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§ 1

Nota de referencia

El elevado número de disposiciones que integran el Código de Derecho Agrario aconseja 
su división formal en varios tomos físicamente independientes que, sin embargo, forman un 
todo como conjunto de normas. El esquema de la obra es el siguiente:

 
Marco institucional de la agricultura (I)
Empresario agrario (II)
Propiedad y explotaciones agrarias (III)
Cultivos agrícolas

Variedades vegetales (IV)
Sanidad vegetal y productos fitosanitarios (V)

Ganadería
Animales y explotaciones ganaderas (VI)
Operaciones con el ganado (VII)
Enfermedades del ganado y medicamentos (VIII)

Sistema agroindustrial y calidad de los productos agrarios (IX)
Desarrollo rural (X)
Comunidades Autónomas (XI)
Por tanto, el presente volumen se apoya en los restantes y su contendido ha de ser 

puesto en relación con el conjunto de la obra.
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§ 2

Ley 7/1992, de 21 de diciembre, que regula determinados aspectos 
relacionados con Zonas Regables, Planes Comarcales de Mejora y 

Planes Generales de Transformación

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 10, de 18 de enero de 1993
«BOE» núm. 39, de 15 de febrero de 2012

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-2261

Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi, que el Parlamento Vasco ha 
aprobado la siguiente Ley 7/1992, de 21 de diciembre, que regula determinados aspectos 
relacionados con Zonas Regables, Planes Comarcales de Mejora y Planes Generales de 
Transformación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evolución técnica y económica de la agricultura hace precisa una transformación de 

las explotaciones mediante la implantación de sistemas de regadío adecuados con el fin de 
situar a las mismas en condiciones de rentabilidad, manteniendo la actividad económica 
básica de las zonas rurales y posibilitando una más adecuada ordenación de los recursos 
hidráulicos en orden a la Producción y a la conservación de los recursos y sistemas 
naturales vinculados a los mismos, así como el mantenimiento de los cultivos y usos 
tradicionales de la tierra, que contribuyen en manera fundamental a la conservación de los 
sistemas ecológicos de amplias zonas de la Comunidad /Autónoma.

El Plan Estratégico Rural Vasco considera como uno de sus objetivos, dentro de la 
mejora de las estructuras agrarias, la adecuación de las estructuras productivas que requiere 
en Álava la ampliación de la superficie de regadío. Los estudios previos de las zonas a 
transformar en regadío suponen, en este Territorio Histórico una inversión de más de quince 
mil millones de pesetas para poner en riego una superficie de alrededor de treinta y seis mil 
hectáreas.

Los planes de mejora elaborados por la Administración necesitan para su ampliación el 
instrumento de la expropiación forzosa para su ejecución, puesto que sin ella es muy difícil 
ponerlos en práctica ya que la negativa de un propietario a colaborar exige la modificación 
de los proyectos de transformación y un elevado coste económico. En la mayoría de los 
casos no será necesaria la expropiación total de la propiedad, sino sólo la de los derechos 
que permitan el establecimiento de las servidumbres indispensables para la realización de la 
red de distribución y saneamiento.

La legislación de Régimen Local otorga la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación de los terrenos a efectos de expropiación forzosa a las obras comprendidas en 
los Planes de Obras y Servicios Locales. No obstante, tratándose de obras de regadío, no es 
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posible atribuir a las Juntas Administrativas, Ayuntamientos y Diputaciones la titularidad de 
tales obras, por cuanto la nueva ley de Aguas establece que, cuando el destino de las aguas 
fuese el riego, el titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua 
vaya destinada, sin perjuicio de las concesiones otorgadas a las comunidades de usuarios y 
de las que se establezcan, en régimen de servicio público, a empresas o particulares, 
aunque no ostenten la titularidad de las tierras eventualmente beneficiarias del riego, 
siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los 
titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras.

Para ello se precisa complementar la normativa en materia de reforma y desarrollo 
agrario y regadíos, adecuándola a la distribución competencial y a la organización 
administrativa de la Comunidad Autónoma en materia agraria.

Artículo 1.  Ámbito.
La transformación económico-social mediante la realización de las obras que requiera el 

mejor aprovechamiento de las tierras y las aguas, y la creación o mejora de las 
explotaciones agrarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo 
establecido en el Libro III de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario, se regirá con arreglo a lo 
dispuesto en esta Ley.

Artículo 2.  Competencias.
La competencia para la aprobación de los decretos acordando alguna de las actuaciones 

incluidas en dicho libro corresponde al Consejo de Diputados de la Diputación Foral en cuyo 
territorio se encuentre la zona. Cuando una misma comarca o zona comprenda tierras 
situadas en más de un Territorio Histórico, la competencia corresponderá al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta conjunta de los Consejos de Diputados 
de las Diputaciones Forales respectivas.

Artículo 3.  Zonas regables.
1. La declaración de «zona regable» será realizada mediante decreto foral, o del 

Gobierno Vasco en el caso de que afecte a más de un Territorio Histórico, en el que será 
declarado el interés para el Territorio Histórico o rara la Comunidad Autónoma de su 
transformación, a efectos de posibilitar la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
necesarios.

2. El Plan General de Transformación de la zona regable será elaborado por los 
Departamentos Forales correspondientes, y será objeto de información pública durante el 
plazo de treinta días.

3. La aprobación definitiva del plan se hará por medio de decreto foral o del Gobierno 
Vasco en el caso de que afecte a más de un Territorio Histórico.

Artículo 4.  Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.
1. Las obras comprendidas en los Planes Generales de Transformación de las Zonas 

Regables llevarán implícitas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupar los 
terrenos y derechos cuya expropiación forzosa fuera necesaria para la ejecución de las 
mismas.

La ocupación de terrenos y derechos se limitará a los estrictamente indispensables para 
la realización de las obras y el establecimiento de las necesarias servidumbres.

2. Las actuaciones promovidas por las comunidades de usuarios, propietarios de fincas o 
titulares de explotaciones agrarias podrán disfrutar de los beneficios implícitos en la 
declaración de utilidad pública siempre que sean necesarias para la transformación en 
regadío y se ajusten a las condiciones establecidas en el Plan General de Transformación.

3. La solicitud para acogerse a esta posibilidad será presentada ante la Diputación Foral 
respectiva, o el Gobierno Vasco si afecta a más de un Territorio Histórico, y su tramitación se 
reducirá a una información pública por un plazo de un mes y audiencia a los interesados por 
el mismo plazo.

4. La declaración de que las actuaciones solicitadas se ajustan al Plan General de 
Transformación se realizará mediante orden foral del Departamento de Agricultura, y orden 
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del Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en el caso de que afecte a más de 
un Territorio Histórico.

Artículo 5.  Planes Comarcales de Mejora.
1. Los Planes Comarcales de Mejora se aprobarán por decreto foral, o del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma si comprende tierras situadas en más de un Territorio 
Histórico, a propuesta conjunta de los Consejos de Diputados Forales de las respectivas 
Diputaciones Forales, previa información pública durante el plazo de treinta días.

2. Estos planes serán elaborados y propuestos a los Consejos de Diputados de las 
respectivas Diputaciones Forales o al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en 
su caso, oídas las organizaciones agrarias más representativas, por los órganos que tengan 
atribuidas estas competencias en las instituciones comunes o en los Territorios Históricos.

3. La aprobación del Plan Comarcal de Mejora implicará la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de los bienes que sean indispensables para la ejecución de las 
obras comprendidas en el mismo.

4. Asimismo las Diputaciones Forales, o el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma en su caso, podrán proceder a la expropiación forzosa en beneficio de las 
comunidades de usuarios cuyas obras se hayan incluido en los citados planes.

Artículo 6.  
Una vez aprobados los Planes Generales de Transformación o los Planes Comarcales 

de Mejora, la Comunidad Autónoma del País Vasco o las Diputaciones Forales, según 
corresponda, acordarán y procederán a las expropiaciones necesarias con arreglo al 
procedimiento general establecido en la ley de Expropiación Forzosa con las modificaciones 
recogidas en el procedimiento urgente previsto en el artículo 52 de la misma ley.

Disposición final primera.  
El desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta Ley corresponderá al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma o a los órganos forales de los Territorios Históricos 
conforme a lo establecido en el artículo 2 de esta ley.

Disposición final segunda.  
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País 

Vasco.
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§ 3

Ley 2/1996, de 10 de mayo, de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias del País Vasco

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 104, de 31 de mayo de 1996
«BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2012
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2012-865

Se hace saber a todos los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha 
aprobado la siguiente Ley 2/1996, de 10 de mayo, de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias del País Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adecuación del sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 

las condiciones del mercado de la Unión Europea y a la Política Agraria Común y su 
modificación se ha venido realizando, con mayores o menores dificultades, a partir del 
año 1986, habiéndose producido avances en los diferentes ámbitos de dicho sector, 
propiciando un acercamiento a la situación del resto de Estados y regiones con 
características semejantes. Esta aproximación es, obviamente, de grado diverso entre los 
diferentes subsectores del sistema agroalimentario, dependiendo de las particularidades de 
cada uno de ellos, pero se puede decir que todos la han experimentado en algún grado.

Sin embargo, hay un aspecto que marca actualmente la mayor de sus carencias a la 
hora de medirse con nuestros competidores de la Unión, así como de los países terceros 
más evolucionados y competitivos, y se trata de la carencia o escaso desarrollo de 
estructuras interprofesionales privadas, que organicen, vertebren, cohesionen y colaboren en 
los objetivos de modernización, desarrollo y competitividad de este importante sector.

Al afrontar esta cuestión una primera carencia evidente es la ausencia de un marco 
normativo específico en la materia hasta el presente, ya que la ley reguladora de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias estatales ha sido aprobada el 30 de 
diciembre de 1994, y anteriormente no ha existido una normativa específica para tales 
estructuras; aún más, no puede dejar de señalarse que la vigente legislación reguladora de 
las asociaciones profesionales, la Ley 19/1977, de 1 de abril, sólo contempla la posibilidad 
de organizaciones de trabajadores y de empresarios respectivamente. Por ello, la presente 
ley pretende hacer frente a las carencias normativas en la materia, estableciendo un marco 
jurídico adecuado a las características y necesidad del sector agroalimentario vasco, con 
respecto a las normas reguladoras de la competencia y dentro de los objetivos del artículo 
39 del Tratado de la Comunidad Europea.
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Artículo 1.  Concepto de organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
1. Es objeto de la presente ley la regulación de las organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Son organizaciones interprofesionales agroalimentarias, a los efectos de la presente ley, 

las organizaciones privadas legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia, con 
arreglo a cualquiera de las formas legalmente establecidas, cuyo ámbito no supere la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, integradas por organizaciones que sean 
representativas de la producción, transformación y comercialización agroalimentaria, y que 
obtengan el reconocimiento y registro previsto en esta ley.

2. Se entiende comprendida en el ámbito de la presente ley la producción, 
transformación y comercialización agrícola, ganadera, forestal y pesquera.

Los productos amparados por denominaciones de origen y específicas, denominaciones 
e indicaciones de calidad e indicaciones y denominaciones geográficas se regirán por sus 
disposiciones específicas y los acuerdos adoptados por sus órganos de gestión y control. Lo 
dispuesto en la presente ley únicamente les será aplicable en los aspectos no comprendidos 
en dichas disposiciones y acuerdos.

Artículo 2.  Finalidades.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias tendrán todas o algunas de las 

siguientes finalidades:
a) Mejorar el conocimiento, transparencia y eficiencia de los mercados.
b) Mejorar la calidad y competitividad de los procesos y productos de la cadena 

agroalimentaria, efectuando un seguimiento integral de los mismos, desde la fase de 
producción hasta su llegada al consumidor final.

c) Promover programas de investigación, desarrollo y formación del sector 
correspondiente.

d) Promocionar y difundir el conocimiento de los sectores y productos agroalimentarios.
e) Proporcionar una información veraz y adecuada a los consumidores y usuarios.
f) Promocionar la mejora de la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
g) Adaptar los productos y empresas del sector agroalimentario a las demandas del 

mercado.

Artículo 3.  Reconocimiento.
1. Corresponde al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma 

el reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias que lo soliciten. 
Previamente a su resolución, se conocerá la opinión de las organizaciones sindicales 
correspondientes y se someterá la correspondiente propuesta a informe preceptivo de las 
Diputaciones Forales afectadas. Dicho reconocimiento llevará aparejada la inscripción en el 
Registro regulado en el artículo 5.

2. Los requisitos para el reconocimiento son los siguientes:
a) Tener personalidad jurídica propia, de naturaleza privada, con arreglo a cualquiera de 

las formas legalmente admitidas, exclusiva para finalidades reconocidas a las 
organizaciones interprofesionales, así como carecer de ánimo de lucro.

b) Disponer, en la forma que se determine reglamentariamente para uno o varios 
sectores o productos, de un nivel de implantación significativo en la producción y, en su 
caso, en la transformación y comercialización. Cuando proceda, y en función de la 
representación de intereses en cada una de las producciones, la representación de las 
cooperativas, sindicatos agrarios, sociedades agrarias de producción, transformación o 
comercialización y demás entidades asociativas podrá encuadrarse en el sector de la 
producción, en el de la transformación o de la comercialización, o en varios de ellos 
simultáneamente.

c) Su ámbito de referencia comprenderá el conjunto de la producción correspondiente de 
la Comunidad Autónoma, pudiendo limitarse a una parte de la misma cuando su destino final 
o la diferenciación por calidad den lugar a un mercado específico.

d) Cumplir en sus Estatutos los siguientes requisitos:
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1. Regular las modalidades de adhesión y retirada de sus integrantes, garantizando la 
pertenencia de toda organización que se comprometa al cumplimiento de los estatutos y 
acuerdos de la organización, siempre que acrediten representar como mínimo, en la 
Comunidad Autónoma vasca, el 5% de la rama profesional a la que pertenece. Las 
entidades de ámbito territorial inferior a la Comunidad Autónoma, entendiéndose como tal los 
territorios históricos y comarcas, tendrán garantizada su pertenencia cuando acrediten 
representar al menos el 50% de la rama profesional correspondiente de su ámbito territorial, 
siempre que el sector o producto de dicho ámbito suponga al menos el 10% de la producción 
final agraria de la zona correspondiente a su implantación.

2. Establecer la obligatoriedad para todos sus miembros de cumplir los acuerdos 
adoptados por la propia organización interprofesional.

3. Regular de manera paritaria la participación en el gobierno y gestión de la 
organización interprofesional del sector productor por una parte, y del sector transformador y 
comercializador, de otra.

Artículo 4.  Número de organizaciones.
Únicamente se reconocerá una única organización interprofesional agroalimentaria por 

sector o producto para toda la Comunidad Autónoma, con excepción de los supuestos en 
que concurran las circunstancias específicas previstas en el apartado c) del artículo 3.2.

Artículo 5.  Registro.
1. Se crea el Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias del País 

Vasco, adscrito al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma competente para 
otorgar el reconocimiento de organización interprofesional agroalimentaria. 
Reglamentariamente se determinará la forma de inscripción de las organizaciones 
interprofesionales reconocidas, los acuerdos adoptados por las mismas que le sean 
comunicados y la demás información que se determine.

2. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias reconocidas deberán remitir 
anualmente al Registro, en el plazo de un mes desde su respectiva aprobación, la memoria 
anual de actividades, balance y liquidación del ejercicio, debidamente auditados, y el 
presupuesto anual de ingresos y gastos. Cuando se den circunstancias específicas 
relacionadas con dificultades financieras, de gestión y funcionamiento en las organizaciones 
interprofesionales, podrán establecerse obligaciones adicionales de información en relación 
con las dificultades y los planes planteados o aprobados para su resolución.

Artículo 6.  Acuerdos.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias adoptarán sus acuerdos con 

arreglo a lo establecido en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y a 
las disposiciones de la Unión Europea en la materia. Los acuerdos adoptados por las 
mismas referidos a las finalidades establecidas en el artículo 2 serán remitidos al Registro 
establecido en el artículo 5.

Artículo 7.  Extensión de normas.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias podrán solicitar del órgano 

competente de la Administración de la Comunidad Autónoma la extensión de todas o 
algunas de sus normas o acuerdos al conjunto de productores y operadores del sector o 
producto, para lo cual elevarán la correspondiente propuesta para la aprobación, en su caso, 
de la norma correspondiente. Las propuestas de extensión de normas serán sometidas 
previamente a informe preceptivo de las Diputaciones Forales afectadas.

Las propuestas de extensión de normas deberán referirse a reglas relacionadas con:
a) La calidad de los productos, su normalización, acondicionamiento y envasado, 

siempre que no existan disposiciones en la materia o, en caso de existir, supongan un 
aumento de las exigencias de las mismas.

b) La mejor protección del medio ambiente.
c) La mejor información y conocimiento de las producciones y mercados.
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d) Las acciones de promoción que redunden en beneficio del sector o producto 
correspondiente.

2. Sólo procederá la extensión de normas, en las condiciones que se establezcan por vía 
reglamentaria, cuando los acuerdos cuenten, al menos, con el respaldo del 60% de los 
productores y operadores de las distintas ramas profesionales implicadas, que deberán 
representar como mínimo dos terceras partes de las producciones afectadas.

3. Reglamentariamente se establecerá el control y seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos de extensión de normas.

4. Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de 
los acuerdos de extensión de normas establecidos, en el ámbito de sus competencias, por la 
Administración central del Estado. En estos casos, las organizaciones interprofesionales del 
País Vasco podrán acordar y obtener la extensión de normas que, cumpliendo los mínimos 
establecidos a tal efecto a nivel estatal, supongan un desarrollo de los mismos, 
adecuándolos a las condiciones y particularidades del sector correspondiente en la 
Comunidad Autónoma y, en su caso, incrementando las exigencias y acciones 
correspondientes.

Artículo 8.  Aportación económica en caso de extensión de normas.
Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, se extiendan normas al 

conjunto de productores y operadores implicados, las organizaciones interprofesionales 
podrán proponer a la Administración de la Comunidad Autónoma el establecimiento de 
aportaciones económicas por parte de quienes no estén integrados en las mismas, en 
proporción al costo de las actuaciones correspondientes y sin discriminación con los 
miembros de las organizaciones interprofesionales. A estos efectos no se podrán repercutir 
gastos de funcionamiento de las organizaciones interprofesionales que no correspondan al 
coste de tales actuaciones.

Artículo 9.  Audiencia a los interesados.
En los supuestos de los artículos 7 y 8, se dará trámite de audiencia a los interesados 

mediante la publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» de los acuerdos adoptados por 
las organizaciones interprofesionales, pudiendo los interesados consultar los expedientes y 
formular las alegaciones que estimen procedentes, presentando los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, en el plazo de quince días.

Previamente a las resoluciones correspondientes se dará trámite de audiencia a las 
organizaciones interprofesionales afectadas para que en el plazo de quince días puedan 
examinar el expediente, formular alegaciones y presentar documentos y justificantes. Tras 
ello se procederá a dictar la disposición normativa correspondiente y a su publicación.

Artículo 10.  Revocación del reconocimiento.
El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma revocará el 

reconocimiento de las organizaciones interprofesionales que dejen de cumplir los requisitos 
del artículo 3 de esta ley, previa audiencia de tales organizaciones.

Artículo 11.  Entidades colaboradoras.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias reconocidas podrán ser 

consideradas como entidades colaboradoras para la entrega y distribución de fondos 
públicos a los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas que tengan por objeto la 
consecución de finalidades establecidas en el artículo 2 de la presente ley, en los términos 
establecidos en las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones con cargo a los 
presupuestos de las diferentes Administraciones públicas.

Artículo 12.  Relaciones con otras organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Las organizaciones reconocidas con arreglo a la presente ley podrán asociarse e 

integrarse con otras similares de ámbitos distintos, ya sean de ámbito estatal o inferior, así 
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como con entidades de naturaleza y objetivos similares de otros Estados. Los acuerdos de 
asociación e integración serán remitidos al Registro establecido en el artículo 5.

Artículo 13.  Infracciones.
1. Las infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente ley se clasifican en 

leves, graves y muy graves.
2. Constituirá infracción leve el retraso injustificado en el cumplimiento de los deberes de 

información y remisión de documentación a la Administración de la Comunidad Autónoma 
establecidos en la presente ley.

3. Constituirán infracciones graves:
a) La comisión, en el término de un año, de más de dos infracciones leves, cuando así 

se haya establecido por resolución firme.
b) El incumplimiento de la obligación de remisión de acuerdos establecida en el artículo 

6.
4. Constituirán infracciones muy graves:
a) La comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave de la misma 

naturaleza, cuando así se haya establecido por resolución firme.
b) Desarrollar actuaciones cuya finalidad sea distinta a las establecidas en el artículo 2.
c) Aplicar el régimen de aportaciones económicas por extensión de normas establecido 

en el artículo 8 en términos distintos a los aprobados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

d) Tomar acuerdos que fragmenten o aíslen mercados o discriminen agentes 
económicos afectados.

e) Interferir el buen funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado.

Artículo 14.  Sanciones.
1. Las infracciones administrativas tipificadas en el artículo anterior podrán dar lugar a la 

imposición de algunas de las siguientes sanciones:
a) Por infracciones leves: multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
b) Por infracciones graves:
– Multa desde 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.
– Suspensión temporal del reconocimiento de la organización, a efectos de lo 

establecido en la presente ley, por plazo no superior a un año.
c) Por infracciones muy graves:
– Multa desde 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
– Suspensión temporal del reconocimiento de la organización, a efectos de lo 

establecido en la presente ley, por plazo superior a un año e inferior a tres.
– Retirada definitiva del reconocimiento a la organización, a efectos de lo establecido en 

la presente ley.
2. La imposición de las presentes sanciones se ajustará al procedimiento establecido en 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

3. Anualmente, el Consejo de Gobierno, mediante decreto, podrá proceder a la 
actualización de las cuantías de las multas establecidas, con arreglo a los criterios objetivos 
de carácter económico referidos al sector agroalimentario.

Artículo 15.  Consulta y asesoramiento en materia de organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

1. Corresponde a la Mesa Consultiva Nacional Agraria el desarrollo de las funciones de 
consulta y asesoramiento con el sector agroalimentario que a continuación se señalan:

a) Emitir informes con carácter previo al reconocimiento o revocación de organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias.
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b) Emitir informes con carácter previo a la aprobación de los acuerdos de extensión de 
normas y de aportaciones económicas de los no integrados a que se refieren los artículos 7 
y 8.

c) Asesorar a la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

2. Cuando se vayan a tratar por la Mesa Consultiva asuntos comprendidos en el 
apartado anterior, se convocará a la reunión correspondiente a representantes de los 
organismos, entidades, asociaciones y sectores afectados, con arreglo a lo que 
reglamentariamente se determine.

Disposición adicional primera.  
La imposición por el Tribunal de Defensa de la Competencia de sanciones a 

organizaciones interprofesionales agroalimentarias reconocidas por infracciones a la libre 
competencia podrá dar lugar a la suspensión temporal o retirada definitiva del 
reconocimiento otorgado, cuando dichas infracciones supongan vulneración de las 
finalidades establecidas en el artículo 2 de la presente ley.

Disposición adicional segunda.  
Las organizaciones profesionales, en sus respectivos ámbitos de actuación, mantendrán 

las funciones de interlocutores representativos ante las Administraciones públicas en los 
términos establecidos en la legislación actual.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

aplicación de lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final segunda.  
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del País Vasco».
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§ 4

Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 96, de 24 de mayo de 2004

«BOE» núm. 279, de 19 de noviembre de 2011
Última modificación: 30 de abril de 2012

Referencia: BOE-A-2011-18154

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La producción vitivinícola representa un componente importante dentro del sector 

agroalimentario vasco, y ello no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde 
el social, por la consideración que la vitivinicultura tiene en amplios sectores sociales. Esta 
importancia histórica ha hecho que el cultivo de la viña, la calidad y el volumen de la 
producción, el grado de evolución de la industria de vinificación y el nivel de formación 
adquirido por los diversos sectores que toman parte en la misma hayan ido desarrollándose 
paulatinamente a lo largo del tiempo hasta alcanzar el actual sistema productivo, eficiente y 
de reconocido prestigio en el ámbito internacional, que enlaza con la milenaria tradición de 
consumo habitual y moderado del vino.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 
de diciembre, en el apartado 9 de su artículo 10 atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Euskadi competencia exclusiva en materia de agricultura, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía, y en el apartado 27 de ese mismo artículo especifica que 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia exclusiva en 
denominaciones de origen en colaboración con el Estado.

La expresión «en colaboración con el Estado» ha sido interpretada por el Tribunal 
Constitucional no como competencia compartida, ni como reserva al Estado de una 
competencia de coordinación, puesto que «la competencia exclusiva en colaboración no 
implica una previa diferenciación de competencias parciales que el Estado haya de 
coordinar, sino una actuación que, para facilitar al máximo las competencias del otro ente, 
debe ser realizada unilateralmente en régimen de cooperación específica sobre esta materia. 
La colaboración implica que lo que pueda realizar uno de los entes colaboradores no lo debe 
realizar el otro, de manera que sus actuaciones no sean intercambiables».

En desarrollo del Estatuto de Autonomía, la vertebración política de Euskadi planteó la 
necesidad de conjugar la existencia de una organización político-administrativa nueva con el 
respeto a los regímenes jurídicos privativos y competencias de sus territorios históricos, lo 
que se constituyó en finalidad última de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones 
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos, más conocida como Ley de Territorios Históricos, según la cual 
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corresponde a los territorios históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas 
de las instituciones comunes en viticultura y enología.

Establecida la distribución de competencias en el tema que nos ocupa en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es pretensión de esta ley establecer las 
pautas que clarifiquen y permitan el ejercicio de las competencias correspondientes a cada 
una de las instituciones implicadas.

El futuro de la producción vitivinícola es enfocado desde una perspectiva de calidad, 
entendiendo que la misma se debe sustentar en la singularidad de los productos elaborados. 
En este sentido, son reseñables las medidas que la ley contiene para la protección de dicha 
calidad no sólo en la elaboración del vino, sino también en la procedencia de las uvas. Con 
el mismo objetivo, establece los requisitos que deben cumplir los órganos de gestión y de 
control de los vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Además de la ordenación del sector vitivinícola, la ley tiene como finalidad última el 
establecimiento de las reglas de juego para que todos los sectores implicados operen en el 
marco de la leal competencia debida, así como la protección del consumidor en todo el 
proceso de vinificación y comercialización.

La ley se estructura en cinco títulos, que tratan sucesivamente del objeto y ámbito de 
aplicación, de la viticultura, de la vinicultura, de los vinos de calidad producidos en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y del régimen sancionador.

En el título I se establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley, y se recogen algunas 
definiciones de carácter general que delimitan ciertos conceptos que aparecen en el 
contenido de la misma.

El título II regula la viticultura, y en él se recoge la plantación de viñedos, las variedades 
de vid y las normas sobre el cultivo de la vid, así como las declaraciones de cosecha y 
registros vitícolas que han de llevarse.

El título III regula la vinicultura. En aras a asegurar la calidad del producto resultante, se 
recogen las normas relativas a las prácticas y tratamientos enológicos autorizados. El listado 
de productos enológicos se configura como instrumento garante del resultado final del 
producto y de la seguridad del consumidor, al recogerse en él los productos enológicos que 
podrán ser utilizados en el proceso de vinificación.

Recoge también el título III las declaraciones de producción y de existencias, así como 
los documentos de acompañamiento que ha de cumplimentar toda persona física o jurídica y 
agrupación de personas que realice o haga realizar el transporte de un producto vitivinícola 
iniciado en la Comunidad Autónoma de Euskadi y cuyo ámbito territorial sea el de la Unión 
Europea. Quienes tengan en su poder productos vitivinícolas deberán llevar una contabilidad 
específica de dichos productos en libros-registro, cuyas anotaciones se corresponderán con 
los datos que figuren en los documentos de acompañamiento.

Especial importancia revisten las normas relativas al etiquetado y, más extensamente, a 
la designación, la presentación y la publicidad de los productos vitivinícolas, que, con el fin 
de garantizar la seguridad del consumidor, no deberán ser engañosas ni de tal naturaleza 
que den lugar a confusiones o induzcan a error a las personas a las que van dirigidas, hasta 
el punto de que los productos que infrinjan estas normas no podrán destinarse a la venta, ni 
ser comercializados ni exportarse.

El título IV regula los vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y la protección de los mismos, calificando a los nombres geográficos protegidos de 
bienes de dominio público. Por otra parte, define el contenido mínimo que ha de recogerse 
en las normas específicas reguladoras de los vinos de calidad producidos en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y el procedimiento para el reconocimiento de dichos vinos.

Regula este título, así mismo, los órganos de gestión de los vinos de calidad producidos 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que en el caso de las denominaciones de origen y 
denominaciones de origen calificadas recibirán el nombre de consejos reguladores. 
Introduce esta ley una importante novedad en lo referente a los órganos de gestión, al 
calificarlos de corporaciones de derecho público, ya que, de ser órganos desconcentrados 
de la Administración, pasan a ser entes que ejercen funciones públicas y que se regirán 
fundamentalmente por el derecho privado. Este cambio responde a la necesidad de una 
adaptación del sector vitivinícola orientada a otorgar más relevancia a los órganos de 
gestión, y, por lo tanto, a los sectores vitícola y vinícola en ellos representados, en la 
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regulación del sector, dejando a la Administración únicamente las funciones de supervisión y 
tutela sobre el funcionamiento de dichos órganos y sobre su adaptación a las finalidades y 
cumplimiento de obligaciones recogidas en la presente ley.

El título V regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones en materia 
vitivinícola, clasificadas en leves, graves y muy graves, y establece las sanciones aplicables 
a las mismas. Con el objeto de facilitar la labor inspectora, los inspectores podrán, en su 
caso, en el ejercicio de su función inspectora, acceder no sólo a las instalaciones del 
inspeccionado, sino también a la documentación industrial, mercantil y contable, autorizando 
así mismo a los órganos de gestión a vigilar el movimiento de uvas, mostos y vinos no 
protegidos por sus vinos de calidad respectivos que se elaboren, almacenen, embotellen, 
comercialicen o transiten dentro de su ámbito geográfico.

TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta ley es la ordenación de la viña y el vino en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi.
2. La presente ley será de aplicación a los viñedos destinados a la producción de uva de 

vinificación y al cultivo de portainjertos, plantados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Asimismo, se sujetarán a las prescripciones de esta ley la elaboración de vino en 
instalaciones ubicadas en esta Comunidad, las expediciones de productos vitivinícolas 
iniciadas en la misma, así como las designaciones, denominaciones y presentación de los 
citados productos.

3. El régimen de protección del origen y calidad de los vinos y la normativa sancionadora 
vitivinícola se sujetarán a las prescripciones de esta ley.

Artículo 2.  Promoción.
Las administraciones públicas competentes en la materia podrán financiar campañas de 

promoción, difusión e información relativas al consumo del vino y la protección del viñedo. A 
tal efecto, siempre que las citadas campañas estén financiadas total o parcialmente con 
fondos públicos, deberán respetar los siguientes criterios:

a) Recomendación del consumo moderado y responsable del vino.
b) Información a los consumidores de los beneficios que el consumo de vino, como 

alimento natural, genera en la dieta.
c) Educación y formación de los consumidores.
d) Impulso y difusión del conocimiento de los vinos contenidos en el artículo anterior, a 

los efectos de lograr su presencia en nuevos mercados.
Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá establecer 

acuerdos o conciertos con otras entidades, públicas o privadas, para la realización de dichas 
campañas.

Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de la presente ley, los siguientes conceptos se entenderán en el sentido 

señalado a continuación:
a) Arranque: eliminación total de las cepas que se encuentren en un terreno plantado de 

vid.
b) Plantación: colocación definitiva de plantas de vid o partes de plantas de vid injertadas 

o no, con vistas a la producción de uva o al cultivo de viñas madres de injertos.
c) Nueva plantación: plantación de vid efectuada en virtud de los derechos de nueva 

plantación contemplados en el artículo 3 del Reglamento (CE) 1493/1999.
d) Replantación: plantación de vid realizada en virtud de los derechos de replantación 

contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) 1493/1999.
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e) Sobreinjerto: injerto efectuado sobre una vid ya injertada con anterioridad.
f) Reposición de marras: sustitución de cepas improductivas a causa de fallos de arraigo, 

o por accidentes físicos, biológicos o meteorológicos.
g) Cultivo puro: superficie compuesta por la superficie de cultivo realmente ocupada por 

las cepas más la parte proporcional de calles y accesos que le corresponde.
h) Productor: personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de dichas personas, incluidas 

las bodegas cooperativas, que elaboren productos vitivinícolas contemplados en el apartado 
2 del artículo 1 del Reglamento (CE) 1493/1999.

i) Parcela vitícola: superficie continua de terreno plantada de vid en un mismo año o cuya 
plantación de vid se solicita.

j) Explotación vitícola: conjunto de parcelas vitícolas del mismo productor.
k) Vino: alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o 

parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.

TÍTULO II
Viticultura

CAPÍTULO I
Plantación de viñedo

Artículo 4.  Nuevas plantaciones.
1. Se consideran derechos de nueva plantación los que permiten la plantación definitiva 

de plantas de vid destinadas a la producción de uva de vinificación, procedentes del reparto 
de los derechos a nuevas plantaciones asignados a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Asimismo, se consideran derechos de nueva plantación los concedidos en los siguientes 
supuestos:

a) Experimentación vitícola.
b) Cultivo de viñas madres de injertos.
c) Superficies destinadas a plantaciones en el marco de medidas de concentración 

parcelaria o medidas de expropiación por causa de utilidad pública, de acuerdo con el 
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) 1227/2000.

2. Las diputaciones forales, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
podrán conceder derechos de nueva plantación para superficies cuyos productos 
vitivinícolas estén destinados exclusivamente al consumo familiar del viticultor, siempre de 
modo excepcional y asegurando el destino al consumo familiar de los productos vitivinícolas 
procedentes de dichos derechos.

3. La distribución de los derechos de nuevas plantaciones entre los territorios históricos 
corresponderá al órgano competente del Gobierno Vasco, previo dictamen de una comisión 
compuesta por el consejero de Agricultura y Pesca y los diputados forales de los 
departamentos correspondientes de los órganos forales de los territorios históricos, teniendo 
en cuenta el potencial vitícola de cada territorio histórico y la adaptación al mercado de los 
diferentes vinos de calidad. Corresponderá a los territorios históricos el reparto posterior 
dentro de su ámbito de competencia.

4. Los beneficiarios deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Las parcelas para las que se solicite la nueva plantación deberán estar ubicadas 

dentro del territorio histórico que conceda el derecho.
b) El solicitante deberá tener regularizada la totalidad de su viñedo de conformidad con 

la normativa vitícola vigente.
c) El solicitante deberá ser titular como consecuencia de un derecho de propiedad o bien 

tener atribuido un derecho de uso y disfrute de las parcelas para las que se solicita la nueva 
plantación.

d) Cumplir cualquier otro requisito o criterio objetivo de prioridad que establezcan las 
diputaciones forales correspondientes.
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5. Los derechos de nueva plantación deberán ser utilizados por el productor al que le 
hayan sido concedidos y para las superficies y los fines determinados en la concesión, con el 
compromiso de mantenerse al menos durante cinco años en la actividad vitícola, y sin que 
puedan enajenarse por ningún título los citados derechos en el plazo mencionado.

6. Los derechos de nueva plantación deberán utilizarse antes de que finalice la segunda 
campaña siguiente a aquella en que se hayan concedido. A los derechos de nueva 
plantación, distintos de los mencionados en el artículo 3.1 del Reglamento (CE) 1493/1999, 
que no se utilicen en ese período, les será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 6.2.

Artículo 5.  Replantaciones.
1. Se consideran derechos de replantación los que permiten la plantación definitiva de 

plantas de vid destinadas a la producción de uva de vinificación, con derechos generados 
por el arranque de una plantación de vid en la misma explotación o con derechos adquiridos 
por transferencia.

2. Los beneficiarios de derechos de replantación deberán cumplir todas las condiciones 
especificadas en el artículo 4.4.

3. Los derechos de replantación deberán utilizarse antes de que finalice la octava 
campaña siguiente a aquella durante la cual se haya procedido al arranque previamente 
declarado.

No obstante, en el caso de los derechos adquiridos por transferencia, éstos deberán 
utilizarse antes de que finalice la segunda campaña desde la autorización de la 
transferencia, sin que en ningún caso se pueda superar el plazo establecido en el párrafo 
anterior.

4. Se podrán conceder derechos de replantación anticipada para plantar en una 
superficie determinada a los productores que presenten un compromiso escrito de que 
procederán al arranque antes de que finalice la segunda campaña posterior a la plantación 
de la superficie. Dicho compromiso escrito irá acompañado de un aval bancario que deberá 
ser presentado en la diputación foral del territorio histórico donde esté situada la parcela a 
replantar, por un importe que determinará en cada caso la citada diputación foral, que no 
podrá ser inferior al valor de la nueva plantación que se realice, incluyendo el valor de la 
superficie, de la plantación y del derecho de replantación.

5. Los derechos de replantación podrán concederse por una superficie equivalente en 
cultivo puro a la ya arrancada o por arrancar.

6. La autorización de replantación con derechos procedentes del arranque de parcelas 
en la misma explotación corresponderá a la diputación foral del territorio histórico donde esté 
situada la explotación, en el caso de que ambas parcelas estén situadas en el mismo 
territorio histórico. La citada diputación comunicará al Departamento de Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco las superficies autorizadas en cada campaña con estos derechos dentro 
de su territorio.

En el caso de que las parcelas, aun perteneciendo al mismo titular, estén ubicadas en 
distinto territorio histórico, la resolución de autorización corresponderá al Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. La diputación foral del territorio histórico donde se 
ubique la parcela a replantar será la encargada de gestionar las solicitudes ante el 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, quien comunicará las 
resoluciones adoptadas a los interesados y a las diputaciones forales correspondientes.

En el caso de que las parcelas, aun perteneciendo al mismo titular, estén ubicadas en 
diferentes comunidades autónomas, o una de ellas en una denominación de origen que 
abarque el territorio de más de una comunidad autónoma, será necesaria, conforme 
establece la normativa vigente, la autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, siendo su tramitación a través del Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. Para ello, la diputación foral del territorio histórico donde esté situada la 
parcela a replantar gestionará las solicitudes, que se presentarán en el Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. El citado departamento tramitará la autorización 
ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

7. Los derechos de replantación sólo podrán utilizarse para las superficies y fines para 
los que se hayan concedido.
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Artículo 6.  Reserva autonómica de derechos de plantación de viñedo.
1. La Comunidad Autónoma de Euskadi constituirá una reserva de derechos de 

plantación de viñedo en el ámbito de su territorio con el fin de facilitar la gestión de su 
potencial vitícola y evitar la pérdida del mismo.

La reserva autonómica referida estará integrada por las reservas territoriales de los 
territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. A la reserva autonómica se incorporarán los siguientes derechos de plantación:
a) Los derechos de plantación de nueva creación que en el futuro puedan ser 

concedidos por la Unión Europea.
b) Los derechos de nueva plantación, distintos de los mencionados en el artículo 3.1 del 

Reglamento (CE) 1493/1999, que no hayan sido utilizados antes de que finalice la segunda 
campaña siguiente a aquella en que se hayan concedido.

c) Los derechos de plantación procedentes de la reserva que no hayan sido utilizados 
antes de que finalice la segunda campaña siguiente a aquella en que se hayan concedido.

d) Los derechos de replantación que no hayan sido utilizados antes de que finalice la 
octava campaña siguiente a aquella durante la cual se haya producido el arranque.

e) Los derechos de replantación adquiridos por transferencia que no hayan sido 
utilizados en las dos campañas siguientes a su aprobación por el órgano competente.

f) Otros derechos que, de acuerdo con la normativa vigente, pudieran incluirse.
3. Los derechos de plantación no ejercidos dentro de su período de vigencia por causas 

no imputables a su titular pasarán a la reserva autonómica. Finalizada la causa que motivó la 
imposibilidad del ejercicio del derecho de plantación, los correspondientes derechos serán 
asignados, sin contraprestación económica alguna, a su titular de origen.

4. Previo dictamen de una comisión compuesta por el consejero de Agricultura y Pesca y 
los diputados forales de los departamentos correspondientes de los órganos forales de los 
territorios históricos, teniendo en cuenta el potencial vitícola de cada territorio histórico y la 
adaptación al mercado de los diferentes vinos de calidad, se realizará la distribución entre 
los territorios históricos de los derechos de plantación contenidos en la reserva autonómica. 
Corresponderá a los territorios históricos la adjudicación de los derechos de plantación 
procedentes de dicha reserva de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios de 
prioridad:

a) Jóvenes agricultores dados de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad 
Social, con una antigüedad no inferior a seis meses en el momento de presentar la solicitud.

b) Agricultores titulares de explotaciones agrarias prioritarias.
c) Agricultores a título principal.
Para la adjudicación de derechos de plantación se exigirá a los solicitantes la 

acreditación de formación y conocimientos en el área vitícola.
5. Los solicitantes de derechos no deberán haber transferido derechos de replantación, 

ni haberse beneficiado de una prima de abandono definitivo, durante la campaña en curso o 
durante las cinco campañas precedentes.

6. Los derechos de plantación asignados a los viticultores procedentes de una reserva 
no podrán ser objeto de transferencia.

Artículo 7.  Transferencias de derechos de replantación.
1. Los derechos de replantación podrán ser transferidos total o parcialmente en los 

siguientes supuestos:
a) Cuando la propiedad de la parcela a la que pertenecen los derechos se transfiera por 

cualquier negocio jurídico inter vivos o mortis causa.
b) Cuando se transfieran los derechos de una explotación a otra y la parcela del 

adquirente se destine a la producción de vinos de calidad, a los vinos de mesa con derecho 
al uso de la mención tradicional «vino de la tierra» o al cultivo de viñas madres de injertos.

2. En estos casos, los derechos sólo podrán utilizarse para las superficies y fines para 
los que se hayan concedido.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 4  Ley de Ordenación Vitivinícola

– 16 –



3. No se considerará transferencia la cesión de derechos de replantación entre dos 
parcelas del mismo titular.

4. Cuando la transferencia o la cesión de derechos de replantación se realice entre 
parcelas situadas dentro de un mismo territorio histórico de la Comunidad Autónoma, la 
resolución de aprobación corresponderá a la diputación foral de dicho territorio, la cual 
comunicará al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco las superficies 
autorizadas en cada campaña con estos derechos dentro de su territorio.

5. Cuando la transferencia o la cesión de derechos de replantación se realice entre 
parcelas situadas en distintos territorios históricos, la resolución de aprobación 
corresponderá al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

La diputación foral del territorio histórico donde se ubique la parcela a replantar será la 
encargada de gestionar las solicitudes ante el Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, quien comunicará las resoluciones adoptadas a los interesados y a las 
diputaciones forales correspondientes. Cuando las transferencias de derechos pudieran 
producir desequilibrios entre los territorios históricos, el Departamento de Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco podrá denegarlas.

6. Cuando la transferencia o la cesión de derechos de replantación se realice entre 
parcelas situadas en distintas comunidades autónomas, la resolución de aprobación 
corresponderá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La diputación foral del territorio histórico donde se ubique la parcela a replantar será la 
encargada de gestionar las solicitudes ante el Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. Este departamento elaborará una propuesta de resolución que será 
remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

7. En el caso de que la transferencia o la cesión de derechos afecte a una denominación 
de origen que esté situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el de 
otra u otras comunidades autónomas, se tendrán en consideración las siguientes reglas:

a) Cuando las parcelas del adquirente y del cedente pertenezcan a la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y estén situadas en la misma denominación de origen, será de 
aplicación lo dispuesto en los puntos 4 y 5 de este artículo.

b) Cuando dichas parcelas pertenezcan a la Comunidad Autónoma de Euskadi y a otra 
comunidad autónoma de las incluidas en la denominación de origen, o cuando la 
transferencia de derechos pretendida suponga la salida o la entrada de derechos en la 
denominación de origen, ya se refiera la operación al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi o se trate de transferencias de derechos entre titulares de parcelas situadas en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y en otra comunidad autónoma de las incluidas en la 
denominación de origen, corresponderá la autorización al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

8. En el caso de cesión de derechos originarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
a otras comunidades autónomas, será necesaria, previamente a la tramitación por la 
comunidad autónoma destinataria de los mismos, la resolución de aprobación del 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. La diputación foral del territorio 
histórico donde se encuentre ubicada la parcela originaria de los derechos a ceder 
gestionará e informará con carácter vinculante la solicitud de autorización ante el 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

9. Para solicitar transferencias de derechos de replantación, los adquirentes deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a) Tener regularizada la totalidad de su viñedo, de conformidad con la normativa vitícola 
vigente.

b) No haber transferido derechos de replantación, ni haberse beneficiado de una prima 
de abandono definitivo, durante la campaña en curso o durante las cinco campañas 
precedentes.

c) Las plantaciones a efectuar con derechos de replantación deberán cumplir la 
normativa reguladora específica de cada vino de calidad.

10. En ningún caso podrá incrementarse el potencial productivo correspondiente a la 
superficie arrancada o por arrancar.
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Artículo 8.  Regularización de superficies de viñedo.
1. Los productos obtenidos de la uva procedente de parcelas de viñedo en situación 

irregular, y plantadas antes del 1 de septiembre de 1998, sólo podrán ser puestos en 
circulación con destino a las destilerías, mientras dichas parcelas no sean regularizadas. 
Corresponde a las diputaciones forales de los territorios históricos la regularización de las 
superficies de viñedo plantadas dentro de sus territorios, de acuerdo con la normativa 
comunitaria europea.

2. Las superficies de viñedo plantadas a partir del 1 de septiembre de 1998 deberán ser 
arrancadas por el propietario de la parcela, sin perjuicio de su derecho a reclamar el coste 
del arranque al responsable de la plantación ilegal.

La diputación foral del territorio histórico correspondiente podrá ejecutar 
subsidiariamente la obligación de arranque si, en el plazo de dos meses a contar desde la 
notificación realizada, el titular de la parcela no efectuara el arranque.

3. En cualquiera de los dos casos anteriores, las diputaciones forales podrán establecer 
las sanciones que consideren oportunas teniendo en cuenta el valor en el mercado de la 
producción afectada.

4. Las diputaciones forales comunicarán al Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco las superficies arrancadas en virtud de lo establecido en este artículo.

5. Como excepciones al arranque regulado en este artículo podrán establecerse las 
contenidas en la normativa comunitaria europea.

CAPÍTULO II
Variedades y cultivo de la vid

Artículo 9.  Clasificación de las variedades de vid y competencia.
1. El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, clasificará, bien a iniciativa propia, bien a instancia de 
las diputaciones forales, las variedades de vid en una de las siguientes categorías:

a) Las variedades de uva de vinificación, en recomendadas, autorizadas o de 
conservación vegetal.

b) Las variedades de uva de mesa y de uva con destino particular, en recomendadas y 
autorizadas.

c) Las variedades de portainjerto, en recomendadas.
2. La inclusión de una variedad de vid en una determinada categoría se llevará a cabo de 

la siguiente forma:
a) La inclusión de una variedad en la categoría de recomendada podrá realizarse cuando 

la variedad de que se trate haya estado, al menos, cinco años dentro de la categoría de 
autorizada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) La inclusión de una variedad de uva de mesa o de uva de vinificación dentro de la 
categoría de autorizada podrá realizarse cuando la variedad de que se trate lleve incluida 
como mínimo dos años en la clasificación de una comunidad autónoma colindante. En este 
caso no será precisa la realización del examen de evaluación de la calidad de la variedad 
previsto en la letra c) de este apartado.

c) La inclusión de una variedad totalmente nueva, sin que la misma se encuentre 
clasificada en las comunidades autónomas colindantes, deberá ser sometida a un examen 
de evaluación de calidad, a realizar por los servicios técnicos de las diputaciones forales, 
que deberá estar basado en los resultados de los exámenes de aptitud cultural de la 
variedad de vid, así como en los resultados de los exámenes analíticos y organolépticos de 
los correspondientes productos acabados. Si el resultado de la prueba demuestra una 
aptitud satisfactoria, esta variedad se incluirá dentro de la categoría de autorizada.

d) La clasificación como recomendada de una variedad de portainjertos se realizará 
cuando la misma haya sido sometida a un examen de aptitud cultural y los resultados del 
mismo hayan sido satisfactorios.
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3. Formarán parte de las variedades de vid de conservación vegetal aquellas que, no 
estando ni entre las recomendadas ni entre las autorizadas, sea aconsejable conservar en 
atención a su antigüedad, interés y/o adaptación local.

Artículo 10.  Prohibiciones.
Quedan totalmente prohibidas la plantación, la sustitución de marras, el injerto in situ y el 

sobreinjerto de variedades de vid no inscritas en la clasificación, salvo que las vides sean 
utilizadas en investigaciones y experimentos científicos que hayan sido previamente 
autorizados por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Artículo 11.  Cultivo de la vid.
1. Las diputaciones forales de los territorios históricos y los órganos de gestión de los 

vinos de calidad, dentro de su ámbito de competencia, serán los competentes para el 
establecimiento y control de las prácticas de cultivo de la vid en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

2. Será competencia de las diputaciones forales de los territorios históricos la vigilancia y 
control de las plagas que afecten a las vides. A tal efecto, recomendarán a los viticultores las 
prácticas y tratamientos que deban ser aplicados. En casos de grave amenaza para la 
viticultura podrán ordenar la aplicación obligatoria de los mismos, así como adoptar las 
medidas que estimen oportuno.

3. Los órganos de gestión de los vinos de calidad, así como la norma específica 
reguladora de cada uno de dichos vinos, podrán establecer la forma y condiciones en que 
esté autorizado el riego en su zona de producción, así como las modalidades de aplicación, 
siempre que esté justificado, valorando prioritariamente los criterios de calidad. Procederán a 
comunicar al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y a los órganos 
competentes de las diputaciones forales todas las medidas adoptadas al respecto.

4. El Departamento de Agricultura y Pesca desarrollará, en colaboración con otras 
entidades, públicas o privadas, programas de investigación, desarrollo e innovación en el 
sector vitícola.

CAPÍTULO III
Declaraciones y registros

Artículo 12.  Declaración de cosecha.
1. Estarán obligadas a presentar declaración de cosecha las personas físicas o jurídicas, 

o sus agrupaciones, que produzcan uvas, con las excepciones contempladas en el artículo 2 
del Reglamento (CE) 1282/2001.

Esta declaración deberá presentarse, antes del 10 de diciembre de cada año, ante el 
órgano competente de la diputación foral correspondiente al territorio histórico en que esté 
situada la explotación, conforme a los modelos establecidos por dichos órganos, que serán 
acordes al Reglamento (CE) 1282/2001. Dichos modelos serán de suministro oficial.

2. No obstante, con el fin de evitar duplicidades, los obligados a presentar declaraciones 
que tengan sus instalaciones inscritas en los registros de un vino de calidad podrán cumplir 
sus obligaciones mediante la cumplimentación de declaraciones de cosecha establecidas 
por el correspondiente órgano de gestión, siempre que este órgano acredite ante la 
diputación foral correspondiente a su ámbito territorial que los modelos e instrucciones 
dictadas se ajustan a las disposiciones aplicables a las declaraciones obligatorias de 
productos en el sector vitivinícola, según lo preceptuado en el Reglamento (CE) 1282/2001.

La homologación de las declaraciones requerirá resolución expresa de la diputación foral 
correspondiente.

3. En el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de declaraciones, las diputaciones forales transmitirán los datos obtenidos al 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a los efectos de que dichos datos 
sean integrados para su posterior comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
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Artículo 13.  Registro vitícola.
El registro vitícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi estará constituido por los 

registros vitícolas de cada uno de los territorios históricos, los cuales serán integrados en 
una misma base de datos.

Las diputaciones forales gestionarán y mantendrán actualizado el registro vitícola 
correspondiente a su territorio histórico, el cual contendrá, individualizadamente respecto de 
cada parcela, la información referente a la superficie, la localización, la indicación de la 
variedad plantada y el portainjertos utilizado, así como, en su caso, su inscripción en un vino 
de calidad. Las diputaciones forales comunicarán al Departamento de Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco cualquier modificación que se produjese en el contenido de su registro 
vitícola correspondiente.

A partir del 1 de enero de 2005, en función del Reglamento (CE) 1593/2000, las 
superficies vitícolas vendrán referenciadas de acuerdo con el sistema de identificación de 
parcelas agrícolas que se desarrollará sobre las bases establecidas por el citado reglamento. 
Hasta entonces se podrá emplear la referenciación catastral para identificar gráficamente las 
parcelas.

TÍTULO III
Vinicultura

CAPÍTULO I
Elaboración

Artículo 14.  Generalidades.
1. La elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

solo podrá realizarse en las instalaciones que hayan presentado la preceptiva declaración 
responsable al departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias, a 
efectos de su inscripción en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con carácter preceptivo y previo a su puesta en 
funcionamiento.

2. La presentación de esta declaración no exime de la obligación de inscripción en 
aquellos otros registros que sean preceptivos.

3. El departamento competente en esta materia desarrollará, en colaboración con otras 
entidades públicas o privadas, programas de investigación, desarrollo e innovación en el 
sector vinícola.

Artículo 15.  Prácticas y tratamientos enológicos.
1. Todos los productos procedentes de la uva que se elaboren en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi se corresponderán con las definiciones contenidas en el anexo I del 
Reglamento (CE) 1493/1999.

2. En la elaboración de los productos vitivinícolas únicamente podrán utilizarse las 
prácticas y tratamientos enológicos autorizados por la Unión Europea, contenidos en el título 
V y en los anexos IV y V del Reglamento (CE) 1493/1999, y en el Reglamento (CE) 
1622/2000.

3. Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural, con la 
excepción de los supuestos y en las condiciones que se determinen en la legislación vigente. 
Esta decisión, siempre de carácter excepcional, deberá realizarse en condiciones que 
mantengan la máxima calidad del vino y requerirá la previa autorización del Departamento 
de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

4. En el marco de la normativa comunitaria europea, queda prohibida la mezcla de vinos 
tintos con vinos blancos.

5. Las personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas que hayan procedido a 
una vinificación estarán obligadas a la eliminación de los subproductos de dicha vinificación. 
La eliminación podrá realizarse mediante entrega para su destilación a una empresa 
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destiladora autorizada, o realizando una retirada bajo control en la forma que 
reglamentariamente se establezca.

No obstante, cuando en la campaña vitícola de que se trate las personas indicadas en el 
párrafo anterior no produzcan más de 25 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones, no 
estarán obligadas a eliminar los subproductos.

6. La cantidad mínima de alcohol contenida en los subproductos deberá ser la exigida en 
la legislación comunitaria.

7. No podrán comercializarse los productos elaborados que no respondan a las 
definiciones legales o en cuya producción, conservación o crianza se hayan utilizado 
prácticas y tratamientos no autorizados.

8. Con carácter general, quedan prohibidos el depósito y la tenencia, en bodegas y en 
toda clase de locales de elaboración y almacenamiento de vino, de sustancias enológicas o 
de cualquier otro tipo de sustancias o productos susceptibles de ser utilizados en los vinos y 
demás productos derivados de la uva que no hayan sido notificados y figuren en el listado de 
productos enológicos recogido en el artículo siguiente.

Artículo 16.  Productos enológicos.
1. Los productos destinados a ser empleados en el proceso de vinificación en 

instalaciones radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán ser objeto de 
notificación al órgano competente del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco, donde se llevará un listado de los productos enológicos identificados con un número.

2. Las empresas que deseen comercializar productos de uso enológico en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi deberán acreditar ante el referido órgano que los mismos y su 
etiquetado se ajustan a las disposiciones del título I del Reglamento (CE) 1493/1999, 
relativas, en particular, a los productos que entran en el proceso de vinificación, así como a 
las disposiciones del Reglamento (CE) 1622/2000, que fija determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999 e introduce un código comunitario de prácticas y 
tratamientos enológicos.

3. En el listado de productos enológicos se hará constar el nombre y domicilio del 
fabricante, el nombre con el que el producto se comercializará, la composición cualitativa y 
cuantitativa, el modo de empleo y el número en el Registro General Sanitario de Alimentos 
del fabricante.

4. Se prohíbe anunciar o recomendar como utilizable para uso enológico o para uso en la 
elaboración de vinos y mostos todo producto no notificado.

CAPÍTULO II
Declaraciones, documentos y registros

Artículo 17.  Declaraciones de producción y de existencias.
1. Estarán obligadas a presentar declaración de producción las personas físicas o 

jurídicas, o las agrupaciones de dichas personas, incluidas las bodegas cooperativas de 
vinificación, que, respecto a la cosecha de la campaña en curso, hayan producido vino o 
tengan en su poder productos distintos del vino, con las excepciones establecidas 
reglamentariamente.

Esta declaración, respecto a las cantidades producidas o que estén en su poder el 25 de 
noviembre, deberá presentarse, antes del 10 de diciembre de cada año, ante el órgano 
competente de la diputación foral correspondiente al territorio histórico en que tenga el 
domicilio fiscal la persona física o jurídica sujeta a declaración, conforme a los modelos 
establecidos por dichos órganos, que serán acordes al Reglamento (CE) 1282/2001. Dichos 
modelos serán de suministro oficial.

2. Estarán obligadas a presentar declaración de existencias las personas físicas o 
jurídicas, o sus agrupaciones, que tengan en su poder vinos o mostos y que no sean 
consumidores privados o minoristas.

Esta declaración, respecto a las cantidades que estén en su poder el 31 de julio, deberá 
presentarse, antes del 10 de septiembre siguiente de cada año, ante el órgano competente 
de la diputación foral correspondiente al territorio histórico en que tenga el domicilio fiscal la 
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persona física o jurídica sujeta a declaración, conforme a los modelos establecidos por 
dichos órganos, que serán acordes al Reglamento (CE) 1282/2001. Dichos modelos serán 
de suministro oficial.

3. Las declaraciones de producción y existencias incluirán los datos que se soliciten en 
los modelos de suministro oficial que elaborarán las diputaciones forales.

4. No obstante, con el fin de evitar duplicidades, los obligados a presentar declaraciones 
que tengan sus instalaciones inscritas en los registros de un vino de calidad podrán cumplir 
sus obligaciones mediante la cumplimentación de declaraciones de producción y existencias 
establecidas por el correspondiente órgano de gestión, siempre que este órgano acredite 
ante la diputación foral correspondiente a su ámbito territorial que los modelos e 
instrucciones dictadas se ajustan a las disposiciones aplicables a las declaraciones 
obligatorias de productos en el sector vitivinícola, según lo preceptuado en el Reglamento 
(CE) 1282/2001.

La homologación de las declaraciones requerirá resolución expresa de la diputación foral 
correspondiente.

5. En el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de declaraciones, las diputaciones forales transmitirán los datos obtenidos al 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a los efectos de que dichos datos 
sean integrados para su posterior comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Artículo 18.  Documentos de acompañamiento.
1. Toda persona física o jurídica y toda agrupación de personas que realice o haga 

realizar el transporte de un producto vitivinícola que se inicie desde la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y cuyo ámbito territorial sea el de la Unión Europea deberá cumplimentar bajo su 
responsabilidad un documento que acompañe a ese transporte hasta el lugar de destino, 
conforme a los modelos e instrucciones establecidos reglamentariamente, los cuales 
incluirán, al menos, las indicaciones establecidas en el artículo 3.1 del Reglamento (CE) 
884/2001.

2. Las excepciones a la obligación contenida en el párrafo anterior serán las establecidas 
en el artículo 4 del citado Reglamento (CE) 884/2001.

3. El expedidor de productos vitivinícolas estará sometido, a efectos de control del 
transporte de los citados productos, a las obligaciones de remisión de copias de los 
documentos de acompañamiento en las condiciones y plazos establecidos 
reglamentariamente.

4. Los documentos de acompañamiento deberán conservarse durante cinco años desde 
el final del año civil en que se hayan extendido.

Artículo 19.  Registros.
1. Las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones de personas que, para el ejercicio 

de su profesión o con fines comerciales, tengan en su poder, bajo cualquier concepto, un 
producto vitivinícola deberán llevar una contabilidad específica de dicho producto en libros-
registro, en los que anotarán las entradas y salidas de cada lote efectuadas en sus 
instalaciones, así como las manipulaciones efectuadas, de conformidad con lo dispuesto en 
el título II del Reglamento (CE) 884/2001.

2. Las excepciones a la obligación de llevanza de libros-registro serán las establecidas 
en el artículo 11.2.b) del citado Reglamento (CE) 884/2001.

3. De acuerdo con el citado reglamento, el número de libros-registro y el contenido 
específico de los mismos serán los establecidos reglamentariamente.

4. Los libros-registro se llevarán por cada empresa y en el mismo lugar donde se hallen 
los productos. No obstante, el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
podrá autorizar lo siguiente:

a) Que los libros-registro se conserven en la propia sede de la empresa si los productos 
se hallan en cualquiera de sus diferentes almacenes situados en el mismo municipio o en un 
municipio contiguo, siempre que en los lugares donde se hallen los productos sea posible, 
en cualquier momento, controlar con otros justificantes las entradas, salidas y existencias.
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b) Que cuando el volumen de entradas por campaña sea inferior a 500.000 litros los 
libros-registro se confíen a una empresa especializada, siempre que en los lugares donde se 
hallen los productos sea posible, en cualquier momento, controlar con otros justificantes las 
entradas, salidas y existencias.

5. El Departamento de Agricultura y Pesca podrá autorizar, a los productores cuya 
producción anual no supere los 50.000 litros en total, que los libros-registro estén 
constituidos por anotaciones en el reverso de las declaraciones de cosecha, producción o 
existencias.

6. Cuando en la misma instalación diversos titulares elaboren, almacenen y/o 
comercialicen de forma individualizada productos vitivinícolas, cada uno de ellos deberá 
llevar sus propios libros-registro.

7. Las anotaciones de entradas y salidas en los libros-registro se corresponderán con los 
datos que figuren en los documentos de acompañamiento recibidos y expedidos, 
respectivamente. En el caso de que se produzcan discrepancias entre el producto recibido y 
los datos que figuren en el documento de acompañamiento, siempre que éstas superen el 
porcentaje máximo establecido reglamentariamente, y que el producto no sea rechazado por 
estos defectos, el receptor dará cuenta de esta circunstancia al Departamento de Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco en los plazos que se establezcan.

8. Las salidas de productos que, por cualquier causa, no requieran documento de 
acompañamiento se anotarán diariamente en el libro, con indicación del motivo de la 
exención.

9. Las pérdidas naturales que puedan derivarse de la evaporación del producto durante 
su almacenamiento, así como las normales que resulten de su sujeción a diversas 
manipulaciones, darán lugar a un asiento anual en «Salidas» por la cantidad mermada. 
Cuando esas pérdidas superen el porcentaje máximo establecido reglamentariamente, o 
cuando en el curso de la manipulación y transporte de un producto ocurriese un accidente 
que diera lugar a la pérdida total o parcial del mismo, se dará cuenta de esta circunstancia al 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en los plazos que se establezcan.

10. No obstante, con el fin de evitar duplicidades, los obligados a llevar registros que 
tengan sus instalaciones inscritas en los registros de un vino de calidad podrán cumplir sus 
obligaciones contables respecto a los mostos y vinos producidos en el ámbito de dicho vino 
de calidad mediante la cumplimentación de declaraciones, documentos y fichas de control de 
existencias y movimientos de productos establecidos por el correspondiente órgano de 
gestión, siempre que éste acredite ante el órgano competente del Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco que los modelos e instrucciones dictadas se ajustan 
a las disposiciones aplicables a la contabilidad y registros del sector vitivinícola, según lo 
dispuesto en el título II del Reglamento (CE) 884/2001.

11. Las cuentas de los libros-registro se cerrarán una vez al año, el 31 de julio, 
coincidiendo con el inventario anual de existencias.

El 1 de agosto se anotarán como entradas las existencias contables. Si éstas no 
coincidieran con las reales, se dejará constancia de este hecho y de la regularización.

12. Los libros-registro, así como la documentación relativa a las operaciones que figuran 
en los mismos, deberán conservarse durante cinco años tras la liquidación de las cuentas 
que contengan.

CAPÍTULO III
Designación, denominación y presentación

Artículo 20.  Etiquetado.
1. A partir del momento en que el producto se ponga en circulación en un envase con un 

volumen nominal de 60 litros o menos, el envase deberá ir etiquetado. Este etiquetado 
deberá ser conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1493/1999, del Reglamento 
(CE) 753/2002, y de las demás normas que sean de aplicación. Lo mismo sucederá con los 
envases de un volumen superior a 60 litros cuando estén etiquetados.
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2. Respecto de los vinos producidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, se establecen las siguientes excepciones a la obligación de etiquetado 
contemplada en el apartado anterior:

a) Los productos transportados entre dos o más locales de una misma empresa situada 
en el mismo o en distintos Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Las cantidades de mosto de uva y de vino inferiores o iguales a 30 litros por partida y 
no destinadas a la venta.

c) Las cantidades de mosto de uva y de vino destinadas al consumo familiar del 
productor, de socios o de empleados.

Cuando se trate de vinos de calidad que no hayan sido sometidos a calificación o que no 
la hayan obtenido, para que puedan acogerse a las excepciones de etiquetado previstas en 
este punto, deberán comunicar previamente al órgano de control correspondiente la cantidad 
mensual que van a destinar al consumo familiar del productor, de socios o de empleados u 
otras salidas al detalle de vino no amparado que se prevé realizar con arreglo a la letra b). 
En dicha comunicación mensual se indicarán los depósitos donde están ubicados los vinos 
que se prevé expedir sin etiquetar.

Artículo 21.  Designación, denominación y presentación.
La designación y la presentación de los productos vitivinícolas, así como toda publicidad 

relativa a los mismos, no deberán ser engañosas ni de tal naturaleza que den lugar a 
confusiones o induzcan a error a las personas a las que van dirigidas, en particular en lo que 
respecta a los siguientes extremos:

a) Tipo de producto.
b) Propiedades de los productos y, en particular, la naturaleza, la composición, el grado 

alcohólico volumétrico, el color, el origen o procedencia, la calidad, la variedad de vid, el año 
de cosecha o el volumen nominal de los recipientes.

c) La identidad y calidad de las personas físicas o jurídicas o de una agrupación de 
personas que participen o hayan participado en la elaboración o distribución del producto, en 
particular las del embotellador.

Artículo 22.  Prohibiciones.
Los productos cuya designación o presentación no se ajusten a las disposiciones del 

Reglamento (CE) 1493/1999, del Reglamento (CE) 753/2002 y de las demás normas que 
sean de aplicación no podrán destinarse a la venta, comercializarse o exportarse.

No obstante, el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco podrá permitir 
que el producto se destine a la venta, se comercialice o se exporte, siempre que la 
designación o la presentación de dicho producto se modifiquen para cumplir lo previsto en la 
legislación vigente.

TÍTULO IV
Vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi

CAPÍTULO I
Definiciones y protección del origen y calidad de los vinos

Artículo 23.  Vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. Se entiende por vinos de calidad producidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

aquellos vinos de calidad producidos en regiones determinadas y elaborados, conforme a la 
normativa comunitaria, con uva procedente del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, y cuya elaboración, envejecimiento y embotellado se realice en el territorio de dicha 
Comunidad, cumpliendo las disposiciones contempladas en la presente ley y demás normas 
que les sean de aplicación.
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2. Todo vino de calidad producido en la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá contar 
con una norma específica reguladora y con un órgano de gestión, de acuerdo con el artículo 
27 y con el capítulo III del título IV de esta ley, respectivamente.

Artículo 24.  Régimen de protección.
1. La protección otorgada a un vino de calidad producido en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi se extiende al uso de los nombres de región, comarca, localidad o lugar 
determinado que formen las respectivas zonas de producción, elaboración, envejecimiento y 
embotellado.

2. La utilización de los nombres correspondientes a los vinos de calidad producidos en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi que hayan sido reconocidos según el artículo 30 está 
reservada a los productos que tengan derecho a su uso, de acuerdo con sus normas 
específicas reguladoras.

3. En todos los casos, la autorización a los órganos de gestión del uso de los términos 
geográficos propios o coincidentes, total o parcialmente, con los núcleos poblacionales, 
municipios, zonas, comarcas o territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi será 
potestad de los órganos competentes de la Administración general de esta Comunidad 
Autónoma.

Artículo 25.  Titularidad, uso y gestión.
1. Los nombres geográficos protegidos por estar asociados con un vino de calidad 

producido en la Comunidad Autónoma de Euskadi son bienes de dominio público y no 
pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.

2. El uso de la gestión de los nombres geográficos protegidos estará regulado por la 
presente ley, las normas que la desarrollen y las demás normas que les sean de aplicación.

3. Respecto al uso de los nombres geográficos protegidos correspondientes a la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, se deberá cumplir lo preceptuado en el apartado 3 del 
artículo 24 de esta ley.

4. Toda persona física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos por 
un vino de calidad producido en la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá derecho a estar 
inscrito en los correspondientes registros del órgano de gestión y al uso de los nombres 
protegidos, excepto en los supuestos de sanción. Esta inscripción requerirá la aprobación 
previa y expresa del órgano de gestión correspondiente.

Artículo 26.  Ámbito de la protección.
1. La protección otorgada a un vino de calidad producido en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi implica el derecho a utilizar el nombre del mismo en los productos amparados, así 
como la prohibición de utilizar cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, 
el origen, la naturaleza o las características esenciales de los vinos en el envase o en el 
embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los mismos.

2. La protección se extiende a todas las fases, desde la producción hasta la 
comercialización, la presentación, la publicidad, el etiquetado y los documentos comerciales 
de los productos amparados.

3. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a nombres 
geográficos protegidos únicamente podrán utilizarse en vinos con derecho a los mismos, sin 
perjuicio de lo que establezca la normativa comunitaria con relación a la designación, 
denominación, presentación y protección de productos vitivinícolas.

4. En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social sean utilizados 
para la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de protección o 
procedentes de distintos ámbitos geográficos o de diferentes denominaciones de origen, los 
operadores deberán indicar su procedencia en las etiquetas y presentación de los vinos de 
forma clara, para evitar, en todo caso, la confusión de los consumidores. Serán los órganos 
de gestión los competentes para asegurar la protección y el prestigio de la denominación de 
origen y la defensa de los consumidores.
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Artículo 27.  Norma específica reguladora de los vinos de calidad producidos en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

1. La norma específica reguladora de cada vino de calidad producido en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, contemplada en el artículo 23.2 de esta ley, deberá contemplar, al 
menos, los siguientes aspectos:

a) Definición de los productos protegidos.
b) Delimitación de la zona de producción.
c) Variedades de vid aptas para la producción del vino.
d) Delimitación de la zona de elaboración.
e) Prácticas de cultivo de la vid.
f) Graduación alcohólica natural mínima.
g) Producción máxima admitida por hectárea.
h) Técnicas de elaboración.
i) Características y cualidades organolépticas y enológicas propias de los vinos 

protegidos.
j) Registros que, como mínimo, se llevarán por el órgano de gestión.
k) Declaraciones y controles para asegurar la calidad y el origen de los productos 

protegidos.
l) Régimen de funcionamiento interno del órgano de gestión.
m)  Régimen de infracciones y sanciones aplicable.
2. La norma específica reguladora de cada vino de calidad producido en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi podrá establecer:
a) Que una misma parcela de viñedo no pueda proporcionar uvas para la elaboración de 

vinos con destino a distintos niveles de protección del origen y calidad de los vinos. Esta 
obligación de carácter general sólo permitirá excepciones cuando la parcela cumpla las 
exigencias del máximo nivel de calidad.

b) Que los vinos de calidad se comercialicen exclusivamente embotellados en las 
bodegas inscritas en el órgano de gestión del vino de calidad.

CAPÍTULO II
Procedimiento de reconocimiento de vinos de calidad producidos en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi

Artículo 28.  Solicitud de reconocimiento.
1. Los viticultores y elaboradores de vinos, o sus agrupaciones o asociaciones, que, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pretendan el reconocimiento de un vino 
de calidad deberán presentar la solicitud ante el Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco.

2. Los viticultores deberán acreditar su vinculación profesional, económica y territorial 
con los vinos para los que se solicita la protección, por su condición de viticultores o de 
elaboradores que ejercen su actividad en el área geográfica afectada.

Artículo 29.  Documentación aneja a la solicitud.
A la solicitud contenida en el artículo 28 se acompañará, al menos, la siguiente 

documentación:
a) Respecto al nombre:
– Justificación de la precisión del nombre geográfico y de su relación con la zona 

geográfica determinada.
– Certificación de que no existen derechos previos registrados respecto a ese nombre.
b) Respecto a los vinos:
– Delimitación de la zona geográfica con características edáficas y climáticas 

específicas, incluyendo además los factores naturales y humanos.
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– Indicación de las variedades de vid aptas para la producción del vino.
– Indicación de las prácticas de cultivo de la vid.
– Técnicas y zonas de elaboración de los vinos.
– Descripción de los vinos.
– Modos de presentación y comercialización.
– Principales mercados. Cualesquiera otros elementos que pongan de manifiesto la 

notoriedad de los vinos y justifiquen el reconocimiento del nivel de protección.

Artículo 30.  Reconocimiento.
1. El consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco tendrá la competencia para el 

reconocimiento de los vinos de calidad que se circunscriban al ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, previo informe favorable de la diputación o diputaciones 
forales correspondientes.

2. Previamente al reconocimiento, se realizará un control del sistema de garantía de 
calidad y trazabilidad del producto propuesto, consistente en la emisión de un informe 
preceptivo que avale la conformidad sobre los contenidos de la documentación a adjuntar a 
la solicitud, contemplada en el artículo anterior, además de garantizar que el sistema de 
control propuesto es adecuado y suficiente.

El departamento competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco homologará a 
las entidades que opten a la emisión del precitado informe de entre aquellas que lo soliciten 
y cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Tener personalidad jurídica propia y estar sometida a derecho privado.
b) Tener permanentemente a su disposición recursos suficientes de personal cualificado 

y de infraestructura administrativa para llevar a cabo sus funciones.
c) Acreditar una experiencia mínima de tres años en la realización de controles de 

calidad a productos agroalimentarios, sin perjuicio de que la entidad haya variado de forma 
jurídica durante dicho periodo, y siempre que la experiencia efectiva durante el mismo pueda 
ser acreditada mediante cualquier forma admitida en derecho.

d) Estar acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) en el cumplimiento de 
las normas UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 y UNE-EN 45011, o normas que las sustituyan.

e) Garantizar el derecho que asiste a todas aquellas personas físicas y jurídicas que 
tengan relación con la entidad para ser atendidas en la lengua oficial que elijan.

Quien solicite el reconocimiento de un vino de calidad elegirá, de entre las entidades que 
hayan obtenido la homologación, aquella que estime conveniente para la emisión del 
preceptivo informe.

3. Este reconocimiento estará condicionado a la presentación por parte de los 
solicitantes, y en las condiciones que se determinen, de un proyecto de norma específica 
reguladora del vino de calidad correspondiente, para su aprobación por el consejero de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

CAPÍTULO III
Órganos de gestión

Artículo 31.  Definición, estructura y funcionamiento.
1. De acuerdo con el artículo 23.2, la gestión de cada vino de calidad producido en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi será realizada por un órgano de gestión, salvo lo 
contemplado en el apartado 5 de este artículo.

2. El consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco será el competente para el 
reconocimiento de los órganos de gestión de los vinos de calidad que se circunscriban al 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que cumplan todos los requisitos 
exigidos.

3. Los órganos de gestión se constituyen como corporaciones de derecho público. 
Respecto a su régimen jurídico, estarán sujetos con carácter general al derecho privado, sin 
perjuicio de la regulación por el derecho público de los actos que conciernen a su 
constitución, organización y procedimiento electoral, así como de la sujeción al derecho 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 4  Ley de Ordenación Vitivinícola

– 27 –



administrativo de las actuaciones que impliquen el ejercicio de funciones públicas. Estos 
actos serán susceptibles de recurso ante el Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, que pondrá fin a la vía administrativa.

4. Los órganos de gestión tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones. Podrán contratar en 
régimen laboral el personal necesario para su funcionamiento, que en ningún caso tendrá la 
consideración de personal al servicio de las administraciones públicas, sin perjuicio de la 
observancia del régimen de incompatibilidad aplicable al personal de las mismas.

5. Excepto en las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas, 
cuando el solicitante del reconocimiento de un vino de calidad producido en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi sea, a la vez, productor de la totalidad de las uvas y elaborador y 
comercializador del mismo, no será obligatoria la constitución de un órgano de gestión.

En este caso, el solicitante del reconocimiento del vino de calidad deberá realizar las 
funciones y asumirá las obligaciones que corresponderían a un órgano de gestión.

6. Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente ley, en sus normas 
de desarrollo, en la norma específica reguladora del vino de calidad, así como en los 
reglamentos de régimen interior.

7. Estarán representados en el órgano de gestión los titulares de viñedos y bodegas 
inscritos en los registros que se establezcan en la norma específica reguladora del vino de 
calidad. Así mismo, podrán asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de los órganos 
rectores de los órganos de gestión representantes de las administraciones públicas 
implicadas.

8. Son principios básicos de la organización de los órganos de gestión su funcionamiento 
sin ánimo de lucro, la representación democrática, la representatividad de los intereses 
económicos de los diferentes sectores que integran el vino de calidad, con especial 
contemplación de los minoritarios, así como la paridad en la representación de los sectores 
vitícola y vinícola, debiendo existir, en todo caso, un adecuado equilibrio en la representación 
de los diferentes intereses en presencia.

9. El órgano de gestión estará constituido por:
a) Un presidente, elegido por mayoría cualificada de dos tercios de los vocales electos 

del pleno. El pleno notificará al Departamento de Agricultura y Pesca el resultado de la 
elección del presidente para su nombramiento por el consejero.

b) Un vicepresidente, nombrado de la misma forma que el presidente.
c) El pleno.
El pleno estará constituido por un máximo de 10 vocales en representación del sector 

productor de uva, elegidos por y entre los viticultores inscritos en el correspondiente registro, 
y por un máximo de 10 vocales en representación del sector elaborador, elegidos por y entre 
los vinicultores inscritos en el correspondiente registro. El reglamento de régimen interior de 
cada órgano de gestión determinará el número de vocales que corresponde a cada uno de 
estos sectores, y, en todo caso, mantendrá la paridad entre ellos. Por cada uno de los cargos 
de vocales se designará un suplente, elegido en la misma forma que el titular. Todos los 
cargos electos serán renovados cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Si el presidente o el vicepresidente son elegidos de entre los vocales, para mantener la 
paridad no se cubrirán sus puestos de vocales y, en el caso del presidente, éste perderá el 
voto de calidad.

Los vocales elegidos por representar a una empresa inscrita cesarán en su cargo al 
cesar en dicha empresa, aunque siguieran vinculados al sector, procediéndose a su 
sustitución por sus respectivos suplentes.

10. Sin perjuicio de las mayorías especiales que para determinados supuestos pueda 
contemplar la norma específica reguladora del vino de calidad, los acuerdos del pleno del 
órgano de gestión se adoptarán por mayoría de los miembros presentes con derecho a voto, 
y para la validez de los mismos será necesario que estén presentes la mitad más uno de los 
miembros del mismo. El presidente tendrá voto de calidad.

11. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi fijar la fecha de convocatoria y el 
procedimiento de elección de los vocales de los órganos de gestión de los vinos de calidad 
que afecten a su exclusivo ámbito territorial. Reglamentariamente se determinará este 
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procedimiento, el cual respetará la elección por sufragio universal directo y secreto de los 
inscritos en los correspondientes registros.

12. Al presidente le corresponden, entre otras funciones, las de representar al órgano de 
gestión, convocar y presidir las sesiones del mismo, así como aquellas otras que el órgano 
acuerde o le sean encomendadas por los órganos superiores del Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia del mismo.
13. Los órganos de gestión comunicarán al Departamento de Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco la composición detallada de sus órganos de gobierno, así como las 
modificaciones posteriores que pudieran producirse.

14. Los órganos de gestión contarán con los siguientes recursos:
a) Las cuotas de los inscritos en los registros que se establezcan en la norma específica 

reguladora del vino de calidad.
b) Las subvenciones que puedan establecerse por las administraciones públicas.
c) Las rentas y productos de su patrimonio.
d) Los importes del cobro de las sanciones establecidas en el artículo 65 por infracciones 

cuyos expedientes hayan sido incoados, instruidos y resueltos por el propio órgano de 
gestión.

e) Las donaciones, legados, ayudas y cualesquiera otros recursos que puedan 
corresponderles.

La Administración podrá ceder a los órganos de gestión la gestión de los bienes y 
servicios que les sean útiles para el ejercicio de sus funciones.

15. El término consejo regulador queda reservado a los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas.

Artículo 32.  Fines, funciones y ámbito de actuación.
1. Los fines de los órganos de gestión son la representación, defensa, garantía y 

promoción del vino de calidad y de los productos amparados por el mismo.
2. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión desempeñarán, entre otras, 

las siguientes funciones:
a) Actuar como entidades de consulta y colaboración con las administraciones públicas 

en el ámbito de los vinos de calidad.
b) Velar por el prestigio, fomento y promoción del vino de calidad.
c) Gestionar los registros de viticultores y bodegas.
d) Realizar el seguimiento y control de las entradas y salidas de productos de las 

instalaciones inscritas en los registros respectivos.
e) Calificar y descalificar el origen de la uva, los mostos y los vinos que opten a la 

protección, previa realización de los análisis físico-químicos y organolépticos que estimen 
oportuno, y expedir, en su caso, la certificación correspondiente.

f) Calificar cada añada o cosecha.
g) Expedir los certificados de origen y los precintos de garantía de los vinos amparados.
h) Aprobar y controlar el uso de las etiquetas y contraetiquetas utilizables en los vinos 

protegidos, en los aspectos que afecten al vino de calidad.
i) Controlar la producción, la procedencia, la elaboración y la comercialización de los 

productos amparados.
j) Establecer para cada campaña, dentro de los límites fijados por la norma específica 

reguladora del vino de calidad, los rendimientos, los límites máximos de producción o de 
transformación o cualquier otro aspecto que pudiera influir en estos procesos.

k) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción.
l)  Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos 

amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
m) Gestionar las cuotas obligatorias que en la norma específica reguladora del vino de 

calidad se establezcan para la financiación de los órganos de gestión.
n) Elaborar los respectivos presupuestos, que deben aprobarse en la forma que 

determinen los estatutos de régimen interior.
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ñ) Confeccionar y mantener actualizados los censos electorales de viticultores y 
bodegas.

o) Seleccionar el organismo de inspección y control contemplado en el artículo 35, al que 
se someterán todos los operadores de ese vino de calidad.

p) Ejercer la potestad sancionadora en los términos de esta ley y las normas que la 
desarrollen.

q) Tener conocimiento de los expedientes sancionadores por presuntas infracciones 
relativas al vino de calidad, cuando no hayan sido incoados por ellos mismos.

r) Participar en empresas, públicas o privadas, sociedades mercantiles y asociaciones o 
fundaciones cuyo objetivo esté relacionado con la defensa, el control, la promoción y la 
distribución de los productos amparados.

3. Los órganos de gestión adoptarán los mecanismos necesarios para garantizar el 
origen de la uva y los procesos de producción, elaboración, envejecimiento y 
comercialización.

4. En todo caso, los órganos de gestión emitirán informe previo a cualquier autorización 
de nuevas plantaciones, sin perjuicio de los que se establece en el artículo 25.4.

5. Los órganos de gestión podrán prohibir que en las bodegas inscritas en su registro se 
produzcan, se elaboren, se almacenen, se manipulen o se embotellen otros vinos, 
estableciendo excepciones a este criterio de carácter general cuando sea posible garantizar 
sin duda alguna el control de los procesos reales y documentados.

Artículo 33.  Incumplimiento de las obligaciones de los órganos de gestión.
1. El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a través de sus órganos 

competentes, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes.
2. El incumplimiento de las obligaciones que correspondan a los órganos de gestión se 

calificará como grave y no grave.
Tendrá el carácter de grave cuando concurra reincidencia o reiteración, mala fe, 

incumplimiento deliberado o perturbación manifiesta del interés público. Dará lugar a la 
revocación de la calificación del órgano de gestión contenida en el artículo 30 o a la 
suspensión temporal de las funciones de los órganos de gobierno del mismo por un período 
de entre tres y seis meses.

Tendrán el carácter de no grave los incumplimientos no contemplados en el párrafo 
anterior. Darán lugar a la conminación al órgano de gestión. En el supuesto de que éste no 
proceda a enmendar la causa que los haya motivado, se le amonestará nuevamente. Caso 
de persistir la actitud de incumplimiento, comportará la suspensión temporal de las funciones 
de los órganos de gobierno del órgano de gestión por un período de hasta tres meses. En 
ambos apercibimientos el órgano de gestión dispondrá de un plazo de un mes para proceder 
a realizar las enmiendas correspondientes.

3. Será necesario, en todo caso, la apertura del correspondiente expediente 
administrativo, instruido al efecto por parte del Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, en el que necesariamente se dará audiencia al órgano de gestión afectado.

Artículo 34.  Registro de Órganos de Gestión de Vinos de Calidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

Reglamentariamente se creará el Registro de Órganos de Gestión de Vinos de Calidad 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dentro del Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. Entre los datos que deberán figurar en dicho registro estarán los datos 
actualizados de los censos electorales y la composición de los órganos de gobierno.

En su caso, se inscribirá asimismo en dicho registro el solicitante del reconocimiento de 
un vino de calidad producido en la Comunidad Autónoma de Euskadi contemplado en el 
artículo 31.5 en la forma que reglamentariamente se determine.
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CAPÍTULO IV
Órganos de control

Artículo 35.  Órganos de control.
1. La norma específica reguladora de cada vino de calidad establecerá su sistema de 

control, que estará separado de la gestión del mismo. El control podrá ser efectuado por un 
organismo de control, integrado en el órgano de gestión o independiente, acreditado en el 
cumplimiento de la norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la 
certificación de producto» (UNE-EN 45011 o norma que la sustituya), o por un organismo de 
inspección, acreditado en el cumplimiento de la norma sobre «Criterios generales para el 
funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección» (UNE-EN 
45004 o norma que le sustituya).

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, las autoridades competentes en 
materia vitivinícola podrán efectuar, en todo caso, aquellos controles complementarios que 
consideren convenientes, tanto a los operadores como a los organismos u órganos de 
control.

TÍTULO V
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 36.  Infracciones en materia vitivinícola.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia vitivinícola los incumplimientos a 

lo dispuesto en la presente ley o en la normativa comunitaria o estatal concordante.
2. Las infracciones serán calificadas como leves, graves o muy graves.

Artículo 37.  Responsabilidad por las infracciones.
1. Únicamente podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción en materia 

vitivinícola los sujetos que resulten responsables de los mismos.
Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas y las 

comunidades de bienes que incurran en los incumplimientos contemplados en el artículo 36.
2. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones 

sociales que figuren en la etiqueta, bien de forma nominativa o bien mediante cualquier 
indicación que permita su identificación cierta, salvo que demuestren que no han participado 
en los hechos constitutivos de la infracción.

Asimismo, será responsable solidario el elaborador, fabricante o embotellador que no 
figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción cometida y que prestó su 
consentimiento.

En caso de falsificación de las etiquetas, serán responsables quienes comercialicen los 
productos a sabiendas de su falsificación.

3. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable el tenedor del mismo, 
excepto cuando se pueda identificar de forma cierta la responsabilidad de un tenedor 
anterior.

4. De las infracciones relativas a plantaciones, replantaciones, reposiciones de marras o 
riego será responsable el titular de la explotación y, subsidiariamente, el propietario de la 
misma.

5. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos de 
gestión de los vinos de calidad y los organismos u órganos de inspección o control, serán 
responsables subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no 
realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las 
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obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 
adoptaren acuerdos que hicieran posible tales infracciones.

6. Cuando los incumplimientos correspondan a varios sujetos conjuntamente, 
responderán de forma solidaria.

7. Las responsabilidades por las infracciones administrativas descritas serán compatibles 
con la exigencia al responsable de la reposición a su estado originario de la situación 
alterada por la infracción cometida, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
derivados de la misma.

Artículo 38.  Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones contempladas en la presente ley 

será independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera exigirse.
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido objeto de sanción cuando se aprecie 

identidad de sujeto, hecho y fundamento.
2. Si el instructor, en cualquier momento del procedimiento, considerase que los hechos 

sobre los que instruye pueden ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en conocimiento 
del Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, previa resolución en tal sentido, comunicará al 
interesado la suspensión de la tramitación del procedimiento sancionador mientras el 
Ministerio Fiscal no le comunique la improcedencia de iniciar o de proseguir actuaciones, o 
se dicte resolución definitiva por la jurisdicción penal.

En el mismo sentido, si la Administración tuviere conocimiento de que se está 
substanciando un procedimiento penal por unos hechos en los que se aprecie identidad de 
sujeto, hecho y fundamento, se solicitará al Ministerio Fiscal comunicación sobre las 
actuaciones practicadas.

3. La suspensión del procedimiento administrativo sancionador no impide el 
mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, siempre y cuando resulten compatibles 
con las adoptadas en el proceso penal. No se entenderán compatibles cuando las medidas 
cautelares penales sean suficientes para el logro de los objetivos cautelares considerados en 
el procedimiento administrativo sancionador.

4. Si la sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento no estimara la 
existencia de ilícito penal, o el Ministerio Fiscal comunicara la improcedencia de iniciar o 
proseguir actuaciones, la Administración reanudará el procedimiento sancionador sobre la 
base de los hechos que la jurisdicción penal haya considerado probados.

CAPÍTULO II
Inspección

Artículo 39.  Inspección.
1. Corresponde a los departamentos competentes en el área de agricultura de las 

diputaciones forales la inspección de las infracciones en materia de viticultura contempladas 
en el capítulo III del presente título, y al órgano competente del Departamento de Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco en los restantes supuestos, sin perjuicio de las facultades de 
inspección que esta ley reconoce a los órganos de gestión de los vinos de calidad.

2. En el ejercicio de sus funciones de control e inspección, los inspectores de las 
administraciones públicas tendrán la consideración de agente de la autoridad y podrán 
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad.

Para los servicios de control y vigilancia, los inspectores de los órganos de control de los 
vinos de calidad tendrán la misma consideración y atribuciones que los inspectores de las 
administraciones públicas, a excepción de las propias de los agentes de la autoridad.

3. Los inspectores contemplados en el punto anterior podrán, en su caso, en el ejercicio 
de su función inspectora, acceder tanto a las explotaciones, locales e instalaciones como a 
la documentación industrial, mercantil y contable de las empresas inspeccionadas cuando lo 
consideren necesario en el curso de sus actuaciones, que, en todo caso, tendrán carácter 
confidencial.
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Las administraciones públicas, las empresas con participación pública, organismos 
oficiales, organizaciones profesionales y organizaciones de consumidores prestarán, cuando 
sean requeridos para ello, la información que les sea requerida por los servicios de 
inspección.

4. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de sigilo 
profesional. Su incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente, que será acorde a 
los preceptos del reglamento de régimen disciplinario correspondiente.

5. Los órganos de gestión de los vinos de calidad quedan expresamente autorizados 
para vigilar el movimiento de uvas, mostos y vinos no protegidos por sus vinos de calidad 
respectivos que se elaboren, almacenen, embotellen, comercialicen o transiten dentro de sus 
zonas de producción, dando cuenta de las incidencias de este servicio al Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y remitiéndole copias de las actas levantadas, sin 
perjuicio de la intervención de los organismos competentes en esta vigilancia.

Artículo 40.  Actas de inspección.
1. Los inspectores levantarán acta por triplicado de cada una de las inspecciones 

realizadas, en la que harán constar, además de las circunstancias personales del interesado 
y los datos relativos a la empresa inspeccionada, los hechos constatados por el inspector, y 
en especial los que sirvan de base al correspondiente procedimiento sancionador, a la 
tipificación de la infracción y a la graduación de la sanción.

Suscribirán el acta el inspector y el titular de la explotación, empresa o establecimiento 
objeto de inspección o, en su caso, su representante legal o responsable. En defecto de los 
anteriores, cualquier dependiente. En poder de ellos quedará una de las copias.

Las dos partes firmantes podrán reflejar en el acta cuantos datos relativos a la 
inspección o al objeto de la misma estimen oportunos.

Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta, ésta será 
autorizada con la firma de un testigo, si fuere posible, sin perjuicio de exigir las 
responsabilidades contraídas por tal negativa. El acta será autorizada por el inspector, en 
todo caso.

2. Los hechos reflejados por el inspector en las actas tienen presunción de certeza, salvo 
que del conjunto de las pruebas que se practiquen se deduzca lo contrario.

Artículo 41.  Obligaciones de los inspeccionados.
Las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes estarán obligadas, a 

requerimiento de los órganos competentes o de los inspectores, a cumplir lo siguiente:
a) Suministrar toda clase de información sobre explotaciones e instalaciones, así como 

sobre productos, servicios o sistemas de producción o elaboración, permitiendo, incluso, la 
comprobación directa de los inspectores.

b) Exhibir la documentación relativa a las transacciones efectuadas, movimiento de 
productos y a cualesquiera otros extremos cuya justificación se contenga en dicha 
documentación.

c) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.
d) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras sobre viñedos, productos o 

mercancías que elaboren, distribuyan o comercialicen.
e) En general, consentir y facilitar la realización de las visitas de inspección.

Artículo 42.  Medidas cautelares.
1. Excepcionalmente, cuando lo considere pertinente para evitar la continuación o 

repetición de los hechos observados, relacionados presuntamente con alguna de las 
infracciones previstas en la presente ley o en la normativa comunitaria o estatal concordante, 
u otros de similar significación, así como para evitar el mantenimiento de los daños que 
aquellos hayan ocasionado o para mitigarlos, el inspector podrá proceder a inmovilizar 
cautelarmente las mercancías, productos, envases, etiquetas, etcétera. En el acta 
correspondiente dejará constancia tanto del objeto como de los motivos que han dado lugar 
a la medida cautelar adoptada.
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2. La inmovilización objeto de la medida cautelar no podrá prolongarse más allá de lo 
que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso 
concreto. Por ello, las medidas cautelares adoptadas por los inspectores deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en un plazo no superior a 15 días por el mismo 
órgano que sea competente para incoar el correspondiente procedimiento sancionador. Si el 
acuerdo de iniciación de este procedimiento no contiene pronunciamiento alguno sobre las 
medidas cautelares, éstas quedarán sin efecto.

Artículo 43.  Toma de muestras.
1. Cuando el inspector lo estime conveniente, podrá proceder a la toma de muestras del 

producto o productos objeto de inspección. El suministro de las referidas muestras no será 
susceptible de compensación económica alguna.

2. De la toma de muestras realizada se levantará acta, que ha de cumplir los requisitos 
establecidos para las actas de inspección.

3. Cada muestra estará compuesta de tres ejemplares homogéneos, que serán 
acondicionados, precintados, lacrados y etiquetados, de manera que con estas formalidades 
y con las firmas de los intervinientes estampadas sobre cada ejemplar se garantice la 
identidad de las muestras con su contenido durante todo el tiempo de conservación de las 
mismas. El depósito de los ejemplares se hará de la siguiente forma:

a) Si la empresa o el titular del establecimiento donde se levante el acta fuese el 
elaborador, almacenista, embotellador o persona cuyo nombre o razón social figure en la 
etiqueta, una de las unidades de la muestra quedará en su poder, bajo depósito, junto con 
una copia del acta, con la obligación de conservarla en perfecto estado para su posterior 
utilización en prueba contradictoria si fuese necesario. La destrucción, desaparición o 
deterioro de dicho ejemplar de la muestra se presumirá maliciosa, salvo prueba en contrario. 
Los otros dos ejemplares de la muestra quedarán en poder de la inspección, remitiéndose 
uno al laboratorio que haya de realizar el análisis inicial.

b) Si la empresa o el establecimiento inspeccionado fuese un mero distribuidor del 
producto investigado, quedará en su poder una copia del acta, retirándose por parte de la 
inspección los tres ejemplares de la muestra, poniéndose uno de ellos a disposición del 
elaborador, almacenista, embotellador o persona cuyo nombre o razón social figure en la 
etiqueta, o persona debidamente autorizada que los represente, para que la retire en el 
supuesto de que desee realizar una prueba contradictoria; otra unidad se remitirá al 
laboratorio que haya de realizar el análisis inicial.

Artículo 44.  Análisis.
1. Las pruebas analíticas se realizarán en laboratorios oficiales autorizados por la 

Administración o en aquellos acreditados para estos fines de acuerdo con la normativa 
vigente, empleando para el análisis los métodos que, en su caso, se encuentren oficialmente 
aprobados y, en su defecto, los recomendados.

2. El citado laboratorio realizará el análisis a la vista de la muestra remitida y la 
documentación de acompañamiento, y remitirá con la mayor brevedad posible los resultados 
analíticos correspondientes, así como, en el supuesto de que se le solicite, un informe 
técnico calificativo de la muestra analizada.

3. Cuando del resultado del análisis se deduzcan infracciones a la normativa vigente, se 
incoará expediente sancionador de acuerdo con el procedimiento contenido en esta ley.

4. Si el expedientado no acepta el resultado del análisis, sin perjuicio de que por 
cualquier medio de prueba acredite lo que convenga a su derecho, podrá solicitar del 
instructor del expediente la realización de un análisis contradictorio, de acuerdo con una de 
las dos posibilidades siguientes:

a) Designando, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la incoación del 
procedimiento sancionador, perito de parte para la realización del citado análisis 
contradictorio en el mismo laboratorio que practicó el análisis inicial, siguiendo las mismas 
técnicas empleadas por éste y en presencia del técnico que certificó dicho análisis o persona 
designada por el mismo. A tal fin, el instructor del expediente o el propio laboratorio 
comunicará al interesado fecha y hora.
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b) Justificando ante el instructor, en el plazo de ocho días hábiles a partir de la incoación 
del procedimiento sancionador, que el ejemplar de muestra correspondiente ha sido 
presentado en un laboratorio oficial u oficialmente autorizado para que un técnico designado 
por dicho laboratorio realice el citado análisis contradictorio, utilizando las mismas técnicas 
empleadas en el análisis inicial. El resultado analítico y, en su caso, el informe técnico 
complementario deberán ser remitidos al instructor del expediente en el plazo máximo de un 
mes a partir de la incoación del procedimiento sancionador, entendiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin haberse practicado el análisis y haberlo comunicado al instructor, el 
expedientado decae en su derecho.

5. Caso de existir desacuerdo entre el resultado del análisis inicial y el contradictorio, se 
designará por el órgano competente otro laboratorio oficial u oficialmente acreditado, el cual, 
utilizando la tercera muestra y a la vista de los resultados de los anteriores análisis, realizará 
un análisis dirimente y definitivo.

6. Los gastos generados por la realización del análisis contradictorio serán sufragados 
por quien lo promueva. Los generados por la realización de los análisis inicial y dirimente 
correrán a cargo del inculpado, excepto en el supuesto de que los resultados del dirimente 
supongan una rectificación de los del análisis inicial, en cuyo caso ambos serán sufragados 
por la Administración.

El impago de los importes correspondientes a la realización de los análisis cuyo pago 
corra a cargo del expedientado dará lugar a la oportuna recaudación en vía ejecutiva, de 
acuerdo con la normativa reguladora de la misma.

CAPÍTULO III
Infracciones en materia vitícola

Artículo 45.  Definición.
Son infracciones en materia vitícola las acciones y omisiones contrarias a las 

disposiciones legales sobre viñedos, en particular, sobre su arranque, plantación, 
replantación, transferencia de derechos de replantación, regularización, reestructuración y 
reconversión.

Artículo 46.  Infracciones leves.
1. El suministro de información incorrecta en las solicitudes relativas a viticultura.
2. La plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada en la 

propia explotación y que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar un derecho 
de replantación.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de 
potencial de producción para la concesión de ayudas públicas.

4. El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización de 
plantaciones, salvo lo previsto en el apartado siguiente.

5. Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados, así como los 
sobreinjertos con variedades de vid no clasificadas; el incumplimiento, antes de que finalice 
la segunda campaña posterior a la plantación, de la obligación de arranque de la parcela que 
ha sido objeto de la concesión de un derecho de replantación anticipada, o las plantaciones 
nuevas de vides o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un 
plazo inferior a dos meses desde que la Administración le requiriera para ello, al arranque de 
la superficie afectada por la infracción.

6. La reposición de marras que incumpla las condiciones establecidas en esta ley.
7. El riego de la vid, cuando esté prohibida dicha práctica.

Artículo 47.  Infracciones graves.
1. La aportación de datos falsos en las solicitudes de ayudas y subvenciones públicas y 

el suministro de información falsa en las solicitudes relativas a viticultura.
2. Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados, así como los 

sobreinjertos con variedades de vid no clasificadas; el incumplimiento, antes de que finalice 
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la segunda campaña posterior a la plantación, de la obligación de arranque de la parcela que 
ha sido objeto de la concesión de un derecho de replantación anticipada; los viñedos no 
regularizados y los viñedos plantados con posterioridad al 1 de septiembre de 1998, o las 
plantaciones nuevas de vides o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor no 
procediere, en un plazo inferior a dos meses desde que la Administración le requiera para 
ello, al arranque de la superficie afectada por la infracción.

3. El incumplimiento de la obligación de permanecer en cultivo las superficies de viñedo 
acogidas a los planes de reestructuración y reconversión por el tiempo mínimo establecido.

4. El incumplimiento de la obligación de no incrementar el potencial de producción de las 
superficies afectadas por los planes de reestructuración y reconversión.

5. Los cambios en la ejecución de los planes de reestructuración y reconversión, si no 
son previamente autorizados por la Administración.

6. La utilización de los derechos de nueva plantación por persona distinta a la que han 
sido concedidos, o en superficies o para fines distintos de aquellos para los que se hayan 
concedido.

Artículo 48.  Infracciones muy graves.
Se considera infracción muy grave el sobreinjerto con variedades de vid que no sean de 

vinificación.

CAPÍTULO IV
Infracciones en materia vinícola

Artículo 49.  Definición.
Son infracciones en materia vinícola las acciones y omisiones contrarias a las 

disposiciones legales sobre producción, elaboración, almacenamiento, crianza y 
comercialización de productos vitivinícolas.

Artículo 50.  Infracciones leves.
1. El incumplimiento de la obligación de eliminar los subproductos de la vinificación.
2. La aplicación, en forma distinta a la establecida, de tratamientos, prácticas o procesos 

autorizados en la elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley, 
siempre que no exista riesgo para la salud.

Artículo 51.  Infracciones graves.
1. (Suprimido).
2. La tenencia o venta de productos enológicos sin autorización.
3. La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley mediante 

tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, o su aplicación en forma distinta a la 
establecida, siempre que no exista riesgo para la salud, así como la adición o sustracción de 
sustancias que modifiquen la composición de los productos regulados con resultados 
fraudulentos.

4. Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos de calidad en 
instalaciones no inscritas en los mismos.

5. Las defraudaciones y discrepancias entre las características reales de los productos y 
las ofrecidas por el productor, elaborador o envasador.

6. La tenencia de máquinas, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de vinos o mostos, en locales de las industrias elaboradoras 
o envasadoras, siempre que no entrañen riesgos para la salud.

Artículo 52.  Infracciones muy graves.
1. La elaboración, transformación o comercialización de los productos regulados en esta 

ley mediante tratamientos, prácticas o procesos que impliquen riesgo para la salud.
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2. La tenencia de máquinas, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de vinos o mostos, en locales de las industrias elaboradoras 
o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud.

3. La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de delito o falta.

CAPÍTULO V
Infracciones en materia de documentos y registros

Artículo 53.  Definición.
Son infracciones en materia de documentos y registros las acciones y omisiones 

contrarias a las disposiciones legales sobre obligaciones relativas a declaraciones, 
documentos, registros, libros-registro, asientos, certificados, etiquetados y demás 
documentos.

Artículo 54.  Infracciones leves.
1. La elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin 

haber realizado la correspondiente notificación de actividad al Registro de Industrias Agrarias 
y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando no constase 
requerimiento del órgano competente.

2. La ausencia de libros-registro, sin causa justificada, cuando fueren requeridos para su 
control en actos de inspección.

3. Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a uvas, vinos 
o mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un 15 por ciento de esta última.

4. La falta de actualización de los libros-registro cuando no haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

5. La presentación de declaraciones relativas a uvas, vinos o mostos fuera del plazo 
reglamentario.

6. La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o presentación de 
los productos, salvo que sea considerada infracción grave, o su expresión en forma distinta a 
la reglamentaria.

Artículo 55.  Infracciones graves.
1. La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a 

uvas, vinos o mostos, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a 
las características de los productos o mercancías consignados.

2. Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a uvas, vinos 
o mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real supere un 15 por ciento de esta última.

3. La falta de actualización de los libros-registro cuando haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

4. Incumplir la obligación de guardar los libros-registro y los documentos de 
acompañamiento durante los cinco años posteriores a la liquidación de las cuentas que 
contengan o al final del año civil en que se hayan extendido, respectivamente.

5. La omisión en la etiqueta de la razón social, o la falta de etiquetas o rotulación 
indeleble que fueran preceptivas, o la utilización de envases o embalajes que no reúnan los 
requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

6. La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de 
denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no correspondan al 
producto o induzcan a confusión, salvo que sea considerado infracción muy grave.

7. La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del 
órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, cuando no entrañen riesgo 
para la salud.
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8. No comunicar al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en los 
plazos y condiciones establecidos, las pérdidas accidentales en el transporte y manipulación 
de productos vitivinícolas.

9. El traslado físico, sin autorización del órgano competente, de las mercancías 
intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan 
de las instalaciones en las que fueron intervenidas.

10. La elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
sin haber realizado la correspondiente notificación de actividad al Registro de Industrias 
Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, habiendo eludido el 
requerimiento previo de regularización.

Artículo 56.  Infracciones muy graves.
1. (Derogado).
2. La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma, sin contar con la 

autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, si se violan 
los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde fueron intervenidas.

3. La utilización, sin derecho a ello, de indicaciones, nombres comerciales, marcas, 
símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados por un vino de calidad 
o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos, signos o emblemas, 
puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque 
vayan precedidos por los términos «tipo», «estilo», «género», «imitación», «sucedáneo» u 
otros análogos.

4. La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones «crianza», 
«reserva» y «gran reserva», reservadas a los vinos de calidad.

5. El uso de nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya 
denegado.

6. La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios de los vinos de calidad, 
así como la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.

CAPÍTULO VI
Infracciones por obstrucción

Artículo 57.  Definición.
Son infracciones por obstrucción las relativas a la obstaculización del deber de 

colaboración, información, comunicación o comparecencia. Su clasificación en leves, graves 
y muy graves se hará en atención a la naturaleza del deber de colaboración infringido y de la 
entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora.

Artículo 58.  Infracciones leves.
Son infracciones leves aquellas que implican un mero retraso en el cumplimiento de las 

obligaciones de información, comunicación o comparecencia.

Artículo 59.  Infracciones graves.
Son infracciones graves aquellas que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 

funciones de inspección, la oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la 
negativa a suministrar información o documentación necesaria para las funciones de 
inspección y control administrativo, así como la aportación de documentación o información 
falsa. Se calificarán como graves, salvo en los supuestos calificados como leves o muy 
graves en los artículos precedente y siguiente, respectivamente.

Artículo 60.  Infracciones muy graves.
1. La negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección.
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2. Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión ejercida sobre los inspectores, siempre que éstas no sean constitutivas de delito o 
falta.

CAPÍTULO VII
Infracciones de los órganos de inspección o control

Artículo 61.  Definición.
Son infracciones de los órganos de inspección o control las cometidas por los órganos 

de inspección o por los inspectores en el ejercicio de su labor inspectora. Se clasifican en 
graves y muy graves.

Artículo 62.  Infracciones graves.
1. La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 

los hechos.
2. La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados organismos u 

órganos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de 
los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.

Artículo 63.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo anterior cuando de las mismas 

resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas o 
el medio ambiente.

CAPÍTULO VIII
Infracciones de los órganos de gestión

Artículo 64.  Infracciones muy graves.
Para los órganos de gestión de los vinos de calidad constituirá infracción muy grave la 

intromisión en la actividad de los inspectores o la perturbación de su independencia o 
inamovilidad.

CAPÍTULO IX
Sanciones

Artículo 65.  Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 2.000 

euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las mercancías, productos 
o superficies objeto de la infracción. En materia específica de viticultura, el cálculo del valor 
de los productos se realizará en la forma prevista en el segundo párrafo del apartado 2.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 2.001 y 
30.000 euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el 5 por ciento del volumen 
de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

En el caso de infracciones graves en materia específica de viticultura, el importe de la 
sanción será del tanto al quíntuplo del valor de la producción afectada. Ésta se calculará 
multiplicando la producción anual media por hectárea en el quinquenio precedente en la 
zona o territorio histórico donde esté enclavada la superficie afectada por el precio medio 
ponderado en el mismo período y en la misma zona y territorio histórico.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 30.001 
y 300.000 euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el 10 por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.
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4. Las cuantías de las sanciones establecidas en los puntos anteriores serán anual y 
automáticamente actualizadas con arreglo al índice de precios al consumo, el cual se 
aplicará sobre la cuantía de la sanción del año anterior.

5. El producto de las sanciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

Artículo 66.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción a imponer de entre las asignadas a cada 

tipo de infracción, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) El incumplimiento de los requerimientos que desde la Administración o desde sus 

órganos de inspección le hayan sido realizados.
c) La existencia de reiteración. Se entiende por tal la concurrencia de más de una 

irregularidad o infracción que se sancione en el mismo procedimiento.
d) La naturaleza de los perjuicios causados, especialmente el efecto perjudicial que la 

infracción haya podido producir sobre la salud o los intereses económicos de los 
consumidores, los precios, el consumo y el prestigio de los productos.

e) La existencia de reincidencia. Se entiende por tal la comisión en el término de tres 
años de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme.

f) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen de productos afectados por la 
infracción.

g) El volumen de producción o de ventas y la posición de la empresa infractora en el 
sector vitivinícola.

h) La subsanación por el sujeto responsable de los defectos detectados en la infracción 
antes de la resolución del procedimiento sancionador.

i) La concurrencia de la infracción tipificada en la presente ley con infracciones en 
materia sanitaria.

2. Estos criterios no podrán ser tenidos en cuenta cuando estén contenidos en la 
conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.

3. La cuantía de la sanción podrá minorarse cuando los hechos constitutivos de la 
infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida de ayudas o retirada de 
beneficios comunitarios, en proporción a la efectiva pérdida o retirada de beneficios.

4. La resolución administrativa que recaiga en el procedimiento sancionador deberá 
explicitar los criterios que hayan sido tenidos en cuenta para la graduación de la sanción, de 
entre los contemplados en el presente artículo.

5. En todo caso, en la graduación de la sanción que recaiga deberá asegurarse que la 
comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de 
la norma infringida.

Artículo 67.  Concurrencia de sanciones.
Si los hechos constitutivos de la infracción fueran susceptibles de ser calificados con 

arreglo a dos o más preceptos tipificadores de infracciones, será aplicable el precepto que 
tipifique la infracción penada con sanción más grave.

Artículo 68.  Sanciones accesorias.
1. En el supuesto de infracciones graves o muy graves, el órgano competente para 

resolver, además de adoptar las medidas de corrección, seguridad o control que estime 
oportunas para impedir la continuidad en la producción del daño, podrá imponer alguna de 
las siguientes sanciones accesorias:

a) Pérdida automática de las ayudas, subvenciones y demás beneficios derivados de la 
aplicación de los programas de ayudas, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de comisión 
de la infracción.

b) Exclusión del acceso a nuevas ayudas por un período máximo de cinco años.
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c) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas, etcétera, relacionados con la 
infracción.

d) Clausura temporal de la empresa sancionada, parcial o total, por un período máximo 
de cinco años.

2. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá adoptar 
asimismo las siguientes medidas complementarias:

a) Destino que haya de darse a las mercancías, productos, envases, etiquetas, etcétera, 
relacionados con la infracción sancionada y que hayan sido objeto de intervención cautelar, 
los cuales podrán ser destruidos si su utilización o consumo constituyeran peligro para la 
salud pública. Los gastos originados por el destino que se acuerde o por la destrucción 
correrán por cuenta del infractor.

b) Devolución total o parcial de las ayudas y subvenciones obtenidas indebidamente, la 
reducción de la cuantía de las mismas u otras similares.

c) Reembolso a la Administración de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria 
del arranque del viñedo en el supuesto de que el infractor incumpliese su obligación de 
arranque y de los gastos correspondientes a la intervención, depósito, decomiso, transporte 
y destrucción de mercancías, que correrán por cuenta del infractor.

Artículo 69.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves a los dos años y 

las leves al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las 

impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al 
año.

CAPÍTULO X
Procedimiento sancionador

Artículo 70.  Normativa aplicable.
El procedimiento sancionador se ejercerá de conformidad con lo previsto en la presente 

ley, en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la nueva versión 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad 
Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Así mismo, en materia de viticultura, el procedimiento sancionador se ejercerá de 
conformidad con lo previsto en las normas de procedimiento de los respectivos territorios 
históricos.

Artículo 71.  Incoación e instrucción del expediente.
1. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción de 

expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo común y la presente ley, sin 
perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran concurrir. En ningún caso 
podrán atribuirse a un mismo organismo competencias de instrucción y resolución.

2. La competencia para incoar el procedimiento sancionador, así como para instruirlo, 
corresponderá al órgano de gestión del vino de calidad cuando el presunto infractor esté 
inscrito en alguno de los registros del mismo. En los demás casos, corresponderá a los 
departamentos competentes en el área de agricultura de las diputaciones forales en el 
supuesto de infracciones en materia de viticultura contempladas en el capítulo III del 
presente título, y al órgano competente del Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco en los restantes supuestos.

Si el presunto infractor no está inscrito en ninguno de los registros del órgano de gestión 
del vino de calidad, pero éste tuviera conocimiento de la infracción, lo comunicará al órgano 
competente según la asignación atribuida en el párrafo anterior.
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Artículo 72.  Medidas cautelares.
1. El órgano competente para incoar e instruir el procedimiento podrá, en cualquier 

momento del mismo y mediante acuerdo motivado, adoptar las medidas cautelares 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o impedir la 
obstaculización del procedimiento.

2. La inmovilización objeto de la medida cautelar no podrá prolongarse más allá de lo 
que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso 
concreto.

3. Las medidas cautelares podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de 
parte, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento mediante providencia del 
instructor.

Artículo 73.  Resolución del expediente.
1. La resolución de los expedientes incoados por el órgano de gestión corresponderá al 

propio órgano de gestión cuando la sanción no exceda de 12.000 euros. Si excediera de 
esta cantidad, elevará su propuesta a los departamentos competentes en el área de 
agricultura de las diputaciones forales en el supuesto de infracciones en materia de 
viticultura contempladas en el capítulo III del presente título, y al órgano competente del 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en los restantes supuestos, 
quienes, a la vista de la misma, resolverán.

Así mismo, los departamentos competentes en el área de agricultura de las diputaciones 
forales y el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco resolverán los 
expedientes incoados por ellos mismos.

2. Si no hubiera sido notificada la resolución en el plazo de seis meses desde la 
iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste en los términos y con las 
consecuencias que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la nueva 
versión dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición adicional primera.  
La presente Ley será también de aplicación en lo que proceda a los productos derivados 

de la uva o del vino y, en particular, al vinagre de vino, al aguardiente de orujo y al mosto.

Disposición adicional segunda.  
Los consejos reguladores que existan a la entrada en vigor de la presente ley adoptan la 

naturaleza que se establece en el artículo 31, y en el plazo de un año deberán presentar el 
proyecto de adaptación del reglamento de la denominación de origen a las disposiciones de 
la presente ley para su aprobación por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco. Transcurrido dicho plazo, el consejo regulador que no haya procedido a lo anterior 
quedará automáticamente extinguido.

Disposición adicional tercera.  
Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, 

de Ordenación Vitivinícola, al Departamento de Agricultura y Pesca, se entenderán 
realizadas al departamento competente en materia de agricultura.

Disposición transitoria.  
Los reglamentos de las denominaciones de origen que existan a la entrada en vigor de la 

presente ley mantendrán su vigencia hasta que se apruebe por parte del Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco la adaptación que se establece en la disposición 
adicional segunda.
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Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de inferior rango en todo aquello en lo 

que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  
El Gobierno Vasco podrá dictar cuantas disposiciones fueren precisas en desarrollo de la 

presente Ley, sin perjuicio de las facultades de desarrollo normativo, reglamentario y 
administrativo que en materia de viticultura corresponden a los territorios históricos.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del País Vasco».
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§ 5

Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 4, de 5 de enero de 2007

«BOE» núm. 266, de 4 de noviembre de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-17408

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, 
establece las normas para la producción, la elaboración, el almacenamiento, la 
comercialización, la importación de países terceros y el etiquetado de los productos 
procedentes de la agricultura ecológica con vistas a su comercialización, así como la 
utilización de las indicaciones referentes al método de producción ecológica. Establece, 
además, la obligación que tienen quienes produzcan, elaboren, almacenen, comercialicen e 
importen productos de la agricultura y la ganadería ecológica de someterse a un régimen de 
control, si desean comercializar dichos productos, con el objetivo de garantizar que los 
agentes económicos respeten las normas de producción de la reglamentación comunitaria y 
únicamente utilicen los productos autorizados en ella.

El Reglamento (CE) n.º 1804/99, del Consejo, de 19 de julio de 1999, completa la 
regulación del anterior reglamento con la inclusión de las producciones animales, y establece 
una serie de normas relativas a la utilización de las indicaciones referidas al método de 
producción ecológica.

El Decreto 229/1996, de 24 de septiembre, regula la producción, elaboración y 
comercialización, y crea el Consejo Vasco de la Producción Agraria Ecológica como órgano 
colegiado del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, para ejercer las funciones de 
consulta y colaboración en materia de agricultura ecológica. Se adscribe orgánica y 
jerárquicamente a la Dirección de Política e Industria Agroalimentaria, que es quien ejerce 
las funciones de autoridad de control previstas en el artículo 9 del Reglamento (CEE) n.º 
2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, y, por tanto, la encargada de aplicar el sistema de control establecido en dicho 
reglamento.

La experiencia adquirida en estos años de funcionamiento del consejo, y visto su 
reducido margen de actuación, demuestra la necesidad de modificar su configuración 
jurídica. Este cambio en su régimen jurídico responde a la pretensión de adaptación del 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 44 –



sector de la producción ecológica orientada a otorgar más relevancia al consejo, y, por tanto, 
a los sectores en él representados, dejando a la Administración únicamente las funciones de 
supervisión y tutela sobre el funcionamiento del consejo y sobre su adaptación a las 
finalidades y cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley. En este 
sentido, se crea el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi como 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las funciones derivadas del régimen 
aplicable a la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimentarios establecidos por el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio 
de 1991. Tendrá personal propio, no vinculado a la Administración, y su patrimonio, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Civil, se deberá destinar al fin previsto 
en su normativa reguladora. Con carácter general ajustará su actividad al derecho privado, 
sin perjuicio de la regulación por el derecho administrativo de las actuaciones que impliquen 
el ejercicio de funciones públicas. Respecto a estas actuaciones, la Administración se 
reserva las funciones de supervisión y tutela sobre el funcionamiento del citado consejo y 
sobre su adaptación a las finalidades y cumplimiento de obligaciones recogidas en la 
normativa vigente.

El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi está formado por el 
presidente o la presidenta, el vicepresidente o la vicepresidenta, representantes de los y las 
titulares de explotaciones de producción, empresas elaboradoras, comercializadoras e 
importadoras, asociaciones de personas consumidoras, así como una persona en 
representación de la Federación de Asociaciones de Agricultura Ecológica de Euskadi. Por 
su parte, el director o la directora del consejo desempeñará las funciones de secretario o 
secretaria. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente, sin perjuicio de 
la definición que de tales extremos se contiene en el articulado de la presente ley. Por otro 
lado, los recursos financieros con los que cuenta el consejo son los fijados en el artículo 13 
de la ley.

En lo que respecta al procedimiento sancionador, el régimen de infracciones y sanciones 
será el establecido en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas 
Consumidoras y Usuarias, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula las 
infracciones y sanciones en materia de defensa de las personas consumidoras y de la 
producción agroalimentaria, en la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, así 
como en cualesquiera otras disposiciones que las complementen o sustituyan.

Artículo 1.  Objeto.
1. Es objeto de la presente ley establecer la regulación y el régimen de control de la 

agricultura y la alimentación ecológica, dentro del ámbito competencial y geográfico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. A la regulación y régimen de control indicado en el apartado anterior deberán 
someterse los operadores y las operadoras que produzcan, elaboren, almacenen, 
comercialicen o importen algún producto de los citados en el artículo 1 del Reglamento 
(CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

3. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas de producción, 
elaboración, importación o comercialización fijadas en la reglamentación comunitaria se 
crea, en el artículo 4, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.

Artículo 2.  Registro de operadores y operadoras.
1. Los y las operadoras que produzcan, elaboren, almacenen, importen de un país 

tercero o comercialicen, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, algún 
producto de los citados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 
24 de junio de 1991, deberán estar inscritas en el registro de operadores y operadoras, que 
será gestionado por el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. La 
notificación que el operador o la operadora deberá remitir al consejo deberá incluir los datos 
que se especifican en el anexo IV del citado reglamento. Asimismo, deberá notificar al 
consejo cualquier variación que se produzca.

2. El Registro de operadores y operadoras se estructura en las secciones siguientes:
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a) Sección de operadores y operadoras titulares de unidades productivas agrarias.
b) Sección de operadores y operadoras titulares de empresas elaboradoras.
c) Sección de operadores y operadoras titulares de empresas importadoras de terceros 

países.
d) Sección de operadores y operadoras titulares de empresas de comercialización.

Artículo 3.  Derechos y obligaciones de los operadores y las operadoras.
Los operadores y las operadoras que produzcan, elaboren, almacenen, importen de un 

país tercero o comercialicen algún producto de los citados en el artículo 1 del Reglamento 
(CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio 1991, tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones:

a) Derechos:
– Producir y/o elaborar sus productos de acuerdo con las normas de producción 

establecidas en el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, así 
como en las demás disposiciones complementarias referidas al mismo objeto que sean de 
aplicación.

– Poder aplicar menciones relativas a agricultura ecológica a los productos que cumplan 
las normas exigidas por la legislación vigente, tanto en las fases de producción como en las 
de elaboración, de comercialización y de importación.

– Elegir y ser elegidos o elegidas representantes del sector en el consejo.
– Participar en las campañas de promoción y difusión de los productos agrarios y 

alimentarios ecológicos.
b) Obligaciones:
– Someter a su empresa al régimen de control y abonar el coste de realización del 

mismo.
– Abonar el importe de la cuota que fije el consejo.
– Cumplir con las decisiones y directrices de actuación adoptadas por acuerdo del 

consejo.
– Cumplir con cualquier tipo de obligación legalmente establecida para el desempeño de 

la actividad.

Artículo 4.  Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
1. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas de producción, 

elaboración, importación o comercialización fijadas en la reglamentación comunitaria se crea 
el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.

2. El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi se crea como 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las funciones derivadas del régimen 
aplicable a la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios establecido por el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio 
de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios.

3. Con carácter general, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 
ajustará su actividad al derecho privado, a excepción de las actuaciones derivadas de la 
inscripción en los registros establecidos por la normativa vigente, de las funciones de 
supervisión de acreditación del cumplimiento del sistema de control establecido por el 
Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, y del ejercicio de la 
potestad sancionadora en el marco del régimen sancionador regulado en la presente Ley; 
que estarán sometidas al derecho administrativo.

4. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
competente en materia agraria podrá delegar en el consejo el ejercicio de otras funciones 
públicas necesarias para el cumplimiento de sus fines, y ejercerá la tutela administrativa 
sobre el mismo, a través de la dirección competente.

5. Los actos del consejo sujetos al derecho administrativo serán objeto de recurso ante el 
órgano correspondiente del departamento de la Administración General de la Comunidad 
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Autónoma de Euskadi competente en materia agraria, en el plazo y con los requisitos que 
establecen las normas de procedimiento administrativo.

Artículo 5.  Ámbito de actuación.
1. El ámbito de actuación del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de 

Euskadi se extiende a la producción, la elaboración, el almacenamiento, la comercialización 
y la importación de los productos agrarios y alimenticios incluidos en el punto 1 del artículo 1 
de dicho reglamento que lleven indicaciones referentes al método de producción ecológica 
con arreglo al Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991.

2. La actuación del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi se 
ejercerá sin perjuicio de lo establecido para su ámbito de actuación en otras disposiciones 
diferentes a las específicas de la agricultura y alimentación ecológica.

3. El ámbito territorial del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi es 
el de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. En el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi estará integrado por 
la totalidad de los operadores y operadoras que produzcan, elaboren, almacenen, 
comercialicen e importen los productos previstos en el punto 1 del artículo 1 del Reglamento 
(CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991.

Artículo 6.  Funciones del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
1. Además del cumplimiento de las funciones derivadas del régimen aplicable a la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 
establecido por el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, 
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios, y de acuerdo con el carácter de órgano de consulta y colaboración con la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi llevará a cabo las siguientes funciones:

a) Controlar y certificar la producción agraria y alimentaria ecológica, para lo cual deberá 
cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 45011. El control podrá ser 
realizado directamente o bien mediante contrato con un organismo, el cual deberá estar 
acreditado respecto a la precitada norma.

b) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en esta ley.
c) Elaborar y proponer al departamento de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi competente en materia agraria, para su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco, el cuadro de normas técnicas de la producción agraria ecológica, así 
como el reglamento de régimen interno, que regulará, entre otros, el personal propio y el 
patrimonio, que deberá cumplir los fines previstos y en todo caso lo dispuesto en el artículo 
39 del Código Civil.

d) Aplicar las disposiciones de la presente ley y del reglamento de régimen interno y 
velar por su cumplimiento.

e) Difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas de producción ecológica y de los 
productos que de ella se obtienen.

f) Formular al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi competente en materia agraria propuestas y orientaciones en materia de producción 
ecológica.

g) Notificar al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi competente en materia agraria las variaciones que se produzcan en la producción, 
elaboración, almacenamiento, comercialización e importación de los productos indicados en 
el artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991. La 
notificación deberá incluir los datos que se especifican en el anexo IV del citado reglamento.

h) Comunicar al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi competente en materia agraria las personas que hayan de desempeñar la 
presidencia y la vicepresidencia para su nombramiento.

i) Seleccionar, contratar, suspender o renovar al personal que sea necesario para el 
cumplimiento de sus fines.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 5  Ley de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi

– 47 –



j) Fijar anualmente el importe de las cuotas que se apliquen a los operadores y 
operadoras que se integren en el consejo, así como el recurso contemplado en el artículo 
13.a) de la presente ley y gestionar el mismo.

k) Promover el consumo y la difusión de los productos agrarios y alimentarios ecológicos.
l) Gestionar el Registro de operadores y operadoras.
m) Gestionar los ingresos y los gastos que figuran en el presupuesto del consejo.
2. Sin perjuicio de las funciones fijadas en el párrafo anterior, el Consejo de Agricultura y 

Alimentación Ecológica de Euskadi tendrá como función propia la prestación de servicios a 
sus miembros, incluido el asesoramiento profesional necesario para llevar a cabo su 
actividad, así como la representación y defensa de sus intereses económicos y corporativos, 
debiendo quedar claramente separadas las funciones de gestión de las relativas al control y 
certificación de la producción agraria y alimentaria.

Artículo 7.  Composición del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
1. El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi contará con la 

siguiente composición:
a) Presidente o presidenta.
b) Vicepresidente o vicepresidenta.
c) Tres vocales en representación de los y las titulares de explotaciones de producción.
d) Tres vocales en representación de los y las titulares de empresas elaboradoras, 

importadoras y/o comercializadoras.
e) Un o una vocal en representación de asociaciones de personas consumidoras.
f) Un o una vocal en representación de la Federación de Asociaciones de Agricultura 

Ecológica de Euskadi.
2. A las reuniones del consejo podrán asistir hasta un máximo de tres representantes del 

departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
competente en materia agraria, así como una persona en representación de cada una de las 
diputaciones forales. Asistirá asimismo el director o directora del consejo. Todos ellos y ellas 
tendrán voz, pero no voto.

3. El consejo puede crear comisiones de trabajo, que se constituirán de forma temporal o 
indefinida. En el acuerdo de constitución de la comisión se definirán las misiones específicas 
que le competen y las funciones que ejercerá.

Artículo 8.  Presidente o presidenta.
1. El presidente o la presidenta del consejo será elegido o elegida de entre los vocales y 

las vocales representantes de las explotaciones de producción, de las empresas 
elaboradoras, comercializadoras e importadoras.

2. Son funciones del presidente o de la presidenta del consejo:
a) Representar al consejo.
b) Efectuar la convocatoria, dirigir las sesiones y los debates del consejo.
c) Emitir voto de calidad en caso de empate.
d) Incoar y resolver los expedientes sancionadores de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15 de la presente ley.
e) Resolver sobre la inscripción o la descalificación en los registros de operadores y 

operadoras.
f) Todas aquellas funciones que le puedan ser encomendadas por el consejo.

Artículo 9.  Vicepresidente o vicepresidenta.
El vicepresidente o la vicepresidenta del consejo será elegido o elegida de la misma 

forma que el presidente o la presidenta y ejercerá las siguientes funciones:
a) Colaborar con el presidente o la presidenta en el desempeño de sus funciones.
b) Ejercer las funciones que el presidente o la presidenta expresamente le delegue, con 

excepción de la resolución de los expedientes sancionadores, que tendrá el carácter de 
indelegable.
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c) Sustituir al presidente o a la presidenta en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad de éste o ésta.

Artículo 10.  Vocales.
1. Los y las vocales, representantes de los operadores y operadoras, serán elegidos o 

elegidas democráticamente, en cada subsector, de entre las empresas elaboradoras, 
comercializadoras e importadoras que se integren en el consejo.

2. Las personas que representen a las asociaciones de personas consumidoras serán 
nombradas por medio de acuerdos entre las diferentes asociaciones.

3. El sistema electoral será establecido por el reglamento de régimen interno. En todo 
caso, por cada vocal del consejo se designará una persona suplente, elegida de la misma 
forma que el o la titular y perteneciente al mismo sector que el vocal o la vocal que va a 
sustituir.

Artículo 11.  Director o directora.
El director o la directora será designado o designada por el consejo y desempeñará las 

siguientes funciones:
a) La organización de los servicios que preste el consejo.
b) La dirección del personal que presta sus servicios en el consejo.
c) La coordinación y el seguimiento de las tareas de inspección y certificación.
d) La gestión económica del consejo, elaborando los anteproyectos de presupuestos y 

memoria de actividades.
e) La dirección y desarrollo de los trabajos técnicos, burocráticos y de régimen interno 

del consejo, relativos tanto al personal como al patrimonio y medios materiales y financieros.
f) Actuar como secretario o secretaria del consejo, a cuyo fin deberá realizar las 

siguientes funciones:
1. Preparar los trabajos del consejo y tramitar la ejecución de los acuerdos.
2. Cursar las convocatorias ordenadas por el presidente o la presidenta, asistir a las 

reuniones, levantar actas y expedir los certificados de los acuerdos adoptados con el visto 
bueno del presidente o la presidenta.

3. Instruir los expedientes sancionadores de conformidad con lo fijado en el artículo 15 
de la presente ley.

4. Todas aquellas que le puedan ser encomendadas por el presidente o presidenta del 
consejo.

g) Todas aquellas que le puedan ser encomendadas por el consejo.

Artículo 12.  Comité de Certificación.
1. El Comité de Certificación es el órgano encargado de controlar las actividades de 

certificación y el responsable de asegurar la imparcialidad e independencia en el proceso de 
certificación. Estará formado por un máximo de ocho personas que cuenten con cualificación 
técnica y con experiencia en agricultura ecológica. El comité podrá recabar el asesoramiento 
de especialistas independientes y de reconocido prestigio cuando lo estime necesario para el 
cumplimiento de sus funciones.

2. Los informes del Comité de Certificación se elevarán al consejo para que éste decida.
3. El funcionamiento del Comité de Certificación se regulará en el reglamento de régimen 

interno.

Artículo 13.  Financiación del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
La financiación del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi se 

efectuará con los siguientes recursos:
a) La cantidad recaudada por los ingresos procedentes de la contribución, por los 

operadores y las operadoras que se hayan inscrito, de los gastos de control previstos en el 
Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, los cuales tendrán la 
consideración de prestación patrimonial de carácter público.
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Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este ingreso la prestación, de oficio o a instancia de 

parte, de los siguientes servicios:
1. Tramitación de expedientes e inscripción de empresas agrarias de producción, 

industrias elaboradoras, empresas almacenadoras, empresas importadoras de países 
terceros o empresas comercializadoras. Este epígrafe comprende la tramitación de 
expedientes de renovación, ampliación, traslado, sustitución de maquinaria y cambio de 
titularidad o de denominación del titular o de la titular. También incluye la inspección, 
comprobación y control del cumplimiento de la legislación vigente.

2. Expedición de certificados, volantes de circulación, etiquetas o contraetiquetas y 
visados de documentos relativos a los productos con derecho a utilizar las indicaciones 
protegidas. Este epígrafe comprende la inspección, comprobación y control del cumplimiento 
de la legislación vigente.

Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de este ingreso las personas físicas o jurídicas que sean receptoras 

de los servicios prestados que constituyen el hecho imponible.
Devengo.
Las actividades del grupo 1 a que se refiere el hecho imponible de este ingreso se 

devengarán en el momento en que se formalice la primera inscripción o cuando se efectúe la 
tramitación de expedientes de las empresas agropecuarias de producción, industrias 
elaboradoras, empresas almacenadoras, empresas importadoras de países terceros o 
empresas comercializadoras que sometan su actividad a control.

Las actividades del grupo 2 a que se refiere el hecho imponible de este ingreso se 
devengarán cuando se expidan los certificados, volantes de circulación, etiquetas o 
contraetiquetas y visado de documentos relativos a los productos con derecho a utilizar las 
indicaciones protegidas.

En cualquier caso, el pago podrá exigirse en el momento en que se formule la solicitud.
Cuota y liquidación.
La cuota y el momento de liquidación serán fijadas por el Consejo de Agricultura y 

Alimentación Ecológica de Euskadi.
b) El importe de las cuotas satisfechas por los operadores y las operadoras que se 

integren en el consejo.
c) Las asignaciones presupuestarias que se establezcan anualmente con cargo a los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como otras 
subvenciones que se concedan a su favor por las administraciones públicas.

d) Los importes del cobro de las sanciones establecidas en el artículo 14 de la presente 
ley. Las sanciones tendrán la consideración de ingreso de derecho público, sometiéndose al 
mismo régimen que el resto de ingresos de derecho público.

e) Las donaciones, legados, ayudas y cualesquiera otros recursos que puedan 
corresponderle.

f) Los importes que pueda percibir en concepto de indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados al consejo o a los intereses que representa.

g) Las rentas y productos de su patrimonio.
h) Todos aquellos otros recursos que por cualquier título le correspondan.

Artículo 14.  Régimen sancionador.
1. La tipificación de las infracciones y sus correspondientes sanciones por el 

incumplimiento de las normas relativas a la producción, elaboración, almacenamiento, 
comercialización e importación contenidas en el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del 
Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en 
los productos agrarios y alimenticios, serán las contempladas en la presente ley, en la Ley 
6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en el 
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia 
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de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y en cualesquiera otras 
disposiciones que las complementen o sustituyan.

2. En el caso de los productos ecológicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, serán de aplicación las infracciones y 
sanciones recogidas en la misma, así como en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y 
del Vino.

3. El reglamento de régimen interno establecerá el régimen de infracciones y sanciones 
aplicables a los operadores y las operadoras que se integren en el consejo respecto de los 
incumplimientos derivados de su vinculación al mismo.

Artículo 15.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador se ejercerá de conformidad con lo previsto en la 

presente Ley, en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la nueva 
versión dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la 
Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

2. El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi es el órgano 
competente para incoar y resolver el procedimiento sancionador por las infracciones 
previstas en el artículo anterior. La competencia para instruir el procedimiento sancionador 
corresponderá al secretario o secretaria del consejo. La incoación y resolución de los 
expedientes corresponderá al presidente o presidenta.

3. Contra la resolución de los procedimientos sancionadores incoados por las 
infracciones previstas en los párrafos 1 y 2 del artículo anterior podrá interponerse recurso 
de alzada ante el órgano correspondiente del departamento de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia agraria, en el plazo y con los 
requisitos que establecen las normas de procedimiento administrativo. Contra la resolución 
de los procedimientos sancionadores incoados por las infracciones previstas en el párrafo 3 
del artículo anterior se estará a lo dispuesto en el reglamento de régimen interno previsto en 
ese mismo artículo.

Disposición transitoria primera.  
En el plazo máximo de tres meses, a partir de la publicación de la presente ley en el 

BOPV, y mediante orden de quien sea titular del Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, se nombrará una comisión gestora, formada por dos representantes del 
departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
competente en materia agraria, una persona en representación de los y las titulares de 
explotaciones de producción, una persona en representación de los y las titulares de 
empresas elaboradoras, importadoras y/o comercializadoras, una persona en representación 
de las asociaciones de personas consumidoras y una persona en representación de la 
Federación de Asociaciones de Agricultura Ecológica de Euskadi. Una de las dos personas 
que representen al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi competente en materia agraria presidirá la comisión gestora.

La comisión gestora será la encargada del desarrollo del primer proceso electoral para la 
elección de los y las vocales del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de 
Euskadi, así como de todos aquellos actos ordinarios de gestión necesarios para la puesta 
en marcha de dicho consejo.

La comisión gestora se extinguirá cuando las y los miembros del Consejo de Agricultura 
y Alimentación Ecológica de Euskadi sean nombradas y nombrados tras la celebración del 
citado proceso electoral.

Disposición transitoria segunda.  
Mediante orden de quien sea titular del Departamento de Agricultura, Pesca y 

Alimentación se nombrará un comité de certificación provisional, formado por una persona 
en representación de la Federación de Asociaciones de Agricultura Ecológica de Euskadi, 
propuesta por dicha federación, una persona con cualificación técnica especialista en control 
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alimentario propuesta por el departamento de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi competente en materia agraria y una persona con cualificación técnica 
del ámbito agroalimentario especialista en agricultura ecológica, propuesta por la 
Universidad del País Vasco.

Este comité de certificación provisional se extinguirá cuando los y las miembros del 
comité de certificación previsto en el apartado 1 del artículo 12 sean nombrados o 
nombradas, tras la entrada en vigor del reglamento de régimen interno previsto en el 
apartado 3 de dicho artículo 12.

Disposición transitoria tercera.  
La derogación de la tasa, prevista en la disposición derogatoria primera, será efectiva 

cuando las y los miembros del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 
sean nombradas y nombrados tras la celebración del oportuno proceso electoral.

Disposición derogatoria primera.  
Se deroga la tasa (04.07) por servicios de control del régimen de producción agraria 

ecológica, contemplada en los artículos 102 a 106 de la sección 7.ª del capítulo V del título II 
de la Ley 13/1998, de 29 de mayo, de tasas y precios públicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Disposición derogatoria segunda.  
Quedan derogados los artículos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del Decreto 229/1996, de 24 de 

septiembre, por el que se regula la producción agraria ecológica, su elaboración y 
comercialización, y se crea el Consejo Vasco de la Producción Agraria Ecológica (BOPV n.º 
193, de 7 de octubre de 1996), y cualquier otra disposición en todo aquello en lo que se 
oponga a lo establecido en la presente ley.

Disposición final primera.  
El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, en un plazo máximo de 

seis meses, elaborará y aprobará el reglamento de régimen interno que deberá establecer, 
entre otros aspectos, el sistema electoral que asegure la representación que prevé la 
presente ley.

Disposición final segunda.  
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

del País Vasco.
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§ 6

Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del 
texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. [Inclusión 

parcial]

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 248, de 27 de diciembre de 2007
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOPV-p-2007-90050

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

[ . . . ]
TÍTULO VI

Tasas en materias de industria y agricultura

[ . . . ]
CAPITULO V

Tasa por expedición de libros-registro del sector vitivinícola

Articulo 130.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la expedición de libros-registro de obligada 

llevanza en el sector vitivinícola con arreglo a los siguientes modelos:
a) Modelo 1: Libro-registro de entradas y salidas de vino de mesa, vino de calidad 

producido en región determinada, productos destinados a la elaboración de los mismos y 
productos obtenidos.

b) Modelo 2: Libro-registro de entradas y salidas de productos vitivinícolas con procesos 
de elaboración (vino espumoso, vino espumoso gasificado, vino de licor de calidad producido 
en región determinada, vino espumoso de calidad producido en región determinada, vino de 
aguja de calidad producido en región determinada, vinos aromatizados, sangría, zumo de 
uvas y otros).

c) Modelo 3: Libro-registro de prácticas enológicas, procesos de elaboración y 
movimiento de productos para las prácticas y procesos sometidos a registro.
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Artículo 131.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que sean titulares de 

industrias agrarias dedicadas a las actividades de elaboración, almacenamiento y 
embotellado de productos vitivinícolas obligadas a llevar los Libros-Registro que se recogen 
en el hecho imponible.

Artículo 132.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se expidan diligenciados los libros-registro a que se refiere 

el hecho imponible.

Artículo 133.  Cuota.
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa (euros):

1 Modelo 1, por cada ejemplar: 18,76
2 Modelo 2, por cada ejemplar: 40,65
3 Modelo 3, por cada ejemplar: 15,64

Artículo 134.  Liquidación de la tasa.
Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria mediante 

autoliquidaciones en el lugar, forma y plazos que reglamentariamente se determine.

[ . . . ]
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§ 7

Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 250, de 31 de diciembre de 2008

«BOE» núm. 242, de 7 de octubre de 2011
Última modificación: 15 de julio de 2022

Referencia: BOE-A-2011-15731

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la aprobación, el 18 de diciembre de 1979, del Estatuto de Autonomía de Gernika, 

la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha ido dotando, a través de sus instituciones 
comunes y de los órganos forales de sus territorios históricos, de instrumentos jurídico-
normativos y de planificación tendentes a configurar y desarrollar sus propias políticas 
sectoriales.

El propio Estatuto enumera una serie de materias, atribuyendo la competencia de cada 
una de ellas bien como exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículo 10), 
bien como de desarrollo legislativo y ejecución dentro de su territorio de la legislación básica 
del Estado o de las bases por él señaladas (artículo 11), o bien como de ejecución de la 
legislación del Estado (artículo 12).

En lo referido a las materias agraria y alimentaria, dentro de las llamadas competencias 
exclusivas del texto estatutario cabe destacar la de promoción, desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general 
de la economía (artículo 10.25); la de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía (artículo 10.9); la de pesca en aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura, caza, y pesca fluvial y lacustre (artículo 10.10); la de montes, aprovechamientos 
y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.23.ª de la Constitución (artículo 10.8). Igualmente, dentro de ese mismo grupo de 
materias señaladas como exclusivas, no es menos cierto que han coadyuvado 
necesariamente, en la determinación de las políticas sectoriales agrarias y alimentarias, 
competencias tales como la de investigación científica y técnica en coordinación con el 
Estado (artículo 10.16), la de denominaciones de origen y publicidad en colaboración con el 
Estado (artículo 10.27), o, entre otras, la de industria, en los términos señalados en el 
Estatuto y respecto al ámbito de esta ley (artículo 10.30).

En el desarrollo del Estatuto de Autonomía, la vertebración política de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco planteó la necesidad de conjugar la existencia de una 
organización político-administrativa nueva con el respeto a los regímenes jurídicos privativos 
y competencias de sus territorios históricos, lo que se constituyó en finalidad última de la Ley 
27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
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Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, según la cual 
corresponde a éstos la competencia exclusiva del régimen de los bienes provinciales y 
municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales (artículo 
7.a.7), de montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los 
términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y conservación y 
mejora de los suelos agrícolas y forestales (artículo 7.a.9), así como el desarrollo y ejecución 
de las normas emanadas de las instituciones comunes en materia de sanidad vegetal, 
reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y capacitación agraria; viticultura y 
enología; producción vegetal, salvo semillas y plantas de viveros (artículo 7.b.1), la 
producción y sanidad animal (artículo 7.b.2), y el régimen de aprovechamiento de la riqueza 
piscícola continental y cinegética (artículo 7.b.3).

Establecida la distribución de competencias en el tema que nos ocupa en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una de las pretensiones de esta ley es 
establecer las pautas que clarifiquen y permitan el ejercicio de las competencias 
correspondientes a cada una de las instituciones implicadas; sobre la base del respeto a las 
normas citadas, aportar luz al complejo entramado institucional de administraciones y 
entidades implicadas en la gestión del sector, para facilitar su conocimiento y comunicación y 
la participación y relación con las mismas de la ciudadanía.

En el ejercicio de las competencias citadas, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha 
venido dotándose de documentos estratégicos con el objetivo de planificar y ordenar su 
actividad.

La necesidad de adoptar dichos instrumentos de planificación surge de la cada vez 
mayor complejidad que ha ido adquiriendo la acción política sobre el sector primario, 
derivada, de una parte, de la diversidad de niveles institucionales implicados en su gestión, 
y, de otra, del amplio abanico de marcos de actuación que lo componen.

Así mismo, la multifuncionalidad que caracteriza el espacio rural y la actividad agraria en 
él desarrollada convierten al mismo, más allá de su papel económico y de productor de 
alimentos, en un sector estratégico para Euskadi, en la medida en que ejerce un papel 
protagonista en su gestión territorial y medioambiental, otorgando a la Administración una 
responsabilidad implícita, en cuanto que la acción política sobre dicho espacio y dicha 
actividad debe ser desarrollada conforme a criterios de sostenibilidad.

Pese a la operatividad de los mencionados documentos de planificación, se ha detectado 
la necesidad de disponer de un marco regulador estable que permita consolidar los 
principios inspiradores que guían la acción política de la Administración vasca en el sector 
agrario y alimentario, así como fijar los principales fines, objetivos y líneas de actuación, 
tanto para la planificación de la actividad de fomento de la Administración como para su 
conocimiento por la ciudadanía, tanto como agente económico del sector agrario y 
alimentario como en su condición de principal destinataria de los beneficios directos e 
indirectos derivados de la actividad agraria y alimentaria.

Este nuevo marco legal se sustenta, además, en la necesidad de dotar al espacio agrario 
y alimentario vasco de una capacidad de adaptación y respuesta a los nuevos retos que 
debe afrontar en un contexto cada vez más global y liberalizado, como son la adaptación a 
los marcos políticos comunitarios y acuerdos internacionales derivados de éstos, la 
exigencia de una gestión sostenible de los recursos, las cada vez mayores presiones 
urbanísticas y de otra índole sobre el suelo agrario, la aparición de desequilibrios 
estructurales en diferentes sectores productivos, las expectativas del consumidor en orden a 
la seguridad y calidad alimentaria, o la progresiva incorporación a la sociedad de la 
información, por citar los más destacados.

En este sentido, la ley pretende articular instrumentos de defensa del sector frente a 
criterios meramente productivistas y ajenos al papel multifuncional desarrollado por el 
espacio agrario, y, en especial, proteger el suelo agrario mediante la regulación de prácticas 
y métodos de producción acordes con su sostenibilidad, así como mediante la regulación de 
mecanismos para su preservación, por cuanto es objeto de influencias e intervenciones 
urbanísticas, infraestructurales e industriales que merman progresivamente su papel de 
principal medio de producción de la actividad agraria y de elemento estructurador del 
espacio rural vasco.
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Así mismo, la ley pretende fijar las principales directrices de promoción económica 
sectorial, imbricándolas en el marco supranacional de la llamada Política Agrícola Común 
(PAC), desde la perspectiva de actuación sobre un medio vivo y en el que no todas sus 
funciones son recompensadas por el mercado, y sobre la base de que la sociedad vasca 
debe entender que el sector agrario y alimentario vasco, a pesar de avanzar por una senda 
competitiva, siempre va a precisar de un necesario y justo nivel de apoyo que compense sus 
déficits estructurales y de adaptación, así como el propio mantenimiento de su actividad, si 
quiere seguir conservando un espacio rural vivo que tantos beneficios le reporta.

La ley se estructura en un título preliminar y nueve títulos divididos en capítulos, dos 
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
cuatro disposiciones finales.

En el título preliminar, «De la política agraria y alimentaria», se establece el objeto de la 
ley así como su ámbito de aplicación, que se circunscribe al sector agrario y alimentario en 
sus vertientes de producción, transformación, envasado y comercialización, entendiéndose 
comprendidos en el sector agrario los subsectores agrícola, forestal y ganadero. También 
queda expresamente incluida la segunda transformación y su comercialización en el sector 
forestal, siempre que se realice en la propia explotación o industria agraria.

En lo referente al sector alimentario, si bien queda excluida del ámbito de esta ley la 
regulación de la actividad pesquera extractiva, así como la de las actividades cinegética y 
micológica, en cambio, al ser origen también de alimentos, se incluyen en el sector 
alimentario los procedentes en origen tanto de lo agrario como de la pesca, de los cultivos 
marinos y de las actividades cinegética y micológica, en todas sus fases. Esta ley, por tanto, 
abarca el plano alimentario en general y una de las actividades, la agraria, que, entre otros 
fines, tiene el esencial de proveer de alimentos a las personas y los animales.

Tras incluir una serie de definiciones de interés, este título establece los fines de la 
política agraria y alimentaria vasca, entre los que pueden destacarse la mejora de las 
estructuras agrarias, el apoyo a explotaciones e industrias viables, la diversificación, 
promoción y comercialización de productos agrarios y alimentarios seguros y de calidad, así 
como la defensa del suelo agrario -como garante de la biodiversidad, el paisaje, el balance 
hídrico y la calidad de las aguas-, la aplicación en el sector de las nuevas tecnologías, la 
defensa de la función social de la actividad agraria y de su capital humano más sensible, así 
como la mejora de las prácticas que fomenten la vertebración sectorial.

De cara a permitir la realización de aquellos fines, se concretan los objetivos sectoriales 
de la ley, entre los que cabe destacar especialmente el de asegurar la continuidad de las 
explotaciones agrarias como instrumento básico del desarrollo económico en el medio rural, 
mejorar la producción agrícola, ganadera y forestal, así como facilitar la incorporación de las 
personas jóvenes al sector y mejorar las condiciones de las mujeres, reconociéndolas 
profesionalmente y promocionando su evolución dentro del sector.

En los títulos I a VI se explicitan las líneas de actuación a seguir en los diversos ámbitos 
de actuación que debe abarcar la política agraria y alimentaria vasca para la consecución de 
los objetivos y fines planteados en el título preliminar. Asimismo, se regulan en los mismos 
diversas cuestiones, de las cuales se destacan a continuación algunas de las más 
relevantes.

Así, en el título I, bajo el epígrafe «De la explotación agraria», se recogen las directrices 
a seguir con el objeto de potenciar las funciones económicas de la actividad agraria, de 
preservar el carácter multifuncional de la agricultura y los derechos ligados a la explotación. 
Se concretan las actuaciones consideradas prioritarias, señalándose, así mismo, las 
obligaciones que deberá asumir el titular de la explotación, y en especial las relativas a la 
necesidad de dotarse de personal capacitado y de las medidas de prevención de riesgos 
laborales, así como la de ejercer su actividad con todas las autorizaciones administrativas 
exigidas por las diferentes normativas sectoriales, contemplándose expresamente la 
actuación a seguir en el supuesto de ejercicio de la actividad en una explotación sin licencia 
de actividad.

En este punto, cabe indicar que se modifica el contenido del artículo 65 de la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, de protección del medio ambiente. Finalmente, se establece el marco 
jurídico del Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Los aspectos relativos al suelo agrario que deben ser tomados en consideración a la 
hora de articular los instrumentos y principios básicos de la política agraria vasca se regulan 
en el título II, «Del suelo agrario», estableciendo como marco el denominado Plan Territorial 
Sectorial Agroforestal o el instrumento equivalente que lo sustituya. Así, a lo largo del 
articulado se establecen las medidas de fomento del suelo agrario consideradas necesarias 
para un uso continuado y adecuado del mismo ligado a la actividad agraria y acorde con las 
demandas de la sociedad.

En este sentido, se recogen las diferentes medidas de fomento del uso del suelo agrario, 
entre las que merece especial atención la creación de los fondos de suelo agrario, 
definiéndose las bases de su implementación así como el destino de los bienes y derechos 
que lo conforman, creándose para su gestión las denominadas oficinas de intermediación de 
suelo agrario.

Otras medidas de fomento que se recogen son la protección especial del suelo de alto 
valor agrológico, la promoción de las permutas de fincas rústicas, la cesión voluntaria de 
suelos a los fondos, la concentración parcelaria, o la promoción de la gestión de suelos de 
titularidad pública.

Así mismo, se define lo que se entenderá por suelo agrario infrautilizado y las 
consecuencias derivadas para su titular de dicha calificación.

El título III, bajo el epígrafe «De la producción agraria», establece los principios 
generales de la producción agrícola, ganadera y forestal, que preserven la sostenibilidad del 
suelo agrario y su entorno, la seguridad sanitaria de las producciones con fines alimentarios, 
el bienestar animal y la necesaria orientación a las demandas del consumo. Se contempla la 
producción artesanal, por cuyo desarrollo velarán las administraciones vascas, 
atribuyéndose su regulación por vía reglamentaria. Se definen los diferentes métodos de 
producción a potenciar, en especial los orientados a obtener alimentos de calidad, los 
productos ecológicos y los obtenidos a través de la producción integrada, los productos 
forestales certificados, así como el mantenimiento de especies y razas autóctonas. Se 
recogen igualmente las buenas prácticas higiénicas y agrarias.

Especial atención merece la referencia hecha a las energías renovables, respetuosas 
con el medio ambiente y con el equilibrio territorial, así como a la sociedad de la información, 
cuyo objetivo no es otro que adaptar la sociedad vasca a la nueva era digital, favoreciendo el 
cambio cultural y poniendo las nuevas tecnologías al servicio de todas las personas, para 
lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social y la generación de valor y riqueza en 
nuestra economía.

En lo referente a la producción agrícola, se recoge la potenciación de los programas de 
fomento de la calidad, la producción integrada y la ecológica; la actuación administrativa en 
materia de abonos, semillas y productos fitosanitarios; la articulación de la doble vertiente de 
la sanidad vegetal en cuanto prevención para evitar la propagación de los organismos 
nocivos y de lucha contra todo tipo de plagas y enfermedades que afectan tanto a las 
semillas como a los cultivos; la creación de la Red de Vigilancia Fitosanitaria, y la vigilancia y 
comunicación del estado sanitario de las superficies con cubierta vegetal.

En cuanto a la producción ganadera, esta ley recoge igualmente la potenciación de los 
programas de fomento de la calidad, las buenas prácticas de higiene, así como de la 
ganadería extensiva y ecológica, y de mejora genética, la actuación administrativa en 
materia de identificación y movimiento de animales, y la articulación de los requisitos para el 
bienestar de los animales, entendido todo ello dentro del concepto de ganadería conformado 
por los animales de producción con exclusión de los animales de compañía.

A continuación se definen los productos destinados a la alimentación animal, las 
medidas de higiene y seguridad de los mismos, el registro y autorización de los 
establecimientos de alimentación animal, así como la inmovilización de los productos, 
materias primas y otros componentes destinados a la alimentación de los animales por parte 
de los servicios veterinarios oficiales y el levantamiento de la misma, en los supuestos y 
circunstancias que expresamente se contemplan.

Por otra parte, dentro del concepto de sanidad animal se regulan los aspectos de la 
notificación, declaración oficial de enfermedad y residuos de origen animal. Además, se 
regulan los aspectos básicos de las razas animales, con especial incidencia en las 
autóctonas vascas.
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En lo que se refiere a la producción forestal cabe destacar que las administraciones 
públicas deben realizar una planificación de los recursos que afecte tanto a los terrenos 
públicos como a los privados, realizando acciones tendentes a la mejora de las producciones 
y al fomento de la multifuncionalidad de los sistemas forestales, mediante la priorización del 
uso de semillas y plantas de calidad controlada y de los proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación así como de las técnicas selvícolas respetuosas con el 
medio ambiente y nuevos sistemas forestales. Igualmente, se creará una mesa de sanidad 
forestal con el fin de prevenir y actuar coordinadamente en materia de plagas, enfermedades 
y otros problemas fitosanitarios.

Finalmente, se garantiza la prevención en materia de incendios y la regulación del uso y 
gestión de las pistas forestales.

En el título IV se consagra el impulso y priorización por parte de las administraciones 
vascas de la participación del sector productor en los procesos de transformación y 
comercialización agraria y alimentaria, así como del desarrollo y la instalación de industrias 
agrarias y alimentarias cuya materia prima se produzca total o parcialmente en el ámbito 
productivo del sector agrario vasco.

Con el título «De la transformación y comercialización agraria y alimentaria», se exige en 
relación con los productos agrarios y alimentarios, en todas sus fases, una información 
veraz, objetiva, completa y comprensible sobre sus características y se establece la 
información mínima a ofrecer por dichos productos. La ley fija, de cara a garantizar la 
inocuidad y salubridad de los productos, el deber de implantar sistemas de autocontrol de 
procesos y productos, así como los elementos mínimos de los mismos.

Se recoge igualmente la identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad de los 
productos agrarios, que se definen y establecen como obligatorias en todas las empresas 
agrarias y alimentarias y en todas sus etapas.

Seguidamente, se determina el procedimiento de análisis del riesgo, que implica la 
evaluación, gestión y comunicación del mismo como fundamento de la política de seguridad 
agraria y alimentaria, así como la gestión de las crisis alimentarias y la autorización sanitaria.

Dentro de este mismo título, se aborda en primer lugar la cuestión de la calidad de los 
productos agrarios y alimentarios, así como la gestión y mejora de la misma, haciendo 
especial hincapié en la figura de los distintivos de calidad y de origen.

Continúa regulando la transformación, estableciendo los derechos y obligaciones de la 
industria agraria y alimentaria, el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias y el Registro 
de Embotelladores y Envasadores de Vinos y Bebidas Alcohólicas, el apoyo al desarrollo de 
la industria agraria y alimentaria y la colaboración con sus respectivas asociaciones.

Finalmente, la ley recoge los aspectos de la promoción y comercialización de los 
productos, fijando su prioridad en los distintivos de calidad y origen de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y sus producciones amparadas, sin olvidar otros proyectos, y 
contemplando la comercialización en mercados y ferias locales tradicionales.

En definitiva, pretende favorecer el desarrollo y prestigio de la industria agraria y 
alimentaria mediante la implantación de políticas que incentiven la actividad económica y el 
desarrollo sectorial bajo los principios básicos informadores de la actividad de la 
transformación y comercialización de los productos agrarios y alimentarios que la propia ley 
establece.

El título V, «De la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación 
agraria y alimentaria», establece los principios generales a los que se atenderá 
principalmente mediante los proyectos y programas en los que se articule la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y la formación agraria y alimentaria, así como, de forma 
genérica, la articulación de un Foro de Innovación Agraria y Alimentaria para la elaboración 
de los planes sectoriales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, al igual que el 
necesario impulso para el mantenimiento y mejora de los entes científicos tecnológicos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

En cuanto a la formación agraria y alimentaria, se establecen las directrices generales 
para el desarrollo de los programas de formación no universitaria a llevar a cabo por el 
departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
competente en materia agraria, directa o indirectamente, así como las líneas de actuación en 
la materia.
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Bajo el epígrafe «De la función social y preventiva», el título VI consagra el apoyo firme y 
decidido a los jóvenes agricultores y agricultoras y a la mujer agricultora, colectivos que se 
pretende atender o promocionar con carácter preferente dadas las especiales dificultades 
con las que se encuentran a la hora de acceder y ejercer la actividad agraria. Así, en ambos 
casos, y tras enunciar los principios básicos de actuación, se contempla el desarrollo del 
estatuto del joven agricultor y de la joven agricultora, y del estatuto de la mujer agricultora, 
con acciones positivas a promover hacia esos colectivos. Dentro de este contexto, hay que 
destacar el principio de cotitularidad de la explotación que la ley consagra para el caso, muy 
extendido, de que la actividad sea ejercida de forma compartida por ambos miembros del 
matrimonio o de la pareja de hecho.

Por otra parte, se recoge en la ley el trabajo asalariado, haciendo especial referencia a 
los principios que deben fundamentar el plan integral específico de atención al temporero, 
así como a la incentivación de los servicios de sustitución temporal.

En el ámbito de prevención de riesgos laborales, se regula la posibilidad de establecer 
convenios de colaboración en materia de seguridad, higiene y salud laborales.

Los objetivos generales a conseguir en materia de seguros agrarios se regulan 
estableciendo diferentes posibilidades de actuación en cuanto a fondos de garantía y de 
compensación.

Finalmente, se regula la declaración de zona catastrófica y sus consecuencias, la 
creación de fondos de catástrofes y los requisitos mínimos para ser beneficiario del mismo.

El título VII, que lleva por título «De la representatividad y de la organización asociativa», 
comienza señalando que, con el objetivo de consolidarse como una administración relacional 
y de servicios al sector, ésta promoverá la constitución y mantenimiento de las asociaciones 
sectoriales que tengan como objetivos los del título preliminar de esta ley, con las cuales 
colaborará, creándose en este contexto el Censo de Asociaciones Agrarias y Alimentarias.

Regula, así mismo, el reconocimiento oficial de las asociaciones agrarias y alimentarias, 
a los efectos de su inscripción, sobre la base de su representatividad. A continuación, y 
dentro del asociacionismo agrario y alimentario, se define lo que se entenderá en adelante 
por organizaciones profesionales agrarias y asociaciones de productores de Euskadi, y cómo 
podrán adquirir las primeras la condición de más representativa si cumplen los requisitos 
previstos. Se define, así mismo, lo que se entenderá por asociaciones de industrias agrarias 
y alimentarias de Euskadi. Finalmente, el título contempla las entidades para el 
asesoramiento a las explotaciones agrarias, de carácter asociativo, que presten servicios de 
gestión técnico-económica, sustitución de titulares o asesoramiento integral a las 
explotaciones.

Esta regulación del marco asociativo y de representación del sector deberá servir de 
referencia a los agentes sectoriales en sus relaciones con la Administración.

El título VIII, «De la organización administrativa agraria de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco», regula los órganos colegiados adscritos al departamento de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma competente en materia agraria y alimentaria, como son 
el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi y la Comisión de Política Agraria y Alimentaria.

Finalmente, el título IX, «De la intervención administrativa en el sector agrario y 
alimentario», regula los principios rectores que informarán la intervención de la 
Administración pública y las principales medidas de fomento y políticas activas a impulsar, 
acordes con los objetivos generales definidos en la propia ley, o aquellos que se enmarquen 
en un programa subsectorial. Así mismo, se contempla la competencia para la gestión de las 
ayudas, y se establece el otorgamiento de autorizaciones y licencias, así como el ejercicio de 
las funciones de inspección, control y sanción que debe acompañar, necesariamente, a toda 
actividad interventora o de fomento para garantizar que se alcanza el objetivo perseguido por 
las mismas.
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TÍTULO PRELIMINAR
De la política agraria y alimentaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
En el marco de la política agraria y alimentaria de la Unión Europea, con los principios y 

objetivos fijados en la normativa vigente en cada momento, es objeto de esta ley establecer 
los principios inspiradores que han de servir para definir la política agraria y alimentaria 
vasca, así como clarificar el marco institucional de referencia para los agentes sectoriales y 
la ciudadanía en general como beneficiarios últimos de la actividad desarrollada en el sector 
agrario y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre dentro del respeto 
a la distribución competencial derivada del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Relaciones 
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos.

Artículo 2.  Ámbito objetivo.
El ámbito objetivo de aplicación de esta ley es la ordenación general de los sectores 

agrario y alimentario en sus vertientes de producción, transformación, envasado y 
comercialización, así como, en general, de las actividades ligadas a la multifuncionalidad del 
medio agrario. Así mismo, queda incluida la segunda transformación y su comercialización 
en el sector forestal, siempre que se realice en la propia explotación o industria agraria.

Artículo 3.  Ámbito territorial.
Esta ley es de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

atendiendo, según la materia objeto de regulación, al lugar de permanencia de los animales, 
a la ubicación de las explotaciones o unidades de producción, instalaciones industriales y 
medios de producción, y, en general, al lugar de realización de las actuaciones agrarias e 
industriales relativas al ámbito objetivo de la presente ley.

Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se definen, de la manera en que figuran a continuación, 

los siguientes términos:
1. Agrario-agraria: concepto que abarca lo agrícola, lo ganadero y lo forestal.
2. Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de 

productos agrícolas, ganaderos y forestales, incluida su transformación, envasado y 
comercialización, siempre y cuando estas últimas se ejerzan dentro de una explotación, así 
como los trabajos que se requieran para el mantenimiento de una explotación.

3. Actividad agraria complementaria: la participación y presencia de la persona titular de 
la explotación en órganos de representación de carácter asociativo, cooperativo o 
profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario; la obtención de bienes 
y servicios medioambientales y de desarrollo rural; las turísticas, cinegéticas, artesanales y 
otras actividades de diversificación realizadas en su explotación, tales como la producción de 
energía renovable.

4. Explotación agraria: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por su titular, persona física o jurídica, en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente 
con fines de mercado y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica. 
Potencialmente, se podrá exigir además la necesidad de una dimensión mínima de 
superficie de cultivo (unidad mínima de cultivo).

5. Explotación agraria familiar: aquella explotación en la que los bienes y derechos que 
constituyen la explotación agraria son aportados en régimen de propiedad, arrendamiento o 
bajo cualquier título de uso o disfrute por uno o varios miembros de la unidad familiar que, 
además, gestionan y administran las decisiones productivas y trabajan efectivamente en la 
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explotación, siempre que el número de personas trabajadoras asalariadas de la explotación 
no supere a la mano de obra de los miembros de la unidad familiar que trabajan 
efectivamente en la misma.

6. Explotación agraria asociativa: aquella en la que la persona titular de la explotación 
sea una persona jurídica que agrupe a varios socios o asociados. La titularidad se regirá por 
los estatutos o normativa que regule la forma societaria.

7. Explotación prioritaria: aquella explotación agraria actualmente viable o que puede 
alcanzar o consolidar dicha viabilidad cumpliendo los requisitos que se establezcan o 
puedan establecerse reglamentariamente.

8. Unidad de producción: cada uno de los elementos o conjunto de elementos, si están 
en un mismo emplazamiento, pertenecientes a una explotación donde se desarrolla actividad 
agraria.

9. Parcela: delimitación del suelo agrario correspondiente a una unidad de producción.
10. Finca rústica: el conjunto de parcelas pertenecientes a la misma explotación que 

componen un continuo a efectos de demarcación entre ellas.
11. Titular de la explotación: la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria y, 

en su caso, complementaria, organizando los bienes y derechos integrantes de la 
explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades que 
puedan derivarse de la gestión de la explotación. A los efectos de esta ley, cuando la 
titularidad de la explotación la compartan varias personas físicas, cada una de ellas será 
considerada cotitular de la explotación.

12. Agricultor o agricultora: persona física que ejerce la actividad agraria.
13. Agricultor o agricultora profesional: la persona física o jurídica que, siendo titular de 

una explotación agraria inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, obtenga al menos el 50 % de su renta total de actividades 
agrarias o de actividades agrarias complementarias, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 
25 % de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o agrarias 
complementarias, conforme a las unidades de trabajo agrario, sea superior a la mitad de su 
tiempo de trabajo total. Si es persona física, deberá estar dada de alta en el Régimen de la 
Seguridad Social que le corresponda en función de su actividad agraria.

14. Agricultor o agricultora a título principal: el agricultor o agricultora profesional persona 
física que obtenga anualmente, al menos, el 50 % de su renta total de la actividad agraria 
ejercida en su explotación, y cuyo tiempo de trabajo dedicado anualmente a actividades 
directamente relacionadas con la explotación, conforme a las unidades de trabajo agrario, 
sea igual o superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

Se entiende que una persona jurídica ejerce la agricultura a título principal siempre que 
el 50 % de los socios o socias sean considerados individualmente agricultores o agricultoras 
a título principal, según lo señalado anteriormente. Si son sociedades, salvo que la forma 
jurídica sea la sociedad civil, se requerirá además que las participaciones o acciones de sus 
socios o socias sean nominativas. En todo caso, en sus estatutos, o por acuerdo de la 
asamblea general de socios, deberá preverse que si hubiera traspaso de títulos entre sus 
socios o socias han de quedar garantizadas las condiciones anteriormente indicadas.

15. Agricultor o agricultora a tiempo parcial: persona física que obtiene anualmente 
menos del 50 % de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación.

16. Joven agricultora o agricultor: persona física que ejerce la actividad agraria, o esté en 
fase de acceso a dicho ejercicio, y tiene menos de 40 años de edad.

17. Suelo agrario: aquel suelo de valor agronómico que soporta o es susceptible de 
soportar actividad agraria, así como los caminos agrarios y pistas forestales.

18. Animal de producción: los pertenecientes a especies cuyos ejemplares habitualmente 
sean, o haya probabilidades razonables de que puedan ser, mantenidos, cebados o criados 
para la producción, preferentemente de alimentos, para destino tanto humano como animal.

19. Subsectores productivos o agrarios: cada uno de los marcos productivos en los que 
se subdivide el sector agrario. Son subsectores productivos: vacuno leche, vacuno carne, 
hortícola, ovino leche, vitivinícola, cerealista, etc.

20. Alimentario-alimentaria: concepto que incluye lo relativo a la producción, 
transformación, envasado y comercialización de los alimentos procedentes en origen de lo 
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agrario, de la pesca, de la acuicultura, de los cultivos marinos, de la actividad cinegética y de 
la micológica, o de otros orígenes naturales.

21. Empresas agrarias y alimentarias: el entramado conjunto de las explotaciones 
agrarias y empresas que operan bien en el ámbito agrario, bien en el ámbito alimentario.

22. Industria agraria y alimentaria: el conjunto de instalaciones de bienes de equipo, con 
sus instalaciones complementarias precisas, para la manipulación de productos agrarios o 
alimentarios de la que se derivan nuevos productos, capaz de funcionar como una empresa 
autónoma.

23. Producción artesanal: la actividad de manipulación y transformación de productos 
agrarios, realizada por agricultores, de forma individual o asociativa, a partir de la materia 
prima obtenida en sus explotaciones.

24. Venta directa: actividad comercial en la que no existen intermediarios entre el 
productor o transformador y la persona consumidora.

25. Unidad de trabajo agrario: a efectos de la presente ley, así como de otras normas 
que utilicen este concepto, el número de horas de trabajo o número de jornadas anuales que 
constituyan las unidades de trabajo agrícola comprenderán, además de la producción, la 
transformación y la comercialización de lo que se ha producido en la explotación agrícola. 
Este número de horas de trabajo o número de jornadas anuales quedará determinado 
reglamentariamente.

Las definiciones recogidas en este artículo se extenderán a todas las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

CAPÍTULO II
Fines y objetivos

Artículo 5.  Fines.
La política agraria y alimentaria vasca se orientará a la consecución de los fines que se 

relacionan a continuación:
a) La mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias dignas para 

las personas que ejerzan la agricultura y precios justos para las personas consumidoras.
b) El reconocimiento social de la actividad agraria y su carácter multifuncional, como 

productora no sólo de alimentos, sino de otras externalidades inherentes a ella, como son su 
papel de protección y regeneración medioambiental, de preservación del paisaje y la 
biodiversidad, de gestión equilibrada del territorio, de conservación del medio rural y del 
patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) La creación y fomento de explotaciones o empresas agrarias y alimentarias viables y 
sostenibles, donde el desarrollo de los proyectos y los productos se realice cumpliendo los 
postulados técnicamente posibles, económicamente rentables, ambientalmente permisibles y 
socialmente aceptables.

d) La diversificación, promoción y comercialización de productos agrarios y alimentarios 
seguros y de calidad.

e) La defensa del suelo agrario no sólo por su valor agronómico, sino como soporte y 
garante de la biodiversidad y el paisaje, así como por su capacidad para frenar o evitar 
procesos de desertización y erosión.

f) El impulso y la aplicación, en el sector agrario y alimentario, de las nuevas tecnologías 
de la información, la investigación, el desarrollo, la innovación y la formación tecnológica 
agraria y alimentaria.

g) La defensa de la función social y preventiva de la actividad agraria como generadora 
de empleo, y en especial de su capital humano más sensible: mujeres, personas jóvenes 
dedicadas a la agricultura, personas asalariadas y personas trabajadoras de temporada.

h) La mejora de los ámbitos de formación, asociacionismo y profesionalidad agraria y 
alimentaria, y, en general, de aquellas prácticas que fomentan la vertebración de los sectores 
agrarios y alimentarios permitiendo una mejora de su capacidad de interlocución, 
negociación y participación, así como de la representación de sus intereses.
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Artículo 6.  Objetivos.
Los objetivos de esta ley son los siguientes:
a) Asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básico del 

desarrollo económico en el medio rural y como instrumento para la pervivencia del máximo 
número de personas en la agricultura familiar.

b) Promover la incorporación de los jóvenes y las jóvenes al sector agrario y alimentario 
y a las iniciativas de asociación o agrupación.

c) Promover el reconocimiento profesional, la permanencia y evolución en igualdad de 
condiciones de las mujeres del sector agrario y alimentario, así como su incorporación a las 
iniciativas de asociación y agrupación.

d) Propiciar que el agricultor o la agricultora reciba una renta agraria digna que cubra los 
gastos de producción y elaboración sin depender de subsidios o ayudas externas.

e) Potenciar y preservar, en su caso, un dimensionamiento estructural de las 
explotaciones que coadyuve a su viabilidad económica.

f) Proteger el suelo agrario especialmente en las zonas mas desfavorecidas y las que 
están bajo influencia de presión urbanística.

g) Mejorar la producción agrícola, ganadera y forestal, controlando y optimizando los 
medios de producción y potenciando la generación de valor añadido de las producciones 
obtenidas.

h) Proteger las actividades no recompensadas por el mercado englobadas en el carácter 
multifuncional de la agricultura, tales como la gestión territorial y paisajística, la protección 
medioambiental, y la conservación de razas de animales autóctonas y de la sociedad y 
cultura rural.

i) Desarrollar y prestigiar la industria agraria y alimentaria como eslabón fundamental 
para la integración del sector productivo en la cadena de valor y como instrumento básico del 
desarrollo económico en el medio rural.

j) Garantizar la elaboración de alimentos que sean un referente de calidad en los 
mercados y ofrezcan plenas garantías para la salud y el bienestar de los consumidores, así 
como posibilitar el acceso de los productos alimentarios vascos a los mercados generadores 
de mayor valor añadido.

k) Incrementar la investigación y la innovación tecnológica en materia agraria y 
alimentaria y facilitar la transferencia rápida y eficaz de los adelantos científicos, así como el 
uso de las nuevas tecnologías y la incorporación del sector agrario a la sociedad de la 
información.

l) Garantizar la previa consulta de los agentes sociales y económicos en el diseño y la 
aplicación de la política agraria y alimentaria y potenciar los instrumentos de interlocución y 
concertación que permitan adecuar las propuestas de actuación a las necesidades del sector 
agrario y alimentario.

m) Dar a conocer a la sociedad el papel multifuncional de la agricultura y las principales 
actuaciones y logros alcanzados en el desarrollo de la política agraria y alimentaria.

TÍTULO I
De la explotación agraria

Artículo 7.  Directrices.
1. Con el objeto de potenciar las funciones económicas que desempeña la actividad 

agraria, fundamentalmente la mejora de la rentabilidad y la creación de empleo, las 
administraciones agrarias vascas promoverán el desarrollo, la consolidación y el 
mantenimiento de explotaciones agrarias y modelos de gestión adecuados que garanticen la 
viabilidad y sostenibilidad de las mismas, conforme a los fines recogidos en el artículo 5. 
Para ello, la administración pública competente podrá determinar, reglamentariamente, las 
unidades mínimas de cultivo.

2. Con el objeto de preservar el carácter multifuncional de la agricultura, las 
administraciones agrarias vascas garantizarán que las explotaciones agrarias vascas 
desarrollen modelos de producción acordes con las funciones ambientales y territoriales que 
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desempeña la actividad agraria. Las funciones ambientales son las referidas a la protección 
del medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios, y las 
funciones territoriales, las referidas a su valor para preservar el equilibrio territorial y 
conservar el tejido socioeconómico de los espacios rurales.

3. Con el objeto de preservar los derechos ligados a la explotación que provengan de 
una asignación administrativa relativa al ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, las administraciones agrarias vascas velarán por una gestión de esos derechos 
acorde con las directrices que de ellas emanen, previa consulta con las organizaciones 
sectoriales representadas en el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi.

Artículo 8.  Actuaciones prioritarias.
Las administraciones agrarias vascas, en su actividad de fomento, destinarán los 

recursos previstos en la normativa y programas actuales o futuros priorizando la realización 
de las acciones tendentes a la consecución de lo establecido en las siguientes líneas de 
actuación:

a) El establecimiento de personas titulares de explotación profesionales y a título 
principal, apoyando especialmente el establecimiento de las mujeres como titulares, así 
como de los jóvenes y las jóvenes.

b) El mantenimiento del modelo de explotación agraria familiar y la mejora de la calidad 
de vida de los titulares de las explotaciones.

c) El desarrollo de orientaciones productivas y métodos de gestión en las explotaciones 
agrarias que respondan a las demandas del mercado.

d) El fomento de alternativas económicas y de la diversificación en la actividad agraria de 
la explotación, con especial incidencia en la transformación y venta directa de productos 
propios.

e) El desarrollo de fórmulas que aseguren el mantenimiento de explotaciones agrarias de 
dimensiones idóneas y el fomento de explotaciones prioritarias. En concreto, se impulsarán 
los trabajos orientados a limitar la división territorial y de gestión de las explotaciones y las 
transmisiones de las mismas a personas no profesionales del sector; así como se potenciará 
la concentración parcelaria, la transmisión de tierras entre profesionales, la intermediación 
del suelo agrario, y el desarrollo de infraestructuras de apoyo que contribuyan al 
reforzamiento estructural de una explotación.

f) La impartición de una adecuada formación y capacitación profesional a titulares y 
trabajadores de las explotaciones agrarias.

g) El uso por parte de las explotaciones agrarias de las nuevas tecnologías, con especial 
incidencia en las de información y comunicación.

h) La utilización por parte de las explotaciones agrarias de servicios de gestión técnico-
económica, sustitución y asesoramiento.

i) La concentración y agrupación de explotaciones mediante fórmulas asociativas con 
personalidad jurídica.

j) La optimización para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los 
derechos ligados a las explotaciones agrarias vascas.

k) El desarrollo de métodos de producción y gestión en las explotaciones agrarias 
respetuosos con la protección medioambiental y paisajística y la ordenación del territorio, 
conforme a las directrices que emanen de la normativa comunitaria y de las administraciones 
agrarias vascas.

l) La suscripción por las personas titulares de explotación de documentos contractuales 
específicos con las administraciones agrarias vascas, en los que se establezca un marco de 
obligaciones y derechos mutuos ligados a la actividad agraria y los métodos de gestión que 
la persona titular desempeñe en su explotación.

Artículo 9.  Obligaciones de la persona titular de la explotación.
1. Las personas titulares de las explotaciones agrarias deberán asumir las siguientes 

obligaciones:
a) Ejercer su actividad con todas las autorizaciones administrativas exigidas por las 

distintas normativas sectoriales.
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b) Cumplir todas las exigencias higiénico-sanitarias impuestas por la normativa para 
evitar la aparición y difusión de plagas y enfermedades.

c) Dotar a la explotación de personal capacitado y procurarle la formación necesaria y las 
correspondientes medidas de prevención de riesgos laborales previstas en la normativa.

d) Comunicar a las administraciones implicadas, y en los plazos previstos, los datos 
relativos a su explotación que reglamentariamente se establezcan, y en especial los 
referidos al Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
censos y otras operaciones estadísticas de obligado cumplimiento.

e) Ejercer su actividad conforme a las prácticas y métodos de gestión que se consideren 
adecuados desde la normativa o, en su caso, desde el correspondiente contrato suscrito con 
las administraciones agrarias vascas.

f) No infrautilizar el suelo agrario, salvo que, a determinación de la autoridad competente, 
agronómicamente se posibilite o concurran causas excepcionales justificadas.

g) Aprovechar correctamente los recursos o infraestructuras disponibles como 
consecuencia de inversión pública.

h) Evitar prácticas agrícolas y forestales que impliquen riesgo de aparición y propagación 
de incendios.

i) Cumplir las disposiciones que imponga la normativa en relación con los derechos 
ligados a su explotación, en materia de gestión, cesión y transmisión.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para determinar el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el párrafo anterior.

Artículo 10.  Licencia de actividad.
1. El ejercicio de la actividad agraria por parte de la persona titular de una explotación o 

unidad de producción agraria está supeditado, en caso de que se exija por la normativa 
vigente, a la tenencia de la correspondiente licencia de actividad.

2. El ejercicio de la actividad en una explotación o unidad de producción agraria sin 
licencia de actividad, en caso de que sea obligatoria, conllevará que el órgano competente 
en razón de la materia, previa la tramitación del oportuno expediente administrativo, adopte 
uno de los siguientes acuerdos:

a) Con el fin de preservar los suelos y unidades agrarias preexistentes, en el supuesto 
de que el ejercicio de la actividad no fuese conciliable con la totalidad de la normativa 
vigente, se permitirá con carácter provisional la pervivencia de las explotaciones agrarias, 
siempre y cuando concurran circunstancias especiales que justifiquen la adopción de esta 
medida excepcional y condicionada al cumplimiento de los requisitos medioambientales e 
higiénico-sanitarios exigibles a estas instalaciones. Cuando deba decretarse el cese de la 
actividad, la persona titular podrá tener derecho a indemnización o a la permuta de su suelo 
por suelo agrícola.

b) Si la actividad es compatible con la ordenación vigente, se requerirá a la persona 
titular de la explotación para que solicite la licencia en el plazo de dos meses. Si no lo 
solicitara o la resolución fuera denegatoria, se ordenará, a costa de la persona interesada, el 
cese inmediato de la actividad en el plazo de un mes. Pasado el plazo sin haberse dado 
cumplimiento voluntario a la orden de cese, se procederá a la ejecución forzosa a costa de la 
persona obligada, bajo el control del personal técnico oficial.

3. Reglamentariamente se regularán todos los aspectos concernientes a lo dispuesto en 
el párrafo anterior.

Artículo 11.  Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

1. La inscripción en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco será requisito indispensable para tener acceso a las ayudas y 
medidas de fomento que se establezcan en el marco de la política agraria y alimentaria por 
parte de las administraciones vascas.

2. El registro estará constituido por los registros de explotaciones agrarias de cada uno 
de los territorios históricos, integrados en una misma base de datos gestionada por el 
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departamento competente en materia agraria de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma.

3. Las diputaciones forales gestionarán y mantendrán actualizado el registro de 
explotaciones agrarias correspondiente a su territorio histórico, que contendrá, como mínimo, 
los datos identificativos de las personas titulares, cotitulares y responsables de la explotación 
y los datos generales de la misma.

4. El Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco diferenciará entre explotaciones agrarias prioritarias y el resto de explotaciones, 
conforme a la normativa vigente.

5. Reglamentariamente se desarrollará el contenido de este registro, que incluirá los 
criterios preceptivos que rijan la inscripción de una explotación en el mismo y la gestión de la 
información que contenga.

TÍTULO II
Del suelo agrario

Artículo 12.  Disposición general.
Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, coordinarán su 

actuación pública para promover un uso continuado y adecuado del suelo agrario ligado a la 
actividad agraria y acorde con las demandas de la sociedad, empleando para ello los 
instrumentos y medidas de intervención pública que resulten necesarios, todo ello conforme 
al marco de referencia vigente en cada momento para la ordenación del espacio rural vasco, 
y a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 13.  Fomento del uso del suelo agrario.
Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, podrán llevar a 

cabo las siguientes actuaciones para el fomento del uso del suelo agrario conforme a los 
preceptos emanados de la disposición general descrita en el artículo 12:

a) Creación de un fondo de suelo agrario en cada territorio histórico.
b) Promoción de las cesiones voluntarias de suelo a los fondos de suelo agrario.
c) Protección especial del suelo de alto valor agrológico, conforme a lo que establezca el 

correspondiente plan de ordenación territorial sectorial.
d) Promoción de permuta de suelos agrarios.
e) Promoción de la mejora de la gestión agraria de los suelos agrarios de titularidad 

pública.
f) Promoción de la concentración parcelaria.
g) Cualesquiera otras para el fomento del uso apropiado del suelo agrario que se puedan 

determinar en lo sucesivo por las administraciones competentes.

Artículo 14.  Fondos de suelo agrario.
1. Se crean fondos de suelo agrario, que estarán formados por el suelo agrario de la 

explotación agraria transmitida por la persona titular de ésta cuando opte a ayudas por 
prejubilación en virtud de lo dispuesto en el artículo 73.b; por aquellos suelos agrarios o 
bienes o derechos ligados al suelo agrario que provengan de la realización de otros negocios 
jurídicos, y por el suelo proveniente, en su caso, de la aplicación de las medidas de fomento 
e intervención recogidas en este título. Estos fondos tendrán ámbito foral y estarán 
constituidos por estructuras patrimoniales concernientes a los suelos agrarios o bienes o 
derechos ligados al suelo agrario captados en cada territorio histórico.

2. Las administraciones públicas vascas fomentarán las cesiones voluntarias del uso del 
suelo agrario y de los bienes o derechos ligados al mismo a los fondos de suelo agrario. A tal 
fin, los propietarios de suelo agrario que cedan su uso y el de los bienes y derechos ligados 
al mismo de forma voluntaria a un fondo de suelo agrario, podrán beneficiarse de las 
medidas de fomento previstas en el artículo 96 de esta ley.
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3. Los activos de estos fondos de suelo agrario se destinarán preferentemente a los 
siguientes fines:

a) Asentamiento de mujeres y personas jóvenes dedicadas a la agricultura.
b) Creación de nuevas explotaciones agrarias para evitar el éxodo rural.
c) Ampliación de las explotaciones agrarias ya existentes.
d) Creación de agroaldeas o polígonos de parcelas con capacidad para soportar 

actividades agrarias.
4. Reglamentariamente se establecerán los supuestos, requisitos, condiciones y 

beneficios afectos a los procedimientos de captación de suelo agrario y bienes o derechos 
ligados al mismo; los derivados de la adjudicación de los activos de los fondos en régimen 
de uso, y los de disfrute y uso del suelo agrario y bienes o derechos ligados al mismo 
mientras permanezcan en un fondo.

Artículo 15.  Oficinas de intermediación de suelo agrario.
Para gestionar y administrar los bienes y derechos de los fondos de suelo agrario se 

constituirán las correspondientes oficinas de intermediación de suelo agrario, adscritas al 
departamento foral competente en materia agraria, bajo la forma jurídica que se ajuste a la 
normativa de aplicación.

Artículo 16.  Protección especial del suelo de alto valor agrológico.
1. Los suelos de alto valor agrológico, así definidos conforme a lo establecido en el 

marco de referencia vigente en cada momento para la ordenación del espacio rural vasco, 
tendrán un carácter estratégico para la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
consideración de bienes de interés social.

2. Cualquier proyecto o actuación administrativa prevista en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco sobre suelos de alto valor agrológico exigirá la emisión de informe por el órgano 
foral competente en materia agraria con carácter previo a su aprobación definitiva. Este 
informe deberá valorar la repercusión del proyecto o actuación. El informe se trasladará a la 
Comisión de Ordenación del Territorio para su consideración, antes de la emisión por esta 
comisión de su informe final, el cual será vinculante para las figuras de planeamiento 
urbanístico.

Artículo 17.  Promoción de la permuta de suelos agrarios.
1. Los órganos forales, así como las oficinas de intermediación de suelo agrario 

contempladas en el artículo 15, favorecerán los procesos de permuta voluntaria de fincas 
rústicas entre los propietarios y las propietarias cuando la misma tenga por finalidad alguna 
de las siguientes:

a) Llegar a conseguir la superficie precisa requerida como unidad mínima de cultivo.
b) Aumentar la dimensión de cultivo de cualquiera de las fincas mediante la agregación 

de una finca mutante.
c) Establecer las instalaciones precisas para el desarrollo tecnológico de la explotación 

agraria o incorporar instalaciones industriales ligadas a la explotación y sus producciones.
2. A tal fin, los propietarios y las propietarias de suelo agrario que participen en los 

procesos de permuta voluntaria podrán beneficiarse de las medidas de fomento previstas por 
el artículo 96 de esta ley.

3. La permuta forzosa tendrá por objeto el recíproco cambio de titularidades dominicales 
respecto de fincas rústicas o explotaciones agrarias de carácter privativo de las 
administraciones y las correspondientes a las personas propietarias de las fincas o las 
personas titulares del derecho objeto de permuta forzosa.

4. Las administraciones públicas vascas competentes sólo podrán acordar la permuta 
forzosa cuando se base en razones de utilidad pública que tengan por objeto obras públicas 
de interés general.
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5. Reglamentariamente se determinarán los presupuestos materiales, las condiciones y 
el procedimiento de declaración de acto de permuta forzosa y los beneficios y las 
actuaciones en el caso de permuta voluntaria.

Artículo 18.  Gestión de suelos de titularidad pública.
1. Las administraciones públicas vascas velarán para que en los terrenos que sean de su 

titularidad se dé un uso del suelo agrario conforme a los preceptos emanados de la 
disposición general descrita en el artículo 12.

2. Se propiciará la incorporación a los fondos de suelo agrario, regulados en el artículo 
14 de esta ley, de aquellos suelos de titularidad pública no incluidos en el apartado anterior y 
que sean de interés para cumplir los fines del mismo.

Artículo 19.  Concentración parcelaria.
1. La concentración parcelaria tiene como fin la constitución y mantenimiento de 

explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas que permitan un mejor 
aprovechamiento y rentabilidad en atención a su destino agrícola, ganadero o forestal con 
independencia de su dominio, posesión o disfrute.

2. El procedimiento de concentración podrá iniciarse de oficio o a petición de los 
particulares, con los requisitos y siguiendo el procedimiento que se fijará por vía 
reglamentaria. La competencia para acordar la concentración corresponde al órgano foral 
competente en cuyo territorio se encuentra la zona. Cuando una misma comarca o zona 
comprenda tierras situadas en más de un territorio histórico, la competencia corresponderá 
al Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de los consejos de diputados de las 
diputaciones forales respectivas. La causa del interés social y público informará el 
correspondiente decreto que contemple la declaración de utilidad pública y urgente ejecución 
de la concentración parcelaria de que se trate.

Artículo 20.  Infrautilización del suelo agrario.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por suelo agrario infrautilizado aquel en el que 

concurran una o varias de las circunstancias siguientes:
a) Suelos en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras.
b) Suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes pongan en peligro 

las cosechas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el medio natural.
c) Suelos agrarios que permanezcan sin actividad agraria, salvo que agronómicamente 

se determine de interés o se den causas excepcionales justificadas.
2. Cuando las administraciones competentes detecten un suelo agrario infrautilizado 

levantarán acta de inspección, procederán a su declaración y apercibirán al titular de dicho 
suelo de las consecuencias que se derivan del mantenimiento de dicha situación conforme a 
lo que establece esta ley.

3. Las administraciones forales realizarán un seguimiento de la utilización del suelo 
declarado como infrautilizado. Transcurridos tres años en los que se haya mantenido la 
declaración de un suelo como suelo agrario infrautilizado, su titular será sancionado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la ley y se procederá a su inscripción en el 
inventario de suelo infrautilizado creado al efecto.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la declaración de suelo 
agrario infrautilizado y la creación y gestión del inventario de suelo agrario infrautilizado, que 
deberá ser actualizado anualmente.

Artículo 21.  Cesión de uso del suelo a los fondos de suelo agrario.
1. A los efectos de esta ley, el departamento competente en materia agraria de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante decreto, 
propondrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de 
la función social del uso de la tierra, por su infrautilización.
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2. Se considerará incumplida la función social del uso de la tierra respecto a una parcela 
o finca rústica si la misma ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto en 
el artículo 20 durante dos años consecutivos.

3. La declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra respecto a 
una parcela o finca rústica conllevará, para la persona titular de la explotación donde se 
ubique la parcela o finca rústica, la cesión temporal de uso, por un plazo no inferior a diez 
años ni superior a treinta, a los fondos de suelo agrario de la parcela o parcelas implicadas 
de las que sea propietario o propietaria.

En el supuesto de dicha declaración para parcelas afectadas bajo otras figuras jurídicas 
de uso, revertirán a la persona titular de la propiedad, sin que en ningún caso suponga una 
rescisión del acuerdo entre ambos, perviviendo, por tanto, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que hubiese asumido la persona sancionada.

4. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para la declaración de 
incumplimiento de la función social del uso de la tierra, así como el derivado de dicha 
declaración.

TÍTULO III
De la producción agraria

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 22.  Subsectores productivos.
1. Las diputaciones forales, en colaboración con la Administración General de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, impulsarán y fomentarán el desarrollo de los 
subsectores agrarios con implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco o que 
potencialmente puedan implantarse, de acuerdo con los objetivos específicos y líneas de 
actuación que aquellas determinen, conforme a los objetivos generales marcados por la ley 
en el ámbito de la producción agraria.

2. Los objetivos, líneas de actuación y medidas específicas a impulsar y potenciar para 
un determinado subsector deberán enmarcarse dentro de programas subsectoriales 
específicos, los cuales fijarán expresamente el ámbito temporal de aplicación y el marco 
financiero de apoyo.

3. En cualquier caso, las administraciones agrarias vascas fomentarán la vertebración 
subsectorial como estrategia básica para la defensa de los intereses que les son propios.

Artículo 23.  Métodos de producción.
1. Las administraciones agrarias vascas velarán por que la actividad agraria se 

desarrolle de forma viable y económicamente sostenible, según métodos de producción que 
preserven la sostenibilidad del suelo agrario y su entorno, la seguridad sanitaria de las 
producciones con fines alimentarios y el bienestar animal, y se adapte a las demandas del 
mercado.

2. Las administraciones agrarias vascas fomentarán la utilización de métodos 
productivos y la elaboración de productos destinados a la cadena alimentaria humana libres 
de transgénicos o que no utilicen dichos productos.

3. Las administraciones agrarias vascas velarán por el desarrollo de la producción 
artesanal. Reglamentariamente, la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco regulará dicha producción. La regulación contendrá, entre otros aspectos, el tipo 
de producciones amparadas, los requisitos higiénico-sanitarios, el distintivo de calidad que lo 
identifique, el sistema de gestión y control y la puesta en marcha del Registro de Productores 
Artesanales. En cualquier caso, la producción artesanal deberá respetar los principios de 
identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad recogidos en el título IV de la presente ley.

4. Las administraciones agrarias vascas regularán y potenciarán con carácter prioritario 
los métodos de producción orientados a:
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a) La obtención de alimentos de calidad.
b) La obtención de productos agrarios a través de la producción integrada.
c) La obtención de productos agrarios a través de la producción ecológica.
d) La producción forestal sostenible certificada.
e) El mantenimiento de especies y razas autóctonas.
f) El fomento de la diversidad de especies forestales.
5. La existencia de diferentes métodos de producción se regulará y controlará mediante 

la elaboración de la normativa pertinente y su aplicación, con el establecimiento de 
especificaciones técnicas que determinen la compatibilidad de esos diferentes métodos o 
cultivos.

6. Las administraciones agrarias vascas velarán por la defensa, promoción y fomento del 
material genético del País Vasco susceptible de utilización para la producción y elaboración 
de alimentos o para actividades o usos agrícolas y forestales. Para ello, entre otras acciones, 
pondrán en marcha los bancos de germoplasma precisos para la conservación de 
variedades o especies vegetales, agrícolas o forestales, especialmente las autóctonas, y 
gestionarán los libros genealógicos de las diferentes razas ganaderas con presencia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 24.  Buenas prácticas higiénicas y agrarias.
La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá, en 

colaboración con las diputaciones forales, un conjunto de buenas prácticas higiénicas y 
agrarias con un nivel mínimo de exigencias para la Comunidad Autónoma, aplicable en cada 
territorio, que todos los agricultores y agricultoras deberán conocer previamente a la puesta 
en marcha de cualquier actividad agraria. Se elaborarán las respectivas guías, que serán 
actualizadas periódicamente si fuera preciso.

Artículo 25.  Identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad.
Los productores agrarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco estarán obligados a 

que toda producción que vaya a ser comercializada cumpla los principios de identificación, 
seguridad alimentaria y trazabilidad regulados en el título IV de la presente ley.

Artículo 26.  Energías renovables.
Las administraciones vascas establecerán las condiciones jurídicas, socioeconómicas y 

administrativas necesarias para el fomento de acciones y medidas destinadas a desarrollar 
el potencial de las energías renovables, impulsando las siguientes actuaciones:

a) Los cultivos ambientalmente sostenibles para su aprovechamiento energético, así 
como la utilización energética de los residuos como práctica sostenible.

b) Las aplicaciones y el aprovechamiento de las energías renovables, con especial 
incidencia en los proyectos piloto que permitan disponer de las infraestructuras necesarias 
para el desarrollo de tales energías.

c) Las relaciones contractuales entre personas titulares de explotaciones e industrias 
ligadas a la producción de energías renovables.

Artículo 27.  Sociedad de la información.
Las administraciones vascas establecerán las condiciones necesarias para que los 

agentes de la producción agraria y alimentaria se adapten a la sociedad de la información, 
poniendo a su servicio las nuevas tecnologías con la finalidad de lograr una mayor calidad 
de vida y equilibrio social.
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CAPÍTULO II
Producción agrícola

Artículo 28.  De la producción agrícola.
Las administraciones agrarias vascas establecerán los programas de fomento de la 

calidad, la producción integrada y la ecológica.

Artículo 29.  Abonos, semillas, y productos fitosanitarios.
1. La actuación de las diputaciones forales, en colaboración con la Administración 

General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de abonos estará dirigida al 
objetivo de que en la Comunidad Autónoma se den las condiciones necesarias para que 
puedan aplicarse las precisas exigencias técnicas sobre composición, definición, 
denominación, identificación y envasado que, simultáneamente y del mismo modo, deben 
aplicarse a todos los agentes de la cadena de valor, a fin de salvaguardar los intereses de 
los agricultores y agricultoras consumidores finales, el medio ambiente, en especial de las 
zonas vulnerables, la salud pública, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y la 
lealtad de las transacciones comerciales.

2. En lo referido a semillas y plantas de vivero, se fomentará el uso de materiales 
vegetales de multiplicación con calidad oficialmente controlada y certificada, en función de la 
normativa existente con el objetivo de mejorar la producción agrícola y la sanidad vegetal.

3. En lo referente a productos fitosanitarios, se promoverá el control y el uso racional de 
los mismos, garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y forestales, 
asegurando su aplicación en condiciones correctas, y preservando la salud de los 
aplicadores y personas consumidoras.

Artículo 30.  Sanidad vegetal.
1. La sanidad vegetal de los productos agrarios se articulará en la doble vertiente de 

prevención, para evitar la propagación de los organismos nocivos, y de lucha contra todo tipo 
de plagas y enfermedades que afectan tanto a las semillas como a los cultivos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Los departamentos forales competentes en materia agraria crearán, en sus 
respectivos territorios históricos, la red de vigilancia fitosanitaria, con el objeto de integrar el 
conjunto de actuaciones orientadas a la recogida y análisis de la información disponible en 
temas fitosanitarios que posibilite la detección temprana y la evaluación de riesgos en el 
territorio autonómico de aquellas plagas o enfermedades y de otros agentes nocivos no 
parasitarios que puedan afectar a los vegetales, productos vegetales u otros agentes, 
permitiendo la adopción de medidas de control y toma de decisiones para su prevención, 
evitar su posible propagación y posibilitar su erradicación, cuando ésta sea factible, de 
acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

3. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco competente en materia agraria articulará los mecanismos de coordinación necesarios 
en relación con el funcionamiento de la red.

Artículo 31.  Vigilancia y comunicación del estado fitosanitario.
Las personas dedicadas a la agricultura, silvicultores, comerciantes, importadores, 

profesionales y, en general, las personas titulares de las explotaciones u otras superficies 
con cubierta vegetal, deberán ejercer sus actividades en el marco de la normativa sobre 
sanidad vegetal, y concretamente deberán:

a) Vigilar sus cultivos y facilitar toda clase de información sobre el estado fitosanitario de 
los mismos, cuando sea requerida por los órganos competentes.

b) Notificar a la administración competente toda aparición atípica de organismos nocivos 
o de síntomas de enfermedad para los vegetales y productos vegetales.
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CAPÍTULO III
Producción ganadera

Sección I. Animales de producción

Artículo 32.  De la producción ganadera.
1. Las administraciones agrarias vascas potenciarán los programas de fomento de la 

calidad, el bienestar animal, las buenas prácticas de higiene, así como de la ganadería 
extensiva, ecológica y el silvopastoreo, e incentivarán el mantenimiento de las explotaciones 
que utilicen estos sistemas con el objeto de reducir el impacto sobre el medio natural.

2. Se incentivarán los programas de mejora genética, con la finalidad de optimizar las 
producciones ganaderas, su calidad y su adaptación al territorio.

Artículo 33.  Identificación de los animales.
1. Los animales deberán ser identificados en las condiciones impuestas por la normativa 

vigente. La obligación de identificación corresponde a las personas titulares de las 
explotaciones que contengan animales y en todo caso a sus propietarios y propietarias. Las 
administraciones competentes garantizarán la eficacia de los sistemas de identificación de 
los animales mediante la incorporación y el empleo de las técnicas y medios electrónicos e 
informáticos que permitan el seguimiento y la localización del ganado.

2. Los animales que no estén identificados serán inmovilizados por los servicios 
veterinarios oficiales. Tras la realización de los controles necesarios, y según el resultado de 
los mismos, se procederá a la identificación o se ordenará el sacrificio de los animales en el 
matadero o en la propia explotación, y, en su caso, la destrucción y eliminación de los 
cadáveres, cumpliendo la normativa vigente y siendo en todo caso la persona propietaria o 
poseedora del animal la responsable de los costes derivados, sin perjuicio de la 
correspondiente sanción administrativa a que haya lugar.

Artículo 34.  Movimiento de los animales.
1. El traslado de los animales procedentes de una explotación con destino a otra 

explotación o a otra unidad productiva de la misma explotación, a matadero o mercado, se 
realizará en las condiciones sanitarias y con la documentación administrativo-sanitaria que 
en cada momento determine la normativa vigente.

2. El movimiento de animales sin observar la normativa vigente dará lugar a la retención 
de los mismos y, en su caso, aislamiento, y, una vez realizados los controles administrativos 
y sanitarios necesarios, serán reenviados a su lugar de origen o al matadero o sacrificados, 
cumpliendo la normativa vigente y siendo en todo caso el propietario o tenedor del animal el 
responsable de los costes derivados, sin perjuicio de la correspondiente sanción 
administrativa a que haya lugar.

Artículo 35.  Requisitos para el bienestar de los animales.
1. Las personas titulares de las explotaciones y las personas propietarias o poseedoras 

de animales son las responsables de procurar a los mismos unas buenas condiciones 
higiénico-sanitarias y unas instalaciones adecuadas a sus necesidades fisiológicas y 
etológicas en función de su especie y raza. Igualmente, se deberán adoptar en todo 
momento las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales cuando se 
desarrollen con ellos prácticas de experimentación o sacrificio.

2. Las instalaciones que alberguen animales deberán cumplir las distancias mínimas de 
seguridad sanitaria exigidas en cada caso y las condiciones técnicas que en cada momento 
se hallen en vigor, tales como necesidad de contar con áreas cercadas, existencia de 
equipos y construcciones que faciliten una eficaz limpieza y desinfección, estercoleros y 
fosas de purines para almacén antes de su aprovechamiento posterior, disposición de un 
sistema de eliminación de animales muertos, u otras que afecten al bienestar animal.
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Sección II. Alimentación animal

Artículo 36.  Productos para la alimentación animal.
Se entenderá por productos destinados a la alimentación animal los piensos y forrajes 

propios y comprados, así como las premezclas, los aditivos, las materias primas y otras 
sustancias y productos empleados para tal fin. Todos los productos que se empleen o 
distribuyan para la alimentación animal en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán 
reunir las características de ser sanos y de calidad comercial.

Artículo 37.  Higiene y seguridad de los productos.
1. La política en materia de seguridad de los productos deberá basarse en un 

planteamiento global e integrado que establezca las condiciones y mecanismos necesarios 
para garantizar la plena trazabilidad de los mismos, en los términos recogidos en el artículo 
52 de la presente ley.

2. Los fabricantes de aditivos, premezclas, materias primas y otras sustancias y 
productos empleados para la alimentación animal, las personas físicas o jurídicas 
explotadoras de las empresas de piensos, y los ganaderos y ganaderas dentro de sus 
explotaciones, son los principales responsables de velar por la seguridad de los alimentos en 
todas las etapas del proceso, desde la producción hasta la comercialización, y de seguir y 
cumplir las buenas prácticas y los requisitos generales o específicos que establezca la 
normativa vigente.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley, rigiéndose por su 
normativa específica, la fabricación, distribución y dispensación de medicamentos 
veterinarios, así como la preparación, puesta en el mercado y utilización de los piensos 
medicamentosos utilizados en producción y sanidad animal. Entre los departamentos 
competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de agricultura y 
sanidad, y las diputaciones forales de los territorios históricos se establecerá la debida 
coordinación para la correcta aplicación de la citada normativa específica en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Artículo 38.  Registro y autorización.
1. Para poder llevar a cabo sus actividades, los establecimientos del sector de la 

alimentación animal que elaboren o comercialicen aditivos, premezclas o piensos 
compuestos deberán estar inscritos en el registro correspondiente de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o disponer de la oportuna autorización con carácter previo al inicio 
de sus actividades.

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones o requisitos para la suspensión, 
renovación o modificación de las autorizaciones y registros así como para la actualización de 
las primeras. La administración competente elaborará un listado de establecimientos 
autorizados con un número de inscripción que garantice la identificación de cada uno.

Artículo 39.  Incumplimientos.
1. Los servicios veterinarios oficiales procederán a la inmovilización de los productos, 

materias primas y otros componentes destinados a la alimentación animal en los siguientes 
casos:

a) Cuando los establecimientos en que se elaboren o comercialicen, así como las 
explotaciones ganaderas en las que se ubiquen, no se encuentren inscritos en los registros 
correspondientes estando obligados a ello.

b) Cuando se detecte incumplimiento de las condiciones del régimen de autorización y 
sea claro el riesgo inminente y grave para la salud humana o animal.

c) Cuando carezcan de identificación y etiquetado en las condiciones legalmente 
exigibles.

2. La inmovilización se levantará, respectivamente, cuando se produzcan las siguientes 
circunstancias:
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a) Se proceda a la legalización del establecimiento o instalación.
b) Se adopten las medidas y actuaciones dirigidas al cumplimiento de las condiciones de 

la autorización.
c) Se proceda a la acreditación de la composición y condiciones de comercialización de 

los productos.
3. Transcurrido un mes desde la inmovilización sin que se hayan adoptado en cada caso 

las medidas fijadas en el párrafo anterior, se procederá a la destrucción o destino distinto a 
su incorporación a la cadena alimentaria humana.

4. Reglamentariamente se regularán los requisitos y condiciones de la inmovilización y 
su levantamiento por parte de los servicios veterinarios oficiales.

Sección III. Sanidad animal

Artículo 40.  Notificación de enfermedades y procesos patológicos.
1. Las personas propietarias o responsables de los animales, comerciantes, 

importadores, exportadores, transportistas y los profesionales que ejerzan actividades 
relacionadas con la sanidad animal, sean personas físicas o jurídicas, deberán comunicar al 
órgano foral competente en sanidad animal todos los brotes espontáneos de que tengan 
conocimiento o sospecha de enfermedades de carácter epizoótico, o que por su especial 
virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un potencial peligro de contagio 
para la población animal, doméstica o salvaje, o un riesgo cierto para la salud pública o para 
el medio ambiente. Las obligaciones descritas anteriormente se hacen extensivas a los 
casos de animales de compañía y de experimentación.

2. Es igualmente obligatoria la notificación de cualquier proceso patológico que, aun no 
reuniendo las características mencionadas, ocasione la sospecha de ser una enfermedad de 
las incluidas en las listas de enfermedades de animales sujetas a declaración obligatoria.

3. Las administraciones vascas suscribirán protocolos de alerta en materia de sanidad 
animal que garanticen la debida coordinación y la rápida intervención de los agentes 
implicados que aseguren la adopción de las medidas pertinentes para minimizar los riesgos 
que puedan derivarse de las alertas.

Artículo 41.  Declaración oficial de enfermedad.
1. Corresponde a los órganos forales competentes la declaración oficial de enfermedad. 

Esta declaración irá precedida del diagnóstico definitivo de la enfermedad, que será 
efectuado por los servicios veterinarios oficiales sobre la base de exámenes clínicos, 
estudios epidemiológicos y técnicas de laboratorio.

2. En el proceso de diagnóstico se utilizarán laboratorios equipados con las técnicas 
adecuadas y las medidas de seguridad exigidas.

3. Los animales, las explotaciones y los productos ganaderos podrán ser sometidos, bajo 
control veterinario oficial, a inmovilización, aislamiento, cuarentena y sacrificio hasta que se 
entienda que dejan de ser un riesgo para la salud pública o para otros animales. Estas 
medidas podrán afectar a los animales enfermos, a los sospechosos e incluso a los que 
convivan con ellos. Todas estas actuaciones se desarrollarán de acuerdo con los protocolos 
aprobados por las diputaciones forales de conformidad con la legislación aplicable.

4. Las diputaciones forales establecerán los programas sanitarios y de erradicación de 
enfermedades de obligado cumplimiento cuando así lo estimen necesario para mantener el 
adecuado estado sanitario de las instalaciones y de los animales.

Artículo 42.  Residuos de origen animal.
1. Las personas titulares de las explotaciones ganaderas, propietarias y poseedoras de 

animales muertos o de cualesquiera subproductos de origen animal generados en su 
actividad ganadera están obligadas a su gestión higiénica, en las condiciones de 
manipulación y traslado fijados por la normativa vigente.

2. Los centros de recogida, almacenamiento, aprovechamiento, transformación o 
eliminación de cadáveres, decomisos, subproductos y otros residuos de origen animal 
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deberán contar, con carácter previo a su entrada en funcionamiento, con la correspondiente 
autorización otorgada por la autoridad competente.

3. Los servicios veterinarios oficiales procederán a la paralización de la actividad e 
inmovilización de las materias primas transformadas de aquellos centros que estén en 
funcionamiento sin la debida autorización. El órgano competente dirigirá requerimiento a la 
persona titular del centro para que proceda a la legalización en el plazo de un mes. La 
concesión o no de la autorización conllevará el levantamiento de las medidas cautelares o el 
reprocesado o destrucción de los materiales inmovilizados, respectivamente.

4. Las administraciones agrarias vascas promoverán el desarrollo de las infraestructuras 
necesarias para el tratamiento de residuos de origen animal.

Artículo 43.  Estiércoles y purines.
1. La responsabilidad del correcto almacenamiento y gestión de los estiércoles y purines 

generados en las explotaciones ganaderas corresponde a las personas titulares de las 
mismas conforme a la normativa vigente. Cuando la recogida, concentración y tratamiento 
de estiércoles y purines sea realizada por establecimientos distintos a las propias 
explotaciones deberá ser comunicada al órgano competente. Dicha comunicación deberá 
incluir la información de las explotaciones suministradoras, los vehículos utilizados, las redes 
de recogida y las medidas de bioseguridad adoptadas.

2. Desde las administraciones agrarias vascas se desarrollarán sistemas de reequilibrio 
entre zonas pecuarias y agrícolas de estiércoles y purines, así como infraestructuras para el 
tratamiento de los mismos.

Sección IV. Razas animales

Artículo 44.  Razas animales.
1. Reglamentariamente se regulará el catálogo de razas animales autóctonas vascas y 

las entidades de fomento de las mismas. La inclusión de una raza en el catálogo de razas 
animales autóctonas supondrá la elaboración y aprobación de un programa de recuperación 
y conservación de los recursos genéticos, que incluirá al menos la determinación de los 
prototipos raciales de los individuos a proteger, el plan de protección del material genético y 
los estímulos para la expansión de la raza.

2. Reglamentariamente se regularán por la administración competente los libros 
genealógicos de las razas ganaderas con animales de producción registrados en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

CAPÍTULO IV
Producción forestal

Artículo 45.  De la producción forestal.
1. La producción forestal estará orientada hacia la competitividad del sector para afrontar 

los retos de un mercado globalizado. Las administraciones agrarias vascas elaborarán los 
correspondientes inventarios de los recursos forestales, que afectarán a los terrenos tanto 
públicos como privados. Así mismo, promoverán actuaciones tendentes a la mejora de los 
productos derivados de la explotación de los bosques, y al fomento de la multifuncionalidad 
de los sistemas selvícolas mediante la apuesta por una gestión forestal sostenible y la 
certificación forestal.

2. Para la consecución de las finalidades establecidas en el párrafo anterior, las 
administraciones competentes priorizarán el uso de semillas y plantas de calidad 
oficialmente controlada, y los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, y las técnicas selvícolas respetuosas con el medio ambiente.

3. Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tendrán la finalidad de 
seleccionar, mejorar y reproducir las especies presentes en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y optimizar su rentabilidad económica y el estudio de nuevas técnicas selvícolas 
para su aplicación.
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4. Con el objetivo de trasladar a la sociedad vasca la importancia de los bosques, su 
gestión sostenible, sus productos y recursos naturales renovables, se pondrán en marcha, 
en colaboración con las asociaciones y los agentes sociales representativos del sector, 
programas de divulgación.

5. Las administraciones vascas del ámbito agrario planificarán los recursos del bosque, 
teniendo en cuenta tanto las tierras de propiedad pública como las de propiedad privada. 
Entre los objetivos de dicha planificación estará la recuperación de la biodiversidad de las 
especies del bosque de interés social, económico y medioambiental.

6. Con objeto de equilibrar la producción, además de las coníferas, se promoverán las 
especies frondosas de gran crecimiento, las técnicas del bosque respetuosas con el medio 
ambiente y los nuevos sistemas del bosque, para que con todas estas actuaciones se haga 
una apuesta por una gestión sostenible del bosque.

Artículo 46.  Sanidad forestal.
1. Las administraciones agrarias vascas con competencias en materia forestal 

desarrollarán una política sanitaria forestal que se centre en los ejes de la prevención y de la 
actuación. Las actuaciones serán coordinadas con el fin de contrarrestar las plagas y otros 
problemas fitosanitarios de la forma más eficaz posible. En la línea de prevención se 
potenciarán los trabajos de investigación fitosanitaria tendentes a mejorar el estado sanitario 
de las masas forestales mediante la búsqueda de nuevas variedades más resistentes, 
mejora de los métodos de tratamientos preventivos y potenciación del uso de materiales 
forestales de reproducción de calidad contrastada oficialmente desde su origen mediante el 
establecimiento de categorías reglamentarias que aporten una mayor garantía sanitaria de 
cara al futuro.

2. Para la consecución de los fines citados se creará una mesa de sanidad forestal con 
participación de las administraciones agrarias vascas y del propio sector forestal 
representado a través de sus órganos de representación. Esta mesa determinará las líneas 
de actuación en la lucha contra plagas y enfermedades y fijará las líneas de investigación 
prioritarias a desarrollar en materia fitosanitaria.

Artículo 47.  Incendios.
Las administraciones vascas deberán velar por la prevención de los incendios forestales, 

promoviendo, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) El desarrollo de campañas de información y sensibilización dirigidas a la sociedad 

ante los riesgos de incendio, utilizando los programas y medios publicitarios que se 
consideren más adecuados.

b) La aplicación de tratamientos selvícolas adecuados y la eliminación y limpieza de 
material combustible y biomasa en los sistemas forestales.

c) Los sistemas de vigilancia de incendios.
d) La conservación en buen estado o el desarrollo de cortafuegos, vías de comunicación, 

caminos y pistas forestales para evitar la propagación de incendios.
e) El fomento del silvopastoreo.

Artículo 48.  Pistas forestales.
Las diputaciones forales elaborarán y mantendrán actualizado un inventario de las 

principales pistas forestales existentes en su territorio histórico.
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TÍTULO IV
De la transformación y comercialización agraria y alimentaria

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 49.  Apoyo e impulso al sector productor.
1. Las administraciones vascas desarrollarán medidas de participación del sector 

productor en los procesos de transformación y comercialización agraria y alimentaria, como 
vía fundamental para que se beneficie del mayor valor añadido que se genera en los 
eslabones superiores de la cadena alimentaria promoviéndose, a tal fin, el cooperativismo 
agrario.

2. Las administraciones vascas priorizarán el desarrollo y la instalación de industrias 
agrarias y alimentarias cuya materia prima se produzca total o parcialmente en el ámbito 
productivo del sector agrario vasco.

3. Las administraciones vascas promoverán la transformación de productos agrarios en 
las explotaciones que los produzcan.

Artículo 50.  La identificación de los productos agrarios y alimentarios.
1. Los productos agrarios y alimentarios deberán ofrecer a sus destinatarios, en todas 

sus fases, una información veraz, objetiva, completa y comprensible sobre las características 
esenciales de los mismos, con indicaciones para su correcto uso o consumo y advertencias 
sobre los riesgos previsibles que su utilización o consumo implique, de tal forma que los 
usuarios puedan realizar una elección consciente y racional entre los mismos y utilizarlos de 
una manera segura y satisfactoria.

2. De acuerdo con su naturaleza y con la legislación vigente, el etiquetado, la 
presentación y la publicidad de los productos envasados deberá ofrecer, como mínimo, la 
siguiente información:

a) La denominación comercial o usual en defecto de la anterior.
b) La identidad de la persona responsable y su domicilio, el origen del producto, y la 

naturaleza, composición y aditivos que, en su caso, lleven incorporados.
c) La cantidad y categoría de calidad si la tienen, con arreglo a las disposiciones 

reglamentarias aplicables.
d) El plazo recomendado para su correcto uso o consumo, las advertencias y riesgos 

previsibles y prohibiciones de uso establecidas reglamentariamente, y, en su caso, la fecha 
de producción.

e) El lote de fabricación y las instrucciones para la correcta conservación del producto.
3. Los productos agrarios y alimentarios que se comercialicen a granel deberán ir 

acompañados de un documento identificativo en el que, como mínimo, se recoja la 
información contenida en las letras b y c del apartado anterior.

4. Toda información que facultativamente se añada a la información mínima y obligatoria 
anteriormente señalada deberá cumplir necesariamente el principio de ser veraz, objetiva, 
completa y comprensible.

5. Se potenciará el uso del euskera en la identificación de los productos agrarios y 
alimentarios comercializados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para los productos 
identificados con distintivos de calidad y origen se estará a lo dispuesto en el artículo 58.5 de 
la presente ley.

Artículo 51.  El principio de seguridad en los productos agrarios y alimentarios.
1. Las empresas agrarias y alimentarias ubicadas en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco son responsables de la seguridad de los productos que producen y elaboran y deben 
velar por que los productos que manipulen y produzcan sean inocuos. En concreto, deberán 
cumplir, y verificar el cumplimiento, en todas las etapas de producción, transformación, 
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envasado y comercialización de sus productos, de los requisitos de la normativa 
correspondiente que afecten a sus actividades.

2. Las empresas agrarias y alimentarias deberán disponer de los sistemas de autocontrol 
que imponga en cada momento la normativa aplicable, con el fin de garantizar la inocuidad y 
salubridad de los productos que elaboran.

Artículo 52.  La trazabilidad de los productos agrarios y alimentarios.
1. La trazabilidad de un producto agrario y alimentario supone la capacidad de seguir su 

proceso completo, a través de todas las etapas de producción, transformación, envasado y 
comercialización, lo que incluye el almacenamiento, el transporte, la venta y cualquier tipo de 
entrega a título oneroso o gratuito de dicho producto. Esta capacidad debe hacerse 
extensiva a los ingredientes, las materias primas, los aditivos y las sustancias destinadas a 
ser incorporadas en dichos productos o con probabilidad de serlo.

2. La trazabilidad constituye uno de los elementos que deben integrar los sistemas de 
autocontrol, que mediante procedimientos adecuados, comprensibles y comprobables, todas 
las empresas agrarias y alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco están 
obligadas a establecer en todas las etapas de la cadena alimentaria. Los procedimientos de 
trazabilidad deben permitir conocer en cualquier momento, entre la información generada, la 
identidad de los proveedores y suministradores de productos y materias, y de las empresas 
a las cuales se haya suministrado productos.

3. Las empresas agrarias y alimentarias deben tener a disposición de los servicios 
oficiales de control toda la información relativa al propio sistema de trazabilidad, así como la 
información derivada o producida por el mismo.

Artículo 53.  La calidad de los productos agrarios y alimentarios.
La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las 

administraciones forales desarrollarán programas de incentivación de la mejora de la calidad 
de los productos agrarios y alimentarios producidos en su territorio, de forma que sean 
reconocidos por el mercado como poseedores de buenas cualidades fisicoquímicas, 
organolépticas y nutritivas, se incremente la obtención de productos con origen y calidad 
diferenciada y se aumente el patrimonio agrario y alimentario vasco.

CAPÍTULO II
La seguridad y el control de los productos agrarios y alimentarios

Artículo 54.  El control de los productos agrarios y alimentarios y el análisis del riesgo.
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptará 

medidas que garanticen la seguridad de los productos agrarios y alimentarios y la 
implantación de los sistemas de autocontrol en las empresas agrarias y alimentarias. Las 
personas titulares de las mismas deberán colaborar con las autoridades competentes en 
relación con las medidas adoptadas para evitar los riesgos que pudiera presentar cualquiera 
de sus productos.

2. El análisis del riesgo fundamenta la política de seguridad agraria y alimentaria de las 
administraciones de la Comunidad Autónoma con el fin de garantizar la inocuidad de los 
alimentos.

3. La aplicación del análisis del riesgo, y las medidas que para ello se adopten, se hará 
mediante la evaluación del riesgo, su gestión y la comunicación, y para ello se caracterizarán 
los riesgos, se desarrollarán las correspondientes medidas preventivas y se informará a 
todas las partes interesadas sobre las actuaciones realizadas.

Artículo 55.  La gestión de las crisis alimentarias.
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los órganos 

forales competentes elaborarán protocolos de gestión de alertas y situaciones de crisis 
alimentarias.
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2. Dichos protocolos tendrán por finalidad establecer sistemas de coordinación, 
comunicación e información eficaces con las autoridades y otros entes competentes 
implicados, así como establecer la colaboración en la retirada eficiente de un producto, evitar 
que entren en la cadena alimentaria productos con riesgo para la salud de consumidores o 
ganado de producción, o suministrar alimentos para la población o el ganado en situaciones 
graves de escasez de alimentos.

3. En cualquier caso, la gestión de las crisis alimentarias en lo relativo a las cuestiones 
relacionadas con la sanidad animal (inspecciones de fronteras interiores, clausura de 
explotaciones, inmovilización de reses,...) corresponderá a los órganos forales competentes 
en su ámbito territorial.

Artículo 56.  La autorización sanitaria.
1. Todos los productores alimentarios, sea cual sea su modo de comercialización, 

deberán obtener el registro sanitario.
2. No obstante, los productores artesanales que comercialicen su producción, bien a 

través de venta directa o mediante intermediarios, en el radio máximo que determine la 
normativa sanitaria, podrán acceder a la exención de registro sanitario y comercializar sus 
productos en dicho ámbito geográfico bajo requisitos técnico-sanitarios específicos, siempre 
y cuando cuenten con la autorización sanitaria pertinente que garantice el cumplimiento de 
los principios generales de higiene y, en su caso, el respeto de los criterios microbiológicos 
propios del producto que fabriquen.

CAPÍTULO III
La calidad agraria y alimentaria

Artículo 57.  La gestión de la calidad.
El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma competente 

en materia de agricultura y las administraciones forales adoptarán medidas incentivadoras 
para la implantación de sistemas de gestión y mejora de la calidad en relación con las 
empresas agrarias y alimentarias.

Artículo 58.  Distintivos de calidad y origen.
1. Un distintivo de calidad y origen es la figura que sirve para identificar un producto 

agrario o alimentario con características diferenciales, que cuenta con un reglamento o 
pliego de condiciones y que dispone de un sistema para su control. A efectos de esta ley, se 
considerarán distintivos de calidad y origen los siguientes:

a) Las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas.
b) La producción ecológica.
c) Las especialidades tradicionales garantizadas.
d) Las marcas de garantía y otros distintivos autorizados por el departamento de la 

Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia agraria.
e) La producción artesanal.
2. La gestión de los distintivos de calidad y origen se realizará desde entidades públicas 

o privadas que velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dichos distintivos, y donde 
estarán representados los sectores inscritos en los registros de los mismos.

3. El control de los distintivos de calidad y origen podrá ser realizado por entidades 
privadas o públicas. En todos los casos, éstas deberán cumplir la norma sobre requisitos 
generales de las entidades de certificación de productos UNE-EN-45011 o norma que la 
sustituya o complemente, y deberán presentar una comunicación previa, cuyo contenido se 
inscribirá en el Registro de Entidades de Control y de Certificación de Productos Agrarios y 
Alimentarios del País Vasco.

4. El departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en 
materia de agricultura velará por la correcta certificación de los productos agrarios y 
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alimentarios que cuentan con distintivos de calidad y origen, estableciendo la adecuada 
supervisión del funcionamiento regular de las entidades certificadoras.

5. Los datos obligatorios y las informaciones voluntarias adicionales que figuren en el 
etiquetaje de productos vascos con distintivos de calidad y origen, regulados en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, figurarán conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 
del artículo 41 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas 
Consumidoras y Usuarias.

CAPÍTULO IV
La transformación de productos agrarios y alimentarios

Artículo 59.  Derechos y obligaciones.
1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad industrial en el ámbito agrario 

y alimentario tendrán derecho a ejercer su actividad en un marco empresarial competitivo y 
abierto que les permita alcanzar su propia estructura de negocio y responder a las 
necesidades del mercado.

2. Deberán cumplir los requisitos de buenas prácticas en la actividad industrial y 
empresarial, en su caso, así como la legislación vigente en materia de seguridad, 
trazabilidad y calidad alimentaria, comunicando a los órganos de la administración 
competente cualquier problema que pueda afectar a la inocuidad de los productos.

3. Deberán informar con veracidad y exactitud sobre los productos que elaboran, en el 
etiquetado, documentos de acompañamiento y publicidad. Junto con la administración o las 
asociaciones de consumidores podrán colaborar en campañas para un mayor conocimiento, 
en su caso, de las características organolépticas y nutritivas de los productos y mejorar los 
hábitos alimenticios de la población.

4. Toda industria agraria y alimentaria cuya razón social o alguna de sus instalaciones se 
ubique en la Comunidad Autónoma del País Vasco y cuya actividad se encuentre entre las 
comprendidas en el anexo de la presente ley, estará sometida a un régimen de declaración 
responsable, previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento. Los datos 
contenidos en la declaración responsable se incluirán en el Registro de Industrias Agrarias y 
Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se crea en el artículo 60 de la 
presente ley.

Artículo 60.  Registros.
1. Se crea el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, que recogerá la información contenida en la declaración responsable, a la 
que se refiere el apartado 4 del artículo 59 de la presente ley, de toda industria agraria y 
alimentaria cuya razón social o alguna de sus instalaciones se ubique en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y cuya actividad se encuentre entre los sectores comprendidos en 
el anexo de la presente ley. En este registro se integrará el Registro de Embotelladores y 
Envasadores de Vinos y Bebidas Alcohólicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Este registro estará adscrito al departamento de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma competente en materia agraria y alimentaria, y tendrá interconexión 
con el Registro General Sanitario de Alimentos. La organización y funcionamiento de este 
registro se determinará reglamentariamente.

Artículo 61.  Desarrollo de la industria agraria y alimentaria.
1. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

competente en materia agraria y alimentaria prestará apoyo al desarrollo de la industria 
agraria y alimentaria, mediante el establecimiento de programas específicos de promoción 
económica que faciliten su eficiencia y modernización en las siguientes áreas:

a) Valorización de la producción agraria y desarrollo e instalación de industrias de 
transformación que traccionen del sector agrario vasco.
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b) Diversificación e innovación tecnológica en los productos alimentarios.
c) Adaptación a las demandas de los consumidores e implantación de sistemas de 

gestión de la calidad.
d) Responsabilidad ambiental en los procesos industriales.
e) Integración de la industria con el desarrollo rural.
f) Mejoras en la estructura empresarial que posibiliten el crecimiento de la rentabilidad.
2. Las administraciones vascas priorizarán a las industrias agrarias y alimentarias 

formadas o participadas por agricultores y agricultoras y, en particular, a las cooperativas.
3. Para dar respuesta a las crecientes demandas de productos agrarios y alimentarios 

más complejos, diversificados y diferenciados se favorecerá el desarrollo de proyectos de 
cooperación entre empresas, y de éstas con los productores agrarios y alimentarios, o con 
centros tecnológicos o instituciones, en las áreas de investigación, producción, promoción y 
comercialización.

Artículo 62.  Asociaciones sectoriales.
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco colaborará con 

las asociaciones sectoriales reconocidas de industrias agrarias y alimentarias en todos los 
aspectos de avance y modernización empresarial, de actuaciones de mercado y de 
investigación y desarrollo que acuerden llevar a cabo. También promoverá la creación de 
asociaciones en los sectores en que no existan.

2. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco potenciará las 
interprofesionales u otro tipo de organizaciones como instrumento de interlocución entre el 
sector productor y el transformador.

CAPÍTULO V
La promoción y comercialización de productos agrarios y alimentarios

Artículo 63.  Promoción de productos agrarios y alimentarios.
1. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

competente en materia agraria y alimentaria apoyará y desarrollará actuaciones de 
información y promoción de los productos agrarios y alimentarios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

2. Así mismo, apoyará la presencia en el mercado de los productos agrarios y 
alimentarios de la Comunidad Autónoma, mediante acciones de promoción. Se atenderá 
prioritariamente la promoción de los distintivos de calidad y origen de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y sus producciones amparadas, así como los productos con mayor 
valor añadido para el productor.

Artículo 64.  Desarrollo de la comercialización agraria y alimentaria.
1. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

competente en materia de agricultura fomentará y apoyará las iniciativas y proyectos 
sectoriales o empresariales de desarrollo de la comercialización de productos agrarios y 
alimentarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se atenderán prioritariamente los proyectos de comercialización orientados a los 
siguientes fines:

a) El desarrollo de la comercialización de los distintivos de calidad y origen existentes en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus producciones amparadas.

b) El fortalecimiento de la capacidad de negociación sectorial dentro de la cadena de 
valor, o que coadyuven a la vertebración de un sector agrario y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

c) La promoción de modelos de producción propios, de los mercados internos y los 
circuitos cortos de comercialización.
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d) La comercialización de productos agrarios y alimentarios en nuevos mercados 
emergentes, tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la 
consolidación de los mercados existentes.

e) El desarrollo de programas orientados a la formación y asesoramiento en materia de 
comercio interior y exterior.

2. Se promoverá la creación o consolidación de agrupaciones empresariales u 
organizaciones interprofesionales, constituidas con la finalidad de incrementar y mejorar la 
comercialización de productos agrarios y alimentarios mediante la realización de esfuerzos 
comerciales en común, especialmente en caso de agrupaciones de empresas formadas por 
pequeñas y medianas empresas y las orientadas a los mercados exteriores.

Artículo 65.  Mercados y ferias locales tradicionales.
1. Los productores y elaboradores que comercialicen productos agrarios y alimentarios 

en mercados y ferias locales tradicionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo 
origen o el de su materia prima provenga de Euskadi, deberán estar claramente identificados 
dentro de los mismos e inscritos en el preceptivo censo de productores y elaboradores 
correspondiente al territorio histórico donde radique su razón social o domicilio.

2. En otros supuestos, los participantes deberán identificar y garantizar claramente el 
origen de sus producciones, cumpliendo los demás requisitos previstos en la normativa de la 
Comunidad Autónoma vasca.

3. Reglamentariamente se regularán por los órganos forales competentes los mercados 
y ferias locales a los que afectará el apartado 1 de este artículo, y elaborarán el censo de 
censo de productores y elaboradores a que hace referencia dicho apartado.

TÍTULO V
De la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación 

agraria y alimentaria

CAPÍTULO I
Programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación agraria y 

alimentaria

Artículo 66.  Principios generales.
1. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco competente en materia agraria y alimentaria atenderá principalmente en su actuación 
a los siguientes principios generales:

a) El fomento de proyectos de investigación que proporcionen y generen el conocimiento 
necesario para responder a la demanda sectorial.

b) El desarrollo tecnológico para situar al sector agrario y alimentario en una posición de 
liderazgo tecnológico e innovador.

c) El impulso de la innovación en el sector agrario y alimentario vasco.
d) La adecuación de los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

a la realidad sectorial para asegurar la transferencia del conocimiento y rentabilizar el 
esfuerzo y los recursos invertidos en la generación del mismo, obteniendo un mayor valor 
añadido.

2. Los programas podrán ser desarrollados mediante recursos propios o mediante la 
celebración de convenios de colaboración con los entes científico-tecnológicos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco o con análogos centros de distinto ámbito territorial.

3. El resultado de los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
agraria y alimentaria desarrollados mediante recursos propios de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá ser puesto a disposición de la comunidad 
por parte de sus perceptores, en atención al fin público por el que fueron concebidos.
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Artículo 67.  Foro de Innovación Agraria y Alimentaria.
Se crea el Foro de Innovación Agraria y Alimentaria como órgano colegiado del 

departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
competente en materia agraria, para el asesoramiento e impulso de la innovación en los 
campos agrario y alimentario. En el mismo participarán, entre otros, representantes del 
citado departamento, de las diputaciones forales, del sector y de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Reglamentariamente se determinará su composición y 
funciones.

Artículo 68.  Planes sectoriales de investigación, desarrollo e innovación.
Con la finalidad de alcanzar con éxito los principios planteados en este capítulo, el 

departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
competente en materia agraria y alimentaria elaborará, en colaboración con el Foro de 
Innovación Agraria y Alimentaria, los planes sectoriales de investigación, desarrollo e 
innovación, con el fin de gestionar y planificar adecuadamente las actividades en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación agraria y alimentaria, y de definir las líneas 
de actuaciones prioritarias y estratégicas para dar respuesta a las demandas del sector y a 
los objetivos de la presente ley.

Artículo 69.  Entes científico-tecnológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco competente en materia agraria y alimentaria impulsará a las instituciones docentes y 
entes científico-tecnológicos de Euskadi para que desarrollen actividades de investigación en 
el área agraria y alimentaria, y velará por mantener y mejorar el nivel científico-tecnológico 
de los mismos y por garantizar la respuesta a la demanda científico-tecnológica generada 
desde el sector.

CAPÍTULO II
Formación agraria y alimentaria

Artículo 70.  Principios generales.
1.1 La formación agraria y alimentaria de carácter reglado le corresponderá al 

Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
competente en materia de educación, y la formación agraria y alimentaria de carácter no 
reglado corresponderá al Departamento de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco competente en materia agraria.

1.2 Todo el personal dependiente de los centros de formación agraria quedará adscrito al 
Departamento competente en materia de educación. El régimen y custodia de los centros 
docentes dedicados a la formación agraria y alimentaria corresponderá al Departamento 
competente en materia de educación, asegurando, en todo caso, y para ejercer su 
competencia de formación no reglada, el acceso a su uso por parte del Departamento 
competente en materia agraria.

2. Los programas irán dirigidos a la consecución de los fines y objetivos fijados en la 
presente ley y especialmente a la formación y cualificación de los profesionales actuales y 
futuros.

3. El desarrollo de dichos programas se llevará a cabo con la finalidad de:
a) Facilitar principalmente a los profesionales y las profesionales y al personal técnico del 

sector el acceso a la formación y al reciclaje permanente.
b) Tener en cuenta las distintas necesidades de adaptación derivadas de las demandas 

sociales y sectoriales y las procedentes de las nuevas tecnologías y los cambios normativos.
c) Priorizar las acciones destinadas a la implantación de nuevos promotores en el ámbito 

agrario y alimentario, principalmente a mujeres y personas jóvenes dedicadas a la 
agricultura.

d) Desarrollar fórmulas organizativas que permitan una mayor vertebración sectorial.
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e) Considerar la actividad agraria y alimentaria desde una visión empresarial, acorde con 
el desarrollo sostenible del entorno rural.

f) Adoptar y divulgar a los profesionales y las profesionales del sector los resultados 
obtenidos en los proyectos de investigación, principalmente los promovidos por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

g) Garantizar el derecho del alumnado a recibir formación en euskara.
h) Diseñar desde el enfoque de género la oferta formativa dirigida a profesionales del 

sector agrario y alimentario, promoviendo especialmente la elección de programas de 
formación y cualificación por parte de las mujeres y los hombres al margen de estereotipos 
sexistas.

4. Se crea una comisión mixta formada por representantes de los departamentos 
competentes en materia agraria, de educación y de empleo, con el objetivo de evaluar 
periódicamente los programas formativos existentes, impulsar la puesta en marcha de otras 
nuevas titulaciones de carácter universitario ligadas al ámbito agrario y alimentario, analizar 
y estructurar las titulaciones requeridas para el desempeño de determinadas actividades 
agrarias y alimentarias, para la obtención de carnés o títulos reguladores de la actividad 
agraria y alimentaria y para la obtención de las distintas ayudas por parte de los operadores. 
Esta comisión mixta concretará, también, para cada curso escolar, el régimen de utilización 
de las instalaciones por parte del departamento competente en materia de agricultura. Su 
composición y funciones se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 71.  Líneas de actuación en formación profesional agraria.
Conforme a los principios generales fijados en el artículo anterior, el Departamento de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia 
agraria, en colaboración con el departamento competente en materia de educación y las 
entidades encargadas de la gestión del servicio de formación agraria, llevará a cabo las 
líneas de actuación que se detallan a continuación. Asimismo, se crea una comisión de 
seguimiento formada por representantes de los departamentos indicados, el sector y el resto 
de administraciones implicadas. La composición y régimen de funcionamiento se 
determinarán reglamentariamente. Las líneas de actuación son:

a) Impulsar, fomentar y colaborar en la elaboración de programas de formación y 
actualización agraria que tengan en cuenta las diferentes necesidades de adaptación, 
especialmente las relativas a la práctica de una actividad sostenible, la mejora de la gestión 
técnica y económica de las explotaciones, las normas de identificación, seguridad 
alimentaria y trazabilidad, la transformación y comercialización de los productos agrarios y 
alimentarios, las nuevas tecnologías y el acceso a la información y comunicación. Asimismo, 
conjuntamente con estos aspectos, también se impulsarán los siguientes: uso responsable 
del agua, minimización de la contaminación, agricultura ecológica, diversificación forestal, 
circuitos cortos de comercialización y sistemas de alimentación locales.

b) Elaborar y desarrollar acciones formativas, destinadas a posibles promotores en el 
ámbito agrario y rural, dirigidas a la creación de empresas agrarias y alimentarias con el 
objetivo de analizar su viabilidad e implantación.

c) Desarrollar fórmulas organizativas y de gestión que permitan una mayor coordinación 
de los recursos de las administraciones competentes y, especialmente, celebrar convenios 
de colaboración con cualesquiera entidades o instituciones públicas y privadas, para el 
desarrollo de programas de formación.
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TÍTULO VI
De la función social y preventiva

CAPÍTULO I
Jóvenes agricultores y agricultoras

Artículo 72.  Principio básico de actuación.
Con el objeto de promover la incorporación y el mantenimiento de personas jóvenes en 

el sector agrario vasco, así como de fomentar el relevo generacional en las explotaciones 
agrarias, las actuaciones de las administraciones vascas en materia de política agraria se 
guiarán por el principio de discriminación positiva hacia el colectivo de personas jóvenes 
dedicadas a la agricultura, titulares de explotación o en proceso de acceso a la titularidad de 
una explotación, bien a título individual o asociativo, posibilitando la instalación progresiva de 
dicho colectivo en el sector agrario.

Artículo 73.  Estatuto de joven agricultor y de la joven agricultora y políticas de acción 
positiva.

De conformidad con el principio básico enunciado en esta ley, las administraciones 
agrarias vascas desarrollarán con carácter normativo un estatuto del joven agricultor y de la 
joven agricultora que regule las actuaciones a promover hacia ese colectivo y que, sin 
carácter excluyente, incluya las siguientes acciones positivas:

a) Destinadas a las personas jóvenes dedicadas a la agricultura:
1. El tratamiento preferente en el acceso a los planes de ayudas y planes sectoriales 

propios.
2. El tratamiento preferente en el acceso a las ayudas de la Política Agrícola Común, así 

como a las reservas de derechos de ayuda o de otros derechos que se generen desde la 
Política Agrícola Común, siempre que la legislación comunitaria lo permita.

3. El tratamiento preferente en el acceso al suelo agrario y medios de producción.
4. El tratamiento preferente en el acceso a la titularidad de una explotación agraria o a 

explotaciones agrarias asociativas, en particular a las cooperativas.
5. El tratamiento preferente en el acceso a los cursos y programas de formación.
6. El tratamiento exclusivo en el acceso a la titularidad de explotaciones provenientes de 

su transmisión por un titular beneficiario, en su caso, de ayudas a la prejubilación.
7. El desarrollo de equipamientos y servicios en el medio rural vasco que faciliten el 

acceso y mantenimiento de este colectivo en el sector agrario.
8. El acceso a los aprovechamientos de comunales y de montes públicos.
b) Destinadas a un titular de explotación no joven agricultor o agricultora: el tratamiento 

preferente en el acceso a ayudas específicas, o a los planes de ayudas y planes sectoriales 
propios, así como en el acceso a ayudas de la Política Agrícola Común cuando la legislación 
comunitaria lo permita, hacia aquellos titulares que asuman procesos de transmisión parcial 
o total de la explotación hacia jóvenes agricultores y agricultoras, o que asuman procesos de 
gestión mixta de la explotación con jóvenes agricultores y agricultoras.

En el caso de la concesión de ayudas específicas a la prejubilación de un titular de 
explotación, éste sólo podrá beneficiarse de las mismas si transmite totalmente su 
explotación a un joven agricultor o agricultora, o bien a los fondos del suelo agrario creados 
en el artículo 14 de esta ley, en cuyo caso dichos activos se destinarán al asentamiento de 
jóvenes agricultores y agricultoras.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 7  Ley de Política Agraria y Alimentaria

– 86 –



CAPÍTULO II
Mujer agricultora

Artículo 74.  Principios básicos de actuación.
Las administraciones agrarias vascas, en el desarrollo de cualquier tipo de actuación 

contemplada en la presente ley, habrán de tener presente la igualdad de género, y sujetarse 
a los siguientes principios básicos:

a) Igualdad de trato entre agricultoras y agricultores, sin perjuicio de la acción positiva 
para las mujeres.

b) Igualdad de oportunidades como elemento imprescindible para la viabilidad y 
pervivencia del desarrollo rural.

c) Integración de la perspectiva de género, incluyendo, entre otros aspectos, la 
valoración del impacto de género con anterioridad a la aprobación de una norma, así como 
la incorporación del tratamiento de género en todas las estadísticas agrarias, alimentarias y 
del medio rural.

Artículo 75.  Estatuto de la mujer agricultora y políticas de acción positiva.
De conformidad con el principio básico enunciado en esta ley, las administraciones 

agrarias vascas desarrollarán con carácter normativo un estatuto de la mujer agricultora que 
regulará las actuaciones a promover hacia ese colectivo y que, sin carácter excluyente, 
incluye las siguientes acciones positivas:

a) Establecimiento de programas específicos de formación, con especial consideración 
del acceso a las nuevas tecnologías y la formación en el entorno de la sociedad de la 
información.

b) Priorización de las subvenciones y cofinanciación de inversiones en las explotaciones 
familiares cuando acceda a la titularidad de la misma una agricultora.

c) Desarrollo de mecanismos de mejora de representatividad en órganos de gestión 
públicos y privados.

d) Conciliación de la vida laboral y familiar, contemplando aspectos tales como el 
embarazo y maternidad, permisos y licencias y servicios de atención familiar.

Artículo 76.  Titularidad compartida.
(Derogado).

CAPÍTULO III
Trabajo asalariado

Artículo 77.  Principio básico de actuación.
Las administraciones agrarias vascas colaborarán con la autoridad laboral competente 

en la ordenación y adecuación legal de los empleadores y empleados en la actividad 
profesional agraria.

Artículo 78.  Trabajo temporero.
Las administraciones agrarias vascas, junto con otras administraciones públicas y 

organizaciones sociales implicadas, desarrollarán, conforme a las directrices que disponga la 
Mesa Interinstitucional sobre Trabajo Temporero, regulada por el Decreto 97/2003, de 29 de 
abril, planes integrales específicos de atención a la persona trabajadora temporera, 
fundamentados en los siguientes principios:

a) Mejora de las condiciones de trabajo, con especial incidencia en las contrataciones en 
origen.

b) Mejora de las condiciones de alojamiento de las personas trabajadoras y sus familias.
c) Desarrollo de programas específicos de atención a menores y personas mayores 

ligadas a las personas trabajadoras de temporada.
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d) Desarrollo de campañas de sensibilización social e integración en la comunidad.

Artículo 79.  Servicios de sustitución.
Las diputaciones forales incentivarán la creación de servicios de sustitución temporal de 

las personas titulares de explotación o de cualquier persona trabajadora fija de la misma 
como elemento de mejora de la calidad de vida y condiciones de trabajo, especialmente ante 
situaciones de enfermedad, maternidad, vacaciones o descanso semanal.

CAPÍTULO IV
Prevención de riesgos laborales

Artículo 80.  Riesgos laborales.
El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco competente en materia agraria y la autoridad competente en materia de prevención de 
riesgos laborales podrá suscribir convenios en orden a coordinar sus actuaciones en las 
siguientes materias:

a) Realización de estudios, informes y asesoramiento sobre aquellos factores que 
puedan conllevar riesgos para la salud de las personas trabajadoras y de sus familias y del 
personal asalariado y temporero, contemplando los posibles factores diferenciales sobre la 
salud de mujeres y hombres.

b) Organización y desarrollo de actividades informativas y formativas en relación con la 
seguridad y salud laboral en el sector agrario y alimentario.

c) Organización y desarrollo de otras actuaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines de prevención y promoción de la seguridad, higiene y salud 
laborales en el medio agrario y rural.

CAPÍTULO V
Seguros agrarios y fondo de garantía

Artículo 81.  Seguros agrarios.
1. El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco competente en materia agraria establecerá acciones y desarrollará los instrumentos 
precisos concernientes a los seguros agrarios a efectos de conseguir los siguientes 
objetivos:

a) La implantación y desarrollo de las líneas de actuación precisas en todo el ámbito 
agrario, sin olvidar modalidades tales como el seguro de instalaciones y construcciones 
destinadas a la producción agraria.

b) Una actuación integral en las explotaciones agrarias.
c) El fomento de un seguro específico contra incendios forestales y el apoyo a la 

suscripción de seguros de responsabilidad civil en el subsector forestal.
2. La gestión de los sistemas de aseguramiento corresponde a las diputaciones forales.

Artículo 82.  Fondos de garantía y compensación.
1. Las administraciones públicas vascas competentes en materia agraria procurarán 

establecer y definir actuaciones para conseguir un seguro de ingresos de cultivo o de 
explotación, con el objetivo de estabilizar las rentas de los productores agrarios vascos.

2. Asimismo promoverán la creación de fondos forales de garantía, consistentes en un 
sistema de autoseguro de ingresos de explotación, de tipo interanual, en el que para el 
cálculo de la cobertura del seguro y la valoración de los resultados se toman como referencia 
rendimientos zonales y precios medios de mercados representativos.

En los fondos forales de garantía el concepto garantizado englobará únicamente a los 
ingresos procedentes de la producción agraria, es decir, del trabajo realizado en las 
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explotaciones, no incluyendo ni las subvenciones ni las ayudas percibidas por diferentes 
conceptos.

3. Las administraciones públicas vascas podrán fomentar la integración de productores 
de los cultivos y actividades ganaderas que se declaren de interés bajo la fórmula de entidad 
de previsión social voluntaria para la creación de fondos de compensación.

CAPÍTULO VI
Daños catastróficos

Artículo 83.  Declaración de zona catastrófica.
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a propuesta 

del departamento competente en materia agraria o de las diputaciones forales, mediante 
decreto del Consejo de Gobierno, podrá acordar la declaración de zona catastrófica de las 
zonas que hayan sufrido daños y pérdidas sustancialmente importantes en las producciones 
agrícolas, ganaderas o forestales por motivos meteorológicos, epidemias, plagas u otros 
eventos imprevisibles.

2. Igualmente, podrá articular un conjunto de medidas paliativas y reparadoras que sean 
adecuadas a la situación creada y contribuyan al restablecimiento de la normalidad agraria 
en las zonas siniestradas, estableciéndose, a su vez, los procedimientos que garanticen con 
la necesaria rapidez y flexibilidad la financiación de los gastos que se deriven de la 
reparación de los daños catastróficos producidos.

3. Así mismo, se articularán los requisitos que deberán cumplirse para poder ser 
beneficiario del fondo de catástrofes establecido en el artículo 84 de esta ley, 
estableciéndose como mínimo los siguientes:

a) Que el riesgo no esté incluido en los planes de seguros agrarios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

b) Que las explotaciones afectadas estén inscritas en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los bienes dañados estén localizados 
en su ámbito geográfico.

c) Que los titulares de las explotaciones afectadas sean agricultores o agricultoras 
profesionales o a título principal, excepto en el caso de explotaciones únicamente forestales.

4. Las medidas comprendidas en este artículo, así como el fondo de catástrofes al que 
se refiere el artículo siguiente, serán gestionadas por los departamentos de los órganos 
forales competentes.

Artículo 84.  Fondo de catástrofes.
Con la finalidad reparadora señalada en el artículo anterior, y de conformidad con la 

legislación vigente, las administraciones públicas vascas crearán un fondo de catástrofes 
con las dotaciones presupuestarias que las mismas acuerden. Adicionalmente, articularán 
los cauces necesarios para la concesión de créditos extraordinarios de acuerdo con la 
distribución orgánica, funcional y económica correspondiente. Reglamentariamente se 
establecerá el sistema de gestión del fondo.

TÍTULO VII
De la representatividad y de la organización asociativa

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 85.  Objetivo y actuaciones.
1. Las administraciones vascas deben consolidarse como administración relacional y de 

servicios hacia las personas, físicas o jurídicas, dedicadas a la agricultura, la ganadería, la 
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explotación forestal y al sector agrario y alimentario en general. Con este fin, promoverán la 
constitución y mantenimiento de las asociaciones relacionadas con el sector agrario y 
alimentario en sus fases de producción, transformación, envasado y comercialización, que 
tengan como objetivo alguno de los planteados en el título preliminar de la presente ley.

2. Las administraciones vascas, previa consulta con las asociaciones citadas en el 
párrafo anterior, realizarán, al menos, las siguientes actuaciones:

a) Puesta en práctica de planes y programas de política agraria y alimentaria.
b) Prestación de servicios a los agentes económicos de los sectores agrarios y 

alimentarios.
3. Así mismo, las asociaciones agrarias tendrán la consideración de interlocutores 

representativos en el diseño de las políticas agrarias y alimentarias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y para ello las administraciones vascas promoverán las 
condiciones para que las asociaciones que en cada caso mejor puedan representar los 
intereses de los distintos subsectores agrarios y alimentarios participen en el Consejo 
Agrario y Alimentario de Euskadi que se crea en el título VIII de esta ley.

4. En cualquier caso, las administraciones vascas en el ámbito agrario y alimentario sólo 
establecerán relaciones de interlocución, de desarrollo de actuaciones o de prestación de 
servicios, con las asociaciones inscritas en el censo contemplado en el artículo siguiente de 
esta ley.

Artículo 86.  Censo de asociaciones agrarias y alimentarias representativas.
1. Se crea el Censo de Asociaciones Agrarias y Alimentarias para la inscripción, de 

oficio, de las entidades que hayan sido reconocidas como tales. El citado censo contendrá 
tantas secciones como tipologías de entidades contempladas en el capítulo II de este título, 
de acuerdo con el correspondiente desarrollo reglamentario.

2. El reconocimiento por las administraciones vascas de una asociación agraria o 
alimentaria como tal, a efectos de su inscripción en el censo, sólo puede otorgarse si la 
agrupación solicitante es representativa en al ámbito de actuación recogido en sus estatutos. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de solicitud y reconocimiento para 
cada entidad contemplada en el capítulo II de este título.

3. El reconocimiento y la representatividad de una asociación agraria o alimentaria en su 
ámbito de actuación, se establecerá en base a una norma que fijará con criterios objetivos la 
determinación de la representatividad de la misma, sin perjuicio de las pautas que se 
establecen en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO II
Asociacionismo agrario y alimentario

Artículo 87.  Organizaciones profesionales agrarias.
Se entiende por organización profesional agraria aquella asociación agraria en cuyos 

estatutos se le atribuya, con carácter general, la función de representar y defender los 
intereses socioeconómicos de los agricultores, y con implantación en, al menos, la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Deberá cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Tener implantación efectiva en uno o en varios subsectores agrarios.
b) Tener una implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, actual y continuada 

durante, al menos, los últimos dos años anteriores al momento de solicitar el reconocimiento.
c) Disponer de oficinas abiertas y recursos humanos suficientes para posibilitar una 

adecuada asistencia a los agricultores o, en su caso, a las entidades asociadas.
d) No tener ánimo de lucro.

Artículo 88.  Organizaciones profesionales agrarias más representativas.
1. La condición de organización profesional agraria más representativa, a los efectos de 

su participación en el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi, requerirá acreditar por la 
organización profesional agraria que lo solicite un mínimo de doscientos asociados de la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco, dados de alta en el régimen de la Seguridad Social 
que le corresponda en función de su actividad.

2. El número de representantes en el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi se 
obtendrá en función del número de asociados de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 
cada organización, con los requisitos exigidos en el párrafo anterior, en la proporción de un 
vocal por cada doscientos asociados, hasta un máximo de cinco por organización.

3. En el caso de que hubiere alguna organización profesional agraria más representativa 
con un número de asociados de la Comunidad Autónoma del País Vasco acreditados 
superior al millar, el número de vocales en el consejo correspondiente a cada organización 
se determinará de forma proporcional al número de asociados acreditados que aporte cada 
una de ellas respecto al número total aportado por todas, respetando un mínimo de un vocal 
por cada organización y ponderando el número de vocales restantes obtenidos según el 
procedimiento del párrafo anterior en función de la proporción antedicha.

Artículo 89.  Asociaciones de productores de Euskadi.
1. Se entiende por asociaciones de productores de Euskadi aquellas asociaciones 

agrarias formadas por productores de un determinado sector. El marco de actuación de 
estas asociaciones en las labores de apoyo y asesoramiento a sus asociados estará 
restringido al ámbito productivo y de comercialización de sus productos.

2. Con carácter general, y a los efectos de su participación en el Consejo Agrario y 
Alimentario de Euskadi, se designará un representante por cada subsector productivo ligado 
a una o varias asociaciones de productores de Euskadi, debiendo estar representados al 
menos los siguientes subsectores: producción ecológica, vacuno de leche, vacuno de carne, 
ovino, horticultura, cultivos extensivos y vitivinícola.

Artículo 90.  Asociaciones de industrias agrarias y alimentarias de Euskadi.
Se entiende por asociaciones de industrias agrarias y alimentarias de Euskadi aquellas 

asociaciones formadas por industrias agrarias y alimentarias de un determinado sector.

CAPÍTULO III
Entidades para el asesoramiento a las explotaciones agrarias

Artículo 91.  Servicios de gestión, sustitución y asesoramiento.
1. Las administraciones agrarias vascas fomentarán y apoyarán a las entidades que 

presten servicios de gestión técnica y económica, sustitución de titulares o asesoramiento 
integral a las explotaciones agrarias, orientados a la consecución de los objetivos de la 
presente ley, priorizando a las entidades sin ánimo de lucro y cooperativas agrarias.

2. Reglamentariamente se creará y regulará el censo de estas entidades y el 
procedimiento de reconocimiento de las mismas.

TÍTULO VIII
De la organización administrativa agraria de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco

CAPÍTULO I
Órganos colegiados

Artículo 92.  Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi.
1. Se crea el Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi, adscrito al 

departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en 
materia agraria y alimentaria, y de desarrollo rural, cuyo objeto es la audiencia, coordinación, 
consulta y asesoramiento técnico de las administraciones agrarias vascas con los agentes 
sectoriales más representativos para el diseño de la políticas agrarias y alimentarias y de 
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desarrollo rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y para el debate de cuantos 
asuntos de interés sean tratados en él. Asimismo, se podrán constituir consejos consultivos 
en cada territorio histórico.

2. La representación y funciones del Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural 
de Euskadi, y en su caso de los consejos territoriales que se constituyan, se establecerá en 
desarrollo reglamentario.

3. Los vocales del Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi serán 
nombrados por la persona que ejerza la presidencia a propuesta de los correspondientes 
organismos que estén representados.

4. En aquellos asuntos cuya especificidad requiera la concurrencia de representantes de 
otras organizaciones o ámbitos que no formen parte del Consejo Agrario, Alimentario y de 
Desarrollo Rural de Euskadi, podrán ser convocados por el presidente o presidenta, a 
instancias del consejo previo acuerdo mayoritario, a efectos exclusivamente del tratamiento 
de dicha problemática, con los mismos derechos y obligaciones que los vocales.

Artículo 93.  Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural.
1. Se crea la Comisión de Política Agraria y Alimentaria, y de Desarrollo Rural. Estará 

formada, como mínimo, por la persona titular del departamento de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia agraria y alimentaria y de 
desarrollo rural, que ejercerá las funciones de presidencia, por dos representantes del mismo 
departamento, con rango mínimo de director o directora, y por los representantes de cada 
una de las diputaciones forales, con rango mínimo de diputado o diputada en materia 
agraria, alimentaria y de desarrollo rural.

2. En la citada comisión se diseñarán las políticas agrarias y alimentarias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, se propondrán los planes y programas de actuación 
en materia agraria y alimentaria, se impulsarán y validarán las políticas de desarrollo rural, y 
se debatirán cuantos asuntos de interés sean considerados.

3. No obstante, cuando los asuntos a tratar por la comisión se refieran al ámbito del 
desarrollo rural y competan a las instituciones locales, además, se integrarán en ella tres 
representantes de Eudel, uno en representación de cada territorio histórico de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y un representante de la Asociación de Concejos de Álava (ACOA-
AKE).

4. Asimismo, en la comisión podrán participar otros representantes de diferentes 
departamentos de las instituciones que la conforman, en función de las temáticas y de las 
políticas sectoriales que se traten.

5. Además, a propuesta de cualquiera de los miembros de la comisión, podrán asistir 
cuantas personas se consideren necesarias, en atención a sus conocimientos específicos y 
competencias sobre determinadas materias que se vayan a debatir en la comisión.

6. La comisión se dotará de una Secretaría Técnica, formada por personal técnico de los 
departamentos del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales contemplados en el 
apartado 1 de este artículo, para dar apoyo en las funciones que la ley le asigna.

Artículo 94.  Funciones y régimen interno.
Se determinará reglamentariamente la composición, las funciones y el régimen de 

funcionamiento interno del Consejo Agrario y Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi y 
de la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, así como de su 
Secretaría Técnica.
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TÍTULO IX
De la intervención administrativa en el sector agrario y alimentario

CAPÍTULO I
Principios rectores

Artículo 95.  Principios de la intervención de la Administración.
La actuación de las administraciones públicas vascas, en aras del cumplimiento de los 

fines y objetivos de esta ley, estará sometida a los siguientes principios específicos:
a) Principio de competitividad del sector agrario y alimentario como clave para la mejora 

y modernización del mismo.
b) Principio de sostenibilidad para lograr un desarrollo económico sin merma de los 

recursos existentes.
c) Principio de flexibilidad en la gestión y la adaptación a las condiciones cambiantes del 

sector y del mercado.
d) Principio de salvaguarda del empleo en el sector agrario y alimentario.
e) Principio de subsidiariedad en la gestión y aplicación de las medidas reguladas por la 

política agraria común europea.
f) Principio de acción positiva hacia las políticas activas desarrolladas por los agentes 

sectoriales e impulsadas por las administraciones públicas vascas.

CAPÍTULO II
Medidas de fomento

Artículo 96.  Medidas de fomento.
Las administraciones públicas vascas, en el marco de la política agraria y alimentaria, 

establecerán, de conformidad con las prescripciones fijadas en la normativa comunitaria, las 
medidas de fomento, incluidas las de tipo fiscal, que sean necesarias para el cumplimiento 
de los fines y objetivos establecidos en la presente ley, dotándose, a tal fin, de un marco 
financiero propio y específico.

Artículo 97.  Políticas de apoyo.
1. Las medidas de fomento que establezcan las administraciones públicas vascas en el 

marco de la política agraria y alimentaria impulsarán, como objetivo prioritario, el desarrollo 
de políticas activas acordes con los objetivos generales definidos en esta ley o aquellos que 
se enmarquen dentro de un programa subsectorial. Las principales políticas activas a 
impulsar son las siguientes:

a) La adecuación, de manera sostenible, de las estructuras productivas, de 
transformación y comercialización a las demandas del mercado.

b) La profesionalización de la actividad agraria.
c) La vertebración subsectorial de cara a incrementar la capacidad de negociación con el 

resto de agentes de la cadena de valor.
d) El incremento de las producciones amparadas por distintivos de calidad u origen, 

producción integrada, producción forestal certificada.
e) El desarrollo de nuevas producciones o productos de alto valor añadido.
f) El acceso a la titularidad de las explotaciones de personas jóvenes y mujeres.
g) La generación de empleo con condiciones sociolaborales dignas.
h) La participación del sector productor en los procesos de transformación y 

comercialización agraria y alimentaria, principalmente mediante la formación de cooperativas 
de productores, así como la transformación de productos agrarios producidos en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) El reciclaje y formación continua de los agentes sectoriales.
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j) La utilización por parte de las explotaciones de los servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento prestados por las entidades reguladas en el capítulo III del título VII de la 
presente ley.

k) El desarrollo de métodos de producción y gestión que reduzcan el impacto ambiental.
l) La introducción de programas de mejora genética o sistemas de producción extensiva 

en las explotaciones ganaderas.
m) El fomento del uso de materiales vegetales de multiplicación y de semillas y plantas 

forestales con calidad oficialmente controlada y certificada.
n) El mantenimiento de especies y razas autóctonas.
ñ) La suscripción por los titulares de explotaciones de documentos contractuales con las 

administraciones agrarias vascas.
o) La suscripción por los titulares de explotaciones de seguros agrarios y fondos de 

garantía.
p) El fomento del uso del suelo agrario, conforme a los preceptos emanados de la 

disposición general descrita en el artículo 12.
2. Así mismo, las medidas de fomento que establezcan las administraciones públicas 

vascas en el marco de la política agraria y alimentaria podrán atender al sostenimiento de 
explotaciones agrarias cuyas externalidades y papel multifuncional se consideren relevantes 
y no sean recompensadas por el mercado.

3. Las medidas de fomento también podrán atender al restablecimiento de crisis 
coyunturales de mercado en un determinado subsector productivo, ocasionadas por factores 
meteorológicos, sanitarios u otros excepcionales.

Artículo 98.  Gestión de las ayudas.
1. El desarrollo normativo subvencional de las ayudas en materia agraria y alimentaria 

que provengan de un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
corresponderá al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco competente en materia agraria y alimentaria, que es el encargado de coordinar la 
gestión de las ayudas financiadas desde fuera de los marcos financieros propios.

2. El desarrollo normativo y la gestión de las ayudas y medidas de fomento que se 
establezcan en el marco de la política agraria y alimentaria por parte de las administraciones 
vascas se realizará conforme al reparto competencial que se establece en el Estatuto de 
Autonomía y la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, 
así como a las resoluciones emitidas por la Comisión Arbitral regulada conforme a la Ley 
13/1994, de 30 de junio.

CAPÍTULO III
Licencias, autorizaciones y otras actuaciones administrativas

Artículo 99.  Régimen de autorizaciones y licencias.
Estarán sometidas a régimen de autorizaciones o licencias, con arreglo a su normativa 

específica, las siguientes actividades:
a) La adjudicación a una explotación agraria de derechos productivos o de pago que 

sean asignados, en función de la Política Agrícola Común, a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, así como la transmisión de esos derechos entre explotaciones.

b) Repoblaciones forestales, talas, construcciones de pistas forestales y similares.

Artículo 100.  Procedimiento administrativo.
El régimen jurídico de otorgamiento de licencias o autorizaciones, o de otro tipo de 

intervenciones administrativas no contempladas en esta ley, es el previsto en la legislación 
vigente y en su caso por el procedimiento administrativo común.
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CAPÍTULO IV
Inspección y sanción

(Suprimido).

TÍTULO X
Inspección y régimen de infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Inspección

Artículo 101.  Control y verificación.
1. Las acciones de control y verificación, en tanto no supongan actos administrativos, 

podrán ser llevadas a cabo por personas o entidades jurídicas privadas, previamente 
autorizadas por la administración competente y bajo la tutela de ésta. El objeto, el régimen, 
las facultades de quienes lleven a cabo tales tareas, la manera de ejecutarlas y el 
procedimiento de autorización se establecerán reglamentariamente.

2. Las administraciones públicas vascas establecerán planes de control de los productos 
agrarios y alimentarios producidos o comercializados en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que respondan a los principios de coordinación de actuación y respuesta a los 
riesgos.

Artículo 102.  Inspección.
1. Las administraciones públicas vascas llevarán a cabo las acciones de inspección 

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y para exigir 
responsabilidades derivadas de su infracción.

2. El personal facultado para llevar a cabo las actividades de inspección será el personal 
funcionario al servicio de las administraciones públicas vascas, que en el ejercicio de dichas 
funciones tiene la consideración de agentes de la autoridad. La administración competente 
facilitará al personal inspector aquellos medios de identificación que le acrediten 
debidamente para el desempeño de sus funciones.

3. El personal funcionario que desarrolle las actividades de inspección estará facultado, 
entre otras, para lo siguiente:

a) Acceder libremente, en presencia o no de algún interesado, sin previo aviso, a todo 
establecimiento, vehículo, industria o cualquier otro lugar ligado a la actividad, con la 
finalidad de comprobar el nivel de cumplimiento de lo dispuesto en la ley.

b) Indagar y examinar las condiciones técnicas o sanitarias de las empresas agrarias y 
alimentarias y sus producciones.

c) Solicitar información.
d) Tomar muestras.
e) Examinar documentación.
4. El personal inspector podrá adoptar, en el mismo momento de la realización de su 

labor de inspección, las medidas cautelares, preventivas o provisionales necesarias para 
evitar la continuidad o repetición de los hechos o el mantenimiento de los daños que, en su 
caso, se hubiese ocasionado para mitigarlos.

5. Las medidas cautelares adoptadas por los inspectores deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas, en un plazo no superior a cuatro días para productos perecederos 
y no superior a ocho días para el resto, por el órgano competente para incoar el 
correspondiente expediente sancionador. Las medidas quedarán sin efecto cuando en el 
acuerdo de incoación no se contenga ningún pronunciamiento expreso acerca de éstas.

6. En todo caso, las medidas adoptadas según lo que se dispone en el presente artículo 
podrán ser alzadas o modificadas de oficio, o a instancia de parte, durante la tramitación del 
procedimiento por providencia del instructor del expediente, extinguiéndose con la eficacia 
de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
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7. En el acto de incoación del procedimiento sancionador, el órgano titular de la potestad 
sancionadora deberá determinar motivadamente el mantenimiento, la revocación o la 
modificación de estas medidas, que quedarán extinguidas en el plazo de ocho días desde la 
imposición de las mismas sin que se haya incoado el oportuno expediente.

Artículo 103.  Acta de inspección.
1. El personal inspector levantará acta de su inspección, en la que harán constar, como 

mínimo, la siguiente información:
a) Fecha en la que se extiende el acta.
b) Datos relativos a la explotación o industria agraria y alimentaria.
c) Persona ante quien se realiza, en su caso, la inspección.
d) Actuaciones investigadoras realizadas con carácter previo a levantar el acta.
e) Todos los hechos relativos a la inspección, con especial incidencia en aquellos que 

puedan tener relevancia en un eventual procedimiento sancionador.
f) En su caso, medidas adoptadas, causa y finalidad concreta de las mismas.
En el momento de su levantamiento, el acta deberá ser firmada por el personal inspector 

y por la persona, en su caso, en cuya presencia se realice. En el caso de negativa se hará 
constar esta circunstancia.

2. El acta de inspección formalizada con arreglo a la ley hace prueba, salvo que se 
acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización y resulten de su constancia 
personal para los actuarios. Este acta será remitida a la administración competente para el 
inicio del procedimiento sancionador o adopción de las medidas que correspondan.

3. Las personas físicas o jurídicas a las que se practique una inspección están obligadas 
a consentir y colaborar en la realización de la inspección, y en particular a lo siguiente:

a) Suministrar toda la información relativa a instalaciones, productos, documentación y 
en general cualquier dato solicitado por los inspectores.

b) Facilitar la obtención de copias de documentación.
c) Permitir la toma de muestras en las cantidades que sean necesarias.

CAPÍTULO II
Régimen de infracciones y sanciones

Artículo 104.  Infracciones y sanciones en materia de suelo agrario.
1. La infracción por infrautilización o por mal uso del suelo agrario, contemplada en el 

artículo 20.3 de esta ley, tendrá una sanción para el titular de la explotación donde se ubique 
el suelo agrario motivo de la infracción, que será el resultado del producto de un importe por 
hectárea por el número de hectáreas declaradas como tales.

2. El importe por hectárea que recoja la sanción será, con carácter general, el doble del 
valor de dicha hectárea como suelo agrario. Dicho importe no podrá ser inferior a 10.000 
euros ni superior a 120.000 euros.

3. El órgano titular de la potestad sancionadora será el órgano responsable de la 
declaración de suelo agrario infrautilizado que se determine en el desarrollo reglamentario 
previsto en el artículo 20 de esta ley.

Téngase en cuenta que el Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía de las 
sanciones mediante disposición publicada únicamente en el "Boletín Oficial del País Vasco", 
según se establece en la disposición adicional 1 de la presente norma.

Artículo 105.  Infracciones y sanciones en materia agraria.
1. Las infracciones derivadas de los incumplimientos de las obligaciones del titular de la 

explotación previstas en el artículo 9 de esta ley serán sancionadas por el órgano 
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competente en materia agraria de las administraciones forales en el ámbito de su territorio 
histórico con un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 6.000 euros por cada infracción, 
siendo acumulables las cuantías derivadas por cada infracción. En la graduación del importe 
de la sanción se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias infracciones que se 

sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La subsanación de la infracción antes de que se resuelva el correspondiente 

expediente sancionador.
2. El resto de infracciones en materia agraria serán sancionadas conforme a lo dispuesto 

en las leyes estatales 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal; 8/2003, de 24 de 
abril, de sanidad animal, y 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero; y en la 
normativa autonómica de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de protección de los animales; la 
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente, y el Decreto 81/2006, de 11 
de abril, de núcleos zoológicos, o aquellas que las sustituyan.

Téngase en cuenta que el Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía de las 
sanciones mediante disposición publicada únicamente en el "Boletín Oficial del País Vasco", 
según se establece en la disposición adicional 1 de la presente norma.

Artículo 106.  Infracciones en materia alimentaria.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia alimentaria y de control 

alimentario cualquier acción u omisión tipificada en la presente ley o en otras leyes que 
resulten de aplicación en materia de defensa de la calidad de la producción agroalimentaria. 
El régimen de infracciones y sanciones regulado por la presente ley es de aplicación también 
en materia de calidad y conformidad de la producción y comercialización en los productos 
para la alimentación animal y fertilizantes. El vino y los productos derivados de la uva y del 
vino están excluidos, siéndoles de aplicación lo contenido en la normativa comunitaria, 
estatal y autonómica específica.

2. Las infracciones en materia alimentaria se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 106 bis.  Infracciones leves en materia alimentaria.
1. En materia de registros, documentación preceptiva y trazabilidad.
a) El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 

transformación o comercialización de productos agroalimentarios, o de materias y elementos 
para la producción y comercialización agroalimentaria, sin que conste la correspondiente 
notificación de actividad a los registros establecidos en la presente ley, en la forma y plazo 
reglamentariamente establecido, cuando no constase requerimiento del órgano competente.

b) Efectuar modificaciones en los casos de ampliaciones, reducciones o traslados, así 
como los cambios de titularidad, cambios de domicilio social o cesar en la actividad, sin 
comunicar o solicitar la correspondiente modificación registral, en todos y cada uno de los 
registros en los que estuviera dado de alta.

c) No tener a disposición, sin causa justificada, la documentación de registros, partes de 
existencia y de movimientos, documentos comerciales o cuantos documentos obliguen a 
llevar las disposiciones vigentes, cuando fuera requerida para su control en actos de 
inspección.

d) No conservar registros, documentos comerciales y demás documentación justificativa 
de la trazabilidad durante el tiempo establecido reglamentariamente, cuando no constase 
requerimiento del órgano competente.

e) La falta de actualización de la documentación de registros de trazabilidad, partes de 
existencia y de movimientos, documentos comerciales o cuantos documentos sean 
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preceptivos para el seguimiento de la trazabilidad de un producto agrario y alimentario, si no 
ha transcurrido más de un mes desde la fecha en que hubo de realizarse.

f) Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en documentos 
comerciales, declaraciones y registros del sistema de trazabilidad, cuando la diferencia entre 
la cantidad consignada y la correcta no rebase los márgenes de error establecidos por la 
normativa específica de aplicación, o, en su defecto, cuando la diferencia entre las mismas 
no sea superior al quince por cien. Este porcentaje se reducirá al cinco por cien, en defecto 
de legislación específica aplicable, para el caso de declaraciones o registros relativos a 
productos con alguna denominación geográfica u otros distintivos de calidad y origen.

g) No presentar dentro de los plazos previstos las declaraciones establecidas en la 
normativa alimentaria, o su presentación defectuosa, cuando las inexactitudes, errores u 
omisiones no afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los productos.

h) No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase 
de productos a granel, o su no identificación de forma que garantice su trazabilidad; y, en su 
caso, no indicar el volumen nominal, así como su contenido, cuando así lo determine la 
normativa específica de aplicación.

i) No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de retirada 
de productos no conformes, en el caso de que la normativa lo prevea en función de la 
actividad.

2. En materia de etiquetado.
a) Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, 

rotulación, presentación y embalaje de los productos alimentarios, o de las materias y 
elementos para la producción y comercialización alimentaria, cuando estas inexactitudes, 
errores u omisiones no afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, 
procedencia u origen de los mismos.

b) La presentación a las personas destinatarias o usuarias de productos agrarios y 
alimentarios sin acompañamiento de una información veraz, objetiva, completa y 
comprensible, cuando la información afecte a la información facultativa que voluntariamente 
se añada a la establecida como obligatoria en la normativa general de etiquetado.

c) La presentación de los productos agrarios y alimentarios que, aun cumpliendo lo 
anterior, no ofrezca indicaciones para su correcto uso o consumo, cuando las mismas sean 
de necesario seguimiento para esos fines.

d) La discrepancia entre las características reales del producto alimentario o de la 
materia o elemento para la producción y comercialización alimentaria, y las ofrecidas, 
cuando se refieran a parámetros o elementos cuyo contenido estuviera limitado por la 
reglamentación de aplicación, sin superar la tolerancia contenida en la misma, y la que no 
afecte a la propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o 
denominación del producto.

3. En materia de inspección.
a) El incumplimiento de las medidas cautelares, siempre que tengan relación con 

infracciones tipificados como leves en esta ley.
b) El suministro incompleto de información o documentación necesaria para las 

funciones de inspección y control administrativo, incluida la falta de legibilidad o 
comprensibilidad de la información que imposibilite la labor de inspección.

4. En general, el incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad emanen de 
las administraciones competentes en materia de defensa de la calidad de la producción 
alimentaria, así como de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en las 
normas relacionadas con la producción y comercialización alimentarias, incluido el 
transporte, siempre que se trate de infracciones meramente formales no tipificadas como 
graves o muy graves.

Artículo 106 ter.  Infracciones graves en materia alimentaria.
1. En materia de registros, documentación preceptiva y trazabilidad.
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a) El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de producción, 
transformación o comercialización de productos agroalimentarios, o de materias y elementos 
para la producción y comercialización agroalimentaria, sin que conste notificación de 
actividad a los registros establecidos en la presente ley.

b) La falta de notificación a los registros establecidos en esta ley de las ampliaciones y 
reducciones, traslado, cambio de titularidad o de domicilio, o cese de actividad, habiendo 
eludido el requerimiento previo de regularización.

c) El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de producción, 
transformación, almacenamiento, transporte o distribución en alimentación animal, sin que 
conste notificación de actividad a la autoridad competente de la que dependan para su 
inscripción en el Registro de Operadores de Alimentación Animal.

d) La falta de actualización de la documentación de registros de trazabilidad, partes de 
existencia y de movimientos, documentos comerciales o cuantos documentos sean 
preceptivos para el seguimiento de la trazabilidad de un producto agrario y alimentario, si ha 
transcurrido más de un mes desde la fecha en que hubo de realizarse, o cuando, no 
habiendo transcurrido dicho periodo de tiempo, la producción y las existencias no puedan 
justificarse mediante otra documentación.

e) No conservar registros, documentos comerciales y demás documentación justificativa 
de la trazabilidad durante el tiempo establecido reglamentariamente, si constase 
requerimiento previo de la Administración.

f) Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en los documentos 
comerciales, declaraciones y registros del sistema de trazabilidad, cuando la diferencia entre 
la cantidad consignada y la correcta rebase los márgenes de error establecidos por la 
normativa específica de aplicación, o, en su defecto, cuando la diferencia entre las mismas 
sea superior al quince por cien, o cinco por cien, en defecto de legislación específica 
aplicable, para el caso de declaraciones o registros relativos a productos con alguna 
denominación geográfica u otros distintivos de calidad y origen.

g) La modificación de la verdadera identidad de los productos alimentarios, o de las 
materias y elementos para la producción y comercialización alimentaria, mediante la 
falsificación de los datos o documentos que sirvieran para identificarlos.

h) La falta de presentación, o la presentación defectuosa, de declaraciones establecidas 
en la normativa alimentaria, cuando las inexactitudes, errores u omisiones en estas 
declaraciones afecten a la naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u 
origen de los productos consignados.

2. En materia de etiquetado.
a) La comercialización de productos agroalimentarios, o de materias y elementos para la 

producción y comercialización agroalimentaria, sin el etiquetado, rotulación, presentación, 
embalajes, envases o recipientes que sean preceptivos, o bien cuya información induzca a 
engaño a sus receptores o destinatarios.

b) Las inexactitudes, errores u omisiones de datos en el etiquetado, rotulación, 
presentación y embalaje de los productos alimentarios, o de las materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentaria, cuando estas inexactitudes, errores u omisiones 
afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, procedencia u origen de los 
mismos.

c) La presentación a las personas destinatarias o usuarias de productos agrarios y 
alimentarios sin acompañamiento de una información veraz, objetiva, completa y 
comprensible sobre las características esenciales de los mismos, cuando afecte a la 
información del etiquetado obligatorio general.

d) La utilización en el etiquetado, envases, embalajes, presentación, oferta y publicidad 
de los productos agroalimentarios, o de las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentaria, de razones sociales, nombres o denominaciones comerciales, 
expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, denominaciones, designaciones, 
calificaciones, clases de producto, indicaciones de origen o procedencia e indicaciones sobre 
el sistema de producción o elaboración que:
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1. No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, 
puedan inducir a confusión, aunque vayan precedidos por los términos ‘‘tipo’’, ‘‘estilo’’, 
‘‘género’’, ‘‘imitación’’, ‘‘sucedáneo’’ u otros análogos.

2. No correspondan a la verdadera identidad del operador.
3. No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, 

envasado, comercialización o distribución.
4. No puedan ser verificados.
e) Las defraudaciones en las características de los productos alimentarios, o de las 

materias y elementos para la producción y comercialización alimentaria. En cualquier caso, 
se deberán tener en cuenta las tolerancias legales admitidas en cuanto a los resultados 
analíticos obtenidos.

3. En materia de inspección.
a) La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma, sin contar con la 

autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, siempre que 
no se manipulen los precintos y las mercancías no hayan salido de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.

b) La negativa o resistencia a suministrar los datos o la información requerida por los 
órganos competentes o sus agentes en orden al cumplimiento de las funciones de 
información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a 
que se refiere la presente ley, siempre que la negativa o resistencia no tengan causa 
justificada.

c) Suministrar información inexacta o documentación falsa.
d) No permitir el acceso a los locales, instalaciones o medios de transporte.
e) No permitir que se tomen muestras o realicen otro tipo de controles sobre los 

productos.
f) No justificar las verificaciones o controles efectuados sobre los productos puestos en 

circulación.
g) No proporcionar en el momento de la inspección la documentación, datos e 

informaciones que el personal de la Administración pública que realiza funciones inspectoras 
necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, y no permitir su comprobación.

h) No proporcionar en el plazo dado por la inspección las informaciones y documentación 
que se requieran.

i) La expedición, por parte de los órganos de control y certificación de las distintas figuras 
de protección de la calidad o de etiquetados con indicaciones facultativas, de certificados o 
informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.

j) La realización de ensayos, pruebas o inspecciones de forma incompleta o con 
resultados inexactos, por una insuficiente constatación de los hechos o la deficiente 
aplicación de normas técnicas.

k) El incumplimiento de las medidas cautelares, siempre que tengan relación con las 
infracciones tipificados como graves en esta ley.

4. Otras infracciones graves.
a) El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 

transformación y comercialización de productos agroalimentarios, o de materias y elementos 
para la producción y comercialización agroalimentaria, sin autorización, siendo ésta 
preceptiva, o cuando las actividades no estén contempladas en la mencionada autorización 
o la misma haya sido cancelada, siempre que no exista riesgo para las personas, animales o 
medio ambiente.

b) La posesión de maquinaria o instalaciones cuya presencia o empleo estuviera 
prohibida en las dependencias de los operadores para el ejercicio de actividades 
relacionadas con las distintas etapas de producción, transformación o comercialización 
agroalimentaria.

c) La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizado para ello, así como de 
sustancias no autorizadas por la legislación específica de aplicación o de las que se carece 
de autorización para su posesión o venta.
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d) El depósito de productos no identificados en cualquier instalación o medio de 
transporte.

e) La no implantación de sistemas de autocontrol que imponga en cada momento la 
normativa aplicable, con el fin de garantizar la inocuidad y salubridad de los productos que 
elaboran.

f) La elaboración de medios de producción, o de productos agrarios y alimentarios, 
mediante tratamientos o procesos que impliquen la adición o sustracción de sustancias o 
elementos que modifiquen su composición con fines fraudulentos.

g) El incumplimiento, en cualquiera de las fases de producción, transformación y 
distribución de productos agroalimentarios, o de materias y elementos para la producción y 
comercialización agroalimentaria, de las normas de seguridad alimentaria que afectan a su 
actividad y que determine que estos no sean inocuos.

h) La aplicación de tratamientos, prácticas, procesos o sustancias que, a pesar de estar 
autorizados por la normativa vigente, se utilizan de manera diferente a la establecida, 
afectando a la composición, definición, identidad, naturaleza o calidad de los productos 
agroalimentarios o de las materias y elementos para la producción y comercialización 
agroalimentarias.

i) La reincidencia.
j) La inobservancia a las advertencias de subsanación de defectos, constatadas en el 

acta de inspección agroalimentaria y para cuya regularización se hubiese señalado plazo por 
la inspección o por el órgano competente en materia de control de la Administración.

5. En general, toda actuación que con propósito de fraude o ánimo de lucro tienda a 
eludir la efectividad de las leyes en materia de defensa de la calidad de la producción 
agroalimentaria, así como de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en las 
leyes relacionadas con la producción y comercialización agroalimentaria, incluido el 
transporte.

Artículo 106 quáter.  Infracciones muy graves en materia alimentaria.
1. En materia de documentación preceptiva y trazabilidad.
La imposibilidad de seguimiento de la trazabilidad de los productos agroalimentarios a 

través de todas las etapas de la producción, transformación, envasado y comercialización, 
incluyendo el transporte, venta y cualquier tipo de entrega a título oneroso o gratuito y 
comprendiendo los ingredientes, las materias primas, los aditivos y las sustancias derivadas 
destinadas a ser incorporadas en dichos productos, por la ausencia total de registros, 
documentos de acompañamiento, facturas u otros documentos o datos, como la identidad de 
las personas suministradoras y receptoras de los productos, así como de informaciones 
relativas a esos productos, su identificación, naturaleza, origen, características cualitativas y 
condiciones de producción y distribución.

2. En materia de etiquetado.
a) La utilización, sin derecho a ello, de indicaciones, nombres comerciales, marcas, 

símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres protegidos por una denominación 
geográfica u otras figuras de protección y distintivos de la calidad alimentaria; o que, por su 
similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o los signos o emblemas 
característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los 
productos, aunque vayan acompañados de los términos ‘‘tipo’’, ‘‘estilo’’, ‘‘género’’, 
‘‘imitación’’, ‘‘sucedáneo’’ u otros análogos.

b) La indebida tenencia, negociación o utilización de documentos, precintas, etiquetas u 
otros elementos de identificación propios de las denominaciones geográficas u otras figuras 
de protección y distintivos de la calidad alimentaria, así como la falsificación de los mismos, 
siempre que no sea constitutivo de delito o falta.

c) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de infracción penal.

3. En materia de inspección.
a) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 

cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.
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b) La negativa a la actuación de los servicios de inspección.
c) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias y agresiones ejercidas sobre el 

personal encargado de la inspección y control, así como sobre los instructores de los 
expedientes sancionadores, siempre que no sean constitutivas de infracción penal.

d) La expedición, por parte de los organismos de inspección y control o de certificación, 
de informes o certificados cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.

e) La realización de ensayos, pruebas o inspecciones de forma incompleta o con 
resultados inexactos, por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente 
aplicación de las normas técnicas, cuando de la misma resulte un daño muy grave o se 
derive un peligro muy grave e inminente para las personas, animales o el medio ambiente.

4. Otras infracciones muy graves:
a) Las infracciones que supongan la extensión de la alteración, adulteración, falsificación 

o fraude a realizar por terceros, a quienes se facilita la sustancia, medios o procedimientos 
para realizarlos, encubrirlos o enmascararlos.

b) Las infracciones que, en todo o en parte, sean concurrentes con infracciones graves a 
la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitar o encubrir las mismas.

c) La elaboración, trasformación o comercialización de productos agroalimentarios 
mediante prácticas, tratamientos o procesos que impliquen riesgo para las personas, 
animales y medio ambiente.

d) La tenencia de máquinas, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración de productos alimentarios en locales de las industrias elaboradoras o 
envasadoras, cuando entrañen riesgo para las personas, animales y medio ambiente.

e) El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 
transformación y comercialización de productos agroalimentarios, o de materias y elementos 
para la producción y comercialización agroalimentaria, sin estar autorizado, cuando esta 
autorización sea preceptiva, o cuando las actividades no estén contempladas en la 
mencionada autorización o la misma haya sido cancelada, cuando implican riesgo para las 
personas, animales o medio ambiente.

Artículo 107.  Sanciones en materia alimentaria.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 30.001 

y 300.000 euros, las infracciones graves con multa comprendida entre 2.001 y 30.000 euros, 
y las leves con apercibimiento y multa de hasta 2.000 euros.

2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efectuarse de forma que la comisión 
de las infracciones no resulte más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

3. En el supuesto de comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 
podrá además imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal de la empresa agraria y alimentaria por un período máximo de un 
año en caso de infracción grave, y de cuatro años, o la clausura definitiva, en caso de 
infracción muy grave.

d) En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas 
por personas inscritas en los registros pertenecientes a los distintivos de calidad y origen 
contemplados en el artículo 58 de esta ley, podrá acordarse, como sanción accesoria, la 
suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca, o su baja definitiva de 
los registros. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca 
supone la suspensión del derecho a utilizar etiquetas y otros documentos de la 
denominación. La baja definitiva en los registros implica la exclusión de los infractores y, 
como consecuencia, la pérdida de sus derechos inherentes a la denominación o marca, así 
como otros distintivos que se puedan aprobar.
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4. El órgano titular de la potestad sancionadora será el órgano competente en el control 
e inspección para cada materia tipificada como objeto de infracción conforme a la legislación 
vigente.

Téngase en cuenta que el Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía de las 
sanciones mediante disposición publicada únicamente en el "Boletín Oficial del País Vasco", 
según se establece en la disposición adicional 1 de la presente norma.

Artículo 108.  Graduación de las sanciones en materia alimentaria.
Para la determinación concreta de la sanción a imponer entre las asignadas a cada tipo 

de infracción se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados, en particular el efecto nocivo que la 

infracción haya podido producir sobre la salud o los intereses económicos de los 
consumidores, o a los intereses de las industrias agrarias y alimentarias.

d) La reincidencia en faltas graves y muy graves, que se dará por la comisión en el 
término de tres años de una infracción de la misma naturaleza, siempre y cuando se haya 
declarado por resolución firme y los hechos hayan tenido lugar o hayan sido detectados con 
posterioridad a la firmeza de la resolución.

e) El volumen de ventas o producción, así como la importancia de la empresa infractora.
f) El reconocimiento o subsanación de la infracción antes de que se resuelva al 

correspondiente expediente sancionador.
g) La falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de 

que se trate.
h) El nivel de incumplimiento de las advertencias previas.
i) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de la infracción o infracciones.

Artículo 109.  Medidas complementarias en materia alimentaria.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 

etiquetas y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad 
competente a la que corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su 
destino.

Las mercancías, productos y demás objetos relacionados con la infracción sancionada 
deberán ser destruidos si su utilización y consumo constituyera un peligro para la salud 
pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o el 
decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse al 
propietario cuando éste no sea el infractor.

2. Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a un 
mes y su cuantía no podrá exceder del treinta por cien de la cuantía de la multa impuesta 
como sanción, teniendo en cuenta para su fijación los criterios siguientes:

a) El retraso en el cumplimiento de la obligación de subsanar.
b) La existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
3. En caso de impago por la persona o entidad obligada, las multas coercitivas serán 

exigibles por vía de apremio una vez transcurridos treinta días hábiles desde su notificación.
4. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las sanciones que 

puedan imponerse.
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Artículo 110.  Responsabilidad por las infracciones en materia alimentaria.
1. De las infracciones cometidas en productos envasados serán responsables las firmas 

o razones sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier 
indicación que permita su identificación cierta. Así mismo, será responsable solidario el 
elaborador, fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la 
infracción cometida y que prestó su consentimiento. En el caso de que se hayan falsificado 
las etiquetas, la responsabilidad corresponderá a las personas que comercialicen los 
productos a sabiendas de la falsificación, sin perjuicio de las acciones que corresponden en 
vía penal.

2. De las infracciones en productos a granel, envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando 
se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda al actual.

3. De las infracciones cometidas por personas jurídicas, incluidos los consejos 
reguladores y los organismos u órganos de inspección o control, serán responsables 
subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no realicen los actos 
necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
infringidas, consintieran el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaran 
acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

4. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en la presente norma 
será independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones cuando se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 111.  Concurrencia de infracciones en materia alimentaria.
Si concurrieran dos o más infracciones imputables a la misma persona y alguna de estas 

fuera el medio necesario para cometer otra, deberá imponerse como sanción conjunta la 
correspondiente a la infracción más grave.

Artículo 111 bis.  Reincidencia.
A los efectos de la presente ley, existirá reincidencia cuando las personas físicas o 

jurídicas responsables de las infracciones cometieran, en el término de dieciocho meses, 
más de una infracción de la misma naturaleza y así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 111 ter.  Prescripción.
1. Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los cinco años, las 

graves a los tres años y las leves al año, contados desde la fecha en que la infracción se 
hubiese cometido.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las 
graves a los tres años y las leves al año, contados a partir del día siguiente a que adquiera 
firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.

Artículo 111 quáter.  Registro y publicidad de las sanciones.
1. En los registros regulados en esta ley existirá una sección correspondiente a 

sanciones, en la que se anotarán las resoluciones firmes que por las diversas clases de 
infracciones hayan sido adoptadas.

2. Las sanciones firmes por infracciones muy graves deberán ser publicadas en el 
Boletín Oficial del País Vasco y en el del territorio histórico correspondiente.

Artículo 112.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora 

regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y previstos en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de 
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la potestad sancionadora, y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora 
de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Disposición adicional primera.  Actualización del importe de las sanciones.
Corresponde al Consejo de Gobierno la actualización del importe de las sanciones 

pecuniarias, que se efectuará teniendo en cuenta el índice de precios al consumo de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, acumulado a la fecha de actualización.

Disposición adicional segunda.  Modificaciones presupuestarias.
Se autoriza al departamento competente en materia hacendística y presupuestaria para 

la realización de las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes para la 
adecuación de los ingresos y gastos a las necesidades derivadas de la aplicación de la 
presente ley.

Disposición adicional tercera.  Derechos lingüísticos.
A la hora de adoptar medidas para el cumplimiento de la ley, las administraciones 

públicas vascas garantizarán el uso del euskera y del castellano en las relaciones externas. 
Así mismo, se garantizará el derecho que asiste a las personas físicas y a los representantes 
de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano, tanto oralmente como por 
escrito, en sus relaciones con dichas administraciones y a recibir la atención en el mismo 
idioma.

Disposición transitoria primera.  Disposiciones vigentes.
Mientras no se proceda al desarrollo reglamentario establecido en la presente ley, 

seguirán siendo de aplicación las disposiciones reglamentarias vigentes reguladoras de la 
materia, en todo lo que no contradigan lo dispuesto por ella.

Disposición transitoria segunda.  Autorizaciones y licencias.
Quienes fueran titulares de autorizaciones o licencias a las que se refiere el artículo 99 

de la presente ley, a la fecha de la entrada en vigor de la presente ley seguirán disfrutando 
de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que esta ley 
establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a la misma, en función de las 
disposiciones que la desarrollen.

Disposición transitoria tercera.  Oficinas de intermediación de suelo agrario.
Hasta la constitución de las oficinas de intermediación de suelo agrario previstas en el 

artículo 15 de esta ley, los departamentos competentes de los órganos forales serán los 
encargados de gestionar y administrar los bienes y derechos de los fondos de suelo agrario 
contemplados en el artículo 14 de esta ley.

Disposición transitoria cuarta.  Mercados y ferias locales tradicionales.
Las administraciones públicas vascas adaptarán su normativa a la presente ley en el 

plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en todo aquello 

en lo que se opongan a lo establecido en la presente ley, en especial la Orden 7 de mayo de 
1997, del consejero de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se regula la Mesa 
Consultiva Nacional Agraria, y los artículos 16 y 18 del Decreto 290/2005, de 11 de octubre, 
por el que establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
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Disposición final primera.  Modificación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 
protección del medio ambiente del País Vasco.

Se añade un apartado 2 al artículo 65 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 
protección del medio ambiente del País Vasco:

«2. Cuando la actividad afectada se encuentre en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Política agraria y alimentaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la 
citada disposición.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.

1. Se añade un nuevo artículo 97 bis a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo:

«Artículo 97 bis.  Tramitación de proyectos sobre suelos de alto valor agrológico.
1. Cualquier proyecto o actuación administrativa prevista en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco sobre suelos de alto valor agrológico, así definidos 
conforme a lo establecido en el marco de referencia vigente en cada momento para 
la ordenación del espacio rural vasco, exigirá la emisión de informe por el órgano 
foral competente en materia agraria. A la vista de éste, la Comisión de Ordenación 
del Territorio emitirá informe final que será vinculante para las figuras de 
planeamiento urbanístico.»

2. Se añade una nueva letra d) al apartado 2 de la disposición adicional primera de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo:

«d) Informar con carácter vinculante cualquier proyecto o actuación 
administrativa sobre suelos de alto valor agrológico previstos en el artículo 97 bis de 
la presente ley.»

Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
1. El Consejo de Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 

presente ley, aprobará las disposiciones de aplicación y desarrollo contempladas en la 
misma, sin perjuicio de las facultades de desarrollo normativo que corresponden en cada 
caso a los territorios históricos.

2. Así mismo, se faculta al consejero competente en materia agraria y alimentaria para la 
adecuación de los contenidos estrictamente técnicos de la presente ley a las adaptaciones 
derivadas de la normativa comunitaria y de otros ámbitos, en especial para la adaptación del 
anexo de la presente disposición.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del País Vasco».

ANEXO
Sectores de actividad de la industria agraria y alimentaria y de comercialización 

de productos agrarios y alimentarios que deberán contemplarse en el Registro de 
Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
establecido en el artículo 60 de esta ley y que serán desarrollados 
reglamentariamente:

1. Industria cárnica.
Sacrificio de ganado y conservación de carne. Sacrificio y conservación de 
volatería. Fabricación de productos cárnicos. Tratamiento de despojos y 
MER (material específico de riesgo).

2. Industria del pescado. Elaboración y conservación de pescados y de productos a base de 
pescado.
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3. Industria de transformados 
vegetales.

Preparación, conservación, envasado, clasificación y transformación de 
frutas, hortalizas, legumbres y patatas.

4. Industria de aceites y grasas. Fabricación de grasas y aceites vegetales y animales.

5. Industria láctea. Fabricación de leche líquida. Fabricación de productos lácteos. 
Elaboración de helados. Envasado y conservación de productos lácteos.

6. Industria de la molinería.
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. 
Depósito y almacenamiento de cereales. Comercio al por mayor de 
cereales y simientes.

7. Industria de alimentación 
animal.

Fabricación de productos para la alimentación animal. Comercio al por 
mayor de alimentos para el ganado.

8. Industria de panadería y pastas 
alimenticias.

Fabricación de pan y productos de panadería y pasteles frescos. 
Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga 
duración. Fabricación de pastas alimenticias.

9. Industria de otros productos 
alimenticios.

Industria del azúcar. Industria del cacao, chocolate y confitería. 
Elaboración de café, té e infusiones. Elaboración y envasado de miel. 
Elaboración y envasado de especies, salsas y condimentos. Elaboración y 
envasado de preparados para la alimentación infantil. Elaboración de otros 
productos alimenticios.

10. Industria de bebidas.

Destilación y embotellado de bebidas alcohólicas. Destilación de alcohol 
etílico procedente de fermentación. Elaboración y embotellado de vinos. 
Elaboración y embotellado de sidras y otras bebidas fermentadas a partir 
de frutas. Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de 
fermentación. Fabricación de cerveza. Fabricación de malta. Envasado de 
aguas minerales. Fabricación y embotellado de bebidas refrescantes.

11. Industria del tabaco. Industria del tabaco.

12. Industria de la madera. Aserrado y cepillado de la madera; preparación, tratamiento y 
transformación industrial.

13. Industria de productos 
silvestres. Preparación, conservación, tratamiento de setas y frutos del bosque.

14. Industria de biomasa y 
materia prima orgánica para la. 
Obtención de energía renovable.

Producción de energía renovable a partir de biomasa y materia prima 
agraria.

15. Industria de fertilizantes. Industria de fertilizantes.
16. Almacenamiento frigorífico 
polivalente. Almacenamiento frigorífico polivalente.
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§ 8

Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 124, de 3 de julio de 2015
«BOE» núm. 176, de 24 de julio de 2015
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2015-8273

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la siguiente Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La Ley vasca 3/1992, de 1 de julio, fue la primera norma que, después del Fuero Nuevo 

de Bizkaia de 1526, constituyó una regulación del Derecho civil vasco redactada por juristas 
vascos y aprobada por un órgano legislativo vasco.

El Parlamento Vasco contó con la competencias reconocida en el artículo 149, 1, 8.º de 
la Constitución española de 1978 que reserva al Estado la facultad legislativa en materia 
civil, pero sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades 
autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. Esta disposición 
constitucional fue concretada en el Estatuto de Autonomía del País Vasco a tenor de cuyo 
artículo 10, apartado 5, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o 
consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación del 
ámbito territorial de su vigencia.

Por otra parte, no puede olvidarse tampoco el importante impulso que recibió dicho texto 
respecto al territorio de Gipuzkoa, con ocasión de su posterior modificación y ampliación por 
la Ley 3/1999, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley del Derecho Civil Foral del 
País Vasco, en lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa, hito equivalente en el Derecho 
guipuzcoano a lo que supusiera el texto de 1992 en los otros dos territorios, en tanto que 
siempre fueron escasas las fuentes escritas de aquél ya que la fuente esencial del derecho 
privado de dicho territorio ha venido siempre de la mano del derecho consuetudinario.

Transcurridos más de tres décadas desde la entrada en vigor de los preceptos 
constitucionales y estatutarios citados, la experiencia legislativa comparada de las 
comunidades autónomas con Derecho civil foral o especial propio y la jurisprudencia 
constitucional han asentado una firme base para el reconocimiento competencial de la 
capacidad legislativa de las asambleas autonómicas en materia de derecho civil foral.

Por esta razón, esta ley ha podido elaborarse con plena libertad y sin plantearse las 
dudas competenciales en las que se desenvolvió la de 1992, y pudiendo aspirar a mirar más 
allá, siempre dentro de los límites delimitados por la jurisprudencia constitucional, el buen 
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sentido y el mejor provecho de todos. Y todo esto, siempre con la clara idea de mantener 
vivo y aprovechar el legado del Derecho tradicional y consuetudinario, pero con la vista 
puesta en el mundo de hoy y en un país como el vasco, que tiene una gran actividad 
comercial e industrial, y no puede identificarse con la sociedad rural de hace unos siglos a la 
que la formulación original de aquel derecho respondía.

Como ocurre con otras peculiaridades del País Vasco, que mantienen como fondo 
esencial el Derecho castellano y europeo, el texto debe ser interpretado junto al Código Civil 
español pues no pretende agotar todo el contenido de las viejas instituciones civiles que en 
buena parte se mantienen vivas en la forma en que las regula el Código Civil, el cual tiene un 
carácter de derecho supletorio salvo en aquellos extremos, como la troncalidad, que son 
instituciones exclusivas de Bizkaia, Llodio y Aramaio.

El Derecho civil vasco es un derecho europeo y está inserto, en el mismo ámbito cultural 
del Derecho europeo occidental en el que, desde la Edad Media, se recibió ampliamente el 
Derecho romano sobre las raíces del Derecho autóctono, sin perjuicio de que éste contiene 
instituciones a las que no es aplicable el Derecho romano. En consecuencia, el Derecho 
castellano, muy inspirado en el Derecho romano, colmaba las lagunas del derecho propio de 
forma compatible con las importantes precisiones del Derecho vasco que alteran el derecho 
común, y que esta ley pretende conservar y desarrollar.

Asimismo, a la hora de interpretar esta ley debe tenerse también en cuenta el derecho 
comunitario aplicable, en la medida en que afecta también de manera incipiente pero 
creciente al derecho privado, y por tanto también a las materias reguladas tradicionalmente 
por el Derecho foral. Tal es el caso del Reglamento 650/2012 del Parlamento y del Consejo 
de la Unión Europea, de 4 de julio, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado 
sucesorio europeo.

Finalmente, no pretende esta ley agotar ahora todo el posible campo de desarrollo del 
Derecho civil foral vasco, que será paulatinamente ampliado a nuevos campos por otras 
leyes que puedan ser dictadas por este Parlamento en función de las diferentes necesidades 
y las demandas sociales de cada momento, dentro del marco competencial arriba descrito, 
así como, tal y como ya se ha dicho, por la vía de la costumbre y los principios generales del 
Derecho civil foral, como fuentes del Derecho. Ahora debemos extender y profundizar en 
nuestro Derecho civil, al igual que lo han hecho en otras comunidades autónomas, y 
conseguir en un plazo temporal apropiado una formulación lo más completa posible del 
Derecho civil vasco.

II
El título preliminar aborda la cuestión de las fuentes del Derecho civil foral vasco para, 

sin apartarse sustancialmente del esquema de fuentes propio y vigente, responder a las 
necesidades de seguridad jurídica y certidumbre sobre el alcance e interpretación de las 
normas aplicables, desde una perspectiva adaptada a los tiempos actuales y a la legislación 
procesal y planta judicial existentes. Así, se aborda una regulación más completa de la 
costumbre y de los principios generales del Derecho, desde la constatación de que, con la 
excepción del Fuero de Ayala, y de las normas sobre troncalidad y algunas otras aisladas 
normas escritas en Bizkaia, el Derecho sucesorio en el País Vasco fue siempre 
consuetudinario. En lo demás, los viejos documentos atestiguan que se aplicaron normas 
muy similares en los tres territorios históricos y que incluso los poderes testatorios y el 
testamento mancomunado se usaron con frecuencia fuera de Bizkaia, especialmente en 
Gipuzkoa.

A continuación, se afirman unos principios básicos, resaltando el carácter solidario del 
derecho de propiedad en nuestras viejas leyes y la afirmación categórica de la libertad civil, 
que hace presumir que todas las leyes son dispositivas.

Pero la innovación más importante de este título introductorio se encuentra en la 
regulación de la vecindad civil vasca. Hasta ahora no existía sino la vecindad local que 
impedía, por ejemplo, acudir a una inexistente vecindad vasca para regular los efectos de la 
ley de parejas de hecho que hubo de refugiarse en la vecindad administrativa.
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Era preciso mantener una vecindad común para todos los vecinos de la Comunidad 
Autónoma Vasca, una vecindad como la crea y regula el artículo 11 de este texto y que es 
compatible con la vecindad local diferente que pueden ostentar para algunas instituciones 
los vecinos del valle de Ayala, los vizcaínos o los guipuzcoanos.

El texto pretende tener vigencia en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Sus 
disposiciones han de ser aplicadas en todo el territorio porque, aunque es cierto que 
históricamente siguieron Álava, Gipuzkoa y Bizkaia distintos caminos, son escasas, y en 
muchos casos más formales que materiales, las diferencias en el amplio campo de la 
costumbre foral.

Esta circunstancia ha permitido redactar un texto unificado que puede ser aceptable para 
todos los vascos, salvo en los casos de leyes y costumbres muy diferenciadas, como ocurre 
con la libertad de testar ayalesa, o la troncalidad y el régimen de comunidad de bienes en el 
matrimonio vizcaíno.

Las diferencias no impiden regular la existencia de una vecindad civil común, la vecindad 
vasca, un concepto no regulado en la ley anterior y, sin el cual, es difícil atender a la 
resolución de los conflictos de leyes.

III
El título I se inicia con la declaración de unos principios de Derecho patrimonial entre los 

que se incluye una referencia en el artículo 13 a los arrendamientos rústicos, que en los 
siglos XIX y XX se extendieron mucho por los caseríos vascos, y que tenían carácter 
indefinido, salvo en casos de falta de pago de la renta. Las leyes dictadas sobre este 
extremo por el poder central pusieron muchas veces en peligro estos arrendamientos que, 
cuando se trata de caseríos, tienen la particularidad de unir la ocupación de una vivienda con 
el disfrute de unas tierras de labor, por lo común anejas.

El arrendamiento rústico de los caseríos vascos es una institución con caracteres 
propios, quizá más próxima a los censos, y el texto quiere mantener su peculiaridad, aunque 
el desarrollo de la institución es tarea de los poderes públicos y depende de decisiones 
políticas.

La ley pretende también regular las sociedades civiles que son la expresión de un viejo 
espíritu asociativo que perdura en nuestros días en las cofradías, hermandades y 
mutualidades y no ha sido objeto de regulación propia.

IV
El título II se ocupa de las sucesiones. Con la excepción del Fuero de Ayala y de las 

normas sobre troncalidad en Bizkaia, el Derecho sucesorio en el País Vasco fue siempre 
consuetudinario. En lo demás, los viejos documentos atestiguan que se aplicaron normas 
muy similares en los tres territorios históricos y que incluso los poderes testatorios y el 
testamento mancomunado se usaron con frecuencia fuera de Bizkaia. Por esta razón, se 
establece una redacción única, acompañada de las normas especiales para Bizkaia y Ayala, 
ampliándose de esta forma la libertad del testador.

El testamento «hil buruko», que es un testamento en peligro de muerte, bien regulado en 
el Fuero de Bizkaia, se hace extensivo a los tres territorios históricos, con la idea de ampliar 
el Derecho civil común a todos ellos.

El Código Civil veta expresamente el testamento mancomunado, inspirándose en la dura 
prohibición del Código alemán, pero los recelos que inspiraba se van reduciendo en las leyes 
modernas. El Fuero de Bizkaia y la ley vasca de 1992 mantienen su vigencia, aunque 
solamente entre cónyuges.

En cuanto a la sucesión forzosa, hay grandes divergencias en nuestro Derecho histórico 
que convendría reducir en todo lo posible. El Fuero de Ayala mantiene la total libertad de 
testar que, dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente mantener.

Por lo demás, rige en muchos lugares el sistema de legítimas del Código Civil, salvo en 
Bizkaia, en la que la legítima, tomada de la Ley de Partidas que regía en Castilla, contraria a 
nuestra tradición, era de los cuatro quintos de la herencia, pese a que el Código Civil la 
hubiera reducido a dos tercios, uno de legítima estricta y el otro de mejora.
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El texto quiere establecer una legítima única de un tercio del patrimonio, para todo el 
País Vasco. Se estima que esta decisión es muy importante y contribuye mejor que cualquier 
otra a dar unidad al Derecho vasco y a aproximarlo a otras legislaciones europeas.

La única salvedad es la que, una vez más, opera en el valle de Ayala, a fin de respetar 
su libertad absoluta de testar al otorgar testamento.

El testamento por comisario es una de las piezas básicas de la sucesión en Bizkaia, a la 
que esta ley hace ligeras matizaciones. Los poderes para testar permanecen en esta ley en 
toda su amplitud, aunque siempre en testamento ante notario y los cónyuges o las parejas 
de hecho pueden otorgarlos en capitulaciones o en pacto sucesorio. La novedad más 
destacada que se introduce es la equiparación entre el cónyuge viudo y el miembro 
superviviente de la pareja de hecho para acomodarse a la normativa vigente.

Una de las instituciones más características del Derecho privado de Bizkaia, que también 
dejó su huella en Navarra e incluso en las costumbres de Labourd es la troncalidad, que no 
aparece definida para Gipuzkoa y Álava, porque estos territorios nunca redactaron sus 
propias leyes. Pero en Bizkaia es recogida en el Fuero y se desarrolla ampliamente en la ley 
vasca de 1992. A principios del siglo XX, la troncalidad era probablemente la institución más 
típica y la más apreciada por los juristas vizcaínos.

La evolución de la actual sociedad parece poco favorable a las instituciones de este tipo, 
aunque su arraigo en Bizkaia hace aconsejable mantenerla.

La ley mantiene viva en Bizkaia la institución de la troncalidad y el ejercicio del derecho 
de saca foral cuando se enajenen los bienes troncales. De la misma forma, pretende aclarar 
y facilitar las formas de ejercicio de este derecho y, en cierto sentido, suavizar sus 
aplicaciones que pueden parecer excesivas. La innovación más importante es que la 
tradicional nulidad absoluta de los actos realizados a favor de extraños a la troncalidad, muta 
en una nulidad relativa o anulabilidad limitada en el tiempo, pues ha de ejercitarse dentro del 
plazo de cuatro años desde la inscripción en el Registro de la Propiedad.

En cuanto al ejercicio del derecho de saca cuando se enajena un bien troncal a un 
extraño, queda limitado cuando lo elimina del suelo urbano o urbanizable sectorizado. 
Posibilita además dos formas de ejercicio de este derecho, una directa y otra mediante 
anuncios, ambas amparadas en la fe notarial, para hacer el llamamiento a los parientes 
tronqueros.

El texto regula también el derecho del arrendatario de un caserío a la adquisición de la 
vivienda arrendada, cuando el contrato tenga más de cuarenta años de vigencia. La 
singularidad del caserío vasco, que en el arrendamiento de la finca incluye de ordinario la 
vivienda familiar, justifica que el casero tenga también asignado un derecho de adquisición 
preferente que se regula en el artículo 86 de la ley.

Se recoge de forma más amplia el Fuero de Ayala, al que por tradición se suele asignar 
un solo artículo y aquí se desarrolla de forma más amplia por las aportaciones de juristas 
alaveses, referidas a la regulación del usufructo poderoso, con sus modalidades ayalesas.

Y asimismo, desarrolla el texto las normas sobre la ordenación sucesoria del caserío 
guipuzcoano, definido en el artículo 96 y la obligación legal de los adquirentes de mantener 
el destino del caserío.

Los pactos sucesorios se regulan ampliamente en este título. Pese a la prohibición del 
Código Civil, que impedía expresamente el pacto de suceder, la institución estaba viva en 
Bizkaia, sobre todo en los pactos matrimoniales, y la prohibición no se justifica hoy por buen 
número de juristas, por lo que se hace necesario dedicarle cierta atención para establecer 
normas de garantía.

V
El título III se ocupa del régimen de bienes en el matrimonio y en su capítulo primero 

establece un sistema de libre elección, para antes o después de la celebración del 
matrimonio. Y para el caso de que no haya pacto, regirá el sistema de bienes gananciales 
regulado en el Código Civil.

Pero en el territorio en que se aplica el Fuero de Bizkaia, establece el capítulo segundo 
de este título que, siguiendo la tradición, se entenderá que rige entre los cónyuges el 
régimen de comunicación foral que ya regulaba el Fuero y en virtud del cual se hacen 
comunes todos los bienes, muebles o raíces, de la procedencia que sean.
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VI
La disposición adicional primera crea la comisión de Derecho civil vasco como órgano 

consultivo del Parlamento y Gobierno vascos, con el fin de promover las investigaciones 
sobre la materia así como la propuesta de modificaciones legislativas.

La disposición adicional segunda extiende a las parejas de hecho, ya objeto de una ley 
vasca vigente, la aplicación de las normas de esta ley relativas a la vecindad civil y régimen 
económico supletorio.

La disposición adicional tercera remite las modificaciones tributarias que conllevarán las 
relaciones jurídicas creadas bajo las instituciones previstas en esta ley, a las competencias 
normativas en la materia de las que son titulares los órganos forales.

Las disposiciones transitorias precisan las situaciones temporales afectantes a diversas 
instituciones y a la vecindad civil vasca, que se entenderá automáticamente adquirida por 
todos los vecinos de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde la entrada en vigor de 
esta ley.

La disposición derogatoria deroga expresamente las leyes 3/1992 y 3/1999 anteriores y 
cualquier otra que contradiga ésta.

Por último, la disposición final establece la entrada en vigor de esta ley en los tres meses 
siguientes a su publicación, como plazo prudencial para el cabal conocimiento de sus 
preceptos por todos los operadores jurídicos.

[ . . . ]
TÍTULO I

De los principios de derecho patrimonial

Artículo 12.  El caserío.
El caserío es una explotación agrícola o ganadera familiar constituida por una casa de 

labor, con diversos elementos muebles, semovientes, derechos de explotación, maquinaria, 
instalaciones y una o varias heredades, tierras o montes. Estas tierras o heredades pueden 
o no estar contiguos a la casa de labor y reciben la denominación de pertenecidos del 
caserío.

Artículo 13.  El arrendamiento rústico.
El contrato de arrendamiento rústico posee en la tradición vasca características 

especiales en cuanto a la estabilidad del arriendo, la transmisión del derecho del 
arrendatario y otros aspectos que, al margen de las disposiciones de esta ley, justifican que 
sea regulado en una ley especial.

Artículo 14.  La servidumbre de paso.
1. La servidumbre de paso se adquiere en virtud de título o por la prescripción de veinte 

años.
2. El dueño del predio dominante podrá exigir, mediante la correspondiente 

indemnización, que se dé mayor anchura a la servidumbre de paso, en la medida suficiente 
para cubrir todas las necesidades de dicho predio.

3. El dueño del predio dominante está también facultado para realizar a su costa las 
obras de afirmado que considere convenientes para su mejor utilización, y que no 
perjudiquen la explotación del predio sirviente, notificándolo previamente al dueño de éste.

Artículo 15.  Derecho de cierre de heredades y servidumbre de paso.
El propietario tiene el derecho de cerrar la heredad que posee, pero no puede impedir el 

paso de los particulares para su uso no lucrativo, siempre que no utilicen vehículo alguno. 
Quien utilice este derecho deberá respetar los cultivos e indemnizar los daños, si los 
causare.
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Artículo 16.  Cofradías, hermandades o mutualidades.
1. Se sujetarán a esta ley las sociedades civiles constituidas bajo alguna de las formas 

tradicionales de cofradías, hermandades o mutualidades.
2. Estas sociedades se regularán por sus propios Estatutos y normas internas, en cuanto 

su contenido no se oponga a esta ley, a las normas que se dicten para su desarrollo y a la 
legislación supletoria. Estas sociedades civiles podrán inscribirse en el registro especial que 
creará al efecto el Gobierno Vasco. La sociedad inscrita tendrá personalidad jurídica.

TÍTULO II
De las sucesiones. Disposiciones preliminares

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De las limitaciones a la libertad de testar

[ . . . ]
Sección tercera. De la troncalidad en Bizkaia, Aramaio y Llodio

Subseccion primera. Disposiciones generales

[ . . . ]
Artículo 71.  Bienes incluidos en la transmisión a título gratuito del caserío.

La transmisión a título gratuito de un caserío con sus pertenecidos comprenderá, salvo 
disposición en contrario, el mobiliario, semovientes, derechos de explotación, maquinaria e 
instalaciones para su explotación existentes en el mismo.

Subsección segunda. De los derechos troncales de adquisición preferente

Artículo 72.  Adquisición preferente de los bienes troncales y prelación para su ejercicio.
1. Corresponde a los tronqueros un derecho de adquisición preferente cuando se 

enajenan bienes troncales a título oneroso a favor de extraños a la troncalidad. Su extensión 
y forma de ejercicio deben acomodarse a las normas de esta subsección.

2. Solamente pueden ejercitar estos derechos los tronqueros preferentes, teniéndose por 
tales los que se enumeran a continuación por orden de preferencia de las distintas líneas:

a) Los de la línea recta descendente.
b) Los de la línea recta ascendente.
c) Los hermanos y los hijos de hermanos fallecidos, si concurrieren con aquéllos.
3. También habrá lugar a estos derechos cuando la enajenación se efectúe a favor de un 

pariente tronquero preferente de línea posterior a la de quién ejercita el derecho de 
adquisición preferente.

4. El derecho de adquisición preferente puede ser renunciado en cualquier tiempo, pero 
la renuncia no vinculará al tronquero pasado un año desde su fecha.

Artículo 73.  Preferencia en línea y grado.
Dentro de cada línea el pariente más próximo excluye al más remoto. Si fueren varios los 

parientes del mismo grado que ejerciten el derecho de adquisición preferente, corresponderá 
al tronquero que esté en derecho de posesión de la finca. A falta de éste, la designación del 
adquirente se decidirá por sorteo ante notario.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 8  Ley de Derecho Civil Vasco [parcial]

– 113 –



Artículo 74.  Limitación del derecho en función de la clasificación urbanística.
No tendrá lugar el derecho de adquisición preferente en la enajenación de fincas 

radicantes en suelo urbano o urbanizable sectorizado.

Artículo 75.  Enajenación de varias fincas.
Si son varias las fincas que se enajenan, podrá el tronquero ejercitar su derecho 

respecto de una o varias y no de las demás, pero tratándose de la enajenación de un 
caserío, habrá de adquirirlo como una unidad de explotación, con todos los pertenecidos que 
se enajenen, aunque figuren inscritos separadamente en el Registro de la Propiedad.

[ . . . ]
Artículo 77.  Comparecencia para el ejercicio del derecho.

1. El tronquero que pretenda adquirir el bien raíz comparecerá ante el notario que haya 
efectuado la notificación personal, en el plazo de un mes contado desde la notificación o en 
los diez días hábiles siguientes a la publicación del edicto. En el mismo acto depositará, en 
concepto de fianza, el veinte por ciento de su valor catastral, si consta en el edicto o 
notificación notarial directa.

2. Si acudiese más de un tronquero, todos ellos estarán obligados a la consignación de 
la fianza, que el notario retendrá hasta el otorgamiento de la escritura, entendiéndose que 
quien la retire renuncia a su derecho.

3. Todas las actuaciones notariales anteriores a la escritura de venta se extenderán en 
un solo instrumento. El notario facilitará a los comparecientes testimonio de todas las 
diligencias practicadas.

Artículo 78.  Valoración del bien raíz.
1. El notario convocará a las partes para que, dentro de los veinte días siguientes al 

vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior, designen el perito que haya de valorar 
la finca. Si no se pusieran de acuerdo, se designará un perito por cada parte y un tercero por 
insaculación ante notario, entre cuatro designados por él por sorteo entre peritos autorizados 
para valorar las fincas, según su naturaleza, en vía judicial. El notario les señalará un plazo 
que no podrá exceder de veinte días para la tasación.

El precio que señalen los peritos será vinculante para las partes, que deberán otorgar la 
escritura dentro de los quince días siguientes a aquel en que se les notifique el resultado de 
la tasación.

Si el vendedor no comparece en la fecha señalada por el notario, se le tendrá por 
conforme con la designación de perito que propongan los tronqueros.

2. No será precisa tasación si el transmitente y el tronquero preferente designado, 
acuerdan el precio, formalizando simultáneamente la escritura pública.

Artículo 79.  Otorgamiento de la escritura de la compraventa al pariente tronquero 
preferente.

1. La fianza responderá de las obligaciones de quien la presta y, en caso de que éste no 
comparezca al otorgamiento de la escritura, el transmitente podrá optar entre exigir que se 
lleve a cabo dicho otorgamiento por el precio fijado o tenerle por desistido de la adquisición, 
quedando en poder de quien anunció su propósito de enajenar el importe de la fianza en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios, sin posibilidad de moderación. Si optase 
por la transmisión, la fianza se considerará parte del precio.

2. En caso de desistimiento, el notario lo notificará en el plazo de diez días a los 
parientes tronqueros que hubiesen prestado y mantenido la fianza, señalando día y hora 
para la formalización de la venta. Entre la notificación y la fecha de formalización deberá 
transcurrir un mínimo de quince días, salvo que los notificados pidieran nueva tasación.
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Artículo 80.  Libertad de enajenación de bienes troncales.
Si no se presentara o consumara su derecho ningún pariente tronquero, el propietario 

podrá enajenar la raíz por cualquier título oneroso y por el precio y condiciones que 
libremente decida, dentro del plazo de un año desde que venció el plazo señalado en el 
edicto o la notificación personal directa. Pasado este plazo, no podrá enajenar a título 
oneroso sin nuevo llamamiento. Se entenderá no presentado el tronquero si dejare caducar 
cualquiera de los plazos que se señalan en esta subsección.

Artículo 81.  Enajenación a terceros no tronqueros.
Por comparecencia ante Notario podrá acordarse, por unanimidad entre el enajenante y 

los tronqueros que comparecieren legalmente al llamamiento, incluidos los de grado no 
preferente, la enajenación de la finca a un tercero, que se habrá de formalizar en el plazo de 
un año previsto en el artículo anterior.

Artículo 82.  Constancia en la escritura de enajenación de los trámites realizados.
En toda escritura de enajenación a título oneroso de bienes troncales, sujeta a derecho 

de adquisición preferente, se consignará si se dio o no el llamamiento foral, con referencia 
circunstanciada, en el primer caso, al acta de fijación del edicto, o, en su caso, a la 
notificación notarial directa y a las diligencias subsiguientes, haciendo constar en la 
correspondiente inscripción si se dio o no en forma legal el llamamiento.

Artículo 83.  La saca foral.
1. Cuando el bien raíz se enajene sin previo llamamiento, cualquier tronquero de los 

enumerados en el artículo 72.2 podrá ejercitar la acción de saca foral, solicitando la 
anulación de la enajenación y que se le adjudique la finca por su justa valoración. Deberá 
ejercitar este derecho en juicio declarativo, promovido contra el enajenante, el adquirente, y 
cualesquiera otros titulares de derechos posteriores a dicha enajenación según el Registro 
de la Propiedad, dentro del plazo de tres meses contados desde que tuvo conocimiento de la 
enajenación y en todo caso, desde la inscripción de la enajenación en el Registro de la 
Propiedad.

2. El mismo derecho corresponderá al tronquero habiéndose dado los llamamientos 
forales, si se enajenara en circunstancias o condiciones distintas a las anunciadas.

3. La sentencia que estime la acción de saca anulará la venta, ordenando que una nueva 
enajenación se realice a favor del demandante y fijando el precio que debe satisfacer éste y 
que será fijado en el juicio en forma contradictoria.

4. Si, siendo firme la sentencia, el demandante ejercita la acción para su ejecución, 
deberá consignar en el juzgado el precio en que se valore la raíz, sobre el cual tendrá el 
comprador preferencia respecto de cualquier otro acreedor del vendedor para reintegrarse 
del precio de su compra con sus intereses. Si existieran en el Registro de la Propiedad 
cargas posteriores a la inscripción dominical que se anule y que deban ser canceladas en 
cumplimiento de la sentencia, el precio consignado quedará en primer término a disposición 
de los acreedores posteriores. Esta circunstancia deberá ser recogida en la resolución 
judicial.

5. La ejecución debe pedirla el tronquero demandante en el plazo de tres meses desde 
la firmeza de la sentencia, transcurrido el cual quedará convalidada la venta que se impugnó. 
Al acordar la ejecución, deberá el juez decidir el destino de la cantidad consignada.

Artículo 84.  Ejercicio de los derechos de adquisición preferente en los casos de ejecución 
hipotecaria y procedimientos de apremio.

1. En los casos de ejecución hipotecaria, judicial o extrajudicial, o en procedimientos de 
apremio, los parientes tronqueros con derecho a la saca foral podrán ejercitar cualquiera de 
los siguientes derechos:

a) El de adquisición preferente por el precio de adjudicación de la venta, compareciendo 
ante el órgano que celebró la subasta y consignando el precio antes de que se otorgue la 
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escritura de venta o el órgano competente expida certificación que pueda ser inscrita en el 
Registro de la Propiedad.

b) El de saca foral, del modo regulado en esta sección y dentro del plazo de tres meses 
a contar de la fecha de la subasta.

2. Igual derecho tendrán en caso de adjudicación al acreedor ejecutante, durante el 
plazo de tres meses a partir de la adjudicación.

Artículo 85.  Ejercicio de los derechos de adquisición preferente en los casos de permuta.
1. Lo dispuesto en esta subsección se aplicará en los casos de permuta si concurre 

alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que se permute o subrogue un bien troncal por bienes no troncales o que, siéndolo, 

estén excluidos del derecho de adquisición preferente.
b) Que el valor del bien que se recibe sea inferior en un tercio al valor del bien troncal 

que se entrega a cambio.
2. Cuando el bien troncal se enajene por su titular para lograr una renta vitalicia o 

alimentos, quien ejercite este derecho deberá garantizar, como mínimo, el pago de la 
pensión o asistencia durante la vida del enajenante y de su cónyuge o persona con quien 
conviva.

Artículo 86.  Ejercicio de los derechos de adquisición preferente en los casos de 
arrendamientos.

1. El arrendatario cuyo contrato de arrendamiento tenga más de cuarenta años de 
vigencia, incluido el tiempo en que poseyeron la finca los parientes de quienes traiga causa, 
tendrá el derecho de adquisición preferente de la finca arrendada en los términos que se 
regulan en la presente subsección.

2. Este derecho del arrendatario será preferente al de los parientes colaterales, y ningún 
tronquero tendrá derecho preferente cuando la finca se le transmita en virtud del derecho de 
acceso a la propiedad.

3. En todo caso, la voluntad de enajenar deberá también notificarse al arrendatario.

Artículo 87.  Prelación de estos derechos sobre otros derechos de adquisición.
Los derechos reconocidos en este título serán preferentes a cualquier otro derecho de 

adquisición, incluso la tercería registral que pueda surgir de una inscripción practicada 
durante los plazos de ejercicio del derecho de adquisición preferente.

[ . . . ]
Sección quinta. De las normas especiales acerca del caserío en Gipuzkoa

Artículo 96.  Ordenación sucesoria del caserío.
La ordenación sucesoria del caserío en el territorio histórico de Gipuzkoa se regirá por 

las normas de esta ley, acomodándose a las formas, instituciones y principios tradicionales 
de dicho territorio histórico.

Artículo 97.  El caserío.
El caserío es una explotación agrícola o ganadera familiar constituida por una casa de 

labor, con diversos elementos muebles, semovientes, derechos de explotación, maquinaria, 
instalaciones y una o varias heredades, tierras o montes. Estas tierras o heredades pueden 
o no estar contiguos a la casa de labor y reciben la denominación de pertenecidos del 
caserío.

Artículo 98.  Los ondazilegis.
Se entenderá comprendido en el concepto de caserío los terrenos ondazilegis.
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Artículo 99.  Bienes incluidos en la transmisión a título gratuito del caserío.
La transmisión a título gratuito de un caserío y sus pertenecidos comprenderá, salvo 

disposición en contrario, el conjunto descrito en los artículos anteriores.

[ . . . ]
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§ 9

Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 200, de 21 de octubre de 2015
«BOE» núm. 259, de 29 de octubre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-11599

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la siguiente Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación de un estatuto de las mujeres agricultoras responde a la necesidad de 

afrontar la discriminación que sufren las mujeres en el sector agrario, sobre todo en lo que se 
refiere a su reconocimiento profesional y su estimación social, así como al ejercicio efectivo 
de sus derechos profesionales, sociales y fiscales.

Este estatuto toma los derechos de las mujeres agricultoras como punto de partida y 
concreta las obligaciones de las administraciones públicas para garantizar su ejercicio 
efectivo. Se trata, por tanto, de una ley que recoge las medidas necesarias para lograr la 
igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres del sector agrario, así como para 
incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del sector, dadas las distintas 
condiciones y necesidades de mujeres y hombres.

La discriminación histórica que han sufrido las mujeres tiene su reflejo en la situación 
actual de muchas mujeres agricultoras. Aunque se haya dado un aumento en la proporción 
de mujeres titulares de explotaciones, esta sigue siendo desequilibrada. La proporción de 
mujeres titulares de explotaciones no se corresponde con el trabajo real que realizan en 
ellas, ya que en muchas ocasiones se trata de trabajos totalmente invisibilizados. Promover 
el acceso de las mujeres agricultoras a la titularidad de las explotaciones es una de las 
prioridades de esta ley, para visibilizar su trabajo y para lograr que puedan acceder a todos 
los derechos derivados de él. Otro de los ámbitos de intervención de la ley es el de las 
personas contratadas en las explotaciones agrícolas, ya que la contratación de mujeres en 
este sector es significativamente menor que la de hombres.

En cuanto a la situación de jóvenes baserritarras, siguen produciéndose desigualdades 
entre sexos, ya que en las explotaciones en manos de jóvenes el porcentaje de mujeres 
titulares es muy inferior al de hombres. Es preciso, por tanto, tomar medidas para promover 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres jóvenes y para que las mujeres jóvenes cuenten 
con oportunidades laborales que les permitan, si así lo desean, permanecer en los entornos 
rurales y lograr el relevo generacional.
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A medida que se incrementa la dimensión económica de la actividad, el porcentaje de 
decisiones adoptadas por las mujeres disminuye. La participación de las mujeres en los 
órganos de decisión del ámbito agrario es muy inferior a la de los hombres: es patente, en 
este sentido, la necesidad de garantizar que las mujeres agricultoras estén presentes y 
participen en los órganos de decisión. Afrontar las desigualdades que sufren las mujeres en 
su participación en el ámbito público es indispensable para alcanzar la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el sector agrario.

El modelo tradicional de reparto de tareas, generador de grandes desigualdades entre 
mujeres y hombres, es otro de los aspectos en los que es necesario incidir, para que el 
acceso de las mujeres al mercado laboral no suponga una carga añadida de trabajo, al no 
poder compartir los trabajos domésticos y de cuidado que han asumido las mujeres, en 
muchos casos, casi en exclusividad. Las mujeres dedican más del doble de tiempo que los 
hombres al trabajo doméstico y las tareas de cuidado. Por el contrario, el tiempo dedicado al 
ocio es significativamente inferior en las mujeres que en los hombres.

Por otra parte, la prevención de riesgos laborales de agricultores y agricultoras se ha 
centrado siempre en aquellos aspectos que pueden dañar a la salud de los hombres, para 
luego generalizar sus efectos sobre mujeres y hombres. Sin embargo, debido a la fuerte 
segregación ocupacional entre los sexos en el mercado laboral, las mujeres y los hombres 
están expuestos a diferentes entornos de trabajo y diferentes tipos de tensiones, incluso en 
el mismo sector y en la misma profesión. Se plantea, por tanto, la necesidad de contemplar 
los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres y tomar las medidas 
pertinentes para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo agrario.

Por último, otra labor indispensable para lograr la igualdad efectiva de mujeres 
agricultoras y hombres agricultores es la puesta en marcha de todas las medidas oportunas 
para hacer frente a los casos de acoso sexual y acoso sexista que se dan en el ámbito 
agrario y cuyas características especiales hacen necesario un tratamiento específico.

Este Estatuto de las Mujeres Agricultoras no tiene precedentes normativos, pese a que 
abundan las recomendaciones e incluso mandatos de que se elaboren. Así, el artículo 157, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que los estados 
miembros pueden mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas 
a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades autónomas, o a evitar o 
compensar desventajas en la carrera profesional de las personas de ese sexo.

La Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, 
sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen 
una actividad autónoma, establece un marco para hacer efectivo en los estados miembros el 
principio de igualdad de trato entre los hombres y las mujeres que ejercen una actividad 
autónoma o contribuyen al ejercicio de una actividad de ese tipo.

Cabe citar también la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, 
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en materia de seguridad social, y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación.

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), recoge la posibilidad de que los estados miembros 
incluyan en sus programas de desarrollo rural subprogramas temáticos que aborden las 
necesidades específicas de las mujeres de las zonas rurales.

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, establece los 
principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, y regula un conjunto de medidas dirigidas a promover y 
garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la vida, y, en particular, a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, 
económica y política de aquellas. Todo ello con el fin último de lograr una sociedad igualitaria 
en la que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como en el privado, para 
desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas 
por los roles tradicionales en función del sexo, y en la que se tengan en cuenta, valoren y 
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potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres.

La Ley 4/2005 enumera entre sus principios la igualdad de trato –entendida como 
prohibición de discriminación–, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y a la 
diferencia, la integración de la perspectiva de género, la acción positiva, la eliminación de 
roles y estereotipos en función del sexo y la representación equilibrada en los distintos 
ámbitos de toma de decisiones.

Por su parte, la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, 
consagra el apoyo firme y decidido a las mujeres agricultoras, a las que pretende atender y 
promocionar con carácter preferente. Así, el artículo 75 ordena elaborar un estatuto de la 
mujer agricultora y enumera acciones positivas a promover hacia ellas. Igualmente, señala 
como uno de sus objetivos «promover el reconocimiento profesional, la permanencia y 
evolución en igualdad de condiciones de las mujeres del sector agrario y alimentario, así 
como su incorporación a las iniciativas de asociación y agrupación».

La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias, regula esta figura, con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de 
las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico de su 
participación en la actividad agraria. Dicha ley prevé, para el caso de que no se constituya la 
titularidad compartida, una regulación de los derechos económicos generados a favor del 
cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, frente al titular de la 
explotación agraria, como contraprestación por su actividad agraria, efectiva y regular en la 
explotación.

El estatuto tiene treinta y un artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria y cinco disposiciones finales. Se estructura en seis títulos, dedicados a 
disposiciones generales, titularidad de las explotaciones agrarias, representación de las 
mujeres en el sector, derechos sociales, reconocimiento y visibilización de su trabajo y un 
último título dedicado a la comisión de seguimiento del estatuto.

El título I, de disposiciones generales, define el objeto del estatuto y los principios que lo 
inspiran. Contiene igualmente un artículo con definiciones, algunas para adaptar conceptos 
generales al ámbito de esta norma, y otras que recogen conceptos que, aunque ya definidos 
en otras normas, se repiten aquí para facilitar la comprensión y manejo del texto.

El título II trata del acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias. 
Recoge las medidas de fomento del acceso de las mujeres agricultoras a la titularidad. La 
figura de la titularidad compartida está llamada a ser un instrumento de gran importancia en 
la consecución de una igualdad de derechos efectiva entre mujeres y hombres en el sector 
agrario; este estatuto fomenta que las explotaciones en que ambos miembros de la unidad 
convivencial trabajan para la explotación se acojan a este régimen de titularidad, mediante la 
priorización de estas explotaciones en la concesión de ayudas y asignaciones, y también con 
el establecimiento de ayudas a la afiliación de mujeres agricultoras a la Seguridad Social.

El título III trata de la representación de las mujeres en el sector agrario. Se distinguen 
aquí tres áreas de intervención, que reciben un trato diferenciado: la Administración y sus 
empresas; las organizaciones y asociaciones profesionales, y las empresas privadas. Las 
tres tienen un denominador común: hacer efectivo el derecho de las mujeres a participar en 
la política agraria y ser legitimadas como interlocutoras válidas en el impulso de políticas que 
representen sus intereses y necesidades. La diferencia en el tratamiento de las diferentes 
áreas viene dada tanto por los objetivos que se consideran alcanzables en diferentes plazos 
como sobre todo por las medidas mediante las que se pretende conseguir tales objetivos. La 
ley establece unos objetivos, con plazos tras los que habrá que evaluar su cumplimiento.

El título IV, de derechos sociales, incide en una serie de áreas de trabajo que se 
considera conveniente que tengan un tratamiento específico en el sector agrario por su 
especificidad. Así, en materia de conciliación corresponsable, para garantizar programas que 
aseguren la actividad agraria; o ante problemas de violencia contra las mujeres o acoso, que 
en este sector se producen en un ambiente más cerrado y aislado, lo que hace más difícil su 
prevención y atención.

El título V busca conseguir la visibilización y reconocimiento del trabajo que han 
realizado y realizan las mujeres en el sector agrario. Recoge y adapta a este sector lo 
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previsto en la Ley 4/2005, para intentar asegurar que se tenga siempre en cuenta la realidad 
del trabajo de las mujeres en un sector en el que han sido especialmente invisibles.

El título VI y último crea una comisión de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ley. Se ha procurado darle un carácter técnico, y, así, se establece una 
composición en la que no hay más cargos públicos que la persona titular de la dirección del 
Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo rural, e incluso en este caso se prevé 
la delegación; con el mismo criterio técnico, se asignan a la comisión tareas concretas de 
evaluación y confección de informes.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y 

hombres en el sector agrario, avanzando en los principios recogidos en la Ley 4/2005, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres, y garantizar a las mujeres agricultoras el ejercicio 
efectivo de sus derechos, para promover su autonomía y fortalecer su posición social, 
económica y política con el fin de que su actividad se desarrolle con las máximas garantías 
de profesionalidad, dignidad y seguridad, encarando la discriminación que sufren las mujeres 
en este sector.

Artículo 2.  Principios.
La presente ley tiene como principios la igualdad de trato, sin perjuicio de la acción 

positiva para las mujeres, la igualdad de oportunidades y la integración de la perspectiva de 
género.

Artículo 3.  Igualdad de trato.
1. Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas por parte de las 

administraciones, empresas u organizaciones agrarias vascas, tanto directa como indirecta y 
cualquiera que sea la forma utilizada para ello.

2. No se consideran constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas que, 
aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tengan una 
justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en 
la acción positiva para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de las 
personas de un sexo por motivos biológicos o en la promoción de la incorporación de los 
hombres al trabajo doméstico y al cuidado de las personas.

3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura no concederán 
ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de 
sexo; tampoco a aquellas personas, físicas o jurídicas, que hayan sido sancionadas 
administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el 
periodo impuesto en la correspondiente sanción.

4. No podrán concurrir, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, a 
las convocatorias de las subvenciones y ayudas de las administraciones vascas 
competentes en materia de agricultura las personas físicas o jurídicas sancionadas 
administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las 
sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 4.  Acción positiva.
Para promover la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector 

agrario, las administraciones vascas deben adoptar medidas específicas y temporales 
destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en 
este sector. Asimismo, se posibilitarán oportunidades a la mujer para que, si así lo desea, 
pueda permanecer en la actividad agraria y los entornos rurales, para lo cual se promoverán 
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diversas acciones y ayudas, entre las que tendrán carácter relevante las destinadas a 
facilitar la afiliación a la Seguridad Social.

Artículo 5.  Igualdad de oportunidades.
1. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura deben adoptar las 

medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres en el 
sector agrícola, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, 
sociales y culturales.

2. La igualdad de oportunidades se ha de entender referida no solo a las condiciones de 
partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las 
condiciones para su ejercicio y control efectivo.

3. Asimismo, las administraciones vascas competentes en materia de agricultura 
garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a los recursos regulados en 
esta ley.

4. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura no concederán 
ayudas o subvenciones a las personas jurídicas que no cumplan los requisitos de 
representación establecidos en el título III, en los términos previstos en él.

Artículo 6.  Integración de la perspectiva de género.
Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura han de incorporar la 

perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, siendo necesario el reconocimiento 
profesional de las mujeres agricultoras, así como el ejercicio efectivo de sus derechos 
profesionales, sociales y fiscales, de modo que establezcan en todas las políticas el objetivo 
general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres en el 
sector agrario.

Artículo 7.  Definiciones.
1. Mujer agricultora: aquella que obtenga al menos el 50 % de su renta total de 

actividades agrarias o de actividades agrarias complementarias, siempre y cuando la parte 
de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada para la explotación no sea 
inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o 
agrarias complementarias, conforme a las unidades de trabajo agrario, sea superior a la 
mitad de su tiempo de trabajo total.

2. Discriminación directa: la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser 
tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga, por razón de su sexo o de 
circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad.

Se considerará discriminación directa, igualmente, la introducción de criterios o prácticas 
que por su contenido o aplicación práctica solo afecten negativamente a mujeres.

3. Discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular 
con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 
justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean adecuados y necesarios.

4. Discriminación múltiple: la situación en la cual uno o varios factores de discriminación 
se añaden al sexo en un caso concreto y producen una barrera o dificultad añadida a la 
existente, así como la situación en la que diversos factores de discriminación, entre ellos el 
sexo, interactúan simultáneamente y producen una forma específica de discriminación.

5. Representación equilibrada: existe una representación equilibrada en los órganos 
pluripersonales de más de cuatro miembros cuando cada sexo está representado al menos 
al 40 %; en los órganos pluripersonales de cuatro miembros o menos, cuando los dos sexos 
estén representados. En las sociedades civiles, mercantiles y cooperativas, la 
representación se medirá por el porcentaje o el número de participaciones sociales o de 
votos en manos de cada sexo.
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Artículo 8.  Diversidad de las mujeres agrarias.
Las diferencias de situación entre las mujeres agricultoras, por razón de su origen étnico, 

raza, religión, opinión, pertenencia a una minoría nacional, lengua, nacimiento, edad, 
discapacidad, orientación sexual, patrimonio o cualquier otra circunstancia, personal o social, 
serán tenidas en cuenta por las administraciones vascas competentes en materia de 
agricultura en todas sus actuaciones.

Artículo 9.  Discriminación múltiple.
Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura abordarán los casos 

de discriminación múltiple contra mujeres, realizarán los estudios necesarios para determinar 
los casos en los que se produce y elaborarán sus políticas de empleo y prestación de 
servicios atendiendo a estas situaciones.

TÍTULO II
Titularidad y titularidad compartida de las explotaciones agrarias

Artículo 10.  Derecho a acceder a la titularidad.
1. Las mujeres agricultoras tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones que 

los hombres agricultores, a la titularidad de la explotación agraria y a todos los beneficios y 
derechos que esta conlleva.

2. Las explotaciones en que trabaje una mujer agricultora, tal y como se define está en el 
artículo 7.1, deberán acogerse a una de las figuras legales, sea de titularidad física o 
asociativa, que posibilite el acceso a los derechos derivados de la titularidad, la visibilización 
y el empoderamiento de la mujer agricultora. Este acceso no se aplicará a las mujeres 
agricultoras que trabajen por cuenta ajena en la explotación, ni a profesionales autónomas 
contratadas en ella.

3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura fomentarán el 
acceso de las mujeres a la titularidad registral de las explotaciones, así como a la titularidad 
de las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto 
equivalente que correspondan a su explotación.

Artículo 11.  Requisitos de la titularidad compartida.
1. A efectos de este estatuto, se considerarán explotaciones agrarias de titularidad 

compartida las que se constituyen entre una mujer y su cónyuge, o pareja con la que esté 
unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria.

2. Las personas titulares de la explotación agraria en régimen de titularidad compartida 
deberán cumplir los requisitos exigidos en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias, o norma que la sustituya.

3. El régimen fiscal de estas explotaciones se establecerá por las instituciones forales de 
los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Artículo 12.  Régimen de la titularidad compartida.
1. La representación, administración y responsabilidad de la explotación corresponderá a 

las dos personas titulares, en los términos señalados por la Ley 35/2011, de 4 de octubre.
2. Cuando una explotación de titularidad compartida fuera nombrada administradora de 

una entidad, cooperativa, sociedad agraria de transformación o similar, las dos personas 
titulares de la explotación deberán designar a una de ellas para ese cargo de administración 
en el caso de que su desempeño deba ser personal.

3. Los rendimientos generados por la explotación se repartirán conforme a lo señalado 
en la Ley 35/2011, de 4 de octubre.

4. Las ayudas, pagos, derechos, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que estén 
contempladas en la normativa vigente y que correspondan a la explotación se atribuirán a 
partes iguales a cada titular.
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5. Tras la asignación, los ingresos referidos en los apartados anteriores se regirán por lo 
dispuesto en los pactos de la pareja o capitulaciones matrimoniales, o, en su defecto, por el 
régimen económico que les corresponda.

Artículo 13.  Registro de la titularidad compartida.
1. Las explotaciones en régimen de titularidad compartida deberán hacer constar esa 

condición en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

2. Los dos miembros de la pareja deberán figurar como titulares de la explotación en el 
registro.

3. La inscripción se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, 
sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Artículo 14.  Medidas de difusión.
Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura realizarán 

campañas de información, difusión y sensibilización acerca del acceso de las mujeres a la 
titularidad y a la titularidad compartida.

Artículo 15.  Ayudas y subvenciones.
En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas 

competentes en materia de agricultura se priorizará la titularidad de las mujeres agricultoras, 
siempre que ello no esté vedado por normativa comunitaria. Tal priorización se realizará de 
la siguiente forma:

a) En los criterios de valoración para los procedimientos en que se produzca la 
comparación de las solicitudes presentadas, se establecerá, para las explotaciones cuya 
titularidad sea de una mujer, o de titularidad compartida, o de una persona jurídica en la que 
el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 
%, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos, 
una puntuación por este hecho que represente al menos un 15 % del total máximo 
alcanzable.

b) Cuando el objeto subvencional sea la mera realización de una actividad, se 
establecerá, para las explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad 
compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales 
en manos de mujeres sean como mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas asociadas, 
o como mínimo equilibrada en los demás casos, una cuantía entre un 10 y un 20 % superior 
a la prevista con carácter general.

c) En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea el 
prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, las explotaciones 
contempladas en la letra anterior recibirán el importe íntegro, sin prorratear.

d) En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas 
competentes en materia de agricultura en las que no se prevea comparación de las 
solicitudes ni prorrateo, se establecerá entre los criterios de cuantificación que la explotación 
que solicite la ayuda tenga como titular a una mujer, o sea de titularidad compartida, o de 
una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de 
mujeres sean como mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas asociadas, o como 
mínimo equilibrada en los demás casos.

Artículo 16.  Asignaciones y otras medidas.
1. En las decisiones sobre asignaciones de cuotas, adjudicaciones de terrenos de los 

fondos de suelo agrario, autorización administrativa de cultivo y similares, se dará prioridad a 
las solicitudes de explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad 
compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales 
en manos de mujeres sean como mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas asociadas, 
o como mínimo equilibrada en los demás casos.
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2. Las explotaciones señaladas en el apartado anterior tendrán acceso prioritario a las 
subvenciones que, en su caso, se establezcan en la política agrícola común para financiar 
las contribuciones a mutualidades u otros instrumentos de estabilización de rentas que 
ofrezcan compensación por una disminución acusada de sus rentas anuales y otros seguros 
de cosecha.

3. En las medidas de apoyo a las actividades empresariales del sector agroalimentario y 
el medio rural, se dará prioridad a los proyectos promovidos por mujeres que se encuadren 
dentro del tipo de proyectos objeto de las actividades mencionadas y cumplan los demás 
requisitos establecidos para obtener dicho apoyo.

Artículo 17.  Fomento de la afiliación de las mujeres en la Seguridad Social.
1. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura establecerán 

programas de ayudas a la afiliación en la Seguridad Social agraria de las mujeres que 
trabajan en el sector agrario.

2. Dichos programas se aplicarán a las mujeres titulares o cotitulares de explotaciones 
agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se incorporen al régimen 
especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos a través del sistema especial para 
trabajadores por cuenta propia agrarios de la Seguridad Social, o al que en su momento les 
pueda corresponder, en particular cuando se calcule que su incorporación a la Seguridad 
Social no vaya a generar derecho a una pensión de jubilación.

TÍTULO III
Representación de las mujeres en el sector agrario

Artículo 18.  Participación en el sector público.
1. El nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de los 

órganos directivos de todas las entidades que integren el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi con competencias directas en el ámbito agrario deberá hacerse con 
una representación equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas.

2. Los tribunales de evaluación y comisiones que deban realizar valoraciones de 
solicitudes de ayudas y subvenciones deberán tener una composición equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

3. El nombramiento de personas para constituir o formar parte de los órganos directivos 
de las entidades participadas por el sector público que operen en el ámbito agrario deberá 
hacerse de manera equilibrada entre mujeres y hombres. Se consideran entidades 
participadas por el sector público las definidas por la disposición adicional única del texto 
refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la redacción dada por la 
Ley 6/2012, de 1 de marzo.

Artículo 19.  Participación social y política.
1. Las mujeres agricultoras tienen derecho a ser legitimadas como interlocutoras válidas 

en el impulso de políticas que representen sus intereses y necesidades, de manera que se 
fomente la autonomía y se fortalezca su posición social, económica y política.

2. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura promoverán que 
en los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, 
empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario exista una 
presencia como mínimo equilibrada de mujeres. Con este fin, pondrán en marcha planes 
específicos de formación dirigidos a dichas asociaciones y organizaciones.

3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura no concederán 
ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales, 
sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan una presencia de 
mujeres en sus órganos de dirección como mínimo equilibrada. Esta medida se implantará 
en los términos de la disposición adicional segunda de este estatuto.
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4. La comisión de seguimiento podrá establecer excepciones; así, el órgano 
administrativo encargado de la valoración de las solicitudes enviará a aquella los casos de 
asociaciones y organizaciones que justifiquen la imposibilidad de cumplir con la participación 
de las mujeres establecida en este estatuto, y la comisión de seguimiento los estudiará y 
remitirá un dictamen al órgano administrativo encargado de la valoración de las solicitudes. 
Se entenderá que resulta imposible cuando el número de mujeres asociadas sea inferior al 
doble de las que deberían participar en los órganos de representación para tener una 
presencia equilibrada.

Artículo 20.  Promoción y empleo por cuenta ajena de las mujeres en el sector agrario.
1. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas 

competentes en materia de agricultura se establecerá, para los procedimientos de 
concurrencia competitiva, un sistema que, con respeto de los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad, priorice la contratación y promoción profesional de mujeres por 
las empresas del sector.

2. En estos casos, entre los criterios de valoración se establecerá, para las empresas 
que empleen al menos un 40 % de mujeres, una puntuación por este hecho que represente 
al menos un 15 % del total máximo alcanzable.

3. En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea el 
prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, las empresas 
contempladas en el párrafo anterior recibirán el importe íntegro, sin prorratear.

4. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas 
competentes en materia de agricultura en las que no se prevea comparación de las 
solicitudes ni prorrateo, se establecerá entre los criterios de valoración que las empresas 
solicitantes empleen al menos un 40 % de mujeres.

5. Las priorizaciones previstas en los apartados anteriores no se aplicarán a las 
empresas en cuyos órganos de dirección no participen mujeres en una proporción al menos 
equilibrada.

Artículo 21.  Convenios.
En las cláusulas de los convenios firmados por las administraciones vascas competentes 

en materia de agricultura se incluirá un compromiso de fomento de la participación de las 
mujeres tanto en el ámbito de actuación de las entidades firmantes como en sus órganos de 
decisión.

TÍTULO IV
Derechos sociales

Artículo 22.  Conciliación corresponsable.
1. Los derechos derivados de la maternidad y la paternidad de las personas que trabajan 

en el sector agrario serán protegidos por las administraciones vascas, de forma que durante 
la interrupción de la actividad agraria por razones de embarazo, lactancia o cuidado de hijos 
o hijas tengan acceso a los servicios de sustitución o a servicios sociales existentes en el 
territorio.

2. En los casos de incapacidad temporal, vacaciones o descanso se garantizarán por las 
administraciones vascas competentes en materia de agricultura servicios de sustitución que 
posibiliten el mantenimiento de la actividad agraria. A este efecto, se incluirá entre los 
criterios de priorización que las explotaciones sean de titularidad de mujeres.

3. Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho al ocio, al tiempo libre y 
al descanso. Con el fin de hacerlo efectivo, las administraciones vascas competentes en 
materia de agricultura implantarán servicios de sustitución que permitan el mantenimiento de 
la actividad agraria, en particular en los casos de cuidadores y cuidadoras de personas 
dependientes.

4. Las administraciones vascas realizarán campañas de información, sensibilización y 
difusión de los recursos que impulsen la corresponsabilidad en el ámbito agrario, y 
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establecerán medidas y programas que impulsen la asunción de tareas por los hombres 
agricultores en el trabajo doméstico y de cuidados a las personas dependientes.

Artículo 23.  Salud en el trabajo.
1. Las mujeres agricultoras tienen derecho a que se proteja su salud en el trabajo, siendo 

necesario estudiar y aplicar soluciones en los distintos factores sobre la salud de hombres y 
mujeres, y a que se contemplen los posibles factores diferenciales sobre la salud de mujeres 
y hombres en el ámbito agrario, de manera que se implementen las medidas necesarias 
para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo agrícola.

2. Las administraciones vascas competentes en materia de salud en el trabajo 
contemplarán los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres en el sector 
agrario, y promoverán actuaciones para su detección y control, así como medidas para una 
aplicación efectiva de la prevención de riesgos laborales a las mujeres agricultoras.

3. Las actuaciones considerarán tanto los factores de riesgo específicos para cada sexo 
como la posible incidencia diferente de factores de riesgo comunes a mujeres y hombres.

4. En las políticas, estrategias y planes de seguridad y salud laboral del sector agrario se 
contemplarán los valores, roles, situaciones, condiciones, expectativas y necesidades 
diferentes de mujeres y hombres, y se incorporarán objetivos, metas y actuaciones dirigidas 
a conseguir niveles equiparables de salud. En todo caso, se deberá:

a) Observar y controlar la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales 
entre las mujeres agricultoras, mediante:

– La inclusión de la variable sexo en todos los diagnósticos en esta materia y la 
explotación y análisis diferenciados por sexos de los datos obtenidos.

– La identificación y definición de indicadores que posibiliten un mayor conocimiento de 
las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones y expectativas de mujeres y 
hombres

b) Impulsar que en el diseño de los puestos de trabajo, herramientas, equipos, procesos 
de trabajo, ropa y calzado se tengan en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres.

c) Garantizar una composición equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
consulta y decisión relacionados con la prevención de riesgos.

d) Incorporar, en los planes de información, comunicación y formación, objetivos y 
actuaciones dirigidos a proporcionar información sobre los riesgos comunes y los específicos 
para mujeres y hombres.

e) Garantizar que los servicios de vigilancia de la salud incorporen la perspectiva de 
género en todas sus actuaciones.

Artículo 24.  Protección frente a la violencia contra las mujeres y el acoso sexista.
1. Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho a disponer de recursos 

de información y atención accesibles y de calidad para la prevención de la violencia contra 
las mujeres; las administraciones vascas contemplarán las circunstancias específicas del 
sector y establecerán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.

2. Las mujeres agricultoras que hayan sufrido violencia contra las mujeres tienen 
derecho a seguir ejerciendo su trabajo; las administraciones públicas adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.

3. Las administraciones vascas deberán asegurar que las mujeres que trabajan en el 
sector agrario y sean víctimas de acoso sexista o acoso sexual disponen de recursos de 
información y atención accesibles y de calidad. En todo caso, deberán establecerse cauces 
que posibiliten que las mujeres agricultoras víctimas de acoso sexual o acoso sexista tengan 
acceso a dicha atención, con garantía de confidencialidad.

Artículo 25.  Derecho a la formación.
1. Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho a recibir formación 

adecuada a sus intereses y necesidades, así como aquella vinculada a la profesionalización 
y a las nuevas tecnologías de la información, la investigación, el desarrollo y la formación 
tecnológica agraria.
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2. Las administraciones vascas establecerán programas específicos de formación 
dirigidos a las mujeres del sector agrario, especialmente los que favorezcan su 
profesionalización, con especial consideración del acceso a las nuevas tecnologías y la 
formación en el entorno de la sociedad de la información.

3. Las mujeres tendrán prioridad en el acceso a cursos y programas de formación y 
capacitación agraria. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura 
promoverán un plan de formación permanente dirigido al empoderamiento de las mujeres 
vinculadas al sector agrario.

Artículo 26.  Formación en igualdad.
1. En la formación de capacitación agraria, las administraciones vascas impulsarán la 

formación en igualdad tanto de los hombres como de las mujeres.
2. Entre otras, adoptarán las siguientes medidas:
a) Promoverán la formación en coeducación para el profesorado que imparta formación 

agraria.
b) Incorporarán la coeducación en los objetivos del plan formativo y en los indicadores de 

evaluación de la formación agraria.
c) Analizarán desde la perspectiva de género los materiales utilizados en la formación 

agraria para determinar los materiales más recomendables, y, en su caso, los que pudieran 
ser inadecuados, y plantearán las modificaciones pertinentes.

d) Introducirán módulos sobre igualdad en los programas de capacitación agraria.
3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura han de adoptar 

las medidas necesarias para una formación básica, progresiva y permanente de su personal 
en materia de igualdad de mujeres y hombres, a fin de hacer efectivas las disposiciones 
contenidas en este estatuto y que se garantice un conocimiento práctico suficiente que 
permita la integración efectiva de la perspectiva de género en el sector agrario.

TÍTULO V
Reconocimiento y visibilización de las mujeres agricultoras

Artículo 27.  Reconocimiento del trabajo de las mujeres.
Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho a que se visibilice y 

reconozca el trabajo que han realizado y realizan; las administraciones vascas promoverán, 
a través de estudios, campañas de información, premios u otras vías que consideren 
necesarias, su visibilización y reconocimiento.

Artículo 28.  Estudios, investigaciones y estadísticas.
Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura, en el desarrollo de 

las políticas sectoriales en materia agraria y en su actividad ordinaria, integrarán la 
perspectiva de género mediante las siguientes medidas:

a) Medidas de adecuación de las estadísticas y estudios del ámbito agrario:
– Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 

datos que lleven a cabo.
– Establecer e incluir en las operaciones estadísticas indicadores que aseguren el 

conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones 
y necesidades de las mujeres y los hombres agricultores, su manifestación e interacción en 
el sector agrario.

– Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el 
conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de 
situaciones de discriminación múltiple.

– Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable sexo.
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– Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

– Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes, con objeto de 
contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres agricultoras.

b) Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura promoverán 
estudios e investigaciones que posibiliten el análisis de las distintas condiciones y 
necesidades de mujeres y hombres del ámbito agrario, y no concederán subvenciones, 
ayudas ni medida alguna de apoyo a los estudios e investigaciones que no incluyan la 
perspectiva de género.

TÍTULO VI
Comisión de seguimiento

Artículo 29.  Creación y composición.
1. Con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

ley, se crea una comisión de seguimiento, que estará formada por:
a) La persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de 

desarrollo rural, o persona en quien delegue, que presidirá la comisión.
b) Una persona elegida entre el personal de la unidad administrativa para la igualdad del 

departamento competente en materia de agricultura.
c) Una persona elegida entre el personal de la dirección competente en materia de 

agricultura.
d) Una persona elegida entre el personal de la asesoría jurídica del departamento 

competente en materia de agricultura.
e) Una persona en representación de cada diputación foral, del departamento 

competente en materia de agricultura.
f) Una persona en representación de Emakunde.
g) Una persona en representación de la Comisión de Mujeres Rurales.
h) Una persona en representación de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).
i)  Tres personas en representación de los sindicatos agrarios vascos más 

representativos.
2. En aquellos asuntos cuya especificidad requiera la presencia de personas 

especialistas en la materia o de otras eventualmente concernidas que no formen parte de la 
comisión, podrán ser convocadas a instancias de su presidencia.

3. Las mujeres tendrán en la comisión una presencia equilibrada.

Artículo 30.  Funciones.
1. La comisión de seguimiento analizará el grado de cumplimiento de los objetivos de 

esta ley, y elaborará un informe anual, que evaluará, en particular, la incidencia en el sector 
de las medidas previstas en los títulos II, III y IV. Se dará la mayor difusión posible a este 
informe.

2. En el caso de que se observe que las obligaciones asumidas o los objetivos previstos 
no se están cumpliendo, o que no se alcanzan en los plazos estimados, se remitirá a la 
Comisión de Política Agraria y Alimentaria una comunicación expresa acerca de los 
incumplimientos que se detecten.

Artículo 31.  Funcionamiento.
La comisión de seguimiento se regirá por las normas que establezca, y, supletoriamente, 

por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo referente a los 
órganos colegiados.
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Disposición adicional primera.  Asociaciones de desarrollo rural.
Las asociaciones de desarrollo rural adecuarán sus estatutos, en el plazo de tres años 

desde la entrada en vigor de esta ley, de forma que la participación equilibrada de mujeres y 
hombres esté garantizada.

Disposición adicional segunda.  Ayudas a asociaciones y organizaciones.
1. La presencia de mujeres en los órganos de dirección de las asociaciones y 

organizaciones agrarias, en las convocatorias que se realicen en los cuatro años siguientes 
a la entrada en vigor de esta ley, y su presencia como mínimo equilibrada en los tres años 
posteriores, supondrán al menos el 15 % del total de la puntuación alcanzable en los criterios 
de cuantificación de las ayudas a asociaciones y organizaciones agrarias.

2. Transcurridos los primeros cuatro años tras la entrada en vigor de esta ley, las 
administraciones vascas competentes en materia de agricultura no concederán ayudas ni 
subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o 
de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan presencia de mujeres en sus 
órganos de dirección; y transcurridos seis años, no se concederán a las que no tengan una 
presencia de mujeres en su órganos de dirección como mínimo equilibrada.

Disposición adicional tercera.  Hazilur.
Hazilur Enpresen Sustapena, SA, Fondo Vasco para el Sector Alimentario, destinado a 

apoyar actividades empresariales del sector agroalimentario y el medio rural, dará prioridad a 
los proyectos promovidos por mujeres que se encuadren dentro del tipo de proyectos objeto 
de su actividad y cumplan los demás requisitos establecidos para obtener dicho apoyo.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogados el artículo 76 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política 

Agraria y Alimentaria, y cualquier otra disposición, de igual o menor rango, que se oponga a 
lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera.  Modificación del artículo 14 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

El apartado 3 del artículo 14 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 
Alimentaria, queda redactado como sigue:

«3. Los activos de estos fondos de suelo agrario se destinarán preferentemente a 
los siguientes fines:

a) Asentamiento de mujeres y personas jóvenes dedicadas a la agricultura.
b) Creación de nuevas explotaciones agrarias para evitar el éxodo rural.
c) Ampliación de las explotaciones agrarias ya existentes.
d) Creación de agroaldeas o polígonos de parcelas con capacidad para soportar 

actividades agrarias.»

Disposición final segunda.  Modificación del artículo 92 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

Se añade un punto n) al apartado 2 del artículo 92 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, que queda redactado como sigue:

«2. El consejo estará compuesto por los siguientes miembros:
a) La persona titular del departamento de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma competente en materia agraria y alimentaria, que ejercerá las 
funciones de presidencia y será responsable de convocar y establecer los asuntos a 
tratar en el consejo.

b) La persona titular de la Dirección del Gabinete del Consejero del mismo 
departamento, que ejercerá las funciones de vicepresidencia.
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c) Dos representantes del departamento de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma competente en materia agraria y alimentaria, con rango 
mínimo de director o directora.

d) Un representante de la Diputación Foral de Álava, con rango mínimo de 
director o directora.

e) Un representante de la Diputación Foral de Bizkaia, con rango mínimo de 
director o directora.

f) Un representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con rango mínimo de 
director o directora.

g) Un representante de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel.
h) Los representantes obtenidos por cada organización profesional agraria más 

representativa conforme al procedimiento establecido por el artículo 88, hasta un 
máximo de cinco por organización.

i) Los representantes de las asociaciones de productores de Euskadi, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 89.2 de esta ley.

j) Tres representantes de las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias 
de Euskadi, designados de común acuerdo por éstas, que podrán actuar de forma 
rotatoria.

k) Un representante de la Confederación de Forestalistas de la Comunidad 
Autónoma.

l) Un representante de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi.
m)   Un representante de las entidades reconocidas para el asesoramiento a las 

explotaciones agrarias, designado de común acuerdo por éstas, que podrá actuar de 
forma rotatoria.

n) Una persona en representación de la Comisión de Mujeres Rurales.»

Disposición final tercera.  Modificación del artículo 4 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, y creación de un nuevo punto 25.

Se modifican los puntos 13 y 14 del artículo 4 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de 
Política Agraria y Alimentaria, y se añade en el mismo artículo un nuevo punto 25, con la 
siguiente redacción:

«13. Agricultor o agricultora profesional: la persona física o jurídica que, siendo 
titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, obtenga al menos el 50 % de su renta total 
de actividades agrarias o de actividades agrarias complementarias, siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en 
su explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de trabajo 
dedicado a actividades agrarias o agrarias complementarias, conforme a las 
unidades de trabajo agrario, sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. Si 
es persona física, deberá estar dada de alta en el Régimen de la Seguridad Social 
que le corresponda en función de su actividad agraria.

14. Agricultor o agricultora a título principal: el agricultor o agricultora profesional 
persona física que obtenga anualmente, al menos, el 50 % de su renta total de la 
actividad agraria ejercida en su explotación, y cuyo tiempo de trabajo dedicado 
anualmente a actividades directamente relacionadas con la explotación, conforme a 
las unidades de trabajo agrario, sea igual o superior a la mitad de su tiempo de 
trabajo total.

Se entiende que una persona jurídica ejerce la agricultura a título principal 
siempre que el 50 % de los socios o socias sean considerados individualmente 
agricultores o agricultoras a título principal, según lo señalado anteriormente. Si son 
sociedades, salvo que la forma jurídica sea la sociedad civil, se requerirá además 
que las participaciones o acciones de sus socios o socias sean nominativas. En todo 
caso, en sus estatutos, o por acuerdo de la asamblea general de socios, deberá 
preverse que si hubiera traspaso de títulos entre sus socios o socias han de quedar 
garantizadas las condiciones anteriormente indicadas».
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«25. Unidad de trabajo agrario: a efectos de la presente ley, así como de otras 
normas que utilicen este concepto, el número de horas de trabajo o número de 
jornadas anuales que constituyan las unidades de trabajo agrícola comprenderán, 
además de la producción, la transformación y la comercialización de lo que se ha 
producido en la explotación agrícola. Este número de horas de trabajo o número de 
jornadas anuales quedará determinado reglamentariamente.»

Disposición final cuarta.  Adaptación de normas.
Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus 

territorios históricos aprobarán las modificaciones necesarias en sus normas para adaptarlas 
a lo previsto en la presente ley en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan en cada caso a los territorios históricos.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del País Vasco».
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§ 10

Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. 
[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 247, de 30 de diciembre de 2019

«BOE» núm. 14, de 16 de enero de 2020
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2020-615

[ . . . ]
TÍTULO II

Disposiciones especiales

CAPÍTULO I
Clases de cooperativas

[ . . . ]
Sección 5.ª Cooperativas agrarias y alimentarias

Artículo 112.  Objeto y actividades.
1. Son cooperativas agrarias y alimentarias las que asocian a titulares de explotaciones 

agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas y que tienen por objeto comercializar, proporcionar 
suministros, equipos productivos y servicios o realizar operaciones encaminadas a la mejora, 
en cualquier área o vertiente económico-social, de las explotaciones de las personas socias, 
de sus elementos o componentes, de la propia cooperativa o de la vida en el medio rural, 
entre otras, la prestación de servicios por la cooperativa y con su propio personal que 
consista en la realización de labores agrarias u otras análogas en las mencionadas 
explotaciones y a favor de las personas socias de la misma.

En el caso de titularidad compartida que cumpla los requisitos de la legislación que 
regula dicha institución, ostentará la condición de persona socia la propia entidad de 
titularidad compartida, inscrita en el registro específico, y podrá ser representada por 
cualquiera de las personas integrantes de la misma, mediante su acreditación por 
certificación del mismo.

Asimismo, en el caso de que una entidad de titularidad compartida sea designada para 
ocupar un cargo del órgano de administración, la entidad de titularidad compartida deberá 
comunicar mediante certificación cuál de las personas integrantes será quien desempeñe las 
funciones propias del cargo en el órgano de administración. Este último requisito deberá ser 
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satisfecho, igualmente, en el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes y 
cualquier otra entidad sin personalidad jurídica.

Los estatutos de la cooperativa podrán exigir, como requisito para adquirir y conservar la 
condición de persona socia, un compromiso de actividad exclusiva correspondiente a su 
objeto social.

2. Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias y alimentarias 
podrán desarrollar, además de las actividades propias de aquel, determinadas en los 
estatutos, aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento 
para la mejora económica, técnica, laboral, ecológica o social de la cooperativa, de las 
explotaciones de las personas socias, de los elementos de estas o del medio rural.

Artículo 113.  Operaciones con terceras personas no socias.
1. Las cooperativas agrarias y alimentarias, sean polivalentes o especializadas, con 

actividad comercializadora podrán desarrollar esta actividad y las conexas a ella, llegando 
incluso directamente al consumidor o consumidora, con productos agrarios que no procedan 
de las explotaciones de la cooperativa o de sus personas socias en los siguientes casos:

a) En cada ejercicio económico, hasta un cinco por ciento, cuantificado dicho porcentaje 
independientemente para cada una de las actividades en que la cooperativa utilice productos 
agrarios de terceras personas no socias.

b) Si lo prevén los estatutos, el porcentaje máximo en cada ejercicio económico podrá 
llegar hasta el cuarenta y nueve por ciento.

c) Cuando, por circunstancias no imputables a la cooperativa, esta pueda rebasar los 
límites anteriores por haber obtenido la autorización prevista en el artículo 5 de la presente 
ley.

Cuando existan normativas sectoriales específicas, u otras dictadas en aplicación de 
aquellas, que sean aplicables a la cooperativa por razón del sector de su actividad 
agroalimentaria, y que establezcan o permitan límites más elevados de porcentajes de 
producciones de terceras personas no socias que los anteriormente indicados, la cooperativa 
podrá reflejar en los estatutos dichos límites sin necesidad de requerir la autorización 
prevista en el apartado anterior, pero deberá hacer constar expresamente en los estatutos la 
disposición que legitima dicho porcentaje.

2. Las cooperativas agrarias y alimentarias con actividad suministradora, única o 
diferenciada, dirigida a sus explotaciones o a las de sus miembros, podrán ceder a terceras 
personas no socias productos o servicios dentro de los límites y en los supuestos 
equivalentes a los apartados a) y b) del número anterior, sin perjuicio de poder hacerlo en 
todo caso cuando se trate de los remanentes ordinarios de la actividad cooperativa.

[ . . . ]
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§ 11

Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 137, de 15 de julio de 2022
«BOE» núm. 180, de 28 de julio de 2022
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2022-12589

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desarrollo rural, en la medida que persigue el desarrollo sostenible, inteligente e 

integrador del medio rural, abarca una gran variedad de materias y conlleva la necesidad de 
implementar medidas y políticas transversales en todos los ámbitos territoriales y funcionales 
implicados.

Si bien no existe un título competencial específico referido al desarrollo rural como tal ni 
en la Constitución, ni en Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco (EAPV), ni en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), debido a la mencionada variedad de materias 
que lo integran, el EAPV asume gran parte de las materias que conforman el ámbito 
territorial y funcional del desarrollo rural, y en particular la relativa a la promoción, desarrollo 
económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, prevista en su artículo 
10.

En concreto, según el artículo 10 del EAPV, nuestra Comunidad Autónoma tiene 
competencia exclusiva en materias que están implicadas en el desarrollo rural, tales como 
agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía; montes, 
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos; pesca en aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre; asistencia social; cultura; patrimonio 
histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico; promoción, desarrollo económico y 
planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general 
de la economía; industria; ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; turismo 
y deporte, ocio y esparcimiento; desarrollo comunitario; condición femenina, política infantil, 
juvenil y de la tercera edad.

La Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural, emanó de la Estrategia de Desarrollo 
Rural en la Comunidad Autónoma del País Vasco configurada en 1992 a partir del Plan 
Estratégico Rural Vasco 1992-1996, reforzada y completada con el Plan de Actuación para el 
Desarrollo del Medio Rural Vasco 1997-2000, en el que se formuló y posteriormente se 
suscribió el Pacto Social para el Desarrollo del Espacio Rural Vasco (1998), renovado en 
2004, que supuso «la escenificación» de un primer nivel de implicación con el medio rural y 
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de la necesaria corresponsabilización del conjunto de la sociedad con el mantenimiento y 
desarrollo del medio rural vasco, lográndose la adhesión de un buen número de agentes 
económicos y sociales, públicos y privados.

Además, la ley surgió en un momento en el que el desarrollo rural se empezó a integrar 
en la Política Agraria Común (PAC), proceso que culminó con la aprobación de la Agenda 
2000 (reforma de la PAC 1999), en el que el desarrollo rural se configuró como segundo pilar 
de la PAC.

Desde entonces, esta estrategia, sus agentes y sus principales instrumentos apenas han 
sufrido modificaciones sustanciales, recayendo en todo momento el peso de la acción 
política en los sucesivos departamentos del Gobierno Vasco y diputaciones forales con 
competencias en materia agraria.

Si bien cabe hablar, en términos generales, de una estrategia de éxito que ha contribuido 
a la mejora de la calidad de vida, la revitalización económica, la conservación del patrimonio 
natural y cultural, y, por ende, al mantenimiento generalizado de la población en las zonas 
rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), en todo este tiempo se han 
conjugado transformaciones importantes y nuevas tendencias que afectan de lleno al medio 
rural y a su interacción con el medio urbano. Cabe destacar a este respecto,

Por un lado, transformaciones socioeconómicas:
a) El proceso de globalización ligado a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) y a las nuevas tecnologías.
b) Los cambios habidos en la estructura familiar.
c) La pérdida de peso del sector agrario en el medio rural en contraposición con otros 

sectores económicos que crecen a un ritmo muy elevado: turismo, hostelería-gastronomía, 
energía, ocio, industria agroalimentaria…

d) El desarrollo urbanístico de los municipios rurales y los nuevos flujos poblacionales.
e) El gran desarrollo de infraestructuras y equipamientos en todo el territorio, destacando 

el despliegue de banda ancha y, por tanto, la mejora de la conectividad de las zonas rurales.
f) La artificialización del suelo y los nuevos usos del espacio: disminución de la superficie 

agraria útil e incremento de la superficie forestal arbolada, aumentando las dificultades de 
conseguir tierra para quienes quieren comenzar a trabajar en el sector.

g) El establecimiento de la Red Natura 2000 y el despliegue de políticas de conservación 
y gestión del medio natural.

h) La aprobación del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y la revisión en vigor de las 
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).

i) Las nuevas tendencias de producción y consumo: mayor peso de los mercados 
locales, economía circular, economía colaborativa, productos ecológicos, etcétera.

j) El continuo y creciente apoyo público-privado al papel de la innovación y del 
emprendimiento en la sociedad.

k) Los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, que ponen en valor la calidad 
de vida de las zonas rurales, así como las oportunidades que ofrecen para el teletrabajo y la 
formación a distancia, consecuencia a su vez de la aceleración de la digitalización.

l) El reto demográfico provocado por el descenso de la natalidad, el retraso en la edad de 
la maternidad y de la emancipación, así como la mayor longevidad, que han derivado en un 
envejecimiento de la población. A esto debe sumarse la incidencia que tiene en el reto 
demográfico la dimensión migratoria.

m) Las grandes inversiones necesarias para entrar en los sectores tradicionales de la 
agricultura en la Comunidad Autónoma Vasca dificultan mucho la entrada de nuevos activos 
por otra vía que no sea el relevo familiar.

n) Las actividades agraria y ganadera no se ven como una opción profesional o una 
opción de empleo atractiva.

Y, por otro lado, trasformaciones de enfoque político en el ámbito de la Unión Europea, 
entre otras:

a) La asunción por parte de la Unión Europea (UE) de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, con una especial relevancia para los aspectos ligados al cambio 
climático.
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b) La consolidación del segundo pilar de la PAC y su articulación en torno a los 
programas de desarrollo rural (PDR 2000-2006, 2007-2013 y 2014-2020).

c) La consolidación como iniciativa de éxito del enfoque LEADER, iniciado en 1991 con 
la iniciativa comunitaria LEADER I (1991-1994) y que permanece hasta hoy englobado en el 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, articulado a través de estrategias de desarrollo 
local participativo (EDLP).

d) La implantación en la UE de la estrategia Europa 2020, que se estructura en torno a 
tres paradigmas, (crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo), once objetivos temáticos y 
las nuevas prioridades de desarrollo que se derivan de ella.

e) La nueva política medioambiental y climática de la UE.
f) La aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi 

(LILE).
g) La progresiva asunción de una visión sinérgica respecto a la cohesión territorial 

europea orientada hacia un tratamiento multisectorial y multifondo.
h) La creciente influencia de los contextos externos, tanto europeos como globales, que 

conlleva una creciente importancia del trabajo en red y de la cooperación.
i) La aparición de enfoques orientados a la superación de la brecha entre el medio rural y 

urbano, especialmente aquellos basados en las posibilidades ofrecidas por las nuevas 
tecnologías y el contexto «inteligente» («smart»), el desarrollo de «pueblos inteligentes» 
(«smart villages)» y, en general, el avance hacia un «territorio inteligente».

Asimismo, algunos de los planteamientos previstos en la ley no han funcionado como se 
preveían, caso del papel de Landaberri, Landaraba, Landagipuzkoa y Landabizkaia y del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Rural, y en general, la implicación de departamentos y 
entramados públicos ajenos al sector agrario; además, la evolución de las asociaciones de 
desarrollo rural ha sido heterogénea.

Todos estos cambios y realidades justifican la necesidad de impulsar en el País Vasco 
una nueva estrategia de desarrollo rural que incorpore aspectos como:

i. Un enfoque que integre el concepto de ruralidad y avance hacia una concepción de 
desarrollo territorial en línea con la Política de Cohesión Territorial que impulsa la UE.

ii. Una mayor coordinación, integración e interactuación del conjunto de políticas públicas 
que actúan en el territorio.

iii. Un impulso mantenido y específico a las actividades económicas de los sectores 
agrícola, ganadero y forestal, como actividades inherentes e intrínsecas a las zonas rurales.

iv. La implantación de una nueva gobernanza avanzada que actué transversalmente en 
el medio rural y se adapte a estos nuevos paradigmas.

v. El desarrollo o modificación de instrumentos vigentes (financieros, organizativos, de 
planificación y zonificación y normativos) y la creación de nuevos instrumentos para esta 
nueva estrategia, entre ellos la presente ley, la redefinición de objetivos estratégicos, 
objetivos generales y sectoriales.

Esta estrategia se orienta a posicionar al medio rural vasco como un factor fundamental 
en el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial del país, de manera que el medio 
rural se incorpore en pie de igualdad al resto del territorio en términos de calidad de vida, 
innovación, modernidad, emprendimiento y con ello coadyuve a lograr una nueva visión más 
integrada de país. Todo ello sin obviar el papel estratégico que la actividad agraria juega en 
la gestión territorial y medioambiental de Euskadi, además de su papel económico y 
proveedor de alimentos y productos básicos y como base del desarrollo rural.

La implantación de esta nueva estrategia de desarrollo rural, por tanto, precisa de una 
nueva ley de desarrollo rural que posibilite el encaje jurídico de los postulados que plantea.

En este sentido, la nueva ley de desarrollo rural que aquí se presenta, desde ese 
enfoque de cohesión territorial, redefine los objetivos estratégicos y sectoriales, reestructura 
el modelo de gobernanza del medio rural e incorpora nuevos instrumentos de planificación, 
gestión y financiación, algunos de ellos impulsados por la UE.

Un enfoque de cohesión territorial que, además, tiene en cuenta las distintas realidades 
territoriales del espacio rural, ya que no todas son iguales, ni su desarrollo puede plantearse 
de manera uniforme. No obstante, la ley trata de promover el desarrollo de zonas rurales 
amplias e interconectadas, aplicando políticas coordinadas y guiadas por una lógica no 
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sectorial, sino integral, e impulsando la cooperación entre los diversos departamentos de las 
administraciones públicas.

Con esta nueva ley, en definitiva, se pretende ampliar el horizonte de las anteriores 
políticas de desarrollo rural identificadas con el «segundo pilar» de la PAC y con la iniciativa 
LEADER, al entender que el objetivo de la cohesión de los territorios rurales debe 
contemplar no sólo las implicaciones de la actividad agraria y forestal sostenible sobre el 
entorno natural y el territorio, sino también todos aquellos elementos que permitan impulsar 
los intercambios económicos y sociales entre el medio rural y el medio urbano: creando las 
condiciones en infraestructuras y equipamientos favorables para ello, reforzando el enfoque 
integrador de políticas y planes, y adaptando e impulsando los nuevos instrumentos de 
coordinación, planificación y financiación mencionados, que permitan llegar a esa visión de 
futuro como país cohesionado.

Asimismo, la ley establece la gobernanza y los mecanismos de colaboración 
interinstitucional en la aplicación de las políticas sectoriales en las zonas rurales de la CAPV, 
con el fin de alcanzar una acción pública coordinada, coherente y eficaz.

La nueva ley se estructura en torno a cuatro capítulos.
El capítulo I desarrolla las disposiciones generales de la ley, en particular las referidas el 

objeto, los principios y los objetivos que se pretenden conseguir.
El artículo 1 recoge el objeto de esta ley, que consiste en regular y establecer el marco 

normativo que guíe las actuaciones para el desarrollo sostenible del medio rural vasco, todo 
ello con la finalidad de que el medio rural se posicione en pie de igualdad respecto al resto 
del territorio como un factor fundamental en el desarrollo y la cohesión económica, social y 
territorial de todo el país.

El artículo 2 establece las definiciones para la aplicación de la ley, de forma que la 
utilización de una terminología común redunde en una mayor claridad y seguridad en su 
aplicación.

El artículo 3 establece los principios a los que habrán de acomodarse las políticas y 
actuaciones del desarrollo rural, entendidos estos como el conjunto de valores que han de 
guiar las políticas y actuaciones en este ámbito, entre los que destacan la igualdad de 
oportunidades entre el ámbito rural y el urbano y de mujeres y hombres, el fomento del 
empoderamiento de las mujeres rurales, la preservación del paisaje y de la biodiversidad, así 
como de la identidad cultural del medio rural vasco, y el impulso del uso del euskera en 
todas sus zonas rurales.

Los artículos 4, 5 y 6 establecen los objetivos que han de perseguir las políticas de 
desarrollo rural. La ley distingue entre objetivos estratégicos generales y sectoriales, y 
establece su adecuada jerarquización y articulación. Estos objetivos deberán contribuir a 
focalizar una visión omnicomprensiva del medio rural, que propicie una aplicación flexible de 
las políticas sectoriales en cuanto a los parámetros exigibles, económicos, poblacionales o 
relativos a las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que todos estos objetivos se 
convertirán en la guía y parámetros para la elaboración de los distintos planes territoriales, 
comarcales y locales, que son el núcleo de la nueva estrategia de desarrollo rural que 
implanta esta ley.

El capítulo II plantea las bases para una nueva zonificación del espacio rural vasco, y los 
principales instrumentos de planificación previstos para la alineación de los proyectos e 
iniciativas locales a las políticas institucionales que hay que impulsar.

De manera general, nuestro espacio rural está fuertemente imbricado con el espacio 
urbano, aunque claramente diferenciable de este. No obstante, la zonificación del espacio 
rural de la CAPV resulta de vital importancia para identificar las características y las 
necesidades de las zonas rurales con relación a ámbitos de desarrollo que se definirán 
posteriormente y poder así diseñar y aplicar políticas específicas de desarrollo rural y sus 
programas de ayudas a cada uno de esos ámbitos. La ley pospone la caracterización de las 
zonas rurales a un posterior desarrollo reglamentario.

Los instrumentos de planificación en el medio rural vasco se convierten en esta ley en 
los elementos clave de la política de desarrollo rural, en la medida en que las diversas 
actuaciones que hay que realizar para el desarrollo de las zonas rurales se estructurarán en 
torno a dichos instrumentos.
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Los programas de desarrollo territorial responden a la necesidad de establecer, para 
cada uno de los ámbitos de desarrollo que se definan, el diagnóstico de las zonas rurales 
respecto a los objetivos generales marcados en la ley vinculados a dichos ámbitos, y señalar 
claramente los objetivos sectoriales, los ejes de actuación y los agentes institucionales 
implicados en su desarrollo. Los planes de desarrollo territorial deberán respetar los 
instrumentos de ordenación del territorio que afecten al espacio geográfico de actuación de 
cada uno.

Los programas de desarrollo territorial actuarán como la hoja de ruta de la acción política 
institucional y multisectorial para el desarrollo territorial del medio rural, y constituirán la guía 
para la elaboración y alineamiento de los programas comarcales de desarrollo rural y, en su 
caso, de las estrategias de desarrollo local.

Por su parte los programas comarcales de desarrollo rural inciden en la determinación y 
priorización de las principales líneas de actuación y proyectos a implementar en cada ámbito 
comarcal, preservando el enfoque ascendente («bottom-up»), tanto en su elaboración como 
en su despliegue, y atendiendo a las directrices de los programas de desarrollo territorial que 
incidan en cada una.

Asimismo, se establecen con carácter voluntario los planes de desarrollo local (PDL) 
para los municipios y concejos con zonas rurales de la CAPV, con la finalidad de que 
dispongan de una herramienta de reflexión y planificación sobre aquellas necesidades y 
proyectos a impulsar, que les facilite una programación más pormenorizada de las 
actuaciones a ejecutar, referida al ámbito del municipio de que se trate, siempre en 
consonancia y coherencia con los programas comarcales de desarrollo rural que les afecten.

El capítulo III desarrolla la gobernanza de las distintas actuaciones a impulsar en las 
zonas rurales vascas, contemplando dos categorías diferenciadas: la gobernanza de 
enfoque institucional y la de enfoque público-privado.

La gobernanza institucional es aquella referida a las actuaciones estratégicas emanadas 
desde el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y las instituciones locales en el ámbito de 
sus competencias respectivas. En este nivel de gobernanza institucional, la ley pretende 
incidir en el enfoque de vigilancia o lente rural ligado a la vigilancia de las políticas 
institucionales y sectoriales en cuanto a su adaptación a los objetivos y actuaciones 
previstos en las políticas de desarrollo rural, que ya está instaurado en algunos países de la 
UE.

Por ello, la ley dispone que todos aquellos planes, programas e iniciativas institucionales, 
bien promovidos por la Administración general de la CAPV, bien por las administraciones 
forales, que afecten a los objetivos generales o sectoriales que incidan en las zonas rurales 
previstas en esta ley, con carácter previo a su aprobación, deberán ser sometidos a informe 
por el departamento competente en materia de desarrollo rural perteneciente a la institución 
promotora.

Para el control y seguimiento y evaluación de las políticas y actuaciones de desarrollo 
rural, se apuesta por mecanismos más ágiles y sencillos de control y seguimiento que los 
instrumentos actuales, a través de nuevas actuaciones y funciones a realizar por las 
direcciones competentes en materia de desarrollo rural en cada una de las instituciones de la 
Administración general y foral y de la Administración de las instituciones locales de Euskadi, 
preservando los ámbitos competenciales de cada institución.

Para asegurar la coherencia, eficacia y coordinación de la gobernanza a este nivel, la ley 
otorga un papel crucial a la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, 
que fue creada por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria del 
País Vasco y que mediante esta ley se modifica para que acoja las nuevas funciones 
referidas al desarrollo rural que le otorga. Así, esta comisión tendrá un rol fundamental en la 
elaboración de informes favorables de los instrumentos de planificación antes mencionados 
y en la aprobación de los informes de supervisión.

En cuanto a la gobernanza de enfoque local, la nueva norma propone la mejora del 
modelo actual, a través de una fórmula de colaboración público-privada, especialmente en 
las relaciones entre las asociaciones de desarrollo rural, el Gobierno Vasco, y las 
diputaciones forales, que posibilite que las primeras contribuyan de forma más eficaz al 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
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Así se pretende lograr una estructura de gobernanza más homogénea, eficiente, con 
mayor peso y contenido, con presencia territorial tanto a nivel comarcal como 
supracomarcal, que permita a la vez que preservar su carácter de cercanía a la generación 
de proyectos, posibilitar el establecimiento de sinergias sólidas con el resto de estructuras y 
organizaciones que actúan en el territorio.

Por ello, en consonancia con el papel fundamental de las asociaciones de desarrollo 
rural como agentes colaboradores de la Administración pública en orden a la consecución de 
los objetivos de la ley, en especial, la gestión de los planes comarcales de desarrollo rural, 
se refuerza sustancialmente los convenios de colaboración previstos en la anterior ley.

Asimismo, se crea un nuevo servicio de gestión dentro de la Fundación Hazi, Lurralde, 
que se coordinará con las asociaciones de desarrollo rural conveniadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14.5, asegurando y reforzando la coherencia de las actuaciones en 
materia de desarrollo rural.

Dentro de la gobernanza público-privada a nivel local, se crea la Red Vasca de 
Desarrollo Rural, adscrita al departamento de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma competente en materia de desarrollo rural, con la finalidad de impulsar la 
conexión, coordinación y colaboración de las entidades y agentes implicados en el desarrollo 
rural.

Finalmente, el capítulo IV, establece determinadas reglas y principios para la financiación 
de las actuaciones de desarrollo rural. Estas reglas parten de un enfoque de cohesión 
territorial, estableciendo la coparticipación de los distintos programas operativos de la CAPV 
ligados a Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) en dicho marco financiero. 
Asimismo, fomenta y deja abierta la posibilidad de la aplicación del enfoque multifondo en 
determinadas zonas o espacios rurales cuando ello sea conveniente y posible.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
1. Es objeto de esta ley regular y establecer el marco normativo que oriente las 

actuaciones para el desarrollo sostenible del medio rural vasco, de forma que este se 
posicione en un plano de igualdad respecto al resto del territorio como un factor fundamental 
en el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial del país. Con este fin, será 
imprescindible tener en cuenta las actividades agraria, ganadera y forestal. El fomento de 
estas actividades será una herramienta básica para el mantenimiento y el desarrollo de la 
población y del territorio en el espacio rural.

2. Asimismo, es objeto de esta ley establecer la gobernanza y los mecanismos de 
colaboración interinstitucional en la aplicación de las políticas sectoriales en las zonas 
rurales de la CAPV, con el fin de alcanzar una acción pública coordinada y complementaria 
en el ámbito del desarrollo territorial para conseguir los objetivos fijados por la ley.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Desarrollo rural: proceso de desarrollo territorial aplicado a las zonas rurales, dirigido a 

preservar la sostenibilidad y multifuncionalidad del medio rural vasco, a mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de sus habitantes y a propiciar la cohesión económica, social y territorial 
de la CAPV.

b) Desarrollo territorial: proceso de construcción socioeconómica de un territorio, de 
carácter sostenible, sustentado en un enfoque integral en el que interactúan los elementos 
físicos del entorno, los procesos económicos y el resto de las iniciativas individuales y 
colectivas de sus ciudadanos y ciudadanas, y las políticas sectoriales institucionales 
impulsadas desde la acción política, orientado a lograr una mayor cohesión social, 
asegurando un correcto equilibrio rural urbano y generando un mayor y mejor crecimiento 
económico.
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c) Estrategia de desarrollo local participativo (EDLP): conjunto coherente de operaciones 
cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de 
la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción local.

d) Grupo de acción local (GAL): los grupos de acción local son asociaciones sin ánimo 
de lucro, de marcado carácter territorial, compuestos por representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y privados (asociaciones, empresas, administraciones 
públicas locales y otros grupos de la sociedad civil), cuyo objetivo es implantar estrategias de 
desarrollo local participativo en sus respectivos territorios desde un enfoque ascendente 
(enfoque participativo LEADER).

e) Asociación de desarrollo rural (ADR): entidad de derecho privado, constituida al 
amparo de la legislación sobre asociaciones, que integra a entidades locales y a los agentes 
socioeconómicos y sectoriales más representativos de su ámbito geográfico de actuación. 
Herramienta de colaboración público-privada, tendrá un papel clave en el impulso y el apoyo 
a iniciativas locales, comarcales y supracomarcales que contribuyan al desarrollo sostenible 
de su territorio. Su vinculación al cumplimiento del enfoque comarcal de gobernanza previsto 
en la ley, le permitirá ser reconocida como agente colaborador de la Administración pública.

f) Medio rural: ámbito socioeconómico que abarca las zonas rurales de la CAPV y la 
población que las habita.

g) Multifuncionalidad de los sectores agrario, ganadero y forestal: conjunto de 
contribuciones del sector agrario, ganadero y forestal a la sociedad. Incluye, además de 
alimentos y materias primas destinadas a los mercados, otros bienes y servicios públicos, o 
externalidades, no remunerados por estos. Entre los bienes públicos o externalidades 
positivas generados por el sector agroforestal cabe señalar:

i. La gestión del espacio rural (85 % CAPV).
ii. La protección, gestión y ordenación del paisaje.
iii. La función medioambiental y de conservación del medio natural: contribución a la 

fijación de agua, a evitar la erosión del suelo, a la fijación de CO2, al mantenimiento de la 
biodiversidad, a la protección de ecosistemas, etcétera.

iv. La identificación social del territorio con su agro: gastronomía, tradiciones, paisaje, 
sostenimiento cultural (la conservación del euskera entre otros).

v. La contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático.
vi. La fijación de la población en el espacio rural.
h) Zona rural: ámbito geográfico de aplicación de la ley, cuya parametrización se regulará 

en el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 7.

Artículo 3.  Principios inspiradores del desarrollo rural.
El desarrollo rural deberá perseguir la sostenibilidad y multifuncionalidad del medio rural, 

desde un enfoque territorial justo, equilibrado y sostenible incorporando en sus dimensiones 
ambiental, social y económica, entre otros principios, la igualdad de oportunidades entre el 
ámbito rural y el ámbito urbano y de mujeres y hombres, el empoderamiento de las mujeres 
rurales, el mantenimiento de la biodiversidad, la preservación del paisaje y de la identidad 
cultural del medio rural vasco, y el impulso del uso del euskera en todas sus zonas rurales.

Artículo 4.  Objetivos estratégicos de las políticas de desarrollo rural.
Las políticas de desarrollo rural impulsarán la consecución de los siguientes objetivos 

estratégicos:
a) El fomento y la preservación del espacio rural vasco, en particular el ocupado por la 

actividad agraria y las zonas de montaña, como elemento fundamental que vertebra el 
territorio de la CAPV y configura su paisaje más representativo.

b) Garantizar la coordinación interinstitucional necesaria para el fomento y la 
diversificación de la actividad económica en las zonas rurales de la CAPV, de forma que se 
contribuya al desarrollo de la economía sostenible del país y al asentamiento de población y 
servicios en estas zonas, respetando en todo caso la actividad del sector primario, que es 
fundamental en el ámbito rural.
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c) Igualar el nivel de bienestar de la población rural vasca con el nivel de bienestar de la 
población urbana, así como revertir la despoblación y el envejecimiento del medio rural, 
como factor sustancial para la cohesión social y territorial de Euskadi.

El impulso de dichos objetivos se llevará a cabo en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio 
climático.

Artículo 5.  Objetivos generales de las políticas de desarrollo rural.
Las políticas de desarrollo rural tenderán a la consecución de los siguientes objetivos 

generales:
A) En el ámbito de la preservación del espacio rural vasco.
I. La adecuada ordenación territorial del espacio rural vasco conforme a un método de 

desarrollo territorial sostenible que contemple un enfoque integral, sistémico y multisectorial, 
en equilibrio, que evite espacios de despoblación y abandono, en consonancia con los 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes.

II. La sostenibilidad y multifuncionalidad del sector agroforestal, como principal gestor del 
espacio rural vasco, fuente de riqueza y empleo, así como proveedor de bienes básicos a la 
sociedad vasca, favoreciendo modelos de producción basados en un agricultura respetuosa 
con el territorio.

III. La preservación del patrimonio natural y el paisaje desde una visión integral que 
compagine el cumplimiento de las normativas de protección, conservación y restauración 
ambiental con el aprovechamiento sostenible de los recursos, el desarrollo socioeconómico y 
el disfrute de los espacios naturales por la sociedad, respetando la forma de vida y las 
actividades de las personas que viven en ellos.

IV. Descentralización de las fuentes generadoras de energía e impulso de pequeñas 
instalaciones para abastecer de energía al medio rural, compatibles con la preservación y el 
mantenimiento del medio ambiente y del territorio.

B) En el ámbito del fomento y la diversificación de la actividad económica en las zonas 
rurales del País Vasco.

V. El fomento del emprendimiento y el intraemprendimiento en el medio rural vasco, 
buscando la potenciación del dinamismo empresarial endógeno y contemplando nuevos 
escenarios de emprendimiento ligados a la innovación, especialmente en contextos digitales 
de territorio inteligente («smart territory»), así como a nuevas cadenas de valor rurales que, 
desde el campo de la biotecnología, la economía social y la economía circular proyecten 
claros beneficios sociales y generen empleos estables y de calidad.

VI. La diversificación económica y la creación de empresas en los nichos económicos 
que, además de la actividad agraria, presentan un importante potencial de crecimiento en el 
medio rural vasco: turismo sostenible, salud y bienestar, industria alimentaria, gastronomía y 
restauración, ocio de aventura, energías renovables, comercio de artesanía, etcétera. El 
fomento de actividades económicas de alto valor añadido, resilientes a los impactos 
derivados de las cadenas de suministro de materias y energía globales, que generen riqueza 
a las entidades rurales y favorezca el cumplimiento de los objetivos ambientales y climáticos.

C) En el ámbito de la mejora del nivel de bienestar de la población rural vasca y 
reversión de su envejecimiento y de la despoblación.

VII. La mejora de las infraestructuras, servicios y equipamientos públicos necesarios 
para asegurar una buena calidad de vida a los y las habitantes del medio rural, garantizando 
el acceso a estos en igualdad de condiciones con los habitantes del medio urbano.

VIII. El uso de las TIC como vía para mejorar la calidad de vida y el trabajo de la 
población que habita las zonas rurales, así como para mitigar el aislamiento del medio rural.

IX. El acceso a la vivienda en el medio rural desde un urbanismo respetuoso con las 
características socioeconómicas, paisajísticas y medioambientales de cada zona.

X. La preservación del patrimonio natural, cultural e identitario del medio rural, tanto 
material como inmaterial, que es preciso conservar, poner en valor y fortalecer, para las 
futuras generaciones.
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XI. La incorporación de la innovación en el medio rural como una herramienta para la 
transformación social, multidisciplinar y sistémica.

XII. La lucha contra la despoblación en el medio rural, mediante la dotación de servicios 
específicos, particularmente en educación y sanidad, que favorezcan el asentamiento de 
familias con hijos e hijas y el incremento de la natalidad.

Artículo 6.  Objetivos sectoriales de las políticas institucionales en el medio rural.
1. Las instituciones y organismos competentes, de manera coordinada, orientarán su 

actuación a la consecución de los objetivos sectoriales establecidos en el presente artículo, 
teniendo en cuenta la caracterización de las zonas rurales que se establecerá en posterior 
desarrollo reglamentario, según el artículo 7 de la presente norma.

2. Dichos objetivos, deberán contribuir a visualizar un enfoque omnicomprensivo del 
medio rural, de su problemática y de su funcionalidad, de modo que posibiliten una 
discriminación positiva y una ponderación flexible, en la utilización de criterios económicos o 
umbrales mínimos de población y personas usuarias, a la hora de aplicar las distintas 
políticas sectoriales.

3. Tales objetivos sectoriales son los siguientes:
A) En materia de ordenación del territorio.
I. Propiciar que los procesos de aprobación o revisión de las Directrices de Ordenación 

del Territorio (DOT), de los planes territoriales parciales (PTP) y sectoriales (PTS), así como 
de los planes generales de ordenación urbana (PGOU), contribuyan a la preservación del 
espacio rural y a valorar en su redacción las necesidades y estrategias recogidas en los 
programas de desarrollo territorial (PDT) previstos en el artículo 9.

II. Desarrollar y aplicar los instrumentos de defensa del suelo agrario previstos en el Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal y en la normativa derivada del título II de la Ley 17/2008, de 
23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, como elementos básicos para evitar el 
abandono y la artificialización del suelo agrario, preservando la función que cumple como 
proveedor de alimentos.

III. Señalar y consensuar en el ámbito de la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco todos aquellos criterios que cualquier tipo de instrumento de ordenación deberá 
contemplar en materia de conservación del espacio rural.

B) En materia de agricultura, silvicultura y alimentación.
I. Potenciar la competitividad del sector agrario, estimulando la diferenciación de los 

productos por la calidad, sostenibilidad medioambiental y seguridad alimentaria, 
promoviendo la producción natural y ecológica, fomentando la vertebración sectorial a través 
del asociacionismo y el cooperativismo, y una promoción comercial que optimice su 
productividad y los costes de producción, con especial atención a las actuaciones de 
desarrollo endógeno y a la promoción en los mercados más próximos. Se dedicará una 
atención prioritaria a las explotaciones familiares, especialmente cuando su titular sea una 
mujer o una persona joven agricultora.

II. Impulsar una gestión forestal sostenible y equilibrada, fomentando los bosques 
autóctonos y nuevos nichos de oportunidad que complementen la actividad tradicional, 
manteniendo y generando empleos seguros, estables y de calidad, y estableciendo medios 
para ello.

III. De manera coordinada con el Plan Estratégico Gastronómico y Alimentario de 
Euskadi, potenciar el desarrollo de la industria agroalimentaria, en especial de la tractora del 
sector primario, y los procesos de integración vertical en la cadena de valor alimentaria, 
concediendo mayor peso en ella a las personas productoras, como vehículos para la 
revalorización del patrimonio gastronómico y la generación de mayor valor añadido.

IV. Apoyar el sostenimiento de la renta agraria, optimizando y gestionando 
adecuadamente los recursos financieros de la PAC.

V. Potenciar el relevo generacional en el sector, la agricultura familiar y el papel de las 
agricultoras, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2015, de 
15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.
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VI. Propiciar y supervisar que el sector primario perciba unos precios por encima de los 
costes de producción de sus productos, tal y como se establece en la normativa estatal (Ley 
de Cadena Alimentaria) y europea, con el fin de mantener un sector viable y competitivo.

VII. Mantenimiento e impulso del patrimonio agroecológico vasco.
VIII. Promover la venta directa de los productos del sector primario a la persona 

consumidora final fomentando canales de distribución y comercialización.
IX. Apoyar y contribuir al desarrollo de la estrategia De la Granja a la Mesa de la Unión 

Europea.
X. Fomentar pliegos de contratación pública responsable, con el objetivo de priorizar 

criterios sociales y medioambientales.
C) En materia de conservación del patrimonio natural y medio ambiente.
I. Contribuir al mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios, en 

especial los espacios y hábitats de la Red Natura 2000, así como los paisajes catalogados 
en los planes de acción que se pongan en marcha, compatibilizando los planes e 
instrumentos de gestión con el mantenimiento de las actividades silvoganaderas y 
económicas tradicionales, y el desarrollo de nuevas actividades económicas compatibles con 
la conservación y el disfrute de esos espacios por la ciudadanía vasca.

II. Aprovechar las oportunidades y externalidades que generan los espacios naturales 
protegidos, la Red Natura 2000 en particular, para diversificar y potenciar la actividad 
económica de las zonas rurales.

III. Apoyar el desarrollo de la Estrategia de Biodiversidad de Euskadi 2030 y de la 
Estrategia sobre Biodiversidad 2030 de la Unión Europea.

IV. Coadyuvar a la protección del medio ambiente, previniendo su deterioro y propiciando 
su restauración donde haya sido dañado, mediante una gestión sostenible del agua, del 
suelo fértil, de la biomasa, de la biodiversidad y del paisaje, buscando el equilibrio entre las 
actividades humanas y la conservación del territorio.

V. Alinear los objetivos de la CAPV en materia de cambio climático con los objetivos 
climáticos de la Unión Europea.

VI. Fomentar medidas sostenibles que contribuyan a potenciar los servicios 
ecosistémicos y otras externalidades medioambientales positivas derivadas de la actividad 
agroforestal, y favorecer su reconocimiento social.

D) En materia de diversificación del tejido económico del medio rural y la creación de 
empleo.

I. Promover y apoyar la creación de empleo estable y de calidad que facilite la igualdad 
de oportunidades de la población rural, con especial atención al desarrollo de programas 
específicos para mujeres, personas jóvenes y otros colectivos con dificultades para el 
acceso al empleo.

II. Coordinar los fondos, programas y actuaciones institucionales de apoyo al 
emprendimiento y a la creación de empresas que incidan en el medio rural, en el 
mantenimiento y creación de empleo estable y de calidad.

III. Apoyar el desarrollo de nuevos modelos de organización del trabajo. Para ello se 
tomará como base la economía social, solidaria y colaborativa. Mediante su desarrollo, con 
el fin de conseguir empleo de calidad y relevo generacional y de impulsar la participación de 
las mujeres, se aprovecharán las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información, las innovaciones tecnológicas, la bioeconomía, la digitalización, la industria 4.0, 
la agricultura 4.0 y la ganadería 4.0.

IV. Propiciar instrumentos y equipamientos atractivos para la captación y asentamiento 
de pymes y microempresas en el medio rural vasco, incorporando servicios básicos tales 
como, entre otros, financieros, de seguros, de asesoría y gestión, para asegurar al 
entramado empresarial un contexto tupido y fiable desde el que trabajar.

V. Habilitar y dinamizar espacios en el medio rural, tanto físicos como virtuales, donde las 
personas emprendedoras puedan desarrollar su proceso de emprendimiento, fomentando la 
colaboración público-privada e impulsando la promoción y la gestión en red de dichos 
espacios.
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VI. Fomentar el turismo rural sostenible, así como las actividades económicas ligadas a 
esta actividad, como la gastronomía, el comercio, la modernización de los equipamientos 
ligados a mercados locales, los agroturismos, campings, casas rurales y otras modalidades 
de oferta alojativa. Para ello, se impulsará el desarrollo de establecimientos alojativos 
rurales, para evitar la masificación y con el objetivo de respetar la actividad tradicional y el 
medio rural.

VII. Impulsar actividades económicas sostenibles ligadas al mantenimiento y 
restauración de los ecosistemas y sus servicios, así como aquellas que contribuyan a la 
mejora de la salud y al bienestar de la población.

VIII. Desarrollar programas formativos de cara al fomento del emprendimiento y el 
intraemprendimiento y la potenciación del dinamismo empresarial en el medio rural.

IX. Potenciar una mayor presencia de las mujeres en órganos de decisión de, empresas, 
cooperativas, asociaciones y, en general, entidades presentes en el medio rural, como 
elemento para potenciar el empoderamiento de la mujer en este medio.

X. Contribuir a la diversificación de la actividad primara y al desarrollo de nuevas 
actividades en el medio rural.

XI. Desarrollar una política fiscal que permita potenciar las actividades existentes, 
fomente su modernización y favorezca la implantación de nuevas actividades en el medio 
rural.

E) En materia de infraestructuras básicas en los núcleos y entidades rurales.
I. Potenciar el desarrollo de infraestructuras ligadas a energías renovables y sostenibles, 

y en particular las de utilización de biomasa forestal, con el triple objetivo de generar formas 
limpias de energía que aumenten el grado de suficiencia energética de Euskadi; implementar 
nuevos nichos de desarrollo económico, y asegurar la gestión de grandes superficies 
forestales, evitando así riesgos naturales y contribuyendo al mantenimiento del territorio, 
además de facilitar la autogeneración y autoconsumo de energía procedente de fuentes 
renovables y sostenibles, tanto en los núcleos rurales como en las explotaciones 
agroganaderas.

II. Impulsar una red de infraestructuras básicas de calidad que garantice el acceso de la 
población del medio rural a unos servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 
telecomunicaciones y suministro eléctrico.

III. Facilitar la movilidad de las zonas rurales, mejorando la red viaria y de caminos, el 
transporte público, y promoviendo sistemas alternativos que se adecuen a la realidad y 
necesidades de la población de las zonas rurales, impulsando la movilidad sostenible.

IV. Apoyar proyectos de acondicionamiento y restauración de cuencas fluviales en 
entidades, municipios y zonas rurales.

V. Fomentar talleres, pequeños centros de transformación e infraestructuras similares, 
con el fin de impulsar modelos de producción más sostenibles, incrementando la 
autosuficiencia alimentaria en el futuro, y tener proveedores de alimentos de km 0 seguros, 
saludables y de calidad.

F) En materia de vivienda.
I. Impulsar una política de vivienda de calidad adaptada a las necesidades y 

oportunidades del medio rural, que lo haga atractivo como lugar de residencia habitual, evite 
la especulación y facilite el acceso de las personas jóvenes del medio rural a la vivienda.

II. Mantener e incrementar la población del medio rural, evitando el abandono de dichas 
zonas hacia otras más densamente pobladas, propiciando mínimos de población que 
contribuyan a la pervivencia y puesta en marcha de nuevos servicios, especialmente centros 
de salud y educativos, y facilitando un asentamiento ordenado de nueva población.

III. Contribuir a la mejora y conservación del patrimonio inmobiliario, preservando así su 
identidad cultural.

G) En materias educativa, deportiva y cultural.
I. Implantar los servicios necesarios para el acceso adecuado de la población rural a la 

oferta educativa, con criterios y baremos que tengan en cuenta sus especificidades, en 
especial en lo relativo a la enseñanza obligatoria para los núcleos de población más alejados 
y de menor tamaño.
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II. Promover la calidad de la enseñanza hacia modelos, técnicas y pautas educativas 
innovadoras que se adecuen a las peculiaridades del medio rural vasco, así como 
especialmente del sector primario, favorezcan su conocimiento y valoración por parte de la 
población de las zonas rurales, e impulsen la formación y capacitación prioritaria de las 
mujeres y las personas jóvenes de tales zonas.

III. Fomentar la formación universitaria, profesional y ocupacional de los habitantes de 
las zonas rurales desarrollando una formación adaptada a sus necesidades específicas.

IV. Favorecer la articulación global de los equipamientos educativos, culturales y 
deportivos, promoviendo su polivalencia y multifuncionalidad, y corrigiendo los desequilibrios 
existentes.

V. Promover el conocimiento, difusión y valorización de la cultura y patrimonio rurales 
como forma de superación del desconocimiento existente en la sociedad en general de los 
procesos y valores presentes en el medio rural.

VI. Recuperar, conservar, desarrollar y divulgar el patrimonio natural, histórico, cultural, 
paisajístico de las zonas rurales, garantizando de manera transversal el uso y la promoción 
del euskera.

H) En materia sanitaria y bienestar social.
I. Promover una oferta sanitaria, en particular de atención primaria, que acerque 

progresivamente los recursos sanitarios a la población de los núcleos rurales más alejados y 
de menor tamaño, ofreciendo una atención adecuada a las personas mayores y a quienes 
tienen necesidades especiales.

II. Promover una oferta farmacéutica específicamente diseñada para responder a las 
necesidades de la población rural.

III. Dotar a los y las profesionales y centros del Sistema Vasco de Salud, que ejercen en 
entidades y municipios rurales, de medios y tecnologías modernas, en particular de la 
telemedicina.

IV. Apoyar el desarrollo de equipamientos de bienestar social, con especial atención a los 
colectivos más sensibles.

I) En materia de TIC.
I. Impulsar y propiciar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones al 

mismo nivel en todo el territorio vasco, y en particular el despliegue de banda ancha de 
última generación que permita el acceso a la globalización y la participación de los agentes 
rurales, evitando una brecha digital entre territorio urbano y rural.

II. Investigar e impulsar nuevos sistemas para el diseño y desarrollo de servicios en el 
medio rural, aprovechando las TIC y el despliegue de banda ancha en el territorio y siendo 
proactivos en la búsqueda de soluciones alternativas.

III. Se fomentarán la agricultura 4.0 y la ganadería 4.0, en colaboración con la academia 
y con las empresas locales. Se utilizarán las tecnologías digitales en el desarrollo rural para 
reforzar y mejorar el sector agrario y ganadero, creando la red necesaria en el sector y 
poniendo a disposición de este objetivo los recursos digitales y la formación necesaria para 
su uso.

J) En materia de innovación.
I. Impulsar la cooperación entre agentes de las zonas rurales para que las acciones de 

investigación e innovación respondan a sus necesidades reales.
II. Facilitar instrumentos de capacitación, formación y desarrollo de habilidades que 

permitan a los agentes del medio rural aprovechar la innovación y tener capacidad proactiva 
en los procesos de innovación. Asimismo, se garantizará el derecho a recibir dicha formación 
en euskera.

III. Fomentar la socialización del conocimiento, asegurando su transferencia desde los 
ámbitos académicos, de investigación y asesoramiento hacia el sector agroalimentario, así 
como la comunicación al ámbito académico de las necesidades concretas del sector agrario. 
Asimismo, facilitar el intercambio de conocimiento entre las personas usuarias finales y los 
diferentes eslabones de la cadena de valor alimentaria.
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IV. Desarrollar un modelo de innovación social en el medio rural vasco, basado en 
enfoques multiactor, de cocreación, de ciencia ciudadana y la apuesta por nuevas fórmulas 
de colaboración público-privada.

V. Construir canales adecuados para atraer talento hacia las zonas rurales facilitando el 
emprendimiento y la instalación de empresas innovadoras.

VI. Promover la digitalización integral de la cadena de valor gastroalimentaria en el 
marco de una estrategia vasca de territorio inteligente.

CAPÍTULO II
Zonificación e instrumentos de planificación

Artículo 7.  Caracterización de las zonas rurales.
1. Se llevará a cabo una identificación de las zonas rurales con base en parámetros 

relacionados, entre otros, con la población, la actividad agraria y la densidad de población.
2. Las zonas rurales se categorizarán teniendo en cuenta:
i. El establecimiento de ámbitos de desarrollo relacionados con los objetivos recogidos 

en la presente norma.
ii. La identificación de criterios y parámetros de carácter demográfico, geográfico, 

económico, de accesibilidad a servicios y vías de comunicación, entre otros, que faciliten la 
caracterización de las zonas rurales para cada uno de los ámbitos establecidos.

iii. La definición de diferentes grados de vulnerabilidad de las zonas rurales para cada 
uno de los ámbitos mencionados.

3. La catalogación y parametrización de las zonas rurales para cada ámbito de desarrollo 
se regulará en posterior desarrollo reglamentario que se aprobará antes de un año desde la 
aprobación de la presente ley.

Artículo 8.  Instrumentos de planificación.
Las actuaciones a impulsar y apoyar desde las políticas institucionales se estructurarán 

en torno a dos instrumentos básicos de programación: los programas de desarrollo territorial 
(PDT) y los programas comarcales de desarrollo rural (PCDR).

Artículo 9.  Los programas de desarrollo territorial.
1. Las políticas, los objetivos generales, los objetivos sectoriales y ejes de actuación, 

orientados al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, adoptarán la forma de 
programas de desarrollo territorial (PDT).

2. Se elaborará un programa de desarrollo territorial para cada uno de los ámbitos de 
desarrollo que se establezcan.

3. Los programas de desarrollo territorial incluirán:
a) La catalogación de las zonas rurales mencionada en el artículo 7.2 para el ámbito de 

desarrollo correspondiente y la delimitación del periodo de tiempo durante el que estará en 
vigor. Los periodos de vigencia de los programas de desarrollo territorial estarán en 
consonancia con los de los marcos financieros plurianuales que rigen para los fondos 
estructurales de la UE.

b) Un diagnóstico de situación de la zona rural en relación con los objetivos generales y 
sectoriales vinculados a cada ámbito de desarrollo, estipulados en los artículos 5 y 6 de esta 
ley, estableciéndose para cada uno de ellos las principales deficiencias, necesidades y 
oportunidades de desarrollo socioeconómico. En dicho diagnóstico se determinarán los 
principales agentes sectoriales ligados a cada ámbito de desarrollo.

c) La determinación de los principales objetivos sectoriales a alcanzar, dentro de los 
considerados en el artículo 6, los ejes de actuación que hay que impulsar, indicando su 
priorización y su enfoque zonal con base en la catalogación mencionada en el punto 3.A), y 
las especificidades que afecten a cada territorio histórico, señalando los principales agentes 
institucionales implicados en su consecución.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 11  Ley de Desarrollo Rural

– 147 –



d) Un análisis de las posibilidades de apoyo financiero a las actuaciones a impulsar en el 
ámbito del programa de desarrollo territorial bajo un enfoque multifondo ligado a los fondos 
EIE o a los distintos instrumentos financieros existentes en el ámbito de la UE, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19.

e) Un sistema de evaluación, con base en indicadores de seguimiento, que permita 
valorar el impacto del programa al finalizar su periodo en vigor. Dicha evaluación la efectuará 
o bien una entidad especializada independiente o bien una entidad especializada de la 
Administración vasca.

f) La incorporación del enfoque de género, conforme a lo previsto en el artículo 3 de esta 
norma, así como en el artículo 23 de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

g) Un listado de recomendaciones en cuanto a la aplicación y uso de líneas 
subvencionables existentes o potenciales, señalando posibles criterios de valoración, 
priorización y selección de los potenciales proyectos a impulsar en cada eje de actuación.

4. Los objetivos sectoriales y los ejes de actuación de los programas de desarrollo 
territorial deberán estar alineados con los señalados en los instrumentos de ordenación 
territorial vigentes en su ámbito geográfico de actuación, así como con las líneas 
estratégicas de la política de desarrollo rural de la UE.

5. Los programas de desarrollo territorial se elaborarán a propuesta de la Comisión de 
Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural. Para su realización se contará con la 
participación y colaboración de los departamentos pertinentes del Gobierno Vasco, las tres 
diputaciones forales y los municipios, representados a través de Eudel, y el apoyo del 
servicio de gestión de la Fundación Hazi, Lurralde, y de las asociaciones de desarrollo rural.

6. Los programas de desarrollo territorial deberán contar con informe favorable de la 
Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, previa consulta al Consejo 
Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi y a las instituciones locales 
directamente afectadas, y deberán ser aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno y 
por los órganos competentes de las diputaciones forales de los territorios afectados; los 
programas de desarrollo territorial se publicitarán en los medios informáticos oficiales de la 
Administración vasca.

7. En todo caso, cuando los programas de desarrollo territorial contemplen objetivos y 
ejes de actuación en materias sobre las que las diversas instituciones tengan competencias 
exclusivas, de conformidad con la Ley 27/1983, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, o 
en materias en las que las instituciones locales tengan competencias, de conformidad con la 
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, las medidas o actuaciones 
que se deriven habrán de ser aprobadas conforme a lo que dispongan los procedimientos 
establecidos en cada una de dichas administraciones.

8. Los programas de desarrollo territorial serán el marco de referencia para la 
elaboración de los programas comarcales de desarrollo rural (PCDR), los planes de 
desarrollo local (PDL) y, en su caso, de las estrategias de desarrollo local participativas 
(EDLP).

Artículo 10.  Los programas comarcales de desarrollo rural.
1. La plasmación y ejecución de los objetivos generales, objetivos sectoriales y ejes de 

actuación prioritarios señalados en los programas de desarrollo territorial se materializará a 
través de los programas comarcales de desarrollo rural (PCDR). Estos programas serán de 
aplicación en los ámbitos comarcales que determine, conforme a criterios geográficos, la 
Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, contando con el apoyo de 
las diputaciones forales.

2. Los programas comarcales de desarrollo rural recogerán, para cada ámbito comarcal 
de actuación y bajo una metodología común, los objetivos sectoriales específicos y las líneas 
de actuación a implementar derivados de los programas de desarrollo territorial afectados, 
indicando su nivel de prioridad. Asimismo, contemplarán las implicaciones de gobernanza y 
financieras que conllevan, incluyendo los posibles instrumentos de apoyo a utilizar para cada 
objetivo y línea de actuación señalada. Los programas comarcales de desarrollo rural 
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contarán con indicadores de seguimiento e impacto para la evaluación de cada programa, y 
dispondrán del enfoque de género conforma lo previsto en el artículo 3 de esta norma, así 
como con el artículo 23 de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres.

3. Los programas comarcales de desarrollo rural se elaborarán a petición de la Comisión 
de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, contando con el apoyo de las 
diputaciones forales. Los elaborarán las asociaciones de desarrollo rural correspondientes, 
conforme a lo establecido por el Decreto 158/2002 de 25 de junio, o norma que lo sustituya, 
en colaboración con el servicio de gestión de la Fundación Hazi, Lurralde.

4. Los programas comarcales de desarrollo rural se aprobarán mediante orden de la 
persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo 
rural y por los órganos competentes de las diputaciones forales de los territorios afectados, 
tras consulta al Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi, y posterior 
informe favorable de la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural. Tras 
su aprobación se comunicarán a las entidades locales implicadas para su conocimiento.

Asimismo, cuando los programas comarcales de desarrollo rural afecten a materias 
sobre las que las instituciones locales tengan competencias, las instituciones locales 
concernidas deberán aprobar la aplicación de los correspondientes programas comarcales 
de desarrollo rural en su institución, así como la ejecución de los proyectos o programas que 
de ellos emanen.

5. El ámbito temporal de aplicación de los programas comarcales de desarrollo rural será 
el mismo que el de los programas de desarrollo territorial, si bien a los tres años de 
aplicación se efectuará, desde una entidad independiente de la Administración vasca, una 
evaluación intermedia de cada programa. De esta evaluación se podrán derivar 
modificaciones en ellos, si así se recomienda por la entidad evaluadora, y se consideran 
pertinentes desde los departamentos del Gobierno Vasco y de las tres diputaciones forales 
competentes en materia de desarrollo rural, previo acuerdo de la Comisión de Política 
Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural.

6. La metodología será diseñada de manera que propicie el enfoque participativo 
ascendente («bottom-up»), de cara a implicar a los agentes económicos, sociales y 
medioambientales más representativos de la comarca. Esta metodología se consensuará y 
validará en el seno de la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, 
previa consulta al Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi, y 
garantizará el derecho de utilización del euskera en la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas.

7. Las acciones a ejecutar derivadas de las líneas de actuación contempladas en los 
programas comarcales de desarrollo rural, así como su nivel de prioridad, se concretarán en 
planes de gestión anuales.

8. La ejecución de los planes comarcales de desarrollo rural corresponderá a la 
institución pertinente en el ámbito de sus competencias, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Territorios Históricos y conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones Locales de 
Euskadi.

Artículo 11.  Los planes de desarrollo local (PDL).
1. Los ayuntamientos de los municipios con zonas rurales, así como los concejos rurales, 

podrán elaborar con carácter voluntario planes específicos que recojan para cada uno de los 
objetivos estratégicos previstos en el artículo 4 de esta ley, un conjunto estructurado de las 
principales necesidades y proyectos a abordar en su ámbito de actuación.

2. En el proceso de elaboración de este plan se diseñará y desarrollará un proceso 
participativo, de cara a implicar a los agentes económicos, sociales y medioambientales más 
representativos de la comarca, entre ellos las asociaciones de desarrollo rural.

3. Los planes de desarrollo local deberán estar alineados con los programas de 
desarrollo territorial y planes comarcales de desarrollo rural que afecten a su ámbito 
geográfico, tener un horizonte mínimo de planificación de dos años y ser aprobados por los 
órganos de gobierno correspondientes. Asimismo, deberán ser validados por la Comisión de 
Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, la cual validará la metodología para su 
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elaboración, previa consulta al Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de 
Euskadi.

CAPÍTULO III
Gobernanza

Artículo 12.  Gobernanza de las actuaciones a impulsar en las zonas rurales.
La gobernanza se estructurará bajo dos enfoques de actuación en los que participarán 

distintos agentes:
a) Enfoque institucional, por el que se coordinarán, impulsarán, ejecutarán y 

supervisarán las principales actuaciones estratégicas sectoriales emanadas desde el 
Gobierno Vasco, diputaciones forales e instituciones locales, en el ámbito de sus 
competencias, con arreglo a los ejes de actuación prioritarios y objetivos sectoriales 
marcados en los programas de desarrollo territorial.

b) Enfoque público-privado local, por el que se propondrán e impulsarán actuaciones y 
proyectos sobre el terreno ligadas a los objetivos sectoriales marcados en cada programa 
comarcal de desarrollo rural, así como se gestionará la selección de proyectos, y se 
identificarán las herramientas financieras más eficaces para su puesta en marcha.

Artículo 13.  Gobernanza del enfoque institucional.
1. La gobernanza para el enfoque institucional, se coordinará desde el departamento del 

Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo rural, a través de la Comisión de 
Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, y se impulsará desde los departamentos 
del Gobierno Vasco y diputaciones forales competentes en materia de desarrollo rural y 
desde las instituciones locales correspondientes.

2. Asimismo, desde este ámbito de gobernanza se determinarán las decisiones sobre la 
aplicación, en su caso, del enfoque multifondo contemplado en el artículo 19.4 de esta ley, 
para su empleo en el ámbito de los programas de desarrollo territorial o de los planes 
comarcales de desarrollo rural.

3. Los planes, programas e iniciativas institucionales, bien promovidos por la 
Administración general de la CAPV, bien por las administraciones forales, que afecten a los 
objetivos generales o sectoriales que incidan en las zonas rurales previstas en esta ley, con 
carácter previo a su aprobación, deberán ser sometidos a informe vinculante por el 
departamento competente en materia de desarrollo rural perteneciente a la institución 
promotora, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente, y lo dispuesto 
en este artículo.

4. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las direcciones o unidades 
competentes en materia de desarrollo rural de cada una de las administraciones 
contempladas en el apartado primero de este artículo, deberán realizar las funciones y 
actuaciones siguientes:

a) La emisión de los informes preceptivos previstos en el apartado anterior.
b) El seguimiento del cumplimiento de los informes vinculantes y recomendaciones 

previstas en el punto 5 de este artículo.
c) La supervisión del cumplimiento de las disposiciones financieras previstas en el 

artículo 19 de esta ley en relación con los programas operativos institucionales de los fondos 
estructurales de la UE.

d) Cuantas otras funciones le encomiende la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y 
de Desarrollo Rural.

5. Esas direcciones o unidades contarán, en su caso, con el apoyo técnico del servicio 
de gestión de la Fundación Hazi, Lurralde. Se establecerá reglamentariamente dentro de 
cada administración, su organización, los procedimientos para la toma de decisiones y 
tramitación de los informes, las casuísticas que puedan surgir en caso de discrepancias con 
los informes, así como cualquier otra cuestión relativa a las funciones encomendadas en 
este apartado.
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6. Los informes se elaborarán en el plazo máximo de dos meses y se trasladarán para su 
aprobación, con carácter preceptivo, a la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de 
Desarrollo Rural.

7. Una vez aprobados, los informes tendrán carácter vinculante en todas las zonas 
rurales establecidas. En ellos se analizará la adecuación de los planes, programas e 
iniciativas institucionales a los programas de desarrollo territorial afectados en el ámbito 
territorial de su actuación, supervisando si han tenido en cuenta las necesidades, 
prioridades, objetivos sectoriales y ejes de actuación de la zona rural definida para cada 
programas de desarrollo territorial, señalando, en su caso, los contenidos que deban ser 
modificados o revisados. Los informes se trasladarán posteriormente a la institución y 
departamentos afectados.

8. La decisión de aplicar en alguna zona rural de la CAPV, bien en el ámbito geográfico 
de los planes de desarrollo territorial o bien en el de los programas comarcales de desarrollo 
rural, un enfoque multifondo ligado a los fondos EIE o a otros posibles instrumentos 
financieros existentes en el ámbito de la UE, conforme a lo previsto en al artículo 19.4, se 
adoptará por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta del consejero o consejera del 
departamento del Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo rural, previo acuerdo 
de la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural.

Artículo 14.  Gobernanza del enfoque público-privado local.
1. La gobernanza público-privada a nivel local se coordinará desde la Fundación Hazi a 

través de la creación en dicha organización de un servicio de gestión orientado al desarrollo 
territorial, que se denominará Lurralde.

2. Lurralde se dotará de la estructura técnica y administrativa necesaria para ejercer 
eficientemente las funciones que se le atribuyen en el artículo 15.

3. En el ámbito organizativo y de gestión, Lurralde se estructurará en torno a dos ámbitos 
territoriales:

a) Ámbito comarcal. En los ámbitos geográficos de las comarcas que se establezcan.
b) Ámbito supracomarcal.
4. El enfoque comarcal de gobernanza se articulará con base en las asociaciones de 

desarrollo rural (ADR) que, a través de su voluntaria vinculación, y su coordinación con 
Lurralde, sean reconocidas como agentes colaboradores de la Administración pública.

5. Esta vinculación se llevará a efecto, a través de la suscripción de un convenio de 
colaboración plurianual con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
desarrollo rural, así como con el correspondiente de la diputación foral ligada al territorio 
histórico del ámbito de las asociaciones de desarrollo rural.

6. El convenio de colaboración tendrá como objetivo principal reforzar el actual modelo 
de gobernanza local, posibilitando un funcionamiento integrado y eficiente de las 
asociaciones de desarrollo rural alineado con el enfoque de gobernanza institucional.

7. El citado convenio regulará aquellos aspectos organizativos, financieros y de gestión 
ligados a la correcta ejecución de las funciones y actuaciones contempladas en él. Entre 
dichas actuaciones, se recogerán las ligadas a la elaboración y gestión de los programas 
comarcales de desarrollo rural así como la elaboración de los planes de gestión anuales.

8. Asimismo, la suscripción del convenio precisará que las asociaciones de desarrollo 
rural incorporen a sus fines estatutarios:

a) Los objetivos generales y sectoriales contemplados en esta ley.
b) La integración o colaboración con los agentes socioeconómicos y sectoriales más 

representativos de su ámbito geográfico, entendiendo como tales, al menos:
i. Ayuntamientos, concejos, cuadrillas, y otro tipo de entidades locales.
ii. Representantes de los principales sectores económicos y del ámbito social, cultural y 

medioambiental, presentes en la comarca.
iii. Entidades de apoyo al emprendimiento, desarrollo económico o innovación.
iv. Entidades del tejido asociativo público-privado, en particular de organizaciones 

profesionales agrarias y de las asociaciones de mujeres del medio rural.
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9. Las asociaciones de desarrollo rural que suscriban el oportuno convenio de 
colaboración, podrán seguir realizando aquellas otras funciones previstas en sus estatutos 
que no contravengan lo acordado en el correspondiente convenio.

10. Se establecerán reglamentariamente los procedimientos administrativos para el 
desarrollo de las disposiciones relativas a los contenidos mínimos, duración y efectos que 
deberán contemplar los convenios de colaboración, así como las consecuencias derivadas 
de los posibles incumplimientos de la ejecución de los planes de gestión o de una posible 
desvinculación de las asociaciones de desarrollo rural. En todo caso, las dotaciones 
económicas anuales destinadas a su ejecución y desarrollo deberán acomodarse a lo que 
establezcan las leyes de presupuestos generales de la CAPV.

11. En los ámbitos que queden fuera del convenio de colaboración firmado con el 
Gobierno Vasco y con las diputaciones forales, las federaciones de asociaciones de 
desarrollo rural creadas en cada territorio histórico y en la CAPV tendrán la función de 
coordinar las asociaciones de desarrollo rural, unificando ideas, proyectos e iniciativas de 
interés supramunicipal o supracomarcal. Para ello, y para desarrollar los proyectos 
necesarios, las federaciones podrán firmar convenios con las administraciones.

Artículo 15.  Funciones de Lurralde.
1. Son funciones de Lurralde en el ámbito supracomarcal las siguientes:
a) La colaboración en la elaboración de los programas de desarrollo territorial, y en su 

conocimiento y difusión, así como su consideración para la elaboración de los programas 
comarcales de desarrollo rural.

b) El diseño de la metodología para la elaboración de los programas comarcales de 
desarrollo rural.

c) El conocimiento de los planes, programas e iniciativas institucionales previstos en el 
artículo 13.3 de esta ley y de las principales líneas de ayudas institucionales vascas, 
estatales y de la UE de apoyo financiero a proyectos sectoriales.

d) La coordinación y búsqueda de sinergias y proyectos con los principales agentes 
sectoriales, asociaciones, entidades y organizaciones para el impulso y desarrollo de los 
programas de desarrollo territorial y los programas comarcales de desarrollo rural.

e) La interlocución y participación en proyectos transversales, proyectos piloto, proyectos 
específicos o de especialización en un ámbito sectorial, tanto internos como en el ámbito 
europeo e internacional.

f) El seguimiento de las propuestas normativas, tendencias, foros y proyectos novedosos 
ligados al desarrollo territorial, con vocación de intercambio y cooperación transversal a nivel 
europeo e internacional.

g) La participación en las reuniones de la Red Vasca de Desarrollo Rural, creada en al 
artículo 16 de esta ley, y la interlocución con la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de 
Desarrollo Rural.

h) El apoyo técnico para la realización de las actuaciones y funciones previstas en el 
artículo 13.4 de esta ley.

i) El apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de 
Desarrollo rural, prevista en la disposición final primera.

j) La colaboración con los grupos de acción local que se constituyan.
k) Establecer un sistema de indicadores compartido con el Gobierno Vasco, las 

diputaciones forales, la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural y la 
Red Vasca de Desarrollo Rural, y en colaboración con Eustat, la UPV/EHU, y agentes 
económicos, sociales y medioambientales más representativos de la comarca.

l) Evaluar mediante este sistema de indicadores los programas comarcales de desarrollo 
rural (PCDR) y los programas de desarrollo local (PDL).

2. Son funciones de Lurralde en el ámbito comarcal las siguientes:
a) La dinamización y coordinación de las asociaciones de desarrollo rural conforme al 

artículo 14.4 de esta ley.
b) Trabajar en colaboración con las asociaciones de desarrollo rural correspondientes la 

elaboración de los programas comarcales de desarrollo rural, así como la evaluación al 
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finalizar su vigencia, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre las comarcas y las 
instituciones locales.

c) El impulso y difusión de los objetivos sectoriales específicos y líneas de actuación 
previstos en los diferentes programas comarcales de desarrollo rural, así como de los 
proyectos a desarrollar.

d) El impulso y seguimiento de los planes de gestión anuales.
e) La captación de proyectos, acordes con los programas comarcales de desarrollo rural 

y los planes de gestión anuales, y el asesoramiento, direccionamiento e intermediación en la 
gestión de los proyectos para su articulación y financiación.

f) La ejecución, en su caso, de determinados proyectos o actuaciones contemplados en 
los planes de gestión anuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.8.

g) El asesoramiento, direccionamiento y apoyo a las personas y entidades promotoras 
sobre las posibles ayudas institucionales a los proyectos y actuaciones contemplados en los 
planes de gestión anuales.

h) La promoción y direccionamiento del emprendimiento.
3. Específicamente, en las ayudas convocadas por los departamentos del Gobierno 

Vasco y de las diputaciones forales competentes en materia de desarrollo rural, ofrecerá un 
asesoramiento que abarcará desde la maduración del proyecto y su encaje en las diferentes 
líneas de ayuda hasta cuestiones administrativas.

4. Lurralde elaborará una memoria anual con la recopilación de las principales 
actividades y proyectos impulsados en ambos ámbitos de trabajo que será validada por la 
Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural.

Artículo 16.  Red Vasca de Desarrollo Rural.
1. Asimismo, dentro de la gobernanza público-privada a nivel local, se crea la Red Vasca 

de Desarrollo Rural, adscrita al departamento de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma competente en materia de desarrollo rural, con la finalidad de impulsar la 
conexión, coordinación y colaboración de las entidades y agentes implicados en el desarrollo 
rural.

2. En dicha red se integrarán cargos institucionales y técnicos del Gobierno Vasco, 
diputaciones forales, Eudel y ACOA-AKE (Asociación de Concejos de Álava), cuadrillas, 
Lurralde, las asociaciones de desarrollo rural, los grupos de acción local y, en general, otro 
tipo de organizaciones territoriales y sectoriales de referencia y agentes implicados en el 
despliegue de los programas comarcales de desarrollo rural. Se configura como una red 
abierta que irá congregando a diferentes entidades y agentes en función de las diferentes 
temáticas a tratar.

3. Sus funciones serán, entre otras:
I. Ser antena de conocimiento del marco europeo en materia de desarrollo rural.
II. Dar a conocer y compartir experiencias y proyectos innovadores, tanto de Euskadi 

como de otras zonas rurales de Europa, como input de oportunidad para algunas comarcas.
III. Compartir la identificación de necesidades comunes y los planteamientos para su 

abordaje desde una perspectiva global.
IV. Desarrollar un foro en el que se aborden temáticas concretas para el desarrollo de 

proyectos, el contacto entre participantes, la incorporación de información relevante, el 
desarrollo de cursos de formación, etcétera.

4. Se desarrollará reglamentariamente la estructura, composición, y funciones de la red.

Artículo 17.  Grupos de acción local.
Los grupos de acción local que se constituyan conforme a la normativa comunitaria para 

el enfoque LEADER deberán alinear sus estrategias de desarrollo local participativo a los 
planes comarcales de desarrollo rural, si su ámbito de actuación es comarcal, o a los 
programas de desarrollo territorial, si supera el ámbito comarcal.
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CAPÍTULO IV
Financiación de las actuaciones para el desarrollo rural

Artículo 18.  Financiación institucional de las actuaciones en materia de desarrollo rural.
1. Las actuaciones a impulsar e implementar en los programas comarcales de desarrollo 

rural se financiarán desde los distintos programas de ayudas institucionales previstos en 
cada ámbito sectorial, conforme a los procedimientos administrativos y de control financiero 
vigentes en cada momento e institución.

2. Todo proyecto o actuación de carácter privado o público, contemplado en los planes 
de gestión anuales de cada comarca y que quiera acceder a las diferentes líneas 
subvencionables o instrumentos financieros de los departamentos del Gobierno Vasco o de 
las diputaciones forales competentes en materia de desarrollo rural, podrá ser direccionado, 
y en su caso asesorado, tanto por las asociaciones de desarrollo rural como a través del 
servicio Lurralde de la Fundación Hazi.

3. Las instituciones vascas ligadas a la gestión del desarrollo rural impulsarán la puesta 
en marcha de instrumentos financieros específicos para el apoyo a las iniciativas que se 
implementen en las zonas rurales de Euskadi. Dichos instrumentos financieros deberán estar 
alineados con las disposiciones comunitarias en esta materia.

4. Los planes de ayudas ligados a los departamentos del Gobierno Vasco o de las 
diputaciones forales competentes en materia de desarrollo rural discriminarán positivamente 
aquellos proyectos identificados como tractores en los programas comarcales de desarrollo 
rural y en los planes de desarrollo local.

5. Anualmente, los fondos disponibles para las líneas de ayudas subvencionables 
gestionadas por los departamentos del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales 
competentes en materia de desarrollo rural y fuera del enfoque LEADER se distribuirán 
atendiendo a las estrategias y priorizaciones que se determinen en los diferentes 
instrumentos de planificación y a la caracterización de las zonas rurales de Euskadi.

6. Las instituciones públicas vascas con competencia en el ámbito del desarrollo rural 
garantizarán instrumentos financieros propios con el objetivo de, además de mantener las 
estructuras necesarias para desarrollar las herramientas de planificación contempladas en 
esta ley, desarrollar los proyectos concretos recogidos en los programas comarcales de 
desarrollo rural.

Artículo 19.  Apoyo al desarrollo rural desde los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (EIE) y otros instrumentos de financiación de la UE.

1. Todos los programas operativos institucionales ligados a la articulación en la CAPV de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) o, en su caso, a otros posibles 
instrumentos financieros de la UE deberán destinar una parte de sus recursos financieros a 
apoyar, al menos, alguno de los ejes de actuación previstos en los programas de desarrollo 
territorial.

2. La supervisión del cumplimiento del precepto anterior corresponderá a las unidades 
competentes previstas en el artículo 13.4 de esta ley.

3. La gestión de los programas operativos de estos fondos institucionales corresponderá 
al departamento del Gobierno competente como autoridad de gestión, o delegación de 
gestión estatal del programa.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrá aplicar un enfoque 
multifondo para el conjunto o una parte de las zonas rurales de la CAPV, conforme a lo que 
posibilite la legislación comunitaria en materia de estrategias de desarrollo rural participativo, 
inversiones territoriales integradas (ITI), proyectos de cooperación o cualquier otra 
articulación financiera que posibilite dicho enfoque.

5. La propuesta de aplicación de un enfoque multifondo para una determinada zona rural 
de la CAPV, que incluiría la asignación financiera de cada fondo, y en caso de aprobación, 
conforme a lo dispuesto en al artículo 13.8, la articulación y gestión de los fondos, 
corresponderá al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo 
rural.
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Disposición transitoria.  
Las asociaciones de desarrollo rural reconocidas conforme al Decreto 158/2002, sobre el 

régimen específico de las asociaciones de desarrollo rural, seguirán manteniendo dicho 
reconocimiento, así como las funciones encomendadas o conveniadas con ellas conforme a 
dicha norma, en tanto esa norma no sea modificada o sustituida para adecuarse a lo 
dispuesto en esta ley.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en todo aquello 

en lo que se opongan a lo establecido en la presente ley, en especial la Ley 10/1998, de 8 de 
abril, de Desarrollo Rural, y el Decreto 95/1998, de 2 de junio, de organización y 
funcionamiento de Landaberri y del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política 
Agraria y Alimentaria.

Uno. El artículo 92 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 
Alimentaria queda redactado como sigue:

«Artículo 92.  Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi.
1. Se crea el Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi, 

adscrito al departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
competente en materia agraria y alimentaria, y de desarrollo rural, cuyo objeto es la 
audiencia, coordinación, consulta y asesoramiento técnico de las administraciones 
agrarias vascas con los agentes sectoriales más representativos para el diseño de la 
políticas agrarias y alimentarias y de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y para el debate de cuantos asuntos de interés sean tratados en él. 
Asimismo, se podrán constituir consejos consultivos en cada territorio histórico.

2. La representación y funciones del Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo 
Rural de Euskadi, y en su caso de los consejos territoriales que se constituyan, se 
establecerá en desarrollo reglamentario.

3. Los vocales del Consejo Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi 
serán nombrados por la persona que ejerza la presidencia a propuesta de los 
correspondientes organismos que estén representados.

4. En aquellos asuntos cuya especificidad requiera la concurrencia de 
representantes de otras organizaciones o ámbitos que no formen parte del Consejo 
Agrario, Alimentario y de Desarrollo Rural de Euskadi, podrán ser convocados por el 
presidente o presidenta, a instancias del consejo previo acuerdo mayoritario, a efectos 
exclusivamente del tratamiento de dicha problemática, con los mismos derechos y 
obligaciones que los vocales.»

Dos. El artículo 93 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 
Alimentaria queda redactado como sigue:

«Artículo 93.  Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural.
1. Se crea la Comisión de Política Agraria y Alimentaria, y de Desarrollo Rural. 

Estará formada, como mínimo, por la persona titular del departamento de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia agraria 
y alimentaria y de desarrollo rural, que ejercerá las funciones de presidencia, por dos 
representantes del mismo departamento, con rango mínimo de director o directora, y 
por los representantes de cada una de las diputaciones forales, con rango mínimo de 
diputado o diputada en materia agraria, alimentaria y de desarrollo rural.

2. En la citada comisión se diseñarán las políticas agrarias y alimentarias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, se propondrán los planes y programas de 
actuación en materia agraria y alimentaria, se impulsarán y validarán las políticas de 
desarrollo rural, y se debatirán cuantos asuntos de interés sean considerados.
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3. No obstante, cuando los asuntos a tratar por la comisión se refieran al ámbito 
del desarrollo rural y competan a las instituciones locales, además, se integrarán en 
ella tres representantes de Eudel, uno en representación de cada territorio histórico de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi y un representante de la Asociación de Concejos 
de Álava (ACOA-AKE).

4. Asimismo, en la comisión podrán participar otros representantes de diferentes 
departamentos de las instituciones que la conforman, en función de las temáticas y de 
las políticas sectoriales que se traten.

5. Además, a propuesta de cualquiera de los miembros de la comisión, podrán 
asistir cuantas personas se consideren necesarias, en atención a sus conocimientos 
específicos y competencias sobre determinadas materias que se vayan a debatir en la 
comisión.

6. La comisión se dotará de una Secretaría Técnica, formada por personal técnico 
de los departamentos del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales contemplados 
en el apartado 1 de este artículo, para dar apoyo en las funciones que la ley le 
asigna.»

Tres. El artículo 94 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 
Alimentaria queda redactado como sigue:

«Artículo 94.  Funciones y régimen interno.
Se determinará reglamentariamente la composición, las funciones y el régimen de 

funcionamiento interno del Consejo Agrario y Alimentario y de Desarrollo Rural de 
Euskadi y de la Comisión de Política Agraria, Alimentaria y de Desarrollo Rural, así 
como de su Secretaría Técnica.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.

Uno. El artículo 221 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo se modifica 
añadiendo un nuevo apartado 10 con el siguiente texto:

«10. Cuando la actividad afectada se encuentre en el ámbito de aplicación de la 
Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, se estará, con 
respecto a las actuaciones objeto de licencia referidas en el artículo 219 de este 
capítulo, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada disposición para 
las licencias de actividad.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza.
Se modifica el apartado tercero del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de 

Caza, con la siguiente redacción:
«Se prohíbe realizar cualquiera de los siguientes actos en humedales, a menos de 

100 metros de estos, o a una distancia inferior a 100 metros de los cursos fluviales:
a) Disparar munición que contenga plomo.
b) Trasportar cualquier munición de este tipo mientras se practica el tiro o 

dirigiéndose a practicarlo, en las zonas anteriormente citadas.»

Disposición final cuarta.  Desarrollo reglamentario.
1. El Consejo de Gobierno aprobará las disposiciones de aplicación y desarrollo 

contempladas en esta ley, sin perjuicio de las facultades de desarrollo normativo que 
correspondan, en su caso, a los territorios históricos.

2. Asimismo, se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de 
desarrollo rural para dictar las disposiciones necesarias para la adecuación de los 
contenidos estrictamente técnicos de la presente ley, y para adaptarse a las modificaciones 
de la normativa europea y de la legislación básica estatal, en su caso.
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Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del País Vasco».

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 11  Ley de Desarrollo Rural

– 157 –



§ 12

Ley 2/1983, de 9 de marzo, de Alta Montaña

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 312, de 16 de marzo de 1983

«BOE» núm. 75, de 29 de marzo de 1983
Última modificación: 21 de julio de 2004

Referencia: BOE-A-1983-9111

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlament de Catalunya ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo la siguiente

LEY

Exposición de motivos
En Catalunya existen grandes áreas geográficas que no han alcanzado el mismo grado 

de desarrollo que el resto del Principado y que padecen una fuerte regresión socio-
económica y demográfica. De entre estas áreas la que destaca con unas características muy 
específicas es el área de montaña, que, aun ocupando la quinta parte del territorio catalán, 
mantiene con dificultad una población que no llega al 2 % de la población total, que en su 
mayor parte depende de la agricultura y de la ganadería. Las condiciones de vida de los 
habitantes permanentes de las comarcas de montaña se agravan por la difícil geografía y 
dureza del clima, así como por la insuficiencia de la red de comunicaciones y de los 
equipamientos colectivos.

En estas circunstancias el objetivo de mantener los niveles de población actual en las 
zonas de alta montaña, asegurando en las mismas unas condiciones de vida adecuadas, es 
prioritario para alcanzar el equilibrio interno de Catalunya.

Y ello por las siguientes razones:
a) Las áreas de montaña son áreas con problemas específicos. La despoblación, el bajo 

nivel de renta, el empobrecimiento humano y cultural son signos evidentes de ello. El 
proceso actual de despoblación y degradación sistemática que sufren puede llevar, a corto 
plazo, a un estado irreversible, más allá del cual sería imposible su recuperación. Las áreas 
de montaña pueden incluirse, pues, en una política de desarrollo que tienda a igualar las 
condiciones de vida de todos los habitantes y evitar la emigración.

b) A diferencia de las demás zonas deprimidas, las zonas de montaña tienen un 
potencial de producción constituido a base de recursos que, en la actualidad, no se explotan 
según criterios de racionalidad, como los ganaderos, los forestales y los turísticos.

c) Las zonas de montaña cumplen funciones de interés colectivo, entre las que pueden 
destacarse la ganadería, la agricultura, el suministro de agua y la producción de energía 
eléctrica, la protección contra la erosión del suelo y la regulación de avenidas torrenciales. 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 158 –



Son también reservas naturales de interés ecológico que contribuyen al equilibrio biológico y 
aportan un patrimonio cultural de interés antropológico.

d) Teniendo en cuenta los tres puntos precedentes resulta evidente que es preciso 
valorar las funciones que la montaña cumple en beneficio del resto de la colectividad 
protegiendo, mejorando y defendiendo su calidad de vida, su medio ambiente y sus recursos 
naturales, compensándola de las desventajas físicas y socioeconómicas derivadas del clima 
riguroso, la altitud, el relieve, el aislamiento y el déficit de infraestructuras y servicios básicos.

Todas estas funciones están lejos de haber sido valoradas convenientemente.
En una perspectiva global de Cataluña es preciso, pues, definir y aplicar una política de 

montaña adecuada a la realidad del medio humano y físico, y a su potencial de desarrollo 
económico y social.

Esta política de alta montaña requiere un tratamiento legislativo específico. En este 
sentido, el artículo 130, apartado 2, de la Constitución española reconoce explícitamente la 
necesidad de un tratamiento especial de las áreas de montaña. La política especial de 
protección de montaña es también una práctica usual en todos los países europeos que 
tienen esta problemática, como se refleja claramente en sus corpus legislativos, en las 
directrices de la CEE y en las recomendaciones del Consejo de Europa.

Conviene, por tanto, que el Parlamento de Cataluña apruebe una Ley de Alta Montaña, 
de conformidad con la legislación europea, que se adecue a la realidad de nuestro país.

De acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución, y en el ámbito de la competencia de 
la Generalitat en materia de tratamiento especial de las zonas de montaña, reconocida por el 
artículo 9.10 del Estatuto, se procede a dictar la presente Ley de Alta Montaña.

Artículo 1.  
La presente Ley tiene por objeto establecer y determinar un régimen jurídico específico 

para las comarcas y las zonas de montaña con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
a) Aprovechar y desarrollar integralmente los recursos económicos de que disponen y, 

especialmente, los procedentes del sector agrario y las industrias derivadas de la artesanía y 
el turismo para igualar el nivel de vida de sus habitantes al de los demás ciudadanos de 
Cataluña, teniendo en cuenta la diversidad de los costes de producción.

b) Crear en ellas las infraestructuras y equipamientos necesarios, así como mejorar los 
existentes, a fin de garantizar que el nivel de los servicios ofrecidos a sus habitantes sea 
igual al del resto de Cataluña.

c) Detener en ellas la regresión demográfica y, a la vez, lograr un desarrollo armónico de 
todo el territorio.

d) Valorar las funciones que la montaña cumple en beneficio del resto de la sociedad y, al 
mismo tiempo, proteger el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico de los pueblos y 
comunidades de montaña, y, en consecuencia, hacer compatible el desarrollo turístico, 
deportivo, recreativo y económico con la preservación del paisaje, el medio ambiente y los 
ecosistemas de montaña.

e) Dotar a las comarcas de montaña de una infraestructura administrativa que garantice 
la asistencia técnica a los municipios de montaña que la precisen.

Artículo 2.  
1. Son comarcas de montaña, a los efectos de la presente Ley, los territorios 

homogéneos con unidad territorial, económica y social que estén o puedan estar 
organizados como áreas socio-económicas funcionales y que, al mismo tiempo, se 
caracterizan por:

a) Tener una altitud, una pendiente y un clima claramente limitadores de las actividades 
económicas.

b) Disponer de recursos que son escasos en el conjunto del territorio de Cataluña, 
especialmente agua, nieve, pastos, bosques y espacios naturales.

c) Tener una baja densidad de población en relación con el valor medio de Cataluña.
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2. Se consideran comarcas de montaña, a los efectos de la presente Ley, las siguientes 
comarcas: l’Alt Urgell, Sla Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, la Vall 
d’Arán, el Berguedà, el Solsonès i la Garrotxa, en la integridad de su territorio.

Artículo 3.  
1. Son zonas de montaña, a los efectos de esta Ley, los territorios configurados por uno 

o más términos municipales, no situados en comarcas de montaña, que reúnan alguna de 
las siguientes condiciones:

a) Tener situado el 65 %, por lo menos, de su superficie en cotas superiores a 800 
metros.

b) Tener una pendiente media superior al 20 % y el 60 %, por lo menos, de su superficie 
situado en cotas superiores a 700 metros.

c) Recoger en ellos condiciones que sin llegar a los valores señalados en los apartados 
anteriores comporten circunstancias excepcionales !imitadoras de su activitad económica, y 
en especial de su producción agraria, que los haga equiparables a las zonas de montaña 
definidas conforme a los apartados anteriores

2. El Consell Executiu debe elaborar, con informe preceptivo del Consell General de 
Muntanya, una lista de zonas de montaña, con especificación del municipio o municipios 
afectados.

3. El municipio o municipios que cumplan alguna de las condiciones establecidas en el 
apartado 1 pueden solicitar ser declaradas zona de montaña al Consell Executiu de la 
Generalitat, el cual aprobará la declaración por decreto, previo informe del Consell General 
de Muntanya.

4. Cuando una zona de montaña comprenda más de un municipio, se precisará la 
solicitud de todos los municipios comprendidos en ella para poder acordar el correspondiente 
decreto de declaración.

Artículo 4.  
1. El plan comarcal de montaña es el instrumento básico para el desarrollo y aplicación 

de la política de montaña.
2. Los planes comarcales de montaña deben contener, como mínimo:
a) El estudio socio-económico de la comarca y la explicitación de las posibilidades de 

desarrollo de los diversos sectores económicos, sociales y de servicios, expresados en 
forma de objetivos concretados en el tiempo y en la estrategia de actuación.

b) Los programas de actuación, con indicación de las acciones, la localización, los plazos 
y el coste de las inversiones necesarias.

c) El plan de inversiones directas y complementarias, con especificación anual, referido a 
los programas de actuación. Se entiende por inversiones directas las de los Departamentos 
de la Generalitat y, en su caso, las de otras organizaciones actuantes en el territorio de las 
comarcas de montaña, y por inversiones complementarias, las específicas del órgano de la 
Generalitat encargado de la política de montaña.

d) Directrices orientadoras de planificación urbanística en el ámbito comarcal.
3. Los planes deben redactarse y aprobarse cada cinco años, según el procedimiento 

establecido en la presente Ley. La preparación del plan debe realizarse al cuarto año de 
gestión del plan anterior.

4. El plan comarcal puede revisarse antes de los cuatro años si se considera que ha sido 
cubierto más del 50 % de sus objetivos.

5. Para la redacción de los planes comarcales de montaña deben tenerse en cuenta los 
planes de las demás administraciones actuantes en el territorio de las comarcas de montaña, 
los demás planes comarcales de montaña y las normas generales emanadas del Consell 
Executiu que contengan indicaciones metodológicas o criterios para la preparación y 
elaboración del plan.

6. Los planos comarcales deben establecer un régimen especial para las áreas de 
montaña que se hallen situadas en cotas superiores al límite natural del bosque autóctono 
de la zona.
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Artículo 5.  
El plan comarcal de montaña y el programa de actuación correspondiente deben 

determinar, como mínimo, objetivos y medios en relación a:
a) La defensa, conservación y restauración del medio físico y del patrimonio histórico-

artístico.
b) La protección y el fomento de las actividades agrarias.
c) La promoción y protección de la industria, el turismo y la artesanía.
d) La vivienda.
e) Las obras públicas, con especial prioridad a la red viaria.
f) La sanidad y la asistencia social.
g) La enseñanza y el deporte.

Artículo 6.  
El desarrollo de los planes comarcales también pueden realizarse mediante la 

coordinación de programas de actuación de varias comarcas, si así lo acordasen los 
consejos comarcales interesados.

Artículo 7.  
1. El consejo comarcal de montaña debe solicitar al Departamento que el Consell 

Executiu determine reglamentariamente la redacción de un proyecto de plan comarcal de 
montaña.

2. Antes de efectuar la solicitud, el consejo comarcal de montaña deberá haber realizado 
una encuesta pública, promoviendo la participación activa y la colaboración de las diversas 
organizaciones y entidades comarcales con el fin de recoger demandas y sugerencias. La 
encuesta tendrá una duración máxima de tres meses y los resultados se adjuntarán al 
expediente de solicitud de elaboración del plan comarcal de montaña.

3. El Departamento de gobierno competente redactará el proyecto de plan comarcal de 
montaña en el plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud y con la colaboración 
de los Departamentos implicados en la política de montaña.

4. El consejo comarcal de montaña aprobará inicialmente el proyecto de plan comarcal 
de montaña y, a continuación, se abrirá un plazo de información pública de dos meses. El 
consejo comarcal de montaña aprobará provisionalmente el proyecto de plan.

5. Una vez aprobado provisionalmente, el proyecto de plan será remitido al 
Departamento competente, el cual, a su vez, lo remitirá a los distintos Departamentos 
interesados, así como al Consell General de Muntanya, que lo informará.

6. Una vez informado el proyecto, el Departamento competente lo reelaborará en el 
plazo máximo de dos meses.

7. En el plazo de un mes de haberse reelaborado, el Consell Executiu aprobará 
definitivamente el plan comarcal de montaña.

8. Para la revisión del plan comarcal de montaña se seguirá el mismo procedimiento 
establecido para su elaboración y aprobación.

Artículo 8.  
El Consell Executiu debe incluir, de forma especificada, en su proyecto de presupuesto 

las previsiones financieras contenidas en los diversos planes comarcales. Estas previsiones 
no suponen renuncia alguna a otras consignaciones que puedan corresponder por otros 
conceptos.

Artículo 9.  
Para las zonas de montaña, el Consell Executiu debe establecer un sistema de 

prioridades en las ayudas y subvenciones de carácter sectorial de su competencia, teniendo 
en cuenta que deben resultar beneficiarios de las mismas los residentes en el municipio o en 
los municipios que integran la zona de montaña. Los municipales de las zonas de montaña 
pueden contar con la ayuda técnica de la Generalitat a efectos de programación, información 
y gestión de cualquier beneficio establecido en la legislación vigente.
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Artículo 10.  
La Generalitat, en el marco de sus competencias, puede constituir organismos que 

fomenten el pleno empleo y el desarrollo económico y social en las comarcas y zonas de 
montaña. En la asignación de las inversiones un factor que debe tenerse en cuenta es su 
capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.

Artículo 11.  
1. El Consell Executiu debe establecer una política de subvenciones en relación a las 

actuaciones en comarcas y en zonas de montaña de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias de cada año y tender a compensar los desequilibrios económicos y sociales 
entre las diversas comarcas y zonas de montaña.

2. Esta política de subvenciones podrá incluir un régimen de indemnizaciones 
compensatorias anuales por unidad de ganado adulto o hectárea a los agricultores de las 
zonas y comarcas de montaña que exploten un mínimo de superficie agrícola útil y que se 
comprometan a ejercer la actividad durante un mínimo de tiempo a partir del primer pago de 
la indemnización.

Artículo 12.  
Corresponden al Consell Executiu de la Generalitat, en los términos expresados en esta 

Ley, las siguientes funciones:
a) Aprobar definitivamente los planes comarcales de montaña y sus revisiones.
b) Aprobar la declaración de zona de montaña.
c) Ejecutar y, en su caso, coordinar los diversos planes comarcales de montaña.
d) Elaborar, recoger y seguir la cartografía y los datos estadísticos de carácter 

demográfico y socio-económico de las comarcas y zonas de montaña.
e) Establecer directrices metodológicas mínimas, normas de elaboración generales y 

criterios básicos de contenido de los planes comarcales de montaña.
f) Establecer los sistemas de prioridades a que hace referencia el artículo 9.
g) Establecer la política de subvenciones a que hace referencia el artículo 11.
h) Todas las que por Ley le correspondan.

Artículo 13.  
1. Corresponden al Consell Executiu, a través del Departamento competente, las 

funciones y actividades relacionadas con la política general de montaña, así como la 
coordinación de las actuaciones de otros Departamentos de la Generalitat en el territorio de 
montaña.

2. Con este fin debe crearse en el seno del Departamento competente un órgano que 
tenga las siguientes funciones:

a) Elaborar técnicamente los planes comarcales de montaña y su revisión.
b) Participar en la gestión de los planes comarcales de montaña.
c) Preparar las directrices y las medidas necesarias a nivel comarcal y supracomarcal 

para la coordinación de las comarcas de montaña y de los servicios de la Generalitat que 
actúen en el territorio de montaña.

d) Promocionar, difundir y publicar informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones 
relativas a la política de montaña.

Artículo 14.  
1. Adscrito al Departamento competente, debe constituirse el Consell General de 

Muntanya, que actuará como órgano de consulta y asesoramiento preceptivo en todas las 
cuestiones relacionadas con la política de montaña citadas en la presente Ley.

2. La composición del Consejo General de Montaña debe ser determinada por el 
Gobierno a propuesta del Departamento de Política Territorial y Obres Públicas. En cualquier 
caso, en este Consejo debe haber representantes de la Administración local y de los 
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diferentes departamentos de la Administración de la Generalidad vinculados a las 
actuaciones de montaña.

3. El Consell Executiu debe precisar por decreto las normas de funcionamiento del 
Consell General de Muntanya y designar su presidente.

Artículo 15.  
1. A los efectos de la presente Ley, debe constituirse un consejo de comarca en cada 

una de las comarcas de montaña, que tendrá plena personalidad jurídica, naturaleza 
territorial y carácter representativo. El consejo de comarca estará integrado por dos 
representantes de cada uno de los municipios pertenecientes a su ámbito territorial, elegidos 
por el ayuntamiento respectivo, uno de cuyos representantes por lo menos debe ser 
concejal.

2. Son funciones del consejo de la comarca de montaña:
a) Representar y defender los intereses generales de la comarca de montaña.
b) Solicitar la elaboración y revisión del plan comarcal.
c) Informar acerca del proyecto de plan comarcal elaborado por el Consell Executiu y 

proceder, en su caso, a su aprobación inicial y provisional.
d) Informar, cuando corresponda, acerca del carácter intercomarcal de los programas de 

actuación.
e) Elaborar sus estatutos y sus normas de funcionamiento en el plazo de tres meses de 

haberse constituido.
f) Cualquier otra que se le confíe por Ley.
3. Los funcionarios del consejo de comarca se rigen por la legislación de la 

Administración local. El consejo de comarca debe disponer, como mínimo, de un secretario, 
un auxiliar administrativo y un local donde radicará la sede de la entidad.

Disposición adicional.  
El ámbito territorial de las comarcas de montaña establecidas en el artículo 2.2 se 

entiende referido al aprobado por los Decretos del Gobierno de la Generalitat de los días 27 
de agosto y 23 de diciembre de 1936.

Disposición transitoria primera.  
Los artículos y disposiciones de esta Ley relativos a las comarcas de montaña serán 

válidos mientras la Ley de División Territorial de Cataluña a que se refiere el artículo 5.3 del 
Estatuto y la legislación que en materia de régimen local elabore el Parlament en uso de la 
competencia atribuida por el artículo 9.8 del Estatuto no hayan dispuesto otra cosa.

Disposición transitoria segunda.  
El Consell Executiu de la Generalitat debe dotar a las comarcas de montaña de los 

bienes y medios necesarios para llevar a cabo las funciones que esta Ley les atribuye.

Disposición transitoria tercera.  
Para la redacción del primer plan comarcal de montaña de cada una de las comarcas de 

montaña, el plazo máximo de realización técnica del proyecto establecido en el artículo 7.3 
de esta Ley es de un año.

Disposición transitoria cuarta.  
Los Consejos de Comarca deben aprobar sus estatutos y normas de funcionamiento en 

un plazo máximo de seis meses después de la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición final primera.  
En todo lo que signifique un nuevo gasto público, la aplicación de esta Ley empezará en 

el ejercicio presupuestario de 1983.
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Disposición final segunda.  
Se autoriza al Consell Executiu de la Generalitat a dictar las disposiciones 

reglamentarias para la aplicación de la presente Ley, respetando las potestades de 
autoorganización de los Consejos de Comarca.

INFORMACIÓN RELACIONADA

• Téngase en cuenta que la organización comarcal y el establecimiento del régimen jurídico de 
los consejos comarcales se regula en el texto refundido de la Ley de organización comarcal de 
Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre. Ref. DOGC-
f-2003-90015.
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§ 13

Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 978, de 15 de abril de 1988
«BOE» núm. 105, de 2 de mayo de 1988
Última modificación: 30 de abril de 2020

Referencia: BOE-A-1988-10913

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo la siguiente

LEY FORESTAL DE CATALUÑA
Las particularidades de la silvicultura en Cataluña hacen aconsejable el ejercicio de las 

competencias que, en el marco de lo dispuesto por los artículos 148 y 149 de la Constitución 
Española, reconoce a la Generalidad el artículo 9.10 del Estatuto de Autonomía, con el fin de 
que, respetando la legislación básica del Estado, este importante sector agrario se beneficie 
de una regulación adecuada a su especificidad en el territorio catalán. A tal efecto, la nueva 
legislación autonómica atiende a diversos ámbitos normativos sobre los que ha parecido 
oportuno dictar normas específicas para una mejor ordenación de los terrenos forestales 
mediante criterios afines a la realidad forestal catalana y a su problemática actual, no sólo en 
los aspectos económicos y productivos, sino también en los conservadores y sociales.

En la presente Ley tiene una particular importancia el título II, relativo a la política 
forestal, que establece los ejes que determinan sus líneas fundamentales e instrumentos de 
realización práctica. Debe destacarse, en este sentido, además de la significación que tienen 
los planes que en él se establecen para desarrollar la política forestal de la Generalidad, la 
trascendencia que, en cuanto a la efectividad de dicha política, se concede a la ordenación 
de los terrenos forestales de utilidad pública y protectores, así como a la reglamentación de 
la gestión de los terrenos forestales de propiedad privada, la cual se pretende promover y 
fomentar instituyendo un órgano desconcentrado de la Administración forestal que, con la 
debida participación del sector afectado, ejerza las funciones que se le atribuyen legalmente. 
Con este nuevo ente que la Ley crea, se pretende, por un lado, incrementar la presencia de 
los interesados en la adopción de las decisiones que puedan afectarles y, por otro, acercar 
nuestra legislación a otras legislaciones europeas que se inspiran en la idea de la eficacia de 
una confiada colaboración entre la Administración y los operadores económicos y sociales 
del sector forestal, de la que pueden esperarse resultados provechosos en Cataluña.

El título III de la Ley, que se refiere a la conservación de los terrenos forestales, contiene, 
además de las correspondientes disposiciones generales en dicha materia y de las medidas 
que se consideran como más adecuadas para su ejecución, una amplia normativa sobre la 
prevención de plagas e incendios forestales y una reglamentación innovadora sobre las 
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zonas forestales que, por sus características o circunstancias, requieren una actuación 
urgente de la Administración para asegurar su conservación y restauración. En lo que se 
refiere a la prevención de incendios forestales, se ha considerado oportuno aprovechar la 
formulación de este texto legal para reglamentar las Agrupaciones de Defensa Forestal, a las 
que se reconoce personalidad jurídica plena para facilitar la importante función que, en 
colaboración con la Administración autonómica, la Administración local y los particulares, se 
les atribuye en este ámbito normativo de la Ley. Por otro lado, con la introducción de la figura 
de la Zona de Actuación Urgente en nuestro derecho forestal, se pretende, con unas 
previsiones legales que parecen mesuradas y oportunas, restaurar los terrenos forestales en 
peligro de degradación e incluso de desaparición, concediendo a la Administración forestal, 
con las debidas garantías, la posibilidad de decidir y, en su caso, ejecutar las medidas 
necesarias para evitar aquellos riesgos.

Una parte importante de la Ley se refiere a los aprovechamientos forestales, a los que se 
dedica el título IV de la nueva disposición. En este ámbito normativo, que se inspira en el 
principio de conservación y mejora de las masas forestales, se dedica una atención especial 
a los aprovechamientos de maderas, leñas y corteza, ya que son éstos –por otro lado, los 
más importantes económicamente– los que pueden afectar más directamente a la 
efectividad de dichos principios. Es preciso significar que, en lo que se refiere a dichos 
aprovechamientos, la normativa que se establece diferencia entre los aprovechamientos a 
realizar sobre terrenos forestales que disponen de planes dasocráticos de gestión y los que 
pueden realizarse sobre los terrenos que no disponen de ellos, teniendo en cuenta que la 
redacción de dichos planes –que, por otro lado, se pretende promover con la presente Ley– 
y su correcta ejecución se consideran como instrumentos particularmente eficaces para 
llevar a cabo la política forestal que, en aplicación de los preceptos legales, establece la 
Administración.

La mejora técnica de la producción forestal es objeto de atención en el título V de la Ley, 
el cual, en este ámbito normativo, se refiere a las medidas de fomento más adecuadas y 
señala los beneficios que pueden concederse para conseguir dicha mejora; asimismo, fija las 
características que deben reunir las empresas de explotación forestal, sin olvidar el 
importante aspecto de la investigación y de la formación profesional en materia forestal. Es 
preciso señalar, en este apartado, que la Ley ha querido institucionalizar la Mesa 
Intersectorial Forestal atribuyéndole, como órgano de amplia representación, funciones muy 
significativas en lo que se refiere a la participación en la elaboración de la política forestal y 
en lo que se refiere a la promoción de la mejora técnica de la producción forestal y de su 
comercialización y transformación industrial.

El título VI de la Ley contiene disposiciones sobre infracciones y sanciones, como es 
habitual en textos legislativos como estos que concluyen, en general, aparte de las 
disposiciones adicionales, transitorias y finales, dedicando su atención a dicho ámbito 
normativo. Debe precisarse, sin embargo, que si una Ley de estas características no puede 
dejar de dictar algunos preceptos tendentes a asegurar específicamente su efectividad, en el 
espíritu de la presente disposición legal, importa, especialmente, el deseo de promover la 
actividad forestal en Cataluña, y que es en este sentido que se prevén, como se manifiesta a 
lo largo de todo el articulado de la Ley, múltiples medidas, en la creencia y la consideración 
de que, en materia forestal, las actuaciones administrativas de fomento son, por lo menos, 
tan importantes como las de policía.

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Finalidad y ámbito de aplicación

Artículo 1.  
1. La presente Ley tiene por finalidad establecer el ordenamiento de los terrenos 

forestales de Cataluña para asegurar su conservación y garantizar la producción de materias 
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primas, aprovechar adecuadamente los recursos naturales renovables y mantener las 
condiciones que permitan un uso recreativo y cultural de dichos terrenos.

2. Son objetivos de la presente Ley:
a) Promover y mejorar de forma sostenida la función socieconómica de las masas 

forestales, haciéndola compatible con la protección del medio físico.
b) Evitar la disminución de la superficie forestal existente y favorecer su ampliación para 

frenar el desarrollo de procesos de erosión, garantizar el asiento hidrológico de los terrenos 
de montaña y reducir los déficit existentes en recursos forestales.

c) Promover una silvicultura adecuada y las actividades de primera transformación de los 
productos del bosque fomentando la creación local de empleo, principalmente en las 
comarcas de montaña y en las zonas de vocación forestal, y mejorar la rentabilidad de las 
masas boscosas.

d) Mejorar la gestión de los aprovechamientos silvo-pastorales mediante acciones de 
asesoramiento, apoyo y tutela de la Administración forestal.

e) Introducir criterios de mantenimiento y de incremento de las áreas forestales 
existentes en la ordenación territorial, en el planeamiento urbanístico y en la política de 
estructuras agrarias.

f) Fomentar la colaboración de las administraciones locales en la protección de los 
terrenos forestales de su territorio.

g) Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores implicados en la 
producción, transformación y comercialización de los recursos forestales.

h) Promover la investigación y experimentación forestales y la formación de los 
productores o gestores de actividades forestales.

Artículo 2.  
1. De conformidad con la presente Ley, son terrenos forestales o bosques:
a) Los suelos rústicos poblados de especies arbóreas o arbustivas, de matorrales y 

hierbas.
b) Los yermos situados en los límites de los bosques que sean necesarios para la 

protección de los mismos.
c) Los yermos que, por sus características, sean adecuados para la forestación o 

reforestación de árboles.
2. Se considerarán asimismo como terrenos forestales los prados de regeneración 

natural, los marjales, las rasas pobladas anteriormente y transformadas sin la 
correspondiente autorización y las pistas y caminos forestales.

3. Se considerarán como terrenos forestales temporales, con una duración mínima del 
turno de la especie, los terrenos agrícolas que circunstancialmente sean objeto de 
explotación forestal con especies de crecimiento rápido.

Artículo 3.  
1. De conformidad con la presente Ley, no tienen la consideración de terreno forestal:
a) Los suelos calificados legalmente como urbanos o como urbanizables programados.
b) Las superficies pobladas de árboles aislados o de plantaciones lineales.
c) Las superficies destinadas al cultivo de árboles ornamentales.
2. Las exclusiones a que se refiere el apartado 1 se entenderán sin perjuicio de las 

facultades que, de conformidad con la legislación vigente, correspondan a la Administración 
forestal en relación con la conservación de la naturaleza, la protección del medio y del 
paisaje y la conservación de árboles monumentales.

Artículo 4.  
1. Por razón de su pertenencia, los terrenos forestales podrán ser de propiedad pública o 

de propiedad privada.
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2. Serán terrenos forestales de propiedad pública los que pertenezcan al patrimonio del 
Estado, al de la Generalidad, al de las entidades locales y al de las demás entidades de 
derecho público.

3. Los terrenos forestales comunales o asimilados por tradición se regularán por las 
disposiciones que la presente Ley establezca para los terrenos forestales de propiedad 
pública.

4. Serán terrenos forestales de propiedad privada los que pertenezcan a personas físicas 
o jurídicas de derecho privado, sea individualmente o en régimen de copropiedad.

CAPÍTULO II
De las competencias de las administraciones públicas en materia forestal

Artículo 5.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá las competencias que le 

asigna la presente Ley y las que le correspondan en aplicación de las demás leyes y 
disposiciones que afecten a los terrenos forestales y a la vegetación forestal.

En relación con los terrenos forestales de propiedad pública que pertenecen al 
patrimonio de la Generalidad y los bienes inmuebles que están situados en los mismos y que 
están directamente afectos a su explotación, gestión y conservación, corresponde al 
departamento que tiene a su cargo la administración forestal el ejercicio de las facultades 
dominicales, salvo la enajenación del dominio por un título distinto al de la permuta por otros 
terrenos forestales. De los actos dictados en ejercicio de estas facultades, debe darse 
cuenta al Departamento de Economía y Finanzas.

2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca emitirá informe, preceptivamente, 
sobre todas las actuaciones en obras o infraestructuras gestionadas por las administraciones 
públicas que afecten sustancialmente a los terrenos forestales.

3. Las autoridades, órganos y servicios de la Administración, en el ejercicio de sus 
competencias, velarán por el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

TÍTULO II
De la política forestal

CAPÍTULO I
De los planes de desarrollo forestal

Artículo 6.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca elaborará planes de desarrollo 

forestal para realizar la política forestal de conformidad con los criterios establecidos por el 
artículo 1.º, 1.

2. Serán planes de desarrollo forestal:
a) El Plan General de Política Forestal.
b) Los Planes de Producción Forestal.

Artículo 7.  
1. Con la finalidad de realizar una política forestal integral, el Plan General de Política 

Forestal clasificará los terrenos forestales y determinará su uso.
2. El Plan General de Política Forestal deberá contener:
a) La determinación y el señalamiento de las zonas susceptibles de ser declaradas de 

repoblación obligatoria, de peligro de incendios u otras clasificaciones especiales 
fundamentadas en la utilidad pública y el interés social.

b) Los métodos, directrices y programas para la investigación, formación y divulgación 
forestales, con especificación de los resultados a conseguir.
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c) Las directrices para fomentar y mejorar la producción forestal y la industria de 
transformación.

d) Las estrategias generales para conservar el patrimonio natural y el uso social y 
recreativo de los terrenos forestales.

e) Los esquemas generales de compatibilidad entre la silvicultura y la producción 
agropecuaria, principalmente en lo que se refiere a la repoblación de los terrenos agrícolas 
marginales y al desarrollo de la actividad forestal en las explotaciones agrícolas.

f) Las condiciones para revisar la unidad mínima de producción forestal.
g) Las áreas forestales de alto riesgo de incendios, con la delimitación de unos 

perímetros de protección prioritaria.
3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca elaborará el Plan General de 

Política Forestal y, tras haber consultado su idoneidad con otros Departamentos, con el 
Centro de la Propiedad Forestal y con las Entidades y Organismos implicados, lo elevará al 
Consejo Ejecutivo para su aprobación.

4. El Plan General de Política Forestal tendrá una vigencia máxima de diez años y podrá 
ser revisado o modificado por el Consejo Ejecutivo a propuesta del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, de conformidad con los procedimientos establecidos por el apartado 3.

Artículo 8.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca elaborará el Inventario Forestal de 

Cataluña como base ecológica y económica para la redacción del Plan General de Política 
Forestal, que deberá comprender los siguientes bloques de información:

a) Un inventario estadístico, descriptivo y sintético referente a superficies, existencias y 
crecimientos.

b) Un inventario analítico y explicativo que permita conocer las correlaciones existentes 
entre la producción de una masa arbolada y sus características cualitativas y cuantitativas y 
los factores del medio natural, a fin de facilitar el establecimiento de instrumentos de 
planeamiento y ordenación.

c) Un inventario de terrenos denudados susceptibles de ser regenerados o reforestados 
y un inventario de terrenos forestales degradados susceptibles de mejora.

Artículo 9.  
1. Los Planes de Producción Forestal determinarán las líneas generales básicas para 

mejorar la gestión de los bosques y los pastos, de conformidad con lo establecido por el Plan 
General de Política Forestal.

2. El contenido de los Planes antes citados deberá tenerse en cuenta en la redacción de 
Proyectos de Ordenación y de Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestales.

Artículo 10.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de conformidad con criterios 

silvícolas, determinará el ámbito territorial de los Planes de Producción Forestal, 
estableciendo un orden de prioridades para redactarlos.

2. Los Planes de Producción Forestal deberán ser aprobados mediante Orden del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CAPÍTULO II
De los terrenos forestales de utilidad pública y de los terrenos protectores

Artículo 11.  
1. Los terrenos forestales de propiedad pública o privada que deban ser conservados y 

mejorados por su influencia hidrológico-forestal podrán ser declarados de utilidad pública o 
protectores mediante expediente previo instruido por la Administración forestal de oficio o a 
instancia de la Entidad o persona física o jurídica propietaria. En cualquier caso deberán ser 
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oídos los titulares de los terrenos o sus representantes y los Ayuntamientos y Consejos 
comarcales donde estén radicadas las fincas objeto de la declaración.

2. El procedimiento establecido por el apartado 1 deberá seguirse también para 
revocarles la calificación de utilidad pública o protectores.

3. Los terrenos forestales declarados de utilidad pública deberán inscribirse en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cataluña, cuyas características se determinarán 
reglamentariamente.

4. Los terrenos forestales declarados protectores deberán inscribirse en el Catálogo de 
Montes Protectores de Cataluña, cuyas características se determinarán reglamentariamente.

Artículo 12.  
1. Los terrenos forestales incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se 

agruparán, de conformidad con la presente Ley, en:
a) Terrenos forestales de titularidad pública situados en las cabeceras de las redes 

hidrográficas y con masas forestales arboladas.
b) Terrenos forestales de titularidad pública situados en las riberas de ríos, arroyos y 

torrentes.
c) Terrenos forestales de titularidad pública próximos a poblaciones cuya función se 

corresponda con criterios de recreo y protección del paisaje.
2. La clasificación de los terrenos forestales establecida por el apartado 1 pretende:
a) Por lo que se refiere a los terrenos comprendidos en el apartado 1. a), proteger el 

terreno de la erosión y obtener productos forestales de calidad.
b) Por lo que se refiere a los terrenos comprendidos en el apartado 1. b), hacer 

compatible la protección del terreno con la producción agrícola y forestal.
c) Por lo que se refiere a los terrenos comprendidos en el apartado 1.c), conservar el 

terreno y contribuir al fomento del tiempo libre en contacto con la naturaleza.

Artículo 13.  
1. Los Catálogos de Montes de Utilidad Pública y Protectores deberán hacer constar las 

servidumbres y demás derechos reales que graven los terrenos forestales en ellos inscritos.
2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá autorizar la concesión de 

servidumbres y de derechos de ocupación sobre los terrenos forestales inscritos en los 
catálogos, siempre que sean compatibles con el carácter de utilidad pública o protector de 
los mismos. Los derechos de ocupación otorgados lo serán siempre por un tiempo 
determinado.

3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá declarar, mediante 
resolución motivada, la incompatibilidad de servidumbres y derechos de ocupación con el 
carácter de utilidad pública o protector de los terrenos forestales inscritos en los catálogos, 
previa indemnización de los titulares. La declaración podrá dar lugar a la extinción de los 
derechos antes citados.

4. Los ingresos derivados de la constitución de servidumbres o del otorgamiento de 
derechos de ocupación tendrán la consideración de aprovechamientos a los efectos 
económicos de la gestión de los terrenos forestales de propiedad pública.

Artículo 14.  
1. Para la correcta gestión de los terrenos forestales declarados de utilidad pública o 

protectores deberán redactarse los correspondientes Proyectos de Ordenación o Planes 
Técnicos de Gestión y Mejora Forestal.

2. Los propietarios de los terrenos forestales declarados de utilidad pública o protectores 
dispondrán del plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la Orden 
de declaración, para presentar el correspondiente Proyecto o Plan en las oficinas territoriales 
de la Administración forestal. La aprobación del Plan corresponderá a la Administración 
forestal, que deberá resolver el expediente en el plazo de tres meses.

3. Si el titular del terreno no redactase el Proyecto o Plan en el plazo fijado en el 
apartado 2, deberá hacerlo de oficio la Administración forestal.
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Artículo 15.  
1. La gestión de los terrenos forestales de utilidad pública o protectores corresponderá a 

sus titulares, que gozarán de las ayudas preferentes establecidas por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y de los beneficios fiscales que se determinen. La 
Administración forestal ejercerá el control de la gestión realizada por los titulares de los 
terrenos.

2. La Administración forestal gestionará los terrenos forestales declarados de utilidad 
pública o protectores si así se acuerda entre el titular del terreno y la Administración forestal, 
mediante el correspondiente convenio de gestión, que determinará las obligaciones de cada 
parte y la reinversión de los ingresos.

3. La Administración forestal podrá irrogarse la gestión de los terrenos si sus titulares no 
cumplieran las previsiones establecidas por los Planes detallados en el artículo 13.

CAPÍTULO III
De los terrenos forestales de propiedad privada

Artículo 16.  
1. La gestión de los terrenos forestales de propiedad privada corresponde a los titulares 

de estos terrenos, en las condiciones establecidas por la presente ley.
2. Las entidades locales pueden promover proyectos de ordenación forestal de ámbito 

municipal o supramunicipal, que se aprueban por resolución del director general competente 
en materia forestal. Los titulares de los terrenos forestales incluidos en un proyecto de 
ordenación forestal de ámbito municipal o supramunicipal pueden adherirse a dichos 
proyectos. La comunicación de adhesión dirigida al departamento competente en materia 
forestal supone, a todos los efectos, que la finca adherida cuenta con un instrumento de 
gestión forestal.

Artículo 17.  
1. Se crea, como órgano desconcentrado del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, el Centro de la Propiedad Forestal, con la finalidad de ordenar la producción forestal 
y promover la conservación y mejora de los bosques y pastos de propiedad privada.

2. El Consejo Ejecutivo deberá fijar las funciones desconcentradas que ejercerá el 
Centro de la Propiedad Forestal y su régimen de funcionamiento. Asimismo, regulará la 
participación que deberán tener las organizaciones profesionales en las actividades del 
Centro.

Téngase en cuenta que este artículo queda derogado, según establece la disposición 
derogatoria, en cuanto se oponga a la Ley 7/1999, de 30 de julio. Ref. BOE-A-1999-18001.

Artículo 18.  
1. Integrarán el Centro de la Propiedad Forestal los titulares de terrenos forestales de 

propiedad privada o las agrupaciones de éstos que tengan aprobado un Proyecto de 
Ordenación o un Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal y lo hayan solicitado de forma 
expresa. Asimismo formarán parte de él representantes de los Departamentos de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía y Finanzas.

2. El Centro tendrá como órganos de gobierno la Asamblea, el Consejo de 
Administración, el Presidente y el Director-Gerente.

3. La Asamblea del Centro de la Propiedad Forestal estará formada por los propietarios y 
las agrupaciones de propietarios que cumplan las condiciones establecidas por el apartado 1 
y designará, entre sus miembros, al Presidente y a los representantes de la propiedad que 
deberán formar parte del Consejo de Administración.
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4. El Presidente, el Director-Gerente, los representantes de la propiedad, los 
representantes de los Departamentos de la Generalidad y los de las organizaciones 
profesionales serán nombrados por Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.

5. La participación de las organizaciones profesionales en el Consejo de Administración 
del Centro de la Propiedad Forestal será, como máximo, de un tercio del total de 
representantes.

Téngase en cuenta que este artículo queda derogado, según establece la disposición 
derogatoria, en cuanto se oponga a la Ley 7/1999, de 30 de julio. Ref. BOE-A-1999-18001.

Artículo 19.  
El Centro de la Propiedad Forestal tendrá las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de los Planes de Producción Forestal.
b) Prestar apoyo técnico y económico para la elaboración de los Proyectos de 

Ordenación y de los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal, así como velar por su 
ejecución.

c) Promover la constitución de asociaciones y agrupaciones forestales y de Entidades de 
cooperación entre los titulares de terrenos forestales de propiedad privada para facilitar la 
administración de los bosques y la comercialización de sus productos.

d) Divulgar métodos de silvicultura racional para la producción y conservación de los 
terrenos forestales.

Téngase en cuenta que este artículo queda derogado, según establece la disposición 
derogatoria, en cuanto se oponga a la Ley 7/1999, de 30 de julio. Ref. BOE-A-1999-18001.

TÍTULO III
De la conservación y mejora de los terrenos forestales

CAPÍTULO I
De las disposiciones y medidas de carácter general

Artículo 20.  
El uso de los terrenos forestales deberá garantizar la disponibilidad futura de los 

recursos naturales renovables y la conservación dinámica del medio forestal.

Artículo 21.  
1. Con el fin de evitar un fraccionamiento excesivo de los terrenos forestales, el Consejo 

Ejecutivo fijará, a propuesta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de 
conformidad con las disposiciones del Plan General de Producción Forestal, la superficie de 
la unidad mínima forestal, según las condiciones y características de cada comarca. La 
extensión de la unidad mínima forestal deberá ser suficiente para que en ella pueda 
desarrollarse racionalmente la explotación forestal.

2. Las fincas forestales de extensión igual o inferior a las mínimas establecidas tendrán 
la consideración de indivisibles. La división o segregación de un terreno forestal sólo podrá 
ser válida si no da lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de producción 
forestal.
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3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá fomentar la agrupación de 
fincas forestales con la finalidad de conseguir las unidades mínimas forestales y evitar, en 
general, el fraccionamiento de las existentes.

Artículo 22.  
1. Los terrenos forestales no afectados por procesos de consolidación y expansión de 

estructuras urbanas preexistentes y que no formen parte de una explotación agraria deberán 
ser calificados por los instrumentos de planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable.

2. Los terrenos forestales declarados de utilidad pública o protectores deberán ser 
calificados por los instrumentos de planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de 
especial protección.

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán procurar las compensaciones 
necesarias para evitar la disminución de los terrenos forestales existentes en su ámbito de 
aplicación.

4. Los instrumentos urbanísticos y sus revisiones o modificaciones requerirán, antes de 
su aprobación provisional, un informe preceptivo de la Administración forestal en relación 
con la delimitación, calificación y regulación normativa de los terrenos forestales, así como 
en relación con las compensaciones establecidas en el apartado 3.

5. Podrán autorizarse edificaciones vinculadas a usos agrarios y, excepcionalmente, 
nuevas edificaciones unifamiliares aisladas en terrenos forestales, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

a) Que la edificación se efectúe en una parcela coincidente, como mínimo, con la unidad 
mínima de producción forestal de la comarca.

b) Que no se produzca un impacto ecológico ni en la construcción ni en las obras de 
infraestructura complementaria.

Artículo 23.  
1. En los terrenos forestales puede permitirse la roturación de terrenos para el 

establecimiento de actividades agropecuarias si se trata de terrenos aptos técnica y 
económicamente para un aprovechamiento de esta naturaleza. Excepcionalmente, pueden 
autorizarse roturaciones de terrenos forestales incendiados para uso agrario, teniendo en 
cuenta la funcionalidad de estas roturaciones para la prevención de incendios forestales, u 
otras de interés forestal.

2. Para la roturación de los terrenos forestales expresados en el apartado 1, es precisa la 
autorización de la Administración forestal, la cual debe tramitar el expediente, previo informe 
de las entidades locales con competencias urbanísticas sobre el área de actuación. La falta 
de notificación de la resolución expresa en el plazo de tres meses desde la presentación de 
la solicitud tiene efectos estimatorios cuando se hacen en superficies forestales aisladas 
inferiores a 1.000 m2 y para las roturaciones de hasta 1.000 m2 en zonas no incluidas en la 
Red Natura 2000, en que la Administración lleve a cabo actuaciones de concentración 
parcelaria, nuevos regadíos o de mejoramiento de regadíos existentes. Para el resto de 
casos, la falta de resolución expresa en el plazo de tres meses desde la presentación de la 
solicitud tiene efectos desestimatorios.

Artículo 23 bis.  
1. No obstante lo establecido por el artículo 23.2, en caso de superficies que en los 

últimos veinte años se han convertido en forestales por abandono de la actividad agrícola, el 
cambio de la actividad forestal a la actividad agrícola está sujeto a régimen de comunicación 
si la superficie es de hasta dos hectáreas y la recuperación de la actividad agrícola se realiza 
sin alterar la topografía del terreno.

2. Lo establecido por el apartado 1 no es aplicable en superficies que afectan espacios 
naturales de especial protección, espacios de la Red Naturaleza 2000 o forestas catalogadas 
de utilidad pública. En este caso, el cambio de la actividad forestal a la actividad agrícola 
está sujeto a régimen de autorización.
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Artículo 24.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá adquirir, mediante 

compraventa, permuta o expropiación, terrenos forestales de propiedad privada o los 
derechos que sobre éstos puedan existir, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley.

2. Corresponderá al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca ejercer los 
derechos de tanteo y retracto sobre los terrenos forestales cuya extensión sea superior 
a 250 hectáreas y se vendan a un comprador distinto de la Administración pública.

3. Para facilitar el cumplimiento del apartado 2, el vendedor de un terreno forestal de las 
condiciones prefijadas deberá comunicar por escrito al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca la intención de vender, el precio del terreno y las condiciones de venta.

4. Dentro de los treinta días siguientes al de la comunicación, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca podrá hacer uso del tanteo, pagando el precio fijado en las 
condiciones estipuladas. En otro caso, el propietario podrá efectuar la compraventa privada.

5. Si se efectuase la venta sin la previa comunicación por escrito al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, éste podrá ejercer la acción de retracto en el plazo de un 
año contado a partir de la fecha de inscripción de la enajenación en el Registro de la 
Propiedad.

6. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca gozará del mismo derecho de 
tanteo y retracto sobre las ventas que tengan por objeto enajenar partes segregadas de 
fincas forestales de extensión superior a 250 hectáreas.

Artículo 25.  
1. Corresponderá a la Administración forestal, en el marco de la legislación aplicable, la 

restauración hidrológico-forestal en Cataluña, mediante aquellos trabajos que sean 
necesarios, particularmente los de corrección de torrentes, arroyos y ramblas, los de 
contención de aludes, los de fijación de dunas y, en general, los destinados al mantenimiento 
y a la defensa del suelo contra la erosión.

2. La Administración forestal podrá vedar temporalmente el pasto en los lugares donde 
sea preciso para asegurar el éxito de la reforestación o de la regeneración naturales. 
Asimismo podrá limitar los aprovechamientos ganaderos sobre terrenos erosionables, 
cuando hayan producido degradación del suelo o de la capa vegetal.

Artículo 26.  
1. La Administración forestal debe desarrollar y fomentar la reforestación y regeneración 

de los terrenos forestales y de las vertientes con hazas o bancales construidos hace tiempo 
que han dejado de ser utilizados como espacios agrícolas cuando no exista la posibilidad de 
recuperarlos agrícolamente.

2. A tal fin, la Administración forestal podrá establecer consorcios y otros convenios 
administrativos con los propietarios de terrenos forestales.

Artículo 27.  
Los programas de reforestación, ya sean realizados por la Administración o por los 

propietarios de los terrenos, deberán tener en cuenta las características de adaptación de las 
especies forestales y su incidencia en la conservación del suelo.

Artículo 28.  
1. Para asegurar la persistencia y la producción de los alcornocales, el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Pesca podrá determinar un régimen especial para aquellos que lo 
requieran.

2. Las fincas forestales situadas en áreas de alcornocales sometidas a régimen especial 
deberán disponer de un Plan técnico que recoja las condiciones de explotación que se 
establezcan reglamentariamente.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 13  Ley Forestal de Cataluña

– 174 –



CAPÍTULO II
De la prevención de las plagas e incendios forestales

Artículo 29.  
1. La prevención de plagas forestales y la lucha contra las mismas corresponderán al 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.
2. Los titulares de los terrenos arbolados afectados por plagas forestales deberán 

comunicar por escrito este hecho al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Artículo 30.  
1. Las actuaciones indicadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 

para la extinción de plagas forestales deberán ser llevadas a cabo:
a) Por los titulares de los terrenos afectados, quienes deberán gozar, para el ejercicio de 

dichas actuaciones de las ayudas establecidas con carácter general.
b) Subsidiariamente, por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. En este 

caso, los gastos irán a cargo de los titulares de los terrenos, sin perjuicio de la aplicación de 
las ayudas antes citadas.

2. En cualquier caso, la asistencia técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca será gratuita.

3. Las intervenciones con plaguicidas hechas a gran escala en las áreas forestales 
deberán ser previamente autorizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

La falta de resolución expresa sobre las autorizaciones en el plazo de un mes tendrá 
efectos estimatorios.

Artículo 31.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá establecer convenios con 

Entidades públicas y privadas para la ejecución de trabajos de prevención y extinción de 
plagas forestales. Asimismo podrá otorgar ayudas para dichas actividades, en forma de 
asesoramiento, préstamos o subvenciones, a dichas Entidades y a los titulares de los 
terrenos forestales arbolados que lo soliciten.

Artículo 32.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca realizará el seguimiento de los 

efectos que pueda producir en los ecosistemas la denominada «lluvia ácida». A tal fin 
elaborará los informes necesarios y establecerá las medidas convenientes para controlarla.

2. Para la detección de la lluvia ácida y la lucha contra sus efectos en los terrenos 
forestales el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá establecer convenios 
similares a los previstos en el artículo 31.

Artículo 33.  
Corresponderá al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca la planificación, 

coordinación y ejecución de las medidas y acciones que se realicen para la prevención de 
incendios forestales, en colaboración con los demás Departamentos de la Administración, 
Entidades locales, Agrupaciones de Defensa Forestal y particulares.

Artículo 34.  
Con el fin de actuar coordinadamente en la prevención de los incendios forestales 

podrán constituirse Agrupaciones de Defensa Forestal, de conformidad con lo establecido 
por la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen.
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Artículo 35.  
Las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán personalidad jurídica y plena capacidad 

de obrar.

Artículo 36.  
1. Se crea en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca el Registro de 

Agrupaciones de Defensa Forestal.
2. Las Agrupaciones de Defensa Forestal deberán inscribirse en el Registro establecido 

en el apartado 1.

Artículo 37.  
Podrán formar parte de las Agrupaciones de Defensa Forestal los titulares de terrenos 

forestales, las agrupaciones de los mismos, los ayuntamientos, las asociaciones que tengan 
por finalidad la protección de la naturaleza y las organizaciones profesionales agrarias, de 
conformidad con lo que se establezca por reglamento.

Artículo 38.  
Las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán prioridad en la concesión de las ayudas 

establecidas por la Generalidad en materia forestal.

Artículo 39.  
1. El Consejo Ejecutivo podrá declarar por Decreto zonas de alto riesgo de incendio 

forestal, a propuesta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.
2. La declaración deberá tener una vigencia mínima de un año.

Artículo 40.  
1. Las entidades locales situadas en zonas de alto riesgo de incendios forestales deben 

disponer de un plan de prevención de incendios forestales para su ámbito territorial, el cual 
debe ser enviado al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca para ser aprobado. La 
falta de aprobación expresa en el plazo de tres meses tendrá efectos estimatorios.

2. Los Planes de Prevención de Incendios Forestales deberán contener las medidas 
operativas y administrativas a adoptar y los equipos e infraestructuras a crear para 
defenderse de los incendios forestales y disminuir su riesgo.

3. Los propietarios de terrenos forestales, las Agrupaciones de Defensa Forestal y las 
entidades locales de las zonas de alto riesgo de incendio forestal tendrán la obligación de 
adoptar las medidas adecuadas para prevenir los incendios forestales y deberán realizar por 
su cuenta los trabajos que les correspondan en la forma, plazos y condiciones contenidos en 
el Plan de Prevención, con las ayudas técnicas y económicas establecidas por la 
Administración.

4. Las Entidades locales en el ámbito de sus competencias, podrán establecer normas 
adicionales de prevención de incendios para los terrenos forestales del término municipal de 
que se trate.

Artículo 41.  
1. Se crea el Fondo Forestal de Cataluña, que tendrá la finalidad de reforestar los 

terrenos afectados por el fuego y realizar los trabajos necesarios de prevención de incendios 
en las fincas forestales.

2. El Fondo Forestal de Cataluña quedará adscrito al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y será gestionado desconcentradamente por la Administración forestal.

3. Las compensaciones que se establezcan deberán beneficiar a los propietarios de 
terrenos forestales, sean públicos o privados, que se comprometan, por sí mismos o 
mediante los sistemas de colaboración con la Administración forestal, a llevar a cabo la 
reforestación de los terrenos afectados por el fuego o a adoptar las medidas necesarias de 
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prevención de incendios, de conformidad con la ordenación y el planeamiento técnico 
aprobados por la Administración forestal.

4. La contribución a la creación y al mantenimiento del Fondo Forestal de Cataluña se 
fijará con cargo a las consignaciones presupuestarias que se establezcan anualmente y 
deberá incrementarse con las aportaciones procedentes de las tasas correspondientes a los 
aprovechamientos forestales y a las sanciones en materia forestal establecidas por la 
Administración forestal.

Téngase en cuenta que este artículo queda derogado, según establece la disposición 
derogatoria, en cuanto se oponga a la Ley 7/1999, de 30 de julio. Ref. BOE-A-1999-18001.

CAPÍTULO III
De las Zonas de Actuación Urgente

Artículo 42.  
1. La Administración forestal podrá declarar determinadas áreas Zonas de Actuación 

Urgente, con la finalidad de conservarlas y favorecer su restauración.
2. Podrán ser declaradas Zonas de Actuación Urgente:
a) Los terrenos forestales degradados, los erosionados y los que estén en peligro 

manifiesto de degradación o erosión.
b) Los terrenos forestales incendiados para los que no sea previsible una recuperación 

natural.
c) Los terrenos forestales afectados por circunstancias meteorológicas y climatológicas 

adversas de carácter extraordinario.
d) Los terrenos forestales afectados gravemente por plagas o enfermedades.
e) Los terrenos de dunas litorales.
f) Los terrenos en los que se produzcan frecuentemente aludes de nieve.

Artículo 43.  
1. La declaración de Zona de Actuación Urgente se realizará por Decreto del Consejo 

Ejecutivo, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Administración 
forestal podrá instruir el expediente de oficio o a instancia de las Entidades locales en lo que 
se refiere a terrenos situados en su ámbito territorial.

2. En la declaración de Zona de Actuación Urgente deberá delimitarse el perímetro del 
área afectada y definirse los trabajos a realizar en ella y los plazos de ejecución.

3. Los trabajos en las Zonas de Actuación Urgente deberán ser llevados a cabo por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, que podrá delegar en las entidades 
locales actuaciones que deban realizarse en su ámbito territorial, siempre que dispongan de 
los medios técnicos y económicos necesarios.

Artículo 44.  
1. La declaración de Zona de Actuación Urgente conllevará la iniciación inmediata de 

actuaciones puntuales que deberán ser llevadas a cabo por los titulares de los terrenos 
afectados. Estos titulares gozarán de las ayudas establecidas por reglamento.

2. Asimismo podrán establecerse convenios entre el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y los titulares de terrenos para la ejecución de las actuaciones antes 
citadas.

3. Si los titulares de los terrenos no realizaran las actuaciones necesarias en los plazos 
señalados o no aceptaran el convenio que les haya sido propuesto por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, dichos terrenos podrán ser objeto de expropiación de uso o, 
en su caso, de propiedad, de conformidad con la legislación vigente.
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Artículo 45.  
Una vez alcanzado el objetivo propuesto en la declaración de Zona de Actuación 

Urgente, los terrenos afectados podrán ser devueltos a su anterior estado legal, mediante, 
en su caso, la oportuna compensación económica a la Administración actuante.

TÍTULO IV
De los aprovechamientos forestales

CAPÍTULO I
De los aprovechamientos en general

Artículo 46.  
1. Los aprovechamientos de los productos forestales se efectuarán según los principios 

de persistencia, conservación y mejora de las masas forestales.
2. Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas, leñas, cortezas, pastos, 

frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medicinales, setas (incluidas las trufas), 
productos apícolas y, en general, los demás productos propios de los terrenos forestales.

Artículo 47.  
1. El aprovechamiento de madera y leña debe hacerse según las disposiciones 

específicas de la presente ley, tanto en los terrenos de propiedad pública como en los 
terrenos de propiedad privada.

2. La Administración forestal debe impulsar la estructuración y el planeamiento de los 
terrenos forestales de acuerdo con los planes de ordenación de recursos forestales, los 
proyectos de ordenación y los planes técnicos de gestión y mejora forestales.

3. Las instrucciones generales para la redacción de los Proyectos de Ordenación y 
Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal deberán ser fijadas por el Departamento de 
Agricultura Ganadería y Pesca.

Artículo 48.  
1. El aprovechamiento de pastos se efectuará cuidando de no degradar ni el suelo ni la 

capa vegetal necesaria para la protección de los terrenos contra la erosión.
2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca velará para que no disminuya la 

superficie total de los pastos en Cataluña ni su calidad, y fijará, a tal fin, las medidas que 
sean necesarias.

Artículo 49.  
1. El departamento competente en materia forestal puede regular el aprovechamiento de 

cortezas, frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medicinales, setas (incluidas las trufas), 
productos apícolas y, en general, el de otros productos propios de los terrenos forestales.

2. Los aprovechamientos de los productos forestales a que hace referencia el apartado 1 
que consten en proyectos de ordenación o en planes técnicos aprobados se tienen que 
comunicar previamente a la Administración forestal.

3. El régimen de control de los aprovechamientos de los productos forestales a que hace 
referencia el apartado 1 que no consten en proyectos de ordenación o en planes técnicos 
aprobados es el de comunicación previa acompañada de declaración responsable, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. No obstante, se sujetan a autorización los 
aprovechamientos que puedan estropear el equilibrio del ecosistema del bosque o la 
persistencia de las especias.
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CAPÍTULO II
Del aprovechamiento de maderas, leñas y cortezas

Artículo 50.  
1. El aprovechamiento de madera y leña en terrenos forestales de propiedad privada que 

disponen de proyectos de ordenación, de planes técnicos aprobados, o estén acogidos a 
planes de ordenación de recursos forestales y así lo prevean de acuerdo con lo especificado 
por la presente ley, no necesita autorización. Basta con la comunicación previa, por escrito, a 
la Administración forestal.

2. Se requiere la autorización de la Administración forestal para todos los 
aprovechamientos de madera y leña no contenidos en los proyectos de ordenación o en los 
planes técnicos aprobados o planes de ordenación de recursos forestales.

3. De forma excepcional podrán autorizarse aprovechamientos forestales no contenidos 
en los programas aprobados, siempre que tengan como motivo causas de fuerza mayor, 
accidentes naturales o incendios forestales.

4. Sin embargo, para los aprovechamientos detallados por el apartado 3, será suficiente 
la previa comunicación establecida en el apartado 1, si se tratase de aprovechamientos en 
terrenos forestales temporales.

5. Las autorizaciones a las que se refieren los apartados 2 y 3 se concederán en el plazo 
de 3 meses. La falta de resolución expresa en el citado plazo tendrá efectos estimatorios.

Artículo 51.  
1. En los terrenos forestales que no tienen proyecto de ordenación ni planes técnicos 

aprobados, ni están acogidos a planes de ordenación de recursos forestales, es precisa la 
autorización previa del departamento competente en materia forestal para llevar a cabo el 
aprovechamiento de madera y leña.

2. La falta de resolución expresa sobre las autorizaciones en el plazo de tres meses tiene 
efectos estimatorios.

Artículo 52.  
1. Las autorizaciones de aprovechamientos forestales fijarán las condiciones técnicas 

que deberán regir dichos aprovechamientos.
2. Las autorizaciones caducarán al cabo de un año de la concesión de la licencia de 

aprovechamiento.
3. La Administración forestal podrá imponer a los aprovechamientos forestales que 

afecten a terrenos o masas forestales con alguna característica singular, limitaciones 
tendentes a asegurar el mantenimiento de las superficies arboladas, estableciendo al efecto 
las oportunas compensaciones.

Artículo 53.  
1. El aprovechamiento de maderas, leñas y cortezas en terrenos forestales de propiedad 

pública deberá ser regulado por la Administración Forestal o por las Entidades titulares 
mediante Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal 
aprobados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.

2. Las Entidades locales deberán conocer los Proyectos de Ordenación y los Planes 
Técnicos redactados de oficio por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre 
los terrenos forestales de su propiedad y emitir informe al respecto.

3. Las Entidades locales deberán conocer y aceptar con carácter previo la ejecución de 
cualquier obra, infraestructura o trabajo no previstos en los instrumentos de ordenación y 
planeamiento forestales aprobados que la Administración Forestal efectúe en terrenos 
propiedad de dichas Entidades.

Artículo 54.  
1. La Administración forestal deberá redactar anualmente, de conformidad con los 

Proyectos de Ordenación y los Planes Técnicos establecidos por los artículos anteriores, un 
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programa de aprovechamientos y mejoras de los terrenos forestales de propiedad pública 
que gestione directamente, el cual será comunicado a las Entidades públicas interesadas.

2. Las Entidades públicas que dispongan de técnicos forestales podrán redactar sus 
propios programas anuales de aprovechamientos y mejoras, los cuales deberán presentarse 
en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca para su aprobación, en los términos 
que por reglamento se determinen.

Artículo 55.  
Las Entidades públicas, propietarias de terrenos forestales con Proyectos de Ordenación 

o Planes Técnicos aprobados que dispongan de técnicos forestales, podrán realizar 
directamente las actuaciones fijadas por dichos Proyectos o Planes, siempre que estén 
previstas también en el programa anual de aprovechamientos y mejoras, sin perjuicio del 
seguimiento que las mismas deberá llevar a cabo el Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

Artículo 56.  
Teniendo en cuenta las previsiones de los programas anuales de aprovechamientos y 

mejoras a que se refiere el artículo 54, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
deberá elaborar el Programa de Oferta Pública de Productos Forestales.

Artículo 57.  
Las Entidades públicas propietarias de terrenos forestales tendrán la obligación de 

invertir, como mínimo, el 15 por 100 de los beneficios obtenidos con los aprovechamientos 
en la ordenación y mejora de sus masas forestales.

Artículo 58.  
1. Para hacer las cortas en cualquier lugar es preciso, en todos los casos, la autorización 

de la Administración forestal o la comunicación previa por escrito a esta Administración. 
Están sometidos a comunicación previa los siguientes supuestos:

a) Cuando las cortas se hacen sobre especies de crecimiento rápido.
b) Cuando las cortas están previstas por los proyectos de ordenación o por los planes 

técnicos de gestión y mejora forestal o estén acogidos a planes de ordenación de recursos 
forestales, y estos últimos lo prevean de este modo.

c) Cuando, como consecuencia de un incendio forestal o de otras causas de destrucción, 
los árboles están muertos.

d) Cuando las cortas son necesarias para la construcción o conservación de 
instalaciones, obras o infraestructuras legalmente autorizadas.

e) Cuando las cortas son necesarias para la ejecución de roturaciones legalmente 
autorizadas.

f) Cuando se deben hacer en los terrenos forestales actividades extractivas legalmente 
autorizadas.

g) Cuando, de acuerdo con los tratamientos silvícolas de la especie, las cortas son las 
adecuadas para el mejoramiento, la regeneración y el aprovechamiento e inferiores o iguales 
a dos hectáreas de superficie.

2. La autorización puede concederse en los siguientes supuestos:
a) Cuando, de acuerdo con los tratamientos silvícolas de la especie, las cortas son las 

adecuadas para la mejora, la regeneración y el aprovechamiento y superiores a dos 
hectáreas de superficie.

b) Cuando deben adoptarse medidas extraordinarias por razones de protección 
fitosanitaria.

c) Cuando deben establecerse cortafuegos o bandas de protección debajo de líneas de 
conducción eléctrica o sonora.

La falta de notificación de la resolución expresa sobre las autorizaciones en el plazo de 
tres meses tiene efectos estimatorios.
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3. La concesión o la autorización de actividades extractivas a cielo abierto está 
condicionada a la reconstrucción simultánea de los terrenos forestales.

Artículo 59.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá comunicar a las Entidades 

locales:
a) Las autorizaciones de aprovechamientos que deban efectuarse sobre los terrenos 

forestales de su ámbito.
b) Los instrumentos de ordenación y planeamiento técnico aprobados para los terrenos 

forestales de su ámbito.
c) Las zonas de actuación urgente constituidas en el territorio de su competencia.
d) Las zonas de alto riesgo de incendio constituidas en el territorio de su competencia.

CAPÍTULO III
De la realización y el control de los aprovechamientos

Artículo 60.  
La Administración forestal podrá efectuar reconocimientos e inspecciones, en las 

condiciones especificadas reglamentariamente, tanto durante la realización de los 
aprovechamientos como una vez éstos hayan finalizado. Estas facultades podrán ser 
delegadas en las Entidades locales para sus respectivos ámbitos territoriales.

Artículo 61.  
1. Los Agentes forestales y los Agentes de la autoridad en general podrán exigir a 

cualquier persona que realice alguno de los aprovechamientos forestales que necesiten 
autorización o licencia, la presentación del documento correspondiente que ampare dichas 
operaciones, expedido o aprobado por la Administración forestal.

2. Si fuera suficiente la comunicación por escrito de la realización de los 
aprovechamientos, será preciso mostrar al Agente de la autoridad el documento justificativo 
de dicha comunicación.

3. A falta de dichos documentos, los Agentes de la autoridad podrán interrumpir 
provisionalmente los aprovechamientos, y deberán dar cuenta de ello a la Administración 
forestal, que resolverá sobre la legalidad de las operaciones interrumpidas.

Artículo 62.  
La extracción de productos forestales del bosque y su transporte se efectuarán a través 

de las pistas y caminos existentes o previstos en los Proyectos de Ordenación o en los 
Planes Técnicos aprobados. Si fuese preciso construir otras vías de saca, el titular estará 
obligado a cumplir las condiciones fijadas por la Administración forestal y a dejar los terrenos 
forestales en buenas condiciones.

Artículo 63.  
1. Una vez finalizado el aprovechamiento, los terrenos forestales deberán quedar en 

condiciones tales que no conlleven ningún peligro para la integridad de las masas forestales.
2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca y las Entidades locales podrán 

ordenar la retirada del material a que se refiere el apartado 1, si el Departamento 
considerase que existe una situación de alto riesgo, y podrá incluso ordenar la ejecución 
subsidiaria a cargo de los responsables.
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TÍTULO V
De la mejora técnica de la producción forestal

CAPÍTULO I
De las medidas de fomento

Artículo 64.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, dentro de las posibilidades 

presupuestarias, deberá prestar ayuda técnica y económica a las Entidades públicas y 
privadas y a los particulares, individualmente o asociados.

2. Serán prioritarias las siguientes acciones:
a) Las que se ajusten a las directrices del Plan General de Producción Forestal vigente.
b) Las que recaigan sobre propietarios de terrenos forestales sometidos a limitaciones 

específicas o incluidos en zonas de actuación urgente o de peligro de incendios.
c) Las que signifiquen el mantenimiento o incremento de puestos de trabajo.
d) Las establecidas por los instrumentos de ordenación y planeamiento forestal 

aprobados.
3. En igualdad de condiciones, tendrán prioridad las agrupaciones y asociaciones de 

propietarios forestales, las cooperativas forestales, los miembros de dichas Entidades a título 
individual y las Entidades locales.

Artículo 65.  
1. Los beneficios que se pueden conceder consistirán en:
a) Subvenciones.
b) Anticipos reintegrables.
c) Créditos.
d) La ejecución material de los trabajos por parte de la Administración forestal.
e) Cualesquiera otros establecidos por las disposiciones que desarrollen la presente Ley.
2. Los beneficios a conceder se concentrarán, en relación con el presupuesto de la obra 

o la actuación aprobadas por la Administración forestal, en los siguientes porcentajes y 
condiciones:

a) Subvenciones de hasta el 90 por 100 del coste real de los trabajos proyectados en 
zonas de repoblación obligatoria, en obras de ejecución de Planes de Prevención de 
Incendios en zonas de alto riesgo, en tratamiento de plagas y en las obras previstas por 
proyectos encaminados a mantener y mejorar los terrenos forestales catalogados y 
protectores.

b) Subvención de hasta el 50 por 100 del importe real de los trabajos proyectados y 
anticipos reintegrables en una cuantía que no exceda del 40 por 100 el importe total de los 
siguientes trabajos:

1.° La reparación de siniestros, estragos o enfermedades excepcionales e imprevisibles.
2.° La repoblación de tierras agrícolas marginales y el desarrollo de la actividad forestal 

en las explotaciones agrícolas, de conformidad con los esquemas, las directrices y las líneas 
de actuación del Plan General de Producción Forestal.

3.° La realización de proyectos para uso social y recreativo de los terrenos forestales de 
propiedad particular.

4.° La realización de proyectos encaminados directamente a mejorar la producción o 
asegurar una producción adecuada para la industria transformadora de productos forestales.

5.° La redacción de proyectos de ordenación o de Planes Técnicos.
6.° La primera adquisición de bienes de equipo para trabajos forestales.
c) Subvenciones de hasta el 40 por 100 los cinco primeros años y de hasta el 20 por 100 

durante los siguientes cinco años para sufragar los gastos de constitución, de personal, de 
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instalación de oficinas, de equipamiento y de mobiliario de las Agrupaciones de Defensa 
Forestal que se constituyan.

3. Se autoriza al Consejo Ejecutivo para que adecue los beneficios fijados a las 
necesidades de la política forestal y para que regule el régimen jurídico a que deberán 
sujetarse las subvenciones y los anticipos establecidos en el apartado 2, así como el 
régimen jurídico de aquellas otras medidas de fomento que se establezcan de acuerdo con 
las necesidades de la producción y el sector forestal.

CAPÍTULO II
De las empresas de explotación forestal

Artículo 66.  
1. Las empresas que se quieren dedicar al aprovechamiento de maderas, leña y 

cortezas tienen que presentar una comunicación previa delante del órgano competente en 
materia forestal de la Administración de la Generalidad, y tienen que cumplir los requisitos 
que se determinen por reglamento. La manifestación del cumplimiento de estos requisitos se 
hace mediante una declaración responsable en los términos que prevé la normativa sobre 
régimen jurídico y procedimiento administrativo.

2. Estos requisitos no son necesarios si los aprovechamientos son hechos directamente 
por las personas titulares de los terrenos forestales en sus predios.

3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá ofrecer incentivos a las 
Empresas de explotación forestal que mantengan en sus plantillas a técnicos forestales de 
formación profesional de segundo grado o de titulación superior.

Artículo 67.  
1. Las industrias de primera transformación de productos forestales deberán disponer de 

la calificación correspondiente como Empresas de transformación de productos forestales.
2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá acreditarlo en las 

condiciones establecidas reglamentariamente.
3. Las cooperativas, Empresas asociativas y agrupaciones de empresarios para la 

producción, transformación y comercialización en común de los productos forestales gozarán 
de beneficios adicionales con relación a las ayudas otorgadas con carácter general.

Artículo 68.  
1. Corresponderá a la Administración forestal la relación administrativa con las industrias 

forestales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.
2. Todas las industrias forestales tendrán la obligación de suministrar, a efectos 

estadísticos, la información relativa a las características de sus instalaciones y actividades, 
así como un inventario que detalle sus necesidades de productos forestales.

Artículo 69.  
1. Se crea la Mesa Intersectorial Forestal, en la que estarán representadas las 

organizaciones profesionales relacionadas con el sector y, mediante sus asociaciones, los 
propietarios forestales públicos y privados, las Empresas de explotación forestal; las 
industrias de transformación de productos forestales; las industrias que utilicen, en sus 
productos, derivados directos o indirectos de producciones forestales, y las que produzcan 
bienes de equipo para trabajos forestales.

2. Las funciones de la Mesa Intersectorial Forestal serán:
a) Participar en la elaboración de la política forestal.
b) Colaborar en la catalogación, normalización y estandarización de los productos 

forestales y de los bienes de equipo.
c) Coordinar las posibilidades de producción forestal con las necesidades industriales.
d) Proponer líneas de fomento, mejora y experimentación en el sector forestal y en las 

industrias derivadas.
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Artículo 70.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá fomentar la modernización 

del aparato productivo de las industrias forestales para aumentar su competitividad y mejorar 
la calidad de los productos.

2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá impulsar la creación de 
cooperativas y otras Entidades asociativas entre las industrias transformadoras de productos 
forestales para la adquisición de materias primas y la comercialización de productos y 
subproductos del bosque.

3. Asimismo, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá establecer una 
línea de ayudas para fomentar el aprovechamiento de la biomasa forestal.

CAPÍTULO III
De la investigación y la formación profesional en materia forestal

Artículo 71.  
1. La Administración forestal promoverá el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica en materia forestal y fomentará la realización de estudios experimentales y de 
investigación tendentes a un mejor conocimiento de las técnicas a aplicar en materia 
forestal.

2. A tal fin, realizará actuaciones adecuadas y establecerá la colaboración necesaria con 
el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y con otras Entidades públicas y 
privadas.

Artículo 72.  
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca realizará de forma continuada 

actividades tendentes a incrementar la formación técnica de los profesionales del sector 
forestal, mediante la oportuna estructura de la formación profesional y la colaboración en el 
desarrollo de enseñanzas medias o superiores en materia forestal. Los programas de 
formación se adecuarán a los diferentes tipos de bosques existentes en Cataluña.

2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, en colaboración, en su caso, con 
las entidades locales y con el Centro de la Propiedad Forestal, fomentará el reciclaje y el 
perfeccionamiento de los trabajadores del sector. A tal fin, las actuaciones que lleven a cabo 
dichos Centros gozarán de las ayudas que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO VI
De las infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
De las infracciones

Artículo 73.  
Corresponden al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca la inspección y 

vigilancia de las disposiciones contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otras administraciones y a los Agentes de la autoridad.

Artículo 74.  
1. Constituirá infracción en materia forestal la contravención de cualquier precepto de la 

presente Ley o de las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
2. Especialmente, serán infracciones, de conformidad con la presente Ley:
a) Las cortas en cualquier lugar no reguladas por la presente ley y las hechas sin la 

debida autorización o comunicación previa.
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b) El aprovechamiento de madera y leña en terrenos forestales sin la autorización debida 
o, en caso de disponer de proyecto de ordenación o plan técnico aprobados o estar acogidos 
a planes de ordenación de recursos forestales que así lo prevean, sin haber hecho la 
comunicación previa por escrito a la Administración forestal.

c) El incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Administración Forestal 
para la preservación de las masas forestales.

d) La inhibición en la realización de las acciones o inversiones establecidas en la 
presente Ley.

e) El aprovechamiento de terrenos forestales de tal forma que pueda provocar o acelerar 
la degradación del suelo o de la capa vegetal.

f) El pasto en zonas vedadas de conformidad con la presente Ley.
g) El incumplimiento de las medidas cautelares establecidas por la Administración 

Forestal para el aprovechamiento o eliminación de biomasa forestal.
h) Los aprovechamientos forestales efectuados por personas que no reúnan los 

requisitos establecidos por la presente Ley.
i) La roturación de terrenos forestales sin la autorización preceptiva o comunicación 

previa, o con incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en el 
instrumento de ordenación forestal correspondiente o en las disposiciones que regulen su 
ejecución.

j) El incumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de prevención de incendios 
forestales.

Artículo 75.  
1. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
2. Serán infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones establecidas 

en la presente Ley, siempre que no sea necesario emprender acciones de reparación como 
consecuencia de la infracción cometida.

3. Serán infracciones graves la reincidencia en la comisión de infracciones leves y las 
que comporten una alteración sustancial de los terrenos forestales, siempre que haya la 
posibilidad de reparación de la realidad física alterada. Habrá reincidencia si, en el momento 
de cometerse la infracción, no hubiese transcurrido un año desde la imposición, por 
resolución firme, de otra sanción con motivo de una infracción análoga.

4. Serán infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de infracciones graves y 
las que conlleven una alteración sustancial de los terrenos forestales que imposibilite o haga 
muy difícil la reparación de la realidad física alterada.

Artículo 76.  
Los titulares de terrenos forestales serán responsables de las infracciones que en ellos 

se cometan cuando la acción o la omisión que hayan dado lugar a la infracción hayan sido 
cometidas por el propio titular o por personas a él vinculadas mediante contrato de trabajo o 
de prestación de servicios.

CAPÍTULO II
De las sanciones

Artículo 77.  
1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley serán sancionadas, sin perjuicio de 

exigir, en su caso, las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse, de la 
siguiente forma:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de cuantía comprendida entre 
90,15 y 601,01 euros.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de cuantía comprendida entre 
601,02 y 3.005,06 euros.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de cuantía comprendida 
entre 3.005,07 y 30.050,61 euros.
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2. Dentro de estos límites, la cuantía de la multa correspondiente a cada infracción se 
fijará teniendo en cuenta la negligencia, la intencionalidad, la cuantía del beneficio ilícito, la 
entidad e importancia de los daños causados y las posibilidades de reparación de la realidad 
física alterada. Estas circunstancias podrán ser agravantes o atenuantes.

3. Los plazos de prescripción de las infracciones son de tres años para las muy graves, 
de dos años para las graves y de seis meses para las leves, a contar de la fecha en que se 
haya cometido la infracción.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las im‐
puestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción.

Artículo 78.  
La competencia para imponer las sanciones establecidas por la presente Ley 

corresponderá:
a) A los Jefes de los Servicios Territoriales de la Administración forestal, hasta 100.000 

pesetas.
b) Al Director general de Política Forestal, hasta 500.000 pesetas.
c) Al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta 5.000.000 de pesetas.

Artículo 79.  
1. El responsable de cualquier infracción, además del pago de la multa, tendrá la 

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados.
2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá decomisar los productos 

forestales ilegalmente obtenidos.

Artículo 80.  
1. El procedimiento administrativo para imponer las sanciones fijadas por esta Ley se 

rige por la normativa vigente.
2. La interposición de recursos y acciones no suspenderá la ejecución de la sanción. La 

Administración podrá acordar la suspensión y podrá exigir para ello que el interesado 
garantice debidamente el importe de la sanción.

Disposición adicional primera.  
Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios 

Naturales, que quedará redactado de la siguiente manera:
«En los espacios naturales de protección especial, los montes y terrenos 

forestales que sean propiedad de Entidades públicas y no se hallen incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública deberán ser incorporados al mismo, los 
restantes que sean de propiedad privada tendrán la condición de montes protectores. 
Todo ello de acuerdo con lo establecido por los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 y 
concordantes de la Ley Forestal aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña.»

Disposición adicional segunda.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca velará por la coordinación del 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cataluña con el correspondiente Catálogo estatal.

Disposición adicional tercera.  
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca informará a la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento sobre la elaboración del Plan General de 
Política Forestal y de las modificaciones que en él se efectúen.
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Disposición transitoria primera.  
En el plazo de un año, el Consejo Ejecutivo, a propuesta del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, fijará la superficie de la unidad mínima de producción 
forestal.

Disposición transitoria segunda.  
En el plazo de dos años, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá 

elaborar y presentar al Consejo Ejecutivo el Plan General de Política Forestal para su 
aprobación.

Disposición final.  
Se autoriza al Consejo Ejecutivo para que desarrolle reglamentariamente las 

disposiciones de la presente Ley.

INFORMACIÓN RELACIONADA

• Téngase en cuenta que, según establece el art. 177.11 de la Ley 2/2014, de 27 de enero. Ref. 
BOE-A-2014-2999. se sustituye en toda la ley los «planes de producción forestal» por «planes 
de ordenación de recursos forestales» y el «Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca» por «departamento competente en materia forestal».
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§ 14

Ley 27/1991, de 13 de diciembre, de transferencias de competencias 
de las Diputaciones Provinciales a la Generalidad de Cataluña en 

materia agraria y forestal

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 1537, de 3 de enero de 1992

«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 1992
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1992-1793

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

Ley 27/1991, de 13 de diciembre, de transferencias de competencias de las 
Diputaciones Provinciales a la Generalidad de Cataluña en materia agraria y forestal

La Administración de la Generalidad asume, en virtud de la presente Ley, las 
competencias anteriormente ejercidas por las Diputaciones Provinciales en materia agraria y 
forestal.

La asunción de competencias por la Generalidad se inscribe en el proceso de 
reestructuración de la Administración local y se efectúa respetando las funciones que 
constituyen el núcleo esencial de las competencias de los Entes provinciales que, de 
acuerdo con la normativa vigente, continuarán ejerciendo las Diputaciones.

De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y del Régimen Local de Cataluña, las 
competencias de las Diputaciones Provinciales serán aquellas que les atribuyan las leyes del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, 
en cualquier caso, las de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios y a las comarcas.

La Ley 5/1987, de 4 de abril, de Régimen Provisional de las Competencias de las 
Diputaciones Provinciales, establece la obligación de que la redistribución de funciones y 
servicios relativos a las competencias traspasadas se efectúe de acuerdo con el principio de 
descentralización y desconcentración. En este sentido se dispone expresamente en la Ley la 
necesidad de que la nueva organización no implique concentración territorial superior a la 
actual, sin perjuicio de que posteriormente se complemente el proceso descentralizador en 
favor de las comarcas.

La presente Ley inicia un procedimiento de asunción de competencias ejercidas por las 
Diputaciones Provinciales que culminará con el acuerdo que se adopte en el seno de la 
Comisión Mixta prevista en la Ley 5/1987.
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Artículo 1.  
La Generalidad de Cataluña asume, en virtud de la presente Ley, las competencias 

ejercidas por las Diputaciones Provinciales en materia de agricultura, ganadería, montes, 
ferias y mercados agrarios, caminos vecinales y capacitación y formación profesional 
agraria.

Artículo 2.  
1. La Comisión Mixta a que se refiere el artículo 5.° de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del 

Régimen Provisional de las Competencias de las Diputaciones Provinciales, adoptará los 
acuerdos relativos al traspaso de medios económicos, materiales y personales afectos a las 
competencias transferidas a que se refiere la presente Ley.

2. Las funciones y servicios relativos a las competencias traspasadas, así como los 
correspondientes recursos, serán asignados al Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, el cual deberá redistribuirlos entre los servicios territoriales y las oficinas comarcales, 
de forma que la nueva organización no implique concentración territorial superior a la actual.

Disposición adicional.  
El Gobierno de la Generalidad podrá atribuir o delegar a las comarcas competencias que 

corresponden a la Generalidad en las materias a que se refiere la presente Ley.

Disposición final primera.  
La Generalidad asume con carácter definitivo las competencias inherentes a los servicios 

cuya gestión fue transferida al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, en 
virtud del Convenio entre la Generalidad, y la Diputación de Tarragona firmado el 31 de 
enero de 1986, relativo al Servicio Agropecuario, y del Convenio entre la Generalidad y la 
Diputación de Girona firmado el 18 de abril de 1980, relativo a la granja Camps i Armet.

Disposición final segunda.  
La Generalidad asume las competencias que hasta la entrada en vigor de la presente 

Ley eran ejercidas por la Sociedad «Servicios de Mejora y Expansión Ganadera» 
(SEMEGA).

Disposición final tercera.  
Se faculta al Gobierno y al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para que dicten 

las disposiciones precisas para el desarrollo de la presente Ley.
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§ 15

Ley 9/1995, de 27 de julio, de regulación del acceso motorizado al 
medio natural

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 2083, de 2 de agosto de 1995
«BOE» núm. 207, de 30 de agosto de 1995

Última modificación: 31 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-1995-20287

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY 9/1995, DE 27 DE JULIO, DE REGULACIÓN DEL ACCESO MOTORIZADO AL 
MEDIO NATURAL

El fuerte incremento de la circulación de vehículos motorizados en los últimos años ha 
supuesto un considerable aumento de la presión humana sobre los espacios naturales. La 
potencia y maniobrabilidad de los vehículos y, por otra parte, el progresivo acceso de la 
población a parajes hasta hace poco preservados de la acción humana, donde habitan 
especies animales y comunidades vegetales de interés natural, constituyen una amenaza 
que a veces pone en peligro el mantenimiento del equilibrio ecológico y la conservación de 
los sistemas naturales y afecta negativamente a los derechos y a la calidad de vida de la 
población rural.

Consciente de ello, el Gobierno de la Generalidad promulgó el Decreto 59/1989, de 13 
de marzo, por el que se regula la circulación motorizada para la protección del medio natural, 
que sustituía y a su vez complementaba las medidas establecidas previamente por la Orden 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de 9 de julio de 1987, por la que se 
regula la práctica de pruebas y competiciones deportivas motorizadas en el medio rural.

Las medidas de regulación establecidas por el Decreto 59/1989 han resultado 
insuficientes para conciliar la práctica de la circulación motorizada con la conservación del 
patrimonio natural de Cataluña. Es necesario, pues, adoptar nuevas medidas de protección 
del medio natural. Un primer paso en este sentido ha sido la regulación de la circulación 
motorizada en los espacios de interés natural, establecida por las normas del Plan de 
espacios de interés natural, aprobado por el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, que es 
necesario concretar y extender a todos los espacios naturales y a los terrenos agrícolas y 
forestales de Cataluña.

La presente Ley se estructura en cuatro capítulos.
El capítulo I contiene las disposiciones generales referentes a la finalidad de la Ley, a su 

ámbito de aplicación y a los principios de coordinación, colaboración y respeto mutuo que 
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deben regir las actuaciones de las distintas administraciones públicas que tienen 
competencias relacionadas con la materia regulada por la presente Ley.

El capítulo II está integrado por dos secciones, que contienen, respectivamente, normas 
generales para la circulación de vehículos y normas específicas para la circulación 
motorizada en grupo.

Las competiciones deportivas son objeto del capítulo III, que se estructura en tres 
secciones, en las que se delimitan los viales en que se pueden llevar a cabo las 
competiciones, las condiciones generales de circulación aplicables a este tipo de actividad 
deportiva y el régimen de autorizaciones administrativas.

Cierra la presente Ley el capítulo dedicado a la disciplina, del que debe destacarse la 
previsión de inmovilización de vehículos si, como consecuencia de utilizarlos, con 
incumplimiento de los preceptos de la Ley, pudiese derivar un riesgo grave para las 
personas, bienes y ecosistemas naturales.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer normas de regulación del acceso motorizado 

al medio natural, tanto en lo referente a la circulación motorizada individual o en grupo como 
a las competiciones deportivas, con el objetivo final de garantizar la conservación del 
patrimonio natural de Cataluña, asegurando, al mismo tiempo, el respeto a la población y a 
la propiedad pública y privada del mundo rural.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de la presente Ley está constituido por los espacios naturales 

y terrenos forestales definidos por la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, y la 
Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña, por el conjunto de pistas y caminos 
asfaltados que los recorren y por el conjunto de caminos rurales, de herradura, de cabaña, 
senderos y veredas y pistas forestales de tierra.

2. Los preceptos de la presente Ley se aplican sin perjuicio de la existencia de 
servidumbres públicas, que se regulan de acuerdo con la normativa específica aplicable.

Artículo 3.  Coordinación.
1. Las actuaciones de las distintas administraciones públicas que tienen competencias 

relacionadas con la materia regulada por la presente Ley deben realizarse de acuerdo con 
los principios de coordinación, colaboración y respeto mutuo en el ámbito competencial.

2. Los departamentos competentes de la Generalidad, en el marco de los principios a 
que se refiere el apartado 1, pueden proponer a las distintas administraciones públicas 
competentes en materia de carreteras, tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial la adopción de medidas específicas para garantizar el cumplimiento de lo que establece 
la presente Ley.

3. Las distintas administraciones deben velar siempre por el cumplimiento de las normas 
sobre tráfico, características técnicas de cada tipo de vehículo, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

4. Los requisitos establecidos por la presente Ley deben cumplirse sin perjuicio de las 
autorizaciones necesarias de acuerdo con las normativas sectoriales, en especial la relativa 
a espectáculos y actividades recreativas. Las autorizaciones del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca a que se refiere la presente Ley deben ser condición 
imprescindible para poder iniciar la tramitación administrativa de las demás autorizaciones 
de naturaleza sectorial.
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CAPÍTULO II
Circulación de vehículos

Sección 1.ª Normas generales para la circulación de vehículos

Artículo 4.  Respeto al medio, bienes y derechos.
La circulación de vehículos debe respetar tanto el medio como los bienes y derechos de 

los titulares de los terrenos y los derechos de los peatones y usuarios no motorizados, y no 
debe causar peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas y a los ecosistemas 
naturales.

Artículo 5.  Identificación.
De acuerdo con lo que establece la legislación general sobre circulación, los vehículos a 

motor y los remolques deben ir siempre identificados con placas de matrícula 
reglamentarias.

Artículo 6.  Delimitación de los viales.
1. En los espacios naturales declarados de protección especial, de acuerdo con la Ley 

12/1985, únicamente se autoriza la circulación de vehículos motorizados por las pistas 
forestales y caminos rurales delimitados a este efecto en los planes o programas de gestión 
correspondientes.

2. En los espacios incluidos en el Plan de espacios de interés natural no declarados de 
protección especial y en los terrenos forestales, se autoriza la circulación por las pistas y los 
caminos forestales pavimentados o de anchura igual o superior a cuatro metros, así como 
por los viales pavimentados y por los caminos expresamente autorizados. Estas 
autorizaciones deben estar debidamente justificadas e incorporadas al correspondiente 
inventario comarcal de caminos y pistas forestales.

3. De forma debidamente motivada y con la autorización expresa de los titulares de los 
viales, pueden establecerse acuerdos con estos titulares que permitan la circulación 
motorizada por las pistas y los caminos delimitados en redes o itinerarios, que pueden tener 
una anchura inferior a cuatro metros y varios tipos de firmes. En los acuerdos pueden 
establecerse condiciones específicas de circulación y características de los viales, y deben 
ser incorporados al correspondiente inventario comarcal.

Artículo 7.  Prohibición de circular y estacionar campo a través y fuera de caminos y pistas.
Los vehículos motorizados únicamente pueden circular por caminos o pistas aptas para 

la circulación, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la normativa específica que 
le sea de aplicación. En consecuencia, se prohíbe la circulación y el estacionamiento de 
vehículos motorizados campo a través o fuera de las pistas o de los caminos delimitados al 
efecto y por los cortafuegos, las vías forestales de extracción de madera y los caminos 
ganaderos y por el lecho seco y por la lámina de agua de los ríos, torrentes y todo tipo de 
corrientes de agua.

Artículo 8.  Limitaciones y prohibiciones.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, respecto a los espacios naturales 

declarados de protección especial, de acuerdo con la Ley 12/1985, las reservas nacionales 
de caza, las reservas naturales y los refugios de fauna salvaje, puede:

a) Establecer limitaciones específicas, previa consulta a los órganos gestores de los 
espacios, referidas a la época del año en que se admite la circulación, la velocidad máxima, 
las características de los vehículos y cualquier otra limitación que se considere necesaria 
para preservar los espacios.

b) Prohibir la circulación motorizada en caminos rurales y pistas forestales, para 
preservar los valores naturales de los espacios afectados, previa consulta a los 
ayuntamientos respectivos.
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2. Las limitaciones que afecten a caminos de titularidad de los entes locales ubicados 
fuera de los espacios a que se refiere el apartado 1 deben ser establecidas por las entidades 
locales respectivas, directamente o a requerimiento del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca o del Departamento de Gobernación, previa consulta a la comisión 
comarcal correspondiente, a que se refiere la disposición adicional tercera.

3. Los acuerdos de los entes locales a los que se refiere el apartado 2 deben notificarse 
al departamento competente en materia de acceso al medio natural.

4. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Departamento de Gobernación 
y los ayuntamientos pueden prohibir la circulación en el medio natural en caso de riesgo 
elevado de incendio forestal o debido a tareas de extinción.

5. Las limitaciones y prohibiciones especificadas en el presente artículo se aplican sin 
perjuicio de las que haya establecido con carácter más restrictivo la normativa urbanística 
vigente.

Artículo 9.  Usos y actividades tradicionales.
Las limitaciones a que se refieren los artículos 6, 7 y 8, si la normativa propia del espacio 

no lo prohíbe expresamente, no son aplicables al acceso de los propietarios a sus fincas ni a 
la circulación motorizada relacionada con el desarrollo de las actividades y usos agrícolas, 
ganaderos o forestales de los espacios afectados o con la prestación de servicios de 
naturaleza pública.

Artículo 10.  Limitaciones para la preservación de los terrenos de propiedad privada.
1. Las prohibiciones y limitaciones de la circulación motorizada por caminos o pistas 

forestales que transcurran íntegramente por terrenos de propiedad privada, fijadas por los 
propietarios o titulares de derechos, se rigen por lo que establece la legislación general 
aplicable.

2. La adopción de las medidas a que se refiere el apartado 1 debe notificarse al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, que puede imponer, a propuesta de los 
órganos de gestión de los espacios naturales de protección especial, si éstos resultan 
afectados, condicionantes específicos para salvaguardar sus valores naturales o para 
garantizar la prestación de servicios de naturaleza pública. En todo caso, debe garantizarse 
la audiencia de los propietarios o titulares de los terrenos en cuestión.

Artículo 11.  Señalización e inventario.
1. La administración que haya establecido las limitaciones y prohibiciones a que se 

refieren los artículos de esta sección debe adoptar las medidas necesarias para la 
señalización adecuada de los viales que tienen limitaciones específicas y de aquellos en los 
que se prohíbe la circulación y debe asegurar su publicidad.

2. Los caminos y pistas objeto de limitaciones o prohibiciones de paso deben estar 
convenientemente señalizados a su inicio, final y, si procede, en los accesos intermedios.

3. Los consejos comarcales, de acuerdo con los municipios afectados, deben elaborar un 
inventario de los caminos y pistas que hay en los términos municipales de sus comarcas, en 
el que debe constar la titularidad, pública o privada, las servidumbres que tienen y la 
posibilidad de utilización de cada uno de ellos.

4. Es condición indispensable para incluir un camino no asfaltado en la red de vías 
abiertas al tráfico el compromiso formal de la administración competente sobre el 
mantenimiento del camino.

5. La señalización de los caminos y mapas comarcales de caminos y pistas que resulten 
de los inventarios correspondientes deben homologarse conforme a criterios de 
denominación, representación y simbología comunes, de acuerdo con lo que se establezca 
por reglamento.

Artículo 12.  Circuitos específicos para la circulación motorizada.
1. Se faculta a los ayuntamientos para establecer, de oficio o a petición de los 

propietarios de terrenos del término municipal, circuitos específicos adecuados a las 
características de determinados tipos de vehículos motorizados. El establecimiento de este 
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tipo de circuitos, que no pueden afectar a terrenos incluidos en el Plan de espacios de 
interés natural, debe ser sometido a la consideración del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, de acuerdo con los trámites que se establezcan por reglamento, sin 
perjuicio de la autorización que corresponde al Departamento de Gobernación, de 
conformidad con la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, actividades 
recreativas y establecimientos públicos.

2. El establecimiento de los circuitos a que se refiere el apartado 1 debe ser sometido al 
trámite de evaluación del impacto ambiental.

Artículo 13.  Velocidad máxima.
La velocidad máxima de circulación por caminos y pistas de tierra es de treinta 

kilómetros por hora.

Artículo 14.  Publicidad en materia de circulación.
La publicidad referida a la circulación en el medio natural debe regirse por los principios 

de protección de la naturaleza y respeto a la población rural y a la propiedad pública y 
privada que inspiran la presente Ley.

Sección 2.ª Normas específicas para la circulación motorizada en grupo

Artículo 15.  Definiciones.
1. Se entiende por «circulación motorizada en grupo» la circulación de varios vehículos 

motorizados que, de mutuo acuerdo y sin finalidad competitiva, siguen el mismo itinerario.
2. Se entiende por «circulación motorizada organizada» la que es promovida sin finalidad 

competitiva por una entidad o un particular que son responsables de la misma.

Artículo 16.  Circulación motorizada en grupo.
1. La circulación motorizada en grupo no organizada se rige por las normas establecidas 

en la sección primera.
2. Se prohíbe la circulación motorizada en grupo en los espacios naturales de protección 

especial si son más de siete vehículos, en el caso de motocicletas o ciclomotores, o más de 
cuatro vehículos si se trata de otros automóviles.

3. Se prohíben las concentraciones de más de 15 vehículos en los demás espacios 
incluidos en el Plan de espacios de interés natural o en los terrenos forestales. Ello no 
obstante, si la necesidad de preservación de los valores naturales lo aconseja, el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca puede reducir el número máximo de 
vehículos o prohibir la circulación motorizada en grupo.

Artículo 17.  Actividades organizadas.
1. Para hacer actividades organizadas de circulación motorizada en grupo hace falta la 

comunicación previa del recorrido correspondiente.
2. La comunicación a que hace referencia el apartado 1 se tiene que hacer al 

ayuntamiento, si la actividad afecta a un solo municipio, o al consejo o consejos comarcales, 
si afecta a dos o más municipios o comarcas, con un mes de antelación a la realización de la 
actividad. Los ayuntamientos y los consejos comarcales que reciban las comunicaciones 
tienen que dar cuenta al departamento competente en materia de medio ambiente.

3. Si el recorrido a que hace referencia el apartado 1 pasa por un espacio natural de 
protección especial, la comunicación con un mes de antelación se tiene que hacer sólo en el 
órgano gestor del espacio, el cual puede introducir modificaciones o limitaciones en el 
recorrido e incorporar los condicionantes específicos que considere necesarios para evitar 
daños en el medio natural.

4. Los ayuntamientos, los consejos comarcales o el órgano gestor del espacio pueden 
suspender totalmente o parcialmente el ejercicio de las actividades comunicadas por 
circunstancias meteorológicas, por incendios o por otros supuestos justificados para la 
protección del medio.
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5. Todos los vehículos participantes en la actividad organizada tienen que disponer de 
una copia de la comunicación efectuada y la tienen que exhibir a los agentes de la autoridad 
si se la requieren.

Artículo 18.  Limitación del horario de circulación.
No se permite la circulación motorizada organizada en grupo en horario nocturno, 

entendido éste desde la hora de la puesta de sol hasta una hora después de su salida, 
exceptuando la circulación por las pistas que tienen la consideración de viales de unión entre 
localidades rurales o de comunicación con casas o núcleos de población ubicados en zonas 
rurales.

CAPÍTULO III
Competiciones deportivas

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 19.  Definición.
A los efectos de la presente Ley, constituyen competiciones deportivas la práctica de 

pruebas deportivas en vehículos motorizados con fines competitivos reconocidos por la 
legislación vigente.

Artículo 20.  Delimitación de espacios y recorridos.
1. Se prohíben las competiciones deportivas en el interior de los espacios naturales de 

especial protección, en las reservas nacionales de caza y en las reservas naturales de fauna 
salvaje, salvo en el caso de tramos de enlace no cronometrados, que pueden pasar por 
viales aptos para la circulación motorizada, previo informe favorable del órgano gestor del 
espacio y de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.

2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, los espacios y recorridos autorizados 
para las competiciones deportivas están delimitados por las autorizaciones preceptivas del 
departamento competente en materia de medio natural, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 24. Excepcionalmente, las limitaciones y prohibiciones establecidas por los artículos 
6 y 7, pueden no ser aplicables en las competiciones deportivas a las que se refiere el 
artículo 23 si así lo establecen las autorizaciones correspondientes.

Sección 2.ª Condiciones generales de circulación

Artículo 21.  Circuitos cerrados.
Las competiciones deportivas que se realicen en circuitos cerrados permanentes deben 

situarse en terrenos que la normativa urbanística haya destinado expresamente a 
instalaciones y equipamientos deportivos.

Artículo 22.  Ruido.
Deben establecerse por reglamento los niveles máximos admisibles de ruido en las 

competiciones deportivas y demás condicionantes específicos para salvaguardar los valores 
naturales de los espacios.

Sección 3.ª Autorizaciones

Artículo 23.  Catálogo de circuitos y calendario de pruebas.
Las competiciones deportivas únicamente se pueden hacer en circuitos catalogados. 

Corresponde a las federaciones catalanas de motociclismo y de automovilismo elaborar 
anualmente el catálogo de circuitos y el calendario de las competiciones previstas, que se 
tienen que enviar al departamento competente en materia de medio ambiente el primer 
trimestre de cada año.
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Artículo 24.  Régimen de las autorizaciones.
1. Para realizar competiciones deportivas es necesaria la previa autorización del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la conformidad expresa de los 
ayuntamientos afectados y de los propietarios de los terrenos por donde transcurra la 
prueba, de acuerdo con el trámite que se establezca por reglamento.

2. La autorización a que se refiere el apartado 1 puede suponer modificaciones o 
limitaciones en el recorrido de las pruebas y puede incorporar los condicionantes específicos 
que se consideren necesarios para garantizar la preservación del medio natural, que deben 
ser comunicados a las entidades locales y a los titulares afectados.

3. Para garantizar la reparación de posibles daños o perjuicios al medio natural durante 
las competiciones deportivas, el ayuntamiento respectivo o, en su caso, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, de acuerdo con el trámite que se establecerá por 
reglamento, debe exigir el depósito de una fianza previa.

Artículo 25.  Suspensión de las competiciones deportivas.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca puede suspender 

provisionalmente pruebas deportivas ya autorizadas o parte de las mismas por 
circunstancias meteorológicas, incendios u otras causas justificadas. Dicha suspensión 
puede ordenarse con carácter definitivo si la prueba puede comportar alteraciones 
sustanciales en el medio natural.

2. La suspensión de las pruebas deportivas debe ser comunicada a las entidades locales 
y a los titulares a que se refiere el artículo 23.2.

Artículo 26.  Retirada del material y reparación del terreno.
1. Una vez finalizada la competición deportiva, la entidad organizadora está obligada a 

retirar en el plazo máximo de siete días todo el material de señalización y protección que se 
haya instalado para realizar la prueba. La retirada de dicho material debe realizarse bajo el 
control del respectivo ayuntamiento.

2. El material de señalización debe ser siempre totalmente desmontable. Se prohíbe 
expresamente usar pintura y clavar carteles indicadores en los árboles para señalizar.

3. La entidad organizadora de la competición está obligada a reparar, en el plazo máximo 
de treinta días, los daños producidos en las carreteras, pistas y caminos por donde ha 
transcurrido la prueba.

4. La fianza a que se refiere el artículo 24.3 debe ser devuelta total o parcialmente 
después que la administración que haya autorizado la competición certifique que no se han 
producido daños o, si los hubiese habido, que han sido corregidos en parte o en su totalidad.

CAPÍTULO IV
De la disciplina

Sección 1.ª Infracciones

Artículo 27.  Tipificaciones.
1. La vulneración de las prescripciones de la presente Ley tiene la consideración de 

infracción administrativa.
2. Las infracciones de la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
3. Son infracciones leves:
a) Superar los límites de velocidad establecidos por la presente Ley o por la normativa 

que la desarrolle.
b) Circular de noche, si está prohibido.
c) Realizar concentraciones de vehículos superiores a las permitidas por el artículo 16.
4. Son infracciones graves:
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a) Deteriorar, destruir, sustraer o retirar los elementos de señalización de la circulación 
motorizada.

b) Circular o estacionar, sin causa justificada, por viales no aptos para la circulación 
motorizada, o por las pistas y caminos delimitados en redes e itinerarios sin disponer de 
autorización específica.

c) Circular o estacionar campo a través o fuera de caminos o pistas aptas para la 
circulación.

d) Ocasionar daños a bienes, instalaciones o materiales agrícolas, ganaderos o 
forestales.

e) Incumplir las limitaciones y prohibiciones a que se refiere el artículo 8.
f) Organizar actividades de circulación motorizada en grupo sin haber hecho la 

comunicación previa descrita al artículo 17.1 o incumpliendo las condiciones que se 
impongan de acuerdo con lo que prevé el artículo 17.3.

g) No retirar el material de señalización y protección y no reparar los daños causados en 
los plazos fijados por el artículo 26.

h) Estacionar vehículos que impidan el acceso a caminos forestales de uso exclusivo 
para vehículos de servicios de extinción de incendios, de vigilancia y oficiales, debidamente 
señalizados, en la época y zonas de alto riesgo de incendio.

i) Circular por las vías mencionadas en el apartado h) en la época y en zonas de alto 
riesgo de incendio y por el resto de caminos en los que, por razones de prevención y 
extinción de incendios forestales o de preservación de valores naturales, esté prohibido de 
circular, de manera temporal o permanente, cuando se puedan ocasionar daños graves a la 
fauna, en los bienes o a los ecosistemas naturales.

j) Reincidir en la comisión de infracciones leves.
5. Son infracciones muy graves:
a) Realizar anuncios publicitarios en cualquier medio de difusión que inciten a no 

respetar la legislación vigente en materia de circulación motorizada en el medio natural o 
contrarios a los principios que la inspiran.

b) Realizar competiciones deportivas sin autorización o incumpliendo las condiciones 
que se impongan.

c) Reincidir en la comisión de infracciones graves.
6. El abandono de desperdicios o basura tiene la calificación de infracción leve, grave o 

muy grave según la naturaleza y volumen del vertido, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 28.  Prescripción.
Los plazos de prescripción de las infracciones es de tres años para las muy graves, dos 

años para las graves y seis meses para las leves, a contar desde la fecha de comisión de la 
infracción o, si ésta es continuada, desde la fecha en que se comete la última acción 
constitutiva de la infracción.

Sección 2.ª Procedimiento

Artículo 29.  Tramitación.
1. El procedimiento sancionador debe ajustarse al procedimiento vigente.
2. Si se aprecia que los hechos objeto de un expediente sancionador pueden ser 

constitutivos de delito o falta, la administración actuante debe trasladar las actuaciones a la 
autoridad judicial competente y dejar en suspenso el procedimiento sancionador hasta que 
ésta no se pronuncie. Dicha suspensión no afecta al expediente incoado para el 
restablecimiento de la situación anterior a la comisión de la infracción o, si procede, para el 
abono de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.

3. La sanción de la autoridad judicial a que se refiere el apartado 2 excluye la imposición 
de multa administrativa. Si la resolución judicial es absolutoria, la administración puede 
continuar la tramitación del expediente sancionador, respetando los hechos que los 
tribunales hayan declarado probados.
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Artículo 29 bis.  Responsabilidad.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones establecidas por la presente ley 

recae directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:
a) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de 

dieciocho años, deben responder solidariamente de la multa impuesta los progenitores, 
tutores o acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en relación con el 
incumplimiento de la obligación impuesta a estos que comporta un deber de prevenir la 
infracción administrativa que se impute a los menores.

b) En los casos en que no tenga lugar la detención del vehículo y este tenga designado 
un conductor habitual, la responsabilidad recae en este, salvo en el caso de que acredite que 
el conductor era otro o que el vehículo había sido sustraído.

c) En los casos en que no tenga lugar la detención del vehículo y este no tenga 
designado un conductor habitual, es responsable el conductor identificado por el titular o el 
arrendatario a largo plazo.

d) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo es el responsable el 
arrendatario del vehículo. En caso de que este manifieste que no es el conductor o sea una 
persona jurídica, es necesario que este facilite la identificación de la persona que conducía 
en el momento de cometerse la infracción.

Sección 3.ª Sanciones

Artículo 30.  Graduación.
1. Las infracciones de lo dispuesto por la presente Ley son sancionadas con las 

siguientes multas, que deben incrementarse hasta el total del beneficio obtenido por el 
infractor, en caso en que haya habido beneficio:

a) Las infracciones leves, con una multa de 60,10 a 300,51 euros.
b) Las infracciones graves, con una multa de 300,52 a 3.005,06 euros.
c) Las infracciones muy graves, con una multa de 3.005,07 a 30.050,61 euros.
2. Las sanciones deben graduarse de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de 

la infracción, teniendo en cuenta los daños y perjuicios producidos, si había intencionalidad y 
la dificultad en la identificación del infractor.

Artículo 31.  Competencia.
1. Son competentes para acordar la incoación de los procedimientos sancionadores y 

designar instructor los órganos que determina en cada caso la legislación sobre espacios 
naturales.

2. Son competentes para la imposición de las sanciones los siguientes órganos:
a) Los delegados territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca o el 

alcalde, para las leves.
b) El Director general de Medio Natural o el Pleno del Ayuntamiento afectado, para las 

graves.
c) El titular del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, para las muy graves.
d) El Gobierno de la Generalidad, para las sanciones de cuantía superior, como 

consecuencia del beneficio más elevado que haya obtenido el infractor, en su caso.

Artículo 32.  Exigibilidad.
El importe de las multas y los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las 

actuaciones de restitución de los bienes al estado anterior a la comisión de la infracción 
puede ser exigido por la vía administrativa de apremio.

Artículo 33.  Multas coercitivas.
1. Pueden imponerse multas coercitivas, de acuerdo con lo que dispone el procedimiento 

sancionador administrativo general, previo requerimiento y advertencia correspondientes, 
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para restaurar la realidad física alterada o transformada como consecuencia de una 
actuación ilegal.

2. Las multas coercitivas, que pueden ser reiteradas, no pueden superar la cuantía de 
100.000 pesetas cada una.

3. La imposición de multas coercitivas y la imposición de multas en concepto de sanción 
son independientes y compatibles.

Artículo 34.  Restitución del medio al estado anterior.
1. La imposición de sanciones es independiente de la obligación, exigible en cualquier 

momento, de restituir el medio físico al estado anterior a la comisión de la infracción y de la 
obligación de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados.

2. Corresponde a la Administración fijar, mediante la resolución correspondiente, el plazo 
en el que el infractor debe proceder a la restitución de los bienes al estado anterior a la 
comisión de la infracción y el importe de la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados.

3. En el caso que la infracción cometida haya causado perjuicios graves a ejemplares de 
especies de fauna o flora protegidas, la indemnización debe calcularse de acuerdo con los 
baremos vigentes de valoración de las especies.

Sección 4.ª Medidas cautelares

Artículo 35.  Inmovilización de vehículos.
Los miembros del cuerpo de agentes rurales y, en general, los agentes de la autoridad, 

en el ejercicio de sus funciones, pueden proceder a la inmovilización de vehículos si, como 
consecuencia del hecho de utilizarlos, con incumplimiento de los preceptos de la presente 
Ley, pueda derivar un riesgo grave para las personas, bienes y ecosistemas naturales.

Disposición adicional primera.  
Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para actualizar, mediante decreto, las cuantías 

de las sanciones y multas coercitivas fijadas por la presente Ley, de acuerdo con las 
variaciones del índice de precios al consumo.

Disposición adicional segunda.  
Las organizaciones profesionales agrarias y las federaciones catalanas de 

automovilismo y motociclismo tienen la consideración de entidades colaboradoras a los 
efectos de aplicación de la presente Ley.

Disposición adicional tercera.  
Se crea en cada comarca una comisión consultiva de acceso motorizado al medio 

natural formada por representantes de los departamentos implicados, del consejo comarcal, 
de los ayuntamientos, de los propietarios afectados, por medio de las organizaciones 
profesionales agrarias, forestales y sectoriales, así como de otras entidades, instituciones o 
agentes sociales afectados, con el fin de informar de las limitaciones y prohibiciones a las 
que se refiere el artículo 8.2, del catálogo de circuitos y el calendario de pruebas a los que se 
refiere el artículo 23 y del inventario comarcal de caminos al que se refiere el artículo 11.

Disposición adicional cuarta.  
Las personas que tengan la movilidad reducida pueden disponer de autorizaciones 

específicas para facilitarles el acceso motorizado al medio natural por necesidades puntuales 
y previa justificación. Estas autorizaciones pueden comportar la exención de determinadas 
limitaciones de las establecidas en los artículos 6 y 7, para estas personas y para los 
acompañantes que sean necesarios. Las personas incluidas en los programas de 
tecnificación y alto rendimiento deportivo de Cataluña, acreditadas por la dirección del 
Consejo Catalán del Deporte, disponen de autorizaciones específicas para el libre acceso al 
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medio natural no objeto de protección especial, con la única finalidad de que puedan 
practicar sus actividades deportivas.

Disposición adicional quinta.  
(Derogada)

Disposición adicional sexta.  
Se establece el plazo de un año para que los consejos comarcales incorporen a los 

inventarios comarcales de caminos y pistas forestales las autorizaciones o las limitaciones 
establecidas por el artículo 6.2.

Disposición transitoria única.  
(Derogada)

Disposición derogatoria única.  
Se deroga el Decreto 59/1989, de 13 de marzo, por el que se regula la circulación 

motorizada para la protección del medio natural.

Disposición final única.  
Se facultan al Gobierno de la Generalidad y al Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Pesca para dictar las normas necesarias para el desarrollo y la aplicación de la presente Ley.
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§ 16

Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 2948, de 9 de agosto de 1999
«BOE» núm. 202, de 24 de agosto de 1999
Última modificación: 13 de marzo de 2015

Referencia: BOE-A-1999-18001

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la 
Propiedad Forestal.

Los diez años transcurridos desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley 6/1988, de 
30 de marzo, Forestal de Cataluña, han permitido constatar los grandes avances obtenidos 
con la vigencia y aplicación de la presente Ley. En especial, cabe destacar la introducción 
del principio de ordenación y planificación de los bosques, la tarea efectuada por el Centro 
de la Propiedad Forestal y la generalización del contrato social forestal. Dichos aspectos 
constituyen, indudablemente, un gran paso para garantizar la gestión sostenible, la 
utilización racional y la futura preservación de los recursos naturales, en el marco de los 
principios de protección del medio ambiente establecidos en el artículo 45 de la Constitución 
española y demás legislación que les sea aplicable.

Asimismo, el tiempo transcurrido y la puesta en marcha de los órganos administrativos 
encargados de controlar y gestionar de forma desconcentrada dichos principios, en relación 
con los terrenos forestales de propiedad privada, han permitido advertir aspectos mejorables 
y, en particular, la necesidad de dar un paso adelante en la organización del Centro de la 
Propiedad Forestal.

Ahora bien, se advierte que es necesario profundizar en el modelo introducido y dotar al 
Centro de la Propiedad Forestal de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, así 
como de las necesarias independencia orgánica y autonomía financiera, con asignación de 
los recursos presupuestarios que sean precisos para llevar a cabo las tareas encomendadas 
en una materia tan primordial como la forestal, especialmente en un país eminentemente 
forestal como Cataluña, donde más del 43 por 100 de su territorio está ocupado por bosques 
y el 60 por 100 tiene carácter y naturaleza forestales.

Dicha entidad debe posibilitar un tratamiento unitario por lo que se refiere a la ordenación 
de los montes de titularidad privada, resolviendo e integrando de manera adecuada la 
pluralidad y diversidad de competencias y organismos que hasta hoy inciden en los mismos, 
y deben organizarse mediante una estructura ágil y moderna, dotada de medios, recursos y 
presupuesto propios.

Así pues, con la creación del nuevo Centro de la Propiedad Forestal se aplica el principio 
de la subsidiariedad y se consolida la existencia de una Administración forestal participativa, 
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que acerque e implique a los verdaderos agentes y sectores afectados en las políticas 
forestales, que, necesariamente, debe basarse en los principios de coordinación, eficacia y 
desconcentración, establecidos en el artículo 103 de la Constitución, y que debe vehicular la 
colaboración entre la Administración y los propietarios productores forestales.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea el Centro de la Propiedad Forestal, entidad de derecho público con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus propios 
fines, que ajusta su actividad al derecho privado, salvo las excepciones que establece la 
presente Ley.

2.  El Centro de la Propiedad Forestal se adscribe al departamento competente en 
materia forestal y tiene por misión fomentar la gestión forestal sostenible en los terrenos 
forestales de titularidad privada de forma coordinada con la gestión de los terrenos forestales 
de titularidad pública. Además, actúa dentro de su ámbito competencial como instrumento 
ejecutor de las políticas establecidas por la unidad competente en materia de montes según 
los objetivos, ejes y líneas de actuación establecidos en el Plan general de política forestal.

3. El Centro de la Propiedad Forestal se rige por la presente Ley; por la Ley 4/1985, de 
29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana; por sus Estatutos, y por las 
demás leyes y disposiciones que le sean de aplicación.

Artículo 2.  Sede.
La sede central del Centro de la Propiedad Forestal se fija en Santa Perpetua de 

Mogoda (Vallès Occidental), en la finca «Torreferrussa». El Centro de la Propiedad Forestal 
puede establecer delegaciones en otras localidades para territorializar sus servicios.

Artículo 3.  Objetivos y fines.
Los fines del Centro de la Propiedad Forestal son:
a) Ordenar la producción forestal en el ámbito de sus competencias.
b) Promover y mejorar de forma sostenida la función socioeconómica de las masas 

forestales de titularidad privada, haciéndolas compatibles con la protección adecuada del 
medio físico, garantizando la utilización racional y la gestión sostenible de los recursos.

c) Promover y extender el principio de ordenación y planificación de las superficies 
forestales de titularidad privada mediante la tramitación de los instrumentos de ordenación 
forestal siguientes: proyectos de ordenación, planes técnicos de gestión y mejora forestales, 
y planes simples de gestión forestal.

d) Mejorar la gestión de los aprovechamientos y productos forestales mediante acciones 
de asesoramiento, apoyo y tutela.

e) Fomentar la corresponsabilidad de los propietarios forestales en la ejecución, diseño y 
aprobación de la política forestal.

f) Integrar en un único organismo, dotado de autonomía organizativa, económica y 
financiera, las distintas competencias con incidencia en los bosques privados, unificando y 
racionalizando la acción administrativa de ordenación y control de dichos bosques, de 
acuerdo con el principio de unidad de gestión o gestión integrada.

g) Dotar a los silvicultores de un organismo de administración propia que les permita 
participar en el diseño de políticas forestales, a la vez que posibilite la representación de 
todos los sectores y entidades cívicas y sociales que tengan intereses en el mundo forestal.

h) Mejorar la representación de la Administración forestal, potenciando la integración de 
los propietarios forestales en el Centro de la Propiedad Forestal.

i) Adecuar los planes técnicos de gestión y mejora forestales al ámbito mínimo de 
gestión, fijando la superficie mínima a ordenar en 25 hectáreas, al ser éste un ámbito que 
permite también la viabilidad técnica y económica de dichos planes.
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j) Hacer posible la ordenación de las fincas privadas con una superficie inferior a 25 
hectáreas mediante la creación de la figura del plan simple de gestión forestal. Las 
instrucciones para la redacción, la aprobación y la revisión de estos planes deben ser 
establecidas por orden del consejero o consejera de Medio Ambiente.

k) Dotar a la gestión de los bosques privados de mecanismos de financiación, 
presupuesto, patrimonio y recursos propios, incentivando y fomentando el cumplimiento de 
los principios inspiradores de la legislación forestal de Cataluña.

Artículo 4.  Funciones.
Corresponden al Centro de la Propiedad Forestal las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de los planes de ordenación de recursos forestales.
b) Participar en la elaboración de los planes de desarrollo forestal, mediante la 

elaboración de propuestas y sugerencias, y emitir los correspondientes informes técnicos en 
relación con el plan general de política forestal y los planes de producción forestal 
elaborados por los Departamentos de la Administración de la Generalidad.

c) Prestar apoyo técnico y económico para elaborar los instrumentos de ordenación 
forestal y velar por su ejecución.

d) Tramitar y aprobar los instrumentos de ordenación forestal que afecten 
exclusivamente a terrenos de titularidad privada.

e) Velar por la ejecución de las determinaciones contenidas en los instrumentos de 
ordenación forestal y controlar el cumplimiento de los compromisos que se establecen en los 
mismos.

f) Confeccionar y elaborar las directrices y las instrucciones técnicas de los instrumentos 
de ordenación forestal para los montes privados.

g) Promover la constitución de asociaciones y agrupaciones forestales y entidades de 
cooperación entre los titulares de los terrenos forestales de propiedad privada para facilitar la 
administración de los bosques y la comercialización de sus productos.

h) Divulgar métodos de silvicultura sostenible, para producir y conservar los terrenos 
forestales y asesorar en la aplicación práctica de los conocimientos técnicos forestales y en 
la redacción de los instrumentos de planificación y ordenación forestales.

i) Recibir las notificaciones previas de los propietarios forestales del inicio de los trabajos 
y de las actividades forestales que se ejecutan en cumplimiento de los instrumentos de 
ordenación forestal.

j) Aplicar los instrumentos de fomento forestal, acordando el otorgamiento de las 
correspondientes ayudas e incentivos y fiscalizando el destino efectivo a la finalidad prevista.

k) Administrar el Fondo forestal de los bosques privados de Cataluña.
l) Informar y ser oído en relación con la aprobación de cualquier norminativa e 

instrumento de planeamiento o proyecto que afecte a superficies forestales de titularidad 
privada.

m) Las demás funciones que le asignen las leyes.

Artículo 5.  Órganos de gobierno.
Son órganos de gobierno del Centro de la Propiedad Forestal:
a) La Presidencia.
b) Las vicepresidencias.
c) El Consejo Rector.
d) La Dirección Gerencia.

CAPÍTULO II
Los órganos de gobierno

Artículo 6.  La Presidencia y las vicepresidencias.
1. La presidencia del Centro de la Propiedad Forestal corresponde al consejero o 

consejera del departamento competente en materia de montes.
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2. El presidente o presidenta tiene las siguientes funciones:
a) Ejercer la alta representación del Centro.
b) Informar al Gobierno sobre la actividad del Centro.
c) Presidir el Consejo Rector.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
e) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo Rector, fijar el orden 

del día, dirigir las deliberaciones, dirimir los empates con su voto de calidad y visar las actas 
y las certificaciones de los acuerdos que se adopten.

3. El presidente o presidenta puede delegar su voto, incluyendo el voto de calidad en 
caso de empate, en cualquiera de los vocales en representación de la Generalidad.

4. Sin perjuicio de la delegación del voto establecida por el apartado anterior, en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad del presidente o presidenta, lo sustituyen los 
vicepresidentes, por su orden, que tienen también la facultad de convocar al Consejo Rector.

5. La vicepresidencia primera corresponde al vocal o la vocal en representación de los 
propietarios forestales privados que designen entre ellos.

6. La vicepresidencia segunda corresponde a la persona titular de la dirección general 
competente en materia de montes.

Artículo 7.  El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano superior colegiado de gobierno, dirección y control del 

Centro de la Propiedad Forestal.
2. Son miembros del Consejo Rector:
a) El presidente o presidenta.
b) Los vocales.
c) El secretario o secretaria, que es el director gerente. Actúa con voz pero sin voto.
3. El consejero o consejera del departamento competente en materia de montes nombra 

a los vocales del Consejo Rector con la siguiente distribución:
a) Cinco en representación de distintos departamentos de la Generalidad, uno de los 

cuales es el titular de la dirección general competente en materia de montes.
b) Cinco en representación de los propietarios forestales privados titulares de un 

instrumento de ordenación forestal.
4. En el sistema de elección de los representantes de los propietarios forestales 

privados, tienen derecho a participar en el proceso electoral las personas físicas y jurídicas 
titulares de un instrumento de ordenación forestal aprobado y vigente. Son elegibles las 
organizaciones de propietarios forestales, que deben presentar sus candidaturas designando 
como mínimo a cinco representantes. El número de vocales del Consejo Rector en 
representación de los propietarios forestales privados titulares de un instrumento de 
ordenación forestal se distribuye en proporción al número de votos obtenidos. Debe 
determinarse por decreto el sistema de elección de los representantes de los propietarios 
forestales privados.

5. El nombramiento de los vocales en representación de los propietarios forestales 
privados tiene una duración de cinco años.

Artículo 8.  Funciones del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector tiene las más amplias facultades en relación con el gobierno, la 

dirección y el control del Centro de la Propiedad Forestal.
2. El Consejo Rector tiene las siguientes funciones:
a) Aprobar los criterios de actuación del Centro de la Propiedad Forestal, de acuerdo con 

las directrices fijadas por el departamento al que se adscribe y los objetivos que se prevén 
en el contrato programa.

b) Aprobar los instrumentos de ordenación forestal y sus modificaciones.
c) Aprobar el anteproyecto de programa de actuación, de inversiones y de financiación, y 

el presupuesto de explotación y de capital.
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d) Aprobar la propuesta de contrato programa entre el centro y el departamento 
competente en materia de montes, así como su actualización.

e) Aprobar las cuentas anuales y la liquidación final de los presupuestos del ejercicio y la 
memoria de actividades.

f) Aprobar las bases reguladoras y las convocatorias de ayudas y subvenciones, así 
como su resolución.

g) Proponer la designación del director gerente entre profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito forestal.

h) Supervisar la gestión del director o directora gerente.
i) Aprobar la relación de puestos de trabajo y el régimen retributivo del personal.
j) Las demás funciones que le otorguen los estatutos.
3. Las decisiones del Consejo Rector se adoptan por mayoría simple excepto las que 

tratan asuntos relativos a las funciones establecidas por los apartados d, f y g, en las que es 
necesaria una mayoría calificada de dos terceras partes.

Artículo 9.  La Dirección Gerencia.
1. El director o directora gerente es el órgano ejecutivo del Centro de la Propiedad 

Forestal y la persona responsable de la gestión ordinaria del Centro.
2. El consejero competente en materia de montes nombra al director o directora gerente 

a propuesta del Consejo Rector. El director o directora gerente ocupa un lugar de personal 
laboral de alta dirección

3. El director o directora gerente tiene las siguientes funciones:
a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector.
b) Dirigir el Centro velando por la consecución de los objetivos fijados en el contrato 

programa, y coordinar y supervisar todos los servicios del Centro.
c) Elaborar el anteproyecto del presupuesto del Centro y realizar el seguimiento de la 

ejecución, de acuerdo con lo establecido por el contrato programa.
d) Dirigir y coordinar las unidades del Centro.
e) Representar legalmente al Centro en las relaciones jurídicas sometidas al derecho 

público, privado y laboral.
f) Ejercer la dirección en materia de personal y de política de recursos humanos.
g) Ser el máximo responsable de la tesorería del Centro.
h) Llevar a cabo las contrataciones necesarias para el funcionamiento del Centro.
i) Ejercer cualquier otra función necesaria para la dirección de la administración del 

Centro y las que le delegue el Consejo Rector.
j) Las demás funciones que le encomiende el Consejo Rector o los estatutos del Centro.

Artículo 10.  Estatutos del Centro de la Propiedad Forestal.
Corresponde al Gobierno la aprobación, mediante un decreto, de los estatutos del Centro 

de la Propiedad Forestal, que deben determinar el régimen de funcionamiento de los 
órganos de gobierno, y el sistema de elección de los representantes de los propietarios 
forestales privados en el Consejo Rector.

Artículo 10 bis.  Contrato programa.
1. El departamento competente en materia de montes y el Centro de la Propiedad 

Forestal deben establecer un contrato programa que debe incluir, como mínimo, la definición 
anual de los objetivos a alcanzar, la previsión de resultados a obtener y los instrumentos de 
seguimiento y control y de evaluación a los que debe someterse la actividad de la entidad 
durante la vigencia del contrato.

2. La propuesta de contrato programa es elaborada por la dirección general competente 
en materia de montes de acuerdo con los objetivos, los ejes y las líneas de actuación 
establecidos en el Plan general de política forestal.
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CAPÍTULO III
Régimen jurídico y económico

Artículo 11.  Régimen jurídico.
La actividad del Centro de la Propiedad Forestal se somete, en sus relaciones, al 

derecho privado con carácter general. No obstante, quedan sometidos al derecho público:
a) El régimen de acuerdos y funcionamiento del Consejo Rector, que se sujetará a la 

normativa general sobre órganos colegiados de la Administración de la Generalidad.
b) Las relaciones del Centro de la Propiedad Forestal con el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y con oros entes públicos.
c) Las relaciones jurídicas externas que deriven de actos de limitación, intervención y 

control y, en general, cualquier acto, tanto de gravamen como de beneficio, que implique 
ejercicio de autoridad o ejercicio de potestades administrativas, incluidos el régimen de 
impugnación de actos, el silencio administrativo y el régimen de recaudación.

Artículo 12.  Contratación.
La contratación pública del Centro de la Propiedad Forestal se rige por lo que establece 

la normativa sobre contratación pública.
 

Artículo 13.  Personal.
1. El personal del Centro de la Propiedad Forestal se rige por el derecho laboral, salvo el 

personal que ocupa plazas reservadas, por la naturaleza de su contenido, a funcionarios 
públicos. La adscripción de funcionarios a dicho Centro se rige por lo que determinan las 
normas reguladoras de la función pública de la Generalidad.

2. La selección del personal del Centro de la Propiedad Forestal debe hacerse de 
acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

Artículo 14.  Régimen patrimonial.
El patrimonio y la financiación del Centro de la Propiedad Forestal están constituidos por:
a) Los bienes y valores que le sean adscritos para el cumplimiento de sus fines y los 

productos y rentas de aquéllos.
b) Las transferencias y subvenciones que se consignen en los presupuestos de la 

Generalidad.
c) Las aportaciones de las entidades públicas o privadas que hayan establecido 

Convenios con el Centro de la Propiedad Forestal.
d) Las subvenciones, ayudas y donaciones que otorguen a su favor la entidades públicas 

o privadas.
e) Los rendimientos de sus publicaciones y los ingresos procedentes de otras 

actividades que desarrolle el Centro de la Propiedad Forestal y sean retribuibles.
f) Los ingresos de derecho público o privado que le correspondan y las tasas y precios 

públicos que pueda recaudar por la prestación de servicios o la realización de actividades de 
su competencia.

g) Cualquier otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidad del Centro de la 
Propiedad Forestal.

h) Los demás bienes que le sean atribuidos.

Artículo 15.  El Fondo forestal de los bosques privados.
1. El Fondo forestal de los bosques privados de Cataluña, cuya finalidad es dotar de más 

recursos económicos o financieros al Centro de la Propiedad Forestal, queda adscrito al 
Centro de la Propiedad Forestal, a quien corresponde su gestión directa, así como la 
disposición y distribución de las cantidades que lo conforman.
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2. Las compensaciones que se establezcan por la gestión sostenible de los bosques 
deben beneficiar a los propietarios de terrenos forestales privados que se comprometan, 
mediante un instrumento de ordenación forestal aprobado, a ejecutar los trabajos de mejora 
de acuerdo con dicho instrumento.

3. La contribución a la creación y al mantenimiento del Fondo forestal de Cataluña se fija 
con cargo a las consignaciones presupuestarias que se establecen anualmente y debe 
incrementarse con las aportaciones provenientes de las tasas correspondientes a los 
aprovechamientos forestales, de las sanciones en materia forestal impuestas por la 
Administración forestal y de las donaciones o aportaciones económicas de entidades 
privadas o de particulares.

Artículo 16.  Presupuesto.
1. El presupuesto del Centro de la Propiedad Forestal es anual y está sujeto a las 

disposiciones de la Ley del Estatuto de la Empresa Pública Catalana en lo que se refiere a 
presupuestos.

2. El régimen de contabilidad del Centro de la Propiedad Forestal es el correspondiente 
al sector público y queda sometido al control financiero establecido en el texto refundido de 
la Ley de Finanzas Públicas.

Artículo 17.  Responsabilidad patrimonial.
La responsabilidad patrimonial del Centro de la Propiedad Forestal es exigible de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre la material.

Artículo 18.  Recursos y reclamaciones.
1. Los actos del Centro de la Propiedad Forestal sometidos al derecho administrativo son 

susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero o Consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, en la forma y plazos establecidos en la legislación administrativa.

2. Los recursos extraordinarios de revisión deben interponerse de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, 
Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad.

3. El ejercicio de acciones civiles y laborales se rige por lo establecido en la normativa 
vigente.

4. Los actos dictados en aplicación del régimen económico-financiero establecido por la 
presente Ley puede ser objeto de reclamación ante los órganos de la Generalidad 
competentes para conocer las reclamaciones económico-administrativas, en la forma y 
plazos establecidos en la legislación que sea aplicable.

Artículo 19.  Medidas de fomento y ayudas.
Los titulares de montes que dispongan de un instrumento de ordenación forestal 

aprobado tienen prioridad para acceder a las ayudas y las medidas de fomento destinadas al 
sector forestal y gestionadas por el Centro de la Propiedad Forestal.

Disposición adicional primera.  
(Derogada).

Disposición adicional segunda.  
(Derogada).

Disposición transitoria primera.  
Los actuales miembros del Centro de la Propiedad Forestal pasarán a ser miembros de 

pleno derecho del nuevo Centro de la Propiedad Forestal de forma inmediata, siempre que 
dispongan del plan técnico de gestión y mejora forestal en vigencia.
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Disposición transitoria segunda.  
El personal que presta servicio en el Centro de la Propiedad Forestal, creado por el 

artículo 17 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña, así como los medios 
materiales que tiene asignados, quedan adscritos al Centro de la Propiedad Forestal creado 
por la presente Ley.

Disposición transitoria tercera.  
Las funciones del Centro de la Propiedad Forestal, creado por el artículo 17 de la Ley 

6/1988, deben ser asumidas por la entidad creada por la presente Ley, que se subroga en 
las obligaciones y derechos de dicho órgano.

Disposición transitoria cuarta.  
(Derogada).

Disposición derogatoria.  
Se derogan los artículos 17, 18, 19 y 41 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de 

Cataluña, en aquello que contradiga o se oponga a la presente Ley, así como los Decretos 
358/1989, de 19 de diciembre, y 119/1994, de 3 de mayo, por los que se establecen las 
funciones y órganos de gobierno del Centro de la Propiedad Forestal.

Disposición final.  
Se autoriza al Gobierno a efectuar el desarrollo reglamentario de la presente Ley.
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§ 17

Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de Orientación Agraria

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 3549, de 9 de enero de 2002

«BOE» núm. 21, de 24 de enero de 2002
Última modificación: 30 de marzo de 2017

Referencia: BOE-A-2002-1373

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de Orientación Agraria.

PREÁMBULO
Estos últimos años el sector agrario y el mundo rural de Cataluña han sufrido 

transformaciones profundas. La necesidad de definir un marco de referencia es una 
constante que se inicia con la creación de una nueva administración, con el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, a partir de la asunción de las competencias transferidas 
de acuerdo con el régimen de autogobierno introducido como consecuencia de la aplicación 
de la Constitución y del Estatuto de autonomía. El Plan nacional agrario, de ámbito estatal, el 
Plan director de política agraria y pesquera y el Plan general de política forestal significaron 
un esfuerzo de análisis y de definición de una estrategia para el desarrollo de la agricultura y 
la modernización de sus estructuras, así como para la potenciación del medio rural. Estas 
estrategias han quedado plasmadas en el Programa de desarrollo rural de Cataluña, 
financiado por la Generalidad, el Estado y la Unión Europea.

La adhesión, en 1986, a las Comunidades Europeas y la reforma de la política agrícola 
común del año 1992 comportaron un esfuerzo adicional, tanto de las administraciones como 
de todo el sector agrario, para conseguir adaptarse a los nuevos condicionantes económicos 
y al nuevo marco normativo. Recientemente, la necesidad de adecuar la política agraria a los 
acuerdos sobre intercambios internacionales, tomados en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio, obliga a todos los países de la Unión Europea a un replanteamiento 
de los objetivos y las prioridades, de acuerdo con las formulaciones de la Agenda 2000, las 
cuales apuntan hacia una reducción progresiva de las ayudas de la política agraria común.

Es por todo esto que, a principios del año 2000, las organizaciones profesionales 
agrarias, la representación del mundo cooperativo y la Administración nacional agraria 
iniciaron una reflexión colectiva, que después se extendió a otros ámbitos, con la finalidad de 
conocer las inquietudes de las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la 
explotación forestal, y constatar las demandas de una sociedad cada vez más preocupada 
por la integridad del medio, la calidad de los alimentos y el equilibrio territorial. Este proceso 
de análisis y debate ha permitido establecer los principios para la creación de un nuevo 
marco de referencia, que se concreta en el contenido del Libro blanco del sector agrario. Las 
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propuestas para la agricultura, la ganadería, los bosques y la industria agroalimentaria que 
contiene este documento tienen en cuenta, a la vez, las funciones económicas, las 
medioambientales, las sociales y las de equilibrio territorial, las cuales han de permitir lograr 
un desarrollo sostenible y hacer compatible la explotación económica con la preservación de 
los valores naturales.

Este es el espíritu que inspira la Ley, la cual quiere poner las bases y establecer las 
directrices para orientar la intervención de los poderes públicos en la economía agraria y el 
mundo rural, para la mejora de las condiciones de vida y trabajo y el impulso y 
reconocimiento decididos del carácter multifuncional de la actividad agraria.

La presente Ley se estructura en seis capítulos. El capítulo I contiene las disposiciones 
generales referentes al objeto y las finalidades de la Ley, centradas básicamente en la 
mejora de las condiciones en que se ejerce la actividad agraria.

El capítulo II reconoce la multifuncionalidad de la agricultura, sus aportaciones al 
equilibrio territorial y la existencia de un medio rural vivo, y establece las medidas para la 
reestructuración de las explotaciones agrarias para adaptarlas a las nuevas necesidades.

El capítulo III introduce las orientaciones para el desarrollo de las actividades 
productivas, con la promoción de la ocupación, la prevención de los riesgos y las 
actuaciones respetuosas con el medio, para conseguir una mejora de la competitividad de 
las explotaciones.

La producción forestal, tratada en la sección tercera de este capítulo, queda ya regulada 
por la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.

El capítulo IV potencia la valoración del factor humano mediante la formación agraria, la 
investigación y la transferencia de las innovaciones tecnológicas, con la potenciación del 
asociacionismo técnico agrario.

El capítulo V fija los objetivos y las medidas de refuerzo de la cadena agroalimentaria, a 
fin de promover la producción y la exportación de productos de calidad, e incrementar la 
participación de los productores en el valor añadido final.

El capítulo VI propone la adaptación de la Administración agraria a las nuevas 
necesidades del sector para mejorar su competitividad con unos nuevos condicionantes de 
sostenibilidad. La prestación de los servicios agrarios y el establecimiento de un sistema 
contractual entre las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la explotación 
forestal con la Administración agraria, que permita el ejercicio de modelos específicos de 
actividad agraria son un claro exponente de la voluntad de promover un desarrollo del medio 
rural participativo.

La presente Ley concluye con siete disposiciones adicionales, que establecen algunos 
de los mecanismos necesarios para su mejor aplicación, y una disposición final.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. El objeto de la presente Ley es establecer los objetivos de la actuación de la 

Administración de la Generalidad y de los agentes económicos y sociales en los ámbitos 
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial que permitan favorecer la consolidación de la 
actividad agraria en Cataluña y la mejora de las condiciones en que esta se ejerce, con 
especial atención a las zonas de montaña mediante la legislación específica en materia de 
montaña.

2. A los efectos de la presente Ley, la consolidación de la actividad agraria y la mejora de 
las condiciones en que ésta se ejerce pretende lograr:

a) Un sector agrario competitivo y profesional, respetuoso con el medio, con unas 
producciones de calidad al servicio del consumo.

b) El mantenimiento de la actividad agraria, ligada a la consolidación del suelo agrario, 
como elemento básico para contribuir al asentamiento de la población rural, y al equilibrio y 
la ordenación territoriales de Cataluña.

c) La consolidación de la interrelación entre las empresas agrarias y la actividad que 
llevan a cabo, el territorio y la sociedad.
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Artículo 2.  Finalidades de la política de desarrollo rural.
La Administración de la Generalidad, en cooperación y colaboración con los agentes 

económicos y sociales, especialmente con las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas y la representación del mundo cooperativo, ha de hacer políticas de 
desarrollo rural, que tiendan a:

a) Consolidar la agricultura, la ganadería, la producción forestal y la agroindustria como 
actividades económicas de referencia en el medio rural, con el fomento, cuando proceda, de 
otras actividades con carácter complementario, y hacerlas compatibles con el respeto de los 
valores naturales, la integridad del entorno y la protección de los animales, en los términos 
establecidos por la normativa vigente, y, en general, garantizar el bienestar de las personas 
que viven en el territorio y lo cuidan.

b) Potenciar las explotaciones agrarias directas, a las cuales, como modelo mayoritario, 
se ha de dar prioridad en la aplicación de las líneas de actuación que contiene la presente 
Ley, fomentando su concentración y su redimensionamiento, para dar lugar a unas 
estructuras económicamente viables, que permitan asumir inversiones a largo plazo y 
equiparar la renta agraria a la media de la renta procedente de otras actividades 
económicas. En este sentido, hay que impulsar el uso de las nuevas tecnologías y fomentar 
la empresa familiar agraria y, especialmente, la incorporación de los jóvenes y de las 
mujeres a las responsabilidades empresariales.

c) Promover la formación y la capacitación profesionales de las personas dedicadas a la 
agricultura, la ganadería y la explotación forestal, a fin de facilitar la introducción de nuevas 
tecnologías que permitan mejorar la calidad de los productos y la competitividad de las 
explotaciones agrarias, de manera sostenible, y fomentar la ocupación y la prevención de 
riesgos laborales, de acuerdo con las potencialidades de los distintos ámbitos territoriales.

d) Fomentar las actividades agrarias respetuosas con el medio, mediante el 
establecimiento de contratos entre la Administración agraria y las explotaciones, a fin de 
asegurar una gestión del territorio adecuada a las necesidades de la ciudadanía.

e) Promover el reconocimiento social y medioambiental de la actividad agraria y su 
carácter multifuncional, como productora de alimentos y de otros bienes, como elemento de 
equilibrio territorial, especialmente en las zonas de montaña y las zonas de influencia de 
presión urbanística, de preservación del paisaje y la biodiversidad, y como conservadora del 
medio rural y del patrimonio natural y cultural de Cataluña.

f) Promover las actuaciones necesarias para lograr un desarrollo equilibrado de todos los 
agentes de la producción y la transformación, y crear las condiciones para que las 
exigencias sociales de calidad y seguridad de los alimentos estén reflejadas en los procesos 
relacionados con su producción, generando una nueva cultura alimentaria. Además, ha de 
recoger las tradiciones y asegurar la trazabilidad de los productos agroalimentarios, para 
poder reproducir su historial en cualquier momento, a fin de localizar rápidamente el origen 
de los problemas que puedan surgir en la elaboración o la distribución y evitarlos en el 
futuro.

g) Promover la participación del sector agroalimentario, especialmente el cooperativo, en 
el crecimiento económico, consolidar su vocación exportadora con la potenciación del 
reconocimiento internacional de los productos, y favorecer su acceso a los mercados 
exteriores, sin descuidar la demanda interna.

h) Promover y consolidar el cooperativismo agrario, con el impulso de las cooperativas 
de segundo grado y las de transformación como la fórmula más extendida en Cataluña de 
sociedad participada por los mismos payeses y ganaderos.

i) Adaptar la estructura y el funcionamiento de la Administración agraria a fin de mejorar 
el servicio a las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, 
facilitar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de 
la política agraria y potenciar los instrumentos de interlocución y concertación que permitan 
adecuar las propuestas de actuación a las necesidades del sector agrario.
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CAPÍTULO II
Modernización de la empresa agraria, desarrollo rural y equilibrio territorial

Sección 1.ª Modernización de la empresa agraria

Artículo 3.  Objetivos en el ámbito de la modernización de la empresa agraria.
Los objetivos de la Ley en el ámbito de la modernización de la empresa agraria son los 

siguientes:
a) Actualizar las estructuras empresariales de las explotaciones agrarias y las de la 

industria y el comercio agroalimentarios.
b) Adaptar los sectores agrario y agroindustrial a las condiciones y a la realidad del 

mercado.
c) Asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básica del 

desarrollo económico en el mundo rural y del equilibrio territorial.
d) Incrementar las actividades agrarias sostenibles.
e) Dar el máximo de facilidades a las mujeres que emprendan iniciativas empresariales 

de autoocupación, asociación o agrupación.

Artículo 4.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 3, se han de seguir las 

líneas de actuación siguientes:
a) Dar prioridad a un modelo de explotación agraria fundamentado en el cumplimiento de 

criterios de profesionalidad y de viabilidad económica, modulados en función de las 
circunstancias físicas y geográficas en las zonas con limitaciones específicas, como las 
zonas de montaña, las zonas desfavorecidas y las zonas bajo la influencia de presión 
urbanística.

b) Fomentar la ocupación y la incorporación a la actividad agraria de jóvenes con 
formación y capacitación profesionales suficientes, los cuales han de tener prioridad en los 
procesos de distribución de derechos y cuotas de producción.

c) Impulsar iniciativas para la incorporación de las mujeres a la actividad agraria y a otras 
actividades económicas complementarias o de diversificación relacionadas con el desarrollo 
rural.

d) Fomentar las actividades complementarias que permitan asegurar la viabilidad 
económica de las explotaciones. Con este fin, se han de potenciar y regular el agroturismo y 
la diversificación de las actividades agrarias ligadas a la producción, la transformación y la 
comercialización de productos agrarios.

e) Impulsar la concentración parcelaria a fin de adecuar la dimensión de las 
explotaciones agrarias a la viabilidad propia de la actividad agraria de que se trate.

f) Promover la adaptación del régimen jurídico de los contratos de explotación a fin de 
adecuarlos a la realidad agraria de Cataluña, de acuerdo con la finalidad señalada en el 
artículo 2.d).

g) Adecuar y favorecer los mecanismos que contribuyan a la transparencia en el 
mercado de la tierra y la gestión de las tierras de cultivo donde se ha cesado la actividad 
agraria, y que permitan la ampliación de la base territorial de las explotaciones con cualquier 
modalidad de titularidad.

h) Crear un órgano administrativo que promueva la mejora de la dimensión y la 
reestructuración de las explotaciones agrarias.

i) Fomentar fórmulas asociativas de producción, con el impulso de la explotación directa 
y la potenciación de las empresas de servicios participadas por los propios payeses.

j) Promover y fomentar los seguros agrarios, especialmente los colectivos, y establecer 
mecanismos para paliar los efectos de las catástrofes naturales.

k) Incentivar en las explotaciones agrarias el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.
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Sección 2.ª Desarrollo rural y equilibrio territorial

Artículo 5.  Objetivos en el ámbito del desarrollo rural y el equilibrio territorial.
Los objetivos principales de la Ley en el ámbito del desarrollo rural y el equilibrio 

territorial son los siguientes:
a) Consolidar y mejorar el espacio rural, con el establecimiento de medidas especiales 

de mantenimiento de la actividad agraria y agroalimentaria, especialmente en las zonas de 
montaña, las zonas desfavorecidas y las que están bajo la influencia de presión urbanística.

b) Consolidar las actividades agrarias compatibles con la conservación del medio como 
actividades económicas básicas que vertebran y equilibran el territorio y el mundo rural.

c) Mantener y mejorar el medio y los ecosistemas agrícolas.
d) Mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas dedicadas a la 

agricultura, la ganadería y la explotación forestal, con una atención específica a las que 
viven en núcleos diseminados.

Artículo 6.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 5, se han de seguir las 

líneas de actuación siguientes:
a) Impulsar la mejora y la transformación de regadíos, y la racionalización de los que ya 

existen, dar prioridad a los riegos de apoyo, a la eficiencia en el uso sostenible del agua en 
la actividad agraria y al aprovechamiento de las aguas residuales, de acuerdo con los 
principios de coordinación y colaboración entre las administraciones, así como con el sector 
privado. Estas líneas de actuación se han de complementar con mecanismos de financiación 
para las explotaciones agrarias en obras de mejora o creación de nuevos regadíos.

b) Coordinar las intervenciones de las administraciones a fin de proteger el suelo agrario, 
especialmente el situado en zonas bajo la influencia de presión urbanística.

c) Establecer un sistema de ayudas al sector agroalimentario condicionado al 
cumplimiento de exigencias de mejora estructural, el bienestar de los animales, el respeto 
del medio ambiente, la formación especializada o la profesionalización de la gestión.

d) Fomentar las actividades agrarias que conllevan una mejora de la gestión del medio 
natural, y dar prioridad a las actuaciones agroambientales e incentivarlas.

e) Coordinarse con las administraciones públicas competentes en la materia a fin de 
llevar a cabo obras de infraestructuras básicas, especialmente en las zonas de montaña, las 
zonas desfavorecidas y las que están bajo la influencia de presión urbanística.

f) Potenciar las alternativas económicas y la diversificación de las actividades, 
especialmente las de transformación y venta directa de los productos artesanales y las de 
turismo rural a fin de incrementar las posibilidades de creación de puestos de trabajo y la 
generación de nuevas rentas.

CAPÍTULO III
Producción agraria

Sección 1ª. Producción agrícola y sanidad vegetal

Artículo 7.  Objetivos en el ámbito de la producción agrícola y la sanidad vegetal.
Los objetivos de la Ley en el ámbito de la producción agrícola y la sanidad vegetal son 

los siguientes:
a) Adecuar la planificación y la orientación de la producción a la demanda del mercado, 

mediante la elaboración de planes estratégicos para varias producciones.
b) Controlar y optimizar el uso de los medios de producción, a fin de que las 

explotaciones agrarias sean gestionadas con la racionalización de los medios de producción 
y que se lleven a cabo programas de formación para la gestión de los recursos naturales.

c) Mejorar la producción agrícola y la sanidad vegetal, con la introducción de sistemas de 
producción respetuosos con el medio, la constitución de agrupaciones de productores que 
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faciliten la integración de innovaciones para la mejora sanitaria y la sostenibilidad y la 
promoción de programas de prevención y lucha contra agentes nocivos vegetales y 
programas de gestión de residuos.

Artículo 8.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 7, se han de seguir las 

líneas de actuación siguientes:
a) Fomentar iniciativas encaminadas a una gestión correcta de los cultivos, mediante los 

mecanismos siguientes:
Primero.–Crear y mantener los inventarios de recursos productivos, atendiendo 

especialmente a mapa de suelos de Cataluña, los inventarios agronómicos, la 
caracterización agroclimática del territorio y el mantenimiento y mejora de la red 
agrometeorológica, con el objetivo de orientar las producciones de acuerdo con los factores 
geográficos y climáticos.

Segundo.–Fomentar el uso de semillas y plantas certificadas.
Tercero.–Favorecer la fertilización del suelo con productos orgánicos que procedan tanto 

de las deyecciones ganaderas como de los residuos urbanos, y racionalizar el uso de 
fertilizantes como complemento de la ejecución de programas de medidas aplicadas a las 
zonas vulnerables.

Cuarto.–Promover el control y el uso racional de productos fitosanitarios y potenciar las 
estaciones de avisos fitosanitarios a fin de contribuir a asegurar que estos productos se 
apliquen en condiciones que preserven la salud de los productores y los consumidores y 
mantengan la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y forestales.

b) Fomentar y promover las agrupaciones técnicas agrarias como entidades 
especializadas en función de la actividad y potenciar acuerdos con la Administración que 
contribuyan a la gestión integrada de la producción agrícola, la mejora de la sanidad vegetal 
y la prestación de servicios de gestión, asistencia y transferencia tecnológica.

c) Fomentar la adquisición de maquinaria agrícola de uso común y establecer programas 
obligatorios de inspección técnica y control de características, a fin de mejorar el rendimiento 
del suelo y prevenir riesgos en materia de salud y seguridad en la actividad agraria.

d) Fomentar el uso de energías renovables, como factor de ahorro de costes de 
producción y como práctica agraria sostenible.

e) Fomentar los métodos de producción agraria integrada y ecológica, y potenciar el uso 
de tecnologías alternativas que permitan una mejora de las técnicas de control integrado de 
plagas.

f) Fomentar una planificación adecuada del saneamiento vegetal que tenga en cuenta 
especialmente las tierras abandonadas, incluso las que lo son temporalmente, con el objeto 
de delimitar las áreas sensibles al ataque de plagas o enfermedades, y definir las medidas 
de prevención y lucha pertinentes, especialmente las colectivas. Con este fin se han de 
establecer programas de lucha contra las plagas, los cuales pueden determinar la 
obligatoriedad de ser aplicados individual o colectivamente por medio de organizaciones 
reconocidas por la Administración agraria cuando la acción individual pueda interferir a la 
colectiva en perjuicio de la efectividad o haya que adoptar medidas especiales o utilizar 
medios extraordinarios.

g) Fomentar actuaciones agroambientales destinadas a prevenir la lucha contra la 
erosión.

h) Impulsar la adopción de medidas tributarias para evitar la infrautilización y el 
abandono de las tierras de cultivo.

Sección 2ª. Producción y sanidad ganaderas

Artículo 9.  Objetivos en el ámbito de la producción y la sanidad ganaderas.
Los objetivos de la Ley en el ámbito de la producción y la sanidad ganaderas son los 

siguientes:
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a) Planificar la producción y orientarla a la demanda del mercado y a la sostenibilidad del 
territorio, mediante la elaboración de planes estratégicos para los distintos subsectores.

b) Ordenar sanitaria y zootécnicamente las explotaciones ganaderas con el 
establecimiento de los instrumentos que permitan realizar su seguimiento y control.

c) Mejorar el rendimiento de los medios de producción ganadera.
d) Mejorar la calidad y la seguridad de los productos ganaderos, mediante la 

potenciación de un sistema de seguimiento que asegure su trazabilidad para poder disponer 
de la información necesaria sobre todos los procesos de tratamiento y transformación que 
experimenten, y mediante el refuerzo de los controles sobre la aplicación de las normativas 
de etiquetado y la certificación de los productos ganaderos.

Artículo 10.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 9, se han de seguir las 

líneas de actuación siguientes:
a) Realizar el seguimiento y el control de las condiciones en que se lleva a cabo la 

actividad ganadera y dar un apoyo y una protección especiales a la de las zonas de montaña 
y a la de las industrias que se relacionan con éstas.

b) Promover la adaptación de las explotaciones ganaderas a fin de que los sistemas de 
producción sean más autosuficientes y respondan a las exigencias técnicas, sanitarias y de 
mercado.

c) Potenciar la mejora de las estructuras y los equipos de gestión de las deyecciones 
ganaderas, y fomentar su utilización como sustitutivo de fertilizantes químicos y otros abonos 
orgánicos.

d) Fomentar la mejora de los sistemas de manipulación y destrucción de animales 
muertos, de residuos y de otros subproductos derivados de la actividad ganadera para 
reducir el impacto medioambiental.

e) Impulsar los instrumentos que permitan una mejora del control de las actividades 
relacionadas con la obtención del producto final ganadero y de su calidad.

f) Potenciar los programas de fomento de la ganadería extensiva y de la mejora genética, 
y tener en cuenta especialmente las razas autóctonas, con la finalidad de conservar el 
territorio, el paisaje y los ecosistemas y mejorar las producciones ganaderas, su calidad y su 
adaptación al territorio.

g) Establecer las directrices o protocolos de actuación en materia de prevención, control 
y lucha contra las enfermedades que afectan a los animales, y adoptar medidas para evitar 
que se introduzcan otras nuevas y que se difundan las ya existentes, y para lograr 
erradicarlas. Estas directrices o estos protocolos han de tener especialmente en cuenta las 
actuaciones relacionadas con el movimiento pecuario y la coordinación de las medidas y las 
funciones de inspección y control, con la colaboración necesaria de las autoridades, de 
ámbito territorial catalán, estatal o comunitario, en esta materia.

h) Fomentar agrupaciones técnicas agrarias especializadas, en función de la actividad 
ganadera, y potenciar que establezcan acuerdos con la Administración para contribuir a la 
gestión integrada de la producción ganadera, la mejora de la sanidad y la prestación de 
servicios de gestión, asistencia y transferencia tecnológica.

Sección 3ª. Producción forestal

Artículo 11.  Objetivos en el ámbito de la producción forestal.
1. Los objetivos y las medidas de actuación de la producción forestal son regulados por 

la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña. Sin embargo, la presente Ley determina 
los objetivos y las líneas de actuación que han de permitir integrar la producción forestal en 
la actividad económica de la explotación agraria.

2. Los objetivos específicos de la política forestal de la Administración de la Generalidad 
son los siguientes:

a) Incrementar la productividad de los bosques.
b) Conservar y mejorar la diversidad biológica.
c) Optimizar las utilidades complementarias de los bosques.
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d) Proteger los bosques ante los incendios y otras catástrofes de origen natural o 
antrópico.

e) Utilizar todas las posibilidades que ofrece el marco legislativo actual, especialmente la 
mencionada Ley forestal de Cataluña, la Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la 
Propiedad Forestal, y la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales.

Artículo 12.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 11, las líneas de 

actuación fundamentales de la política forestal son los siguientes:
a) Considerar cada finca forestal, que deviene la unidad de gestión forestal.
b) Fomentar la planificación y la gestión forestal, tanto en las fincas de titularidad pública 

como en las de titularidad privada.

CAPÍTULO IV
Innovación y transferencia de tecnología agroalimentaria y formación agraria

Artículo 13.  Objetivos en el ámbito de la innovación, la transferencia de tecnología 
agroalimentaria y la formación agraria.

Los objetivos de la Administración de la Generalidad en el ámbito de la innovación, la 
transferencia de tecnología agroalimentaria y la formación agraria son los siguientes:

a) Incrementar la investigación y la innovación tecnológicas en materia agroalimentaria, 
facilitar la transferencia rápida y eficaz de los adelantos científicos y valorar los adelantos 
tecnológicos propios de cada empresa agroalimentaria.

b) Gestionar la transferencia tecnológica, tanto la pública como la privada concertada, en 
los distintos aspectos que la definen: orientación, ejecución y financiación.

c) Hacer participar, por medio de sus representantes, los sectores agrario y 
agroalimentario en el diseño de los programas públicos de investigación y desarrollo.

d) Mejorar la cualificación de los profesionales del sector agrario mediante programas de 
formación que incorporen las disciplinas que les permitan una correcta adaptación a la 
realidad del sector.

Artículo 14.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 13, se han de seguir 

las líneas de actuación siguientes:
a) Establecer un sistema de transferencia que coordine o integre las distintas 

actuaciones de los sectores públicos y privados afectados. Este sistema ha de tener en 
cuenta las necesidades que se pongan de manifiesto, ha de definir las acciones que han de 
coordinar o integrar los estamentos públicos y las entidades privadas y ha de establecer la 
reciprocidad en la transmisión de conocimientos e información de los entes públicos y las 
entidades privadas que participen en el mismo.

b) Potenciar los centros y las estaciones experimentales como instrumentos de 
transmisión de la investigación y el desarrollo (I+D) públicos a los sectores agrario, 
agroalimentario y forestal.

c) Implantar los mecanismos necesarios para acceder a la tecnología con agilidad, 
oportunidad y economía.

d) Promover medidas que tiendan a hacer compatibles las actividades del sector agrario 
con el medio ambiente.

e) Fomentar la utilización de las innovaciones tecnológicas en toda la cadena 
agroalimentaria, así como en las actividades de divulgación y formación, especialmente las 
relacionadas con la transmisión de la información y la comunicación.

f) Elaborar y aplicar programas de formación que tengan en cuenta las diferentes 
necesidades de adaptación, especialmente las relativas a la práctica de una actividad agraria 
sostenible, la mejora de la gestión técnica y económica de las explotaciones, la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 17  Ley de Orientación Agraria

– 216 –



transformación y la comercialización de los productos agroalimentarios, y las tecnologías de 
acceso a la información y la comunicación.

g) Coordinar la oferta formativa de la Administración de la Generalidad con la de otras 
instituciones y la de los agentes sociales, mediante la elaboración de un plan integral de 
formación agraria que ha de incluir la validación de las actividades formativas promovidas 
por entidades y organizaciones profesionales del sector.

h) Establecer sistemas de fomento de la cualificación profesional, promover la formación 
continuada y facilitar la obtención de titulaciones académicas de formación profesional de 
grado medio y superior a las personas ya incorporadas a explotaciones agrarias, con la 
participación de las organizaciones profesionales agrarias más representativas y la 
representación del mundo cooperativo.

CAPÍTULO V
Transformación, comercialización y calidad de los productos agroalimentarios

Sección 1ª. Transformación y comercialización agroalimentarias

Artículo 15.  Objetivos en el ámbito de la transformación y la comercialización 
agroalimentarias.

Los objetivos de la Ley en el ámbito de la transformación y la comercialización 
agroalimentarias son los siguientes:

a) Mejorar las estructuras de la transformación y la comercialización agroalimentarias y 
las condiciones en que se realizan estas actividades, a fin de adaptarlas a las exigencias del 
mercado.

b) Conocer la estructura de la industria agroalimentaria en los ámbitos territorial y 
sectorial a fin de aplicar a la misma políticas que garanticen la calidad y el control de los 
productos y eviten la preponderancia de sectores distintos al agrario.

c) Consolidar y fomentar la concentración de la oferta agroalimentaria, especialmente la 
efectuada por el tejido cooperativo agrario.

d) Aumentar el nivel de participación de los productores en el incremento del valor 
añadido de las producciones agrarias generado por los procesos de transformación y 
comercialización.

e) Fomentar nuevas ofertas y nuevos productos agroalimentarios.

Artículo 16.  Líneas de actuación.
Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por el artículo 15, se han de seguir 

las líneas de actuación siguientes:
a) Analizar los hábitos alimentarios y las tendencias que manifiestan para adaptar a los 

mismos la oferta agroalimentaria.
b) Impulsar los instrumentos para modernizar la estructura de la industria agroalimentaria 

en los ámbitos sectorial y territorial.
c) Fomentar las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
d) Promover la reestructuración del sector cooperativo y potenciar su modernización, su 

concentración y su capacidad de transformación de los productos a fin de mejorar la oferta 
agroalimentaria.

e) Potenciar y modernizar las lonjas y los mercados en el lugar de origen de los 
productos como instrumentos de referencia en las transacciones agroalimentarias.

f) Dar prioridad a las iniciativas de fomento de la transformación agroindustrial que 
suponga más participación de los productores en los valores añadidos de los productos.

g) Fomentar la mejora de las condiciones en que se realizan la transformación y la 
comercialización agroalimentarias.
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Sección 2ª. Calidad agroalimentaria

Artículo 17.  Objetivos en el ámbito de la calidad de los productos agroalimentarios.
Los objetivos de la Ley en el ámbito de la calidad de los productos agroalimentarios son 

los siguientes:
a) Incrementar la producción agroalimentaria de origen y calidad diferenciados.
b) Mejorar y potenciar el control y la inspección de los productos agroalimentarios de 

conformidad con la legislación en materia de calidad y origen y de seguridad alimentaria.

Artículo 18.  Líneas de actuación.
Para lograr los objetivos a que haga referencia el artículo 17 se han de llevar a cabo las 

líneas de actuación siguientes:
a) Fomentar la calidad de los productos agrarios y agroalimentarios, tanto los industriales 

como los artesanales.
b) Consolidar las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas 

protegidas, las marcas de calidad y las demás figuras de calidad agroalimentarias, y 
fomentar nuevas figuras.

c) Proteger, potenciar y promocionar los productos tradicionales propios de la 
gastronomía del territorio de Cataluña.

d) Potenciar acciones para el fomento de los productos obtenidos mediante los sistemas 
de producción ecológica y de producción integrada.

e) Fomentar la certificación de calidad de los productos agroalimentarios.
f) Reforzar los mecanismos de seguimiento, control e inspección de la calidad y la 

seguridad agroalimentarias y de la defensa contra fraudes, como la elaboración del marco 
legal pertinente y el establecimiento del régimen sancionador.

CAPÍTULO VI
Administración agraria

Artículo 19.  Modelo de Administración agraria.
1. Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos por la presente Ley, la 

Administración agraria ha de adaptar la estructura y el funcionamiento a fin de consolidarse 
como administración relacional y de servicios a las persones dedicadas a la agricultura, la 
ganadería, la explotación forestal y al sector de la agroindustria.

2. Con la finalidad del apartado 1, la Administración agraria ha de actuar bajo el principio 
de descentralización administrativa que ha de informar su organización territorial en beneficio 
del servicio prestado a la ciudadanía.

Artículo 20.  Administración agraria de servicios.
Con el objetivo de consolidar la Administración agraria como administración de servicios, 

se han de llevar a cabo las líneas de actuación siguientes:
a) Promover la instauración de sistemas de gestión de calidad que garanticen su 

agilidad, eficacia y eficiencia con la máxima optimización de los recursos.
b) Potenciar los servicios técnicos en las distintas vertientes de la actividad agraria, la 

sanidad animal y la vegetal, la estructural, la de gestión empresarial, la transferencia 
tecnológica y la formación.

c) Impulsar un proceso de renovación de la red de comunicaciones y establecer nuevos 
marcos de relación con las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la explotación 
forestal y la agroindustria, con los medios que ofrecen las nuevas tecnologías, a fin de 
mejorar los sistemas de acceso al servicio.

d) Gestionar y mejorar los recursos financieros de la Administración de la Generalidad 
para el sector agrario y promover la adaptación de las líneas de financiación existentes y la 
creación de nuevas líneas específicas.
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e) La publicación anual de la relación de los beneficiarios de las ayudas propias del 
sector agrario y en materia de desarrollo rural.

Artículo 21.  Administración agraria relacional.
De acuerdo con los objetivos del artículo 19 se han de llevar a cabo las actuaciones 

siguientes:
a) Fomentar entre el sector la concertación del diseño y la puesta en práctica de la 

política agraria para favorecer su colaboración, participación y corresponsabilización 
mediante las entidades que lo representan.

b) Promover, cuando proceda, mecanismos de coordinación en la prestación de los 
servicios, aprovechando la labor llevada a cabo por los agentes sociales y económicos.

c) Reconocer como entidades colaboradoras de la Administración, en el ámbito 
respectivo, a las organizaciones profesionales agrarias más representativas y las que 
representan al mundo cooperativo.

d) Impulsar la planificación multianual de la política agraria, que ha de fijar los objetivos, 
las propuestas de actuación, el desarrollo y la ejecución, y las previsiones presupuestarias, 
así como los mecanismos adecuados para realizar su seguimiento anual y aplicar a la misma 
los ajustes necesarios. Las organizaciones profesionales agrarias más representativas y las 
que representan el mundo cooperativo han de participar en la elaboración, el seguimiento y 
la evaluación de estos planes.

e) Promover sistemas contractuales que permitan el ejercicio de modelos específicos de 
actividad agraria en función de la adopción voluntaria de determinados compromisos entre 
cada persona dedicada a la agricultura o la ganadería y la Administración, de acuerdo con 
los modelos de explotaciones, haciendo uso de los recursos públicos disponibles de la Unión 
Europea y de la Administración del Estado, así como de la modulación establecida por la 
normativa comunitaria.

CAPÍTULO VII
Régimen sancionador en materia de gestión de las deyecciones ganaderas y 
otros fertilizantes y del personal técnico habilitado redactor de planes de 

gestión de deyecciones ganaderas

Sección 1ª. Régimen sancionador en materia de gestión de deyecciones 
ganaderas y otros fertilizantes

Artículo 22.  Tipificación de las infracciones en materia de gestión de deyecciones 
ganaderas y otros fertilizantes.

1. Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
a) Aplicar deyecciones ganaderas u otros fertilizantes en dosis superiores al doble de las 

máximas establecidas por reglamento, cuando afecte a una superficie igual o superior a 
cuatro hectáreas.

b) Superar en más del doble el contenido máximo de nitrógeno en el suelo, en las 
condiciones establecidas por reglamento, cuando afecte a una superficie igual o superior a 
cuatro hectáreas.

c) En los suelos en los que la concentración de cualquier nutriente, a excepción del 
nitrógeno, esté por encima del umbral establecido por reglamento, superar los incrementos 
máximos de concentración del nutriente establecidos por reglamento, cuando afecte a una 
superficie igual o superior a cuatro hectáreas.

d) Disponer de un censo de animales que dé lugar a un incremento anual en la 
generación de nitrógeno en las deyecciones superior a 10.000 kg de nitrógeno calculado con 
coeficientes estándares de excreción, establecidos por reglamento, respecto a la capacidad 
autorizada en el Registro de explotaciones ganaderas.

e) Incumplir el tipo de alimentación a que se ha comprometido la explotación ganadera 
para reducir la excreción nitrogenada de los animales, si este incumplimiento da lugar a un 
incremento en la generación de nitrógeno en las deyecciones superior a 10.000 kg anuales.
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f) Falsear los datos en los estudios por la reducción en la excreción nitrogenada 
mediante la mejora de la alimentación.

g) No permitir o impedir la actuación de los servicios de inspección.
h) Coaccionar, amenazar, injuriar o agredir al personal que realiza funciones de 

inspección o a los instructores de los expedientes sancionadores, tomar represalias contra 
estas personas o ejercer cualquier otra forma de presión.

2. Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a) En el caso de explotaciones sometidas al régimen de comunicación en las que la 

generación de nitrógeno con las deyecciones ganaderas del ganado intensivo, calculada con 
los coeficientes estándar de excreción, establecidos por reglamento, sea superior a 1.500 kg 
de nitrógeno anuales, ejercer la actividad sin haber presentado el plan de gestión de 
deyecciones o, habiéndolo presentado, sin que haya recibido informe favorable por el 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería de acuerdo con lo 
establecido por la normativa específica de aplicación, o haberlo presentado sin la firma del 
técnico habilitado cuando sea necesaria de acuerdo con la normativa específica de 
aplicación.

b) Disponer de un sistema de almacenaje de deyecciones ganaderas o de efluentes 
generados en bodegas o almazaras que no alcance el noventa por ciento del volumen 
mínimo establecido por reglamento, o que no sea estanco e impermeable.

c) El derramamiento del sistema de almacenaje de deyecciones ganaderas o de otros 
fertilizantes.

d) Esparcir, aplicar o incorporar deyecciones ganaderas u otros fertilizantes en el suelo 
en terrenos donde esté prohibido por reglamento, cuando afecte a una superficie superior a 
una hectárea.

e) Aplicar deyecciones ganaderas u otros fertilizantes en las épocas prohibidas para los 
distintos cultivos y zonas, de acuerdo con la normativa, cuando afecte a una superficie igual 
o superior a cuatro hectáreas.

f) Aplicar deyecciones ganaderas u otros fertilizantes en dosis superiores al doble de las 
máximas establecidas por reglamento, cuando afecte a una superficie superior a una 
hectárea e inferior a cuatro.

g) Superar en más del doble el contenido máximo de nitrógeno en el suelo, en las 
condiciones establecidas por reglamento, cuando afecte a una superficie superior a una 
hectárea e inferior a cuatro.

h) En los suelos en los que la concentración de cualquier nutriente, a excepción del 
nitrógeno, esté por encima del umbral establecido por reglamento, superar los incrementos 
máximos de concentración del nutriente establecidos por reglamento, cuando afecte a una 
superficie superior a una hectárea e inferior a cuatro.

i) Disponer de un censo de animales que dé lugar a un incremento anual en la 
generación de nitrógeno en las deyecciones superior a 5.000 kg e inferior o igual a 10.000 kg 
de nitrógeno calculado con coeficientes estándares de excreción, establecidos por 
reglamento, respecto a la capacidad autorizada en el Registro de explotaciones ganaderas.

j) Incumplir el tipo de alimentación a que se ha comprometido la explotación ganadera 
para reducir la excreción nitrogenada de los animales, si este incumplimiento da lugar a un 
incremento anual en la generación de nitrógeno en las deyecciones superior a 5.000 kg 
anuales e igual o inferior a 10.000.

k) Aplicar deyecciones directamente desde el barril de transporte sin mediación de 
dispositivos de reparto o esparcimiento o utilizando sistemas de riego no permitidos para la 
aplicación de purines.

l) Incumplir las obligaciones relativas a la instalación de dispositivos electrónicos de 
posicionamiento global (GPS) o relativas a unidades de adquisición y registro de datos, para 
los casos y en los términos establecidos por reglamento.

m) Incumplir las condiciones establecidas en las resoluciones de los planes de gestión 
de deyecciones ganaderas, o incumplir las condiciones impuestas en la autorización 
ambiental o en la licencia ambiental referentes a la gestión de las deyecciones ganaderas 
que hayan sido impuestas por la Administración agraria, sin perjuicio de las funciones del 
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órgano competente en materia de aguas, siempre y cuando el incumplimiento no 
corresponda a ninguna otra infracción tipificada en esta sección.

n) Falsear u omitir datos, declaraciones o documentos o informaciones referentes a la 
gestión de deyecciones ganaderas, a la gestión de efluentes de bodegas y almazaras, a la 
gestión de otros fertilizantes o a la gestión de los piensos si estos piensos sirven o tienen 
que servir para reducir la excreción del ganado en cuanto al nitrógeno u otros elementos que 
pueden limitar la utilización de las deyecciones como fertilizantes.

o) No presentar a la dirección general competente en materia de agricultura, en relación 
con bodegas o almazaras, la declaración anual establecida por reglamento.

p) No disponer del libro de gestión de las deyecciones ganaderas o de los libros de 
gestión de otros fertilizantes en los que se anoten las aplicaciones hechas durante la 
campaña o no conservarlo durante el plazo fijado por la normativa vigente.

q) Negarse o resistirse a suministrar datos, o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes, por los inspectores o por el personal de inspección y control y 
suministrar, con conocimiento e intencionalidad, información inexacta o documentación falsa.

r) Haber iniciado la aplicación agrícola de efluentes producidos en bodegas y almazaras 
sin haber tramitado, en su caso, la comunicación previa a la dirección general competente en 
materia de agricultura.

3. Son infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a) En el caso de explotaciones sometidas al régimen de comunicación en las que la 

generación de nitrógeno con las deyecciones ganaderas del ganado intensivo, calculada con 
los coeficientes estándar de excreción, establecidos por reglamento, sea igual o inferior a 
1.500 kg de nitrógeno anuales, ejercer la actividad sin haber presentado el plan de gestión 
de deyecciones o, habiéndolo presentado, sin que haya recibido informe favorable del 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería de acuerdo con lo 
establecido por la normativa específica de aplicación, o haberlo presentado sin la firma del 
técnico habilitado cuando sea necesaria de acuerdo con la normativa específica aplicación.

b) Aplicar agrícolamente deyecciones ganaderas u otros fertilizantes sin ajustarse a la 
normativa sobre distancias que deben respetarse en la aplicación y sobre plazos máximos 
de incorporación al suelo.

c) Incumplir la normativa sobre ubicación y duración máxima de los apilamientos 
temporales de estiércol, u otros productos orgánicos con valor fertilizante, a pie de finca.

d) Cualquier otro incumplimiento de la normativa relativa a la gestión de las deyecciones 
ganaderas como fertilizantes, o a la gestión de los otros fertilizantes, o a la gestión de los 
efluentes de bodegas o almazaras, cuando no esté tipificado como infracción grave o muy 
grave.

e) Disponer de un censo de animales que dé lugar a un incremento anual en la 
generación de nitrógeno en las deyecciones superior a 1.500 kg e inferior o igual a 5.000 kg 
de nitrógeno calculado con coeficientes estándares de excreción, establecidos por 
reglamento, respecto a la capacidad autorizada en el Registro de explotaciones ganaderas.

f) No presentar las declaraciones o los documentos relativos a la gestión de deyecciones 
ganaderas o presentarlos incompletos, con inexactitudes, errores u omisiones, o fuera del 
plazo reglamentario.

g) La falta de actualización de los libros de gestión de las deyecciones ganaderas o de 
los libros de gestión de otros fertilizantes, o la presencia de inexactitudes, errores u 
omisiones en los mismos.

h) No prestar la colaboración necesaria para llevar a cabo las actuaciones inspectoras o 
de control, sin llegar a impedir su realización.

Artículo 23.  Sanciones.
1. Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas por el artículo 22 son las 

siguientes:
a) Por infracciones muy graves: sanción pecuniaria entre 15.001 y 60.000 euros.
b) Por infracciones graves: sanción pecuniaria entre 3.001 y 15.000 euros.
c) Por infracciones leves: sanción pecuniaria entre 100 y 3.000 euros.
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2. En el caso de las infracciones graves y muy graves, el órgano competente para 
resolver puede imponer como sanción accesoria la prohibición de entrada o la obligación de 
retirada de animales de la explotación ganadera.

Artículo 24.  Responsabilidad por las infracciones en materia de gestión de deyecciones 
ganaderas y otros fertilizantes.

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurren en 
las acciones u omisiones tipificadas como infracción en esta sección.

2. La responsabilidad debe ser solidaria si hay varias personas responsables y no es 
posible determinar el grado de participación de cada una en la comisión de la infracción.

3. En el caso de infracciones graves o muy graves, cuando una infracción es imputada a 
una persona jurídica, pueden ser consideradas también responsables las personas que 
integran sus órganos rectores o de dirección o los técnicos responsables de la actividad.

4. La responsabilidad administrativa por las infracciones a que se refiere esta sección es 
compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por este a su 
estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios, y es 
independiente de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pueda 
exigirse, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Sección 2ª. Régimen sancionador del personal técnico habilitado redactor de 
planes de gestión

Artículo 25.  Tipificación de las infracciones cometidas por el personal técnico habilitado 
redactor de planes de gestión de deyecciones ganaderas.

1. Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
a) Firmar como técnico habilitado planes de gestión que se presenten a la Administración 

sin cumplir la normativa sobre la materia o los criterios técnicos aprobados por el 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería, si el incumplimiento 
consiste en alguno de los siguientes hechos o comporta alguna de las siguientes 
consecuencias:

a.1) Incremento de capacidad de ganado superior, en términos equivalentes, a una 
excreción de deyecciones de 4.000 kg N, contabilizándolo con los coeficientes estándares de 
excreción, establecidos por reglamento para cada tipo de ganado y fase productiva, si la 
instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, o 
superior a 6.000 kg N si la instalación ganadera está situada fuera de una zona vulnerable.

a.2) Falta de base agrícola para aplicar las deyecciones, o falta de otras vías de gestión, 
cuando eso afecta a una cantidad de deyecciones equivalente superior a 15.000 kg N, 
contabilizándolo con los valores estándar de excreción para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos, o superior a 30.000 kg N, si la instalación ganadera está situada 
fuera de una zona vulnerable.

a.3) Falta de acreditación documental de la disponibilidad de la base agrícola para 
aplicar las deyecciones, si afecta a más de 75 ha cuando la instalación ganadera está 
situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, o si afecta a más de 150 ha 
cuando la instalación ganadera está situada fuera de una zona vulnerable.

a.4) Falta de capacidad de almacenaje impermeable de deyecciones ganaderas, si esta 
carencia es superior a 1.000 m³, cuando la instalación ganadera está situada en una zona 
vulnerable a la contaminación por nitratos, o si es superior a 1.500 m³ cuando la instalación 
ganadera está situada fuera de una zona vulnerable.

a.5) Tratamiento de deyecciones en origen que no cumpla los criterios admitidos cuando 
afecte a una cantidad de deyecciones superior, en términos equivalentes, a 15.000 kg N, 
contabilizándolo con los valores estándar de excreción para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos, o superior a 30.000 kg N, si la instalación ganadera está situada 
fuera de una zona vulnerable.
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b) Falsear datos, declaraciones o documentos relativos al plan de gestión.
2. Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a) Firmar como técnico habilitado planes de gestión que se presenten a la Administración 

sin cumplir la normativa sobre la materia o los criterios técnicos aprobados por el 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería, si el incumplimiento 
consiste en alguno de los siguientes hechos o comporta alguna de las siguientes 
consecuencias:

a.1) Incremento de capacidad de ganado superior, en términos equivalentes, a una 
excreción de deyecciones de 2.000 kg N, contabilizándolo con los coeficientes estándares de 
excreción, establecidos por reglamento para cada tipo de ganado y fase productiva, si la 
instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, o 
superior a 3.000 kg N, si la instalación ganadera está situada fuera de zonas vulnerables.

a.2) Falta de base agrícola para aplicar las deyecciones o falta de otras vías de gestión, 
cuando eso afecta a una cantidad de deyecciones equivalente superior a 5.000 kg N, 
contabilizándolo con los valores estándar de excreción para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos, o superior a 10.000 kg N, si la instalación ganadera está situada 
fuera de una zona vulnerable.

a.3) Falta de acreditación documental de la disponibilidad de la base agrícola para 
aplicar las deyecciones, si afecta a más de 25 ha, cuando la instalación ganadera está 
situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, o si afecta a más de 50 ha, 
cuando la instalación ganadera está situada fuera de una zona vulnerable.

a.4) Falta de capacidad de almacenaje impermeable de deyecciones ganaderas, si esta 
carencia es superior a 500 m³, cuando la instalación ganadera está situada en zona 
vulnerable a la contaminación por nitratos, o si es superior a 750 m³, cuando la instalación 
ganadera está situada fuera de zona vulnerable.

a.5) Tratamiento de deyecciones en origen que no cumpla los criterios admitidos, cuando 
afecte a una cantidad de deyecciones superior, en términos equivalentes, a 5.000 kg N, 
contabilizándolo con los valores estándar de excreción para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos, o superior a 10.000 kg N, si la instalación ganadera está situada fuera de zona 
vulnerable.

3. Son infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a) Firmar, como técnico habilitado, planes de gestión de las deyecciones ganaderas que 

se presenten a la Administración, sin cumplir la normativa sobre la materia o los criterios 
técnicos aprobados por el departamento competente en materia de agricultura y ganadería, 
si el incumplimiento consiste en alguno de los siguientes hechos o comporta alguna de las 
siguientes consecuencias:

a.1) Incremento de capacidad de ganado superior, en términos equivalentes, a una 
excreción de deyecciones inferior a 2.000 kg N, contabilizándolo con los coeficientes 
estándares de excreción, establecidos por reglamento para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos, o inferior a 3.000 kg N, si la instalación ganadera está situada 
fuera de zonas vulnerables.

a.2) Falta de base agrícola para aplicar las deyecciones o falta de otras vías de gestión, 
cuando eso afecta a una cantidad de deyecciones equivalente inferior a 5.000 kg N, 
contabilizándolo con los valores estándar de excreción para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos, o inferior a 10.000 kg N, si la instalación ganadera está situada 
fuera de una zona vulnerable.

a.3) Falta de acreditación documental de la disponibilidad de la base agrícola para 
aplicar las deyecciones, si afecta a menos de 25 ha, cuando la instalación ganadera está 
situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, o si afecta a menos de 50 
ha, cuando la instalación ganadera está situada fuera de una zona vulnerable.
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a.4) Falta de capacidad de almacenaje impermeable de deyecciones ganaderas, si esta 
carencia es inferior a 500 m³, cuando la instalación ganadera está situada en una zona 
vulnerable a la contaminación por nitratos, o si es inferior a 750 m³, cuando la instalación 
ganadera está situada fuera de una zona vulnerable.

a.5) Tratamiento de deyecciones en origen que no cumpla los criterios admitidos, cuando 
afecte a una cantidad de deyecciones inferior, en términos equivalentes, a 5.000 kg N, 
contabilizándolo con los valores estándar de excreción para cada tipo de ganado y fase 
productiva, si la instalación ganadera está situada en una zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos, o inferior a 10.000 kg N, si la instalación ganadera está situada 
fuera de una zona vulnerable.

b) Cualquier error o incumplimiento en la elaboración y presentación de planes de 
gestión, cuando no esté tipificado como infracción grave o muy grave.

Artículo 26.  Sanciones.
Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas por el artículo 25 son las 

siguientes:
a) Por infracciones muy graves: retirada de la habilitación por un período entre 2 y 4 

años.
b) Por infracciones graves: retirada de la habilitación por un período entre 1 a 2 años.
c) Por infracciones leves: retirada de la habilitación por un período entre 4 meses y 1 

año.

Artículo 27.  Responsabilidad por las infracciones.
Son responsables de las infracciones tipificadas por el artículo 25 los técnicos habilitados 

redactores de planes de gestión de deyecciones ganaderas.

Sección 3ª. Disposiciones comunes al régimen sancionador en materia de 
gestión de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes y del personal 

técnico habilitado redactor de planes de gestión de deyecciones ganaderas

Artículo 28.  Criterios de graduación de las sanciones.
1. La imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad del hecho constitutivo de la 

infracción y a la graduación de las sanciones establecidas por este capítulo i al resto de la 
normativa sectorial aplicable al ámbito de la agricultura y la ganadería, y deben tenerse en 
cuenta las siguientes circunstancias:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia.
e) El incumplimiento de las advertencias.
f) El beneficio derivado de la actividad infractora.
g) Los kilogramos de nitrógeno de deyecciones cuya gestión no está prevista en el plan 

de gestión de las deyecciones ganaderas.
h) Los riesgos que la infracción puede producir para la salud humana o de los animales y 

la afectación del medioambiente.
i) La concurrencia de diversas infracciones en unos mismos hechos.
j) La afectación de una zona vulnerable.
2. Cuando lo justifique la adecuación debida entre la sanción que deba aplicarse con la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano 
competente para resolver puede imponer la sanción en el grado inferior, siempre y cuando la 
persona imputada no haya sido sancionada por una infracción igual o similar en los últimos 
cinco años.
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Artículo 29.  Concurrencia de infracciones.
1. A la persona responsable de dos o más infracciones se le deben imponer todas las 

sanciones correspondientes a las distintas infracciones.
2. Las conductas tipificadas de infracción administrativa por este capítulo se entienden 

sin perjuicio de las otras que resulten de la legislación sectorial que afecte a las deyecciones 
ganaderas y no puedan ser subsumidas en las establecidas por este capítulo.

3. Cuando la comisión de las infracciones tipificadas por este capítulo produzca 
consecuencias que comporten la comisión de infracciones tipificadas en otros ámbitos 
materiales, las sanciones para cada una de las infracciones son compatibles, sin perjuicio de 
que, si se aprecia identidad de sujetos, hechos y fundamentos, se aplique el régimen que 
sancione con más gravedad la conducta infractora.

Artículo 30.  Competencias para la imposición de sanciones y para la resolución de 
recursos.

1. Corresponde al director o directora de los servicios territoriales correspondientes del 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería acordar el inicio de los 
procedimientos sancionadores y designar al instructor o instructora.

2. Son competentes para imponer las sanciones establecidas por este capítulo los 
siguientes órganos:

a) El director o directora de los servicios territoriales correspondientes del departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería, en caso de infracciones leves y graves.

b) El director o directora general competente en materia de agricultura y ganadería, en 
caso de infracciones muy graves.

3. Los órganos competentes para resolver los recursos de alzada son:
a) El director o directora general competente en materia de agricultura y ganadería, si el 

recurso se interpone contra actos dictados por el director o directora de los servicios 
territoriales correspondientes.

b) El consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería, si el recurso se interpone contra actos dictados por el director o directora general 
competente en materia de agricultura y ganadería.

Disposición adicional primera.  Coordinación administrativa en la actuación de la 
Administración de la Generalidad.

1. En cumplimiento de lo que establece la presente Ley, la actuación de la Administración 
de la Generalidad se ha de llevar a cabo de acuerdo con los principios que rigen la 
organización y el funcionamiento de la Administración, especialmente bajo el principio de 
coordinación con las demás administraciones públicas.

2. En el ámbito interno, la Administración de la Generalidad y las entidades que 
dependen de aquélla han de actuar de acuerdo con los principios de colaboración y 
coordinación. Con esta finalidad, para facilitar la coordinación en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas, se pueden crear órganos temporales o permanentes.

Disposición adicional segunda.  Desarrollo normativo.
1. El Gobierno ha de iniciar el proceso de desarrollo normativo necesario para la 

ejecución de las líneas de actuación establecidas, con respeto, cuando proceda, de las 
directrices de los instrumentos de programación de la política agraria común.

2. Para garantizar la eficacia del sistema de gestión y control en aplicación de la política 
agraria que gestionan los departamentos de la Generalidad, el Gobierno ha de regular la 
creación y el funcionamiento del Registro de Explotaciones Agrarias.

Disposición adicional tercera.  Previsiones presupuestarias.
Dentro de las previsiones presupuestarias, el Gobierno ha de consignar las dotaciones 

necesarias para la ejecución de las medidas de actuación que la presente Ley establece.
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Disposición adicional cuarta.  Presentación de un proyecto de ley sobre calidad 
agroalimentaria.

El Gobierno ha de presentar al Parlamento un proyecto de ley sobre calidad 
agroalimentaria en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la entrada en 
vigor de la presente Ley.

Disposición adicional quinta.  Informe.
1. A efectos de lo que establece el artículo 6.b) el departamento competente en materia 

de agricultura y ganadería ha de emitir un informe durante la tramitación de las figuras de 
planeamiento urbanístico.

2. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería, si no hay planes 
sectoriales agrarios, ha de emitir un informe sobre los efectos y las repercusiones que, entre 
otros, los proyectos y las actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable que 
establece la legislación urbanística pueden ocasionar al funcionamiento normal de la 
actividad de las explotaciones agrarias que puedan resultar afectadas. Dicho informe tiene 
carácter preceptivo y vinculante y se ha de emitir antes de la aprobación de los proyectos y 
las actuaciones mencionados.

Disposición adicional sexta.  Subproductos orgánicos de origen no agrario.
El Gobierno ha de elaborar un reglamento que regule el uso de los subproductos 

orgánicos de origen no agrario como abono y vele para que se apliquen con idoneidad y 
para que se eviten los daños al suelo y al medio ambiente derivados de hacer un uso 
incorrecto de los mismos o bien de la misma composición de estos productos.

Disposición adicional séptima.  Elaboración de un plan de actuaciones.
El Gobierno ha de elaborar un plan de actuaciones de nuevos regadíos para el período 

2002-2008 y lo ha de presentar al Parlamento antes del 30 de junio de 2002.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente Ley entra en vigor el día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de 

la Generalidad de Cataluña».
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§ 18

Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los 
incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata 

con la trama urbana

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 3879, de 8 de mayo de 2003
«BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 2003
Última modificación: 30 de marzo de 2017

Referencia: BOE-A-2003-10529

Esta Ley pasa a denominarse "Ley de medidas de prevención de los incendios forestales en las 
urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones situados en terrenos 
forestales", según establece el art. 179.1 de la Ley 2/2014, de 27 de enero. Ref. BOE-A-2014-2999.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de 
los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.

El artículo 40 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña, determina que las 
entidades locales situadas en zonas de alto riesgo de incendio deben disponer de un plan de 
prevención que ha de contener las medidas operativas y administrativas necesarias y debe 
determinar los equipos y las infraestructuras que se precisen para hacer frente a los 
incendios forestales y disminuir el riesgo de que se produzcan. Igualmente, los propietarios 
de terrenos forestales y las agrupaciones de defensa forestal deben adoptar una serie de 
medidas preventivas al respecto.

Mediante el Decreto 64/1995, de 7 de marzo, se reguló una serie de medidas para 
prevenir los incendios forestales. Estas medidas afectaban también a las urbanizaciones sin 
continuidad con la trama urbana. La experiencia obtenida aconseja reforzar los instrumentos 
jurídicos que permitan hacer completamente efectivas las medidas preventivas. Por este 
motivo, la Ley dicta una serie de medidas de prevención de incendios forestales de obligado 
cumplimiento para las urbanizaciones, las edificaciones y las instalaciones próximas a los 
terrenos forestales, con las excepciones que en la misma se establecen; concreta la persona 
en quien recae la responsabilidad de llevarlas a cabo; establece una servidumbre en los 
terrenos incluidos en las franjas de protección; determina los instrumentos económicos para 
poder aplicar estas medidas, y regula el régimen sancionador en los casos de 
incumplimiento.
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Artículo 1.  Objeto de la Ley.
El objeto de la presente ley es establecer medidas de prevención de incendios forestales 

en las urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones 
situados en terrenos forestales o en la franja de quinientos metros que los rodea.

Artículo 2.  Plano de delimitación de las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones 
afectadas.

1. Los ayuntamientos deben determinar, mediante un plan de delimitación, las 
urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones afectadas por 
la presente ley. Corresponde al pleno de cada ayuntamiento aprobar este plan de 
delimitación, el cual, una vez aprobado, debe enviarse al Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.

2. Los ayuntamientos pueden acordar con entes supramunicipales y con la 
Administración de la Generalidad los mecanismos de apoyo necesarios para la elaboración 
del plano de delimitación de las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones afectadas.

3. A los efectos de la presente Ley, son terrenos forestales los que tienen esta 
consideración de acuerdo con la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.

Artículo 3.  Obligaciones.
1. Las urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones a 

que se refiere el artículo 1 deben cumplir las siguientes medidas de prevención de incendios 
forestales:

a) Asegurar la existencia de una franja exterior de protección de al menos veinticinco 
metros de anchura a su alrededor, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada 
que cumpla las características que se establezcan por reglamento.

b) Mantener el terreno de todas las parcelas y zonas verdes interiores a la franja de 
protección en las mismas condiciones que se establezcan para las franjas de protección.

c) Elaborar un plan de autoprotección contra incendios forestales que debe incorporarse 
al plan de actuación municipal, de acuerdo con el Plan de protección civil de emergencias 
para incendios forestales en Cataluña (Infocat), según lo establecido en la Ley 4/1997, de 20 
de mayo, de protección civil de Cataluña.

d) Disponer de una red de hidrantes homologados para la extinción de incendios que 
cumpla las características establecidas por decreto.

e) Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los 
internos como los de acceso, y las cunetas.

2. Deben regularse por reglamento la retirada y la eliminación de los restos vegetales 
procedentes de la poda y la limpieza.

Artículo 4.  Sujetos obligados.
1. Las obligaciones establecidas en el artículo 3 deben ser cumplidas por la comunidad 

de propietarios de la urbanización o por la correspondiente entidad urbanística colaboradora.
2. Si no se ha constituido ninguna de las entidades a que se refiere el apartado 1, los 

propietarios de las fincas de la urbanización responden solidariamente del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 3.

3. Las obligaciones establecidas en relación con las edificaciones e instalaciones 
aisladas han de ser cumplidas por los respectivos propietarios.

4. En relación con los trabajos de limpieza a los que se refieren las letras a), b) y e) del 
artículo 3.1, si los sujetos obligados no los han realizado, corresponde al municipio su 
realización. El municipio puede establecer la tasa para la prestación de estos servicios de 
acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales. Asimismo, corresponden al 
municipio las tareas de limpieza de los viales y los caminos internos y de acceso a la 
urbanización, de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local.

5. Los promotores que presenten planes o proyectos de nuevas urbanizaciones deben 
incorporar al proyecto el correspondiente plan de autoprotección contra incendios, la 
previsión de red de hidrantes y los estatutos reguladores del órgano de gestión o de la junta, 
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que, independientemente del sistema de actuación urbanística, han de establecer, como 
mínimo, la regulación de las obligaciones del artículo 3.

6. En el caso de que las urbanizaciones, viviendas o edificaciones se encontraran entre 
dos o más términos municipales o con la franja de protección en un término municipal que no 
es el de las fincas, han de establecerse los correspondientes convenios interadministrativos 
entre los municipios y, si procede, la comarca u otro ente local supramunicipal, que delimiten 
claramente los mecanismos de ejecución forzosa de las obligaciones de la presente Ley en 
régimen de colaboración.

Artículo 5.  Señalización e informes.
1. La anchura y las características de la franja de protección de cada urbanización, 

núcleo de población, edificación o instalación debe ser de al menos veinticinco metros y sus 
características deben ser las establecidas por reglamento. A instancias de las 
administraciones competentes puede incrementarse la anchura de la franja de protección o 
modificarse sus características siempre que se disponga de un informe técnico forestal que 
lo justifique.

2. Las calles sin salida de las urbanizaciones deben estar debidamente señalizadas.

Artículo 6.  Constitución de la servidumbre forzosa y derecho de acceso.
1. En los terrenos incluidos en la franja de protección que regula el artículo 3.1.a que no 

pertenecen a la urbanización se establece una servidumbre forzosa para acceder a la misma 
y efectuar en ella los trabajos de limpieza necesarios.

2. El acceso a los terrenos incluidos en la franja de protección ha de realizarse durante el 
tiempo estrictamente necesario para la realización de trabajos de limpieza, que ha de 
efectuarse por el punto menos perjudicial o incómodo para las fincas gravadas y, si es 
compatible, por el punto más conveniente para las fincas beneficiarias.

3. La servidumbre de acceso da derecho a una indemnización a cargo de los sujetos a 
que se refiere el artículo 4.1 y 2, que consiste en el valor de la parte afectada de la finca 
sirviente y la reparación de los perjuicios que el paso pueda ocasionar.

4. En caso de que no se permita el acceso a una finca, puede realizarse, cuando 
proceda, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza que sean necesarios.

5. En todo lo no previsto en la presente Ley, es aplicable a la servidumbre el régimen 
establecido en el capítulo II de la Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulación de los 
derechos de superficie, servidumbre y adquisición voluntaria o preferente.

Artículo 7.  Medidas económicas.
1. Sin perjuicio de la tasa a la que se refiere el artículo 4.4, los municipios pueden 

establecer precios públicos por la prestación de los servicios determinados por las letras a), 
b) y e) del artículo 3.1.

2. Con la finalidad de contribuir económicamente al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la presente Ley, la Generalidad ha de incluir en sus presupuestos un programa 
anual de subvenciones y ha de impulsar acuerdos de cooperación económica con otras 
administraciones.

3. Los ayuntamientos y los órganos de gestión o las juntas de las urbanizaciones a que 
hace referencia el artículo 4.1 pueden ser beneficiarios de las ayudas que los departamentos 
de la Generalidad estipulen para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 8.  Inspección.
1. Corresponden a los departamentos competentes en las materias reguladas por la 

presente Ley y a los ayuntamientos de los municipios a los cuales pertenezcan las 
urbanizaciones, de conformidad con los protocolos que se establezcan, la inspección y el 
control de la aplicación de las medidas de prevención de incendios forestales reguladas por 
la presente Ley.

2. Los sujetos obligados por las medidas establecidas por la presente Ley deben prestar 
la máxima colaboración para el cumplimiento de las tareas de inspección.
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3. Las actas de inspección del cumplimiento de las medidas establecidas en la presente 
Ley, levantadas de conformidad con los pertinentes requisitos legales por funcionarios a los 
cuales se reconoce la condición de autoridad, tienen valor probatorio de los hechos que 
constan en las mismas y, en su caso, pueden dar lugar a la incoación del expediente 
sancionador que corresponda.

4. Los órganos correspondientes de los departamentos de la Generalidad competentes 
en la materia y los de los ayuntamientos han de notificarse mutuamente las actuaciones 
inspectoras llevadas a cabo.

Artículo 9.  Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravienen 

las disposiciones de la presente Ley.
2. Son infracciones leves:
a) Facilitar con retraso la documentación solicitada por la administración actuante.
b) Contravenir cualquier otra obligación establecida por la presente Ley no tipificada 

como grave o muy grave.
3. Son infracciones graves:
a) Disponer de una franja exterior de protección inferior a los veinticinco metros de 

ancho.
b) No permitir el acceso a que da derecho la servidumbre regulada por el artículo 6.
c) No presentar el plan de autoprotección contra incendios forestales.
d) Impedir los trabajos de limpieza en las franjas de protección.
e) Oponer resistencia a la actuación inspectora.
f) No facilitar la documentación solicitada por la administración actuante.
g) Incumplir las obligaciones derivadas de los requerimientos formulados al amparo de la 

presente Ley.
h) Reincidir en infracciones leves.
4. Son infracciones muy graves:
a) No disponer de ninguna franja exterior de protección libre de vegetación baja y 

arbustiva y con la masa arbórea aclarada.
b) No mantener el terreno de las parcelas no edificadas libre de vegetación seca y con la 

masa arbórea aclarada, durante el período de máximo riesgo de incendio.
c) No disponer de red de hidrantes homologada para la extinción de incendios.
d) Reincidir en infracciones graves.
e) No aplicar el plan de autoprotección contra incendios forestales.

Artículo 10.  Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones los sujetos a que se refiere el artículo 4.1, 2 y 3, 

así como toda persona o entidad que dificulte la ejecución de las obligaciones establecidas 
por la presente Ley.

2. En caso de que no exista ninguno de los órganos de gestión o de las juntas dotados 
de personalidad jurídica propia para cumplir las obligaciones que establece la presente Ley o 
en el caso de que éstos sean insolventes, los propietarios de las fincas responden 
solidariamente de la comisión de la infracción.

3. En el caso de la infracción regulada por el artículo 9.3.b, es responsable de la misma 
el titular de la finca gravada con la servidumbre.

Artículo 11.  Sanciones.
1. Las infracciones establecidas por la presente Ley se sancionan con las siguientes 

multas:
a) Infracciones leves: hasta 600 euros.
b) Infracciones graves: de 601 euros hasta 10.000 euros.
c) Infracciones muy graves: de 10.001 euros hasta 100.000 euros.
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2. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador puede acordar, además de 
la imposición de la sanción pecuniaria que corresponda, la adopción de medidas correctoras 
y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la 
infracción.

Artículo 12.  Graduación de las sanciones.
Las sanciones impuestas por la presente Ley se gradúan teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:
a) Los perjuicios causados a las personas, los bienes materiales y el patrimonio natural.
b) La capacidad económica de los infractores.
c) La existencia de intencionalidad.
d) La reincidencia.

Artículo 13.  Prescripción.
La prescripción de las infracciones y las sanciones reguladas por la presente Ley se 

aplican según lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común.

Artículo 14.  Multas coercitivas.
En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los requerimientos 

formulados al amparo de lo establecido en la presente Ley, pueden imponerse multas 
coercitivas de hasta una cuantía máxima de 2.000 euros, hasta un máximo de tres multas 
consecutivas.

Artículo 15.  Procedimiento administrativo y órganos competentes.
1. El procedimiento para imponer las sanciones establecidas por la presente Ley se rige 

por las normas de procedimiento administrativo aplicables en Cataluña.
2. La competencia para la imposición de las sanciones por infracción de las 

disposiciones de la presente Ley corresponde:
a) A los ayuntamientos del término municipal donde estén emplazadas las 

urbanizaciones o las fincas, en lo que se refiere a las infracciones leves y graves.
b) A los órganos de los departamentos de Medio Ambiente y de Justicia e Interior que se 

determinen por reglamento, en lo que se refiere a las infracciones muy graves.

Disposición adicional primera.  
Pueden declararse zonas de actuación urgente, siguiendo el procedimiento regulado por 

el capítulo III del título III de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña, y, con los 
efectos que en ella se establecen, determinados terrenos en los que sea preciso preservar 
especialmente los valores naturales, ecológicos o paisajísticos, delimitando perímetros de 
protección prioritaria contra incendios.

Disposición adicional segunda.  
Se modifica el artículo 77.3 de la Ley 6/1988, que queda redactado de la siguiente forma:

«Los plazos de prescripción de las infracciones son de tres años para las muy 
graves, de dos años para las graves y de seis meses para las leves, a contar de la 
fecha en que se haya cometido la infracción.»

Disposición adicional tercera.  
El plazo para la elaboración de los planos de delimitación a que se refiere el artículo 2 es 

de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria.  
Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley disponen 

de un plazo de seis meses a contar desde la aprobación del plano de delimitación a que se 
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refiere el artículo 2 para llevar a cabo las obligaciones que en ella se regulan. Durante este 
plazo rigen las disposiciones del artículo 2 del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual 
se establecen medidas de prevención de incendios forestales. La aprobación de los 
protocolos a que se refiere el artículo 8 debe efectuarse previo informe de la Comisión de 
Gobierno Local de Cataluña.

Disposición derogatoria.  
Una vez agotado el plazo a que se refiere la disposición transitoria única, queda 

derogado el artículo 2 del Decreto 64/1995.

Disposición final primera.  
Se faculta al Gobierno y a los consejeros de Medio Ambiente y de Justicia e Interior, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las normas necesarias para el 
desarrollo reglamentario de la presente Ley en el plazo de un año.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
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§ 19

Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 3916, de 1 de julio de 2003
«BOE» núm. 174, de 22 de julio de 2003
Última modificación: 30 de abril de 2020

Referencia: BOE-A-2003-14567

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria.

PREÁMBULO
La Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de orientación agraria, define un marco de 

referencia de los objetivos y líneas de actuación de la política agraria en Cataluña. El 
capítulo V de dicha Ley, dedicado a la transformación, comercialización y calidad de los 
productos agroalimentarios, establece que el objetivo en este ámbito es el incremento de la 
producción agroalimentaria de origen y calidad diferenciados y la mejora y potenciación del 
control y la inspección de la conformidad de estos productos agroalimentarios con la 
legislación en materia de origen y calidad alimentaria y de seguridad alimentaria.

La variedad de las producciones agroalimentarias en Cataluña ha tenido como uno de 
los principales efectos el desarrollo de una importante industria de transformación, que 
requiere un marco que garantice y fomente su calidad diferenciada.

El modelo alimentario de Cataluña se basa en la defensa de las características de 
seguridad, diversidad y calidad de los productos, orientada a favorecer un mejor 
funcionamiento de los intercambios comerciales y fundamentada en la diferenciación de la 
calidad y el origen de estos productos, en la protección y potenciación de los productos 
tradicionales y en el fomento de la certificación de la calidad y el fortalecimiento de los 
mecanismos de seguimiento, control e inspección de la calidad agroalimentaria.

La competitividad en el campo de la calidad ha de permitir, asimismo, la territorialización 
de los productos, que ha de convertirse en un instrumento indispensable para la fijación de la 
población en el territorio y la redistribución de la actividad económica, especialmente en las 
zonas rurales con menos posibilidades de desarrollo.

Además de la calidad de los alimentos, es necesario garantizar su inocuidad y la 
protección contra los riesgos que pueden afectar a la salud. En este sentido, la Ley 20/2002, 
de 5 de julio, de seguridad alimentaria, establece el conjunto de actuaciones de control y de 
evaluación, gestión y comunicación de los riesgos alimentarios y crea la Agencia Catalana 
de Seguridad Alimentaria.

La presente Ley se dicta al amparo de los artículos 9.18 y 12.1 del Estatuto de 
autonomía, que atribuyen a la Generalidad competencias exclusivas en el ámbito 
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agroalimentario, y tiene en cuenta, a la vez, las normas comunitarias y estatales de 
aplicación.

Este texto legal, siguiendo las directrices de la Ley 18/2001, que impone al Gobierno el 
mandato de presentar al Parlamento un proyecto de ley de calidad agroalimentaria, tiene el 
objetivo de garantizar la conformidad de los productos agroalimentarios en las fases de 
producción, transformación y distribución, con exclusión de los aspectos sanitarios, 
veterinarios y de protección de la salud que ya están regulados por otras leyes, y establecer 
los mecanismos de coordinación entre los organismos correspondientes que garanticen a los 
consumidores la calidad y seguridad de los alimentos y la lealtad de las transacciones 
comerciales. Asimismo, regula la totalidad del sector, desde una visión global, actualizando 
la normativa ciertamente dispersa existente sobre la materia, hasta el punto, por ejemplo, de 
que las denominaciones de origen estaban reguladas por normas preconstitucionales.

La presente Ley se estructura en cinco títulos, uno preliminar y los cuatro siguientes. El 
título preliminar determina el objeto de la Ley, define con carácter general los términos 
utilizados por la misma y delimita el concepto de producto agroalimentario, del cual excluye 
expresamente diversos productos y sustancias.

El título I se divide en cuatro capítulos, el primero de los cuales se ocupa de los objetivos 
de la Ley en relación con la calidad agroalimentaria.

El capítulo II define y regula las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las 
indicaciones geográficas protegidas (IGP) y el procedimiento para aprobar su 
reconocimiento. Es preciso remarcar que la presente Ley introduce la consideración de los 
consejos reguladores de las DOP y las IGP como corporaciones de derecho público con 
personalidad jurídica propia, a diferencia de la normativa anterior, en la que se definían como 
órganos desconcentrados de la Administración. Este cambio tiene el objetivo de adaptar el 
sector agroalimentario para dar más relevancia a los productores y elaboradores en la 
autorregulación del sector, y en todos los casos reserva a la Administración las funciones de 
tutela y supervisión sobre el funcionamiento de los consejos reguladores y sobre su 
adaptación a las determinaciones de la Ley. Por otra parte, la Ley establece que el control y 
certificación de las DOP y las IGP pueden ser efectuados bien por el propio consejo 
regulador, que debe respetar en todos los casos la separación de las funciones de gestión y 
certificación, o bien por una entidad externa de certificación y control que cumpla la norma 
UNE-EN-45011.

El capítulo III del título I regula otras figuras de protección de la calidad, como la 
especialidad tradicional garantizada, la denominación geográfica y la marca de calidad 
alimentaria, una figura que ya existía, pero no estaba regulada por ninguna norma con rango 
de ley. Se establece también el procedimiento de reglamentación de los productos de la 
marca de calidad alimentaria, que es propiedad de la Generalidad, y se crea la Comisión 
Catalana de la Marca de Calidad Alimentaria, con la finalidad de que las diferentes partes 
que integran el sector agroalimentario participen en los preceptivos informes sobre la 
reglamentación de la marca.

El capítulo IV de este título regula las entidades de certificación y control como entidades 
independientes y privadas, establece sus obligaciones y determina los procedimientos de 
aplicación en el caso de incumplimiento de sus funciones.

El título II está dedicado a la artesanía alimentaria, regulada hasta el momento por 
normas de carácter reglamentario, que se ha querido incorporar a la Ley con substantivitat 
propia, atendiendo a la importancia que tiene para el sector agroalimentario de Cataluña el 
mantenimiento de pequeñas empresas artesanas que conservan valores económicos, 
culturales o sociales propios.

El título III regula el aseguramiento de la calidad agroalimentaria, con la finalidad de 
garantizar la conformidad de los productos agroalimentarios y la competencia leal en las 
transacciones comerciales. El título se divide en tres capítulos, el primero de los cuales 
define el objeto y el ámbito de aplicación, partiendo de un concepto global que abarca las 
fases de producción, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios.

El capítulo II, dedicado a los operadores agroalimentarios, establece las obligaciones 
relativas a la información, a la determinación de un sistema interno de control de calidad y a 
la tramitación de las reclamaciones y la retirada de productos. Asimismo, regula la 
identificación y registro de los productos agroalimentarios y los documentos de 
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acompañamiento, determinando y regulando la prohibición de los productos no conformes. 
Tiene una importancia especial la regulación de la trazabilidad de los productos 
agroalimentarios. Se trata de uno de los pilares de la calidad de estos productos, que queda 
garantizada por la exigencia a los operadores agroalimentarios del establecimiento y gestión 
de un sistema de aseguramiento de la trazabilidad.

El capítulo III de este título III regula el marco dentro del cual los órganos de la 
Administración encargados de las funciones de inspección y control pueden velar por el 
cumplimiento de las obligaciones de los operadores agroalimentarios, estableciendo los 
mecanismos necesarios para que puedan cumplir con eficacia estas tareas, ya que es a 
través de la investigación de las infracciones y las prácticas que puedan ser susceptibles de 
infringir la normativa que ha de poder garantizarse su cumplimiento y asegurar, por lo tanto, 
la calidad agroalimentaria.

Por otra parte, este capítulo permite que en determinados supuestos, mediante 
convenios o acuerdos con otros departamentos u administraciones, la inspección y el control 
puedan extenderse a los mercados mayoristas de destinación y al comercio minorista, lo que 
ha de permitir una actuación integral en toda la cadena alimentaria, desde su origen hasta el 
punto de venta.

El título IV regula exhaustivamente el régimen sancionador y tipifica las conductas que 
pueden distorsionar o falsear el normal funcionamiento del sector agroalimentario y de los 
sistemas de protección de la calidad o que pueden perjudicar la calidad de los productos, la 
transparencia de las transacciones comerciales o a los consumidores. Esta regulación reúne 
y refunde normas ciertamente dispersas, incluso de carácter reglamentario.

El primero de los dos capítulos de este título regula estrictamente las infracciones y 
sanciones de aplicación y el segundo establece los principios del procedimiento sancionador, 
que debe ser completado por reglamento. La Ley introduce, como novedad, la posibilidad de 
formular advertencias a los operadores a propósito de ciertas irregularidades de carácter 
leve que no lleguen a considerarse infracciones.

Finalmente, la Ley contiene diez disposiciones adicionales, cuatro disposiciones 
transitorias y tres disposiciones finales, que limitan la vigencia de los actuales consejos 
reguladores, obligados a adaptarse a la nueva normativa en el plazo de dieciocho meses; 
regulan diversas cuestiones relativas a registros administrativos, y determinan el carácter 
supletorio de la presente Ley con respecto a las normas reguladoras de la producción 
agraria ecológica y de la producción integrada.

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente Ley:
a) Regular los distintivos de origen y calidad de los productos agroalimentarios, 

exceptuando los productos regulados por la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación 
vitivinícola.

b) Establecer normas para garantizar la calidad y conformidad de los productos 
agroalimentarios a la normativa comunitaria y al resto de disposiciones de aplicación, y 
asegurar la protección de los derechos y legítimos intereses de los productores agrarios, de 
los operadores económicos, de los profesionales del sector agroalimentario y de los 
consumidores finales.

c) Establecer las obligaciones de los operadores económicos y de los profesionales del 
sector agroalimentario y regular la inspección, el control y el régimen sancionador en materia 
de calidad y conformidad agroalimentarias.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación material.
La presente Ley se aplica a la totalidad de las actuaciones que se llevan a término en el 

territorio de Cataluña en materia de distintivos de origen y calidad de los productos 
agroalimentarios y en materia de conformidad de los procesos de producción, transformación 
y comercialización de productos agroalimentarios, sin perjuicio de lo dispuesto por las 
normativas específicas en materia de disciplina de mercado y de defensa de los 
consumidores y usuarios.
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Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Productos agroalimentarios: los productos o sustancias, incluidas las bebidas, que 

sean destinados o haya probabilidades razonables de que vayan a ser destinados a la 
alimentación humana y a la alimentación animal, tanto si se trata de productos 
convencionales como si se trata de productos diferenciados o revalorados, con exclusión de 
los siguientes productos:

Primero. Las semillas.
Segundo. Los medicamentos.
Tercero. Los productos zoosanitarios.
Cuarto. Los productos fitosanitarios.
Quinto. Los piensos medicamentosos.
Sexto. Los alimentos infantiles y dietéticos.
Séptimo. Los cosméticos.
Octavo. El tabaco y sus productos derivados.
b) Materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias: los 

productos o sustancias que sean utilizados o existan probabilidades razonables de que 
vayan de ser utilizados en la producción, transformación o comercialización 
agroalimentarias, incluyendo las materias primas, los fertilizantes agrícolas, los aditivos, los 
productos intermedios, los productos acabados y los productos de adición ; los envases y 
etiquetas de los productos agroalimentarios y los documentos asociados a los mismos ; las 
herramientas e instalaciones utilizadas para la producción, transformación y comercialización 
agroalimentarias, y, en general, las actividades y servicios que se relacionan directamente 
con los mismos.

c) Trazabilidad: la capacidad de reconstruir el historial de los productos agroalimentarios 
y las materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, 
mediante el establecimiento y mantenimiento actualizado de un sistema de procedimientos 
de registro de datos predefinidos que consten por escrito e identifiquen el lote o la partida y, 
si procede, la unidad o individuo, tanto en las empresas como durante la circulación de los 
productos, de cara a permitir realizar su seguimiento en el espacio y en el tiempo, a lo largo 
de todas las etapas de producción, transformación y comercialización, y con el objetivo de 
poder conocer también las características cualitativas de los productos, las condiciones en 
que han sido producidos y distribuidos, y la identidad y localización de los operadores 
agroalimentarios que han intervenido en éstas.

d) Operadores agroalimentarios: las personas físicas o jurídicas que llevan a cabo, con o 
sin ánimo de lucro, actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de producción, 
transformación y comercialización de productos agroalimentarios, incluidos los titulares de 
explotaciones agrarias o ganaderas dedicadas a la producción de productos 
agroalimentarios con distintivos de origen y calidad.

e) Etapas de la producción, la transformación y la distribución de productos 
agroalimentarios: todas las fases que van desde la producción primaria hasta la 
comercialización de un producto agroalimentario o de una materia o elemento para la 
producción y la comercialización agroalimentarias, específicamente las actividades de 
producción, fabricación, elaboración, manipulación, procesamiento, preparación, tratamiento, 
acondicionamiento, envasado, embotellado, embalaje, etiquetado, depósito, almacenaje, 
exposición, conservación, expedición, transporte, circulación, importación, exportación, venta 
y suministro.

f) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje o depósito de productos 
agroalimentarios y de materias y elementos para la producción y la distribución con el 
objetivo de venderlos, de ofrecerlos a la venta o de someterlos a cualquier otra forma de 
transferencia o cesión, gratuita o no.

g) Conformidad: condición de los productos alimentarios que se corresponden con los 
principios que definen la calidad.
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TÍTULO I
Protección, control y certificación de la calidad agroalimentaria. 

Denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas de calidad

CAPÍTULO I
Calidad agroalimentaria

Artículo 4.  Calidad agroalimentaria.
1. En cuanto a la calidad agroalimentaria, el objetivo de la presente Ley es regular el 

marco de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las especialidades 
tradicionales y las marcas de calidad, y sus órganos de gestión, en el marco de la normativa 
comunitaria.

2. El departamento competente en materia agroalimentaria, junto con los órganos de 
gestión de los distintivos de origen y calidad, ha de:

a) Fomentar entre los productores, transformadores y comercializadores la utilización 
voluntaria de los diversos distintivos de origen y calidad, con el fin de incrementar la 
producción agroalimentaria de calidad diferenciada en Cataluña.

b) Establecer medidas que favorezcan las iniciativas de colaboración, interacción y 
sinergia entre los operadores de la cadena de producción, transformación y 
comercialización, con la finalidad de incrementar el mercado de productos de calidad 
diferenciada.

c) Contribuir a la promoción de los productos de calidad diferenciada en el mercado 
interno e internacional.

d) Preservar y revalorizar el patrimonio de los productos agroalimentarios de Cataluña y 
la artesanía alimentaria.

CAPÍTULO II
Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas

Artículo 5.  Conceptos de denominación de origen protegida y de indicación geográfica 
protegida.

1. Se entiende por denominación de origen protegida (DOP) la denominación utilizada 
para designar a los productos agroalimentarios procedentes de un determinado lugar o zona 
geográfica que deban exclusiva o fundamentalmente sus características al medio geográfico, 
teniendo en cuenta los factores naturales y humanos, y que sean producidos, transformados 
y elaborados en el lugar o zona geográfica que da nombre a la denominación, incluidas las 
denominaciones tradicionales de productos agroalimentarios, geográficas o no, si cumplen 
los requisitos antes establecidos.

2. Se entiende por indicación geográfica protegida (IGP) la denominación utilizada para 
designar a los productos agroalimentarios procedentes de un lugar, una zona geográfica o, 
excepcionalmente, un país que deba la calidad especial, la reputación u otra característica 
concreta a su origen geográfico y que sean producidos, transformados o elaborados, en el 
lugar, zona o país que da nombre a la indicación.

Artículo 6.  Protección de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones 
geográficas protegidas.

1. Los nombres geográficos contenidos en una denominación de origen protegida (DOP) 
o en una indicación geográfica protegida (IGP) son bienes de titularidad pública, no pueden 
ser objeto de enajenación ni gravamen y quedan protegidos ante usos diferentes de los 
regulados por la presente Ley, por las normas que la desarrollen y por el resto de normas de 
aplicación.

2. La protección de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y de las indicaciones 
geográficas protegidas (IGP) se extiende a todas las fases de comercialización de los 
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productos, incluyendo la presentación, etiquetado, publicidad y documentación comercial, e 
implica la prohibición de utilizar cualquier indicación falsa o engañosa en lo que concierne a 
su procedencia, origen, naturaleza o características esenciales de los productos en el 
etiquetado, envase o embalaje, en la publicidad y en los documentos que tengan relación 
con los mismos.

3. La protección de una denominación de origen protegida (DOP) o de una indicación 
geográfica protegida (IGP) supone el derecho exclusivo de los productores y elaboradores a 
utilizar la denominación registrada. Únicamente los productores y elaboradores pueden 
añadir a la etiqueta y a la publicidad de sus productos, además de la denominación 
registrada, la denominación de origen protegida (DOP) o la indicación geográfica protegida 
(IGP) y tienen derecho a utilizar en exclusiva el símbolo comunitario, diseñado 
específicamente para las DOP y las IGP.

4. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que se refieren a los nombres 
geográficos protegidos pueden utilizarse únicamente en productos que tengan derecho a los 
mismos.

5. No pueden utilizarse los nombres protegidos en la designación, presentación o 
publicidad de productos agroalimentarios sin derecho a protección, aunque estos nombres 
sean traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como tipo, estilo, sabor, 
imitación, o similares, a pesar de que indiquen el verdadero origen del producto. Igualmente 
está prohibido utilizar expresiones del tipo manipulado, producido, envasado en, elaborado 
en, o análogas, o cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores.

Artículo 7.  Procedimiento de reconocimiento de las denominaciones de origen protegidas y 
las indicaciones geográficas protegidas.

1. Las solicitudes de reconocimiento de nuevas denominaciones de origen protegidas 
(DOP) o de indicaciones geográficas protegidas (IGP) deben presentarse en el 
departamento competente en materia agroalimentaria. Pueden solicitar dicho reconocimiento 
las agrupaciones de productores o transformadores o, en casos excepcionales, las personas 
físicas o jurídicas, de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Comunidad Europea.

2. Los solicitantes de reconocimiento de una denominación de origen protegida (DOP) o 
una indicación geográfica protegida (IGP) deben acreditar su vinculación profesional, 
económica y territorial a los productos para los cuales se solicita la inscripción, por su 
condición de productores o transformadores que ejercen su actividad en el ámbito geográfico 
de la denominación.

3. Debe establecerse por reglamento el procedimiento de inscripción en el registro de la 
Comunidad Europea de denominaciones de origen protegidas (DOP) o de indicaciones 
geográficas protegidas (IGP) y, en su caso, el procedimiento para su modificación.

4. Una vez instruido el procedimiento de solicitud de registro o de modificación del 
mismo, el consejero o consejera competente en materia agroalimentaria debe ordenar su 
reconocimiento, con carácter provisional, hasta que la Comunidad Europea apruebe o 
deniegue su registro y, si procede, conceda la gestión de la denominación de origen 
protegida (DOP) o la indicación geográfica protegida (IGP).

Artículo 8.  Consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas y las 
indicaciones geográficas protegidas.

1. Los consejos reguladores se constituyen como corporaciones de derecho público a las 
cuales se atribuye la gestión de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las 
indicaciones geográficas protegidas (IGP), con las funciones que determinan la presente Ley 
y los reglamentos de desarrollo de la misma.

2. Las competencias de cada consejo regulador quedan limitadas a los productos 
protegidos por la denominación de origen protegida (DOP) o por la indicación geográfica 
protegida (IGP), en cualquier fase de producción, acondicionamiento, almacenaje, 
circulación y comercialización, y a las personas inscritas en los registros correspondientes.

3. Los consejos reguladores tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones. Están sujetos, con carácter 
general, al régimen de derecho privado, salvo en el caso de las actuaciones que impliquen el 
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ejercicio de funciones o potestades públicas, en las cuales los consejos reguladores quedan 
sujetos al derecho administrativo.

4. El departamento competente en materia agroalimentaria ejerce la tutela administrativa 
de los consejos reguladores.

5. La constitución, estructura y funcionamiento de los consejos reguladores han de 
basarse en los siguientes principios:

a) Representación democrática.
b) Representatividad de los intereses económicos de los diferentes sectores que integran 

la denominación de origen protegida (DOP) o la indicación geográfica protegida (IGP).
c) Representación paritaria entre los productores, los elaboradores y los 

comercializadores.
d) Autonomía en la gestión y organización de los procesos electorales de elección de sus 

órganos rectores.
6. Integran el consejo regulador de la denominación de origen protegida (DOP) o de la 

indicación geográfica protegida (IGP) los titulares productores y, si procede, los elaboradores 
inscritos en los registros de la denominación.

7. Los órganos de los consejos reguladores son la comisión rectora, el presidente o 
presidenta y cualquier otro órgano que se establezca en los estatutos.

8. La comisión rectora de los consejos reguladores es elegida por sufragio libre, directo, 
igual y secreto entre todos los miembros inscritos en los correspondientes registros. El voto 
de cada uno de los vocales tiene el mismo valor en la toma de decisiones del consejo 
regulador. En el supuesto del artículo 11, la comisión gestora nombrada debe celebrar 
nuevas elecciones en el plazo de sesenta días.

9. El presidente o presidenta del consejo regulador ostenta su representación legal y 
preside habitualmente sus órganos, salvo en los supuestos determinados por los estatutos.

10. El secretario o secretaria es designado por el presidente o presidenta del consejo 
regulador, una vez escuchada la comisión rectora. Asiste a las reuniones de la comisión 
rectora, con voz pero sin voto, y tiene las funciones de prestarle apoyo técnico y 
administrativo, asesorarla conforme a derecho, levantar acta de las reuniones y extender las 
certificaciones solicitadas por los miembros de la comisión.

11. El consejero o consejera competente en materia agroalimentaria ha de designar a 
dos vocales técnicos de la comisión rectora, con voz pero sin voto, que deben velar por el 
cumplimiento de la legislación y la normativa aplicables.

12. El consejero o consejera competente en materia agroalimentaria puede encargar a 
los consejos reguladores la gestión de los bienes y servicios cuya titularidad sea de la 
Generalidad, con el objetivo de que puedan cumplir sus finalidades y ejercer sus funciones 
con la máxima eficacia y agilidad.

13. Corresponde a los consejos reguladores la organización de los procesos de elección 
de los respectivos órganos rectores.

Artículo 9.  Finalidades y funciones.
1. Las finalidades de los consejos reguladores son la representación, defensa, garantía y 

promoción de la denominación de origen protegida (DOP) o la indicación geográfica 
protegida (IGP).

2. Las funciones de los consejos reguladores son:
a) Fomentar las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones 

geográficas protegidas (IGP).
b) Gestionar los registros de productores, elaboradores y comercializadores.
c) Proponer modificaciones del reglamento de las denominaciones de origen protegidas 

(DOP) y de las indicaciones geográficas protegidas (IGP).
d) Expedir los certificados de origen, los precintos de garantía y el control de lotes, con 

inclusión de la autorización de las etiquetas y contraetiquetas de los productos amparados.
e) Confeccionar las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los 

productos amparados y el resto de informaciones que les sean requeridas, y presentarlas al 
departamento competente en materia agroalimentaria para su conocimiento.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 19  Ley de calidad agroalimentaria

– 239 –



f) Autorizar y controlar el uso de las etiquetas utilizables en los productos protegidos 
exclusivamente en los aspectos que afecten a la denominación de origen protegida (DOP) o 
la indicación geográfica protegida (IGP).

g) Establecer y gestionar las cuotas obligatorias para la financiación del propio consejo 
regulador, de acuerdo con su reglamento interno.

h) Elaborar y aprobar sus presupuestos de la forma que determine su reglamento 
interno.

i) Adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el origen de los productos y sus 
procesos de producción, elaboración y comercialización.

j) Encargar la certificación de acuerdo con lo establecido por el artículo 13.
k) Establecer los requisitos mínimos de control a que deben ser sometidos los 

operadores inscritos en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y 
comercialización de los productos amparados por cada denominación de origen protegida 
(DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) y, si procede, los mínimos de control para la 
concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.

l) Velar por el prestigio de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las 
indicaciones geográficas protegidas (IGP) y denunciar, si procede, cualquier uso incorrecto 
frente a los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes en la materia.

m) Promocionar las características específicas de los productos e informar sobre las 
mismas a los consumidores.

Artículo 10.  Reconocimiento de los consejos reguladores.
1. Las agrupaciones o, excepcionalmente, las personas físicas o jurídicas que quieran 

obtener la calificación de consejo regulador deben presentar la solicitud al departamento 
competente en materia agroalimentaria.

2. Deben establecerse por reglamento los requisitos formales y materiales y el 
procedimiento de reconocimiento para obtener la calificación de consejo regulador.

3. El consejero o consejera competente en materia agroalimentaria ha de dictar la 
resolución de reconocimiento del consejo regulador, si éste cumple los requisitos legales 
establecidos, vista la previa propuesta formulada por el órgano administrativo competente en 
materia de calidad agroalimentaria. En caso de que la resolución sea denegatoria, las 
personas interesadas pueden impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
previa interposición, de carácter potestativo, del recurso de reposición.

Artículo 11.  Incumplimiento de las obligaciones de los consejos reguladores.
1. En caso de que un consejo regulador incumpla las obligaciones que le son propias, 

debe hacérsele una advertencia a fin de que se enmiende.
2. En caso de persistencia del incumplimiento de las obligaciones propias del consejo 

regulador, el departamento competente en materia agroalimentaria puede suspender a sus 
órganos de gobierno en sus funciones por un período máximo de tres meses y nombrar una 
comisión gestora que ejerza sus funciones mientras dure la suspensión.

3. El incumplimiento de las obligaciones de los consejos reguladores tiene carácter grave 
si, del expediente administrativo que instruye a estos efectos el órgano competente en 
materia de calidad agroalimentaria, se manifiesta que concurren la reincidencia o la 
reiteración, la mala fe, el incumplimiento deliberado o la perturbación manifiesta del interés 
público. El incumplimiento grave da lugar a la revocación de la calificación o a la suspensión 
temporal de los cargos del consejo regulador por un período de entre tres y seis meses. En 
este supuesto, el departamento competente en materia agroalimentaria debe nombrar una 
comisión gestora mientras dure la suspensión temporal o mientras no sean elegidos los 
nuevos órganos de gobierno.

4. Debe determinarse por reglamento el procedimiento a que se refieren los apartados 2 
y 3, en el cual, en todos los casos, debe darse audiencia al consejo regulador.

Artículo 12.  Sistemas de control.
1. Los consejos reguladores están sometidos a auditorías anuales técnicas, económicas, 

financieras o de gestión, efectuadas por los órganos de la Administración de la Generalidad 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 19  Ley de calidad agroalimentaria

– 240 –



competentes en la materia o por entidades privadas designadas específicamente por la 
Administración de la Generalidad.

2. Los consejos reguladores deben establecer los mecanismos que garanticen el origen 
y los procesos de producción, elaboración, etiquetado y comercialización de los productos.

3. Los consejos reguladores deben comunicar al departamento competente en materia 
agroalimentaria la composición de sus respectivos órganos de gobierno, las posteriores 
modificaciones que puedan producirse en los mismos, el nombramiento de su secretario o 
secretaria y, si procede, su cese.

4. El departamento competente en materia agroalimentaria debe velar por el 
cumplimiento de las normas establecidas por la presente Ley en lo que concierne al 
funcionamiento de los consejos reguladores.

5. Las decisiones que adopten los órganos de gobierno de las denominaciones de origen 
protegidas (DOP) o las indicaciones geográficas protegidas (IGP) en ejercicio de sus 
potestades administrativas pueden ser objeto de recurso de alzada ante el director o 
directora general competente en materia de calidad agroalimentaria, de conformidad con la 
legislación sobre el procedimiento administrativo común.

Artículo 13.  Control y certificación de las denominaciones de origen protegidas y las 
indicaciones geográficas protegidas.

1. El control y certificación de los productos amparados por una denominación de origen 
protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP) pueden ser efectuados:

a) Por el propio consejo regulador, siempre que en el organigrama queden claramente 
separadas las funciones de gestión y las de certificación.

b) Por un organismo independiente de control que esté inscrito en el correspondiente 
registro del departamento competente en materia agroalimentaria.

c) En casos excepcionales, por un organismo público, que debe actuar de acuerdo con lo 
establecido por la presente Ley sobre el control oficial de alimentos.

2. En los casos a que se refiere el apartado 1.a) y b), los organismos que extiendan la 
certificación deben cumplir la norma sobre requisitos generales para entidades que certifican 
los productos (UNE-EN-45011, o la norma que la sustituya). A este efecto, dichos 
organismos deben cumplir los requisitos establecidos por el reglamento de desarrollo de la 
presente Ley.

CAPÍTULO III
Otras figuras de protección de la calidad

Artículo 14.  Especialidad tradicional garantizada.
1. La especialidad tradicional garantizada (ETG) es una certificación de características 

específicas que reconoce, mediante el registro, un producto agroalimentario que tiene una 
composición tradicional o que ha sido obtenido a partir de materias primas tradicionales o 
mediante un método de producción o transformación de tipo tradicional.

2. La obtención de la certificación de especialidad tradicional garantizada (ETG) obliga a 
los operadores a respetar su pliego de condiciones y a proteger una receta, aunque el 
producto puede ser elaborado en cualquier estado miembro de la Comunidad Europea.

Artículo 15.  Protección de las especialidades tradicionales garantizadas.
La protección de las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) se estructura en 

dos ámbitos:
a) La especialidad tradicional garantizada con reserva de nombre. Los elaboradores que 

cumplen el pliego de condiciones tienen derecho a utilizar el nombre regulado, la 
denominación ETG y el símbolo comunitario específico.

b) La especialidad tradicional garantizada sin reserva de nombre. Todos los elaboradores 
pueden utilizar libremente el nombre regulado, pero sólo los que cumplan el pliego de 
condiciones pueden utilizar la denominación ETG y el símbolo comunitario.
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Artículo 16.  Solicitudes de reconocimiento de una especialidad tradicional garantizada.
Pueden solicitar la certificación de la especialidad tradicional garantizada las 

agrupaciones de productores, elaboradores y comercializadores de productos 
agroalimentarios, de acuerdo con la normativa comunitaria de aplicación.

Artículo 17.  Certificación de las especialidades tradicionales garantizadas.
El control y certificación de los productos que tienen la denominación de especialidad 

tradicional garantizada (ETG) deben ser efectuados por una entidad de certificación que 
cumpla la norma UNE-EN-45011, o la norma que la sustituya, y que esté inscrita en el 
correspondiente registro del departamento competente en materia agroalimentaria. Dichas 
entidades deben solicitar previamente la autorización de dicho departamento para ejercer 
sus funciones de control y certificación y deben comunicar al órgano competente en la 
materia la relación de productores a los cuales certifican su producto.

Artículo 18.  Marca de calidad alimentaria.
1. La marca de calidad alimentaria es una marca propiedad de la Generalidad que se 

otorga a productos agroalimentarios que tienen unas características diferenciales fijadas por 
un reglamento específico, que cumplen los niveles superiores de las normas de calidad y 
que están controlados y certificados por una entidad externa.

2. El derecho de uso de la marca de calidad alimentaria está reservado a operadores de 
estados miembros de la Comunidad Europea.

3. Ha de establecerse por reglamento el distintivo de marca de calidad alimentaria.
4. Los productores y elaboradores pueden hacer un uso voluntario del distintivo de 

marca Q en el etiquetaje de un producto en los supuestos que la Comisión Catalana de la 
Marca de Calidad Alimentaria determine.

Artículo 19.  Procedimiento de reglamentación de los productos de la marca de calidad 
alimentaria.

1. Los productores y elaboradores, o sus agrupaciones, pueden solicitar al departamento 
competente en materia agroalimentaria la reglamentación de la marca de calidad alimentaria 
para un determinado producto.

2. Ha de establecerse el procedimiento de reglamentación de la marca de calidad 
alimentaria de los productos para los que se solicite, para lo cual son requisitos 
indispensables:

a) La justificación del carácter diferencial del producto en lo que concierne a su calidad.
b) El proyecto de reglamentación del producto para el cual se solicita la marca de calidad 

alimentaria.
3. Han de establecerse por reglamento las condiciones y el procedimiento para la 

adjudicación de la marca de calidad alimentaria y poder hacer uso de la misma.

Artículo 20.  Control y certificación de la marca de calidad alimentaria.
1. Los adjudicatarios de la marca de calidad alimentaria, Q, deben encomendar el control 

y la certificación a una entidad que cumpla la norma UNE-EN-45011, o la norma que la 
sustituya, y que esté inscrita en el Registro de Entidades de Control y Certificación del 
departamento competente en materia agroalimentaria.

2. El procedimiento de control y certificación de las marcas de calidad debe establecerse 
por reglamento.

Artículo 21.  Comisión catalana de la marca de calidad alimentaria.
1. Con el objetivo de emitir informes sobre los reglamentos de las marcas de calidad 

alimentaria, se crea la Comisión Catalana de la Marca de Calidad Alimentaria. En dicha 
Comisión deben estar representadas las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas, los consumidores y los especialistas reconocidos en la materia, los 
organismos de certificación y los representantes de la Administración.
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2. Las funciones, el funcionamiento y los integrantes de la Comisión Catalana de la 
Marca de Calidad Alimentaria han de establecerse por reglamento.

Artículo 22.  Denominación geográfica.
Tienen derecho al reconocimiento de denominación geográfica las bebidas espirituosas 

elaboradas en la zona geográfica que le da el nombre y de la cual obtienen su carácter y sus 
cualidades definitivas, reguladas y relacionadas por la normativa establecida por la 
Comunidad Europea. Deben establecerse por reglamento el pliego de condiciones que 
deben cumplir estas denominaciones y, si procede, sus respectivos órganos de gestión y 
certificación.

Artículo 23.  Producción integrada o ecológica.
Los productos agroalimentarios obtenidos a través de sistemas de producción integrada 

o ecológica deben tener su propia reglamentación y pueden hacer uso del distintivo que lo 
acredita.

Artículo 24.  Producción transgénica.
En caso de los productos agroalimentarios modificados genéticamente o que contengan 

productos modificados genéticamente, debe hacerse constar esta circunstancia de acuerdo 
con lo que se determine por reglamento.

CAPÍTULO IV
Entidades de control y certificación

Artículo 25.  Entidades de control y certificación.
Las entidades de control y certificación son entidades independientes, públicas o 

privadas, e imparciales que realizan el control y la certificación de los procesos de 
producción, elaboración y comercialización, y de las características fisicoquímicas, 
organolépticas y específicas que definen un producto amparado por una denominación de 
origen protegida (DOP), una identificación geográfica protegida (IGP), una marca de calidad 
alimentaria, una certificación de especialidad tradicional garantizada (ETG) y otros 
distintivos.

Artículo 26.  Registro de entidades de control y certificación.
1. Se crea el Registro de Entidades de Control y Certificación, en el cual deben 

inscribirse las entidades de control y certificación que hayan sido reconocidas.
2. Las entidades de control y certificación deben cumplir las normas UNE-EN-45004 y 

UNE-EN-45011 o las normas que las sustituyan.
3. Han de establecerse por reglamento las condiciones que deben cumplir las entidades 

para su reconocimiento como entidades de control y certificación, la forma de tramitación de 
dicho reconocimiento y, si procede, sus modificaciones.

Artículo 27.  Incumplimientos de las entidades de control y certificación.
1. En caso de que las entidades de control y certificación incumplan las funciones que 

tienen asignadas, debe hacérseles una advertencia para que enmienden las irregularidades 
detectadas.

2. En caso de persistencia de un incumplimiento de las funciones de una entidad de 
control y certificación o de que, de dicho incumplimiento, resulte un control insuficiente o una 
certificación incorrecta, el departamento competente en materia agroalimentaria puede 
acordar su baja en el Registro de Entidades de Control y Certificación.

3. Ha de determinarse por reglamento el procedimiento a que se refieren los apartados 1 
y 2, en el cual, en todos los casos, debe darse audiencia a la entidad de control y 
certificación.
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TÍTULO II
Artesanía alimentaria y productos de la tierra

Artículo 28.  Artesanía alimentaria.
1. A los efectos de la presente Ley, se considera artesanía alimentaria la actividad de 

elaboración y transformación de productos alimentarios que cumplen los requisitos que 
señala la legislación en esta materia y están sujetos, durante todo su proceso productivo, a 
unas condiciones que garantizan a los consumidores un producto final individualizado, de 
buena calidad y con características diferenciales, obtenidas gracias a las pequeñas 
producciones controladas por la intervención personal artesana.

2. El objetivo de la distinción de artesanía alimentaria es reconocer y fomentar los 
valores económicos, culturales y sociales que esta actividad supone en Cataluña para 
contribuir a la preservación y conservación de las pequeñas empresas familiares que 
elaboran productos agroalimentarios.

Artículo 29.  Artesanos alimentarios.
1. Se considera artesano o artesana alimentario la persona que realiza una de las 

actividades relacionadas en el Repertorio de oficios de artesanía alimentaria y que tiene el 
carné que lo acredita, expedido por el departamento competente en materia agroalimentaria.

2. Debe establecerse por reglamento el Repertorio de oficios de artesanía alimentaria.

Artículo 30.  Maestros artesanos.
Se consideran maestros artesanos alimentarios quienes cumplen unos determinados 

méritos de creatividad y conocimientos en el campo de la artesanía alimentaria, y, por 
iniciativa propia o a propuesta de las entidades de representación y defensa de los intereses 
profesionales de los artesanos alimentarios, previo informe de la Comisión de Artesanía 
Alimentaria, tienen el diploma que lo acredita, expedido por el departamento competente en 
materia agroalimentaria.

Artículo 31.  Empresas artesanales.
Se consideran empresas artesanales alimentarias las que realizan una actividad incluida 

en el Repertorio de oficios de artesanía alimentaria y cumplen las condiciones establecidas 
por reglamento.

Artículo 32.  Comisión de Artesanía Alimentaria Catalana.
1. Se crea la Comisión de Artesanía Alimentaria Catalana, integrada por representantes 

de los departamentos de la Administración de la Generalidad competentes en la materia, de 
las organizaciones sectoriales y de las organizaciones de consumidores.

2. La Comisión de Artesanía Alimentaria Catalana tiene las siguientes funciones:
a) Estudiar y proponer las disposiciones reguladoras de las condiciones necesarias para 

otorgar el carné de artesano o artesana o de maestro artesano o maestra artesana 
alimentarios, teniendo en cuenta los títulos concedidos por las escuelas profesionales o 
gremiales.

b) Estudiar y proponer los reglamentos para el establecimiento de empresas y productos 
artesanales.

c) Estudiar y proponer nuevas actividades artesanales alimentarias que puedan 
incorporarse a las que inicialmente se han incluido en el Repertorio de oficios de artesanía 
alimentaria.

d) Estudiar y proponer las condiciones que regulan la utilización en el etiquetado y la 
propaganda de los términos artesano/artesana y artesanal en lo concerniente a los 
productos y actividades alimentarias.

e) Proponer medidas destinadas al fomento y protección del artesanado alimentario.
f) Estudiar y proponer la normativa que defina el estatuto de los maestros artesanos 

alimentarios.
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Artículo 33.  Inventario de productos de la tierra.
1. El Inventario de productos de la tierra es una relación, que el departamento 

competente en materia agroalimentaria debe elaborar y mantener actualizada, de los 
productos agroalimentarios típicos y tradicionales de las comarcas de Cataluña, 
independientemente de que estén o no protegidos, mediante un distintivo referido al origen y 
la calidad del producto.

2. El objetivo principal del Inventario de productos de la tierra es preservar y revalorizar 
este patrimonio, efectuando su caracterización y su seguimiento histórico.

TÍTULO III
Aseguramiento de la calidad agroalimentaria

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 34.  Finalidades y ámbito de aplicación.
1. La finalidad del aseguramiento de la calidad agroalimentaria es garantizar la 

conformidad de los productos agroalimentarios y la competencia leal de las transacciones 
comerciales de los operadores agroalimentarios.

2. El ámbito de aplicación del presente título III se extiende a todas las etapas de la 
producción, transformación y comercialización de los productos, materias y elementos para 
la producción y la comercialización agroalimentarias, con exclusión de las fases 
correspondientes a los mercados mayoristas de destinación y al comercio al detalle o 
minorista, exceptuando los supuestos del artículo 45.3.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente título III los aspectos en los que 
interviene cualquier componente regulado por normas sanitarias, veterinarias o relativas a la 
seguridad física de las personas o los animales, especialmente las cuestiones relacionadas 
con la salud, el control microbiológico, la inspección veterinaria, el control de puntos críticos, 
el control de residuos en animales, carnes y vegetales, o con la normativa sobre sustancias 
peligrosas y medio ambiente.

4. No tienen la consideración de producto agroalimentario, a los efectos del presente 
título III, además de los excluidos por el artículo 3.1, los animales vivos y las plantas antes 
de su cosecha.

CAPÍTULO II
Operadores agroalimentarios

Artículo 35.  Obligación general de conformidad.
Los productos agroalimentarios producidos o comercializados en Cataluña deben 

responder a la normativa vigente en la materia, a la lealtad de las transacciones comerciales 
y a la normativa de protección de los consumidores.

Artículo 36.  Obligaciones generales de los operadores agroalimentarios.
1. Los operadores agroalimentarios deben asegurar y garantizar que los productos 

agroalimentarios y las materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias cumplen la legislación vigente en materia de calidad y conformidad.

2. Los operadores agroalimentarios tienen la obligación de comunicar a los órganos 
competentes en la materia cualquier forma de fraude, falsificación, alteración, adulteración, 
abuso, negligencia u otra práctica que induzca a engaño a otros operadores 
agroalimentarios o a los consumidores y perjudique o ponga en riesgo la calidad de los 
productos agroalimentarios, la protección de los consumidores o los intereses generales, 
económicos o sociales del sector agroalimentario.
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3. En caso de que un operador considere que alguno de los productos agroalimentarios 
o algunos elementos y materias para la producción y comercialización agroalimentarias que 
ha comercializado no cumplen la vigente legislación en materia de calidad y conformidad, 
debe comunicarlo inmediatamente a la Administración.

4. Los operadores agroalimentarios que produzcan o comercialicen productos 
agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias tienen la obligación de informar a los receptores o consumidores de las 
características esenciales y cualitativas y de las condiciones de producción y distribución que 
afecten a la calidad del producto, y deben asegurarse de que la información relativa al 
etiquetado, la publicidad, la presentación, incluidos la forma, apariencia o envasado y los 
materiales de envasado de los productos agroalimentarios o las materias y elementos para 
la producción y la comercialización agroalimentarias, no induzcan a engaño a los receptores 
y consumidores.

5. Los operadores agroalimentarios deben disponer de los elementos necesarios que 
demuestren la veracidad y la exactitud de las informaciones facilitadas o que hacen constar 
en el etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la 
publicidad y la presentación de los productos agroalimentarios, materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias que comercialicen, así como de los 
productos utilizados en su producción o transformación.

6. En el caso de que los operadores agroalimentarios no presenten la información 
requerida por los servicios de inspección, se entiende que se trata de una información no 
conforme.

Artículo 37.  Sistema de control de calidad interno.
Con el fin de cumplir las obligaciones de los artículos 35 y 36, los operadores 

agroalimentarios deben tener:
a) Un sistema de documentación que permita definir las fases del proceso de 

elaboración y garantizar su control.
b) Un plan de control de calidad que prevea, como mínimo, los procedimientos, la 

periodicidad y la frecuencia de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de 
los productos en el caso de que no se ajusten a la normativa. Este plan también debe 
justificar si es necesario o no que los operadores dispongan de un laboratorio de control.

Artículo 38.  Sistema de reclamaciones y retirada de productos.
Los operadores agroalimentarios deben disponer de un sistema de registro y tratamiento 

de las reclamaciones y deben establecer un sistema de retirada inmediata de los productos 
no conformes existentes en el circuito de distribución o comercialización que permita conocer 
con exactitud el destino de los productos que deben retirarse, los cuales, ante una eventual 
nueva puesta en circulación, deben ser evaluados nuevamente por el control de calidad. 
Este sistema también debe informar a los usuarios, de forma adecuada y eficaz, de las 
razones de la retirada de los productos.

Artículo 39.  Aseguramiento de la trazabilidad de los productos.
1. La trazabilidad de los productos agroalimentarios y de los elementos y materias para 

la producción y la comercialización agroalimentarias debe asegurarse en todas las etapas de 
la producción, la transformación y la comercialización que afecten a la calidad del producto.

2. Los operadores agroalimentarios están obligados a establecer sistemas y 
procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad que permitan conocer en 
cualquier momento la identidad y localización de los suministradores y receptores de los 
lotes o partidas de productos agroalimentarios y las materias y elementos para la producción 
y la comercialización agroalimentarias con que los que trabajan, así como las informaciones 
relativas a la vida de dichos productos, en especial la identificación, naturaleza, origen, los 
registros de los productos, características cualitativas y condiciones de producción y 
comercialización.
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3. Cualquier información cuya validez no pueda ser formalmente verificada por los 
propios operadores y por los servicios de inspección y control no puede ser introducida en 
los sistemas y procedimientos de aseguramiento de la trazabilidad.

4. Los operadores agroalimentarios deben tener a disposición de los servicios de 
inspección y control la totalidad de la información relativa al sistema y los procedimientos de 
aseguramiento de la trazabilidad y de todos los datos que dicha información contenga.

5. El sistema de aseguramiento de la trazabilidad que deben tener los operadores 
agroalimentarios, sin perjuicio de las normas sectoriales de aplicación, debe contener, como 
mínimo, los siguientes elementos:

a) La identificación de los productos.
b) Los registros de los productos.
c) La documentación que acompaña al transporte de los productos.

Artículo 40.  Identificación de los productos.
1. Los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y 

comercialización agroalimentarias acabados susceptibles de ser comercializados con destino 
a los receptores o consumidores finales deben estar convenientemente identificados 
mediante el etiquetado reglamentario.

2. En el supuesto de los productos a granel, los operadores están obligados a utilizar 
dispositivos físicos de identificación de los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de 
envases que contengan productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias. Dicha identificación debe efectuarse de 
forma clara mediante una rotulación o marcaje únicos, indelebles e inequívocos y ha de 
quedar registrada y correlacionada con los registros y, si procede, con la documentación 
descriptiva de los productos.

3. No está permitido el depósito de productos no identificados en ninguna instalación o 
medio de transporte.

Artículo 41.  Registros de los productos.
1. Los operadores agroalimentarios deben tener actualizado un sistema de registros para 

la conservación de la información o la contabilidad material de los productos 
agroalimentarios y de las materias y elementos que utilicen para la producción, la 
transformación y la comercialización agroalimentarias.

2. Los registros deben ser suficientes y adecuados para que en todo momento pueda 
disponerse de la información necesaria para poder correlacionar la identificación de los 
productos existentes en las instalaciones con sus características principales, especialmente 
la identificación y el domicilio de quien los suministra o quien debe recibirlos, y la naturaleza, 
origen, composición, características esenciales y cualitativas, designación y cantidad del 
producto.

3. En los registros deben constar las entradas y salidas de los productos 
agroalimentarios y las materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias de cada instalación, y las manipulaciones, tratamientos y prácticas 
realizados.

4. El registro de productos que proceden de otras instalaciones ha de reproducir 
fielmente las características que constan en el documento de acompañamiento del 
transporte o en la documentación comercial.

5. Deben conservarse los registros de las operaciones realizadas en los cinco años 
anteriores y tenerlos a disposición de los servicios de inspección y control.

6. Deben determinarse por reglamento las características de los registros relacionados 
con la trazabilidad y la identificación, con el fin de que sean un procedimiento eficaz y 
operativo.

Artículo 42.  Documentos de acompañamiento.
1. En caso de exención del etiquetado reglamentario, para transportar o hacer circular 

productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias debe disponerse de un documento en el cual han de constar los datos 
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necesarios para que los receptores o consumidores de la mercancía tengan una suficiente y 
adecuada información. Han de determinarse por reglamento las características de dichos 
documentos de acompañamiento.

2. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las 
copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos deben conservarse 
durante un período de cinco años y estar a disposición de los servicios de inspección y 
control.

3. Pueden establecerse por reglamento otros sistemas de identificación y codificación de 
los productos, en sustitución de los documentos de acompañamiento de los productos 
durante su transporte y circulación.

Artículo 43.  Prohibición de los productos no conformes.
1. Los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y la 

comercialización agroalimentarias que no cumplan lo establecido por la presente Ley o por 
las normas específicas tienen la consideración de no conformes y, en consecuencia, no 
pueden utilizarse ni comercializarse en el sector agroalimentario.

2. Los productos no conformes pueden ser objeto, si procede, de una regularización 
inmediata o pueden ser destinados a otros sectores distintos del agroalimentario, de manera 
controlada; pueden ser reenviados a su punto de origen, o pueden ser destruidos.

3. En el supuesto de que un producto agroalimentario, materia o elemento para la 
producción y la comercialización agroalimentarias que pertenezca a un lote, partida o 
remesa concretos no sea conforme, todos los productos del mismo lote, partida o remesa 
tienen también la consideración de no conformes, a no ser que el operador agroalimentario 
acredite lo contrario.

4. Los productos no conformes deben ser identificados específicamente con etiquetas o 
rótulos que lo indiquen y deben almacenarse separada y delimitadamente para evitar que 
puedan ser confundidos con los productos conformes.

5. Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes deben ser objeto de 
registro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41.

6. En el documento de acompañamiento de los productos no conformes debe hacerse 
constar expresamente esta condición de no-conformidad.

Artículo 44.  Cumplimientos específicos.
1. Puede exigirse por reglamento el cumplimiento de todas o de algunas de las 

obligaciones establecidas por el presente capítulo para los titulares de explotaciones 
agrícolas o ganaderas, en el caso de un producto, sector o actividad determinados.

2. Sin perjuicio de que disposiciones de ámbito sectorial determinen requisitos 
específicos, las normas de desarrollo de la presente Ley pueden establecer para cada 
producto, sector o tipo de operador el nivel de las obligaciones que se establecen en el 
presente capítulo, particularmente en función de su naturaleza y del especial riesgo de los 
productos o actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la 
dimensión del operador y del volumen y la frecuencia de los intercambios de productos.

CAPÍTULO III
Inspección y control

Artículo 45.  Competencias.
1. El departamento competente en materia agroalimentaria ha de velar por el 

cumplimiento de lo establecido por la legislación en materia de calidad y conformidad de la 
producción y la comercialización agroalimentarias en la totalidad de las fases de producción, 
transformación y comercialización, sin perjuicio de lo que establece la normativa específica 
en materia de disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

2. A los efectos de la comprobación de la adecuación a la normativa de aplicación a los 
productos agroalimentarios, las actuaciones de inspección y control deben efectuarse, 
especialmente, en lo que concierne a los siguientes aspectos:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 19  Ley de calidad agroalimentaria

– 248 –



a) Las propiedades de los productos: naturaleza, identidad, cualidades sustanciales, 
composición, contenido en principios útiles, especie, origen y procedencia.

b) El uso adecuado de las denominaciones de origen, denominaciones de calidad, 
marcas colectivas y otros distintivos atribuidos oficialmente.

c) La identidad y la actividad de los operadores.
d) La cantidad, la aptitud para el uso y las condiciones de uso de los productos.
3. En el supuesto de que, por la naturaleza de las investigaciones y de conformidad con 

los acuerdos que se establezcan con otros departamentos u administraciones competentes 
en la materia, la inspección y el control oficiales pueden extenderse al comercio al por menor 
o minorista y a los mercados mayoristas de destino, comunicándolo al órgano competente en 
la materia.

4. La Administración de la Generalidad ha de establecer instrumentos eficaces de 
coordinación y cooperación con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria en lo que 
concierne a la inspección y control de los productos agroalimentarios.

Artículo 46.  Obligaciones de los operadores agroalimentarios.
Los operadores agroalimentarios tienen la obligación, a requerimiento de los órganos 

administrativos competentes en la materia o de los inspectores habilitados, de efectuar las 
siguientes actuaciones:

a) Suministrar la información que se solicite y permitir el acceso a los locales, a los 
vehículos utilizados para el transporte de las mercancías y a la documentación justificativa 
de los sistemas de producción, transformación o comercialización, a los efectos de su 
comprobación.

b) Permitir las visitas de inspección y la toma de muestras o cualquier otro tipo de control 
o ensayo sobre los productos agroalimentarios que elaboren, distribuyan o comercialicen, y 
sobre las materias primas, aditivos o materiales utilizados.

c) Facilitar al personal de la Administración que realiza funciones inspectoras la copia o 
reproducción de la documentación relativa a los productos agroalimentarios.

d) Justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos 
agroalimentarios.

Artículo 47.  Inspección.
1. En ejercicio de sus funciones, el personal de la Administración que realiza funciones 

inspectoras tiene la consideración de agente de la autoridad y puede solicitar la colaboración 
de cualquier administración pública, de las organizaciones profesionales y de las 
organizaciones de consumidores e incluso, si procede, el apoyo necesario de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.

2. El personal de la Administración que realice funciones inspectoras puede acceder, en 
ejercicio de sus funciones, a los locales e instalaciones, a los vehículos utilizados para el 
transporte de las mercancías y a la documentación industrial o contable de las empresas que 
inspeccione.

3. La habilitación del personal de la Administración que realiza funciones inspectoras 
corresponde al departamento competente en materia agroalimentaria, en los términos que se 
determinen por reglamento.

Artículo 48.  Funciones de la inspección.
1. Las funciones de control e inspección de la calidad y conformidad de los productos 

agroalimentarios son las siguientes:
a) Verificar los productos acabados, las materias primas, los ingredientes, aditivos, 

vitaminas, sales minerales, oligoelementos, auxiliares tecnológicos, productos intermedios y 
demás productos que puedan utilizarse como componente.

b) Comprobar las condiciones en las que se efectúa cada una de las fases de 
producción, transformación y comercialización que tienen incidencia en la calidad y la 
conformidad de los productos.
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c) Controlar e inspeccionar la designación, denominación, presentación e inscripciones 
de cualquier naturaleza de los productos, envases, embalajes, los documentos de 
acompañamiento de los transportes, las facturas, los documentos comerciales, la publicidad, 
los registros, la contabilidad y la documentación de los sistemas de garantía de la 
trazabilidad.

d) Establecer los programas de previsión que definan el carácter, la frecuencia y los 
criterios de las acciones de control que deben llevarse a cabo en un determinado período.

e) Detectar y evidenciar los riesgos de fraude, adulteración o falsificación ; las prácticas 
no autorizadas, prohibidas, antirreglamentarias o clandestinas de los productos 
agroalimentarios, y los conductos que puedan afectar negativamente o que perjudiquen los 
intereses económicos del sector agroalimentario o de los consumidores.

f) Localizar los productos agroalimentarios y las materias y elementos para la producción 
y la comercialización agroalimentarias no conformes e impedir su acceso a los circuitos de 
comercialización.

g) Evaluar los medios y sistemas de control interno utilizados por los operadores 
agroalimentarios para asegurar la correcta ejecución de su actividad, en cumplimiento de la 
reglamentación de aplicación en materia de calidad y conformidad de los productos.

h) Verificar la fiabilidad de los sistemas y procedimientos de trazabilidad de los productos 
utilizados por los operadores agroalimentarios.

i) Impulsar el trámite de las acciones correctivas o punitivas derivadas de las presuntas 
infracciones detectadas en las acciones de control.

2. Han de establecerse por reglamento los sistemas de control y el procedimiento de 
actuación de la inspección.

Artículo 49.  Medidas cautelares.
1. En ejercicio de la función inspectora pueden adoptarse las medidas cautelares 

determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe levantarse la correspondiente 
acta, en la que deben constar sus motivos. Estas medidas cautelares deben guardar 
proporción con la irregularidad detectada y deben mantenerse durante el tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que 
la no-conformidad sea corregible, durante el tiempo necesario para la eliminación de lo que 
motivó su actuación, lo que debe ser verificado por el personal que realiza las funciones 
inspectoras.

2. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de los productos agroalimentarios, materias o elementos para la 

producción y la comercialización agroalimentarias.
b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar.
c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten productos 

agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias.

d) La retirada del mercado de productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias.

e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 
del establecimiento inspeccionado.

f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos 
agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias.

3. Las medidas cautelares adoptadas por el personal de la Administración que realiza 
funciones inspectoras no pueden durar más de quince días y deben ser confirmadas, 
modificadas o levantadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador.

4. Las medidas cautelares pueden ser objeto de los recursos administrativos que la 
normativa regula.

5. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares corren a cargo de la 
persona responsable o titular de derechos sobre las mercancías.
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Artículo 50.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar establecida por el artículo 49, la persona responsable o titular de los 
derechos sobre las mercancías inmovilizadas debe optar, según el nivel de factibilidad, por 
alguna o algunas de las siguientes operaciones:

a) Regularizar y enmendar la no-conformidad de las mercancías, y proceder a su 
adaptación a la normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y enmendar la no-conformidad de las mercancías, y adaptar la 
designación en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o la presentación a la 
normativa de aplicación.

c) Destinar las mercancías a sectores distintos del agroalimentario, especialmente para 
uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, según corresponda.

d) Reenviar o devolver las mercancías a su lugar de origen.
e) Destruir las mercancías.
2. Los gastos generados por las operaciones a las que se refiere el apartado 1 corren a 

cargo de la persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías.
3. Si la persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías no opta por 

una de las alternativas a que se refiere el apartado 1, el órgano competente en la materia 
debe decidir su destino.

4. Sin perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador, si procede, el órgano 
competente puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar si, como consecuencia 
del compromiso de la persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías, 
se constatase que las mercancías inmovilizadas han sido regularizadas o se les ha dado uno 
de los destinos determinados por el apartado 1.

Artículo 51.  Multas coercitivas.
En el supuesto de que el operador agroalimentario no realice las actividades ordenadas 

por la inspección o no aplique las medidas cautelares que se le impongan, el órgano 
competente en materia agroalimentaria puede imponer multas coercitivas de hasta 6.000 
euros, con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
impuestas.

TÍTULO IV
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones

Artículo 52.  Infracciones administrativas.
Constituye infracción administrativa en materia de calidad y conformidad de la 

producción y comercialización agroalimentarias y de control agroalimentario cualquier acción 
u omisión tipificada por la presente Ley o demás disposiciones legales o reglamentarias de 
aplicación.

Artículo 53.  Tipificación de infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) No presentar el certificado acreditativo de la inscripción oficial de la empresa, 

industria, establecimiento, instalación, local, medio de transporte, actividad, producto 
agroalimentario o la materia o elemento para la producción y la comercialización 
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agroalimentarias, cuando esté obligado a su inscripción, o no exhibirlo en el correspondiente 
local de la forma establecida.

b) Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales, trasladar, cambiar de titularidad, 
cambiar de domicilio social o cerrar una industria agroalimentaria sin la correspondiente 
modificación registral.

c) No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de retirada 
de productos no conformes.

d) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, alteración, 
adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los 
productos, la protección de los consumidores o los intereses generales, económicos o 
sociales del sector agroalimentario.

e) No presentar las declaraciones de existencias, de producción o de movimiento de 
productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u omisiones, o fuera del 
plazo reglamentario.

f) Presentar con inexactitudes, errores u omisiones las declaraciones que deban 
efectuarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de productos 
determinados si los hechos constitutivos de infracción no afectan a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos consignados.

g) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o las informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos agroalimentarios o de las 
materias y los elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, si dichas 
inexactitudes, errores u omisiones no se refieren a indicaciones obligatorias o no afectan a la 
naturaleza, la identidad, la calidad, las características, la composición, la procedencia o el 
origen o se refieren a indicaciones obligatorias que no afectan a la naturaleza, la identidad, la 
calidad, las características, la composición, la procedencia o el origen.

h) No tener autorización para etiquetar en los supuestos en los que dicha autorización 
sea preceptiva o en los que las indicaciones que consten no sean las autorizadas.

i) Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos 
comerciales sin la autorización del órgano competente en la materia o no validarlos o 
autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.

j) No estar habilitado o autorizado para llevar los registros si este trámite es preceptivo o 
no hacer anotaciones en el registro si todavía no han transcurrido quince días desde la fecha 
en que debían haberse efectuado, siempre que los asentamientos no registrados puedan 
justificarse mediante otra documentación.

k) Incurrir en discrepancia entre las características reales del producto agroalimentario o 
la materia o elemento para la producción y comercialización agroalimentarias y las que 
ofrece el operador agroalimentario si se refiere a parámetros o elementos cuyo contenido 
queda limitado por la reglamentación de aplicación y el exceso o defecto no afecta a su 
propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o denominación 
del producto, o si las diferencias no superan el doble de la tolerancia admitida por 
reglamento para el parámetro o elemento de que se trata.

l) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma distinta a la establecida, siempre 
que no afecten a su composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad 
de los productos agroalimentarios o las materias o elementos para la producción 
agroalimentaria.

m) Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento 
meramente formal, no tipificado como grave.

n) Trasladar físicamente mercancías intervenidas cautelarmente, sin la autorización del 
órgano competente en la materia, siempre que no se violen los precintos y que las 
mercancías no salgan de las instalaciones donde han quedado intervenidas.

3. Son infracciones graves:
a) Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 

transformación o comercialización de productos agroalimentarios o materias y elementos 
para la producción y la comercialización agroalimentarias sin autorización, ejercer 
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actividades que no consten expresamente en la autorización o ejercer actividades para cuyo 
ejercicio ha sido cancelada su autorización.

b) No inscribir los productos, materias o elementos de la forma y en los supuestos 
establecidos para cada uno.

c) Incumplir las cláusulas de autorización o los requisitos exigibles y los plazos 
establecidos.

d) No comunicar inmediatamente a la autoridad competente la comercialización de 
productos, materias o elementos que no cumplen la legislación en materia de calidad y 
conformidad.

e) No tener o no llevar un sistema interno de control de calidad, cuando ello sea exigible.
e') Hacer desaparecer, destruir o deteriorar el ejemplar contradictorio de las muestras, en 

el plazo de tres años, salvo que se pruebe que la causa ha sido fortuita o por razón de fuerza 
mayor.

f) No disponer de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la 
identidad de los suministradores y receptores de los productos, o no disponer de 
informaciones relativas a la vida de estos productos, como su identificación, naturaleza, 
origen, características cualitativas y condiciones de producción y distribución.

f’) Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos 
o emblemas referidos a los nombres protegidos por una denominación de origen protegida 
(DOP), una indicación geográfica protegida (IGP), una especialidad tradicional garantizada 
(ETG), una denominación geográfica o una marca de calidad alimentaria que tengan otros 
sistemas de protección de calidad agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o gráfica 
con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que les sean característicos, que 
puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque 
vayan acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo u otros 
análogos.

g) No disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de 
aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, los registros y la documentación de 
acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad 
adecuados, comprensibles y actualizados.

g’) Realizar cualquier acción, tanto por parte de los elaboradores como por parte de los 
miembros de los consejos reguladores, que cause desprestigio o perjuicio a la denominación 
de origen protegida (DOP) o a la indicación geográfica protegida (IGP), o que tienda a 
producir confusión sobre la verdadera naturaleza del producto.

h) Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetaje, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la 
presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, o 
comercializarlos con una información que induzca a engaño a los receptores o 
consumidores.

i) No conservar durante el período reglamentario los originales de los documentos de 
acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

j) No poder demostrar la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los productos 
agroalimentarios, o las que constan en los productos utilizados en su producción o 
transformación.

k) No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de 
facturas de venta o demás documentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener 
estos documentos con una información poco legible o comprensible o gestionarlos 
defectuosamente.

l) No hacer las pertinentes anotaciones en los registros transcurridos más de quince días 
desde la fecha en que reglamentariamente debían hacerse.

m) No conservar los registros durante el tiempo reglamentario.
n) No poder correlacionar los productos existentes en las instalaciones con las 

características principales de estos productos que constan en los registros y con la 
documentación de acompañamiento o, si procede, en la documentación comercial, o no 
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tener constancia de las entradas y salidas de los productos y de las manipulaciones, 
tratamientos y prácticas que se han efectuado en los mismos.

o) Cometer inexactitudes, errores u omisiones de datos o de informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y los embalajes, si dichas inexactitudes, errores u omisiones se 
refieran a indicaciones obligatorias que afectan a la naturaleza, la identidad, la calidad, las 
características, la composición, la procedencia o el origen.

p) No identificar los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de envases de productos a 
granel o identificarlos poco claramente o sin marcaje indeleble e inequívoco.

q) Depositar productos no identificados en cualquier instalación o medio de transporte.
r) No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que deban 

realizarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de determinados 
productos, o tener inexactitudes, errores u omisiones en las declaraciones, si los hechos 
constitutivos de infracción afectan a su naturaleza, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los productos consignados.

s) Utilizar en el etiquetado, los envases, embalajes, presentación, oferta, publicidad de 
los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y 
comercialización agroalimentarias, indicaciones, razones sociales, nombres o 
denominaciones comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, 
denominaciones, designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de su 
origen o procedencia, indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración que:

Primero.–No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u 
ortográfica, puedan inducir a confusión, aunque estén precedidos por los términos tipo, 
estilo, género, imitación, sucedáneo, o análogos.

Segundo.–No correspondan a la verdadera identidad del operador.
Tercero.–No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, 

envase, comercialización o distribución.
Cuarto.–No sean verificables.
t) Modificar la verdadera identidad de los productos agroalimentarios o de las materias y 

elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias que sirva para 
identificarlos.

u) En general, falsificar productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias, inducir a confusión o engaño en lo que 
concierne a estos productos, así como expedirlos, o comercializarlos, incluso en el caso de 
que la falsificación sea conocida por los receptores, compradores o consumidores.

v) Cometer fraude en las características de los productos agroalimentarios o las materias 
y los elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, especialmente las 
relativas a su identidad, naturaleza, especie, composición, contenido, designación, definición 
reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido 
en principios útiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia existente entre las 
características reales del producto agroalimentario o de la materia o los elementos de que se 
trate y las que ofrece el operador agroalimentario, así como todo acto de naturaleza similar 
que implique una transgresión o incumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente.

x) Utilizar o comercializar productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias no conformes, y tener productos, 
sustancias, equipos, maquinaria, materias o elementos no autorizados por la legislación 
específica para actividades relacionadas con las etapas de producción, transformación o 
comercialización agroalimentarias.

y) Comercializar productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y 
la comercialización agroalimentarias que hayan sido objeto de prácticas o tratamientos no 
autorizados, o bien que están etiquetados, marcados o identificados con nombres o 
indicaciones no conformes, aunque esta circunstancia sea conocida por los receptores, 
compradores o consumidores.

z) Tener medios de producción o elaborar productos o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias, mediante tratamientos o procesos no 
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autorizados por la legislación vigente, así como adicionar o sustraer sustancias o elementos 
que modifiquen su composición.

a’) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes o los respectivos agentes, para el cumplimiento de las funciones de 
información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a 
que se refiere la presente Ley, y suministrar información inexacta o documentación falsa, y 
concretamente las siguientes actuaciones:

Primera.–No permitir el acceso a los locales, instalaciones o vehículos de transporte.
Segunda.–No permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles 

sobre los productos.
Tercera.–No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos 

puestos en circulación.
Cuarta.–No proporcionar en el momento de la inspección toda la documentación y los 

datos e informaciones que el personal de la Administración pública que efectúa funciones 
inspectoras necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, o no permitir su 
comprobación.

Quinta.–No proporcionar al personal que realiza funciones de inspección, en el plazo que 
éste le otorgue, los datos o informaciones requeridos.

Sexta.–No aportar la documentación requerida por el personal que realiza funciones 
inspectoras en el momento de la inspección, o no aportarla en el plazo indicado.

b’) Manipular, trasladar o tener cualquier forma de mercancía cautelarmente intervenida 
sin la autorización del órgano competente en la materia.

c’) Expedir, por parte de las entidades de control y certificación, certificados o informes 
cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos y realizar controles o inspecciones 
incompletos o con resultados inexactos, por una insuficiente constatación de los hechos o 
una deficiente aplicación de normas técnicas.

d’) Reincidir en una infracción leve. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de 
tres años, de más de una infracción de la misma naturaleza si así se ha declarado por 
resolución firme.

4. Son infracciones muy graves:
a) (Derogada).
b) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados.
c) (Derogada).
d) Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con 

infracciones graves de la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitarlas o 
encubrirlas.

f) Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 
adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros a los cuales se faciliten la 
sustancia, los medios o procedimientos para realizarlos, encubrirlos o enmascararlos.

g) Suministrar a industrias agroalimentarias, a título oneroso o gratuito, productos 
agroalimentarios o materias o sustancias no permitidas para la elaboración de los productos 
para los cuales están autorizadas dichas industrias.

h) Negarse absolutamente a la actuación de los servicios públicos de inspección.
i) Coaccionar, amenazar, injuriar, tomar represalias, agredir al personal de la 

Administración que realiza funciones de inspección, a los instructores de los expedientes 
sancionadores, al personal de los consejos reguladores o a las entidades de control y 
certificación, o hacerles cualquier otra forma de presión.

j) Reincidir en una infracción grave. Se considera reincidencia la comisión en el plazo de 
tres años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado 
por resolución firme.

Artículo 54.  Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones cometidas en lo concerniente a los productos 

envasados y con el dispositivo de cierre íntegro:
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a) La firma o razón social que figura en el etiquetado o en los documentos de 
acompañamiento, excepto en caso de que se demuestre que los tenedores han falsificado el 
producto o lo han conservado mal, siempre que en el etiquetado se especifiquen sus 
condiciones de conservación. En el supuesto de que se hayan falsificado el etiquetado o los 
documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponde a quien haya efectuado la 
falsificación.

b) Los elaboradores o los fabricantes que no figuren en el etiquetado o en los 
documentos de acompañamiento, si se prueba su connivencia.

c) Las personas que comercializan productos no conformes, si del etiquetado o los 
documentos de acompañamiento se deduce directamente la infracción.

d) Los comercializadores del producto, en caso de que el producto envasado no tenga 
los datos necesarios para identificar a los responsables, a menos de que puedan 
identificarse los envasadores, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los 
tenedores.

2. Son responsables de las infracciones cometidas en lo que concierne a los productos a 
granel o envasados los operadores agroalimentarios que tengan el producto, con excepción 
de que éstos puedan demostrar la responsabilidad de anteriores tenedores, sin perjuicio de 
la responsabilidad que corresponda al actual.

3. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, pueden ser consideradas 
también responsables las personas que integran sus órganos rectores o de dirección y los 
técnicos responsables de la elaboración o fabricación y del control interno.

4. Los transportistas que trasladen mercancías sin la adecuada documentación son 
considerados responsables si se prueba su connivencia con los responsables.

5. Si, en la comisión de una misma infracción, ha participado más de una persona, física 
o jurídica, la responsabilidad es solidaria.

6. La imposición de cualquiera de las sanciones establecidas por la presente Ley no 
excluye la responsabilidad civil o penal de los sancionados ni la indemnización que pueda 
exigírseles por daños y perjuicios.

Artículo 55.  Sanciones.
1. Las infracciones contra las disposiciones de la presente ley tienen las siguientes 

sanciones:
a) Las infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.
b) Las infracciones graves, multa de entre 4.001 y 150.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, multa de entre 150.001 y 3.000.000 de euros.
La cuantía de la sanción que se imponga no puede ser en ningún caso inferior al 

beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones.
2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efectuarse de forma que la comisión 

de las infracciones no resulte más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

3. En los supuestos de infracciones calificadas como graves, puede acordarse, como 
sanción accesoria, el cierre temporal de la empresa, establecimiento o industria que haya 
cometido las infracciones, por un período máximo de un año. En el caso de infracciones muy 
graves, el período máximo es de hasta cinco años.

4. No tienen carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se 
cumplan los requisitos exigidos.

5. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas 
por personas inscritas en los Registros de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), 
las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), las Especialidades Tradicionales 
Garantizadas (ETG), las denominaciones geográficas, las marcas de calidad alimentaria y 
otros sistemas de protección de la calidad agroalimentaria, puede acordarse, como sanción 
accesoria, la suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca, o su baja 
definitiva en los registros. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o 
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marca supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas y otros documentos de la 
denominación. La baja definitiva en los registros del consejo implica la exclusión de los 
infractores y, como consecuencia, la pérdida de sus derechos inherentes a la denominación 
o marca.

6. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos agroalimentarios y 
materias o elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias relacionados 
con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador debe acordar su destino y puede decomisar las mercancías que, por sus 
circunstancias, no puedan ser objeto de utilización o comercialización, debiendo determinar 
el destino final que ha de darse a la mercancía decomisada.

7. Los gastos ocasionados por las actuaciones relacionadas en el presente apartado 
corren a cargo de los infractores.

8. En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones que se les imponen 
como sanción o de que las cumplan de forma incompleta, pueden imponérseles multas 
coercitivas con la finalidad de que cumplan íntegramente la sanción.

9. Las multas coercitivas deben imponerse con una periodicidad de tres meses hasta el 
cumplimiento total de la sanción, son independientes de las sanciones pecuniarias 
correspondientes como sanción por la infracción cometida y compatibles con las mismas, y 
no pueden ser superiores a 6.000 euros.

Artículo 56.  Gradación de las sanciones.
Para la gradación de la cuantía de las sanciones, deben tenerse en consideración los 

siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o negligencia.
b) La naturaleza de los perjuicios causados o que podrían haberse causado, 

especialmente el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir a los operadores 
agroalimentarios y a los consumidores.

c) La reincidencia de faltas muy graves. Se considera reincidencia la comisión en el 
plazo de tres años de una infracción de la misma naturaleza si ha sido declarado por 
resolución firme.

d) El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el 
sector.

e) El reconocimiento y la enmienda de las infracciones con anterioridad a la resolución 
del correspondiente procedimiento sancionador.

f) El valor y el volumen o cantidad de las mercancías o productos afectados por la 
infracción.

g) La falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación 
de que se trate.

h) El nivel de incumplimiento de las advertencias previas.
i) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones una vez 

cuantificado, que en ningún caso puede ser superior a la sanción impuesta.
j) La generalización en un sector determinado de un mismo tipo de infracción.

Artículo 57.  Concurrencia de infracciones.
Si concurren dos o más infracciones imputables a la misma persona y alguna de éstas 

fuera el medio necesario para cometer otra, debe imponerse como sanción conjunta la 
correspondiente a la infracción más grave, en su grado máximo.

Artículo 58.  Efectos de las sanciones.
El órgano sancionador puede proponer a la correspondiente autoridad, en el caso de las 

infracciones graves o muy graves, sin que tenga carácter sancionador, la denegación, 
supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales, créditos, 
subvenciones y demás ayudas que tenga reconocidos o que haya solicitado el operador 
agroalimentario sancionado.
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Artículo 59.  Prescripción.
1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de cinco años para las muy graves, 

de tres años para las graves y de un año para las leves, a contar de la fecha de comisión de 
la infracción.

2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 
1 para las respectivas infracciones, a contar de la fecha en que la resolución sancionadora 
se convierta en firme.

3. En caso de concurrencia de infracciones leves, graves o muy graves o de que alguna 
de estas infracciones sea el medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción es 
el establecido para las infracciones muy graves o graves.

CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador

Artículo 60.  Principios del procedimiento sancionador.
1. Debe regularse por reglamento el procedimiento sancionador de aplicación a los 

ámbitos de actuación de la presente Ley. En todos los casos, este procedimiento debe 
ajustarse a los principios que informan las normas generales sobre el procedimiento 
sancionador, y especialmente a:

a) Las diligencias preliminares.
b) El contenido de las fases del procedimiento.
c) La práctica de la prueba.
d) Las ampliaciones de los plazos, si la complejidad del procedimiento lo requiere.
2. Los hechos constatados por el personal de la Administración pública que realiza 

funciones inspectoras que se hayan hecho constar en un acta se consideran ciertos y tienen 
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los propios administrados, a menos de que de las 
pruebas practicadas resulte lo contrario.

3. Si se aprecia que los hechos objeto de un procedimiento sancionador pueden ser 
constitutivos de delito o falta, la Administración debe trasladar las actuaciones al ministerio 
fiscal y dejar en suspenso el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial se 
pronuncie. La sanción de la autoridad judicial excluye la imposición de sanciones 
administrativas. Si la resolución judicial es absolutoria, la Administración puede continuar la 
tramitación del procedimiento sancionador, respetando los hechos que los tribunales o los 
juzgados hayan declarado probados.

4. En el supuesto de que el procedimiento sancionador se haya iniciado como 
consecuencia de resultados analíticos, en el caso de que los inculpados no acepten estos 
resultados, pueden solicitar la realización de análisis contradictorios de la forma que se 
establezca por reglamento.

Artículo 61.  Procedimiento abreviado.
En caso de infracciones leves, el expediente puede instruirse mediante el procedimiento 

abreviado si los hechos han sido recogidos en el acta correspondiente o se deducen de la 
documentación recogida en la inspección o de los resultados de los análisis. Este 
procedimiento debe establecerse por reglamento.

Artículo 62.  Advertencias.
Si, como consecuencia de una inspección, se comprueba la existencia de 

irregularidades, el órgano competente en la materia puede hacer una advertencia a la 
empresa en el sentido de que corrija los defectos detectados, siempre que no haya sido ya 
advertida en el último año por un hecho igual o similar y que la infracción esté tipificada 
como leve.
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Artículo 63.  Caducidad del expediente.
Si, trascurrido un año del inicio de un expediente, no recae ninguna resolución expresa 

sobre el mismo, se entiende que ha caducado, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 
del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, excepto en los supuestos en que el 
procedimiento se haya paralizado por causa imputable a la persona interesada o de que, en 
la fase de práctica de pruebas, éstas deban practicarse.

Artículo 64.  Competencias.
Deben regularse por reglamento los órganos competentes en materia de calidad 

agroalimentaria para acordar el inicio de los procedimientos sancionadores y designar su 
instructor o instructora y los órganos competentes para imponer las sanciones.

Disposición adicional primera.  
Los reglamentos de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas 

protegidas aprobados por los órganos competentes de la Generalidad deben ser ratificados 
por la Administración General del Estado, en los términos establecidos por la normativa 
aplicable a estos efectos.

Disposición adicional segunda.  
Se faculta al Gobierno para modificar el actual distintivo de la marca de calidad 

alimentaria o para crear uno nuevo, previa consulta a la Comisión Catalana de la Marca de 
Calidad Alimentaria.

Disposición adicional tercera.  
Se faculta al Gobierno para que establezca por reglamento nuevos sistemas de 

protección de la calidad agroalimentaria.

Disposición adicional cuarta.  
Deben establecerse protocolos de coordinación de los controles y sistemas de 

información entre los departamentos de la Administración de la Generalidad competentes en 
las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley para garantizar la trazabilidad de 
los productos agroalimentarios y el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Disposición adicional quinta.  
El Registro de Productos Enológicos queda sin efectos en Cataluña, y, por lo tanto, no es 

exigible inscribir en el mismo los productos fabricados o comercializados en Cataluña.

Disposición adicional sexta.  
Las disposiciones de la presente Ley se aplican supletoriamente a las normas que 

regulan la producción agraria ecológica y la producción integrada.

Disposición adicional séptima.  
Deben establecerse por reglamento la organización y el funcionamiento del Registro de 

envasadores y embotelladores de vinos y bebidas alcohólicas.

Disposición adicional octava.  
Por reglamento puede ampliarse el concepto de producto agroalimentario a otros 

productos que puedan ser objeto de un distintivo de origen y calidad, a los cuales deben 
aplicarse las disposiciones de la presente Ley, sin perjuicio de la regulación de los productos 
de la Ley 15/2002, de 29 de junio, de ordenación vitivinícola.
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Disposición adicional novena.  
Se crea el Registro de Distintivos de Origen y Calidad de Cataluña, la regulación y 

funcionamiento del cual deben establecerse por reglamento.

Disposición adicional décima.  
Todas las normas de carácter reglamentario que la presente Ley establece han de ser 

aprobadas en el plazo de dieciocho meses.

Disposición transitoria primera.  
Los consejos reguladores existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente 

Ley deben adaptar sus reglamentos a lo que en ésta se dispone, en el plazo de dieciocho 
meses. Mientras no se efectúe esta adaptación, mantienen su vigencia los actuales 
reglamentos.

Disposición transitoria segunda.  
En tanto los consejos reguladores no establezcan las cuotas internas definitivas, se 

establecen como cuotas provisionales de cada consejo regulador los hechos e importes 
vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria tercera.  
La presente Ley no es de aplicación a los procedimientos sancionadores ya iniciados en 

el momento de su entrada en vigor, los cuales se rigen por la normativa anterior.

Disposición transitoria cuarta.  
En tanto no se desarrollen los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, los operadores deben 

regular los sistemas necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los mismos.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno y al consejero o consejera competente en materia 

agroalimentaria para dictar las normas necesarias para el desarrollo por reglamento de la 
presente Ley.

Disposición final segunda.  
Se faculta al Gobierno para que, mediante decreto, actualice el importe de las sanciones 

establecidas por la presente Ley.

Disposición final tercera.  
Queda derogado el artículo 8 del Decreto 163/1986, de 26 de mayo, sobre la artesanía 

alimentaria.
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§ 20

Ley 17/2003, de 4 de julio, del Cuerpo de Agentes Rurales

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 3926, de 16 de julio de 2003
«BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 2003

Última modificación: 31 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2003-15895

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 17/2003, del Cuerpo de Agentes Rurales.

PREÁMBULO
En los últimos tiempos ha aumentado la concienciación ciudadana y la de los diversos 

sectores en lo concerniente a la protección del medio ambiente. Asimismo, las normas 
nacionales e internacionales, incluso las de más alto rango, se han hecho eco de la 
necesidad de garantizar un adecuado medio ambiente. Así, el artículo 45 de la Constitución 
española reconoce este derecho a los ciudadanos.

Un aspecto fundamental para garantizar el derecho a un medio ambiente de calidad es la 
protección de la naturaleza, de manera que desde las administraciones públicas es preciso 
llevar a cabo políticas de fomento de la biodiversidad y de protección de los entornos 
naturales para hacer compatibles estos valores con los derechos de los ciudadanos a 
disfrutar de los mismos.

La defensa de la naturaleza tiene una importancia primordial en Cataluña, dado que en 
nuestro territorio existe una gran cantidad de elementos que contribuyen a la biodiversidad.

En este marco, son muy importantes las funciones de vigilancia, colaboración en la 
gestión, control y concienciación ciudadana que lleva a cabo la Administración ambiental por 
medio de sus agentes. En nuestro ámbito, en el año 1986 se creó el Cuerpo de Agentes 
Rurales, con la voluntad de configurar una estructura administrativa que permitiera dar 
respuesta de forma apropiada el reto que plantea a los poderes públicos la necesidad de 
garantizar una adecuada protección de la naturaleza.

El Cuerpo de Agentes Rurales enlaza con la Guardería Forestal del Estado, traspasada 
por el Real decreto 1950/1980, de 31 de julio, así como con la tradición del Servicio Forestal 
de la Generalidad de Cataluña creado el 25 de enero de 1932, que había tenido como 
precedente el del mismo nombre creado por la Mancomunidad, el cual ejerció sus funciones 
hasta 1923.

En el momento actual hay que profundizar en la experiencia alcanzada para dotar el 
Cuerpo de Agentes Rurales de una nueva regulación que configure un régimen de vigilancia, 
de eficaz colaboración en la gestión, de control e inspección del medio natural, 
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fundamentado en los principios de corresponsabilización, sostenibilidad y educación 
ambiental de todos los ciudadanos.

Igualmente, con la presente Ley se fijan unos principios que suponen un compromiso 
frente a la sociedad para que la actuación del Cuerpo de Agentes Rurales se lleve a cabo 
bajo el criterio de alcanzar el máximo nivel de calidad y eficiencia en el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas.

La presente Ley dota el Cuerpo de Agentes Rurales de una estructura administrativa y 
garantiza la existencia de áreas de especialización y la posibilidad de seguir la carrera 
profesional. Con dicha regulación se pretende aplicar al Cuerpo de Agentes Rurales las 
nuevas tendencias en materia de función pública que han de revertir en un nivel más 
elevado de profesionalización y satisfacción de sus miembros, en ejercicio de su función.

El presente texto legal se estructura en siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, 
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El capítulo I contiene las disposiciones relativas al objeto y finalidad de la Ley y las 
disposiciones sobre los principios que deben regir las actuaciones que la presente Ley 
establece.

El capítulo II regula las funciones del Cuerpo de Agentes Rurales, organizadas en 
funciones de vigilancia e inspección y colaboración en la gestión, funciones de investigación 
y funciones de información y asesoramiento a los ciudadanos.

Los capítulos III y IV establecen la estructura del Cuerpo de Agentes Rurales, basada en 
una línea jerárquica, y las disposiciones relativas a la regulación de las condiciones de 
acceso y la promoción de sus miembros, así como la relación de los puestos de trabajo y los 
sistemas de provisión de personal.

Los capítulos V y VI regulan los derechos y deberes y la segunda actividad de los 
miembros del Cuerpo de Agentes Rurales.

El capítulo VII está dedicado al régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo de 
Agentes Rurales, del cual hace falta destacar la remisión a la legislación general de Cataluña 
en materia de función pública y a las disposiciones que la desarrollan, sin perjuicio de las 
peculiaridades que establece la presente Ley.

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto la regulación del Cuerpo de Agentes Rurales y la 

ordenación de sus actividades de inspección administrativa y de determinadas actividades 
de colaboración en la gestión que se llevan a cabo en el medio natural en el ámbito de las 
competencias de la Generalidad.

Artículo 2.  Finalidades de la Ley.
La presente Ley tiene las siguientes finalidades:
a) Favorecer un alto nivel de protección del medio natural y preservarlo de actuaciones 

que puedan ser lesivas para sus valores.
b) Configurar un régimen de vigilancia, colaboración en la gestión, control e inspección 

en el medio natural que sea eficaz y se fundamente en los principios de 
corresponsabilización, sostenibilidad y educación ambiental de los ciudadanos.

c) Contribuir a la aplicación de la normativa ambiental, mediante actuaciones de 
asesoramiento y concienciación ciudadana, impulsar conductas respetuosas con el medio 
natural, prevenir las infracciones y formular las correspondientes denuncias.

Artículo 3.  El Cuerpo de Agentes Rurales.
1. Las actuaciones que establece la presente Ley deben ser efectuadas por el Cuerpo de 

Agentes Rurales, cuyo mando y dirección superior corresponden al consejero o consejera 
del departamento al cual está adscrito.
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2. El Cuerpo de Agentes Rurales se configura como un cuerpo de vigilancia y control, de 
protección y prevención integrales del medio ambiente y de policía administrativa especial, 
en las materias a que se refiere el artículo 5.1. El Cuerpo de Agentes Rurales se rige por lo 
dispuesto por la presente Ley, por las normas que la desarrollen y por el resto de 
disposiciones de derecho administrativo de aplicación, sin perjuicio de las funciones de 
investigación que puedan corresponderle, de acuerdo con la legislación vigente.

3. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales están sujetos a la normativa básica del 
Estado y a la legislación sobre la función pública de la Generalidad de Cataluña.

4. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen la condición de agentes de la 
autoridad en el ejercicio de sus funciones y a los efectos establecidos legalmente.

Artículo 4.  Principios de actuación.
1. Las actuaciones de los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales deben ajustarse en 

todo momento a los principios de lealtad a la Constitución, al Estatuto de autonomía y a las 
normas que regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas de eficacia y 
celeridad, inmediatez, coordinación, planificación, proporcionalidad, jerarquía y 
subordinación.

2. El Cuerpo de Agentes Rurales ha de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad 
que tengan encomendadas las funciones de policía ordinaria e integral en el territorio en el 
cual tengan competencias, de conformidad con lo establecido por la legislación vigente.

3. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales son responsables personal y 
directamente de los actos que lleven a cabo en su actuación profesional que infrinjan o 
vulneren las normas legales, las normas reglamentarias y los principios enunciados por el 
apartado 1, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las 
administraciones públicas.

4. Se considera que los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales están en ejercicio de 
sus funciones cuando, aún estando libres de servicio, intervienen en cualquier tipo de 
actuación relacionada con las funciones que les corresponden, siempre y cuando acrediten 
previamente su condición de miembros del Cuerpo.

CAPÍTULO II
Funciones del Cuerpo de Agentes Rurales

Artículo 5.  Funciones de vigilancia, inspección y colaboración en la gestión.
1. En aplicación de la vigente legislación sobre medio ambiente y en el marco de las 

atribuciones del departamento competente en la materia, corresponde al Cuerpo de Agentes 
Rurales efectuar la vigilancia, inspección y colaboración en la gestión en las siguientes 
materias:

a) Los espacios naturales protegidos, tanto terrestres como marítimos; las reservas de 
caza y pesca y cualquier otro espacio natural con medidas de preservación de la flora y 
fauna protegidas, así como la lucha contra las prácticas furtivas.

b) Los trabajos de prevención, vigilancia, detección e investigación de incendios 
forestales.

c) El patrimonio forestal, los montes declarados de utilidad pública, los caminos 
ganaderos y la flora y fauna silvestres.

d) Los recursos forestales, cinegéticos, piscícolas y marinos protegidos.
e) La protección de los animales.
f) Las actividades extractivas, los impactos ambientales y el acceso al medio natural.
g) Cualquier otra actividad que pueda encomendárseles por reglamento en el ámbito del 

seguimiento y cumplimiento de la legislación sobre medio ambiente.
2. En colaboración con los organismos competentes en aguas y residuos del 

departamento responsable en materia de medio ambiente, el Cuerpo de Agentes Rurales 
puede participar en la gestión, la vigilancia y la inspección en lo concerniente a dichas 
materias, cuando afecten al medio natural.
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3. El Cuerpo de Agentes Rurales puede participar en la gestión, vigilancia e inspección 
en materia de medio ambiente colaboración con otros organismos de la Generalidad 
competentes en la materia.

4. El Cuerpo de Agentes Rurales participa en los planes de protección civil, de 
conformidad con las previsiones que éstos contienen.

5. El Cuerpo de Agentes Rurales actúa en todo el territorio de Cataluña. En supuestos 
excepcionales, si la naturaleza del servicio lo requiere y en virtud de los principios de auxilio 
y cooperación, a petición de la autoridad competente, sus miembros pueden actuar fuera del 
territorio de Cataluña.

6. El Cuerpo de Agentes Rurales debe colaborar con los diversos servicios del 
departamento competente en materia de medio ambiente, especialmente con los servicios 
técnicos de gestión forestal y fauna, en función de los protocolos que puedan establecerse.

Artículo 6.  Funciones de investigación.
1. Corresponde al Cuerpo de Agentes Rurales investigar las infracciones que se 

cometan en las materias a que se refiere el artículo 5.1, con la finalidad de averiguar su 
alcance, sus causas y sus presuntos autores.

2. En las materias a que se refiere el artículo 5.2, las funciones de investigación de las 
infracciones administrativas deben llevarse a cabo en colaboración con los organismos del 
departamento competente en materia de medio ambiente a los cuales corresponda la 
gestión de aguas y residuos.

3. En las materias a que se refiere el artículo 5.3, las funciones de investigación de las 
infracciones deben llevarse a cabo en colaboración con los organismos del departamento 
competente en materia de medio ambiente.

Artículo 7.  Funciones de información y asesoramiento a los ciudadanos.
Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen funciones de información y 

asesoramiento a los ciudadanos con el fin de que muestren conductas respetuosas con el 
medio ambiente. Asimismo, como cuerpo especializado en la gestión del medio natural, los 
miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen funciones de asesoramiento, en las 
materias de su competencia, de los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales, con el objetivo de que los aspectos relacionados con el medio natural sean 
correctamente gestionados.

CAPÍTULO III
Estructura

Artículo 8.  Funciones del departamento al cual está adscrito el Cuerpo de Agentes Rurales.
1. Corresponden al consejero o consejera del departamento al cual está adscrito el 

Cuerpo de Agentes Rurales el mando y la dirección superior del Cuerpo, en virtud de los 
cuales el departamento ejerce las siguientes funciones:

a) La alta dirección, la organización, la coordinación y la inspección de los servicios.
b) La planificación general y el seguimiento y control de su ejecución.
c) La aplicación y supervisión del régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo de 

Agentes Rurales, exceptuando las potestades que corresponden al Gobierno o las que están 
atribuidas a otros órganos en virtud de las disposiciones de la presente Ley y del resto del 
ordenamiento jurídico.

d) Las demás funciones otorgadas por la presente Ley y por el resto del ordenamiento 
jurídico.

2. El ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1, especialmente la estructura 
y la competencia de los órganos de mando y de dirección superior del Cuerpo de Agentes 
Rurales, corresponde a los órganos del departamento a los cuales está adscrito que se 
determinen por reglamento.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 20  Ley del Cuerpo de Agentes Rurales

– 264 –



3. Pueden crearse por reglamento los órganos y servicios necesarios para el desarrollo y 
mejora de las tareas encomendadas al Cuerpo de Agentes Rurales.

Artículo 9.  Estructura del Cuerpo de Agentes Rurales.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales son funcionarios de carrera de la 

Generalidad y se rigen por lo establecido por la presente Ley, por las normas que la 
desarrollan y por la normativa en materia de función pública de la Generalidad.

2. El Cuerpo de Agentes Rurales se estructura en una línea jerárquica, según las 
siguientes escalas y categorías:

a) Escala superior, que comprende la categoría de inspector o inspectora.
b) Escala ejecutiva, que comprende la categoría de subinspector o subinspectora.
c) Escala básica, que comprende las categorías de oficial u oficiala, agente mayor y 

agente.

Artículo 10.  Funciones de las Escalas del Cuerpo de Agentes Rurales.
1. Las funciones que corresponden preferentemente a las distintas escalas del Cuerpo 

de Agentes Rurales son las siguientes:
a) A la escala superior, la dirección y coordinación de la actuación y funcionamiento de 

las unidades y servicios de nivel superior adscritos al Cuerpo de Agentes Rurales.
b) A la escala ejecutiva, la dirección, coordinación, control e inspección de las unidades 

en los ámbitos territoriales o funcionales asignados.
c) En cuanto a la escala básica, corresponden a los oficiales la coordinación, el control y 

la inspección de los agentes que tienen a su cargo, en los ámbitos territoriales o funcionales 
asignados. Corresponde a los agentes mayores, además de las tareas ejecutivas básicas, 
dirigir las actuaciones que puedan serles asignadas en función de su preparación y 
especialización, y cumplir las tareas cuya complejidad requiera más experiencia y 
capacitación técnica. Corresponden a los agentes las tareas de ejecución definidas por el 
capítulo II.

2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, los miembros del Cuerpo de Agentes 
Rurales deben cumplir las tareas necesarias para la ejecución de los servicios que tienen 
encomendados.

Artículo 11.  Especialización.
1. El Cuerpo de Agentes Rurales, aparte de las que se determinen por reglamento, tiene 

las siguientes áreas de especialización:
a) Área de prevención e investigación de incendios forestales.
b) Área de fauna protegida, caza y pesca.
c) Área de espacios naturales protegidos y biodiversidad.
d) Área de recursos forestales.
2. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales deben desempeñar las funciones 

básicas de la categoría a la cual están adscritos, independientemente de los conocimientos 
especializados que puedan tener.

3. La Unidad de Formación del Cuerpo de Agentes Rurales debe velar por la 
programación y organización de la formación continua de los miembros del Cuerpo, en 
colaboración con los organismos competentes en materia de formación y reciclaje de los 
funcionarios públicos.

4. Deben establecerse por reglamento los requisitos, procedimientos de selección, 
condiciones de acceso y permanencia en cada área, la formación de los agentes aspirantes 
a acceder a las áreas de especialización, así como el contenido de cada área, las funciones 
que tiene asignadas y su organización interna.
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CAPÍTULO IV
Acceso y promoción

Artículo 12.  Requisitos generales de acceso.
1. Para acceder a las distintas escalas y categorías del Cuerpo de Agentes Rurales hay 

que cumplir los requisitos establecidos por la presente Ley y por la legislación general de 
Cataluña en materia de función pública, así como tener la titulación exigida, de acuerdo con 
la siguiente gradación:

a) Escala superior, titulación correspondiente al grupo A.
b) Escala ejecutiva, titulación correspondiente al grupo B.
c) Escala básica, titulación correspondiente al grupo C.
2. Corresponde al consejero o consejera competente en materia de función pública 

efectuar las convocatorias de acceso a las distintas categorías del Cuerpo de Agentes 
Rurales. Las bases de cada convocatoria deben establecer los requisitos y condiciones 
específicos para el ingreso en cada una de las escalas y categorías del Cuerpo.

3. Para acceder a los grupos especificados por el apartado 1, se debe estar en posesión 
de la titulación y los conocimientos lingüísticos que para los grupos correspondientes 
establece la normativa vigente sobre función pública de la Administración de la Generalidad.

4. En las convocatorias de acceso a las escalas superior y ejecutiva, en turno de 
promoción interna, los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales pueden acogerse a la 
dispensa de titulación, de acuerdo con lo dispuesto en este sentido por los artículos 15 y 16.

5. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que se acojan a lo dispuesto por el 
apartado 4 y que superen el correspondiente proceso selectivo no pueden acogerse de 
nuevo a la dispensa de titulación para cambiar de escala.

 

Artículo 13.  Principios generales de selección.
1. Los sistemas de selección de los funcionarios del Cuerpo de Agentes Rurales deben 

garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad del proceso selectivo.

2. Las pruebas selectivas para el acceso a cada una de las categorías del Cuerpo de 
Agentes Rurales son de carácter teórico y práctico. En este sentido, deben incluirse pruebas 
de capacidad física, médicas, psicotécnicas y de conocimiento, y, en general, otros 
instrumentos que ayuden a determinar de forma objetiva la idoneidad de las personas 
aspirantes en relación con los puestos de trabajo.

3. No obstante lo dispuesto por el apartado 2, una vez superado el curso selectivo por la 
persona aspirante, en caso de que la causa de exclusión médica sea consecuencia de 
lesiones sufridas en el ejercicio de sus funciones como funcionario o funcionaria en 
prácticas, el órgano al cual corresponda puede proponer su nombramiento como funcionario 
o funcionaria de carrera al órgano competente y debe asignársele un puesto de trabajo 
adecuado a sus capacidades.

Artículo 14.  Requisitos específicos de acceso.
1. Para ingresar en el Cuerpo de Agentes Rurales deben cumplirse, además de las 

condiciones generales de acceso a la función pública de Cataluña, los siguientes requisitos:
a) Tener la titulación exigida.
b) Tener una edad comprendida entre el mínimo y el máximo que se fije por reglamento o 

que se indique en la convocatoria.
c) Tener el permiso de conducción de vehículos de la clase B.
d) Cumplir las condiciones exigidas por la legislación vigente para la obtención del 

permiso de uso de armas de fuego.
2. El acceso a la categoría de agente se realiza por el sistema de concurso oposición y 

requiere la superación de un curso selectivo organizado por el Instituto de Seguridad Pública 
de Cataluña y de un período de prácticas de seis meses de duración. Los períodos de 
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prácticas se realizan en los servicios y las demarcaciones territoriales que, en función de su 
actividad, sean más adecuados para la formación integral de las personas aspirantes y el 
particular conocimiento de la estructura y el funcionamiento de las tareas asignadas al 
Cuerpo de Agentes Rurales, además de garantizar el conocimiento del territorio y de las 
tareas propias del ámbito rural.

3. Están exentas de hacer el período de prácticas las personas que hayan prestado 
servicio en puestos de trabajo de la categoría de agente durante un mínimo de seis meses, 
siempre y cuando hayan obtenido una evaluación positiva.

4. Durante el curso selectivo y el período de prácticas, los aspirantes a agentes rurales 
tienen la consideración de funcionarios en prácticas a los efectos económicos y de afiliación 
y cotización a la Seguridad Social. El nombramiento como funcionarios de carrera 
únicamente puede efectuarse una vez superados el curso selectivo y el período de prácticas. 
Se prohíben la tenencia y el uso de armas de fuego a los funcionarios en prácticas.

5. El no superar el curso selectivo o el período de prácticas comporta la exclusión 
automática de la persona aspirante del proceso selectivo y la pérdida de todos sus derechos 
y expectativas en lo que concierne a su nombramiento. Corresponde la adopción de la 
resolución procedente al órgano competente para efectuar el nombramiento, que no da 
derecho, en ningún caso, a indemnización.

Artículo 15.  Acceso a las categorías de Inspector o Inspectora y Subinspector o 
Subinspectora.

1. El acceso a las categorías de inspector o inspectora y subinspector o subinspectora se 
efectúa mediante los sistemas de concurso-oposición en turno libre y en turno de promoción 
interna.

2. Dentro de los límites fijados por la normativa reguladora de la función pública de la 
Generalidad, cada convocatoria debe reservar el número de plazas a las que pueden 
acceder por promoción interna los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que acrediten 
un mínimo de dos años de servicio activo en la escala inmediatamente inferior y no hayan 
sido sancionados por falta grave o muy grave, salvo que hayan obtenido la cancelación de la 
sanción impuesta, siempre que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria y que 
superen un curso selectivo organizado por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. 
Pueden participar los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que, sin tener la titulación 
exigida para ingresar en las escalas superiores, tengan la titulación inmediatamente inferior y 
cumplan el resto de requisitos establecidos.

3. El acceso por promoción interna a las escalas superiores del Cuerpo de Agentes 
Rurales requiere la superación de las mismas pruebas que las establecidas para el ingreso 
por turno libre. No obstante, los miembros del Cuerpo que participan en el turno de 
promoción interna pueden ser eximidos de las pruebas destinadas a la acreditación de los 
conocimientos exigidos para acceder a la escala de procedencia.

4. Las personas aspirantes a acceder a las categorías a que se refiere el apartado 1 que 
no son miembros del Cuerpo de Agentes Rurales deben superar una fase de prueba en la 
cual se evalúa su aptitud profesional y su idoneidad para el correcto ejercicio de las 
funciones encomendadas.

Artículo 16.  Acceso a la categoría de agente mayor y oficial u oficiala.
El acceso a la categoría de agente mayor y oficial u oficiala se hace por promoción 

interna, mediante el sistema de concurso oposición entre los miembros del Cuerpo de 
Agentes Rurales que tengan una antigüedad de dos años de servicio activo en la categoría 
inmediatamente inferior y que superen el correspondiente curso selectivo de formación, 
organizado por la Escuela de Administración Pública de Cataluña.

Artículo 17.  Cargos de mando.
La provisión de puestos de mando del Cuerpo de Agentes Rurales debe efectuarse por 

concurso de méritos y capacidades entre los miembros de las distintas escalas del cuerpo, 
salvo los puestos de jefe o jefa de área regional, cuya provisión debe efectuarse por libre 
designación de entre los funcionarios de la escala ejecutiva, y de inspector jefe o inspectora 
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jefa, cuya provisión debe efectuarse por libre designación de entre los funcionarios de la 
escala superior del Cuerpo de Agentes Rurales.

CAPÍTULO V
Derechos y deberes

Artículo 18.  Principios generales.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen los derechos y deberes que les 

corresponden como funcionarios de la Administración de la Generalidad, de conformidad con 
la legislación general de Cataluña en materia de función pública.

2. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen la obligación de actuar de 
conformidad con los principios que proclama la presente Ley.

3. Los órganos competentes de la Administración de la Generalidad deben proteger a los 
miembros del Cuerpo de Agentes Rurales en el ejercicio de sus funciones, deben velar por 
su aptitud física y profesional y deben proporcionarles los medios e instalaciones necesarios 
para una adecuada prestación del servicio, en condiciones de seguridad y eficacia y de 
máxima proximidad a los ciudadanos.

4. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales están sometidos al régimen general de 
incompatibilidades de los funcionarios de la Generalidad.

Artículo 19.  Principios generales.
1. El Cuerpo de Agentes Rurales, atendiendo a sus peculiaridades profesionales, tiene 

un comité de seguridad y salud propio, cuyas funciones y composición deben establecerse 
por reglamento.

2. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen derecho a una revisión médica 
anual, en la cual es preciso tener en cuenta la especialidad y la problemática de las 
condiciones de trabajo del colectivo.

Artículo 20.  Uniforme y distintivo.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que están de servicio deben vestir el 

uniforme reglamentario en condiciones correctas. Excepcionalmente y en casos justificados, 
cuando así se autorice individualmente de forma expresa, pueden ejercer sus funciones sin 
uniforme.

2. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales deben tener la documentación que 
acredite su condición y, en acto de servicio, han de poder acreditar su identidad profesional, 
a iniciativa propia o a requerimiento de las personas interesadas.

3. El uniforme, los distintivos y la documentación acreditativa de los miembros del 
Cuerpo de Agentes Rurales deben establecerse por reglamento.

Artículo 21.  Licencias y permisos.
1. El régimen de licencias y permisos, la duración y distribución de la jornada laboral, y el 

régimen de descanso, los horarios, los días festivos y las vacaciones de los miembros del 
Cuerpo de Agentes Rurales deben determinarse por vía reglamentaria, de conformidad con 
los acuerdos adoptados en la negociación colectiva y las necesidades del servicio.

2. En supuestos excepcionales, los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales pueden 
ser requeridos para efectuar un servicio fuera de su jornada laboral. También en supuestos 
excepcionales, puede imponérseles la obligación de seguir prestando servicio en las 
dependencias del Cuerpo o de quedar en situación de disponibilidad.

Artículo 22.  Seguridad Social.
Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales están inscritos en el régimen general de la 

Seguridad Social, sin perjuicio de los que están incluidos en el régimen de clases pasivas del 
Estado.
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Artículo 23.  Seguros.
Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen derecho a un seguro para cubrir el 

riesgo de muerte o de invalidez total o parcial por causa de accidente en el ejercicio de su 
profesión.

Artículo 24.  Derechos sindicales.
Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales tienen los derechos y libertades sindicales 

de conformidad con las disposiciones del artículo 28 de la Constitución y la Ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical.

Artículo 25.  Asistencia jurídica.
La Administración de la Generalidad debe garantizar la defensa jurídica necesaria de los 

miembros del Cuerpo de Agentes Rurales en las causas judiciales que se sigan contra éstos 
como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 26.  Jubilación.
La jubilación forzosa de los funcionarios del Cuerpo de Agentes Rurales se produce de 

oficio, al cumplir los sesenta y cinco años.

CAPÍTULO VI
Segunda actividad

Artículo 27.  Supuestos.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que, según dictamen médico, tengan 

disminuidas las facultades psíquicas o físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones 
básicas pueden ser relevados de las funciones operativas, pasar a ejercer la segunda 
actividad y prestar servicio en los puestos de trabajo que previamente hayan sido 
determinados en la relación de puestos de trabajo.

2. Deben establecerse por reglamento el procedimiento de declaración de paso a la 
segunda actividad, el cuadro de disminuciones que determina esta situación y las 
retribuciones que los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales deben percibir cuando les 
sea asignado el puesto de trabajo que se determine como de segunda actividad. En el 
supuesto de que las retribuciones totales fueran inferiores a las que cobraban en el momento 
de su paso a la segunda actividad, deben recibir un complemento personal transitorio que 
iguale las retribuciones con las que percibían anteriormente.

CAPÍTULO VII
Régimen disciplinario

Artículo 28.  Principios generales.
El régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales se rige por la 

legislación general de Cataluña en materia de función pública y por las disposiciones que la 
desarrollan, con las peculiaridades que contiene este capítulo derivadas de la especificidad 
de sus funciones.

Artículo 29.  Gradación de las faltas.
Las faltas disciplinarias que pueden cometer los miembros del Cuerpo de Agentes 

Rurales se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 30.  Faltas muy graves.
Son faltas muy graves, además de las tipificadas por la legislación general de Cataluña 

en materia de función pública, las siguientes:
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a) Incurrir en cualquier tipo de conducta constitutiva de un delito doloso que conlleve 
aparejada una pena privativa de libertad.

b) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
estando de servicio, y negarse, en situaciones de una evidente anormalidad física o 
psíquica, a las pertinentes comprobaciones médicas y técnicas.

c) Insubordinarse, individual o colectivamente, a las autoridades o superiores de los 
cuales se dependa, y desobedecer o incumplir las legítimas órdenes o instrucciones dadas 
por éstos.

d) Denegar el auxilio o no intervenir en los hechos o circunstancias graves o 
extraordinarios en que sea obligada o necesaria su urgente actuación.

e) Adoptar una actitud de falta de rendimiento manifiesta, reiterada y no justificada, o de 
desidia o desinterés en el cumplimiento de sus deberes, si constituye una conducta 
continuada u ocasiona un grave perjuicio a los ciudadanos o a la eficacia de los servicios.

f) Actuar con abuso de autoridad que conlleve un perjuicio grave a los ciudadanos, a los 
subordinados o a la Administración; maltratar de forma grave, degradante o vejatoria a los 
ciudadanos, de palabra u obra, y realizar cualquier actuación abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que implique violencia física, psíquica o moral.

g) Falsificar, alterar, sustraer, esconder o destruir documentos del servicio bajo la propia 
custodia o la de cualquier otro miembro del Cuerpo de Agentes Rurales.

h) Perder las armas o permitir su sustracción por negligencia inexcusable.
i) Exhibir el arma reglamentaria, los distintivos o credenciales del Cuerpo de Agentes 

Rurales, hacer valer la condición de agente de la autoridad sin ninguna causa que lo 
justifique, o efectuar un mal uso de ésta condición.

j) Solicitar o recibir gratificaciones por la prestación de cualquier tipo de servicio.
k) Negarse a colaborar, de forma manifiesta, con otros cuerpos de funcionarios, en los 

casos en que deba prestarse colaboración de conformidad con la legislación vigente.
l) El incumplimiento manifiesto de la Constitución, del Estatuto de autonomía y del resto 

de disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico, especialmente las disposiciones 
sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Artículo 31.  Faltas graves.
Son faltas graves, además de las tipificadas por la legislación general de Cataluña en 

materia de función pública, las siguientes:
a) Incurrir en actos y conductas que atenten contra la dignidad de los funcionarios, la 

imagen del Cuerpo de Agentes Rurales y el prestigio y la consideración debidos a la 
Generalidad y al resto de instituciones públicas.

b) Incumplir la obligación de dar cuenta a la superioridad de cualquier asunto que deba 
conocer por razón del servicio.

c) Actuar con abuso de atribuciones, en perjuicio de los ciudadanos, siempre que el 
hecho no constituya una falta muy grave.

d) Negarse a prestar servicio o no comparecer para prestarlo, estando libre de servicio, 
en caso de hechos o circunstancias extraordinarios, si se ha recibido la orden en este 
sentido.

e) Perder las armas, distintivos o credenciales del Cuerpo de Agentes Rurales o dejar 
que les sean sustraídos por negligencia simple.

Artículo 32.  Faltas leves.
Son faltas leves, además de las tipificadas por la legislación general de Cataluña en 

materia de función pública, las siguientes:
a) Mostrar descuido en la presentación personal.
b) No presentarse con el uniforme reglamentario, sin causa justificada, en el puesto de 

trabajo.
c) Prescindir del conducto reglamentario al formular cualquier solicitud o reclamación, 

excepto en el caso de urgencia o de imposibilidad física de hacerlo.
d) Incumplir cualquiera de las funciones asignadas, en caso de que dicho incumplimiento 

no esté tipificado como falta grave o muy grave.
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Artículo 33.  Responsabilidad de las faltas.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que induzcan a otros miembros a 

cometer actos o a adoptar conductas constitutivas de falta disciplinaria, así como los 
superiores que lo toleren, incurren en la misma responsabilidad que pudiera corresponderles 
en caso de que fueran los infractores.

2. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que encubran las faltas muy graves y 
graves consumadas incurren en la misma responsabilidad de quien las ha cometido.

Artículo 34.  Procedimiento disciplinario.
1. La incoación de los expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones por faltas 

leves y graves corresponden a la persona titular del órgano del departamento al cual está 
adscrito el Cuerpo de Agentes Rurales.

2. La imposición de sanciones por faltas muy graves corresponde al consejero o 
consejera del departamento al cual está adscrito el Cuerpo de Agentes Rurales.

Disposición adicional primera.  Equilibrio en la presencia de mujeres y hombres en las 
distintas categorías.

1. Las convocatorias para acceder a las diferentes categorías de las escalas básica, 
ejecutiva y superior del Cuerpo de Agentes Rurales aprobadas a partir del 1 de enero de 
2022 pueden determinar el número de plazas reservadas para mujeres para cumplir el 
objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en las diferentes categorías.

El número de plazas reservadas para mujeres debe ser proporcional a los objetivos 
perseguidos y no puede ser inferior al 25% ni superior al 40% de las plazas convocadas.

2. En caso de que se haga uso de la reserva de plazas regulada por la presente 
disposición, los procedimientos selectivos de acceso y de promoción interna 
correspondientes deben articularse en dos turnos diferenciados de plazas reservadas y no 
reservadas a mujeres. En caso de que el proceso selectivo incluya limitaciones del número 
máximo de personas aspirantes que pueden ser convocadas a la prueba siguiente, debe 
establecerse qué parte de este máximo corresponde a cada turno, de acuerdo con el 
porcentaje de plazas reservadas a mujeres establecido en la convocatoria.

Una vez finalizadas las fases de oposición y concurso, en su caso, la convocatoria a la 
fase de formación debe realizarse siguiendo una lista final de las personas que hayan 
superado el proceso, ordenadas según la puntuación obtenida y de acuerdo con el número 
máximo de plazas reservadas por turno, aplicando los criterios de desempate establecidos 
legalmente. Ninguna de las personas aspirantes convocadas a la fase de formación puede 
tener un diferencial negativo de puntuación de más del 20% respecto a las personas del otro 
turno que se encuentren dentro del número máximo de personas a convocar a la fase de 
formación sumando ambos turnos, de acuerdo con lo que establezcan las bases de cada 
convocatoria.

Las plazas reservadas para cada turno que queden vacantes pasarán a incrementar las 
fijadas para el otro turno hasta alcanzar el número máximo de plazas convocadas.

3. La reserva de plazas regulada por la presente disposición no es aplicable si en la 
categoría objeto de la convocatoria hay una presencia de mujeres funcionarias igual o 
superior al 40%.

Disposición adicional segunda.  Organización territorial y funcional.
Debe determinarse por reglamento, en el plazo de un año, la organización territorial y 

funcional del Cuerpo de Agentes Rurales, de conformidad con los principios de eficacia y 
adaptabilidad al cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.

Disposición adicional tercera.  Áreas de especialización.
El Gobierno, en el plazo de un año, debe aprobar un decreto relativo a las áreas de 

especialización a que se refiere el artículo 11.
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Disposición adicional cuarta.  Uso de armas.
Los funcionarios del Cuerpo de Agentes Rurales, cuando cumplan funciones que lo 

requieran, pueden llevar el arma que por reglamento se determine. El uso de las armas debe 
adecuarse a la normativa vigente en materia de armamento. Han de establecerse también 
por reglamento el régimen de las medidas de control de armas, las normas para su 
administración y las medidas de seguridad necesarias.

Disposición transitoria primera.  Escalas y categorías.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales quedan integrados en las escalas y 

categorías establecidas por la presente Ley, de acuerdo con las siguientes 
correspondencias:

a) Agentes: agentes auxiliares.
b) Agentes de primera: agentes.

Disposición transitoria segunda.  Cargos de mando.
Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que ocupan los cargos de mando en el 

momento de entrada en vigor de la presente Ley, han de seguir ocupándolos, con las 
mismas funciones y los mismos derechos y deberes, independientemente de su categoría y 
titulación.

Disposición transitoria tercera.  Emergencias.
Se ha de elaborar, revisar y mantener actualizados los protocolos necesarios juntamente 

con los departamentos competentes para que el Cuerpo de Agentes Rurales pueda atender 
a los avisos telefónicos de emergencias correspondientes a actuaciones que le son propias, 
con la finalidad de poder dar un servicio más eficiente a los ciudadanos.

Disposición transitoria cuarta.  
Mientras el Cuerpo de Agentes Rurales no disponga de agentes en alguna de las 

categorías profesionales establecidas en el artículo 15, el acceso a la categoría vacante 
puede efectuarse prescindiendo del requisito temporal de dos años de servicio activo en la 
escala inmediatamente inferior que establece dicho artículo atender a los avisos telefónicos 
de emergencias correspondientes a actuaciones que le son propias, con la finalidad de 
poder dar un servicio más eficiente a los ciudadanos.

Disposición transitoria quinta.  Acceso a la categoría de agente de la escala básica.
1. Los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales de la categoría de agente auxiliar que 

se encuentren en servicio activo en esta categoría disponen de dos convocatorias para 
acceder a la categoría de agente de la escala básica. Estas convocatorias deben llevarse a 
cabo mediante un turno de promoción interna especial y deben realizarse conjuntamente con 
las dos primeras convocatorias de acceso a la categoría de agente de la escala básica.

2. En las convocatorias de acceso a la categoría de agente de la escala básica están 
exentas de hacer el período de prácticas las personas que hayan prestado servicio en 
puestos de trabajo de la categoría de agente auxiliar durante un mínimo de seis meses, 
siempre y cuando hayan obtenido una evaluación positiva.

Disposición derogatoria única.  Derogaciones.
Quedan derogados el artículo 7 de la Ley 9/1986, de 10 de noviembre, de cuerpos de 

funcionarios de la Generalidad de Cataluña; el artículo 18 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, 
de medidas fiscales y administrativas; el Decreto 252/1988, de 12 de septiembre, por el cual 
se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad de Cataluña, y 
los decretos 381/1988, 174/1989, 342/1995 y 191/2000, que los modifican.
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Disposición final primera.  Autorización.
Se autoriza al Gobierno de la Generalidad y, si procede, al consejero o consejera 

competente en materia de protección y conservación del medio natural para que dicten las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entra en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
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§ 21

Ley 15/2005, de 27 de diciembre, de reforma parcial de varios 
preceptos legales en materias de agricultura, ganadería y pesca, de 

comercio, de salud y de trabajo. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 4542, de 2 de enero de 2006

«BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2006
Última modificación: 3 de agosto de 2017

Referencia: BOE-A-2006-1771

[ . . . ]
Artículo 3.  Potestad sancionadora del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca en 
las materias de sanidad animal, de sanidad vegetal y de medicamentos veterinarios.

En los casos que, de acuerdo con la normativa aplicable, la potestad sancionadora en 
materias de sanidad animal, de sanidad vegetal y de medicamentos veterinarios 
corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, el órgano competente para 
dictar la resolución es:

a) El director o directora de los ServiciosTerritoriales del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, en el supuesto de infracciones calificadas de leves y graves.

b) El director o directora general de Producción, Innovación e Industrias Agroalimentarias 
en el supuesto de infracciones calificadas de muy graves.

[ . . . ]
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§ 22

Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de 
Cataluña, relativo a los derechos reales. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 4640, de 24 de mayo de 2006

«BOE» núm. 148, de 22 de junio de 2006
Última modificación: 17 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2006-11130

[ . . . ]
TÍTULO I

De los bienes

Artículo 511-1.  Bienes.
1. Se consideran bienes las cosas y los derechos patrimoniales.
2. Se consideran cosas los objetos corporales susceptibles de apropiación, así como las 

energías, en la medida en que lo permita su naturaleza.
3. Los animales, que no se consideran cosas, están bajo la protección especial de las 

leyes. Solo se les aplican las reglas de los bienes en lo que permite su naturaleza.

Artículo 511-2.  Bienes inmuebles y muebles.
1. Los bienes, por su naturaleza o por su destino, pueden ser inmuebles o muebles.
2. Se consideran bienes inmuebles:
a) El suelo, las construcciones y las obras permanentes.
b) El agua, los vegetales y los minerales, mientras no sean separados o extraídos del 

suelo.
c) Los bienes muebles incorporados de forma fija a un bien inmueble del que no pueden 

ser separados sin que se deterioren.
d) Los derechos reales y concesiones administrativas que recaen sobre bienes 

inmuebles, puertos y refugios náuticos, así como los derechos de aprovechamiento 
urbanístico.

3. Se consideran bienes muebles las cosas que pueden transportarse y los demás 
bienes que las leyes no califican expresamente como inmuebles.

Artículo 511-3.  Frutos.
1. Los frutos de una cosa son sus productos y los demás rendimientos que se obtienen 

de la misma de acuerdo con su destino.
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2. Los frutos de un derecho son los rendimientos que se obtienen del mismo de acuerdo 
con su destino y los que produce en virtud de una relación jurídica.

[ . . . ]
TÍTULO IV

Del derecho de propiedad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Sección primera. La propiedad y su función social

Artículo 541-1.  Concepto.
1. La propiedad adquirida legalmente otorga a los titulares el derecho a usar de forma 

plena los bienes que constituyen su objeto y a disfrutar y disponer de ellos.
2. Los propietarios conservan las facultades residuales que no se han atribuido a 

terceras personas por ley o por título.

Artículo 541-2.  Función social.
Las facultades que otorga el derecho de propiedad se ejercen, de acuerdo con su 

función social, dentro de los límites y con las restricciones establecidas por las leyes.

Sección segunda. Los frutos

Artículo 541-3.  Titularidad.
1. Los frutos pertenecen a los propietarios del bien, salvo que exista un derecho que 

atribuya su percepción a una persona diferente.
2. Toda persona que perciba frutos de un bien debe pagar los gastos que una tercera 

persona haya efectuado para producirlos. Los perceptores de los frutos pueden pagar su 
valor o dejarlos a disposición de las terceras personas.

Artículo 541-4.  Adquisición.
1. Los frutos en especie se adquieren por su producción cuando se separan del bien que 

los produce.
2. Los frutos en dinero se adquieren por su devengo y se entienden percibidos día a día.

CAPÍTULO II
Títulos de adquisición exclusivos del derecho de propiedad

Sección primera. Accesión

Subsección primera. Disposiciones generales

Artículo 542-1.  Concepto.
1. La propiedad de un bien atribuye el derecho a adquirir, por accesión, lo que se le une, 

con la obligación de pagar, si procede, la indemnización que corresponda.
2. La accesión, si es voluntaria, es artificial. En caso contrario, es natural.
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Artículo 542-2.  Regulación.
La accesión se rige por las disposiciones del presente código, sin perjuicio de las clases 

de accesión que tengan una regulación específica, en cuyo caso se aplica la legislación 
especial y, supletoriamente, las disposiciones del presente código.

Subsección segunda. Accesión inmobiliaria

Artículo 542-3.  Adquisición.
Las plantaciones, cultivos y edificaciones que estén incluidos en una finca pertenecen a 

los propietarios de la finca por derecho de accesión inmobiliaria.

Artículo 542-4.  Presunción.
Se presume que las plantaciones, cultivos y edificaciones hechos sobre una finca han 

sido hechos por los propietarios a su cargo.

Artículo 542-5.  Plantaciones en suelo ajeno.
El propietario o propietaria de la finca en que otra persona hace una plantación de buena 

fe puede optar por:
a) Hacer suya la plantación y pagar los gastos efectuados por quien la ha hecho.
b) Obligar a quien ha plantado a dejar la finca en el estado en que se hallaba antes de 

hacer la plantación.

Artículo 542-6.  Cultivos en suelo ajeno.
El propietario o propietaria de la finca en que otra persona cultiva de buena fe puede 

optar por:
a) Hacer suya la cosecha y pagar los gastos efectuados por quien la ha hecho.
b) Obligar a quien ha hecho el cultivo a pagarle el equivalente a la renta de la finca hasta 

que acabe la cosecha.

[ . . . ]
Artículo 542-8.  Indemnización por daños y perjuicios.

El propietario o propietaria de la finca, en los casos que regulan los artículos 542-5, 
542-6 y 542-7, tiene derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios.

[ . . . ]
Artículo 542-10.  Presunción de buena fe.

1. La buena fe de quien planta, cultiva o construye en suelo ajeno consiste en la creencia 
razonable que tiene título para hacerlo.

2. La buena fe se presume salvo prueba en contrario y cesa por la mera oposición de los 
titulares del suelo.

Artículo 542-11.  Actuación de mala fe.
1. Las personas que plantan, cultivan o edifican en suelo ajeno de mala fe pierden, en 

beneficio de los propietarios del suelo, todo cuanto han plantado, cultivado o edificado y, 
además, deben indemnizarlos por los daños y perjuicios causados.

2. Los propietarios del suelo invadido, en los casos de construcciones extralimitadas de 
mala fe, pueden exigir a quien ha edificado el derribo, a cargo de este, de todo cuanto ha 
construido en suelo ajeno y la indemnización por daños y perjuicios, todo ello sin perjuicio de 
las facultades que le otorgan los artículos 542-7 y 542-9. La facultad de exigir el derribo 
decae si causa un perjuicio desproporcionado a los constructores según las circunstancias 
específicas del caso apreciadas por el tribunal.
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Artículo 542-12.  Compensación de la mala fe.
Si tanto los propietarios del suelo como los constructores actúan de mala fe, el caso se 

resuelve como si hubiesen actuado de buena fe.

Artículo 542-13.  Construcción con materiales ajenos.
Los constructores de una obra o un edificio que, de buena fe, utilizan materiales ajenos 

los hacen suyos, pero deben compensar a los propietarios de estos por haberlos utilizado. Si 
actúan de mala fe, los deben indemnizar, además, por los daños y perjuicios causados.

Artículo 542-14.  Construcción en finca ajena con materiales ajenos.
1. Los propietarios de los materiales tienen acción contra las terceras personas que han 

construido en finca ajena con materiales ajenos por su valor y, si procede, por los perjuicios 
causados. Subsidiariamente, tienen acción contra los propietarios de la finca por el 
enriquecimiento producido.

2. Los propietarios de la finca, si han tenido que pagar los materiales a sus propietarios y 
a los constructores, tienen acción de resarcimiento contra los constructores.

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Protección del derecho de propiedad

[ . . . ]
Sección segunda. Exclusión

[ . . . ]
Subsección segunda. Cierre de fincas

Artículo 544-8.  Cierre de fincas.
Los propietarios pueden cerrar sus fincas salvando las servidumbres que estén 

constituidas en las mismas.

Subsección tercera. Delimitación y amojonamiento

Artículo 544-9.  Concepto.
1. Los propietarios pueden delimitar y poner mojones o términos a su finca, de forma 

total o parcial.
2. Las acciones de delimitación y amojonamiento corresponden, además de a los 

propietarios, a los demás titulares de derechos reales posesorios.

Artículo 544-10.  Requisitos.
La acción de delimitación y amojonamiento exige:
a) La citación de los propietarios de las fincas colindantes.
b) La prueba del derecho de propiedad y de la superficie de la finca.

Artículo 544-11.  Criterios de delimitación.
1. Si, de la suma de las superficies que derivan de los títulos del derecho de propiedad, 

resulta una superficie diferente, la diferencia se distribuye proporcionalmente.
2. La delimitación, si no existe un título que sirva de prueba, debe hacerse de acuerdo 

con las posesiones respectivas y, en último lugar, distribuyendo la superficie discutida o 
dudosa a partes iguales.
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Artículo 544-12.  Gastos.
Los gastos de delimitación y amojonamiento corren a cargo de las personas interesadas, 

salvo que los dichos delimitación y amojonamiento deriven de un juicio contencioso, en cuyo 
caso hay que atenerse a lo establecido por las normas de procedimiento.

CAPÍTULO V
Restricciones al derecho de propiedad

Artículo 545-1.  Las restricciones.
Las restricciones al derecho de propiedad son las establecidas por las leyes, en interés 

público o privado, o las establecidas por la autonomía de la voluntad en interés privado.

Artículo 545-2.  Restricciones en interés publico.
1. Las restricciones en interés público afectan a la disponibilidad o al ejercicio del 

derecho, constituyen los límites ordinarios del derecho de propiedad en beneficio de toda la 
comunidad y se rigen por las normas del presente código y de las demás leyes.

2. Tienen la consideración de límites ordinarios del derecho de propiedad, entre otras, las 
siguientes restricciones establecidas por la legislación:

a) Del planeamiento territorial y urbanístico y de las directrices de paisaje, y, en 
aplicación de estos, de los planes de ordenación urbanística.

b) Sobre la vivienda.
c) Agraria y forestal.
d) De protección del patrimonio cultural.
e) De protección de los espacios naturales y del medio ambiente.
f) De construcción y protección de las vías e infraestructuras de comunicación.
g) De costas y aguas continentales.
h) De fomento de las telecomunicaciones y de transporte de la energía.
i) De uso y circulación de los vehículos a motor, barcos y aeronaves.
j) De protección y defensa de los animales.
k) De defensa nacional.

Artículo 545-3.  Restricciones en interés privado.
1. Las restricciones en interés privado afectan a la disponibilidad y al ejercicio del 

derecho, constituyen límites ordinarios del derecho de propiedad en beneficio de los vecinos 
y se rigen por lo establecido por el presente código.

2. Las restricciones que resultan de las relaciones de vecindad y de la existencia de 
situaciones de comunidad tienen la consideración de restricciones en interés privado.

Artículo 545-4.  Limitaciones voluntarias.
1. Los titulares del derecho de propiedad pueden establecer de forma voluntaria las 

limitaciones que estimen convenientes del ejercicio de las facultades que comporta, sin otros 
límites que los establecidos por las leyes.

2. Las limitaciones voluntarias constituyen los derechos reales limitados y se rigen por la 
autonomía de la voluntad en los términos y con los efectos establecidos por el presente 
código.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 22  Ley del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales [parcial]

– 279 –



CAPÍTULO VI
Relaciones de vecindad

Sección primera. Relaciones de contigüidad

Artículo 546-1.  Vallas medianeras.
1. Los propietarios de patios, huertos, jardines y solares colindantes tienen derecho a 

construir una pared medianera para que sirva de valla o separación en el límite y suelo de 
ambas fincas hasta la altura máxima de dos metros o la establecida por la normativa 
urbanística.

2. La medianería de valla, que es forzosa, comporta la existencia de una relación de 
comunidad y se rige por las normas del título V.

Artículo 546-2.  Vallas no medianeras entre fincas.
1. Los propietarios de fincas pueden vallarlas con filas de árboles o arbustos vivos, 

especies vegetales secas, cañas, redes o telas metálicas hasta la altura máxima de dos 
metros o la establecida por la normativa urbanística.

2. Las vallas a que se refiere el apartado 1 deben respetar la normativa vigente y las 
servidumbres existentes, se deben plantar o sujetar dentro del terreno propio y, si procede, 
deben mantener las distancias respecto a la finca vecina establecidas por los artículos 546-4 
y 546-5. 3. Las vallas a que se refiere el presente artículo solo son medianeras si lo pactan 
los propietarios de las fincas colindantes.

Artículo 546-3.  Pared de acercamiento y tabique pluvial.
1. Los propietarios de una finca pueden construir una pared de carga o valla y pilares y 

otras estructuras constructivas y acercarlas o adosarlas, a lo largo o de través, a la finca o 
pared vecina sin menoscabarla y con la obligación de construirla con la solidez adecuada a 
su función y de respetar la normativa urbanística y las servidumbres existentes.

2. Los propietarios de una finca edificada cuyas paredes exteriores linden con un solar o 
una edificación más baja pueden construir, con materiales idóneos, de un grosor máximo de 
treinta centímetros, un tabique exterior, que no puede ser un elemento de sustentación, de 
uno al otro extremo de la pared sobre el espacio vecino. Este tabique debe ser derribado a 
costa de los propietarios de la finca más alta y sin compensación cuando los vecinos 
levanten la edificación que lo haga innecesario.

Artículo 546-4.  Distancia de árboles a vallas o balcones vecinos.
1. Ningún titular puede mantener, entre fincas separadas por una valla, un árbol o un 

elemento de construcción que, por la proximidad a aquella, inutilice su función de dificultar el 
acceso.

2. La prohibición establecida por el apartado 1 afecta a los propietarios de jardines o 
patios situados en planta baja con relación a los balcones o ventanas de las viviendas 
situadas en plantas superiores.

3. La acción para exigir, de acuerdo con los apartados 1 y 2, el arrancamiento o la poda 
de un árbol o el derribo de una construcción prescribe a los diez años. 4. Los frutos que caen 
de forma natural en la finca vallada procedentes del árbol plantado en la finca vecina 
pertenecen a los propietarios de la finca vallada.

Artículo 546-5.  Distancia de plantaciones.
1. Los propietarios que planten arbustos o árboles entre fincas destinadas a plantaciones 

o cultivos deben plantarlos a una distancia mínima respecto al linde de un metro en el caso 
de los arbustos y de dos metros en el caso de los árboles.

2. La acción para exigir el arrancamiento de los árboles o de los arbustos plantados 
contraviniendo lo establecido por el apartado 1 prescribe a los tres años de su plantación.

3. Es preciso atenerse, en materia de plantaciones forestales, a lo establecido por la 
legislación especial.
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Artículo 546-6.  Ramas y raíces provenientes de fincas vecinas.
Los propietarios de una finca pueden cortar las ramas o raíces de un árbol o de un 

arbusto plantado en una finca vecina que se hayan introducido en su finca y retener la 
propiedad de las mismas, pero deben hacerlo de la forma generalmente aceptada en el 
ejercicio de la jardinería, agricultura o explotación forestal.

Artículo 546-7.  Distancias de piscinas, excavaciones y pozos.
1. Nadie puede, sin perjuicio de lo establecido por la normativa urbanística, excavar 

piscinas, cisternas, rampas, sótanos u otros hoyos a menos de sesenta centímetros del 
límite de una finca vecina o de una pared medianera. Los propietarios que hagan la 
excavación deben proporcionar al suelo, en todo caso, una consolidación suficiente para que 
la finca vecina tenga el apoyo técnicamente adecuado para las edificaciones que existan o 
que permita construir la normativa urbanística.

2. Nadie puede abrir ningún pozo a menos de sesenta centímetros del límite de una finca 
vecina o de una pared medianera, sin perjuicio, en todo caso, de lo establecido por la 
legislación sobre aguas y de la obligación de consolidar el suelo de forma suficiente.

3. La acción para evitar la excavación o para que se adecue a la distancia establecida 
por el apartado 2 prescribe a los diez años de haber finalizado la obra.

Artículo 546-8.  Márgenes entre fincas en cotas diferentes.
1. Se presume que los márgenes, ribazos y paredes de sustentación entre fincas vecinas 

cuyos suelos se hallan en cotas diferentes son propiedad de los titulares de la finca superior.
2. Los propietarios de los márgenes o paredes a que se refiere el apartado 1 deben 

mantenerlos en buen estado y los propietarios de la finca inferior deben permitirles el acceso 
a dicho efecto.

Artículo 546-9.  Paso del agua.
1. Los propietarios de la finca inferior están obligados a recibir el agua pluvial que llega 

naturalmente de la finca superior. Los propietarios de esta no pueden poner obstáculos al 
curso del agua ni alterar su régimen para hacerlo más gravoso.

2. Los propietarios de la finca inferior, si esta recibe agua que procede de una 
excavación, de sobrantes de otros aprovechamientos o de alteraciones artificiales de los 
cursos naturales, pueden oponerse a recibirla y, además, tienen derecho a ser indemnizados 
por daños y perjuicios.

3. Los propietarios de la finca superior, si en la finca inferior existen obras de defensa 
contra el agua, deben permitir el acceso a los propietarios de la inferior para que puedan 
hacer las obras de conservación necesarias.

4. El agua pluvial procedente de las cubiertas de los edificios no puede tener salida, en 
ningún caso, sobre la finca vecina.

Artículo 546-10.  Luces, vistas y ventanas.
1. Nadie puede tener vistas ni luces sobre la finca vecina ni abrir ninguna ventana o 

construir ningún voladizo en una pared propia que linde con la de un vecino o vecina sin 
dejar en el terreno propio un pasaje de la anchura fijada por la normativa urbanística, 
ordenanzas o costumbres locales o, si no existen, de un metro, como mínimo, en ángulo 
recto, contado desde la pared o desde la línea más saliente si existe voladizo.

2. Salvo que el título de constitución establezca otra cosa, si una finca tiene constituida a 
su favor una servidumbre de luces y de vistas, el propietario o propietaria de la finca sirviente 
que quiera edificar debe dejar delante de la apertura un pasaje, pero puede abrir ventanas 
que reciban la luz por dicho pasaje. Si la servidumbre es solo de luces, el propietario o 
propietaria puede edificar dentro del espacio del pasaje hasta la arista inferior de la apertura 
que da luz.

3. Nadie puede abrir ninguna ventana en una pared contigua a la de un vecino o vecina 
si no deja una distancia mínima de cuarenta centímetros entre la ventana y el límite de la 
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finca. Si las paredes y los balcones forman un ángulo agudo, la distancia mínima entre el 
balcón y la línea de unión de ambas paredes debe ser de un metro.

Artículo 546-11.  Edificaciones en mal estado y árboles peligrosos.
1. Si en una pared o en otro elemento constructivo de una edificación se producen 

derrumbamientos, si amenaza ruina y produce un peligro racional de perjudicar a la finca 
vecina o a las personas que transitan cerca de dicha edificación o si su estado puede afectar 
a la salubridad de la finca vecina, los propietarios de esta finca pueden exigir a los de la finca 
que provoca el peligro o atenta contra la salubridad que adopten las medidas adecuadas 
para poner fin a la situación de peligro o, incluso, que derriben el elemento constructivo que 
lo provoca.

2. La misma norma establecida por el apartado 1 es de aplicación si el peligro lo produce 
un árbol muerto, torcido o partido.

[ . . . ]
Sección tercera. Inmisiones

Artículo 546-13.  Inmisiones ilegítimas.
Las inmisiones de humo, ruido, gases, vapores, olor, calor, temblor, ondas 

electromagnéticas y luz y demás similares producidas por actos ilegítimos de vecinos y que 
causan daños a la finca o a las personas que habitan en la misma quedan prohibidas y 
generan responsabilidad por el daño causado.

Artículo 546-14.  Inmisiones legítimas.
1. Los propietarios de una finca deben tolerar las inmisiones provenientes de una finca 

vecina que son inocuas o que causan perjuicios no sustanciales. En general, se consideran 
perjuicios sustanciales los que superan los valores límite o indicativos establecidos por las 
leyes o los reglamentos.

2. Los propietarios de una finca deben tolerar las inmisiones que produzcan perjuicios 
sustanciales si son consecuencia del uso normal de la finca vecina, según la normativa, y si 
poner fin a las mismas comporta un gasto económicamente desproporcionado.

3. En el supuesto a que se refiere el apartado 2, los propietarios afectados tienen 
derecho a recibir una indemnización por los daños producidos en el pasado y una 
compensación económica, fijada de común acuerdo o judicialmente, por los que puedan 
producirse en el futuro si estas inmisiones afectan exageradamente al producto de la finca o 
al uso normal de esta, según la costumbre local.

4. Según la naturaleza de la inmisión a que se refiere el apartado 2, los propietarios 
afectados pueden exigir, además de lo establecido por el apartado 3, que esta se haga en el 
día y el momento menos perjudiciales y pueden adoptar las medidas procedentes para 
atenuar los daños a cargo de los propietarios vecinos.

5. Las inmisiones sustanciales que provienen de instalaciones autorizadas 
administrativamente facultan a los propietarios vecinos afectados para solicitar la adopción 
de las medidas técnicamente posibles y económicamente razonables para evitar las 
consecuencias dañosas y para solicitar la indemnización por los daños producidos. Si las 
consecuencias no pueden evitarse de esta forma, los propietarios tienen derecho a una 
compensación económica, fijada de común acuerdo o judicialmente, por los daños que 
puedan producirse en el futuro.

6. Ningún propietario o propietaria está obligado a tolerar inmisiones dirigidas especial o 
artificialmente hacia su propiedad.

7. La pretensión para reclamar la indemnización por daños y perjuicios o la 
compensación económica a la que se refieren los apartados 3 y 5 prescribe a los tres años, 
contados a partir del momento en que los propietarios tengan conocimiento de las 
inmisiones.

[ . . . ]
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TÍTULO V
De las situaciones de comunidad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 551-1.  Situaciones de comunidad.
1. Existe comunidad cuando dos o más personas comparten de forma conjunta y 

concurrente la titularidad de la propiedad o de otro derecho real sobre un mismo bien o un 
mismo patrimonio.

2. Las situaciones de comunidad nunca se presumen, salvo que lo establezca una 
disposición legal expresa.

3. En las situaciones de comunidad se presume la comunidad ordinaria indivisa si no se 
prueba otra cosa.

4. Los gastos comunes pueden reclamarse por el proceso monitorio, de acuerdo con la 
legislación procesal.

Artículo 551-2.  Regulación.
1. La comunidad ordinaria indivisa se rige por las normas de la autonomía de la voluntad 

y, supletoriamente, por las disposiciones del capítulo II.
2. La comunidad en régimen de propiedad horizontal se rige por el título de constitución, 

que debe adecuarse a lo establecido por el capítulo III. Las situaciones de comunidad que 
cumplen los requisitos de la propiedad horizontal y no se hayan configurado de acuerdo con 
lo establecido por el capítulo III se rigen por los pactos establecidos entre los copropietarios, 
por las normas de la comunidad ordinaria y, si procede, por las disposiciones del capítulo III 
que sean adecuadas a las circunstancias del caso.

3. La comunidad por turnos se rige por su título de constitución, que debe adecuarse a 
las disposiciones del capítulo IV y, supletoriamente, por las normas de la propiedad 
horizontal, de acuerdo con su naturaleza específica.

4. La medianería se rige por las disposiciones del capítulo V.

[ . . . ]
Artículo 553-25 bis.  Régimen simplificado de adopción de acuerdos para instalaciones de 
energías renovables.

(Derogado).

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Comunidad especial por razón de medianería

Sección primera. Medianería

Artículo 555-1.  Concepto y régimen jurídico.
1. Es pared medianera la que se levanta en el límite y en el suelo de dos o más fincas 

con el fin de servir de elemento sustentador de las edificaciones que se construyan o de 
servir de valla o separación.

2. Es suelo medianero la estructura horizontal que tiene la finalidad de servir de 
elemento sustentador y de división de construcciones a diferentes niveles en altura o en el 
subsuelo.

3. La existencia de una pared medianera o de un suelo medianero comporta una 
situación de comunidad entre los propietarios de las dos fincas colindantes que se regula por 
pacto y, supletoriamente, por las normas del presente capítulo.
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Sección segunda. Medianería de carga

Artículo 555-2.  Constitución voluntaria.
1. Existe medianería de carga si la pared medianera o el suelo medianero se levanta en 

el límite de dos o más fincas con el fin de servir de elemento sustentador de las edificaciones 
o de las demás obras de construcción que se realicen.

2. La medianería de carga es de constitución voluntaria y nunca se presume.
3. Los propietarios de fincas colindantes pueden acordar establecer la medianería y 

construir la pared medianera si tienen la autorización administrativa correspondiente para 
construir ambas fincas hasta el límite común.

Artículo 555-3.  Características.
1. La pared medianera o el suelo medianero debe ser del tipo adecuado, debe tener los 

fundamentos, resistencia, grosor y altura pertinentes con relación a los proyectos o finalidad 
de las edificaciones pactadas y debe tener la apariencia de muro exterior o fachada, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa urbanística.

2. Las características de construcción de la pared medianera o el suelo medianero, a 
falta de determinaciones específicas en el pacto de constitución, deben ser las usuales en el 
lugar en que se construye y adecuadas a la obra que debe realizarse, según las reglas de la 
construcción aceptadas generalmente. Los propietarios que construyen primero la pared 
medianera deben hacerlo de acuerdo con sus necesidades. Esta pared debe tener el grosor 
correspondiente, la mitad en el terreno propio y la otra mitad en el de los vecinos 
interesados.

Artículo 555-4.  Derecho de carga.
1. No puede cargarse sobre la pared medianera que el vecino o vecina ha edificado sin 

haber pagado la parte del coste que fija el pacto constitutivo de la medianería.
2. Las personas interesadas, salvo pacto en contrario, pueden solicitar a la autoridad 

judicial la rectificación de las cantidades que deben pagarse teniendo en cuenta la 
naturaleza, antigüedad, estado de conservación y condiciones de obra de la pared 
medianera.

3. La tramitación del procedimiento correspondiente al ejercicio de la facultad establecida 
por el apartado 2 no impide que, mientras tanto, los vecinos que han pagado la cantidad 
pactada puedan cargar sobre la pared medianera.

Artículo 555-5.  Gastos.
1. Los gastos de construcción y conservación de la pared medianera, hasta que el vecino 

o vecina haga la carga, corren a cargo del propietario o propietaria que la ha levantado. A 
partir de aquel momento, cada propietario o propietaria debe contribuir en la proporción 
pactada o, si no se ha pactado, en proporción al uso que hace de dicha pared medianera.

2. La persona que derriba una construcción cargada sobre la pared medianera debe 
dejarla en el estado adecuado para la utilización futura y con la apariencia de muro exterior o 
fachada que corresponda, de acuerdo con su configuración originaria.

3. Lo establecido por los apartados 1 y 2 se entiende sin perjuicio de lo que se haya 
pactado.

Artículo 555-6.  Pago.
El vecino o vecina que construye sin hacer uso de la pared medianera debe pagar la 

parte del coste que le corresponde según lo que se ha pactado y de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 555-4. Además, debe adoptar las medidas de construcción 
adecuadas para evitar perjuicios al propietario o propietaria que la ha levantado. Si se 
producen dichos perjuicios, debe indemnizarlo.
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Artículo 555-7.  Derecho de derribo.
1. El propietario o propietaria que en primer lugar ha levantado y ha pagado la pared 

medianera puede derribarla en cualquier momento anterior al inicio de las obras de 
construcción del edificio colindante que debe cargar sobre aquella.

2. El derribo de la pared medianera solo puede llevarse a cabo si el vecino o vecina no 
ha pagado la parte del coste que le corresponde y si, una vez notificada fehacientemente al 
vecino o vecina la intención de derribarla, este, en el plazo de un mes, no se opone pagando 
su parte del coste o consignando su pago.

Sección tercera. Medianería de vallado

Artículo 555-8.  Medianería de vallado.
1. La medianería en las paredes de vallado de patios, huertos, jardines y solares es 

forzosa hasta la altura máxima de dos metros o la que establezca la normativa urbanística 
aplicable.

2. El suelo de la pared de valla divisoria es medianero, pero el vecino o vecina no tiene la 
obligación de contribuir a la mitad de los gastos de construcción y de mantenimiento de la 
pared hasta que edifique o cierre su finca.

3. La pared de valla entre dos fincas se presume siempre medianera, salvo que existan 
signos externos que evidencien que solo se ha construido sobre uno de los solares.

[ . . . ]
TÍTULO VI

De los derechos reales limitados

CAPÍTULO I
El derecho de usufructo

Sección primera. Constitución y régimen del usufructo

Artículo 561-1.  Régimen aplicable.
1. El derecho de usufructo se rige por el título de constitución y por las modificaciones 

que introducen los titulares del derecho.
2. El derecho de usufructo, en lo que no resulta del título de constitución ni de sus 

modificaciones, se rige por las disposiciones del presente código.

Artículo 561-2.  Concepto.
1. El usufructo es el derecho real de usar y gozar de bienes ajenos salvando su forma y 

sustancia, salvo que las leyes o el título de constitución establezcan otra cosa.
2. Los usufructuarios tienen derecho a poseer los bienes objeto del usufructo y a percibir 

todas sus utilidades no excluidas por las leyes o por el título de constitución. Se presume 
que las utilidades no excluidas les corresponden. 3. Los usufructuarios deben respetar el 
destino económico del bien gravado y, en el ejercicio de su derecho, deben comportarse de 
acuerdo con las reglas de una buena administración.

[ . . . ]
Artículo 561-6.  Frutos y mejoras.

1. Los usufructuarios tienen derecho a percibir los frutos y utilidades de los bienes 
usufructuados no excluidos por el título de constitución.

2. En el usufructo voluntario, los usufructuarios tienen derecho a los frutos pendientes al 
comienzo del usufructo, con la obligación de pagar los gastos razonables para producirlos, y 
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los propietarios, a los frutos pendientes al final en proporción al grado de maduración, con la 
obligación de pagar la cuota correspondiente de los gastos para producirlos.

3. Los frutos de un derecho se entienden percibidos día por día y pertenecen a los 
usufructuarios en proporción al tiempo que dure el usufructo.

4. Los usufructuarios pueden introducir mejoras en los bienes objeto del usufructo, 
dentro de los límites de su derecho, con la facultad de retirarlas al final del usufructo si ello 
es posible sin deteriorar el objeto.

[ . . . ]
Sección cuarta. Usufructo de bosques y plantas

Artículo 561-25.  Régimen jurídico.
Se aplica al usufructo de bosques y plantas, en aquello a que no se refiere el título de 

constitución, la costumbre de la comarca.

Artículo 561-26.  Bosques.
Los usufructuarios de bosques que, por su naturaleza, se destinan a madera tienen 

derecho a cortar y podar los árboles haciendo una explotación racional, de acuerdo con un 
plan técnico.

Artículo 561-27.  Conjuntos de árboles que no son bosques.
1. Los usufructuarios de conjuntos de árboles destinados a una función de recreo o de 

ornamento de una finca, a hacer sombra, a aumentar la aglutinación del suelo, a fijar la 
tierra, a defender las fincas del viento, a encauzar las aguas, a dar fertilidad al suelo o a 
otros usos accesorios del terreno, diferentes del de obtener madera, deben respetar su 
destino originario.

2. La limitación que establece el apartado 1 también afecta a los conjuntos de árboles 
destinados a obtener resina, savia, corteza u otros productos diferentes de la madera. En 
este caso, los usufructuarios solo tienen derecho a dichos productos.

Artículo 561-28.  Árboles o arbustos que se renuevan o rebrotan.
1. Los usufructuarios pueden cortar y hacer suyos los árboles y arbustos que se 

renuevan o rebrotan en función de la capacidad de regeneración de la especie de que se 
trate y siempre que no estén comprendidos en los casos a que se refiere el artículo 
561-27.1.

2. Lo establecido por el apartado 1 es de aplicación a los árboles de ribera y a los de 
crecimiento rápido, pero los usufructuarios deben replantar los que corten.

3. Los usufructuarios pueden disponer de los plantones o de los arbustos de vivero con 
la obligación de restituir las extracciones efectuadas.

Artículo 561-29.  Árboles o arbustos que no se renuevan ni rebrotan.
Los usufructuarios de árboles o arbustos que, una vez cortados, no se renuevan ni 

rebrotan solo pueden podar sus ramas y, si los nudos propietarios lo autorizan, cortarlos.

Artículo 561-30.  Árboles muertos y dañados.
Los usufructuarios hacen suyos los árboles que mueran, aunque se trate de árboles 

frutales, y los nudos propietarios, los arrancados, los cortados o los destruidos por el viento o 
por el fuego si los usufructuarios no los usan para obtener leña para el consumo doméstico o 
para reparar los edificios comprendidos en el usufructo.

Artículo 561-31.  Matas.
Los usufructuarios pueden disponer de las matas haciendo cortes periódicos según la 

costumbre de la comarca.
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[ . . . ]
CAPÍTULO II

El derecho de uso y el derecho de habitación

Sección primera. Disposiciones comunes

Artículo 562-1.  Régimen jurídico.
Los derechos de uso y de habitación se regulan por lo que establecen su título de 

constitución, el presente capítulo y, subsidiariamente, la regulación del usufructo.

Artículo 562-2.  Carácter presumiblemente vitalicio.
El derecho de uso o de habitación constituido a favor de una persona física se presume 

vitalicio.

Artículo 562-3.  Diversidad de titulares.
1. Los derechos de uso y habitación pueden constituirse a favor de diversas personas, 

simultánea o sucesivamente, pero, en este último caso, solo si se trata de personas vivas en 
el momento en que se constituyen.

2. El derecho, en los dos casos a que se refiere el apartado 1, se extingue a la muerte 
del último titular.

Artículo 562-4.  Indisponibilidad del derecho.
1. Los usuarios y los que tienen derecho de habitación solo pueden gravar o enajenar su 

derecho si lo consienten los propietarios.
2. La ejecución de una hipoteca sobre el bien comporta la extinción de los derechos de 

uso y habitación si sus titulares consintieron su constitución, sin perjuicio de lo establecido 
por los artículos 233-19 a 233-24 y 234-8, en materia de vivienda familiar.

Artículo 562-5.  Extinción.
Los derechos de uso y habitación se extinguen por resolución judicial en caso de 

ejercicio gravemente contrario a la naturaleza del bien, sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 561-8.1.

Sección segunda. Derecho de uso

Artículo 562-6.  Contenido.
Los usuarios pueden poseer y utilizar un bien ajeno en la forma establecida por el título 

de constitución o, en su defecto, de modo suficiente para atender sus necesidades y las de 
quienes convivan con ellos.

[ . . . ]
Artículo 562-8.  Usos especiales.

1. El derecho de uso constituido sobre una finca que produce frutos da derecho a percibir 
los que sean necesarios para atender las necesidades de los titulares del derecho y de las 
personas que conviven con ellos.

2. El derecho de uso constituido sobre ganado da derecho a percibir, para atender las 
necesidades a que se refiere el apartado 1, las crías y los demás productos.

3. El derecho de uso constituido sobre un bosque o sobre plantas da derecho a talar los 
árboles y a cortar las matas que sea preciso para atender las necesidades a que se refiere el 
apartado 1, e incluso a vender el producto, de acuerdo con lo establecido por la sección 
tercera del capítulo I.

[ . . . ]
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CAPÍTULO III
Los derechos de aprovechamiento parcial

Artículo 563-1.  Concepto y régimen jurídico.
Los derechos de aprovechamiento parcial establecidos con carácter real a favor de una 

persona sobre una finca ajena con independencia de toda relación entre fincas, que incluyen 
el de gestionar y obtener sus aprovechamientos forestales a cambio de rehacer y conservar 
los recursos naturales y paisajísticos o de conservar su fauna y su ecosistema, el de 
apacentar ganado y rebaños, el de podar árboles y cortar matas, el de instalar carteles 
publicitarios, el de palco, el de balcón y otros similares, se rigen por las normas del presente 
capítulo y, en lo que no se opongan, por su título de constitución, por la costumbre y por las 
normas que regulan el derecho de usufructo, en aquello que sea compatible.

Artículo 563-2.  Constitución.
1. Pueden constituir un derecho de aprovechamiento parcial los propietarios de la finca 

gravada y los titulares de derechos reales posesorios constituidos sobre esta. En este último 
caso, el derecho de aprovechamiento parcial tiene el alcance y duración de dichos derechos 
reales posesorios.

2. La constitución mediante negocio jurídico de los derechos de aprovechamiento parcial 
debe constar necesariamente por escrito y solo puede oponerse ante terceras personas si 
consta en escritura pública y se inscribe en el Registro de la Propiedad.

3. Se entiende que la duración del derecho de aprovechamiento parcial es de treinta 
años, salvo que las partes fijen un plazo diferente.

4. La duración de los derechos de aprovechamiento parcial no puede superar en ningún 
caso los noventa y nueve años.

Artículo 563-3.  Redención.
1. Los derechos de aprovechamiento parcial pueden redimirse por voluntad exclusiva de 

los propietarios de la finca gravada una vez pasados veinte años desde la constitución del 
derecho.

2. Puede pactarse, no obstante lo establecido por el apartado 1, la no redimibilidad por 
un plazo máximo de sesenta años o durante la vida de la persona titular del derecho de 
aprovechamiento parcial y una generación más.

3. El precio de la redención, salvo pacto en contrario, es el que resulta de la 
capitalización del valor anual del aprovechamiento, determinado por peritos, tomando como 
base el interés legal del dinero en el momento de la redención.

Artículo 563-4.  Derecho de adquisición preferente.
Los propietarios y los titulares de un derecho real posesorio sobre una finca gravada 

tienen derecho de adquisición preferente del derecho de aprovechamiento parcial en los 
mismos términos que lo tienen los nudos propietarios en caso de transmisión del usufructo.

CAPÍTULO IV
El derecho de superficie

Artículo 564-1.  Concepto.
La superficie es el derecho real limitado sobre una finca ajena que atribuye 

temporalmente la propiedad separada de las construcciones o de las plantaciones que estén 
incluidas en la misma. En virtud del derecho de superficie, se mantiene una separación entre 
la propiedad de lo que se construye o se planta y el terreno o suelo en que se hace.
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Artículo 564-2.  Clases.
1. El derecho de superficie puede recaer sobre construcciones o plantaciones anteriores 

a la constitución del derecho. Las construcciones pueden estar sobre o bajo el nivel del 
suelo.

2. El derecho de superficie puede recaer sobre construcciones o plantaciones 
posteriores a la constitución del derecho, en cuyo caso este derecho atribuye a su titular la 
legitimación activa para hacer la construcción o plantación.

Artículo 564-3.  Constitución.
1. Pueden constituir el derecho de superficie los propietarios y demás titulares de 

derechos reales posesorios que tengan libre disposición de la finca afectada.
2. La constitución del derecho de superficie debe constar necesariamente en escritura 

pública, que debe contener, al menos, las siguientes circunstancias:
a) La duración del derecho de superficie, que no puede superar en ningún caso los 

noventa y nueve años.
b) Las características esenciales de la construcción o plantación existente o futura y, en 

este último caso, el plazo para hacerla.
c) Si las construcciones o plantaciones que son objeto del derecho de superficie no 

comprenden toda la finca gravada, la delimitación concreta y las medidas y situación del 
suelo afectado por el derecho, que deben describirse de acuerdo con la legislación 
hipotecaria y sin perjuicio de las limitaciones urbanísticas aplicables.

d) El precio o entrada y el canon que, si procede, deben satisfacer los superficiarios a los 
propietarios.

3. La constitución y modificaciones del derecho de superficie pueden oponerse a 
terceras personas de buena fe desde que se inscriben en el Registro de la Propiedad en la 
forma y con los efectos establecidos por la legislación hipotecaria o desde que las terceras 
personas han tenido conocimiento de las mismas.

Artículo 564-4.  Régimen jurídico voluntario.
1. Los superficiarios y los propietarios de la finca pueden establecer, en todo momento, 

el régimen de sus derechos respectivos, incluso en lo que concierne al uso del suelo y de la 
edificación o plantación.

2. Se admiten, respecto a los derechos de superficie, los siguientes pactos, entre otros:
a) La limitación de la disponibilidad de los superficiarios sobre su derecho, en concreto, 

sometiéndola al consentimiento de los propietarios de la finca.
b) El establecimiento de una pensión periódica a favor de los propietarios que no puede 

garantizarse con el mismo derecho de superficie si los superficiarios hacen una nueva 
construcción.

c) El régimen de liquidación de la posesión una vez se extinga el derecho.
3. Se admiten, respecto al derecho de superficie sobre una construcción nueva o una 

plantación, los siguientes pactos, entre otros:
a) La fijación del plazo para hacer la construcción o plantación, atribuyendo eficacia 

extintiva y, si procede, resolutoria al incumplimiento del mismo. Lo que se haya construido o 
plantado revierte en el propietario o propietaria de la finca, salvo pacto en contrario.

b) La atribución al propietario o propietaria de la finca, en caso de nueva construcción, de 
un derecho de uso, por cualquier concepto, sobre viviendas o locales integrados en la nueva 
construcción.

c) La atribución a los superficiarios de la facultad de establecer el régimen de propiedad 
horizontal, en caso de nueva construcción de un edificio al que pueda aplicarse este 
régimen. Esta facultad se entiende, salvo pacto en contrario, por el tiempo de duración del 
derecho y con los límites establecidos por el título de constitución del derecho de superficie.

4. Puede pactarse, respecto al derecho de superficie sobre una construcción o una 
plantación preexistentes, la extinción o, si procede, la resolución en caso de impago de la 
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pensión, de un mal uso o de un destino diferente del pactado que ponga en peligro la 
existencia misma de la construcción o plantación.

5. Los propietarios y los superficiarios pueden establecer, en el título de constitución o en 
otro posterior, derechos de adquisición preferente, recíprocos o no, a los que se aplica 
supletoriamente el régimen que el presente código establece para la fadiga con relación a la 
transmisión del derecho de censo o de la finca gravada con un censo enfitéutico.

Artículo 564-5.  Régimen legal.
El pacto que establezca el decomiso por impago de la pensión convenida, si se trata de 

un derecho establecido sobre una construcción o plantación hecha por los superficiarios 
después de haberse constituido el derecho, es nulo y se tiene por no hecho.

Artículo 564-6.  Extinción.
1. El derecho de superficie se extingue por las causas generales de extinción de los 

derechos reales.
2. La extinción del derecho de superficie comporta, salvo pacto en contrario, la reversión 

de la construcción o plantación a las personas que en el momento de la extinción sean 
titulares de la propiedad de la finca gravada, sin que estas deban satisfacer ninguna 
indemnización a los superficiarios.

3. La extinción del derecho de superficie no perjudica los derechos que se hayan 
constituido sobre este, salvo que la causa de la extinción sea el vencimiento del plazo de la 
duración del derecho o, en el caso de construcciones o plantaciones preexistentes, su 
pérdida total.

4. El derecho no se extingue si la construcción o plantación la han hecho los titulares del 
derecho de superficie y se pierde. En este caso, los titulares la pueden reconstruir o rehacer.

CAPÍTULO V
Los derechos de censo

Sección primera. Disposiciones generales

Artículo 565-1.  El censo.
1. El censo es una prestación periódica dineraria anual, de carácter perpetuo o temporal, 

que se vincula con carácter real a la propiedad de una finca, la cual garantiza su pago 
directa e inmediatamente.

2. Recibe el nombre de censatario la persona que está obligada a pagar la pensión del 
censo, que es el propietario o propietaria de la finca, y el de censualista, la persona que tiene 
derecho a recibirla, que es el titular o la titular del derecho de censo.

Artículo 565-2.  Clases de censo.
1. El censo es enfitéutico si se constituye con carácter perpetuo y redimible a voluntad 

del censatario, de acuerdo con los requisitos establecidos por los artículos 565-11 y 565-12.
2. El censo es vitalicio si se constituye con carácter temporal e irredimible a voluntad del 

censatario, sin perjuicio de que pueda pactarse la redimibilidad de forma expresa.

Artículo 565-3.  Constitución del censo.
Los títulos de constitución del censo pueden ser:
a) El contrato de establecimiento. La constitución contractual de un censo puede 

hacerse:
Primero.–Por la transmisión de la titularidad del derecho de propiedad de la finca al 

censatario, a cambio de la constitución del derecho a percibir la prestación periódica anual a 
favor del censualista. En este caso, puede determinarse el pago a favor del censualista, por 
una sola vez, al contado o a plazos, de una cantidad que se llama entrada.
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Segundo.–Por revessejat, en virtud de la constitución del censo por el propietario o 
propietaria de la finca y la cesión a una tercera persona del derecho a recibir la prestación 
periódica anual.

b) La disposición por causa de muerte.
c) La usucapión.

Artículo 565-4.  Forma de constitución del censo.
La constitución o establecimiento de un censo debe constar necesariamente en escritura 

pública, en la que deben hacerse constar la pensión y la cantidad convenida al efecto de la 
redención.

Artículo 565-5.  La transmisibilidad de la finca y del censo.
1. El censatario puede enajenar la finca gravada con el censo. El censualista también 

puede hacerlo respecto a su derecho de censo.
2. El derecho de fadiga se reconoce solo al censatario. Por razón del derecho de fadiga, 

el censatario puede ejercer el derecho de tanteo y, si procede, el derecho de retracto para 
adquirir el derecho de censo enajenado a título oneroso, por el mismo precio y en las 
condiciones convenidas entre el censualista y el adquirente.

3. El derecho de fadiga a que se refiere el apartado 2 debe ejercerse de acuerdo con lo 
establecido por la subsección tercera de la sección segunda.

Artículo 565-6.  La división del censo.
1. Los censos son esencialmente divisibles. La división de una finca gravada con un 

censo, que le corresponde realizar al censatario, comporta la división del gravamen, de 
modo que existan tantos censos como fincas gravadas.

2. El censatario, al dividir la finca, debe distribuir la pensión entre las fincas resultantes 
en proporción a la superficie, sin tener en cuenta diferencias de valor o calidad. En el 
supuesto de que se constituya el régimen de propiedad horizontal sobre la finca gravada, la 
pensión se distribuye entre los elementos privativos que configuran dicha comunidad en 
proporción a la cuota de participación que corresponde a cada uno de estos elementos.

3. El censatario debe notificar notarialmente la división al censualista en su domicilio en 
el plazo de tres meses. Si el domicilio no es conocido, debe hacerse constar esta 
circunstancia en la escritura pública de división de la finca, que comporta la división del 
censo, y el registrador o registradora de la propiedad, una vez inscrita, debe publicar un 
edicto que anuncie durante tres meses dicha división en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento del término municipal donde radique la finca dividida.

4. El censualista dispone de un plazo de caducidad de un año a contar desde la 
notificación o, en su caso, desde la inscripción para impugnar judicialmente la división.

Artículo 565-7.  La inscripción del censo.
1. Las inscripciones de censos en el Registro de la Propiedad deben señalar las 

siguientes circunstancias:
a) La clase del censo y el título de constitución.
b) La pensión que implica.
c) La cantidad convenida al efecto de la redención.
d) El procedimiento de ejecución, el laudemio y la fadiga, si se han acordado.
e) Las demás que establece la legislación hipotecaria.
2. No pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad las agrupaciones de fincas 

sujetas a censo sin la descripción correspondiente de todas las fincas o parcelas gravadas y 
de los censos que las afectan mientras no sean redimidos.

Artículo 565-8.  La pensión.
1. La pensión o prestación periódica constituye el contenido esencial del derecho de 

censo.
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2. La pensión solo puede consistir en dinero. El título de constitución del censo o un 
acuerdo posterior entre el censualista y el censatario puede incluir una cláusula de 
estabilización del valor de la pensión.

3. La pensión debe ser siempre anual, sin perjuicio de que por estipulación o por 
cláusula expresa pueda determinarse una forma fraccionada de pago.

4. El censualista tiene derecho a recibir la pensión por anualidades vencidas o, en el 
caso del censo vitalicio, por anualidades avanzadas, si no se determina lo contrario. El lugar 
de pago, en defecto de determinación expresa, es el domicilio del censatario.

5. El censualista, en el momento de entregar el recibo de la pensión, tiene derecho a 
recibir del censatario un resguardo donde conste que se ha hecho el pago.

6. La finca garantiza el pago de las pensiones vencidas y no satisfechas y, si procede, el 
pago de los laudemios. Respecto a una tercera persona, es preciso atenerse a lo establecido 
por la legislación hipotecaria.

7. El impago de las pensiones no hace caer la finca en decomiso. El decomiso no puede 
pactarse en el título de constitución del censo ni en ninguno posterior que haga referencia al 
mismo.

Artículo 565-9.  Procedimiento judicial sumario.
1. Se aplica, para la reclamación del pago de las pensiones vencidas y no satisfechas y, 

si procede, de los laudemios, el procedimiento para exigir el pago de deudas de 
vencimientos fraccionados garantizados con hipoteca, si así se ha pactado de forma expresa 
en la escritura de constitución del censo y si, además, se ha fijado un domicilio del 
censatario a los efectos de los requerimientos, se ha determinado la cuantía del laudemio, si 
procede, y se ha tasado la finca a los efectos de subasta.

2. La persona que adquiere la finca en una subasta la adquiere gravada con el censo y 
asume la obligación de pagar la pensión hasta que este se extinga.

3. Es preciso atenerse, respecto a una tercera persona, a lo establecido por la legislación 
hipotecaria. La finca solo garantiza el último laudemio, la pensión del año corriente y las dos 
anteriores. En caso de pacto, puede garantizar en perjuicio de tercera persona el pago de las 
cinco últimas pensiones.

Artículo 565-10.  Inexigibilidad de la pensión.
1. La reclamación de pensiones debidas no puede exceder de las diez últimas.
2. El pago de tres pensiones consecutivas sin reserva del censualista exime de pagar las 

anteriores.

Artículo 565-11.  La extinción del censo.
1. El censo se extingue por:
a) Las causas generales de extinción de los derechos reales.
b) Redención.
c) La falta de ejercicio de las pretensiones del censualista durante un plazo de diez años.

Téngase en cuenta que el apartado 1.c) se aplicará a todos los censos, cualquiera que sea 
su fecha de constitución, según se establece en la disposición final de la Ley 6/2015, de 13 de 
mayo. Ref. BOE-A-2015-6014.

2. La pérdida o expropiación parcial de la finca no exime de pagar la pensión, salvo que 
la pérdida afecte a la mayor parte de la finca, en cuyo caso se reduce proporcionalmente la 
pensión.

3. El censo debe redimirse necesariamente en el caso de expropiación forzosa total.
4. Se aplica, para cancelar en el Registro de la Propiedad los censos constituidos por un 

plazo determinado, lo establecido por la legislación hipotecaria con relación a la cancelación 
de las hipotecas constituidas en garantía de rentas o prestaciones periódicas.
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5. A efectos de lo dispuesto por el apartado 1. c, el plazo puede interrumpirse por 
notificación notarial al censatario o bien por nota al margen de la inscripción del censo, que 
debe practicarse en virtud de una instancia firmada por el censualista con este fin.

Artículo 565-12.  La redimibilidad del censo.
1. Los censos de carácter perpetuo y los de carácter temporal constituidos expresamente 

como redimibles pueden redimirse por voluntad unilateral del censatario.
2. El censatario, en los censos de carácter perpetuo y en los de carácter temporal 

constituidos como redimibles, no puede imponer la redención hasta que han transcurrido 
veinte años desde la constitución del censo si no se ha pactado de otro modo.

3. Puede pactarse, en los censos de carácter perpetuo, la no redimibilidad del censo por 
un plazo máximo de sesenta años o durante la vida del censualista y una generación más. 
La generación se considera extinguida al morir el último de los descendientes en primer 
grado del censualista.

Artículo 565-13.  La redención del censo.
1. La redención no puede ser parcial, de modo que debe comprender necesaria e 

íntegramente la pensión y, si procede, los demás derechos inherentes al censo.
2. El censatario no puede imponer la redención si no está al corriente en el pago de todo 

lo que deba al censualista por razón del censo.
3. La redención se formaliza en escritura pública y se efectúa, salvo acuerdo en 

contrario, con la entrega de la cantidad convenida en el título de constitución. En caso de 
que se haya estipulado el laudemio, el precio de redención debe incluir, además, el importe 
de un laudemio. En caso de que el censo se haya adquirido por usucapión, la cantidad a 
satisfacer a efectos de redención es, salvo que se haya pactado de otro modo, el equivalente 
de capitalizar la pensión anual al 3 % y sumarle, si procede, un laudemio contado sobre el 
valor que tenía la finca en el momento de iniciarse dicha usucapión.

4. Del precio de redención, se deduce la entrada, si se ha estipulado su pago en el título 
de constitución.

5. El precio de redención, si no se pacta lo contrario, debe satisfacerse en dinero y al 
contado.

Sección segunda. Censo enfitéutico

Subsección primera. Disposiciones generales

Artículo 565-14.  El censo enfitéutico.
1. El censo enfitéutico, además del derecho a la prestación periódica anual, puede 

otorgar al censualista el derecho de laudemio y el derecho de fadiga, o uno solo de estos 
derechos, si se ha estipulado en el título de constitución.

2. La estipulación a que se refiere el apartado 1 debe ser expresa y el contenido de los 
derechos establecidos debe ajustarse necesariamente a las disposiciones de la presente 
sección.

Subsección segunda. Laudemio

Artículo 565-15.  El devengo del laudemio.
1. El censualista, si se ha pactado, tiene derecho a percibir el laudemio por cada 

transmisión de la finca, excepto en los casos que regula el artículo 565-16.
2. El derecho a percibir el laudemio, en caso de usufructo, corresponde a los 

usufructuarios.

Artículo 565-16.  Las excepciones al devengo del laudemio.
El laudemio no se devenga nunca en los siguientes casos:
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a) En enajenaciones hechas por expropiación forzosa, por aportación de la finca a juntas 
de compensación o por adjudicaciones de la finca hechas por las juntas de compensación a 
sus miembros.

b) En enajenaciones a título gratuito, entre vivos o por causa de muerte, a favor de 
cualquier persona.

c) En las adjudicaciones de la finca por disolución de comunidades matrimoniales de 
bienes, de comunidades ordinarias indivisas entre esposos o convivientes en pareja estable 
o por cesión sustitutiva de pensión, en casos de divorcio, separación o nulidad del 
matrimonio y de extinción de la pareja estable.

d) En la agnición de buena fe, entendida como la declaración que, dentro del año de la 
firma del contrato, hacen los compradores de haber efectuado la adquisición en interés y con 
dinero de las personas que designan.

e) En las transmisiones de fincas situadas en el valle de Ribes y en Moià.

Artículo 565-17.  La cuota del laudemio.
1. La cuota del laudemio es la pactada y nunca puede ser superior al 10 % del precio o 

del valor de la finca transmitida en el momento de la transmisión.
2. La cuota del laudemio, si no se ha pactado, es del 1 % en toda Cataluña.

Artículo 565-18.  El devengo del laudemio en casos especiales.
1. En las ventas a carta de gracia, se devenga la mitad del laudemio en la venta y la otra 

mitad en la retroventa o cuando se extingue el derecho a redimir.
2. El laudemio, en las permutas y en las aportaciones a sociedad o las adjudicaciones a 

los socios, en caso de reducción de capital o de disolución, debe calcularse sobre el valor de 
la finca en el momento de la transmisión.

Artículo 565-19.  La restitución del laudemio.
El laudemio cobrado, si la transmisión de la finca deviene ineficaz a consecuencia de 

demanda judicial presentada dentro de los cuatro años siguientes, debe restituirse en el 
plazo de seis meses contados desde la fecha de la sentencia.

Artículo 565-20.  La prescripción del laudemio.
El derecho a reclamar el laudemio prescribe a los diez años del día en que se ha 

devengado.

Artículo 565-21.  La garantía del laudemio.
La finca garantiza directa e inmediatamente el pago de los laudemios devengados y no 

satisfechos, sea quien sea su titular. Con relación a una tercera persona, es preciso atenerse 
a lo establecido por la legislación hipotecaria.

Artículo 565-22.  El pago del laudemio.
1. El pago del laudemio, salvo pacto en contrario, corresponde a los adquirentes y se 

efectúa en el domicilio de los deudores.
2. El laudemio se presume satisfecho o renunciado si el censualista cobra al nuevo 

censatario tres pensiones del censo consecutivas sin hacer una reserva expresa.

Subsección tercera. Fadiga

Artículo 565-23.  El derecho de fadiga.
1. El derecho de prelación llamado fadiga, el cual se reconoce por ley solo al censatario, 

puede otorgarse al censualista si lo determina expresamente el título de constitución.
2. El censatario y, si procede, el censualista, por razón del derecho de fadiga, pueden 

ejercer el derecho de tanteo o el derecho de retracto, para adquirir, respectivamente, el 
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derecho de censo o la finca gravada que hayan sido enajenados a título oneroso, por el 
mismo precio y en las condiciones convenidas con el adquirente.

Artículo 565-24.  El ejercicio del derecho de fadiga.
1. El tanteo puede ejercerse, por razón del derecho de fadiga, en el plazo de un mes 

contado desde la notificación fehaciente de la decisión de enajenar, de la identidad del 
adquirente, del precio y de las demás circunstancias de la transmisión que debe hacer el 
censualista al censatario o viceversa.

2. El tanteo, si no existe notificación o la transmisión se hace por un precio o unas 
circunstancias diferentes de las que constan en la misma, comporta el retracto, que puede 
ejercerse en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que el censatario o el 
censualista tiene conocimiento de la enajenación y de sus circunstancias o, si procede, 
desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad.

Artículo 565-25.  Intransmisibilidad del derecho de fadiga y de la finca.
1. Los derechos de fadiga no pueden transmitirse nunca separadamente de la finca o del 

censo.
2. El censualista que haya adquirido la propiedad de la finca gravada haciendo uso del 

derecho de fadiga no puede transmitirla a título oneroso antes de seis años contados desde 
su adquisición, salvo que el adquirente sea un organismo público.

Artículo 565-26.  Excepciones al derecho de fadiga.
El derecho de fadiga no puede ejercerse en los siguientes casos:
a) En las permutas.
b) En las retroventas.
c) En las transacciones.
d) En las demás enajenaciones en las que los titulares del derecho no pueden hacer o 

dar aquello a que se han obligado los adquirentes.

Artículo 565-27.  Pérdida del derecho de fadiga.
El derecho de fadiga, en cualquiera de sus manifestaciones de tanteo o de retracto, se 

pierde en los siguientes casos:
a) Si se ha cobrado el laudemio correspondiente.
b) Si se ejerce el derecho de redención, siempre que sea antes de dictarse la sentencia 

que da lugar a la fadiga.

Artículo 565-28.  La cotitularidad del derecho de censo.
1. El derecho de fadiga no puede ejercerse si el censo que grava la finca enajenada 

pertenece a varias personas en comunidad ordinaria o indivisa y no lo ejercen todas 
conjuntamente o bien una o unas cuantas por cesión de las demás.

2. El derecho de fadiga, si el derecho de censo está gravado con un usufructo, 
corresponde siempre a los nudos propietarios.

3. El derecho de fadiga, si el censo está gravado con un fideicomiso, corresponde a los 
fiduciarios, que pueden pagar el precio de adquisición a cargo del fideicomiso o a su cargo, 
si bien en este último caso pueden reclamar a los fideicomisarios el importe satisfecho y los 
intereses cuando se extinga el fideicomiso.

Sección tercera. Censo vitalicio

Artículo 565-29.  El censo vitalicio.
El censo vitalicio otorga al censualista el derecho a recibir una prestación periódica anual 

durante la vida de una o dos personas que vivan en el momento de la constitución del censo.
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Artículo 565-30.  Irredimibilidad.
El censo vitalicio es irredimible, salvo mutuo acuerdo o disposición en contrario.

Artículo 565-31.  La titularidad del derecho de censo.
1. El censo puede constituirse a favor de cualquier persona o personas, aunque no sean 

las que transmiten la finca que queda gravada.
2. El censo constituido queda sin efecto si la persona o personas sobre cuya vida se ha 

constituido mueren dentro de los dos meses siguientes a la constitución como consecuencia 
de una enfermedad que ya existía en el momento de dicha constitución.

3. En caso de cotitularidad del derecho de censo, si la designación de los beneficiarios 
ha sido conjunta y uno de ellos no la acepta o, habiéndola aceptado, muere, su cuota en el 
derecho de censo incrementa la de los demás beneficiarios.

Artículo 565-32.  Pago de la pensión.
1. El pago de las pensiones, con independencia de la forma de pago fraccionado 

convenida, si se paga por anualidades vencidas, debe efectuarse de modo que la 
correspondiente al año en que muere la última de las personas a cuyo favor se ha 
constituido el censo debe pagarse a sus herederos en la parte proporcional al número de 
días que ha vivido aquel año. En cambio, si se paga por anualidades avanzadas, la que 
corresponde al año de la defunción debe pagarse íntegra, sin que el censatario tenga 
derecho a devolución.

2. No puede exigirse el pago de la pensión sin acreditar que la persona para cuya vida 
se ha establecido está viva.

Artículo 565-33.  El disfrute de la finca gravada.
Puede pactarse válidamente que la persona que transmite la finca a cambio de la 

pensión retenga, con carácter vitalicio o temporal, un derecho de usufructo o de habitación 
sobre la misma finca, los cuales se consolidan necesariamente con la propiedad cuando se 
extingue el censo.

CAPÍTULO VI
Las servidumbres

Sección primera. Disposiciones generales

Artículo 566-1.  Concepto.
1. La servidumbre es el derecho real que grava parcialmente una finca, que es la 

sirviente, en beneficio de otra, que es la dominante, y puede consistir en el otorgamiento a 
esta de un determinado uso de la finca sirviente o en una reducción de las facultades del 
titular o la titular de la finca sirviente.

2. Los titulares del derecho de servidumbre pueden beneficiarse de la finca sirviente en 
la medida en que lo determinan el título de constitución o el presente código.

[ . . . ]
Sección segunda. Servidumbres forzosas

Artículo 566-7.  Servidumbre de paso.
1. Los propietarios de una finca sin salida o con una salida insuficiente a una vía pública 

pueden exigir a los vecinos que se establezca una servidumbre de paso para acceder a la 
misma de una anchura suficiente y unas características adecuadas para que la finca 
dominante pueda explotarse normalmente.

2. El paso debe darse por el punto menos perjudicial o incómodo para las fincas 
gravadas y, si es compatible, por el punto más beneficioso para la finca dominante.
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[ . . . ]
Artículo 566-9.  Servidumbre de acueducto.

1. Los propietarios de una finca que, además, sean titulares de un recurso hídrico 
externo a esta pueden exigir a los vecinos que se establezca una servidumbre de acueducto 
de una anchura suficiente y de unas características adecuadas para que la finca dominante 
pueda explotarse normalmente.

2. La servidumbre de acueducto permite a quien es su titular hacer todas las obras 
necesarias para llevar el agua, entre las que se incluyen las tuberías, acequias, minas, 
presas y demás similares. Dicho titular, a su cargo, debe mantener estas instalaciones en 
buen estado de conservación.

3. El paso del agua debe darse por el punto y por el sistema de conducción técnicamente 
más adecuados y a la vez, si es compatible, menos perjudiciales o incómodos para las fincas 
gravadas.

Artículo 566-10.  Indemnizaciones por el establecimiento de servidumbres forzosas.
1. Las servidumbres forzosas solo pueden establecerse previo pago de una 

indemnización igual a la disminución del valor de la finca sirviente afectada por el paso o 
canalización.

2. Los propietarios de la finca dominante deben indemnizar a los de la finca sirviente por 
los perjuicios que el ejercicio de la servidumbre cause a su finca.

3. La indemnización se reduce proporcionalmente si los propietarios de la finca sirviente 
también utilizan el paso, la conexión a la red o el agua transportada o si, en general, 
obtienen algún beneficio de las obras ejecutadas para el ejercicio de la servidumbre.

4. No debe pagarse ninguna indemnización si una finca queda sin salida a una vía 
pública, sin conexión a una red general o sin acceso al agua como consecuencia de un acto 
de disposición sobre una o más partes de la finca originaria o de división del bien común 
efectuado por quien tuviese derecho a reclamarla.

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Los derechos de adquisición

Sección primera. Disposiciones generales

Artículo 568-1.  Concepto.
1. Son derechos de adquisición voluntaria los siguientes:
a) La opción, que faculta a su titular para adquirir un bien en las condiciones establecidas 

por el negocio jurídico que la constituye.
b) El tanteo, que faculta a su titular para adquirir a título oneroso un bien en las mismas 

condiciones pactadas con otro adquirente.
c) El retracto, que faculta a su titular para subrogarse en el lugar del adquirente con las 

mismas condiciones convenidas en un negocio jurídico oneroso una vez ha tenido lugar la 
transmisión.

d) El derecho de redimir en la venta a carta de gracia, que faculta al vendedor para 
readquirir el bien vendido.

2. El tanteo y el retracto son derechos de adquisición legales en los casos en que lo 
establece el presente código. Estos derechos se rigen por la norma sectorial específica 
correspondiente.

Artículo 568-2.  Constitución y eficacia.
1. Los derechos reales de adquisición se constituyen en escritura pública y, si recaen 

sobre bienes inmuebles, deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
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2. El ejercicio de los derechos de adquisición voluntaria comporta la adquisición del bien 
en la misma situación jurídica en que se hallaba en el momento de la constitución, así como 
la extinción de los derechos incompatibles constituidos con posterioridad sobre el bien si el 
derecho se había constituido con carácter real, sin perjuicio de lo establecido por la 
legislación hipotecaria.

Artículo 568-3.  Objeto.
1. Los derechos de adquisición pueden recaer sobre bienes inmuebles y muebles que 

puedan identificarse.
2. Los derechos de adquisición sobre bienes futuros están sujetos a la condición de la 

existencia efectiva de su objeto.
3. Los derechos de adquisición inscribibles constituidos sobre varios bienes deben 

indicar un precio individual para cada uno que haga posible el ejercicio de los derechos por 
separado. Se exceptúa el caso en que se ha indicado un precio global que exige un ejercicio 
conjunto sobre todos los bienes.

4. Los derechos de adquisición sobre un bien inmueble pueden constituirse sobre partes 
determinadas de este o de su edificabilidad. En estos casos, el precio de adquisición debe 
fijarse teniendo en cuenta la medida superficial u otros parámetros o módulos determinados.

Artículo 568-4.  Cotitularidad.
Los derechos de adquisición constituidos a favor de varios titulares de forma proindivisa 

deben ser ejercidos conjuntamente por todos los titulares o por uno o varios de ellos por 
cesión de los demás.

[ . . . ]
Sección tercera. Derechos de retracto legales

Subsección primera. Retracto de colindantes

Artículo 568-16.  Concepto.
El retracto de colindantes es el derecho legal de adquisición que se produce en los casos 

y con los requisitos establecidos por la presente subsección, en virtud del cual sus titulares 
se subrogan en la posición jurídica de los adquirentes.

Artículo 568-17.  Titularidad.
1. Pueden ejercer el derecho de retracto de colindantes las personas físicas o jurídicas 

que, de acuerdo con la legislación especial, tienen la consideración de cultivador o 
cultivadora directo y personal.

2. Están legitimados para ejercer el derecho de retracto de colindantes los cultivadores 
directos y personales que son propietarios de fincas rústicas que lindan con las fincas 
rústicas enajenadas.

3. Se prefiere, si existen varias personas legitimadas, la propietaria de la finca colindante 
de menos superficie y, si esta es idéntica, la de la finca con más perímetro colindante.

Artículo 568-18.  Requisitos.
1. El derecho de retracto de colindantes puede ejercerse en caso de venta o dación en 

pago de una finca rústica de superficie inferior a la de la unidad mínima de cultivo a favor de 
una persona que no sea propietaria de ninguna de las fincas que lindan con la misma.

2. El derecho de retracto de colindantes no puede ejercerse si dentro de la finca 
enajenada existen construcciones ajustadas a la legalidad cuyo valor representa más de los 
dos tercios del de la finca.
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Artículo 568-19.  Ejercicio.
1. El plazo para ejercer el derecho de retracto de colindantes es de dos meses desde el 

momento en que los propietarios cultivadores directos de las fincas colindantes tienen 
conocimiento de la enajenación y de sus circunstancias o desde la fecha en que la 
transmisión se inscribe en el Registro de la Propiedad.

2. La adquisición por medio del derecho de retracto de colindantes se efectúa por el 
mismo precio o valor y en las condiciones convenidas por la persona que ha transmitido la 
finca y el adquirente o la adquirente.

Artículo 568-20.  Limitaciones.
1. Los adquirentes de una finca rústica por medio del derecho de retracto de colindantes 

están obligados a agrupar la finca adquirida con la finca de la que son titulares en el plazo de 
seis meses contados desde la adquisición y a conservarla agrupada un mínimo de seis años 
contados desde la inscripción.

2. Los adquirentes de una finca rústica por medio del derecho de retracto de colindantes 
no pueden enajenarla entre vivos durante el plazo de seis años a contar del día de la 
adquisición, salvo que lo hagan con el consentimiento de la persona en cuyo lugar se 
subrogaron al adquirirla o que la finca adquirida represente menos del 20 % de la superficie 
de la finca que resulta de la agrupación.

Subsección segunda. La tornería

Artículo 568-21.  Concepto y régimen jurídico.
1. La tornería es el derecho de adquisición legal por retracto que tiene lugar 

exclusivamente en el territorio de Arán, en los casos y con los requisitos establecidos por la 
presente subsección, en virtud del cual sus titulares se subrogan en la posición jurídica de 
los adquirentes.

2. La tornería se rige por las normas de esta subsección y, en lo que no sea incompatible 
con las mismas, por los usos y costumbres de Arán, los cuales deben tenerse en cuenta 
para su interpretación.

Artículo 568-22.  Titularidad.
1. Solo pueden ejercer el derecho de tornería las personas físicas con vecindad local en 

Arán.
2. Están legitimados para ejercer el derecho de tornería los parientes hasta el cuarto 

grado en la línea de la que proceden los bienes.
3. Se prefiere, si existen varios parientes legitimados, el más próximo y, en igualdad de 

grado, el de más edad. El cómputo del grado debe ajustarse a las normas de la sucesión 
intestada.

Artículo 568-23.  Requisitos.
1. El derecho de tornería puede ejercerse, en caso de venta o dación en pago de una 

finca rústica situada en el territorio de Arán, a favor de una persona extraña o con un 
parentesco más allá del cuarto grado colateral, si la finca ha pertenecido a los parientes por 
consanguinidad durante dos o más generaciones inmediatamente anteriores a la del 
disponente o la disponente.

2. El derecho de tornería puede ejercerse sobre la casa solariega y sus dependencias 
aunque se hallen en suelo urbano, salvo que formen parte de una explotación comercial o 
turística.

Artículo 568-24.  Ejercicio.
1. El plazo para ejercer el derecho de tornería es de un año y un día a contar de la fecha 

en que se inscribe la transmisión en el Registro de la Propiedad o en que se tiene 
conocimiento de la enajenación y sus circunstancias si la transmisión no se inscribe.
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2. La adquisición por medio del derecho de tornería se efectúa por el mismo precio o 
valor y en las condiciones convenidas por el pariente o parienta que ha realizado la 
transmisión y el adquirente o la adquirente.

3. El derecho de tornería solo es renunciable en escritura pública.

Artículo 568-25.  Limitaciones.
Los adquirentes de una finca por medio del derecho de tornería no pueden enajenarla 

entre vivos, ni siquiera a título gratuito, en el plazo de seis años a contar del día de la 
adquisición, salvo que lo hagan con el consentimiento de la persona en cuyo lugar se 
subrogaron al adquirirla.

Artículo 568-26.  Preferencia.
El derecho de tornería es preferente a todo otro derecho de adquisición legal, excepto al 

de copropietarios.
 

Sección cuarta. Preferencia entre derechos de adquisición legales

Artículo 568-27.  Preferencia.
1. Si, con motivo de una misma enajenación, son procedentes distintos derechos legales 

de adquisición preferente, prevalece, en todo caso, el derecho de tanteo que corresponde a 
los copropietarios o coherederos en la venta de una cuota y, en su defecto, el de los nudos 
propietarios en la enajenación del usufructo o el de los censatarios en la enajenación del 
derecho de censo.

2. Si no son procedentes los derechos a que se refiere el apartado 1, tienen preferencia 
los derechos de tanteo que corresponden a los arrendatarios, si procede.

3. Si no son procedentes los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2, es 
procedente el derecho de retracto de colindantes.

4. Lo establecido por el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 568-26 con relación a la tornería y de lo establecido por las leyes especiales con 
relación a los retractos establecidos a favor de la Generalidad, el Estado o las corporaciones 
locales.

[ . . . ]
CAPÍTULO IX

Los derechos reales de garantía

[ . . . ]
Subsección tercera. Derecho de anticresis

Artículo 569-23.  Concepto de derecho de anticresis.
El derecho de anticresis, que puede constituirse sobre un inmueble fructífero en garantía 

del pago de cualquier obligación, faculta a los acreedores para poseerlo, por sí mismos o por 
una tercera persona si se ha pactado, y a percibir sus frutos para aplicarlos al pago de los 
intereses y a la amortización del capital de la obligación garantizada y, en caso de 
incumplimiento de la obligación garantizada, a solicitar la realización del valor.

Artículo 569-24.  Constitución.
1. La anticresis, constituida por cualquier título, requiere:
a) El poder de libre disposición del inmueble sobre el que recae por la persona que 

constituye la garantía.
b) La transmisión de la posesión de la finca a los acreedores o a una tercera persona, de 

acuerdo con los garantes anticréticos, por cualquier medio admitido por las leyes.
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2. El derecho de anticresis debe constituirse necesariamente en escritura pública y solo 
puede oponerse a terceras personas a partir del momento en que se inscribe en el Registro 
de la Propiedad.

Artículo 569-25.  Régimen.
1. Las normas establecidas por los artículos 569-14, 569-15 y 569-19.1 en cuanto a las 

obligaciones garantizables con prenda, a la pluralidad y la indivisibilidad de garantías 
anticréticas y a la facultad de los acreedores de negarse a restituir la finca hasta que se les 
abone totalmente el crédito garantizado, son de aplicación al derecho real de anticresis en 
aquello que sea compatible con la naturaleza de este derecho.

2. El crédito, si existe más de una finca gravada, debe distribuirse necesariamente entre 
estas fincas para determinar la parte que garantiza cada una.

3. Los acreedores y los propietarios, si la finca gravada se segrega o se divide, pueden 
convenir, en escritura pública, la parte del crédito que garantiza cada una de las fincas 
resultantes. Si no lo hacen, las fincas resultantes continúan garantizando el crédito de forma 
solidaria.

4. Los titulares del derecho de anticresis, durante la retención, deben administrar el bien 
con la diligencia necesaria para obtener el máximo rendimiento posible y conservarlo en 
buen estado de acuerdo con su naturaleza, y tienen derecho a hacer suyos los rendimientos 
netos para aplicarlos al pago de la obligación garantizada y, si procede, de sus intereses. 
Los propietarios de la finca gravada pueden exigir a los acreedores o a la tercera persona 
que la poseen la rendición anual de cuentas de su gestión.

Artículo 569-26.  Realización del valor de la finca anticrética.
Los acreedores anticréticos pueden realizar el valor de la finca anticrética en los mismos 

términos que los titulares del derecho de retención.

[ . . . ]
Disposición transitoria undécima.  Derechos de superficie.

Los derechos de superficie constituidos sobre fincas situadas en Cataluña antes de la 
entrada en vigor del presente código se rigen por la legislación anterior que les era de 
aplicación.

Disposición transitoria duodécima.  La acreditación de existencia y el régimen jurídico de 
la rabassa morta.

1. Se entiende por rabassa morta el contrato en virtud del cual los propietarios del suelo 
ceden su uso para plantar vid por el tiempo que vivan las primeras cepas plantadas, a 
cambio de una renta o pensión anual a cargo de los cesionarios, en frutos o dinero.

2. Los titulares de una rabassa morta inscrita en el Registro de la Propiedad antes del 18 
de abril de 2002 deben acreditar su vigencia antes del 18 de abril de 2007, lo cual debe 
hacerse constar en una nota marginal.

3. La rabassa morta se acredita por medio de una solicitud firmada por su titular registral, 
dirigida al Registro de la Propiedad donde está inscrita, en la cual deben identificarse la 
rabassa morta y la finca sobre la que recae y debe solicitarse la nota marginal.

4. La rabassa morta se extingue una vez transcurrido el plazo establecido por el 
apartado 1 sin que se haya hecho constar la vigencia y puede cancelarse por caducidad, a 
petición de los titulares de la propiedad, de acuerdo con lo establecido por la legislación 
hipotecaria y sin necesidad de tramitar el expediente de liberación de cargas.

5. Las rabasses mortes constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 22/2001, de 
31 de diciembre, de regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de 
adquisición voluntaria o preferente, que continúen vigentes deben regirse, mientras 
subsistan, por las siguientes normas:

a) La rabassa morta se extingue a los cincuenta años de la concesión, si no se pactó un 
plazo diferente, o por la muerte de las primeras cepas, o porque dos terceras partes de las 
cepas plantadas no dan fruto.
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b) Los cesionarios o los rabasaires pueden hacer renuevos y mugrones durante el 
tiempo que dure el contrato.

c) El contrato no pierde su carácter por el hecho de que los cesionarios hagan otras 
plantaciones en el terreno concedido, siempre que la vid sea el objeto principal de la 
plantación.

d) Los cesionarios pueden transmitir libremente su derecho a título oneroso o gratuito, 
pero no pueden dividirse el uso de la finca sin que lo hayan consentido los propietarios.

e) Los cedentes y cesionarios, en las enajenaciones a título oneroso, tienen 
recíprocamente los derechos de tanteo y retracto, de acuerdo con lo que el presente código 
establece para el censo enfitéutico, y tienen la obligación de darse el aviso previo que el 
presente código establece para el tanteo.

f) Los cesionarios pueden dimitir y devolver la finca a los cedentes cuando les convenga, 
en cuyo caso deben pagar los deterioros que hayan causado a la misma.

g) En el momento de la extinción del contrato, los cesionarios no tienen derecho a las 
mejoras que hayan introducido en la finca si son necesarias o se han hecho en cumplimiento 
de lo que se pactó.

h) Los cesionarios no tienen derecho a que les paguen las mejoras útiles y voluntarias si 
las han realizado sin que el propietario o propietaria del terreno les haya dado por escrito el 
consentimiento mediante el cual se obligaba a pagarlas. Si se han hecho con dicho 
consentimiento, las mejoras deben pagarse de acuerdo con el valor que tengan en el 
momento de la devolución de la finca.

i) El cedente o la cedente puede hacer uso de la acción de desahucio si ha vencido el 
plazo del contrato.

j) No puede desahuciarse a los cesionarios, una vez vencido el plazo de cincuenta años 
o el pactado por las partes, si continúan teniendo el uso y aprovechamiento de la finca con el 
consentimiento tácito de los cedentes por más de tres meses y estos no les dan el aviso 
previo con un año de antelación.

Disposición transitoria decimotercera.  Extinción y cancelación de los censos anteriores a 
1990.

1. Los censos constituidos antes del 16 de abril de 1990, sean de la clase que sean, 
cuyos titulares no acreditaron su vigencia de acuerdo con las disposiciones transitorias 
primera o tercera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los censos, se extinguen y se 
pueden cancelar a simple petición de los propietarios de la finca gravada, de acuerdo con lo 
establecido por la legislación hipotecaria y sin que sea preciso tramitar el expediente de 
liberación de cargas.

2. No pueden practicarse asientos registrales relativos a los censos constituidos antes 
del 16 de abril de 1990 cuya vigencia esté acreditada, si afectan a varias fincas, hasta que 
se inscriba la escritura de división, otorgada en la forma y con el plazo establecidos por la 
disposición transitoria primera de la Ley 6/1990.

Si la escritura de división no se inscribe en el plazo de un año contado desde la entrada 
en vigor del presente libro, los censos se extinguen y se pueden cancelar de acuerdo con lo 
establecido por el apartado 1.

Disposición transitoria decimocuarta.  Redención de los censos constituidos de acuerdo 
con la legislación anterior a la Ley 6/1990.

(Derogada).

Disposición transitoria decimoquinta.  Plazos de usucapión y de prescripción de censos, 
laudemios y pensiones.

1. Las normas del capítulo quinto del título sexto que regulan los plazos para la 
usucapión y prescripción de censos, pensiones y laudemios se aplican a todos los censos, 
sean de la clase que sean y sean cuales sean la fecha de constitución y la normativa 
aplicable.

2. El plazo para la prescripción o usucapión establecido por el presente código comienza 
a contar desde el momento en que entra en vigor el presente libro. Sin embargo, si el plazo 
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que establecía la regulación anterior, a pesar de ser más largo, vence antes que el plazo 
establecido por el presente código, la prescripción se consuma cuando vence el plazo que 
establecía la regulación anterior.

[ . . . ]
Disposición transitoria vigesimoprimera.  Aplicación del artículo 565-11.5.

El artículo 565-11.5 del Código civil de Cataluña se aplica a todos los censos, cualquiera 
que sea la fecha de constitución. El cómputo del plazo se inicia en el momento de la entrada 
en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria vigesimosegunda.  Redención de los censos constituidos de 
acuerdo con la legislación anterior a la Ley 6/1990.

1. Todos los censos, sean de la clase que sean, excepto los vitalicios, constituidos de 
acuerdo con la legislación anterior a la Ley 6/1990, de los que se haya acreditado su 
vigencia, pueden ser extinguidos por el censatario mediante la redención, sean cuales sean 
las condiciones pactadas en el título de constitución.

2. Las normas de redención de los censos son las siguientes:
a) La redención debe comprender necesariamente la pensión y los demás derechos 

inherentes al censo.
b) La redención debe formalizarse en escritura pública. El otorgamiento lo lleva a cabo el 

censatario de forma unilateral de acuerdo con lo que establecen las letras c, d, e, f, g y h, sin 
perjuicio de que la puedan formalizar el censatario y el censalista de mutuo acuerdo.

c) Al censalista le corresponde como precio de la redención la cantidad que resulta de 
calcular el 1 % del valor catastral de la finca en el momento en el que se realiza la redención, 
y un 1 % adicional, si consta inscrito en el Registro de la Propiedad el derecho de laudemio. 
Si no se conoce el valor catastral, se toma como valor de la finca lo que consta en la 
inscripción registral de la última transmisión, debidamente actualizado con el índice general 
de precios de consumo.

d) El importe de la redención se satisface en dinero y al contado o mediante el depósito 
notarial a disposición del censalista. Los gastos de la redención van a cargo del censatario.

e) No tienen eficacia, a efectos de impedir la redención del censo, la existencia de 
posibles impagos de las pensiones, de los laudemios u otros derechos devengados, 
inherentes al dominio.

f) La escritura pública de redención debe declarar la extinción del censo y hacer constar, 
en su caso, el depósito notarial del importe a disposición de las personas titulares. Asimismo, 
debe incorporar la certificación registral de la finca sobre la que recae el derecho de censo y 
la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca con su valor catastral. La certificación 
registral debe contener las características del censo, del laudemio y de otros derechos 
inherentes, el valor del inmueble en la última transmisión y la fecha de esta, los domicilios de 
los censalistas y, en su caso, de las personas titulares de los dominios medios, si constan en 
el Registro de la Propiedad, a efectos de la notificación. Si los domicilios no son conocidos 
debe hacerse constar tal circunstancia en la escritura pública de redención.

g) El censatario debe notificar notarialmente la redención al censalista y, en su caso, a 
los titulares de los dominios medios, en sus domicilios, en el plazo de cinco días a contar 
desde el otorgamiento de la escritura pública. Si la notificación es infructuosa o los domicilios 
no son conocidos, el registrador cancela el censo y publica un edicto que anuncie durante 
tres meses la redención en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal 
donde radique la finca.

h) El importe de la redención del censo y de la extinción del laudemio y de otros 
derechos inherentes al dominio debe distribuirse de la siguiente forma:

Primero. Si el dominio directo es único, el total del importe corresponde a su titular.
Segundo. Si existe un dominio directo y un dominio medio, sus titulares deben percibir 

una cuarta parte y tres cuartas partes, respectivamente.
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Tercero. Si concurren un dominio directo y dos medios, el titular del segundo medio debe 
cobrar dos cuartas partes y el titular del otro medio y el del directo, una cuarta parte cada 
uno.

[ . . . ]
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§ 23

Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 

Generalidad de Cataluña. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 5161, de 27 de junio de 2008

Última modificación: 17 de marzo de 2023
Referencia: DOGC-f-2008-90017

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA 

GENERALIDAD DE CATALUÑA

[ . . . ]
Artículos 3 bis.3-1  a 3 bis.3-6.

(Derogados).

[ . . . ]
Artículos 3 bis.4-1  a 3 bis.4-7.

(Derogados).

TÍTULO IV
Agricultura y ganadería

CAPÍTULO I
Tasa por la prestación de servicios a las industrias agrarias y alimenticias

Artículo 4.1-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios siguientes:
a) Inscripción de instalaciones y modificaciones de industrias agroalimentarias.
b) Expedición de permisos y certificados relacionados con las industrias agrarias y 

alimenticias.
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Artículo 4.1-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan la prestación 

de los servicios, los trabajos o los estudios señalados al artículo 4.1-4.

Artículo 4.1-3.  Devengo.
La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se solicita la prestación del servicio.

Artículo 4.1-4.  Cuota.
La cuota de la tasa se determina mediante las bases imponibles y los tipos de gravamen 

siguientes:
a) Por los expedientes de inscripción de nuevas instalaciones, ampliación, traslado o 

perfeccionamiento de industrias: 111,35 euros.
b) Por la inscripción de instalaciones que por su escasa importancia no necesitan 

proyecto técnico, se aplica el 50% de la base.

CAPÍTULO II
Tasa por la gestión técnica facultativa de los servicios agronómicos

Artículo 4.2-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios inherentes al 

fomento, la defensa y la mejora de la producción agrícola, los cuales se especifican en el 
artículo 4.2-4.

Artículo 4.2-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que utilizan los servicios 

mencionados en el artículo 4.2-4.

Artículo 4.2-3.  Devengo.
La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se solicita la prestación del servicio.

Artículo 4.2-4.  Bases y tipo.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las bases imponibles y los tipos de 

gravamen que se detallan a continuación:
1. Por la inscripción registras oficiales.
1.1 Por la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas:
1.1.1 Establecimientos: 66 euros.
1.1.2 Servicios: 66 euros.
1.2 Por la renovación en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas:
1.2.1 Establecimientos: 30,95 euros.
1.2.2 Servicios: 30,95 euros.
1.3 Por la inscripción en los registros de maquinaria agrícola:
1.3.1 Inscripción de vehículos agrícolas (tractores, maquinaria automotora, remolques 

agrícolas) y transferencia del sector de obras y servicios al sector agrícola: 31,40 euros.
1.3.2 (Derogado).
1.3.3 (Derogado).
1.3.4 Cambio de titular: 31,95 euros.
1.3.5 Duplicado de certificados de inscripción y de baja: 7,35 euros.
1.3.6 Inscripción de maquinaria agrícola, arrastrada o suspendida: equipos de 

distribución de fertilizantes y equipos de tratamientos para la aplicación de productos 
fitosanitarios, equipos de aplicación de fitosanitarios instalados en aeronaves, invernaderos, 
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en otros locales cerrados o al aire libre, equipos para el trabajo de suelo, equipos de 
siembra, y el resto de maquinaria agrícola: 7,35 euros.

1.4 Por la inscripción en el Registro oficial de productores y operadores de medios de 
defensa fitosanitaria de Cataluña:

1.4.1 Por la inscripción en la sección I, sector suministrador de medios de defensa 
fitosanitaria de uso profesional: 85,65 euros.

1.4.2 Por la modificación o renovación de la inscripción en la sección I, sector 
suministrador de medios de defensa fitosanitaria de uso profesional: 40,22 euros.

1.4.3 Por la inscripción en la sección II, sector de los tratamientos fitosanitarios: 85,65 
euros.

1.4.4 Por la modificación o renovación de la inscripción en la sección II, sector de los 
tratamientos fitosanitarios: 40,22 euros.

1.5 Por la inscripción en el Registro oficial de empresas proveedoras de material vegetal:
1.5.1 Por la inscripción de las empresas que necesitan autorización para inscribirse en el 

Registro: 85,65 euros.
1.5.2 Por la inscripción de las empresas que deben comunicar el inicio de las actividades 

previamente a la inscripción en el Registro: 40,22 euros.
2. Por la autorización de plantaciones de vid:
Solicitud de autorización de replantaciones, conversiones, nuevas plantaciones de vid, 

notificación de plantación de autoconsumo y experimentación de vid: 18,92 euros por 
hectárea, con un máximo de 181,84 euros. Cuando la plantación es de menos de una 
hectárea, la tasa es de 6,45 euros.

3. Análisis de laboratorio y otros servicios facultativos.
3.1 Análisis físico-químicos:
3.1.1 Análisis que comportan reacciones calificativas sencillas o mediciones directas 

rápidas con instrumental sencillo o cálculos aritméticos: 3,60 euros.
3.1.2 Acondicionamiento de matrices mediante operaciones básicas (destilación, 

extracción, mineralización y similares) previas a la identificación y la cuantificación.
Cada una: 6,35 euros.
3.1.3 Identificación y cuantificación de sustancias mediante técnicas no instrumentales: 

8,90 euros.
3.1.4 Identificación y cuantificación de sustancias mediante alguna de las técnicas 

siguientes: espectrofotometría UV-V, de emisión de llama, de absorción atómica, CCF o 
similares: 10,65 euros.

3.1.5 Por la identificación y la cuantificación de sustancias mediante alguna de las 
técnicas siguientes: espectrofotometría IR, cromatografía de gases, cromatografía líquida de 
alta resolución o similares: 26,55 euros.

3.1.6 Por la identificación y la cuantificación de grupos de sustancias con técnicas e 
instrumentos muy específicos: 73,35 euros.

3.2 Análisis microbiológicos:
3.2.1 Aerobios totales o aerobios mesófilos u hongos y levaduras o levaduras osmófilos 

o esporulatos anaerobios o esporas termorresistentes, o Lactolacilus o microorganismos 
termodúricos, termofílicos, psicotròficos o lipolíticos: 13,40 euros.

3.2.2 Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totales o c. fecales o Escherichia coli 
o enterobacteriáceas totales o str. fecales (D. Lancefield) o cl. sulfitoreductores o 
Pseudomonas aeruginosa: 15,50 euros.

3.2.3 Clostridium perfringens o salmonela o shigela: 18,40 euros.
3.2.4 Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 30,95 euros.
3.2.5 Estabilidad en el etanol 68%: 5,30 euros.
3.2.6 Prueba de la fosfatasa o de la reductasa: 5,30 euros.
3.3 Valoración organoléptica:
3.3.1 Cata de certificación: 88 euros.
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3.3.2 Cata de información: 44,05 euros.
3.3.3 Cata rápida de clasificación/desclasificación: 22,10 euros.
3.4 Los análisis no seriados físico-químicos o microbiológicos incrementan las tasas de 

un 100%.
3.5 Los análisis físico-químicos a nivel de trazas incrementan las tasas de un 100%.
3.6 Otros servicios facultativos:
3.6.1 Por informes y certificados relacionados con los análisis de los productos: 26,55 

euros.
3.6.2 Por dictámenes sobre productos: 106,25 euros.
3.6.3 Por el registro y la autorización de laboratorios privados: 52,85 euros.
3.6.4 Por la inspección periódica de laboratorios: 35,30 euros.
4. Por el seguimiento de ensayos oficiales.
4.1 Por el seguimiento de ensayos oficiales de campo de productos o especialidades 

fitosanitarias en fase de preregistro y la elaboración de informe final: 219,80 euros.
4.2 Por la elaboración de certificados fitosanitarios: 27,95 euros.
4.3 Por la elaboración de dictámenes sobre daños fitosanitarios: 131,90 euros.
5. Por la autorización en relación con la utilización confinada y la liberación voluntaria de 

organismos genéticamente modificados (OGM) con finalidades de investigación y desarrollo 
y cualquier otra diferente de la comercialización.

5.1 Solicitud de autorización de la utilización confinada.
5.1.1 Por comunicación de primera utilización de instalaciones de riesgo nulo o 

insignificante: 170,60 euros.
5.1.2 Por autorización de primera utilización de instalaciones para actividades confinadas 

de riesgo bajo o moderado: 341,15 euros.
5.1.3 Por autorización de primera utilización de instalaciones para actividades confinadas 

con riesgo alto: 682,20 euros.
5.2 Seguimiento anual de actividades de la utilización confinada.
5.2.1 Por comunicación de actividades con OGM en instalaciones previamente 

notificadas de riesgo nulo o insignificante: 255,95 euros.
5.2.2 Por autorización de actividades con OGM de riesgo bajo o moderado en 

instalaciones previamente autorizadas por actividades de estos riesgos o superiores: 511,70 
euros.

5.2.3 Por autorización de actividades con OGM de alto riesgo en instalaciones 
previamente autorizadas por actividades de este riesgo: 1.165,35 euros.

5.3 Liberación: 1.131,25 euros.
6. Por la expedición, renovación y emisión de un duplicado del carné de aplicador y 

manipulador de productos fitosanitarios:
6.1 Por la expedición del carné de aplicador y manipulador de productos fitosanitarios: 

10,30 euros.
6.2 Por la renovación del carné de aplicador y manipulador de productos fitosanitarios: 

10,30 euros.
6.3 Por la emisión de un duplicado del carné de aplicador y manipulador de productos 

fitosanitarios: 10,30 euros.
7. Por el reconocimiento de la condición de asesor en gestión integrada de plagas: 10,45 

euros.

Artículo 4.2-5.  Afectación.
1. Las tasas a las que se refiere el punto 3 del artículo 4.2-4 tienen carácter finalista, por 

lo que, de acuerdo con el artículo 1.1-3, los ingresos que se derivan de la misma quedan 
afectados a la financiación de los servicios prestados por el Servicio del Laboratorio 
Agroalimentario, referidos en el mencionado punto 3.
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2. Los ingresos que se derivan de la tasa por el seguimiento de ensayos oficiales, 
establecida en el punto 4 del artículo 4.2-4, tienen carácter finalista, por lo que, de acuerdo 
con el artículo 1.1-3, quedan afectados a la financiación de los servicios de laboratorios de 
sanidad vegetal prestados por el departamento competente en materia de agricultura.

CAPÍTULO III
Tasa por la prestación de servicios facultativos veterinarios

Artículo 4.3-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios inherentes a los 

trabajos definidos en el artículo 4.3-5.

Artículo 4.3-2.  Exenciones.
La tasa no es exigible en los casos siguientes:
a) En la prestación de servicios correspondientes a la extensión de la documentación 

sanitaria que ampare el traslado de las especias animales consignadas por los puntos 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 y 2.1.12 del cuadro de importes del artículo 4.3-5 que se trasladen desde 
explotaciones integradas en entidades avícolas pertenecientes al CESAC.

b) En la prestación de servicios correspondientes a la extensión de la documentación 
sanitaria que ampare el traslado de animales reaccionados positivos dentro de las campañas 
de saneamiento ganadero.

c) En la prestación de servicios correspondientes a la extensión de la documentación 
sanitaria que ampare el traslado del ganado trashumante para el aprovechamiento de pastos 
que debe regresar al punto de origen.

d) En la prestación de servicios correspondientes a la extensión de la documentación 
sanitaria que ampare el traslado del ganado a ferias o certámenes que debe devolver al 
punto de origen.

Artículo 4.3-3.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, privadas, que solicitan la 

prestación de los servicios determinados en el artículo 4.3-5.

Artículo 4.3-4.  Devengo.
La tasa se devenga y se exige en el momento de la prestación del servicio.

Artículo 4.3-5.  Cuota.
La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las bases imponibles y los tipos de 

gravamen siguientes:
1. Por los servicios facultativos correspondientes a la organización sanitaria, la 

estadística y el control de las campañas de tratamiento sanitario y obligatorio.
1.1 Por cada perro: 0,65 euros.
1.2 Por cada animal mayor: 0,065 euros.
1.3 Por cada animal menor (porcino, de lana o cabrío): 0,025 euros.
1.4 Por otros animales y productos de origen animal (por servicio): 1,95 euros.
2. Por los servicios facultativos en relación con documentación sanitaria de traslado.
2.1 Por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la documentación 

sanitaria que ampare el traslado de animales y productos de origen animal.
Los ingresos procedentes de la recaudación de estos importes se afectan a la mejora de 

los recursos destinados a facilitar las actuaciones en materia de salud de los animales
2.1.1 Équidos: 0,80 euros/unidad.
2.1.1 bis Por la expedición de la tarjeta de movimiento equina (TME).
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2.1.1 bis.1 Por la solicitud y emisión de la TME: 15 euros.
2.1.1 bis.2 Por la solicitud y emisión del duplicado de la TME: 15 euros.
2.1.1 bis.3 Por la solicitud y emisión del duplicado de la TME que comporte un cambio de 

titularidad previo: 30 euros.
2.1.2 Grandes rumiantes: 0,65 euros/unidad.
2.1.3 Pequeños rumiantes: 0,045 euros/unidad.
2.1.4 Lepóridos reproductores: 0,0045 euros/unidad.
2.1.5 Gallinas, perdices, faisanes y otros pájaros: 0,0045 euros/unidad.
2.1.6 Pollos y polluelos recría: 0,004 euros/unidad.
2.1.7 Polluelos de un día destinados a la multiplicación: 0,0055 euros/unidad.
2.1.8 Polluelos de un día destinados a producto final: 0,00075 euros/unidad.
2.1.9 Suidos: 0,170 euros/unidad.
2.1.10 Polillas: 0,045 euros/unidad.
2.1.11 Lepóridos: 0,004 euros/unidad.
2.1.12 Pájaros corredores (ratites): 0,60 euros/unidad.
2.1.13 Por cada documento expedido para otros animales y productos: 1,80 euros/

documento.
2.2 Si la extensión de la documentación sanitaria comporta una inspección previa para la 

comprobación de la situación sanitaria antes del traslado de los animales o de los productos 
de origen animal, al importe total de la tasa se añade la cantidad de 7,40 euros.

2.3 Ganado de deportes y sementales selectos: este tipo de ganado tiene el doble de las 
tarifas del grupo al que corresponde el animal afectado por la guía.

2.4 (Suprimido).
2.5 Por los servicios facultativos correspondientes a la identificación y el registro 

específico de ganado bovino, en aplicación del Reglamento CE 1760/2000, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 17 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetaje de la carne de bovino y 
de los productos a base de carne de bovino.

Los ingresos derivados de la aplicación de este tipo de gravamen quedan afectos a la 
financiación del coste de la adquisición del material de identificación por parte del 
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural.

2.5.1 Gestión y suministro de los elementos de identificación para animales nacidos en 
Cataluña: 0,60 euros.

2.5.2 Gestión y suministro de duplicados en caso de pérdida:
2.5.2.1 Por la autorización de suministro de crótalos: 1,55 euros por solicitud de 

autorización.
2.5.2.2 Por el suministro de nueva documentación individual: 3,85 euros para cada 

documentación solicitada y expedida.
2.5.3 Suministro de documentación de animales procedentes de la Unión Europea:
2.5.3.1 Por la comprobación de la documentación de la partida y la consulta de datos: 

7,40 euros.
2.5.3.2 Por el suministro del documento individual: 0,60 euros.
2.5.4 Suministro de material de identificación de animales procedentes de países 

terceros:
2.5.4.1 Por la comprobación de la documentación de la partida y la consulta de datos: 

7,40 euros.
2.5.4.2 Por el suministro del elemento de identificación individual: 0,60 euros.
2.5.5 Por la emisión por parte de las oficinas comarcales del documento de identificación 

bovina por cambio de titular: 0,15 euros.
2.6 (Suprimido).
Los ingresos derivados de la aplicación de este tipo de gravamen restan afectados a la 

financiación de los servicios facultativos de identificación y registro de ovino y caprino 
prestados por el departamento competente en materia de ganadería.
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2.6.1 Gestión y suministro de los elementos de identificación para animales nacidos en 
Cataluña:

2.6.1.1 Unidad de identificación de dos crotales y bolo de 75 gramos: 1,15 euros.
2.6.1.2 Unidad de identificación de dos crotales y bolo de 20 gramos: 1,15 euros.
2.6.1.3 Unidad de identificación de un crotal visual y un crotal electrónico: 1,66 euros.
2.6.1.4 Unidad de identificación de dos crotales y pulsera electrónica FDX1: 2,38 euros.
2.6.1.5 Unidad de identificación de dos crotales y pulsera electrónica HDX2: 2,38 euros.
(FDX: dúplex)
(HDX: semidúplex)
2.6.2 Por cada solicitud de autorización de suministro de duplicados de elementos de 

identificación de ovino y caprino: 1,90 euros.
3. Por la expedición de certificados correspondientes al control y la vigilancia de la 

desinfección.
3.1 Por los certificados relativos a embarcaciones, vehículos y remolques utilizados en el 

transporte de ganado, las compañías ferroviarias, las empresas navieras y de transporte y 
los particulares tienen que liquidar 1,30 euros por este servicio.

3.2 Por los certificados relativos a los locales destinados a ferias, mercados, concursos, 
exposiciones y otros lugares públicos donde se aloja o contrata ganado o materias 
contumaces, cuando se establece con carácter obligatorio, se perciben 2,05 euros por cada 
local inspeccionado.

4. Por la tramitación de la solicitud de inscripción en el Registro de núcleos zoológicos: 
55,45 euros.

5. Por la expedición del documento de identificación equina (DIE o pasaporte) para 
équidos de crianza y renta:

5.1 Por la expedición del documento de identificación equina (DIE o pasaporte) para 
équidos de crianza y renta: 9,15 euros.

5.2 Por la expedición de un duplicado o renovación del documento de identificación 
equina (DIE o pasaporte) para équidos de crianza y renta y para équidos de razas 
autóctonas catalanas registradas: 16,25 euros.

En caso de que el duplicado del DIE comporte un cambio de titular previo: 30,00 euros.
5.3 Por la modificación de datos del documento de identificación equina (DIE o 

pasaporte) para cualquier tipo de équido: 2,60 euros.
Se exceptúan las modificaciones que impliquen únicamente la actualización de la base 

de datos oficial y la validación de enmiendas o actuaciones realizadas por el personal 
veterinario en el mismo pasaporte.

Si la modificación consiste en el cambio de titularidad de los équidos para una 
explotación equina de operadores comerciales o de producción/reproducción, la tasa es de 
2,60 euros por el primer animal y de 0,20 euros para el resto.

5.4 Por el suministro del material necesario para la identificación de los équidos de 
crianza y renta a los veterinarios habilitados que realizan esta tarea en Cataluña 
(transpondedor electrónico): por cada microchip, 3 euros.

6. Por la realización de los controles veterinarios en el lugar de destino de los animales y 
de los productos de origen animal procedentes de comercio intracomunitario o de países 
terceros, 14,75 euros por servicio. Si hay que efectuar toma de muestras, se tiene que 
aplicar la tasa que corresponda, por similitud, a las señaladas en el apartado 7.

7. Por toma de muestras en campañas oficiales:
7.1 Extracción de sangre:
7.1.1 Animales mayores: 2,40 euros/cabeza.
7.1.2 Animales menores: 1,55 euros/cabeza.
7.1.3 Conejos: 0,60 euros/cabeza.
7.2 Otros líquidos orgánicos:
7.2.1 Animales mayores: 4,55 euros/cabeza.
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7.2.2 Animales menores: 2,40 euros/cabeza.
La cuota mínima por toma de muestras en campañas oficiales no tiene que ser menor de 

36,75 euros.
7.3 Pienso y agua: 7,40 euros/servicio.
7.4 Otras tomas de muestras: 36,75 euros/servicio.
8. Por la aplicación de productos biológicos en la profilaxis vacunal y realización de 

pruebas alérgicas en campañas oficiales:
8.1 Profilaxis vacunal:
8.1.1 Animales mayores: 1,95 euros/cabeza.
8.1.2 Animales menores: 0,90 euros/cabeza.
8.1.3 Pájaros y conejos: 0,60 euros/cabeza.
La cuota mínima por profilaxis vacunal en campañas oficiales no tiene que ser menor de 

36,75 euros.
8.2 Reacciones diagnósticas tuberculización: 2,40 euros/cabeza.
9. (Suprimido).
10. Por la expedición de certificados para la comercialización de productos destinados a 

la alimentación animal y de subproductos animales no destinados al consumo humano 
(SANDACH) de la categoría 3:

10.1 Certificado de registro del establecimiento: 10,50 euros.
10.2 Certificado de libre venta sin informaciones adicionales: 21 euros.
10.3 Certificado de libre venta con informaciones adicionales: 24,20 euros.
10.4 Certificado para la exportación (previo a exportación o por el registro del producto o 

empresa en un país tercero): 21 euros.
10.5 Otros certificados: 10,50 euros.
10.6 Sellado de documentación: 2,10 euros/página.
10.7 Copia adicional o duplicado de certificado: lo mismo que corresponda según el tipo 

de certificado.
11. Por la emisión de declaraciones veterinarias responsables (DVR) en el marco del 

sistema de autocontroles específicos para la exportación de productos de origen animal:
11.1 Por la solicitud y emisión de la DVR individual (1 explotación): 3 euros.
11.2 Por la solicitud y emisión de la DVR conjunta (más de 1 explotación): 20 euros.
12. Para los servicios correspondientes al control y la supervisión de la expedición del 

pasaporte para desplazamientos, sin ánimo comercial, de perros, gatos y hurones, previstos 
por el Reglamento UE 576/2013, del Parlamento y del Consejo, del 12 de junio de 2013, 
relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía: 6 euros.

13. Por la realización de controles veterinarios a los operadores de productos destinados 
a la alimentación animal y que estén relacionados específicamente con la exportación de 
estos productos: 100,00 euros.

14. Por los derechos de examen relativo a la habilitación de veterinarios para la emisión 
de atestaciones sanitarias respecto a productos destinados a la alimentación animal o 
subproductos animales y productos derivados no destinados al consumo humano 
(SANDACH) con destino la exportación: 50,00 euros.

15. Por el suministro de la tuberculina necesaria para la realización de la 
intradermotuberculinización (IDT) exigida para la exportación de ganado a países terceros: 
vial de 50 dosis, 7 euros.

Los ingresos derivados de la aplicación de dicho tipo de gravamen quedan afectados a la 
financiación para la implantación, desarrollo y mantenimiento del programa para la gestión 
telemática ganadera.

16. Por la expedición de certificados veterinarios sobre la situación sanitaria de un 
establecimiento, una explotación o un territorio solicitados por operadores para la realización 
de actividades comerciales o productivas con o sin ánimo de lucro:
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16.1 Certificado de situación sanitaria: 10,50 euros.
16.2 Otros certificados vinculados con la prestación de servicios facultativos o las 

condiciones de establecimientos y explotaciones, solicitados por operadores para la 
realización de actividades comerciales o productivas con o sin ánimo de lucro: 10,50 euros.

16.3 Copia adicional o duplicado de certificado: lo mismo que corresponda según el tipo 
de certificado.

Artículo 4.3-6.  Bonificaciones.
El importe de las tasas por los servicios a los que se refiere el apartado 2.1 del artículo 

4.3-5 se reduce en un 30 % en caso de que las personas interesadas presenten la solicitud 
de extensión de la documentación sanitaria de traslado, por los medios telemáticos 
específicos establecidos por el departamento competente en materia de ganadería y sanidad 
animal, y en un 50 % si la tramitación la llevan a cabo los veterinarios habilitados para 
hacerlo o si la tramitación la realizan directamente los ganaderos telemáticamente para el 
traslado de ganado a otras comunidades autónomas con las que se haya acordado esta 
posibilidad.

CAPÍTULO IV
Tasas por los servicios de laboratorios de sanidad agraria dependientes del 

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Artículo 4.4-1.  Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa las pruebas y los análisis oficiales efectuados 

en los laboratorios de sanidad agraria dependientes del Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural que se consignan en el artículo 4.4-5, relativo a la cuota de la 
tasa.

Artículo 4.4-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, privadas, que solicitan el 

servicio de laboratorio.

Artículo 4-4.3.  Exención.
1. No se aplica la tasa por los servicios de los laboratorios de sanidad ganadera cuando 

simultáneamente concurran las tres circunstancias siguientes:
1.1 Que la solicitud del servicio para hacer los análisis sea efectuada por los veterinarios 

responsables de las agrupaciones de ganaderos siguientes:
a) Las agrupaciones de defensa sanitaria cuyos estatutos sean aprobados por el 

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural.
b) Los grupos de saneamiento ganadero de ganado bovino, ovino o cabrío u otras 

agrupaciones que tengan firmado y vigente el correspondiente concierto.
1.2 Que la toma de muestras haya sido hecha por el veterinario o veterinaria 

responsable de la agrupación en los animales propiedad de los integrantes de la 
correspondiente agrupación.

1.3 Que las analíticas solicitadas sean las establecidas como obligatorias en campañas 
oficiales para el control, la lucha y la erradicación de enfermedades.

2. Se exime de la aplicación de esta tasa a las organizaciones y las agrupaciones 
ganaderas que tengan firmado un convenio de colaboración con los servicios competentes 
en materia de sanidad animal de la Dirección General de Alimentación, Calidad e Industrias 
Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural.

3. Están exentas de la tasa por los análisis de laboratorio de determinación de parásitos 
de los vegetales las agrupaciones de defensa vegetal, siempre y cuando las muestras no 
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estén relacionadas con el programa de autocontroles del registro oficial de los proveedores 
de material vegetal.

Artículo 4.4-4.  Devengo.
La tasa se devenga con la prestación del servicio, pero puede ser exigida la justificación 

del ingreso de la tasa en el momento de la presentación de la solicitud.

Artículo 4.4-5.  Cuota.
La cuota de la tasa es:
1. Análisis microbiológicos:
1.1 Recuentos anaerobios: 18,40 euros/muestra.
1.2 Recuentos aerobios: 18,40 euros/muestra.
1.3 Recuento de hongos y levaduras: 11,15 euros/muestra.
1.4 Identificación de bacteriana: 29,45 euros/muestra.
1.5 Identificación de hongos y levaduras: 36,75 euros/muestra.
1.6 Serotipado de un microorganismo: 18,40 euros/muestra.
1.7 Observaciones microscópicas.
1.7.1 Examen en fresco: 3,85 euros/muestra.
1.7.2 Tinción y examen: 6,10 euros/muestra.
1.7.3 Examen en campo oscuro: 5,20 euros/muestra.
1.8 Recuentos celulares: 4,15 euros/muestra.
1.9 Antibiograma de 10 antibióticos: 18,40 euros/muestra.
2. Análisis parasitológicos:
2.1 Concentración y recuento de elementos parasitarios: 11,15 euros/muestra.
2.2 Identificación de parásitos: 18,40 euros/muestra.
3. Análisis serológicos y muestras procedentes de tejidos y fluidos animales:
3.1 Aglutinación: 2 euros.
3.2 Precipitación: 3 euros.
3.3 Fijación del complemento: 5 euros.
3.4 ELISA: 6 euros.
3.5 Inmunodifusión en agar-gel: 8 euros.
3.6 Inmunohistoquímico: 14 euros.
3.7 Inmunotransferencia (immunoblotting): 10 euros.
3.8 Serumneutralización: 10 euros.
3.9 Aislamiento e identificación bacteriológicos en muestras procedentes de tejidos o 

fluidos animales: 25 euros.
3.10 Diagnóstico diferencial abortos: 20 euros.
3.11 Determinación de resistencia antimicrobiana: 25 euros.
3.12 Reacción en cadena por la polimerasa (PCR): 15 euros.
3.13 Parásitos en heces (coprològic): 15 euros.
3.14 Identificación de varroasis: 0,5 euros.
3.15 Identificación y recuento de Nosema spp: 2 euros.
3.16 Identificación de Tropilaelaps spp: 0,10 euros.
3.17 Identificación de Aethina tumida: 0,10 euros.
4. Otros análisis no previstos en el programa de autocontrol del Registro oficial de 

proveedores de material vegetal:
1. Análisis clínico de una muestra. Primera observación para valorar y decidir las 

técnicas analíticas que pueden aplicarse: 10,00 euros/muestra.
2. Identificación morfológica directa en la muestra por observación visual o lupa o 

microscopio: 5,00 euros/muestra.
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3. Identificación morfológica indirecta, mediante el aislamiento o extracción de hongos 
y/o bacterias y/o de nematodos y/o de artrópodos de una muestra: 30,00 euros/muestra por 
la primera determinación, más 20,00 euros por cada determinación adicional.

4. Determinación serológica ELISA: 10,00 euros/muestra por la primera determinación, 
más 8,00 euros por cada determinación adicional.

5. Determinación molecular PCR: 15,00 euros/muestra por la primera determinación, 
más 10,00 euros por cada determinación adicional.

6. Determinación bacteriana mediante ácidos grasos por cromatografía MIS: 15,00 
euros/muestra por la primera muestra, más 10,00 euros por cada muestra adicional.

5. Análisis histopatológicos: 37 euros/muestra.
6.1 Análisis del virus de la sharka en aplicación del programa de autocontroles del 

registro oficial de los proveedores de material vegetal: 5 euros.
6.2 Análisis del virus de la tristeza de los cítricos en aplicación del programa de 

autocontroles del Registro oficial de los proveedores de material vegetal: 5 euros.
6.3 Revelado inmunológico de impresión en membranas de nitrocelulosa 

(inmunoimpresión) para el análisis del virus de la tristeza en aplicación del programa de 
autocontroles del Registro oficial de los proveedores de material vegetal: 5 euros.

6.4 Otros análisis no previstos en el programa de autocontroles del Registro oficial de los 
proveedores de material vegetal, análisis fitopatológico general, precio por muestra: 19,75 
euros.

6.5 Análisis de la bacteria Xanthomonas arboricola pv pruni en aplicación del programa 
de autocontroles del Registro oficial de los proveedores de material vegetal: 5,80 euros.

6.6 Análisis de la bacteria Erwinia amylovora en aplicación del programa de 
autocontroles del Registro oficial de los proveedores de material vegetal: 5,80 euros.

6.7 Análisis de muestras de material de certificación en viveros de vid: 12,00 euros/
muestra.

7. Enziminmunoensayo/PCR: 29,45 euros/muestra.
8. Análisis para verificar el estado sanitario de material vegetal a efectos de hacer la 

certificación: 34,75 euros/muestra.

Artículo 4.4-6.  Afectación.
Las tasas establecidas en el artículo 4.4-5 tienen carácter finalista, por lo que, de 

acuerdo con el artículo 1.1-3, los ingresos derivados de las mismas quedan afectados a la 
financiación de la prestación de los servicios de laboratorios de sanidad agraria prestados 
por el departamento competente en materia de agricultura y ganadería.

Artículo 4.4-7.  Bonificaciones.
El importe de las tasas por los servicios a los que se refiere el punto 3 del artículo 4.4-5, 

cuando una persona, física o jurídica, solicite de una vez la realización de un número de 
determinaciones, está sujeto a las siguientes bonificaciones:

a) De 1 a 10 determinaciones: 0 %.
b) De 11 a 25 determinaciones: 25 %.
c) De 26 a 100 determinaciones: 50 %.
d) Más de 100 determinaciones: 60 %.
e) En las solicitudes de análisis en sanidad animal para la asistencia a certámenes 

ganaderos definidos en los apartados d.2 a d.5 del artículo 2 del Decreto 83/2012, de 17 de 
julio, sobre regulación de certámenes y otras concentraciones de animales vivos en Cataluña 
se aplica un descuento del 50 %.

[ . . . ]
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CAPÍTULO VI
Tasa por la expedición de certificaciones oficiales por el Instituto Catalán de la 

Viña y el Vino (INCAVI)

Artículo 4.6-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios que se consignan 

en el artículo 4.6-4.

Artículo 4.6-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas en interés de las cuales se 

concede el certificado oficial.

Artículo 4.6-3.  Devengo.
La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se solicita la prestación del servicio.

Artículo 4.6-4.  Cuota.
La cuota por derecho a certificación oficial es de 4,55 euros.

[ . . . ]
CAPÍTULO X

Tasa por la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de 
laboratorio de un laboratorio que realiza estudios no clínicos sobre 
medicamentos veterinarios y de la inspección por la verificación del 
cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio en la elaboración de 

estudios no clínicos con medicamentos veterinarios

Artículo 4.10-1.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el departamento 

competente en materia de ganadería, pesca y medio natural de los servicios y las 
actuaciones inherentes a la inspección para la verificación del cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio de un laboratorio que realiza estudios no clínicos sobre 
medicamentos veterinarios con el fin de determinar sus efectos en los seres humanos, los 
animales y el medio ambiente, el otorgamiento, si procede, de la certificación de 
conformidad, así como la realización de las inspecciones periódicas pertinentes.

2. También constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el departamento 
competente en materia de ganadería, pesca y medio natural de los servicios y las 
actuaciones inherentes a la verificación de un estudio no clínico sobre un medicamento 
veterinario a fin de determinar si se han seguido los principios de buenas prácticas de 
laboratorio.

Artículo 4.10-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa los laboratorios que solicitan la obtención de la 

certificación de la conformidad de buenas prácticas de laboratorio y los laboratorios que 
hayan promovido la elaboración del estudio que debe verificarse.

Artículo 4.10-3.  Acreditación.
1. En la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio de un 

laboratorio que realiza estudios no clínicos sobre medicamentos veterinarios, la tasa se 
acredita en el momento en que se inicia la prestación del servicio. Sin embargo, puede 
exigirse su pago por anticipado en los siguientes términos:

a) La obligación del pago surge desde el momento en que se presenta la solicitud de 
obtención de la certificación de la conformidad de buenas prácticas de laboratorio al 
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departamento competente en materia de ganadería, pesca y medio natural. El número de 
días que se programen para llevar a cabo la inspección debe estar en función de las 
dimensiones del laboratorio así como del tipo y la variedad de estudios que se lleven a cabo 
en el mismo.

b) En cuanto a la realización de la inspección, debe hacerse efectivo el pago antes del 
día en el que se haya programado el inicio de esta inspección, por lo que el importe resta 
provisionalmente fijado en el resultado de multiplicar la tarifa diaria por el número de días 
programados.

2. En la inspección para la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de 
laboratorio en la elaboración de estudios no clínicos, la tasa se acredita en el momento en 
que se inicia la prestación del servicio. La obligación del pago surge desde el momento en 
que el sujeto pasivo presenta la solicitud para la realización de esta verificación al 
departamento competente en materia de ganadería, pesca y medio natural, o cuando esta 
verificación es solicitada por una autoridad sanitaria reguladora ante la cual se ha 
presentado este estudio, que forma parte del dosier de registro de un medicamento 
veterinario. La tasa debe hacerse efectiva antes del día programado para el inicio de la 
inspección para la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio en la 
elaboración del estudio.

Artículo 4.10-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es la siguiente:
1. En la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio de un 

laboratorio que realiza estudios no clínicos sobre medicamentos veterinarios:
1.1 Inspección del laboratorio para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de 

laboratorio, por día: 454,05 euros.
1.2 Inspecciones ulteriores periódicas para evaluar el cumplimiento de las buenas 

prácticas de laboratorio, por día: 454,05 euros.
2. En la inspección para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio 

en la elaboración de estudios no clínicos con medicamentos veterinarios, por día: 454,05 
euros.

Artículo 4.10-5.  Afectación.
Las tasas a las que se refiere este capítulo tienen carácter finalista, por lo que, de 

acuerdo con el artículo 1.1-3, los ingresos que se derivan restan afectados a la financiación 
de los servicios prestados por el departamento competente en materia de ganadería, pesca 
y medio natural, mencionados en este capítulo.

CAPÍTULO XI
Tasa por la tramitación de los expedientes de segregaciones de fincas situadas 
en suelo no urbanizable de acuerdo con la unidad mínima de cultivo o forestal

Artículo 4.11-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el departamento competente 

en materia agraria de los servicios y las actuaciones inherentes al informe de segregaciones 
de fincas situadas en suelo no urbanizable de acuerdo con la regulación vigente de la unidad 
mínima de cultivo y de la unidad mínima forestal.

Artículo 4.11-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan el informe en 

relación con la segregación de fincas.
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Artículo 4.11-3.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en que se presta el servicio, pero puede exigirse la 

justificación del ingreso en el momento de la presentación de la solicitud.

Artículo 4.11-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es de 51,17 euros.

CAPÍTULO XII
Tasa por la autorización de los laboratorios elaboradores de autovacunas de 

uso veterinario

Artículo 4.12-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por el departamento competente 

en materia de ganadería, de los servicios y actuaciones inherentes a la autorización de los 
laboratorios elaboradores de autovacunas y de los cambios sustanciales de las 
instalaciones, los equipos o los procesos de los laboratorios autorizados.

Artículo 4.12-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa los laboratorios que solicitan la autorización para la 

elaboración de autovacunas, que son medicamentos veterinarios inmunológicos 
individualizados, elaborados a partir de organismos patógenos y antígenos no virales, 
obtenidos de uno o más animales de una misma explotación, inactivos y destinados al 
tratamiento de aquel animal o explotación y los laboratorios ya autorizados que comunican 
un cambio sustancial de las instalaciones, de los equipos o de los procesos.

Artículo 4.12-3.  Acreditación.
La tasa se acredita con la prestación del servicio, pero puede exigirse la justificación del 

ingreso en el momento de la presentación de la solicitud.

Artículo 4.12-4.  Cuota.
Por la autorización del laboratorio para la elaboración de autovacunas de uso veterinario 

y de los cambios sustanciales de las instalaciones, de los equipos o de los procesos de un 
laboratorio elaborador de autovacunas autorizado: 650 euros.

CAPÍTULO XIII
Tasa por la homologación de cursos y actividades de formación para la mejora 

de la calificación profesional agraria

Artículo 4.13-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la homologación de cursos y actividades de 

formación para la mejora de la calificación profesional agraria.

Artículo 4.13-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que sean promotoras de cursos o actividades de formación y de los cuales soliciten la 
homologación.

Artículo 4.13-3.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento de la prestación del servicio, pero puede ser exigida 

en el momento de la presentación de la solicitud.
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Artículo 4.13-4.  Cuota.
El importe de la cuota se fija en 80 euros por curso o actividad de formación 

homologada.

Artículo 4.13-5.  Afectación de la tasa.
Las tasas de homologación de cursos y actividades de formación para la mejora de la 

calificación profesional agraria tienen carácter finalista, por lo que, de acuerdo con el artículo 
1.1-3, los ingresos que se derivan de las mismas quedan afectados a la financiación de los 
servicios prestados por las escuelas y centros de capacitación agraria.

CAPÍTULO XIV
Tasa por la realización de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en el 

ámbito del control de plagas

Artículo 4.14-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de aplicaciones aéreas de 

productos fitosanitarios, que hayan sido declaradas obligatorias y de utilidad pública, que 
lleve a cabo el departamento competente en materia de agricultura en el ámbito del control 
de plagas.

Artículo 4.14-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que sean titulares 
de las explotaciones agrarias incluidas en el ámbito del plan de aplicación aérea.

Artículo 4.14-3.  Acreditación.
La tasa se acredita con la prestación del servicio, pero puede exigirse la justificación del 

ingreso en el momento de la comunicación de inicio de la aplicación aérea.

Artículo 4.14-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es de 10,50 euros por hectárea incluida en el ámbito del plan de 

aplicación aérea.

Artículo 4.14-5.  Convenios.
El departamento competente en materia de agricultura puede suscribir convenios con las 

agrupaciones de defensa vegetal para recaudar la tasa.

Artículo 4.14-6.  Afectación de la tasa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1-3, los ingresos derivados de esta tasa 

quedan afectados a la financiación de la prestación de los servicios de la aplicación aérea de 
productos fitosanitarios prestados por el departamento competente en la materia.

CAPÍTULO XV
Tasa por la inscripción en registros oficiales en materia de explotaciones 
ganaderas, de establecimientos de alimentación animal, subproductos 
animales y productos derivados no destinados al consumo humano y de 

transportistas y medios de transporte de animales vivos

Artículo 4.15-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de la solicitud de inscripción 

inicial, de modificaciones y de renovaciones, sujetas a autorización, en los siguientes 
registros:
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– Registro de explotaciones ganaderas.
– Registro del sector de la alimentación animal y del ámbito de subproductos animales y 

productos derivados no destinados al consumo humano.
– Registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos. En el caso de 

medios de transporte, el hecho imponible de la tasa se genera exclusivamente respecto a los 
barcos y medios de transporte por carretera que realicen trayectos de duración igual o 
superior a ocho horas.

Artículo 4.15-2  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que sean titulares 
de las actividades que deben ser objeto de autorización para la inscripción inicial, la 
inscripción de las modificaciones y la inscripción de las renovaciones en los registros a los 
que se refiere el apartado 1.

Artículo 4.15-3  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento de la presentación de las solicitudes, sujetas a 

autorización, en el correspondiente registro oficial.

Artículo 4.15-4  Cuota.
1. La cuota de la tasa en el registro de explotaciones ganaderas es de 50 euros por la 

tramitación de la solicitud de inscripción inicial y de 25 euros por la tramitación de la solicitud 
de inscripción de la modificación de los datos registrales.

2. La cuota de la tasa en el registro del sector de la alimentación animal y del ámbito de 
subproductos animales y productos derivados no destinados al consumo humano es de 100 
euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial y de 50 euros por la tramitación 
de la solicitud de inscripción de la modificación de los datos registrales.

3. La cuota de la tasa en el registro de transportistas y medios de transporte de animales 
vivos es:

a) Transportistas:
– 20 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, la tramitación de la 

solicitud de la inscripción para la modificación de los datos registrales del transportista y por 
la emisión de duplicados de la autorización de transportista.

– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación de los medios 
de transporte que realizan trayectos de duración igual o superior a ocho horas.

b) Medios de transporte por carretera:
– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, por la modificación de 

los datos registrales de los medios de transporte que realizan trayectos con carácter 
comercial o lucrativo y por la emisión de duplicados de los certificados de aprobación de los 
medios de transporte.

– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación de los medios 
de transporte que realizan trayectos con carácter comercial o lucrativo.

c) Buques de transporte de animales:
– 600 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial del buque.
– 600 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación.
– 150 euros por la emisión de duplicados de los certificados de aprobación de los 

buques.

Artículo 4.15-5  Afectación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 1.1-3 del texto refundido de la Ley de tasas 

y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, los ingresos derivados de esta tasa 
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quedan afectados a la financiación para la implantación, desarrollo y mantenimiento del 
programa para la gestión telemática ganadera.

CAPÍTULO XVI
Tasa por la tramitación de los planes de gestión de deyecciones ganaderas

(Derogado).

Artículos 4.16-1  a 4.16-4.
(Derogados).

CAPÍTULO XVII
Tasa por la autorización de los centros de distribución y centros de 

dispensación de medicamentos de uso veterinario

Artículo 4.17-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios administrativos 

relativos a la autorización de los centros distribuidores y centros dispensadores de 
medicamentos veterinarios.

Artículo 4.17-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que resulten 
receptoras de la prestación del servicio.

Artículo 4.17-3.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en que se inicia la prestación del servicio. La 

obligación del pago surge una vez que el sujeto pasivo ha presentado la solicitud de 
autorización.

Artículo 4.17-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es la siguiente:
1. Por la autorización de almacenes de distribución de medicamentos veterinarios: 50 

euros.
2. Por la autorización de comerciales minoristas de medicamentos veterinarios: 50 euros.

CAPÍTULO XVIII
Tasa por la autorización de los centros de limpieza y desinfección de los 
vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos 
para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen 

animal no destinados al consumo humano

Artículo 4.18-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios administrativos 

relativos a la autorización de los centros de limpieza y desinfección de los vehículos 
dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de 
animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.

Artículo 4.18-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que sean 
receptoras de la prestación de los servicios.
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Artículo 4.18-3.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento de realización del hecho imponible y es exigible con 

la presentación de la solicitud.

Artículo 4.18-4.  Cuota.
El importe de la cuota es de 89,05 euros.

[ . . . ]
Artículos 7 ter.1-1  a 7 ter.1-5.

(Derogados).

[ . . . ]
Artículos 8.8-1  a 8.8-4.

(Derogados).

[ . . . ]
TÍTULO XII

Fauna, naturaleza y medio ambiente

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Tasa por la licencia para la recolección de trufas

Artículo 12.6-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio que se define al 

artículo 12.6-4.

Artículo 12.6-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a quien se presta el 

servicio que se menciona en el artículo 12.6-4.

Artículo 12.6-3.  Devengo.
La tasa se devenga y se hace efectiva cuando se solicita la prestación del servicio.

Artículo 12.6-4.  Cuota.
La cuota de la tasa por la licencia para recolectar trufas es de 29,45 euros.

CAPÍTULO VII
Tasa por la ocupación de terrenos forestales propiedad de la Generalidad y la 

ocupación de los caminos ganaderos clasificados

Artículo 12.7-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos forestales propiedad 

de la Generalidad y la ocupación de los caminos ganaderos clasificados en virtud del 
otorgamiento de las concesiones o las autorizaciones pertinentes.
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Artículo 12.7-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas que solicitan la ocupación de los terrenos 

forestales y de los caminos ganaderos clasificados.

Artículo 12.7-3.  Exención.
1. Los organismos, las entidades y las empresas públicas integrados en la estructura del 

Estado, de las comunidades autónomas, de los municipios, de las comarcas y de otros entes 
públicos territoriales o institucionales, incluidas las corporaciones de derecho público, están 
exentos de las tasas a las que se refiere el artículo 12.7-1 si presentan la solicitud de 
ocupación en el marco de la prestación de un servicio público.

2. Están exentas de las tasas a las que se refiere el artículo 12.7-1 las personas 
autorizadas de una ocupación que no suponga un beneficio económico o, en el supuesto de 
que exista este beneficio, cuando la ocupación suponga condiciones o contraprestaciones 
que lo anulen o lo conviertan en irrelevante.

Artículo 12.7-4.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en que se otorga la concesión o la autorización por la 

ocupación respecto a la anualidad en curso. En las anualidades sucesivas la acreditación se 
produce el 1 de enero de cada año.

Artículo 12.7-5.  Cuota.
1. La cuota de la tasa de las ocupaciones de terrenos forestales propiedad de la 

Generalidad y la ocupación de los caminos ganaderos clasificados se determina aplicando 
los siguientes criterios generales de valoración:

a) El valor del terreno ocupado, que se obtiene teniendo en cuenta el ámbito de 
protección del espacio en el que se ubique, los valores de los terrenos colindantes y el 
beneficio esperado por el sujeto pasivo.

b) Los daños sobre los diferentes valores ambientales y sobre los aprovechamientos del 
camino ganadero o del monte, así como los usos que puedan verse afectados por la 
ocupación o concesión.

2. Deben aplicarse los siguientes parámetros específicos de valoración:
a) Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otras líneas de 

naturaleza similar, con sobrevuelo de la línea: la tasa se establece, con carácter anual, en 
función de los metros cuadrados de sobrevuelo, con parte proporcional de ocupación de 
soportes, postes o torres y elementos auxiliares. A los efectos del cálculo de la cuota, en el 
caso de líneas eléctricas, la superficie se determina considerando la anchura del corredor 
definida en el anexo 2 del Decreto 268/1996, de 23 de julio, por el que se establecen 
medidas de corta periódica y selectiva de vegetación en la zona de influencia de las líneas 
aéreas de conducción eléctrica para la prevención de incendios forestales y la seguridad de 
las instalaciones. En ningún caso la anchura considerada puede ser inferior a dos metros. 
Cuando el tendido atraviese perpendicularmente un camino ganadero, la longitud mínima es 
la anchura de deslinde, o si no, la de clasificación del camino ganadero. Los soportes, 
transformadores y otros elementos accesorios de las líneas eléctricas se entiende que están 
incluidos siempre y cuando la base o su proyección quede incluida en la superficie 
mencionada. En caso contrario, se computa la superficie adicional con la misma cuota.

b) Parques eólicos: la tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros 
cuadrados de sobrevuelo del aerogenerador y parte proporcional de la superficie de 
soportes. Las líneas de evacuación necesarias deben valorarse aparte, tanto si se trata de 
líneas aéreas como soterradas, así como las subestaciones de transformación y las vías de 
acceso que tengan un uso privativo. A los efectos del cálculo de la cuota, la superficie 
corresponde a la que ocupa la proyección de las aspas en todo su recorrido.

c) Antenas, postes y otros soportes de elementos de medida o para la reemisión de 
señales:
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c.1) Torres anemométricas: la tasa se establece, con carácter anual, por unidad de 
ocupación de torre con todos sus elementos incluidos, excepto las líneas eléctricas de 
suministro o acometidas, que deben valorarse aparte, tanto si son líneas aéreas como 
soterradas.

c.2) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil: la tasa se establece, con 
carácter anual, por unidad de ocupación de torre con su recinto. La conexión necesaria debe 
valorarse aparte, tanto si son líneas aéreas como soterradas.

c.3) Antenas de reemisión de radio y televisión: la tasa se establece, con carácter anual, 
por unidad de ocupación de torre con su recinto. Las conexiones necesarias deben valorarse 
aparte, tanto si son líneas aéreas como soterradas.

d) Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías soterradas de agua o gas y otras 
instalaciones subterráneas: la tasa se establece, con carácter anual, por metros cuadrados 
de superficie, con parte proporcional de ocupación de registros y elementos auxiliares. A los 
efectos del cálculo de la cuota, la superficie es la proyección superficial de la conducción, 
incrementada en la anchura necesaria para la ejecución y mantenimiento de la instalación. 
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de la propia línea, que en ningún 
caso debe ser inferior a 0,60 metros. Cuando el tendido atraviese perpendicularmente un 
camino ganadero, la longitud mínima será la anchura de deslinde, o si no, la de clasificación 
del camino ganadero.

e) Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios: la tasa se establece, con 
carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel. La superficie mínima de 
cómputo es de un metro cuadrado.

f) Balsas de regulación y de abastecimiento de agua: la tasa se establece, con carácter 
anual, en función de los metros cuadrados ocupados.

g) Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, subestaciones 
eléctricas o similares: la tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros 
cuadrados ocupados. Las conexiones necesarias, fuera del recinto ocupado, deben 
valorarse aparte, como líneas aéreas o soterradas, o tuberías según los casos.

h) Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de 
vehículos o maquinaria: la tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros 
cuadrados ocupados. Las conexiones necesarias deben valorarse aparte, como líneas 
aéreas o soterradas. No se incluye la valla.

i) Construcción de accesos a fincas colindantes: la tasa se establece, con carácter anual, 
en función de los metros cuadrados ocupados. No se incluye la valla. A los efectos del 
cálculo de la cuota, la superficie es la proyección de toda el área afectada por las obras, 
incluidos los taludes de desmonte y terraplén.

j) Usos recreativos privativos, campings y otros usos similares:
j.1) Usos recreativos con valla: la tasa se establece, con carácter anual, por metro 

cuadrado de ocupación o servidumbre. A los efectos del cálculo de la cuota, la superficie es 
el perímetro del recinto cerrado. Se incluyen las edificaciones e infraestructuras autorizadas 
en el interior del recinto siempre que no representen porcentajes superiores al 5% del total.

j.2) Usos recreativos sin valla: la tasa se establece, con carácter anual, por metro 
cuadrado ocupado. A efectos del cálculo de la cuota, la superficie es el área directamente 
afectada por el uso recreativo privativo. Se incluyen las infraestructuras autorizadas en el 
interior del recinto, pero deben valorarse las edificaciones y los recintos cerrados aparte.

k) Ocupaciones por cultivos agrícolas: la tasa se establece, con carácter anual, por metro 
cuadrado ocupado o superficie de cultivo. No se incluyen vallas.

l) Canteras y actividades extractivas: la tasa se establece, con carácter anual, por metro 
cuadrado ocupado.

3. La cuota de la tasa se determina por la aplicación de las bases imponibles y los 
siguientes tipos de gravamen:

a) Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otras líneas de 
naturaleza similar, con sobrevuelo de la línea: 0,20 euros/m2/año.

b) Parques eólicos: 0,80 euros/m2/año.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 23  Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos Generalidad de Cataluña [parcial]

– 324 –



c) Antenas, postes y otros soportes de elementos de medida o para la reemisión de 
señales:

c.1) Torres anemométricas: 900,00 euros/ut/año.
c.2) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil: 4.000,00 euros/ut/año.
c.3) Antenas de reemisión de radio y televisión: 3.000,00 euros/ut/año.
d) Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías soterradas de agua o gas y otras 

instalaciones subterráneas: 0,20 euros/m2/año.
e) Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios: 50,00 euros/m² de 

cartel/año.
f) Balsas de regulación y de abastecimiento de agua: 2,00 euros/m2/año.
g) Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, subestaciones 

eléctricas o similares: 5,00 euros/m2/año.
h) Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de 

vehículos o maquinaria: 0,10 euros/m2/año.
i) Construcción de accesos a fincas colindantes: 0,30 euros/m2/año.
j) Usos recreativos privativos, campings y otros usos similares:
j.1) Usos recreativos con valla: 0,12 euros/m2/año.
j.2) Usos recreativos sin valla: 0,07 euros/m2/año.
k) Ocupaciones por cultivos agrícolas: 0,30 euros/m2/año.
l) Canteras y actividades extractivas: 0,50 euros/m2/año.
4. Si, como consecuencia de la ocupación, se destruyen o se deterioran los terrenos, los 

sujetos pasivos, sin perjuicio del pago de la tasa, están obligados al reintegro del coste total 
de los correspondientes gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños son 
irreparables, la indemnización debe consistir en una cuantía igual al valor de los bienes 
destruidos o al importe del deterioro de los bienes.

[ . . . ]
Artículos 14.10-1  a 14.10-4.

(Derogados).

[ . . . ]
Artículo 16.1-7.  Determinación de los tipos de vehículo.

El sistema de identificación de vehículos que acceden a Montserrat distingue cuatro tipos 
de vehículo según el parámetro dimensional de altura.

Tipo A: motocicletas con o sin sidecar. Tipo B: vehículos con altura inferior a 1,75 m. Tipo 
C: vehículos con altura superior a 1,75 m. Tipo D: vehículos con altura superior a 3,00 m.

[ . . . ]
CAPÍTULO XXV

Tasa por la renovación y reposición de la tarjeta sanitaria individual
(Derogados).

[ . . . ]
Artículo 26.6-5.  Exenciones.

Están exentas del pago de la tasa las solicitudes de inscripción en el Registro de 
entidades de formación profesional para la ocupación del Servicio Público de Empleo de 
Cataluña en las que no sea obligatoria una visita previa al centro por parte del personal 
técnico de la Administración. En concreto, las siguientes:
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a) Las solicitudes de inscripción para impartir especialidades formativas del Catálogo del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña no conducentes a certificados de profesionalidad.

b) Las solicitudes de inscripción de centros del sistema educativo, tanto públicos como 
privados, o bien de centros de formación que hayan firmado un acuerdo de cesión de uso 
con centros del sistema educativo, que soliciten el alta de especialidades formativas 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 3 del Real decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos 
exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del 
sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

c) Las solicitudes de inscripción de centros públicos del sistema educativo, o bien de 
centros de formación que hayan firmado un acuerdo de cesión de uso con centros públicos 
del sistema educativo, que soliciten el alta de especialidades formativas conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad, de acuerdo con el artículo 7.4.a y la disposición 
adicional primera de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el 
Registro estatal de entidades de formación del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción 
de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el 
Catálogo de especialidades formativas.

[ . . . ]
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§ 24

Ley 4/2009, de 15 de abril, del Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 5365, de 23 de abril de 2009
«BOE» núm. 121, de 19 de mayo de 2009
Última modificación: 30 de abril de 2020

Referencia: BOE-A-2009-8274

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 4/2009, de 15 de abril, del Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias.

PREÁMBULO
El 28 de noviembre de 1985 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 23/1985, de 28 de 

noviembre, de creación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), 
mediante la cual la Generalidad quiso dar un nuevo enfoque al establecer un modelo 
organizativo distinto del que se había utilizado hasta entonces en un organismo de 
investigación.

El preámbulo de la Ley 23/1985 hacía referencia al hecho de que el crecimiento y la 
competitividad económica del país estaban cada vez más relacionados con la capacidad de 
generar, incorporar y transferir innovaciones tecnológicas. En este sentido, propugnaba que 
los organismos de investigación y desarrollo debían convertirse en elementos activos en el 
proceso de creación de riqueza e incidir en el sector tecnológico, haciendo efectivas sus 
potencialidades de creación, adaptación y transferencia de innovaciones, y acercando a los 
distintos sectores las actividades cientificotecnológicas y los resultados de su investigación.

Para lograr dichos objetivos había que establecer una fórmula jurídica de organización 
diferente para la gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico, y la que se adoptó en 
el caso del IRTA fue la de empresa pública sometida al derecho privado.

Han pasado más de veinte años desde su creación y en este tiempo el IRTA ha crecido, 
se ha diversificado hacia otros ámbitos sectoriales, ha consolidado su modelo de 
funcionamiento y se ha convertido en el referente de la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología agroalimentaria en Cataluña. Asimismo, el Instituto es un 
organismo conocido y valorado en todas partes, que ha consolidado relaciones 
internacionales de interés con universidades y centros de investigación de prestigio.

El IRTA debe articularse en la voluntad de estrecha colaboración con la actividad de la 
industria agroalimentaria, sector de gran importancia cuantitativa, cualitativa y estratégica en 
la industria catalana.
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Por otra parte, a lo largo de estos años, el IRTA ha contribuido a establecer un conjunto 
de acuerdos y vínculos de colaboración con otros sectores y entidades públicas y privadas, 
especialmente con las universidades de Cataluña. En este sentido, el Instituto se ha 
adaptado al cambio producido en el sistema universitario catalán y ha potenciado una 
complicidad muy satisfactoria con la mayoría de universidades y otras instituciones y 
entidades públicas y privadas, cuyo resultado ha sido un conjunto de centros y estaciones 
experimentales concertados. Este conjunto conforma lo que hoy en día puede llamarse 
sistema cooperativo de investigación, desarrollo y transferencia agroalimentarios (I+D+T) de 
Cataluña.

Sin embargo, las circunstancias cambian y los organismos de investigación, desarrollo y 
transferencia agroalimentarios deben intentar también adaptarse a los cambios y alcanzar 
nuevos retos. Por este motivo, veintitrés años después de la creación del IRTA, es necesario 
establecer una nueva regulación del Instituto, que permita abordar las próximas décadas con 
suficientes garantías para poder continuar desarrollando una tarea eficaz, eficiente y de 
calidad al servicio del sector agroalimentario y de la sociedad en general, manteniendo y 
estrechando su vinculación con las universidades y, en general, con los agentes del sistema 
catalán de ciencia y tecnología más claramente especializados en los ámbitos de actuación 
propios del Instituto.

Los cambios que introduce la nueva ley del Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias son de distinta naturaleza y responden a los grandes retos que 
actualmente se plantean en el sector agrario.

En primer lugar, es preciso hacer compatibles la producción de alimentos seguros y de 
calidad con la adecuada protección del medio ambiente, es decir, debe impulsarse el 
establecimiento de sistemas de desarrollo sostenibles, que incluyan sistemas de producción 
de calidad y sistemas protegidos basados en técnicas de uso eficiente del agua y de 
reducción del uso de productos fitosanitarios. En este sentido, es necesario adaptar la misión 
del IRTA para que incorpore en sus objetivos estratégicos y planes de acción un adecuado 
punto de vista de la sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Otro reto es la seguridad alimentaria. Este es un elemento esencial para los 
consumidores finales y para las distintas administraciones, que desean buscar una acción 
coordinada en este ámbito basándose en el conocimiento científico. El concepto de 
seguridad va indisolublemente unido al de seguimiento o trazabilidad de los productos, lo 
cual obliga al IRTA a orientar sus actuaciones hacia la seguridad y la calidad de los 
alimentos y, en este sentido, a llevar a cabo un seguimiento de los productos agrarios desde 
su origen hasta sus consumidores finales.

Para dar respuesta a dichos retos, había que establecer una nueva definición de la 
finalidad y orientación estratégica del IRTA, que se formaliza en esta ley y que debe 
aproximar el Instituto al sistema catalán de ciencia y tecnología integrado por las 
universidades y los otros agentes de investigación, desarrollo y tecnología, fomentando y 
fortaleciendo su acción coordinada.

En cuanto a las funciones de investigación del IRTA, esta ley establece, de modo bien 
preciso, que el Instituto debe practicar la denominada investigación orientada, cuyos 
resultados deben determinar si es necesario aplicar después un tipo de investigación básica 
o una aplicada.

En cuanto a las funciones de transferencia tecnológica a los productores agropecuarios, 
de modo individual y de acuerdo con sus formas empresariales, esta ley establece que el 
IRTA se ocupe de las actividades más especializadas en dicho ámbito. Tareas como la 
realización de ensayos de demostración, la adaptación de tecnologías y conocimientos —
que precisan de la aplicación de simples esquemas experimentales— o los proyectos de 
investigación más complejos exigen un profundo conocimiento del método científico y, por 
tanto, una formación investigadora y unos medios que aconsejan que permanezcan en 
manos de los investigadores y especialistas que integran un organismo como el IRTA. 
Igualmente, y en este sentido, los medios y condiciones de trabajo, así como los 
procedimientos de evaluación de la actividad y de la promoción profesional en un organismo 
como el Instituto, deben seguir las orientaciones y necesidades de la actividad de 
investigación, desarrollo y transferencia y las corrientes internacionales en la materia.
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La nueva ley introduce también modificaciones en los órganos de gobierno del Instituto 
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, concretamente en el Consejo de 
Administración. En este sentido, actualiza la representación de los departamentos que lo 
integran, concretando la presidencia, que debe recaer en el consejero o consejera del 
departamento competente en materia de agricultura y alimentación, y la vicepresidencia, que 
debe ocupar el consejero o consejera del departamento competente en materia de 
investigación y universidades. Asimismo, el Consejo de Administración, a propuesta del 
consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura y 
alimentación, incorpora representantes de la comunidad científica, del empresariado y de los 
sectores profesionales con la voluntad de relacionarse más y mejor con el conjunto social al 
que sirve. Adicionalmente, la ley establece que el nombramiento del director o directora 
general se haga previa selección entre personas de un determinado perfil de acuerdo con la 
naturaleza y las necesidades del IRTA.

Los nuevos tiempos exigen nuevas maneras de relación entre el Gobierno y las 
empresas públicas. Se ha comprobado la eficacia de los contratos-programa como 
instrumentos que no solo concretan las relaciones de las empresas públicas con el 
Gobierno, sino que especifican también los objetivos operativos, compromisos e indicadores 
de gestión de dichas empresas. Por este motivo, la nueva ley define y establece este 
mecanismo —utilizado también en los últimos años en el IRTA— como garantía de 
suficiencia financiera y prevé la posibilidad de hacerlo extensivo a las unidades y centros 
concertados con el Instituto.

Con la expresión centros concertados la nueva ley designa los centros mixtos de 
investigación, desarrollo y transferencia creados o participados por el IRTA conjuntamente 
con otras instituciones y organismos. Igualmente, además de sustantivar un sistema 
cooperativo de investigación agroalimentaria que ya existe en la actualidad, la ley regula los 
mecanismos para que dichos centros, creados y sostenidos mediante la colaboración y 
participación de distintos sectores con el IRTA, puedan gozar de las ventajas derivadas de 
dicha vinculación. Por este motivo, establece que los centros concertados tengan acceso al 
mecanismo del contrato-programa por medio del propio contrato-programa del IRTA con el 
Gobierno; que puedan recibir subvenciones del Gobierno a través del IRTA; y que se 
considere, formalmente y a nivel de imagen, que forman parte del mencionado sistema, lo 
cual debe contribuir al ejercicio de las funciones del Instituto con la eficacia y eficiencia que 
el sector agroalimentario exige.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Naturaleza jurídica del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias.
1. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) es una entidad de 

derecho público con personalidad jurídica propia, que ajusta su actividad al ordenamiento 
jurídico privado, sin perjuicio de las excepciones que puedan derivarse de lo que establece 
esta ley, y tiene plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el cumplimiento de sus 
funciones, de conformidad con el artículo 1.b.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de 
la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre.

2. El Instituto tiene plena autonomía orgánica, funcional y de gestión y queda adscrito al 
departamento competente en materia de agricultura y alimentación.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
1. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias se rige por las previsiones 

de la presente ley, por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de la empresa pública catalana, por los 
estatutos del Instituto y por las otras leyes y disposiciones aplicables.

2. El Instituto, con carácter general, somete su actividad en sus relaciones externas a las 
normas del derecho civil, mercantil y laboral de aplicación, salvo en los actos que implican el 
ejercicio de potestades públicas, que quedan sujetos al derecho administrativo.
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3. Los actos dictados por los órganos del Instituto en ejercicio de sus potestades 
administrativas tienen la consideración de actos administrativos. El régimen de impugnación 
de los actos de sus órganos se rige por lo que establecen el Decreto legislativo 2/2002, de 
24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de la 
empresa pública catalana, y la normativa reguladora del patrimonio de la Administración de 
la Generalidad.

Artículo 3.  Finalidad.
1. La finalidad del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, de acuerdo 

con las directrices de las políticas agroalimentaria y de investigación, desarrollo y 
transferencia (I+D+T) del Gobierno y del departamento competente en materia de agricultura 
y alimentación, es contribuir a la modernización, mejora e impulso de la competitividad; al 
desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, agroforestal, acuícola y pesquero, 
así como de los directa o indirectamente relacionados con el abastecimiento de alimentos 
sanos y de calidad a los consumidores finales; a la seguridad alimentaria y a la 
transformación de los alimentos, y, en general, a la mejora del bienestar y la salud de la 
población.

2. Para alcanzar la finalidad a que se refiere el apartado 1, el Instituto tiene los siguientes 
objetivos estratégicos:

a) Impulsar y llevar a cabo la investigación y el desarrollo tecnológico en los ámbitos 
agroalimentario, agroforestal, acuícola y pesquero, y actuar según las necesidades de los 
sectores, atendiendo a sus demandas y con respeto por el entorno natural y el bienestar 
animal.

b) Transferir tecnología y avances científicos a los sectores agroalimentarios y a sus 
agentes; valorar los propios avances tecnológicos como vía para contribuir a la 
modernización, mejora e impulso de la competitividad y a la sostenibilidad del sector primario 
y de los sectores relacionados con la cadena agroalimentaria y comercial.

c) Impulsar la investigación en los ámbitos, estratégicos y fundamentales por el hecho de 
ser recursos limitados y necesarios para el sector, del agua y la energía aplicados a los 
distintos sectores, buscando siempre la sostenibilidad, la rentabilidad y la eficiencia.

d) Cooperar y colaborar con el sector privado, sin perjuicio de su colaboración con el 
sector público, para complementar la coordinación y la vertebración del esfuerzo en 
investigación, desarrollo y tecnología.

e) Impulsar el estudio e implantación de nuevas metodologías alternativas de producción 
agraria, ganadera, forestal y pesquera que comporten una reducción de los costes de 
producción y el aumento de la competitividad y la productividad.

f) Cooperar con las estructuras cooperativas y otras formas empresariales, tanto de 
producción como de transformación agropecuarias y agroalimentarias, para mejorar sus 
procedimientos y resultados finales.

Artículo 4.  Funciones generales.
1. Las funciones del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias son:
a) Desarrollar programas de investigación en los sectores agroalimentario, agroforestal, 

acuícola y pesquero, y de adaptación de tecnología ajena a las circunstancias y condiciones 
catalanas y, a la vez, buscar la creación de tecnología propia más eficiente, tanto desde el 
punto de vista económico como desde el medioambiental y de la salud, y la reducción de la 
dependencia tecnológica.

b) Transferir conocimientos y tecnología al sector agroalimentario, por medio de acciones 
propias, que pueden incluir el asesoramiento especializado, las actividades experimentales 
de adaptación o las de demostración y transferencia, o por medio de acuerdos de cesión o 
licencia de propiedad industrial e intelectual u otros de naturaleza análoga.

c) Impulsar la creación de iniciativas y empresas de base tecnológica fruto de la actividad 
de investigación del propio Instituto, y constituir, a tales efectos, todo tipo de sociedades o 
participar en ellas mediante la suscripción de acciones o participaciones representativas del 
capital social.
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d) Prestar servicios en el ámbito de la investigación, por medio de programas de 
investigación concertada.

e) Poner a disposición de las entidades, agencias y empresas de la Generalidad y del 
sector público en general su capacidad científica para contribuir, en la medida de lo posible, 
a alcanzar los objetivos del Instituto.

f) Asesorar a las empresas y centros de formación e investigación de los sectores 
agroalimentario, agroforestal, acuícola y pesquero, a los servicios técnicos de la Generalidad 
y a otras entidades y organismos, y ofrecerles apoyo técnico.

g) Organizar y prestar otros servicios de apoyo tecnológico a los sectores 
agroalimentario, agroforestal, acuícola y pesquero.

h) Organizar programas de formación científica y técnica en los ámbitos de actuación del 
Instituto, por sí mismo o en colaboración con otras entidades y organismos, en particular con 
las universidades de Cataluña, organizaciones profesionales agrarias y agrupaciones o 
asociaciones sectoriales, escuelas de capacitación agraria y centros de educación 
secundaria que ofrecen ciclos formativos de grado superior relacionados con los sectores 
agrario, ganadero y agroalimentario.

i) Fomentar las relaciones y la colaboración con otras instituciones del conjunto de la 
comunidad científica, así como promover la organización de reuniones científicas y 
congresos relacionados con la tecnología del sector agroalimentario.

j) Cumplir cualesquiera otras que le sean atribuidas o encargadas por ley con relación al 
sector agroalimentario.

2. El Instituto gestiona los servicios públicos de investigación en el ámbito de sus 
competencias y, sin perjuicio de las que corresponden al departamento competente en 
materia de agricultura y alimentación, cumple las funciones relacionadas con la transferencia 
de tecnología en los ámbitos agrario, alimentario, agroforestal, acuícola y pesquero, en los 
términos que establece el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de la empresa pública catalana.

3. El Instituto, para alcanzar sus finalidades y los objetivos de sus líneas de actuación, se 
integra en las estructuras o plataformas de colaboración y coordinación que establece la 
Generalidad en el marco del sistema público de ciencia y tecnología, colaborando con el 
departamento competente en materia de investigación y universidades, y apoyándolo.

Artículo 5.  Formas de actuación.
1. Para cumplir sus funciones, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

puede llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Acoger en la estructura del Instituto a los entes, organismos y unidades que el 

Gobierno determine a propuesta del departamento competente en materia de agricultura y 
alimentación.

b) Constituir o participar en sociedades mercantiles y cualesquiera otros entes, públicos 
o privados, con o sin ánimo de lucro, que persigan finalidades afines con los objetivos 
estratégicos del Instituto.

c) Crear, en las dependencias del Instituto, espacios de trabajo científico y tecnológico 
para empresas y buscar, en todo momento, la colaboración y la sinergia con los parques 
científicos y tecnológicos de iniciativa universitaria y territorial.

d) Establecer convenios y contratos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
destinados a cumplir las funciones del Instituto.

2. El conjunto de centros con finalidades de investigación, desarrollo y transferencia en 
que participa el Instituto constituye el sistema cooperativo de investigación y desarrollo 
agroalimentarios. Dichos centros se consideran centros concertados con el Instituto, con el 
que mantienen los vínculos orgánicos, operativos y financieros que los respectivos órganos 
de gobierno puedan establecer. Como centros concertados, reciben apoyo del Instituto y 
pueden ser incluidos en las previsiones y acuerdos del contrato-programa con el Gobierno. 
La participación del Instituto en los diferentes órganos de gobierno de dichos centros 
concertados se lleva a cabo de acuerdo con las decisiones del Consejo de Administración 
del Instituto.
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3. El despliegue y la actuación del Instituto en el territorio deben fundamentarse, por una 
parte, en el peso económico y social de los distintos subsectores agrarios y alimentarios y, 
por otra, en la presencia, orientación universitaria e infraestructura de los parques científicos 
y tecnológicos especializados existentes en las distintas demarcaciones.

CAPÍTULO II
Organización

Artículo 6.  Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

son:
a) El Consejo de Administración.
b) El presidente o presidenta.
c) El director o directora general.

Artículo 7.  El Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración ejerce el gobierno y la administración del Instituto de 

Investigación y Tecnología Agroalimentarias.
2. El Consejo de Administración está integrado por los siguientes miembros:
a) El presidente o presidenta, cargo que corresponde al presidente o presidenta del 

Instituto.
b) El vicepresidente o vicepresidenta, cargo que corresponde al consejero o consejera 

del departamento competente en materia de investigación y universidades.
c) El director o directora general del Instituto.
d) Los siguientes vocales:
Primero. Dos representantes del departamento competente en materia de agricultura y 

alimentación.
Segundo. Una persona en representación de cada uno de los departamentos 

competentes en materia de investigación y universidades, de economía y finanzas, de salud, 
de medio ambiente y de industria.

Tercero. Una persona elegida por los órganos de representación del personal del 
Instituto.

Cuarto. Una persona en representación de cada una de las diputaciones que participan 
en la financiación del Instituto.

Quinto. Hasta cuatro personas más, propuestas por el consejero o consejera del 
departamento competente en materia de agricultura y alimentación entre personas de 
reconocido prestigio y trayectoria en los ámbitos científico y técnico, universitario, 
empresarial, sectorial o profesional, una de ellas a propuesta de las organizaciones 
profesionales agrarias más representativas de Cataluña.

3. El Gobierno nombra a todos los vocales del Consejo de Administración a propuesta 
del presidente o presidenta del Instituto. La duración del mandato de los vocales del Consejo 
de Administración a que se refiere el punto quinto del apartado 2.d es de cinco años.

4. Las funciones de secretaría son ejercidas por un miembro o una miembro del personal 
de la entidad, designado por el Consejo de Administración, que asiste a las reuniones con 
voz pero sin voto.

Artículo 8.  Funciones del Consejo de Administración.
1. Corresponden al Consejo de Administración del Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias, en el marco del artículo 7.1, las siguientes funciones:
a) Fijar las directrices de actuación del Instituto, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3.1.
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b) Informar sobre la propuesta de contrato-programa, así como, si procede, sobre la 
modificación de dicha propuesta antes de su envío al departamento competente en materia 
de agricultura y alimentación.

c) Formular el programa de actuación, inversiones y financiación, incluyendo la 
estrategia de captación de recursos, así como la memoria del Instituto.

d) Elaborar el presupuesto de explotación y capital del Instituto, presentar su balance y 
evaluar periódicamente sus programas de actuación y resultados.

e) Disponer del patrimonio inmobiliario del Instituto con facultad para otorgar cualquier 
contrato necesario para esta finalidad.

f) Fijar la plantilla y el régimen retributivo general del personal del Instituto, atendiendo 
criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

g) Determinar los precios y tarifas de la prestación de los servicios del Instituto, 
adaptados al régimen de aprobación que corresponda en cada caso.

h) Acordar la constitución de sociedades filiales o la participación en sociedades, ejercer 
en ellas el derecho a voto y nombrar a las personas que las administran, si procede, de 
acuerdo con la normativa de aplicación.

i) Conocer y autorizar los convenios que el Instituto debe concertar con instituciones y 
administraciones públicas.

j) Aprobar inicialmente los estatutos y las normas de funcionamiento del Instituto, que 
debe aprobar el Gobierno.

k) Cumplir cualquier otra función que no se atribuya expresamente a otro órgano.
2. El Consejo de Administración puede delegar funciones de representación específicas 

en cualquiera de sus miembros.

Artículo 9.  Funcionamiento del Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración se reúne, como mínimo, dos veces al año y todas las 

que sean necesarias para asegurar el buen gobierno del Instituto. Es precisa la asistencia de 
la mayoría absoluta de los componentes para que su constitución sea válida.

2. Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptan por mayoría, salvo los 
relativos a las funciones que establece el artículo 8.1.b, d y g, que requieren mayoría 
absoluta. El presidente o presidenta tiene voto de calidad para dirimir los empates.

3. En todo cuanto no esté previsto en esta ley, en los estatutos y en las normas de 
funcionamiento del Instituto, es de aplicación el régimen establecido para el funcionamiento 
de los órganos colegiados, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 10.  El presidente o presidenta.
1. La presidencia del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de 
agricultura y alimentación.

2. Corresponden al presidente o presidenta del Instituto las siguientes funciones:
a) Ejercer la más alta representación del Instituto, sin perjuicio de las delegaciones que 

pueda llevar a cabo.
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo de Administración, 

dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.
c) Dictar las disposiciones específicas necesarias para el desarrollo de los acuerdos del 

Consejo de Administración.
d) Cumplir otras funciones que le sean expresamente encargadas o que le pueda 

delegar el Consejo de Administración entre las que, por razón de su naturaleza, sean 
delegables.

e) Proponer el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración, en los 
términos que establece el artículo 7.3.

Artículo 11.  El director o directora general.
1. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en 

materia de agricultura y alimentación, nombra al director o directora general del Instituto de 
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Investigación y Tecnología Agroalimentarias de entre personas que reúnan condiciones de 
mérito y reconocida capacidad y que cuenten con una trayectoria que combine 
adecuadamente la experiencia en el ámbito científica y en la gestión de alto nivel en entes 
públicos o privados.

2. Corresponden al director o directora general del Instituto las siguientes funciones:
a) Ejercer la representación ordinaria del Instituto.
b) Elaborar la propuesta de contrato-programa y, si procede, proponer su modificación.
c) Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar y controlar las unidades, servicios, 

dependencias e instalaciones del Instituto.
d) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración que no correspondan al 

presidente o presidenta.
e) Administrar el patrimonio y supervisar la actividad de negocio del Instituto, con 

facultad de efectuar y otorgar cualquier tipo de actos, operaciones, contratos y documentos, 
de conformidad con lo que dispone el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de la empresa pública catalana.

f) Representar jurídicamente al Instituto tanto en juicio como en la actividad extrajudicial.
g) Ejercer la alta dirección del personal del Instituto.
h) Gestionar, controlar e inspeccionar las finanzas y la contabilidad del Instituto.
i) Otorgar poderes con las facultades que detalle, entre las que le corresponden, y dar 

cuenta de ello al Consejo de Administración.
j) Adoptar medidas de urgencia, y dar cuenta de ello al presidente o presidenta o al 

Consejo de Administración, en casos de emergencia o cuando no pueda reunirse el Consejo.
k) Cumplir todas las funciones que el presidente o presidenta y el Consejo de 

Administración le deleguen.

CAPÍTULO III
El Consejo Asesor

Artículo 12.  El Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor es el órgano de asesoramiento técnico del Instituto de 

Investigación y Tecnología Agroalimentarias.
2. Constituyen el Consejo Asesor los siguientes miembros:
a) El consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura y 

alimentación, o la persona que designe de entre los miembros del Consejo de Administración 
del Instituto, que ocupará la presidencia.

b) El director o directora general del Instituto.
c) Los siguientes vocales:
Primero. Una persona en representación de cada una de las organizaciones 

profesionales agrarias más representativas de Cataluña.
Segundo. Una persona en representación de la Federación de Cooperativas Agrarias de 

Cataluña.
Tercero. Una persona en representación de cada uno de los colegios profesionales 

vinculados al sector agroalimentario.
Cuarto. Una persona en representación de la Institución Catalana de Estudios Agrarios 

(ICEA).
Quinto. Una persona en representación de la Asociación Catalana de Ciencias de la 

Alimentación (ACCA).
Sexto. Una persona en representación de la Academia de Ciencias Veterinarias de 

Cataluña.
Séptimo. Una persona propuesta por cada una de las universidades catalanas con 

estudios y actividades relacionados con la finalidad del Instituto.
Octavo. Una persona en representación del Consejo Catalán de las Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación.
Noveno. Dos personas en representación del sector empresarial, una de ellas a 

propuesta del sector empresarial agrícola.
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Décimo. Dos representantes de los sindicatos de trabajadores más representativos de 
Cataluña.

Undécimo. Hasta cuatro personas de reconocido prestigio en el sector agroalimentario o 
en la investigación y el desarrollo tecnológicos.

Duodécimo. Una persona en representación de cada grupo parlamentario, de reconocido 
prestigio en el sector agroalimentario o en el ámbito de la investigación y el desarrollo 
tecnológicos, que debe elegir el Pleno del Parlamento.

Decimotercero. Una persona en representación de las cofradías de pescadores de 
Cataluña.

Decimocuarto. Una persona en representación del sector acuícola.
3. Los vocales del Consejo Asesor son nombrados y separados del cargo por el 

consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura y 
alimentación, a propuesta de las entidades y organizaciones representadas en el Consejo 
Asesor, salvo las personas a que se refiere el punto undécimo del apartado 2.c, que lo son 
libremente.

4. El cargo de miembro del Consejo Asesor del Instituto no es remunerado, sin perjuicio 
del derecho a percibir dietas por asistencia a sus reuniones. Dichas dietas son acordadas 
por el Consejo de Administración y aprobadas por el Gobierno.

6. El Consejo Asesor del Instituto se reúne, como mínimo, una vez al año y, en sesión 
extraordinaria, si lo proponen dos tercios de sus miembros.

Artículo 13.  Funciones del Consejo Asesor.
1. Las funciones del Consejo Asesor del Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias son:
a) Asesorar al Consejo de Administración en todas aquellas cuestiones relacionadas con 

las funciones del Instituto.
b) Informar sobre cualquier asunto que se le consulte en el ámbito de las competencias 

del Instituto, incluidos los objetivos generales del contrato-programa entre el Instituto y el 
Gobierno.

c) Presentar al Consejo de Administración las propuestas que considere convenientes 
para mejorar el funcionamiento del Instituto.

d) Recibir, anualmente, información sobre la evolución del contrato-programa.
2. El Consejo Asesor puede reclamar a la dirección del Instituto un informe sobre la 

evaluación y el seguimiento del estado de ejecución de las propuestas que el Consejo 
Asesor haya podido presentar al Consejo de Administración para la mejora del 
funcionamiento del Instituto.

CAPÍTULO IV
Contrato-programa

Artículo 14.  Contrato-programa.
1. Las relaciones del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias con el 

departamento competente en materia de agricultura y alimentación y, en general, con el 
Gobierno se articulan por medio de un contrato-programa plurianual, que es único y se 
canaliza por medio de dicho departamento. La duración máxima del contrato-programa es de 
seis años, si la revisión al cabo de tres años es positiva y así lo acuerda el departamento 
competente en materia de agricultura y alimentación.

2. El objeto del contrato-programa es establecer y especificar los objetivos operativos del 
Instituto y de sus centros concertados, durante el periodo correspondiente; las líneas y 
compromisos que deben alcanzar; las actividades y servicios que han de llevar a cabo por 
encargo o a cuenta de los departamentos afectados, y los indicadores de seguimiento para 
cada objetivo, detallados de modo plurianual.

3. Las finalidades del contrato-programa son:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 24  Ley del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias

– 335 –



a) Articular las relaciones y los mecanismos de coordinación entre el departamento 
competente en materia de agricultura y alimentación, y en general el Gobierno, y el Instituto. 
Esta relación se basa en la adquisición de compromisos por ambas partes y en la rendición 
periódica de cuentas.

b) Establecer, de mutuo acuerdo, las líneas estratégicas y los objetivos generales, entre 
ellos el de enmarcar la colaboración con las universidades, sobre todo las que se han 
especializado en el ámbito agroalimentario o en otros ámbitos de actuación del Instituto, y 
con los centros del sistema catalán de ciencia y tecnología, estableciendo, asimismo, los 
mecanismos de evaluación necesarios para garantizar las finalidades asignadas al Instituto, 
especialmente la de dar respuesta a las necesidades de investigación y transferencia de 
tecnología de los sectores productivos agropecuario, alimentario y pesquero.

c) Dotar al Instituto de los medios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de 
acuerdo con los compromisos adquiridos.

d) Estabilizar y garantizar la financiación para los programas a medio plazo.
e) Potenciar e incrementar las actividades que llevan a cabo los distintos grupos y 

centros del Instituto.
f) Contribuir a la gestión eficaz del Instituto.
4. El contrato-programa debe incluir las previsiones económicas y financieras básicas de 

todo el periodo, especificadas de modo plurianual, a fin de garantizar la suficiencia financiera 
del Instituto.

5. El contrato-programa ha de establecer una comisión de seguimiento para, entre otras 
funciones, evaluar la consecución de objetivos y la adaptación de la correspondiente 
financiación; debe determinar la composición, las funciones y el funcionamiento de dicha 
comisión de seguimiento, que debe constituirse durante el mes siguiente a la fecha de la 
firma; y ha de establecer los mecanismos y especificar los supuestos en que puede ser 
modificado.

6. El Instituto, anualmente y de acuerdo con las previsiones del contrato-programa y sus 
correspondientes ajustes, elabora el programa de actuaciones, inversiones y financiación, 
así como su correspondiente memoria, el presupuesto de explotación y el balance, ajustados 
al Plan general de contabilidad pública. Las dotaciones de capital, contenidas en el 
presupuesto de explotación, son ampliables en función de los recursos efectivamente 
obtenidos.

CAPÍTULO V
Régimen económico y financiero

Artículo 15.  Control de carácter financiero y económico.
El control financiero del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias tiene por 

objeto comprobar su funcionamiento económico y financiero. Este control se lleva a cabo por 
el procedimiento de la auditoría, que debe efectuarse bajo la dirección de la Intervención 
General de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 16.  Recursos económicos.
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias cuenta con los siguientes 

recursos económicos:
a) Los rendimientos y el producto de la enajenación del patrimonio propio, realizada de 

conformidad con la legislación aplicable.
b) Los créditos asignados en los presupuestos de la Generalidad y los recursos 

derivados de los compromisos, obligaciones de servicio público u objetivos de interés social, 
en los términos que establece el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido del estatuto de la empresa pública catalana, y de conformidad 
con el contrato-programa.

c) Las aportaciones de otras entidades públicas.
d) Las subvenciones, donaciones y aportaciones de todo tipo que otras entidades, 

organismos públicos o privados y particulares hagan a su favor.
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e) Los ingresos procedentes de los beneficios producidos por sus sociedades filiales o 
por las sociedades en las que participa.

f) Los ingresos procedentes de la prestación de sus servicios.
g) Los bienes y los derechos, materiales e inmateriales, y los frutos originados por su 

actuación empresarial, industrial o intelectual.
h) Los cánones, regalías y todo tipo de rentas obtenidas de sus explotaciones.
i) Los créditos y préstamos que le sean concedidos.
j) Cualquier otra atribución patrimonial a favor del Instituto.

Artículo 17.  Presupuesto.
El presupuesto del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias se rige por lo 

establecido por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña; el Decreto legislativo 2/2002, de 
24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de la 
empresa pública catalana, y las leyes de presupuestos de la Generalidad.

Artículo 18.  Régimen patrimonial.
1. El patrimonio del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias está 

constituido por los bienes que le son adscritos directamente o por medio de las unidades, 
organismos y entes que se le adscriben, que conservan su calificación jurídica originaria y 
cuya adscripción no implica la transmisión de su dominio ni su desafectación. Asimismo, está 
constituido por los bienes y derechos, materiales e inmateriales, que el Instituto produzca o 
adquiera, que pasan a formar parte de su patrimonio propio.

2. El patrimonio del Instituto afecto al ejercicio de sus funciones tiene la consideración de 
dominio público como patrimonio afecto a un servicio público y, como tal, goza de las 
exenciones tributarias que corresponden a los bienes de dicha naturaleza.

3. La gestión del patrimonio del Instituto debe ajustarse a lo dispuesto por el Decreto 
legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de la empresa pública catalana, y la normativa reguladora del patrimonio de la 
Administración de la Generalidad.

Artículo 19.  Ayudas y subvenciones.
El sistema de ayudas y subvenciones se rige por lo establecido en el capítulo IX del texto 

refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 
3/2002, de 24 de diciembre, y la normativa estatal de aplicación.

Artículo 20.  Contratación.
1. El régimen jurídico de la contratación del Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias se rige por la normativa vigente en materia de contratos del sector público.
2. El órgano de contratación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

es el director o directora general.

Artículo 21.  Responsabilidad.
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, y sus cargos y personal, 

según proceda, deben asumir las responsabilidades que en materia civil, penal, laboral o 
patrimonial se deriven de sus actuaciones, de conformidad con la normativa de aplicación.

Artículo 22.  Recursos humanos.
1. El personal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y el de sus 

empresas filiales es contratado y se rige por la normativa laboral, civil o mercantil que les 
corresponda según su función. En la aplicación de las políticas de recursos humanos, el 
Instituto debe tener en cuenta las recomendaciones europeas en materia de investigación.

2. El personal funcionario o laboral que procede de la Administración de la Generalidad o 
de otras administraciones públicas, incluidas las universidades, puede prestar servicios en el 
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Instituto, de conformidad con lo establecido por la normativa reguladora de la función pública 
de la Generalidad de Cataluña o la normativa sectorial correspondiente.

Artículo 23.  Disolución y liquidación.
La disolución del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias se produce por 

ley, que ha de establecer el procedimiento de liquidación y el modo en que los órganos del 
Instituto deben continuar cumpliendo sus funciones hasta que la liquidación sea total.

Disposición adicional.  Criterio de paridad.
Los departamentos de la Administración de la Generalidad y de las otras 

administraciones, entidades y organizaciones que tienen más de una persona representante 
en alguno de los órganos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias deben 
hacer efectivo el criterio de paridad entre hombres y mujeres en las propuestas de 
nombramiento de sus representantes.

Disposición transitoria.  Derechos y garantías del personal funcionario anterior.
El personal funcionario que pasó a integrar el Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias en el momento de la creación del Instituto continúa manteniendo los 
derechos y garantías que le fueron respetados en aquel momento.

Disposición derogatoria.  
Queda derogada la Ley 23/1985, de 28 de noviembre, de creación del Instituto de 

Investigación y Tecnología Agroalimentarias.

Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la 

ejecución de los preceptos de la presente ley, a propuesta del departamento competente en 
materia de agricultura y alimentación.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya».
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§ 25

Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 5495, de 30 de octubre de 2009
«BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2009

Última modificación: 14 de julio de 2020
Referencia: BOE-A-2009-18178

[ . . . ]
CAPÍTULO III

La seguridad alimentaria

Artículo 40.  La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.
1. Se crea la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA), que se configura como 

un área especializada de la Agencia de Salud Pública de Cataluña que actúa con plena 
independencia técnica, bajo las directrices de la Comisión Directora de Seguridad 
Alimentaria y con la estructura y los recursos humanos y económicos específicos para el 
cumplimiento de sus objetivos.

2. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria ejerce las competencias de evaluación 
y comunicación de los beneficios y riesgos para la salud de determinados componentes e 
ingredientes de los alimentos y de asesoramiento sobre estos beneficios y riesgos, junto con 
los organismos competentes en materia de seguridad alimentaria de ámbito estatal y 
europeo, así como de apoyo a la coordinación y planificación de la gestión del riesgo en 
materia de seguridad alimentaria.

Artículo 41.  Objetivos de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.
Los objetivos específicos de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria son los 

siguientes:
a) Actuar como centro referente en Cataluña en la evaluación, la comunicación y el 

asesoramiento de los beneficios y riesgos para la salud relacionados con los alimentos en el 
ámbito de sus funciones y en colaboración y coordinación, si procede, con los organismos 
competentes en materia de seguridad alimentaria de ámbito estatal y europeo.

b) Prestar apoyo técnico y científico a las actuaciones de los departamentos 
competentes en materia de salud, agricultura, alimentación, ganadería, pesca y consumo, de 
acuerdo con la legislación aplicable.

c) Colaborar con las administraciones públicas, con los distintos sectores que inciden, 
directa o indirectamente, en la seguridad alimentaria y con las organizaciones de 
consumidores y usuarios.
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Artículo 42.  Funciones de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.
Corresponden a la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria las siguientes funciones:
a) Apoyar, para el cumplimiento de sus objetivos, a los organismos ejecutivos de 

inspección y control especializados en las distintas fases de la cadena alimentaria, 
dependientes de diferentes departamentos de la Administración de la Generalidad y de los 
entes locales, de acuerdo con la Ley 15/1990, el Decreto legislativo 2/2003, las disposiciones 
legales que los modifiquen o deroguen y la legislación específica.

b) Elaborar y promover estudios científicos de evaluación de la exposición de la 
población a los riesgos y beneficios para la salud ocasionados por los alimentos, que tengan 
en cuenta la totalidad de la cadena alimentaria.

c) Elaborar la propuesta de Plan de seguridad alimentaria y elevarlo al Consejo de 
Administración de la Agencia de Salud Pública de Cataluña para que, si procede, la apruebe 
y la eleve al Gobierno, a propuesta de los departamentos competentes en materia de salud, 
agricultura, alimentación, ganadería, pesca, consumo y medio ambiente.

d) Elaborar y aprobar la memoria anual sobre la situación de la seguridad alimentaria en 
Cataluña.

e) Apoyar, en el cumplimiento de las tareas asignadas por el Plan de seguridad 
alimentaria, a los diferentes órganos, tanto de la Administración de la Generalidad como de 
los entes locales, sujetándose, en este último caso, a lo establecido por la legislación de 
régimen local.

f) Evaluar el grado de consecución de los objetivos del Plan de seguridad alimentaria.
g) Gestionar la política de comunicación de los beneficios y riesgos en materia de 

seguridad alimentaria, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 
departamentos.

h) Elaborar las propuestas de disposiciones de carácter general destinadas a mejorar, 
actualizar, armonizar y hacer coherente la normativa en materia de seguridad alimentaria 
que se aplica en las distintas fases de la cadena alimentaria junto con los departamentos 
competentes en materia de salud, agricultura, alimentación, ganadería, pesca y, si procede, 
consumo y medio ambiente.

i) Asesorar a las administraciones locales y prestarles apoyo técnico para el desarrollo 
de sus competencias en materia de seguridad alimentaria.

j) Identificar las necesidades de formación continua que tienen los profesionales 
relacionados con la seguridad y calidad alimentarias, promover el diseño de programas 
marco de formación y participar en ellos, con la colaboración de los departamentos 
competentes en materia de salud, agricultura, alimentación, ganadería, pesca, consumo y 
medio ambiente.

k) Establecer mecanismos de información, publicidad y divulgación continuadas, de 
acuerdo con los principios de colaboración y coordinación con otros órganos competentes en 
esta materia, con la finalidad de informar a la ciudadanía de las cuestiones más relevantes 
en materia de seguridad y calidad alimentarias.

l) Evaluar los riesgos y beneficios de los nuevos alimentos, ingredientes y procesos en el 
ámbito de la actuación de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.

m) Informar preceptivamente, a petición de los órganos competentes de las 
administraciones, sobre los proyectos de disposiciones generales relativas al control 
sanitario de alimentos, la sanidad animal, la sanidad vegetal, la nutrición de los animales, los 
productos zoosanitarios y fitosanitarios y la contaminación ambiental, si afectan directamente 
a la seguridad alimentaria.

Artículo 43.  El Plan de seguridad alimentaria.
1. El Plan de seguridad alimentaria es el marco de referencia para las acciones públicas 

en esta materia de la Administración de la Generalidad y de los entes locales. Comprende 
las líneas directivas y de desarrollo de las actuaciones y los programas que se llevan a cabo 
para alcanzar las finalidades del Plan.

2. El procedimiento de elaboración del Plan de seguridad alimentaria debe garantizar la 
intervención de las administraciones, las instituciones, las sociedades científicas y los 
profesionales relacionados con la seguridad alimentaria, así como de la sociedad civil. El 
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Gobierno, a propuesta de los departamentos competentes en materia de salud, agricultura, 
alimentación, ganadería y pesca, aprueba el Plan. El Gobierno debe enviar este plan al 
Parlamento.

3. El Plan de seguridad alimentaria tiene la misma vigencia que el Plan de salud de 
Cataluña.

4. El Plan de seguridad alimentaria debe incluir:
a) Los objetivos de seguridad alimentaria en cuanto a los siguientes ámbitos: la 

inocuidad de los alimentos; la sanidad, la nutrición y el bienestar de los animales; la sanidad 
vegetal; los productos zoosanitarios y fitosanitarios, y la contaminación ambiental, si afectan 
directamente a la seguridad alimentaria.

b) El conjunto de los servicios, programas y actuaciones que deben desarrollarse.
c) Los mecanismos de evaluación de los objetivos y del seguimiento del Plan.

Artículo 44.  El director o directora de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.
(Derogado).

Artículo 45.  Comisión Directora de Seguridad Alimentaria.
1. Se crea la Comisión Directora de Seguridad Alimentaria como órgano directivo para 

los temas específicos de evaluación y comunicación de los beneficios y riesgos en seguridad 
alimentaria.

2. La Comisión Directora de Seguridad Alimentaria es formada por los siguientes 
miembros:

a) Tres representantes del departamento competente en materia de salud, uno de los 
cuales es el presidente o presidenta de la Comisión, nombrado por el Consejo de 
Administración de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.

b) Tres representantes del departamento competente en materia de agricultura, 
alimentación, ganadería y pesca, uno de los cuales es el vicepresidente o vicepresidenta de 
la Comisión.

c) Dos representantes del departamento competente en materia de medio ambiente.
d) Dos representantes del departamento competente en materia de consumo.
e) Un representante o una representante del departamento competente en materia de 

comercio.
f) Dos representantes de los entes locales.
g) Dos representantes de las organizaciones empresariales del sector de la alimentación.
h) Un representante o una representante de las organizaciones agrarias más 

representativas.
i) Un representante o una representante de la Federación de Cooperativas Agrarias de 

Cataluña.
j) Un representante o una representante de las asociaciones de consumidores.
k) Un representante o una representante de las asociaciones relacionadas con la calidad 

y seguridad alimentarias más representativas.
3. Corresponden a la Comisión Directora de Seguridad Alimentaria las siguientes 

funciones:
a) Emitir un informe sobre la propuesta de Plan de seguridad alimentaria que debe 

enviarse al Consejo de Administración de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
b) Aprobar la memoria anual sobre la situación de la seguridad alimentaria en Cataluña.
c) Aprobar los criterios para la comunicación en el ámbito de la seguridad alimentaria.
d) Recomendar actuaciones, de acuerdo con la finalidad y los objetivos de la Agencia 

Catalana de Seguridad Alimentaria, al director o directora de la Agencia de Salud Pública de 
Cataluña.

e) Analizar y proponer las acciones que deben emprenderse a partir de los dictámenes 
científicos.

f) Proponer al Consejo de Administración de la Agencia de Salud Pública de Cataluña el 
nombramiento de los vocales del Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria.
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4. El consejero o consejera del departamento competente en materia de salud nombra y 
cesa a los miembros de la Comisión Directora de Seguridad Alimentaria a propuesta de cada 
una de las representaciones que la componen y, en cuanto a la representación de los entes 
locales, a propuesta de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y de la Federación 
de Municipios de Cataluña, por partes iguales.

5. Los estatutos de la Agencia de Salud Pública de Cataluña deben establecer las 
normas de funcionamiento de la Comisión Directora de Seguridad Alimentaria.

Artículo 46.  Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria.
1. Se crea el Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria como órgano asesor 

sobre los aspectos técnicos y científicos de la seguridad y calidad alimentarias.
2. El Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria está formado por un máximo de 

dieciséis expertos en seguridad alimentaria de solvencia reconocida, de las universidades y 
de los centros de investigación, nombrados por el Consejo de Administración de la Agencia 
de Salud Pública de Cataluña, a propuesta de la Comisión Directora de Seguridad 
Alimentaria.

3. Corresponden al Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria las siguientes 
funciones:

a) Elaborar estudios científicos de evaluación de los riesgos en materia de seguridad 
alimentaria, sin perjuicio de las competencias que, en esta materia, corresponden a la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria.

b) Emitir dictámenes sobre la efectividad de los procedimientos que deben aplicar las 
empresas alimentarias para prevenir, eliminar o reducir los riesgos hasta niveles aceptables.

c) Impulsar y hacer estudios científicos de evaluación de la exposición de la población a 
los diferentes riesgos vehiculados por los alimentos, en colaboración con las universidades 
catalanas y con otras instituciones públicas y privadas.

d) Proponer a la Comisión Directora de Seguridad Alimentaria la creación de grupos de 
trabajo, formados por expertos externos, para hacer estudios científicos específicos de 
evaluación de riesgos.

e) Analizar los datos, informes, estudios y conocimientos recopilados por los órganos de 
la Administración competentes en materia de seguridad alimentaria, así como las 
aportaciones de las organizaciones civiles.

f) Asesorar la Comisión Directora de Seguridad Alimentaria y las demás unidades de la 
Agencia de Salud Pública de Cataluña en las cuestiones relacionadas con la seguridad 
alimentaria y emitir informes sobre cualquier asunto de su competencia sobre el que sea 
consultado.

4. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, mediante el Comité Científico Asesor 
de Seguridad Alimentaria, emite dictámenes científicos sobre cuestiones de seguridad 
alimentaria. Estos dictámenes deben emitirse en el plazo de tres meses desde la 
presentación de la solicitud, salvo que circunstancias técnicas aconsejen su emisión en un 
plazo superior.

5. Los informes, estudios y dictámenes que emite el Comité Científico Asesor de 
Seguridad Alimentaria en ejercicio de sus funciones deben ser públicos, salvo los casos en 
que el departamento competente en materia de salud determine lo contrario.

6. Los miembros del Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria y los expertos 
externos que participen en los grupos de trabajo deben comprometerse a actuar con 
independencia y en interés público y a guardar reserva sobre las decisiones que se adopten 
mientras no se den a conocer mediante los sistemas de publicación de acuerdos que se 
establezcan.

7. Los miembros del Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria no pueden ser 
cesados del cargo por razón de la opinión científica que expresen.

8. Los estatutos de la Agencia de Salud Pública de Cataluña deben establecer las 
normas de funcionamiento del Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria.
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Artículo 47.  Comunicación.
1. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria debe establecer, de forma coordinada 

con otros órganos competentes en materia de seguridad y calidad alimentarias, mecanismos 
de información, publicidad y divulgación continuados para informar a la ciudadanía de las 
cuestiones más relevantes en esta materia. Además, debe adoptar canales de comunicación 
permanente con los sectores económicos y sociales relacionados directa o indirectamente 
con la seguridad y calidad alimentarias.

2. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria debe crear los sistemas de 
comunicación que garanticen el intercambio, con las demás administraciones públicas 
competentes en materia de seguridad alimentaria, de la información necesaria para cumplir 
los objetivos de la presente ley.

3. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria debe garantizar que la información 
dirigida a la ciudadanía sea accesible, comprensible, adecuada, coherente y coordinada, 
para contribuir a incrementar la confianza de los consumidores, especialmente en 
situaciones de crisis.

4. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria debe mantener sistemas permanentes 
de recopilación y análisis de la información disponible, científica y técnica, relacionada con la 
seguridad y calidad alimentarias.

[ . . . ]
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§ 26

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de 
las actividades. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 5524, de 11 de diciembre de 2009

«BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2010
Última modificación: 17 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2010-563

[ . . . ]
TÍTULO VII

Disposiciones comunes a los regímenes de intervención ambiental

[ . . . ]
Artículo 67.  Especificidades de las explotaciones ganaderas y de otros tipos de 
instalaciones.

1. Las explotaciones ganaderas incluidas en los anexos I y II quedan sujetas a las 
siguientes especificidades:

a) Las solicitudes de licencias y autorizaciones ambientales deben aportar el plan de 
gestión de las deyecciones ganaderas de la explotación, que debe remitirse al departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería para que emita un informe preceptivo y 
vinculante sobre la gestión de las deyecciones ganaderas previamente a la concesión de la 
autorización o la licencia ambientales. Para elaborar este informe, cuando el plan de gestión 
de las deyecciones afecta a zonas vulnerables por la contaminación de nitratos procedentes 
de fuentes agrarias, se tiene en cuenta el programa de actuación correspondiente que se 
desarrolle por reglamento.

b) Las prescripciones sobre la gestión y el control de las deyecciones ganaderas y de los 
residuos que se establezcan en la autorización o la licencia ambientales deben adecuarse a 
las particularidades que resultan de las modalidades prácticas de la gestión, de la capacidad 
de la explotación, de la especie animal alojada y de la ubicación, ponderando los costes y las 
ventajas de las medidas prescritas.

c) Corresponden al órgano del departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería, en el ámbito de las potestades de la ordenación de la producción agrícola y 
ganadera, las funciones inspectora, de control ordinario y sancionadora del incumplimiento 
de las determinaciones de los planes de gestión de las deyecciones ganaderas, sin perjuicio 
de las funciones que corresponden al órgano competente en materia de aguas.

d) Debe determinarse por reglamento un procedimiento simplificado, además del 
contenido del proyecto y, si procede, del estudio de impacto ambiental adaptado a las 
particularidades a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 67.1.
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2. En el caso de centros de gestión de deyecciones ganaderas, así como en el caso de 
las instalaciones que tratan deyecciones ganaderas, solas o mezcladas con otros materiales 
orgánicos, las solicitudes de licencias que requieran ser sometidas a evaluación de impacto 
ambiental y las solicitudes de autorizaciones ambientales deben aportar el plan de gestión 
de las deyecciones ganaderas o el plan de gestión agraria de los productos obtenidos, según 
corresponda. El plan de gestión debe enviarse al departamento competente en materia de 
agricultura y ganadería para que emita un informe preceptivo y vinculante sobre la gestión de 
las deyecciones ganaderas previamente a la concesión de la autorización o la licencia.

3. Las actividades ganaderas del anexo III sujetas al régimen de comunicación no 
incluidas en el apartado anterior deben presentar, además de la documentación establecida 
en el artículo 52.3, el plan de deyecciones ganaderas de la explotación, que debe ser 
elaborado y firmado por una persona técnica habilitada por el departamento competente en 
materia de agricultura y ganadería. Eso mismo se aplica a los planes de gestión de 
deyecciones ganaderas en el caso de centros de gestión de deyecciones ganaderas que se 
engloben dentro del anexo III, así como a los planes de gestión agraria de los productos 
obtenidos en el caso de instalaciones que tratan deyecciones ganaderas solas o mezcladas 
con otros materiales orgánicos, que se engloben dentro del anexo III y no incluidas en el 
apartado anterior. En cualquier caso, el plan de gestión debe estar elaborado de acuerdo con 
la normativa vigente y con los criterios técnicos aprobados por resolución de la dirección 
general competente en materia de agricultura y ganadería.

4. Las actividades ganaderas del anexo III sujetas al régimen de comunicación y los 
centros de gestión de deyecciones ganaderas que se engloben dentro del anexo III, así 
como a los planes de gestión agraria de los productos obtenidos en el caso de instalaciones 
que tratan deyecciones ganaderas, solas o mezcladas con otros materiales orgánicos, si 
incrementan en más de 7.000 kg el nitrógeno generado anualmente con las deyecciones, 
deben presentar, además de la documentación establecida en el artículo 52.3, el 
correspondiente plan de gestión, el cual debe ser informado favorablemente por el 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería.

5. En el caso de actividades mencionadas en los apartados 2, 3 o 4 que requieran ser 
sometidas a evaluación de impacto ambiental, es preciso que el departamento competente 
en materia de agricultura y ganadería emita un informe preceptivo y vinculante sobre la 
gestión de las deyecciones ganaderas previamente a la declaración de impacto ambiental.

6. El plan de controles de la gestión de las deyecciones ganaderas que ejecuta el 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería debe incluir una verificación 
posterior de los planes de gestión del apartado 4 en un plazo de seis meses a partir de la 
formalización de la comunicación.

TÍTULO VIII
Sistema de control

CAPÍTULO I
Control de las actividades sometidas a autorización, licencia ambiental o 

autorización sustantiva

[ . . . ]
Artículo 72 bis.  Plan de control de la gestión de las deyecciones ganaderas y otros 
fertilizantes nitrogenados.

Las actividades ganaderas quedan sujetas al plan de control de la gestión de las 
deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados, que ejecuta el departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería.
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CAPÍTULO II
Control de las actividades sometidas a comunicación

Artículo 73.  Régimen de los controles periódicos.
1. Las actividades incluidas al anexo III pueden someterse al régimen de autocontroles 

periódicos, con carácter indicativo, cada seis años, sin perjuicio de que las ordenanzas 
municipales determinen una frecuencia distinta, atendiendo a la necesidad de comprobar 
emisiones de la actividad en la atmósfera, como ruidos, vibraciones, luminosidades y otros, y 
en el agua o la caracterización de determinados residuos, cuyo resultado se verifica de 
acuerdo con lo establecido por la ordenanza municipal.

2. Las actividades ganaderas quedan sujetas al plan de control de la gestión de las 
deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados, que ejecuta el departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería.

[ . . . ]
ANEXOS

1. Los valores umbrales establecidos en estos anexos se refieren, a todos los efectos, a 
capacidades o a rendimientos de producción. Si un mismo titular ejerce diversas actividades 
de la misma categoría en la misma instalación o en el mismo emplazamiento, deben 
sumarse las respectivas capacidades.

2. También se incluyen en el ámbito de la presente ley las instalaciones de procesos 
secundarios comprendidos en los anexos de la misma ley.

3. Los anexos I, II y III se estructuran en doce grupos de actividades. Cada grupo se ha 
desarrollado en diferentes niveles de desagregación cuando este grado de detalle es 
necesario para identificar claramente la actividad que debe tratarse. El código que 
corresponde a cada actividad aparece al margen izquierdo del texto y se mantiene en todos 
los anexos; como consecuencia de la ausencia de actividades, en algunos casos hay saltos 
de numeración.

ANEXO I
I.1 Actividades sometidas al régimen de evaluación de impacto ambiental y de 

autorización ambiental, sujetos a la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 
1996, de prevención y control integrados de la contaminación

1. Energía.
1.1 Instalaciones para la combustión con una potencia térmica de combustión igual o 

superior a 50 MW. Se incluyen las instalaciones de producción de energía eléctrica en 
régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de 
combustibles fósiles, residuos o biomasa, y también las instalaciones de cogeneración, 
calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de 
combustión existente en una industria, tanto si esta es su actividad principal como si no lo 
es.

1.2 Refinerías de petróleo y de gas.
1.3 Coquerías.
1.4 Instalaciones para la gasificación y la licuefacción del carbón.
3. Producción y transformación de metales
3.1 Instalaciones para la calcinación o para la sinterización de minerales metálicos, 

incluido el mineral sulfuroso.
3.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o 

secundaria), incluidas las instalaciones correspondientes de fundición continua, con una 
capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.

3.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
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3.3.a) Laminado en caliente, con una capacidad superior a 20 toneladas por hora de 
acero en bruto.

3.3.b) Forja con martillos con una energía de impacto superior a 50 kilojulios (kJ) por 
martillo cuando la potencia térmica utilizada es superior a 20 MW.

3.3.c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de 2 toneladas por hora de acero en bruto.

3.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
toneladas por día.

3.9 Instalaciones para:
3.9.a) La producción de metales brutos no ferrosos a partir de minerales, de 

concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, 
químicos o electrolíticos.

3.9.b) La fusión de metales no ferrosos, incluida la aleación, e incluidos los productos de 
recuperación (refinado, moldeo en fundición), con una capacidad de fusión de más de 4 
toneladas por día, para el plomo y el cadmio, y de 20 toneladas por día, para los demás 
metales.

3.21 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos 
mediante un procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de 
las líneas completas destinadas al tratamiento utilizado sea superior a 30 metros cúbicos 
(m3).

4. Industrias minerales y de la construcción.
4.1 Instalaciones para:
4.1.a) La fabricación de cemento y de clínker en hornos rotatorios, incluidas las 

instalaciones dedicadas a moler clínker, con una capacidad de producción de cemento o 
clínker superior a 500 toneladas por día.

4.1.b) La fabricación de cemento y de clínker en otro tipo de hornos, con una capacidad 
de producción superior a 50 toneladas por día.

4.1.d) La fabricación de cal en hornos, con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas por día.

4.4 Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos a base 
de amianto.

4.5 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.

4.6 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de 
fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

4.7 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante el enhornado, en 
particular, de tejas, ladrillos refractarios, baldosas, gres cerámico o porcelanas con una 
capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de enhornar de 
más de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno.

5 Industria química.–La fabricación, a los efectos de las categorías de actividades de la 
presente ley, designa la fabricación a escala industrial, mediante transformación química, de 
los productos o de los grupos de productos mencionados a continuación:

5.1 Instalaciones químicas para fabricar productos químicos orgánicos de base, en 
particular:

5.1.a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos 
alicíclicos o aromáticos).

5.1.b) Hidrocarburos oxigenados, como por ejemplo alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxídicas.

5.1.c) Hidrocarburos sulfurados.
5.1.d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular aminas, amidas, compuestos nitrosos, 

nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos y isocianatos.
5.1.e) Hidrocarburos fosforados.
5.1.f) Hidrocarburos halogenados.
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5.1.g) Compuestos organometálicos.
5.1.h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
5.1.i) Cauchos sintéticos.
5.1.j) Colorantes y pigmentos.
5.1.k) Tensioactivos y agentes de superficie.
5.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de 

base, como por ejemplo:
5.2.a) Gases, en particular el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o el 

fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

5.2.b) Ácidos, en particular el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el 
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumando, los ácidos 
sulfurados.

5.2.c) Bases, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico.

5.2.d) Sales como por ejemplo el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato 
potásico (potasa), el carbonato sódico, los perboratos, el nitrato de plata.

5.2.e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como por ejemplo el 
carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.

5.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de 
nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).

5.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base fitosanitarios y 
biocidas.

5.5 Instalaciones químicas que utilizan un proceso químico o biológico para la fabricación 
de medicamentos de base.

5.7 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
6. Industria textil, de la piel y cueros.
6.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, 

mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles, cuando la capacidad de 
tratamiento es superior a 10 toneladas por día.

6.2 Instalaciones para el abono (operaciones previas, ribera, abono, post abono), cuando 
la capacidad de tratamiento es superior a 12 toneladas por día de productos acabados.

7. Industria alimenticia y del tabaco.
7.1 Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por 

día.
7.2 Tratamiento y transformación para la fabricación de productos alimenticios a partir 

de:
7.2.a) Materia prima animal (que no sea la leche), con una capacidad de elaboración de 

productos acabados superior a 75 toneladas por día.
7.2.b) Materia prima vegetal, con una capacidad de elaboración de productos acabados 

superior a 300 toneladas por día (valor medio trimestral).
7.3 Tratamiento y transformación de la leche, con una cantidad de leche recibida superior 

a 200 toneladas por día (valor medio anual).
9. Industria del papel.
9.1 Instalaciones industriales para la fabricación de pasta de papel a partir de madera u 

otras materias fibrosas.
9.2 Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón, con una capacidad de 

producción de más de 20 toneladas por día.
9.4 Instalaciones para la producción y el tratamiento de la celulosa, con una capacidad 

de producción superior a 20 toneladas por día.
10. Gestión de residuos.
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10.1 Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de 
aceites usados, o para la eliminación de estos residuos en lugares que no sean los depósitos 
controlados, con una capacidad superior a 10 toneladas por día.

10.4 Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, con una capacidad 
superior a 3 toneladas por hora.

10.5 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos en lugares que no 
sean los depósitos controlados, con una capacidad superior a 50 toneladas por día.

10.6 Depósitos controlados que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una 
capacidad total superior a 25.000 toneladas, con la exclusión de los depósitos controlados 
de residuos inertes.

11. Actividades agroindustriales y ganaderas.
11.1 Instalaciones ganaderas para la cría intensiva que tengan más de:
11.1.a) 40.000 emplazamientos para aves de corral, entendiendo que se trata de gallinas 

ponedoras o del número equivalente para otras especies de aves.
11.1.b.i) 2.000 plazas para cerdos de engorde (de más de 30 kg).
11.1.b.ii) 2.500 plazas para cerdos de engorde (de más de 20 kg).
11.1.c.i) 750 plazas para cerdas reproductoras.
11.1.c.ii) (Derogado)
11.1.c.iii) En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los 

apartados 11.1.b y 11.1.c, el número de animales para incluir el establecimiento en este 
anexo se determinará de acuerdo con las equivalencias en unidad de ganado mayor (UGM) 
de los diferentes tipos de ganado de cerda, recogidas en la legislación vigente sobre 
ordenación de las explotaciones porcinas.

11.1.n) Por encima de 85.000 plazas de pollos de engorde.
11.3 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o restos de 

animales, con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas por día.
12. Otras actividades.
12.2 Instalaciones para el tratamiento de superficie de materiales, objetos o productos, 

con la utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, 
revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, encolarlos, laquearlos, pigmentarlos, 
limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo superior a 150 kg de disolvente 
por hora o superior a 200 toneladas por año.

12.8 Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografiado para la 
combustión o la grafitación.

I.2.a) Actividades sometidas a autorización ambiental con declaración de impacto 
ambiental, que están incluidas en el anexo I del texto refundido de la Ley de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, no sujetos a la Directiva 2008/1/CE, y todas las actividades y las instalaciones 
afectadas por la legislación de accidentes graves.

2. Minería.
2.2 Instalaciones consistentes en la realización de perforaciones para la exploración e 

investigación que requieran la aplicación de métodos geofísicos o geoquímicos que incluyan 
técnicas de fracturación hidráulica, estimulación de pozos u otras técnicas de recuperación 
secundaria y otros métodos necesarios para su objeto.

4. Industrias minerales y de la construcción.
4.9 Instalaciones para la calcinación y la sinterización de minerales metálicos, con una 

capacidad superior a 5.000 toneladas por año de mineral procesado.
10. Gestión de residuos.
10.1 Instalaciones para la eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de 

hasta 10 toneladas por día.
12. Otras actividades.
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12.1 Actividades e instalaciones afectadas por la legislación de accidentes graves 
(incluidas las instalaciones para el almacenaje de productos petrolíferos, con una capacidad 
superior a 100.000 toneladas y las instalaciones para el almacenaje de productos 
petroquímicos o químicos con una capacidad superior a 200.000 toneladas).

I.2.b) Actividades sometidas a autorización ambiental y a un proceso de decisión previa 
sobre la necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental y que están incluidas 
en el anexo II del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
aprobado por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

1. Energía.
1.8 Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
1.12 Instalaciones industriales, y de otros tipos, para la producción de electricidad, vapor 

y agua caliente, con una potencia térmica superior a 100 MW, que no estén incluidas en el 
código 1.1 del anexo I.1.

3. Producción y transformación de metales.
3.3.c) Aplicación de capas de protección de metal fundido, con una capacidad de 

tratamiento de más de 2 toneladas por hora, excluido el acero en bruto.
3.30 Fabricación de automóviles, motocicletas, autocares y similares y de motores para 

vehículos, con una superficie total superior a 30.000 metros cuadrados (m2).
3.31 Fabricación de material ferroviario móvil, con una superficie total superior a 30.000 

m2.
3.33 Instalaciones para la construcción y la reparación de aeronaves, con una superficie 

total superior a 30.000 m2.
3.34 Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores que estén 

situados fuera de polígonos industriales o a menos de 500 metros de una zona residencial.
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.1.a) Fabricación de cemento o clínker en hornos rotatorios, con una capacidad de 

producción superior a 200 toneladas por día y hasta 500 toneladas por día.
4.1.d) Fabricación de yeso en hornos, con una capacidad de producción superior a 50 

toneladas por día.
4.8. Aglomerados de minerales.
4.10 Fabricación de perlita expandida.
4.11 Calcinación de la dolomita.
4.12 Plantas de aglomerados asfálticos con una capacidad de producción superior a 250 

toneladas por hora.
9. Industria del papel.
9.3 Instalaciones industriales para la fabricación de celofán.
10. Gestión de residuos.
10.2 Centro para la recogida y la transferencia de residuos peligrosos, con una 

capacidad superior a 30 toneladas por día.
10.7 Instalaciones para la valorización de residuos no peligrosos, con una capacidad 

superior a 100.000 toneladas por año.
10.9 Instalaciones para el tratamiento de deyecciones ganaderas líquidas (purines), con 

una capacidad superior a 100.000 toneladas por año.
10.10 Instalaciones para el tratamiento mecánico biológico de residuos municipales no 

recogidos selectivamente, con una capacidad superior a 100.000 toneladas por año.
10.11 Instalaciones para el tratamiento biológico de residuos de alta fermentabilidad, con 

una capacidad superior a 100.000 toneladas por año.
12. Otras actividades.
12.16 Construcción y reparación naval en atarazanas, con una superficie total superior a 

20.000 m2.
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12.37 Campings con un número de unidades de acampada superior a 1.500.
12.52 Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados, con una 

superficie superior a 5 hectáreas.
12.54 Parques temáticos con una superficie superior a 20 hectáreas.
I.3 Actividades sometidas al régimen de declaración de impacto ambiental con una 

autorización sustantiva.
1. Energía (Suprimido).
2. Minería.
2.1 Actividades extractivas e instalaciones de los recursos explotados.
2.4 Explotaciones mineras subterráneas, operaciones conexas y perforaciones 

geotérmicas.
2.5 Explotaciones ubicadas en terreno de dominio público hidráulico para extracciones 

superiores a 20.000 m3/año o en zona de policía de lecho cuya superficie supere las 3 
hectáreas.

ANEXO II
Actividades sometidas al régimen de licencia ambiental

1. Energía.
1.1 Instalaciones para la combustión con una potencia térmica de combustión igual o 

superior a 5 MW e inferior a 50 MW. Se incluyen las instalaciones de producción de energía 
eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión 
de combustibles fósiles, residuos o biomasa, y también las instalaciones de cogeneración, 
calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de 
combustión existente en una industria, tanto si esta es su actividad principal como si no lo 
es.

1.6 Generadores de vapor de capacidad superior a 4 toneladas de vapor por hora.
1.7 Generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 termias por hora.
1.10 Carbonización de la madera (carbón vegetal), cuando se trate de una actividad fija 

extensiva.
1.12 Instalaciones industriales, y de otros tipos, para la producción de electricidad, vapor 

y agua caliente con una potencia térmica de hasta 100 MW y superior a 0,2 MW, que no 
estén incluidas en el código 1.1 del anexo I.1.

1.14 Centrales hidroeléctricas con una potencia superior a 10 MW.
2. Minería.
2.3 Extracción de sal marina.
3. Producción y transformación de metales.
3.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o 

fusión secundaria), incluidas las instalaciones correspondientes de fundición continua, con 
una capacidad de hasta 2,5 toneladas por hora.

3.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
3.3.a) Laminado en caliente, con una capacidad de hasta 20 toneladas por hora de acero 

en bruto.
3.3.b) Forja con martillos, con una energía de impacto de hasta 50 kJ, o cuando la fuente 

térmica utilizada sea de hasta 20 MW.
3.3.c) Aplicación de capas de protección de metal fundido, con una capacidad de 

tratamiento de hasta 2 toneladas por hora de metal base.
3.4 Fundiciones de metales ferrosos, con una capacidad de producción de hasta 20 

toneladas por día.
3.6 Tratamiento de escoria siderúrgica y de fundición.
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3.8 Preparación, almacenaje a la intemperie, carga, descarga, manutención y transporte 
de minerales dentro de las plantas metalúrgicas.

3.9.b) Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, incluida la aleación y los 
productos de recuperación (refinado, moldeo en fundición), con una capacidad de fusión de 
hasta 4 toneladas por día, para el plomo y el cadmio, y de hasta 20 toneladas por día para 
otros metales.

3.11 Electrólisis de zinc.
3.12 Instalaciones para el aislamiento o el recubrimiento de hilos, superficies y 

conductores de cobre o similares, mediante resinas o procesos de esmaltado.
3.13 Aleaciones de metal con inyección de fósforo.
3.17 Forja, estampación, embutición de metales, sinterización.
3.19 Decapado de piezas metálicas mediante procesos térmicos.
3.21 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materias plásticas por 

un procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas utilizadas o de 
las líneas completas destinadas al tratamiento sea de hasta 30 m3.

3.25 Fabricación de armas y municiones.
3.26 Fabricación de electrodomésticos.
3.28 Instalaciones para la fabricación de acumuladores eléctricos, pilas y baterías.
3.30 Fabricación de automóviles, motocicletas, autocares y similares y de motores para 

vehículos, con una superficie total de hasta 30.000 m2.
3.31 Fabricación de material ferroviario móvil, con una superficie total de hasta 30.000 

m2.
3.33 Instalaciones para la construcción y la reparación de aeronaves, con una superficie 

total de hasta 30.000 m2.
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.1 Instalaciones de:
4.1.a) Fabricación de cemento y/o clínker en hornos rotatorios, con una capacidad de 

producción de hasta 200 toneladas por día.
4.1.b) Fabricación de cemento y/o clínker en hornos de otros tipos, con una capacidad 

de producción de hasta 50 toneladas por día.
4.1.c) Fabricación de cemento sin hornos a partir de clínker.
4.1.d) Fabricación de cal o tiza en hornos, cuando la capacidad de los hornos sea de 

hasta 50 toneladas por día.
4.2 Fabricación de hormigón y/o de elementos de hormigón, tiza y cemento.
4.3 Fabricación de productos de fibrocemento, salvo los que contengan amianto.
4.5 Instalaciones de fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad 

de fusión de hasta 20 toneladas por día.
4.6 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de 

fibras minerales, con una capacidad de fundición de hasta 20 toneladas por día y superior a 
1 tonelada por día.

4.7 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas con 
una capacidad de producción de hasta 75 toneladas/día y superior a 10 toneladas/día.

4.9 Instalaciones de calcinación y de sinterización de minerales metálicos, con una 
capacidad de hasta 5.000 toneladas por año de mineral procesado.

4.12 Plantas de aglomerado asfáltico, con una capacidad de producción de hasta 250 
toneladas por hora.

4.13 Plantas de preparación y ensacado de cementos especiales y/o morteros.
4.14 Instalaciones de almacenaje de productos pulverulentos o granulados, con una 

capacidad superior a 1.000 toneladas.
4.16 Instalaciones de corte, aserrado y pulido por medios mecánicos de rocas y piedras 

naturales, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.
4.17 Fabricación de materiales abrasivos a base de alúmina, carburo de silicio y otros 

productos similares.
4.19 Tratamientos superficiales del vidrio por métodos químicos.
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4.21 Actividades de clasificación y tratamiento de áridos cuando la actividad se 
desarrolla fuera de un recinto minero.

5. Industria química.
5.6 Preparación de especialidades farmacéuticas o veterinarias.
5.8 Producción de mezclas bituminosas a base de asfalto, betún, alquitranes y breas.
5.9 Producción de guarniciones de fricción que utilizan resinas fenoplásticas o 

aminoplásticas, salvo los que contienen amianto.
5.10 Producción de colas y gelatinas.
5.11 Fabricación de pinturas, tintas, lacas, barnices y revestimientos similares.
5.12 Fabricación de:
5.12.a) Jabones, detergentes y otros productos de limpieza y abrillantado.
5.12.b) Perfumes y productos de belleza e higiene.
5.13 Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para la fotografía.
5.14 Oxidación de aceites vegetales.
5.15 Sulfitación y sulfatación de aceites.
5.16 Extracción química sin refinar de aceites vegetales.
5.17.a) Fabricación de productos de materias plásticas termoestables.
5.17.b) Fabricación de productos de materias plásticas termoplásticas.
5.20 Fabricación o preparación de otros productos químicos que no estén incluidos en el 

anexo I.
6. Industria textil, de la piel y cueros.
6.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, 

mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles, cuando la capacidad de 
tratamiento sea de hasta 10 toneladas por día.

6.2 Instalaciones para el abono (operaciones previas, ribera, abono, post abono), con 
una capacidad de tratamiento del producto acabado de hasta 12 toneladas por día.

6.11 Producción de nylon, caprolactama u otros productos intermedios en la fabricación 
textil.

7. Industria alimenticia y del tabaco.
7.1 Mataderos que tengan una capacidad de producción de canales de hasta 50 

toneladas por día y superior a 2 toneladas por día.
7.2 (Suprimido)
7.2.b) Materia prima vegetal, con una capacidad de elaboración de productos acabados 

inferior o igual a 300 toneladas por día (valor medio trimestral) y con instalaciones para el 
secado con potencia térmica de combustión superior a 2 MW e inferior a 50 MW.

7.4 Producción de almidón.
7.8 Tratamiento, manipulación y procesamiento de productos del tabaco.
7.9 Instalaciones industriales para elaborar grasas y aceites vegetales y animales, 

instalaciones industriales para elaborar cerveza y malta, instalaciones industriales para 
fabricar féculas, instalaciones industriales para elaborar confituras y almíbares, instalaciones 
industriales para fabricar harina de pez y aceite de pez, siempre y cuando en la instalación 
se den, de forma simultánea, las circunstancias siguientes: a) que esté situada fuera de 
polígonos industriales, b) que esté situada a menos de 500 metros de una zona residencial, 
c) que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea. Las actividades incluidas en este 
epígrafe deben someterse previamente a la solicitud de la licencia a la decisión del órgano 
ambiental competente del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda respecto de la 
necesidad de someterse o no a la evaluación de impacto ambiental.

8. Industria de la madera, del corcho y de muebles.
8.2 Impregnación o tratamiento de la madera con aceite de creosota o alquitrán.
8.5 Tratamiento del corcho y producción de aglomerados de corcho y linóleos.
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9. Industria del papel.
9.2 Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón, con una capacidad de 

producción de hasta 20 toneladas por día y superior a 5 toneladas por día.
9.4 Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa, con una capacidad de 

producción de hasta 20 toneladas por día.
9.5 Instalaciones industriales para la manipulación de papel y cartón, con una capacidad 

de producción superior a 20 toneladas por día.
10. Gestión de residuos.
10.1 Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, con una capacidad de 

hasta 10 toneladas por día.
10.2 Centros para la recogida y la transferencia de residuos peligrosos, con una 

capacidad de hasta 30 toneladas por día.
10.4 Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, con una capacidad 

de hasta 3 toneladas por hora.
10.5 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos en lugares que no 

sean los depósitos controlados, con una capacidad de hasta 50 toneladas por día.
10.6.a) Depósitos controlados de residuos que reciben hasta 10 toneladas por día y que 

tienen una capacidad total de hasta 25.000 toneladas, con exclusión de los depósitos 
controlados de residuos inertes.

10.6.b) Mono depósitos de residuos de la construcción.
10.7 Instalaciones para la valorización de residuos no peligrosos con una capacidad de 

hasta 100.000 toneladas por año.
10.8 Instalaciones para el almacenaje de residuos no peligrosos.
10.9 Instalaciones para el tratamiento de deyecciones ganaderas líquidas (purines), con 

una capacidad de hasta 100.000 toneladas por año.
10.10 Instalaciones para el tratamiento mecánico biológico de residuos municipales no 

recogidos selectivamente, con una capacidad de hasta 100.000 toneladas por año.
10.11 Instalaciones para el tratamiento biológico de residuos de alta fermentabilidad, con 

una capacidad de hasta 100.000 toneladas por año.
11. Instalaciones ganaderas para la cría intensiva de:
11.1.b.ii) Plazas de cerdo de engorde (de más de 20 kg), con una capacidad de hasta 

2.500 y superior a 2.000 reses.
11.1.d) Plazas de vacuno de engorde, con una capacidad superior a 600 reses.
11.1.e) Plazas de vacuno de leche, con una capacidad superior a 300 reses.
11.1.f) Plazas de ovino y cabrío, con una capacidad superior a 2.000 reses.
11.1.g) Plazas de caballo y otros equinos, con una capacidad superior a 500 reses.
11.1.i) Plazas para más de una de las especies animales especificadas en cualquiera de 

los anexos de la presente ley, o plazas de la misma especie de aptitudes diferentes, cuya 
suma sea superior a 500 unidades ganaderas procedimentales (UGP) y no esté incluida en 
el apartado 11.1.c.iii del anexo I.1, definidas a partir de las equivalencias de procedimiento 
entre instalaciones que establece la Directiva 2008/1/CE, y tomando como base de 
referencia el vacuno de leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de leche).

11.1.l) Instalaciones ganaderas para la cría semiintensiva, entendiendo como tal el 
sistema en que la alimentación se basa fundamentalmente en el pasto, pero los animales 
están estabulados durante un cierto periodo del año, normalmente el invierno, o bien durante 
la noche. La capacidad de estas explotaciones, para clasificarlas en cada uno de los anexos, 
se calcula proporcionalmente a los periodos en que los animales permanecen en las 
instalaciones, y de una manera genérica equivale al 33% de la capacidad de las 
instalaciones de cría intensiva.

11.1.m) Plazas de conejos, con una capacidad superior a 20.000 reses.
11.1.n) Plazas de pollo de engorde, con una capacidad de entre 55.000 y 85.000 reses.
11.2 Instalaciones para la acuicultura intensiva, con una capacidad de producción 

superior a 500 toneladas por año.
Las actividades que constan en estos apartados 11.1 y 11.2 de este anexo están 

sometidas a declaración de impacto ambiental.
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11.9 Almacenamiento en destino de deyecciones ganaderas líquidas o de la fracción 
líquida resultante del tratamiento en origen de las deyecciones ganaderas.

11.10. Almacenamiento y/o maduración en destino de deyecciones ganaderas sólidas, o 
de la fracción sólida resultante del tratamiento en origen de las deyecciones ganaderas, con 
una superficie de la instalación superior a 1.000 m2.

12. Otras actividades.
12.2 Instalaciones para el tratamiento de superficie de materiales, objetos o productos, 

con la utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, 
revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, encolarlos, laquearlos, pigmentarlos, 
limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de hasta 150 kg de disolvente por 
hora y de hasta 200 toneladas por año, con una superficie superior a 500 m2.

12.3 Aplicación de barnices no grasos, pinturas, lacas y tintes de impresión sobre 
cualquier soporte, y la cocción y el secado correspondientes, cuando la cantidad 
almacenada de estas sustancias en los talleres es superior a 1.000 kg y/o la superficie sea 
superior a 500 m2.

12.4 Instalaciones para el secado con lecho fluido, horno rotatorio y otros, cuando la 
potencia de la instalación sea superior a 1.000 termias por hora.

12.6 Instalaciones de lavado con disolventes clorados que utilizan más de 1 tonelada por 
año de estos disolventes.

12.7 Instalaciones de lavado interior de cisternas de vehículos de transporte.
12.9 Fabricación de hielo.
12.10 Depósito y almacenaje de productos peligrosos (productos químicos, productos 

petroleros, gases combustibles y otros productos peligrosos), con una capacidad superior a 
50 m3, a excepción de las instalaciones expresamente excluidas de tramitación en la 
reglamentación de seguridad industrial de aplicación.

12.12 Almacenaje o manipulación de minerales, combustibles sólidos y otros materiales 
pulverulentos.

12.14 Envasado en forma de aerosoles de productos fitosanitarios y biocidas que utilicen 
como propelente gases licuados del petróleo.

12.16 Construcción y reparación naval en atarazanas y varaderos, con una superficie 
total de hasta 20.000 m2.

12.18.a) Talleres de reparación mecánica que disponen de instalaciones de pintura y 
tratamiento de superficies.

12.19.a) Mantenimiento y reparación de vehículos de motor y material de transporte que 
hagan operaciones de pintura y tratamiento de superficie.

12.20 Venta al detalle de carburantes para motores de combustión interna.
12.22 Industria de manufactura de caucho y similares.
12.23 Laboratorios de análisis y de investigación con una superficie superior a 75 m2 

(excluyendo despachos, almacenes y otras áreas auxiliares).
12.24 Laboratorios industriales de fotografía.
12.25 Hospitales, clínicas u otros establecimientos sanitarios con un número superior a 

100 camas para la hospitalización o el ingreso de pacientes.
12.26 Centros de asistencia primaria y hospitales de día con una superficie superior a 

750 m2.
12.31 Hornos crematorios en hospitales y cementerios.
12.35 Campos de golf.
12.36 (Suprimido).
12.37 Campings con un máximo de 1.500 unidades de acampada.
12.39 Lavandería industrial.
12.41 Instalaciones para la limpieza en seco, con una superficie superior a 500 m2.
12.42 Fabricación de circuitos integrados y circuitos impresos.
12.44.a) (Suprimido).
12.47 Instalaciones y actividades para la limpieza de vehículos.
12.52 Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados, con una 

superficie de hasta 5 hectáreas.
12.54 Parques temáticos con una superficie de hasta 20 hectáreas.
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12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos 
forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos energéticos, serrín...) o de 
productos de esta (leña, pella, astilla, briqueta...) con una capacidad superior a 10.000 m3.

ANEXO III
Actividades sometidas al régimen de comunicación

1. Energía.
1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión igual o superior 

a 250 kW e inferior a 5 MW. Se incluyen las instalaciones para la producción de energía 
eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial en las que se produzca la combustión 
de combustibles fósiles, y también las instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, 
generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente 
en una industria, tanto si esta es su actividad principal como si no lo es.

1.6 Generadores de vapor con una capacidad de hasta 4 toneladas de vapor por hora.
1.7 Generadores de calor con una potencia calorífica de hasta 2.000 termias por hora.
1.12 Instalaciones industriales, y de otros tipos, para la fabricación de energía eléctrica, 

vapor y agua caliente, con una potencia térmica de hasta 0.2 MW.
1.13 (Suprimido).
1.14 Centrales hidroeléctricas con una potencia igual o inferior a 10 MW.
3. Producción y transformación de metales.
3.4 (Derogado).
3.5 Fabricación de tubos y perfiles.
3.7 Industria para la transformación de metales ferrosos.
3.10 Producción y primera transformación de metales preciosos.
3.14 Fabricación de maquinaria y/o productos metálicos diversos y/o cerrajerías.
3.15 Fabricación de calderería (cisternas, recipientes, radiadores y calderas de agua 

caliente).
3.16 Fabricación de generadores de vapor.
3.18 Tratamiento térmico de metal.
3.20 Afinamiento de metales.
3.23 Soldadura en talleres de calderería, atarazanas y similares.
3.24 Instalaciones para la producción de polvo metálico por picado o molienda.
3.27 Fabricación de materiales, maquinaria y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos.
3.32 Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, argentería, bisutería y similares.
4. Industrias minerales y de la construcción.
4.6 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de 

fibras minerales, con una capacidad de fundición de hasta 1 tonelada por día.
4.7. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 

particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas con 
una capacidad de producción de hasta 10 toneladas/día.

4.14 Instalaciones para el almacenaje de productos pulverulentos o granulados, con una 
capacidad de hasta 1.000 toneladas.

4.16 Instalaciones para el corte, el aserrado y el pulido, por medios mecánicos, de rocas 
y piedras naturales, con una capacidad de producción de hasta 50 toneladas por día.

4.18 Instalaciones para el arenado con arena, grava menuda u otros abrasivos.
4.20 Tratamientos superficiales del vidrio por medio de métodos físicos.
5. Industria química.
5.19 Moldeo para la fusión de objetos parafínicos.
6. Industria textil, de la piel y cueros.
6.3 Fabricación de fieltros, guatas y láminas textiles no tejidas.
6.4 Hilatura de fibras.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 26  Ley de prevención y control ambiental de las actividades [parcial]

– 356 –



6.5 Fabricación de tejidos.
6.6 Acabados de la piel.
6.7 Obtención de fibras vegetales por procedimientos físicos.
6.8 Enriado del lino, del cáñamo y de otras fibras textiles.
6.9 (Suprimido).
6.10 Talleres de confección, calzado, marroquinería y similares.
7. Industria alimenticia y del tabaco.
7.1 Mataderos con una capacidad de producción de canales de hasta 2 toneladas por 

día.
7.2.a) Materia prima animal (que no sea la leche), con una capacidad de elaboración de 

productos acabados de hasta 75 toneladas por día.
7.2.b) 7.2.b) Materia prima vegetal, con una capacidad de elaboración de productos 

acabados inferior o igual a 300 toneladas por día (valor medio trimestral) y con instalaciones 
para el secado con potencia térmica de combustión inferior o igual a 2 MW.

7.3 Tratamiento y transformación de la leche, con una cantidad de 200 toneladas por día 
(valor medio anual) de leche recibida.

7.5 Instalaciones para el almacenaje de grano y harina.
7.6 Carnicerías con obrador.
7.7 Panaderías con hornos con una potencia superior a 7.5 kW.
8. Industria de la madera, del corcho y de los muebles.
8.3 Fabricación de muebles.
8.4 Fabricación de chapas, tablones contrachapados y enlistonados con partículas 

aglomeradas o con fibras, y fabricación de otros tablones y plafones.
8.5 (Derogado).
8.6 Instalaciones de transformación del corcho en panas de corcho. Hervidores de 

corcho.
8.7 Aserrado y despiece de la madera y del corcho.
8.8 Tratamiento de corcho bruto y fabricación de productos en corcho.
8.9 Carpinterías, ebanisterías y similares.
9. Industria del papel.
9.2 Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón, con una capacidad de 

producción de hasta 5 toneladas por día.
9.5 Instalaciones industriales para la manipulación de papel y cartón, con una capacidad 

de producción de hasta 20 toneladas por día.
11.1 Instalaciones ganaderas para la cría intensiva que dispongan de:
11.1.a) Emplazamientos para aves de corral, entendiendo que se trata de gallinas 

ponedoras, o del número equivalente para otras especies de aves, con una capacidad de 
hasta 40.000 y superior a 30 reses.

11.1.b.i) Plazas para cerdos de engorde (de más de 30 kg), con una capacidad de hasta 
2.000 y superior a 10 reses.

11.1.b.ii) Plazas para cerdos de engorde (de más de 20 kg), con una capacidad de hasta 
2.000 y superior a 10 reses.

11.1.c.i) Plazas para cerdas reproductoras, con una capacidad de hasta 750 y superior a 
5 reses.

11.1.c.ii) (Derogado)
11.1.d) Plazas de vacuno de engorde, con una capacidad de hasta 600 y superior a 5 

reses.
11.1.e) Plazas de vacuno de leche, con una capacidad de hasta 300 y superior a 5 reses.
11.1.f) Plazas de ovino y cabrío, con una capacidad de hasta 2.000 y superior a 10 reses.
11.1.g) Plazas de equino, con una capacidad de hasta 500 y superior a 5 reses.
11.1.h) Plazas de cualquiera otra especie animal no especificadas en los anexos de la 

presente ley, equivalentes a 5 unidades ganaderas o más, tomando como base de referencia 
el vacuno de leche (1 UR = 1 plaza de vacuno de leche).
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11.1.j) Plazas de ganado porcino y/u bovino, de diferentes aptitudes, tanto si tienen 
plazas para otras especies animales como si no las tienen, excepto si disponen de plazas de 
aves de corral, cuya suma sea de más de 3 UGP y de hasta 500 UGP, definidas a partir de 
las equivalencias de procedimiento entre instalaciones que establece la Directiva 2008/1/CE, 
y tomando como base de referencia el vacuno de leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de 
leche).

11.1.k) Plazas de aves de corral y de otras especies animales, incluidos el ganado 
porcino y/o el vacuno, cuya suma sea superior a 1 y hasta 500 UGP, definidas a partir de las 
equivalencias de procedimiento entre instalaciones que establece la Directiva 2008/1/CE, y 
tomando como base de referencia el vacuno de leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de leche).

11.1.l) Instalaciones ganaderas para la cría semiintensiva, entendiendo como tal el 
sistema en que la alimentación se basa fundamentalmente en el pasto, pero los animales 
están estabulados durante un cierto periodo del año, normalmente el invierno, o durante la 
noche. La capacidad de estas explotaciones, para clasificarlas en cada uno de los anexos, 
se calcula proporcionalmente a los periodos en que los animales permanecen en las 
instalaciones, y de una manera genérica equivale al 33% de la capacidad de las 
instalaciones de cría intensiva.

11.1.m) Plazas de conejo, con una capacidad de hasta 20.000 y superior a 1.000 reses.
11.1.n) Plazas de pollos de engorde, con una capacidad de hasta 55.000 reses y 

superior a 1 UGP.
11.2.a) Instalaciones de acuicultura intensiva, con una capacidad de producción de hasta 

500 toneladas al año.
11.2.b) Instalaciones de acuicultura extensiva.
11.3 Instalaciones para la eliminación y el aprovechamiento de canales o restos de 

animales, con una capacidad de tratamiento de hasta 10 toneladas por día.
11.4 (Derogado).
11.5 Secado del poso del vino.
11.6 Secado del lúpulo con azufre.
11.7 (Derogado).
11.8 (Suprimido).
11.10 Almacenamiento y/o maduración en destino de deyecciones ganaderas sólidas, o 

de la fracción sólida resultante del tratamiento en origen de las deyecciones ganaderas, con 
una superficie de la instalación inferior o igual a 1.000 m2.

12. Otras actividades.
12.2 Instalaciones para el tratamiento de superficie de materiales, objetos o productos 

con la utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, 
revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, encolarlos, laquearlos, limpiarlos o 
impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolvente de hasta 150 kg por hora y de 
20 toneladas por año y una superficie de hasta 500 m2.

12.3 Aplicación de barnices no grasos, pinturas, lacas y tintes de impresión sobre 
cualquier soporte, y la cocción y el secado correspondientes, cuando la cantidad 
almacenada de estas sustancias en los talleres sea de hasta 1.000 kg como máximo y la 
superficie de hasta 500 m2.

12.4 Instalaciones de secado con lecho fluido, horno rotatorio y otros, cuando la potencia 
de la instalación sea de hasta 1.000 termias por hora.

12.5 Argentado de espejos.
12.6 Instalaciones de lavado con disolventes clorados que utilizan hasta 1 tonelada por 

año de estos disolventes.
12.10 Depósito y almacenaje de productos peligrosos (productos químicos, productos 

petroleros, gases combustibles y otros productos peligrosos), con una capacidad de hasta 50 
m3.

12.13 Operaciones de molienda y envasado de productos pulverulentos.
12.15 Envasado de aerosoles, no incluidos en el apartado 12.14.
12.18.b) Talleres de reparación mecánica, salvo los que disponen de instalaciones de 

pintura y tratamiento de superficies.
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12.19.b) Mantenimiento y reparación de vehículos de motor y material de transporte, 
salvo los que hacen operaciones de pintura y tratamiento de superficie.

12.23 Laboratorios de análisis y de investigación, con una superficie de hasta 75 m2 

(excluyendo despachos, almacenes y otras áreas auxiliares).
12.25 Hospitales, clínicas y otros establecimientos sanitarios, con un número de hasta 

100 camas para la hospitalización o el ingreso de pacientes.
12.26 Centros de asistencia primaria y hospitales de día, con una superficie de hasta 750 

m2.
12.27 (Suprimido).
12.28 (Suprimido).
12.29 (Suprimido).
12.30 (Suprimido).
12.32 Centros veterinarios.
12.33 Centros y establecimientos que alojan, comercializan, tratan y reproducen 

animales.
12.34 Centros de cría y suministro, y centros usuarios de animales de experimentación.
12.36 (Suprimido).
12.38 (Suprimido).
12.40 (Suprimido).
12.41 Instalaciones para la limpieza en seco, con una superficie de hasta 500 m2.
12.43 Fabricación de fibra óptica.
12.44.b) (Suprimido).
12.45 (Suprimido).
12.46 Actividades de garaje y aparcamiento de vehículos con una superficie superior 

a 500 m2.
12.48 (Suprimido).
12.49 (Suprimido).
12.56 (Suprimido).
12.57 (Suprimido).
12.58 (Suprimido).
12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos 

forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos energéticos, serrín...) o de 
productos de esta biomasa (leña, pella, astilla, briquetas...) con una capacidad inferior a 
10.000 m3.

[ . . . ]
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§ 27

Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6551, de 30 de enero de 2014

«BOE» núm. 69, de 21 de marzo de 2014
Última modificación: 23 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2014-2999

[ . . . ]
TÍTULO VII

Medidas administrativas en materia de agricultura, pesca, alimentación y medio 
natural

[ . . . ]
CAPÍTULO II
Alimentación

Sección primera. Producción agroalimentaria ecológica

Subsección primera. Regulación de la producción agroalimentaria ecológica

Artículo 180.  Definición de la producción agroalimentaria ecológica.
La producción agroalimentaria ecológica es un sistema general de gestión agrícola y 

producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.

Artículo 181.  Régimen de control de la producción agroalimentaria ecológica.
El régimen de control establecido en la presente sección se establece a fin de garantizar 

que los productos ecológicos se producen siguiendo los requisitos establecidos por el marco 
jurídico comunitario sobre producción ecológica. A tal efecto, las actividades llevadas a cabo 
por los operadores en todas las fases de producción, preparación y distribución de productos 
ecológicos deben someterse a un sistema de control creado y gestionado de conformidad 
con las normas establecidas por el Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
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verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.

Artículo 182.  Autoridad competente en materia de producción agroalimentaria ecológica.
1. Se designa al departamento competente en materia de producción agroalimentaria 

como autoridad competente responsable para que los controles se realicen de acuerdo con 
las obligaciones establecidas por el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio, 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) 2092/91.

2. Corresponde al departamento competente en materia de producción agroalimentaria 
el ejercicio de todas las funciones atribuidas a la autoridad competente por el Reglamento 
(CE) 834/2007 del Consejo.

3. El departamento competente en materia de producción agroalimentaria debe colaborar 
con el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica y asistirle en el ejercicio de sus 
competencias.

Subsección segunda. Regulación del Consejo Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica

Artículo 183.  Naturaleza y régimen de funcionamiento del consejo catalán de la producción 
agraria ecológica.

1. El Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica es la autoridad de control para 
la aplicación del régimen de control establecido en el Reglamento (CE) 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) 2092/91, en Cataluña.

2. El Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica puede ejercer otras funciones 
siempre que estén relacionadas con el ámbito de la producción agroalimentaria y no se 
contradigan con su naturaleza de entidad de control y certificación de producción agraria 
ecológica.

El ejercicio de estas funciones debe comunicarse al departamento competente en 
materia de producción agroalimentaria.

3. El Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica es una corporación de derecho 
público con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar 
en el ejercicio de sus competencias. Está sujeto, a todos los efectos, al derecho privado, 
salvo las actuaciones que impliquen el ejercicio de funciones o potestades públicas, en las 
cuales queda sujeto al derecho administrativo.

4. Las competencias del Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica quedan 
limitadas a los productos que se establezca reglamentariamente en cualquier etapa de 
producción, preparación y distribución, y a las personas inscritas en los registros del 
Consejo.

5. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería ejerce la tutela 
administrativa del Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica.

6. El departamento competente en materia de producción agroalimentaria puede delegar 
en el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica el ejercicio de otras competencias 
relacionadas con la producción agroalimentaria.

7. La constitución, la estructura y el funcionamiento del Consejo Catalán de la 
Producción Agraria Ecológica deben basarse en los siguientes principios:

a) Representación democrática.
b) Representatividad de los intereses económicos de los diversos sectores que lo 

integran.
c) Autonomía en la gestión y organización de los procesos electorales de elección de sus 

órganos rectores.
8. Integran el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica los operadores 

inscritos en el registro correspondiente.
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Artículo 184.  Finalidades y competencias del Consejo Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica.

1. Las finalidades del Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica son la 
representación, defensa y garantía de la producción agraria ecológica.

2. El Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica ejerce las siguientes 
competencias:

a) Gestionar los registros.
b) El control y la certificación de la producción agroalimentaria ecológica de acuerdo con 

la normativa sobre producción y etiquetado de los productos agroalimentarios ecológicos.
c) Proponer la redacción y las modificaciones del reglamento de régimen interno.
d) Confeccionar las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los 

productos certificados y todo el resto de informaciones que le sean requeridas, y 
presentarlas al departamento competente en materia agroalimentaria para su conocimiento.

e) Autorizar y controlar el uso de las etiquetas utilizables en los productos certificados 
exclusivamente en los aspectos que afecten a la producción agraria ecológica.

f) Establecer y gestionar las cuotas para la financiación del Consejo Catalán de la 
Producción Agraria Ecológica, de acuerdo con su reglamento de régimen interno.

g) Elaborar y aprobar los presupuestos de la forma que determine su reglamento de 
régimen interno.

h) Velar por el prestigio de la producción agraria ecológica y denunciar, si procede, 
cualquier actuación incorrecta ante los órganos administrativos y jurisdiccionales 
competentes en la materia.

Artículo 185.  Protección de los términos referidos a la producción agroalimentaria 
ecológica.

1. Los términos referidos a la producción agroalimentaria ecológica que figuran en el 
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio, así como sus logotipos, son bienes 
de titularidad pública, no pueden ser objeto de enajenación ni de gravamen y quedan 
protegidos de los usos no regulados por la presente ley, las normas que la desarrollan y el 
resto de normas que les son de aplicación.

2. La protección de la producción agroalimentaria ecológica se extiende a todas las fases 
de comercialización de los productos, incluidos la presentación, el etiquetado, la publicidad y 
la documentación comercial, e implica la prohibición de utilizar cualquier indicación falsa o 
engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos en el etiquetado, envase o embalaje, en la publicidad y en los 
documentos que tengan relación con ellos.

3. Las marcas, los nombres comerciales o las razones sociales que se refieren a la 
producción agroalimentaria ecológica únicamente pueden utilizarse en productos que tengan 
derecho a ello.

Artículo 186.  Mecanismos de control de la actuación del Consejo Catalán de la Producción 
Agraria Ecológica.

1. El departamento competente en materia de producción agroalimentaria debe 
establecer un régimen de comprobación de la actuación del Consejo Catalán de la 
Producción Agraria Ecológica que debe incluir el sistema de comunicaciones y coordinación 
entre el departamento y el Consejo, así como el régimen de auditorías que debe llevar a 
cabo el departamento.

2. Las decisiones que adopta el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica en 
el ejercicio de sus potestades administrativas pueden ser objeto de recurso de alzada ante el 
director o directora general competente en materia de producción ecológica, de conformidad 
con la legislación sobre el procedimiento administrativo común.

Artículo 187.  Financiación del Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica.
1. El Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica se financia con los siguientes 

recursos:
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a) Las cuotas que establezca el propio Consejo.
b) Las subvenciones, las herencias, los legados, las donaciones y las demás 

transmisiones a título lucrativo recibidos por el Consejo. La aceptación de herencia es 
siempre a beneficio de inventario.

c) Las cantidades que pueda recibir en concepto de indemnización por daños 
ocasionados al Consejo o a los intereses que representa.

d) Los bienes que constituyen su patrimonio y sus productos o sus rentas.
e) Los demás que le correspondan por cualquier título.
2. El consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura y 

ganadería puede encomendar al Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica la 
gestión de los bienes y servicios cuya titularidad sea de la Generalidad, con el objetivo de 
que puedan cumplir sus finalidades y ejercer sus funciones con la eficacia y la agilidad 
máximas.

Subsección tercera. Régimen sancionador

Artículo 188.  Régimen sancionador en materia de producción agroalimentaria ecológica.
1. El régimen sancionador en materia de producción agroalimentaria ecológica es el 

establecido en el título IV de la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria, 
salvo las cuestiones reguladas en la presente sección.

2. Los órganos competentes deben informar al Consejo Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica de las incoaciones y de la imposición de las sanciones, si procede, que afectan a 
los operadores inscritos en el registro correspondiente.

Artículo 189.  Infracciones administrativas en materia de producción agroalimentaria 
ecológica.

Es una infracción administrativa en materia de producción agroalimentaria ecológica el 
incumplimiento de las normas vigentes relativas a la producción, la elaboración, la 
transformación, la importación, el etiquetado y la comercialización de productos 
agroalimentarios ecológicos.

Artículo 190.  Sanciones en materia de producción agroalimentaria ecológica.
1. Las infracciones administrativas en materia de producción agraria ecológica y las 

infracciones tipificadas por el título IV de la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad 
agroalimentaria, tienen las siguientes sanciones:

a) Las infracciones leves, una sanción pecuniaria de 100 hasta 300 euros.
b) Las infracciones graves, una sanción pecuniaria de 301 a 6.000 euros y la retirada de 

los términos referidos a la producción ecológica en los lotes de los productos afectados. 
Puede ultrapasarse este importe hasta el quíntuplo del valor de las mercancías no 
conformes.

c) Las infracciones muy graves, una sanción pecuniaria de 6.001 a 30.000 euros y la 
retirada de los términos referidos a la producción ecológica en los lotes de los productos 
afectados. Puede ultrapasarse este importe hasta el décuplo del valor de las mercancías no 
conformes.

2. En caso de infracciones graves, el órgano al que corresponde resolver el expediente 
sancionador puede acordar, como sanción accesoria, la suspensión temporal de la 
inscripción en el registro de operadores del Consejo por un período máximo de un año. En el 
caso de infracciones muy graves, por un período mínimo de un año y máximo de cinco años.

3. La imposición de las sanciones pecuniarias debe hacerse de modo que la comisión de 
las infracciones no sea más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la 
adecuación debida entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a 
imponer.
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Artículo 191.  Competencias para la imposición de sanciones y para la resolución de 
recursos con relación a las infracciones en materia de producción agroalimentaria ecológica.

1. Corresponde al director o directora de los servicios territoriales correspondientes del 
departamento competente en materia de agricultura y ganadería de acordar el inicio de los 
procedimientos sancionadores en materia de producción agroalimentaria ecológica y 
designar al instructor o instructora.

2. Son competentes para imponer las sanciones establecidas por la presente sección los 
siguientes órganos:

a) El director o directora de los servicios territoriales correspondientes del departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería, en caso de infracciones leves y graves.

b) El director o directora general competente en materia de producción agroalimentaria 
ecológica, en caso de infracciones muy graves.

3. Los órganos competentes para resolver los recursos de alzada con relación a 
sanciones impuestas en materia de producción agroalimentaria ecológica son:

a) El director o directora general competente en materia de producción agroalimentaria 
ecológica si el recurso se interpone contra actos dictados por el director o directora de los 
servicios territoriales correspondientes.

b) El consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería si el recurso se interpone contra actos dictados por el director o directora general 
competente en materia de producción agroalimentaria ecológica.

Sección segunda. Producción integrada

Subsección primera. Regulación de la producción integrada

Artículo 192.  Definición de la producción integrada.
A los efectos de lo establecido en la presente sección, se entiende por producción 

integrada el sistema agrario de producción y obtención de alimentos de calidad, frescos o 
transformados, y otros productos, que prioriza la utilización de los recursos y mecanismos de 
regulación naturales, con el objetivo de optimizar los métodos de producción, evitar las 
aportaciones perjudiciales al medio ambiente y asegurar a largo plazo una agricultura y una 
ganadería sostenibles.

Subsección segunda. Regulación del Consejo Catalán de la Producción Integrada

Artículo 193.  Naturaleza y régimen de funcionamiento del Consejo Catalán de la 
Producción Integrada.

1. El Consejo Catalán de la Producción Integrada es una corporación de derecho público 
a la que se atribuye la gestión de la producción integrada, con las funciones que determina el 
artículo 194.

2. Las competencias del Consejo Catalán de la Producción Integrada quedan limitadas a 
los productos que se establezcan reglamentariamente en cualquier fase de producción, 
acondicionamiento, almacenaje, transporte y comercialización, y a las personas inscritas en 
los registros del Consejo Catalán de la Producción Integrada.

3. El Consejo Catalán de la Producción Integrada tiene personalidad jurídica propia, 
autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones. 
Está sujeto, a todos los efectos, al derecho privado, salvo en las actuaciones que implican el 
ejercicio de funciones o potestades públicas, en las que queda sujeto al derecho 
administrativo, como la actuación derivada de la inscripción en los registros establecidos por 
la normativa vigente.

4. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería ejerce la tutela 
administrativa del Consejo Catalán de la Producción Integrada.
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5. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería puede delegar en 
el Consejo Catalán de la Producción Integrada el ejercicio de competencias relacionadas con 
sus funciones.

6. El Consejo Catalán de la Producción Integrada aprueba sus estatutos, que debe 
someter a la validación administrativa del departamento competente en materia de 
agricultura y ganadería. Los estatutos, que deben regular al menos los fines y funciones del 
Consejo, su organización y el régimen económico y financiero, además de los derechos y 
obligaciones de los operadores, el control interno y el régimen disciplinario, deben basarse 
en los siguientes principios:

a) Representación democrática.
b) Representatividad de los intereses económicos de los distintos sectores que lo 

integran.
c) Autonomía en la gestión y organización de los procesos electorales de elección de sus 

órganos rectores.
7. Integran el Consejo Catalán de la Producción Integrada los operadores inscritos en los 

registros de la producción integrada.
8. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería puede encargar al 

Consejo Catalán de la Producción Integrada la gestión de los bienes y servicios cuya 
titularidad sea de la Generalidad, incluida la gestión de la mención «Producció Integrada» y 
del logotipo que la identifica, con el objetivo de que pueda cumplir sus finalidades y ejercer 
sus funciones con la eficacia y la agilidad máximas.

Artículo 194.  Finalidades y funciones del Consejo Catalán de la Producción Integrada.
1. Las finalidades del Consejo Catalán de la Producción Integrada son la representación, 

defensa, garantía y promoción de la producción integrada.
2. Las funciones del Consejo Catalán de la Producción Integrada son:
a) Impulsar actividades de fomento, mejora, promoción y divulgación de la producción 

integrada, sin perjuicio de las actividades que en este ámbito puede llevar a cabo la 
autoridad competente.

b) Gestionar los registros.
c) Colaborar con el departamento competente en materia de agricultura y ganadería en 

la redacción de las normas técnicas de carácter reglamentario que deben regir la actuación 
del Consejo, cuya aprobación definitiva corresponde al consejero o consejera titular de dicho 
departamento.

d) Impulsar los proyectos de las normas técnicas específicas de producción integrada, 
sin perjuicio de los proyectos que en este ámbito puede llevar a cabo la autoridad 
competente, y proponerlos al departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería para que los apruebe.

e) Expedir los certificados, los precintos de garantía y el control de lotes, incluida la 
autorización de las etiquetas y contraetiquetas de los productos amparados.

f) Confeccionar las estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los 
productos amparados y el resto de informaciones que le sean requeridas, y presentarlas al 
departamento competente en materia agroalimentaria para su conocimiento.

g) Autorizar y controlar el uso de las etiquetas utilizables en los productos protegidos, 
exclusivamente en los aspectos que afecten a la producción integrada.

h) Establecer y gestionar las cuotas obligatorias para su financiación, de acuerdo con la 
reglamentación vigente.

i) Elaborar y aprobar los presupuestos de la forma que se determine por reglamento.
j) Adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el origen de los productos y sus 

procesos de producción, elaboración y comercialización.
k) Encargar la certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.
l) Establecer los requisitos mínimos de control a que deben someterse los operadores 

inscritos en todas las fases de producción, elaboración y comercialización de los productos 
amparados por la producción integrada y, si procede, los mínimos de control para la 
concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.
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m) Velar por el prestigio de la producción integrada y denunciar, si procede, cualquier 
uso incorrecto de ella ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes en la 
materia.

n) Promocionar las características específicas de los productos e informar de ellas a los 
consumidores.

Artículo 195.  Protección de los términos referidos a la producción integrada.
1. La mención «Producción Integrada, y el logotipo que la identifica, son bienes de 

titularidad pública, no pueden ser objeto de enajenación ni de gravamen y quedan protegidos 
de los usos que no son los regulados por la presente ley, las normas que la desarrollan y el 
resto de normas que les son de aplicación.

2. La protección de la producción integrada se extiende a todas las fases de 
comercialización de los productos, incluidos la presentación, el etiquetado, la publicidad y la 
documentación comercial, e implica la prohibición de utilizar cualquier indicación falsa o 
engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos en el etiquetado, envase o embalaje, en la publicidad y en los 
documentos que tienen relación con ellos.

3. La protección de la producción integrada implica el derecho exclusivo de los 
operadores de emplear la denominación registrada. Únicamente los operadores pueden 
añadir en la etiqueta y en la publicidad de sus productos, además de la denominación 
registrada, la mención ‘‘Producció Integrada’’, que incluye el derecho de utilizar en exclusiva 
el logotipo diseñado específicamente para la producción integrada; asimismo, pueden utilizar 
la mención ‘‘Producció Sostenible’’, junto con la mención ‘‘Producció Integrada’’, en los 
mismos términos y con las mismas condiciones de uso.

4. Las marcas, los nombres comerciales o las razones sociales que se refieren a la 
producción integrada solo pueden utilizarse en productos que tengan derecho a ello.

5. No puede utilizarse la «Producción Integrada integrada en la designación, 
presentación o publicidad de productos agroalimentarios sin derecho a protección, aunque 
estos nombres sean traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como tipo, 
estilo, gusto, imitación, u otras similares, a pesar de que indiquen el verdadero origen del 
producto. Asimismo, está prohibido utilizar expresiones del tipo manipulado, producido, 
envasado en, elaborado en, u otras análogas, o cualquier otra práctica que pueda inducir los 
consumidores a error.

Artículo 196.  Mecanismos de control de la actuación del Consejo Catalán de la Producción 
Integrada.

1. El Consejo Catalán de la Producción Integrada debe establecer los mecanismos que 
garanticen el origen y los procesos de producción, la elaboración, la transformación, la 
importación, el etiquetado, la comercialización, el transporte, el almacenamiento y la 
comercialización los productos provenientes de los operadores inscritos en el 
correspondiente registro.

2. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería debe supervisar la 
aplicación de los mecanismos de control establecidos por el Consejo Catalán de la 
Producción Integrada.

3. El Consejo Catalán de la Producción Integrada debe comunicar al departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería la composición de sus órganos de 
gobierno, las modificaciones posteriores que puedan producirse, el nombramiento del 
secretario o secretaria y, si procede, su cese.

4. Las decisiones que toman los órganos de gobierno del Consejo Catalán de la 
Producción Integrada en el ejercicio de sus potestades administrativas pueden ser objeto de 
recurso de alzada ante el director o directora general competente en materia de agricultura, 
de conformidad con la legislación sobre el procedimiento administrativo común.

5. El Consejo Catalán de la Producción Integrada, que debe dotarse de los medios 
necesarios para el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, debe disponer de un 
sistema de gestión de la calidad con relación a las funciones que especifica artículo 194, y 
debe acreditar su buen funcionamiento mediante la obtención de la certificación de 
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conformidad con la norma ISO 9001, o de conformidad con la norma ISO/IEC 17065:2012 o 
la norma que la sustituya.

Artículo 197.  Control y certificación de los productos de producción integrada.
1. Pueden efectuar el control y la certificación de los productos:
a) El Consejo Catalán de la Producción Integrada, siempre que en el organigrama 

queden claramente separadas las funciones de gestión y las de certificación y disponga de la 
acreditación a que hace referencia el artículo 196.5.

b) Un organismo independiente de control que esté inscrito en el registro 
correspondiente del departamento competente en materia de agricultura y ganadería, 
siempre que disponga de la acreditación a que hace referencia el artículo 196.5

c) En casos excepcionales, un organismo público.
2. Corresponde al Consejo Catalán de la Producción Integrada decidir si el control y la 

certificación de los productos se hace mediante la opción a o la opción b del apartado 1.

Artículo 198.  Financiación del Consejo Catalán de la Producción Integrada.
La financiación del Consejo Catalán de la Producción Integrada se hace con los 

siguientes recursos:
a) Las cuotas establecidas por el Consejo.
b) Las subvenciones, las herencias, los legados, las donaciones y las demás 

transmisiones a título lucrativo recibidos por el Consejo. La aceptación de herencia se hace 
siempre a beneficio de inventario.

c) Las cantidades que reciba en concepto de indemnización por daños ocasionados al 
Consejo o a los intereses que representa.

d) Los bienes que constituyen su patrimonio y sus productos o sus rentas.
e) Los demás que le correspondan por cualquier título.

Subsección tercera. Régimen sancionador

Artículo 199.  Régimen sancionador en materia de producción integrada.
1. El régimen sancionador en materia de producción integrada es el establecido en el 

título IV de la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria, salvo en las 
cuestiones reguladas por la presente sección.

2. Los órganos competentes deben informar al Consejo Catalán de la Producción 
Integrada de las incoaciones y de la imposición de las sanciones, si procede, que afecten a 
sus inscritos.

Artículo 200.  Infracciones administrativas en materia de producción integrada.
Constituye una infracción administrativa en materia de producción integrada el 

incumplimiento de las normas vigentes relativas a la producción, la elaboración, la 
transformación, la importación, el etiquetado, la comercialización, el transporte, el 
almacenaje y la comercialización de productos agroalimentarios.

Artículo 201.  Sanciones en materia de producción integrada.
1. Las infracciones administrativas en materia de producción integrada, tipificadas por el 

título IV de la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria, tienen las siguientes 
sanciones:

a) Las infracciones leves, una sanción pecuniaria de 100 hasta 300 euros.
b) Las infracciones graves, una sanción pecuniaria de 301 a 6.000 euros y la retirada de 

las menciones y del distintivo de garantía de la producción integrada en los lotes de los 
productos afectados. Puede ultrapasarse este importe hasta el quíntuplo del valor de las 
mercancías no conformes.
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c) Las infracciones muy graves, una sanción pecuniaria de 6.001 a 30.000 euros y la 
retirada de las menciones y del distintivo de garantía de la producción integrada en los lotes 
de los productos afectados. Puede ultrapasarse este importe hasta el décuplo del valor de 
las mercancías no conformes.

2. En caso de infracciones graves, el órgano al que corresponde resolver el expediente 
sancionador puede acordar, como sanción accesoria, la suspensión temporal de la 
inscripción en el registro de operadores del Consejo por un período máximo de un año. En el 
caso de infracciones muy graves el período máximo es de cinco años.

3. La imposición de las sanciones pecuniarias debe hacerse de modo que la comisión de 
las infracciones no resulte más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

4. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos agroalimentarios y 
materias o elementos para la producción y comercialización agroalimentarias relacionados 
con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador debe acordar su destinación y puede decomisar las mercancías que, por sus 
circunstancias, no pueden ser objeto de utilización o comercialización, y debe determinar la 
destinación final que debe darse a la mercancía decomisada.

5. Los gastos ocasionados por las actuaciones relacionadas en el presente artículo van a 
cuenta de los infractores.

Artículo 202.  Competencias para la imposición de sanciones y para la resolución de 
recursos en relación con las infracciones en materia de producción integrada.

1. Corresponde al director o directora de los servicios territoriales correspondientes del 
departamento competente en materia de agricultura acordar el inicio de los procedimientos 
sancionadores y designar el instructor o instructora de los mismos.

2. Son competentes para imponer las sanciones establecidas por la presente sección los 
órganos siguientes:

a) El director o directora de los servicios territoriales correspondientes del departamento 
competente en materia de agricultura, en caso de infracciones leves y graves.

b) El director o directora general competente en materia de agricultura, en caso de 
infracciones muy graves.

c) El consejero o consejera competente en materia de agricultura, en caso de 
infracciones que conlleven el cierre de la empresa.

3. Los órganos competentes para resolver los recursos de alzada son:
a) El director o directora general competente en materia de agricultura, si el recurso se 

interpone contra actos dictados por el director o directora de los servicios territoriales 
correspondientes.

b) El consejero o consejera del departamento competente en materia de agricultura, si el 
recurso se interpone contra actos dictados por el director o directora general competente en 
materia de agricultura.

Sección tercera. Calidad agroalimentaria

Artículo 203.  Modificación de la Ley 14/2003 (calidad agroalimentaria).
1. Se deroga la letra a) del apartado 4 del artículo 53 de la Ley 14/2003, de 13 de junio, 

de calidad agroalimentaria.
2. Se modifica la letra b) del apartado 4 del artículo 53 de la Ley 14/2003, que queda 

redactada del siguiente modo:
«b) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados.»

[ . . . ]
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§ 28

Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6779, de 30 de diciembre de 2014

«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2015
Última modificación: 25 de septiembre de 2020

Referencia: BOE-A-2015-468

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de representatividad de 
las organizaciones profesionales agrarias.

PREÁMBULO
La Ley 17/1993, de 28 de diciembre, de cámaras agrarias significó la supresión de las 

cámaras agrarias locales que existían en Cataluña, de manera que solo subsistieron las 
cuatro cámaras provinciales, configuradas como corporaciones de derecho público.

Actualmente las cámaras agrarias se han convertido en instituciones obsoletas, ya que 
con el tiempo han perdido sus originarias funciones administrativas y de consulta. La 
existencia de las cámaras agrarias solo se justifica como medida de la representatividad de 
las organizaciones profesionales agrarias mediante las elecciones a cámaras agrarias.

Esta situación justifica la extinción de las cámaras agrarias provinciales y la creación de 
un modelo catalán de determinación de la representatividad de las organizaciones 
profesionales agrarias.

De esta manera se cumple la Resolución 739/X del Parlamento de Cataluña, sobre el 
mundo agrario, que en el apartado 9 instaba al Gobierno a presentar en el siguiente período 
de sesiones la adaptación del modelo catalán de elecciones para determinar la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, y a establecer las premisas 
en que debe basarse dicha adaptación.

La determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias es 
un requisito de la Administración agraria relacional, ya que del grado de representatividad 
deriva la participación de estas entidades en las políticas agrarias que desarrolla la 
Generalidad, como establece el artículo 21 de la Ley 18/2001, de 31 de diciembre, de 
orientación agraria.

La Ley se divide en cuatro capítulos y tiene un carácter exhaustivo para que no sea 
necesario su ulterior desarrollo.

El capítulo preliminar establece el objeto y las definiciones de términos importantes a los 
efectos de la Ley.
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El capítulo primero regula las elecciones para determinar la representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias, el censo electoral, la Administración electoral, el voto 
por correo, las campañas electorales y el régimen de recursos.

El capítulo segundo, que regula el régimen sancionador electoral, incluye la tipificación 
de las infracciones y el establecimiento de las sanciones de los miembros de la 
Administración electoral y del personal de la Administración pública, así como las de los 
particulares.

El capítulo tercero establece el régimen de los gastos electorales y la contabilidad 
electoral.

Finalmente, la Ley contiene dos disposiciones adicionales sobre la extinción de las 
cámaras agrarias provinciales y la posibilidad de simultanear las elecciones para determinar 
la representatividad en Cataluña con las que pueda llevar a cabo la Administración del 
Estado.

CAPÍTULO PRELIMINAR
Objeto y definiciones

Artículo 1.  Objeto.
1. El objeto de la presente ley es determinar la representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias ante la Administración de la Generalidad y de su sector público.
2. Las organizaciones profesionales agrarias más representativas tienen la 

representatividad institucional en el ámbito de la Administración de la Generalidad y de su 
sector público.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
a) Organizaciones profesionales agrarias: las organizaciones legalmente constituidas 

que tienen entre sus finalidades estatutarias la defensa de los intereses generales de la 
agricultura, que incluyen las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la 
defensa y la promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de los 
agricultores, ganaderos y silvicultores. También se consideran organizaciones profesionales 
agrarias las coaliciones de organizaciones agrarias y la integración de organizaciones en 
otra de ámbito catalán, aunque cada una de ellas conserve su denominación originaria.

b) Coalición de organizaciones profesionales agrarias: la unión de organizaciones de 
carácter general para presentarse a las elecciones formando una sola candidatura.

c) Agrupaciones independientes: las agrupaciones avaladas al menos por el 10 % de los 
electores.

CAPÍTULO I
Elecciones y representatividad

Artículo 3.  Determinación de la representatividad.
1. La representatividad de las organizaciones agrarias se determina mediante un 

proceso electoral entre las personas que tienen la condición de electores de acuerdo con lo 
que dispone la presente ley.

2. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería, por orden del 
consejero, debe convocar elecciones, cada cinco años, para determinar la representatividad 
de las organizaciones agrarias de acuerdo con lo establecido por la presente ley. La orden 
de convocatoria debe establecer también el horario de votación y el procedimiento de 
escrutinio.
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Artículo 4.  Elecciones.
1. Las elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias se rigen por los siguientes criterios:
a) Se llevan a cabo simultáneamente en todo el territorio de Cataluña.
b) Se contabilizan los votos obtenidos por cada organización profesional agraria, 

coalición de organizaciones profesionales agrarias o agrupación en todo el territorio de 
Cataluña.

2. Los plazos que fija la presente ley se entienden referidos a días naturales y en todo 
aquello que no esté expresamente regulado se aplica supletoriamente la normativa 
administrativa de carácter general.

Artículo 5.  Electores.
1. Tienen derecho a participar en el proceso electoral las personas físicas y jurídicas que 

estén inscritas en el censo a que se refiere el artículo 6, y que ejercen mayoritariamente la 
actividad en el ámbito de Cataluña. Se considera que ejercen mayoritariamente la actividad 
en Cataluña cuando la explotación ganadera o la mayor parte de la superficie agraria se 
sitúa en Cataluña.

2. Los electores pueden ejercer el derecho a participar en el proceso de manera 
presencial, en las mesas electorales correspondientes a su demarcación territorial, o por 
correo. Ningún elector puede participar más de una vez en unas mismas elecciones.

3. Los electores que opten por ejercer el voto por correo deben solicitarlo personalmente 
en cualquier oficina del departamento competente en materia de agricultura y ganadería al 
menos veintidós días antes de la fecha fijada para la celebración de las elecciones. La 
solicitud se hace mediante impreso normalizado, elaborado por el departamento competente 
en materia de agricultura y ganadería, que el solicitante debe firmar después de haber 
acreditado su identidad con cualquier documento oficial. En el caso de las personas 
jurídicas, la solicitud debe acompañarse del documento acreditativo del poder de 
representación del solicitante respecto a la persona jurídica con derecho a voto.

4. Una vez el departamento competente en materia de agricultura y ganadería ha 
comprobado la identidad del solicitante y este entrega la solicitud a que se refiere el apartado 
3, dicho departamento debe entregar al solicitante la documentación necesaria para poder 
ejercer el voto por correo. También, si así lo pide el solicitante con derecho a voto, puede 
remitir esta documentación al domicilio que figure en el censo. El solicitante debe remitir por 
correo administrativo a la Junta Electoral la documentación relativa a la emisión de su voto, 
con la antelación suficiente para que se reciba, como máximo, el día anterior a la fecha fijada 
para la celebración de las elecciones.

Artículo 6.  Censo electoral.
1. Con el fin de determinar el número y la identidad de los electores con derecho de voto, 

el departamento competente en materia de agricultura y ganadería, con la participación de 
las organizaciones profesionales agrarias, debe elaborar un censo en el que deben figurar 
las personas con derecho a participar en el proceso electoral. A tales efectos dicho 
departamento debe atribuir a un órgano administrativo que dependa de la secretaría general 
la competencia en la elaboración del censo electoral y en la resolución de las reclamaciones 
en esta materia.

2. Para la elaboración del censo, el departamento competente en materia de agricultura 
debe utilizar los datos que constan en los registros administrativos de las actividades 
agrarias, así como los datos declarados en la Declaración Única Agraria, y debe pedir la 
colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. El censo electoral incluye los electores con derecho de sufragio activo que cumplen 
los requisitos siguientes:

a) Las personas físicas, mayores de edad, que ejercen actividades económicas 
agrícolas, ganaderas o forestales como propietarias, arrendatarias, aparceras, cotitulares o 
por cualquier otro concepto análogo reconocido por la ley y que como consecuencia de estas 
actividades están afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por 
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cuenta propia en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, de 
acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad de las 
personas a que hace referencia la letra a, mayores de edad, que trabajan de manera directa 
y personal y preferentemente en actividades agrarias dentro de la explotación agraria familiar 
y están afiliados a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta 
propia en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, de acuerdo 
con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Las personas físicas mayores de edad que tienen la consideración legal de 
colaboradores en una empresa familiar agraria, siempre y cuando estén afiliadas a la 
Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el régimen 
especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, de acuerdo con los datos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Las personas jurídicas que, de acuerdo con los estatutos, tengan como objeto la 
explotación agrícola, ganadera y forestal y acrediten el ejercicio de estas actividades en un 
mínimo del 25 % sobre su actividad total.

4. El censo se elabora de oficio, debe cerrarse un mes antes de la convocatoria de las 
elecciones, ha de ser objeto de exposición pública en los tablones de anuncios de los 
servicios territoriales del departamento competente en materia de agricultura y ganadería y 
de los ayuntamientos de los municipios donde consten personas censadas, a efectos de 
poder presentar reclamaciones en el plazo de veinte días hábiles, que deben resolverse en 
el plazo de diez días hábiles, y debe publicarse en la web de dicho departamento.

5. El censo electoral, a los efectos de lo que dispone el apartado 4, se divide en las 
siguientes secciones:

a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas.
6. Una vez resueltas las posibles reclamaciones debe publicarse el censo definitivo, por 

los mismos medios que establece el apartado 4.
7. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a 

participar en las elecciones pueden reclamar ante el órgano administrativo a que se refiere el 
apartado 1, en el plazo de diez días a contar de la fecha de publicación del censo definitivo. 
El plazo para resolver y notificar las reclamaciones es de cinco días y la resolución puede 
ser recurrida en el plazo de tres días ante el secretario general del departamento competente 
en materia de agricultura y ganadería, cuya resolución debe tenerse en el plazo de tres días 
y agota la vía administrativa.

8. El censo electoral, que es público, contiene los siguientes datos:
a) En el caso de las personas físicas:
1.º Nombre y apellidos.
2.º Número de identificación fiscal.
3.º Fecha de nacimiento.
4.º Domicilio.
b) En el caso de las personas jurídicas:
1.º Razón social.
2.º Número de identificación fiscal.
3.º Domicilio social.
4.º Datos personales del representante legal que ha de ejercer el derecho de voto de la 

sociedad.
9. Debe facilitarse copia en soporte informático del censo electoral a las organizaciones 

profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes admitidas como 
candidaturas en el proceso.
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Artículo 7.  Administración electoral.
El proceso electoral es supervisado por la Administración electoral, integrada por la 

Junta Electoral y las mesas electorales.

Artículo 8.  Junta Electoral.
1. La Junta Electoral tiene su sede en Barcelona, en los servicios centrales del 

departamento competente en materia de agricultura y ganadería.
2. Las funciones de la Junta Electoral son:
a) Publicar el censo electoral.
b) Coordinar el proceso electoral.
c) Velar por la aplicación y el cumplimiento de la legalidad vigente.
d) Supervisar el desarrollo del proceso electoral.
e) Resolver los recursos presentados en el proceso electoral.
f) Proclamar los resultados definitivos de las elecciones.
g) En general, cualquier tarea necesaria para el correcto desarrollo del sufragio.
h) Velar por el cumplimiento de las garantías del voto por medios electrónicos.
i) Custodiar el voto electrónico mediante:
i.1) La verificación, a cargo del auditor que prevé el artículo 46.2, de la adecuación de las 

medidas técnicas de custodia de los votos emitidos por parte del proveedor del servicio de 
voto.

i.2) La custodia de las claves de seguridad para la apertura de la urna electrónica hasta 
el momento del escrutinio.

j) Proceder al escrutinio de los votos, de acuerdo con el artículo 52 de esta ley.
k) Verificar el resultado de las elecciones por sufragio de los electores y las electoras.
l) Resolver las reclamaciones de los electores y las electoras referentes al ejercicio del 

voto electrónico.
3. La Junta Electoral está integrada por siete miembros, designados por el consejero del 

departamento competente en materia de agricultura y ganadería, con la siguiente 
composición:

a) Un director general del departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería, que actúa como presidente.

b) Tres funcionarios adscritos al departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería como vocales, uno de los cuales ha de ser el abogado jefe del departamento. Uno 
de estos miembros actúa como secretario de la Junta.

c) Tres miembros designados a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias 
más representativas en Cataluña.

4. Las sesiones de la Junta Electoral son ordinariamente presenciales, salvo las 
sesiones que de manera específica se acuerden de carácter no presencial.

Artículo 9.  Mesas electorales.
1. Las mesas electorales deben determinarse en la orden de convocatoria de las 

elecciones.
2. Las mesas electorales se constituyen en los municipios y núcleos de población con un 

mínimo de quince electores censados. Si no alcanzan dicho número mínimo, los electores de 
estas poblaciones ejercen el derecho de voto en los municipios que determine la Junta 
Electoral de acuerdo con criterios de proximidad y comunicación. Asimismo, los municipios 
limítrofes que no lleguen a dicho número mínimo exigido pueden agruparse si juntos superan 
los quince electores, y la Junta electoral debe determinar en qué municipio se ubica la mesa 
electoral sobre la base de los mismos criterios de proximidad y comunicación.

3. Las mesas electorales están integradas por tres personas elegidas por insaculación 
entre electores incluidos en el correspondiente censo de la misma mesa.

4. Las funciones de las mesas electorales son:
a) Presidir y ordenar la votación.
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b) Verificar la identidad de los votantes.
c) Velar por el buen funcionamiento de las votaciones.
d) Hacer el escrutinio y extender el acta correspondiente.
e) Resolver las incidencias que puedan acaecer durante las votaciones.

Artículo 10.  Comisiones territoriales.
1. La Junta Electoral, para el desarrollo del proceso electoral, puede delegar sus 

funciones en comisiones territoriales, salvo la función de resolución de los recursos 
presentados durante el proceso electoral.

2. Las comisiones territoriales son creadas por la Junta Electoral y deben tener la 
siguiente composición:

a) El director de los servicios territoriales del departamento competente en materia de 
agricultura y ganadería, que actúa como presidente de la comisión.

b) Tres funcionarios del departamento competente en materia de agricultura y ganadería 
como vocales, uno de los cuales actúa como secretario de la comisión.

c) Tres miembros designados a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias 
más representativas en Cataluña.

Artículo 11.  Composición de la Administración electoral.
1. En el nombramiento de los miembros de la Administración electoral debe preverse la 

designación de suplentes.
2. La Administración electoral debe garantizar la no discriminación por razón de sexo en 

su composición y la introducción de medidas de acción positiva para fomentar la 
participación de las mujeres. En la composición de la Junta Electoral y de las comisiones 
territoriales debe tenderse a conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Artículo 12.  Uso de medios telemáticos.
Las comunicaciones y las consultas a la Administración electoral pueden realizarse por 

medios telemáticos.

Artículo 13.  Organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones 
independientes candidatas.

1. Pueden presentarse a las elecciones las organizaciones profesionales agrarias, 
coaliciones y agrupaciones independientes a que hace referencia el artículo 2.

2. Las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes 
que deseen presentarse a las elecciones deben acreditar con su candidatura:

a) La inscripción en el registro público competente.
b) Los estatutos de la organización.
c) Los acuerdos de integración de coalición con otras organizaciones agrarias, en su 

caso.
d) El nombre del responsable de la candidatura y la dirección a los efectos de las 

notificaciones, que pueden hacerse por correo electrónico.
3. Las candidaturas deben presentarse ante la Junta Electoral en el plazo de diez días 

desde la fecha del anuncio de la convocatoria, y en el plazo de siete días la Junta Electoral 
debe proclamar las candidaturas admitidas y las inadmitidas.

4. Las candidaturas presentadas que hayan sido proclamadas como admitidas deben 
publicarse en la web del departamento competente en materia de agricultura y ganadería.

Artículo 14.  Recurso contra la proclamación de candidaturas.
Contra la proclamación de candidaturas pueden interponerse los recursos ordinarios 

establecidos por la normativa administrativa.
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Artículo 15.  Organizaciones profesionales agrarias más representativas.
1. Se consideran más representativas, en el ámbito de Cataluña, las organizaciones 

profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes que obtengan el 15 %, 
como mínimo, del total de los votos válidos emitidos en las elecciones. Se entienden por 
votos válidos los votos obtenidos por cada candidatura y los votos en blanco.

2. Las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes 
que tienen la consideración de más representativas en el ámbito de Cataluña ejercen la 
representación institucional ante las administraciones públicas y ante otras entidades y 
organismos de carácter público que la tengan prevista.

3. Al efecto de participar en los órganos de la Administración de que sean miembros, la 
presencia de las organizaciones profesionales agrarias más representativas debe ser 
proporcional al número de votos obtenidos por cada una de ellas.

Artículo 16.  Organización de las elecciones.
1. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería debe convocar, 

mediante orden y previa consulta a las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas, las elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones 
profesionales agrarias. Las elecciones deben celebrarse de acuerdo con el calendario que 
debe adjuntarse como anexo de la orden de convocatoria.

2. Cinco días antes de la votación, el representante de cada candidatura puede designar 
un interventor por cada mesa, con voz y sin voto, entre los inscritos en el correspondiente 
censo de la misma mesa. Igualmente, las candidaturas pueden nombrar apoderados, que 
han de ser personas físicas, que pueden acceder a los locales electorales, examinar el 
desarrollo de las operaciones de voto y escrutinio, formular reclamaciones y recibir 
certificaciones.

3. Cada mesa dispone de un censo de electores con derecho de voto ordenado 
alfabéticamente, donde deben constar los electores que han hecho uso del voto por correo. 
En cada mesa hay un número de papeletas al menos igual a su censo por cada 
organización, coalición y agrupación independiente candidata.

4. La Junta Electoral debe confeccionar un modelo oficial de papeletas y debe verificar la 
adecuación a dicho modelo de las que puedan confeccionar las candidaturas que se 
presenten a las elecciones.

5. Después de la proclamación de las candidaturas, la Junta Electoral debe determinar 
las formas que deben tener los actos promocionales que se celebren a lo largo de la 
campaña electoral.

6. Una vez realizados la votación y el escrutinio, la Junta Electoral proclama los 
resultados, que deben publicarse en la web del departamento competente en materia de 
agricultura y ganadería.

Artículo 17.  Campaña electoral.
1. La campaña electoral, a los efectos de la presente ley, es el conjunto de actividades 

lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones o 
agrupaciones independientes y sus representantes dirigidas a la captación de sufragios.

2. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería puede realizar 
durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a las 
personas físicas y jurídicas que tienen como actividad económica habitual la agricultura y la 
ganadería sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y el 
trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los 
electores.

3. La publicidad institucional a que se refiere el apartado 2 debe hacerse en espacios 
gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial 
correspondiente, suficientes para alcanzar los objetivos de la campaña.

4. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración queda prohibido 
cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos 
que contenga alusiones a las acciones o a los logros obtenidos, o que use imágenes o 
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expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en la campaña por alguna de las 
organizaciones profesionales agrarias concurrentes a las elecciones.

5. Salvo el departamento competente en materia de agricultura y ganadería y las 
organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes, ninguna 
persona jurídica puede hacer campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las 
elecciones.

Artículo 18.  Duración de la campaña electoral.
La campaña electoral empieza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria 

de las elecciones, tiene una duración de quince días naturales y finaliza a las doce de la 
noche del día inmediatamente anterior al de la votación.

Artículo 19.  Prohibiciones en campaña electoral.
1. No puede difundirse propaganda electoral ni puede celebrarse ningún acto de 

campaña electoral una vez esta haya finalizado legalmente. La obtención gratuita de medios 
proporcionados por las administraciones públicas queda limitada al período estricto de 
campaña electoral.

2. Las limitaciones del apartado 1 se establecen sin perjuicio de las actividades llevadas 
a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones 
independientes en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas.

3. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 2, desde la convocatoria de las 
elecciones hasta el inicio de la campaña electoral, quedan prohibidas la publicidad y la 
propaganda electorales mediante carteles, soportes comerciales, inserciones en prensa, 
radio u otros medios digitales que no puedan justificarse por el ejercicio de las actividades 
ordinarias de las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones.

Artículo 20.  Celebración de los actos de campaña electoral.
La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo que dispone la 

legislación reguladora del derecho de reunión.

Artículo 21.  Propaganda electoral.
1. Los ayuntamientos tienen la obligación de reservar lugares especiales para la 

colocación de carteles y, en su caso, de pancartas y carteles colgados en postes o farolas 
por el sistema de banderolas. La propaganda por medio de pancartas y banderolas solo 
puede colocarse en los lugares reservados por los ayuntamientos.

2. La colocación y retirada de carteles y banderolas corren a cargo de las organizaciones 
profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes que participan en las 
elecciones.

3. Las organizaciones profesionales agrarias, las coaliciones y las agrupaciones 
independientes solo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda en los lugares a 
que se refiere el apartado 1 y en espacios comerciales autorizados.

4. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no puede exceder del 20 % del 
límite de gastos.

Artículo 22.  Distribución de lugares para la campaña electoral.
1. Los ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes al de la convocatoria, deben 

comunicar a la Junta Electoral los emplazamientos disponibles para la colocación de carteles 
y, en su caso, pancartas y banderolas. Esta distribución de lugares debe hacerse atendiendo 
al número total de votos obtenidos por cada organización profesional agraria, federación o 
coalición en las anteriores elecciones equivalentes y atribuyéndolos de acuerdo con sus 
preferencias en función de este número obtenido.

2. El segundo día posterior al de la proclamación de las candidaturas, la Junta Electoral 
debe comunicar al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus 
carteles.
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Artículo 23.  Actos electorales.
1. Los ayuntamientos, dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, deben 

comunicar a la Junta Electoral los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la 
realización de actos de campaña electoral, y especificar los días y las horas en que pueden 
utilizarse. Estas informaciones deben publicarse en la web del departamento competente en 
materia de agricultura y ganadería dentro de este plazo. A partir de la fecha de publicación, 
los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante la Junta Electoral la utilización 
de dichos locales y lugares.

2. El cuarto día posterior al de la proclamación de las candidaturas, la Junta Electoral 
debe atribuir los locales y lugares disponibles en función de las solicitudes y, si más de una 
son coincidentes, debe atenderlas de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 
22.1. Una vez atribuidos, la Junta Electoral debe comunicar al representante de cada 
candidatura los locales y lugares asignados.

3. El uso de las instalaciones municipales a que se refiere el apartado 1 puede dar lugar, 
si procede, al cobro por parte de los ayuntamientos de la tasa o precio público 
correspondiente, que deben pagar las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y 
agrupaciones independientes que participan en las elecciones.

Artículo 24.  Publicidad de las candidaturas en prensa y radio.
1. Las candidaturas tienen derecho a hacer publicidad en la prensa periódica y en las 

emisoras de radio de titularidad privada, sin que los gastos realizados en esta publicidad 
puedan superar el 20 % del límite de gasto.

2. No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de 
comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada.

Artículo 25.  Recurso contra los actos de escrutinio y de proclamación de resultados.
Contra los actos de escrutinio y la proclamación de resultados pueden interponerse los 

recursos ordinarios establecidos por la normativa administrativa.

Artículo 26.  Datos de carácter personal.
1. Los datos personales que figuran en el censo solo pueden ser utilizados por los 

órganos a que hace referencia la presente ley y únicamente para las elecciones. La 
publicidad de los datos personales se limita a los lugares establecidos y en la forma y por el 
tiempo necesarios para que los electores puedan comprobarlas y, si procede, rectificarlas.

2. Hay que facilitar copia en soporte informático del censo a las organizaciones 
profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes admitidas como 
candidatas en el proceso. Este censo solo puede utilizarse con el fin de la propaganda 
electoral de las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones 
independientes y no puede hacerse ningún otro uso del mismo.

Artículo 27.  Escisión, fusión y extinción de las organizaciones y disolución de coaliciones y 
asociaciones electorales.

1. En caso de escisión de una parte de una organización agraria, la organización 
escindida pierde la representatividad derivada de las elecciones.

2. En caso de fusión de organizaciones, la organización resultante suma la 
representatividad de las preexistentes.

3. En caso de extinción de una organización o agrupación independiente, las restantes 
incrementan de manera proporcional la representatividad que tenían asignada como 
resultado de las elecciones.

4. En caso de disolución de una coalición, las organizaciones preexistentes conservan el 
grado de representatividad obtenido en las elecciones, y se imputa a cada una de ellas el 
porcentaje del mismo que pactaron en los acuerdos de asociación; de no haber acuerdos, la 
representación se imputa a partes iguales entre las organizaciones resultantes.
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CAPÍTULO II
Régimen sancionador

Artículo 28.  Prejudicialidad penal.
Las infracciones de la presente ley se sancionan de acuerdo con lo establecido por el 

presente capítulo, salvo que constituyan delitos o faltas penales.

Artículo 29.  Responsables de las infracciones.
Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley los miembros de la 

Administración electoral, los interventores, los suplentes, las autoridades y el personal al 
servicio de las administraciones públicas y cualquier otra persona que cometa dichas 
infracciones.

Artículo 30.  Infracciones dolosas de autoridades y personal de las administraciones 
públicas y miembros de la Administración electoral.

1. Son infracciones, cometidas por autoridades, personal al servicio de las 
administraciones públicas y miembros de la Administración electoral, las siguientes acciones 
y omisiones llevadas a cabo dolosamente:

a) Incumplir las normas de formación, conservación y exhibición al público del censo 
electoral.

b) Incumplir las normas de constitución de las mesas y de las votaciones, acuerdos y 
escrutinios que las mesas deban llevar a cabo.

c) No extender las actas, las certificaciones, las notificaciones y otros documentos de las 
elecciones en la forma y el momento establecidos por la Ley o por la orden de convocatoria.

2. Las infracciones tipificadas por el presente artículo se sancionan con una multa de 600 
a 3.000 euros.

Artículo 31.  Infracciones con abuso del cargo.
1. Son infracciones, cometidas por autoridades o personal al servicio de las 

administraciones públicas, las siguientes acciones y omisiones, llevadas a cabo dolosamente 
y con abuso del cargo:

a) Omitir el nombre de los votantes o anotarlo de manera que induzca a error sobre su 
autenticidad.

b) Cambiar, ocultar o alterar el sobre o la papeleta de las elecciones que entregue el 
elector.

c) Consentir, pudiéndolo evitar, que alguien participe dos o más veces en unas mismas 
elecciones o lo haga sin capacidad legal.

d) Impedir o dificultar injustificadamente la entrada, la salida o la permanencia de los 
electores, apoderados e interventores en los lugares donde se celebren las elecciones.

2. Las infracciones tipificadas por el presente artículo se sancionan con una multa de 300 
a 3.000 euros.

Artículo 32.  Infracciones de los miembros de las mesas electorales.
Los presidentes y los vocales de las mesas, así como sus respectivos suplentes, que 

dejen de concurrir al ejercicio de sus funciones o las abandonen sin causa legal o incumplan 
sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo son sancionados con una 
multa de 1.000 a 6.000 euros.

Artículo 33.  Infracciones de particulares.
1. Son infracciones cometidas por particulares:
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a) Presionar a los electores con violencia, intimidación, recompensa o remuneración para 
que no ejerzan su derecho de voto, lo ejerzan contra su voluntad o descubran el secreto de 
voto.

b) Impedir o dificultar injustificadamente la entrada, la salida o la permanencia de los 
electores, apoderados e interventores en los lugares donde se celebren las elecciones.

c) Depositar dos o más veces la papeleta en unas mismas elecciones o participar en 
ellas dolosamente sin capacidad para hacerlo.

d) Hacer actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.
2. Las infracciones tipificadas por el presente artículo se sancionan con una multa de 300 

a 3.000 euros.

Artículo 34.  Graduación de las sanciones.
Las sanciones deben imponerse atendiendo a los siguientes criterios de graduación:
a) La intensidad del daño o el perjuicio causado.
b) La negligencia y la intencionalidad del infractor.
c) El beneficio económico obtenido por el infractor.

Artículo 35.  Procedimiento sancionador.
1. La Junta Electoral es el órgano competente para imponer las sanciones que establece 

el presente capítulo.
2. La Junta Electoral debe nombrar como instructor del correspondiente procedimiento 

sancionador a uno de los vocales de la Junta Electoral que representen a la Administración.
3. Las infracciones tipificadas por la presente ley prescriben al cabo de un año a contar 

del día que han sido cometidas.
4. El procedimiento sancionador debe resolverse y notificarse en el plazo de tres meses 

a contar de la fecha de incoación.

CAPÍTULO III
Gastos electorales y contabilidad electoral

Artículo 36.  Administrador electoral de la candidatura.
1. Todas las candidaturas deben tener un administrador electoral responsable de los 

ingresos y gastos electorales realizados por la organización profesional agraria, federación o 
coalición, y de la contabilidad.

2. La contabilidad debe ajustarse a los principios generales del Plan general contable 
vigente.

3. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en 
pleno uso de sus derechos civiles y políticos. No pueden ser designados administradores 
electorales los condenados por sentencia firme por delitos contra la Administración pública o 
contra las instituciones públicas si la sentencia ha establecido pena de inhabilitación para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo o pena de inhabilitación absoluta o especial o pena 
de suspensión para la ocupación de cargo público.

4. Los cargos de representante electoral de las candidaturas y de representante general 
de las organizaciones, coaliciones y agrupaciones independientes pueden ser acumulativos.

Artículo 37.  Cuentas abiertas.
1. Los administradores electorales deben comunicar a la Junta Electoral las cuentas 

abiertas para la recaudación de fondos.
2. La apertura de las cuentas puede hacerse a partir de la fecha de nombramiento de los 

administradores electorales en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros. La 
comunicación a que se refiere el apartado 1 debe hacerse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas.

3. Si las candidaturas presentadas no son proclamadas o renuncian a concurrir a la 
elección, las imposiciones hechas por terceros en las cuentas deben ser restituidas por las 
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organizaciones profesionales agrarias, coaliciones o agrupaciones independientes que las 
promovieron.

Artículo 38.  Ingresos y gastos de cuentas abiertas.
1. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su 

procedencia, deben ingresarse en las cuentas y todos los gastos deben pagarse con cargo a 
las mismas.

2. Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer de 
los fondos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de destinarlas a 
las finalidades indicadas.

3. Finalizada la campaña electoral, solo puede disponerse de los saldos de las cuentas 
para pagar, dentro de los noventa días siguientes al de la votación, los gastos electorales 
previamente contraídos.

4. Toda reclamación por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes 
administradores dentro de los sesenta días siguientes al de la votación se considera nula y 
no pagable, sin perjuicio de que la Junta Electoral, si existe causa justificada, pueda admitir 
excepciones.

Artículo 39.  Aportación de fondos a cuentas abiertas.
1. Las personas que aportan fondos a las cuentas abiertas para la recaudación de 

fondos deben hacer constar en el acto de la imposición nombre, domicilio y número del 
documento nacional de identidad o pasaporte, que debe ser exhibido al empleado de la 
entidad depositaria.

2. Las personas que aportan cantidades por cuenta y en representación de otra persona 
física o jurídica deben hacer constar el nombre de esta.

3. Las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes 
deben hacer constar la procedencia de los fondos que depositan en el momento de hacer 
imposiciones en las cuentas.

4. Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 1.000 euros a las cuentas 
abiertas por una misma organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación 
para recaudar fondos para las elecciones convocadas.

Artículo 40.  Subvenciones electorales.
1. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería debe subvencionar 

los gastos que las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones 
independientes han de afrontar para concurrir a las elecciones. En ningún caso la 
subvención correspondiente a cada organización, federación, coalición o agrupación puede 
sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados y justificados por la Sindicatura de 
Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.

2. La orden de convocatoria de las elecciones debe determinar el límite máximo de 
subvenciones a otorgar y los criterios de otorgamiento.

Artículo 41.  Gastos electorales.
1. Se consideran gastos electorales los que tienen las organizaciones profesionales 

agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes participantes en las elecciones desde el 
día de la convocatoria hasta el de la proclamación de los resultados por los conceptos 
siguientes:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto para las 

candidaturas, sean cuales sean la forma y el medio que se utilicen.
c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral.
d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta servicios a 

las candidaturas.
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e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los dirigentes de las 
organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes, y del 
personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la 

fecha de percepción de la correspondiente subvención.
h) Las necesarias para la organización y el funcionamiento de las oficinas y los servicios 

precisos para las elecciones.
2. Ninguna organización profesional agraria, coalición o agrupación independiente puede 

asumir gastos electorales que superen los límites establecidos por la orden de convocatoria 
de las elecciones.

3. La Junta Electoral, desde la fecha de la convocatoria hasta el centésimo día posterior 
a la celebración de las elecciones, debe velar por el cumplimiento de los preceptos de la 
presente ley.

4. La Junta Electoral puede pedir la colaboración de las entidades financieras para 
disponer de información sobre el estado de las cuentas electorales, números e identidad de 
los impositores y sobre cualquier extremo que considere necesario para el cumplimiento de 
su función fiscalizadora. Asimismo, puede pedir a los administradores electorales las 
informaciones contables que considere necesarias, y debe resolver por escrito las consultas 
que estos le planteen.

5. La Junta Electoral, si de las investigaciones que lleva a cabo se desprenden indicios 
de conductas constitutivas de infracciones electorales, debe comunicarlo al departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería, para el ejercicio de las acciones que 
correspondan. Asimismo, debe informar a la Sindicatura de Cuentas de los resultados de su 
actividad fiscalizadora.

Artículo 42.  Presentación de la contabilidad electoral.
1. Entre el centésimo y el centésimo vigésimo quinto días posteriores a las elecciones, 

las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes que 
hayan alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones electorales o que hayan 
solicitado anticipos con cargo a dichas subvenciones, deben presentar a la Sindicatura de 
Cuentas los estados contables establecidos por el Plan general contable e incluir en ellos, 
como mínimo, el balance de situación y la cuenta de resultados. Asimismo, deben enviar el 
extracto de los movimientos registrados en el libro mayor de contabilidad y un balance de 
sumas y saldos previo al cierre de la contabilidad.

2. Los administradores electorales de las organizaciones profesionales agrarias, 
coaliciones y agrupaciones independientes que han concurrido a las elecciones son los 
responsables de presentar la contabilidad electoral.

3. Las entidades financieras de cualquier tipo que hayan concedido crédito a las 
organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y agrupaciones independientes a que se 
refiere el apartado 1 deben enviar la información detallada a la Sindicatura de Cuentas 
dentro del plazo que establece dicho apartado.

Artículo 43.  Intervención de la Sindicatura de Cuentas.
1. La Sindicatura de Cuentas, al cabo de treinta días a contar de la finalización del plazo 

indicado por el artículo 42.1, puede pedir a todos los que están obligados a presentar 
contabilidades e informes, las aclaraciones y documentos suplementarios que considere 
necesarios.

2. Dentro de los doscientos días posteriores a las elecciones, la Sindicatura de Cuentas 
debe pronunciarse, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las 
contabilidades electorales, y en el caso de que se hayan detectado irregularidades en esta 
contabilidad o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos 
electorales, puede proponer la no adjudicación o la reducción de la subvención a la 
organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación que ha actuado 
irregularmente.
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3. La Sindicatura de Cuentas puede proponer el no otorgamiento o, si procede, la 
reducción de la subvención electoral que deben percibir las organizaciones profesionales 
agrarias, coaliciones o agrupaciones independientes de que se trate. Cuando no haga 
ninguna propuesta, debe dejar constancia expresa de ello en los resultados de su 
fiscalización.

4. La propuesta de no otorgamiento debe formularse en el caso de las organizaciones 
profesionales agrarias, coaliciones o agrupaciones independientes que no cumplan la 
obligación de presentar a la Sindicatura de Cuentas la contabilidad tal y como establece el 
artículo 42.1.

5. La propuesta de reducción de la subvención a percibir debe fundamentarse en la 
superación de los límites establecidos en cuanto a las aportaciones privadas de personas 
físicas o jurídicas; en la falta de justificación fehaciente de la procedencia de los fondos 
utilizados en la campaña electoral; en la superación de cualquiera de los límites fijados con 
relación al importe máximo de gastos establecido por la orden de convocatoria, o en la 
aplicación específica a los gastos de publicidad exterior o publicidad en prensa periódica y 
emisoras de radio privadas.

6. Si las deficiencias detectadas afectan fundamentalmente aspectos de naturaleza 
formal, debe valorarse su incidencia en la justificación y, en consecuencia, la Sindicatura de 
Cuentas debe estimar la propuesta de reducción de la subvención electoral a percibir. Con 
independencia del importe de las reducciones propuestas, estas han de tener como límite las 
subvenciones que correspondan a las organizaciones profesionales agrarias por los 
resultados obtenidos, subvenciones que, por otra parte, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 40.1, en ningún caso pueden sobrepasar la cifra de gastos declarados justificados 
por la Sindicatura de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.

7. Los criterios generales establecidos para la cuantificación, en su caso, de las 
reducciones propuestas en la fiscalización de las contabilidades de las organizaciones 
profesionales agrarias son:

a) Si las aportaciones privadas superan el límite legal máximo de 1.000 euros, debe 
proponerse una reducción del doble de la cantidad excedida.

b) Si, durante la campaña electoral, la organización profesional agraria, coalición o 
agrupación independiente ha utilizado recursos cuya procedencia no ha sido 
fehacientemente acreditada y que por su cuantía vulneran las restricciones en materia de 
ingresos electorales, debe proponerse una reducción del 10% del importe.

c) Si se trata de gastos no autorizados por la normativa vigente, debe proponerse una 
reducción de la subvención electoral del 10% de los gastos declarados irregulares.

d) Si las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones o agrupaciones 
independientes superan uno o más de los límites establecidos para los gastos electorales, la 
reducción propuesta es el resultado de aplicar la siguiente tabla progresiva de coeficientes 
de reducción de la subvención en función del porcentaje que represente el exceso sobre 
cada uno de los límites de gastos autorizados en cada caso, siempre y cuando la superación 
sea, como mínimo, del 1% del límite establecido, de acuerdo con los valores que se detallan 
a continuación:

Exceso sobre el límite de los gastos (%) Tipo de reducción (%)
Hasta el 1 % 0,00
Del 1 % al 3 % 0,15
Del 3 % al 5 % 0,50
Del 5 % al 7 % 1,10
Del 7 % al 10 % 2,00
Del 10 % al 20 % 3,50
Del 29 % al 50 % 6,00
>50 % 10,00

8. Una vez establecido el tipo de reducción resultante, este debe aplicarse sobre el límite 
máximo de gastos que corresponde a cada organización, obteniéndose la cuantía en 
términos absolutos de la reducción de la subvención electoral que debe proponerse.

9. La Sindicatura de Cuentas debe remitir al Parlamento de Cataluña y al departamento 
competente en materia de agricultura y ganadería, dentro del plazo indicado por el apartado 
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2, el correspondiente informe de fiscalización, en que consten el importe de los gastos 
regulares justificado por cada organización profesional agraria, federación, coalición o 
agrupación de electores y las propuestas justificadas de no otorgamiento o de reducción de 
la subvención electoral, si proceden.

Artículo 44.  Dietas y gratificaciones.
1. Los miembros de la Junta Electoral y, en su caso, de las comisiones territoriales no 

tienen derecho a dietas o gratificaciones por el ejercicio del cargo.
2. Los miembros de las mesas electorales o cualquier otra persona externa a la 

Administración electoral tienen derecho a percibir las dietas o gratificaciones que determine 
la orden de convocatoria de las elecciones.

CAPÍTULO IV
Sistema de voto electrónico en las elecciones para determinar la 

representatividad de las organizaciones profesionales agrarias
 

Artículo 45.  Votación electrónica.
45.1 En el proceso electoral para determinar la representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias ante la Administración de la Generalidad y de su sector público, la 
convocatoria puede determinar que el derecho de sufragio activo se ejerza únicamente por el 
sistema de votación electrónica conforme a las especificaciones de esta ley.

45.2 El voto por sufragio de los electores y las electoras se emite por medios 
electrónicos, de forma presencial en los puntos presenciales de asistencia en el voto 
electrónico o de forma remota desde cualquier otro lugar.

Artículo 46.  Garantías del sistema de voto electrónico.
46.1 El sistema de voto electrónico debe garantizar:
a) La libertad de voto, de manera que se excluya cualquier coerción al elector que 

determine la orientación de su voto.
b) El carácter secreto del voto y la garantía de privacidad total del elector. El 

procedimiento de voto electrónico no permite establecer un vínculo entre el sentido del voto y 
la persona que la ha emitido, y se garantiza la destrucción de la información personal del 
elector una vez finalizado el procedimiento electoral.

c) La identificación plena y fehaciente del elector.
d) La integridad y la inalterabilidad cualitativa y cuantitativa del voto. El procedimiento de 

voto electrónico garantiza que la voluntad expresada por el elector es auténtica, inequívoca y 
que no ha sido alterada ni cualitativa ni cuantitativamente.

e) La unicidad del voto. El elector puede emitir un solo voto y elimina toda posibilidad de 
duplicidad o multiplicidad de voto por parte de una misma persona.

f) La seguridad en todas las fases del procedimiento del voto electrónico. La seguridad 
técnica de los procedimientos de transmisión y almacenamiento de la información, con 
medidas que garanticen la trazabilidad y medidas contra adiciones, sustracciones, 
manipulaciones, suplantaciones o tergiversaciones del procedimiento de voto.

g) La identificación segura. El procedimiento de voto electrónico se fundamenta en el 
aprovisionamiento seguro de credenciales y en la identificación basada en un sistema de 
identificación segura.

h) La transparencia y la objetividad en el procedimiento de voto electrónico y en el 
escrutinio.

i) La verificabilidad global e individual del procedimiento de voto. Los órganos 
competentes en materia electoral pueden verificar el correcto funcionamiento del 
procedimiento de voto electrónico y el elector o la electora puede verificar todo el 
procedimiento de emisión de su voto.
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j) La auditabilidad del procedimiento de voto. El procedimiento del voto electrónico es 
auditable mediante herramientas estándar con el fin de comprobar que todo el proceso de 
votación es correcto.

46.2 El Departamento competente en materia de agricultura debe designar un auditor/a 
del proceso de voto electrónico, que emitirá informes sobre el respeto de los derechos 
previstos en el punto primero de este artículo, que serán entregados a la Junta Electoral.

Artículo 47.  Puntos presenciales de asistencia en el voto electrónico.
47.1 Con el fin de asistir en el ejercicio del derecho de voto, se establecerán puntos 

presenciales de asistencia en el voto electrónico, atendiendo a criterios de proximidad y 
eficiencia. Los puntos presenciales de asistencia en el voto electrónico deben disponer de 
una persona responsable, que debe tener la condición de empleado público.

47.2 Son funciones de la persona responsable:
a) Supervisar el desarrollo ordenado de las votaciones en el punto.
b) Informar a los electores sobre la forma de ejercer el voto.
c) Resolver cualquier incidente que se produzca.
d) Levantar acta del desarrollo de la sesión y trasladarla a la Junta Electoral.
e) Cualquier otra función que le sea encomendada por la Junta Electoral.

Artículo 48.  Convocatoria del proceso electoral.
48.1 La convocatoria debe contener, además de lo previsto en esta ley, lo siguiente:
a) El día de la votación por medios electrónicos remotos.
b) La localización, los días y el horario de los puntos presenciales de asistencia en el 

voto electrónico, que puede ser diferente en cada uno de ellos. El mismo día de la votación 
por medios electrónicos remotos se habilitarán un máximo de 250 puntos presenciales de 
asistencia en el voto electrónico, y el siguiente día consecutivo se habilitarán un máximo de 
75 puntos presenciales de asistencia en el voto electrónico, distribuidos en el territorio de 
acuerdo con criterios de eficiencia y proximidad.

c) La página web donde esté disponible la información sobre el proceso, los trámites y 
los modelos para acreditar requisitos y participar en el proceso electoral.

d) Los mecanismos aceptados para emitir el voto por medios electrónicos que se 
habiliten.

Artículo 49.  Votación por medios electrónicos de forma remota.
49.1 Los electores y las electoras personas físicas podrán emitir su voto de forma remota 

mediante sistema de identificación electrónica válido.
49.2 Las personas jurídicas, de acuerdo con la normativa vigente, podrán emitir su voto 

de forma remota mediante su representante, que debe disponer de un certificado digital que 
acredite su identidad y representación.

Artículo 50.  Votación por medios electrónicos de forma presencial en el punto presencial de 
asistencia en el voto electrónico.

50.1 Los electores y las electoras personas físicas pueden emitir su voto de forma 
presencial en un punto presencial de asistencia en el voto electrónico, después de que a 
persona responsable del punto las identifique, las registre y dé acceso.

50.2 Para las votaciones por medios electrónicos de forma presencial en los puntos 
presenciales de asistencia en el voto electrónico, los electores y las electoras deberán 
identificarse con su DNI/NIE o pasaporte o carnet de conducir vigentes ante la persona 
responsable del punto presencial de asistencia en el voto electrónico, que comprobará que 
están en el censo y que no han ejercido su derecho de voto. Una vez identificadas y 
registradas por la persona responsable de punto presencial, se les dará acceso para que 
puedan emitir el voto personalmente en soporte electrónico.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 28  Ley de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias

– 384 –



50.3 Los electores y las electoras podrán votar en cualquier punto presencial de 
asistencia en el voto electrónico. A estos efectos, todos los puntos dispondrán del censo en 
formato electrónico que será el único habilitado.

50.4 Una vez comenzada la votación por medios electrónicos de forma presencial, no 
podrá suspenderse si no es por causa de fuerza mayor y siempre bajo la responsabilidad de 
la persona responsable del punto presencial de asistencia en el voto electrónico. En caso de 
suspensión, la persona responsable del punto de asistencia lo comunicará a la Junta 
Electoral para que señale la fecha en que se deberá realizar nuevamente la votación. La 
persona responsable del punto presencial de asistencia en el voto electrónico debe 
interrumpir la votación si se observa la falta de funcionamiento del soporte electrónico para 
llevar a cabo la votación, y dará cuenta inmediatamente a la Junta electoral a fin de 
solucionar la incidencia. En todo caso, se conservarán los votos emitidos que no se hayan 
visto afectados por la causa de suspensión de fuerza mayor. La interrupción no puede durar 
más de dos horas, y se ampliará el horario de la votación el tiempo que haya sido 
interrumpida.

50.5 Pueden acceder a los puntos presenciales de asistencia en el voto electrónico, por 
el tiempo necesario para ejercer el derecho al voto, los electores y las electoras, las 
personas representantes del departamento competente en materia de agricultura y las 
personas apoderadas, en lo que no oponga al secreto de voto.

50.6 La persona responsable del punto tiene autoridad exclusiva para conservar el orden 
y asegurar la libertad de los electores y de las electoras.

50.7 El elector o la electora que no cumpla las órdenes de la persona responsable será 
expulsado del punto y perderá el derecho de votar en el acto de la elección de que se trate, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir.

50.8 Los electores y las electoras y las personas apoderadas podrán presentar 
reclamaciones relativas a las votaciones, por escrito, a la persona responsable, que serán 
resueltas por ésta en el mismo momento, y su decisión se podrá apelar en el plazo de dos 
días ante la Junta electoral.

50.9 Ni los puntos presenciales ni en sus alrededores se podrá realizar propaganda 
electoral, ni se admitirá la presencia en las proximidades de personas que puedan dificultar o 
coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto.

Artículo 51.  Finalización de la votación.
51.1 La votación por medios electrónicos de forma remota finaliza el día y la hora 

especificados en la convocatoria.
51.2 Finalizada la votación presencial en los puntos presenciales de asistencia en el voto 

electrónico, la persona responsable debe cerrar la votación y ha de levantar acta sobre el 
desarrollo de la votación, y dará traslado a la Junta Electoral.

Artículo 52.  Verificación de los resultados por medios electrónicos.
52.1 Una vez finalizado el plazo de las votaciones, y cuando todos los puntos 

presenciales hayan cerrado la votación, la Junta Electoral procederá al escrutinio de los 
votos emitidos por medios electrónicos de forma remota y en la totalidad de los puntos 
presenciales de asistencia en el voto electrónico.

52.2 Una vez realizado el escrutinio total, se levantará acta, en la que se hará constar:
a) El número de votos en blanco para no señalar ninguna candidatura.
b) El número total de votos válidos obtenidos por cada candidatura territorializado.
c) El número total de votos válidos emitidos territorializado.
d) Las reclamaciones presentadas y las decisiones adoptadas, en su caso.

Disposición adicional primera.  Extinción de cámaras agrarias.
1. Se declaran extinguidas las cámaras agrarias de Barcelona, Tarragona, Lleida y 

Girona.
2. Con relación a los bienes, los derechos y las obligaciones de cualquier naturaleza que 

corresponden a cámaras agrarias extinguidas como consecuencia de la aplicación de la 
presente ley, la Administración de la Generalidad debe traspasar el patrimonio resultante de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 28  Ley de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias

– 385 –



la liquidación a la Fundació de la Pagesia de Catalunya para que esta los destine a 
finalidades y servicios de interés general agrario.

3. La Administración de la Generalidad debe garantizar que todas las atribuciones 
patrimoniales y las adscripciones de medios de las cámaras agrarias extinguidas llevadas a 
cabo de acuerdo con la Ley 17/1993, de 28 de diciembre, de cámaras agrarias, y de las que 
se extinguen con la presente ley, se apliquen a finalidades y servicios de interés agrario.

4. El proceso de determinación de las atribuciones de los patrimonios y medios a que se 
refiere el apartado 3 debe garantizar la participación de las organizaciones profesionales 
agrarias más representativas en Cataluña.

Disposición adicional segunda.  Simultaneidad de la consulta con otros procesos 
electorales.

Las consultas para la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias 
pueden convocarse de manera simultánea con las que convoque la Administración del 
Estado en su ámbito, siempre teniendo en cuenta lo que determina la presente ley.

Disposición adicional tercera.  Mecanismos de colaboración con las entidades locales.
El Departamento competente en materia de agricultura debe establecer mecanismos de 

colaboración con las entidades locales para el establecimiento y el funcionamiento de puntos 
presenciales de asistencia en el voto electrónico.

Disposición transitoria única.  Representatividad.
Mientras no se celebren las primeras elecciones de acuerdo con la presente ley, la 

representatividad de las organizaciones profesionales agrarias es la determinada en las 
últimas elecciones a cámaras agrarias celebradas antes de la entrada en vigor de la 
presente ley.

Disposición derogatoria única.  
1. Se deroga la Ley 17/1993, de 28 de diciembre, de cámaras agrarias.
2. Se derogan:
a) El Decreto 242/1994, de 13 de septiembre, por el que se regula el régimen electoral 

general de las cámaras agrarias.
b) El Decreto 32/2007, de 30 de enero, por el que se regulan las subvenciones y los 

gastos en las elecciones a cámaras agrarias de 2007.
c) El Decreto 280/1994, de 4 de noviembre, por el que se regulan los gastos electorales 

en las elecciones a cámaras agrarias
d) El Decreto 289/1998, de 3 de noviembre, de modificación del Decreto 280/1994, de 4 

de noviembre, por el que se regulan los gastos electorales en las elecciones a cámaras 
agrarias.

Disposición final primera.  Referencias a representantes de las cámaras agrarias.
Las referencias a las designaciones como miembros de algún órgano colegiado que la 

normativa vigente hace a representantes de las cámaras agrarias se entienden realizadas a 
los representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en 
Cataluña de acuerdo con las elecciones que regula la presente ley.

Disposición final segunda.  Referencias a elecciones a las cámaras agrarias.
Las referencias a las elecciones a cámaras agrarias existentes en la normativa vigente 

se entienden realizadas a las elecciones para determinar la representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias de acuerdo con la presente ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
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§ 29

Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6914, de 16 de julio de 2015
«BOE» núm. 194, de 14 de agosto de 2015
Última modificación: 11 de febrero de 2021

Referencia: BOE-A-2015-9140

TÍTULO I
De las sociedades cooperativas

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Clases de cooperativas de primer grado

[ . . . ]
Sección primera. Cooperativas agrarias

Artículo 110.  Definición y objeto.
1. La cooperativa agraria es la cooperativa que tiene por objeto la producción, 

transformación y comercialización de los productos obtenidos en las explotaciones o en las 
tierras de los socios y, accesoriamente, la prestación de servicios y suministros y, en general, 
cualquier operación y servicio con el objetivo de lograr la mejora económica, social o técnica 
de los socios o de la propia cooperativa.

2. Los socios comunes de la cooperativa agraria son los titulares de explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales y las personas que participan en la actividad 
cooperativizada agraria aportando su producto a la cooperativa. Son socios colaboradores 
los que llevan a cabo las actividades del presente artículo y no pueden considerarse socios 
comunes.

3. Las cooperativas agrarias pueden llevar a cabo, como actividad accesoria, cualquier 
servicio o actividad empresarial ejercidos en común, de interés de los socios y de la 
población agraria, muy especialmente las actividades de consumo y los servicios para los 
socios y para los miembros de su entorno social y el fomento de las actividades 
encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y del medio rural. Para el 
cumplimiento de sus objetivos, pueden, entre otras actividades, prestar servicios para la 
propia cooperativa y con el personal propio, que consistan en la realización de trabajos 
agrarios u otras tareas análogas en las explotaciones y en favor de los socios, de acuerdo 
con la legislación estatal de aplicación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 387 –



4. Las cooperativas agrarias también pueden realizar conjuntamente la explotación 
comunitaria de una tierra y el aprovechamiento de ganado, tierras e inmuebles susceptibles 
de explotación agraria.

Artículo 111.  Regulaciones especiales.
Los estatutos sociales de las cooperativas agrarias han de regular, además de lo exigido 

con carácter general en la presente ley, los siguientes aspectos:
a) Las aportaciones obligatorias de los socios que se incorporen al capital social. Pueden 

establecerse diferencias según los niveles de utilización de los servicios cooperativos a que 
se comprometa cada socio. También han de diferenciarse las aportaciones que se efectúen 
en la condición de cedente del disfrute de tierras o en la de socio trabajador.

b) Los módulos o las formas de participación de los socios en los servicios que ofrece la 
cooperativa. En el caso del artículo 110.3, han de especificarse los módulos de participación 
de los socios que presten sus derechos de uso y aprovechamiento de ganado, tierras e 
inmuebles susceptibles de explotación agraria y de los que, siendo o no cedentes de 
derechos sobre bienes, prestan su trabajo en los mismos, teniendo la condición de socios de 
trabajo.

c) Las derramas para gastos, en caso de que se establezcan.
d) La forma en que, si se considera pertinente, algún familiar afecto a la explotación 

agraria del socio pueda ejercer sus derechos en la cooperativa, incluso ser elegido para 
ostentar cargos sociales.

e) Si procede, el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de los socios en su 
condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que ha de adecuarse a los 
plazos fijados por la legislación civil sobre contratos de explotación agraria, y las normas de 
transmisiones de estos bienes para su titular.

f) Los criterios para la acreditación a los socios de los retornos cooperativos en función 
de su actividad cooperativizada, teniendo en cuenta, a estos efectos, la posible existencia de 
socios cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, así como de socios trabajadores.

Artículo 112.  Sucesión del socio titular.
Si el socio titular de una explotación agraria deja de estar en activo y causa baja 

obligatoria, le sucede el miembro de la comunidad familiar afecto a la explotación agraria que 
se convierta, por cualquier título, en su titular.

[ . . . ]
Sección undécima. Cooperativas integrales

Artículo 136.  Cooperativa integral.
1. Una cooperativa integral es la cooperativa de primer grado que tiene por objeto 

actividades económicas o sociales propias de diferentes clases de cooperativas o las del 
artículo 109.2. Si la cooperativa integral tiene producción agraria y el resto de actividades 
económicas, servicios o actividades empresariales están dirigidas a la promoción y mejora 
del medio rural, la cooperativa puede adoptar la denominación de cooperativa rural.

2. Las distintas actividades llevadas a cabo por una cooperativa integral o rural han de 
tener las características y cumplir las obligaciones esenciales y los requisitos fijados para las 
cooperativas de las clases correspondientes.

3. Los estatutos de las cooperativas integrales o rurales han de determinar:
a) Para cada una de las actividades económicas o sociales, los derechos y obligaciones, 

tanto políticos como económicos, para los distintos tipos de socios.
b) Los criterios de relación proporcional entre los socios de cada una de las actividades 

económicas o sociales con respecto a los derechos y obligaciones sociales, tanto políticos 
como económicos.

c) Potestativamente, la atribución de un voto plural o fraccionado, en la medida en que 
ello sea necesario para mantener las proporciones que, en cuanto al derecho de voto en la 
asamblea general, hayan establecido para los socios de cada actividad económica.
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4. En los órganos sociales de las cooperativas integrales debe haber siempre una 
representación de las diferentes actividades llevadas a cabo por la cooperativa.

[ . . . ]
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§ 30

Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6919, de 23 de julio de 2015

«BOE» núm. 215, de 8 de septiembre de 2015
Última modificación: 17 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2015-9676

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Políticas públicas para la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres

[ . . . ]
Sección cuarta. Políticas sociales

[ . . . ]
Artículo 50.  Empoderamiento de las mujeres del mundo rural.

1. La Administración de la Generalidad ha de poner en valor la función de las mujeres 
como eje estratégico para el desarrollo rural. En este sentido, debe:

a) Velar por incorporar la perspectiva de género en las actuaciones sobre desarrollo 
rural.

b) Garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de las mujeres, con 
equidad y en todos los ámbitos del mundo rural, muy especialmente en los procesos de 
planificación y ejecución de las políticas públicas.

2. La Administración de la Generalidad debe velar por la toma de decisiones de las 
mujeres como medida para luchar contra la despoblación, la escasa presencia de mujeres y 
el empobrecimiento en el ámbito rural y, en concreto, debe:

a) Potenciar el desarrollo de actividades que generen empleo y favorezcan la 
incorporación de las mujeres del mundo rural en el ámbito laboral y contribuyan a evitar su 
despoblamiento.

b) Facilitar el acceso a la formación de las mujeres del mundo rural.
c) Contribuir a eliminar la brecha digital de género y territorial con mecanismos que 

faciliten e impulsen el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de las 
mujeres del mundo rural.
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d) Velar por la consecución de la plena participación social de las mujeres del mundo 
rural, así como por su plena participación en los órganos de dirección de empresas y 
asociaciones.

e) Incentivar la cotitularidad de mujeres y hombres en las explotaciones agrarias.
f) Promover la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de decisión 

de las organizaciones agrarias.
3. Para hacer efectivos los principios primero y sexto del artículo 3, las políticas 

agrícolas, ganaderas, agroalimentarias, forestales y pesqueras deben:
a) Fomentar la transmisión de los saberes tradicionales de las mujeres en estos ámbitos, 

reconocer y hacer visible su contribución al mantenimiento de las explotaciones familiares, y 
promover las redes de proximidad y de servicios sociales para atender a niños, ancianos y 
personas dependientes.

b) Potenciar las iniciativas empresariales de emprendedoras y las actuaciones de 
desarrollo agrario y pesquero promovidas por mujeres.

c) Facilitar la incorporación de mujeres jóvenes a los sectores agrícola, ganadero, 
agroalimentario, forestal y pesquero.

[ . . . ]
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§ 31

Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6927, de 4 de agosto de 2015
«BOE» núm. 215, de 8 de septiembre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-9677

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias.

PREÁMBULO
Uno de los principales objetivos de la política agrícola común es la orientación de las 

producciones agrarias a las necesidades del mercado, junto con la flexibilización de los 
mecanismos de intervención que permitan una mejor adecuación de la oferta agraria a la 
demanda.

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias han experimentado un desarrollo 
muy importante y se han configurado como órganos de coordinación y colaboración de los 
distintos sectores del sistema agroalimentario.

La presente ley se dicta al amparo del artículo 116.1 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, que establece que corresponde a la Generalidad, respetando lo que establezca el 
Estado en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la 
Constitución española, la competencia exclusiva para la regulación y el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario.

El sector agroalimentario tiene un valor estratégico muy importante para la economía de 
Cataluña, tal como reflejan las magnitudes económicas sobre su participación en el producto 
interior bruto, la balanza comercial, el número de empresas, el valor de la producción final 
agraria y alimentaria, y las personas empleadas, con una clara vocación internacional en 
muchos de sus productos. Cataluña es una región agroalimentaria de primer orden en el 
contexto de la Unión Europea.

El desarrollo del sector agroalimentario en Cataluña, dada la necesidad de mejora y 
adaptación en las relaciones de los operadores de la cadena agroalimentaria a las 
condiciones del mercado, necesita nuevos mecanismos intersectoriales para dotarse de 
medios de vertebración en sus estructuras interprofesionales privadas que permitan la 
organización, cohesión y colaboración en relación con los objetivos de modernización, 
desarrollo, competitividad e internacionalización.
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Una de las particularidades del sector agroalimentario catalán es la existencia de un gran 
número de pequeñas y medianas empresas en el sector productor y transformador que se 
encuentran en una clara desventaja ante los grandes grupos de la distribución minorista que 
concentran la demanda, con el consiguiente desequilibrio. Hay que defender la existencia de 
un modelo propio y diferenciado de comercio de proximidad, un modelo en equilibrio con los 
distintos formatos de distribución comercial. El hecho de disponer de organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias en Cataluña es un factor coadyuvante para que el sector 
privado agroalimentario pueda adoptar medidas que consoliden este modelo propio, tanto en 
el sector primario, como en el transformador y en la comercialización de los productos. En 
consecuencia, hay que contar con estructuras asociativas potentes y vertebradas que tengan 
capacidad suficiente para desarrollar iniciativas que generen valor añadido en los 
respectivos productos agroalimentarios.

En este sentido, se observa la ausencia de un marco normativo específico en Cataluña. 
Por ello, la presente ley pretende hacer frente a las carencias normativas en esta materia en 
Cataluña con el establecimiento de un marco jurídico adecuado a las características, 
necesidades y particularidades del sector agroalimentario catalán, respetando las normas 
reguladoras de la competencia y de acuerdo con los objetivos del artículo 39 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea y del resto de normativa europea en esta materia, 
especialmente el Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, 
(CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007.

Debe considerarse la demanda expresa y activa del sector agroalimentario catalán 
relativa a poder disponer de una ley marco de organizaciones interprofesionales, con un 
diseño normativo de contenidos muy flexibles y generalistas que permitan un desarrollo 
normativo posterior, en que cada sector que lo desee pueda definir su propio modelo de 
funcionamiento en la organización interprofesional correspondiente, un modelo que se 
adapte a las peculiaridades de cada sector. La presente ley otorga a las organizaciones 
interprofesionales catalanas plena autonomía y competencia para tomar acuerdos, sin 
limitación alguna respecto de los acuerdos adoptados por terceros u otras entidades, salvo 
que las propias organizaciones acuerden su vinculación voluntaria a acuerdos de otras 
organizaciones o entidades de naturaleza y objetivos similares. El marco normativo de la ley 
debe dar respuesta a las necesidades actuales de unos sectores cada vez más verticales, 
con intereses entrecruzados pero comunes, y poder adaptarse, a su vez, a las necesidades 
futuras.

Este nuevo marco legal permite que las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias en el ámbito de Cataluña puedan acordar y obtener la extensión de normas 
adecuadas a las condiciones y necesidades particulares del sector correspondiente y que 
contribuyan directamente al desarrollo del sector.

La Ley tiene en cuenta que hay que garantizar que los operadores y sus entidades 
asociativas representativas que se integran en las organizaciones interprofesionales son las 
que realmente hacen el esfuerzo y la inversión económica en la cadena agroalimentaria, y 
asumen, por lo tanto, los riesgos económicos de las decisiones que toman.

Uno de los aspectos destacables de la presente ley, entre otros, es la regulación del 
reconocimiento, finalidades, acuerdos y extensiones de normas de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias que tienen un ámbito de actuación no superior al de 
Cataluña.

La Ley crea también el Registro de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias de Cataluña, que se adscribe al departamento competente en materia 
agroalimentaria.

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto regular el reconocimiento y las finalidades de las 

organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Cataluña y la aprobación de los 
acuerdos de extensión de normas que se adopten en el ámbito de estas organizaciones.

2. La presente ley se aplica a la producción, transformación, comercialización y 
distribución de los sectores o productos agroalimentarios y forestales cuya circunscripción o 
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circunscripciones económicas no supera el ámbito territorial de Cataluña. A tales efectos, se 
entiende por circunscripción económica la zona geográfica constituida por zonas de 
producción contiguas o próximas en las que las condiciones de producción y de 
comercialización son homogéneas.

3. Los productos amparados por denominaciones e indicaciones geográficas protegidas, 
y otras menciones de calidad, se rigen por sus disposiciones específicas y por los acuerdos 
adoptados por sus órganos de gestión y control. Lo establecido por la presente ley es 
aplicable solamente en los aspectos no incluidos en dichas disposiciones específicas y 
acuerdos.

Artículo 2.  Organización interprofesional agroalimentaria.
A los efectos de lo establecido por la presente ley, son organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias, las que:
a) Están legalmente constituidas, tienen personalidad jurídica propia y naturaleza jurídica 

privada, no tienen ánimo de lucro y cumplen las finalidades establecidas por la presente ley.
b) Están integradas por organizaciones representativas de la producción y, como mínimo, 

también de la transformación, comercialización o distribución agroalimentaria.
c) Tienen un ámbito que no supera el de Cataluña.
d) Tienen la sede social en Cataluña.

Artículo 3.  Finalidades de las organizaciones interprofesionales.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias se constituyen con alguna de las 

siguientes finalidades:
a) Potenciar el conocimiento, la transparencia y la eficiencia de los mercados, así como 

la adaptación a las necesidades de los consumidores y de los miembros del sector 
agroalimentario correspondiente.

b) Promover la investigación, la innovación y el desarrollo del sector agroalimentario.
c) Velar por la mejora de la calidad de los productos y de los procesos de la cadena 

agroalimentaria.
d) Promover una cadena agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente.
e) Mejorar la comercialización de los productos, tanto en el mercado interior como en lo 

relativo a su internacionalización, velando por el buen funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria y favoreciendo las buenas prácticas en las relaciones entre los integrantes 
de la organización interprofesional agroalimentaria y el respeto a terceros operadores, y, muy 
especialmente, atendiendo a los intereses de los consumidores y usuarios.

f) Promover la elaboración de contratos tipo de productos agroalimentarios que sean 
compatibles con la normativa vigente.

g) Promover la adopción de medidas de regulación de la oferta, de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de competencia.

h) Elaborar trabajos y estudios para mejorar la cadena agroalimentaria y su trasparencia, 
especialmente mediante sistemas de información que sean de interés para los integrantes 
de la cadena.

i) Realizar actuaciones de formación para los integrantes de la cadena agroalimentaria.
j) Realizar campañas de promoción de los productos alimentarios y forestales y de 

información al consumidor.
k) Promover la eficiencia energética entre los distintos eslabones de la cadena 

agroalimentaria mediante acciones que reduzcan su impacto ambiental, la gestión 
responsable de residuos y subproductos y la reducción de las pérdidas de alimentos a lo 
largo de la cadena.

l) Potenciar la formación y el emprendimiento de las mujeres en el sector agroalimentario 
y la creación de redes de mujeres en este sector.

m) Cualquier otra que le atribuya la normativa de la Unión Europea.
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Artículo 4.  Reconocimiento de las organizaciones interprofesionales.
1. El departamento competente en materia agroalimentaria debe otorgar el 

reconocimiento y debe inscribir en el Registro de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias de Cataluña, regulado por el artículo 6, cualquier organización 
interprofesional agroalimentaria que lo solicite y que cumpla las siguientes condiciones:

a) Disponer de personalidad jurídica.
b) Acreditar que representa, como mínimo, el cincuenta y uno por ciento de las 

actividades económicas del producto o sector vinculadas a la producción y, como mínimo 
también, de alguna de las siguientes fases de la cadena de suministro: transformación, 
comercialización o distribución. El modo de acreditar la representación debe establecerse 
por reglamento. Esta acreditación debe ser previa al reconocimiento.

c) Tener unos estatutos que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Indicar las finalidades que la normativa reconoce a las organizaciones 

interprofesionales y establecer que la organización no tiene ánimo de lucro.
2.º Regular las modalidades de adhesión y retirada de los miembros, y garantizar la 

pertenencia a la organización interprofesional de cualquier organización que se comprometa 
al cumplimiento de los estatutos y acuerdos, siempre y cuando acredite que representa, en 
el ámbito de Cataluña, el quince por ciento, como mínimo, de la rama profesional a la que 
pertenece. El modo de acreditar la representación debe establecerse por reglamento.

3.º Establecer la obligatoriedad de cumplimiento de los acuerdos adoptados por la propia 
organización interprofesional agroalimentaria.

4.º Deben regular la participación en la gestión de la organización interprofesional 
agroalimentaria de los distintos eslabones de la cadena de valor del sector que la 
organización interprofesional represente.

5.º Deben establecer un proceso de conciliación y de mediación para la resolución de los 
conflictos que puedan surgir durante la aplicación de los acuerdos interprofesionales, de 
contratos tipo y de guías de buenas prácticas contractuales, los relacionados con la 
representatividad y otras discrepancias dentro de la organización interprofesional, así como 
los términos de esta conciliación y mediación.

Los estatutos pueden disponer que en el supuesto de que no se resuelva la controversia 
esta sea sometida a arbitraje. A tales efectos, deben designar la instancia para efectuar el 
arbitraje y fijar las condiciones del mismo.

2. El procedimiento para establecer las condiciones para el reconocimiento de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias debe determinarse por reglamento.

Artículo 5.  Número de organizaciones interprofesionales.
1. Solamente puede reconocerse una única organización interprofesional agroalimentaria 

por sector o producto, sin perjuicio de lo dispuesto por los apartados 2 y 3.
2. Los productos agrarios y alimentarios con derecho a utilizar alguna de las 

denominaciones e indicaciones geográficas protegidas, y otras menciones de calidad, se 
consideran, a los efectos de lo establecido por el presente artículo, sectores o productos 
diferenciados de los de carácter general a los que se refiere el apartado 1, o de otros de 
naturaleza igual o similar.

3. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias reconocidas pueden constituir 
secciones de ámbito interno para productos específicos o diferenciados.

Artículo 6.  Registro de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Cataluña.
1. Se crea el Registro de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de 

Cataluña, adscrito al departamento competente en materia agroalimentaria, con el fin de 
disponer de forma permanente y actualizada de toda la información necesaria de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias y de sus acuerdos de extensión de 
normas, con el fin de llevar a cabo las políticas de fomento y de control en este ámbito.

2. Debe determinarse por reglamento el contenido del Registro y el procedimiento de 
inscripción en el mismo de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

3. Deben inscribirse en el Registro:
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a) El reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
b) Las retiradas de reconocimiento de las organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias
c) Las suspensiones del reconocimiento de las organizaciones.
d) La memoria anual de actividades que incluya los acuerdos cuyo objeto se refiera a lo 

establecido por los artículos 3 y 13.
e) El estado de la representatividad al cierre del ejercicio.
f) Los acuerdos de extensión de normas.
g) Las cuentas anuales relativas a los acuerdos y liquidación de las aportaciones 

económicas correspondientes a la extensión de norma.
4. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias deben remitir a la dirección 

general competente en materia de comercialización agroalimentaria, antes del 30 de abril de 
cada año, la documentación a la que se refieren las letras d, e, f y g.

Artículo 7.  Acuerdos.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias deben ajustar sus acuerdos a 

las normas y los principios de la normativa vigente en materia de la competencia.
2. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias catalanas tienen plena 

autonomía y competencia para tomar acuerdos, sin ningún tipo de limitación respecto de los 
acuerdos adoptados por terceros u otras entidades, salvo que ellas mismas acuerden 
vincularse voluntariamente a acuerdos de otras organizaciones o entidades de naturaleza y 
objetivos similares.

Artículo 8.  Extensión de normas.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias pueden solicitar al 

departamento competente en materia agroalimentaria la extensión de todas o de algunas de 
sus normas o acuerdos para el conjunto de productores y operadores del producto de su 
ámbito de actuación. El acuerdo de extensión de norma puede afectar a una parte de los 
operadores en el caso de que se refiera a un producto específico, siempre y cuando esté 
incluido dentro del producto o de los productos genéricos por los que es reconocida la 
organización interprofesional agroalimentaria.

2. Las extensiones de normas se aprueban mediante una orden del consejero 
competente en materia agroalimentaria. Si la propuesta de extensión de norma está 
relacionada con la competencia de otros departamentos de la Generalidad, la aprobación se 
hace mediante una orden conjunta.

3. En la elaboración de la orden de extensión de norma debe garantizarse la 
participación pública de los destinatarios potenciales por un período no inferior a quince días.

4. Las propuestas de extensión de normas deben referirse a actividades relacionadas 
con las definidas por el artículo 3 como finalidades de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

5. Solamente puede solicitarse la extensión de normas si se cumplen estas condiciones:
a) El acuerdo tiene el apoyo de más del 50% de los integrantes de cada una de las 

distintas ramas profesionales implicadas.
b) La organización interprofesional agroalimentaria representa, como mínimo, dos 

terceras partes de las producciones afectadas.
6. La organización interprofesional agroalimentaria debe acreditar la representatividad a 

la que se refiere el apartado 5.
7. En caso de que la extensión de norma solicitada por la organización interprofesional 

agroalimentaria afecte exclusivamente a una de sus secciones, esta sección debe reunir los 
requisitos que establece el apartado 5, y solamente pueden participar en el acuerdo de 
extensión de norma las producciones afectadas específicamente para el producto o sección 
en cuestión.

8. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias deben establecer los 
mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de extensión de 
normas.
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9. Lo establecido por el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto 
por la normativa vigente de defensa de la competencia.

10. La orden reguladora correspondiente debe fijar la duración de los acuerdos por los 
que se solicita la extensión de normas, que no puede ser superior a cinco años o campañas.

11. Los acuerdos adoptados en forma de extensión de norma deben ser remitidos al 
Registro de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Cataluña en el plazo 
de un mes a contar de la adopción del acuerdo, mediante certificaciones en las que debe 
hacerse constar el contenido del acuerdo y el apoyo obtenido por el mismo, medido en el 
porcentaje de representación en la organización interprofesional agroalimentaria.

Artículo 9.  Aportación económica en el caso de extensión de normas.
1. En caso de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8, se haga extensión de 

normas al conjunto de los productores y operadores implicados, las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias deben solicitar al departamento competente en materia 
agroalimentaria la aprobación de la aportación económica que corresponde a todos los 
operadores afectados. En el caso de los operadores que no estén integrados en estas 
organizaciones interprofesionales, deben respetarse en cualquier caso la proporcionalidad 
de la cantidad respecto a los costes de las acciones y la no discriminación en relación con 
los miembros de las organizaciones interprofesionales.

2. Solamente pueden repercutirse gastos de funcionamiento de la organización 
interprofesional agroalimentaria si están vinculados al coste de la extensión de norma. Estos 
gastos deben ser justificados. La justificación debe regularse por reglamento.

Artículo 10.  Retirada del reconocimiento.
1. El departamento competente en materia agroalimentaria debe retirar el reconocimiento 

a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias que dejen de cumplir alguna de las 
condiciones establecidas por el artículo 4.

2. Puede revocarse el reconocimiento a las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias que permanezcan inactivas durante un período ininterrumpido de tres años.

3. La retirada del reconocimiento se efectúa habiendo otorgado a las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias afectadas un período de audiencia previa mínimo de un 
mes.

Artículo 11.  Infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas por la presente 

ley, que se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) Retrasarse injustificadamente en el envío al departamento competente en materia 

agroalimentaria de los acuerdos para la extensión de norma adoptados.
b) Retrasarse injustificadamente en el envío de la documentación a la que se refiere el 

artículo 6.4.
c) Incumplir el pago de la aportación económica obligatoria, o de las cuotas en las que se 

desglose, en los casos de extensión de normas aprobadas por el departamento competente 
en materia agroalimentaria, si la cantidad no supera los 6.000 euros.

3. Son infracciones graves:
a) Cometer, en un año, más de dos infracciones leves, si así se ha declarado por 

resolución firme.
b) No remitir al departamento competente en materia agroalimentaria la documentación a 

la que se refiere el artículo 6.4.
c) Incumplir el pago de la aportación económica obligatoria, o de las cuotas en las que se 

desglose, en los casos de extensión de normas aprobadas por el departamento competente 
en materia agroalimentaria, si la cantidad supera los 6.000 euros y no pasa de los 60.000 
euros.
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d) No remitir al departamento competente en materia agroalimentaria la documentación 
que se determine reglamentariamente en el caso de recaudación económica por acuerdo de 
extensión de norma.

4. Son infracciones muy graves:
a) Cometer, en un año, más de una infracción grave de la misma naturaleza, si así se ha 

declarado por resolución firme.
b) Realizar actuaciones con finalidades contrarias a las establecidas por el artículo 3.
c) Aplicar el régimen de aportaciones económicas por extensión de normas establecido 

por la presente ley en unas condiciones distintas a las que constan en la orden de 
aprobación del departamento competente en materia agroalimentaria.

d) Incumplir alguno de los requisitos para el reconocimiento de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias establecidos por el artículo 4.

e) Denegar la adhesión como miembro de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias a las organizaciones sectoriales que acrediten que tienen la 
representatividad mínima determinada por la presente ley.

f) Incumplir el pago de la aportación económica obligatoria, o de las cuotas en las que se 
desglose, en los casos de extensión de normas aprobadas por el departamento competente 
en materia agroalimentaria, si la cantidad supera los 60.000 euros.

5. En las infracciones relativas al incumplimiento del pago de la aportación económica 
obligatoria o de las cuotas en que se desglose, a la que se refiere el artículo 9.1, el impago 
debe ser denunciado por la organización interprofesional a la dirección general competente 
en materia agroalimentaria, junto con la documentación que acredite que se ha requerido el 
pago a los deudores, así como la admisión a trámite de la correspondiente demanda judicial 
o, en su caso, de la solicitud de laudo arbitral.

6. No es necesario acreditar la presentación de la documentación a la que se refiere el 
apartado 5 cuando la aportación económica impagada o las cuotas en las que se desglose 
se calculen sobre datos de que tenga constancia la dirección general competente en materia 
agroalimentaria o que se constaten en sus actuaciones de control.

Artículo 12.  Sanciones.
1. La comisión de las infracciones administrativas reguladas por la presente ley comporta 

la imposición de las siguientes sanciones:
a) Por infracciones leves: advertencia o sanción pecuniaria de hasta 3.000 euros. En 

caso de impago de la aportación económica obligatoria o de las cuotas en las que se 
desglose, en los casos de extensión de normas aprobadas por el departamento competente 
en materia agroalimentaria, este importe puede ultrapasarse hasta el doble del valor de la 
aportación o las cuotas no satisfechas.

b) Por infracciones graves: multa desde 3.001 euros hasta 100.000 euros. Puede 
ultrapasarse este importe en caso de impago, hasta el doble del valor no satisfecho, de la 
aportación económica obligatoria o de las cuotas en las que se desglose, en los casos de 
extensión de normas aprobadas por el departamento competente en materia 
agroalimentaria.

Accesoriamente, puede ordenarse la suspensión temporal del reconocimiento de la 
organización interprofesional agroalimentaria, a efectos de lo establecido por la presente ley, 
por un período no superior a un año.

c) Por infracciones muy graves: multa desde 100.001 euros hasta 3.000.000 de euros.
Accesoriamente, puede ordenarse la suspensión temporal del reconocimiento de la 

organización interprofesional agroalimentaria, a efectos de lo establecido por la presente ley, 
por un período comprendido entre un año y un día y tres años.

Accesoriamente, puede ordenarse la retirada definitiva del reconocimiento a la 
organización interprofesional agroalimentaria, a efectos de lo establecido por la presente ley.

2. Para la graduación de la cuantía de las sanciones, además de los criterios generales 
establecidos por el procedimiento sancionador en la normativa vigente, deben tenerse en 
cuenta los siguientes criterios:
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a) La existencia de intencionalidad.
b) La reincidencia en la comisión de infracción muy grave. Se considera reincidencia la 

comisión en el plazo de un año de una infracción de la misma naturaleza si así ha sido 
declarada por resolución firme.

c) El reconocimiento y la enmienda de las infracciones antes de que se resuelva el 
correspondiente procedimiento sancionador.

d) El grado de incumplimiento de las advertencias previas.
3. Deben regularse por reglamento los órganos competentes en materia agroalimentaria 

para acordar el inicio de los procedimientos sancionadores y designar la persona instructora 
y los órganos competentes para imponer las sanciones.

Artículo 13.  Relaciones entre organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias reconocidas de acuerdo con lo 

establecido por la presente ley pueden asociarse con otras organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias o entidades de naturaleza y objetivos similares. Los acuerdos de asociación 
deben remitirse al Registro de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de 
Cataluña.

Disposición adicional.  
En la acreditación de la representación a la que se refiere el apartado segundo del 

artículo 4.1.c, en el caso de las organizaciones profesionales agrarias que hayan obtenido 
votos en las elecciones agrarias a las que se refiere la Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, la representación debe 
basarse, por una parte, en el resultado porcentual de los votos válidos obtenidos aplicado al 
volumen de producción total del conjunto de las explotaciones que tienen la consideración de 
electores en dicha ley, medido a partir de la media productiva del sector o producto en 
Cataluña y de la dimensión media, en hectáreas, reses u otras unidades de este conjunto, y, 
por otra parte, si procede, en el volumen de producción de sus miembros que no tienen la 
consideración de electores, este volumen acreditado de acuerdo con lo que determine el 
reglamento al que se refiere dicho apartado.

Disposición final primera.  Actualización de la regulación de las lonjas y mercados en 
origen de productos agrarios.

El Gobierno debe estudiar, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la 
presente ley, la viabilidad y oportunidad de proponer al Parlamento de Cataluña que los 
precios de los productos agroalimentarios y sus categorías tengan carácter de estadísticas 
de interés de la Generalidad, y que, si procede, pasen a formar parte del banco de datos del 
Observatorio de Precios Agrarios y Agroalimentarios de Cataluña, para poder suministrarlos 
a las mesas de precios u otros mecanismos fidedignos, equilibrados e independientes de 
formación de precios de las lonjas y mercados en origen de productos agrarios, cuando 
estas mesas u otros mecanismos correspondan a centros sin presencia física de mercancías 
o de transacciones.

Disposición final segunda.  Orden para regular el procedimiento de reconocimiento de 
organizaciones de productores.

El consejero del departamento competente en materia agroalimentaria debe dictar, en el 
plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente ley, una orden que regule los 
requisitos formales y materiales y el procedimiento para el reconocimiento de organizaciones 
de productores, de sus asociaciones, de las actividades que pueden externalizar y de las 
extensiones de las normas en su ámbito, así como la homologación de los contratos tipo 
agroalimentarios, que deben concluirse antes de la entrega de los productos y deben 
contener, como mínimo, las cláusulas relativas a las determinaciones de la normativa 
europea vigente y a las normas básicas, mercantiles o civiles, generales de aplicación.
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Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para que dicte las normas necesarias para el desarrollo de la 

presente ley.
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§ 32

Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de 
Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de 
modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 7314, de 22 de febrero de 2017

«BOE» núm. 57, de 8 de marzo de 2017
Última modificación: 16 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2017-2466

[ . . . ]
CAPÍTULO I

Contratos con finalidad transmisora

[ . . . ]
Sección cuarta. Suministro de contenidos y servicios digitales

Artículo 621-67.  Ámbito de aplicación.
1. Las normas de esta sección se aplican a los contratos onerosos en cuya virtud una 

parte se obliga a suministrar contenidos o servicios digitales y la otra a pagar un precio en 
dinero o a facilitar sus datos para finalidades diferentes de las necesarias para posibilitar el 
cumplimiento de las obligaciones del suministrador o para que este cumpla los requisitos 
legales exigibles.

2. En aquello no regulado por esta sección, se aplican las normas de la sección primera 
de este capítulo, en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del contrato.

3. En los contratos de consumo, las normas de la presente sección son imperativas. En 
consecuencia, es ineficaz cualquier pacto, cláusula o estipulación que las modifique en 
perjuicio del adquirente.

Artículo 621-68.  Objeto.
1. Se entiende por contenidos y servicios digitales lo que establece el artículo 621-3.2.
2. Las normas de la presente sección también se aplican a todo soporte material que 

sirva exclusivamente como portador de contenidos digitales, salvo lo que establecen los 
artículos 621-69 y 621-77.1.
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Artículo 621-69.  Puesta a disposición de los contenidos o servicios digitales.
1. El suministrador tiene que poner a disposición del adquirente los contenidos o los 

servicios digitales.
2. La obligación de poner a disposición se cumple cuando:
a) El contenido digital o cualquier medio para acceder o descargarlo haya sido puesto a 

disposición o sea accesible para el adquirente, o sea accesible para realizar la instalación 
física o virtual que este haya escogido.

b) El servicio digital sea accesible para el adquirente o sea accesible para realizar la 
instalación física o virtual que este haya escogido.

3. El suministrador tiene que poner a disposición del adquirente los contenidos o los 
servicios digitales de manera inmediata a la conclusión del contrato, salvo pacto en contra.

Artículo 621-70.  Modificación de los contenidos o servicios digitales.
1. Si el contrato establece que el suministro de los contenidos o servicios digitales o su 

acceso por parte del adquirente se tiene que garantizar durante un periodo de tiempo 
determinado, el suministrador los puede modificar, a pesar de no ser necesario para 
mantener la conformidad, si se cumplen los requisitos siguientes:

a) El contrato ha previsto la posibilidad de realizar esta modificación y expresa las 
causas justificadas que la permiten.

b) La modificación se realiza sin costes adicionales para el adquirente.
c) El adquirente ha sido informado de forma clara, comprensible y con una antelación 

razonable sobre las características y el momento de la modificación, así como de la 
posibilidad de mantener los contenidos o los servicios digitales sin esta modificación y de la 
facultad de resolver el contrato en el caso establecido por el apartado 2 de este artículo.

2. El adquirente puede resolver el contrato, sin ningún coste, si la modificación no le 
permite acceder o utilizar los contenidos o los servicios digitales, a menos que la afectación 
sea leve. El plazo para resolver el contrato es de treinta días a partir de la recepción de la 
información a que hace referencia la letra c) del apartado 1 de este artículo, o a partir del 
momento en que el suministrador modifique los contenidos o los servicios digitales, en caso 
de que sea posterior.

3. El adquirente no puede resolver el contrato si el suministrador le facilita el 
mantenimiento, sin costes adicionales, los contenidos o los servicios digitales sin la 
modificación y estos siguen siendo conformes al contrato.

Artículo 621-71.  Criterios para determinar la conformidad.
Los contenidos y servicios digitales tienen que ser conformes al contrato de acuerdo con 

los criterios establecidos por el artículo 621-20 y se suministran en la versión más reciente 
disponible en el momento de la conclusión del contrato. Las partes pueden pactar, incluso en 
los contratos de consumo, que la versión suministrada no sea la más reciente.

Artículo 621-72.  Integración incorrecta de los contenidos o servicios digitales.
1. Cualquier falta de conformidad derivada de la integración incorrecta de los contenidos 

o servicios digitales en el entorno digital del adquirente se tiene que considerar una falta de 
conformidad de los contenidos o servicios digitales si:

a) Fueron integrados por el suministrador o bajo su responsabilidad en virtud del mismo 
contrato de suministro;

b) Fueron integrados por el adquirente y la integración incorrecta fue causada por las 
instrucciones deficientes proporcionadas por el suministrador.

Artículo 621-73.  Plazo de responsabilidad en el suministro en acto único o varios actos 
individuales.

1. Cuando el suministro se produzca en un acto único o en una serie de actos 
individuales, el suministrador es responsable de cualquier falta de conformidad de los 
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contenidos o servicios digitales que exista en el momento de su puesta a disposición, a 
menos que la falta de conformidad sea consecuencia de no haber facilitado las 
actualizaciones correspondientes, en cuyo caso es también responsable de la falta de 
conformidad que se derive.

2. El suministrador responde de la falta de conformidad que se manifieste durante los 
dos años siguientes a la puesta a disposición o, en el caso del artículo 621-72, a la completa 
integración del bien.

3. En los contratos de consumo, se presume que la falta de conformidad manifestada en 
el año posterior a la puesta a disposición ya existía en este momento.

Artículo 621-74.  Plazo de responsabilidad en el suministro continuado durante un periodo.
1. El suministrador es responsable de cualquier falta de conformidad de los contenidos o 

servicios digitales que se produzca o se manifieste durante el periodo en que estos se tienen 
que suministrar.

2. En los contratos de consumo se presume que el contenido o servicio digital no se 
prestaron conformes al contrato si la falta de conformidad se manifiesta durante el periodo 
del suministro.

Artículo 621-75.  Incompatibilidad con el entorno digital del adquirente.
1. El suministrador no es responsable de la falta de conformidad si prueba que el entorno 

digital del adquirente no es compatible con los requisitos técnicos de los contenidos o 
servicios digitales, si le ha informado de estos requisitos, de forma clara y comprensible, 
antes de la conclusión del contrato.

2. El adquirente tiene que cooperar con el suministrador, de manera razonable y 
poniendo los medios técnicos disponibles menos intrusivos para él, para que aquel pueda 
determinar si la causa de la falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales es 
consecuencia del entorno digital del adquirente. Si este se niega a cooperar, la carga de la 
prueba sobre la existencia de la falta de conformidad en el momento de la puesta a 
disposición recae en el adquirente.

Artículo 621-76.  Reducción del precio y resolución del contrato por falta de conformidad.
1. El adquirente puede exigir una reducción proporcionada del precio cuando los 

contenidos o servicios digitales se suministren a cambio del pago de un precio, o la 
resolución del contrato, de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes, en 
cualquiera de los supuestos que establece el artículo 621-40.

2. El adquirente no puede resolver el contrato si la falta de conformidad es leve cuando 
los contenidos o servicios digitales se suministren a cambio del pago de un precio.

3. Cuando los contenidos o servicios digitales se suministren a cambio del pago de un 
precio y durante un periodo de tiempo determinado, y estos hubieran sido conformes durante 
un periodo anterior a la resolución del contrato, el suministrador tiene que reembolsar al 
adquirente solo la parte proporcional del precio pagado correspondiente al periodo durante el 
cual los contenidos o los servicios digitales no hayan sido conformes, así como la parte del 
precio que el adquirente haya pagado por adelantado de cualquier periodo restante del 
contrato si este no se hubiera resuelto.

4. Si la reducción del precio requiere realizar un reembolso se tiene que hacer en el 
plazo y en las condiciones que establece el artículo 621-77.3.

5. El suministrador no puede reclamar al adquirente el pago de ningún importe por la 
utilización de los contenidos o de los servicios digitales en el periodo previo a la resolución, 
durante el cual no hayan sido conformes

6. El adquirente puede resolver el contrato por cualquier falta de conformidad cuando los 
contenidos o servicios digitales se hayan suministrado a cambio de los datos facilitados en 
los términos establecidos por el artículo 621-67.

Artículo 621-77.  Resolución del contrato.
1. Si el suministrador no ha puesto a disposición del adquirente los contenidos o los 

servicios digitales, el adquirente le tiene que pedir que lo haga, a menos que el suministrador 
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se haya negado o que el plazo de cumplimiento sea esencial. En estos casos, y también si 
no los suministra sin demora injustificada o en un periodo de tiempo adicional acordado 
expresamente por las partes, el adquirente puede resolver el contrato.

2. En el caso de resolución del contrato por parte del adquirente, el suministrador le tiene 
que reembolsar todos los importes pagados de acuerdo con el contrato y tiene que cumplir 
las obligaciones que establece el Reglamento (UE) 2016/679, en relación con los datos 
personales del adquirente.

3. El suministrador tiene que reembolsar el precio sin demora injustificada y, en cualquier 
caso, en un plazo de catorce días a contar desde el momento en que haya sido informado 
por el adquirente de su decisión de resolver el contrato. El reembolso se tiene que efectuar a 
través del mismo medio de pago utilizado por el adquirente para el pago del precio, salvo 
voluntad contraria de este y siempre que no comporte ningún gasto. El suministrador no 
puede imponer al comprador ningún recargo derivado del reembolso.

4. El suministrador se tiene que abstener de utilizar cualquier contenido diferente de los 
datos personales que el adquirente le haya facilitado o creado en uso de los contenidos o 
servicios digitales suministrados, a menos que este contenido:

a) No tenga ninguna utilidad fuera del contexto de los contenidos o servicios digitales 
suministrados.

b) Esté exclusivamente relacionado con la actividad del adquirente durante el uso de los 
contenidos o servicios digitales suministrados.

c) Haya sido agregado por el suministrador con otros datos y no se pueda desagregar o 
solo se pueda desagregar realizando esfuerzos desproporcionados.

d) O haya sido generado conjuntamente por el adquirente y otras personas, y estas 
puedan seguir utilizándolo.

5. El suministrador tiene que poner a disposición del adquirente, previa petición de este y 
salvo los supuestos de las letras a), b) y c) del apartado 4, los contenidos que no sean datos 
personales que el adquirente haya facilitado o creado en uso de los contenidos o servicios 
digitales suministrados. El adquirente tiene derecho a recuperar estos contenidos digitales 
sin tener que pagar ningún importe, en un plazo razonable y en un formato utilizado 
habitualmente y que se pueda leer electrónicamente.

6. Después de la resolución del contrato, el adquirente se tiene que abstener de utilizar 
los contenidos o los servicios digitales y de ponerlos a disposición de terceros. El 
suministrador puede impedir cualquier uso posterior de los contenidos o servicios digitales 
por parte del adquirente, en particular haciéndolos inaccesibles o inhabilitando su cuenta de 
usuario, sin perjuicio de lo que establece el apartado 3.

7. Si los contenidos digitales se han suministrado en un soporte material, el adquirente, a 
solicitud y expensas del suministrador, en el plazo de catorce días desde la fecha en que fue 
informado de la decisión del adquirente de resolver el contrato, lo tiene que devolver sin 
demora injustificada.

Artículo 621-78.  Revocación del consentimiento por parte del adquirente de los contenidos 
o servicios digitales.

1. En caso de que el adquirente ejerza el derecho a revocar el consentimiento o a 
oponerse al tratamiento de sus datos personales, en los términos del Reglamento (UE) 
2016/679, el suministrador que presta contenidos o servicios digitales de manera continuada 
durante un periodo de tiempo, o en una serie de actos individuales, puede desistir del 
contrato si este suministro se encuentra pendiente de ejecución en todo o en parte.

2. El suministrador no puede reclamar al adquirente ninguna indemnización por los 
daños y perjuicios que pueda causarle el ejercicio de los derechos mencionados.

[ . . . ]
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ARTÍCULO 5. Aprobación de las secciones primera, segunda y tercera del 
capítulo III del título II del libro sexto.

Se aprueban las secciones primera, segunda y tercera del capítulo III del título II del libro 
sexto del Código civil de Cataluña, con el siguiente contenido:

CAPÍTULO III
Contratos sobre objeto ajeno

Sección primera. Los contratos de cultivo.

Subsección primera. Disposiciones generales

Artículo 623-1.  Concepto.
1. Se entienden por contratos de cultivo los contratos de arrendamiento rústico, 

aparcería y, en general, todos los contratos cualquiera que sea su denominación, por los que 
se cede onerosamente el aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal de una finca 
rústica.

2. El contrato de cultivo puede incluir una explotación agraria, entendida como un 
conjunto de bienes y derechos que conforman una unidad económica.

3. Los contratos de cultivo incluyen la cesión al cultivador del derecho a fertilizar la finca. 
La cesión del derecho a abonar con deyecciones ganaderas requiere el consentimiento por 
escrito del cultivador.

Artículo 623-2.  Derechos de producción agraria.
Los derechos de producción agraria y los derechos vinculados a las fincas o las 

explotaciones integran el contenido del contrato de cultivo, salvo que las partes los excluyan 
expresamente.

Artículo 623-3.  Vivienda y aprovechamientos complementarios.
1. El contrato de cultivo no se extiende a las edificaciones destinadas a vivienda que 

exista en la finca, pero sí a las demás construcciones, a la maquinaria y a las herramientas, 
salvo, en ambos casos, de pacto en contrario y de lo establecido por el artículo 623-33.

2. El contrato de cultivo no comprende la caza ni los demás aprovechamientos de la 
finca no vinculados al cultivo, que corresponden al propietario, salvo pacto en contrario.

3. La realización de actividades agroturísticas en la finca por parte del cultivador precisa 
un pacto expreso entre las partes y debe ser compatible con la actividad de cultivo.

Artículo 623-4.  Contratos excluidos.
No son contratos de cultivo los relativos a fincas rústicas en los siguientes casos:
a) Si el cultivo para el que se cede la finca es de duración inferior al año agrícola.
b) Si la finalidad es la preparación de la tierra para la siembra o plantación u otra 

prestación de servicios al propietario.
c) Si se cede solamente el derecho a abonar con deyecciones ganaderas.
d) Si se ceden solamente aprovechamientos relativos a la caza.
e) Si se cede una explotación ganadera de carácter intensivo.
f) Si la cesión del uso de la finca no tiene la finalidad de destinarla a una actividad 

agrícola, ganadera o forestal.

Artículo 623-5.  Partes contractuales.
1. Pueden establecer contratos de cultivo las personas con capacidad para contratar.
2. Los usufructuarios, los fiduciarios, los compradores a carta de gracia y los demás 

titulares de derechos limitados sobre la finca pueden concluir contratos de cultivo, si bien, 
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una vez extinguido su derecho, el contrato subsiste hasta que finalice el plazo del propio 
contrato o de la prórroga en curso.

3. El régimen establecido por el apartado 2 se aplica a los contratos de cultivo concluidos 
por los representantes legales de los menores o incapacitados cuando se extingue su 
representación.

Artículo 623-6.  Cultivador directo y personal.
1. Se entiende por cultivador directo y personal la persona física que, sola o con la 

colaboración de personas que conviven con ella o, si no existe convivencia, de 
descendientes o de ascendientes, lleva a cabo efectivamente la actividad agraria y asume 
los riesgos de la explotación si el 50 % de su renta total se obtiene de actividades agrarias u 
otras complementarias, siempre que la parte de la renta procedente directamente de la 
actividad agraria efectuada en su explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el 
tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad 
de su tiempo de trabajo total, sin perjuicio de que pueda contratar personal auxiliar.

2. Tienen la condición de cultivador directo y personal las sociedades agrarias de 
transformación, las comunidades de bienes, las cooperativas o secciones de cooperativa de 
producción agraria y las sociedades civiles, mercantiles y laborales, para el cultivo de que se 
trate, siempre que incluyan en su objeto social finalidades de carácter agrario y que la 
mayoría de derechos de voto corresponda a las personas físicas a que se refiere el apartado 
1.

3. Las administraciones públicas y sus empresas y entidades vinculadas arrendatarias 
de fincas rústicas tienen la condición de cultivador directo y personal a todos los efectos de 
la presente ley.

Artículo 623-7.  Forma.
1. Los contratos de cultivo deben formalizarse por escrito.
2. Las partes del contrato de cultivo pueden exigirse en cualquier momento, con los 

gastos a cargo de la parte que formule la pretensión, que el contrato se formalice 
íntegramente en documento público y que conste en el mismo una descripción de la finca 
objeto del contrato y, si procede, un inventario de los elementos y de los derechos vinculados 
a la explotación que se cede y cualquier otra circunstancia que sea necesaria para 
desarrollar y ejecutar adecuadamente el contrato.

Artículo 623-8.  Régimen jurídico.
1. Los contratos de cultivo se rigen por lo establecido imperativamente por el presente 

código, por los pactos convenidos entre las partes contratantes o, en su defecto, por el uso y 
costumbre de la comarca. Supletoriamente, les son de aplicación las demás disposiciones 
del presente código.

2. Las disposiciones del presente código relativas a los derechos de adquisición 
preferente no son de aplicación si el cultivador no lo es de forma directa y personal.

3. Las disposiciones del presente código sobre el contrato de arrendamiento se aplican 
al resto de contratos de cultivo en la medida en que lo permita su naturaleza.

Artículo 623-9.  Uso y costumbre de buen payés.
Es obligación derivada del contrato de cultivo la de cultivar según uso y costumbre de 

buen payés de la comarca, incluso, donde proceda, con relación a los derechos de espigar y 
de rastrojo, de acuerdo con las buenas prácticas agrarias y las limitaciones específicas a que 
estén sometidas determinadas zonas del territorio en función de la normativa en vigor, 
aunque no haya sido pactada expresamente.

Artículo 623-10.  Año agrícola.
El año agrícola empieza el 1 de noviembre de un año y termina el 31 de octubre del año 

siguiente, salvo lo pactado por las partes de acuerdo con los usos concretos de cada 
comarca y los referidos a los distintos tipos de cultivo.
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Subsección segunda. Arrendamiento rústico

Artículo 623-11.  Derechos y obligaciones de las partes.
1. El arrendador debe entregar la finca al arrendatario y debe garantizarle el uso pacífico 

por todo el tiempo de duración del contrato. A cambio, tiene derecho a percibir un precio o 
renta.

2. El arrendatario debe cultivar la finca y puede hacerlo con las plantaciones o siembras 
que más le convengan para hacer suyos los frutos. El arrendatario tiene la obligación de 
pagar una renta al arrendador y de devolverle la finca en el estado en que la ha recibido.

Artículo 623-12.  Renta.
1. La renta de los contratos es la que las partes libremente convienen satisfacer en 

dinero, salvo que convengan su pago en una cantidad determinada y no alícuota de frutos.
2. Son nulos de pleno derecho los pactos por los que se obliga al arrendatario al pago 

total o parcial de cualquiera de los tributos que gravan la propiedad de la finca arrendada.
3. Las partes pueden pactar que la contraprestación del arrendatario consista, en todo o 

en parte, en la obligación de mejorar la finca arrendada, que puede incluir los trabajos de 
roturación de la tierra, artigarla, ponerla en cultivo y hacer explanaciones, construcciones u 
otras obras análogas.

4. Las partes pueden pactar la actualización de la renta cada año agrícola. Si no 
determinan ningún sistema, la renta se actualiza de acuerdo con el índice de precios 
percibidos agrarios que el Gobierno publica anualmente en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

5. La renta convenida debe pagarse de acuerdo con lo que las partes determinen en el 
contrato. Si este no lo establece, la renta debe pagarse por anualidades vencidas en el 
domicilio del arrendador y en el plazo de un mes, o mediante cualquier otra forma de pago 
de la que quede constancia o, en su caso, según la costumbre de la comarca.

6. El arrendador debe entregar al arrendatario un recibo de la renta pagada.

Artículo 623-13.  Duración.
1. Los arrendamientos deben tener una duración mínima de siete años. Las partes 

pueden establecer una duración superior.
2. El contrato de arrendamiento se entiende prorrogado de cinco años en cinco años, 

siempre que una de las partes no avise a la otra, al menos un año antes del vencimiento, de 
su voluntad de darlo por extinguido.

3. El arrendatario puede renunciar a la duración mínima del contrato o de la prórroga y 
abandonar el cultivo de la finca al final de cada año agrícola si notifica esta voluntad al 
arrendador al menos con seis meses de anticipación.

Artículo 623-14.  Gastos ordinarios.
1. Los gastos ordinarios de conservación y reparación de la finca o la explotación agraria 

derivados de la actividad de cultivo van a cargo del arrendatario, que no tiene derecho a 
reembolso.

2. Si el arrendatario, habiendo sido requerido a asumir los gastos ordinarios, no las 
asume, puede hacerlo el arrendador, con derecho a reembolso.

Artículo 623-15.  Gastos extraordinarios.
1. Los gastos extraordinarios de conservación y reparación de la finca o la explotación 

agraria derivados de la obligación de mantenerla en un estado que sirva a la actividad de 
cultivo van a cargo del arrendador, que no tiene derecho a aumentar la renta.

2. Si el arrendador, habiendo sido requerido a asumir los gastos extraordinarios, no los 
asume, puede hacerlo el arrendatario, con derecho a reembolso.
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Artículo 623-16.  Mejoras obligatorias.
1. El arrendador y, si procede, el arrendatario deben llevar a cabo las obras o mejoras 

que les sean impuestas por ley, por resolución judicial o administrativa firme o por acuerdo 
de una comunidad de regantes u otras entidades similares en las que se integre la finca.

2. Si las obras obligatorias debe llevarlas a cabo el arrendador y conllevan un incremento 
notable en el rendimiento de la finca, como su transformación de secano en regadío, el 
arrendador tiene derecho a aumentar la renta en proporción al incremento del rendimiento, y 
el arrendatario tiene el derecho de abandono si no le conviene.

3. Si el arrendador, habiendo sido requerido a efectuar las obras o mejoras obligatorias, 
no las efectúa, puede hacerlo el arrendatario, con derecho a reembolso.

4. Si las obras obligatorias debe llevarlas a cabo el arrendatario y conllevan una mejora 
notable en la finca que subsiste al final del contrato, el arrendatario tiene derecho a ser 
compensado por el arrendador por el importe del coste material de la mejora.

Artículo 623-17.  Mejoras voluntarias.
1. El arrendatario puede llevar a cabo obras ordinarias de mejora de la finca, como los 

accesos, el rellanamiento de tierras o la supresión de separaciones entre piezas de tierra, 
previa notificación al arrendador de forma fehaciente.

2. El arrendador puede oponerse a la realización de las obras ordinarias de mejora en un 
plazo de quince días a contar desde el momento en que recibe la notificación. Si no se 
opone expresamente, las obras se entienden autorizadas.

3. En caso de que las obras ordinarias conlleven una mejora de la finca, el arrendador no 
tiene derecho a incrementar la renta y, en caso de que subsistan en el momento del final del 
contrato, el arrendatario tiene derecho a ser compensado por el arrendador por el 
incremento del valor de la finca que las mejoras han generado.

Artículo 623-18.  Prescripción.
Las pretensiones por gastos y por obras y mejoras prescriben al cabo de un año desde 

el momento en que se extingue el contrato y el arrendatario deja la finca.

Artículo 623-19.  Extinción del contrato.
El contrato de arrendamiento se extingue por las siguientes causas:
a) La finalización del plazo inicial o de las prórrogas.
b) La resolución del contrato, en los casos establecidos por la ley o convenidos por las 

partes.
c) La pérdida o expropiación total de la finca arrendada.
d) La denuncia anticipada del contrato por el arrendatario, de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 623-13.3.
e) El acuerdo de las partes de extinguirlo anticipadamente.
f) El cambio de calificación urbanística de la finca, como suelo urbano o urbanizable, si 

implica un impedimento de uso para la producción agraria.
g) Los demás casos convenidos en el contrato o que resulten del presente código.

Artículo 623-20.  Resolución del contrato.
1. El incumplimiento por una de las partes de obligaciones contractuales o legales da 

derecho a la otra, si ha cumplido las que le corresponden, a resolver el contrato.
2. La parte que ha cumplido sus obligaciones tiene derecho a resolver el contrato y a la 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos, si bien también puede optar por reclamar 
la indemnización y mantener el contrato.

3. Son casos de incumplimiento por parte del arrendatario:
a) Dejar de cultivar la finca por abandono o destinarla a un uso distinto de los 

establecidos por el artículo 623-1, sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial 
específica.

b) Dañar o agotar gravemente la finca o sus producciones.
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c) Subarrendar la finca sin consentimiento del arrendador.
d) No pagar la renta convenida en el contrato o no llevar a cabo las mejoras acordadas.
e) Realizar obras voluntarias de mejora con la oposición del arrendador o sin haber 

efectuado la notificación establecida por el artículo 623-17.1.
f) Incumplir las obligaciones convenidas o que derivan de la ley, las buenas prácticas 

agrarias y el uso y costumbre de la comarca.

Artículo 623-21.  Pérdida o expropiación parciales de la finca.
El arrendatario, si la finca se pierde o es expropiada en parte, puede optar por la 

extinción total del contrato de arrendamiento o por dejarlo subsistente en la parte que quede 
de la finca, con la reducción proporcional de la renta.

Artículo 623-22.  Derecho a recoger los frutos.
El arrendatario, una vez finalizado el contrato de arrendamiento, tiene derecho a todo lo 

que sea preciso para recoger y aprovechar los frutos pendientes y debe permitir al nuevo 
arrendatario el acceso a la finca a fin de preparar el próximo cultivo.

Artículo 623-23.  Sucesión del arrendador.
1. Los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento subsisten 

durante el plazo legal, pactado o prorrogado, aunque la propiedad de la finca se transmita 
por cualquier título o se constituya en la misma un derecho real.

2. El desconocimiento por el adquirente de la existencia del arrendamiento de la finca no 
priva al arrendatario de sus derechos.

Artículo 623-24.  Sucesión del arrendatario.
1. El derecho del arrendatario se transmite por causa de muerte a título universal o 

particular, con la consiguiente subrogación del adquirente en la posición jurídica del 
arrendatario.

2. El adquirente del derecho a cultivar puede optar por continuar o por extinguir el 
contrato. Debe notificarlo al arrendador dentro de los seis meses siguientes a la muerte del 
causante y, en cualquier caso, debe hacerse cargo del cultivo hasta la finalización del año 
agrícola. Si no se efectúa el aviso dentro de este plazo, el arrendador puede dar por 
extinguido el contrato.

3. Si existe una pluralidad de adquirentes, a falta de designación efectuada por el 
causante, los adquirentes deben determinar quien continúa el arrendamiento y notificarlo al 
arrendador dentro de los seis meses siguientes a la muerte del causante. A falta de acuerdo 
entre los adquirentes notificado al arrendador dentro de este plazo, el arrendador puede dar 
por extinguido el contrato y, en cualquier caso, los adquirentes deben hacerse cargo del 
cultivo hasta la finalización del año agrícola.

Artículo 623-25.  Disolución de una sociedad.
Si el arrendatario es una sociedad y se disuelve, el derecho a continuar el arrendamiento 

corresponde al socio al que se haya adjudicado este derecho en la liquidación. Esta 
circunstancia debe notificarse al arrendador. Si no se efectúa la notificación, el arrendador 
puede dar por extinguido el arrendamiento pasados seis meses del acuerdo de disolución.

Artículo 623-26.  Subarrendamiento.
1. El arrendatario no puede subarrendar la finca, salvo autorización en el contrato o 

consentimiento expreso del arrendador.
2. La cesión de aprovechamientos marginales no es subarrendamiento, siempre que 

estos no representen más de una décima parte del rendimiento total que se obtiene de la 
finca.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 32  Ley del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a obligaciones y contratos [parcial]

– 409 –



Artículo 623-27.  Preferencia adquisitiva del arrendatario.
1. El arrendatario tiene el derecho de tanteo y retracto de la finca arrendada en caso de 

enajenación onerosa, dación en pago o aportación a sociedad por el propietario, excepto en 
los siguientes casos:

a) Si la enajenación se efectúa a favor del copropietario de la finca o de su cónyuge, 
conviviente en pareja estable, ascendientes, descendientes o parientes consanguíneos o por 
adopción hasta el segundo grado.

b) Si la finca no tiene la calificación de rústica.
2. El derecho de tanteo y retracto del arrendatario no puede renunciarse anticipadamente 

y es preferente al retracto legal de colindantes, regulado por los artículos 568-16 a 568-21.
3. En el caso de transmisión de una finca solo arrendada en parte o a diferentes 

arrendatarios, el derecho del arrendatario se limita a la parte de la finca que se tiene en 
arrendamiento, salvo que el otro arrendatario no ejerza este derecho, supuesto en el cual el 
derecho del otro arrendatario se extiende a toda la finca. Si la finca arrendada no se puede 
segregar o dividir por aplicación de la legislación sobre unidades mínimas de cultivo, puede 
ejercer este derecho el arrendatario que tiene la porción de terreno de menor extensión y, en 
igualdad de circunstancias, decide la suerte.

4. Los arrendatarios o propietarios de fincas colindantes, si ejercen el derecho de tanteo 
y retracto, están obligados a destinar la finca adquirida a actividades agrícolas, ganaderas o 
forestales durante un período mínimo de cinco años. El incumplimiento de esta obligación o 
la enajenación onerosa, dación en pago o aportación a sociedad de la finca antes de 
terminar los cinco años faculta a los propietarios anteriores y sus sucesores a solicitar la 
reversión a la situación anterior, siempre que lo reclamen en el plazo de un año a contar 
desde la finalización de los cinco años mencionados.

Artículo 623-28.  Derecho de tanteo.
1. El propietario debe notificar fehacientemente al arrendatario la voluntad de enajenar, 

dar en pago o hacer aportación a una sociedad, el precio o valor y las demás circunstancias 
del acto jurídico de transmisión.

2. El arrendatario puede ejercer el derecho de tanteo en los dos meses siguientes a la 
notificación, mediante el pago o la consignación notarial del precio o valor.

Artículo 623-29.  Derecho de retracto.
1. El arrendatario goza del derecho de retracto sobre la finca arrendada si el propietario 

no le notifica la voluntad de enajenar, dar en pago o hacer aportación a una sociedad de la 
finca arrendada, o la transmite a un tercero antes del plazo de dos meses, o lo hace por un 
precio o unas condiciones sustanciales distintas de las comunicadas.

2. El arrendatario puede ejercer el retracto dentro de los dos meses siguientes al 
momento en que tenga conocimiento de la enajenación, o en el momento de la inscripción 
de esta en el Registro de la Propiedad, si se ha producido antes.

3. En toda enajenación de una finca rústica debe manifestarse si está o no arrendada y 
si se ha hecho la notificación al arrendatario de acuerdo con lo establecido por el artículo 
623-28.

4. Tanto si existe derecho de tanteo y retracto como si no existe, para inscribir en el 
Registro de la Propiedad el título de adquisición de una finca rústica arrendada, debe 
justificarse que se ha notificado fehacientemente al arrendatario.

Subsección tercera. Aparcería y masovería

Artículo 623-30.  Aparcería.
1. En el contrato de aparcería el propietario cede al aparcero la explotación de una finca 

a cambio de una participación en los productos obtenidos, con contribución o sin 
contribución del propietario en los gastos.

2. Las partes correspondientes al aparcero y al propietario pueden convenirse libremente 
sin que deban corresponder al valor de su contribución en la explotación de la finca.
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Artículo 623-31.  Obligaciones del aparcero.
1. El aparcero debe informar adecuadamente al propietario sobre el desarrollo del cultivo 

y, si procede, sobre las demás actividades de la explotación, independientemente del 
derecho del propietario a efectuar las comprobaciones que considere convenientes.

2. El aparcero debe avisar con anticipación al propietario para que, si quiere, pueda 
presenciar la recolección de los productos obtenidos con el cultivo de la finca.

3. El aparcero, salvo pacto en contrario, se ocupa de la comercialización de los 
productos de la explotación, con la obligación de rendir cuentas al propietario con la 
periodicidad convenida o, en defecto de pacto, según el uso y costumbre de la comarca.

Artículo 623-32.  Extinción de la aparcería.
Son causas específicas de resolución del contrato de aparcería:
a) La manifiesta deficiencia en el cultivo de la finca.
b) El incumplimiento de los deberes de información y comunicación a cargo del aparcero.
c) La deslealtad en perjuicio del propietario en el cómputo de la parte que le corresponde 

y en la entrega de los productos de la finca.

Artículo 623-33.  Masovería.
1. El cultivador tiene la condición de masovero cuando habita en el mas que hay en la 

finca como obligación derivada del contrato.
2. El masovero no debe pagar ninguna contraprestación por el uso del mas, pero este 

sigue la suerte del contrato.
3. El masovero está obligado a explotar y cultivar la finca o explotación agraria según 

uso y costumbre de buen payés y llevar a cabo las demás actividades que le haya 
encomendado el propietario, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

4. La masovería se rige por lo que libremente hayan convenido las partes o, en defecto 
de pacto, por los usos y costumbres de la comarca o, en su defecto, por las normas del 
arrendamiento rústico, en lo que sea compatible.

Sección segunda. Custodia del territorio

Artículo 623-34.  Contrato de custodia del territorio.
1. En el contrato de custodia del territorio, de carácter temporal y que tiene por objeto 

bienes inmuebles, el cedente permite total o parcialmente el uso o la gestión a cambio de 
que el cesionario, que debe ser una entidad que tenga entre sus fines la custodia del 
territorio, realice actividades de asesoramiento, de divulgación, de planificación o de gestión 
y mejora, con el fin de conservar la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y el paisaje 
o de hacer una gestión sostenible de los recursos naturales.

2. El derecho constituido a favor del cesionario en el contrato de custodia del territorio 
puede ser de naturaleza obligacional o real, si cumple, en este caso, los requisitos 
establecidos por la ley.

3. El régimen jurídico del contrato de custodia del territorio, en cuanto a la determinación 
de las obligaciones de las partes y su incumplimiento, la duración o las garantías, es el que 
determinan libremente las partes contractuales.

Sección tercera. Arrendamiento para pastos

Artículo 623-35.  Arrendamiento para pastos.
1. El contrato de arrendamiento puede consistir solo en la cesión del aprovechamiento 

de una finca para pastos.
2. En el arrendamiento para pastos, el arrendatario no está obligado a cultivar la tierra.
3. El contrato de arrendamiento para pastos tiene una duración mínima de cinco años.
4. El arrendamiento para pastos se rige por lo que libremente hayan convenido las partes 

o, en defecto de pacto, por las normas del arrendamiento rústico, en lo que sean 
compatibles.
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[ . . . ]
ARTÍCULO 7. Aprobación de la sección primera del capítulo V del título II del 

libro sexto.
Se aprueba la sección primera del capítulo V del título II del libro sexto del Código civil de 

Cataluña, con el siguiente contenido:

CAPÍTULO V
Contratos de cooperación

Sección primera. La cooperación en la explotación ganadera

Subsección primera. Contrato de integración

Artículo 625-1.  Concepto.
1. La integración es el contrato por el que se establece una relación de colaboración 

entre el integrador y el integrado en la que ambos participan económicamente en la 
producción obtenida en función de las aportaciones de cada uno.

2. El integrador proporciona los animales, los medios de producción y los servicios que 
se pacten.

3. El integrado aporta las instalaciones y los bienes y servicios necesarios para la 
explotación, y se compromete al cuidado y el mantenimiento del ganado.

Artículo 625-2.  Modalidades y contratos excluidos.
1. El contrato de integración debe determinar el objeto y el alcance de la colaboración 

para la obtención de productos pecuarios, debe especificar las obligaciones y derechos de 
cada una de las partes y debe establecer la participación económica en función de sus 
aportaciones y de la producción obtenida.

2. Si el contrato de integración tiene por objeto la obtención de crías u otros productos 
pecuarios, puede establecerse que la retribución del integrado consista en la adquisición, al 
final del período, de la propiedad de una parte de la producción, en una participación en el 
precio de venta o en una cantidad por unidad de producto.

3. El contrato de integración no pierde su carácter si el integrador facilita también 
espacios para que paste el ganado, siempre que las instalaciones fijas las aporte el 
integrado.

4. No son contratos de integración aquellos en los que se establece una relación laboral 
entre la persona que proporciona los animales y los medios de producción y la persona que 
aporta las instalaciones y los demás bienes necesarios para el cuidado y el mantenimiento 
del ganado.

Artículo 625-3.  Régimen jurídico.
1. El contrato de integración se rige por los pactos convenidos entre las partes, siempre 

que no sean contrarios a las disposiciones del presente código y a la normativa sectorial 
aplicable a la actividad objeto del contrato.

2. Son nulos en todos los casos los pactos que hacen participar al integrado en las 
pérdidas en una proporción superior a la que le corresponde en las ganancias.

Artículo 625-4.  Forma y duración.
1. El contrato de integración debe formalizarse por escrito según el modelo homologado 

por una resolución del consejero del departamento competente en materia de ganadería.
2. La duración mínima del contrato de integración debe coincidir con la duración del 

correspondiente ciclo productivo.
3. El contrato que tiene las características establecidas por los artículos 625-1 y 625-2 no 

pierde la calidad de contrato de integración si el nombre empleado para designarlo es otro.
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Artículo 625-5.  Contenido mínimo.
El contrato de integración debe contener, como mínimo, los siguientes datos y 

estipulaciones:
a) La identificación de las partes.
b) El objeto y la duración del contrato, y las condiciones de renovación y rescisión.
c) El régimen de gestión de la explotación, con indicación del sistema de producción y de 

las condiciones técnico-sanitarias y de bienestar animal en que esta se lleva a cabo.
d) La identificación de la especie, la edad y el número de animales que aporta el 

integrador y, si procede, el número mínimo y máximo de animales que entrarán en la 
explotación, la edad o el peso de salida una vez finalizada la estancia o el tiempo de 
estancia previsto. Si procede, también deben hacerse constar el número de engordes al año 
o, en caso de reproductoras, las condiciones concretas de gestión.

e) La ubicación y descripción de las instalaciones de la explotación, con indicación de la 
capacidad máxima para cada tipo de ganado, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la normativa específica.

f) La especificación de los suministros de alimentos, productos zoosanitarios y servicios 
de atención veterinaria que aporta cada una de las partes, y cualesquiera otros bienes o 
servicios que quieran establecerse en función del objeto del contrato, así como la atribución 
de responsabilidades que se deriven de su utilización incorrecta.

g) Los pactos económicos, que deben fijarse en función de la producción obtenida o el 
número de animales que han salido en el período o la retribución a tanto alzado por plaza y 
período de tiempo calculados en función de la capacidad de producción de la granja y de los 
costes derivados de la gestión de las deyecciones ganaderas, de otras obligaciones 
ambientales y de los servicios asumidos por las partes.

h) El sistema de compensación mutua por los daños ocasionados por la muerte o el 
sacrificio del ganado o por la interrupción del contrato por causas ajenas a las partes, en 
supuestos de caso fortuito o por causa de fuerza mayor, en función del valor de los animales 
afectados y de los gastos o inversiones efectuados por las partes sobre los mismos.

i) La indicación de la existencia o no de un seguro público y, si procede, de la póliza 
contratada y del titular del contrato.

j) El sistema de gestión de las deyecciones, de los subproductos ganaderos y de los 
residuos generados por la explotación, con la indicación del correspondiente sistema de 
atribución de responsabilidades entre las partes.

k) Las obligaciones establecidas por el artículo 625-9.
l) El sistema legal de atribución de responsabilidades por daños e infracciones, que es el 

establecido por el artículo 625-10.
m) La fecha de retribución al integrado, que debe ser inferior a treinta días a contar 

desde la fecha de la primera salida de los animales de la explotación.

Artículo 625-6.  Régimen de tenencia del ganado.
El contrato de integración no transfiere la propiedad al integrado, el cual tiene las 

cabezas de ganado en depósito mientras dura el contrato y en ningún caso puede disponer 
de ellas ni puede grabarlas por su cuenta, salvo que se haya estipulado lo contrario en el 
contrato.

Subsección segunda. Partes contratantes

Artículo 625-7.  Obligaciones del integrador.
Son obligaciones del integrador:
a) Entrar el ganado y proporcionar los medios de producción y, si procede, los servicios 

en las condiciones, el lugar y el momento pactados y en las condiciones sanitarias y de 
identificación adecuadas.

b) Hacerse cargo de la dirección y la gestión técnica de la explotación.
c) Retirar el ganado una vez terminado el período fijado y alcanzado el peso pactado.
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d) Hacerse cargo de los costes de entrada, retirada y transporte de los animales al 
matadero, asumiendo las bajas y las depreciaciones que se produzcan por este hecho.

e) Cumplir las obligaciones económicas pactadas.
f) Hacerse cargo de todos los pagos de derecho público correspondientes a la propiedad 

del ganado.
g) Comunicar al departamento competente en materia de ganadería las enfermedades 

de los animales objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
h) Comunicar por escrito al departamento competente en materia de ganadería, en un 

plazo de quince días a contar desde la firma del contrato, la relación de explotaciones que 
tiene integradas y cualquier cambio en esta situación.

i) Colaborar con el integrado, en régimen de corresponsabilidad por el incumplimiento, 
para que la gestión de las deyecciones se haga de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 625-8.  Obligaciones del integrado.
Son obligaciones del integrado:
a) Efectuar todas las actuaciones necesarias para la alimentación, el abrevado, la 

sanidad, el bienestar y el cuidado del ganado, y seguir los planes sanitarios y de manejo 
establecidos por el integrador, si se ha pactado así, en todo lo que no se opone a la 
normativa vigente.

b) Disponer de la mano de obra necesaria para el manejo y el cuidado del ganado.
c) Hacerse cargo de los pagos correspondientes a los espacios e instalaciones afectos a 

la producción y al personal que trabaja en la explotación.
d) Facilitar el acceso del integrador y de las personas que este designe a las 

instalaciones de la explotación para realizar las actuaciones que les corresponden, así como 
de las personas y los vehículos que el integrador designe para el suministro y la retirada del 
ganado.

e) Comunicar al integrador toda sospecha de enfermedad infecciosa que afecte a los 
animales.

f) Mantener la explotación, los espacios y las instalaciones en las condiciones legales y 
administrativas requeridas para el ejercicio de la actividad y en las condiciones ambientales 
de higiene y sanidad adecuadas.

Artículo 625-9.  Constancia expresa de las obligaciones.
En el contrato de integración deben constar expresamente las obligaciones asumidas por 

cada una de las partes respecto a:
a) El suministro de los alimentos, los productos zoosanitarios, los servicios de atención 

veterinaria y los demás bienes o servicios que sean precisos para la producción, en las 
condiciones de calidad y sanidad adecuadas.

b) La dirección y la gestión sanitaria de la explotación.
c) El cumplimiento de las obligaciones de bienestar y sanidad animal exigidas por la 

normativa sectorial, de los programas de actuación agroambientales y de las buenas 
prácticas ganaderas.

d) La gestión de las deyecciones ganaderas establecida por el correspondiente plan de 
gestión, así como de los otros subproductos ganaderos o residuos generados por la 
explotación y el coste que se deriva, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 625-10.  Responsabilidad.
1. El alcance de las obligaciones derivadas de la responsabilidad y de las infracciones de 

la normativa específica durante la vigencia del contrato se determina en función del alcance 
de las obligaciones asumidas por cada parte.

2. El integrador debe indemnizar al integrado:
a) Por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte o las enfermedades del ganado 

si son consecuencia del estado sanitario de los animales en el momento de la entrega o de 
la misma operación de descarga en las instalaciones convenidas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 32  Ley del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a obligaciones y contratos [parcial]

– 414 –



b) Por los daños y perjuicios sufridos por razón del retraso en la entrega y la recogida del 
ganado.

3. El integrado debe compensar al integrador por los daños y perjuicios que sean 
consecuencia de su actuación.

4. Si la decisión corresponde al integrador y la ejecución o aplicación al integrado, ambos 
son responsables solidariamente, salvo que sea posible atribuir la responsabilidad a una de 
las partes.

5. Si en la carne de los animales en el matadero se detectan residuos de antibióticos o 
de otras sustancias prohibidas, o sustancias que superan los límites de presencia 
autorizados, es responsable el propietario de los animales, salvo que la actuación objeto de 
infracción administrativa sea imputable al integrado.

Artículo 625-11.  Indemnizaciones de la Administración.
1. Son objeto de indemnización, por la autoridad competente, de acuerdo con los 

baremos aprobados oficialmente y en la forma y con las condiciones establecidas por 
reglamento:

a) El sacrificio obligatorio de los animales y, si procede, la destrucción de los medios de 
producción que se consideren contaminados.

b) Los animales que mueran por causa directa después de haber sido sometidos a 
tratamientos o manipulaciones preventivos o con fines de diagnosis, y, en general, los que 
hayan muerto en el contexto de las medidas de prevención o lucha contra una enfermedad 
como consecuencia de la ejecución de actuaciones impuestas por la autoridad competente.

c) Los abortos, las incapacidades productivas permanentes y las vicisitudes análogas 
siempre que se demuestre y se establezca la relación de causa con el tratamiento aplicado.

2. El propietario de los animales o de los medios de producción, para tener derecho a la 
indemnización, debe haber cumplido la normativa de sanidad animal aplicable en cada caso.

3. Si se establece una indemnización para el propietario de los animales, este debe 
compensar al integrado de modo proporcional a los días de permanencia de los animales en 
la explotación y, si procede, de modo proporcional a los demás perjuicios derivados de la 
situación que ha dado lugar a la indemnización.

Artículo 625-12.  Extinción.
El contrato de integración, además de las causas generales de extinción de las 

obligaciones, se extingue por las siguientes causas:
a) Por el vencimiento del plazo establecido en el contrato. Si una de las partes quiere 

resolver anticipadamente el contrato, debe avisar a la otra parte por escrito con una 
antelación mínima equivalente a la mitad del ciclo productivo.

b) Por fallecimiento o extinción de cualquiera de las partes contratantes, una vez 
terminado el proceso en curso, aunque no haya finalizado la duración del contrato, salvo 
acuerdo entre el contratante superviviente y los sucesores del premuerto o salvo el caso en 
que los sucesores sean profesionales de la ganadería y colaboradores principales y directos 
en la producción afectada a la integración, en cuyo caso tienen derecho a suceder al 
premuerto en condiciones idénticas a las establecidas en el contrato y hasta el vencimiento 
del plazo que consta en el mismo.

c) Por muerte o extinción de la persona jurídica de cualquiera de las partes contratantes, 
en el momento de finalización del proceso en curso, aunque no haya vencido el plazo del 
contrato. En este caso no se extingue si existe acuerdo entre el contratante superviviente y 
los sucesores del premuerto. Cuando los sucesores sean profesionales de la ganadería y 
colaboradores principales y directos en la producción afectada a la integración, estos 
suceden al premuerto en las mismas condiciones establecidas en el contrato y hasta la 
finalización del plazo que consta en el mismo.

[ . . . ]
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§ 33

Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 7426, de 3 de agosto de 2017

«BOE» núm. 234, de 28 de septiembre de 2017
Última modificación: 17 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2017-11001

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Políticas sectoriales

[ . . . ]
Artículo 14.  Agricultura y ganadería.

1. Las medidas que se adopten en materia de agricultura y ganadería deben ir 
encaminadas a reducir la vulnerabilidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, el 
desperdicio alimentario y el consumo de recursos, y concretamente deben ir encaminadas a:

a) El fomento prioritario de las medidas dirigidas a la intensificación de las 
modernizaciones de regadíos que comporten un aprovechamiento del agua mejor y más 
racional, con la máxima eficiencia energética.

b) La valorización de especies o variedades propias, principalmente autóctonas, que 
tengan más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de acuerdo con 
trabajos genéticos y ecofisiológicos.

c) La utilización progresiva de fertilizantes de origen orgánico en sustitución de los 
fertilizantes de síntesis química.

d) La adecuación de la dimensión de la cabaña ganadera a la capacidad de carga 
ambiental del territorio y la minimización de las emisiones derivadas de las deyecciones 
ganaderas mediante los diferentes tipos de gestión, incluyendo la obtención de energía y de 
abonos orgánicos de alto rendimiento.

e) La promoción de los productos agroganaderos ecológicos y de proximidad mediante 
las herramientas de apoyo que tiene el Gobierno para lograr una agricultura y una ganadería 
que puedan desarrollar variedades locales adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, y 
para avanzar hacia un modelo de soberanía alimentaria de calidad altamente eficiente.

f) La elaboración de un mapa de vulnerabilidades de los cultivos y las especies animales 
de interés productivo más susceptibles de sufrir los impactos climáticos previstos.

g) El fomento de los sistemas de cultivo mínimo, la ganadería extensiva y el pasto, 
incluido el pasto del sotobosque, y las prácticas agrícolas que incrementen su capacidad de 
sumidero.
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h) El establecimiento de medidas que eviten la degradación de los suelos y faciliten el 
almacenamiento de carbono en los suelos mediante una mejora de la gestión de la materia 
orgánica, las cubiertas vegetales y el cultivo de conservación.

i) El fomento del cambio en la maquinaria agrícola, de modo que incorpore nuevas 
tecnologías de ahorro energético y menos contaminantes que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

2. Para reducir la vulnerabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sistema agrario, se debe:

a) Incorporar a la planificación del riego agrícola los impactos observados y proyectados 
del cambio climático en Cataluña, con especial atención al riesgo de una garantía 
insuficiente en la disponibilidad de agua para riego y para la ganadería de acuerdo con la 
planificación hidrológica.

b) Crear un modelo para convertir las granjas en islas productoras de energía para el 
autoconsumo y para la comunidad más cercana, garantizar su abastecimiento en todo el 
territorio, garantizar nuevos intereses en el sector primario y crear un instrumento que 
permita al consumidor conocer la huella de carbono e hídrica generada por la producción de 
un alimento.

[ . . . ]

Información relacionada

• Téngase en cuenta, en relación con la exigibilidad del impuesto sobre las emisiones de 
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, la disposición adicional 1 del 
Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-13914
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§ 34

Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 7900, de 19 de junio de 2019

Última modificación: 17 de marzo de 2023
Referencia: DOGC-f-2019-90507

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, 
promulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

I
La comunidad internacional, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 

Johannesburgo de 2002, marcó como uno de sus hitos reducir significativamente el hambre 
en el mundo y por ello era imprescindible, entre otras acciones, incrementar la producción y 
productividad agrarias a escala mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
estima que la población mundial en el horizonte 2050 se incrementará hasta alcanzar los 
9.700 millones de personas. Para garantizar la provisión de alimentos en todo el planeta, y 
teniendo en cuenta las diferencias sociales, los cambios continuos en la cadena alimentaria 
y las costumbres en la alimentación, la FAO calcula que deberá incrementarse la producción 
de alimentos en un 70%.

Dicho aumento de producción, según esta organización de las Naciones Unidas, vendrá 
de la mejora del rendimiento y la intensificación de los cultivos, así como del aumento de la 
superficie cultivada, que se incrementará en los países en desarrollo, pero se reducirá en los 
países desarrollados. Por ello, es necesario proteger la superficie agraria.

De acuerdo con datos de proyección poblacional del Instituto de Estadística de Cataluña, 
Cataluña tendrá seiscientos mil habitantes más en el horizonte 2050, según el escenario 
medio, lo que sitúa la realidad catalana en la misma escala que la mundial y hace necesaria 
una gestión sostenible en todos los sectores de la producción de alimentos en nuestro país. 
En este sentido, hay que reconocer que la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la 
actividad agraria se alcanzan a partir de la capacidad de asegurar satisfactoriamente el 
vínculo entre la producción, la calidad y la seguridad alimentarias; el equilibrio territorial y la 
preservación del mundo rural y sus habitantes; el mantenimiento del paisaje y el respeto por 
las condiciones ambientales y la conservación de la biodiversidad, y su contribución a la 
mitigación del cambio climático.
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Pero, si vemos la fuerte correlación entre la actividad agraria y la fijación de población en 
el territorio, el hecho de mantener y potenciar dicha actividad ya no solo es un hito, sino que 
es una necesidad, si queremos un país demográficamente equilibrado.

Cabe destacar el papel que juegan los espacios agrarios y la agricultura en entornos 
urbanos y metropolitanos, que se convierten en una infraestructura por el hecho de ser una 
actividad económica y de abastecimiento alimentario de proximidad y por sus funciones 
ambientales y sociales.

El Comité Económico y Social Europeo recuerda «la fragilidad en que se encuentran los 
espacios agrarios periurbanos y la propia agricultura periurbana europea» y propone la 
necesidad de dar estabilidad al suelo agrario periurbano «mediante instrumentos y 
mecanismos que garanticen dicha estabilidad, reduciendo al máximo la presión urbanística y 
los usos ajenos a la actividad agraria y facilitando el acceso al uso agrario de la tierra».

En esta línea, la Carta de la agricultura periurbana «constata que los ámbitos 
periurbanos son una realidad en aumento en muchos municipios del Estado español, de la 
Unión Europea y del mundo, como consecuencia del modelo metropolitano contemporáneo y 
de la consiguiente generación de espacios a medio camino entre los centros de las ciudades 
y los entornos rurales más alejados».

Además, se da la circunstancia de que somos el segundo clúster agroalimentario de 
Europa, en gran parte debido a que la industria alimentaria de Cataluña elabora productos 
de gran calidad y es uno de los sectores económicos que ha demostrado ser más resiliente a 
la actual coyuntura económica.

Todo lo expresado hasta ahora responde a una necesidad común, disponer de 
suficientes tierras para poder llevar a cabo esta actividad.

La pérdida de suelo productivo, además de la repercusión en la producción de alimentos 
y materias primas, conlleva la destrucción de un bien limitado y escaso que, dada su 
formación, deriva de un proceso extremadamente lento y puede considerarse que no es un 
recurso renovable.

El Comité Económico y Social Europeo en el Dictamen sobre la agricultura periurbana 
recuerda que, junto con la cultura del agua, «es necesario introducir en la sociedad la cultura 
del suelo como recurso limitado y como patrimonio común de difícil recuperación una vez 
destruido».

Cataluña tiene 3,2 millones de hectáreas de superficie, de las cuales alrededor de un 
millón pueden ser consideradas tierras de cultivo, el 21,6% son cultivos de regadío y de 
secano, el 7% son pastos y el 64% son masa forestal. Según el mapa de hábitats de 
Cataluña, hay 45.000 hectáreas de cultivos abandonados, que representan el 1,4% de la 
superficie catalana. Teniendo en cuenta la importancia cuantitativa que tienen, desde un 
punto de vista territorial es necesaria una regulación sustantiva, para que los espacios 
agrarios tengan el reconocimiento de sus valores y estén dotados de la regulación que les 
corresponde.

A lo largo de los años ochenta y noventa del siglo pasado, se produce una ocupación 
continuada del suelo de uso agrario, en buena parte justificada a partir del incremento de la 
demanda de segundas residencias, a medida que mejora la situación de la economía y 
aumenta el poder adquisitivo de las familias catalanas. Cabe decir que en dicho período 
también se construyen algunas infraestructuras importantes para el desarrollo económico y 
social de Cataluña, que igualmente ejercen un impacto destacado sobre el territorio, como 
son el desdoblamiento de la N-II entre Lleida y Barcelona y el eje Transversal y su posterior 
desdoblamiento ya en el siglo XXI. También hay que tener en cuenta la expansión del Área 
Metropolitana de Barcelona y la construcción de infraestructuras, como la red de transporte 
ferroviario o la mejora de la red viaria para acoger más desplazamientos, que han generado, 
aparte de la correspondiente edificación, el crecimiento poblacional de los municipios 
cercanos.

II
El Parlamento de Cataluña, sobre todo a instancias de las organizaciones agrarias, ha 

ido pronunciándose de forma reiterada sobre la necesidad de una ley de los espacios 
agrarios, que, evidentemente, establezca sus criterios básicos y concrete cuáles son los 
espacios de alto valor agrario. Esta cuestión se ha tratado en la Ley 23/1983, de 21 de 
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noviembre, de política territorial, que establecía en el artículo 5 que el plan territorial debía 
definir «las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que es necesario conservar 
o ampliar por sus características de extensión, situación y fertilidad»; en la Ley 18/2001, de 
31 de diciembre, de orientación agraria, y en la Resolución 671/VIII del Parlamento de 
Cataluña, de 14 de abril de 2010, sobre el mundo agrario, reiterada en la Resolución 275/IX.

Asimismo, la Resolución 739/X del Parlamento de Cataluña, de 11 de julio de 2014, 
sobre el mundo agrario, incide en la planificación de las infraestructuras de comunicación y 
los regadíos, así como en el hecho de llevar a cabo estudios de impacto agrario en las redes 
de comunicaciones.

El Parlamento, en la duodécima legislatura, se ha pronunciado en dos ocasiones más 
apremiando la aprobación de una ley de los espacios agrarios. Concretamente, en la Moción 
31/XI, en la que insta al Gobierno a presentar el proyecto de ley del suelo de uso agrario, y 
en la Moción 86/XI, sobre políticas agrarias, ganaderas y forestales.

III
La presente ley se adopta por diferentes motivos.
En primer lugar, para frenar la creciente ocupación del suelo derivada del crecimiento 

urbano y de la expansión de la superficie forestal, que conlleva no solo la intrusión en el 
medio agrario, sino que también genera cuotas importantes de inseguridad jurídica y pérdida 
de competitividad de las explotaciones agrarias. A modo de ejemplo, a continuación se 
mencionan algunos de los casos producidos en los últimos años y a los que cabe dar 
respuesta con la presente ley:

– El trazado de algunas vías de comunicación llega a medio partir algunas fincas, de 
modo que lo que hasta el momento de la construcción de la infraestructura era una única 
unidad acaba convirtiéndose en dos o más parcelas de extensión reducida y separadas por 
la nueva vía, lo que representa un obstáculo considerable para la movilidad dentro de la 
propia explotación y también entre las explotaciones y los centros de suministro o de 
recogida de las producciones.

– El establecimiento de servidumbres de paso sobre fincas rústicas debido al 
emplazamiento de instalaciones de ocio bastante frecuentadas, como campos de tiro o de 
aeromodelismo.

– La alteración del trazado de vías rurales, y singularmente de caminos y de vías 
pecuarias, que se ven invadidos por nuevas construcciones o que son ocupados como 
caminos de servicio por parte de empresas privadas para atender sus necesidades, tales 
como empresas energéticas, minas o canteras. También se da el caso de su utilización para 
llevar a cabo competiciones deportivas.

En segundo lugar, para cumplir las recomendaciones de la Asamblea Plenaria de la 
Alianza Mundial por el Suelo llevada a cabo en Roma en julio de 2014 y patrocinada por la 
FAO.

Y, en tercer lugar, para impulsar el Plan nacional para la aplicación de la Agenda 2030 en 
Cataluña y, concretamente, el segundo objetivo de desarrollo sostenible (ODS 2): «Poner fin 
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible.»

La presente ley tiene como objetivo ordenar la gestión de los espacios agrarios en 
Cataluña y diseñar los mecanismos necesarios para dar seguridad jurídica a los titulares de 
las explotaciones agrarias. Además, tiene carácter de normativa específica en actuaciones 
urbanísticas llevadas a cabo en los espacios agrarios y también pretende regular 
mecanismos para poner en producción parcelas agrícolas y ganaderas en desuso.

IV
La ley se divide en siete capítulos:
El capítulo I delimita el objeto y las finalidades de la ley, que son la planificación y gestión 

de los espacios agrarios, y el régimen jurídico, la regulación de los supuestos y las 
modalidades de intervención pública.
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El capítulo II establece y desarrolla los instrumentos de la planificación territorial sectorial 
agraria.

El capítulo III regula el análisis de afectaciones agrarias como instrumento de las 
relaciones entre la planificación territorial, el planeamiento urbanístico y la protección 
ambiental.

El capítulo IV establece un sistema de información para la protección de los espacios 
agrarios como herramienta de evaluación, control y seguimiento del estado de dichos 
espacios y para la necesaria gestión sostenible de los suelos.

El capítulo V, con respecto a las infraestructuras en los espacios agrarios, distingue las 
infraestructuras que son de interés general en el espacio agrario de las infraestructuras 
agrarias, así como los caminos rurales, para establecer la regulación de las obras, la 
planificación, programación y ejecución de estas y la preservación de la unidad mínima de 
cultivo cuando se ejecutan.

El capítulo VI se dedica a la actividad agraria periurbana, como una nueva realidad 
territorial a tener en cuenta en la planificación territorial y en el desarrollo de las 
infraestructuras.

El capítulo VII define el establecimiento y las funciones del Registro de parcelas 
agrícolas y ganaderas en desuso, que debe gestionar las tierras que se declaren 
infrautilizadas, teniendo en cuenta los aspectos de la declaración, las solicitudes y el alquiler.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es regular la planificación y gestión de los espacios agrarios 

de Cataluña y su conservación y protección, el régimen jurídico que les es de aplicación y los 
supuestos y las modalidades de intervención pública, para asegurar que el sector agrario 
pueda utilizarla de la forma más beneficiosa posible, con el fin de producir alimentos, en el 
marco de una actividad agraria económicamente viable, de un modo sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente, de acuerdo con la legislación ambiental y con el horizonte de 
alcanzar la soberanía alimentaria de Cataluña, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 2.  Finalidades.
Las finalidades de la presente ley son:
a) Preservar y proteger los espacios agrarios, como un recurso natural esencial para la 

producción de alimentos y otros productos –bienes y servicios– y para su viabilidad 
económica, y como un elemento de conservación de la cultura, la biodiversidad y los 
diferentes ecosistemas naturales, que son la base del desarrollo sostenible que ayuda a 
garantizar la salud y el bienestar de los humanos, los animales y las plantas.

b) Preservar la conectividad de los espacios agrarios.
c) Asegurar la viabilidad económica en la producción de bienes y servicios y en la 

producción de alimentos.
d) Reconocer el espacio agrario y el entorno rural como bienes de interés general para la 

población, en el marco de un mercado global.
e) Favorecer la continuidad de las actividades agrícola, ganadera y forestal e 

incrementar su eficacia y eficiencia.
f) Preservar los suelos agronómicamente más valiosos y productivos.
g) Proteger los espacios de alto valor agrario.
h) Contribuir a la preservación y mejora de los valores paisajísticos y ambientales 

asociados a los espaciosagrarios.
i) Establecer las bases jurídicas y técnicas para la planificación de los espacios agrarios.
j) Favorecer el desarrollo de los espacios agrarios en conjunto y dinamizarlos 

socioeconómicamente.
k) Dinamizar la actividad económica del sector y favorecer la continuidad de empresas 

familiares agrarias arraigadas en el territorio.
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l) Potenciar el sector agrario, con el impulso de medidas fiscales y presupuestarias 
específicas dirigidas al sector, en particular, en las áreas con dificultades especiales o con 
despoblación.

m) Regular los edificios construidos en el espacio agrario, estén en uso o no, y que 
formen o hayan formado parte de la actividad agraria.

n) Establecer criterios con relación a los edificios construidos en el espacio rural, para 
darles un nuevo uso hacia actividades complementarias a la actividad agraria o hacia 
actividades económicas artesanales.

Artículo 3.  Definiciones.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por: el espacio agrario que consta de 

ecosistemas forestales poblados de especies arbóreas o arbustivas, de matorrales y hierbas 
con aptitud y vocación productiva de bienes y servicios, o que constituyen márgenes, e 
incluye las infraestructuras necesarias para llevar a cabo las actividades y funciones 
derivadas de su uso, tales como pistas y caminos forestales, infraestructuras y zonas 
estratégicas para la prevención de incendios.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende por espacio de alto valor agrario aquel 
que alcanza un valor significativo en los factores socioeconómicos, ambientales y territoriales 
que caracterizan los espacios agrarios, es de interés general para la sociedad y debe ser 
protegido, aunque actualmente en este no se desarrolle ninguna actividad agraria. Los 
espacios de alto valor agrario deben definirse en el proceso de elaboración del Plan territorial 
sectorial agrario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.

3. Son espacios agrarios, de acuerdo con las definiciones establecidas en el apartado 1:
a) Los barbechos.
b) Las superficies de pasto, sin perjuicio de ser consideradas terreno forestal de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal 
de Cataluña.

c) Los yermos que tienen las características adecuadas para ser cultivados con unas 
mínimas condiciones que permiten obtener rendimientos que hacen viable su explotación, 
incluidos los situados en los límites de los bosques.

d) Los espacios que acogen infraestructuras o elementos de apoyo y servicio a la 
producción agraria.

e) Los espacios que tienen alguna o algunas de las características descritas en el 
apartado 1 y que están incluidos en los espacios naturales protegidos por cualquiera de los 
dispositivos previstos en los planes territoriales sectoriales, sin perjuicio de la regulación 
sectorial de estos espacios naturales.

f) Los edificios construidos en suelo no urbanizable, estén en uso o no, y con una 
finalidad agraria o que, en algún momento, han estado relacionados con la actividad agraria.

g) Cualquier otra superficie calificada de agraria en la normativa de la Unión Europea a 
los efectos de la política agraria común.

4. A los efectos de la presente ley, se entiende por sostenibilidad de la actividad agraria 
la capacidad de llevar a cabo una actividad agraria que garantiza los siguientes elementos:

a) La producción y el suministro de bienes y alimentos para la sociedad, que la orienten 
hacia la soberanía alimentaria.

b) El equilibrio territorial y la preservación del mundo rural.
c) La gestión del medio, el respeto por las condiciones ambientales y la conservación de 

la biodiversidad.
d) La capacidad de generar servicios complementarios para la sociedad para mejorar su 

calidad de vida.
e) El hecho de ser económicamente viables.
5. A los efectos de la presente ley, se entiende por buenas prácticas agrarias el conjunto 

de técnicas y pautas orientadas a la explotación agraria enfocadas a garantizar la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de los productos agrícolas, ganaderos y 
silvícolas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 34  Ley 3/2019, de los espacios agrarios

– 422 –



Artículo 4.  Actuaciones de promoción y normas sobre la gestión sostenible de los espacios 
agrarios.

1. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe llevar a 
cabo las actuaciones de promoción, asistencia técnica y divulgación de los métodos y las 
técnicas para una gestión sostenible de los espacios agrarios, en particular las relativas a la 
aplicación de buenas prácticas agrarias.

2. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural, para cumplir lo 
establecido en el apartado 1, debe elaborar y difundir normas y recomendaciones sobre los 
siguientes aspectos:

a) Técnicas, rotaciones y alternativas de cultivo, con el objetivo de asegurar la fertilidad 
de los suelos y su sostenibilidad futura.

b) Mejora de la fertilización y aplicación de materia orgánica en el suelo.
c) Trabajos y operaciones del suelo o en los suelos que pueden incidir sobre la 

capacidad agrológica, por la erosión, compactación o salinización del terreno, entre otros 
procesos.

d) Instrumentos de ordenación forestal.
e) Gestión de prados y pastos.
f) Directrices sobre el paisaje agrario.
g) Directrices de gestión forestal y prados de pastos.
h) Otros aspectos que entren en el marco de sus competencias.

CAPÍTULO II
Planificación territorial sectorial agraria

Sección 1.ª Instrumentos de la planificación territorial sectorial agraria

Artículo 5.  Tipología de instrumentos de la planificación territorial sectorial agraria.
Son instrumentos básicos de la planificación territorial sectorial agraria:
a) El Plan territorial sectorial agrario de Cataluña.
b) Los planes territoriales sectoriales agrarios específicos.

Sección 2.ª Plan territorial sectorial agrario de Cataluña

Artículo 6.  Definición y contenido del Plan territorial sectorial agrario de Cataluña.
1. El Plan territorial sectorial agrario es el instrumento de ordenación para la aplicación 

en Cataluña de las políticas establecidas por la presente ley y debe desarrollar las 
previsiones del Plan territorial general de Cataluña y facilitar su cumplimiento.

2. El Plan debe contener una estimación de los recursos disponibles, de las necesidades 
y de los déficits territorializados del sector agrario, y debe determinar las prioridades de 
actuación y definir estándares y normas de distribución territorial.

3. El Plan debe tomar como base la información que consta en el catastro, en el mapa de 
suelos de Cataluña, en los registros oficiales, en los instrumentos de ordenación forestal, en 
la información cartográfica oficial de Cataluña y en el sistema de información geográfica de 
parcelas agrícolas (SIGPAC).

4. El Plan debe incluir análisis detallados, con respecto a los siguientes aspectos:
a) Los factores que ayudan a caracterizar los espacios agrarios:
1.º Factores socioeconómicos: productividad agrícola, ganadera y forestal; abandono; 

modelo productivo; producción en denominación de origen (DO) y en indicación geográfica 
protegida (IGP) y marcas de calidad; grado de inversión en infraestructuras; grado de 
diversificación económica, y mano de obra agraria.

2.º Factores ambientales: conectividad ecológica; grado de biodiversidad; riesgo de 
contaminación y degradación de los suelos; estado de conservación de los hábitats, y 
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espacios naturales protegidos de Cataluña, especialmente los incluidos en el ámbito de 
espacios naturales de protección especial.

3.º Factores territoriales: ordenación territorial y urbanística; calidad del suelo y 
capacidad agrológica del suelo; conectividad del espacio agrario; presión antrópica; 
periurbanidad; valores de paisaje, y orografía y climatología.

b) La identificación y localización de las zonas de actividad agraria periurbana, 
especialmente, los parques agrarios existentes o de nueva creación, y el análisis de las 
principales problemáticas que pueden afectarlas, desde el punto de vista de las 
producciones agrarias.

c) La identificación y localización de las infraestructuras agrarias más relevantes y, en 
particular, el inventario de los regadíos existentes y las previsiones para el futuro, de acuerdo 
con lo establecido por el Plan de regadíos de Cataluña y la planificación hidrológica.

d) La proyección territorial de los datos económicos y productivos del sector agrario, 
teniendo en cuenta la información que consta en el catastro, en el mapa de suelos de 
Cataluña, en los registros oficiales o en la información cartográfica oficial de Cataluña, entre 
otras fuentes.

e) La identificación y localización de las problemáticas que pueden afectar las zonas 
inundables, los espacios naturales protegidos o las zonas vulnerables.

5. El plan debe incluir, entre otras, las siguientes determinaciones:
a) La identificación de los espacios de alto valor agrario, definidos por los planes 

territoriales sectoriales, cuya integridad y naturaleza se considere necesario preservar de 
acuerdo con los valores, las características y el interés general que tengan para el equilibrio 
territorial o para el mantenimiento y la continuidad de la producción agraria; el valor social, 
histórico y ecológico; la ubicación en zonas de agricultura periurbana o en áreas afectadas 
significativamente por grandes infraestructuras que pueden ser calificadas de sistemas 
generales, y la función de creación de mosaico agroforestal para la prevención de incendios 
forestales.

b) La descripción de los principales valores de cada uno de los espacios de alto valor 
agrario según lo establecido en el artículo 6.4.a.

c) Los criterios para la localización preferente de las infraestructuras de apoyo a las 
actividades agrarias quesea necesario impulsar en las áreas rurales.

d) Los indicadores para el seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan.
e) El procedimiento para modificar y revisar el Plan.
6. Los planes urbanísticos deben ser coherentes con las determinaciones del Plan 

territorial sectorial agrario de Cataluña y deben facilitar su cumplimiento, de acuerdo con el 
artículo 13.2 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2010, de 3 de agosto.

7. El Plan territorial sectorial agrario de Cataluña puede ser objeto de concreción y 
desarrollo parcial mediante los planes territoriales sectoriales agrarios específicos, según lo 
determinado en el propio plan y de acuerdo con el artículo 7.

Artículo 7.  Elaboración y tramitación del Plan territorial sectorial agrario de Cataluña.
1. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe elaborar el 

Plan territorial sectorial agrario de Cataluña con la colaboración del departamento 
competente en materia de planificación territorial, ordenación del territorio y protección y 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad, y deben emitir el informe preceptivo.

2. El procedimiento de elaboración del Plan territorial sectorial agrario de Cataluña debe 
incluir la participación de los ciudadanos y los entes locales, de entidades ecologistas, de los 
colegios profesionales en materia de agronomía y montes, de las organizaciones 
empresariales y profesionales agrarias, de las organizaciones y asociaciones forestales, y 
también la representación del mundo cooperativo agrario, a fin de conocer y ponderar los 
intereses privados y públicos relacionados, y demás sociedad civil organizada.

3. La elaboración y tramitación del Plan debe seguir el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégico, de acuerdo con la legislación vigente en materia de evaluación 
ambiental.
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4. Las aprobaciones inicial y provisional del Plan son competencia del consejero del 
departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural.

5. Corresponde al Gobierno aprobar el Plan territorial sectorial agrario de Cataluña y 
presentarlo al Parlamento.

Sección 3.ª Planes territoriales sectoriales agrarios específicos

Artículo 8.  Los planes territoriales sectoriales agrarios específicos.
1. El Plan territorial sectorial agrario de Cataluña, según lo que determine, puede ser 

objeto de complementación, concreción y desarrollo parcial mediante planes territoriales 
sectoriales agrarios específicos, que pueden hacer referencia a áreas concretas del territorio 
con una estructura del espacio agrario muy bien definida, en las que es necesaria una 
intervención específica por razón de sus características, su problemática o sus 
singularidades.

2. Los planes territoriales sectoriales agrarios específicos pueden ser elaborados y 
aprobados de forma anticipada al conjunto del Plan territorial sectorial agrario de Cataluña, 
con el mismo contenido, procedimiento y efectos, para el territorio concreto que les es 
aplicable y con un ámbito geográfico coherente.

3. Los planes territoriales sectoriales agrarios específicos deben contener la siguiente 
información:

a) Una estimación de los recursos disponibles y de las necesidades y los déficits, 
territorializados por el sector correspondiente.

b) Una determinación de las prioridades de actuación.
c) Una definición de estándares y normas de distribución territorial.
4. El procedimiento de elaboración y tramitación de los planes territoriales sectoriales 

agrarios específicos debe ajustarse a lo establecido en el artículo 7.

CAPÍTULO III
Análisis de afectaciones agrarias

Artículo 9.  Relaciones entre la planificación territorial sectorial agraria, el planeamiento 
urbanístico y la protección ambiental.

1. El planeamiento urbanístico debe ser coherente con las determinaciones de la 
planificación territorial sectorial agraria y debe facilitar su cumplimiento.

2. En la redacción de los planes generales de ordenación urbanística municipal (POUM), 
debe tenerse en cuenta, cuando se definen qué terrenos se reclasifican y pasan de no 
urbanizables a urbanizables, lo que establece el plan territorial sectorial agrario específico de 
la zona de que se trata y la afectación, directa e indirecta, que se produce en las 
explotaciones agrarias existentes.

3. La reclasificación a que se refiere el apartado 2 requiere un informe del departamento 
competente en materia agraria y de desarrollo rural.

4. Las declaraciones de espacios naturales por acuerdo del Gobierno, los planes de 
gestión y uso de dichos espacios, los planes especiales que los regulan y la planificación 
territorial sectorial agraria deben ser coherentes entre sí, con integración de todos los bienes 
jurídicos.

Artículo 10.  Análisis de afectaciones agrarias.
1. Las figuras de planeamiento territorial y urbanístico que afectan los espacios agrarios 

y los proyectos de obras a desarrollar en dichos espacios deben incorporar en las memorias 
correspondientes, de forma total o parcial, un análisis de afectaciones agrarias que evalúe 
las afectaciones sobre los espacios agrarios que pueden derivar del plan o el proyecto que 
se desea llevar a cabo. Quedan exentos de dicha obligatoriedad los proyectos que tienen 
como único objeto la protección civil en supuestos de emergencia o que derivan de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 34  Ley 3/2019, de los espacios agrarios

– 425 –



situaciones hidrológicas extremas declaradas por la administración competente o de 
desastres naturales como los incendios forestales.

2. Para elaborar un análisis de afectaciones agrarias, deben tenerse en cuenta los 
factores a que se refiere el artículo 6.4.a.

3. El contenido del informe de análisis de afectaciones agrarias es vinculante para el 
promotor del documento objeto de análisis, en los términos establecidos en el propio 
informe.

4. Los instrumentos de aprobación de las obras e infraestructuras sujetas a la Ley 
3/2007, de 4 de julio, de la obra pública, deben incorporar, en su caso, un análisis de 
afectaciones agrarias, de acuerdo con lo establecido por el artículo 12.

Artículo 11.  Contenido del análisis de afectaciones agrarias.
El análisis de afectaciones agrarias debe contener la siguiente información:
a) La descripción exhaustiva y precisa de la presente situación del espacio agrario 

afectado por la nueva planificación.
b) La delimitación de las superficies sobre las que deben desarrollarse las previsiones 

del plan o el proyecto deque se trata.
c) La justificación de la demanda de espacio agrario que se pretende destinar a otros 

fines distintos a los determinados en la presente ley y en la normativa de desarrollo.
d) El análisis comparativo de las distintas alternativas posibles en cuanto a las nuevas 

implantaciones o los nuevos usos en el espacio agrario, teniendo en cuenta los factores a 
que se refiere el artículo 6.4.a.

e) La motivación de las soluciones propuestas, que deben acreditarse desde los puntos 
de vista jurídico y técnico.

f) El análisis de los efectos de la planificación o de las actuaciones sobre la actividad 
agraria de las explotaciones del entorno de la actuación que pueden ver afectada su 
actividad productiva.

g) El análisis, en su caso, de las afectaciones en las distancias de las instalaciones 
ganaderas que marca la legislación sectorial y en otras distancias que pueden afectar 
edificaciones agrarias en general, en aplicación del criterio de reciprocidad, que exige para 
las nuevas construcciones no agrarias una distancia adecuada, de acuerdo con la normativa 
sectorial agraria, de las construcciones ganaderas, agrícolas y forestales ya existentes, a fin 
de que dichas explotaciones puedan llevar a cabo su actividad con normalidad.

h) El establecimiento, en su caso, de medidas correctoras y compensatorias, que deben 
ser necesariamente dentro del mismo ámbito geográfico.

i) La justificación, en su caso, de la no existencia de alternativas posibles a las 
actuaciones previstas en el espacio agrario afectado.

j) El análisis y motivación de las soluciones propuestas para dotar el conjunto de 
carreteras y caminos deservicio de suficiente funcionalidad vial y de sostenibilidad para el 
uso de vehículos especiales agrarios.

Artículo 12.  Tramitación del análisis de afectaciones agrarias.
1. El contenido del análisis de afectaciones agrarias, que debe formar parte de la 

memoria de las figuras de planeamiento territorial y urbanístico y de los proyectos de obras 
indicados en los artículos 9 y 10, debe ser evaluado por el órgano que debe aprobarlos. En 
especial, el análisis de afectaciones agrarias debe tenerse en cuenta en los preceptivos 
informes que elabora el departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural.

2. El órgano competente debe valorar los preceptivos informes de análisis de 
afectaciones agrarias, en el plazo de un mes, si se trata de informes sobre proyectos de 
obras e infraestructuras y de figuras de planeamiento urbanístico derivado y, en el plazo de 
dos meses, si se trata de figuras de planeamiento territorial o de planeamiento urbanístico 
general, de declaraciones de espacios naturales aprobadas por un acuerdo del Gobierno, de 
planes de gestión y uso de estos espacios y de planes especiales que los regulan, así como 
en los demás supuestos.
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CAPÍTULO IV
Sistema de información de los espacios agrarios e instrumentos de 

seguimiento y protección

Artículo 13.  Sistema de información de los espacios agrarios.
1. Para asegurar una adecuada protección de los espacios agrarios y cumplir los 

preceptos de la presente ley y de otra normativa concurrente, el Gobierno, mediante el 
departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural, debe diseñar, implantar y 
gestionar un sistema de información y vigilancia del estado de los espacios agrarios.

2. El sistema de información de los espacios agrarios tiene por objeto:
a) Caracterizar los espacios agrarios en relación con los factores a que se refiere el 

artículo 6.4.a con el fin de protegerlos, teniendo en cuenta las especificaciones para la 
ejecución del mapa de suelos a escala 1:25.000, de acuerdo con las funciones del Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña.

b) Elaborar el catálogo de suelos y espacios agrarios con riesgo de degradación.
c) Conocer la evolución del estado de los espacios agrarios a lo largo del tiempo como 

consecuencia de las acciones, presiones y amenazas de las que pueden ser objeto.
d) Catalogar los espacios agrarios según los valores que señala el Plan territorial 

sectorial agrario de Cataluña, de acuerdo con los artículos 6.3 y 6.4.
e) Aportar a los agentes públicos y privados que son usuarios actuales o potenciales de 

los espacios agrarios la información necesaria para llevar a cabo su preservación, gestión y 
uso adecuados.

3. El sistema de información de los espacios agrarios debe permitir desempeñar las 
siguientes funciones:

a) Elaborar y aprobar normas sobre cartografía y estudios de los espacios agrarios, 
teniendo en cuenta las especificaciones para la ejecución del mapa de suelos a escala 
1:25.000 del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y los factores a que se refiere el 
artículo 6.4.a.

b) Elaborar la cartografía de los espacios agrarios y gestionar las bases de datos 
asociadas, de forma que sean debidamente accesibles para los usuarios, funciones que 
corresponden por ley al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

c) Controlar el estado de los espacios agrarios y efectuar su seguimiento.
4. La información disponible en el sistema de información de los espacios agrarios debe 

tenerse en cuenta obligatoriamente en toda actividad de planificación territorial, de carácter 
general o sectorial, bajo la competencia de cualquier administración pública de Cataluña.

Artículo 14.  Normas para el sistema de información de los espacios agrarios.
1. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural, para hacer 

posible la incorporación de la información sobre espacios agrarios al sistema de información 
de los espacios agrarios de forma compatible, homogénea y accesible, debe dictar las 
normas referentes a la metodología técnica sobre los siguientes aspectos:

a) La elaboración de la cartografía y los sistemas de clasificación de los espacios 
agrarios.

b) La metodología de los sistemas de muestreo y de la identificación de los espacios de 
alto valor agrario.

c) Los métodos analíticos.
d) Los valores de referencia de los parámetros objeto de evaluación por encima o por 

debajo de los cuales se dan situaciones problemáticas que deben ser objeto de corrección, 
restricción de usos o especial atención.

e) El sistema de apoyo y gestión del sistema de información de los espacios agrarios.
2. Las normas para el sistema de información de los espacios agrarios son de obligado 

cumplimiento para toda la actividad de cartografía, caracterización o evaluación de los 
espacios agrarios llevada a cabo con fondos públicos en Cataluña y tienen la consideración 
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de recomendaciones cuando los trabajos que se realicen sean a cargo de entidades 
privadas.

Artículo 15.  Plan de seguimiento del estado de los espacios agrarios.
1. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe establecer, 

trienalmente, un plan de seguimiento, caracterización, evaluación y control o inspección del 
estado de los espacios agrarios, con el siguiente contenido básico:

a) Una determinación de las prioridades territoriales con el fin de caracterizar los 
espacios agrarios, teniendo en cuenta parámetros de calidad y riesgo de degradación o 
erosión, entre otros aspectos, teniendo en cuenta los factores enumerados en el artículo 
6.4.a.

b) El alcance de la tarea cartográfica a desarrollar durante el trienio.
c) El alcance de las actividades de muestreo y las analíticas para efectuar el seguimiento 

y control regular de la calidad de los espacios agrarios y de su evolución.
d) El presupuesto destinado al plan de seguimiento.
2. Corresponde al departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural 

coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones previstas en el programa de cartografía y 
seguimiento del estado de los espacios agrarios.

3. Toda actuación sobre la cartografía y el seguimiento del estado de los espacios 
agrarios que puede ser llevada a cabo por otros departamentos u organismos de la 
Generalidad de Cataluña distintos del departamento competente en materia agraria y de 
desarrollo rural debe tener en cuenta las normas a que se refiere el artículo 14 y debe 
incorporar en el sistema de información de los espacios agrarios la información generada.

CAPÍTULO V
Infraestructuras en los espacios agrarios

Sección 1.ª Infraestructuras de interés general en el espacio agrario

Artículo 16.  Concepto y clasificación de las infraestructuras de interés general en el espacio 
agrario.

A los efectos de la presente ley, son infraestructuras de interés general en el espacio 
agrario las que se instalan en el espacio agrario o lo utilizan y no son solo de interés agrario, 
sino de interés para toda la sociedad y la actividad económica. Las infraestructuras de 
interés general en el espacio agrario se clasifican en los siguientes tipos:

a) Aeropuertos, redes ferroviarias y redes viarias –carreteras, autopistas y otras vías– 
que ocupan un espacio agrario.

b) Instalaciones de producción y transformación de energía, y redes de distribución de 
energía y telecomunicaciones, aéreas o soterradas.

c) Infraestructuras necesarias para la prevención y extinción de los incendios forestales.

Artículo 17.  Obras para la construcción de infraestructuras de interés general en el espacio 
agrario.

1. Las obras para la construcción de infraestructuras de interés general en el espacio 
agrario deben cumplir lo establecido en el Plan territorial sectorial agrario de Cataluña y en el 
plan territorial sectorial agrario específico de la zona donde se instale, con el objetivo de 
adaptar al máximo posible la afectación de la infraestructura sobre el suelo agrario, la 
pérdida de suelo productivo y la prevención de incendios forestales.

2. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe evaluar el 
preceptivo análisis de afectaciones agrarias en cuanto a la afectación que la infraestructura 
proyectada tiene sobre el espacio agrario, y debe establecer correcciones y modificaciones 
al proyecto.

3. Si la infraestructura proyectada tiene una afectación sobre un espacio catalogado 
como alto valor agrario, se requiere al promotor de la infraestructura una justificación 
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específica de esta, que debe ser valorada por el departamento competente en materia 
agraria y de desarrollo rural.

Sección 2.ª Infraestructuras agrarias

Artículo 18.  Concepto y clasificación de las infraestructuras agrarias.
A los efectos de la presente ley, son infraestructuras agrarias el conjunto de elementos 

materiales necesarios para el acceso al espacio rural, para el ejercicio y la garantía de la 
actividad agraria y la prevención de incendios forestales y para la implantación y el 
mantenimiento de la industria agroalimentaria. Las infraestructuras agrarias se clasifican de 
la siguiente forma:

a) Infraestructuras hidráulicas vinculadas a la producción y transformación de productos 
agrarios, que están formadas por todos los elementos necesarios para la captación, el 
transporte, el almacenamiento y la distribución del agua hasta los cultivos, explotaciones 
agrarias u otros emplazamientos situados en los espacios agrarios. Quedan incluidas en 
esta categoría las redes de drenaje y de desagües generales que pasan por suelos agrarios 
hasta colectores principales, ríos o ramblas naturales.

b) Redes viarias rurales, que están formadas por caminos rurales y por las vías 
pecuarias, que se rigen por lo establecido en la correspondiente normativa específica.

c) Infraestructuras necesarias para la concentración parcelaria, a las que se integran los 
caminos rurales que se requieren para dar servicio a las explotaciones agrarias una vez 
reestructuradas tras el proceso de concentración, así como los dispositivos de drenaje y los 
desagües necesarios. También forman parte de este grupo las infraestructuras derivadas de 
la ejecución de las medidas correctoras que pueden exigirse mediante la correspondiente 
declaración de impacto ambiental y las que son necesarias para la aplicación efectiva del 
procedimiento administrativo y para la conservación y el mejoramiento de los elementos 
naturales, arquitectónicos o ambientales que sea necesario preservar.

d) Otras infraestructuras vinculadas a la actividad agraria que le aportan valor y 
dinamización económica, que son necesarias para garantizar las actividades agrarias 
distintas de las que especifican las letras a, b y c y deben realizarse a escala de la 
explotación agraria para utilizarlas, como las edificaciones agrarias y forestales; las 
infraestructuras relacionadas con la energía, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el almacenamiento y tratamiento de las deyecciones ganaderas y de la 
biomasa; las infraestructuras que conllevan una primera transformación y la venta directa del 
producto agrario, tales como obradores y agrotiendas, y otras infraestructuras, tales como 
centros de agroturismo y granjas escuela, y las cabañas de pastor, los muros de piedra seca, 
las balsas o los abrevaderos.

Artículo 19.  Caminos rurales.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por camino rural la vía, pavimentada o no, 

que no forma parte de la red de carreteras, pero que es complementaria y contribuye a la 
vertebración del territorio rural, y que, en particular, da acceso a núcleos rurales o masías 
habitadas o los comunica con una carretera o un vial de orden superior, permite acceder a 
las explotaciones agrarias y facilita los trabajos necesarios que deben realizarse en estas 
para la producción agraria y la comunicación con puntos de interés turístico, cultural o 
patrimonial.

2. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe elaborar, en 
colaboración con las administraciones locales, un inventario de los caminos rurales 
existentes en Cataluña con el objetivo de disponer de un catálogo de caminos rurales donde 
se especifiquen la titularidad y las características de cada uno, como es el caso de las vías 
pecuarias.

3. Para la elaboración del inventario de caminos rurales establecido en el apartado 2, 
debe partirse de la siguiente clasificación de caminos rurales:

a) Caminos primarios: son los caminos rurales de conectividad intramunicipal e 
intermunicipal.
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b) Caminos secundarios: son los caminos rurales que dan acceso a actividades agrarias 
y a viviendas en uso.

c) Caminos terciarios: son los caminos que pasan por el espacio agrario e incluyen las 
pistas forestales necesarias para la gestión del espacio forestal.

Artículo 20.  Obras para la construcción o el mejoramiento de infraestructuras agrarias.
1. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe planificar, 

promover y llevar acabo obras para la ejecución de infraestructuras agrarias, particularmente 
las que tienen relación con el regadío, la concentración parcelaria y la red viaria rural, 
siempre con arreglo a las indicaciones de lo establecido en el plan territorial sectorial agrario 
específico de la zona correspondiente.

2. Pueden llevarse a cabo obras en infraestructuras agrarias de iniciativa pública para 
implantar instalaciones industriales vinculadas a la actividad agraria o grandes 
equipamientos o servicios de interés agrario en el medio rural cuando, por su incidencia 
económica, social o ambiental, trasciendan los intereses locales y den respuesta a las 
exigencias del modelo de ordenación territorial establecido en el Plan territorial sectorial 
agrario de Cataluña o en los planes territoriales que lo desarrollan.

3. Las obras de mejoramiento y construcción de infraestructuras agrarias deben 
contribuir a la mejora de la eficiencia de las actividades llevadas a cabo en los espacios 
agrarios, de todos los medios necesarios para la producción agraria y, muy particularmente, 
de los recursos naturales, así como a la preservación y la sostenibilidad económica, 
ambiental y social de los espacios agrarios.

Artículo 21.  Unidades mínimas de cultivo.
El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe analizar toda 

actuación sobre los espacios agrarios para verificar que las parcelas resultantes tras la 
actuación no quedan por debajo de las unidades mínimas de cultivo que establece la 
normativa vigente, a excepción de los casos debidamente justificados o los casos en los que 
las parcelas son inferiores a las unidades mínimas de cultivo antes de la actuación, y debe 
velar por que la reducción de superficie cultivable que pueda ocasionar la actuación 
planteada sea siempre la mínima imprescindible.

CAPÍTULO VI
Actividad agraria periurbana

Artículo 22.  Concepto y condiciones de la actividad agraria periurbana.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por actividad agraria periurbana la que se 

lleva a cabo en zonas periféricas de áreas urbanas y tiene las siguientes características:
a) Es objeto de fuerte presión urbanística.
b) Tiene la competencia de otros sectores económicos para el uso del suelo y de los 

recursos necesarios para la producción de alimentos.
c) Está sometida a inestabilidad por las perspectivas de uso del suelo.
d) Tiene una alta fragmentación parcelaria.
e) Está sometida a presión por un uso social intensivo, que puede generar 

incompatibilidades con la actividad agraria.
2. Toda actividad agraria periurbana debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Producir alimentos y productos forestales, tanto en cuanto a bienes como a servicios.
b) Contribuir a la calidad del medio ambiente y ofrecer servicios ambientales y 

forestales.c) Ser una actividad profesional.
d) Aportar valores sociales y culturales.
3. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe identificar y 

delimitar las zonas con actividad agraria periurbana, teniendo en cuenta los factores 
enumerados en el artículo 6.4.a, y debe velar por que todos los planes territoriales 
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sectoriales agrarios específicos reconozcan los parques agrarios existentes u otras nuevas 
iniciativas de protección que puedan proponerse.

4. Las zonas con actividad agraria periurbana deben tenerse en cuenta al programar 
medidas de fomento de la actividad agraria y de desarrollo rural, para garantizar que la 
viabilidad de las explotaciones no se vea comprometida fruto de su emplazamiento.

5. Las parcelas agrícolas periurbanas que, por abandono, están cubiertas por masa 
forestal pueden recuperarse como tierras agrícolas con la autorización preceptiva.

CAPÍTULO VII
Instrumentos para la recuperación y preservación de la capacidad productiva 

de los espacios agrarios en desuso

Artículo 23.  Parcela agrícola y ganadera en desuso.
1. A los efectos de la presente ley, son parcelas agrícolas y ganaderas en desuso las que 

no llegan a alcanzar al menos el 50% de los rendimientos físicos medios de las 
explotaciones agrarias de la comarca donde están situadas, los cuales deben cuantificarse 
de acuerdo con las estadísticas oficiales que elabora y publica el departamento competente 
en materia agraria y de desarrollo rural y comparando los mismos ámbitos productivos, y 
siempre que dicho desuso sea por causas imputables a los propietarios o a los titulares de la 
explotación agraria.

2. Son parcelas agrícolas y ganaderas en desuso las que tienen alguna de las siguientes 
características:

a) Las parcelas con suelos en proceso de degradación y sin la aplicación de medidas 
correctoras, en cuyo caso, para mantener la parcela agrícola y ganadera en condiciones, 
deben cumplirse, como mínimo, los criterios de la condicionalidad o, alternativamente, el 
criterio de buenas prácticas agrarias, de conformidad con la normativa de desarrollo de la 
presente ley.

b) Las parcelas con suelos donde las malas prácticas agrarias o los usos inconvenientes 
ponen en peligro cosechas vecinas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el 
medio natural.

c) Las parcelas agrícolas periurbanas donde el propio estado de abandono o los usos 
inconvenientes conllevan un riesgo de incendio forestal que afecta al núcleo de población o 
al medio natural.

d) Las parcelas con suelos que permanecen sin actividad agrícola y ganadera durante 
tres años consecutivos, salvo que se permita por motivos agronómicos o ambientales o por 
otras causas justificadas.

e) Las parcelas en las que no se han llevado a cabo actividades de explotación o de 
conservación, en un período de al menos cinco años, y sin causa que lo justifique.

3. Las parcelas clasificadas como suelo urbanizable, con independencia del régimen de 
derechos y deberes que les otorga la legislación en materia de urbanismo, pueden ser 
consideradas parcelas agrícolas y ganaderas en desuso hasta que se desarrolle el 
correspondiente planeamiento urbanístico clasificado.

4. En los espacios declarados espacios naturales protegidos, las parcelas que se 
demuestra que se destinan a usos ambientales y que disponen de un plan de gestión 
específico no deben ser declaradas parcelas agrícolas y ganaderas en desuso, aunque 
cumplan las condiciones que señala el apartado 1.

5. La concreción de las consideraciones objetivas para determinar que una parcela es 
una parcela agrícola y ganadera en desuso debe realizarse por reglamento, en consonancia 
con lo establecido en el artículo 25.

Artículo 24.  Inventario de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso.
1. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural, en colaboración 

con la Administración local y las organizaciones profesionales agrarias más representativas y 
las que representan al mundo cooperativo agrario, que forman parte de la Mesa Agraria, y 
los miembros colegiados de los colegios profesionales con competencias en agronomía, 
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debe identificar las zonas donde es probable que haya parcelas agrícolas y ganaderas en 
desuso, con el objetivo de poseer un inventario, poder programar las actuaciones a llevar a 
cabo y preservar la capacidad productiva del sector agrario.

2. Toda persona que quiera identificar parcelas agrícolas y ganaderas en desuso y forme 
parte de las organizaciones del apartado 1, debe registrarse en una base de datos de la 
Administración para darse de alta.

Artículo 25.  Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso.
1. Se crea el Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso, que depende del 

departamento en materia agraria y de desarrollo rural e incluye las parcelas que forman 
parte del inventario al que hace referencia el artículo 24 y que han sido calificadas de 
parcelas agrícolas y ganaderas en desuso. Dichas parcelas quedan bajo la gestión del 
departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural.

2. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe crear 
mecanismos de intermediación para favorecer la continuidad de la actividad agraria en las 
parcelas que dejan de ser explotadas por su titular.

3. El Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso debe impulsar fórmulas de 
cesión del uso de estas parcelas y puede promover su alquiler, salvaguardando el derecho 
de propiedad y permitiendo la obtención de rentas.

4. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe promover la 
aprobación, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la presente ley, 
de un reglamento que regule el funcionamiento del Registro de parcelas agrícolas y 
ganaderas en desuso.

5. Toda parcela agrícola y ganadera calificada de parcela en desuso, cuyo titular no 
puede ser identificado, queda bajo la administración del Registro de parcelas agrícolas y 
ganaderas en desuso, que puede firmar contratos de arrendamiento y de cesión. Si se 
identifica al propietario de la parcela agrícola y ganadera en desuso, este puede recuperar 
su gestión en las condiciones establecidas en el artículo 26.

6. El Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso tiene las funciones 
siguientes:

a) Establecer un registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso, diferenciando las 
que están en disposición de ser arrendadas de las que no lo están y de las que están en 
trámite de inscripción en este registro.

b) Establecer la renta de alquiler anual para cada una de las parcelas agrícolas y 
ganaderas en desuso que estén en disposición de ser arrendadas, cuya valoración se 
ajustará a lo establecido en la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de 
valoraciones de los arrendamientos rústicos.

c) Recoger las solicitudes de parcela agrícola y ganadera en desuso que presenten los 
interesados.

d) Adjudicar las parcelas a los solicitantes, mediante el establecimiento de un contrato de 
alquiler entre el propietario de la parcela y el solicitante, a partir de una convocatoria pública 
por concurrencia competitiva.

e) Establecer las condiciones que deben cumplir los interesados para acceder a las 
parcelas, que deben fijarse por reglamento. El reglamento regulador y las bases de cada 
convocatoria deben priorizar la adjudicación de los contratos a los interesados que cumplen 
uno o varios de los siguientes requisitos:

1.º Jóvenes.
2.º Mujeres.
3.º Personas con formación reglada en cualquier ámbito de la agricultura o la ganadería.
4.º Personas físicas o jurídicas que tienen como objeto social la explotación agraria de la 

tierra y que tienen la calificación de prioritarias.
5.º Personas que ya trabajan parcelas situadas en la mínima distancia posible de la 

parcela objeto de la solicitud.
6.º Entidades con personalidad jurídica que trabajan con personas con discapacidades 

psíquicas o físicas y con riesgo de exclusión social, y que tienen especiales dificultades para 
encontrar trabajo.
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f) Hacer un seguimiento del cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato de 
alquiler.

7. El departamento competente en materia de agricultura y de desarrollo rural debe 
incorporar de oficio en el Registro las parcelas que son de titularidad pública o aquellas cuya 
gestión efectiva, de cualquier nivel administrativo, corresponde a la Administración y están 
en desuso, y debe proceder a su oportuna publicidad.

8. El Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso debe tener en cuenta y 
establecer mecanismos de relación pertinentes con las iniciativas que la Administración local 
haya puesto en funcionamiento con el mismo objetivo que este registro.

Artículo 26.  Recuperación de una parcela agrícola y ganadera en desuso.
El propietario de una parcela que está en situación de alquiler en el Registro de parcelas 

agrícolas y ganaderas en desuso puede recuperar la posibilidad de trabajarla en las 
siguientes condiciones:

a) Si no existe ningún contrato de alquiler vigente en el momento en que el propietario 
desea recuperar la parcela y manifiesta el compromiso de ponerla en producción.

b) Si existe un contrato de alquiler, cuando este finalice. Si el propietario desea cancelar 
el contrato de alquiler, debe indemnizar al inquilino por el importe de las inversiones 
realizadas en la parcela.

Artículo 27.  Declaración de parcela agrícola y ganadera en desuso.
1. Las personas físicas que son agricultores profesionales, a título individual o mediante 

las organizaciones profesionales más representativas; las cooperativas agrarias; las 
personas jurídicas que tienen como objeto social la explotación agraria de la tierra, y las 
personas que son miembros de colegios profesionales relacionados con la actividad agraria, 
pueden comunicar la presunta existencia de una parcela agrícola y ganadera en desuso al 
departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural, en las sedes de los 
servicios territoriales o mediante la red de oficinas comarcales.

2. Si el departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural aprecia que la 
parcela de que se trata tiene alguna de las características establecidas en el artículo 23, 
debe iniciarse un procedimiento de oficio para declararla en desuso.

3. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural, desde el inicio 
del procedimiento de la declaración de parcela agrícola y ganadera en desuso, debe 
promover el contacto con quien tiene la propiedad de la parcela para averiguar cuáles son 
las causas de la falta de actividad agraria y debe advertir al titular de las consecuencias del 
mantenimiento de esta situación.

4. La declaración de parcela agrícola y ganadera en desuso debe realizarse mediante 
resolución dictada por el director general competente en materia agraria y de desarrollo rural, 
que debe fundamentarse en un informe técnico emitido por los servicios de su departamento.

5. Antes de dictar la resolución de declaración de parcela agrícola y ganadera en 
desuso, debe darse audiencia al titular o a los titulares de la parcela afectada y abrir un 
período de información pública del expediente por un plazo de veinte días.

6. Contra la resolución que declara una parcela agrícola y ganadera en desuso, puede 
interponerse recurso de alzada ante el consejero competente en materia agraria y de 
desarrollo rural.

Artículo 28.  Efectos de la declaración de parcela agrícola y ganadera en desuso.
1. Toda parcela agrícola y ganadera en desuso pasa a formar parte, de forma 

provisional, del Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso, lo que debe 
comunicarse al propietario y al titular de la explotación agraria, en su caso.

2. El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe llevar a 
cabo un seguimiento dela utilización de las parcelas declaradas parcelas agrícolas y 
ganaderas en desuso.

3. Transcurridos tres meses desde la declaración de parcela agrícola y ganadera en 
desuso, si se mantienen las circunstancias que motivaron la declaración, se entiende 
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incumplida la función social del uso de la tierra y, dado que se infrautiliza, la parcela pasa a 
formar parte, de forma definitiva, del Registro de parcelas agrarias y ganaderas en desuso, y 
puede comportar la expropiación forzosa temporal del derecho de usufructo de la parcela, de 
acuerdo con la normativa en materia de expropiación forzosa.

4. El arrendamiento forzoso que establezca la Administración se rige por la legislación 
catalana en materia de arrendamientos rústicos.

5. La duración del arrendamiento es la que establece, para cada tipología de contrato, la 
Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las 
obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto 
y quinto.

Disposición adicional primera.  Acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación.

El departamento correspondiente debe elaborar un programa específico y definir 
acciones concretas para asegurar la llegada de la telefonía móvil y de la fibra óptica o de 
otros sistemas inalámbricos, con la misma calidad y velocidad con respecto al acceso a las 
redes de voz y datos, y para potenciar la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la actividad agraria y ganadera de las zonas periurbanas.

Disposición adicional segunda.  Formación, emprendimiento e innovación.
1. El departamento competente debe impulsar acciones de formación, emprendimiento e 

innovación en las zonas agrarias periurbanas para la población de las ciudades, y debe 
poner un énfasis especial en los centros educativos.

2. El departamento competente debe elaborar programas e impulsar aulas de formación, 
emprendimiento, innovación y divulgación destinados a los centros educativos y a los 
ciudadanos en general para dar a conocer el proceso de producción de alimentos.

Disposición adicional tercera.  Abandono de las fincas en las zonas de montaña.
El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe elaborar un 

programa específico, con acciones y recursos complementarios de apoyo, para evitar el 
abandono de las fincas en las zonas de montaña, con el objetivo de compensar las 
condiciones climáticas y orográficas que dificultan la viabilidad económica de las 
explotaciones agrarias y ganaderas en los Pirineos.

Disposición adicional cuarta.  Extinción de las concesiones administrativas para constituir 
explotaciones familiares o comunitarias.

1. Se extinguen las concesiones administrativas otorgadas con el fin de constituir 
explotaciones familiares o comunitarias, a las que hace referencia la Ley de reforma y 
desarrollo agrario, aprobada por el Decreto 118/1973, de 12 de enero, y adjudicadas por el 
extinguido Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que transfirió sus 
competencias a la Generalidad de Cataluña por el Real decreto 241/1981, de 9 de enero, y 
el Real decreto 968/1986, de 25 de abril, en materia de desarrollo agrario, y se asignaron al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca por el Decreto 50/1981, de 2 de marzo, y 
el Decreto 167/1986, de 5 de junio.

2. Quedan sin efecto las concesiones otorgadas con el fin de constituir explotaciones 
familiares o comunitarias y se autoriza su cancelación registral, con las limitaciones de los 
supuestos entre vivos y por causa de muerte que establecen el artículo 28 y concordantes 
de la Ley de reforma y desarrollo agrario, aprobada por el Decreto 118/1973, de 12 de enero.

Disposición adicional quinta.  Asesoramiento y acompañamiento al arrendatario.
El departamento competente en materia agraria y de desarrollo rural debe dar 

asesoramiento y acompañamiento técnico al arrendatario de la parcela en desuso, para 
garantizar la viabilidad de la nueva explotación agraria.
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Disposición adicional sexta.  Fincas sin propietario conocido.
1. Las fincas objeto de un proceso de concentración parcelaria cuyo propietario es 

desconocido deben incorporarse en el acta de reorganización de la concentración parcelaria, 
en la que debe hacerse constar esta circunstancia y consignar, en su caso, las situaciones 
posesorias existentes. Dichas fincas no deben inscribirse en el Registro de la Propiedad 
mientras no aparezca su propietario.

2. El departamento competente en materia de concentración parcelaria está facultado, 
dentro de los cinco años siguientes a la fecha del acta de reorganización, para reconocer el 
dominio de las fincas a que hace referencia el apartado 1 a favor de quien lo acredite 
suficientemente y para ordenar, en este caso, protocolizar las correspondientes 
rectificaciones del acta, de las cuales el notario debe expedir una copia para que se 
inscriban en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del acta.

3. El departamento competente en materia de concentración parcelaria queda facultado, 
hasta que se identifique el propietario, para incluir las fincas de propietario desconocido en el 
Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso.

Disposición final primera.  Habilitación presupuestaria.
Los preceptos que eventualmente comporten gastos con cargo a los presupuestos de la 

Generalidad producen efectos a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos 
correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor 
de la presente ley.

Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la 

presente ley, sin perjuicio de las habilitaciones expresas de desarrollo y ejecución que la 
presente ley establece a favor del departamento competente en materia agraria y de 
desarrollo rural.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
1. La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya», sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2.
2. (Derogado).
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§ 35

Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 8080, de 9 de marzo de 2020

«BOE» núm. 71, de 17 de marzo de 2020
Última modificación: 31 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2020-3782

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, en 

nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De acuerdo con lo 
anterior promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO
El sector de la viña y el vino tiene una importancia capital en Cataluña, tanto en la 

producción de uva como en la elaboración de vino, y es uno de los motores de la economía 
catalana.

Históricamente, Cataluña ha sido desde hace siglos un país con tradición de cultivo de la 
viña y de elaboración de vino. Este cultivo fue introducido por los griegos en el área del 
Ampurdán y en la época romana se empezó a desarrollar un comercio del vino, 
principalmente en el área de Tarraco y en el norte de Barcino.

A partir del siglo XVIII se empezó a exportar vino, lo que estimuló el cultivo de vid en las 
comarcas litorales y prelitorales. A finales del siglo XIX, sin embargo, debido a la plaga de la 
filoxera, se destruyó toda la viña de Cataluña, lo que obligó a una replantación con pies 
americanos, que comportó una distribución diferente de la superficie plantada. Se perdieron 
hectáreas, principalmente en las comarcas de Lleida y Tarragona, mientras que aumentaron 
en algunas de las de Barcelona y Girona.

En esta época, coincide la replantación de variedades blancas con el desarrollo de la 
elaboración del vino espumoso, que adopta el método champenoise, que dio lugar al cava.

Al principio del siglo XX surgen las primeras cooperativas vinícolas, como fórmula de 
agrupamiento de los viticultores para la vinificación y comercialización de su producción.

La pujanza del sector se truncó con la Guerra Civil. A partir de la década de los sesenta, 
el sector renació, con la introducción de nuevas variedades de uva y nuevos métodos 
vinícolas. Se incorporaron la tecnología y, posteriormente, la enología.

La viña en Cataluña está muy influenciada por la diversidad geográfica y por el clima 
normalmente mediterráneo, con veranos moderadamente calurosos, inviernos fríos sin 
heladas y lluvias concentradas en otoño y primavera, pero con zonas de clima continental, lo 
que influye en la diversificación de los vinos. Las características geográficas hacen que el 
cultivo se concentre básicamente en las comarcas prelitorales, en llanuras de menos altitud 
de la depresión Central y en la llanura del Ampurdán.
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Esta diversidad geográfica ha hecho posible el desarrollo de diferentes denominaciones 
de origen, las cuales tienen unas características geográficas y meteorológicas determinadas, 
y actualmente ocupan unas 55.000 hectáreas. La apuesta por los vinos de calidad 
diferenciada ha sido una constante que se remonta a los años treinta, cuando se protegen 
los nombres de las denominaciones de origen Alella, Conca de Barberà, Penedès, Priorat y 
Tarragona, y llega hasta las actuales once denominaciones de origen protegidas (DOP), a 
las que debe añadirse la DOP Cava, que, aunque tiene un ámbito geográfico que incluye 
otras comunidades autónomas, concentra la mayor parte de la zona de producción y de 
elaboración en Cataluña.

Para observar la importancia del sector vitivinícola en la economía catalana, puede 
decirse que en 2018 se cosecharon en Cataluña 435 millones de kilogramos de uva, 
incluyendo tanto la que va destinada a las denominaciones de origen protegidas como el 
vino sin denominación o el que va a destilación. Más del 60% de esta uva se destina a la 
producción de cava.

En cuanto a los vinos con denominación de origen, puede observarse que el 25% de la 
producción total estatal corresponde a vinos de algunas de las denominaciones de origen 
protegidas en el territorio catalán.

Actualmente, del total del vino consumido en Cataluña cerca del 40% procede de las 
bodegas elaboradoras situadas en Cataluña, que elaboran para alguna de las once 
denominaciones de origen protegidas. Por tanto, hay un margen de mejora. Como 
contrapunto, la producción no destinada al mercado nacional se destina a la 
comercialización en los mercados de la Unión Europea y de terceros países.

En 2017 el sector representa el 4,04% del valor de la producción final agraria (PFA) de 
Cataluña, y la industria vinícola, el 5,30% de la industria agroalimentaria.

Por otra parte, en 2018 el peso de las exportaciones de los productos vínicos supone 
624 millones de euros, cifra que representa un aumento del 2,7% con relación al año 
anterior.

Varios son los objetivos de la presente ley. En primer lugar, debe adaptarse la Ley 
15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, a la normativa europea resultante de la 
organización común del mercado (OCM) del vino y, en particular, al Reglamento (UE) 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la 
organización común de mercados de productos agrarios y por el que se derogan los 
reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007, y el 
Reglamento (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo, que completa el Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. En este sentido, debe adaptarse la Ley 
15/2002, cuyo texto es parcialmente contradictorio con esta normativa. Por otra parte, es 
preciso un desarrollo de esta normativa europea que la complemente en Cataluña.

En el aspecto de la viticultura, quiere darse una cobertura legal con una norma con rango 
de ley a diferentes cuestiones que la Ley 15/2002 no regula, como son las autorizaciones de 
plantaciones y replantación y el potencial vitícola, y adaptarlas a la normativa europea.

Por otra parte, vista la aplicación en el tiempo de la Ley 15/2002, deben modificarse 
algunos aspectos que se ha visto que eran mejorables y deben resolverse algunos vacíos 
legales: el régimen jurídico de los órganos de gestión de las denominaciones de origen 
protegidas e indicaciones geográficas protegidas y el régimen sancionador.

Como precedente normativo, la Ley 15/2002 se elaboró bajo la vigencia del Reglamento 
(CE) 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo, por el que se establece la organización común 
del mercado vitivinícola. Los elementos de este reglamento, en vigor desde el 1 de agosto de 
2000, eran obligatorios y directamente aplicables a cada estado miembro. El Reglamento 
(CE) 1493/1999 del Consejo dirigía a las autoridades estatales determinados mandatos para 
lograr una ejecución y un cumplimiento más completos de los objetivos de la política agraria 
común, especialmente de los que afectan al sector vitivinícola. Era una manifestación de las 
amplias competencias de la Unión Europea en esta materia y tenía por objetivos evitar la 
superproducción, mejorar la competitividad y controlar y proteger la calidad de los vinos 
europeos, regulando los principales aspectos de la organización común del mercado 
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vitivinícola. Siguiendo los pasos de sus antecesores, continuaba distinguiendo en dos 
categorías los vinos europeos: los vinos de calidad producidos en regiones determinadas 
(VCPRD) y los vinos de mesa; establecía para cada uno un régimen jurídico especial y 
diferenciado, pero los trataba por primera vez en un único texto legal. Con este fin, el título VI 
establecía un sistema de normas europeas para disciplinar la producción y el control de los 
VCPRD, al que deberían ajustarse las disposiciones específicas de los estados miembros.

El título VI y el anexo VI del Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo eran los que 
determinaban las condiciones que deberían cumplir los VCPRD, dentro de los cuales era 
preciso enmarcar los vinos que la normativa catalana llama vinos con denominación de 
origen y vinos con denominación de origen calificada. Según el artículo 54, se entienden por 
VCPRD «los vinos que cumplan las disposiciones del presente título y las disposiciones 
comunitarias y nacionales adoptadas al respecto». Esta definición, que no encaja con la idea 
de definición concebida tradicionalmente en el ordenamiento interno, es, sin embargo, una 
fórmula empleada a menudo por la normativa europea ante la dificultad que presenta dar 
definiciones en el sentido tradicional conceptualmente válidas para todos los estados de la 
Unión.

Con el fin de concretar esa definición, el título VI y el anexo VI del Reglamento (CE) 
1493/1999 del Consejo establecían las categorías de VCPRD (vinos tranquilos, vinos 
espumosos, vinos de aguja y vinos dulces), los productos aptos para dar lugar a un VCPRD 
y varias condiciones que debe cumplir la normativa de los estados miembros que desarrolle 
este reglamento.

El Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo también fue desarrollado por varios 
reglamentos que se ocupaban de elementos singulares relacionados con la política 
vitivinícola común. Entre estos destaca el Reglamento 753/2003, de 5 de septiembre, que 
regula la designación, denominación, presentación y protección de los productos 
vitivinícolas, y que incide especialmente en los aspectos relativos al envasado y etiquetado 
de los vinos.

Los objetivos, conceptos y obligaciones que para las autoridades de los estados 
miembros y para los productores establecía el Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo 
fueron incorporados y adaptados a las particularidades de la vitivinicultura catalana por dicha 
Ley 15/2002.

Sin embargo, en el ámbito europeo, la evolución del sector se ha caracterizado por la 
sistemática reducción del consumo interior y el espectacular aumento de las importaciones 
de países terceros, lo que llevó a la Unión Europea a poner en cuestión algunos aspectos de 
la organización común de mercados de 1999. Elementos principales de esta, como la 
prohibición de nuevas plantaciones o la cada vez más recurrente destilación de excedentes, 
que incluso ha llegado a los VCPRD, son algunos de los que se pusieron en cuestión e 
impulsaron la Unión Europea a establecer una nueva organización común del mercado del 
vino, que fue aprobada por el Reglamento 479/2008 del Consejo, de 29 de abril, por el que 
se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los reglamentos 
(CE) 1493/1999, 1782/2003, 1290/2005 y 3/2008 y se derogan los reglamentos (CEE) 
2392/86 y (CE) 1493/1999.

Por otra parte, el Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo, que modifica 
el Reglamento (CE) 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos, incorpora 
el contenido del Reglamento 479/2008 del Consejo, con alguna adaptación. Este 
reglamento, fruto de los trabajos iniciados por la Comisión en 2006, se perfilaba como 
resultado de una política desreguladora y menos intervencionista en algunos aspectos de un 
sector, el vitivinícola, fuertemente intervenido tanto por las autoridades europeas como por 
las de los estados miembros. Entre las medidas que a tal fin prevé la nueva organización 
común del mercado del vino, está precisamente suprimir en pocos años la prohibición de 
nuevas plantaciones, limitar las ayudas a la destilación y levantar las limitaciones relativas a 
la designación y presentación de los productos y a las prácticas enológicas. El nuevo 
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo incorpora estas líneas 
de actuación.

En cuanto a la protección del origen y la calidad de los vinos, el Reglamento 479/2008 
del Consejo también cambió sensiblemente el marco anterior, basado en los VCPRD. El 
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Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo incorpora estos 
cambios.

En primer lugar, la regulación europea establece la sustitución del término vinos 
calificados procedentes de una región determinada por el de vinos con indicación geográfica 
(IG), concepto que engloba los vinos con indicación geográfica protegida (IGP), es decir, los 
que hasta entonces se llamaban vinos de mesa con indicación geográfica, y los vinos con 
denominación de origen protegida (DOP), que vendrían a ser los que hasta entonces la 
organización común del mercado del vino llamaba VCPRD. Este esquema sitúa el vino en un 
cuadro coherente con las disposiciones horizontales de la política de calidad agroalimentaria 
general definida por el Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, y con las normas internacionales fruto de los acuerdos 
alcanzados por la Organización Mundial del Comercio, fundamentalmente reflejados en el 
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC).

La misma trascendencia tiene el segundo elemento de cambio a considerar de la nueva 
organización común del mercado del vino en cuanto a los VCPRD: el que afecta a la 
autoridad competente para el reconocimiento de la protección de los vinos con indicación 
geográfica, que pasa de manos de los estados miembros a manos de la Comisión Europea.

Sin embargo, dos reglamentos de la Comisión –por una parte, el Reglamento delegado 
2019/33, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las solicitudes de protección de 
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector 
vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de uso, a las modificaciones 
del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y presentación, 
y, por otra, el Reglamento de ejecución 2019/34, de 17 de octubre de 2018, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las 
denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el 
sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de uso, a las 
modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y 
la presentación, y del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere a un sistema adecuado de controles– devuelven a los estados miembros la 
competencia para las modificaciones normales de los pliegos de condiciones de las 
denominaciones de origen. Los estados miembros recuperan así esta competencia, ahora 
sometida solo al trámite de comunicación a la Comisión Europea.

Todos estos elementos hacen necesario adaptar algunos aspectos de la Ley 15/2002, ya 
que, si bien esta sigue manteniendo la vigencia, en cuanto a los principios que la inspiran, 
los cambios en algunos elementos sustanciales de la nueva organización común del 
mercado del vino respecto a la organización común de mercados vigente en el momento de 
aprobarse la Ley 15/2002 obligan a modificar los preceptos afectados por estos cambios, 
centrados fundamentalmente en los aspectos relativos al potencial vitivinícola, las prácticas 
enológicas, la presentación y el etiquetado de los vinos, y la nomenclatura, así como alguno 
de los preceptos relativos al régimen jurídico de la protección del origen y la calidad de los 
vinos.

En materia vitícola, debe recordarse que la Ley 15/2002, de ordenación vitivinícola, a 
pesar de su título, no regulaba aspectos vitícolas. Estas cuestiones son reguladas 
detalladamente por la normativa europea, es decir, por la organización común de mercados y 
las disposiciones que desarrollan aspectos concretos. Estas normas tienen eficacia y 
aplicabilidad directa a los estados miembros, pero dejan la concreción de algunas cuestiones 
en manos de las autoridades de los estados miembros e, incluso, alguno de los preceptos 
establece que estas autoridades deben desarrollarlo.

La Generalidad ha llevado a cabo este desarrollo fundamentalmente mediante normas 
reglamentarias, tales como la Orden de 4 de noviembre de 1999, relativa a las nuevas 
plantaciones, la Orden de 6 de septiembre de 2000, de potencial vitivinícola, y la Orden 
ARP/163/2002, de 3 de mayo, por la que se crea la Reserva de derechos de plantación de 
viña de Cataluña.
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Esta regulación mediante normas reglamentarias se corresponde con el detalle y el 
carácter técnico que en buena parte domina su contenido. Sin embargo, deben tenerse en 
cuenta las obligaciones para los viticultores que nacen de esta regulación y la incidencia que 
esta tiene de alguna forma sobre el derecho de propiedad. La libertad de empresa requeriría 
que los elementos básicos de esta regulación fueran establecidos por ley y que fuera esta la 
que habilitara y solicitara la colaboración de los reglamentos, especialmente si estos, como 
en los ejemplos antes mencionados, emanan directamente del consejero competente.

Siguiendo el hilo de lo expuesto, las materias que deben incorporarse a la Ley de 
ordenación vitivinícola, concretando para la viticultura catalana los preceptos de la nueva 
organización común del mercado del vino, establecidos fundamentalmente por el 
Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, son la regulación del 
potencial vitivinícola catalán; de las autorizaciones de viña, especialmente teniendo en 
cuenta el nuevo enfoque que en esta materia adopta la nueva organización común de 
mercados, y las situaciones que plantea la normativa europea a partir de 2016; del registro 
vitícola, y de las variedades de vid de vinificación que se podrán plantar, replantar o injertar 
en Cataluña.

Al margen de esta necesidad de adaptación de la normativa vitivinícola a la organización 
común del mercado del vino dando el rango legal que les corresponde a algunas cuestiones 
hasta este momento establecidas solo por reglamento, debe decirse que durante los ya más 
de quince años de vigencia de la Ley de ordenación vitivinícola se han puesto de manifiesto 
algunas situaciones que hacen necesario que se perfeccione algún precepto o que se regule 
algún aspecto inicialmente no previsto con respecto al régimen jurídico de los órganos de 
gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas, 
la coexistencia entre denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida en 
un mismo territorio, y el régimen sancionador de los incumplimientos de los viticultores, 
vinicultores o comercializadores.

Finalmente, también debe tenerse presente que en este intervalo se ha aprobado la Ley 
orgánica 6/2006, de 17 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, que 
define con más precisión las competencias de la Generalidad en materia de agricultura y de 
denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad, y abre la puerta a la gestión y el 
control por parte de la Generalidad de la actuación de los órganos de una denominación 
supraautonómica con relación a los terrenos e instalaciones situados en Cataluña. 
Igualmente, establece la participación de la Generalidad en los órganos de la denominación 
y en el ejercicio de sus facultades de gestión. La llamada que el artículo 128.3 del Estatuto 
de autonomía hace a la determinación de estos aspectos mediante una ley también hace 
necesario definirlos con respecto a las denominaciones de origen vitivinícolas mediante la 
introducción de los correspondientes preceptos en la Ley de ordenación vitivinícola y evitar el 
vaciado de competencias autonómicas que puede producirse por la vía de la 
supraterritorialidad, tal como advirtió el Consejo Consultivo en su dictamen 245, de 22 de 
agosto de 2003.

Estatutariamente, la Generalidad tiene competencias exclusivas, respetando lo que 
establezca el Estado en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 149.1.13 
y 16 de la Constitución, en la regulación y el desarrollo de la agricultura, así como en la 
regulación y ejecución de la calidad de los productos agrícolas, de acuerdo con el artículo 
116.1.a y b del Estatuto de autonomía. Por otra parte, el artículo 128 del Estatuto otorga 
competencias exclusivas a la Generalidad, respetando el artículo 149.1.13 de la 
Constitución, en materia de denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad.

La presente ley se estructura en un título preliminar, ocho títulos, once disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones 
finales. En el título preliminar, además de establecer el objeto de la Ley y los principios de 
actuación, se ha considerado conveniente establecer exhaustivamente toda una serie de 
definiciones necesarias para la comprensión de la Ley.

El título I, dedicado a la viticultura, establece las grandes líneas de actuación en esta 
materia, como las autorizaciones de plantaciones. Igualmente, regula las plantaciones no 
autorizadas y la obligación de arrancarlas, si procede. Establece, asimismo, una regulación 
de las variedades con el establecimiento de un catálogo de variedades y da rango legal al 
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Registro vitivinícola de Cataluña como herramienta principal, junto con la tarjeta vitícola, del 
control en esta materia.

El título II, dedicado a la vinicultura, establece los objetivos de las políticas en esta 
materia, que deben tender a mejorar la competitividad de los vinos catalanes como motor de 
las exportaciones y deben fomentar su diversidad y calidad. Se refiere, especialmente, al 
objetivo del fomento de las actividades complementarias de la vinicultura, como el 
enoturismo y las rutas vinícolas, como complemento del turismo. Igualmente, regula la 
práctica enológica de autorización del aumento artificial del grado alcohólico si se dan 
circunstancias excepcionales.

El título III regula el sistema de protección del origen de los vinos de calidad, tanto de las 
denominaciones de origen protegidas como de las indicaciones geográficas protegidas, y 
adapta su regulación a la normativa europea, que da primacía a los pliegos de condiciones 
como pilar central de estos distintivos de calidad. Respecto a los vinos de finca, introduce 
una modificación importante en el sentido de que las bodegas no necesariamente tienen que 
estar en la misma finca productora, lo que potenciará estos vinos de gran calidad, pero sí 
deben estar dentro de la zona de la denominación de origen protegida.

Regula, asimismo, los vinos sin denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida, los vinos varietales elaborados, envasados, almacenados o 
comercializados en bodegas situadas en Cataluña, así como los vinos de finca y los vinos 
con término tradicional.

Igualmente, el título III regula los órganos de gestión de las denominaciones de origen 
protegidas e indicaciones geográficas protegidas introduciendo algunas modificaciones en el 
régimen regulador, como son la posibilidad, elevada a rango de ley, de constituir consorcios 
que asuman las funciones de certificación y control o las normas que deben cumplir para la 
acreditación como entidades de certificación y control.

El título IV regula los productos sin denominación de origen protegida ni indicación 
geográfica protegida, así como los que se acogen a la nueva posibilidad de las menciones 
de cosecha o variedad.

El título V, dedicado al control oficial, establece la autoridad competente. Se determina el 
Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi) como autoridad competente para verificar el 
cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas, así como el departamento competente en materia de 
agricultura y calidad agroalimentaria como autoridad competente en inspección y control 
vitícola y vinícola. Por lo tanto, la autoridad competente para el control oficial, para 
cualquiera de los ámbitos incluidos en este concepto, se otorga a la Administración.

Asimismo, establece las obligaciones de las entidades de certificación y control y de los 
operadores, y regula la función inspectora, que se atribuye a la dirección general competente 
en materia de agricultura y a la dirección general competente en materia de calidad 
agroalimentaria, en función de si se trata de viticultura o de vinicultura. Se aclaran las 
competencias en esta materia y se centraliza dicha función inspectora en estos órganos, de 
acuerdo con el principio de eficiencia.

Además, el título V regula exhaustivamente las medidas cautelares unificando el régimen 
de estas con lo establecido por la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria.

El título VI, del régimen sancionador, regula y actualiza el cuadro de infracciones y 
sanciones incorporando las que lo son en materia de viticultura, que la normativa anterior no 
regulaba totalmente.

El título VII centra las competencias del Instituto Catalán de la Viña y el Vino en la 
promoción de los productos vínicos, en la difusión, la promoción y el fomento del consumo 
moderado y responsable de productos vínicos, en la investigación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica –en colaboración con el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias–, y en la experimentación, la difusión y el análisis de la producción vitícola 
y vinícola, además de las funciones de tutela de las denominaciones de origen protegidas e 
indicaciones geográficas protegidas.

El título VIII establece los aspectos a tener en cuenta en el fomento de la cultura del vino 
y en la transferencia tecnológica. Determina los aspectos concretos de las campañas de 
promoción, difusión e información relativas al sector de la viña y el vino, y de las acciones de 
formación de viticultores y vinicultores.
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Finalmente, las disposiciones adicionales contienen mandatos dirigidos a incrementar la 
efectividad de los controles de los productos vínicos, y otros relativos a las menciones a los 
vinos ecológicos, de producción integrada o biodinámica.

En cuanto a la disposición derogatoria, además de derogar la Ley 15/2002, deroga 
parcialmente el Decreto 474/2004, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, manteniendo la vigencia de los artículos 
que no resultan afectados por la presente ley y de los que se refieren al régimen electoral de 
los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas.

Por lo tanto, la presente ley es del todo necesaria, tal como se expone en los párrafos 
anteriores, y eficaz y proporcionada en sus objetivos, da seguridad jurídica a sus 
destinatarios y cumple los principios de transparencia y eficiencia. Además, su contenido 
responde a los principios de buena regulación.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es ordenar el sector de la viña y el vino, en el marco de la 

normativa europea y de las demás normas que sean de aplicación.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente ley son las viñas destinadas a la producción de 

uva de vinificación plantadas en Cataluña, la elaboración y comercialización de vino en 
instalaciones situadas en Cataluña, el sistema de protección del origen y calidad de los 
vinos, los operadores vitivinícolas, la inspección y el régimen sancionador en materia 
vitivinícola, las competencias de los órganos administrativos en esta materia y, finalmente, el 
Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

Artículo 3.  Principios de actuación de la ordenación vitivinícola.
La actuación de la Administración de la Generalidad en materia de ordenación vitivinícola 

debe seguir los siguientes principios:
a) Favorecer y fomentar la calidad de los vinos y la competitividad del sector vitivinícola.
b) Impulsar la modernización de las explotaciones, las instalaciones y los servicios del 

ámbito vitivinícola, y fomentar la investigación y el desarrollo técnico y tecnológico del sector 
y la formación y la cualificación profesional de las personas que intervienen en los procesos 
de producción y elaboración.

c) Desarrollar los niveles de calidad de los vinos y sus condiciones y características.
d) Promocionar y proteger los vinos catalanes y su presencia internacional.
e) Establecer un nivel adecuado y sostenible del potencial vitícola.
f) Proteger los intereses legítimos de los productores, los demás operadores del sector y 

los consumidores.
g) Mantener e incentivar el cultivo de la vid en zonas de montaña o con fuertes 

pendientes.
h) Incentivar la investigación y el desarrollo del sector vitivinícola, especialmente en 

cuanto a los efectos del cambio climático, considerando su peso específico en el sector 
agroalimentario catalán.

i) Fomentar la sostenibilidad ambiental del sector vitivinícola y su adaptación al cambio 
climático.

Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley y de las normas que la desarrollan, se entiende por:
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a) Bodega: conjunto de instalaciones que se dedican a la elaboración y el 
almacenamiento de productos vitivinícolas.

b) Cepa: tronco de la vid y, por extensión, la planta entera.
c) Control oficial: toda forma de control que efectúa la autoridad competente para 

verificar el cumplimiento de la legislación sectorial.
d) Denominación de origen: término tradicional reconocido administrativamente que sirve 

para designar los vinos originarios de un ámbito territorial que coincide, total o parcialmente, 
con Cataluña, cuya calidad o características se consiguen gracias al medio geográfico y el 
sistema de producción, con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, 
elaboración y envejecimiento se llevan a cabo en la zona geográfica delimitada que ha sido 
objeto del reconocimiento administrativo correspondiente.

e) Denominación de origen calificada: término tradicional reconocido administrativamente 
que sirve para designar vinos. Tienen derecho de uso de la denominación de origen 
calificada las denominaciones de origen que lo han solicitado y que, además de cumplir los 
requisitos exigibles a las denominaciones de origen, cumplen criterios objetivos más 
exigentes de cultivo, elaboración, crianza, embotellado y comercialización, así como del 
régimen de control y de obligaciones, y cumplen, además, los siguientes criterios:

1.º Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como 
denominación de origen.

2.º Que los productos amparados por estas denominaciones de origen se comercialicen 
exclusivamente embotellados en las bodegas que están inscritas, ubicadas en la zona 
geográfica delimitada.

3.º Que en las bodegas inscritas solo entre uva procedente de viñas inscritas o vinos 
procedentes de otras bodegas también inscritas y que se elabore exclusivamente vino con 
derecho a la denominación de origen calificada.

Esta mención tradicional debe reconocerse administrativamente, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la normativa sectorial.

f) Designación de productos vitivinícolas: indicación de las menciones reglamentarias 
obligatorias y, si procede, facultativas, en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento, los documentos comerciales, los registros y los demás documentos que 
identifican un producto vitivinícola.

g) Elaborador: persona física o jurídica, o la agrupación de estas, que se dedica a la 
elaboración de vino. También se llama productor de vino.

h) Embotellador: persona física o jurídica, o la agrupación de estas, que hace o encarga 
por su cuenta la introducción del producto vitivinícola en envases de una capacidad igual o 
inferior a 60 litros, para venderlos.

i) Ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola: persona física con la titulación oficial 
en ingeniería agrónoma o ingeniería técnica agrícola que puede ejercer como profesional 
asesor o colaborador en todas las actividades relacionadas con la viticultura, como la 
plantación, el control sanitario y varietal, la cosecha o las técnicas y prácticas agrícolas, así 
como en las actividades incluidas en el ámbito de la investigación e innovación en el campo 
de la viticultura, en su sentido más amplio.

j) Enólogo: persona física con la titulación oficial en enología o habilitada por el Instituto 
Catalán de la Viña y el Vino para ejercer la profesión de enología que, por su formación o 
experiencia, estudia y conoce las técnicas del cultivo de la vid y de la elaboración de los 
vinos. Es el técnico que puede tener las funciones de coordinación, gestión y supervisión de 
todos los procesos que se realizan en la viña y en la elaboración del vino, incluida la 
supervisión del almacenamiento, la gestión y la conservación.

k) Entidad de certificación y control: organismo o entidad independiente que lleva a cabo 
las tareas de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de los productos 
amparados por una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, o 
de productos no amparados pero obligados a certificarse.

l) Explotación vitícola: unidad técnico-económica integrada por un conjunto de bienes y 
derechos organizados empresarialmente por su titular para el ejercicio de una actividad 
vitícola, especialmente con fines de mercado.
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m) Grado alcohólico volumétrico adquirido: número de volúmenes de alcohol puro, a la 
temperatura de 20 °C, contenidos en 100 volúmenes del producto considerado, a dicha 
temperatura, de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Unión Europea.

n) Grado alcohólico volumétrico en potencia: número de volúmenes de alcohol puro, a la 
temperatura de 20 °C, que pueden obtenerse por fermentación total de los azúcares 
contenidos en 100 volúmenes del producto considerado, a dicha temperatura, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa de la Unión Europea.

o) Grado alcohólico volumétrico natural: grado alcohólico volumétrico total del producto 
considerado antes de cualquier aumento artificial del grado alcohólico, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa de la Unión Europea.

p) Grado alcohólico volumétrico total: suma de los grados alcohólicos volumétricos 
adquiridos y en potencia, de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Unión 
Europea.

q) Librador de cosecha: Persona física o jurídica que, de acuerdo con la persona titular 
de la parcela, puede entregar cosecha de uva fresca a las bodegas, para vinificación, ya sea 
porque ella misma es titular de la parcela o porque tiene un contrato de aparcería o de 
masovería con el titular.

r) Almacenista: persona física o jurídica, o la agrupación de estas, propietaria de vino o 
mosto, que, siendo productor, tiene almacenados estos productos, con la excepción de los 
consumidores privados y los minoristas.

s) Marco de plantación: ordenación establecida en la disposición de las cepas de una 
parcela vitícola que se define por la distancia entre las filas de estas y la distancia entre las 
cepas de una misma fila.

t) Minorista: persona física o jurídica que se dedica a la venta de vino en pequeñas 
cantidades directamente al consumidor, con excepción de las que utilizan bodegas 
equipadas para el almacenamiento y envasado de los vinos en grandes cantidades.

u) Mosto: producto líquido obtenido de la uva fresca de forma natural o por medio de un 
procedimiento físico.

v) Operador: persona física o jurídica, o la agrupación de estas, que, en el marco de sus 
actividades en el sector de la vitivinicultura, es el responsable de garantizar que sus 
productos, en todas las fases anteriores a la comercialización, cumplen el contenido del 
pliego de condiciones y la normativa sectorial aplicable en Cataluña.

w) Parcela vitícola: superficie continua de terreno con sus accesos, calles interiores, 
cabeceras y márgenes plantada de cepas de una misma variedad y año de plantación, con 
condiciones agronómicas homogéneas, delimitada según las instrucciones técnicas de 
dibujo vigentes y sujeta a una gestión técnico-económica. Puede estar formada por uno o 
varios recintos del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas de Cataluña 
(Sigpac).

x) Parcela vitícola de autoconsumo: parcela vitícola cuya producción (uva o vino) se 
destina exclusivamente al autoconsumo y que, por lo tanto, no tiene fines comerciales, de 
acuerdo con la normativa europea.

y) Parcela vitícola experimental: parcela vitícola plantada con cepas de la especie Vitis 
vinifera o de cruce entre esta especie y otras del género Vitis, cultivadas con uso y destino 
experimentales, de acuerdo con las restricciones y los procedimientos establecidos por la 
normativa sectorial. La uva producida en estas parcelas vitícolas y los productos vinícolas 
obtenidos no pueden comercializarse.

z) Plantación: colocación definitiva de plantones de vid o partes de plantones de vid, 
injertados o no, con vistas a la producción de uva o al cultivo de viñas madre de injertos.

a') Plantación no autorizada: plantación de vid que no tiene las autorizaciones 
administrativas correspondientes.

b') Pliego de condiciones: documento que recoge las normas técnicas de un producto 
amparado y contiene la información necesaria para la persona física o jurídica que quiera 
producirlo.

c') Portainjerto: fracción de sarmiento arraigado y no injertado que se utiliza como patrón 
y que proporciona los órganos subterráneos de la planta.

d’) Potencial de producción: producción máxima que puede obtenerse procedente de 
parcelas plantadas de vid para vinificación. Esta producción máxima se expresa en 
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kilogramos de uva por hectárea y por cada variedad. En el caso de viñas inscritas en una 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, el rendimiento máximo 
autorizado debe constar en kilogramos por hectárea y en hectolitros por hectárea en el 
pliego de condiciones correspondiente.

e') Potencial vitícola: superficie de terreno, normalmente expresada en hectáreas, 
destinada a la producción de uva para vinificación con la autorización correspondiente.

f') Prácticas enológicas experimentales: prácticas o tratamientos enológicos no regulados 
por la normativa europea, llevados a cabo en el marco de un proyecto de investigación, por 
un período determinado y con fines experimentales. La intención es conocer las condiciones 
de uso de la práctica enológica y regularla, si procede.

g') Producto vitícola: producto obtenido de la uva fresca, pisada o no, deshidratado 
parcialmente, o del mosto de uva o del vino. El producto resultante se halla dentro de una 
categoría vitícola de las reconocidas por la normativa europea, que son las siguientes:

1.ª Vino: alimento obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, 
de uva fresca, pisada o no, o de mosto de uva.

2.ª Vino nuevo en proceso de fermentación: producto que aún no ha finalizado la 
fermentación alcohólica y que no ha sido separado de las madres.

3.ª Vino de licor: vino obtenido a partir de las variedades de Vitis vinifera autorizadas y 
recomendadas, con un grado alcohólico volumétrico natural inicial igual o superior al 12%. 
Se obtiene de acuerdo con las prescripciones y excepciones que establece la normativa 
europea y las prácticas tradicionales vigentes que establecen los pliegos de condiciones.

4.ª Vino espumoso: vino obtenido por medio de la primera o segunda fermentación 
alcohólica de uva fresca, de mosto de uva o de vino, a partir de las variedades de Vitis 
vinifera autorizadas y recomendadas. Desprende dióxido de carbono endógeno en disolución 
que, conservado en las condiciones establecidas por la normativa, alcanza una presión igual 
o superior a 3 bares. El grado alcohólico volumétrico total del vino base no es inferior al 
8,5%. Se obtiene de acuerdo con las prescripciones de la normativa europea y las prácticas 
tradicionales vigentes que establecen los pliegos de condiciones.

5.ª Vino espumoso de calidad: vino obtenido por medio de la primera o segunda 
fermentación alcohólica de uva fresca, de mosto de uva o de vino, a partir de variedades de 
Vitis vinifera autorizadas. Desprende dióxido de carbono endógeno en disolución que, 
conservado en las condiciones establecidas por la normativa, alcanza una presión igual o 
superior a 3,5 bares. El grado alcohólico volumétrico total del vino base no es inferior al 9%. 
Se obtiene de acuerdo con las prescripciones de la normativa europea y las prácticas 
tradicionales vigentes que establecen los pliegos de condiciones.

6.ª Vino espumoso aromático de calidad: vino obtenido únicamente a partir de mosto de 
uva o mosto de uva parcialmente fermentado procedente de variedades de uva autorizadas. 
Desprende dióxido de carbono endógeno en disolución que, conservado en las condiciones 
establecidas por la normativa, alcanza una presión igual o superior a 3 bares. El grado 
alcohólico volumétrico total debe ser igual o superior al 10% y el grado volumétrico adquirido 
debe ser igual o superior al 6%.

7.ª Vino espumoso gasificado: vino obtenido a partir de vinos sin denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida elaborados con variedades autorizadas que, al 
destapar el envase, desprende dióxido de carbono procedente total o parcialmente de una 
adición de este gas. Alcanza una presión igual o superior a 3 bares.

8.ª Vino de aguja: producto obtenido a partir de vino, de vino nuevo aún en fermentación, 
de mosto de uva o de mosto de uva parcialmente fermentado, siempre de variedades 
autorizadas, a condición de que estos productos tengan un grado alcohólico volumétrico total 
no inferior al 9%. Alcanza una presión debida al dióxido de carbono endógeno no inferior a 1 
bar ni superior a 2,5 bares. El grado alcohólico adquirido es igual o superior al 7%.

9.ª Vino de aguja gasificado: producto obtenido a partir de vino, de vino nuevo aún en 
fermentación, de mosto de uva o de mosto de uva parcialmente fermentado, siempre de 
variedades autorizadas. Alcanza una presión debida al dióxido de carbono endógeno no 
inferior a 1 bar ni superior a 2,5 bares. El grado alcohólico adquirido es igual o superior al 7% 
y el grado volumétrico total, no inferior al 9%.
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10.ª Mosto de uva: producto líquido obtenido de uva fresca, procedente de variedades 
autorizadas, de forma natural o mediante procedimientos físicos. Se admite un grado 
alcohólico adquirido que no exceda el 1%.

11.ª Mosto de uva parcialmente fermentado: producto procedente de la fermentación del 
mosto de uva, siempre a partir de variedades autorizadas, y con un grado alcohólico 
adquirido superior al 1% e inferior a las tres quintas partes de su grado alcohólico 
volumétrico total.

12.ª Mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uvas pasificadas: producto 
procedente de la fermentación parcial del mosto de uva obtenido a partir de uvas 
pasificadas, siempre a partir de variedades autorizadas, con un contenido total de azúcares 
antes de la fermentación de 272 gramos por litro como mínimo y con un grado alcohólico 
natural adquirido no inferior al 8%.

13.ª Mosto de uva concentrado: mosto de uva de variedades autorizadas, sin 
caramelizar, obtenido por deshidratación parcial del mosto de uva, efectuada por cualquier 
método autorizado, excepto el fuego directo. El grado alcohólico adquirido es igual o inferior 
al 1%.

14.ª Mosto de uva concentrado rectificado: mosto de uva líquido o sólido sin caramelizar, 
de acuerdo con la regulación europea. El grado alcohólico adquirido debe ser igual o inferior 
al 1%.

15.ª Vino de uvas pasificadas: producto elaborado sin aumento artificial del grado 
alcohólico natural, a partir de uvas de variedades autorizadas, secado al sol o a la sombra, 
para su deshidratación parcial. El grado alcohólico total es igual o superior al 16% y el grado 
alcohólico volumétrico adquirido, igual o superior al 9%. En cuanto al grado alcohólico 
natural, este debe ser igual o superior al 16% o debe tener un contenido en azúcares de 272 
gramos por litro como mínimo.

16.ª Vino de uva sobremadurada: producto elaborado a partir de variedades autorizadas, 
sin aumento del grado alcohólico natural, que debe ser superior al 15%. El grado alcohólico 
total debe ser igual o superior al 15% y el grado alcohólico adquirido, igual o superior al 12%.

17.ª Vinagre de vino: vinagre obtenido exclusivamente por la fermentación acética del 
vino, con una acidez total expresada en ácido acético igual o superior a 60 gramos por litro.

18.ª Uva: fruto de la vid, utilizado en la vinificación.
h') Productos de origen vínico: productos obtenidos por diferentes procesos a partir del 

vino o de otros productos vitivinícolas que no cumplen las condiciones fijadas por la 
normativa europea para ser amparados dentro de una categoría de producto vitivinícola 
legalmente reconocida.

i') Productos vitícolas sin denominación de origen protegida ni indicación geográfica 
protegida: productos vitícolas establecidos por los puntos 1 a 9, 15 y 16 de la parte II del 
anexo VII del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre, y no amparados por una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida, que han sido elaborados, envasados, almacenados o comercializados 
en bodegas situadas en Cataluña. En caso de utilizar la indicación de variedad o cosecha, 
estos productos deben estar sometidos a un procedimiento de certificación y control.

j') Productos vitivinícolas no amparados por una denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida: productos vitivinícolas elaborados por operadores inscritos o 
no inscritos en una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida que 
no están amparados por ninguna denominación de origen protegida ni indicación geográfica 
protegida.

k') Productos vitivinícolas varietales: productos vitivinícolas sin denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida en cuya designación figura el nombre de una o 
más variedades de uva de vinificación y el año de cosecha.

l') Replantación avanzada de viña: plantación de viña que se hace con el compromiso del 
viticultor de arrancar posteriormente otra viña de su explotación.

m') Término tradicional: expresión tradicionalmente utilizada en los productos a que se 
refiere el artículo 92.1 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre, para indicar que el producto está acogido a una denominación 
de origen protegida o una indicación geográfica protegida, de acuerdo con la normativa 
europea y del estado miembro, y que el método de elaboración o envejecimiento, o la 
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calidad, el color, el lugar o el evento concreto, están vinculados a la historia del producto 
acogido a una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida.

n') Variedad de uva de vinificación: variedad de uva procedente de vid cultivada, 
habitualmente, para la producción de uva destinada a la elaboración de productos vitícolas.

o') Variedad experimental: variedad de uva de la vid de la especie Vitis vinifera o de sus 
cruces con otras especies del género Vitis no incluida en el Registro de variedades 
comerciales ni clasificada como variedad autorizada para la vinificación en el Catálogo de 
variedades de uva de vinificación de Cataluña. El uso experimental tiene por objeto el 
estudio y, si procede, el registro y la clasificación de la variedad en el Catálogo y la 
inscripción en el Registro de variedades comerciales, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, de la variedad de uva como autorizada para la vinificación.

p') Vino de finca calificada: vino que, dentro de una denominación de origen protegida y 
producido en un territorio determinado de una extensión inferior a la del término municipal, 
de donde resultan vinos con características cualitativas especiales, tiene características 
propias y se obtiene por un proceso de elaboración en bodega que asegura la calidad de la 
uva en la vinificación, mediante una trazabilidad específica. El nombre del vino de finca 
calificada está notoriamente ligado a las viñas de las que se obtiene y no puede usarse para 
designar otros productos vitivinícolas. El titular de las viñas y el de la bodega deben coincidir, 
o bien debe acreditarse una relación contractual entre el titular de la bodega y el de la viña 
mínima de diez años.

q') Vino de producción biodinámica: vino elaborado de acuerdo con las prescripciones 
específicas reconocidas para la producción biodinámica.

r') Vino de producción integrada: vino que, elaborado con uvas de producción integrada, 
cumple las prescripciones relativas a su régimen específico, de acuerdo con la normativa de 
producción integrada de la Generalidad.

s') Vino ecológico: vino obtenido, en todas las etapas de su producción, preparación y 
distribución, de acuerdo con métodos conformes a las normas establecidas por la 
reglamentación comunitaria europea vigente en esta materia y, si procede, por la de la 
Generalidad.

t') Vino joven: vino elaborado con el propósito de comercializarlo a partir del mes de 
noviembre del mismo año de la vendimia. El año de la cosecha debe constar en el 
etiquetado y todo el vino debe proceder de aquella vendimia.

u') Vinificación: conjunto de las operaciones y los procesos de elaboración del vino que 
se hacen antes de su comercialización.

v') Viña: conjunto de parcelas vitícolas de una explotación.
w') Viticultor: titular de la parcela vitícola. Es la persona física o jurídica dedicada al 

cultivo de la viña que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos 
integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y las 
responsabilidades civil, social, fiscal y sanitaria derivados de la gestión de la explotación, con 
independencia de quien tenga la propiedad de los elementos.

x') Viticultor elaborador: persona física o jurídica titular de la explotación agraria dedicada 
al cultivo de la vid que elabora, total o parcialmente, su producción de uva para vinificación y 
que ejerce su actividad organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con 
criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades derivados de la 
explotación, con independencia de quien tenga la propiedad de los elementos.

y') Zona de elaboración y envejecimiento: ámbito territorial donde están las bodegas de 
elaboración, envejecimiento y almacenamiento, y donde se aplican a los vinos de la zona de 
producción respectiva los procedimientos de envejecimiento que deben caracterizarlos.

z') Zona de producción: ámbito territorial que, por las características del medio, por las 
variedades de la vid y por los sistemas de cultivo, produce uva de la que se obtienen vinos 
de cualidades distintas mediante modalidades específicas de elaboración.
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TÍTULO I
De la viticultura

CAPÍTULO I
Objetivos y elaboración

Artículo 5.  Objetivos de la ordenación vitícola.
Los objetivos de la ordenación vitícola son:
a) El incremento de la competitividad y de la rentabilidad del sector vitícola.
b) La modernización, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo y la innovación de las 

explotaciones vitícolas.
c) El establecimiento de un potencial vitícola sostenible.
d) La colaboración en la formación y la cualificación profesional de los viticultores.
e) La mejora de las condiciones sociales y económicas de las familias, las empresas y 

los trabajadores del sector vitícola.
f) El fomento del cooperativismo y las empresas mercantiles que apuestan por la 

corresponsabilidad social y ambiental con el territorio.

Artículo 6.  Plantaciones de viñas.
1. La viña debe plantarse al amparo de una autorización de plantación emitida 

previamente por el departamento competente en materia de agricultura.
2. Deben establecerse por reglamento:
a) El procedimiento de las autorizaciones de plantación de viña.
b) Los períodos de concesión de las autorizaciones de plantación de viña.
c) Las exenciones de la aplicación del régimen de autorizaciones.
3. La reposición de marras no es plantación y debe regularse por reglamento.
4. El departamento competente en materia de agricultura puede conceder autorizaciones 

para hacer replantaciones avanzadas de viña. La concesión de una autorización de 
replantación avanzada está supeditada a la obligación de constituir una garantía que 
acompañe el compromiso de arranque. Este procedimiento debe establecerse por 
reglamento.

Artículo 7.  Plantaciones no autorizadas.
1. Las superficies de viña plantadas sin autorización administrativa son plantaciones no 

autorizadas y deben ser arrancadas por el titular de la explotación vitícola.
2. El departamento competente en materia de agricultura, mediante resolución, después 

de haber tramitado el correspondiente expediente administrativo y de haber dado audiencia 
al interesado en un plazo de diez días hábiles, debe notificarle la obligación de arrancar la 
viña.

3. Las replantaciones avanzadas en que no se haya ejecutado el arranque 
comprometido en el plazo establecido son plantaciones no autorizadas.

Artículo 8.  Penalizaciones.
1. El departamento competente en materia de agricultura debe imponer penalizaciones 

económicas a los productores que tengan una plantación no autorizada. El importe mínimo 
de estas penalizaciones es de:

a) 6.000 euros por hectárea, si el productor arranca toda la plantación no autorizada en 
el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la irregularidad.

b) 12.000 euros por hectárea, si el productor arranca toda la plantación no autorizada 
durante el primer año siguiente a la expiración del plazo de cuatro meses.

c) 20.000 euros por hectárea, si el productor arranca la totalidad de la plantación no 
autorizada después del primer año siguiente a la expiración del plazo de cuatro meses.
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2. La Administración debe garantizar el arranque en el plazo de dos años y cuatro meses 
a partir de la fecha de la notificación de la irregularidad. En este caso, los costes del 
arranque deben añadirse a la sanción aplicable.

CAPÍTULO II
Variedades y cultivo de la vid

Artículo 9.  Catálogo de variedades de uva de vinificación de Cataluña.
1. Se crea el Catálogo de variedades de uva de vinificación de Cataluña, que debe 

contener las variedades de uva admitidas para vinificar vinos con denominación de origen 
protegida, vinos con indicación geográfica protegida y vinos sin indicación geográfica, así 
como las variedades de portainjertos.

2. Las variedades de uva que debe contener el Catálogo de variedades de uva de 
vinificación de Cataluña deben ser inscritas previamente en el Registro de variedades 
comerciales.

3. El funcionamiento y la organización del Catálogo de variedades de uva de vinificación 
de Cataluña debe establecerse por reglamento.

Artículo 10.  Clasificación de variedades de uva para vinificación.
1. Corresponde al Instituto Catalán de la Viña y el Vino hacer la experimentación, o hacer 

el seguimiento, para evaluar la aptitud de la variedad de uva a incluir en el Catálogo de 
variedades de uva de vinificación de Cataluña y promover la inscripción en el Registro de 
variedades comerciales.

2. El procedimiento para hacer la experimentación de la variedad o variedades de uva 
que se quiera inscribir y clasificar para destinarlas a la vinificación debe establecerse por 
reglamento.

3. Cualquier persona física o jurídica, o una agrupación de estas, vinculada con el sector 
de la vitivinicultura, puede solicitar la experimentación de variedades para su inscripción y 
clasificación como uva de vinificación, previa justificación técnica de su interés.

Artículo 11.  Inclusión o supresión de variedades admitidas.
1. La inclusión o supresión de variedades del Catálogo de variedades de uva de 

vinificación de Cataluña debe hacerse mediante resolución del consejero competente en 
materia de agricultura.

2. Si se suprime en el pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida una variedad admitida, la producción resultante no puede ser 
amparada por la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida 
correspondiente. Debe fijarse por reglamento un período transitorio para la eliminación del 
uso de una variedad después de su supresión en el pliego de condiciones. Durante este 
período, la producción de esta variedad puede incluirse en el Catálogo de variedades de uva 
de vinificación de Cataluña mientras el productor no reconvierta varietalmente la explotación.

Artículo 12.  Material vegetal.
1. El material vegetal que se utilice en las plantaciones de viña debe proceder de viveros 

legalmente establecidos. Deben emplearse portainjertos catalogados como recomendados 
procedentes de vides americanas o de sus cruces.

2. Las restricciones de entrada de material vegetal de la Unión Europea o de terceros 
países se rigen por la normativa sectorial aplicable.

Artículo 13.  Cultivo de la vid.
1. Se prohíben la plantación, la sustitución de cepas muertas, el injerto sobre el terreno y 

el sobreinjerto de variedades de vid que no consten en la clasificación de variedades de vid 
autorizadas. Estas restricciones no son aplicables a las vides utilizadas en investigación y 
experimentación científicas, ni a las vides de autoconsumo.
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2. El material vegetal utilizado en las plantaciones y los sobreinjertos debe ser 
preferentemente certificado, pero también puede ser material estándar conformitas agraria 
communitatis (CAC). Este material debe adquirirse a un viverista registrado en el Registro 
oficial de empresas proveedoras de material vegetal (ROEPMV).

3. Si el viticultor utiliza injertos provenientes de su propia explotación, debe estar inscrito 
en la subsección de empresas productoras de material vegetal con destino a la propia 
explotación del Registro oficial de empresas proveedoras de material vegetal, y cumplir las 
obligaciones correspondientes establecidas por la normativa.

4. Puede autorizarse excepcionalmente la producción de material de multiplicación 
vegetativa de la vid reservado exclusivamente para la exportación a países terceros siempre 
que se haga un control adecuado de la producción de planta e injerto con viníferas 
producidas en otro estado miembro de la Unión Europea.

Artículo 14.  Declaración de cosecha y declaraciones de existencias y de producción.
1. Los productores y los almacenistas de vino deben presentar las declaraciones de 

producción y existencias ante el departamento competente en materia de agricultura, con las 
excepciones que determine la normativa europea aplicable.

2. Desde el Registro vitivinícola de Cataluña se generan automáticamente las 
declaraciones de cosecha, ante el departamento competente en materia de agricultura, de 
los libradores de cosecha con destino a la vinificación. Estas declaraciones se generan a 
partir de las pesadas de uva incorporadas por las bodegas en el Registro vitivinícola de 
Cataluña.

3. Solo deben elaborar una declaración de cosecha y entregarla al departamento 
competente en materia de agricultura los libradores de cosecha que, teniendo toda o la 
mayor parte de la explotación en Cataluña, entregan toda o parte de la cosecha a bodegas 
de fuera de Cataluña.

CAPÍTULO III
Registro vitivinícola de Cataluña y tarjeta vitícola

Artículo 15.  Registro vitivinícola de Cataluña.
1. Las parcelas de viña que se cultivan en Cataluña deben estar inscritas en el Registro 

vitivinícola de Cataluña. Los viticultores deben facilitar la información requerida para su 
inscripción.

2. El viticultor debe comunicar al departamento competente en materia de agricultura 
toda modificación en los datos administrativos o las características agronómicas incluidas en 
el Registro vitivinícola de Cataluña.

3. En el Registro vitivinícola de Cataluña deben constar las plantaciones de viña no 
autorizadas, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que se deriven.

4. La estructura y la información que debe constar en el Registro vitivinícola de Cataluña 
y la forma de inscripción, actualización y acceso deben establecerse por reglamento.

Artículo 16.  Tarjeta vitícola.
1. La tarjeta vitícola es el documento virtual identificado por un código numérico asociado 

a una persona, ya sea física o jurídica, a la que acredita ante la bodega para poder 
entregarle las uvas, con destino a vinificación, procedentes de parcelas inscritas en el 
Registro vitivinícola de Cataluña.

2. Todas las personas físicas o jurídicas titulares o libradoras de cosecha de parcelas 
vitícolas en producción deben usar la tarjeta vitícola para entregar uvas a las bodegas 
elaboradoras con sede en Cataluña.

3. La tarjeta vitícola relaciona el librador de cosecha con su potencial de producción 
asociado de acuerdo con la superficie inscrita en el Registro vitivinícola de Cataluña, 
teniendo en cuenta el porcentaje de entrega asociado a cada parcela vitícola y, en caso de 
producirse con destino a una denominación de origen protegida o una indicación geográfica 
protegida, los rendimientos máximos por variedad fijados por los correspondientes órganos 
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de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas 
protegidas.

4. Las bodegas no pueden admitir la entrada en sus instalaciones de uvas procedentes 
de un librador de cosecha que no tenga la tarjeta vitícola de la campaña en curso.

TÍTULO II
De la vinicultura

Artículo 17.  Objetivos de la ordenación de la vinicultura.
Los objetivos en materia de ordenación de la vinicultura son los siguientes:
a) Mejorar la competitividad de los productos vínicos.
b) Fomentar la diversidad y la calidad de los productos vínicos.
c) Velar por la seguridad y la calidad agroalimentarias en todas las fases tanto de 

elaboración como de comercialización.
d) Fomentar la presencia internacional de los vinos elaborados y embotellados en 

Cataluña.
e) Divulgar la cultura de los vinos.
f) Fomentar el enoturismo, la cultura del vino y otras actividades complementarias a la 

vitivinicultura.
g) Fomentar la formación del sector.
h) Fomentar el cooperativismo y las empresas mercantiles que apuesten por la 

corresponsabilidad social y ambiental con el territorio.

Artículo 18.  Elaboración de productos vitivinícolas.
Solo pueden elaborarse en Cataluña los productos vitivinícolas que estén autorizados 

por la normativa sectorial vigente.

Artículo 19.  Prácticas enológicas.
1. El departamento competente en materia de calidad agroalimentaria puede autorizar el 

aumento artificial de la graduación alcohólica natural en una campaña de vendimia 
determinada, delimitando la zona y los tipos de uva, mosto o vino, siempre que se den 
condiciones meteorológicas desfavorables, de acuerdo con la normativa sectorial. En esta 
autorización, deben incluirse los métodos de aumento que expresamente se aceptan, en el 
marco de la normativa europea.

2. La solicitud motivada de la autorización del aumento artificial de la graduación 
alcohólica natural debe ser promovida en todo caso por el órgano de gestión de la 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida correspondiente, o por 
una asociación u organización representativa del sector si no se trata de un vino amparado 
por una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

TÍTULO III
Del sistema de protección del origen de los vinos de calidad

CAPÍTULO I
Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas

Artículo 20.  Disposiciones generales.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por denominación de origen protegida o 

indicación geográfica protegida el nivel de protección de los productos originarios de un 
ámbito territorial que no exceda del territorio de Cataluña. La calidad y las características de 
los productos vitivinícolas amparados se consiguen por el vínculo existente entre la zona 
geográfica delimitada y reconocida administrativamente, las variedades de uva de 
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vinificación y los factores humanos y naturales que se aplican a su producción, elaboración y 
envejecimiento, de acuerdo con el contenido del pliego de condiciones. Los productos 
vitivinícolas amparados por una denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida son los que recogen los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 y 16 de la parte II del 
anexo VII del Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Los productos amparados por una denominación de origen protegida deben cumplir, 
como mínimo, las siguientes condiciones:

a) Que se hayan elaborado con uva de la especie Vitis vinifera procedente 
exclusivamente de la zona geográfica de la denominación de origen protegida a la que 
pertenece.

b) Que se hayan elaborado en la zona geográfica acogida a la denominación de origen 
protegida a la que pertenece.

3. Los productos amparados por una indicación geográfica protegida deben cumplir, 
como mínimo, las siguientes condiciones:

a) Que, como mínimo, el 85% de las uvas utilizadas en su elaboración proceda 
exclusivamente de la zona geográfica amparada por la indicación geográfica protegida a la 
que pertenece.

b) Que se hayan elaborado en la zona geográfica acogida a la indicación geográfica 
protegida a la que pertenece.

c) Que se hayan elaborado con uvas de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta 
especie y otras del género Vitis.

4. En el territorio de Cataluña pueden coexistir indicaciones geográficas protegidas, 
denominaciones de origen protegidas y diferentes niveles de protección, y pueden 
sobreponerse geográficamente siempre que lo autoricen los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas afectadas, y 
siempre que las uvas y los vinos producidos en una zona protegida cumplan las normas más 
restrictivas de las consideradas por las denominaciones de origen protegidas que se 
sobrepongan.

5. Pueden delimitarse unidades geográficas menores o más amplias que las abarcadas 
por la misma denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, de 
acuerdo con criterios objetivos referentes al cultivo, el microclima, las características del 
suelo, la producción, la elaboración, el envejecimiento, el embotellado y la comercialización, 
en cada una de las cuales deben garantizarse unas infraestructuras aceptables y adecuadas 
a sus necesidades. Deben establecerse por reglamento los criterios de procedimiento y de 
otorgamiento de la denominación de estas unidades geográficas menores o más amplias 
que las abarcadas por la propia denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida, previo informe preceptivo del órgano de gestión de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida que corresponda.

6. Las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas 
deben singularizar en sus reglamentos un distintivo específico para los viticultores y 
elaboradores que elaboran sus producciones.

Artículo 21.  Régimen de protección de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas.

1. El régimen de protección de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida implica el derecho a utilizar su nombre y otras menciones protegidas en 
los productos amparados y la prohibición de utilizar toda indicación falsa o falaz en cuanto a 
la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de las uvas, los 
mostos y los vinos, en el envase o el embalaje, en la publicidad o en los documentos. 
Asimismo, implica la prohibición de utilizar envases que, por sus características, puedan 
inducir a una opinión errónea sobre el verdadero origen del producto.

2. La protección del producto amparado se extiende a todas las fases de producción y 
comercialización, así como a la presentación y el etiquetado, a la publicidad y a los 
documentos comerciales que se refieran a él.
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3. Las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas solo 
pueden ser utilizadas por los operadores que produzcan o comercialicen vino de acuerdo 
con el pliego de condiciones del producto amparado. Estos productos están protegidos ante 
cualquier uso ilícito, de acuerdo con la normativa europea, estatal y autonómica. En 
consecuencia, los nombres y las referencias a ámbitos geográficos asociados y amparados 
dentro de una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida no 
pueden utilizarse para la designación de otros productos del sector vitivinícola, excepto en 
los casos amparados por la normativa europea.

4. Solo pueden emplear las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas y los nombres a que se refiere la presente ley los productos que 
tengan derechos de uso sobre ellos.

5. Las marcas, los nombres comerciales y las razones sociales que hagan referencia a 
nombres geográficos protegidos por las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas pueden utilizarse únicamente en vinos u otros productos vitivinícolas 
que tengan derecho a la denominación de que se trate, sin perjuicio de lo establecido por la 
normativa europea con relación a las reglas generales para la designación de los vinos y los 
mostos de uva.

Artículo 22.  Ámbito y disposiciones específicas de las denominaciones de origen protegidas 
y de las indicaciones geográficas protegidas.

1. Las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de los productos amparados 
por cada denominación de origen protegida deben delimitarse en el pliego de condiciones, 
de acuerdo con los elementos agronómicos, climáticos, ambientales y humanos, y teniendo 
en cuenta la uniformidad de cualidades y caracteres del producto, tanto analíticos como 
organolépticos, la aptitud para el envejecimiento y el nivel tecnológico de las bodegas y de 
las industrias que colaboran.

2. Para delimitar las zonas de producción, elaboración y envejecimiento o modificar las 
ya delimitadas, el órgano de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida correspondiente debe emitir un informe técnico en el que se consideren 
los elementos a que se refiere el apartado 1. El contenido de este informe debe ser 
comprobado por el Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

3. Las zonas de producción y elaboración deben coincidir en la extensión geográfica. Las 
zonas de envejecimiento y embotellado pueden divergir de las anteriores o coincidir, de 
acuerdo con los pliegos de condiciones de cada denominación.

4. Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones 
geográficas protegidas pueden prohibir que en las bodegas inscritas en los registros 
respectivos se produzcan, elaboren, almacenen, manipulen y embotellen otros vinos no 
amparados, a menos que estas actividades se lleven a cabo separadamente de las referidas 
a los vinos con derecho a la denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida respectiva, o bien que se garantice el control de los procesos de modo real y 
documental.

Artículo 23.  Titularidad, uso y gestión de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas.

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas 
son bienes de titularidad pública y no pueden ser objeto de enajenación o gravamen.

2. El uso y la gestión de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas son regulados por la presente ley, por las normas que la desarrollen y 
por las demás normas que les sean de aplicación.

3. La gestión de las denominaciones de origen protegidas corresponde al órgano de 
gestión de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33.

4. Toda persona física o jurídica titular de viñas o bodegas que lo solicite y cumpla los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el reglamento de la denominación, 
salvo en los supuestos de sanción, tiene el derecho de ser inscrita en los registros del 
órgano de gestión de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida 
correspondiente y el derecho de uso de la denominación de origen protegida. Esta 
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inscripción requiere la aprobación expresa del órgano de gestión de la denominación de 
origen protegida o indicación geográfica protegida.

Artículo 24.  Reconocimiento de la denominación de origen protegida y de indicación 
geográfica protegida.

1. El reconocimiento de una denominación de origen protegida o de una indicación 
geográfica protegida se inicia mediante una solicitud de agrupaciones de viticultores y, 
excepcionalmente, de viticultores y elaboradores de vino, personas físicas o jurídicas, 
dirigida al Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

2. La solicitud de reconocimiento debe ir acompañada de un estudio justificativo y debe 
incluir, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Acreditación del uso y la notoriedad del nombre con relación a la comercialización del 
producto.

b) Justificación de que el nombre es suficientemente preciso y está relacionado con la 
zona geográfica a delimitar.

c) Vinculación profesional, económica y territorial con los productos para los que se 
solicita la inscripción, por su condición de productores o transformadores que ejercen su 
actividad en el ámbito geográfico de la denominación de origen protegida.

d) Pliego de condiciones.
e) Certificado negativo de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior, que indique que no existe ninguna marca que contenga 
total o parcialmente el nombre de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida para la categoría correspondiente a productos vitivinícolas.

3. La instrucción del expediente de reconocimiento corresponde al Instituto Catalán de la 
Viña y el Vino, que puede solicitar informes a cualquier órgano administrativo de la 
Generalidad o a otras administraciones públicas que tengan competencias en relación con la 
viña y el vino. La dirección del Instituto Catalán de la Viña y el Vino debe formular una 
propuesta, antes de la resolución correspondiente.

4. Una vez instruido el procedimiento de reconocimiento de la denominación de origen 
protegida, el consejero competente en materia de agricultura debe dictar una resolución por 
la que se reconozca, provisionalmente, si procede, la denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida.

5. La resolución de reconocimiento debe contener el pliego de condiciones y la 
concesión del reconocimiento nacional transitorio de la denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida, así como el reconocimiento del órgano de gestión.

6. El plazo para dictar la resolución de reconocimiento es de seis meses. La solicitud se 
considera desestimada si, en este plazo, no se ha dictado una resolución de forma expresa.

7. La concesión de la protección nacional transitoria es vigente para el período 
comprendido entre la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y el 
Boletín Oficial del Estado de dicha concesión y la inscripción en el Registro europeo de 
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas E-Bacchus, o su 
equivalente.

8. Una vez publicada la resolución de reconocimiento, se debe elaborar y aprobar, 
mediante orden del consejero competente en materia de vinicultura, el reglamento de la 
denominación de origen protegida correspondiente.

9. Corresponde al Instituto Catalán de la Viña y el Vino la tramitación del expediente de 
solicitud de reconocimiento a la Comisión Europea.

10. El procedimiento de reconocimiento debe desarrollarse mediante orden del consejero 
competente en materia de vitivinicultura.

Artículo 25.  Pliego de condiciones de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas.

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas 
deben tener un pliego de condiciones que debe permitir comprobar las condiciones 
pertinentes de producción de los productos amparados por la denominación de origen 
protegida.
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2. El pliego de condiciones debe contener, como mínimo, los siguientes datos:
a) El nombre de la denominación de origen protegida o de la indicación geográfica 

protegida.
b) La descripción del vino o los vinos de la denominación de origen protegida o de la 

indicación geográfica protegida con sus principales características analíticas y 
organolépticas.

c) Las prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar el vino o los vinos de la 
denominación de origen protegida o de la indicación geográfica protegida y las restricciones 
pertinentes impuestas para su elaboración, en su caso, incluidas las relativas al embotellado, 
especificando si este debe hacerse en la zona geográfica acogida a la denominación de 
origen protegida o la indicación geográfica protegida.

d) La delimitación de la zona geográfica de la denominación de origen protegida o de la 
indicación geográfica protegida.

e) El rendimiento máximo por hectárea.
f) La variedad o las variedades de uva con las que se elaboran el vino o los vinos 

protegidos.
g) La explicación detallada del vínculo entre la calidad y las características del vino o 

vinos protegidos y los factores naturales y humanos de la zona geográfica de la 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

h) El régimen de declaraciones y registros para asegurar el origen y las demás 
características exigibles de los productos amparados.

i) Los controles a los que deben someterse el vino o los vinos protegidos.
j) El registro de titulares de viñas y bodegas y de embotelladores y envasadores.
k) El nombre y la dirección de las autoridades o los organismos encargados de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones del pliego de condiciones y las tareas 
específicas.

Artículo 26.  Modificación de los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.

1. Corresponde al órgano de gestión de la denominación de origen protegida o de la 
indicación geográfica protegida promover y solicitar la modificación del pliego de 
condiciones, que debe tramitarse de acuerdo con el mismo procedimiento de solicitud de 
reconocimiento de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, con 
las especificidades establecidas por el presente artículo.

2. En las solicitudes de modificación de los pliegos de condiciones deben describirse 
individualizadamente las modificaciones propuestas y los argumentos técnicos que 
justifiquen su adopción. Si se pretende ampliar una zona de producción, el órgano de gestión 
de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida correspondiente 
debe aportar un informe de datos agronómicos, edafoclimáticos y medioambientales de la 
zona que se quiere ampliar, el cual debe acreditar que la zona a ampliar tiene suficientes 
similitudes con la zona de la denominación de origen para permitir elaborar productos de 
acuerdo con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida que 
corresponda.

3. Corresponde al Instituto Catalán de la Viña y el Vino elaborar y tramitar el expediente 
técnico de modificación del pliego de condiciones, así como comprobar que las 
modificaciones propuestas por los órganos de gestión de las denominaciones de origen 
protegidas o indicaciones geográficas protegidas sean ajustadas desde un punto de vista 
jurídico y técnico.

4. La aceptación por el Instituto Catalán de la Viña y el Vino de las modificaciones del 
pliego de condiciones solicitadas conlleva el inicio de un procedimiento nacional de oposición 
con una duración de dos meses a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado, y, si procede, en la web que se 
designe.

5. Cualquier persona física o jurídica que considere afectados sus derechos o intereses y 
lo acredite puede oponerse de forma fundamentada a la modificación del pliego de 
condiciones.
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6. Una vez finalizado el plazo de oposición y resuelto este favorablemente, el Instituto 
Catalán de la Viña y el Vino emite una resolución favorable a la modificación del pliego de 
condiciones.

7. Una vez publicada la resolución favorable a la modificación del pliego de condiciones 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y el Boletín Oficial del Estado, el Instituto 
Catalán de la Viña y el Vino debe remitir el expediente a la Comisión Europea.

Artículo 27.  Reglamentos de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones 
geográficas protegidas.

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas se 
rigen por un reglamento, en el cual deben constar los aspectos organizativos e internos, así 
como la referencia al pliego de condiciones, que tienen igualmente carácter normativo.

2. Los reglamentos deben contener los siguientes elementos:
a) Las características básicas del pliego de condiciones o, si procede, el texto íntegro del 

mismo.
b) La regulación de los registros de los titulares de viñas y bodegas.
c) El régimen de funcionamiento interno del órgano de gestión de la denominación de 

origen protegida o indicación geográfica protegida.
d) Los aspectos de régimen electoral específicos de la denominación de origen 

protegida.
e) El régimen económico, financiero y presupuestario del órgano de gestión de la 

denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.
f) Cualquier otra cuestión que complemente el funcionamiento de la denominación de 

origen protegida o de la indicación geográfica protegida y de su órgano de gestión.

Artículo 28.  Tramitación de los reglamentos de las denominaciones de origen protegidas y 
de las indicaciones geográficas protegidas.

1. Los solicitantes de una denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida deben presentar una propuesta de reglamento junto con la solicitud de 
reconocimiento, con el contenido mínimo establecido por el artículo 27.

2. Una vez instruido el expediente de reconocimiento de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 24, el Instituto Catalán de la Viña y el Vino debe formular una propuesta al titular 
del departamento competente en materia de vitivinicultura, el cual debe dictar una orden por 
la que se apruebe el reglamento.

Artículo 29.  Modificaciones de los reglamentos de las denominaciones de origen protegidas 
y de las indicaciones geográficas protegidas.

1. Si el órgano de gestión de una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida quiere modificar un reglamento de dicha denominación o indicación 
debe elevar la propuesta de modificación al Instituto Catalán de la Viña y el Vino adjuntando 
el acuerdo de la comisión rectora.

2. El órgano de gestión de la denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida debe adjuntar a la solicitud de modificación del reglamento los estudios e informes 
que considere necesarios. En todo caso, estos estudios e informes deben acreditar la 
conveniencia de modificar el reglamento.

3. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, una vez instruido el expediente de 
modificación del reglamento, debe formular una propuesta al titular del departamento 
competente en materia de vitivinicultura, el cual debe dictar, si procede, una orden de 
modificación del reglamento.

Artículo 30.  Obligaciones de los operadores.
1. Los operadores que quieran elaborar, envasar, almacenar, envejecer o comercializar 

productos vitícolas con el amparo de una denominación de origen protegida o una indicación 
geográfica protegida tienen las siguientes obligaciones:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 35  Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura

– 456 –



a) Inscribirse en el registro o registros de la denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida que les corresponda.

b) Cumplir el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida y la normativa sectorial aplicable.

c) Suministrar la información solicitada por la autoridad competente y la documentación 
acreditativa.

d) Someterse a la verificación anual del cumplimiento del pliego de condiciones en la 
elaboración del producto amparado, que afecta a todas las fases y actividades de la 
producción, la manipulación, la elaboración, la transformación, el envejecimiento, el 
envasado, el almacenamiento, el etiquetado, la presentación y el transporte.

e) Solicitar la autorización de uso de las etiquetas comerciales ante el órgano de gestión 
de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, que debe 
resolverla en el plazo de un mes.

f) Cumplir las obligaciones que establece la normativa propia del órgano de gestión.
g) Notificar los datos necesarios para la inscripción en el registro o registros del órgano 

de gestión de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, o, en 
su defecto, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

h) Colaborar con las entidades de gestión y el Instituto Catalán de la Viña y el Vino en la 
defensa y promoción de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica 
protegida y los productos amparados.

i) Contribuir económicamente a la financiación de las entidades de gestión de la 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida para el ejercicio de las 
funciones que le son propias.

2. Los operadores no pueden comercializar producto amparado si no se han sometido a 
la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones y no tienen la correspondiente 
certificación vigente.

CAPÍTULO II
Vinos de finca calificada y vinos con término tradicional

Artículo 31.  Vinos de finca calificada.
1. Los vinos de finca calificada deben ser reconocidos por una resolución del consejero 

competente en materia de vitivinicultura, previo expediente incoado por el Instituto Catalán 
de la Viña y el Vino, en que deben señalarse las características cualitativas especiales 
ligadas a un entorno determinado, con una extensión inferior a un municipio. En este 
expediente debe constar un informe preceptivo del órgano de gestión de la denominación de 
origen protegida en la que esté incluida la finca.

2. El nombre de la finca calificada se reserva para los vinos con denominación de origen 
protegida que se produzcan en ella y no puede ser utilizado en otros vinos o productos 
vitivinícolas.

3. El reconocimiento de un vino de finca calificada goza de la misma protección que la 
denominación de origen protegida a la que pertenece y debe constar en el etiquetado junto 
con el nombre de la denominación de origen protegida.

4. Por reglamento, debe establecerse un sistema de trazabilidad y certificación de los 
productos amparados por los vinos de finca calificada que garantice la calidad del producto, 
y deben desarrollarse el procedimiento de solicitud y otorgamiento y los demás aspectos 
establecidos por el presente artículo.

5. Los vinos de finca calificada deben cumplir, entre otros, los requisitos de más 
exigencia siguientes:

a) Las parcelas de viña y las bodegas elaboradoras deben tener una antigüedad mínima 
de inscripción de diez años en los registros correspondientes de la denominación de origen 
protegida.

b) El rendimiento máximo expresado en kilogramos y hectolitros por hectárea debe ser 
como mínimo un 15% inferior al establecido por el pliego de condiciones de la denominación 
de origen protegida a la que pertenece.
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6. La puntuación exigida por el comité de cata del vino de finca calificada debe ser 
superior a la exigida para el resto de vinos de la denominación de origen protegida a la que 
pertenece.

Artículo 32.  Vinos con término tradicional.
Los productos vínicos acogidos a una denominación de origen protegida o una indicación 

geográfica protegida pueden utilizar los términos tradicionales en los supuestos que 
establece la normativa europea.

CAPÍTULO III
Órganos de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 

geográfica protegida

Artículo 33.  Naturaleza jurídica.
1. Los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 

geográfica protegida se constituyen como corporaciones de derecho público a las que se 
atribuye la gestión de una denominación de origen protegida.

2. Los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena 
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus funciones.

3. Los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida están sujetos con carácter general al derecho privado, excepto en las 
actuaciones que comporten el ejercicio de potestades o funciones públicas, en las que están 
sujetos al derecho administrativo. Las actuaciones en materia de gestión de los registros de 
viñas y bodegas, régimen electoral y, si procede, inspección están sujetas al derecho 
administrativo.

4. Contra los actos y resoluciones de los órganos de gobierno de los órganos de gestión 
de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida sujetos al derecho 
administrativo puede interponerse recurso ante el director del Instituto Catalán de la Viña y el 
Vino en el plazo y con los requisitos que establecen las leyes de procedimiento 
administrativo.

Artículo 34.  Estructura y funcionamiento.
1. La estructura interna y el funcionamiento de las denominaciones de origen protegidas 

se rigen por principios democráticos.
2. Los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 

geográfica protegida están integrados por las personas físicas y jurídicas inscritas en los 
registros de viñas y bodegas de las denominaciones de origen protegidas correspondientes.

3. Los órganos de gobierno del órgano de gestión de la denominación de origen 
protegida son obligatoriamente la comisión rectora y el presidente, así como cualquier otro 
órgano que establezca el reglamento.

4. La comisión rectora del órgano de gestión es elegida por sufragio libre, directo, igual y 
secreto entre todos los miembros inscritos en los diferentes registros que gestiona el órgano 
de gestión. Debe respetarse la paridad entre los vocales productores y los vocales 
elaboradores.

5. Debe establecerse por reglamento el procedimiento para la elección de los órganos de 
gobierno de los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida.

6. El mandato de los vocales y los órganos de gobierno de los órganos de gestión de la 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida es de cuatro años a 
contar del día de la toma de posesión derivada de las elecciones en que son elegidos. Una 
vez finalizado su mandato, los vocales y los órganos del consejo continúan ejerciendo sus 
funciones hasta que los nuevos vocales tomen posesión de su cargo. El mandato prorrogado 
debe garantizar el funcionamiento ordinario del órgano de gestión.
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7. El presidente de la comisión rectora ejerce su representación legal y preside 
habitualmente sus órganos, excepto en los casos que determine el reglamento de la 
denominación de origen protegida.

8. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino debe designar a dos vocales técnicos de la 
comisión rectora, con voz y sin voto, en representación de la Administración de la 
Generalidad, que asisten a las reuniones de la comisión rectora.

9. La Generalidad puede encomendar al órgano de gestión de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida la gestión de los bienes y servicios de los que 
aquella tenga la titularidad, para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones 
del órgano de gestión de la denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida.

Artículo 35.  Finalidades y funciones.
1. Las finalidades de los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o 

indicación geográfica protegida son la representación, la defensa, la garantía, el control y la 
promoción de la denominación de origen protegida.

2. Las funciones de los órganos de gestión de la denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida son las siguientes:

a) Gestionar los registros de viticultores y bodegas de la denominación de origen 
protegida.

b) Gestionar el sistema de control de entradas y salidas de materias primas y productos 
de las instalaciones de elaboración, almacenamiento, envejecimiento, embotellado y 
etiquetado inscritas.

c) Verificar el origen y la calidad de las uvas, los mostos y los vinos que opten a ser 
amparados por la denominación de origen protegida, y expedir, si procede, la documentación 
acreditativa correspondiente.

d) Expedir los certificados de origen y los precintos de garantía y ejercer el control de los 
lotes.

e) Aprobar y controlar el uso de las etiquetas de los vinos protegidos, exclusivamente en 
los aspectos que afecten a la denominación de origen protegida.

f) Controlar la producción, procedencia, elaboración y comercialización de los productos 
amparados por la denominación de origen protegida.

g) Modificar, si procede –excepcionalmente, para una campaña y previo informe del 
órgano de gestión de la denominación de origen, debidamente validado por el Instituto 
Catalán de la Viña y el Vino, de acuerdo con criterios de control y mejora de la calidad y 
dentro de los límites máximos fijados por el pliego de condiciones y el reglamento de la 
denominación de origen protegida–, los rendimientos, los límites máximos de producción o 
transformación, y cualquier otro aspecto que pueda influir en estos procesos, teniendo en 
cuenta las medidas de producción de años anteriores y de acuerdo con la normativa vigente.

h) Conocer la incoación de los expedientes sancionadores relativos a los operadores 
inscritos en la denominación de origen protegida y, si procede, la sanción correspondiente.

i) Elaborar las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los productos 
amparados y cualquier otra información que les sea requerida, y comunicar toda la 
información al Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

j) Realizar actuaciones de fomento de la denominación de origen protegida.
k) Establecer y gestionar las cuotas obligatorias para la financiación de los órganos de 

gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas, 
de acuerdo con lo dispuesto por sus reglamentos.

l) Crear y mantener actualizados los censos electorales de viticultores y de bodegas.
m) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción.
n) Colaborar en las actividades de valorización de las zonas vitivinícolas como 

patrimonio cultural y en actividades de enoturismo.
o) Elaborar los presupuestos respectivos, que deben aprobarse en la forma que 

determinen los reglamentos correspondientes de las denominaciones de origen protegidas.
p) Calificar la añada o la cosecha.
q) Velar por la protección de la denominación de origen protegida.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 35  Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura

– 459 –



r) Proponer las modificaciones del pliego de condiciones y del reglamento de la 
denominación de origen protegida.

s) Las demás que le encomiende la Administración.
3. Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 

geográficas protegidas pueden participar, por sí mismos o participando en empresas 
públicas o privadas, en sociedades mercantiles y en asociaciones o fundaciones cuyo objeto 
esté relacionado con la defensa, el control, la investigación, la sanidad vegetal, la 
elaboración, la comercialización, la promoción y la difusión de los productos amparados por 
la denominación de origen protegida.

4. Las funciones que especifica el apartado 2 se consideran obligaciones en los términos 
que establece la normativa aplicable en cada caso.

5. Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas deben adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el origen 
de los productos y sus procesos de producción, elaboración, envejecimiento, 
almacenamiento y comercialización.

Artículo 36.  Auditorías.
Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 

geográficas protegidas están sometidos a auditorías anuales técnicas, económicas, 
financieras o de gestión, que deben hacer los órganos de la Generalidad o el Instituto 
Catalán de la Viña y el Vino.

Artículo 37.  Tutela.
Corresponde al Instituto Catalán de la Viña y el Vino el ejercicio de las funciones de 

tutela sobre los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas y las 
indicaciones geográficas protegidas. Con este fin, puede hacer las visitas e inspecciones que 
estime convenientes para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones de los 
órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas.

Artículo 38.  Información complementaria.
Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 

geográficas protegidas deben comunicar al Instituto Catalán de la Viña y el Vino la 
composición de sus órganos de gobierno y las modificaciones que se produzcan. 
Igualmente, deben comunicar el nombramiento y el cese, en su caso, del secretario.

Artículo 39.  Incumplimiento de las obligaciones de los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.

1. Si el órgano de gestión de la denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida incumple las obligaciones que le son propias, el Instituto Catalán de la 
Viña y el Vino debe hacerle una advertencia para que lo subsane.

2. Si los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas persisten en el incumplimiento de sus obligaciones, la persona titular 
del departamento competente en materia de agricultura, a propuesta del director del Instituto 
Catalán de la Viña y el Vino, puede suspender los órganos de gobierno en sus funciones por 
un período máximo de tres meses y nombrar una comisión gestora que ejerza sus funciones 
mientras dure la suspensión.

3. El incumplimiento de las obligaciones de los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas tiene carácter 
grave si el expediente administrativo que instruye al efecto el Instituto Catalán de la Viña y el 
Vino prueba que concurren la reincidencia o la reiteración, la mala fe, el incumplimiento 
deliberado o la perturbación manifiesta del interés público. El incumplimiento grave da lugar 
a la suspensión temporal de los cargos del órgano de gestión por un período de entre tres y 
seis meses o a una suspensión definitiva de los miembros de los órganos de gobierno. En 
estos supuestos, la persona titular del departamento competente en materia de agricultura 
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debe nombrar una comisión gestora mientras dure la suspensión temporal o mientras no 
sean elegidos los nuevos órganos de gobierno.

4. Debe determinarse por reglamento el procedimiento aplicable a lo establecido por los 
apartados 1, 2 y 3. Este procedimiento debe incluir el trámite de audiencia al órgano de 
gestión de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

TÍTULO IV
De los productos vitivinícolas sin denominación de origen protegida ni 

indicación geográfica protegida

Artículo 40.  Menciones de las variedades de uva en la presentación de un producto 
vitivinícola varietal.

En la presentación de un producto vitivinícola varietal no pueden mencionarse las 
variedades de uva que la normativa sectorial excluye expresamente del uso en el etiquetado 
de estos productos.

Artículo 41.  Control en materia de calidad y conformidad de los productos vitivinícolas no 
amparados por una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida y 
del cumplimiento de las indicaciones de las variedades de uva de vinificación o del año de 
cosecha.

1. Los operadores que elaboran productos vitivinícolas no amparados por una 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida deben asegurar y 
garantizar que estos productos y las materias y elementos para su producción y 
comercialización cumplen la legislación vigente en materia de calidad y conformidad del 
producto. Deben disponer de un sistema de autocontrol con un registro documental que 
contenga, como mínimo, la definición de las fases del procedimiento de elaboración y la 
garantía en el control de estos productos.

2. El procedimiento de certificación, aprobación y control de los productos vitivinícolas 
debe cumplir y desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) La garantía de la certificación del vino en cualquier fase de elaboración, incluyendo el 
embotellado, por la autoridad competente o por un organismo de control acreditados 
debidamente de acuerdo con la norma UNE-EN 17065 o la norma europea que la sustituya.

b) La realización de exámenes organolépticos y analíticos.
c) La aplicación del método de control elegido, que puede ser aleatorio, por toma de 

muestras o sistemático.

TÍTULO V
Del control oficial

CAPÍTULO I
Control

Artículo 42.  Autoridad competente.
1. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino es la autoridad competente para verificar el 

cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas y de los vinos de añada y de variedad.

2. El departamento competente en materia de agricultura, por medio de la dirección 
general competente en materia de viticultura, es la autoridad competente en inspección y 
control vitícolas.

3. El departamento competente en materia de calidad agroalimentaria, por medio de la 
dirección general competente en materia de vinicultura, es la autoridad competente en 
inspección y control vinícolas.
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Artículo 43.  Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
1. El operador debe asumir el coste de la verificación del cumplimiento del pliego de 

condiciones del producto amparado por una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida.

2. La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones del producto amparado por 
una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida debe incluir:

a) Un examen anual organoléptico y analítico físico-químico de los productos, en 
cualquiera de las fases del proceso de producción, incluyendo el envasado, efectuado por 
paneles y laboratorios autorizados.

b) Una comprobación anual de las condiciones de las instalaciones de los operadores. 
Debe verificarse que estas tienen suficiente capacidad para cumplir los requisitos 
establecidos por el pliego de condiciones, mediante el examen documental, el estudio de 
pruebas objetivas y la trazabilidad de todas las fases del proceso que se inicia en la viña y 
finaliza con el etiquetado.

Artículo 44.  Delegación de las tareas de verificación del cumplimiento del pliego de 
condiciones.

1. Las funciones de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de los 
productos amparados por una denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida son ejercidas por la autoridad competente, delegadas en los órganos de control de 
las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas, o 
adjudicadas a una o más entidades de certificación en los términos que establece la 
normativa europea.

2. Si la autoridad competente del control oficial opta por delegar estas funciones en el 
órgano de control de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida 
o adjudicarlas a una o más entidades de certificación, en ambos casos, deben estar 
acreditados de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO/IEC 17065/2012 o la norma que la 
sustituya.

3. En caso de delegación de las funciones en órganos de control o de adjudicación a 
entidades de certificación, la autoridad competente debe verificar que cumplen los siguientes 
requisitos:

a) Tener la experiencia y la infraestructura necesarias para llevar a cabo las tareas 
delegadas o adjudicadas.

b) Tener personal técnico contratado con la cualificación y la experiencia adecuadas para 
ejercer la función encargada, de acuerdo con las necesidades de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida.

c) Ser imparcial y no tener ningún conflicto de intereses respecto al ejercicio de la 
función inspectora.

4. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, como autoridad competente, establece el 
sistema de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, previo acuerdo con los 
órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas 
protegidas.

5. Corresponde al Instituto Catalán de la Viña y el Vino la supervisión de las tareas 
realizadas por los organismos delegados o las entidades adjudicatarias.

6. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino puede retirar o suspender la delegación si la 
entidad de certificación no realiza correctamente las tareas que le han sido asignadas. La 
delegación debe retirarse automáticamente si la entidad de certificación no adopta medidas 
correctoras adecuadas y efectivas. El órgano de gestión de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida puede proponer al Instituto Catalán de la Viña y 
el Vino la retirada o suspensión si la verificación del pliego de condiciones está adjudicada a 
una o más entidades de certificación.

Artículo 45.  Obligaciones de las entidades de certificación y control.
1. La entidad de certificación y control tiene la obligación general de estar inscrita en el 

Registro de entidades de certificación y control de productos agroalimentarios de Cataluña.
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2. Si una entidad de certificación y control propone la suspensión de la certificación de un 
operador, la suspende o la retira, debe comunicarlo al órgano de gestión de la denominación 
de origen protegida o indicación geográfica protegida correspondiente y al Instituto Catalán 
de la Viña y el Vino en el plazo de un día hábil.

3. Las entidades de certificación y control deben conservar y poner a disposición del 
Instituto Catalán de la Viña y el Vino y del órgano de gestión de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida, si estos lo solicitan, los datos y los expedientes 
de las actuaciones de los últimos seis años.

CAPÍTULO II
Inspección

Artículo 46.  Obligaciones de los operadores.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de viñas y bodegas situadas en Cataluña 

deben cumplir la presente ley y la normativa que la desarrolla, así como las demás normas 
concordantes, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal o europeo. También deben 
cumplirlas las personas físicas o jurídicas que importen, exporten, almacenen, distribuyan, 
suministren, preparen, vendan o entreguen al consumo vinos, materias o elementos 
empleados en la producción vitivinícola.

2. Los operadores a que se refiere el apartado 1, a requerimiento de los órganos 
administrativos competentes en materia de vitivinicultura o de su personal en el ejercicio de 
la función inspectora, están obligados a:

a) Suministrarles información sobre las instalaciones, los productos, los servicios o los 
sistemas de producción, elaboración y comercialización, y permitir que los inspectores hagan 
la comprobación.

b) Permitir el acceso a los locales, a los vehículos utilizados para el transporte de las 
mercancías y a la documentación justificativa de los sistemas de producción, transformación 
o comercialización, a los efectos de su comprobación.

c) Permitir las visitas de inspección y la toma de muestras o cualquier otro tipo de control 
o ensayo sobre los productos vínicos que elaboren, distribuyan o comercialicen y sobre las 
materias primas, los aditivos o los materiales utilizados.

d) Facilitar a los inspectores la copia o reproducción de la documentación relativa a los 
productos vínicos.

e) Justificar las verificaciones y los controles efectuados sobre los productos vínicos.
3. Los operadores a que se refiere el apartado 1 deben colaborar, si procede, con las 

entidades que realicen actuaciones de certificación y control.

Artículo 47.  Función inspectora.
1. La función inspectora es ejercida por la dirección general competente en materia de 

agricultura si se trata de viticultura y por la dirección general competente en materia de 
calidad agroalimentaria si se trata de vinicultura.

2. El personal de la Administración que realiza tareas inspectoras en materia vitivinícola 
tiene, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de agente de la autoridad y puede 
solicitar la colaboración de cualquier administración pública de acuerdo con la normativa 
aplicable en esta materia.

3. Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas pueden pedir que les encarguen el ejercicio de las funciones 
inspectoras en materia de cumplimiento del pliego de condiciones y del reglamento de la 
propia denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Para poder 
ejercerlas deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener la experiencia y la infraestructura necesarias para realizar las tareas 
encargadas.
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b) Tener personal técnico contratado con la cualificación y la experiencia adecuadas para 
ejercer la función encargada de acuerdo con las necesidades de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida.

c) Ser imparcial y no tener ningún conflicto de intereses respecto al ejercicio de la 
función inspectora.

4. El encargo del ejercicio de las funciones inspectoras en materia de cumplimiento del 
pliego de condiciones y del reglamento tiene una duración máxima de dos años. Una vez 
finalizado este período, previa comprobación por la autoridad competente del cumplimiento 
de los requisitos iniciales que dieron lugar al encargo, con respecto al ejercicio que la 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida ha realizado de la 
función inspectora, se puede volver a encargar con la misma duración inicialmente otorgada.

5. Los veedores de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas que ejercen funciones inspectoras tienen las mismas 
atribuciones que los inspectores de la Administración pública, y sus actuaciones deben 
considerarse como hechas por esta. Además, pueden solicitar, si es preciso, el apoyo 
necesario de las fuerzas y los cuerpos de seguridad.

6. El personal que, de acuerdo con la presente ley, realiza tareas inspectoras puede 
acceder, en el ejercicio de sus funciones, a las viñas, los locales y las instalaciones de las 
empresas, y a los medios de transporte, y también puede analizar y estudiar, si es necesario, 
la documentación administrativa, técnica, comercial, fiscal, contable e industrial de las 
empresas que inspeccione. Estas actuaciones y sus resultados tienen, en todo caso, 
carácter confidencial y valor probatorio.

7. El personal que, de acuerdo con la presente ley, realiza tareas inspectoras puede 
inspeccionar los productos vitivinícolas y las sustancias que se destinen a su elaboración.

Artículo 48.  Funciones de la inspección.
1. Las funciones de la inspección vitivinícola son:
a) Verificar los productos vitivinícolas y los demás productos que se empleen como 

componente o que intervengan en su elaboración.
b) Comprobar el cumplimiento de la normativa de la producción, transformación y 

comercialización de los productos vitivinícolas.
c) Verificar la coincidencia entre las declaraciones formales y la realidad material de los 

productos vitivinícolas.
d) Controlar el cumplimiento de la normativa de la designación, la denominación, la 

presentación, los envases, el embalaje, los documentos de acompañamiento de los 
transportes, las facturas, los documentos comerciales, la publicidad, los registros y la 
documentación de los sistemas de garantía de la trazabilidad.

e) Detectar y evidenciar los riesgos de fraude, adulteración o falsificación, las prácticas 
no autorizadas, prohibidas, antirreglamentarias o clandestinas de los productos vínicos y las 
conductas que afecten negativamente o que perjudiquen a los intereses económicos del 
sector vitivinícola o de los consumidores.

f) Comprobar la veracidad de la información que se da sobre los productos.
g) Verificar la fiabilidad de los sistemas y procedimientos de trazabilidad de los productos 

utilizados por los operadores vínicos, así como el autocontrol.
h) Establecer los programas de previsión que definan el carácter, la frecuencia y los 

criterios de las acciones de control que deben llevarse a cabo en un determinado período.
i) Velar por la protección de los productos con denominación de origen protegida o 

indicación geográfica protegida.
j) Impulsar las acciones correctivas o punitivas derivadas de las presuntas infracciones 

detectadas en las acciones de control.
k) Cualquier otra función de naturaleza similar que les encomienden los órganos de la 

administración competente.
2. Las funciones de la inspección vitivinícola se ejercen sin perjuicio de las competencias 

que corresponden al departamento competente en materia de salud y a otras 
administraciones.
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Artículo 49.  Medidas cautelares.
1. En el ejercicio de la función inspectora, pueden adoptarse las medidas cautelares a 

que se refiere el apartado 2, haciendo constar en el acta tanto el objeto como los motivos 
que aconsejen su adopción. Estas medidas cautelares deben guardar proporción con la 
irregularidad detectada y deben mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para 
la realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la no-conformidad sea 
corregible, durante el tiempo necesario para la eliminación de lo que motivó su actuación, lo 
que debe ser verificado por el personal que realiza las funciones inspectoras.

2. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de los productos vitivinícolas y de las materias o los elementos para 

la producción y la comercialización vitivinícolas.
b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar.
c) La paralización de los vehículos en los que se transporten productos vitivinícolas o 

materias y elementos para la producción y la comercialización vitivinícolas.
d) La retirada del mercado de productos vitivinícolas o materias y elementos para la 

producción y la comercialización vitivinícolas.
e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 

del establecimiento inspeccionado.
f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos 

vitivinícolas o de materias y elementos para la producción y la comercialización vitivinícolas.
3. Las medidas cautelares adoptadas por el personal que realiza funciones inspectoras 

no pueden durar más de quince días y deben ser confirmadas, modificadas o levantadas por 
el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. Estas medidas quedan sin 
efecto si en el plazo indicado no se han realizado las actuaciones complementarias.

4. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares corren a cargo de la 
persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías.

Artículo 50.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar establecida por el artículo 49, la persona responsable o titular de los 
derechos sobre las mercancías inmovilizadas debe optar, según el grado de factibilidad, por 
alguna o algunas de las siguientes operaciones:

a) Regularizar y enmendar la no-conformidad de las mercancías, y adaptar a la 
normativa de aplicación la designación en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento o la presentación.

b) Destinar las mercancías a entidades sin ánimo de lucro con finalidad social o benéfica, 
o bien a sectores distintos del alimentario.

c) Reexpedir o devolver las mercancías a su lugar de origen.
d) Destruir las mercancías.
2. Los gastos generados por las operaciones a las que se refiere el apartado 1 corren a 

cargo de la persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías.
3. Si la persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías no opta por 

una de las alternativas a que se refiere el apartado 1, el órgano competente debe decidir su 
destino.

4. El órgano competente, sin perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador, en 
su caso, puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar si, como consecuencia del 
compromiso de la persona responsable o titular de los derechos sobre las mercancías, se 
constata que las mercancías inmovilizadas han sido regularizadas o se les ha dado uno de 
los destinos determinados por el apartado 1.

Artículo 51.  Multas coercitivas.
Si el operador no realiza las actividades ordenadas por la inspección o no aplica las 

medidas cautelares adoptadas, se le pueden imponer multas coercitivas de hasta 6.000 
euros con una periodicidad de tres meses, hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
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impuestas. Si se verifica que el incumplimiento de la norma conlleva un beneficio económico 
mayor que el importe de la multa coercitiva, este puede incrementarse hasta el importe del 
beneficio obtenido.

TÍTULO VI
Del régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 52.  Disposiciones generales.
1. Son infracciones administrativas en materia vitivinícola las acciones u omisiones 

tipificadas por la presente ley que se cometan en Cataluña.
2. Las infracciones tipificadas por la presente ley se clasifican en leves, graves y muy 

graves.

Artículo 53.  Infracciones leves.
1. Se consideran infracciones leves:
a) La existencia de errores o inexactitudes en libros de registro, en declaraciones 

relativas a uva, mosto y vino o en documentos de acompañamiento, y las contradicciones 
entre unos y otros, si la diferencia entre el importe consignado y el real no supera el 15% de 
este último.

b) La presentación de declaraciones relativas a uva, mosto y vino fuera del plazo 
reglamentario y dentro del plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo inicial.

c) La falta de inscripción de las parcelas o explotaciones de autoconsumo, empresas, 
mercancías, productos y etiquetado en los registros obligatorios que establece la normativa 
aplicable y la falta de comunicación inmediata de las variaciones producidas.

d) El suministro de información incorrecta en las solicitudes o comunicaciones relativas a 
la viticultura.

e) La falta de utilización de una autorización de nueva plantación durante su período de 
vigencia.

f) La falta de comunicación de cualquier modificación en los datos administrativos o 
agronómicos al responsable del Registro vitivinícola de Cataluña.

g) La plantación de una viña en una localización diferente a la especificada en la 
autorización, sin haber solicitado ni tener autorizada la modificación de la localización.

h) El incumplimiento de las obligaciones y los compromisos que establece la normativa 
en materia de potencial vitícola que no esté tipificado como grave.

i) La reposición de marras que incumpla las condiciones establecidas por la presente ley.
j) El riego de la viña sin autorización del órgano de gestión de la denominación de origen.
k) La falta de presentación de libros de registro, sin causa justificada, cuando sean 

requeridos para su control en actos de inspección, siempre que esta ausencia sea 
corregible.

l) La falta de actualización de los libros de registro obligatorios si no ha transcurrido más 
de un mes desde la fecha en que se debería haber practicado el primer asentamiento no 
reflejado.

m) La expedición de documentos de acompañamiento invalidados por enmiendas y el 
uso de modelos de libros de registro, documentos o declaraciones que no se ajusten a los 
modelos preceptivos.

n) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o la presentación 
de los productos, salvo lo establecido por el artículo 54.1.q, o su expresión de forma distinta 
a la reglamentaria.

o) La falta de algún requisito relativo a los depósitos o envases empleados en el 
almacenamiento o comercialización de los productos, incluidos los relativos a su forma o a 
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su capacidad nominal, a los precintos o dispositivos de cierre, o a menciones determinadas 
que deban figurar en ellos o identificarlos.

p) El uso, en el etiquetado o la presentación, de menciones reservadas para 
determinados productos, de indicaciones facultativas u otras indicaciones que solo sean 
permitidas de acuerdo con las condiciones que concurran o de las cuales no pueda 
establecerse la veracidad porque se trate de hechos no verificables o porque falte una 
prueba adecuada y suficiente.

q) La aplicación, de forma distinta a la legalmente establecida, de tratamientos, prácticas 
o procesos autorizados en la elaboración o transformación de los productos regulados por la 
presente ley, siempre que no exista riesgo para la salud.

r) La falta de presentación, en el momento de la inspección, de certificados, de registros 
de contabilidad o de la documentación comercial que ampare la tenencia de los productos, si 
se trata de documentos que deben custodiarse en el propio establecimiento.

s) El suministro incompleto de la información o la documentación necesaria para las 
funciones de inspección y control administrativos.

t) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las 
disposiciones generales vigentes en la materia regulada por la presente ley.

2. Para los operadores acogidos a una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida, además de las tipificadas por el apartado 1, son infracciones leves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y los justificantes previstos en los registros 
de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida si la diferencia 
entre la cantidad inscrita y la real no supera el 5% de la última.

b) La falta de comunicación de cualquier variación que afecte a los datos suministrados 
en el momento de la inscripción en los registros de la denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida, si no ha transcurrido más de un mes desde la finalización 
del plazo establecido.

c) Cualquier otra infracción de las obligaciones establecidas por el pliego de condiciones 
o la normativa interna aprobada por el órgano de gestión.

Artículo 54.  Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) La falta de los libros de registro preceptivos, de los documentos de acompañamiento o 

de las declaraciones relativas a uva, mosto y vino, o a su gestión, en condiciones no 
ajustadas a la normativa vigente, que impida o dificulte el conocimiento de la procedencia, la 
naturaleza, las características, el volumen o el destino de los productos vitivinícolas 
manipulados en una instalación, así como los errores, inexactitudes u omisiones que afecten 
a las características de los productos o mercancías consignados.

b) Las inexactitudes o los errores de las anotaciones en los libros de registro y de los 
datos consignados en los documentos de acompañamiento, las declaraciones o las 
comunicaciones a la Administración relativas a uva, mosto y vino, si la diferencia entre la 
cantidad consignada y la real supera el 15% de esta última.

c) El incumplimiento de la entrega de productos y subproductos para destilaciones 
obligatorias de una campaña en el período de los cinco años anteriores a la inspección.

d) Las inexactitudes o los errores de las anotaciones en los registros contables y de los 
datos consignados en los documentos de acompañamiento, las declaraciones o las 
comunicaciones al Registro vitivinícola relativas a uva, mosto y vino.

e) La aportación de datos falsos en las solicitudes relativas a la viticultura.
f) La falta de presentación de declaraciones relativas a uva, mosto y vino, o su 

presentación pasado un mes de la finalización del plazo reglamentario.
g) La plantación de viñas sin autorización en una superficie igual a la arrancada que, de 

acuerdo con la normativa vigente, pueda generar una autorización de replantación.
h) La plantación de una viña en una localización diferente a la especificada en la 

autorización, si esta nueva localización no se habría autorizado en caso de que el viticultor 
hubiera solicitado la modificación de localización tal como establece la normativa del 
potencial vitícola.
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i) La plantación o el mantenimiento de una plantación con variedades de uva de 
vinificación o de portainjertos no clasificados por la autoridad competente, o el destino a 
vinificación de la uva que producen estas viñas, con la excepción de las plantaciones 
experimentales.

j) El destino de los productos a usos no conformes a la normativa del potencial vitícola.
k) El incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios de 

prioridad establecidos en la concesión de autorizaciones de nueva plantación de viña.
l) La comercialización de uva con destino a la producción de vinos de una denominación 

de origen protegida o indicación geográfica protegida si esta presentó limitaciones a nuevas 
plantaciones o restricciones a replantaciones de viña durante la campaña en que se autorizó 
la plantación de donde proviene la uva, siempre que esta plantación estuviera sujeta a 
dichas limitaciones o restricciones.

m) La anotación en el Registro vitivinícola de Cataluña de una pesada de uvas 
procedente de una parcela vitícola si la procedencia real de la uva es otra parcela en la que 
el librador de cosecha no consta como tal en el Registro vitivinícola de Cataluña.

n) La anotación en el Registro vitivinícola de Cataluña de una pesada de uva con un 
peso superior a la pesada que el librador de cosecha ha entregado.

o) La falta de actualización de los libros de registro, si no ha transcurrido más de un mes 
desde la fecha en que debería haberse practicado el primer asentamiento.

p) La utilización –en el etiquetado, envases, embalajes, catálogos, páginas web, 
presentación o publicidad de los productos– de denominaciones, indicaciones, calificaciones, 
expresiones, símbolos, imágenes o signos engañosos o cuya naturaleza pueda inducir a 
confusión o error a las personas a quienes se dirigen en cuanto a la procedencia, el origen, 
la naturaleza, las características o las propiedades de los productos, o en cuanto a la 
identidad y calidad de las personas que han participado en la producción, la elaboración, el 
embotellado o la distribución, así como la utilización de envases que, por estar reservados a 
determinados vinos, pueda inducir a una opinión errónea respecto al origen del producto o 
no permita su verificación.

q) La comercialización de productos en los que se haga uso del nombre o de los signos 
distintivos de un producto vínico protegido si no han superado el proceso de amparo que 
establece la normativa o suplantan a otros que lo han hecho, o si han perdido la protección y 
se les prohíbe la utilización de cualquier mención reservada.

r) La omisión en la etiqueta de la razón social responsable, la falta de etiqueta o de 
rotulación indeleble preceptiva, o la utilización de envases o embalajes que no cumplan los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable.

s) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias, incluyendo la del lote, en la etiqueta 
o en la presentación de los productos, o la expresión diferente a la que corresponde de 
acuerdo con la normativa correspondiente.

t) Las defraudaciones en la naturaleza, la composición, la calidad, el peso o el volumen, 
o cualquier discrepancia entre las características reales de los productos de que se trate y 
las ofrecidas por el productor, elaborador o envasador, así como cualquier acto de naturaleza 
similar cuyo resultado sea el incumplimiento de las características de los productos que 
establece la legislación.

u) La elaboración, transformación o comercialización de productos a los que, sin poner 
en riesgo la salud, se hayan incorporado o sustraído elementos o sustancias no autorizados 
expresamente por la normativa correspondiente o en los que se hayan empleado 
tratamientos o prácticas enológicos no admitidos o expresamente prohibidos.

v) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados por las 
denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas sin estar 
provistos de las contraetiquetas, los precintos de control o cualquier otro medio de control 
establecido por la normativa o por un acuerdo del órgano de gestión de la denominación de 
origen protegida o indicación geográfica protegida, en su caso.

w) El incumplimiento de las prohibiciones expresas establecidas por la normativa 
europea en cuanto a la utilización, fermentación alcohólica, obtención, mezcla, adición al 
vino o transformación de determinados productos, así como la puesta en circulación, oferta o 
entrega para el consumo humano de productos que no tengan permitidos, salvo que la 
operación correspondiente esté cubierta por una excepción expresa.
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x) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o el almacenamiento de vino o mosto en locales de las industrias elaboradoras o 
envasadoras, si no conllevan riesgos para la salud.

y) La utilización indebida, por el hecho de no tener reconocido el derecho, de 
indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que se refieran a los 
nombres protegidos por alguno de los sistemas de protección del origen y la calidad de los 
vinos que establece la normativa, o que tengan similitud fonética o puedan inducir a 
confusión sobre la naturaleza, la calidad o el origen de los productos, aunque vayan 
acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación o sucedáneo, u otros análogos.

z) La utilización, si no se tiene derecho, de las menciones de características de los vinos 
reservadas a vinos protegidos por una denominación de origen o una indicación geográfica.

a') La oposición a la toma de muestras, la falta de atención a los requerimientos de la 
inspección, la desobediencia reiterada a la Administración, la dilación injustificada o la 
negativa a suministrar información o documentación necesaria para las funciones de 
inspección y control administrativo, así como la aportación de documentación o información 
falsa.

b') La manipulación o disposición de cualquier forma de mercancías intervenidas 
cautelarmente o el incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la 
Administración, sin contar con la autorización del órgano competente, si no se acredita que 
conllevan un riesgo para la salud, siempre que este hecho no represente una violación de los 
precintos y que las mercancías intervenidas no salgan del recinto.

c') La comisión de infracciones leves si, en los tres años anteriores, el infractor ha sido 
sancionado, mediante resolución administrativa firme, por la comisión de dos infracciones 
leves correspondientes a una misma infracción de las tipificadas por el artículo 53.

2. Para los operadores acogidos a una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida, además de las tipificadas por el apartado 1, son infracciones graves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
necesarios en los registros de la denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida, si la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta supera el porcentaje 
establecido por la normativa estatal o autonómica, según corresponda, que en ningún caso 
puede ser superior al 5% de dicha diferencia.

b) El incumplimiento del pliego de condiciones sobre prácticas de producción, 
elaboración, transformación, conservación, envejecimiento, transporte, acondicionamiento, 
etiquetado, envasado y presentación.

c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados sin estar provistos 
de las contraetiquetas, los precintos numerados o cualquier otro medio de control que 
establezca el pliego de condiciones.

d) La elaboración, el envasado o el etiquetado de vinos amparados en instalaciones no 
inscritas en la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

e) Cualquier otra infracción del pliego de condiciones de la denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida, o de los acuerdos de su órgano de gestión en 
materia de producción, elaboración o características de los vinos amparados.

f) El uso, sin tener derecho, de los nombres protegidos a que se refiere el artículo 20.
g) El uso en la elaboración de productos amparados por una denominación de origen 

protegida o indicación geográfica protegida de uvas procedentes de parcelas en que los 
rendimientos han sido superiores a los autorizados.

h) La existencia de uva, mosto o vino en una bodega inscrita sin la documentación 
preceptiva que ampare su origen como producto para la denominación de origen protegida, o 
la existencia en una bodega de documentación que acredite unas existencias de uva, mosto 
o vino amparados sin la existencia de estos productos. Las existencias de vino en bodega 
deben coincidir con las existencias declaradas documentalmente, aunque se admite una 
tolerancia del 2% en más o en menos, con carácter general, y del 1% para las 
denominaciones de origen protegidas calificadas.

i) La actuación de un operador que elabore, envase, almacene, envejezca o comercialice 
productos vitícolas haciendo uso del nombre de una denominación de origen protegida o una 
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indicación geográfica protegida sin estar inscrito en el registro o registros que le 
correspondan.

Artículo 55.  Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias de 

dos o más campañas en el período de los cinco años anteriores a la inspección.
b) La elaboración, transformación o comercialización de los productos regulados por la 

presente ley mediante tratamientos, prácticas o procesos aplicados que conlleven un riesgo 
para la salud.

c) La falta de indicación en el etiquetado y presentación de los vinos de elementos 
suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar la 
confusión de los consumidores, derivada de la utilización de una misma marca, nombre 
comercial o razón social en la comercialización de vinos correspondientes a diferentes 
niveles de protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos.

d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados.
e) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 

elaboración o el almacenamiento de vino o mosto en locales de las industrias elaboradoras o 
envasadoras, si conllevan riesgos para la salud.

f) La negativa absoluta y cualquier otra obstrucción de la actuación de los servicios de 
inspección o de los órganos de control y calificación, y la aportación de documentación con 
información falsa.

g) La manipulación, el traslado o la disposición, sin autorización, de mercancías 
intervenidas cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las 
instalaciones en que se intervinieron.

h) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones y demás formas de 
presión al personal al servicio de las administraciones públicas que tenga atribuidas 
funciones de inspección o de control administrativo.

i) La comisión de infracciones graves si, en los dos años anteriores, el infractor ha sido 
sancionado mediante resolución administrativa firme por la comisión de otra infracción grave 
tipificada por el artículo 54.1.

2. Para los operadores acogidos a una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida, además de las tipificadas por el apartado 1, son infracciones muy 
graves:

a) El uso, si no se tiene derecho, de indicaciones, nombres comerciales, marcas, 
símbolos o emblemas que se refieran a los nombres amparados por una denominación de 
origen protegida o una indicación geográfica protegida, o que, por su similitud fonética o 
gráfica con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que les sean 
característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, la calidad o el origen de los 
productos, aunque vayan precedidos por los términos tipo, estilo, género, imitación o 
sucedáneo, o por otros análogos.

b) El uso de los nombres protegidos a que se refiere el artículo 20 en productos a los que 
se haya negado expresamente.

c) La tenencia, negociación o utilización indebidas de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintos y demás elementos de identificación propios de los vinos 
amparados por una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, 
así como la falsificación de estos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.

Artículo 56.  Infracciones y sanciones de las entidades de control y certificación.
1. Las entidades de control y certificación incurren en una infracción leve en los 

siguientes casos:
a) Si no comunican en los plazos establecidos por el artículo 45.2 toda la información 

relativa a sus actuaciones, la organización y los operadores sujetos a su control que resulte 
necesaria para su supervisión.
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b) Si se produce un retraso injustificado, inferior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por la autoridad competente.

c) Si se emiten informes con relación a sus actuaciones o ensayos cuyo contenido no 
esté basado en observaciones directas y circunstanciadas, recogidas por escrito y suscritas 
por una persona identificada.

d) Si se apartan injustificadamente de lo establecido por sus procedimientos de 
actuación.

2. Las entidades de control y certificación incurren en una infracción grave en los 
siguientes casos:

a) Si han sido sancionadas con anterioridad por una infracción leve, mediante resolución 
administrativa firme, por tercera vez en un mismo período de dieciocho meses.

b) Si se produce un retraso injustificado, igual o superior a un mes, en la realización de 
las comprobaciones solicitadas por la autoridad competente.

c) Si se emiten informes o resultados de ensayos, inspecciones o pruebas cuyo 
contenido no se corresponde con la realidad o que son incompletos, por una constatación 
insuficiente de los hechos o por una aplicación deficiente de las normas técnicas.

3. Las entidades de control y certificación incurren en una infracción muy grave en los 
siguientes casos:

a) Si incumplen las condiciones esenciales tenidas en cuenta al concederles la 
autorización correspondiente. Se entiende por condiciones esenciales de la autorización las 
relacionadas con la competencia técnica de la entidad, la independencia, la imparcialidad, la 
objetividad y la confidencialidad.

b) Si son sancionadas, mediante resolución administrativa firme, con la suspensión por 
segunda vez en un mismo período de tres años.

c) Si se emiten informes o resultados de ensayos, inspecciones o pruebas cuyo 
contenido no se corresponde con la realidad o que son incompletos, por una insuficiente 
constatación de los hechos o por una aplicación deficiente de las normas técnicas, si de ello 
resulta un daño muy grave o se deriva un peligro muy grave o inminente para las personas, 
la flora, la fauna o el medio ambiente.

4. Las infracciones leves tipificadas por el presente artículo se sancionan con una 
amonestación.

5. Las infracciones graves tipificadas por el presente artículo se sancionan con una 
suspensión de la autorización por un período no superior a seis meses.

6. Las infracciones muy graves tipificadas por el presente artículo se sancionan con la 
revocación de la autorización.

7. La incoación y la instrucción de los procedimientos sancionadores relativos a las 
entidades de certificación y control corresponden al Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

Artículo 57.  Concurrencia de infracciones.
Si concurren dos o más infracciones imputables a una misma persona y alguna de estas 

infracciones es el medio necesario para cometer la otra o una de las otras, debe imponerse a 
esta persona, como sanción conjunta, la que corresponda a la infracción más grave.

Artículo 58.  Responsabilidad de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones cometidas en lo concerniente a los productos 

envasados y con el dispositivo de cierre íntegro:
a) La firma o la razón social que figura en la etiqueta o en los documentos de 

acompañamiento. Si figura más de una firma, nominativamente o por cualquier indicación 
que permita su identificación cierta, estas firmas deben responder solidariamente de las 
infracciones. Asimismo, son responsables solidarios de las infracciones los fabricantes, 
elaboradores o envasadores que no figuren en la etiqueta si se prueba su connivencia o si 
han participado en la comisión de la infracción. En el supuesto de que se hayan falsificado el 
etiquetado o los documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponde a quien 
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haya efectuado la falsificación o comercialice los productos con conocimiento de la 
falsificación.

b) Las personas que comercialicen productos no conformes a la normativa, si del 
etiquetado o los documentos de acompañamiento se deduce directamente la infracción.

c) Los comercializadores del producto, en caso de que el producto envasado no lleve los 
datos necesarios para identificar a los responsables, a menos de que puedan identificarse 
los envasadores, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los tenedores.

2. Son responsables de las infracciones en productos a granel, productos envasados sin 
etiqueta o productos con etiqueta en la que no figure ninguna firma o razón social los 
envasadores o los comerciantes que tengan el producto o que lo comercialicen, a menos 
que pueda identificarse de forma cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.

3. Los titulares de las explotaciones y, subsidiariamente, el propietario de estas son 
responsables de las infracciones relativas a plantaciones, a replantaciones, a reposiciones 
de marras o a riego. Los libradores de cosecha y los titulares de las bodegas son los 
responsables de las inexactitudes o los errores de las anotaciones, declaraciones o 
comunicaciones al Registro vitivinícola de Cataluña relativas a uvas.

4. Son responsables subsidiariamente de las infracciones cometidas por las personas 
jurídicas, incluidos los órganos de gestión de los vinos protegidos con una denominación de 
origen protegida o una indicación geográfica protegida y los organismos u órganos de 
inspección o control, los administradores o titulares de estos órganos y organismos que no 
realicen los actos de su incumbencia necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
infringidas, que consientan el incumplimiento por parte de quien de ellos dependa o que 
adopten acuerdos que hagan posibles dichas infracciones.

5. Los técnicos responsables de la elaboración, el envasado o el control interno son 
responsables subsidiariamente de las infracciones directamente relacionadas con su 
actividad profesional.

6. Los transportistas que trasladen mercancías sin la adecuada documentación son 
considerados responsables si se prueba su connivencia con los responsables.

7. Si en la comisión de una misma infracción ha participado más de una persona, física o 
jurídica, la responsabilidad es solidaria.

8. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas por la presente ley es 
compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 
originario y con la indemnización por daños y perjuicios, y es independiente de la 
responsabilidad civil, penal o de otro orden que, si procede, pueda exigirse de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO II
Sanciones y competencia sancionadora

Artículo 59.  Sanciones.
1. Las infracciones leves se sancionan con la aplicación de una advertencia o una 

sanción pecuniaria de entre 100 y 2.000 euros. Este importe puede excederse hasta cubrir el 
valor de las mercancías, los productos o las superficies objeto de la infracción. En materia de 
viticultura, el valor de los productos se calcula de la forma que determina el apartado 2.

2. Las infracciones graves se sancionan con la aplicación de una sanción pecuniaria de 
entre 2.001 y 30.000 euros. Este importe puede excederse hasta llegar al 5% del volumen de 
ventas del producto objeto de infracción, correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador. En el caso de 
infracciones graves en materia específica de viticultura, el importe de la sanción va del valor 
de la producción afectada al quíntuple de este valor. La producción afectada se calcula 
multiplicando la producción anual media por hectárea en el quinquenio precedente en la 
zona o provincia donde esté la superficie afectada por el precio medio ponderado en el 
mismo período y en la misma zona y provincia.

3. Las infracciones muy graves se sancionan con la aplicación de una sanción pecuniaria 
de entre 30.001 y 300.000 euros. Este importe puede excederse hasta llegar al 10% del 
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volumen de ventas del producto objeto de infracción, correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

4. Las sanciones establecidas por la presente ley son compatibles con la pérdida o la 
retirada de derechos económicos que regula la normativa de la Unión Europea, del Estado o 
de la Generalidad.

5. En los supuestos de infracciones muy graves puede imponerse como sanción 
accesoria el cierre temporal de la empresa sancionada por un período máximo de cinco 
años.

6. La infracción tipificada por el artículo 54.1.i se sanciona con la multa establecida por el 
apartado 2 del presente artículo y con la sanción accesoria consistente en el arranque de la 
viña. Los gastos que se deriven deben ir a cargo de la persona o personas sancionadas.

7. Si las infracciones graves son cometidas por operadores acogidos a un nivel de 
protección y afectan a este nivel de protección, puede imponerse como sanción accesoria la 
pérdida temporal del uso del nombre protegido por un período máximo de tres años. Si se 
trata de infracciones muy graves, puede imponerse como sanción accesoria la pérdida 
temporal por un período de cinco años o la pérdida definitiva de este uso.

Artículo 60.  Gradación de las sanciones.
1. Para determinar la sanción que corresponde aplicar, dentro del tramo señalado para 

cada infracción, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de más de una irregularidad o 

infracción que se sancionen en un mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia. A los efectos de la presente ley, se entiende por reincidencia la 

comisión, en un período de tres años, de más de una infracción de la misma naturaleza, si 
se han declarado por resolución firme.

e) El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el 
sector vitivinícola.

f) El reconocimiento y la enmienda de las infracciones con anterioridad a la resolución 
del correspondiente procedimiento sancionador.

g) La cantidad y el valor del vino y el mosto que han sido objeto de la infracción.
h) Las hectáreas de viña y el valor de las uvas que han sido objeto de la infracción.
i) El tiempo transcurrido desde que se ha cometido la infracción.
2. El importe de la sanción puede aminorarse motivadamente si los hechos constitutivos 

de la infracción sancionada ocasionan, al mismo tiempo, la pérdida o retirada de beneficios 
europeos en proporción a la pérdida o retirada efectiva de estos beneficios. Asimismo, puede 
aminorarse motivadamente la sanción, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, 
si resulta excesivamente onerosa.

3. Si en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determina el 
importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la 
sanción impuesta no puede ser en ningún caso inferior al importe del beneficio.

Artículo 61.  Competencia y procedimiento sancionador.
1. Son competentes para acordar la incoación de procedimientos sancionadores y, si 

procede, medidas cautelares el director de los servicios territoriales del departamento 
competente en materia de agricultura si se trata de infracciones en materia vitícola y el 
director general competente en materia de calidad agroalimentaria si se trata de infracciones 
en materia vinícola.

2. Son órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador:
a) Por infracciones leves, en materia vinícola, el director general competente en materia 

de calidad agroalimentaria, y en materia vitícola, el director de los servicios territoriales 
correspondientes del departamento competente en materia de agricultura.
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b) Por infracciones graves, en materia vinícola, el director general competente en materia 
de calidad agroalimentaria, y en materia vitícola, el director de los servicios territoriales 
correspondientes del departamento competente en materia de agricultura.

c) Por las infracciones leves y graves cometidas por las entidades de certificación y 
control, el director del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

d) Por infracciones muy graves, en materia vinícola, el consejero competente en materia 
de agricultura, y en materia vitícola, el director general competente en materia de agricultura.

Artículo 62.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones y sanciones muy graves que establece la presente ley prescriben a 

los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año.
2. El plazo para resolver un procedimiento sancionador y notificar su resolución es de 

diez meses a partir de la incoación del expediente.

Artículo 63.  Advertencias.
Si, como consecuencia de una inspección, se comprueba la existencia de 

irregularidades, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador puede hacer 
una advertencia a la empresa operadora o la entidad de certificación y control para que 
corrija los defectos detectados, siempre que no haya sido ya advertida en el último año por 
un hecho igual o similar y que la infracción esté tipificada como leve.

TÍTULO VII
Del Instituto Catalán de la Viña y el Vino

CAPÍTULO I
Naturaleza y funciones

Artículo 64.  Naturaleza del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.
1. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi) se configura como un organismo 

autónomo, de carácter administrativo, con autonomía económica y financiera, personalidad 
jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de las funciones establecidas por 
la presente ley y las demás que le sean de aplicación.

2. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino se somete, en cuanto al régimen jurídico, a las 
disposiciones de la presente ley y de los reglamentos que la desarrollan, a su estatuto 
jurídico y a las demás disposiciones que le sean de aplicación.

3. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino se adscribe al departamento competente en 
materia de agricultura.

Artículo 65.  Funciones del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.
Son funciones del Instituto Catalán de la Viña y el Vino:
a) Llevar a cabo las actuaciones que, en materia vitivinícola, determine el departamento 

competente en materia de agricultura y calidad agroalimentaria.
b) Ejercer las competencias en materia de viticultura y enología que expresamente le 

sean atribuidas.
c) Ejercer la competencia del control y la supervisión de las entidades certificadoras.
d) Colaborar con los sectores económicos y sociales y con los consumidores en las 

materias relacionadas con la viña y el vino.
e) Realizar, como organismo especializado del departamento competente en materia de 

viticultura, en colaboración con el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, y 
en materia de investigación, experimentación, difusión y análisis para la orientación y la 
mejora productiva, actuaciones de sostenibilidad medioambiental de la producción vínica, de 
conocimiento de los mercados vinícolas y de mejora de los procedimientos de aplicación de 
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la normativa que afecta a los sectores vitivinícola y de la calidad en materia de viticultura y 
de enología.

f) Ejercer la tutela de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas 
o indicaciones geográficas protegidas.

g) Colaborar con los agentes del sector vitivinícola en el conocimiento de la estructura 
económica, los mercados vitivinícolas y la cadena de valor de este sector.

h) Realizar actuaciones como organismo especializado del departamento competente en 
materia de agricultura, en cuanto al control de calidad físico-químico y sensorial, mediante 
los laboratorios y el Panel de Cata Oficial de Vinos de Cataluña, y hacer las analíticas 
oficiales para las que esté autorizado.

i) Ejercer las competencias respecto a la vigilancia, el control y las certificaciones de las 
denominaciones de origen protegidas vitivinícolas, en los términos establecidos por la 
presente ley.

j) Velar por la trazabilidad de los productos vitivinícolas.
k) Informar sobre el reconocimiento, la suspensión o la revocación de los órganos de 

gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas.
l) Emitir un informe preceptivo y tramitar el expediente correspondiente con respecto a 

los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen protegidas y con respecto a los 
reglamentos de las denominaciones de origen protegidas y a sus modificaciones.

m) Impulsar la promoción de los vinos de calidad amparados por una denominación de 
origen protegida o una indicación geográfica protegida, tanto en el mercado interior como en 
los mercados internacionales.

n) Impartir cursos a los consumidores sobre el conocimiento y el buen uso de los 
productos vínicos, así como fomentar y organizar cursos de especialización y de reciclaje de 
técnicos y profesionales en materia de viticultura y de enología, y colaborar con 
universidades, asociaciones, colegios profesionales y centros de investigación.

o) Actuar como órgano de coordinación y asesoramiento de las denominaciones de 
origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas vitivinícolas.

p) Promover el papel de las mujeres y la igualdad de género estableciendo estrategias 
de fomento de las iniciativas de las mujeres, la formación y el asesoramiento específicos en 
materia vitivinícola, en conexión con la gestión económica de las explotaciones agrarias.

q) Establecer acuerdos con las universidades y otros centros de formación para impulsar 
programas específicos de formación para los diferentes agentes de la cadena alimentaria del 
sector vitivinícola, así como establecer acuerdos y medidas de apoyo a la modernización de 
productores y empresas del sector para mejorar su viabilidad.

r) Establecer mecanismos permanentes y protocolos de trabajo y coordinación con el 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, las universidades y los centros de 
investigación para mejorar la innovación con nuevos productos y variedades de máxima 
calidad, así como para encontrar variedades y cultivos más sostenibles que contribuyan a 
mitigar el cambio climático.

s) Crear mecanismos para mejorar la transparencia en el precio de venta de la uva por 
parte de los productores, con el objetivo de evitar la venta por debajo del precio de coste; 
potenciar mecanismos de coordinación y mediación entre todos los agentes de la cadena 
alimentaria para evitar situaciones de abuso, y establecer una coordinación constante con 
otros departamentos y administraciones públicas que tengan competencias en el ámbito 
agrario, de consumo, de salud o de competencia con el objetivo de evitar la quiebra de los 
productores de uva.

t) Elaborar un presupuesto anual para la promoción y el fomento de la cultura del vino.
u) Impulsar, de forma coordinada con el Consejo Catalán de la Producción Agraria 

Ecológica, la producción de vino ecológico, de calidad y proximidad, acompañando y 
asesorando a los productores sobre las variedades, el procedimiento de elaboración y la 
comercialización del vino más idóneos, y sobre las demás cuestiones pertinentes.

v) Las demás que le encomiende el departamento competente en materia de agricultura 
y calidad agroalimentaria.
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CAPÍTULO II
Estructura orgánica básica

Artículo 66.  Órganos de gobierno del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.
Son órganos de gobierno del Instituto Catalán de la Viña y el Vino:
a) El presidente.
b) El Consejo Rector.
c) El director.

Artículo 67.  El presidente.
1. El presidente del Instituto Catalán de la Viña y el Vino es el consejero competente en 

materia de agricultura.
2. Corresponden al presidente del Instituto Catalán de la Viña y el Vino las siguientes 

funciones:
a) Definir la política general del Instituto.
b) Ejercer la representación y la dirección superior del Instituto.
c) Impulsar y supervisar las actividades del Instituto.
d) Presidir el Consejo Rector y el Consejo Asesor, convocar sus reuniones, dirigir sus 

sesiones y velar por el cumplimiento de los acuerdos que adopten estos órganos.
e) Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Instituto.
f) Las que le atribuyen las disposiciones legales y las que no están asignadas a los 

demás órganos.

Artículo 68.  Consejo Rector.
1. El Consejo Rector del Instituto Catalán de la Viña y el Vino está formado por los 

siguientes miembros:
a) El presidente, que es el consejero competente en materia de agricultura.
b) El secretario general del departamento competente en materia de agricultura.
c) El director general competente en materia de calidad agroalimentaria.
d) El director general competente en materia de agricultura.
e) El director del Instituto.
f) Un secretario, con voz y sin voto, que es nombrado por el presidente y que debe ser 

un funcionario adscrito al Instituto. Le corresponden las funciones que establece la normativa 
vigente en materia de órganos colegiados.

2. El Consejo Rector del Instituto Catalán de la Viña y el Vino se reúne en sesión 
ordinaria al menos dos veces al año, y en sesión extraordinaria, siempre que lo decida la 
presidencia o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

3. El Consejo Rector del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, a propuesta del director, 
puede acordar la creación de las comisiones asesoras que considere adecuadas para el 
cumplimiento de las funciones que la presente ley atribuye al Instituto.

Artículo 69.  Funciones del Consejo Rector.
1. Corresponde al Consejo Rector del Instituto Catalán de la Viña y el Vino establecer los 

criterios generales de actuación y evaluar periódicamente los resultados obtenidos.
2. En el marco de la función general que establece el apartado 1, corresponden al 

Consejo Rector del Instituto Catalán de la Viña y el Vino las siguientes funciones específicas:
a) Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto.
b) Aprobar la memoria anual.
c) Aprobar los reglamentos internos de organización y funcionamiento del Consejo 

Rector y del Consejo Asesor.
d) Emitir informe sobre los proyectos de normas legales o reglamentarias que afecten al 

sector vitivinícola.
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e) Aprobar la propuesta de tasas y precios públicos y, si procede, de las exenciones y las 
ayudas.

f) Las demás que el presidente o el director le atribuyan.
3. El Consejo Rector del Instituto Catalán de la Viña y el Vino se rige por las 

disposiciones sobre el funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración de la 
Generalidad.

Artículo 70.  El director.
1. El director del Instituto Catalán de la Viña y el Vino es nombrado por el Gobierno, a 

propuesta del consejero competente en materia de agricultura.
2. Son funciones del director del Instituto Catalán de la Viña y el Vino:
a) Elaborar el anteproyecto del presupuesto del Instituto y ejecutarlo.
b) Dirigir los servicios y la dirección de recursos humanos del Instituto y ejecutar los 

acuerdos del Consejo Rector.
c) Aprobar los expedientes de contratación del Instituto.
d) Representar ordinariamente al Instituto.
e) Ordenar los gastos, de conformidad con la normativa presupuestaria.
f) Dirigir las actividades ordinarias del Instituto.
g) Emitir informe sobre el reconocimiento, la modificación, la suspensión o la revocación 

de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas.

h) Cualquier otra función que le atribuya el presidente o que no esté reservada al 
presidente.

Artículo 71.  Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor del Instituto Catalán de la Viña y el Vino es el órgano colegiado que 

tiene como finalidad promover la participación del sector vitivinícola y de los departamentos 
de la Generalidad que puedan contribuir a los objetivos del Instituto.

2. La composición del Consejo Asesor del Instituto Catalán de la Viña y el Vino y el 
nombramiento de sus miembros deben establecerse por reglamento. En todo caso, debe 
garantizarse que sean miembros los presidentes de los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas. El consejero competente en materia de agricultura 
debe ejercer la presidencia. En la composición del Consejo Asesor debe procurarse que la 
representación de hombres y mujeres sea equilibrada.

3. Las funciones del Consejo Asesor del Instituto Catalán de la Viña y el Vino son:
a) Emitir informe sobre los proyectos formulados para el desarrollo legislativo y 

reglamentario de la normativa vitivinícola.
b) Conocer los planes de actuación del Instituto y, si procede, formular observaciones y 

sugerencias.
c) Conocer la evolución y las perspectivas del sector vitivinícola, los planes de 

modernización y la orientación productiva, ser informado de ello y, en su caso, emitir 
informes sobre estas cuestiones.

d) Asesorar al Instituto en relación con sus actividades y funciones, y en relación con las 
materias y los estudios que le sean encomendados.

4. El Consejo Asesor del Instituto Catalán de la Viña y el Vino debe reunirse en sesión 
ordinaria una vez al año, como mínimo, y en sesión extraordinaria tantas veces como sea 
necesario. Las reuniones son convocadas por el presidente, que fija el orden del día.

5. Las sesiones ordinarias del Consejo Asesor del Instituto Catalán de la Viña y el Vino 
deben convocarse con una antelación mínima de veinte días naturales, y las sesiones 
extraordinarias, de siete días naturales.

6. El quorum para la constitución del Consejo Asesor del Instituto Catalán de la Viña y el 
Vino es de la mitad más uno de los miembros. El presidente tiene voto dirimente en caso de 
empate. Los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros asistentes.
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Artículo 72.  Régimen económico y de contratación.
1. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, para el cumplimiento de sus fines, tiene los 

siguientes bienes y recursos económicos:
a) Los importes consignados anualmente en los presupuestos de la Generalidad.
b) Las subvenciones y demás aportaciones públicas o privadas.
c) El producto de las tasas, los precios públicos y los demás ingresos que devengue por 

su actividad.
d) Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio, así como los productos y rentas 

de los mismos.
e) Las contraprestaciones derivadas de los convenios.
f) Los ingresos procedentes de las operaciones de crédito necesarias para el 

cumplimiento de sus fines.
g) El producto de la ejecución de los documentos de garantía que imponga en el ejercicio 

de sus competencias.
h) Cualquier otro recurso económico que le sea atribuido legalmente.
2. El régimen jurídico de contratación del Instituto Catalán de la Viña y el Vino es el 

establecido por la legislación sobre contratos del sector público.
3. El órgano de contratación del Instituto Catalán de la Viña y el Vino es la dirección.
4. El régimen patrimonial del Instituto Catalán de la Viña y el Vino es el establecido por la 

normativa sobre el patrimonio de la Administración de la Generalidad.

Artículo 73.  Recursos administrativos.
1. Corresponde al presidente del Instituto Catalán de la Viña y el Vino la competencia 

para resolver los recursos de alzada contra los actos del director.
2. Los actos dictados por el presidente del Instituto Catalán de la Viña y el Vino agotan la 

vía administrativa.
3. Corresponde al director del Instituto Catalán de la Viña y el Vino la resolución de los 

recursos de alzada contra los actos administrativos dictados por los presidentes de las 
comisiones rectoras de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas.

TÍTULO VIII
Del fomento

Artículo 74.  Fomento de la cultura del vino.
El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, junto con los departamentos y organismos de la 

Generalidad, en colaboración con los entes locales y los agentes sociales y económicos, 
debe impulsar campañas de promoción, difusión e información sobre el valor del sector de la 
viña y el vino y la protección de las viñas. Estas campañas deben garantizar los siguientes 
aspectos:

a) La información a los consumidores sobre los productos vínicos y el consumo 
responsable.

b) La educación y formación de los consumidores.
c) El fomento de la viña, favoreciendo el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.
d) El patrimonio cultural que ha significado a lo largo de la historia el cultivo de la vid y la 

elaboración del vino, y el fomento del enoturismo.
e) El impulso de vinos elaborados en Cataluña, tanto en el mercado interior como en el 

resto de la Unión Europea y en otros países, especialmente de los vinos con denominación 
de origen protegida o indicación geográfica protegida embotellados en la zona de origen.

f) La potenciación del enoturismo como factor de creación de empleo y de puesta en 
valor de la cultura del vino. Para ello, debe crearse una mesa de trabajo con los diferentes 
agentes de la cadena alimentaria del vino y las entidades turísticas que se considere 
pertinente.
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Artículo 75.  Formación y fomento de la transferencia tecnológica.
1. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, en colaboración con otras entidades e 

instituciones, los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas y de las organizaciones profesionales y sectoriales, 
puede realizar actuaciones de mejora de la formación de los vinicultores y viticultores en 
cuanto a:

a) La implantación y las aplicaciones de las nuevas tecnologías.
b) La fertilización y la protección fitosanitaria que garanticen la obtención de una 

producción de calidad.
c) El conocimiento de la elección del momento óptimo de vendimia, del cuidado de las 

uvas durante el transporte a la bodega y de los demás factores que repercuten 
positivamente en la calidad de los vinos.

d) La adopción de medidas y comportamientos que contribuyan a mitigar los efectos del 
cambio climático.

2. El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, en colaboración con el departamento 
competente en materia de formación profesional para el empleo o de universidades, puede 
impulsar acciones de formación dirigidas a la cualificación profesional de los vinicultores y 
viticultores.

Disposición adicional primera.  Colaboración interadministrativa.
Los organismos y departamentos de la Generalidad que tengan competencias en 

materia de agricultura y calidad agroalimentaria, de consumo y salud, de cooperativismo, de 
medio ambiente, de cultura y de turismo deben establecer protocolos de coordinación con 
los objetivos de garantizar el desarrollo correcto de la presente ley, de incrementar la 
efectividad de los controles exigidos por la legislación y de avanzar hacia la simplificación 
administrativa.

Disposición adicional segunda.  Vino ecológico.
El vino ecológico se somete a las normas generales aplicables a todo tipo de vinos y a 

las que le afecten por ampararse en una denominación de origen protegida o una indicación 
geográfica protegida, en su caso, sin perjuicio de las especificidades establecidas por la 
normativa de la producción agraria ecológica.

Disposición adicional tercera.  Vinos de producción integrada y biodinámica.
Los vinos de producción integrada y biodinámica se someten a las normas generales 

aplicables a todo tipo de vinos y a las que les afecten por ampararse en una denominación 
de origen protegida o una indicación geográfica protegida, en su caso, sin perjuicio de las 
especificidades establecidas por la normativa que les es propia.

Disposición adicional cuarta.  Órganos de gestión supraautonómica.
La Administración de la Generalidad debe participar, en la forma que determine la 

correspondiente norma específica, en los órganos de gestión de las denominaciones de 
origen protegidas vínicas cuyo ámbito geográfico supere los límites de Cataluña. Esta 
participación debe garantizar suficientemente la competencia de la Generalidad en materia 
de denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad establecida por el artículo 128 
del Estatuto de autonomía.

Disposición adicional quinta.  Mejora del etiquetado y el envase.
El Instituto Catalán de la Viña y el Vino debe promover medidas concretas para facilitar el 

conocimiento de la información incluida en el etiquetado y el envase, con el objetivo de dar 
más y mejor información al consumidor y evitar prácticas fraudulentas. Estas medidas deben 
ayudar a mejorar la comercialización y la imagen del producto.
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Disposición adicional sexta.  Relaciones con otros productores.
Los departamentos competentes deben establecer protocolos y mecanismos de 

coordinación y comunicación con otras zonas productoras de vino del Estado para no 
impulsar medidas y normas contradictorias que perjudiquen el sector del vino de diferentes 
territorios.

Disposición adicional séptima.  Mejora de las exportaciones.
Los departamentos competentes deben establecer protocolos y procedimientos de 

colaboración entre los agentes del sector del vino y los departamentos de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación y de Empresa y Conocimiento y sus entidades propias de 
promoción internacional, para ayudar a incrementar las exportaciones a los países 
potencialmente consumidores.

Disposición adicional octava.  Programas de cultivo de la vid y de elaboración del vino en 
las zonas de montaña.

Los departamentos competentes deben desarrollar programas específicos de cultivo de 
la vid y de elaboración del vino en las zonas de montaña. Estos programas deben garantizar 
un presupuesto, el acompañamiento a los productores y una propuesta de variedades 
idóneas para el territorio y su clima, así como el impulso de fincas experimentales de cultivos 
de la vid en estas zonas de montaña.

Disposición adicional novena.  Viabilidad y sostenibilidad del sector.
Los diferentes organismos y departamentos de la Generalidad competentes deben 

adoptar medidas de apoyo para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector, sobre todo 
en cuanto a la mejora de las infraestructuras de riego, a los caminos y a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Disposición adicional décima.  Protección de las zonas periurbanas.
Los diferentes organismos y departamentos de la Generalidad competentes deben crear 

un programa de protección especial de las zonas productoras de vino periurbanas para 
evitar la presión urbanística y proteger su continuidad.

Disposición adicional undécima.  Potenciación del tapón de corcho.
El Instituto Catalán de la Viña y el Vino, de acuerdo con las denominaciones de origen, 

debe potenciar el tapón de corcho para el envasado del vino como elemento de calidad e 
innovación en el sector vitivinícola.

Disposición transitoria.  Procedimientos anteriores.
Los procedimientos incoados antes de la entrada en vigor de la presente ley se siguen 

tramitando de acuerdo con lo establecido por la normativa anterior.

Disposición derogatoria.  
1. Se deroga la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola.
2. Se deroga el Decreto 474/2004, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, salvo los artículos 3 a 14, 23 a 27, 34 a 
56 y 67 a 73.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar 

la presente ley, sin perjuicio de las habilitaciones expresas de desarrollo y ejecución que la 
presente ley establece a favor del departamento competente en materia vitivinícola.
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Disposición final segunda.  Actualizaciones, importes, sanciones y penalizaciones.
Se faculta al Gobierno para actualizar, mediante un decreto, el importe de las sanciones 

y penalizaciones establecidas por la presente ley.

Disposición final tercera.  Estructura orgánica del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.
El Gobierno debe regular la estructura orgánica del Instituto Catalán de la Viña y el Vino 

mediante un decreto.

Disposición final cuarta.  Supletoriedad.
En todo lo no regulado por la presente ley, se aplica supletoriamente la Ley 14/2003, de 

13 de junio, de calidad agroalimentaria.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor a los dos meses de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya».

Información Relacionada

Téngase en cuenta que, según se establece en la disposición final 2, el Gobierno podrá 
actualizar mediante un decreto publicado únicamente en el DOGC, el importe de las sanciones 
y penalizaciones establecidas por la presente ley.
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§ 36

Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el 
despilfarro alimentarios. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 8084, de 13 de marzo de 2020

«BOE» núm. 78, de 21 de marzo de 2020
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2020-3955

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

[ . . . ]
Artículo 4.  Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Alimento o producto alimentario: cualquier sustancia o producto destinados a ser 

ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, hayan sido o no 
transformados total o parcialmente, incluyendo el agua y el resto de bebidas y la goma de 
mascar, y excluyendo los piensos, los animales vivos, salvo que estén preparados para ser 
comercializados para consumo humano, las plantas antes de la cosecha, los medicamentos, 
los cosméticos, el tabaco y los productos del tabaco, las sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas y los residuos y contaminantes.

b) Residuo: cualquier sustancia u objeto del que el poseedor se desprende o tiene la 
intención o la obligación de desprenderse.

c) Residuo alimentario: el alimento que se ha convertido en residuo.
d) Despilfarro alimentario: los alimentos destinados al consumo humano, en un estado 

apto para ser ingeridos o no, que se retiran de la cadena de producción o de suministro para 
ser descartados en las fases de la producción primaria, la transformación, la fabricación, el 
transporte, el almacenamiento, la distribución y el consumidor final, con la excepción de las 
pérdidas de la producción primaria.

e) Biorresiduo: el residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimentarios y 
de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios 
de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos 
comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.

f) Cadena alimentaria: el conjunto de actividades que realizan los agentes a los que es 
aplicable la presente ley que intervienen en la producción, la transformación, la distribución y 
el consumo de alimentos.
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g) Espigueo: la recolección de los alimentos que han quedado en el campo después de 
la cosecha principal o de las cosechas sembradas no recogidas, previa autorización del 
titular de la explotación.

h) Pérdidas alimentarias: las partes comestibles de los alimentos que quedan en la 
propia explotación, ya sean reincorporadas al suelo o utilizadas para realizar compostaje in 
situ.

i) Empresa alimentaria: la empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, 
realiza una actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la 
transformación y la distribución de alimentos.

j) Fecha de consumo preferente: la fecha hasta la cual un alimento conserva sus 
propiedades específicas si se almacena correctamente.

k) Fecha de caducidad: la fecha a partir de la cual la ingesta de un alimento puede 
suponer un peligro inmediato para la salud humana, utilizada en el caso de alimentos 
microbiológicamente muy perecederos, de acuerdo con la normativa de seguridad 
alimentaria.

l) Prevención: las medidas adoptadas orientadas a evitar que un alimento se convierta en 
residuo, a reducir la cantidad de residuos mediante la reutilización de los alimentos, y a 
reducir el impacto de la generación de residuos sobre el medio ambiente y la salud humana.

m) Entidades de iniciativa social: las fundaciones, asociaciones, cooperativas, 
organizaciones de voluntariado y las demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que 
realizan actividades de servicios sociales.

n) Pequeñas empresas: las empresas que ocupan a menos de cincuenta personas y 
tienen un volumen de negocios anual o un balance general anual no superior a diez millones 
de euros.

o) Microempresas: las empresas que ocupan a menos de diez personas y tienen un 
volumen de negocios anual o un balance general anual no superior a dos millones de euros.

p) Cooperativas: las sociedades que agrupan a personas físicas o jurídicas con intereses 
económicos comunes, que se dotan de una estructura y un control democráticos con unas 
condiciones particulares de adhesión, retirada y exclusión de los socios y que realizan una 
distribución equitativa de los beneficios del ejercicio.

q) Consumidor: la persona física que, en el marco de la cadena alimentaria, en una 
prestación de servicios o en el suministro de bienes actúa como destinatario final con un 
propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

[ . . . ]
Disposición final cuarta.  Regulación del espigueo.

1. El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, debe 
regular el espigueo como actividad complementaria y sin ánimo de lucro para la prevención 
de las pérdidas alimentarias.

2. La regulación a la que se refiere el apartado 1 debe incluir, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

a) Los principios y el objeto de la regulación de la actividad del espigueo.
b) Las condiciones que deben cumplir las entidades y empresas de economía social y 

solidaria y organizaciones sin ánimo de lucro para realizar la actividad del espigueo.
c) Los requisitos del documento por el que los productores, los payeses y las empresas 

dan su consentimiento a los espigadores para que realicen la actividad del espigueo en la 
explotación agraria.

d) Las condiciones en que debe realizarse la actividad de recolección, 
acondicionamiento o transformación del producto espigado, para que el producto final que se 
destine a las personas en situación de exclusión social cumpla todas las disposiciones de la 
normativa de salud, higiene, seguridad y calidad alimentarias.

e) La promoción de la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos mediante planes 
de empleo que complementen la tarea del espigueo.

f) La concreción de la normativa sectorial en materia de salud, higiene y seguridad 
alimentarias aplicable a la actividad del espigueo.
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[ . . . ]

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 36  Ley 3/2020, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios [parcial]

– 484 –



§ 37

Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en 
valor de los olivos y olivares monumentales

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 8160, de 23 de junio de 2020

«BOE» núm. 186, de 7 de julio de 2020
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2020-7382

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, en 

nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De acuerdo con lo 
anterior promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

I
El olivo, árbol milenario de la sabiduría y de la paz, es fuente de riqueza y alimento 

desde hace milenios. La historia del olivo tiene sus raíces en el propio origen de la 
agricultura, en las primeras civilizaciones del Mediterráneo.

Todos los pueblos que han ocupado el Mediterráneo han contribuido al desarrollo de un 
modelo de agricultura caracterizado por su adaptación al territorio y a su clima, y que se 
reconoce como la agricultura mediterránea. Esta agricultura tiene uno de sus exponentes en 
el cultivo del olivo para la producción de aceite, que es y ha sido un producto de uso habitual 
en la dieta de estas zonas y una mercancía principal en los intercambios comerciales de 
todas las épocas.

En Cataluña, el uso del aceite ha formado parte de la cultura del país desde tiempos 
inmemoriales. No se concibe mesa alguna ni cocina sin un aceite generoso. Además, por 
sus características ambientales e históricas, las plantaciones de olivos han formado parte de 
los cultivos y el paisaje de los pueblos catalanes.

Todos estos hechos han facilitado que en el medio natural, agrícola pero también urbano 
existan olivos y olivares monumentales. Esta riqueza paisajística constituye un patrimonio 
ambiental, agrario, cultural, social, histórico y económico que es también patrimonio de 
Cataluña. Por lo tanto, su protección y conservación tienen un interés público evidente.

Los olivos monumentales que responden a estas características son deudores del 
esfuerzo humano en su cuidado y mantenimiento. Son monumentos vivos en desarrollo y 
producción.

Muchos de estos espacios están hoy en peligro por diversas causas. Desgraciadamente, 
en las últimas décadas los paisajes y los espacios agrarios catalanes han sufrido procesos 
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de degradación y banalización, como reconoce la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, 
gestión y ordenación del paisaje.

Con el fin de detener y evitar la degradación y desaparición de este patrimonio, deben 
establecerse mecanismos e instrumentos de planificación que aseguren la adecuada gestión 
de los olivos monumentales y su permanencia en el lugar que los ha visto enraizarse, y 
deben prohibirse explícitamente su extracción y comercialización.

En 2010 la Generalidad aprobó el Catálogo del paisaje de Les Terres de l'Ebre. El 
capítulo 13 («Paisajes de atención especial») contiene un apartado dedicado al «Paisaje de 
especial atención de los olivos», en el que se habla de algunos olivos singulares y 
monumentales. En concreto, la primera de las acciones que se propone (acción 1.1.1) es 
impulsar ayudas fiscales y subvenciones de la Administración a los propietarios y 
campesinos que con su actividad agrícola aseguran la pervivencia del paisaje del olivo.

La presente Ley no pretende regular de modo omnicomprensivo todos los elementos que 
influyen en la producción y la transformación del paisaje. Las legislaciones sectoriales deben 
regular el impacto paisajístico de las actuaciones urbanísticas y de las productivas. El objeto 
de la presente Ley es la protección en su medio actual de los olivos y olivares 
monumentales.

Los olivos monumentales son propiedad tanto de propietarios privados como de 
propietarios públicos y la Ley debe reconocerles el papel que han tenido en su preservación, 
pero también el que deben tener en su futura gestión.

II
La presente Ley se estructura en veinticuatro artículos, agrupados en cinco capítulos, 

dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.
El capítulo I establece el objeto de la Ley y las definiciones.
El capítulo II crea la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares 

Monumentales. También establece la elaboración del Catálogo de olivos y olivares 
monumentales y su sistema de protección, que depende de los departamentos de la 
Generalidad competentes en esta materia.

El capítulo III regula las acciones de promoción y difusión de los olivos y olivares 
monumentales.

El capítulo IV regula las prohibiciones, las exenciones y el régimen sancionador que 
conlleva el incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley. Asimismo, regula 
las actuaciones de mejora de la tierra y el cuerpo competente para ejercer las funciones de 
control y vigilancia.

Finalmente, el capítulo V regula la financiación para garantizar la protección de los olivos 
y olivares monumentales.

Las disposiciones adicionales se refieren al establecimiento de reducciones en el 
impuesto de sucesiones y donaciones, y al baremo de ayudas para la financiación de la 
protección y gestión de los olivos monumentales. Por otra parte, las disposiciones finales 
establecen el desarrollo reglamentario, la habilitación presupuestaria y la entrada en vigor.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto:
a) Regular y proteger los olivos y olivares identificados como monumentales por sus 

condiciones históricas y culturales, como elementos del paisaje y por su contribución 
hidrogeológica al mantenimiento del territorio.

b) Regular y proteger el cultivo y el paisaje del olivo, los elementos arquitectónicos 
genuinos vinculados a la historia del cultivo, la cultura y el paisaje del que forma parte, que, 
junto con el patrimonio rural de piedra seca, está considerado paisaje de atención especial.

c) Establecer políticas y mecanismos de conservación y protección del paisaje y de la 
actividad agrícola.
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Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente Ley se aplica a los olivos y olivares que cumplen las condiciones y los 

requisitos que establece esta misma Ley, independientemente de la naturaleza y la 
propiedad del suelo donde están plantados.

Artículo 3.  Definición de olivo monumental.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Olivo monumental: olivo que tiene un perímetro de tronco igual o superior a 350 

centímetros medido a una altura de 130 centímetros del suelo, o que tiene una edad igual o 
superior a 350 años. En el caso de olivos con un tronco fragmentado, el perímetro es el total 
obtenido reconstruyendo la forma teórica del tronco entero.

b) Olivar monumental: recinto agrícola de olivos que tiene una densidad mínima de 20 
olivos monumentales por hectárea.

CAPÍTULO II
Protección de los olivos y olivares monumentales

Artículo 4.  Catalogación de los olivos y olivares monumentales y protección de los 
elementos patrimoniales.

1. Los propietarios pueden solicitar voluntariamente la catalogación de sus olivos como 
monumentales a partir de 150 centímetros de perímetro, medido a una altura de 130 
centímetros del suelo.

2. En los olivares monumentales y en las fincas donde hay olivos monumentales 
protegidos, deben protegerse el conjunto de olivos y todos los elementos patrimoniales 
ligados a la actividad agraria tradicional y que dan singularidad a los olivares.

Artículo 5.  Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales.
1. Se crea la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares 

Monumentales, que depende de los departamentos competentes, cuya composición y 
funcionamiento debe regularse por reglamento.

2. La Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales tiene 
las siguientes funciones:

a) Hacer propuestas y sugerencias sobre la metodología, los parámetros y los criterios 
de identificación de los olivos y olivares monumentales.

b) Validar los informes enviados por los departamentos competentes.
c) Hacer propuestas y sugerencias sobre la inclusión de los olivos y olivares 

monumentales en el Catálogo de olivos y olivares monumentales.
d) Proponer formas integradas de protección y mejora del patrimonio ambiental 

relacionado con los olivos y olivares monumentales, especialmente frente a la amenaza de 
plagas, los efectos del cambio climático y las demás amenazas que afectan al cultivo de los 
olivos.

e) Promover programas de intervención y conservación de cada ejemplar protegido y de 
su entorno, que tengan en cuenta el acceso del público, las medidas de estabilidad, los 
cuidados fitosanitarios, las acciones de saneamiento para su mantenimiento, las actuaciones 
permitidas alrededor del árbol, los rótulos e indicaciones, y el mantenimiento de recursos 
genéticos.

3. La Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales debe 
elaborar una guía de buenas prácticas de cultivo en la que se especifiquen las operaciones 
agrícolas más adecuadas para el mantenimiento y la producción de los olivos 
monumentales, y debe realizar su difusión.
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Artículo 6.  Catálogo de olivos y olivares monumentales.
1. El procedimiento para proteger los olivos y olivares monumentales debe iniciarse con 

la elaboración del Censo oficial de olivos y olivares monumentales. Este censo debe permitir 
detectar e identificar sistemáticamente cada olivo y olivar monumental.

2. Los departamentos competentes por razón de la materia deben regular por 
reglamento el Censo oficial de olivos y olivares monumentales y el catálogo de olivos y 
olivares monumentales que resulte.

3. El Catálogo de olivos y olivares monumentales debe contener las siguientes 
informaciones:

a) La localización unívoca.
b) La propiedad.
c) La variedad, las dimensiones y el número de árboles en caso de tratarse de olivares.
d) Las características físicas, monumentales, paisajísticas, agrarias, ambientales, 

históricas y culturales.
e) Las imágenes que permitan identificar el aspecto global del ejemplar.
f) Los elementos del patrimonio rural vinculados a la actividad agraria tradicional.
g) Información de los olivos monumentales y de los demás olivos no monumentales 

presentes en el olivar, así como una descripción de la finca con un inventario detallado de los 
elementos patrimoniales ligados a la actividad agraria tradicional.

4. Los departamentos competentes en esta materia, de acuerdo con lo establecido por el 
apartado 1, deben declarar el inicio del Catálogo de olivos y olivares monumentales. Las 
asociaciones, las organizaciones y los entes locales pueden indicar la existencia de olivos 
monumentales y de olivos que deben someterse a protección y mejora.

5. Los departamentos competentes en esta materia, tras el registro sistemático y la 
notificación de los olivos monumentales y haber escuchado la opinión de la Comisión 
Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, deben elaborar y 
actualizar el Catálogo de olivos y olivares monumentales y determinar los recursos 
financieros destinados a su protección y mejora.

6. El Catálogo de olivos y olivares monumentales debe publicarse en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» y comunicarse a los órganos interesados. Este catálogo debe 
contener las indicaciones de localización unívocas necesarias para la identificación de las 
propiedades individuales. Los titulares de los olivos y olivares monumentales, en el plazo de 
treinta días a contar de la fecha de publicación del Catálogo en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya», pueden interponer recurso contra la inclusión de los olivos y 
olivares en el Catálogo.

7. Los departamentos competentes en esta materia, tras escuchar la opinión de la 
Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, deben decidir 
sobre las objeciones recibidas y deben aprobar el Catálogo de olivos y olivares 
monumentales definitivo. Este catálogo está sujeto a una nueva publicación que debe 
publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Artículo 7.  Restricciones paisajísticas y acuerdos con los titulares de olivos y olivares 
monumentales.

1. Los olivos y olivares monumentales se someten automáticamente a restricciones 
paisajísticas cuando se asimilan como patrimonio paisajístico común y como tal deben ser 
identificados por los instrumentos de planificación municipal. Para ello, deben proporcionarse 
las formas adecuadas de colaboración interadministrativa.

2. Debe atribuirse un único código de identificación a cada olivo monumental, aunque 
forme parte de un olivar monumental.

3. El Gobierno de la Generalidad y los gobiernos locales, dentro de las competencias 
respectivas, para la protección y el mantenimiento de los olivos y olivares monumentales y 
de sus entornos, pueden recurrir a acuerdos con sus titulares.
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CAPÍTULO III
Acciones de promoción y difusión

Artículo 8.  Promoción de los productos derivados de los olivos monumentales protegidos.
1. La Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales debe 

elaborar un plan de actuación para decidir las medidas de promoción de los productos 
derivados de los olivos monumentales protegidos. La Comisión también debe elaborar la 
información dirigida al aprovechamiento turístico de los olivos y olivares monumentales, en 
colaboración con los entes locales, las demás administraciones y las entidades privadas.

2. Los departamentos de la Generalidad competentes en esta materia deben 
promocionar los productos derivados de los olivos monumentales protegidos en uso de 
fondos propios y ajenos. A solicitud de asociaciones de propietarios y marcas certificadas de 
aceite de oliva virgen extra de olivos monumentales, deben establecerse acuerdos 
específicos para su participación en ferias y eventos y para su promoción por medio de 
canales publicitarios.

Artículo 9.  Protección y promoción del paisaje de olivos.
1. Los departamentos competentes por razón de la materia deben promover la imagen 

del paisaje de olivos de Cataluña y, en particular, de los olivos y olivares monumentales y de 
sus productos, incluyendo los que tienen fines turísticos.

2. Teniendo en cuenta las peculiaridades del paisaje histórico, rural, social y ambiental 
que caracterizan el patrimonio de los olivos monumentales, el departamento competente en 
materia de turismo, junto con el departamento competente en materia de medio ambiente y 
de agricultura, consultando previamente a la Comisión Técnica para la Protección de los 
Olivos y Olivares Monumentales, debe promover un proyecto específico de desarrollo 
turístico, que debe ponerse en marcha en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor 
de la presente Ley.

3. El Gobierno, en el contexto de la aplicación de la política agrícola de la Unión Europea 
y de sus sucesivas modificaciones y reformas, debe promover acciones con el ministerio 
competente en materia de agricultura relativas a la política agrícola y forestal de la propia 
Unión Europea y dirigidas a llevar a cabo operaciones colectivas de mantenimiento de la 
producción de olivos y olivares monumentales de gran valor histórico, cultural y ambiental, o 
en riesgo de abandono.

4. Los principales destinatarios de los recursos y ayudas deben ser los titulares de los 
olivos y olivares monumentales. Deben evitarse al máximo los intermediarios.

5. La Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales debe 
valorar la creación de un espacio de protección en el entorno de los olivos monumentales si 
considera que necesitan medidas de protección específica. Con este fin, la Comisión puede 
crear espacios de protección con restricciones en cuanto a los cambios de cultivo, que se 
deben equipararse a un olivar monumental en cuanto a las ayudas o subvenciones.

Artículo 10.  Conocimiento de los olivos monumentales y del legado olivarero.
1. El Gobierno, por medio del departamento competente en materia de educación, medio 

ambiente y agricultura, sin perjuicio de la colaboración de otros departamentos, debe 
promover el conocimiento de los olivos y olivares protegidos, la concienciación de la 
necesidad de conservarlos y la inclusión del arbolado monumental en circuitos y currículos 
ecoeducativos.

2. El departamento competente en materia de cultura debe velar por el legado olivarero 
mediante la creación de un archivo documental, bibliográfico y audiovisual que guarde para 
las generaciones futuras el conocimiento de este patrimonio y de su relación con Cataluña.
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CAPÍTULO IV
Prohibición de actuaciones contra los olivos y olivares monumentales y 

régimen sancionador

Artículo 11.  Prohibición de actuaciones contra los olivos y olivares monumentales.
1. No pueden llevarse a cabo actividades que directa o indirectamente puedan deteriorar, 

dañar o afectar de cualquier manera el estado de los olivos y olivares monumentales 
incluidos en el Catálogo de olivos y olivares monumentales.

2. Además de la prohibición que establece el apartado 1, se prohíben las siguientes 
actuaciones:

a) Instalar carteles o paneles publicitarios u otras estructuras o elementos que 
distorsionen la estética, salvo carteles con finalidad didáctica o divulgativa ligada a la 
conservación y promoción de los olivos monumentales, que deben ser de tamaño reducido 
para minimizar el impacto visual.

b) Modificar significativamente el paisaje agrario de los olivares monumentales o dañar 
elementos patrimoniales relacionados con la actividad agraria tradicional sin la autorización 
de la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales.

c) Impedir el acceso a los técnicos y el personal de la Administración debidamente 
acreditados, a los agentes medioambientales y a los miembros de cuerpos de seguridad con 
funciones de vigilancia medioambiental.

Artículo 12.  Exenciones.
1. Por los olivos y olivares monumentales incluidos en el Catálogo de olivos y olivares 

monumentales, pueden concederse exenciones al cumplimiento de las prohibiciones que 
establece el artículo 11 solo por motivos de interés general.

2. Pueden concederse exenciones al cumplimiento de las prohibiciones que establece el 
artículo 11 a los titulares que justifiquen una situación especial solo tras obtener el dictamen 
vinculante de la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, 
que debe evaluar las condiciones que pueden permitir la eliminación de los olivos 
monumentales, los propósitos de esta eliminación, la ausencia documentada de soluciones 
alternativas y la existencia de un proyecto específico de replantación.

3. Las autorizaciones expedidas de acuerdo con el presente artículo son válidas durante 
dos años.

Artículo 13.  Reposición de olivos monumentales.
La operación de replantación de olivos monumentales a que hace referencia el artículo 

12 es responsabilidad exclusiva de la empresa constructora, que debe someterse al control y 
supervisión de los técnicos de la Generalidad. Deben replantarse tan cerca como sea posible 
de la zona de donde han sido arrancados. La empresa constructora debe garantizar los 
cuidados necesarios para su supervivencia.

Artículo 14.  Trabajos de mejora de la explotación.
1. Con el fin de que las fincas donde se encuentran los olivos y olivares monumentales 

se mantengan en producción y que sus titulares o propietarios puedan obtener rentas por su 
trabajo, se autorizan todas las actuaciones de conservación y aprovechamiento habituales 
de los olivares, tanto en la finca como en los olivos. Dichas actuaciones incluyen las podas 
leves y de fructificación, los tratamientos fitosanitarios y la recolección de las aceitunas, así 
como las actuaciones necesarias para la producción de cultivos asociados, siempre que no 
pongan en peligro la supervivencia de los olivos protegidos.

2. Si se desea llevar a cabo una transformación en una finca con olivos monumentales 
para realizar una nueva plantación de olivos, previo dictamen favorable de la Comisión 
Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, debe autorizarse el 
reagrupamiento en la misma finca de los olivos monumentales, que deben seguir teniendo 
actuaciones de conservación específicas y, si es necesario, diferentes del resto de la finca.
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3. El reagrupamiento debe efectuarse con olivos de variedades locales o de variedades 
establecidas por la normativa de producción de la correspondiente denominación de origen 
protegida.

4. Pueden permitirse, en las fincas con olivos monumentales, la ejecución de pequeñas 
obras o actuaciones de mejora al servicio de la actividad agrícola, siempre que estas no 
perjudiquen el estado de conservación de los olivos monumentales.

Artículo 15.  Transmisión de olivos monumentales.
1. Se prohíben la extracción, el transplante y la tenencia de ejemplares arrancados de 

olivos monumentales, el comercio y las transacciones con los olivos u olivares 
monumentales. Se excluye la venta o transacción ligada a la transferencia de la propiedad 
del terreno, siempre que ejemplares de olivos monumentales permanezcan en el mismo 
lugar.

2. Los olivos monumentales que se arrancaron y se trasplantaron fuera de su espacio 
originario no pueden moverse del jardín o espacio en el que han sido trasplantados para no 
causarles más daños, y no deben ser incluidos en el Catálogo de olivos y olivares 
monumentales, salvo los ejemplares que la Comisión Técnica para la Protección de los 
Olivos y Olivares Monumentales considere adecuado incorporar.

3. Las empresas propietarias de los ejemplares de olivos monumentales que se hallan 
en viveros o centros de jardinería a la espera de ser vendidos y replantados deben hacer, en 
el plazo de treinta días a contar desde la aprobación de la presente Ley, una declaración 
responsable del número de olivos monumentales que tienen en sus instalaciones. Si no lo 
hacen, se les deben aplicar, previa inspección del Cuerpo de Agentes Rurales, las sanciones 
tipificadas como muy graves por esta Ley. En el plazo de dos años, el Gobierno puede 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre estos ejemplares.

4. Los olivos monumentales que son propiedad de viveros o centros de jardinería y que 
permanecen en las fincas de origen no pueden ser extraídos en ningún caso. El Gobierno 
debe ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre estos olivos y debe establecer 
compensaciones para los viveros y centros de jardinería que los hayan adquirido, 
equivalentes al precio que hayan pagado por ellos. La Comisión Técnica para la Protección 
de los Olivos y Olivares Monumentales debe decidir sobre su ubicación.

Artículo 16.  Funciones de control y vigilancia.
Las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley están 

delegadas al Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad. Las policías autonómica y 
municipal y los demás cuerpos policiales de manera coordinada también pueden llevar a 
cabo actividades de control.

Artículo 17.  Denuncias.
1. Las autoridades, los agentes de la autoridad y los agentes auxiliares deben comunicar 

al departamento competente en materia de medio ambiente y a los ayuntamientos todas las 
actuaciones, acciones u omisiones que conozcan y que puedan constituir una infracción de 
la presente Ley.

2. La vulneración por acción u omisión voluntaria de las prescripciones de la presente 
Ley tiene la consideración de infracción administrativa y motiva, previa instrucción del 
expediente administrativo pertinente, la imposición de sanciones a sus responsables, todo 
ello con independencia de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que 
incurran los infractores.

3. Si se aprecia un hecho que puede constituir un delito o una falta, debe ser 
comunicado al órgano judicial competente y, mientras la autoridad judicial conozca del caso, 
debe suspenderse el procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 18.  Clasificación de infracciones.
1. Son infracciones administrativas muy graves:
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a) Deteriorar o arrancar los olivos u olivares protegidos o causar la muerte a los olivos 
protegidos, así como modificar física o químicamente el entorno de modo que se provoquen 
daños a los ejemplares de olivos.

b) Arrancar o trasplantar los olivos u olivares protegidos, así como tener ejemplares 
arrancados y comerciar o hacer transacciones con ellos.

2. Son infracciones administrativas graves:
a) Instalar plataformas, objetos o carteles que puedan dañar significativamente las 

cepas, las ramas o las raíces de los olivos y olivares monumentales.
b) Instalar carteles o paneles publicitarios u otras estructuras o elementos que 

distorsionen la estética del olivar, salvo carteles con finalidad didáctica o divulgativa ligada a 
la conservación y promoción de los olivos monumentales, que deben ser de tamaño 
reducido.

c) Modificar significativamente el paisaje agrario de los olivares monumentales o dañar 
elementos patrimoniales relacionados con la actividad agraria tradicional sin la autorización 
de la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales.

d) No permitir el acceso a los técnicos y personal de la Administración debidamente 
acreditados, a los agentes medioambientales y a los miembros de cuerpos de seguridad con 
funciones de vigilancia medioambiental.

3. Son infracciones administrativas leves:
a) Incumplir un precepto de la presente Ley otro que los preceptos a que hacen 

referencia los apartados 1 y 2.
b) Incumplir los preceptos de los reglamentos que desarrollen la presente Ley.
4. La Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales debe 

autorizar excepcionalmente las actuaciones que, por imperativo legal relativo a la 
reglamentación de sanidad vegetal, deban hacerse sobre los olivos monumentales 
protegidos y que comporten cometer alguna infracción tipificada por el presente artículo.

Artículo 19.  Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones leves tipificadas por la presente Ley prescriben al cabo de un año, las 

graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se cuenta a partir del día en que el órgano 

competente tiene conocimiento de ellas.
3. La iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador 

interrumpe el cómputo del plazo de prescripción.

Artículo 20.  Sanciones aplicables.
Por la comisión de las infracciones tipificadas por la presente Ley deben aplicarse las 

siguientes sanciones:
a) Multa de hasta 6.000 euros por infracciones leves.
b) Multa de 6.001 a 24.000 euros por infracciones graves.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros por infracciones muy graves.

Artículo 21.  Graduación de las sanciones.
Para la graduación de las sanciones deben tenerse en cuenta las siguientes 

circunstancias:
a) La intencionalidad.
b) El daño efectivamente causado a los olivos y olivares monumentales protegidos.
c) La reincidencia, entendida como la comisión en el plazo de un año de más de una 

infracción de las tipificadas por la presente Ley cuando así se haya declarado por resolución 
firme.

d) La situación de riesgo creada para la supervivencia de los olivos y olivares 
monumentales protegidos.

e) El ánimo de lucro y el importe del beneficio esperado u obtenido.
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f) El ejercicio de un cargo o una función que obligan a hacer cumplir los preceptos de la 
presente Ley.

g) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución del bien 
protegido.

Artículo 22.  Indemnizaciones.
El infractor, con independencia de las sanciones impuestas, debe pagar una 

indemnización por los daños y perjuicios que haya causado a los olivos u olivares con motivo 
de la infracción de la presente Ley o de los reglamentos de desarrollo, y debe retornar la 
situación alterada a su estado originario. Todas estas obligaciones del infractor se entienden 
sin perjuicio de la obligación, en su caso, de indemnizar al titular de los olivos y olivares 
dañados.

Artículo 23.  Multas reiteradas.
Con independencia de las multas que correspondan en concepto de sanción, si el 

infractor no adopta voluntariamente las medidas correctoras en el plazo fijado por el 
requerimiento, el órgano competente puede acordar la imposición de multas reiteradas por 
períodos no inferiores a un mes ni superiores a dos meses. El importe de estas multas no 
puede exceder en cada caso el 20% del importe de la multa principal.

CAPÍTULO V
Financiación de la protección y la gestión de los olivos y olivares 

monumentales

Artículo 24.  Financiación de la protección y la gestión de los olivos y olivares 
monumentales.

1. Los presupuestos de la Generalidad deben destinar anualmente una partida 
presupuestaria suficiente para la protección, conservación, puesta en valor, gestión, 
producción y promoción de los olivos y olivares monumentales que estén en producción, las 
empresas que elaboran el certificado de dichos olivos y sus asociaciones, y los entes locales 
de Cataluña que trabajen con la misma finalidad.

2. Los titulares de explotaciones agrícolas interesados en los olivos y olivares 
monumentales y sus asociaciones tienen prioridad en la financiación de la Generalidad de 
Cataluña y, en su caso, del Estado y de la Unión Europea en los planes y programas que 
fomentan una producción sostenible, una mejora de la calidad del producto y el 
mantenimiento del paisaje rural.

Disposición adicional primera.  Reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.
El departamento competente en materia de fiscalidad debe estudiar el establecimiento 

de reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones que beneficien a los propietarios 
de olivos monumentales.

Disposición adicional segunda.  Baremos de las ayudas para la protección y la gestión de 
los olivos y olivares monumentales.

El reglamento que desarrolle la presente Ley debe establecer con criterios técnicos los 
baremos de las ayudas a que hace referencia el artículo 24. Este reglamento debe ser 
redactado por técnicos designados por la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos 
y Olivares Monumentales o por el departamento de la Generalidad que se considere 
oportuno.

Disposición adicional tercera.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Para constituirse los órganos que se derivan de la presente Ley, debe cumplirse lo 

establecido por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
con relación a la paridad mínima.
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Disposición transitoria.  Protección directa e inmediata de los olivos y olivares 
monumentales.

Mientras no se apruebe definitivamente el Catálogo de olivos y olivares monumentales 
que establece el artículo 6, son aplicables de manera directa e inmediata las normas de 
protección que establece la presente Ley para los olivos y olivares monumentales que se 
ajustan a las definiciones del artículo 3.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
El Gobierno debe aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación 

de la presente Ley.

Disposición final segunda.  Habilitación presupuestaria.
Los preceptos que comporten gastos con cargo a los presupuestos de la Generalidad 

producen efectos a partir de la entrada en vigor de la Ley de presupuestos correspondiente 
al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya».
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§ 38

Decreto-ley 17/2021, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias de limitación a la densidad ganadera

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 8462, de 21 de julio de 2021
«BOE» núm. 199, de 20 de agosto de 2021

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-14072

El artículo 67.6 a) del Estatuto de autonomía de Cataluña, prevé que los decretos ley son 
promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o la Presidenta de la Generalitat.

De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las 

aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, tiene 
por finalidad reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario 
y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
conocida como Directiva marco del agua, tiene como objetivo obtener la buena calidad de 
las masas de agua.

Una de las obligaciones que la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, 
establece para alcanzar este objetivo es identificar las zonas vulnerables y aplicar programas 
de actuación para reducir la contaminación de las aguas causada o provocada por nitratos 
de origen agrario.

Esta normativa exige aplicar todos los esfuerzos posibles en la mejora del estado de las 
masas de agua, entre los que se cuenta la reducción de las concentraciones de nitratos en 
aquellas masas de agua afectadas con concentraciones superiores a 50 mg/L de nitratos.

El artículo 5.5 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, prevé que los 
estados miembros adoptarán todas aquellas medidas adicionales o acciones reforzadas que 
consideren necesarias si al inicio o a raíz de la experiencia adquirida al aplicar los programas 
de actuación observan que las medidas ordinarias contenidas en los programas no son 
suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva.

El Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo y de las 
deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables 
en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, constituye un 
programa de actuación reforzado. Este programa contiene una serie de medidas y 
limitaciones que son de aplicación desde su entrada en vigor.

La Orden TES/80/2021, de 9 de abril, por la que se revisan las zonas vulnerables en 
relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aplican las 
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medidas del programa de actuación en las zonas vulnerables, ha comportado la designación 
de 45 nuevos municipios como zona vulnerable, a los que son de aplicación, por lo tanto, las 
medidas contenidas en el programa de actuación.

Una de las medidas del programa de actuación se contiene en la disposición adicional 
quinta y conlleva una limitación de los incrementos de ganado en zona vulnerable con un 
índice de carga ganadera (ICR) superior a 1,2 durante un periodo de 2 años desde la 
entrada en vigor del Decreto, periodo que finaliza el próximo 25 de julio de 2021.

En los dos años de aplicación de las medidas del programa, se ha constatado que no ha 
habido mejoras en la calidad de las aguas subterráneas respecto al nivel de nitratos. Así se 
constata en el estudio previo de caracterización de la demarcación, de presiones e impactos 
y de análisis económico y el esquema provisional de temas importantes, elaborados por la 
Agencia Catalana del Agua en el marco del procedimiento de planificación hidrológica del 
distrito de cuenca fluvial de Cataluña correspondiente al tercer ciclo (2022-2027).

La medida de limitación de los incrementos de ganado establecida en el programa 
vigente ha demostrado tener una duración insuficiente para la finalidad pretendida. Los 
incrementos de ganado no se detuvieron con la entrada en vigor del Decreto 153/2019, dado 
el número de proyectos que ya estaban aprobados y pendientes de ejecución, lo que ha 
supuesto un incremento del ganado equivalente a una generación de deyecciones de unos 
81.000 kg N/año. En los municipios afectados, el índice de carga ganadera (ICR) no ha 
disminuido: o ha permanecido inalterado, o ha aumentado ligeramente; en ninguno de los 
casos ha disminuido por debajo de 1,2.

Es necesaria una aplicación más prolongada de la limitación de la densidad ganadera en 
las zonas vulnerables con un índice de carga ganadera superior a 1,2 para que todas las 
medidas previstas en el programa aprobado por el Decreto 153/2019 estén implantadas y 
den resultados.

La actual limitación expira el 25 de julio de 2021, fecha en que los objetivos que con ella 
se pretendían alcanzar no se habrán conseguido.

Las medidas extraordinarias de limitación a la densidad ganadera previstas en este 
Decreto ley se aplican en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias con un índice de carga ganadera (ICR) superior a 1,2.

Asimismo, atendiendo a la realidad socioeconómica y para prevenir el abandono del 
territorio y fijar la población en el mundo rural, se contemplan unas excepciones para ampliar 
la capacidad de las explotaciones existentes, si bien limitadas a determinada tipología de 
ganado y hasta una capacidad máxima total, dado que las deyecciones de esta tipología de 
explotaciones son más viables de gestionar que las del porcino, avicultura intensiva y vacuno 
de leche.

Estas medidas tienen carácter temporal, durante un período de cuatro años. Este plazo 
es necesario para terminar de implementar y hacer totalmente operativas las medidas 
reforzadas del Decreto 153/2019, de 3 de julio. Asimismo, coincide con la duración de los 
programas de actuación que se aplicarán a zonas vulnerables, y permite que la limitación se 
mantenga vigente durante al menos la primera mitad del tercer ciclo de planificación 
hidrológica (2022-2027) derivado de la Directiva marco del agua. Al acabarse la limitación a 
mediados del año 2025, podrá efectuarse con tiempo suficiente, antes del fin del ciclo de 
planificación, la valoración real de su efectividad.

Por otro lado, y para que las limitaciones establecidas en este Decreto ley puedan 
desplegar su eficacia en el momento procedimental oportuno, se modifica también el 
apartado 3 del artículo 49 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el fin de delimitar el contenido del informe del 
departamento competente en materia de ganadería, que tiene que hacer referencia al 
cumplimiento de los requisitos de ubicación, término más amplio que el de las distancias 
sanitarias, y que permite englobar las limitaciones a la densidad ganadera.

La disposición transitoria prevé el ámbito temporal de aplicación de las medidas tomando 
como referencia temporal la entrada en vigor del Decreto 153/2019, de 5 de julio, dado que 
su disposición adicional quinta ya incluía una medida de limitación que ha impedido hasta 
este momento los incrementos de ganado en zona vulnerable con un ICR superior a 1,2.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia 
de la Generalitat y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas 
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provisionales bajo la forma de decreto ley en caso de una necesidad extraordinaria y 
urgente.

Es en estas circunstancias, y con el objetivo que no se incremente la contaminación de 
las aguas subterráneas en aquellas zonas declaradas vulnerables con una alta densidad 
ganadera y se inicie un proceso de recuperación de su calidad, que se considera necesaria 
una medida extraordinaria para limitar la densidad ganadera en las zonas vulnerables en 
relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias con un índice de 
carga ganadera (ICR) superior a 1,2.

En uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, a propuesta de la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural y 
previa deliberación del Gobierno, decreto:

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de este Decreto Ley es el establecimiento de medidas extraordinarias de 

limitación a la densidad ganadera, con el fin de reducir y prevenir la contaminación causada 
o provocada por los nitratos de origen agrario, en las zonas vulnerables en relación con la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias con un índice de carga ganadera 
(ICR) superior a 1,2.

Artículo 2.  Medidas de limitación a la densidad ganadera.
2.1 No se permite la instalación de nuevas explotaciones ganaderas para la cría 

intensiva y semiintensiva incluidas en los anexos I, II y III de la Ley 20/2009, de 4 de 
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

2.2 No se permite la ampliación de la capacidad de las explotaciones ganaderas para la 
cría intensiva y semiintensiva existentes, ni los cambios de orientación productiva, si la 
ampliación o el cambio conllevan incrementar la generación de nitrógeno total con 
coeficientes estándar.

2.3 Estas medidas de limitación no se aplican a la ampliación de capacidad de las 
explotaciones ganaderas existentes en los supuestos siguientes:

a) En las tipologías de ganado cunícola, ovino/caprino, vacuno de carne y equino, y 
hasta una capacidad máxima total de 120 URM (unidad ganadera mayor), según la 
normativa de explotaciones ganaderas.

b) En la tipología de ganado avícola en forma de cría ecológica y de corral, y hasta una 
capacidad máxima total de 55 URM (unidad ganadera mayor), según la normativa de 
explotaciones ganaderas.

Artículo 3.  Duración.
Las medidas de limitación a la densidad ganadera establecidas en este Decreto Ley 

producen efectos durante un período de 4 años a partir de su entrada en vigor.

Disposición adicional.  Zonas vulnerables e índice de carga ganadera.
A los efectos de la aplicación de estas medidas, las zonas vulnerables y su índice de 

carga ganadera son los que constan en el anexo 20 del Decreto 153/2019, de 3 de julio, y en 
el artículo 2 y el anexo 2 de la Orden TES/80/2021, de 9 de abril.

Disposición transitoria.  Aplicación temporal de las medidas.
Las medidas de limitación a la densidad ganadera previstas en este Decreto ley se 

aplican:
A las actividades ganaderas incluidas en los anexos I y II de la Ley 20/2009, de 4 de 

diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, que, en el momento de la 
entrada en vigor del Decreto 153/2019, de 5 de julio, no hubieran iniciado el procedimiento 
de autorización o licencia ambiental correspondiente.

A las actividades ganaderas incluidas en el anexo III de la Ley 20/2009, de 4 de 
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, que, en el momento de la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 38  Decreto-ley se adoptan medidas extraordinarias de limitación a la densidad ganadera

– 497 –



entrada en vigor del Decreto 153/2019, de 5 de julio, no hubieran iniciado el procedimiento 
de licencia urbanística correspondiente, o, en su caso, no hubieran presentado la 
comunicación previa de obras no sujetas a licencia.

Disposición final primera.  Modificación del artículo 49 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

Se modifica el apartado 3 del artículo 49 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que queda redactado del 
siguiente modo:

«3. En el caso de proyectos que conlleven el establecimiento o la ampliación de 
actividades ganaderas, se someterán a información pública por un plazo de veinte 
días y al informe del departamento competente en materia de ganadería relativo al 
cumplimiento los requisitos de distancias y de las limitaciones a la densidad ganadera, 
establecidos por la normativa sobre ordenación ganadera. La licencia correspondiente 
sólo se puede otorgar si dicho informe es favorable. En caso que estos proyectos 
superen los umbrales a que se refiere el apartado 2, este informe y el proyecto 
tramitado se deben aportar conjuntamente con la solicitud del informe correspondiente 
de la comisión territorial de urbanismo que corresponda. Sin embargo, los proyectos 
relativos a actividades ganaderas preexistentes que, sin incrementar la capacidad 
productiva de las instalaciones, sólo conllevan obras para adaptar estas instalaciones 
a las exigencias derivadas de la legislación aplicable en materia de ganadería no 
requieren los informes mencionados, sino que están sujetos únicamente a licencia 
municipal.»

Disposición final segunda.  
Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya».

Información relacionada

•  El Decreto-ley 17/2021, de 20 de julio ha sido convalidado por Resolución 69/XIV del 
Parlamento de Cataluña, de  29 de julio de 2021 (Publicada en el DOGA núm. 8471, de 3 de 
agosto de 2021). Ref. DOGC-f-2021-90309
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§ 39

Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 202, de 20 de octubre de 1989

«BOE» núm. 35, de 9 de febrero de 1990
Última modificación: 31 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-1990-3358

Los montes vecinales en mano común son una de las pocas formas de propiedades de 
tierras en común que ha logrado sobrevivir a la organización municipal del siglo XIX y al 
fenómeno desamortizador.

Por ello, llama la atención que de una forma de propiedad tan original y tan nuestra no 
hubiese sido objeto de reglamentación específica hasta hace veinte años.

La Ley 52/1968, de 27 de julio, de montes vecinales en mano común, tuvo sin duda el 
mérito de haber reconocido la figura, pero la desnaturalizó con las limitaciones y 
restricciones que contiene, así como la ingerencia municipal. La Ley 55/1980, de 11 de 
noviembre, quiso ser, y de hecho fue, más liberalizadora, pero aún son muchos los 
obstáculos que limitan sus funciones.

La presente Ley pretende dar respuesta a la necesidad de una regulación realista de los 
montes vecinales en mano común, propiedad peculiar y bien característica de Galicia, tantas 
veces puesta de manifiesto por los expertos, reivindicada por los campesinos y reclamada 
por la propia realidad económica.

No ofrece duda la potestad legislativa de nuestra Comunidad por venirle claramente 
atribuida en el Estatuto de Autonomía (artículo 27.11) la competencia exclusiva en materia 
de «régimen jurídico de los montes vecinales en mano común».

La legislación relativa a estos montes exige partir del reconocimiento de la naturaleza 
privada de estas tierras a favor de las Comunidades vecinales que habitualmente las venía 
disfrutando, liberándolas de vínculos que la desnaturalizan. En este reconocimiento no se 
pueden olvidar los preceptos constitucionales referentes a la función social de la propiedad 
para que tales bienes cumplan las necesidades de la Comunidad propietaria, así como con 
el interés general de la sociedad y, en consecuencia, llevar a cabo un mejor 
aprovechamiento de los recursos.

Las causas de que importantes superficies de Galicia estén improductivas o con 
aprovechamientos por debajo de su potencial radican en buena medida en los obstáculos 
legales e institucionales que los vecinos han venido encontrando para el aprovechamiento 
de sus propios montes. Esta Ley facilita la dedicación de las tierras a los cultivos y 
aprovechamientos que más convengan a las circunstancias agrológicas de los suelos y a los 
intereses de los vecinos, permitiendo, asimismo, la división de los montes entre ellos, con 
carácter temporal, para su cultivo, aunque adoptando medidas de protección y cautela que 
impidan romper la unidad de los mismos.

Se pretende, en definitiva, incorporar a la actividad económica una amplia superficie 
agraria bajo este régimen de propiedad y abrir caminos para la mejora de la dimensión 
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económica de las explotaciones agrarias pertenecientes a las Comunidades con montes 
vecinales en mano común.

Esta Ley da a la Comunidad de vecinos plena autonomía para la gestión y disfrute del 
monte, reduce las mayorías necesarias para la toma de decisiones, estableciendo garantías 
suficientes de publicidad y concurrencia, dicta las normas básicas de organización de las 
Comunidades de vecinos y simplifica el articulado –dejando para un posterior desarrollo 
reglamentario todas las materias no fundamentales–, consiguiendo con todo ello una 
necesaria sistematización.

Para favorecer su mejor aprovechamiento por los vecinos, una vez superadas las 
limitaciones legislativas anteriores, se considera necesario incluir también su carácter 
preferente en las actuaciones y ayudas de la administración agraria gallega.

Se contempla la fórmula de gestión cautelar por la Administración para aquellos casos 
en los que la Comunidad de vecinos se extinga o desaparezca, y también para el supuesto 
de que el monte no sea gestionado de acuerdo con sus recursos. La gestión cautelar queda 
en todo caso supeditada al aprovechamiento directo por la Comunidad, estableciendo un 
procedimiento que garantice este principio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y 24 
de la Ley reguladora de la Xunta y de su Presidente sanciono y promulgo en nombre del Rey 
la Ley de Montes Vecinales en mano común.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  
Son montes vecinales en mano común y se regirán por esta Ley los que, con 

independencia de su origen, sus posibilidades productivas, su aprovechamiento actual y su 
vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y 
no como entidades administrativas, y se vengan aprovechando consuetudinariamente en 
régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los miembros de aquéllas en su 
condición de vecinos.

Artículo 2.  
Los montes vecinales en mano común son bienes indivisibles, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, no estando sujetos a ninguna contribución de base 
territorial ni a la cuota empresarial de la Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 2.1 de 
la Ley 55/1980.

Artículo 3.  
1. La propiedad de los montes vecinales en mano común, con independencia de su 

origen, es de naturaleza privada y colectiva, correspondiendo su titularidad dominical y 
aprovechamiento, sin asignación de cupos, al conjunto de los vecinos titulares de unidades 
económicas, con casa abierta y residencia habitual en las entidades de población a las que 
tradicionalmente hubiese estado adscrito su aprovechamiento, y que vengan ejerciendo, 
según los usos y costumbres de la Comunidad, alguna actividad relacionada con aquéllos.

2. La Comunidad vecinal a que se refiere el apartado anterior se entenderá compuesta 
por los vecinos que la integren en cada momento.

TÍTULO I
Régimen jurídico

Artículo 4.  
1. La Comunidad de vecinos propietaria de un monte vecinal en mano común tendrá 

plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y la defensa de sus derechos, 
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sobre el monte y sus aprovechamientos, así como sobre su administración y disposición, en 
los términos establecidos en la presente Ley.

2. Si se extinguiese la Comunidad vecinal titular con independencia de su voluntad, 
habrá que estar, transitoriamente y hasta tanto no se reconstituya la Comunidad a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley.

Artículo 5.  Cesiones y arrendamientos.
1. Los montes vecinales en mano común, pese a su inalienabilidad, podrán ser objeto de 

cesión temporal, en todo o en parte, a título oneroso o gratuito, por obras, instalaciones, 
explotaciones de diversa índole, servicios u otros fines que redunden de modo principal en el 
beneficio directo de la comunidad de vecinos, de acuerdo con las mayorías previstas en el 
artículo 18.1. La cesión podrá ser por tiempo indefinido en favor de cualquiera de las 
administraciones públicas cuando sea destinada a equipamientos a favor de la propia 
comunidad y en tanto se mantenga el fin para el que se hizo la cesión.

2. Los montes vecinales en mano común podrán ser objeto de arrendamiento total o 
parcial, el cual se regirá por lo dispuesto en el capítulo I del título VII de la Ley 2/2006, de 14 
de junio, de derecho civil de Galicia, con las siguientes especialidades:

a) El periodo contractual no podrá ser superior a once años, salvo en los arrendamientos 
realizados a través del Banco de Tierras de Galicia. En estos arrendamientos a través del 
Banco de Tierras de Galicia, el periodo máximo contractual será de treinta años o, en caso 
de especies forestales que se rijan por modelos silvícolas en que esté establecida la edad de 
corta, el tiempo correspondiente al primer turno de corta.

b) Las mejoras e instalaciones que pudieran derivarse del arrendamiento quedarán de 
propiedad de la comunidad vecinal al finalizar el plazo pactado, sin compensación alguna 
para el arrendatario.

Artículo 6.  
1. Los montes vecinales sólo podrán ser objeto de expropiación forzosa o imponérsele 

servidumbres por causa de utilidad pública o interés social prevalentes a los de los propios 
montes vecinales.

2. El importe de las cantidades abonadas por la expropiación o servidumbre habrá de 
destinarse a la mejora del monte, al establecimiento de obras o servicios de interés general 
de la Comunidad de vecinos propietarios, o en su imposibilidad, repartirlo entre los 
comuneros, de acuerdo con lo que esté previsto en los Estatutos o con lo que decida la 
Comunidad según las mayorías previstas en el artículo 18.1.

3. Si como consecuencia de la expropiación quedase todo el monte fuera de la titularidad 
dominical de la Comunidad, ésta subsistirá para el ejercicio de los derechos a que haya lugar 
y como titular del eventual derecho de reversión.

Artículo 7.  
1. La Comunidad de vecinos propietarios podrá establecer derechos de superficie con 

destino a instalaciones o edificaciones hasta el plazo máximo de treinta años, o a cultivos 
agrícolas de diez años, pasando a ella, sin indemnización alguna, al caducar el derecho, la 
propiedad de todo lo instalado, edificado o plantado. En caso de aprovechamientos 
forestales de arbolado, la Comunidad no podrá concertar plazos superiores a los 
correspondientes a un único turno de la especie plantada, ni para otra clase de 
aprovechamientos que el de la corta del arbolado plantado.

2. La constitución de este derecho se formalizará en escritura pública, que habrá de 
inscribirse en el Registro de la Propiedad, será transmisible y susceptible de gravamen, y se 
regirá por el título constitutivo del derecho, por la presente Ley y, subsidiariamente, por las 
normas del Derecho Privado.

3. Si el derecho de superficie afectase sólo a una parte del monte vecinal, habrá de 
practicarse la correspondiente delimitación a los efectos de inscripción de aquel derecho.
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Artículo 8.  
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, cuando razones de utilidad o interés social de 

las comunidades de vecinos así lo aconsejen, podrán éstas, dando cuenta al Jurado 
Provincial de Clasificación permutar terrenos integrantes de los montes vecinales en mano 
común, por otros terrenos limítrofes que sean de valor similar.

TÍTULO II
De la clasificación y sus efectos

Artículo 9.  
La clasificación como monte vecinal de los terrenos a que se refiere el artículo 1.º se 

llevará a cabo por los Jurados Provinciales en la forma prevista en esta Ley y su 
Reglamento.

Artículo 10.  
En cada una de las provincias gallegas existirá un Jurado Provincial de Clasificación de 

Montes Vecinales, con la siguiente composición:
Presidente: El Delegado de la Consejería de Agricultura.
Vicepresidente: Un Magistrado de la Audiencia Provincial correspondiente.
Vocales: Un Letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, un abogado 

designado por los Colegios Profesionales de la provincia, un Técnico de la Consejería de 
Agricultura, un representante de las Comunidades de montes de vecinos de la provincia y 
dos representantes de la Comunidad propietaria en cada caso implicada.

Secretario: Un funcionario de la Delegación de la Consejería de Agricultura.
Los representantes de la Consejería de Agricultura se nombrarán reglamentariamente en 

función del puesto de trabajo que desempeñen.
Reglamentariamente se determinará todo lo relativo a la organización, régimen de 

incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas, gastos, sanciones, nombramientos y 
sustituciones de los miembros del Jurado.

Téngase en cuenta que se declara contrario al orden constitucional y nulo el inciso 
destacado por Sentencia del TC 127/1999, de 1 de julio. Ref. BOE-T-1999-16569.

Artículo 11.  
1. Los expedientes de clasificación de montes vecinales se iniciarán de oficio por el 

Jurado o a instancia de cualquier vecino, de la Consejería de Agricultura, de las 
Comunidades parroquiales o vecinales afectadas o del Ayuntamiento donde esté 
comprendido el monte.

2. Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de clasificación, habiendo de 
ser oídos cuantos resulten interesados en el expediente y debiendo notificárseles en la fase 
inicial a las personas o entidades que tengan a su favor la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de algún título relativo al monte.

3. Cuando se inicie un expediente de clasificación, cuya tramitación no podrá exceder de 
un año a partir de su comienzo, se le dará publicidad oficial y mediante la fijación de edictos 
en los lugares públicos de costumbre y en los asentamientos de la Comunidad vecinal 
interesada.

4. Una vez clasificado el monte se fijará la superficie y lindes del mismo, adjuntando a la 
resolución planimetría suficiente, con los datos descriptivos precisos, y se procederá a su 
señalización y deslinde, que llevará a cabo de forma gratuita la Consejería de Agricultura. 
Asimismo figurará el estado económico de aprovechamiento, usos, concesiones y 
consorcios.
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5. Al mismo tiempo el Jurado remitirá testimonio de la resolución al Registro de la 
Propiedad, a los efectos de que se proceda a la anotación preventiva de la clasificación del 
monte.

Artículo 12.  
Las resoluciones del Jurado provincial podrán ser objeto de recurso de reposición ante el 

propio Jurado, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de conformidad 
con la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

Artículo 13.  
La resolución firme de clasificación de un terreno como monte vecinal en mano común 

habrá de contener los requisitos necesarios para su inmatriculación en el Registro de la 
Propiedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y su Reglamento, y vendrá 
acompañada de planimetría suficiente que permita la identificación del monte. Dicha 
resolución, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 55/1980, una vez firme, producirá los 
siguientes efectos:

a) Atribuir la propiedad a la Comunidad vecinal correspondiente, en tanto no exista 
sentencia firme en contra, dictada por la jurisdicción ordinaria.

b) Servir de título inmatriculador suficiente para la inscripción del monte en el Registro de 
la Propiedad y para excluirlo del Catálogo de los de utilidad pública o del inventario de 
bienes municipales si figurase en ellos, así como para resolver sobre las inscripciones total o 
parcialmente contradictorias que resulten afectadas.

Si la certificación para la inmatriculación del monte estuviese en contradicción con algún 
asiento no cancelado, se procederá en la forma prevista en la legislación hipotecaria.

c) Estará exento de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, siendo gratuitos la primera inscripción del monte y las cancelaciones que se 
produzcan por este motivo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 55/1988.

TÍTULO III
De la organización de las Comunidades

Artículo 14.  
1. La Asamblea General, de la que forman parte todos los comuneros, es el órgano 

supremo de expresión de la voluntad de la Comunidad vecinal.
2. La Asamblea General ordinaria será convocada una vez al año y siempre dentro de 

los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. Con carácter 
extraordinario, podrá convocarse Asamblea General a iniciativa de la Junta Rectora o a 
petición de un mínimo del 20 por 100 de los comuneros.

3. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando estén presentes o representados más de la mitad de los comuneros y en segunda 
convocatoria cuando estén al menos un 25 por 100 de los mismos. Entre la primera y la 
segunda convocatoria habrá de transcurrir un mínimo de dos horas.

4. La convocatoria de Asamblea General se hará con un mínimo de diez días de 
antelación, mediante notificación escrita a todos los comuneros y con el orden del día de los 
asuntos a tratar, y estará expuesta durante el mismo plazo en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento, así como en los lugares de costumbre de la Entidad donde radique la 
Comunidad.

5. Para asistir a la Asamblea General, un comunero podrá delegar su representación en 
otro comunero, sin que ninguno pueda asumir más de una delegación. En todo caso, la 
delegación habrá de ser expresa para cada Asamblea general.

Artículo 15.  
1. La Junta Rectora es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Comunidad. 

Estará compuesta por un Presidente y el número de Vocales que señalen los Estatutos, sin 
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que en ningún caso puedan ser menos de dos. La Junta Rectora será elegida por la 
Asamblea General por un período máximo de cuatro años.

El Presidente de la Junta Rectora ostenta la representación legal de la Comunidad.
2. Cuando el número de comuneros no permita la constitución de la Junta Rectora, con 

arreglo a lo establecido en el apartado 1, asumirá sus funciones la Asamblea General de la 
Comunidad de vecinos.

3. Las Comunidades de vecinos, previo acuerdo de la Asamblea General, podrán 
mancomunarse para la mejor defensa de sus intereses y consecución de sus objetivos.

Artículo 16.  
1. La Comunidad de vecinos propietaria redactará y aprobará los Estatutos que, siendo 

la norma reguladora de su funcionamiento, habrán de recoger los usos y costumbres por los 
que se venía rigiendo la Comunidad y las previsiones de esta Ley y contendrán como 
mínimo los siguientes extremos:

a) La atribución de la condición de comunero con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.º, 
1 de esta Ley.

b) La representación por casa y la delegación entre comuneros.
c) Las condiciones de admisión de nuevos comuneros.
d) La manera de ejercitar los derechos derivados de la condición de comuneros.
e) Obligaciones de los comuneros en cuanto a custodia, defensa y conservación del 

monte.
f) Los órganos a los que se encomienda el gobierno y administración, modo de 

nombrarlos, sustituirlos y funciones que les corresponden.
g) Porcentaje de reserva en rendimientos económicos para inversiones en mejoras y 

protección del monte, de acuerdo con el artículo 23 de la presente Ley.
h) Criterios a los que se han de adecuar los diversos aprovechamientos del monte.
2. Los Estatutos y sus modificaciones empezarán a surtir efecto al día siguiente de su 

aprobación, y se remitirá una copia, a efectos de conocimiento, al Registro General de 
Montes Vecinales en Mano Común.

Artículo 17.  
Cualquier comunero podrá defender los intereses de la Comunidad de montes en mano 

común, teniendo que serle reintegrados los gastos que le ocasione tal defensa, siempre que 
prosperen sus pretensiones o sea aprobado por la Asamblea General.

Artículo 18.  
1. La aprobación, reforma o revocación de los Estatutos, así como los acuerdos referidos 

a actos de disposición, corresponden a la Asamblea General, requiriendo la convocatoria 
expresa y el voto favorable de la mayoría de los presentes que represente al menos el 50 
por 100 del censo de comuneros en primera convocatoria y el 30 por 100 en segunda.

2. Para la aprobación de la gestión y Balance del ejercicio económico, aprovechamientos 
y actos de administración en general será suficiente la mayoría simple, salvo que en los 
Estatutos se exija una mayoría.

Artículo 19.  
1. En cuanto no se constituyan los órganos de gobierno, o si por cualquier causa no 

existiesen, ejercerá las facultades que a éstos corresponda una Junta provisional 
compuesta, como mínimo, por un Presidente y dos Vocales, elegidos de entre los comuneros 
y por éstos, dando cuenta de su composición al Registro General de Montes Vecinales en 
Mano Común.

2. La Junta provisional tendrá la representación de la Comunidad e impulsará la 
redacción y aprobación de los Estatutos o, en su caso, la elección de los órganos de 
gobierno. Confeccionará, si no existiese, la lista provisional de vecinos comuneros.

3. Las Juntas provisionales tendrán un plazo máximo de un año para la redacción del 
proyecto de Estatutos de la Comunidad.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 39  Ley de montes vecinales en mano común

– 504 –



4. La Junta provisional se encargará de la gestión y administración del monte vecinal, 
pudiendo autorizar, por razones de urgencia o interés general, actos de administración de 
cuantía económica no superior a 1.000.000 de pesetas en total.

5. El mandato de la Junta provisional finalizará, en todo caso, con la aprobación de los 
Estatutos, no pudiendo ser superior a un año. Transcurrido éste y persistiendo las 
circunstancias señaladas en el apartado 1 del presente artículo, se procederá a una nueva 
elección.

Artículo 20.  Inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos.
1. En situaciones jurídicas de pendencia por inexistencia, extinción o desaparición de la 

comunidad de vecinos titular del monte y hasta que, en su caso, se reconstituya la 
comunidad, la defensa de sus intereses y la gestión cautelar del monte corresponderán a la 
consejería competente en materia de montes, que actuará como titular provisional del 
aprovechamiento del monte en beneficio de la comunidad y ofrecerá esa titularidad 
provisional al ayuntamiento donde se encuentre el monte.

2. En caso de que el monte se encuentre situado en el territorio de más de un 
ayuntamiento, la consejería competente en materia de montes ofrecerá la gestión cautelar a 
aquel ayuntamiento en que se sitúe su mayor superficie, y si este ayuntamiento renunciase 
se la ofrecerá a los restantes en orden según mayor superficie de monte tengan en su 
ayuntamiento.

3. Se considera que una comunidad de vecinos se encuentra en situación de pendencia 
por inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos cuando concurra algún 
incumplimiento de las exigencias de organización de las comunidades previstas en el título 
IV del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
montes vecinales en mano común, o normativa que lo sustituya.

Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de montes la 
competencia para declarar la situación de pendencia por inexistencia, extinción o 
desaparición de la comunidad de vecinos, a propuesta de la persona titular de la dirección 
general que tenga las atribuciones en la misma materia, quien tendrá la competencia para la 
iniciación del procedimiento.

4. La gestión cautelar se efectuará de acuerdo con el desarrollo reglamentario e 
implicará, en caso de que sea efectuada por el órgano forestal, la obligación de aprobación 
de un instrumento de ordenación, y, en caso de que sea efectuada por el ayuntamiento, la 
suscripción de un contrato de gestión pública con el órgano forestal o bien la elaboración de 
un instrumento de ordenación o gestión forestal.

TÍTULO IV
De los aprovechamientos

Artículo 21.  
1. El aprovechamiento y disfrute de los montes vecinales en mano común corresponde 

en origen exclusivamente a la Comunidad titular y se hará según las normas recogidas en 
sus Estatutos, en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

2. (Derogado)
3. Los aprovechamientos de los montes vecinales en mano común podrán ser objeto de 

gravamen, pudiendo en este caso dirigirse la ejecución solamente contra los 
aprovechamientos o las rentas que se pudiesen derivar de su cesión hecha de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 22.  
1. La Comunidad de vecinos propietaria podrá acordar para usos ganaderos o agrícolas 

que parte del monte se pueda aprovechar de forma individual mediante la distribución entre 
los vecinos comuneros de lotes, suertes o parcelas cedidos temporalmente a título oneroso o 
gratuito y por períodos no superiores a los once años.
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En la asignación de lotes se procurará que comuneros que trabajen conjuntamente bajo 
la fórmula de explotación comunitaria de la tierra tengan los lotes contiguos.

2. Cuando la utilización de tal lote, suerte o parcela, por parte del particular, sea 
destinada a uso distinto o contradictorio del acordado por la Comunidad, dará lugar a la 
reversión inmediata de tal lote, suerte o parcela a la situación de aprovechamiento colectivo.

3. Finalizado el período de cesión, la Comunidad de vecinos podrá optar por acometer el 
aprovechamiento en común o proceder a un nuevo reparto. En este caso, los lotes que se 
entreguen a los comuneros no pueden coincidir con los que se aprovecharon en el período 
anterior.

4. La Comunidad de vecinos propietaria velará porque las parcelas cedidas estén 
adecuadamente cultivadas, y porque se pueda atender la demanda de lotes por parte de los 
que adquieran la condición de comuneros una vez hecha la distribución.

5. En el caso de que el instrumento de ordenación o gestión forestal del monte prevea el 
aprovechamiento de pastos y la comunidad de vecinos propietaria hubiese acordado la 
distribución entre los vecinos de parte del monte vecinal para este fin, la asignación de lotes 
constituirá un derecho para aquellos comuneros que sean titulares de explotaciones 
agrícolas o ganaderas en el lugar y que precisen base territorial para garantizar la viabilidad 
de la propia explotación o la sostenibilidad del ganado. En estos casos, se garantizará el 
derecho de aprovechar los terrenos que precisen en proporción al tamaño de sus 
explotaciones y a la superficie prevista para la distribución por lotes, sin perjuicio de los 
nuevos repartos que tenga que efectuar la comunidad vecinal cuando, por circunstancias 
sobrevenidas, otros comuneros precisen igualmente de base territorial para sus 
explotaciones y siempre en las condiciones que adopte la comunidad de vecinos propietaria 
en cada caso para evitar desequilibrios o menoscabos en la viabilidad del monte vecinal.

Artículo 23.  
(Derogado)

TÍTULO V
Protección y gestión cautelar

Artículo 24.  
La Comunidad titular de un monte vecinal en mano común tomará las medidas 

necesarias para la gestión, explotación, protección y defensa del mismo. Velará 
especialmente por la prevención y lucha contra los incendios forestales en coordinación con 
la Administración Pública.

Artículo 25.  Competencias de la Comunidad Autónoma.
La consejería competente en materia de montes dará a los montes vecinales en mano 

común, junto con otras figuras de gestión conjunta de la propiedad, carácter preferente en 
sus actuaciones de fomento y mejora del monte, en la prevención y defensa contra los 
incendios forestales y en la concesión de ayudas económicas para las mismas finalidades 
sujetas a planes de viabilidad económica y al cumplimiento de instrumentos de ordenación o 
gestión forestal. Dicha consejería, además de las funciones específicamente señaladas en 
esta ley, desarrollará las siguientes funciones:

a) Promover el señalamiento de los lindes entre los montes vecinales.
b) Procura de su conservación e integridad de los valores naturales del uso vecinal de 

este tipo de propiedad, vigilando el cumplimiento de la ejecución de los instrumentos de 
ordenación o gestión que se citan en los artículos 28 y 29 de esta ley.

c) Impulso y promoción del aprovechamiento del monte.
d) Asesoramiento técnico a las comunidades vecinales.
e) Labores de guardería forestal.
f) Cuidar del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en la normativa que la desarrolle, 

aplicando las medidas correctoras y sancionadoras establecidas legalmente.
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g) Suscribir contratos temporales de gestión pública dirigidos a una gestión sostenible 
del monte.

h) Defensa y gestión, en los casos en que proceda, en caso de grave abandono o 
extinción de la comunidad vecinal.

i) Velar por el cumplimiento y ejecución del instrumento de ordenación o gestión forestal.
j) Promover la constitución de las comunidades vecinales cuando estas no existan.

Artículo 26.  
En la Consejería de Agricultura se creará un Registro General de Montes Vecinales en 

Mano Común que, en todo caso, será público, con la finalidad de mantener una relación 
actualizada de los mismos y de su situación estatutaria, así como de los actos de disposición 
a que se refieren los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 22 de esta Ley.

En cada Delegación Provincial existirá una sección con los datos registrados de los 
montes vecinales de su ámbito.

Reglamentariamente se desarrollarán las características de este Registro.

Artículo 27.  Gestión cautelar.
1. En los casos de inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos, la 

dirección general competente en materia de montes comunicará la citada inexistencia, 
extinción o desaparición al ayuntamiento donde radique el monte, o, si el monte se 
encuentra situado en el territorio de más de un ayuntamiento, se la comunicará al 
ayuntamiento en que se sitúe la mayor superficie del monte. En esta comunicación la 
dirección general ofrecerá su gestión cautelar a dicho ayuntamiento y le concederá un plazo 
de 3 meses para aceptarla o renunciar a ella. Si el ayuntamiento renuncia a la gestión 
cautelar o no contesta dentro del plazo concedido, el monte será gestionado cautelarmente 
por la consejería competente en materia de montes hasta que se reconstituya la comunidad 
y se cumplan los requisitos para el reinicio de la actividad previstos en el punto 4 de este 
artículo.

2. Asimismo, pasarán a ser gestionados por la consejería competente en materia de 
montes a través del órgano forestal:

a) Aquellos montes respecto de los cuales la entidad gestora del Banco de Tierras de 
Galicia informe a la consejería de que no existe iniciativa del sector privado, sea 
agroganadera o forestal, para efectuar la gestión.

b) Aquellos montes respecto de los cuales la entidad gestora del Banco de Tierras de 
Galicia emita un informe técnico en que justifique qué razones de índole técnica, agronómica 
o forestal limitan o impiden la aptitud de la finca para su arrendamiento en los destinos y 
actividades previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria 
de Galicia, de acuerdo con lo previsto en su artículo 50.e).

3. La consejería competente en materia de montes podrá ejercitar la gestión cautelar 
prevista en este artículo mediante sus propios órganos o mediante su encargo a entidades 
instrumentales del sector público autonómico.

4. Para el ejercicio de la gestión cautelar la consejería competente en materia de 
montes, mientras no elabore y apruebe el proyecto de ordenación forestal, gestionará el 
monte de acuerdo con los modelos silvícolas o de gestión forestal que mejor se ajusten a las 
características del monte. Todos los gastos derivados de la gestión cautelar del monte se 
incorporarán a la contabilidad del monte.

5. Para el reinicio de la actividad de la comunidad vecinal extinguida o desaparecida se 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) La presentación de la solicitud por parte de una junta provisional del monte vecinal.
b) La acreditación de la existencia de una comunidad vecinal formada por comuneros de 

pleno derecho y elección de una junta provisional conforme a lo dispuesto en esta ley 
respecto de los órganos de las comunidades vecinales.

c) El compromiso notarial de la junta provisional de asunción del estado contable del 
monte, que implicará el reconocimiento y, en su caso, devolución de la deuda existente, y la 
asunción del instrumento de ordenación o gestión forestal vigente.
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d) En caso de que, como consecuencia de la inexistencia, extinción o desaparición de la 
comunidad vecinal, el Banco de Tierras de Galicia haya cedido o arrendado con anterioridad 
el uso y aprovechamiento de los montes a otra persona o entidad beneficiaria, el reinicio de 
la actividad solicitada por la junta provisional no será posible hasta el final de la cesión o 
arrendamiento realizado por el Banco de Tierras de Galicia, salvo que exista acuerdo entre 
las partes.

Una vez cumplidos los requisitos previstos en este punto 5, la devolución efectiva del 
monte vecinal a la comunidad quedará condicionada a la constitución de la junta rectora, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación.

Artículo 28.  Montes vecinales en estado de grave abandono o degradación.
1. Se entenderá por monte vecinal en estado de grave abandono o degradación aquel 

que, de modo manifiesto, haya sufrido un grave deterioro ecológico, no sea explotado de 
acuerdo con sus recursos o sufra una extracción abusiva de ellos.

2. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de montes la 
competencia para declarar por razones de utilidad pública e interés general el estado de 
grave abandono o degradación, a propuesta de la persona titular de la dirección general que 
tenga las atribuciones en la misma materia, quien tendrá asimismo la competencia para 
iniciar el procedimiento.

En la elaboración de la propuesta de declaración del estado de grave abandono o 
degradación del monte se tendrá en cuenta el informe emitido por los servicios técnicos de la 
consejería respecto de la determinación del estado de grave abandono o degradación de los 
montes. En dicho informe se considerarán, entre otros aspectos, los siguientes:

a) El grado de aprovechamiento de la extensión superficial.
b) El grado de manifiesto desuso.
c) El grado de acomodación a los aprovechamientos establecidos en instrumentos de 

ordenación o gestión forestal, en su caso, independientemente de que se refiera a 
aprovechamientos madereros, de pastos u otros.

d) El carácter depredador producido sobre el monte.
e) El peligro manifiesto de degradación de las tierras.
f) El reiterado incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la normativa 

vigente.
Una vez emitido el informe y con carácter previo a la elaboración de la propuesta, se 

dará audiencia a la comunidad vecinal a los efectos previstos en el artículo siguiente.
3. Durante la tramitación del procedimiento podrán adoptarse medidas provisionales 

relativas a la limpieza, mantenimiento y gestión de biomasa y, en su caso, retirada de 
especies arbóreas, en los términos establecidos en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya, así 
como otras medidas provisionales o cautelares previstas en la normativa de aplicación.

El coste de estas medidas se repercutirá a la comunidad vecinal o, en su caso, a la 
administración a la que corresponda la gestión cautelar del monte vecinal.

4. En el caso de inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos, no se 
aplicará lo dispuesto en los puntos anteriores de este artículo, sino las previsiones 
contempladas en los artículos 20 y 27 de esta ley.

Artículo 29.  Declaración del monte en estado de grave abandono o degradación.
El procedimiento para la declaración de un monte vecinal en estado de grave abandono 

o degradación, iniciado por la dirección general competente en materia de montes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, se desarrollará conforme a los 
siguientes trámites:

a) Una vez emitido el informe a que se refiere el apartado 2 del artículo 28, la consejería, 
conjuntamente con el trámite de audiencia, requerirá a la comunidad de vecinos para que 
presente un instrumento de ordenación o gestión forestal en el que exprese el plazo para su 
ejecución o bien opte por alguna de las siguientes alternativas:
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1.º Presentación de la documentación acreditativa de haber suscrito un acto de 
disposición voluntario en favor de terceros de los previstos en el título I de esta ley o en el 
Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de montes 
vecinales en mano común.

2.º Solicitud de la incorporación voluntaria del monte al Banco de Tierras de Galicia.
b) Requerida la comunidad, y en el marco del trámite de audiencia, esta tendrá un plazo 

de tres meses, prorrogable por otros tres, para atender dicho requerimiento y presentar la 
documentación correspondiente a los efectos del apartado anterior.

c) En caso de que la comunidad presente un instrumento de ordenación o gestión 
forestal y que este sea aprobado por la consejería, se incluirá esta circunstancia de oficio en 
el Registro de Montes Ordenados y se declarará la finalización del procedimiento, sin 
perjuicio de las facultades de control del cumplimiento de dicho instrumento.

De verificarse el incumplimiento de dicho instrumento, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y, en caso de que 
subsistan las condiciones para la declaración de grave abandono o degradación, se dictará 
una resolución sin más trámite, declarando el monte en estado de grave abandono o 
degradación.

d) En caso de que la comunidad no haya presentado el instrumento o de que no haya 
sido aprobado el presentado por no ajustarse a los objetivos previstos para conseguir la 
gestión y mejora integral del monte y que la comunidad tampoco haya optado por la 
alternativa de presentación de la documentación acreditativa de haber suscrito un acto de 
disposición voluntario en favor de terceros prevista en el apartado a).1.º de este artículo, la 
persona titular de la dirección general competente en materia de montes elevará a la 
persona titular de su consejería la propuesta para que el monte sea declarado en estado de 
grave abandono o degradación y se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 30 de 
esta ley.

e) En caso de que la comunidad haya optado por la alternativa de presentar la 
documentación acreditativa de haber suscrito un acto de disposición voluntario en favor de 
terceros prevista en el artículo 29.a)1.º, se declarará la finalización del procedimiento por 
esta circunstancia.

f) En caso de que la comunidad haya optado por la alternativa de solicitar la 
incorporación voluntaria del monte al Banco de Tierras, la persona titular de la dirección 
general competente en materia de montes elevará a la persona titular de su consejería la 
propuesta para que el monte sea declarado en estado de grave abandono o degradación y 
se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 30 de esta ley.

Artículo 30.  Incorporación al Banco de Tierras de Galicia.
1. Cuando se declare un monte vecinal en estado de grave abandono o degradación, la 

dirección general competente en materia de montes acordará la remisión de dicha 
declaración al Banco de Tierras de Galicia, con el fin de que la entidad gestora de este 
pueda ceder su uso y aprovechamiento en los términos previstos por la Ley 11/2021, de 14 
de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, o norma que la sustituya.

La declaración de monte vecinal en estado de grave abandono o degradación sustituirá 
la declaración como finca abandonada regulada en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia, o norma que la sustituya.

2. En la cesión del uso y aprovechamiento de los montes vecinales podrá darse prioridad 
de acceso a la condición de cesionario a las agrupaciones en las que participen personas 
comuneras del monte vecinal afectado o a otras comunidades de montes vecinales que 
tengan acreditada la adecuada gestión de sus montes y estén registradas en el Registro de 
Silvicultores Activos. Podrá complementarse dicha prioridad con los criterios de selección 
previstos para los polígonos agroforestales de interés público regulados en la Ley 11/2021, 
de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. En cualquiera caso, la cesión 
del uso y aprovechamiento de los montes vecinales en estado de grave abandono o 
degradación requerirá la previa presentación por la persona solicitante ante la consejería 
competente en materia de montes de un instrumento de ordenación o gestión forestal para 
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su aprobación. La cesión no podrá formalizarse sin que conste la aprobación de este 
instrumento.

3. Formalizada la cesión del uso y aprovechamiento del monte, corresponderá a la 
comunidad de vecinos la percepción de la contraprestación económica que se prevea en el 
instrumento de cesión del uso, que será abonada por la persona beneficiaria de la cesión, 
descontados, en su caso, los gastos de gestión realizados por la entidad gestora del Banco 
de Tierras de Galicia. De no existir comunidad de vecinos, percibirá la contraprestación la 
Administración forestal, que la destinará al fondo de mejoras regulado en el artículo 124 de 
la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

4. La cesión del uso y aprovechamiento de los montes vecinales en estado de grave 
abandono o degradación no podrá superar el plazo de 50 años.

5. La recuperación, por parte de una comunidad vecinal existente o que reinicie su 
actividad, de la gestión de un monte vecinal declarado en estado de grave abandono o 
degradación no podrá tener lugar hasta la finalización del período de cesión, arrendamiento 
o, en su caso, terminación del contrato temporal de gestión pública que afecte a dicho monte 
vecinal y se cumplan las condiciones exigidas en la normativa de aplicación, de acuerdo con 
lo previsto en la disposición final tercera de esta ley.

Disposición adicional primera.  
Las resoluciones de los Jurados provinciales tendrán eficacia durante el plazo de un año, 

a partir de su firmeza, para rectificar las inmatriculaciones contradictorias del Registro de la 
Propiedad, salvo que éstas se hubiesen practicado en virtud de sentencia dictada en juicio 
declarativo, de acuerdo con la Ley 55/1980, de 11 de noviembre.

Disposición adicional segunda.  
Las comunidades propietarias de montes de vecinos consorciados o con convenios con 

la Administración, y con independencia de que en ellos sean parte los ayuntamientos o 
diputaciones provinciales, podrán optar por subrogarse en el consorcio o convenio 
preexistente, realizar un nuevo convenio o resolver el existente.

Las deudas de los consorcios realizados por la Administración forestal del Estado serán 
condonadas por el importe a que ascendía la deuda en el momento de la clasificación del 
monte como vecinal en mano común.

Si los consorcios con la Administración continúan en vigor, bien en su forma original o 
transformados en convenios al amparo de la disposición final tercera de la Ley 55/1980, de 
11 de noviembre, y la totalidad o parte de la deuda existente en el momento de la 
clasificación fuese amortizada, el importe de esta se les devolverá a las comunidades en 
forma de inversiones que tiene que realizar la Administración en el propio monte.

Cuando el consorcio o convenio hubiese sido resuelto y liquidado, las comunidades 
interesadas podrán solicitar la devolución del importe de las amortizaciones realizadas en el 
momento de la clasificación, que será compensado por la Administración en forma de 
inversiones materializadas en el propio monte.

Estas inversiones se realizarán con acuerdo expreso de las comunidades propietarias, 
en un plazo máximo de cuatro años.

Disposición adicional tercera.  
(Anulada)

Disposición adicional cuarta.  
Los derechos atribuidos en esta Ley a la parroquia se entenderán en el marco de lo 

dispuesto y previsto en los artículos 40.3 y 27.2 del Estatuto de Galicia.

Disposición adicional quinta.  
La Consejería de Agricultura confeccionará, en un plazo de tres años, un inventario 

general de los montes en mano común en el que consten individualizados los datos que 
permitan la perfecta identificación de los mismos, tales como situación geográfica, superficie, 
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lindes, estado económico de aprovechamiento, usos, concesiones, convenios, consorcios y 
arrendamientos establecidos sobre los mismos.

Disposición adicional sexta.  
Concluido el inventario a que hace referencia la disposición adicional quinta, la 

Consejería de Agricultura, partiendo de las demandas de las Comunidades propietarias, 
elaborará un plan de aprovechamiento de montes vecinales en mano común, que tendrá 
como objetivo el mejor uso de estas tierras atendiendo a su vocación productiva y a las 
necesidades de las Comunidades.

Este plan, que será debatido en el Parlamento gallego, contará con las previsiones 
correspondientes de financiación y promoción de aprovechamientos.

La Junta de Galicia impulsará y promoverá el aprovechamiento cooperativo, o 
comunitario, de aquellos montes que por sus circunstancias puedan ser susceptibles de 
aprovechamiento industrial.

Disposición adicional séptima.  Plazo para la realización de asambleas generales y 
prórroga del mandato de las juntas rectoras.

1. Las asambleas generales de las comunidades de montes vecinales en mano común, 
en lo que respecta a las obligaciones previstas en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de 
montes vecinales en mano común, en cuanto a su funcionamiento y gobernanza, podrán, en 
función de la evolución de la situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19, 
aplazar la renovación de juntas rectoras, la actualización del censo de comuneros y del libro 
de contabilidad y la celebración anual de asambleas generales y, por tanto, la aprobación de 
actos de disposición y otras obligaciones normativamente previstas, como la comunicación 
anual de reinversiones.

2. Respecto del mandato de las juntas rectoras de las comunidades de montes afectadas 
en lo relativo a su renovación por la emergencia sanitaria existente, y cuya vigencia se haya 
visto afectada por las medidas excepcionales adoptadas desde el 14 de marzo de 2020, se 
entenderá prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de que puedan ser 
renovados o separados en cualquier momento anterior por el órgano competente.

Las juntas rectoras podrán tomar las decisiones que resulten indispensables y 
necesarias para la buena gobernanza y gestión del monte vecinal en mano común. Una vez 
finalizado este período excepcional deberán informar extensamente a los comuneros de la 
totalidad de los acuerdos adoptados y de los motivos que justificaron su adopción, y, 
asimismo, deben ser expresamente refrendados en la primera asamblea general que tenga 
lugar, en cuanto la situación sanitaria lo permita.

Las modificaciones previstas en esta disposición serán aplicables directamente a las 
comunidades de montes en mano común con independencia de lo que dispongan sus 
estatutos. No obstante, cuando se pretenda modificar los estatutos vigentes, estos deberán 
adaptarse íntegramente a lo dispuesto en esta ley.

Disposición transitoria primera.  
Al entrar en vigor esta Ley los Jurados provinciales de los montes vecinales en mano 

común se configurarán de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley sin perjuicio de que aquellos 
expedientes en trámite sean resueltos de conformidad con la legislación existente en el 
momento de haberlos comenzado.

Disposición transitoria segunda.  
Los Estatutos aprobados y las Juntas de Comunidad constituidas de conformidad con la 

legislación anterior se adaptarán a lo dispuesto en la presente Ley en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria tercera.  
Las actuaciones para la declaración de un monte vecinal en estado de grave abandono o 

degradación no se podrán iniciar antes de que haya transcurrido un año desde la entrada en 
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vigor de la presente Ley para los montes ya clasificados o desde la clasificación cuando ésta 
sea posterior a la misma.

Disposición transitoria cuarta.  
El Ministerio Fiscal defenderá las Comunidades de vecinos de montes en mano común, 

cuando éstas se vean afectadas en la propiedad de la que son titulares, al amparo de la Ley 
55/1980, de 11 de noviembre.

Disposición final primera.  
La Junta de Galicia aprobará el Reglamento de la presente Ley en el plazo de seis 

meses, computados desde el día de entrada en vigor de la misma.

Disposición final segunda.  
La presente Ley, juntamente con la costumbre, constituyen el derecho propio de Galicia 

en materia de montes vecinales en mano común, que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía será de aplicación, en su ámbito territorial, con 
preferencia a cualquier otro.

Disposición final tercera.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de montes para 

concretar mediante orden los extremos determinantes del estado de grave abandono o 
degradación de los montes regulados en el artículo 28.2 de esta ley, así como para concretar 
las condiciones de recuperación reguladas en el artículo 30.5 de esta ley.
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§ 40

Ley 3/1993, de 16 de abril, de las Aparcerías y de los Arrendamientos 
Rústicos Históricos de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 75, de 22 de abril de 1993

«BOE» núm. 112, de 11 de mayo de 1993
Última modificación: 30 de diciembre de 2010

Referencia: BOE-A-1993-12174

La presente Ley tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico y la regulación 
de las aparcerías y arrendamientos rústicos históricos, entendiendo por tales aquéllos que se 
pactaron con anterioridad a la vigencia de la Ley de 1 de agosto de 1942, sea cual fuese su 
procedencia jurídica inicial, y que componen en su conjunto una institución histórica propia 
de Galicia.

La base competencial aparece reconocida en el artículo 149.1, regla octava, de la 
Constitución, que considera que corresponde a las Comunidades autónomas la 
conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales o especiales, allí 
donde existan, y también en el artículo 27.4 del Estatuto, que declara la competencia sobre 
la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Derecho civil gallego.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24.º de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de las 
aparcerías y de los arrendamientos rústicos históricos de Galicia.

TÍTULO PRIMERO
Ámbito de aplicación e inscripción de las aparcerías y de los arrendamientos 

rústicos históricos

Artículo 1.º  .
Los arrendamientos rústicos históricos, constituidos desde tiempos inmemoriales y 

regidos por la costumbre como institución propia del Derecho civil gallego, se someterán a lo 
dispuesto en la presente Ley.

Asimismo, esta Ley será de aplicación a las aparcerías históricas, es decir, las 
constituidas con anterioridad a agosto de 1942, siempre que no se haya modificado desde 
aquella fecha la participación correspondiente a cada una de las partes.

Artículo 2.º  .
Apartado 1.º Se reconoce a los arrendamientos rústicos históricos existentes con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1 de agosto de 1942 y a las aparcerías que se 
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describen en el artículo anterior su peculiar carácter como modalidad de contrato para la 
explotación agraria, cuya titularidad de la explotación agraria y el trabajo personal 
corresponden al arrendatario o aparcero.

Apartado 2.º No perderán la condición de arrendamientos históricos por el hecho de que 
las partes hubiesen establecido verbalmente o por escrito, algún pacto que modificase la 
renta, otro elemento o condición del contrato primitivo, siempre y cuando se haya mantenido 
constante el arrendamiento.

Artículo 3.º  .
Mediante esta Ley se crea el Registro de las Aparcerías y de los Arrendamientos 

Rústicos Históricos dependiente de la Consellería de Agricultura Ganadería y Montes.

Artículo 4.º  .
Apartado 1.º La inscripción en el Registro de las Aparcerías y de los Arrendamientos 

Rústicos Históricos se realizará mediante la tramitación del oportuno expediente 
contradictorio que instruirá la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes a instancia de 
la parte interesada.

Apartado 2.º En el supuesto de no haberse obtenido acuerdo entre las partes respecto a 
la inscripción se paralizará el expediente, se remitirán los interesados a la vía judicial 
competente por razón de la materia y la sentencia que recaiga será, si se reconociese la 
existencia del arrendamiento o aparcería, título suficiente para la inscripción.

TÍTULO II
Del Régimen Jurídico

Artículo 5.º  .
Apartado 1.º Los arrendamientos rústicos y las aparcerías a que se refiere el artículo 2 

que estuviesen vigentes a la entrada en vigor de esta ley quedarán prorrogados hasta el 31 
de diciembre del año 2015, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3 para el caso de 
acceso del arrendatario o aparcero a la propiedad.

En caso de que, llegada la fecha de extinción de los arrendamientos o aparcerías, el 
arrendatario o aparcero cumpliese los 60 años, se le prorrogaría el contrato de forma 
excepcional hasta que el titular alcanzase la edad de jubilación.

Apartado 2.º La renta que viniese satisfaciendo el arrendatario a la entrada en vigor de 
esta Ley podrá ser revisada anualmente, de acuerdo con el índice de precios percibidos por 
los agricultores.

Artículo 6.º  .
Apartado 1.º Hasta el cumplimiento de la fecha indicada en el artículo anterior, el 

arrendatario o aparcero podrá ejercitar el derecho de acceso a la propiedad de las fincas 
llevadas en arriendo o aparcería, incluida la vivienda si fuese el caso, pagando, al propietario 
un precio que será la cantidad resultante de la media aritmética entre la valoración catastral 
y el valor en venta actual de tierras análogas por su clase y situación en el mismo término 
municipal o comarca.

Apartado 2.º En el supuesto de no alcanzar acuerdo entre las partes respecto al precio 
que ha de pagar el aparcero o arrendatario, se someterá a la decisión de una Junta de 
Estimación Provincial de las Aparcerías y de los Arrendamientos Rústicos Históricos, que se 
crea por la presente Ley con la siguiente composición:

a) Presidente: El Delegado provincial de la Consellería de Agricultura, Ganadería y 
Montes.

b) Secretario: Un funcionario designado por la Consellería de Agricultura, Ganadería y 
Montes, que actuará con voz pero sin voto.

c) Vocales:
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Un funcionario técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.
Dos representantes nombrados cada uno por el Colegio de Registradores de la 

Propiedad y de Abogados.
Un representante de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, que 

ejercerá el cargo de forma rotatoria con carácter anual.
La valoración de la Junta de Estimación podrá ser impugnada por las partes ante la 

jurisdicción competente por razón de materia.
Apartado 3.º Ejercitado el derecho de acceso a la propiedad regulado en el apartado 

anterior, el arrendatario o aparcero tendrá la obligación de cultivar personal y directamente 
las fincas adquiridas durante seis años como mínimo. Si incumpliese tal obligación, el 
anterior propietario podrá resolver la transmisión abonando el precio de la misma.

Artículo 7.º  .
La Xunta de Galicia podrá establecer las medidas necesarias para facilitar el acceso a la 

propiedad de los arrendatarios y aparceros a que se refiere la presente ley.

Artículo 8.º  .
Apartado 1.º El propietario tendrá derecho al rescate de la aparcería o del arrendamiento 

histórico cuando justifique su necesidad inexcusable como único medio de subsistencia y se 
comprometa a llevar la explotación personal y directa de las tierras.

Apartado 2.º El rescate de la aparcería o del arrendamiento histórico por parte del 
propietario vendrá precedido de la indemnización, no sólo de las mejoras realizadas por el 
arrendatario o aparcero, sino también del valor atribuible a los beneficios cesantes como 
consecuencia de la rescisión del contrato y como reconocimiento de la titularidad 
empresarial que venía desempeñando.

Apartado 3.º Cuando no se logre el acuerdo entre las partes, tanto en el derecho de 
rescate como en la valoración de las compensaciones económicas, corresponderá a la 
jurisdicción competente determinar ambos extremos, que ponderará las circunstancias de 
continuidad en la explotación del cultivador y la situación de necesidad de rescate alegada 
por el propietario. De igual modo será el Juez quien decidirá sobre las valoraciones de las 
indemnizaciones que haya de satisfacer la parte que lleve la titularidad de la explotación.

Logrado el cultivo de las tierras rescatadas por el propietario, éste deberá practicarlo, 
además de modo personal y directo, cuando menos durante seis años consecutivos. El 
incumplimiento de este requisito dará lugar a la anulación de la situación creada y a la 
reposición del anterior cultivador.

Artículo 9.º  .
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si el arrendamiento o la aparcería 

comprendiese casa de labranza en la que habitase el arrendatario o aparcero, éste tendrá 
derecho, si no dispusiese de otra vivienda, y salvo que ésta fuere expropiada, a continuar en 
arrendamiento de la casa de labranza y en un 10 por 100 de la superficie total de las fincas 
arrendadas o dadas en aparcería su elección, con un máximo de 0,25 hectáreas, hasta el 
fallecimiento de éste y de su cónyuge, pagando la renta pertinente que sea la usual en la 
comarca para casa y fincas análogas, sin que pueda exceder de lo que paga el arrendatario 
o aparcero por la totalidad de las fincas.

Artículo 10.  
En el supuesto de una expropiación forzosa, total o parcial, de una finca sobre el que 

recaiga un arrendamiento o aparcería histórica, se practicarán las actuaciones e 
indemnizaciones separadamente tanto con el propietario como con el arrendatario o 
aparcero cultivador, reconociendo separadamente sus respectivas titularidades.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes procederá a la constitución de las 

juntas de estimación provinciales referidas en esta Ley en el plazo máximo de seis meses.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
La Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes elaborará en el plazo de un año una 

relación circunstanciada en la que se recojan los arrendamientos y las aparcerías a que se 
refiere esta Ley.

Segunda.  
En todo lo no regulado en la presente Ley, será de aplicación, respecto a las causas de 

extinción contractual y régimen jurídico general, lo dispuesto en el Código Civil y en la 
legislación especial de arrendamientos rústicos de 1980.
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§ 41

Ley 7/1994, de 29 de diciembre, por la que se crea el Instituto Lácteo 
y Ganadero de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 4, de 5 de enero de 1995

«BOE» núm. 26, de 31 de enero de 1995
Última modificación: 29 de diciembre de 2003

Referencia: BOE-A-1995-2441

Téngase en cuenta que el Instituto Lácteo y Ganadero de Galicia pasa a denominarse Fondo Gallego de 
Garantía Agraria (FOGGA), según establece la disposición adicional 5 de la Ley 7/2002, de 27 de diciembre. 
Ref. BOE-A-2003-1810

El artículo 30.1.3 del Estatuto de autonomía de Galicia atribuye en exclusividad a esta 
Comunidad Autónoma, dentro de los límites constitucionales previstos, las materias de 
agricultura y ganadería. Igualmente, el artículo 39 del mismo texto estatutario reconoce la 
potestad de autoorganización de la Administración pública gallega.

La reciente reforma de la política agrícola común y la transformación de las ayudas a la 
producción cara a una nueva orientación tendente a mejorar las rentas de los agricultores, 
así como las consecuencias derivadas del Acuerdo general de aranceles y comercio, 
evidencian la necesidad de que la Administración autonómica dé respuesta urgente al cada 
vez más complejo entorno de que formamos parte.

El volumen y la complejidad de la normativa comunitaria, así como la dificultad de su 
gestión, suponen un serio obstáculo para que las ayudas provenientes de la Unión Europea 
lleguen a todos nuestros agricultores y ganaderos, y en toda su extensión, con la debida 
celeridad. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional número 79/1992, de 28 de 
mayo, reconoce la tesis largamente defendida por el Ejecutivo autonómico sobre la 
competencia de las comunidades autónomas para gestionar los medios financieros 
procedentes del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).

Por otra parte, es necesaria la adaptación del sector lácteo y ganadero a la nueva 
realidad dimanada de la política comunitaria y de los acuerdos del GATT, mejorando su 
competitividad y desarrollando los instrumentos precisos para dotarlo de la tecnología 
adecuada, así como posibilitar su reestructuración y desarrollo.

Por todo ello, se considera necesaria la creación del Instituto Lácteo y Ganadero de 
Galicia (ILGGA), como organismo autónomo de carácter administrativo que lleve a cabo la 
misión de ejecutar en Galicia las actuaciones derivadas de la aplicación de la reforma de la 
política agrícola común (PAC), tanto en lo correspondiente a la reforma de las 
organizaciones comunes de mercados (OCMS), previstas en los reglamentos (CEE) del 
Consejo de 30 de junio de 1992 y siguientes, para la leche, carne de vacuno, ovino y caprino 
y cultivos herbáceos, como en lo referente a las medidas de acompañamiento y a la creación 
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de futuras OCMS. Por otra parte, es preciso dinamizar el sector lácteo y ganadero gallego, 
prestando a éste un apoyo real, eficaz y suficiente, en el contexto sectorial y normativo 
comunitario, incidiendo en las áreas que definen el propio sector (producción, industrias y 
distribución), al tiempo que permita ofrecer un órgano de consulta, información y asistencia, 
objetivo y riguroso, que oriente los profundos cambios que va a vivir el sector lácteo y 
ganadero en los próximos años.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2.º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley por la que 
se crea el Instituto Lácteo y Ganadero de Galicia.

TÍTULO I
Naturaleza, fines y funciones

Artículo 1.  
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y al amparo de su Estatuto de 

autonomía, se crea el Instituto Lácteo y Ganadero de Galicia (ILGGA), como organismo 
autónomo de carácter comercial y financiero, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

2. El ILGGA se adscribe a la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta 
de Galicia.

Artículo 2.  
1. Constituye el fin del ILGGA ejecutar la política de la Consellería de Agricultura, 

Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia en lo referente a la aplicación de las medidas de 
ordenación, fomento, reestructuración y mejora del sector lácteo y ganadero.

2. Para la consecución del citado fin llevará a cabo las siguientes funciones:
a) Informar, asesorar, coordinar y gestionar las operaciones relacionadas con la 

aplicación de las cantidades de referencia individual para la producción láctea y las relativas 
a las primas y ayudas contempladas en la reforma de la PAC y medidas de 
acompañamiento.

b) Incrementar la capacidad de información, tecnificación, formación y gestión de los 
agentes operativos en el sector lácteo y ganadero.

c) Impulsar la transformación de las explotaciones ganaderas, potenciando el 
cooperativismo en el sector.

d) Apoyar la modernización y mejora de las industrias de alimentación del ganado, 
lácteas y cárnicas radicadas en Galicia, promoviendo la implantación de nuevas iniciativas 
empresariales.

e) Coordinar y apoyar la promoción comercial de los productos lácteos y ganaderos 
gallegos.

f) Captar sistemas de apoyo y financiación que tengan como objetivo la mejora del sector 
lácteo y ganadero.

g) Promover, crear y participar, en su caso, en la constitución de sociedades de servicios 
y comerciales en las que sus fines atiendan a la mejora de la competitividad del sector lácteo 
y ganadero gallego.

h) Establecer convenios con entidades de derecho público o privado para el mejor 
ejercicio de sus funciones, en el marco de lo establecido en la presente ley.

i) Todas aquellas acciones que contribuyan a la mejora del sistema productivo agrario y a 
su desarrollo equilibrado e integrado en el territorio o que le sean encomendadas o sean de 
su competencia en el ámbito de la presente ley.
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TÍTULO II
Organización

Artículo 3.  
Los órganos de dirección del ILGA serán el Consejo de Dirección, el presidente y el 

director.

Artículo 4.  
1. El Consejo de Dirección estará formado por el presidente del ILGGA, que lo será 

también del Consejo, un vicepresidente, su director, cinco vocales y el secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.

2. El vicepresidente será, por razón de su cargo, el director general de Producción 
Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias.

3. El nombramiento y la destitución del director corresponden al conselleiro de 
Agricultura, Ganadería y Montes.

4. El nombramiento y la destitución de los vocales corresponden al conselleiro de 
Agricultura, Ganadería y Montes.

Artículo 5.  
Corresponden al Consejo de Dirección las más amplias facultades de gobierno y 

administración del ILGGA y, especialmente, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Establecer las líneas de actuación del ILGGA a través de planes y programas de 

actuación.
b) Elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuestos del Instituto.
c) Aprobar la memoria de actividades del Instituto.
d) Decidir sobre todas las cuestiones relacionadas con la organización, funcionamiento y 

operaciones que tiene que realizar el ILGGA.
e) Dictar las normas de funcionamiento del propio Consejo.

Artículo 6.  
El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, cuatro veces al año y siempre que lo 

considere oportuno el presidente.

Artículo 7.  
1. El presidente del ILGGA será, por razón de su cargo, el conselleiro de Agricultura, 

Ganadería y Montes.
2. El presidente representará al ILGGA en toda clase de actos y negocios jurídicos y 

ejercerá en su nombre acciones y recursos.
3. Corresponde además al presidente:
a) Ordenar la convocatoria del Consejo, fijar el orden del día, presidir y dirigir las 

sesiones del mismo.
b) Velar por el cumplimiento de las directrices marcadas por el Consejo de Dirección.
c) Proponer la adopción de las disposiciones reglamentarias necesarias para la 

organización y funcionamiento del ILGGA.
4. En ausencia del presidente o por delegación del mismo, el vicepresidente asumirá sus 

funciones.

Artículo 8.  
Corresponde al director:
a) Cumplir los acuerdos del Consejo de Dirección.
b) Proponer las líneas estratégicas de actuación del ILGGA, el programa anual de 

actividades y el anteproyecto de presupuestos.
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c) Gestionar el ILGGA, elaborar la memoria anual y dar cuenta de su gestión al Consejo 
de Dirección.

d) Ejercer la dirección administrativa y de personal.
e) Coordinar y controlar el funcionamiento de los servicios y dependencias.
f) Desarrollar las funciones que le sean delegadas por el presidente o por el Consejo de 

Dirección.

Artículo 9.  
(Derogado).

Artículo 10.  
Los órganos colegiados del ILGGA adoptarán sus acuerdos, previa deliberación, 

mediante mayoría simple de sus miembros presentes, siempre que exista quórum. En caso 
de empate, el voto de calidad del presidente dirimirá éste.

TÍTULO III
Recursos, régimen económico, personal y control

Artículo 11.  
Los recursos del ILGGA estarán formados por:
1. Las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas en los presupuestos 

generales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios.
3. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones públicas o 

privadas, así como de particulares.
4. Las rentas y productos que generen los bienes y valores que constituyen el patrimonio 

del ILGGA.
5. Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
6. Cualesquiera otros recursos que se le puedan atribuir.

Artículo 12.  
El régimen presupuestario, contable y financiero del organismo y de las sociedades, 

entidades y otras formas asociativas que de él dependan se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
de régimen financiero y presupuestario de Galicia y demás normativa concurrente.

Artículo 13.  
Reglamentariamente se determinarán la estructura del Instituto y su dotación de 

personal.

Disposición adicional primera.  
La Xunta de Galicia dotará al ILGGA de los recursos financieros necesarios para la 

realización de sus funciones.

Disposición adicional segunda.  
La Xunta de Galicia habilitará los medios materiales y humanos precisos para garantizar 

la eficaz realización de las funciones del Instituto.

Disposición adicional tercera.  
La Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes adaptará su estructura orgánica a la 

situación resultante de la creación del Instituto Lácteo y Ganadero de Galicia.
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Disposición transitoria única.  
En tanto no se proceda al nombramiento de director, la dirección del Instituto será 

asumida por el director general de Producción Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias. 
Disposición final primera.

Se autoriza al Consello de la Xunta a dictar cuantas normas sean precisas para efectuar 
el desarrollo y la correcta aplicación de esta ley.

Disposición final segunda.  
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de 

Galicia».
Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 1994.
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§ 42

Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 142, de 19 de julio de 1996

«BOE» núm. 203, de 22 de agosto de 1996
Última modificación: 17 de diciembre de 2008

Referencia: BOE-A-1996-19262

La actividad desarrollada por la Junta de Galicia en el ámbito de la planificación comarcal 
durante los últimos años se ha plasmado en el diseño y aplicación de un modelo 
experimental de desarrollo local, denominado Plan de desarrollo comarcal, que tuvo su 
origen en el acuerdo del Consejo de la Junta de 19 de diciembre de 1990, en el cual se 
regulaban de una forma inicial los instrumentos y procedimientos necesarios para articular 
dicho modelo y se designaban cuatro comarcas piloto.

La aplicación del plan a estas primeras comarcas piloto ha permitido avanzar de forma 
gradual en el diseño del modelo. Así, a esta fase inicial han ido sumándose otras, en las que 
se incrementaron las comarcas piloto hasta veinte y en las que fueron introducidas diversas 
innovaciones, como el diseño de nuevos mecanismos y procedimientos, los sistemas de 
participación ciudadana y social o la creación de las fundaciones para el desarrollo de las 
comarcas.

Llegados a este punto, y una vez que el plan está consolidado, tanto en su estructura 
como en su inserción social, se hace necesaria una ley que regule definitivamente lo que 
hasta ahora era un modelo experimental de planificación e intervención en el territorio.

II
La corrección de los desequilibrios territoriales constituye, de hecho, una preocupación 

común, siendo numerosos los textos normativos que recogen este principio como uno de los 
objetivos priotarios.

Como es sabido, muchas comarcas se caracterizan por su bajo nivel de renta, escasa 
dotación infraestructural, baja cualificación de mano de obra, baja productividad sectorial y, 
en muchos casos, una fuerte dependencia de un único sector productivo, y su alejamiento de 
los principales mercados, que incide en un escaso aprovechamiento de sus recursos 
endógenos. Por el contrario, las áreas más desarrolladas concentrar el poder decisorio, la 
información y la capacidad de innovación tecnológica, a la vez que presentan la máxima 
accesibilidad.

En consecuencia, la dinámica interna del sistema territorial no asegura por sí misma la 
corrección de los desequilibros espaciales y demanda la necesidad de adoptar un modelo de 
intervención en el territorio que, desde los centros activos, genere los impulsos necesarios 
para dinamizar el potencial endógeno de dichas áreas. La complementariedad de ambos 
permitirá una mejor articulación del territorio gallego y el aprovechamiento de las sinergias 
territoriales existentes.
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Ante la situación expuesta, la capacidad de respuesta de cada comarca, sea urbana o 
rural, aunque en muchos casos sea reducida, dependerá de la posibilidad de diseñar un 
modelo de desarrollo que sea adecuado a su propia realidad geográfica, cultural y 
socioeconómica. Por ello, no pueden seguir aplicándose miméticamente modelos 
convencionales de desarrollo.

Es más, debido a razones estructurales, lo más probable es que los desequilibrios 
internos se acentúen aún más, porque los espacios interiores capaces de incorporarse por sí 
mismos son muy pocos, dado que al déficit estructural se añaden el escaso 
aprovechamiento de los recursos naturales competitivos, la carencia de la información 
necesaria y la baja cualificación de los recursos humanos.

De este contexto se deriva la necesidad de poner en marcha dos modelos 
complementarios:

1. El modelo regional, cuyo objetivo es crear o consolidar los ejes dinámicos más 
competitivos, y que suele estar asociado a una política espacial de concentración, 
generalmente vinculada al sistema de ciudades.

2. El modelo comarcal, como modelo de desarrollo endógeno y sostenido, cuyo objetivo 
es fijar y mantener las capacidades relacionadas con los recursos endógenos, funcionando 
como una pieza básica para lograr un desarrollo territorial equilibrado.

III
El modelo comarcal de desarrollo combina la filosofía en que se sustentan los dos 

modelos conceptuales básicos de desarrollo local vigentes.
En una concepción clásica, el desarrollo local constituye un proceso global, integrado y 

sostenido de cambio social, protagonizado por la población asentada en un territorio (rural o 
urbano) bien definido, que participa activamente en el aprovechamiento de los recursos 
humanos, naturales, económicos y sociales, a fin de mejorar sus condiciones de vida, 
incluyendo aspectos culturales, educativos, económicos, sociales y políticos.

Pero, como no todas las comunidades locales tienen los requisitos adecuados para 
emprender por sí mismas este proceso, se necesita un estímulo.

Éste es el papel impulsor o dinamizador que corresponde al Plan de desarrollo comarcal. 
En este plan, la población y el territorio dejan de ser elementos pasivos para convertirse en 
factores activos de su propio desarrollo.

Galicia posee una serie de características que inducen a pensar en que, para la 
implantación de un proceso de desarrollo integrado y descentralizado como el que se 
propone, el área comarcal es el ámbito más adecuado. En efecto, Galicia presenta como 
rasgos territoriales dominantes los siguientes:

1. El carácter accidentado de su topografía, que da lugar a unidades naturales de 
reducida extensión y a una fuerte compartimentación del territorio, haciendo que la 
protección medioambiental demande una acción en detalle que tiene su soporte lógico en el 
área comarcal.

2. La extraordinaria dispersión del hábitat, sometido en gran parte a una continua 
transformación, que se acrecienta en las extensas áreas de urbanización difusa del litoral, y 
que tiene una gran incidencia en el coste de las redes infraestructurales y de servicios.

3. La atomización de las explotaciones familiares agrarias y la diversidad en el uso del 
suelo rural dan lugar a una morfología muy fragmentada, que impide la aplicación de 
clasificaciones y normas homogéneas de ordenación territorial y uso del suelo.

4. La existencia de la parroquia como unidad histórico-social introduce un principio 
natural de descentralización en la organización social y territorial.

5. La mejora de la calidad de vida está condicionada por la existencia de déficits 
importantes en las dotaciones e infraestructuras locales, para cuya corrección, en un 
esquema posibilista, es necesaria una mínima racionalización y concentración de las 
inversiones en determinados puntos del territorio.

6. La existencia de recursos locales, actividades económicas muy diversas y economías 
comarcales diferenciadas exige, para su dinamización, conocer con detalle la ubicación de 
los recursos endógenos existentes. Por consiguiente, cada área comarcal ha de ajustarse a 
un determinado modelo espacial de desarrollo, que en cada caso es preciso definir.
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7. El predominio de pequeñas empresas, la abundancia de organizaciones sociales y 
culturales intermedias y la desconexión de las iniciativas locales demandan una acción 
articuladora mediante la intervención decidida de los agentes locales que dinamicen la 
comarca.

8. El arraigo del concepto de comarca es, asimismo, un hecho histórico y 
psicosociológico que es preciso tener en cuenta.

IV
Todo lo anterior justifica la necesidad de introducir –entre las existentes– esta escala 

intermedia de planificación, organización y gestión territorial.
Más aún, en la actualidad casi toda la Comunidad Autónoma está afectada por un fuerte 

proceso de envejecimiento y regresión demográfica, que demanda una escala de 
intervención territorial que favorezca la fijación de los recursos humanos existentes, su 
cualificación y su adaptación o ajuste al cambiante sistema productivo.

Por otra parte, la crisis del sistema económico tradicional en una región rural, periférica y 
en fase de desarrollo exige detectar cuáles pueden ser las alternativas complementarias de 
los sistemas económicos tradicionales. Y para ello, el área comarcal es también el nivel más 
conveniente, al superar los reducidos ámbitos de actuación municipal, que imponen 
restricciones o limitaciones derivadas del reducido tamaño y del excesivo número de 
municipios. Esto puede aplicarse tanto a las áreas urbanas y metropolitanas, cada vez más 
afectadas por la descentralización de su crecimiento hacia periferías municipales próximas, 
como a las áreas rurales. En ellas, normalmente, los municipios aislados no alcanzan los 
umbrales mínimos para que sea aplicable un modelo de planificación descentralizado y, al 
mismo tiempo, operativo. En las áreas urbanas, los mismos procesos expansivos demandan 
áreas supramunicipales estables.

La presente Ley tiene por objeto el cumplimiento de los fines señalados anteriormente, 
en ejercicio de las competencias contenidas en los artículos 27.24 e 30.I.1 del Estatuto de 
Autonomía de Galicia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de desarrollo 
comarcal.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
Con la finalidad de promover el desarrollo comarcal, la presente Ley tiene por objeto 

establecer el marco normativo de aquél, que se realizará a través de una actuación territorial 
basada en la dinamización de los recursos endógenos y las iniciativas locales, mediante la 
implantación gradual y participativa de planes de desarrollo comarcal que permitan la 
integración de la planificación socioeconómica y la ordenación del territorio, así como la 
coordinación de las distintas administraciones y las inversiones públicas en los ámbitos 
comarcales que se configuren y que serían el instrumento para ir dotando de capacidad de 
actuación a las comarcas.

Artículo 2.  Fines.
Los fines del desarrollo comarcal que persigue la presente Ley son los siguientes:
1. La coordinación de las diferentes administraciones implicadas para favorecer el 

desarrollo local, mediante un modelo de cooperación horizontal y vertical que permita una 
mayor y más eficiente asignación de los recursos.

2. La configuración de las comarcas como unidades supramunicipales, como el ámbito 
más adecuado para la coordinación e integración de la planificación socioeconómica y la 
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planificación física, y para la protección del medio ambiente en un modelo de desarrollo 
integrado.

3. La implantación de estrategias de coordinación y planificación integrada sin multiplicar 
las estructuras administrativas existentes.

4. El fortalecimiento del papel de los agentes socioeconómicos públicos y privados de la 
comarca como factores dinamizadores del desarrollo.

5. La aplicación de los principios y métodos del modelo de desarrollo local a todo el 
territorio, mediante una implantación gradual y participativa para diseñar proyectos 
estratégicos de desarrollo comarcal.

6. La búsqueda de una solución para las situaciones críticas que se derivan de los 
procesos de despoblamiento demográfico, envejecimiento, descapitalización, 
infraequipamiento y subutilización de recursos.

7. La definición de las especificidades productivas comarcales, que permitan establecer 
las ventajas comparativas dentro de una oferta de calidad.

8. La reducción de los desequilibrios territoriales existentes.
9. La contribución a la ordenación del territorio, a fin de hacer compatible la protección 

del medio –entendido como recurso y como calidad de vida– con el desarrollo comarcal.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. Subjetivo.
a) El cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo anterior es 

responsabilidad de todas las administraciones públicas implicadas, y, en particular, afectará 
a:

La Administración autonómica.
La Administración local.
b) Dentro del marco de competencias constitucionalmente establecido el Gabinete de 

Planificación y Desarrollo Territorial de la Xunta de Galicia procurará la coordinación con las 
acciones de la Administración General del Estado.

2. Territorial.
La presente Ley abarca la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

TÍTULO II
Del Plan de desarrollo comarcal de Galicia

CAPÍTULO I
Principios y objetivos

Artículo 4.  De los planes de desarrollo comarcal.
1. La comarca constituye el ámbito de actuación de los planes de desarrollo comarcal.
2. El Plan de desarrollo comarcal se concibe como un instrumento de coordinación para 

la concreción de las directrices y normas básicas contenidas en la legislación de ordenación 
del territorio y en el Plan económico y social para lograr el desarrollo territorial homogéneo y 
equilibrado de Galicia.

3. Los planes de desarrollo comarcal serán formulados, tramitados y aprobados según el 
procedimiento establecido en esta Ley y normas que la desarrollen. En todo caso, habrá de 
asegurarse el trámite de información pública y de audiencia de las administraciones 
implicadas.

Artículo 5.  Principios del Plan de desarrollo comarcal.
El Plan de desarrollo comarcal se fundamentará en los siguientes principios generales:
1. Voluntariedad en la incorporación al proceso de desarrollo comarcal.
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2. Participación, mediante la colaboración activa y voluntaria, de los agentes económicos 
y sociales de cada comarca.

3. Coordinación de las acciones de las distintas administraciones en el territorio 
comarcal.

4. Subsidiariedad, como principio destinado a alcanzar la mayor eficacia en la 
distribución de las acciones de desarrollo entre las diferentes administraciones territoriales.

5. Adicionalidad, mediante la suma de esfuerzos financieros de las distintas 
administraciones y agentes socioeconómicos implicados.

6. Complementariedad entre las iniciativas de desarrollo local a través de los planes de 
desarrollo integrado de cada comarca.

7. Flexibilidad, tanto en el diseño y aplicación de los planes como en el sistema de 
evaluación abierta y seguimiento continuo.

Artículo 6.  Objetivo.
Para el cumplimiento de los fines señalados en el título anterior, el Plan de desarrollo 

comarcal estará orientado a la consecución de:
a) La estandarización de los equipamientos públicos.
b) El desarrollo social y económico de la comarca en sus ámbitos formativos, culturales y 

sociales.
c) La inserción de la comarca en los sistemas generales de comunicación, producción, 

comercialización, promoción y otros relativos al desarrollo económico de la misma.
d) La determinación de las distintas aptitudes y usos del suelo en función de sus 

capacidades productivas y su valor medioambiental.
e) Crear y mejorar las infraestructuras y servicios locales que favorezcan la 

descentralización productiva, la capacidad de innovación y el uso de nuevas tecnologías, 
para competir en un mercado abierto.

f) Articular el sistema de asentamientos, potenciando los niveles intermedios, es decir, 
los centros y subcentros comarcales de desarrollo, como núcleos de crecimiento.

g) Promover la creación de mancomunidades voluntarias para la prestación de servicios 
en la totalidad o en parte de los municipios que integran la comarca.

h) Propiciar la creación y potenciación de organizaciones intermedias de dinamización 
interna.

i) Implantar una estructura territorial descentralizada, adaptada a la dispersión del 
hábitat, a fin de acercar a la población los servicios que la sociedad moderna demanda.

j) Racionalizar una desconcentración flexible de los servicios administrativos, para 
conseguir una mejor relación entre los mismos y las necesidades comarcales.

CAPÍTULO II
La estructura de los instrumentos de planificación

Artículo 7.  De los instrumentos de planificación.
1. El Plan de desarrollo comarcal se materializa por medio de los planes de desarrollo de 

cada comarca, que son así los instrumentos específicos de planificación.
2. Los planes de desarrollo comarcal se ajustarán a los planes de ordenación de los 

recursos naturales, a las directrices de ordenación del territorio y a los planes territoriales 
integrados que les afecten, y, en su caso, se revisarán para ajustar a los mismos sus 
determinaciones en el plazo y mediante el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca.

3. Los planes de desarrollo comarcal que se aprueben tendrán la consideración de 
programas coordinados de actuación previstos en la Ley de ordenación del territorio.

Artículo 8.  Estructura y contenido.
Los planes de desarrollo de cada comarca tendrán la siguiente estructura y contenido 

mínimo:
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1. Estudio socioeconómico.
2. Estudio del medio físico.
3. Programación de estrategias y acciones de desarrollo comarcal.

Artículo 9.  Estudio socioeconómico.
El estudio socioeconómico tendrá, al menos, los siguientes contenidos:
1. Un análisis de la cohesión interna y la integración funcional de la comarca, así como 

su vertebración económica y social con el resto de Galicia.
2. El estudio del marco territorial, a fin de establecer una clasificación del territorio 

comarcal en áreas y subáreas.
3. Un análisis de los recursos humanos, para determinar la estructura y tendencias en la 

evolución de la población.
4. Un análisis de la estructura socioeconómica, a fin de detectar las ventajas 

comparativas y las barreras que afecten al sistema productivo.
5. Un análisis de la calidad de vida, para determinar las debilidades existentes o los 

problemas de marginalidad que pueden condicionar la habitabilidad y las condiciones de vida 
de los habitantes de la comarca.

6. El estudio de la red urbana comarcal y de la estructura funcional del territorio, 
estableciendo, con criterios técnicos, los centros urbanos o núcleos de población que, por 
sus características y posibilidades, puedan funcionar como centros y subcentros de 
desarrollo de la comarca.

7. Una síntesis funcional, detectando las oportunidades y debilidades existentes, a fin de 
fijar los mecanismos alternativos de potenciación o corrección.

Artículo 10.  El estudio del medio físico.
El estudio del medio físico tiene como fin obtener una síntesis del potencial del territorio, 

en función de los recursos naturales de la comarca. Ello implica una clasificación del espacio 
comarcal según sus aptitudes productivas, para compatibilizar el desarrollo socioeconómico 
con el medio ambiente y la calidad de vida. Dicho estudio incluirá, al menos:

a) Un mapa ambiental, en el cual se localicen áreas con fuerte impacto negativo, áreas 
de conservación y de protección.

b) Un mapa de recursos naturales de valor estratégico, que contenga los usos y 
aptitudes del medio físico que, por su potencial natural, sean susceptibles de ser utilizados 
como recursos para el desarrollo, en particular, en lo relativo a los recursos paisajísticos, 
cinegéticos, piscícolas o de otras actividades de ocio.

Artículo 11.  Programación de estrategias y acciones de desarrollo.
La programación de estrategias y acciones de desarrollo comprenderá, al menos, los 

siguientes apartados:
1. Los factores diferenciales de la comarca.
Se determinará, a partir de los estudios realizados, un diagnóstico de las potencialidades 

de la comarca. Comprenderá tanto las debilidades estructurales como las oportunidades 
existentes, determinando las ventajas diferenciales que constituyen -o pueden constituir- el 
fundamento para el desarrollo de la comarca.

2. Objetivos estratégicos.
A partir de los factores diferenciales se hará una selección de prioridades y objetivos a 

fin de establecer una estrategia integrada de desarrollo comarcal.
3. Acciones de desarrollo.
Cada objetivo estratégico se compone de un conjunto de acciones de desarrollo, es 

decir, actuaciones que se considera necesario realizar en el período de vigencia del plan 
para la consecución de dichos objetivos.
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Artículo 12.  Iniciativa.
1. La iniciativa para la inclusión de una comarca en el Plan de desarrollo comarcal 

corresponderá a los ayuntamientos integrantes, siempre que lo soliciten al menos dos tercios 
de los mismos, mediante acuerdo que trasladarán a la Xunta de Galicia.

El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro competente por razón de 
la materia, adoptará el acuerdo de incluir el área comarcal en el Plan de desarrollo comarcal.

2. Adoptado el acuerdo anterior, se constituirá el Consejo Comarcal con arreglo al 
artículo 22 de esta Ley.

Artículo 13.  Prediagnóstico.
Una vez que el Consello de la Xunta acuerde la inclusión de una comarca en el Plan de 

desarrollo comarcal, y constituido el Consejo Comarcal, el órgano competente de la Xunta de 
Galicia elaborará un prediagnóstico, que incluirá el estudio socioeconómico y del medio 
físico. Su elaboración contempla un sistema participativo que incluye a las corporaciones 
locales de la comarca y a los agentes socioeconómicos de la misma. Dicho prediagnóstico 
constituye una primera propuesta de objetivos y acciones, que se someterá a consideración 
del Consejo Comarcal por plazo de un mes.

Con las sugerencias que éste emita se dará traslado a la Comisión de Comarcalización, 
que emitirá informe en el plazo de un mes sobre su viabilidad, conveniencia y oportunidad.

Artículo 14.  Procedimiento de aprobación del Plan de desarrollo comarcal.
1. A la vista de las sugerencias emitidas por el Consejo Comarcal y del informe de la 

Comisión de Comarcalización, se redactará el proyecto del Plan de desarrollo comarcal del 
área.

Dicho proyecto será sometido, simultáneamente, a informe:
a) De la Consellería de Economía y Hacienda, a fin de verificar su adecuación a los 

objetivos del Plan económico y social de Galicia y al Plan de Inversiones.
b) De la Consellería competente en política territorial, para comprobar si sus 

determinaciones se ajustan a las establecidas en los instrumentos de ordenación del 
territorio de rango superior.

c) De la Consellería competente en materia de Administración local.
d) De la Consellería de Agricultura.
e) De la Consellería de Pesca en las comarcas pesqueras.
Al mismo tiempo, se someterá a informe de las demás consellerías que se consideren 

interesadas.
Dichos informes habrán de emitirse en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazo, 

se entenderá emitido con carácter positivo.
2. Emitidos e incorporados, en lo que proceda, dichos informes al proyecto, se remitirán 

los mismos a los ayuntamientos y diputaciones provinciales afectados, para que en el plazo 
de un mes formulen las alegaciones que estimen convenientes. Igualmente, se dará traslado 
a la Delegación del Gobierno en Galicia para que, si lo considera oportuno, los distintos 
órganos sectoriales de la Administración General del Estado interesados emitan el oportuno 
informe.

En el mismo período de tiempo se abrirá un trámite de información pública, y con las 
modificaciones que, en su caso, sean pertinentes se procederá a la aprobación inicial por el 
Consejo Comarcal, que habrá de ser acordada por mayoría de dos tercios de sus miembros.

3. Una vez aprobado inicialmente, se elevará al Consello de la Xunta de Galicia para su 
aprobación definitiva.

La aprobación definitiva revestirá la forma de Decreto y será objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 15.  Colaboración de las diputaciones provinciales.
Las diputaciones provinciales participarán activamente en la elaboración y gestión de los 

planes de desarrollo comarcal, colaborando en el cumplimiento de sus objetivos a través de 
sus unidades técnicas comarcales.
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Los planes de desarrollo comarcal tendrán carácter de marco de referencia para la 
elaboración de los planes provinciales de cooperación de obras y servicios.

CAPÍTULO III
Eficacia del plan

Artículo 16.  Efectos.
1. Una vez aprobado el Plan de desarrollo comarcal, las acciones y estrategias 

contenidas en el mismo serán marco de referencia para las distintas administraciones.
2. Las actuaciones dotacionales que se incluyan en un Plan de desarrollo comarcal 

tendrán la consideración de utilidad pública a los efectos de la legislación de expropiación 
forzosa.

Artículo 17.  Vigencia.
El Plan de desarrollo de cada comarca tendrá una vigencia de cuatro años, a contar 

desde su aprobación definitiva. Anualmente, se efectuará una evaluación del grado de 
cumplimiento de objetivos, de acuerdo con el plazo de ejecución previsto para cada acción.

Artículo 18.  Modificación del plan.
Coincidiendo con las evaluaciones anuales, el Consejo Comarcal podrá proponer los 

reajustes que se consideren necesarios para adecuar los objetivos y las acciones 
establecidas en el plan a la cambiante realidad socioeconómica de la comarca.

Estos reajustes podrán tratar acerca de los siguientes puntos:
1. Supresión de aquellos objetivos o acciones que, de acuerdo con la experiencia 

adquirida, resulten escasamente operativos.
2. Modificación, supresión o sustitución de acciones de desarrollo por otras alternativas 

que tengan mayor eficacia.
3. Alteraciones en la priorización temporal de las acciones.
Éstas, y cualquier modificación que se produzca, nunca podrán alterar sustancialmente 

el contenido estratégico del plan.
Para su inclusión en el plan, estos reajustes habrán de ser, previa información pública de 

un mes, acordados por las dos terceras partes de los componentes del Consejo Comarcal, y 
aprobados mediante Decreto del Consello de la Xunta.

Artículo 19.  Prórroga del plan.
Transcurridos los cuatro años de vigencia del plan, éste podrá prorrogarse a petición del 

Consejo Comarcal y previo informe del Gabinete de Planificación y Desarrollo Territorial. 
Esta prórroga tendrá carácter excepcional, habrá de ser aprobada por el Consello de la 
Xunta y no podrá superar los dos años de duración.

TÍTULO III
Órganos de planificación, coordinación, gestión y promoción

Artículo 20.  Órganos.
La coordinación del Plan de desarrollo comarcal la llevarán a término el órgano 

competente en materia de desarrollo comarcal de la Xunta de Galicia, así como el Consejo 
Comarcal y la Comisión de Comarcalización regulados en la presente Ley.
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CAPÍTULO I
Órganos de planificación y coordinación

Artículo 21.  Órgano competente en materia de desarrollo comarcal.
La Xunta de Galicia, a través del órgano que tenga asignadas las funciones en materia 

de desarrollo comarcal, ejercerá las competencias en materia de elaboración, coordinación y 
seguimiento del plan de desarrollo comarcal.

En este sentido, son cometidos específicos del mismo:
1. La elaboración de la propuesta de los planes de desarrollo de las comarcas.
2. La propuesta de evaluación anual y el seguimiento de dichos planes.
3. La evaluación de las propuestas de prórroga, revisión y modificación de los planes de 

desarrollo de cada comarca.
4. La coordinación del Plan de desarrollo comarcal.

Artículo 22.  El Consejo Comarcal.
El Consejo Comarcal tiene como objeto proponer y evaluar los objetivos y acciones de 

desarrollo comarcal, en cuya elaboración tendrá una participación activa, según lo 
establecido en esta Ley. Asimismo, corresponde al Consejo Comarcal la aprobación inicial 
del Plan de desarrollo de su comarca, participando también en su evaluación anual.

El Consejo Comarcal estará facultado para solicitar la prórroga del plan, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 19, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo.

El Consejo Comarcal estará integrado por:
1. El Conselleiro competente en la materia, que ejercerá la presidencia del Consejo 

Comarcal.
2. Un representante de cada uno de los municipios integrantes de la comarca, que 

ocuparán, de forma rotatoria, la vicepresidencia del Consejo.
3. Un representante de la Diputación Provincial respectiva.
4. El Director del Gabinete de Planificación y Desarrollo Territorial, que actuará como 

Secretario.

Artículo 23.  La Comisión de Comarcalización.
La Comisión de Comarcalización es un órgano colegiado de la Xunta de Galicia, 

coordinador interconsellerías, cuya finalidad es la evaluación y verificación de los objetivos 
del plan y el seguimiento de los mismos y de su ejecución. Funcionará en pleno y en grupos 
de trabajo.

Reglamentariamente se determinará su funcionamiento y composición.

CAPÍTULO II
Órganos de gestión y promoción

Artículos 24 a 26.  
(Derogados).

TÍTULO IV
El mapa comarcal de Galicia

Artículo 27.  Delimitación territorial de las comarcas.
La aplicación formal y temporal del Plan de desarrollo comarcal se concretará en un 

mapa comarcal, en el que aparecerá la delimitación territorial de las distintas comarcas, cuya 
aprobación y sucesivas modificaciones serán efectuadas por Decreto del Consello de la 
Xunta, por el procedimiento que se establece en los artículos siguientes.
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A estos efectos, la comarca se concibe como un ámbito territorial intermedio, formado 
por un conjunto de municipios colindantes que tienen una cohesión interna entre ellos 
basada en hechos geográficos, históricos, económicos y funcionales.

Artículo 28.  Procedimiento de selección.
La propuesta de configuración de las distintas comarcas en que se divide el territorio de 

la Comunidad Autónoma de Galicia será llevada a cabo por el Gabinete de Planificación y 
Desarrollo Territorial, que habrá de tener en cuenta para ello los datos existentes, los 
criterios que expongan razonadamente las distintas consellerías y la opinión de los distintos 
entes jurídico-públicos afectados.

Se acompañará a la propuesta un documento justificativo del mapa comarcal que se 
elevará para su aprobación.

Artículo 29.  Aprobación inicial.
El documento a que se refiere el artículo anterior, una vez redactado, se elevará al 

Consejero competente, para que acuerde sobre su aprobación inicial.

Artículo 30.  Exposición pública.
Una vez aprobado, inicialmente, el documento se someterá a exposición pública para 

alegaciones, por período de un mes, mediante publicación del acuerdo en el «Diario Oficial 
de Galicia» y en el «Boletín Oficial» de la provincia; también se anunciará en dos de los 
periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma.

Simultáneamente, se dará traslado del documento a las diputaciones provinciales y 
ayuntamientos de Galicia, para que en el mismo período de tiempo puedan formular, 
también, alegaciones.

Del mismo modo, se dará traslado del documento a la Delegación del Gobierno en 
Galicia, para que, si lo considera oportuno, manifieste las alegaciones que estime 
convenientes.

Artículo 31.  Aprobación definitiva.
Estudiadas y dictaminadas por el Gabinete de Planificación y Desarrollo Territorial las 

distintas alegaciones e informes, con las correcciones que procedan, el Conselleiro 
competente elevará el documento al Consello de la Xunta para su aprobación definitiva por 
Decreto.

Artículo 32.  Publicación.
El Decreto por el que se apruebe definitivamente el mapa comarcal de Galicia se 

publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 33.  Modificación.
La delimitación comarcal contenida en el documento a que se refiere este título podrá ser 

objeto de modificación, según el mismo procedimiento establecido en los artículos 
anteriores, con la salvedad de que únicamente se dará traslado a la Diputación Provincial y 
ayuntamientos directamente afectados.

Disposición adicional primera.  
La Comisión Gallega de Cooperación Local propondrá criterios, singularmente en lo 

referente a la participación del Fondo de Cooperación Local, para el cumplimiento de los 
objetivos de los planes de desarrollo comarcal.

Disposición adicional segunda.  
La presente Ley deberá interpretarse y aplicarse en coordinación con el contenido de lo 

dispuesto en las leyes autonómicas de Administración local y ordenación del territorio. A 
estos efectos, la designación por el Consello de la Xunta de una comarca para su inclusión 
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en el Plan de desarrollo comarcal implicará, si no se hubiese hecho, la tramitación 
simultánea del Plan territorial integrado correspondiente, según el procedimiento establecido 
en la Ley de ordenación del territorio.

Disposición transitoria.  
Los planes de desarrollo comarcal vigentes, aprobados por Decreto de la Xunta de 

Galicia, se adaptarán en su primera revisión al procedimiento establecido en esta ley.

Disposición final primera.  
Se faculta a la Xunta de Galicia para el desarrollo reglamentario de la presente Ley, en lo 

que proceda.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial 

de Galicia».
Santiago de Compostela, 10 de julio de 1996.
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§ 43

Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia. 
[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 251, de 30 de diciembre de 1998

«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 1999
Última modificación: 31 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-1999-6940

[ . . . ]
TÍTULO III

Disposiciones especiales

[ . . . ]
Sección 3.ª De las cooperativas agrarias

Artículo 111.  Sujetos, objeto y ámbito.
1. Son cooperativas agrarias las que integran a titulares de explotaciones agrícolas, 

ganaderas o forestales, que tendrán por objeto la realización de todo tipo de operaciones 
encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus personas socias, sus 
elementos o componentes y la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del 
desarrollo del medio rural, así como a atender cualquier otro fin o servicio que sea propio de 
la actividad agrícola, ganadera o forestal o esté relacionado directamente con las mismas.

Las explotaciones agrarias de sus personas socias habrán de estar dentro del ámbito 
territorial de la cooperativa, establecido estatutariamente.

2. Podrá ser persona socia de una cooperativa agraria la compañía familiar gallega, 
constituida formalmente y debidamente documentada, que se configura como unidad 
económica única, y a todos los efectos considerados en la presente Ley con la consideración 
de persona socia única, constituida por las personas y con arreglo a lo establecido en la Ley 
de derecho civil de Galicia, que regirá, como derecho supletorio de la presente Ley, en 
cuanto resulte de aplicación a la naturaleza de la sociedad cooperativa y de sus personas 
socias.

Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, los estatutos podrán establecer, 
con carácter general, la forma en que los miembros de la comunidad familiar vinculados a la 
explotación agraria de la persona socia, o quienes con ella convivan, puedan beneficiarse de 
las actividades y servicios que la cooperativa desarrolle o preste.

3. Si los estatutos lo contemplasen, en caso de que el o la titular de la explotación dejara 
de serlo, podrá sustituirlo o sustituirla en su condición de persona socia de la cooperativa, 
subrogándose en todos los derechos y obligaciones contraídos por ella con la cooperativa o 
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inherentes a su participación en calidad de persona socia en la misma, sin necesidad de 
transmisión, la que lo o la sustituya en dicha condición por cualquier título admitido en 
derecho. En todo caso, debe cumplir el resto de los requisitos para adquirir la condición de 
persona socia y ser admitida por el órgano de administración.

4. La cooperativa agraria podrá, con carácter accesorio y subordinado, procurar bienes y 
servicios para el consumo de sus personas socias y de las personas que con ellas convivan 
hasta un 50% de la actividad principal que la misma realice con sus personas socias, 
produciendo los bienes y servicios que proporcionen o adquiriéndolos de terceras personas.

El suministro de estos bienes y servicios tendrá la consideración de operaciones 
societarias internas, resultando la misma cooperativa, así como sus personas socias, como 
consumidoras directas.

En el supuesto de superar dicho límite, estará obligada a crear la correspondiente 
sección de consumo.

Podrán realizar operaciones con terceras personas hasta el límite y con los requisitos 
previstos en el número 7 de este artículo.

5. Las cooperativas agrarias podrán celebrar con otras de la misma clase los acuerdos 
intercooperativos que correspondiesen, para el cumplimiento de sus objetos sociales. En 
virtud de estos acuerdos, la cooperativa y sus personas socias podrán realizar operaciones 
de suministro o entrega de productos o servicios en la otra cooperativa; tales hechos tendrán 
la misma consideración que las operaciones cooperativizadas desarrolladas con las propias 
personas socias y no como terceras personas.

6. Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo grado que 
las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceras personas, se 
considerarán, a todos los efectos, actividades cooperativas internas con el carácter de 
operaciones de transformación primaria, siempre que se destinasen únicamente a las 
explotaciones de sus personas socias.

7. Las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones cooperativizadas con terceras 
personas no socias hasta un límite máximo del 50% de la facturación global del total de las 
realizadas por las personas socias, pudiendo solicitar por las causas y procedimiento y ante 
el órgano establecido en el artículo 8 de la presente Ley un incremento de dicho porcentaje.

La cooperativa habrá de reflejar esta circunstancia en su contabilidad de forma separada 
e independiente y de manera clara e inequívoca.

8. Aquellas personas socias que no desarrollasen la actividad cooperativizada 
establecida en los estatutos sociales durante un periodo de doce meses pasarán a la 
condición de personas socias excedentes de las reguladas en el artículo 28 de la presente 
Ley. Bastará para ello, previa audiencia de quienes tengan interés, una comunicación 
fehaciente del órgano de administración a la persona socia inactiva, poniéndola en 
conocimiento de esta circunstancia. Contra este acuerdo, la persona socia podrá recurrir en 
los términos previstos en la presente Ley para los acuerdos del órgano de administración, si 
bien la interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos sobre el acuerdo recurrido, 
que será ejecutivo desde su comunicación.

El cómputo de los doce meses se realizará desde la fecha en que existiese constancia 
fehaciente de su inactividad, pasando a la condición de excedente, con los derechos y 
limitaciones inherentes a dicha figura, al recibo de la comunicación por parte del órgano de 
administración, una vez vencido el plazo mencionado.

La persona socia excedente contemplada en este artículo podrá recuperar la condición 
de persona socia activa si, previa autorización por parte del órgano de administración, 
cumpliese con la actividad cooperativizada establecida en los estatutos sociales de la 
entidad, durante un periodo no inferior a seis meses consecutivos. Comprobada esta 
circunstancia por parte del órgano de administración, previa solicitud de la persona socia, 
habrá de comunicarle su condición de persona socia activa en un plazo no superior a quince 
días, a contar desde la mencionada solicitud. Transcurrido dicho plazo sin comunicación 
expresa, se entenderá recuperada a todos los efectos dicha condición.

9. En cualquier caso, la persona socia que perdiese los requisitos para serlo sin haber 
hecho uso de la posibilidad establecida en el artículo 28 de la presente Ley, y requerida de 
forma fehaciente por el órgano de administración poniéndola en conocimiento de su 
situación, sin que en el plazo de un mes desde que hubiera sido requerida se haya 
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pronunciado al respecto, pasará de forma automática a la condición de cooperativista 
excedente, todo ello salvando su derecho a causar baja en cualquier momento.

Sección 4.ª De las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 112.  Sujetos, objeto, ámbito y régimen de las personas socias.
1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de 

derechos de usos y aprovechamiento de bienes susceptibles de explotación agraria, que 
ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en ella, así como a 
quienes, sin ceder ningún derecho de disfrute, van a prestar su trabajo en la misma, al objeto 
de gestionar una única empresa o explotación agraria, en la que también podrán integrarse 
los bienes que, por cualquier título, posea la cooperativa.

2. Los estatutos habrán de establecer y distinguir los módulos de participación de las 
personas socias que hayan aportado el derecho de uso y aprovechamiento de tierras u otros 
bienes, y de las personas socias que aportasen también o exclusivamente su trabajo, los 
cuales tendrán la consideración de personas socias trabajadoras.

Igualmente, habrán de establecer el plazo mínimo de permanencia en la cooperativa de 
las personas socias en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que 
no podrá ser superior a diez años, pudiendo prorrogarse por iguales periodos.

Los o las titulares de arrendamientos y demás derechos de disfrute podrán ceder el uso 
y aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título 
jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o resolución de aquel.

En caso de baja de una persona socia cedente de derechos de uso y aprovechamiento 
de tierras, o de transmisión por parte de la misma de todas o parte de las tierras aportadas, 
los estatutos habrán de establecer la posibilidad de permuta de las tierras cedidas por otras 
de igual valor o bien una opción de compra preferente en favor de la cooperativa y, en su 
defecto, de cualquiera de sus personas socias.

3. Podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social 
tanto las dedicadas directamente a la obtención de productos agrarios como las 
preparatorias de estas y las que tengan por objeto constituir o perfeccionar la explotación en 
todos sus elementos, así como las de recogida, almacenamiento, tipificación, transporte, 
distribución y venta, al por mayor o directamente al consumidor o consumidora, de los 
productos de su explotación y, en general, cuantas sean propias de la actividad agraria o 
sean antecedentes, complemento o consecuencia directa de las mismas.

4. La actividad cooperativa de comercialización de productos procedentes de terceras 
personas no socias se regirá por lo previsto en la presente Ley para las cooperativas 
agrarias.

5. El número de horas/año realizadas por el personal trabajador asalariado no podrá 
superar los límites establecidos en el artículo 110.1 de la presente Ley para las cooperativas 
de trabajo asociado.

6. En lo no previsto en esta sección, serán de aplicación a las personas socias 
trabajadoras de esta clase las normas establecidas en la presente Ley para el mismo tipo de 
personas socias de las cooperativas de trabajo asociado.

Las personas socias trabajadoras de esta clase de cooperativas a los efectos de 
Seguridad Social serán, en todo caso, asimiladas a personal trabajador por cuenta ajena, 
con arreglo a la normativa estatal de aplicación.

7. En las cooperativas de explotación comunitaria cada persona socia tendrá un voto.
8. El ámbito de la cooperativa será fijado estatutariamente.
9. En caso de pérdida definitiva de los requisitos para ser persona socia en la 

cooperativa, se estará al amparo del artículo 20.4 de la presente Ley en cuanto a su baja 
obligatoria automática y al cese de los cargos que pudiera ostentar en la sociedad.

Artículo 113.  Del régimen económico.
1. Los Estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio.
2. Las rentas por la cesión del uso de los bienes y los anticipos por el trabajo serán 

análogos al nivel de rentas y de retribuciones salariales usuales en la zona.
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3. Los retornos se acreditarán a los socios, según la actividad desarrollada por cada uno 
de ellos con la cooperativa, en proporción a los anticipos laborales y/o a las rentas que haya 
de abonar aquella por la cesión del uso de los bienes.

4. La imputación de las pérdidas a los socios se realizará con arreglo a los criterios 
señalados para los retornos en el número anterior, si bien los Estatutos o la Asamblea 
general determinarán lo necesario para garantizar a los socios trabajadores una 
compensación mínima igual al 70 por 100 de las retribuciones satisfechas en la zona por 
igual trabajo, y nunca inferior al salario mínimo interprofesional.

5. Los Estatutos señalarán el procedimiento para valorar los bienes susceptibles de 
explotación en común, pudiendo regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que 
puedan afectar a los bienes cedidos para su goce y sean consecuencia del plan de 
explotación comunitaria de los mismos. También podrá regularse que los socios que 
hubiesen cedido a la cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes queden obligados a no 
transmitir a terceros derechos sobre dichos bienes que impidan el uso y aprovechamiento de 
estos por parte de la cooperativa, durante el plazo de permanencia obligatoria del socio en la 
misma.

[ . . . ]
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§ 44

Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Régimen 
Presupuestario y Administrativo. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 251, de 29 de diciembre de 2000

«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 2001
Última modificación: 4 de mayo de 2015

Referencia: BOE-A-2001-1381

[ . . . ]
Disposición adicional sexta.  Creación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

Uno. Se crea la Agencia Gallega de Desarrollo Rural como un ente de derecho público, 
con personalidad jurídica propia, que adecua su actividad al derecho privado.

Este ente será el instrumento básico de actuación de la Xunta de Galicia en el fomento y 
coordinación del desarrollo del territorio rural gallego para mejorar las condiciones de vida y 
evitar el despoblamiento de ese territorio, impulsará la creación y ampliación de 
explotaciones agrarias y ganaderas en cuanto que actividades productivas relevantes en el 
medio rural gallego, mediante la promoción y gestión, y posibilitará la creación y ampliación 
de explotaciones agrarias y ganaderas, en cuanto que actividades productivas relevantes en 
el medio rural gallego, mediante la gestión del Banco de Tierras de Galicia.

Asimismo, este ente será el órgano competente en materia de desarrollo comarcal, que 
ejercerá como instrumento básico de actuación de la Xunta de Galicia para el diseño, 
aplicación, coordinación y seguimiento del Plan de desarrollo comarcal, y que se encargará a 
su vez de la tarea de dinamización comarcal a través de los centros de desarrollo comarcal 
dependientes de la Xunta de Galicia.

Este ente se adscribe a la consejería competente en materia de desarrollo rural.
Dos. Las funciones de la agencia serán:
a) Elaborar estrategias y planes integrados de valorización del medio rural, que 

coordinen actuaciones de diversa naturaleza y cuenten con la participación de los agentes 
socioeconómicos públicos y privados.

b) Difundir y realizar el seguimiento de las políticas de desarrollo rural aplicables en cada 
momento.

c) Impulsar la formulación y aplicación a nivel comarcal de estrategias de desarrollo rural 
integrado, en especial mediante la dinamización y coordinación de los grupos de desarrollo 
rural encargados de su ejecución.

d) Articular proyectos de desarrollo rural con carácter piloto e innovador, dirigidos al 
reforzamiento de la base productiva de las áreas rurales, a la valorización de sus recursos y 
a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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e) Promover y favorecer la cooperación entre los agentes públicos y privados cuyas 
actuaciones incidan directa o indirectamente en el desarrollo de las zonas rurales.

f) Contribuir al reforzamiento del tejido social y a la mejora de la capacidad organizativa 
de las áreas rurales.

g) Gestionar las medidas y actuaciones que se le encomienden en el marco de la 
programación 2007-2013 de los fondos agrarios de desarrollo rural.

h) Aplicar otras medidas y actuaciones que tengan por objeto, en particular, la 
dinamización del tejido productivo y la fijación de población en las áreas rurales, realizando 
las actuaciones precisas para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 
aplicación del artículo 30 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y 
hombres, de los artículos 31.3º y 38.3º de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en 
igualdad de las mujeres de Galicia, y del artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

i) La dinamización comarcal, a través de los centros de desarrollo comarcal 
dependientes de la Xunta de Galicia.

j) Gestionar las medidas y actuaciones que se le encomienden en el marco de la 
programación de los fondos agrarios de desarrollo rural.

k) Gestionar y aplicar las medidas contenidas en los programas de desarrollo rural 
sostenible, en el marco de la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, o de la norma que la sustituya, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia tengan otros órganos de la Administración autonómica.

l) La gestión de los bienes y de los derechos incorporados al Banco de Tierras de 
Galicia.

m) La realización de la función de servicio de transmisión mediante arrendamiento con 
respecto a los terrenos rústicos procedentes de explotaciones en las que cesase 
anticipadamente la persona titular, sin ser cedidas a terceras personas.

Tres. La Agencia ajustará su actividad al ordenamiento jurídico privado salvo cuando 
ejercite potestades administrativas. En este supuesto estará sometida a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y a las demás normas administrativas de aplicación general.

En sus actividades de contratación se le aplicará el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio.

Asimismo, se le aplicará la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de Actuación de Entes y 
Empresas en las que tiene participación mayoritaria la Xunta de Galicia, en materia de 
personal y contratación.

Cuatro. Los órganos de gobierno de la Agencia serán el Consejo de Dirección, el 
Presidente, el Vicepresidente y el Director general. Podrá crearse un Consejo Asesor.

El Consejo de Dirección estará compuesto por un número impar de miembros, con un 
máximo de trece.

Del mismo han de formar parte, entre otros, representantes de la Administración 
Autonómica con responsabilidades en las Áreas de Economía, Política Territorial, Comarcas, 
Agricultura, Industria, Medio Ambiente, Turismo, Pesca y Empleo. El nombramiento y cese 
de sus miembros corresponderá al Consello de la Xunta de Galicia a propuesta del 
Conselleiro de Economía y Hacienda.

Estará presidido por el Presidente o, en su defecto, por el Vicepresidente de la Agencia.
El Presidente de la Agencia será, por razón de su cargo, el Conselleiro de Economía y 

Hacienda.
El Vicepresidente será nombrado por el Consejo de Dirección, de entre sus miembros, a 

propuesta del Presidente.
El Director general será nombrado y cesado por el Consejo de Dirección, a propuesta de 

su Presidente, y su cargo será incompatible con cualquier otra actividad pública o privada en 
los términos previstos en la legislación.

Cinco. El personal de la Agencia podrá ser contratado en régimen de derecho laboral o 
ser funcionario, o asimilado, al servicio de la Administración de la Xunta de Galicia adscrito a 
la Agencia.

Pertenecer al Consejo de Dirección no generará derechos laborales.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 44  Agencia Gallega de Desarrollo Rural [parcial]

– 538 –



Seis. Los recursos de la agencia serán:
a) Las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas cada año para el 

desarrollo del medio rural en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

b) Los recursos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
otros fondos comunitarios, en cuanto proceda su consignación.

c) Las subvenciones y aportaciones de entidades e instituciones públicas o privadas, así 
como de particulares.

d) Cualquier otro recurso que se le pueda atribuir.

[ . . . ]
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§ 45

Ley 1/2006, de 5 de junio, del Consejo Agrario Gallego

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 113, de 14 de junio de 2006
«BOE» núm. 163, de 10 de julio de 2006

Última modificación: 29 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2006-12374

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El reconocimiento del derecho de libertad de asociación propició el comienzo de un 

periodo en el que los agricultores adoptaron diversas formas de organización representativa 
para la defensa de sus intereses profesionales ante las Instituciones.

La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de bases del régimen jurídico de las Cámaras 
Agrarias, supuso la configuración de las mismas como corporaciones de derecho público con 
el carácter de órganos de consulta y colaboración, respetando, por su parte, el ejercicio de la 
libertad sindical y del derecho de asociación empresarial.

En Galicia, la Ley 1/2000, de 10 de julio, por la que se refunde la normativa en materia 
de Cámaras Agrarias, se aprobó para condensar todas las normas anteriores dictadas en 
esta materia, clarificando algunos aspectos del proceso electoral y, sobre todo, atribuyendo a 
las Cámaras Agrarias un papel que no colisionase con la actividad de las organizaciones 
profesionales.

En base a esta Ley se convocaron las primeras elecciones democráticas en el campo 
gallego, que determinaron que, según los porcentajes de representatividad, quedasen como 
más representativas de las organizaciones profesionales agrarias constituidas en Galicia las 
de Xóvenes Agricultores (XXAA), Unións Agrarias (UUAA) y Sindicato Labrego Galego 
(SLG).

A pesar de ese avance en la normalización democrática en la representación sindical, se 
ha constatado la falta de operatividad y obsolescencia de las Cámaras Agrarias, en buena 
parte motivada porque su concepción inicial estaba guiada por criterios que en la actualidad 
ya han sido superados.

En esta línea, la Ley básica 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 
23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las 
Cámaras Agrarias, expresa que esta derogación no conlleva la supresión de dichas 
corporaciones, entendiendo que tal cuestión corresponde al marco de decisión de las 
comunidades autónomas.

A la vista de la gran importancia económica y social del sector agrario en Galicia, 
fundamental para la fijación de población en el medio rural, y teniendo en cuenta la 
inoperancia de las Cámaras Agrarias, es necesario dotarse de un nuevo órgano eficaz de 
participación institucional de las organizaciones profesionales agrarias, y que sea acorde con 
la evolución de otros órganos de participación social basados en estructuras funcionales más 
ágiles en la toma de decisiones, y proceder, haciendo uso de la atribución competencial 
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mencionada, a la consecuente disolución de dichas corporaciones de derecho público, 
regulando el destino de su personal y patrimonio.

Así, la presente Ley crea el Consejo Agrario Gallego como órgano que asume y articula 
las relaciones de la Administración gallega con las organizaciones profesionales agrarias y al 
mismo tiempo reconoce el papel que las mismas cumplen en la vertebración democrática del 
mundo rural y en la formación de voluntad de los órganos competentes en materia agraria y 
de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma para un mejor desarrollo de las competencias 
en la materia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2.º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley del Consejo 
Agrario Gallego.

Artículo 1.  Objeto.
1. El objeto de la presente Ley es la creación del Consejo Agrario Gallego como un 

órgano permanente de participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración 
gallega en materia agraria y desarrollo rural.

2. El Consejo Agrario Gallego quedará adscrito a la Consellería competente en materia 
de agricultura y desarrollo rural.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
El Consejo Agrario Gallego se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, en su normativa 

de desarrollo, en su reglamento de régimen interior y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, respecto a los órganos colegiados.

Artículo 3.  Funciones.
Son funciones del Consejo Agrario Gallego:
a) Crear el marco institucional adecuado para favorecer e impulsar la participación y 

colaboración de los representantes sindicales del campo en todos aquellos asuntos relativos 
al sector agrario, así como impulsar el diálogo, la participación y la colaboración entre las 
Instituciones, Administraciones y agentes sociales implicados, propiciando el intercambio de 
información y la búsqueda de acuerdos en aquellos asuntos de mayor relevancia para el 
sector agroganadero de Galicia.

b) Analizar las políticas que afecten al sector agrario en su conjunto, así como contribuir 
al seguimiento de los planes y programas de las políticas agrarias que tengan incidencia 
sobre el medio rural, prestando una especial atención al impacto de género de las medidas 
adoptadas.

c) Emitir dictámenes sobre la normativa de carácter general del Gobierno y específica de 
la Consellería competente, en las materias de agricultura y desarrollo rural, así como sobre 
los planes y programas relativos a la política agraria y de desarrollo rural y sobre normativas 
sectoriales que afecten a las condiciones socioeconómicas de los habitantes del medio rural.

d) Proponer reformas, canalizar recomendaciones y aportar sugerencias respecto a 
todas aquellas políticas que afecten a las condiciones socioeconómicas de los habitantes del 
medio rural.

e) Proponer y asesorar a los distintos órganos de la Administración pública gallega sobre 
las medidas y acciones que se estimen necesarias para mejorar el nivel de renta de las 
explotaciones agrarias y la calidad de vida de la población dedicada a la actividad agraria, 
promoviendo la dignificación de las actividades laborales agroganaderas.

f) Realizar informes sectoriales sobre la situación, evolución y perspectivas de los 
diferentes subsectores agrarios.

g) Impulsar la participación de las mujeres que se dedican a la actividad agraria, y en 
general de las que viven en el medio rural, en todas aquellas cuestiones relativas al sector 
agrario y al ámbito rural, y fomentar la cooperación con las Administraciones competentes en 
la articulación de políticas de erradicación de las discriminaciones por motivo de género.

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por otras disposiciones específicas.
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Artículo 4.  Composición.
1. El Consejo Agrario Gallego estará integrado por veinticuatro miembros:
a) Presidente o Presidenta: el Conselleiro o Conselleira competente en materia de 

agricultura y desarrollo rural.
b) Vicepresidente o Vicepresidenta: el Secretario o Secretaria general de la Consellería 

competente en materia de agricultura y desarrollo rural.
c) Cinco Vocales en representación de la Consellería competente en materia de 

agricultura y desarrollo rural.
d) Cinco vocales en representación de las consejerías competentes en materia de 

política social, medio ambiente, política territorial, industria y sanidad.
e) Ocho vocales en representación de las organizaciones agrarias más representativas 

de Galicia.
f) Cuatro vocales en representación de la asociación con mayor representatividad en el 

conjunto del sector primario gallego. A estos efectos, se considerará como tal la asociación 
que haya conseguido el mayor número de representantes en las últimas elecciones a los 
consejos reguladores de Galicia.

2. Actuará como secretario o secretaria del Consejo, asistiendo a las sesiones sin voto, 
una persona funcionaria de la Secretaría General Técnica de la consejería competente en 
materia de agricultura y desarrollo rural, designada por su persona titular.

Artículo 5.  Régimen de funcionamiento.
1. El Pleno del Consejo Agrario Gallego aprobará, en el plazo de seis meses desde su 

constitución, y por mayoría absoluta de sus miembros, su reglamento de régimen interior, 
que contendrá las normas de funcionamiento del Consejo con arreglo a lo contemplado en la 
presente Ley.

2. El Consejo actuará en pleno o en comisión permanente. La composición de la 
comisión permanente se acomodará a la proporcionalidad existente entre los representantes 
de la administración y de las organizaciones profesionales agrarias representadas en el 
pleno.

3. Asimismo, podrán crearse aquellas comisiones de trabajo que las circunstancias 
precisen. La forma de actuación, el número y la composición de las comisiones de trabajo se 
aprobarán por el pleno.

4. El pleno se reunirá como mínimo en sesión ordinaria cuatro veces al año. Será 
convocado por el Presidente, a iniciativa propia, a petición de la comisión permanente o a 
propuesta de la mitad de sus miembros.

5. El pleno se reunirá, como máximo, dos veces al año, en sesión extraordinaria, en 
casos de urgencia justificada. Será convocado por el Presidente a petición de ocho de sus 
miembros, en el plazo máximo de siete días desde la solicitud.

6. Para los supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, los 
miembros del Consejo serán sustituidos por el competente para el nombramiento de los 
mismos.

7. La convocatoria, que contendrá el orden del día, será remitida con al menos quince 
días de antelación a la fecha señalada para la sesión, salvo en casos de urgencia 
debidamente justificada.

Artículo 6.  Nombramiento y mandato.
1. El nombramiento de los Vocales y demás integrantes del Consejo Agrario Gallego se 

realizará por el Conselleiro o Conselleira competente en materia de agricultura y desarrollo 
rural, previa designación de los representantes por los titulares de cada Consellería y 
propuesta por las organizaciones profesionales agrarias.

2. El mandato del Presidente o Presidenta, del Vicepresidente o Vicepresidenta y de los 
Vocales que lo sean como consecuencia del cargo que ostentan finalizará cuando dejen de 
ocupar el cargo del que deriva su nombramiento.
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3. El resto de Vocales ocupará el cargo durante un máximo de cinco años, siendo 
renovable su mandato por periodos de idéntica duración, sin perjuicio de lo dispuesto para 
los casos de sustitución y de la posibilidad de suplencia.

4. Además del supuesto especificado en el punto 2 de este artículo, los miembros del 
Consejo Agrario Gallego cesarán por renuncia, incapacidad declarada por resolución judicial 
firme, muerte o declaración de fallecimiento, condena judicial firme que ocasione la 
inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público o por decisión de la autoridad u 
organización que los hubiera designado.

Disposición adicional primera.  Constitución del Consejo Agrario Gallego.
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley se 

procederá a la constitución del Consejo Agrario Gallego.

Disposición adicional segunda.  Dictamen preceptivo para procesos electorales.
El Pleno del Consejo Agrario Gallego, por mayoría absoluta, emitirá dictamen preceptivo 

y vinculante sobre el procedimiento para regular procesos electorales de cara a establecer la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el futuro.

Disposición adicional tercera.  Disolución de las Cámaras Agrarias provinciales.
1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedan disueltas las Cámaras Agrarias 

provinciales. En el plazo de tres meses se iniciará el proceso de extinción de las Cámaras 
Agrarias provinciales, asumiendo de forma provisional la Consellería del Medio Rural los 
derechos y las obligaciones de las entidades disueltas.

2. Se faculta a la Consellería competente en materia de agricultura y desarrollo rural para 
dictar o en su caso proponer al Consello de la Xunta de Galicia las normas necesarias para 
proceder a la liquidación de los medios personales y materiales de las Cámaras Agrarias 
provinciales.

3. La Consellería competente en materia de agricultura y desarrollo rural prestará apoyo 
técnico y jurídico a las Cámaras Agrarias provinciales en orden a coordinar el proceso de 
disolución.

Disposición adicional cuarta.  Régimen del patrimonio de las disueltas Cámaras Agrarias 
provinciales.

1. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional única de la Ley 18/2005, de 30 
de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, el patrimonio de las 
Cámaras Agrarias provinciales se integrará en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, quedando adscrito a la Consellería competente en materia de agricultura y desarrollo 
rural para su aplicación a fines de interés agrario en el ámbito territorial de Galicia.

2. El patrimonio procedente de las Cámaras Agrarias provinciales podrá ser, en todo o 
parte, desafectado por el Consello de la Xunta de Galicia, previo informe favorable de la 
Consellería competente en materia de agricultura y desarrollo rural, para su posterior cesión 
a las organizaciones agrarias representadas en el Consejo Agrario Gallego, siempre que 
quede garantizada la conservación y aplicación del mismo a los fines y servicios de interés 
general agrario.

3. Asimismo, con la finalidad prevista en el párrafo anterior, se podrá tener en cuenta el 
patrimonio de las Cámaras Agrarias locales que a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley no hubiera sido cedido ni hubiese revertido a las entidades locales o a las 
entidades privadas con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para 1996.

Disposición adicional quinta.  Integración del personal procedente de las Cámaras 
Agrarias provinciales.

El personal laboral indefinido contratado en régimen de derecho laboral por las Cámaras 
Agrarias provinciales tendrá opción de integrarse en las categorías y grupo que corresponda 
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del IV Convenio colectivo único del personal laboral de la Xunta de Galicia. A estos efectos, 
se tendrán en cuenta las funciones que desempeñaban en las Cámaras Agrarias 
provinciales en el momento de su integración y la titulación académica que posean, que 
habrá de coincidir necesariamente con el nivel de titulación académica que se requiera en 
cada caso para acceder al grupo del convenio en que se pretenda la integración.

Disposición adicional sexta.  Referencia en la normativa a las Cámaras Agrarias 
provinciales.

Las referencias existentes en la normativa vigente a las Cámaras Agrarias provinciales, 
en lo que concierne a emisión de dictámenes preceptivos, consultas o designación de 
representantes en órganos colegiados de la administración, se entenderán sustituidas por el 
Consejo Agrario Gallego.

Disposición transitoria única.  Representatividad de las organizaciones profesionales 
agrarias.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 4.º, y en tanto no sean 
convocados nuevos procesos electorales, tendrán la consideración de organizaciones 
profesionales agrarias más representativas aquéllas que concurrieron a las elecciones a 
Cámaras Agrarias celebradas el 26 de mayo de 2002 y alcanzaron un porcentaje de votos 
superior al 15 por 100, distribuyéndose los Vocales de forma paritaria entre todas ellas.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente 

Ley y de manera específica la Ley 1/2000, de 10 de julio, por la que se refunde la normativa 
en materia de Cámaras Agrarias.

Disposición final primera.  Funciones de otros órganos consultivos.
Las funciones del Consejo Agrario Gallego dejarán a salvo las atribuidas al Consejo 

Económico y Social de Galicia por su normativa específica.

Disposición final segunda.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Consello de la Xunta para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo de la presente Ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de Galicia.
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§ 46

Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. [Inclusión 
parcial]

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 124, de 29 de junio de 2006

«BOE» núm. 191, de 11 de agosto de 2006
Última modificación: 20 de diciembre de 2017

Referencia: BOE-A-2006-14563

[ . . . ]
TÍTULO VI

De los derechos reales

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

De los muíños de herdeiros

Artículo 68.  
Son muíños de herdeiros los de propiedad común indivisible dedicados a moler granos 

para consumo familiar y alimentación del ganado de sus copropietarios, cualquiera que sea 
su origen y estado de conservación.

Artículo 69.  
1. El aprovechamiento de la cuota indivisa en la propiedad se hará por piezas o grupos 

de horas que acuerden los copartícipes y en los días que establezcan, y, en su defecto, por 
lo que sea costumbre. Es exclusiva de cada propietario la cuota asignada y, por tanto, 
susceptible de permuta, enajenación o arrendamiento, haciendo suyos los frutos o utilidades 
que produzca.

2. Los copropietarios contribuirán proporcionalmente a los costes de conservación y 
reparación del edificio, su entorno, maquinaria y aprovechamiento del agua, sin que entre 
ellos haya que pagar maquila.

3. Los copropietarios podrán ejercitar el retracto de comuneros, en caso de transmisión 
inter vivos, de la pieza o parte de la pieza de la que otro partícipe hubiera dispuesto.

Artículo 70.  
1. Cualquier modificación en el uso y aprovechamiento respetará el derecho de cada 

partícipe y requerirá el voto favorable de la mayoría de comuneros que, a su vez, ostente la 
mayor parte del uso y aprovechamiento.
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2. Los acuerdos de la mayoría que modifiquen el uso y aprovechamiento serán 
ejecutivos, pero impugnables en los treinta días siguientes al acuerdo o notificación.

[ . . . ]
CAPÍTULO VII

De las serventías

Artículo 76.  
La serventía es el paso o camino privado de titularidad común y sin asignación de 

cuotas, cualquiera que sea lo que cada uno de los usuarios o causantes hubiera cedido para 
su constitución, que se encuentra establecido sobre la propiedad no exclusiva de los 
colindantes y que tienen derecho a usar, disfrutar y poseer en común a efectos de paso y 
servicio de los predios.

Artículo 77.  
Si algún titular de los colindantes acreditara la adquisición exclusiva de la parte del paso 

o camino que discurre sobre su propiedad, quien alegue la existencia de serventía habrá de 
probar su constitución, que podrá ser declarada frente al que se opone al paso, en beneficio 
de la comunidad, sin necesidad de intervención de los demás cotitulares, quienes se 
aprovecharán de las resoluciones favorables sin que los perjudiquen las adversas.

Artículo 78.  
Salvo prueba en contrario, se presume la existencia de serventía:
1.º Si las fincas forman o formaron parte del agro, agra o vilar, y se prueba el uso 

continuo.
2.º Cuando el paso o camino fue establecido en la partición de herencia o división de 

cosa común como servicio para todas o alguna de las fincas resultantes.
3.º Si el camino aparece referido como colindante en los títulos de las fincas que se 

sirven por él.
4.º Cuando el paso o camino es usado por los colindantes para acceder a sus fincas 

situadas sin otra salida a camino público.

Artículo 79.  
Ningún cotitular de la serventía podrá ejercitar la acción de división.

Artículo 80.  
Todos los partícipes están obligados a contribuir, a partes iguales, con los gastos de 

conservación de la serventía en los términos que acuerde la mayoría.

Artículo 81.  
1. Cualquier modificación o alteración de la serventía requerirá el consentimiento 

unánime de los copropietarios.
2. No obstante, si el trazado del paso o camino dentro de los predios aportados para la 

constitución de la serventía impidiera al copropietario realizar en el resto del suyo obras, 
reparaciones o mejoras importantes, podrá variarse por su cuenta siempre que ofrezca en el 
predio otro lugar igualmente idóneo y de forma que no resulte perjuicio grave para los demás 
cotitulares de la serventía.

[ . . . ]
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TÍTULO VII
De los contratos

CAPÍTULO I
De los arrendamientos rústicos

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 99.  
Los arrendamientos de fincas rústicas se regirán por los pactos libremente establecidos 

entre las partes, por las normas de este capítulo así como por los usos y costumbres que les 
sean de aplicación. En su defecto, los arrendamientos de fincas rústicas se regirán por las 
normas del Código civil.

Artículo 100.  
1. El objeto del contrato será el uso y aprovechamiento de las fincas rústicas y los 

elementos vinculados a las mismas, en su destino agrícola, pecuario o forestal.
2. Si no existiera pacto en contrario, el tipo de cultivo será el que el arrendatario 

determine, sin perjuicio de su obligación de devolver la finca en el estado en que la recibió.
3. Los aprovechamientos secundarios de la finca pertenecerán al arrendatario, salvo 

pacto o costumbre en contrario.

Artículo 101.  
1. La renta será la que libremente estipulen las partes, que podrán acordar también el 

sistema de actualización.
2. El pago de la renta se efectuará en la forma, tiempo y lugar pactados. En defecto de 

pacto o costumbre, la renta se abonará en metálico, por años vencidos y en el domicilio del 
arrendador.

3. Las partes podrán convenir que la contraprestación consista, en todo o en parte, en la 
mejora de la finca arrendada.

Artículo 102.  
El contrato de arrendamiento será obligatorio cualquiera que sea la forma en que se 

celebre. Sin embargo, las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización del 
contrato en documento público o privado.

Artículo 103.  
1. La duración del arrendamiento será la que de común acuerdo estipulen las partes, y, 

en su defecto, de dos años agrícolas.
2. El plazo fijado será prorrogable por acuerdo expreso de las partes.

Artículo 104.  
El contrato se reconducirá tácitamente si al menos con seis meses de antelación a la 

finalización del mismo o a la de cualquiera de sus prórrogas ninguna de las partes notifica a 
la otra su voluntad de que el arrendamiento concluya. Los periodos de tácita reconducción 
tendrán una duración de dos años agrícolas.

Artículo 105.  
El arrendatario no podrá subarrendar ni ceder, en todo o en parte, la finca arrendada sin 

el consentimiento expreso del arrendador.
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Artículo 106.  
1. El arrendador habrá de realizar las obras y reparaciones necesarias a fin de mantener 

la finca en estado de servir para el aprovechamiento o explotación para los cuales fue 
destinada.

2. Si resultara urgente, la realización de las obras y reparaciones necesarias podrá 
efectuarla el arrendatario con derecho al reintegro de lo que hubiera desembolsado.

3. Serán por cuenta del arrendatario las reparaciones ordinarias que exija el desgaste 
por el uso normal de la finca.

Artículo 107.  
1. Si no mediara oposición, cualquiera de los contratantes podrá realizar las mejoras 

útiles de que sea susceptible la finca según su destino. Para ello tendrá que comunicar 
previamente a la otra parte el propósito de realizar las mejoras, no pudiendo efectuarlas si 
constara oposición expresa en el plazo de quince días.

2. La mejora útil realizada por el arrendatario será compensada en la forma establecida 
por las partes. Si no existiera acuerdo, el arrendatario podrá optar entre retirar la mejora si la 
finca no sufriera deterioro o percibir el valor que tuviera la mejora en el momento en que el 
contrato finalice.

Artículo 108.  
Serán por cuenta del arrendador las contribuciones e impuestos que recaigan sobre la 

finca.

Artículo 109.  
El arrendamiento de fincas rústicas se extinguirá por:
1.º El transcurso del plazo, de sus prórrogas o del periodo de tácita reconducción.
2.º La pérdida o expropiación de la finca arrendada.
3.º La muerte o imposibilidad física del arrendatario para continuar en el uso y 

aprovechamiento de la finca, salvo que proceda la subrogación.

Artículo 110.  
El arrendatario saliente habrá de permitir al entrante o al arrendador, en su caso, los 

actos necesarios para la realización de las labores preparatorias del año agrícola siguiente. 
Asimismo, el arrendatario entrante o el arrendador, en su caso, tienen la obligación de 
permitir al saliente lo que sea necesario para la recolección y aprovechamiento de frutos. En 
el cumplimiento de esta obligación recíproca habrá que estar en todo caso a lo que resulte 
de la costumbre del lugar.

Artículo 111.  
En caso de muerte o imposibilidad física del arrendatario, el cónyuge no separado 

legalmente o de hecho o la persona con la que convivía o convive con una relación de 
afectividad análoga a la conyugal tendrá derecho a subrogarse en el contrato. En defecto de 
cónyuge o de pareja de hecho, el derecho a subrogarse corresponderá al familiar que 
conviviera con el arrendatario y lo auxiliara en la explotación de la finca arrendada. Si fueran 
varios los familiares, se establecerá la preferencia atendiendo a la designación hecha por el 
arrendatario, y, a falta de esta, por proximidad de grado.

Artículo 112.  
Salvo pacto en contrario, transcurridos dos años, podrá el arrendatario desistir del 

contrato sin pagar ninguna indemnización. El ejercicio de este derecho requerirá su 
notificación con seis meses de antelación a la finalización del año agrícola.

Artículo 113.  
1. A petición del arrendador podrá resolverse el arrendamiento por las causas siguientes:
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1.ª Por la falta de pago de la renta o por no haberse realizado la mejora convenida.
2.ª Por no haberse respetado el destino de la finca o el tipo de cultivo pactado.
3.ª Por haberse dejado de explotar la finca durante un periodo de, al menos, dos años 

consecutivos.
4.ª Por haberse causado daños graves en la finca de forma dolosa o culposa.
5.ª Por el subarrendamiento o la cesión inconsentida.
6.ª Y por cualquier otro grave incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales.
2. A petición del propietario, el arrendamiento podrá resolverse al extinguirse el derecho 

que el arrendador tenía sobre la finca. Sin embargo, el arrendamiento subsistirá hasta el final 
del año agrícola en curso.

Artículo 114.  
La enajenación de la finca no será causa de extinción del contrato, subrogándose el 

adquirente en todas las obligaciones del arrendador.

Artículo 115.  
1. En caso de transmisión a título oneroso de la finca rústica arrendada o de porción 

determinada de la misma, el arrendatario que estuviera cultivándola de modo personal 
durante al menos tres años ininterrumpidos podrá ejercitar el derecho de tanteo dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la notificación fehaciente que habrá de realizar el 
arrendador, indicándole el precio ofrecido y las demás condiciones de la transmisión.

2. En defecto de notificación, tendrá el arrendatario derecho de retracto durante treinta 
días hábiles, a contar a partir de la fecha en que, por cualquier medio, tuviera conocimiento 
de la transmisión y de las condiciones en que se hizo.

3. Sólo cabe renunciar a estos derechos desde el momento en que puedan ser 
ejercitados.

Artículo 116.  
Los derechos de tanteo y retracto del arrendatario serán preferentes a cualquier otro de 

adquisición, salvo el retracto de colindantes y el de coherederos y comuneros.

Artículo 117.  
Ejercitados los derechos de tanteo o retracto, no podrá el arrendatario enajenar total o 

parcialmente la finca hasta que transcurran tres años al menos desde su adquisición, en los 
cuales la finca tendrá que ser cultivada de modo personal. En caso de incumplimiento, el 
comprador tanteado o retractado podrá pedir la reversión de la finca.

Artículo 118.  
No procede el tanteo ni el retracto en las permutas de fincas. Los arrendatarios de 

aprovechamientos secundarios o por un plazo inferior al año agrícola tampoco podrán 
ejercitar los derechos de tanteo y retracto.

Sección 2.ª Del arrendamiento del lugar acasarado

Artículo 119.  
Se entiende por lugar acasarado el conjunto formado por la casa de labor, edificaciones, 

dependencias y fincas, aunque no sean colindantes, así como toda clase de ganado, 
maquinaria, aperos de labranza e instalaciones que constituyan una unidad orgánica de 
explotación agropecuaria, forestal o mixta.

Artículo 120.  
El arrendamiento del lugar acasarado tendrá una duración mínima de cinco años. El 

plazo pactado sólo será prorrogable por acuerdo expreso de las partes o por tácita 
reconducción.
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Artículo 121.  
La enajenación del lugar acasarado o de las fincas o elementos que lo formen no será 

causa de extinción, total o parcial, del contrato, produciéndose la subrogación del adquirente 
en las obligaciones del arrendador. Tampoco afectará al contrato la partición hereditaria del 
lugar.

Artículo 122.  
El arrendatario tendrá derecho de tanteo y retracto para el caso de transmisión onerosa 

de la totalidad del lugar acasarado, de alguna de las fincas que lo integran o de porción 
determinada de las mismas, en los términos señalados para los arrendamientos rústicos.

Artículo 123.  
Los derechos de tanteo y retracto del arrendatario sobre el lugar acasarado serán 

preferentes con respecto a cualquier otro de adquisición, salvo el retracto de coherederos y 
comuneros.

Artículo 124.  
Ejercitados los derechos de tanteo y retracto, el arrendatario quedará sujeto en todos sus 

términos a lo establecido en el artículo 117, tanto respecto al lugar en su conjunto como a 
sus partes individuales.

Artículo 125.  
El arrendatario podrá desistir del contrato del lugar acasarado notificándoselo al 

arrendador con más de seis meses de antelación a la finalización del año agrícola y sin 
obligación de indemnizar.

Artículo 126.  
En lo no previsto en esta sección, el arrendamiento del lugar acasarado se regirá por las 

disposiciones generales de la presente ley sobre los arrendamientos rústicos.

CAPÍTULO II
De las aparcerías

Artículo 127.  
1. La cesión por un contratante a otro del disfrute de ciertos bienes, conviniendo en 

repartirse en partes alícuotas los frutos o rendimientos, se regirá por el título constitutivo y, 
en lo no previsto en el mismo, por las normas de este capítulo. En su defecto, se regirá por 
los usos y costumbres.

2. La aparcería puede ser agrícola, del lugar acasarado, pecuaria y forestal de nuevas 
plantaciones.

Artículo 128.  
1. Pueden ser objeto de la aparcería agrícola las fincas rústicas de cualquier clase, sin 

que pierda su carácter por el hecho de comprender la casa de labor y sus dependencias.
2. No se altera la naturaleza del contrato si varios titulares de fincas rústicas concertaran 

entre sí o con terceros el uso o disfrute de las mismas, conviniendo en repartirse los 
productos por partes alícuotas.

Artículo 129.  
La aparcería del lugar acasarado tiene por objeto el conjunto de elementos que 

constituyen una unidad orgánica de explotación, con arreglo a lo establecido en el artículo 
119 de la presente ley.
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Artículo 130.  
Pueden ser objeto de la aparcería pecuaria los animales susceptibles de 

aprovechamiento en la agricultura, industria o comercio.

Artículo 131.  
Constituye el objeto de la aparcería forestal de nuevas plantaciones la creación, 

mantenimiento y posterior participación en plantaciones de arbolado.

Artículo 132.  
El contrato de aparcería será obligatorio independientemente de su forma. No obstante, 

las partes podrán obligarse recíprocamente a la formalización del contrato en documento 
público o privado. Asimismo, si la aparcería fuera pecuaria podrá obligarse a llevar un 
cuaderno según es costumbre.

Artículo 133.  
1. La duración de la aparcería será la que, de común acuerdo, estipulen las partes.
2. La aparcería agrícola acordada sin fijación de plazo se entenderá concertada, en 

defecto de costumbre, por el tiempo necesario para completar una rotación o ciclo de cultivo. 
Si fuera de lugar acasarado, por el tiempo de cinco años. La aparcería pecuaria, por un año. 
Y si fuera de nuevas plantaciones, por veinte años.

Artículo 134.  
El plazo de duración fijado en el contrato sólo será prorrogable por acuerdo expreso de 

las partes.

Artículo 135.  
En defecto de costumbre, si se cumplieran los requisitos contemplados en el artículo 

104, se reconducirá tácitamente el contrato:
1.º En la aparcería agrícola y del lugar acasarado, por el tiempo necesario para 

completar una rotación o ciclo de cultivo.
2.º En la aparcería pecuaria, por el plazo de un año.

Artículo 136.  
Son obligaciones del cedente:
1.ª Entregar al aparcero las fincas, ganado y todo cuanto constituya la aportación 

convenida.
2.ª Garantizar al aparcero el disfrute pacífico y útil de lo que aportara.
3.ª Satisfacer la parte que le corresponda de las contribuciones, seguros, semillas, 

abonos y otros elementos necesarios para obtener los productos propios de los bienes 
cedidos, que, salvo costumbre en contrario, no será inferior a la parte alícuota que tenga 
atribuida en los frutos o rendimientos.

Artículo 137.  
El aparcero estará obligado en todo caso a entregar la parte alícuota de los productos 

que corresponda, conforme al pacto o uso, en el lugar, plazo y forma convenidos. A tal 
efecto, el aparcero comunicará con suficiente antelación al cedente o a su representante la 
fecha señalada para la percepción de los productos obtenidos. Si, dado el aviso, no 
compareciera el cedente o representante en la fecha señalada, el aparcero podrá levantar la 
cosecha o percibir los productos, adjudicándose la parte que le corresponda.

Artículo 138.  
Además de las obligaciones derivadas de los usos y costumbres, en cada tipo de 

aparcería, serán, en su caso, obligaciones del aparcero:
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1.ª Usar las fincas de conformidad con lo previsto en el contrato, destinándolas al cultivo 
o explotación convenidos o a lo más acorde con su naturaleza, y obtener los rendimientos 
conforme a la diligencia de un buen labrador.

2.ª Devolver las fincas al concluirse la aparcería tal y como se recibieron, con sus 
accesiones y salvo los menoscabos que se hubieran producido por su utilización al uso del 
buen labrador. Ante la falta de expresión del estado de las fincas en el momento de 
concertarse la aparcería, se presume que se recibieron en buen estado, salvo prueba en 
contrario.

Artículo 139.  
Respecto a las mejoras útiles se estará a lo previsto en el artículo 107.

Artículo 140.  
El cedente y los aparceros entrante y saliente tendrán que estar, en lo concerniente a la 

preparación de labores en las fincas y utilización de sus dependencias, a lo previsto para el 
arrendador y el arrendatario en el artículo 110.

Artículo 141.  
La aparcería se extingue por:
1.º El transcurso del plazo estipulado, de sus prórrogas o del periodo de tácita 

reconducción.
2.º La pérdida o expropiación de los bienes dados en aparcería.

Artículo 142.  
Son causas de resolución del contrato de aparcería:
1.ª El incumplimiento por el aparcero de lo pactado o, en su caso, de lo que resulte de 

los usos y costumbres, en lo que respecta a la explotación de los bienes cedidos.
2.ª La deslealtad o el fraude, por parte del aparcero, en la valoración o entrega al 

cedente de la parte de frutos que le corresponda.
3.ª El daño grave causado, dolosa o culposamente, por el aparcero en los bienes objeto 

de la aparcería o en sus frutos.
4.ª La extinción del derecho que el cedente tenía sobre los bienes cedidos, subsistiendo 

los efectos de la aparcería agrícola hasta el final del año agrícola en curso.
5.ª Cualquier otro grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de alguna de las 

partes.

Artículo 143.  
La enajenación de la finca no afectará al contrato de aparcería, subrogándose el 

adquirente en todas las obligaciones del cedente. Los mismos efectos se producirán en los 
casos de enajenación del lugar acasarado, de fincas o elementos que lo formen o si se 
produjera la partición hereditaria del lugar.

Artículo 144.  
La muerte o imposibilidad física del aparcero para el trabajo no será causa de extinción 

de la aparcería, que podrá ser continuada por aquellas personas y en las mismas 
condiciones que se relacionan en el artículo 109.3 de la presente ley. En su caso, la 
aparcería subsistirá hasta el final del correspondiente año agrícola.

Artículo 145.  
Al extinguirse la aparcería de nuevas plantaciones se procederá al corte y reparto del 

arbolado. No obstante, el cedente podrá optar por la conservación de lo plantado, 
haciéndose en este caso la liquidación de lo que corresponda al aparcero por su 
participación en el arbolado. A este fin, se determinará su valor con independencia de lo que 
tenga el suelo y se abonará al aparcero la parte correspondiente.
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Artículo 146.  
En caso de transmisión, a título oneroso, de una finca o un lugar acasarado cedidos en 

aparcería, o de porción determinada de los mismos, el aparcero podrá ejercitar el derecho de 
tanteo y retracto con los mismos requisitos, condiciones y efectos que para los arrendatarios 
de fincas rústicas o del lugar acasarado se establecen en la presente ley.

[ . . . ]
TÍTULO VIII

De la compañía familiar gallega

CAPÍTULO I
De la constitución de la compañía

Artículo 157.  
La compañía familiar gallega se constituye entre labradores con vínculos de parentesco, 

para vivir juntos y explotar en común tierras, lugar acasarado o explotaciones pecuarias de 
cualquier naturaleza pertenecientes a todos o a alguno de los reunidos.

Artículo 158.  
La compañía familiar gallega se constituye de cualquiera de los modos o formas 

admitidos en derecho. Dicha constitución habrá necesariamente de documentarse cuando 
cualquiera de los contratantes así lo solicite.

Artículo 159.  
La compañía familiar gallega se regirá por el título constitutivo, el uso o costumbre del 

lugar y las normas de la presente ley.

Artículo 160.  
1. Salvo pacto en contrario, se entenderá constituida la compañía familiar gallega cuando 

un pariente del labrador case para casa.
2. Por casar para casa se entiende el hecho de integrarse el nuevo matrimonio o pareja 

en la vida comunitaria y de trabajo del grupo familiar ya constituido. Dicha integración habrá 
necesariamente de documentarse cuando lo solicite cualquiera de las partes.

Artículo 161.  
Son bienes sociales de la compañía:
1.º Los aportados por los socios y los adquiridos a título oneroso por cuenta del capital 

común, en tanto dure la compañía.
2.º Los frutos, rentas, ganancias e intereses percibidos o debidos durante el mismo 

tiempo, procedentes de los bienes sociales.
3.º Las edificaciones, reconstrucciones, plantaciones y cualquier tipo de mejora hecha en 

los bienes sociales.
4.º Cualesquiera otros bienes que las partes acuerden.

Artículo 162.  
Son cargas de la compañía:
1.º Los gastos de mantenimiento, vestido, instrucción, asistencia médica y enterramiento, 

tanto de los asociados como de las personas constituidas en su potestad.
2.º Los gastos de administración, cultivo, contribuciones e impuestos, seguros, rentas y 

cargas reales de los bienes sociales.
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3.º Las deudas contraídas por los administradores o por cualquiera de los socios, si el 
importe de las mismas se invirtió en beneficio de la compañía, y los réditos de dichas 
deudas.

4.º Las reparaciones y mejoras de cualquier especie que se hagan en los bienes 
sociales.

5.º Los gastos y costas de los pleitos seguidos para defender los intereses sociales.
6.º Los gastos que hagan los socios en beneficio común, así como las obligaciones que, 

de buena fe, hayan contraído para los negocios.
7.º Cualesquiera otras cargas que las partes acuerden y consten documentalmente.

CAPÍTULO II
De la administración de la compañía

Artículo 163.  
Corresponde la administración de la compañía a la persona que determine el contrato de 

constitución. En todo lo no previsto en el contrato, así como en las compañías constituidas 
tácitamente, corresponderá la administración, sucesivamente, al patrucio, a su viuda o a 
quien de modo notorio la ejerza.

Artículo 164.  
Son facultades del patrucio o, en su caso, del socio administrador:
1.ª Dirigir y representar a la sociedad.
2.ª Adquirir para ella y obligarse en su nombre.
3.ª Disponer de los semovientes y bienes muebles sociales.

CAPÍTULO III
De la modificación de la compañía

Artículo 165.  
Son causas de modificación de la compañía:
1.ª El fallecimiento de alguno de los socios, aun cuando sus herederos convivan y opten 

por permanecer en la sociedad.
2.ª La declaración de incapacidad, prodigalidad o concurso y la ausencia, por más de un 

año, no motivada por la gestión social.
3.ª La renuncia o cesión de derechos en favor de otro miembro de la compañía, así como 

la retirada del capital o el hecho de enajenarlo, sin causa justificada.
4.ª El ingreso de un socio en otra compañía o el casamiento con desvinculación de la 

misma.
5.ª La incorporación o separación de algún socio.

Artículo 166.  
1. En todos los supuestos de modificación de la compañía, salvo pacto en contrario, el 

socio separado o sus derechohabientes no podrán retirar sus bienes propios ni la parte que 
les corresponda en los sociales hasta tanto que finalicen las operaciones pendientes y la 
recogida de los frutos, siempre que la realización de las mismas no supere el año.

2. En este supuesto los demás socios tendrán el derecho de retracto, por el mismo 
precio y condición, que caducará a los treinta días de la notificación del acto dispositivo y de 
su precio y condiciones.

Artículo 167.  
En caso de cesión o enajenación a título oneroso de la participación de la compañía a un 

tercero, antes de liquidarla y realizar las adjudicaciones, podrá cualquier socio ejercitar el 
derecho de retracto y subrogarse en el lugar del comprador o cesionario, reembolsándole el 
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precio y los gastos de legítimo abono. Este derecho podrá ejercitarse en el plazo de los 
treinta días siguientes a la notificación de la transmisión y de sus condiciones.

Artículo 168.  
1. Modificada la compañía, se practicará la liquidación parcial para fijar el haber de cada 

uno en el momento de la modificación, a fin de determinar y adjudicar su participación al que 
cause baja o a sus derechohabientes.

2. Si faltaran estas liquidaciones parciales, cuando se haga la liquidación final de la 
compañía y no se pruebe qué bienes eran propios de la misma antes de su modificación, se 
reputarán sociales los indeterminados y se dividirán proporcionalmente al número de socios 
que hayan formado cada compañía modificada y, al mismo tiempo, de su respectiva 
duración.

CAPÍTULO IV
De la extinción de la compañía

Artículo 169.  
La compañía familiar gallega se extinguirá por:
1.º Acuerdo de todos los socios.
2.º Fallecimiento o renuncia de los socios, cuando no queden, al menos, dos que no 

constituyan matrimonio.
3.º Matrimonio entre sí de los dos únicos socios o refundición de todos los derechos 

sociales en los dos cónyuges.
4.º Declaración de concurso o quiebra que afecte a todos.

Artículo 170.  
En todos los casos de extinción de la compañía, la liquidación y la división de los bienes 

sociales se harán conforme a las reglas siguientes:
1.ª Se pagarán las deudas contraídas en interés de la sociedad con los bienes sociales y, 

si no son suficientes, con los bienes propios de los socios en proporción a sus cuotas.
El déficit que resulte de la insolvencia de algún socio se dividirá proporcionalmente entre 

los restantes, sin perjuicio del derecho a reintegrarse si el insolvente mejorara de fortuna.
2.ª Cada socio recibirá los bienes que subsistan de los que haya aportado, el equivalente 

de los que hubiera transmitido en propiedad a la compañía o enajenado en beneficio de la 
misma y el importe de los daños que sus bienes hubieran sufrido en provecho común.

3.ª El remanente líquido del capital constituirá el haber de la compañía y se repartirá 
entre los socios o entre sus derechohabientes, del modo establecido en la regla primera.

[ . . . ]
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§ 47

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 74, de 17 de abril de 2007

«BOE» núm. 119, de 18 de mayo de 2007
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2007-10022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1
El medio rural gallego –e integrado en el mismo el monte– constituye un patrimonio 

esencial para el desarrollo sostenible de un país, especialmente en Galicia, donde los 
terrenos de monte constituyen más del 65% de su superficie y donde integrados con ellos 
hay 315 municipios con 31.550 núcleos de población, más del 90% de los mismos con una 
población inferior a los 500 habitantes.

El monte desempeña una triple funcionalidad: social, ambiental y económica. Los 
recursos que aporta benefician a toda la sociedad, lo que obliga a las administraciones 
públicas a velar por su conservación, protección, regeneración y mejora de sus 
aprovechamientos. El artículo 4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, 
contempla la función social de los montes vinculada a la producción de recursos naturales y 
servicios ambientales. Además de ello, en Galicia tiene una especial relevancia el aspecto 
económico de los montes, al tener las actividades desarrolladas en los mismos un carácter 
estratégico para el desarrollo del medio rural, teniendo en cuenta que aproximadamente el 
50% de la producción forestal del Estado se extrae de los montes gallegos, y ser una 
importante base territorial para el desarrollo de la ganadería extensiva.

Pero el importante valor que el monte desempeña para nuestra sociedad en su conjunto 
viene siendo amenazado por la propagación de incendios forestales, afectando a su riqueza 
ambiental y paisajística y a las actividades agroforestales que se desarrollan en el mismo.

Las causas que originan los fuegos forestales son de diversa índole, existiendo causas 
estructurales que constituyen factores subyacentes, aunque ninguna de ellas por sí sola 
constituye una causa inmediata de los incendios forestales. Una parte de las causas 
estructurales que inciden en la proliferación de incendios forestales está relacionada con la 
situación de abandono y progresivo despoblamiento que a lo largo de los últimos decenios 
ha venido produciéndose en el espacio rural gallego, que ha provocado una abrupta 
desagrarización y abandono de tierras cultivadas en muchas comarcas rurales de Galicia; 
con el cambio de usos del monte; con la ausencia de ordenación de los usos del territorio 
desde el punto de vista agrario, forestal e incluso urbano; con los descuidos o negligencias 
en el uso del fuego en prácticas de gestión agroforestal; con la existencia de conflictos 
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sociales arraigados en determinadas zonas que se dirimen prendiendo fuego al monte; y 
también con el incremento de la delincuencia incendiaria, agravada por la falta de un 
rechazo social contundente a la misma.

Esta situación debe hacernos conscientes de que los incendios forestales en el medio 
rural constituyen una grave amenaza para cualquier política seria de desarrollo rural, 
además de comprometer la sostenibilidad económica y social de Galicia.

La política de defensa del medio rural contra los incendios, por su vital importancia para 
el país, no puede ser implementada de forma aislada, sino integrándose en un contexto más 
amplio de planificación del territorio y de desarrollo rural, comprometiendo a todas las 
administraciones, las personas propietarias de terrenos forestales, los agricultores y 
agricultoras, las comunidades de montes vecinales en mano común, la sociedad del medio 
rural y en general el conjunto de la ciudadanía.

Los terrenos forestales y sus zonas de influencia tienen una configuración específica que 
dificulta su protección contra los incendios forestales; entre otras, estas características son la 
fragmentación de la propiedad, el desequilibrio entre zonas, el abandono de la agricultura, la 
ganadería extensiva sin control y la progresiva transformación de las parcelas agrícolas 
fragmentadas en terrenos de monte, lo que ha dado lugar a un progresivo desorden del 
territorio incrementando la amenaza derivada de un incendio forestal.

2
A lo largo de los últimos años hemos venido asistiendo además a una creciente 

proliferación de incendios en la interfaz urbano-forestal, esto es, en las áreas que abarcan el 
perímetro común entre los terrenos forestales y los núcleos de población habitados.

Además de las políticas y medidas de organización territorial de carácter estructural que 
ayuden a evitar esta situación, es necesario adoptar a corto plazo actuaciones que controlen 
la existencia de biomasa vegetal con alto potencial combustible en las cercanías de los 
núcleos de población, asegurando su retirada con anterioridad a la época de peligro de 
incendios, bien a través de la obligación de las personas titulares bien por medio de la 
ejecución subsidiaria, a través de procedimientos ágiles, por parte de las administraciones 
públicas.

En consecuencia, la desorganización del territorio obliga a tener que asumir a corto y 
medio plazo la estrategia de defensa del rural contra los incendios, que pasa por la defensa 
primordial de las personas y los bienes junto a la defensa de los recursos forestales.

3
Es necesario dotar a Galicia de una nueva norma que permita establecer las medidas 

preventivas que faciliten la lucha contra el fuego y que sirva asimismo para la puesta en 
valor de la potencialidad productiva, ecológica y social del monte gallego como base del 
desarrollo sostenible del medio rural de nuestro país.

El marco normativo general de referencia en materia de prevención e incendios 
forestales viene determinado por diversa normativa de ámbito comunitario y estatal que 
conviene desarrollar y adaptar a nuestra realidad, teniendo en cuenta las competencias 
previstas en los artículos 27.10.º del Estatuto de autonomía de Galicia y 148.1.º 8 y 149.1.º 
23 de la Constitución de 1978.

Los artículos 43, 44.3.º, 48 y 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, 
modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, atribuyen a las comunidades autónomas 
facultades para desarrollar aspectos de la defensa contra incendios forestales, que hasta 
ahora han sido aplicados en Galicia por medio de reglamentos pero no con normas de rango 
de ley, por lo que conviene superar esa situación, dotándonos de ese marco regulador 
legislativo que contribuya a fortalecer la seguridad jurídica de las administraciones públicas 
gallegas y de los ciudadanos en la prevención y defensa contra los incendios forestales.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, 
se ha recopilado en su título VII el régimen sancionador en esa materia, sin perjuicio de lo 
que disponga al respecto la legislación autonómica. No obstante, la norma antes citada no 
establece atribuciones competenciales concretas para la imposición de las sanciones y 
medidas que contempla, limitándose en su artículo 73.1.º a contener una indicación 
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reconociendo la facultad a los órganos de la comunidad autónoma que tengan atribuida la 
competencia en cada caso. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se hace necesario 
realizar el desarrollo de esta normativa básica, tanto de la atribución competencial como de 
otros aspectos no contemplados en aquélla.

La prevención y defensa de incendios forestales se encuentra también incluida en el 
campo de la protección civil, cuya normativa está esencialmente contenida en la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, de protección civil, en el Real decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se 
aprueba la Norma básica de protección civil, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 
de marzo de 1993 por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección 
civil de emergencias por incendios forestales; materia ésta, la de protección civil, 
desarrollada por la normativa gallega en materia de emergencias.

La legislación en materia de régimen local también regula las competencias en materia 
de protección y defensa contra los incendios forestales de los entes locales, en concreto en 
los artículos 80.2.º c) de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia, y 
25.2.º c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.

4
La presente ley tiene como uno de sus objetivos actualizar el régimen jurídico de la lucha 

contra los incendios en el medio rural, integrando en el mismo la prevención y la extinción, 
además de la protección de la población, infraestructuras e instalaciones agrarias, pues 
únicamente considerando estas tres líneas de actuación en su conjunto será posible 
garantizar un tratamiento eficaz del problema.

La planificación preventiva pasa a ser un elemento estructural fundamental de este 
sistema, que se asienta en la actuación concertada de todas las administraciones actuantes 
en el ámbito de la defensa contra los incendios forestales.

El sistema de defensa contra los incendios en el medio rural expuesto en la presente ley 
identifica los objetivos y recursos y se traduce en un modelo activo, dinámico e integrado, 
encuadrando en una lógica de medio y largo plazo los instrumentos disponibles, con los 
siguientes criterios básicos:

1. Organizar la gestión de biomasa en zonas estratégicas, especialmente aquellas 
declaradas de alto riesgo de incendio, unido a la construcción y mantenimiento de fajas 
exteriores de protección de zonas pobladas, el tratamiento de áreas forestales en un 
esquema de intervención según modelos silvícolas previamente establecidos, en el ámbito 
de las dos dimensiones que se complementan, la defensa de personas y bienes y la defensa 
de los montes.

2. Reforzar las estructuras de extinción y de prevención de los incendios forestales.
3. Ampliar los esfuerzos de educación, sensibilización, divulgación y extensión 

agroforestal para la defensa del medio rural contra los incendios y para el uso correcto del 
fuego en estos parajes.

4. Reforzar la vigilancia y poner coto a la actividad criminal incendiaria mediante la 
colaboración vecinal, además de asegurar la eficacia en la fiscalización y aplicación del 
régimen sancionador instituido.

5
La presente ley, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, incorpora novedades en 

el ámbito de la defensa contra incendios forestales, en el campo de la planificación y gestión 
de biomasa vegetal y en la intervención de las administraciones públicas y los particulares.

El título I regula las disposiciones generales, donde se incluyen las definiciones de los 
términos utilizados a lo largo de la ley, así como la organización del sistema de prevención 
contra los incendios forestales de Galicia y la distribución competencial entre los distintos 
órganos de las administraciones públicas gallegas.

El título II se dedica al planeamiento de la defensa del espacio rural frente a los 
incendios forestales, con el establecimiento de una planificación en cuatro niveles, 
autonómico, de distrito, municipal o inframunicipal, al objeto de asegurar la consistencia 
territorial de las políticas, instrumentos, medidas y acciones, en una lógica de colaboración 
entre todas las administraciones y los ciudadanos.
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La planificación va a realizarse a través de un instrumento, el Plan de prevención y 
defensa contra incendios forestales de Galicia, el cual engloba la planificación preventiva y la 
operacional. Esta planificación tiende a contemplar el problema en su conjunto y permitirá 
agilizar y coordinar de manera más efectiva las intervenciones preventivas y las de extinción 
de todos los organismos con competencias en la lucha contra incendios en Galicia.

El título III se dedica a las actuaciones preventivas, contemplando las infraestructuras de 
prevención y defensa contra los incendios forestales, la ordenación preventiva del terreno 
forestal y las medidas de silvicultura preventiva, prestando especial atención a la defensa de 
las personas y los bienes ante la amenaza de los incendios forestales.

Como medida más novedosa en este sentido se incorpora la gestión de la biomasa a 
través del establecimiento de redes de gestión que engloban los terrenos contiguos a los 
núcleos de población, a las instalaciones industriales y de recreo y a las infraestructuras de 
transporte y de distribución de energía eléctrica, sentando las bases para una nueva 
actuación que tiene por objetivo principal proteger la seguridad de las personas. A estos 
efectos también se define un cuadro jurídico que permite y acelera la intervención de la 
administración en lo que se refiere a la retirada de biomasa vegetal en las zonas cercanas a 
los núcleos rurales antes de la época de peligro de incendios.

El título IV se refiere a la regulación de las condiciones de acceso, permanencia y 
circulación en zonas forestales, en especial en las épocas de peligro alto de incendios 
forestales.

El título V regula el uso de aquellas actividades en las que se emplea el fuego, en orden 
a atenuar las acciones que conllevan mayor riesgo de producción de incendios forestales.

El título VI contempla las condiciones para la realización de determinados 
aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos en el monte, atendiendo a la 
compatibilidad entre esas actividades y la regeneración de las zonas incendiadas.

El título VII se refiere al régimen sancionador, partiendo de la normativa básica recogida 
en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

El título VIII regula los incentivos a las personas titulares de terrenos forestales, 
especialmente a aquellos afectados por las figuras preventivas en los planeamientos, y 
además la colaboración con las entidades locales de cara a la prevención y extinción de los 
incendios forestales.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2.º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto y conceptos generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto defender los montes o terrenos forestales frente a los 

incendios y proteger a las personas y los bienes afectados por los mismos, promoviendo la 
adopción de una política activa de prevención coordinada de todas las administraciones 
públicas de acuerdo con la legislación gallega en materia de emergencias, basada en:

a) Actuar en los montes y áreas colindantes mediante los tratamientos adecuados de la 
biomasa vegetal.

b) Compatibilizar y regular los aprovechamientos y transformaciones del monte y zonas 
agrarias colindantes con la finalidad de evitar los incendios.

c) Establecer las condiciones para la protección de los asentamientos rurales respecto a 
los incendios forestales, en el marco de una política integral de desarrollo rural.

d) (Derogado)
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e) Regular la redacción de los diferentes planes de prevención y defensa y la 
coordinación entre las distintas administraciones.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se definen los siguientes términos:
1. Monte o terreno forestal: todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedentes de siembra o 
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, 
culturales, paisajísticas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte o terreno forestal los demás terrenos 
descritos en el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y en la Ley de 
Montes de Galicia.

No tendrán la consideración de monte o terreno forestal los terrenos dedicados al cultivo 
agrícola, el suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, incluyendo el canal y la zona de 
dominio público hidráulico de estos suelos, y los excluidos por la normativa vigente, así como 
los terrenos rústicos de protección agropecuaria.

No obstante, y a los solos efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la presente ley, podrán tener la consideración de monte aquellas superficies que estén 
clasificadas como terreno rústico de protección agropecuaria que reúnan las características 
contempladas en el artículo 5.1.º de la Ley 43/2003, en tanto subsista su uso forestal.

2. Incendio forestal: el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales 
situados en el monte, incluyéndose los enclaves forestales ubicados en terrenos agrícolas 
cualquiera que fuese su extensión.

3. Quema: fuego que se extiende sin control sobre el monte raso.
4. Quema de restos agrícolas: fuego que se aplica sobre restos agrícolas previa 

comunicación a la administración forestal.
5. Quema de restos forestales: fuego que se aplica a restos forestales previa 

autorización de la administración forestal.
6. Quema controlada: fuego que se aplica para el control de la biomasa forestal con 

criterios de idoneidad técnica y bajo la supervisión de la administración forestal.
7. Terrenos quemados: aquellos que hayan sido afectados por un incendio forestal y que, 

temporalmente, quedan condicionados a lo establecido en la presente ley.
8. Forestal: todo lo relativo a los montes.
9. Repoblación forestal: introducción de especies forestales en un terreno mediante 

siembra o plantación. Puede ser forestación o reforestación.
10. Forestación: repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno que era 

agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales.
11. Reforestación: la reintroducción de especies forestales, por medio de siembra o 

plantación, en terrenos que ya estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes 
pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u 
otros motivos.

12. Restos capaces de producir un riesgo de incendio: aquellos materiales de fácil 
combustión y elevada inflamabilidad que puedan originar o facilitar la propagación de un 
incendio forestal, tales como las leñas, ramas, cortezas o similares que se generan tras el 
aprovechamiento de las masas forestales.

13. Zona de influencia forestal: las áreas colindantes que abarcan una franja circundante 
de los terrenos forestales con un ancho de 400 metros, excluyendo el suelo urbano, de 
núcleo rural y urbanizable.

14. Gestión de biomasa: la creación y mantenimiento de la discontinuidad horizontal y 
vertical de la carga de combustible en el terreno forestal y en su zona de influencia, a través 
del control o eliminación parcial o total de la biomasa vegetal por medio del empleo de las 
técnicas más recomendadas y con la intensidad y frecuencia adecuadas para el 
cumplimiento de los objetivos previstos.

15. Red de fajas de gestión de biomasa: el conjunto de parcelas lineales del territorio 
estratégicamente ubicadas, donde se garantiza el control y la eliminación total o parcial de la 
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biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas idóneas, con el objetivo principal de reducir el 
riesgo de incendio.

16. Detección de incendio: la identificación y localización precisa de las ocurrencias de 
incendio forestal con vistas a su comunicación rápida a las entidades responsables de la 
extinción.

17. Índice de riesgo diario de incendio forestal: la expresión numérica que traduzca el 
estado de la biomasa forestal y de la meteorología en un momento dado, de modo que 
puedan preverse las condiciones de inicio y propagación de un incendio.

18. Instrumentos de gestión forestal: engloban los proyectos de ordenación de montes, 
planes dasocráticos, planes técnicos u otras figuras equivalentes, como los planes de 
ordenación de recursos forestales.

19. (Derogado)
20. Época de peligro alto de incendios: el periodo durante el cual estén en vigor medidas 

y acciones especiales de prevención y defensa contra incendios forestales, en consideración 
a los antecedentes estadísticos y climatológicos, así como cuando las condiciones 
meteorológicas u otras circunstancias agravasen el riesgo de incendios.

21. (Derogado)
22. (Derogado)
23. Distrito forestal: cada una de las unidades administrativas, bajo dependencia 

orgánica y funcional de la dirección general competente en materia forestal, en las que se 
organizan territorialmente los servicios de prevención y extinción de incendios forestales.

24. Tesela: parcela forestal.
25. Persona directora de extinción: persona responsable del dispositivo de extinción en 

un incendio forestal, dotada de la autoridad necesaria para organizar los medios propios de 
la Xunta y los que proporcionen el resto de las entidades y administraciones implicadas en el 
dispositivo. Tendrá la condición de agente de la autoridad, pudiendo movilizar medios 
públicos y privados para actuar en la extinción de acuerdo con un plan de operaciones.

Artículo 3.  Obligaciones generales.
1. Toda persona deberá extremar el cuidado del monte en la realización de usos o 

actividades en el mismo, respetando las prohibiciones, limitaciones o normas establecidas al 
efecto en la presente ley y en su normativa de desarrollo, así como en la normativa básica 
estatal.

2. Toda persona o entidad pública o privada habrá de prestar la colaboración requerida, 
de acuerdo con sus posibilidades, por las autoridades competentes en la lucha contra los 
incendios forestales y para la adopción de medidas de prevención o protección.

3. Las personas propietarias, arrendatarias y usufructuarias de terrenos forestales y de 
las zonas de influencia forestal, así como titulares o concesionarias de infraestruc-turas 
públicas ubicadas en los mismos, tienen la obligación de mantenerlos en condiciones que 
contribuyan a prevenir o evitar los incendios forestales, respetando especialmente las 
relativas a la gestión de la biomasa vegetal y las disposiciones referentes a las especies que 
se contemplan en la disposición adicional tercera de la presente ley.

Las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán sin perjuicio de las 
establecidas por la consejería competente en materia de medio ambiente en el supuesto de 
terrenos incluidos en espacios naturales protegidos.

4. La realización de actividades que puedan conllevar el riesgo de incendios forestales, 
tanto en los terrenos forestales como en sus áreas de influencia, se ajustará a lo dispuesto 
en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO II
Organización

Artículo 4.  Sistema de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia.
1. El sistema de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia está 

formado por el conjunto de medidas y acciones dirigidas a la prevención y protección del 
monte contra los incendios forestales. Estas medidas y acciones comprenden la 
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sensibilización, planificación, ordenación del espacio forestal y agrario, silvicultura, 
infraestructuras, vigilancia preventiva, detección, combate y control a llevar a cabo por las 
administraciones y entidades implicadas en el ámbito de la defensa contra los incendios 
forestales.

2. A los efectos de la coordinación de las medidas y acciones a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, el órgano competente en materia forestal mantendrá un sistema 
de gestión de los incendios forestales y llevará un registro cartográfico e informático de las 
superficies quemadas y de las redes de defensa contra los incendios forestales de los 
distritos.

3. Para integrar toda la información necesaria en el sistema referido en el número 
anterior, se regulará y normalizará el sistema de toma de datos, así como sus fuentes y el 
acceso de los interesados, por orden de la consejería con competencias en materia forestal.

Artículo 5.  Órgano competente.
1. Corresponde a la Xunta de Galicia la gestión y dirección del sistema de prevención y 

defensa contra incendios forestales de Galicia.
2. Las competencias de la Xunta de Galicia en materia de incendios forestales se 

ejercerán por el Consello de la Xunta y la consejería competente en materia forestal, en los 
términos previstos en la presente ley.

Artículo 6.  Competencias de la Comunidad Autónoma.
1. Corresponde a la Xunta de Galicia:
a) Establecer la política general de prevención y lucha contra los incendios forestales.
b) Elaborar y aprobar el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de 

Galicia, así como los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
distrito.

c) Establecer las zonas de alto riesgo de incendio y las épocas de peligro de incendios 
forestales.

d) Programar y ejecutar actuaciones de prevención y lucha contra los incendios 
forestales.

e) Establecer las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales que sea 
necesario adoptar tanto por la administración como por los particulares y asegurar su 
cumplimiento.

f) Gestionar las redes primarias y terciarias de fajas de gestión de la biomasa en los 
términos de la presente Ley.

g) Ordenar la gestión de la biomasa vegetal en los términos de los artículos 20 bis, 21 bis 
y 22 y conforme a los criterios que se establecerán reglamentariamente por orden de la 
consejería competente en materia forestal.

h) Regular las actividades susceptibles de provocar incendios forestales, así como 
controlar y autorizar el uso del fuego y la realización de actividades generadoras de riesgo 
de incendios forestales en los términos previstos en la presente ley.

i) Coordinar las actuaciones de las administraciones públicas y de los particulares en las 
tareas de prevención y lucha contra los incendios forestales y promover mecanismos de 
participación social en dichas tareas.

j) Proceder a la ejecución subsidiaria o directa de trabajos preventivos en los términos 
establecidos en la presente ley.

k) Inspeccionar la realización efectiva de los trabajos incluidos en el planeamiento 
preventivo e instruir y resolver los expedientes sancionadores que en su caso procedan.

l) Velar por la recuperación de los terrenos incendiados y el cumplimiento de las medidas 
que a tal efecto se establezcan.

m) Desarrollar campañas y actividades de educación e información para la 
sensibilización de la ciudadanía en lo relativo al combate de los incendios forestales y a la 
persecución de las actividades delictivas o negligentes que causan los incendios forestales y 
coordinar la ejecución de estas campañas, con independencia de las entidades que las 
realicen.

n) Promover la divulgación periódica del índice de riesgo diario de incendio forestal.
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ñ) Divulgar las medidas preventivas aconsejadas u obligatorias, donde se incluyen las 
referidas en los artículos 31, 35, 36 y 37, así como su incidencia territorial.

2. Estas competencias serán ejercidas por el Consello de la Xunta de Galicia y por la 
consejería competente en materia forestal, en los términos establecidos en la presente ley.

Artículo 7.  Competencias de las entidades locales.
Corresponde a los ayuntamientos y a otras entidades locales:
a) Elaborar y aprobar los planes municipales de prevención y defensa contra los 

incendios forestales, con arreglo a lo previsto en la presente Ley y en la legislación gallega 
de montes, e integrarlos en los planes de emergencia municipales, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación gallega de emergencias.

b) Adoptar las medidas de prevención de incendios forestales que les correspondan en 
terrenos de su titularidad.

c) Colaborar con los medios disponibles con la dirección técnica de extinción de 
incendios forestales.

d) Ordenar la ejecución de las obras necesarias para conservar y mantener el suelo y la 
biomasa vegetal en las condiciones precisas que eviten los incendios, en consonancia con 
los artículos 199.2 y 9.4 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia, y de forma más concreta la ordenación y ejecución 
subsidiaria de la gestión de la biomasa en los términos de los artículos 21, 22 y 23 de la 
presente ley, contando para ello con la colaboración técnica y/o económica de la Xunta de 
Galicia en los términos previstos en el artículo 59 de la presente Ley, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 331.1 de la Ley 5/1997, de 5 de agosto, de Administración local de 
Galicia.

e) Gestionar las redes secundarias de fajas de gestión de la biomasa y las fajas laterales 
de las redes viarias de su titularidad, en los términos de la presente Ley.

Artículo 8.  Cooperación administrativa.
Las administraciones públicas de Galicia colaborarán entre sí y cooperarán en las tareas 

de prevención y lucha contra los incendios forestales, aportando los medios materiales, 
económicos y humanos a su disposición en los términos de la presente ley.

TÍTULO II
Planeamiento de la defensa del espacio rural frente a los incendios forestales

CAPÍTULO I
Elementos básicos del planeamiento

Artículo 9.  Épocas de peligro.
1. En consideración a los antecedentes y datos históricos sobre el riesgo de aparición de 

incendios forestales en Galicia y sobre la incidencia de las variables meteorológicas en el 
comportamiento del fuego, la consejería con competencias en materia forestal definirá 
épocas de peligro alto, medio y bajo, que condicionarán la intensidad de las medidas a 
adoptar para la defensa del territorio de Galicia.

2. La consejería con competencias en materia forestal establecerá las fechas 
correspondientes a la época de peligro alto.

Artículo 10.  Índice de riesgo diario de incendio forestal.
1. El índice de riesgo diario de incendio forestal establece, para cada una de las épocas 

de peligro, el riesgo diario de ocurrencia de incendio forestal, cuyos niveles son bajo (1), 
moderado (2), alto (3), muy alto (4) y extremo (5).
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2. Para el establecimiento del índice de riesgo diario de incendio forestal se tendrá en 
cuenta la conjunción de los siguientes factores: la situación meteorológica, el estado de la 
biomasa vegetal y el estado del suelo.

3. El índice de riesgo diario de incendio forestal es elaborado por la consejería con 
competencias en materia forestal y será divulgado a través de su página web oficial, 
debiendo ésta ser diaria cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal fuese de 
niveles alto, muy alto o extremo, a efectos de aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de 
la presente ley. En este caso se procurará la difusión también a través de medios de 
comunicación social públicos y privados de amplia difusión en todo el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma.

4. El índice de riesgo diario de incendio forestal se establecerá de acuerdo con la 
coherencia territorial-climática, realizándose al menos para las zonas de la franja atlántica, 
costa norte y Galicia interior. La delimitación de las citadas zonas será establecida por orden 
de la consejería competente en materia forestal.

Artículo 11.  Zonas de alto riesgo de incendio.
1. A los efectos de la presente ley, y en base a los criterios de la información histórica y 

los datos estadísticos sobre la ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad poblacional, 
amenazas a los ecosistemas forestales y protección del suelo frente a la erosión, se 
determinarán las zonas de alto riesgo de incendio forestal existentes en el territorio.

2. Las zonas de alto riesgo de incendio forestal son las superficies donde se reconoce 
como prioritaria la aplicación de medidas más rigurosas de defensa contra los incendios 
forestales ante el elevado riesgo de incendio, por la especial frecuencia o virulencia de los 
incendios forestales o por la importancia de los valores amenazados.

3. Estas zonas serán identificadas y delimitadas a nivel de parroquia y ayuntamiento en 
el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia y en los planes de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito regulados en los artículos 14 
y 15 de la presente Ley.

4. La planificación de las actuaciones preventivas y de defensa que se elabore para 
estas zonas de alto riesgo de incendio se integrará en los planes de prevención y defensa 
contra los incendios forestales de distrito. La ejecución de los trabajos incluidos en los planes 
de defensa de las zonas de alto riesgo de incendio será considerada de interés general.

5. Las zonas de alto riesgo de incendio serán declaradas por orden de la consejería con 
competencia en materia forestal.

Artículo 12.  Perímetros de alto riesgo de incendio.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.5 para las zonas de actuación prioritaria 

y urgente por existir una situación objetiva de grave riesgo para las personas o los bienes en 
los casos de incumplimiento por parte de las personas responsables de sus obligaciones de 
gestión de biomasa vegetal, se podrán declarar perímetros de alto riesgo de incendios, con 
carácter no permanente, basados en la información histórica y en los datos estadísticos 
sobre la ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad poblacional, amenazas a los 
ecosistemas forestales y protección del suelo frente a la erosión, aquellos lugares en que el 
estado de abandono signifique un alto riesgo de propagación de incendios forestales, 
mediante resolución de la persona titular de la dirección general con competencias en 
materia de prevención de incendios forestales, contando con los oportunos informes previos.

2. La resolución contendrá, además de la descripción del perímetro, las medidas de 
gestión de la biomasa que se tendrán que llevar a cabo para la prevención de incendios 
forestales. Los trabajos se planificarán en márgenes de pistas, en áreas cortafuegos y en 
otras actuaciones encaminadas a romper la continuidad de los combustibles forestales, 
actuando sobre la biomasa tanto por medios manuales como mecánicos o mediante quemas 
controladas.

3. Dicha resolución se publicará en el Diario Oficial de Galicia, en el Boletín Oficial del 
Estado y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en que esté radicado. Al titular catastral 
se le notificará la resolución con el perímetro de alto riesgo de incendio y las labores que 
deberán realizar los titulares de las fincas o de sus derechos de aprovechamiento para 
disminuir el riesgo de incendios forestales.
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4. Los titulares de las fincas o de los derechos de aprovechamiento en que tengan que 
realizarse los trabajos preventivos dispondrán de un plazo de treinta días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, para realizarlos y, en el caso de no 
hacerlo, la consejería con competencias en materia de prevención de incendios podrá 
realizarlos con cargo a sus presupuestos, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración autonómica, al amparo de los principios de 
cooperación y colaboración administrativa en prevención y defensa contra incendios, podrá 
conveniar con los ayuntamientos la realización de los citados trabajos preventivos, en el 
marco de lo previsto en la normativa vigente, y, en concreto, en la legislación en materia de 
administración local y en la de prevención y defensa contra incendios.

Con el objetivo de promover actuaciones de fomento del empleo y, en particular, las 
ligadas a los programas de formación y práctica profesional, los convenios a que se refiere el 
párrafo anterior podrán prever la realización de los trabajos preventivos a través de talleres 
duales de empleo organizados con tal fin por el ayuntamiento.

CAPÍTULO II
Planeamiento de la defensa del espacio rural

Artículo 13.  Planeamiento de la defensa frente a los incendios forestales.
1. El planeamiento de la defensa frente a los incendios forestales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación gallega de emergencias, se configura como un plan especial 
para hacer frente a las emergencias derivadas de los riesgos de los incendios forestales, 
estructurándose en un nivel gallego, de distrito y municipal, así como en un nivel 
inframunicipal que indicará, en este último, el planeamiento de un monte o de un espacio 
concreto mediante un instrumento de gestión.

2. El planeamiento autonómico, a través del Plan de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia, organiza el sistema y define la visión, ejes estratégicos, 
objetivos y acciones prioritarias.

3. El planeamiento a nivel de distrito forestal, a través de los planes de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de distrito, se caracteriza por la clasificación y 
organización de las acciones y objetivos definidos en el Plan de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia a escala de distrito.

4. El planeamiento a nivel municipal integrará en los planes de emergencia municipales 
las actuaciones de prevención y defensa contra los incendios forestales del municipio, con 
arreglo a lo previsto en la legislación gallega de emergencias.

5. En el nivel inframunicipal los instrumentos de gestión tendrán en cuenta lo establecido 
en los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito y en los 
planes de emergencia municipales y, en todo caso, lo establecido con carácter general en el 
Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

6. Los planes previstos en este artículo habrán de ser redactados por técnicos 
competentes en materia forestal.

7. En general deberán ajustarse a los planes de ordenación de recursos forestales 
existentes o, en su defecto, a lo contemplado en el artículo 31.6 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes.

Artículo 14.  Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
1. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia reflejará la 

política y las medidas para la defensa de los terrenos forestales y las áreas de influencia 
forestal, englobando los planes de prevención, protección, sensibilización, vigilancia, 
detección, extinción, investigación y desarrollo, soporte cartográfico, coordinación y 
formación de los medios y agentes del servicio, así como una definición clara de objetivos y 
metas a alcanzar, la programación de las medidas y acciones, el presupuesto y el plan 
financiero, así como los indicadores de su ejecución.

2. La elaboración del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia corresponde a la consejería competente en materia forestal.
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La aprobación de este plan corresponde al Consello de la Xunta, a propuesta de dicha 
consejería, oído el Consejo Forestal de Galicia.

El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia se integrará 
en el Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollando el nivel 0 de emergencia por incendios 
forestales.

3. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia debe 
contener las orientaciones básicas a concretar en los planes de los distritos, reflejándose en 
los niveles subsiguientes del planeamiento.

4. En los años siguientes a su aprobación, y mientras mantenga su vigencia, deberá ser 
actualizado en aquellos aspectos que sufran variaciones, siendo incorporadas dichas 
modificaciones al documento inicial y aprobadas por el Consello de la Xunta de Galicia. 5. 
Las modificaciones derivadas de su actualización serán efectuadas de acuerdo con lo 
previsto en la legislación gallega de emergencias.

5. Las modificaciones del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia aprobadas por el Consello de la Xunta de Galicia serán integradas en el Plan 
especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

Artículo 15.  Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito.
1. El plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito desarrolla 

las orientaciones previstas en la planificación establecidas en el Plan de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia, concretando la estrategia de distrito.

2. La elaboración, adaptación y revisión de los planes de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de distrito corresponde a la dirección general de la consejería 
competente en materia forestal, siendo aprobados por la persona titular de dicha consejería.

3. Los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito 
contienen las acciones necesarias para la defensa contra incendios forestales y, más allá de 
las acciones de prevención y otras medidas previstas en materia de emergencias, incluyen la 
previsión y la programación integrada de las intervenciones de las diferentes entidades 
implicadas en el operativo contra incendios forestales.

4. Para la elaboración, coordinación y actualización continua del planeamiento del distrito 
contra incendios forestales se establecerán los mecanismos de participación de las 
diferentes administraciones, entidades, asociaciones del sector y personas propietarias 
afectadas.

En todo caso, será necesario informe previo de la consejería competente en materia de 
medio ambiente cuando el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
distrito afecte a espacios protegidos a efectos de adecuar sus previsiones a los planes de 
ordenación de los recursos naturales.

5. En los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito se 
incluirán previsiones específicas respecto a las zonas colindantes entre los diferentes 
distritos, para asegurar su coherencia.

6. (Derogado)
7. La consejería competente en materia forestal podrá crear y aplicar programas 

especiales de intervención en el ámbito de los planes de prevención y defensa contra 
incendios forestales de distrito para áreas forestales contiguas a infraestructuras de elevado 
valor estratégico y para áreas forestales estratégicas de elevado valor, de acuerdo con lo 
establecido en los planes de ordenación de recursos forestales. Igualmente, en dichos 
planes podrán establecerse zonas de actuación preferente a los efectos de prevención de 
incendios, para cuya gestión podrán concertarse convenios de colaboración con la propiedad 
o ayudas específicas.

8. Las áreas referidas en el número anterior se designarán a propuesta de la dirección 
general competente en materia de montes, y por orden de la consejería competente en 
materia forestal, oída la consejería con competencias en materia de medio ambiente.

9. Para cada una de las zonas de alto riesgo de incendio se elaborará un plan específico 
de defensa, que se integrará en el plan de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de distrito y que, como mínimo, tendrá en cuenta:
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a) Las medidas y trabajos preventivos aplicables a las mismas. Estos trabajos 
preventivos incluirán cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deben realizar las 
personas titulares de los montes de la zona, así como los plazos y modalidades de 
ejecución, sin perjuicio de la colaboración con las administraciones públicas.

b) Los usos, costumbres y actividades que puedan existir en la zona y que se 
manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego.

c) El establecimiento y disponibilidad de medios de vigilancia y extinción necesarios para 
dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su 
financiación.

d) La regulación de los aprovechamientos y usos que puedan dar lugar a riesgo de 
fuegos forestales.

Artículo 16.  Planeamiento municipal de prevención y defensa contra los incendios 
forestales.

1. El planeamiento municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales 
se integrará en los planes municipales de emergencias, con arreglo a lo establecido en la 
legislación gallega de emergencias.

2. La estructura de los planes municipales de prevención y defensa contra los 
incendios forestales se ajustará a las directrices que establezca la normativa aplicable en 
materia de emergencias. En todo caso, incluirá la red de las pistas, vías, caminos, carreteras 
y montes de titularidad municipal y la definición de las redes de fajas secundarias, así como 
el análisis de la propiedad de estas redes de fajas. Podrán incluir ordenanzas de prevención 
de incendios concordantes con el objeto de la presente ley en suelo urbano, de núcleo rural 
y urbanizable situado a menos de 400 metros del monte.

3. La dirección general competente en materia forestal emitirá informe preceptivamente 
y con carácter vinculante sobre los planes municipales de prevención y defensa contra los 
incendios forestales antes de su aprobación.

4. Los planes municipales podrán ser aprobados para la totalidad del territorio del 
ayuntamiento o progresivamente por fases.

Los ayuntamientos cuyos planes generales de ordenación municipal (PGOM) estén en 
trámite de aprobación podrán elaborar sus planes municipales de prevención y defensa 
contra los incendios forestales basándose en dichos PGOM. Después de su aprobación 
definitiva, los ayuntamientos modificarán, de ser necesario, los planes municipales de 
prevención y defensa contra los incendios forestales. Con carácter previo a la aprobación por 
parte de los ayuntamientos de las modificaciones introducidas en el plan, la dirección general 
competente en materia de prevención de incendios forestales emitirá preceptivamente y con 
carácter vinculante su informe sobre dichas modificaciones.

5. La coordinación y la gestión del planeamiento municipal de prevención y defensa 
contra los incendios forestales compete a los alcaldes o alcaldesas. La elaboración, 
ejecución y actualización de este planeamiento tiene carácter obligatorio.

Artículo 17.  Planeamiento inframunicipal y particular de defensa contra los incendios 
forestales.

1. Todas las iniciativas particulares de prevención y defensa deben estar articuladas y 
encuadradas en los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
distrito.

2. Todos los instrumentos de gestión forestal deben explicitar no sólo acciones de 
silvicultura de defensa de los montes contra los incendios forestales y de las infraestructuras 
de los terrenos forestales sino también su integración y compatibilización con los 
instrumentos de planeamiento de nivel superior, en concreto los planes de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de distrito.

3. Los instrumentos de gestión forestal de las zonas de ámbito inframunicipal o particular 
deben ser presentados, para su aprobación, a la consejería competente en materia forestal 
en el plazo de tres meses después de su redacción.
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TÍTULO III
Actuaciones preventivas

CAPÍTULO I
Infraestructuras preventivas

Artículo 18.  Redes de defensa contra los incendios forestales del distrito forestal.
1. Las redes de defensa contra los incendios forestales del distrito concretan 

territorialmente, y de forma coordinada, el conjunto de infraestructuras y equipamientos 
vinculados a la defensa y lucha contra los incendios forestales.

2. Las redes de defensa contra los incendios forestales del distrito integran los siguientes 
componentes:

a) Redes de fajas de gestión de biomasa.
b) Red viaria forestal.
c) Red de puntos de agua.
d) Red de vigilancia y detección de incendios forestales.
e) Otras infraestructuras de apoyo a la extinción.
3. La recogida, registro y actualización de la base de datos de las redes de defensa 

contra los incendios forestales del distrito habrá de ser efectuada por la consejería 
competente en materia forestal e integrada en el sistema de información geográfica descrito 
en el artículo 4.2 de la presente ley.

4. La gestión de las infraestructuras a que se refieren los apartados c), d) y e) de este 
artículo que sean titularidad de la Comunidad Autónoma podrá ser cedida por la Xunta de 
Galicia a las entidades locales u otras entidades gestoras, con arreglo a lo previsto en la 
legislación patrimonial y en su reglamento de ejecución.

5. Se declaran de utilidad pública las infraestructuras y los equipamientos preventivos 
vinculados a la defensa y lucha contra los incendios forestales, a los efectos de la 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su construcción e instalación.

Para el reconocimiento concreto de la utilidad pública de las infraestructuras y los 
equipamientos preventivos, la dirección general competente en materia de montes elaborará 
el proyecto de obras y/o instalaciones acompañado de la relación concreta e individualizada 
de los bienes o derechos que se estimen de necesaria expropiación. El proyecto se 
someterá a información pública, recabándose los informes sectoriales afectados por la 
infraestructura o equipamiento. Concluida la tramitación, la declaración de utilidad pública se 
acordará por la persona titular de la consejería competente en materia de montes, sin 
perjuicio de la competencia del Consello de la Xunta en caso de oposición por parte de otros 
organismos sectoriales.

La declaración de utilidad pública conllevará la necesidad de ocupación de los bienes y 
de adquisición de los derechos afectados y la imposición de servidumbres de paso de 
energía u otras necesarias para la ejecución del proyecto, permitiendo iniciar el 
procedimiento para su urgente ocupación a los efectos previstos en la legislación de 
expropiación forzosa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.4 del texto refundido de la Ley del suelo y 
rehabilitación urbana, aprobado por Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la 
realización de puntos de agua incluidos en la red de puntos de agua no requerirá título 
habilitante urbanístico, estando exenta del pago de tasas administrativas autonómicas.

Artículo 19.  Normalización de las redes de defensa contra los incendios forestales de los 
distritos.

Las normas técnicas y funcionales relativas a la clasificación, construcción, 
mantenimiento y señalización de vías integrantes de la red viaria forestal, puntos de agua y 
demás infraestructuras forestales integrantes de las redes de defensa contra los incendios 
forestales de los distritos serán desarrolladas reglamentariamente por orden del conselleiro o 
conselleira competente en materia forestal.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 47  Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales

– 568 –



Artículo 20.  Redes de fajas de gestión de biomasa.
1. La gestión de la biomasa existente en los terrenos forestales y zonas de influencia 

forestal es realizada a través de fajas, ubicadas en lugares estratégicos, donde se procede a 
la modificación o remoción total o parcial de la misma, buscando la ruptura de la continuidad 
horizontal y vertical de la biomasa presente.

2. Las fajas de gestión de biomasa se dividen en redes primarias, secundarias y 
terciarias.

3. Las redes primarias de fajas de gestión de biomasa son infraestructuras lineales de 
prevención y defensa, ubicándose a lo largo:

a) De la red de autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras 
convencionales.

b) De las infraestructuras ferroviarias.
c) De las instalaciones de producción de energía eléctrica eólicas o solares, líneas de 

transporte y distribución de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, líneas de transporte y 
distribución de gas natural, estaciones de regulación y medida de gas y depósitos de 
distribución de gas, y estaciones de telecomunicaciones.

4. Las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa tienen un ámbito municipal y 
poseen la función prioritaria de protección de los núcleos poblacionales, las infraestructuras, 
los equipamientos sociales, las zonas edificadas, los parques y los polígonos industriales.

5. Las redes terciarias de fajas de gestión de biomasa se ubican en los terrenos 
forestales y zonas de influencia forestal y están vinculadas a las infraestructuras de uso 
público, así como a las siguientes infraestructuras de prevención y defensa contra los 
incendios forestales: caminos, viales, pistas forestales, cortafuegos, fajas auxiliares de pista, 
áreas cortafuegos y otras infraestructuras o construcciones relacionadas con la prevención y 
defensa contra los incendios forestales.

6. Las especificaciones técnicas en materia de defensa del monte contra los incendios 
forestales relativas a equipamientos forestales y ambientales y de uso social ubicados en 
terrenos forestales serán definidas mediante orden conjunta de las consejerías competentes 
en materia forestal y de conservación de la naturaleza.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, las especificaciones técnicas 
relativas a la construcción y mantenimiento de las redes de fajas de gestión de biomasa se 
desarrollarán por la consejería competente en materia forestal.

8. Los proyectos de repoblación forestal habrán de respetar las fajas de gestión de 
biomasa previstas en este artículo.

Artículo 20 bis.  Redes primarias de fajas de gestión de biomasa.
En los espacios definidos como redes primarias de fajas de gestión de biomasa será 

obligatorio para las personas responsables, en los términos establecidos en el artículo 21 ter 
de la presente ley:

a) A lo largo de la red de autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras 
convencionales, habrá de gestionarse la biomasa vegetal, de acuerdo con los criterios 
estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en la zona de dominio público. 
Además, en dichos terrenos no podrá haber árboles de las especies señaladas en la 
disposición adicional tercera.

b) A lo largo de la red ferroviaria habrá de gestionarse la biomasa vegetal, de acuerdo 
con los criterios estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en la zona de 
dominio público. En esta faja no podrá haber árboles de las especies señaladas en la 
disposición adicional tercera.

c) En las instalaciones de producción de energía eléctrica eólica deberá gestionarse la 
biomasa en la superficie afectada de pleno dominio y vuelo, de acuerdo con lo establecido 
en el Plan sectorial eólico de Galicia, alrededor de cada aerogenerador de producción de 
energía eléctrica eólica instalado.

Asimismo, en los caminos interiores de dichas instalaciones la gestión de la biomasa 
vegetal, en el estrato arbustivo y subarbustivo, se hará en los 5 metros desde la arista 
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exterior del camino. En este último supuesto, no se exigirá la retirada de árboles de las 
especies señaladas en la disposición adicional tercera.

En las líneas de transporte, distribución y evacuación de energía eléctrica, sin perjuicio 
del necesario respeto de las especificaciones de la reglamentación electrotécnica sobre 
distancia mínima entre los conductores, los árboles y otra vegetación, deberá gestionarse la 
biomasa en una faja de 5 metros desde la proyección de los conductores eléctricos más 
externos, considerando su desviación máxima producida por el viento según la normativa 
sectorial vigente. Además, en una faja de 5 metros desde el límite de la infraestructura no 
podrá haber árboles de las especies señaladas en la disposición adicional tercera.

En las instalaciones de producción de energía eléctrica solares y en las subestaciones 
eléctricas deberá gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros desde el último elemento 
en tensión y desde los paramentos de las edificaciones no destinadas a las personas. 
Además, en dicha faja no podrá haber árboles de las especies señaladas en la disposición 
adicional tercera.

Si en las subestaciones eléctricas existen edificaciones destinadas a albergar oficinas, 
almacenes o parque móvil, a dichas edificaciones les será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 21 para las edificaciones o viviendas aisladas.

Para todas las instalaciones indicadas en esta letra, la gestión de la biomasa incluirá la 
retirada de esta por parte de la persona que resulte responsable conforme al artículo 21 ter.

A estos efectos, la persona responsable deberá remitir al tablón de edictos del 
ayuntamiento un anuncio, con quince días de antelación a las operaciones de gestión de la 
biomasa, a los efectos de que los propietarios de los terrenos puedan ejecutarlas 
previamente, en el caso de estar interesados. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
hecho la correspondiente gestión de biomasa, la persona responsable estará obligada a su 
realización. En caso de que el propietario del terreno no haya ejecutado la gestión de la 
biomasa y no le conceda permiso al titular de la instalación para realizar esta gestión, la 
persona titular de la instalación deberá comunicarlo al órgano competente en materia de 
prevención y defensa contra los incendios forestales para la adopción de las medidas 
oportunas, según lo previsto en el artículo 22, por ser de interés general evitar la generación 
y la propagación de incendios forestales. Desde el momento en que el titular de la instalación 
remita la mencionada comunicación al órgano competente, será el propietario de los terrenos 
el que pase a tener la condición de persona responsable a los efectos de lo previsto en esta 
ley.

d) En las conducciones de transporte de gas natural habrá de gestionarse la biomasa 
en una faja de 1 metro y medio a cada lado de su eje.

e) En las estaciones de telecomunicaciones habrá de gestionarse la biomasa en una 
faja de 5 metros desde las infraestructuras de telecomunicación y desde los paramentos de 
las edificaciones no destinadas a las personas. Además, en dicha faja no podrá haber 
árboles de las especies señaladas en la disposición adicional tercera.

En las estaciones de telecomunicaciones, si existieran edificaciones destinadas a 
albergar oficinas, almacenes o parque móvil, a dichas edificaciones les será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 21 para las edificaciones o viviendas aisladas.

En caso de las estaciones de regulación y medida de gas y depósitos de distribución de 
gas, habrá de gestionarse la biomasa teniendo en cuenta la reglamentación derivada de su 
normativa específica, siendo en todo caso, como mínimo, una faja de 5 metros desde las 
infraestructuras y desde los paramentos de las edificaciones no destinadas a las personas.

CAPÍTULO II
Defensa de personas y bienes

Artículo 21.  Redes secundarias de fajas de gestión de biomasa.
1. En los espacios previamente definidos como redes secundarias de fajas de gestión de 

biomasa en los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales 
será obligatorio para las personas que resulten responsables conforme al artículo 21 ter 
gestionar la biomasa vegetal, de acuerdo con los criterios estipulados en esta ley y en su 
normativa de desarrollo, en una franja de 50 metros:
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a) Perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la disposición transitoria quinta.

b) Alrededor de las edificaciones destinadas a las personas, viviendas aisladas, 
urbanizaciones, basureros, cámpines, gasolineras y parques e instalaciones industriales 
ubicados a menos de 400 metros del monte.

c) Alrededor de las edificaciones aisladas destinadas a las personas en suelo rústico 
ubicadas a más de 400 metros del monte.

2. Con carácter general, en la misma franja de 50 metros mencionada en el número 
anterior no podrá haber árboles de las especies señaladas en la disposición adicional 
tercera.

3. Las distancias mencionadas en este artículo se medirán, según los casos:
a) Desde el límite del suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable.
b) Desde los paramentos exteriores de las edificaciones, viviendas aisladas y 

urbanizaciones, o los límites de sus instalaciones anexas.
c) Desde el límite de las instalaciones en el caso de los depósitos de basura, gasolineras 

y parques e instalaciones industriales.
d) Desde el cierre perimetral en el caso de los campings.
4. El órgano competente en materia de prevención y extinción de incendios podrá 

promover la declaración de proyectos de gestión integral de la biomasa mediante actividad 
agroganadera, con arreglo al procedimiento regulado en la sección primera del capítulo II del 
título VI de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, 
con las siguientes especificidades:

a) El responsable de presentar la solicitud a que se refiere el artículo 111 de la Ley 
11/2021, de 14 de mayo, será el órgano competente en materia de prevención y extinción de 
incendios forestales. La solicitud deberá fundamentarse en un informe sobre la idoneidad de 
la actuación propuesta como infraestructura preventiva.

b) En la elaboración del plan de ordenación productiva, el órgano competente en materia 
de prevención y extinción de incendios forestales podrá proponer cultivos o 
aprovechamientos preferentes de cara a la prevención de incendios forestales.

c) Entre los criterios de valoración para la selección de las propuestas de 
aprovechamiento de los terrenos incorporados al proyecto deberán ser tenidos en cuenta 
aquellos que mejor cumplan la finalidad preventiva de la actuación.

d) En caso que de no haya propuestas de aprovechamiento válidas, el proyecto podrá 
ser objeto de desarrollo directo o indirecto por parte del órgano competente en materia de 
prevención y extinción de incendios forestales.

Estos proyectos de gestión integral de la biomasa mediante actividad agroganadera 
quedarán integrados en la red secundaria de fajas de gestión de biomasa.

Artículo 21 bis.  Redes terciarias de fajas de gestión de biomasa.
En los espacios previamente definidos como redes terciarias de fajas de gestión de 

biomasa en los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales del distrito, 
que en todo caso se actualizarán incluyendo las infraestructuras preventivas contempladas 
en los proyectos de ordenación o gestión forestal en el ámbito del correspondiente distrito, 
será obligatorio para las personas responsables, en los términos establecidos en el 
artículo 21 ter de la presente Ley:

a) Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de la superficie de las infraestructuras de 
uso público o áreas recreativas, así como en una franja perimetral de 50 metros.

b) Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de las parcelas que se encuentren dentro 
de una franja circundante de 50 metros alrededor de zonas forestales de alto valor, 
específicamente declaradas por orden de la consejería competente en materia forestal, con 
arreglo a lo previsto en los criterios para la gestión de biomasa definidos en la presente ley y 
en su normativa de desarrollo.
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c) En las vías y caminos forestales, la gestión de la biomasa vegetal se hará, en el 
estrato arbustivo y subarbustivo, en la plataforma de rodadura del camino y en los 2 metros 
desde la arista exterior de la vía o camino.

d) En el resto de infraestructuras de prevención y defensa contra los incendios forestales 
(cortafuegos, fajas auxiliares de pista, desbroces, áreas cortafuegos y otras infraestructuras 
de prevención y defensa contra incendios forestales), la gestión de la biomasa vegetal se 
hará de acuerdo con el planeamiento de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de los distritos, debiendo contemplarse en los instrumentos de ordenación o 
gestión forestal.

Artículo 21 ter.  Personas responsables.
1. Con carácter general, se entenderá por personas responsables:
a) En los supuestos a que se refieren los artículos 21 y 21 bis, las personas físicas o 

jurídicas titulares del derecho de aprovechamiento sobre los terrenos forestales y los 
terrenos situados en las zonas de influencia forestal en que tengan sus derechos.

b) En los supuestos a que se refieren el artículo 20 bis y, en su caso, la letra b) del 
artículo 21 bis, las administraciones públicas, las entidades o las sociedades que tengan 
encomendada la competencia sobre la gestión, o cedida esta en virtud de alguna de las 
modalidades previstas legalmente, de las vías de comunicación, líneas de transporte y 
distribución de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, líneas de transporte y distribución 
de gas natural y estaciones de telecomunicaciones.

2. En caso de las edificaciones o instalaciones destinadas a las personas finalizadas sin 
licencia, comunicación previa u orden de ejecución, o incumpliendo las condiciones 
señaladas en las mismas, la responsabilidad de la gestión de la biomasa vegetal 
corresponderá a la persona propietaria de los terrenos edificados, que dispondrá de una 
servidumbre de paso forzosa para acceder a la faja establecida, hasta que transcurra el 
plazo de caducidad de seis años que se establece en el artículo 153 de la Ley 2/2016, de 10 
de febrero, del suelo de Galicia. Este acceso se llevará a cabo durante el tiempo 
estrictamente necesario para la labor de gestión de la biomasa por el punto menos 
perjudicial o incómodo para los terrenos gravados y, si fuera compatible, por el más 
conveniente para la persona beneficiaria.

La retirada de especies arbóreas se realizará por las personas propietarias de las 
mismas.

El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este número, y en tanto no 
transcurra el plazo de caducidad de seis años que se establece en el artículo 153 de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, se entiende sin perjuicio del derecho de 
las personas titulares del derecho de aprovechamiento de los terrenos gravados por la 
servidumbre de paso forzosa o de las personas propietarias de los árboles retirados a 
reclamar de la persona propietaria de los terrenos edificados, en la vía jurisdiccional que 
corresponda, la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluido el 
lucro cesante.

Transcurrido el plazo de caducidad de seis años que se establece en el artículo 153 de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, la responsabilidad de la gestión de la 
biomasa vegetal corresponderá a la persona responsable que se establece en el número 1 
de este artículo.

3. En suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable se aplicarán subsidiariamente los 
criterios establecidos en los artículos 20 bis, 21, 21 ter, 22 y 23, salvo aprobación específica 
de ordenanza municipal o a falta de ella, que podrá elaborarse de conformidad con el 
artículo 16 de esta ley.

Artículo 21 quater.  Sistema público de gestión de la biomasa de los terrenos rústicos 
incluidos en las redes de fajas secundarias de gestión de la biomasa.

1. El sistema público de gestión de la biomasa en los terrenos rústicos incluidos en las 
redes de fajas secundarias de gestión de la biomasa, como sistema de cooperación entre la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, la entidad del sector público 
autonómico Seaga, la Fegamp y los ayuntamientos que voluntariamente se adhieran al 
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sistema, tiene por fin la prevención de incendios forestales, de modo que se consiga la 
disminución del número de incendios forestales en las zonas de interfaz urbana, 
garantizando así el interés público de la seguridad de personas y de bienes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración general del Estado, las diputaciones 
provinciales, o cualquier otra administración o entidad del sector público dependientes de 
ellas, podrán, en su caso, participar en el sistema público de gestión de la biomasa mediante 
la firma del convenio de colaboración a que se refiere el número siguiente. En este supuesto, 
el convenio determinará los términos precisos en que se concretará la colaboración y 
cooperación de la administración o entidad que se incorpore a él y, en concreto, sus 
aportaciones económicas, a los efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del 
sistema.

2. El sistema público de gestión de la biomasa se instrumenta a través del 
correspondiente convenio de colaboración, de acuerdo con lo previsto en este artículo.

El convenio de colaboración en que se instrumenta el sistema público de gestión de la 
biomasa, basado en los principios de colaboración y cooperación entre administraciones, se 
formaliza al amparo de lo previsto en el número 1 del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014; de lo regulado en la Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la 
Administración local de Galicia, en cuanto a la cooperación y coordinación mediante la 
suscripción de convenios entre la Administración autonómica y las administraciones locales 
con la finalidad de la más eficaz gestión y prestación de los servicios de su competencia; así 
como de lo dispuesto en esta ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia, en lo que hace a la regulación de la colaboración con las entidades locales y 
cooperación administrativa en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Atendiendo a las necesidades de prevención y lucha contra los incendios forestales, 
podrán incluirse en el convenio de colaboración, de manera complementaria y con cargo a 
las aportaciones realizadas por la Administración autonómica, actuaciones de ejecución 
subsidiarias de su competencia.

3. El sistema público de gestión de la biomasa comprende, en los términos que se 
estipulan en el convenio de colaboración en que se instrumenta, y, en particular, de acuerdo 
con los criterios de prioridad que en él se determinan y con las disponibilidades 
presupuestarias existentes, todas o alguna de las siguientes actuaciones:

a) La colaboración económica y técnica entre la Administración general de la Comunidad 
Autónoma y los ayuntamientos para garantizar la gestión de la biomasa de las parcelas 
incluidas en las fajas secundarias de gestión de la biomasa, y, en particular, para el ejercicio 
de las competencias que corresponden a los ayuntamientos de ejecución subsidiaria de las 
obligaciones de gestión de la biomasa y para la retirada de especies arbóreas prohibidas 
regulada en el artículo 22.

Dentro de la colaboración económica y técnica señalada se incluye, asimismo, la 
asistencia técnica y el apoyo a los ayuntamientos para la tramitación por estos de los 
procedimientos de aprobación de planes de prevención y de determinación y delimitación de 
fajas.

Sin perjuicio de lo anterior, la colaboración podrá incluir cualquier otro tipo de 
actuaciones que tengan por objeto conseguir la finalidad del sistema público de gestión de la 
biomasa en los términos señalados en el número 1 de este artículo, como, entre otras, 
actuaciones de movilización y recuperación de tierras en las fajas secundarias que tengan 
como objetivo combatir el abandono de áreas rurales y garantizar la adecuada gestión de la 
biomasa a medio o largo plazo.

b) La prestación por la Administración autonómica del sistema público de gestión de la 
biomasa en los terrenos rústicos incluidos en las fajas secundarias de gestión de la biomasa 
mediante la formalización de contratos de gestión de la biomasa con los titulares de los 
terrenos.

4. Las actividades materiales de gestión de la biomasa previstas en este artículo, así 
como las restantes obligaciones de cooperación técnica que la Administración autonómica 
asuma dentro del sistema público de gestión de la biomasa serán gestionadas, en su caso, 
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de forma directa a través de Seaga, como entidad instrumental perteneciente al sector 
público autonómico, de la forma que se concrete en el convenio de colaboración del sistema 
público de gestión de la biomasa. A tales efectos, Seaga podrá prestar la actividad de 
gestión de la biomasa mediante sus propios medios técnicos, personales o materiales, o 
proceder a la contratación total o parcial de las obras y actividades materiales precisas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

A los efectos de compensación de costes, Seaga percibirá de las personas usuarias del 
servicio, en los casos en que así proceda, la tarifa prevista en el número 7 de este artículo. 
En los restantes supuestos, Seaga será compensada por la Administración autonómica de 
los costes derivados de su actuación en los términos que se señalen en el convenio de 
colaboración del sistema público de gestión de la biomasa.

5. El convenio de colaboración a través del cual se instrumenta el sistema público de 
gestión de la biomasa preverá la adhesión voluntaria de cualquier ayuntamiento de la 
Comunidad Autónoma a dicho convenio, a los efectos de que todos los ayuntamientos de 
Galicia puedan acceder al sistema y a la colaboración correspondiente.

6. En todo caso, lo previsto en este artículo no afecta ni altera el sistema de distribución 
de competencias en la materia establecido en la presente ley, y, en particular, no afecta a las 
competencias atribuidas a las entidades locales, ni supone su asunción por la Administración 
autonómica.

En este sentido, y a los efectos de colaborar económicamente con el sistema, se 
reservará un subfondo con una cantidad específica dentro del Fondo de Cooperación Local 
con la finalidad de contribuir económicamente al convenio. Estas aportaciones de las 
entidades locales al convenio con cargo al Fondo de Cooperación Local serán las que se 
determinen para cada anualidad en la correspondiente Ley de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma.

7. La Administración autonómica realizará la prestación del sistema público de gestión de 
la biomasa en las parcelas incluidas en las redes de fajas secundarias de gestión de 
biomasa de los ayuntamientos adheridos al convenio mediante la formalización de contratos 
de gestión de biomasa con los titulares de los terrenos.

El servicio público, en el marco del sistema público de gestión de la biomasa a que se 
refiere este artículo, será prestado por la Administración autonómica en los términos 
previstos en el mismo, así como en el convenio de colaboración correspondiente en el que 
se establece el régimen jurídico de la actividad prestacional.

Las actividades de prestación llevadas a cabo por la Administración autonómica en el 
marco del sistema público de gestión de la biomasa a las que se refiere el párrafo anterior 
constituyen un servicio público, de acuerdo con lo previsto en el número 1 del artículo 33 de 
la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de calidad de los servicios públicos y de la buena 
administración, les será aplicable la regulación y garantías establecidas en dicha ley y serán 
asumidas como propias por la Administración autonómica y puestas, bajo su 
responsabilidad, a disposición de la ciudadanía, a los efectos de lo previsto en la citada Ley 
1/2015, de 1 de abril, y con base en el convenio de colaboración en el que se regula el 
sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias.

A los efectos de la sostenibilidad financiera del sistema público de gestión regulado en el 
presente artículo se establecerá en el convenio una tarifa que deberá ser objeto de abono 
por las personas responsables del cumplimiento de las obligaciones de gestión de la 
biomasa que formalicen el contrato de gestión a que se refiere este número. La tarifa será 
percibida por Seaga, como prestadora material de la actividad, será uniforme para todas las 
personas responsables, y será en todo caso inferior a los costes económicos totales de las 
actividades prestadas, teniendo en cuenta el interés público presente en la prevención de los 
incendios forestales. En los casos de impago de la tarifa establecida en el contrato, será de 
aplicación el régimen previsto en el artículo 39 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de modo que 
las cantidades debidas tendrán la consideración de créditos de derecho público, cuya 
recaudación en la vía ejecutiva corresponderá a los órganos competentes de la 
Administración, atendida la situación estatutaria de las personas destinatarias de las 
prestaciones y la responsabilidad última de la Administración sobre la actividad.
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Artículo 22.  Procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de fajas.
1. Las personas que resulten responsables de acuerdo con el artículo 21 ter procederán 

a la ejecución de la obligación de gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de fajas de 
gestión de biomasa, incluida, en su caso, la retirada de especies arbóreas, de tal modo que 
se mantenga un control de la carga de combustible para impedir el riesgo de incendios 
forestales y su propagación durante todo el año. Con el objeto de preparación de las 
campañas de prevención de los incendios forestales de cada año en los períodos de mayor 
riesgo de incendios, las administraciones competentes, con la antelación precisa, 
intensificarán sus acciones de control con el objetivo de que la gestión de la biomasa por los 
responsables esté concluida, en todo caso, antes de que finalice el mes de mayo de cada 
año, procurando actuar con preferencia en las zonas de mayor riesgo de incendios 
forestales.

No obstante, en caso de que en alguno de los cuatro años anteriores, las personas 
responsables no hubiesen atendido la advertencia para el cumplimiento de sus obligaciones 
de gestión de la biomasa y retirada de especies, efectuada de acuerdo con lo establecido en 
el punto 2, la administración competente realizará sus acciones de control con el objetivo de 
que la gestión esté concluida, en todo caso, con anterioridad al primer día de abril de cada 
año.

Cuando por la extensión o especial dificultad de las labores de gestión de biomasa o 
retirada de especies sea precisa la elaboración de una planificación anual de las 
actuaciones, esta planificación anual tendrá que ser aprobada por el órgano directivo 
competente en materia de prevención de incendios, salvo en el caso de que la 
infraestructura sea de titularidad estatal, caso en que corresponderá su aprobación a las 
autoridades estatales, sin perjuicio de las actuaciones que se adopten entre ambas 
administraciones públicas en aplicación de los principios de colaboración y cooperación que 
establece el artículo 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público. El órgano directivo competente en materia de prevención de incendios, en la 
aprobación de las actuaciones de planificación de su competencia, procurará su 
coordinación con la actuación de otras administraciones públicas responsables de la gestión 
de la biomasa y retirada de especies respecto a infraestructuras de su titularidad, 
especialmente atendiendo a la seguridad en las zonas de interface urbano-forestal, conforme 
a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, o 
norma que la sustituya.

La gestión de la biomasa y la retirada de especies arbóreas se realizará conforme a los 
criterios establecidos mediante orden de la consejería competente en materia forestal.

2. En el supuesto de incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior, 
la administración pública competente, de oficio o a solicitud de persona interesada, podrá 
enviar a la persona responsable una comunicación en la que se le recordará su obligación 
legal de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas prohibidas, y se le 
concederá para hacerlo un plazo máximo de quince días naturales, o de tres meses en el 
caso de las fajas laterales de las vías de comunicación, contado desde la recepción de la 
comunicación.

Esta comunicación incluirá la advertencia de que, en caso de persistencia en el 
incumplimiento transcurrido dicho plazo, se podrán imponer multas coercitivas reiteradas 
cada tres meses, cuya cuantía será de 900 euros por hectárea de superficie de parcela no 
gestionada, o la parte proporcional si el área fuere inferior, mientras persista el 
incumplimiento, o bien proceder a la ejecución subsidiaria a través de la realización por la 
administración de las actuaciones materiales necesarias, con repercusión de los costes de 
gestión de la biomasa y, en su caso, decomiso de las especies arbóreas prohibidas retiradas 
por la administración, en las condiciones establecidas en este precepto.

En todo caso, la cuantía mínima a imponer por multa coercitiva será de 100 euros con 
independencia de las hectáreas que integren la superficie de la parcela no gestionada. En la 
comunicación se advertirá de que, en el caso de ejecución subsidiaria, el inicio de las 
actuaciones materiales necesarias por la administración se podrá verificar en cualquier 
momento transcurrido el plazo máximo concedido, dentro de los cuatro años posteriores, 
atendidas sus posibilidades materiales y presupuestarias de actuación, siempre que se 
mantenga el incumplimiento. Una vez transcurrido este plazo de cuatro años, la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 47  Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales

– 575 –



administración competente deberá reiterar el apercibimiento para poder proceder a las 
actuaciones materiales en que consista la ejecución subsidiaria. Igualmente, se incluirá en la 
comunicación que, ante la falta de atención de dicho apercibimiento, la administración 
competente realizará sus acciones de control durante los cuatro años siguientes con el 
objetivo de que la gestión esté concluida, en todo caso, con anterioridad al primer día de 
abril de cada año.

La imposición de multas coercitivas o, en su caso, de la ejecución subsidiaria será 
independiente de la instrucción del procedimiento sancionador que pueda llevarse a cabo, 
sin perjuicio de que, en caso de que la administración opte por la imposición de multas 
coercitivas, estas se sustituyan en su momento por las que se puedan acordar en el 
procedimiento sancionador. A tal fin, en la comunicación indicada se informará de que la falta 
de cumplimiento de las obligaciones indicadas es constitutiva de infracción administrativa, 
por lo que dará lugar al inicio del procedimiento sancionador que corresponda, en el que 
podrán adoptarse medidas de carácter provisional consistentes en trabajos preventivos de 
gestión de la biomasa y retirada de especies arbóreas con el objeto de evitar los incendios 
forestales y decomiso de las indicadas especies.

La persona responsable que reciba la comunicación y apercibimiento tendrá la obligación 
de poner en conocimiento del órgano requirente el inicio y la realización de los trabajos de 
gestión. En ausencia de la indicada comunicación, la administración podrá considerar los 
trabajos como no realizados mientras no conste prueba en contrario.

3. Cuando no se pueda determinar la identidad de la persona responsable de la gestión 
de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas prohibidas, cuando se ignore el lugar 
de notificación o cuando, intentada esta, no pueda practicarse la notificación de la 
comunicación prevista en el número anterior, se hará por medio de un anuncio publicado en 
el "Diario Oficial de Galicia", en el "Boletín Oficial del Estado" y en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento, y contendrá los datos catastrales de la parcela. En estos supuestos, el plazo 
para el cumplimiento se computará desde la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado".

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la publicación en el "Diario Oficial de 
Galicia" no supondrá ningún coste para las entidades locales, sin que pueda aplicarse 
ninguna tasa por dicha publicación. En caso de que no pueda determinarse la identidad de la 
persona responsable, se podrá promover la investigación de la titularidad de los inmuebles a 
que se refiere el artículo 19 de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia, con la aplicación de las consecuencias derivadas de la tramitación de 
dicho procedimiento.

En el marco de los procedimientos de investigación de la titularidad o movilización de 
tierras se podrán adoptar medidas provisionales de gestión de la biomasa y retirada de 
especies arbóreas.

4. Transcurridos los plazos señalados en el número 2 de este artículo sin que conste que 
la persona responsable haya cumplido su obligación de gestión de la biomasa y, en su caso, 
de retirada de las especies arbóreas prohibidas, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder 
a una visita de comprobación, la administración pública competente podrá proceder, sin más 
trámite, a la realización de los trabajos materiales en que consista la ejecución subsidiaria, 
atendiendo a las necesidades de defensa contra los incendios forestales, especialmente 
respecto de la seguridad en las zonas de interface urbano-forestal, conforme a lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, o norma que la 
sustituya, sin perjuicio de la repercusión de los costes de la gestión de la biomasa a la 
persona responsable.

En el ámbito de las redes de fajas secundarias, cuando las actuaciones materiales de 
ejecución subsidiaria en las parcelas se agrupen por ayuntamientos, parroquias o núcleos, 
con carácter previo a su inicio, la administración competente deberá publicar un anuncio en 
el "Diario Oficial de Galicia", en el Boletín Oficial de la provincia a la que pertenece y en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento, mediante el que comunicará la previsión de inicio de 
las indicadas actuaciones materiales en el ámbito territorial que corresponda y que se 
llevarán a cabo sobre aquellas parcelas en las que persista el incumplimiento de gestión de 
biomasa. Este anuncio no será necesario en los casos previstos en los números 7 y 8.
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Los costes que se repercutirán podrán liquidarse provisionalmente de manera anticipada, 
incluso en la comunicación a la que se refiere el número 2, y realizarse su exacción desde el 
momento en que se verifique el incumplimiento de la obligación de gestión de la biomasa en 
los plazos señalados en este artículo, sin perjuicio de su liquidación definitiva una vez 
finalizados los trabajos de ejecución subsidiaria. La liquidación definitiva se aprobará una vez 
finalizados los trabajos de ejecución subsidiaria por la administración actuante que desarrolle 
las actuaciones materiales de ejecución subsidiaria y será notificada a la persona 
responsable para su pago.

Para la liquidación de los costes correspondientes a cada parcela, la Administración 
tendrá en cuenta la cantidad resultante de aplicar la parte proporcional a la cabida de la 
parcela del importe del correspondiente contrato, encomienda o coste de los trabajos 
realizados en la zona de actuación.

Cuando la identidad de la persona responsable no sea conocida al tiempo de proceder a 
la ejecución subsidiaria, la repercusión de los costes se aplazará al punto en que, en su 
caso, llegue a ser conocida, siempre que no hayan prescrito los correspondientes derechos 
de cobranza a favor de la Hacienda pública.

Si la ejecución subsidiaria incluye la retirada de especies arbóreas prohibidas, se dará 
traslado de la resolución en la que se acuerde dicha ejecución subsidiaria al órgano 
competente para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, el cual deberá 
proceder de inmediato a la adopción del acuerdo de incoación del expediente sancionador y 
de la medida cautelar de decomiso de las indicadas especies. El destino de las especies 
objeto de decomiso será su enajenación, la cual será efectuada, en los términos regulados 
en esta ley, por la administración que haya realizado la ejecución subsidiaria.

En el caso de venta de las especies objeto de decomiso, los importes obtenidos deberán 
aplicarse, por parte de la administración que realice tales ventas, a sufragar los gastos 
derivados de las ejecuciones subsidiarias de su competencia.

5. Alternativamente a la ejecución subsidiaria prevista en el número anterior, podrán 
imponerse las multas coercitivas previstas en el punto 2, mientras persista el incumplimiento 
de gestión de la biomasa. No obstante, en caso de que se aprecie una necesidad 
sobrevenida derivada del riesgo de incendios, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria 
incluso en aquellos supuestos en los que previamente se impusieron una o varias multas 
coercitivas, si tras su imposición no se llevó a cabo la gestión de la biomasa requerida, y sin 
perjuicio de la repercusión de los costes de la gestión de la biomasa a la persona 
responsable. Para la realización de esta ejecución subsidiaria deberá publicarse previamente 
el anuncio previsto en el número anterior, excepto en los casos previstos en los números 7 y 
8.

6. Los ayuntamientos que dispongan de un plan de prevención y defensa contra 
incendios aprobado podrán delimitar, en función de la presencia de factores objetivos de 
riesgo, tales como el carácter recurrente de la producción de incendios forestales, zonas de 
actuación prioritaria, en las cuales se priorizarán las actuaciones de comprobación de 
gestión de biomasa y, en su caso, de la ejecución subsidiaria. De la misma forma, la 
Administración autonómica podrá priorizar la ejecución subsidiaria, en el marco del sistema 
público de gestión de la biomasa, de acuerdo con los factores objetivos de riesgo de 
incendios forestales.

7. Podrán delimitarse zonas de actuación prioritaria y urgente, en las cuales el 
incumplimiento por parte de las personas responsables de sus obligaciones de gestión de la 
biomasa vegetal o la retirada de especies arbóreas prohibidas en la fecha a que se refiere el 
número 1 habilitará a las administraciones públicas competentes para proceder de manera 
inmediata a la ejecución subsidiaria de tales obligaciones, en función de la presencia de 
factores objetivos de riesgo tales como el carácter recurrente de la producción de incendios 
forestales en la zona. Dicha delimitación se efectuará mediante decreto del Consejo de la 
Xunta de Galicia, sobre la base de una evaluación técnica especializada de las zonas que se 
van a delimitar.

Sin perjuicio de esta delimitación general, cuando concurran razones urgentes derivadas 
de una situación objetiva de grave riesgo para las personas o los bienes en caso de que no 
se efectúe inmediatamente la gestión de la biomasa y la retirada de especies prohibidas, las 
administraciones públicas podrán delimitar, mediante resolución, en las fajas de su 
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competencia, una o varias zonas como de actuación prioritaria y urgente con el fin de 
habilitar para proceder de manera inmediata a la ejecución subsidiaria en caso de 
incumplimiento de las obligaciones de gestión de la biomasa o retirada de especies 
prohibidas por parte de las personas responsables. La delimitación provisional de estas 
zonas de actuación prioritaria y urgente se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» e 
incluirá un apercibimiento de las consecuencias establecidas en esta ley en el caso de 
aprobación. Transcurridos quince días, la resolución por la que se delimitan las zonas se 
publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

8. Con independencia de lo previsto en los números anteriores, la consejería competente 
en materia forestal podrá proceder a la ejecución directa de trabajos preventivos en las redes 
de fajas de gestión de biomasa establecidas en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis, sin 
necesidad de comunicación previa ni de autorización de ningún tipo, cuando se declare un 
incendio forestal que suponga un riesgo inminente para las personas o los bienes.

9. En los supuestos de ejecución subsidiaria, la persona responsable está obligada a 
facilitar los accesos necesarios a los sujetos que acometan los trabajos de gestión de la 
biomasa y retirada de especies arbóreas prohibidas. En todo caso, la aministración y sus 
agentes y colaboradores podrán acceder a los montes, terrenos forestales y otros terrenos 
incluidos en las fajas de gestión de la biomasa para realizar los trabajos necesarios de 
gestión de la biomasa y retirada de especies arbóreas prohibidas, sin que sea preciso el 
consentimiento de su titular, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que el acceso 
afecte, dentro de la parcela, a espacios físicos susceptibles de merecer la calificación de 
domicilio a los efectos del artículo 18.2 de la Constitución, caso en el que deberá pedirse la 
correspondiente autorización judicial para la entrada en ellos si no se cuenta con la 
autorización de su titular.

10. La competencia para efectuar las comunicaciones y tramitar los procedimientos de 
ejecución subsidiaria y multas coercitivas regulados en este artículo corresponde a las 
entidades locales en los casos de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, así como 
en las fajas laterales de las redes viarias de su titularidad, y a la consejería competente en 
materia forestal en los demás casos.

No obstante, en el marco del convenio que regula el sistema público de gestión de la 
biomasa de los terrenos rústicos incluidos en las redes de fajas secundarias de gestión de la 
biomasa al que se refiere el artículo 21 quater de esta ley, se podrá prever como fórmula de 
colaboración, entre otras actuaciones, que la consejería competente en materia forestal 
asuma la competencia para efectuar las comunicaciones, los apercibimientos, la imposición 
de multas coercitivas, las publicaciones y el desarrollo de las actuaciones materiales de 
ejecución subsidiaria previstas en este precepto. Asimismo, en los casos de incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 21 en los que, por razones técnicas debidamente motivadas, 
resulte inviable que la Administración local pueda realizar la ejecución subsidiaria, podrán 
arbitrarse medios de colaboración entre las entidades locales no adheridas al sistema 
público de gestión de la biomasa y la autonómica para posibilitar la ejecución subsidiaria. A 
estos efectos el convenio podrá prever, entre otras actuaciones, las previstas en el párrafo 
anterior. Los instrumentos de colaboración determinarán igualmente el destino de los fondos 
que, en su caso, se perciban de la venta de las especies arbóreas.

En los casos en que la Administración autonómica, en el marco del convenio previsto en 
el artículo 21 quater.2 para las redes de fajas secundarias, asuma la consideración de 
administración actuante y desarrolle las actuaciones materiales de ejecución subsidiaria a 
través de Seaga, compensará todos los gastos o costes en los que incurra esta sociedad. A 
estos efectos, como garantía de la sostenibilidad financiera del sistema público de gestión de 
la biomasa, los costes derivados de la ejecución subsidiaria por la persona responsable 
tendrán la consideración de créditos de derecho público de la Administración autonómica, y 
su recaudación ejecutiva corresponderá a los órganos competentes de esta. De acuerdo con 
lo expuesto, en estos casos la consejería competente en materia forestal será la encargada 
de ordenar la ejecución subsidiaria y, de acuerdo con la justificación documental de costes 
de la ejecución subsidiaria presentada por Seaga, deberá aprobar la liquidación definitiva y 
notificarla a la persona responsable, concediéndole un período de pago voluntario de un mes 
para el pago de los gastos y costes correspondientes a la ejecución subsidiaria, adjuntando 
el correspondiente documento de ingreso según el modelo que apruebe la consejería 
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competente en materia de hacienda. La gestión recaudatoria se llevará a cabo por los 
órganos de recaudación competentes de la Administración autonómica.

11. El incumplimiento de las obligaciones que esta ley establece por parte de la persona 
propietaria del terreno implicará el incumplimiento de la función social de la propiedad y será 
causa de expropiación forzosa por interés social, en caso de que los costes acumulados de 
la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión de la biomasa que la Administración 
actuante haya asumido con cargo a su presupuesto, y que no pueda repercutir a aquella por 
desconocerse su identidad, superen el valor catastral de la parcela. La entidad gestora del 
Banco de Tierras de Galicia o la administración que haya asumido esos costes con cargo a 
su presupuesto tendrá la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa y compensará, 
en el momento del abono del justiprecio expropiatorio, las cantidades adeudadas por la 
persona propietaria por este concepto, siempre que no hayan prescrito los correspondientes 
derechos de cobranza a favor de la Hacienda pública. En caso de que la beneficiaria de la 
expropiación fuese la Administración local, podrá ceder esos terrenos al Banco de Tierras de 
Galicia.

Artículo 22 bis.  Fondo de gestión de la biomasa y retirada de especies.
(Suprimido). 

Artículo 22 ter.  Negocios patrimoniales de enajenación de la madera.
1. La venta de la madera procedente de especies arbóreas prohibidas que proceda 

retirar de acuerdo con lo establecido en esta ley se regirá por las siguientes reglas y, 
supletoriamente, por la legislación patrimonial de las administraciones públicas.

2. Los negocios jurídicos por los que se venda la madera, incluyendo su tala y retirada a 
cargo del contratista, tendrán la consideración de privados.

3. La Administración podrá estipular las cláusulas y condiciones precisas, siempre que 
no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. En 
particular, la madera podrá agruparse en lotes por zonas por razones económicas y de 
eficiencia en la actuación.

4. Será suficiente la formalización de estos negocios jurídicos en documento 
administrativo.

5. La venta de la madera deberá ir precedida de una valoración previa para determinar 
su valor de mercado.

6. El órgano competente para enajenar la madera será el alcalde, en caso de que la 
competencia corresponda al ayuntamiento, o la persona titular de la dirección general 
competente en materia forestal de la Administración autonómica, en caso de que la 
competencia corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la 
posibilidad de desconcentración o delegación.

7. La enajenación de la madera podrá realizarse mediante subasta pública, por concurso 
o adjudicación directa. La forma común de enajenación será la subasta pública. Podrá 
acordarse la adjudicación directa cuando sea declarada desierta la subasta promovida para 
la enajenación o esta resulte errada como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del adjudicatario; y cuando la valoración de la madera no exceda de 
12.000 euros. En el procedimiento de adjudicación directa deberán solicitarse, al menos, tres 
ofertas, siempre que resulte posible.

8. Cuando deba procederse a la retirada aislada de madera, cuando por sus condiciones 
o las del terreno en que se encuentre se pueda justificar técnicamente que el valor de venta 
equivale a los costes de su extracción, podrá adjudicarse directamente su retirada y entregar 
la madera en compensación de los indicados costes.

En caso de que los costes de extracción superen el valor en venta, la contratación de las 
obras se realizará de acuerdo con la legislación de contratos del sector público, y podrá 
entregarse la madera como parte de la contraprestación que deba abonar la Administración. 
En este caso, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que se 
satisfaga en dinero al contratista, sin tener en cuenta el valor de la madera. El precio que 
abone la Administración podrá ser repercutido a la persona responsable como coste de la 
ejecución subsidiaria.
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Artículo 23.  Nuevas edificaciones en terrenos forestales y zonas de influencia forestal y 
medidas de prevención de incendios forestales en las nuevas urbanizaciones.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta la evaluación 
de riesgo de incendio forestal, en lo que respecta a la zonificación del territorio y a las zonas 
de alto riesgo de incendio que constan en los planes de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de distrito.

2. Las nuevas instalaciones que se construyan de acuerdo con las disposiciones que 
se establezcan en su normativa específica para la construcción que le servirán de base para 
obtener el correspondiente título habilitante municipal destinadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas y forestales y las viviendas vinculadas a estas, así como las nuevas 
urbanizaciones y edificaciones para uso residencial, comercial, industrial o de servicios 
resultantes de la ejecución de planes de ordenación urbanística que afecten a zonas de 
monte o de influencia forestal, y que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana y 
que resulten colindantes con monte o con zonas de influencia forestal, tendrán que cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 21.

3. La responsabilidad de la gestión de la biomasa vegetal corresponderá a la persona 
propietaria de los terrenos edificados, que dispondrá de una servidumbre de paso forzosa 
para acceder a la faja establecida. Este acceso se llevará a cabo durante el tiempo 
estrictamente necesario para la labor de gestión de la biomasa por el punto menos 
perjudicial o incómodo para los terrenos gravados y, si fuera compatible, por el más 
conveniente para la persona beneficiaria.

La retirada de especies arbóreas se realizará por las personas propietarias de las 
mismas.

El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este número se entiende sin 
perjuicio del derecho de las personas titulares del derecho de aprovechamiento de los 
terrenos gravados por la servidumbre de paso forzosa o de las personas propietarias de los 
árboles retirados a reclamar de la persona propietaria de los terrenos edificados, en la vía 
jurisdiccional que corresponda, la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos, incluido el lucro cesante.

4. En caso de urbanizaciones y edificaciones para uso industrial, deberán disponer de 
forma perimetral de una red de hidrantes homologados para la extinción de incendios o, en 
su defecto, de tomas de agua, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente en 
la normativa específica para la construcción.

5. Los promotores y promotoras de nuevas edificaciones habrán de presentar ante la 
Administración municipal un proyecto técnico de prevención y defensa contra incendios 
forestales que garantice el cumplimiento de lo que establece la presente ley y la normativa 
que la desarrolla, así como el cumplimiento del plan municipal de prevención y defensa 
contra incendios forestales, en su caso.

6. En caso de incumplimiento de la gestión de la biomasa vegetal, corresponderá al 
ayuntamiento su realización, acudiendo a la ejecución subsidiaria de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente expediente 
sancionador.

CAPÍTULO III
Silvicultura preventiva

Artículo 24.  Silvicultura preventiva.
1. La silvicultura preventiva contempla el conjunto de acciones en el ámbito de la 

defensa de los montes contra incendios forestales y engloba las medidas aplicadas a las 
masas forestales, matorrales y otras formaciones espontáneas, al nivel de la composición 
específica y de su arreglo estructural, con los objetivos de disminuir el peligro de incendio 
forestal y garantizar la máxima resistencia del territorio a la propagación del fuego.

2. Los instrumentos de ordenación o gestión forestal deben explicitar las medidas de 
silvicultura y de la red de infraestructuras de terrenos forestales que garanticen la 
discontinuidad horizontal y vertical de la biomasa forestal, en el ámbito de las orientaciones 
del planeamiento de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito.
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3. Reglamentariamente se desarrollarán los criterios para la ordenación preventiva del 
territorio forestal y su aplicación en los instrumentos de ordenación o gestión forestal.

Artículo 24 bis.  Depósitos de subproductos forestales.
1. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, solo será permitido el apilado en 

cargadero de subproductos resultantes de corta o extracción forestal tales como la biomasa 
forestal residual, astillas y corcho, siempre que fuera salvaguardada un área sin vegetación 
con un mínimo de 10 metros alrededor.

2. Los depósitos temporales de madera en rollo quedan expresamente excluidos de la 
aplicación de este artículo.

CAPÍTULO IV
Ordenación preventiva del terreno forestal

Artículos 25 a 28.  
(Derogados)

CAPÍTULO V
Reorganización preventiva del terreno forestal

Artículo 29.  Reorganización de la propiedad forestal y fomento de las agrupaciones de 
propietarios forestales.

Al objeto de garantizar la defensa contra los incendios forestales y de facilitar la 
ordenación de los montes y su planeamiento preventivo, se promoverá la reorganización de 
la propiedad forestal y la puesta en marcha de agrupaciones de propietarios forestales.

Artículo 30.  Sistema de reorganización de la propiedad forestal.
(Derogado)

TÍTULO IV
Condiciones de acceso, circulación y permanencia en zonas forestales

Artículo 31.  Limitaciones de acceso, circulación y permanencia por razones de riesgo de 
incendios.

1. Durante la época de peligro alto de incendios forestales, definida en el artículo 9 de la 
presente Ley, queda condicionado el acceso, circulación y permanencia de personas y 
bienes en los terrenos forestales incluidos:

a) En las zonas de alto riesgo de incendio referidas en el artículo 11.
b) En las áreas bajo gestión de la Xunta de Galicia señalizadas a tal fin.
c) En las áreas donde exista señalización correspondiente a la limitación de actividades.
d) Las condiciones de limitación de acceso y las señalizaciones correspondientes 

incluidas en este apartado para áreas no incluidas en zonas de alto riesgo se desarrollarán 
por orden de la consejería competente en materia forestal.

2. El acceso, circulación y permanencia de personas y bienes en los terrenos y 
condiciones establecidas en el apartado anterior queda condicionado en los siguientes 
términos:

a) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy alto o 
extremo, no estará permitido acceder, circular y permanecer en el interior de las áreas 
referidas en el número anterior, así como en los caminos forestales, caminos rurales y otras 
vías que las atraviesan.
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b) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea alto, no 
estará permitido, en el interior de las áreas referidas en el número anterior, ejecutar trabajos 
que supongan la utilización de maquinaria sin los dispositivos previstos en el artículo 39.

c) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea moderado y 
alto, todas las personas que circulen en el interior de las áreas referidas en el número 1 y en 
los caminos forestales, caminos rurales y otras vías que las atraviesan o delimitan están 
obligadas a identificarse ante los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, agentes forestales y agentes facultativos medioambientales.

3. Fuera de la época de peligro alto, y desde que se verifique el índice de riesgo diario de 
incendio forestal de niveles muy alto y extremo, no estará permitido acceder, circular y 
permanecer en el interior de las áreas referidas en el número 1, así como en los caminos 
forestales, caminos rurales y otras vías que las atraviesan.

4. Fuera de la época de peligro alto, y desde que se verifique el índice de riesgo diario de 
incendio forestal de niveles moderado y alto, la circulación de personas en el interior de las 
áreas referidas en el número 1 queda sujeta a las medidas referidas en el apartado c) del 
punto 2 de este artículo.

5. En las áreas a que se refiere el apartado b) del número 1 de este artículo el acceso 
queda condicionado, además, a lo señalado por la consejería competente en materia de 
conservación de la naturaleza cuando afectase a espacios naturales protegidos.

6. El incumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo será sancionado 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes.

Artículo 32.  Excepciones.
1. Constituyen excepciones a las medidas referidas en los apartados a) y b) del 

número 2 y en el número 3 del artículo 31:
a) El acceso, circulación y permanencia en el interior de las referidas áreas de personas 

residentes, propietarias y productoras forestales y personas que allí ejerzan su actividad 
profesional.

b) La circulación de personas en el interior de las referidas áreas sin otra alternativa de 
acceso a sus residencias y locales de trabajo.

c) El acceso y permanencia en las áreas recreativas cuando estén debidamente 
equipadas, en los términos de la legislación aplicable.

d) La circulación en autovías y autopistas, itinerarios principales, itinerarios 
complementarios y carreteras de la red estatal y autonómica.

e) La circulación en carreteras de titularidad local para las cuales no existiese otra 
alternativa de circulación con equivalente recorrido.

f) El acceso, circulación y permanencia en el interior de las referidas áreas de 
autoridades y personal dependiente de las administraciones con competencias en materia 
forestal, de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las distintas administraciones 
y de autoridades, fuerzas armadas y personal de protección civil y emergencias en el 
ejercicio de sus competencias.

g) El acceso, circulación y permanencia en el interior de las referidas áreas de personal 
militar en misión intrínsecamente militar.

h) El acceso, circulación y permanencia en las fincas rústicas de régimen cinegético 
especial para aquellos cazadores socios de las sociedades gestoras de las mismas que 
participen en actividades cinegéticas autorizadas.

i) El acceso y permanencia de personas debidamente acreditadas que desarrollen o 
participen en actividades recreativas, deportivas o turísticas expresamente autorizadas por la 
consejería competente en materia forestal.

2. Lo dispuesto en el artículo 31 no se aplica, en ningún caso:
a) A las áreas urbanas y áreas industriales.
b) A los accesos habilitados a tal efecto a las playas fluviales y marítimas.
c) A los medios de prevención, vigilancia, detección y extinción de los incendios 

forestales.
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d) A la ejecución de obras de interés público, con tal reconocimiento, bajo la 
responsabilidad del adjudicatario de las mismas.

e) A la circulación de vehículos prioritarios cuando estuvieran en marcha de urgencia.
f) A las áreas bajo jurisdicción militar.

TÍTULO V
Uso del fuego

Artículo 33.  Uso del fuego.
Como medida preventiva, se prohíbe el uso del fuego en los terrenos agrícolas, terrenos 

forestales y zonas de influencia forestal definidas en el artículo 2 de la presente ley, salvo 
para las actividades y en las condiciones, periodos o zonas autorizadas por la consejería 
competente en materia forestal en los términos de la presente Ley y de lo que establezca su 
normativa de desarrollo.

Artículo 34.  Comunicaciones y autorizaciones de quemas de restos agrícolas y forestales.
1. La quema de restos agrícolas apilados en terrenos agrícolas y en aquellos terrenos 

ubicados en las zonas de influencia forestal será comunicada previamente, con carácter 
obligatorio, a la consejería competente en materia forestal, en los términos que se fijen 
reglamentariamente. Queda prohibida la quema de restos agrícolas y de actividades de 
jardinería en terrenos forestales.

2. La quema de restos forestales apilados en terrenos agrícolas, forestales o en aquellos 
ubicados en las zonas de influencia forestal habrá de contar con autorización preceptiva de 
la consejería competente en materia forestal, en los términos que se fijen 
reglamentariamente. En todo caso, para la concesión de la autorización de quema de restos 
forestales se tendrán en cuenta los riesgos y la superficie que se solicita quemar.

Artículo 35.  Autorización de quemas controladas.
1. En el caso en que sea preciso, por razones de idoneidad técnica, realizar el control de 

la biomasa forestal por medio de quemas controladas, será necesaria la autorización de la 
consejería competente en materia forestal, para lo cual se tendrán en cuenta los riesgos 
derivados de la vulnerabilidad del terreno en relación con la erosión, pendiente y superficie a 
quemar.

2. La realización de quemas controladas en terrenos agrícolas y forestales y zonas de 
influencia forestal solo será permitida, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, previa autorización expresa y con la presencia de personal técnico 
autorizado para la gestión de quemas controladas y con equipos de extinción de incendios. 
Las autorizaciones a que se refiere este apartado serán otorgadas por la consejería 
competente en materia forestal.

3. Sin acompañamiento técnico adecuado, la quema controlada será considerada como 
fuego intencionado, a los efectos de la graduación de la sanción que pueda corresponder.

4. La realización de quemas controladas solo estará permitida fuera de la época de 
peligro alto y cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea bajo o moderado.

5. Las quemas controladas sólo podrán realizarse de acuerdo con las normas técnicas y 
funcionales que se definirán reglamentariamente por orden de la consejería competente en 
materia forestal.

6. Asimismo, en caso de que las quemas controladas se desarrollasen en terrenos 
calificados como espacios naturales protegidos, según la normativa sectorial de aplicación, 
será necesario el informe previo de la consejería competente en materia de conservación de 
la naturaleza.

Artículo 36.  Otros usos del fuego.
1. En las zonas agrícolas, forestales y en las de influencia forestal, durante la época de 

peligro alto, queda prohibido:
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a) Realizar hogueras para recreo u ocio y para la preparación de alimentos, así como 
utilizar equipamientos de quema y combustión destinados a la iluminación o elaboración de 
alimentos.

b) Quemar matorrales cortados y apilados y cualquier tipo de sobrantes de explotación, 
limpieza de restos o cualquier otro objeto combustible.

2. En las zonas agrícolas, forestales y en las de influencia forestal, fuera de la época de 
peligro alto y desde que se verifique el índice de riesgo diario de incendio forestal de niveles 
muy alto y extremo, se mantendrán las restricciones referidas en el número anterior.

3. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado a) del número 1 y en el número anterior la 
preparación de alimentos en espacios no incluidos en zonas de alto riesgo de incendio 
siempre que fuese realizada en las áreas expresamente previstas al efecto, como son las 
áreas recreativas y otras cuando estén debidamente identificadas y contasen con 
infraestructuras adecuadas a tal fin.

4. Excepcionalmente, la consejería con competencias en materia forestal podrá autorizar 
áreas recreativas incluidas en zonas de alto riesgo de incendio en las cuales puedan 
prepararse alimentos, siempre que contasen con los requisitos, instalaciones y 
equipamientos específicos que se señalen reglamentariamente.

5. Se exceptúa asimismo de lo dispuesto en el apartado a) del número 1 y en el número 
anterior el uso de fuego en las fiestas locales o de arraigada tradición popular, que requerirá 
autorización previa del ayuntamiento, en la cual figurarán, en todo caso, las medidas de 
seguridad y prevención de incendios forestales.

6. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado b) del número 1 y en el número 2 la 
quema de restos de explotación debida a exigencias fitosanitarias de carácter obligatorio y 
así venga determinado por las autoridades competentes, la cual habrá de ser realizada con 
la presencia de una unidad de algún equipo de bomberos de las entidades locales o de un 
equipo autorizado por la Xunta de Galicia.

Artículo 37.  Cohetes y otras formas de fuego.
1. En todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal, durante la época de 

peligro alto, los artefactos que lleven aparejado el uso del fuego, así como la utilización de 
fuegos de artificio, el lanzamiento de globos y otros artefactos pirotécnicos, que en todos los 
casos estén relacionados con la celebración de fiestas locales o de arraigada tradición 
cultural, están sujetos a la autorización previa del respectivo ayuntamiento, que incluirá las 
medidas específicas de seguridad y prevención adecuadas. El ayuntamiento comunicará las 
autorizaciones al distrito forestal correspondiente a su ámbito territorial con cuarenta y ocho 
horas de antelación como mínimo.

En caso de que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea extremo, el 
ayuntamiento no podrá autorizar la utilización de artefactos que lleven aparejado el uso del 
fuego, fuegos de artificio, globos y artefactos pirotécnicos. En los casos de que el índice de 
riesgo diario de incendio forestal sea extremo el día de la celebración, se entenderán 
revocadas las autorizaciones emitidas con anterioridad.

Los lanzamientos de fuegos de artificio o artefactos pirotécnicos en los terrenos 
forestales y zonas de influencia forestal solo podrán ser realizados por personal autorizado 
de las empresas que figuren en el registro sectorial de esta actividad. Los fuegos de artificio 
y artefactos pirotécnicos habrán de emplear materiales ignífugos, o bien ignifugados.

La autorización otorgada no eximirá en caso alguno de las responsabilidades por daños 
y perjuicios a que hubiera lugar en caso de que concurriese negligencia o imprudencia.

2. Durante la época de peligro alto, las acciones de fumigación o desinfección en 
panales de abejas no están permitidas, salvo en el caso de que los fumigadores estén 
equipados con dispositivos de retención de chispas.

3. En los terrenos forestales, durante la época de peligro alto, no está permitido fumar o 
hacer fuego de cualquier tipo en su interior o en las vías que los delimitan o atraviesan.

4. Fuera de la época de peligro alto y desde que se verifique el índice de riesgo diario de 
incendio forestal de nivel extremo, se mantienen las restricciones referidas en el número 1 
de este artículo.
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5. Fuera de la época de peligro alto y desde que se verifique el índice de riesgo diario de 
incendio forestal de niveles alto, muy alto y extremo, se mantienen las restricciones referidas 
en los números 2 y 3 de este artículo.

6. La consejería competente en materia forestal podrá prohibir todos los usos de cohetes 
y otras formas de fuego si las circunstancias de peligro de incendio así lo aconsejan y 
mientras las mismas persistan.

Artículo 38.  Limitaciones a la utilización de explosivos.
El uso, transporte y almacenamiento de explosivos para aperturas de carreteras, trabajos 

de canteras, prospecciones mineras y otras actividades que incluyan el uso de los citados 
materiales en terrenos forestales habrá de realizarse según sus normas de seguridad, 
elaborando un plan de medidas de seguridad y prevención que será remitido para su 
conocimiento a la consejería con competencia en materia forestal.

Artículo 39.  Maquinaria y equipamiento.
1. Durante la época de peligro alto, en los trabajos y otras actividades que se lleven a 

cabo en todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio que los 
tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados que van a utilizarse estén provistos 
de equipamiento para la extinción de incendios.

2. El uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan 
producir chispas o soldaduras de cualquier tipo precisará de la correspondiente autorización 
en los términos que se establezcan.

TÍTULO VI
Aprovechamientos en el monte

CAPÍTULO I
Cambios de actividad en terrenos quemados

Artículo 40.  Cambios de actividad de forestal a agrícola.
1. Con carácter general, el cambio de actividad de forestal a agrícola se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de montes de Galicia.
2. En caso de que se produjese un incendio forestal, no se autorizará el cambio de 

actividad de forestal a agrícola o pastizal desde la fecha en que se produjese el incendio 
forestal hasta el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se cumplieran dos años del 
mismo. Solamente de forma excepcional, y en atención a las circunstancias especiales que 
se determinen reglamentariamente, en los términos previstos en el artículo 50.1 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, podrá autorizarse dicho cambio de actividad.

Artículo 41.  Aprovechamiento de pastos en los terrenos forestales.
(Derogado)

CAPÍTULO II
Actividades en terrenos quemados

Artículo 42.  Aprovechamiento de madera quemada.
Los aprovechamientos de madera quemada, con independencia de la especie forestal, 

requerirán la autorización previa del órgano inferior competente por razón del territorio de la 
consejería competente en materia forestal. Se desarrollarán reglamentariamente las 
condiciones para la autorización del aprovechamiento de la madera quemada por incendios 
forestales.
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Artículo 43.  Limitaciones al pastoreo.
1. Con carácter general, se prohíbe el pastoreo en todos los terrenos forestales que 

resultasen afectados por incendios forestales, en un plazo mínimo a contar desde la fecha 
en que se produjese el incendio hasta el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se 
cumpliesen dos años del mismo y hasta que las adecuadas condiciones de restauración de 
la masa arbolada, en su caso, lo permitan. En este caso, se precisará de autorización 
administrativa, en los términos que se establezcan al efecto.

2. Reglamentariamente podrán contemplarse excepciones a la prohibición establecida en 
el apartado anterior, basadas en la acreditación de pérdidas de difícil reparación por la 
prohibición al pastoreo o en la inexistencia de alternativas al pastoreo en las áreas afectadas 
por incendios forestales dentro de la misma demarcación forestal, salvo que se trate de 
superficies arboladas quemadas, o superficies de parroquias incluidas en zonas declaradas 
como de alto riesgo donde, por el número de incendios forestales reiterados o por su gran 
virulencia, precisasen medidas extraordinarias de prevención de incendios y de protección 
de los montes frente a los impactos producidos por los mismos.

Artículo 44.  Limitaciones a la actividad cinegética.
1. Los aprovechamientos y la repoblación cinegética en terrenos quemados quedan 

prohibidos durante un periodo a contar desde la fecha en que se produjese el incendio hasta 
el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se cumpliesen tres años del mismo, salvo 
autorización expresa del órgano competente en materia cinegética, previo informe favorable 
de la consejería competente en materia forestal.

2. La falta de esta autorización, o la realización de la actividad en condiciones distintas a 
las autorizadas, se sancionará con arreglo a lo dispuesto en la legislación gallega en materia 
cinegética.

CAPÍTULO III
Vigilancia y detección de incendios forestales

Artículo 45.  Vigilancia y detección.
1. La vigilancia de los terrenos forestales y zonas de influencia forestal contribuye a la 

reducción del número de incendios forestales, identificando potenciales agentes causantes y 
disuadiendo comportamientos que propicien la existencia de incendios forestales.

2. La detección tiene como objetivo la identificación inmediata y la localización precisa 
de los incendios forestales y su comunicación rápida a las entidades responsables de la 
extinción.

3. La vigilancia y detección de incendios forestales puede realizarse por:
a) Cualquier persona que detecte un incendio forestal, que está obligada a alertar de 

inmediato a las entidades competentes.
b) La red de puntos de vigilancia, dependiente de los servicios de defensa contra 

incendios forestales, que asegura en todo el territorio de Galicia las funciones de detección 
fija de incendios forestales.

c) La red de vigilancia de los espacios forestales de Galicia.
d) La red de vigilancia móvil, dependiente de los servicios de defensa contra incendios 

forestales.
e) Medios aéreos.
f) Medios de las distintas administraciones públicas que se establezcan a través de los 

instrumentos de colaboración y cooperación institucional, las agrupaciones de defensa 
contra incendios y el voluntariado social.

Artículo 46.  La red de puntos de vigilancia.
1. La red de puntos de vigilancia está constituida por puestos de vigía ubicados en 

edificaciones o instalaciones previamente aprobadas por la consejería competente en 
materia forestal.
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2. La cobertura de detección de la red de puntos de vigilancia puede ser complementada 
con medios de detección móviles.

3. La coordinación de la red de puntos de vigilancia corresponde a la consejería 
competente en materia forestal, que establecerá las orientaciones técnicas y funcionales 
para su ampliación, redimensionamiento y funcionamiento.

4. Los puestos de vigilancia se instalarán según criterios de prioridad fundados en el 
grado de riesgo de incendio forestal, valor del patrimonio a defender y visibilidad, siendo 
dotados del equipamiento tecnológico adecuado a sus funciones.

5. La instalación de cualquier equipamiento de comunicación radioeléctrica que pueda 
interferir en la calidad de las comunicaciones de la red de radio de los servicios de 
prevención y defensa contra los incendios forestales requerirá de informe previo favorable de 
la consejería competente en materia forestal.

6. Cualquier plantación que se realice en el espacio de 50 metros alrededor de un puesto 
de vigía requerirá igualmente de informe previo favorable de la consejería competente en 
materia forestal.

Artículo 46 bis.  La red de vigilancia de los espacios forestales de Galicia.
1. De acuerdo con la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, en cuanto 

determina el carácter estratégico para el desarrollo económico de Galicia de los recursos 
forestales gallegos y el interés público en la conservación de las masas forestales, y lo 
dispuesto en la presente ley, teniendo en cuenta su finalidad de proteger a las personas y los 
bienes afectados por los incendios forestales, y como instrumento de apoyo de las redes de 
vigilancia y detección de incendios forestales que componen las redes de defensa contra los 
incendios forestales de distrito forestal, la Administración autonómica pondrá en marcha la 
red de vigilancia de los espacios forestales de Galicia.

2. La red de vigilancia de los espacios forestales de Galicia incluirá la instalación de 
sistemas tecnológicos de detección de incendios mediante cámaras ópticas en los puntos 
del monte gallego que se determinen, con la finalidad de facilitar las tareas de vigilancia 
forestal del monte gallego y detección temprana de incendios, así como, en caso de 
detectarse fuegos, permitir la visualización en directo y el seguimiento del avance, 
condiciones y evolución de los mismos a través de medios digitales e imágenes 
geoposicionadas, todo ello como mecanismo de apoyo a la toma de decisiones óptimas por 
las autoridades y personal técnico competentes para la movilización y gestión de medios y 
asignación y coordinación de recursos para la extinción.

3. La instalación de los sistemas de vigilancia se realizará con preferencia en torres de 
telecomunicaciones e infraestructuras de titularidad de la Administración autonómica o de su 
sector público, y priorizando los puntos que permitan la vigilancia forestal de las parroquias 
de alta actividad incendiaria y zonas de alto riesgo definidas en el Plan de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia, todo ello sin perjuicio de los medios 
personales y materiales de vigilancia ya existentes.

4. La red de vigilancia de los espacios forestales de Galicia podrá ir incorporando las 
diferentes innovaciones tecnológicas que permita en cada momento la evolución del estado 
de la ciencia y de la técnica, como capacidad de visión nocturna e imágenes térmicas, al 
objeto de ir mejorando su efectividad y eficiencia.

5. La operación de la red corresponderá a la consejería competente en materia de 
prevención y defensa contra incendios forestales y el mantenimiento técnico a la entidad del 
sector público competente en materia de modernización tecnológica de Galicia.

6. En la implantación del proyecto se adoptarán todas las medidas técnicas, 
organizativas y de seguridad que sean necesarias para asegurar la privacidad y el 
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, en la medida en que pudieran 
captarse incidentalmente imágenes de personas identificables. A estos efectos, se establece 
como responsable de dicho tratamiento la consejería competente en materia de prevención y 
defensa contra incendios forestales.

En el marco aludido, se aprobarán medidas como el establecimiento de protocolos de 
uso del sistema por parte del personal técnico competente, registros de accesos de la 
manipulación de las cámaras, mecanismos técnicos de encriptación para la conservación de 
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las imágenes, limitación de plazos de conservación antes de su destrucción y todas aquellas 
otras medidas que sean precisas para el cumplimiento de las normas señaladas.

Asimismo, las imágenes podrán ser puestas a disposición de la autoridad judicial y de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los supuestos previstos en la normativa 
aplicable.

Artículo 47.  Sistemas de vigilancia móvil.
1. Los sistemas de vigilancia móvil comprenden las patrullas de vigilancia que la Xunta 

de Galicia constituya y otros grupos que al efecto vengan a ser reconocidos por la consejería 
competente en materia forestal.

2. Los sistemas de vigilancia móvil tienen, en concreto, por objetivos:
a) Aumentar el efecto de disuasión.
b) Identificar a los agentes causantes o supuestos de incendios forestales, poniéndolos 

en conocimiento de las autoridades competentes.
c) Detectar incendios forestales en zonas sombra de los puestos de vigía.
d) Realizar acciones de primera intervención en fuegos incipientes.
3. Es competencia de la consejería competente en materia forestal la coordinación de las 

acciones de vigilancia llevadas a cabo por las diversas entidades o grupos.

CAPÍTULO IV
Extinción e investigación de incendios forestales

Artículo 48.  Extinción, remate, vigilancia, investigación y repercusión de gastos de 
incendios forestales.

1. Toda persona que observase la existencia o el comienzo de un incendio está obligada 
a comunicarlo a los servicios de prevención y defensa contra los incendios forestales, a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a los servicios de protección civil de la forma 
más rápida posible y, en su caso, colaborar, dentro de sus posibilidades, a la extinción del 
incendio.

2. La dirección técnica de extinción se realizará por personal técnico dependiente de la 
consejería competente en materia forestal. Las operaciones de extinción de los incendios 
forestales serán realizadas por el personal perteneciente al Servicio de Defensa contra 
Incendios Forestales, por el personal dependiente de los servicios de protección civil y por 
profesionales habilitados al efecto por la consejería competente en materia forestal.

3. El sistema de extinción de incendios forestales se basará en una estructura de base 
territorial, profesionalizada e integrada, bajo el mando único de la administración competente 
en materia forestal, a través de los órganos que se especifiquen en el Plan de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga).

4. Pueden participar en las operaciones de extinción y finalización de incendios 
forestales, bajo el mando único operativo dependiente de la consejería competente en 
materia forestal:

a) Los vigilantes de la naturaleza de las áreas protegidas, las brigadas de comunidades y 
mancomunidades de montes vecinales en mancomún y de entidades locales y otros grupos 
que sean reconocidos por la consejería competente en materia forestal.

b) Los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos pertenecientes a las entidades, 
mancomunidades, agrupaciones de defensa contra incendios forestales y consorcios locales.

c) Las personas propietarias y titulares de derechos reales y personales de los terrenos 
forestales con los medios materiales de que dispongan o que puedan serles puestos a 
disposición por los servicios de extinción de incendios bajo las órdenes y directrices de la 
administración competente.

d) El personal dependiente de los servicios de protección civil, de los grupos locales de 
pronto auxilio y de otros vinculados a protección civil.

5. La participación de los medios referidos en el número anterior se concretará a través 
del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
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6. En situaciones de emergencia, cuando para la extinción de un incendio forestal fuera 
preciso, la persona directora o responsable técnica de las tareas de extinción podrá movilizar 
los medios públicos y privados para actuar en la extinción de acuerdo con un plan de 
operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando fuese necesario y aunque no pudiera 
contarse con la autorización de las personas titulares respectivas, la entrada de equipos y 
medios en fincas forestales, agrícolas o ganaderas, la circulación por caminos privados, la 
apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos 
de urgencia y la quema anticipada mediante contrafuego en las zonas que se estimase, 
dentro de una normal previsión, que pueden ser consumidas por el incendio.

7. Asimismo, la administración competente podrá proceder a la ejecución directa de 
trabajos preventivos, sin necesidad de requerimiento previo, cuando se declarase un 
incendio forestal que suponga un riesgo inminente para las personas y los bienes.

8. Tras la finalización de un incendio forestal, se procederá, en función de los medios 
disponibles, a la investigación de causas, al objeto de establecer las circunstancias en que 
se produjo e identificar y sancionar a la persona responsable de su autoría. La investigación 
debe servir también para establecer las medidas preventivas para evitar los incendios. Esta 
investigación, sin perjuicio de las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, será realizada por técnicos de los servicios de prevención y defensa contra 
incendios forestales y técnicos pertenecientes a los distritos forestales, agentes forestales o 
agentes facultativos medioambientales especializados o las brigadas de investigación de 
incendios forestales, siguiendo los protocolos oficiales y los procedimientos técnicos 
establecidos por la consejería competente en materia forestal.

9. Sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, correspondan a las personas 
autoras de los incendios forestales, la consejería competente en materia forestal repercutirá 
los gastos de extinción, previa tramitación por el órgano territorial de aquella del preceptivo 
procedimiento, con audiencia de las personas interesadas:

a) A las personas que resulten responsables conforme al artículo 21 ter cuando hubiesen 
incumplido las obligaciones de gestión de la biomasa vegetal o retirada de especies 
arbóreas que les impone esta ley.

b) A las personas que resulten responsables conforme al artículo 21 ter cuando hubiesen 
incumplido las distancias mínimas establecidas en esta ley y en la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia, o norma que la sustituya.

c) A las personas titulares del aprovechamiento de fincas concentradas o 
reestructuradas que estén en estado de abandono.

El procedimiento para la repercusión de los gastos de extinción se iniciará de oficio, en la 
jefatura territorial correspondiente al municipio en que se produjo el incendio, o, si fuesen 
varios municipios afectados y ello determinase la competencia de órganos distintos, por el 
que corresponda al municipio con mayor superficie afectada, siempre que de la investigación 
a la que se refiere el número anterior se desprenda que dichos incumplimientos de las 
personas responsables o el estado de abandono de las fincas concentradas o 
reestructuradas influyeron en la producción, en la propagación o en la agravación de la 
intensidad y en los daños provocados por el incendio forestal.

Los gastos se repercutirán a las personas mencionadas en proporción a la contribución 
de los incumplimientos que les sean imputables o del estado de abandono de las fincas 
concentradas o reestructuradas a la producción, a la propagación o a la agravación de la 
intensidad y a los daños provocados por el incendio forestal.

La instrucción y resolución del procedimiento corresponderá al mismo órgano territorial 
competente para iniciarlo.

10. La inclusión en el registro cartográfico e informático de superficies quemadas, 
recogido en el número 2 del artículo 4 de esta ley, tendrá efectos de reconocimiento oficial 
del incendio.

Artículo 49.  Mantenimiento y restauración de los terrenos incendiados.
1. Anualmente, una vez finalizada la época de peligro alto de incendios forestales, la 

Administración autonómica gallega promoverá la elaboración de un mapa de riesgos, 
asociados a los incendios forestales del último período, en el que se concretarán las zonas 
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sensibles a la erosión, la afección sobre los cursos y recursos hídricos, forestales y 
pesqueros y las infraestructuras.

Asimismo promoverá la adopción de medidas urgentes y de colaboración con los 
afectados por los incendios forestales para llevar a cabo en las zonas de actuación prioritaria 
y que serán acometidas por los diferentes departamentos o consejerías competentes en la 
respectiva materia sectorial. Estas medidas urgentes podrán consistir en actuaciones para la 
conservación de los ecosistemas naturales, de los recursos forestales, hídricos y del suelo y 
en medidas destinadas a la regeneración de los terrenos, estableciendo limitaciones o 
prohibiciones de aquellas actividades que sean incompatibles con la regeneración de la 
cubierta vegetal.

2. Este mapa de riesgos se elaborará por una comisión de carácter interdepartamental, 
en la que estarán representadas las diferentes consejerías con competencias en los sectores 
afectados por los incendios forestales. Su creación, composición y régimen jurídico se 
determinará reglamentariamente.

3. El Consello de la Xunta de Galicia podrá declarar de utilidad pública las ocupaciones 
de infraestructuras o bienes privados que sean necesarios para la ejecución de las obras de 
restauración y regeneración de los terrenos quemados, así como para la realización de 
cualquier actuación destinada a la protección hidrológica a los efectos de lo previsto en la 
legislación sobre expropiación forzosa.

TÍTULO VII
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones

Artículo 50.  Infracciones en materia de incendios forestales.
1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo 

serán sancionados con arreglo a lo previsto en el título VII de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, sin perjuicio de las peculiaridades que se contemplan en el presente 
título.

2. Además de las tipificadas en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes, constituyen infracciones en materia de incendios forestales:

1) El incumplimiento de la obligación de gestionar la biomasa con arreglo a lo previsto en 
alguno de los artículos 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 22 y 23 o en la disposición transitoria tercera 
de la presente Ley.

2) El incumplimiento del procedimiento de gestión de biomasa establecido en el artículo 
22 de la presente ley, así como el incumplimiento de los criterios de gestión de biomasa que 
se establezcan por orden de la consejería competente en materia forestal.

3) El incumplimiento de las medidas de prevención para las nuevas edificaciones en 
zonas forestales y de influencia forestal, en los términos del artículo 23.2.

4) La ejecución de medidas de silvicultura preventiva vulnerando lo dispuesto en la 
presente Ley y en su normativa de desarrollo.

5) (Derogado)
6) (Derogado)
7) El depósito de productos forestales y productos inflamables en condiciones distintas 

de las previstas en el artículo 24 bis de la presente Ley.
8) El empleo de maquinaria y equipamiento incumpliendo las condiciones establecidas 

en el artículo 39.
9) El cambio de actividad sin obtener la autorización prevista en el artículo 40 o en 

condiciones distintas a las autorizadas.
10) La práctica del pastoreo en los terrenos forestales que resultasen afectados por 

incendios forestales vulnerando lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ley o 
incumpliendo la autorización prevista en el mismo.
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11) El aprovechamiento de madera quemada sin contar con la autorización, o en 
condiciones distintas a las autorizadas.

12) Repoblaciones realizadas a menos de 50 metros alrededor de un puesto de vigía sin 
informe favorable de la consejería competente en materia forestal.

13) Acampadas fuera de las zonas delimitadas a tal fin.

Artículo 51.  Calificación de las infracciones.
Las infracciones en materia de incendios forestales tipificadas en el artículo anterior y en 

el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, se calificarán como muy 
graves, graves y leves con arreglo a los criterios previstos en el artículo 68 de dicha ley, y 
además los siguientes:

1. Infracciones muy graves:
a) Las conductas constitutivas de infracción en materia de incendios forestales cuando 

afecten a una superficie superior a 25 hectáreas arboladas o a más de 50 hectáreas de 
matorral o matorral mezclado con arbolada.

b) La conducta tipificada en el número 2.8 del artículo 50 de la presente Ley cuando el 
índice de riesgo diario de incendio forestal sea extremo.

c) La realización, en época de peligro alto de incendios forestales, de quemas sin la 
autorización referida en los artículos 34.2 y 35 de la presente ley en relación con el apartado 
d) del artículo 67 de la Ley 43/2003.

d) La comisión de una tercera infracción de carácter grave en el plazo de dos años, 
siempre que, respecto a las dos anteriores, la resolución sancionadora hubiera sido firme en 
vía administrativa. El plazo comenzará a contar desde el día en que la primera resolución 
sea firme en esta vía.

2. Infracciones graves:
a) Las conductas constitutivas de infracción en materia de incendios forestales cuando 

afecten a superficies de 1 a 25 hectáreas arboladas, de 2 a 50 hectáreas de matorral o 
matorral mezclado con arbolada o a más de 100 hectáreas de terrenos dedicados a pastos.

b) Las conductas tipificadas en el número 2.8 del artículo 50 de la presente Ley, cuando 
el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy alto.

c) Las conductas tipificadas en el artículo 50.2.3.
d) La conducta tipificada en el número 2.7 del artículo 50.
e) La conducta descrita en el número 2.4 del artículo 50, cuando las medidas de 

silvicultura se realizasen en terrenos incluidos en las redes secundarias de fajas de gestión 
de biomasa.

f) La conducta prevista en el apartado o) del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes.

g) La comisión de una tercera infracción de carácter leve en el plazo de dos años, 
siempre que, respecto a las dos anteriores, la resolución sancionadora hubiera sido firme en 
vía administrativa. El plazo comenzará a contar desde el día en que la primera resolución 
sea firme en esta vía.

h) La conducta tipificada en el apartado k) del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy alto o 
extremo.

3. Infracciones leves:
a) Constituyen infracción leve las conductas constitutivas de infracción en materia de 

incendios forestales cuando no deban calificarse como graves o muy graves.
b) Asimismo, constituye infracción leve cualquier otro incumplimiento total o parcial de 

otras obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley, en su normativa de 
desarrollo reglamentario o en la normativa estatal en materia de incendios.

4. Cuando en la comisión de una infracción en materia de incendios forestales concurran 
varios criterios de los especificados en la presente ley y en la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, para su calificación se atenderá a lo que resulte de mayor gravedad.
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Artículo 52.  Criterios para la graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración, además de los criterios establecidos 
en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los siguientes, que habrán de ser 
debidamente motivados en la instrucción del expediente sancionador:

a) La superficie afectada y el valor atribuido a cada tipo de cobertura vegetal.
b) La adopción inmediata y eficaz de medidas tendentes a disminuir el daño o perjuicio 

ocasionado.
c) La falta de acompañamiento técnico adecuado en la realización de quemas 

controladas, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.3 de la presente Ley.
d) La diferente consideración de la época de peligro, zonas de riesgo e índice de riesgo 

diario de incendio forestal, en la fecha de la comisión de la infracción, según lo dispuesto en 
los artículos 9, 10 y 11 de la presente Ley.

e) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 
que se sancionen en el mismo procedimiento.

f) La intencionalidad.
g) La situación de riesgo generado para las personas o los bienes.
h) El ánimo de lucro.
i) Los perjuicios causados y la irreversibilidad de los mismos.
j) La trascendencia social, medioambiental o paisajística.
k) La agrupación u organización para cometer la infracción.
l) Que la infracción fuera cometida en zona quemada o declarada como de especial 

riesgo de incendios.
m) La reincidencia en la comisión de una infracción de las contempladas en la presente 

ley en el último año. El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 
adquiriese firmeza la resolución en vía administrativa.

2. En todo caso, podrá reducirse la sanción o la cuantía de la sanción, a juicio del órgano 
competente para resolver según el tipo de infracción de que se trate, en atención a las 
circunstancias específicas del caso, entre ellas el reconocimiento y la enmienda de la 
conducta infractora y la reparación de los daños causados en el plazo que se señale en el 
correspondiente requerimiento efectuado bien por el agente denunciante, por el órgano 
competente para la incoación del expediente sancionador o por el órgano competente para 
su resolución, o cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Los criterios de graduación contemplados en el apartado 2 no podrán utilizarse para 
agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o 
formen parte del propio ilícito administrativo. 4. La propuesta de resolución del expediente y 
la resolución administrativa que recaiga habrá de explicitar los criterios de graduación de la 
sanción tenidos en cuenta. Cuando no se estime relevante a estos efectos ninguna de las 
circunstancias enumeradas, la sanción se impondrá en la cuantía mínima prevista para cada 
tipo de infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 53.  Sanciones accesorias.
1. El órgano competente para resolver podrá imponer acumulativamente las siguientes 

sanciones accesorias en el ámbito de las actividades y proyectos forestales:
a) Privación del derecho a subvenciones u otros beneficios otorgados por las 

administraciones públicas, sus organismos autónomos y las entidades de derecho público 
relacionadas con la actividad forestal.

b) Suspensión de autorizaciones y permisos a que se refiere la presente ley.
2. Las sanciones referidas en el número anterior tienen la duración máxima de dos años 

a contar a partir de la firmeza, sea en vía administrativa o en vía contencioso-administrativa, 
de la resolución sancionadora.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, la consejería competente en materia 
forestal comunicará, en el plazo de cinco días a partir de la firmeza de la resolución, a todas 
las entidades públicas responsables de la concesión de subvenciones y otros beneficios la 
aplicación de esta sanción accesoria.
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4. El órgano competente para resolver impondrá acumulativamente, en su caso, la 
sanción accesoria de decomiso definitivo de la madera correspondiente a las especies 
arbóreas prohibidas retiradas por la Administración en el caso de las ejecuciones 
subsidiarias realizadas conforme a lo establecido en el artículo 22 de esta ley. Si la madera 
se hubiese vendido de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el decomiso se referirá 
al producto obtenido por su venta, al cual deberá darse el destino previsto en esta ley.

Artículo 53 bis.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procediesen a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento 
correspondiente, la persona instructora del procedimiento u órgano encargado de la 
resolución podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, no superando la cuantía de cada una de dichas multas el 20 % de 
la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución subsidiaria de la reparación ordenada será a costa del infractor.

CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador

Artículo 54.  Competencia sancionadora.
1. Será competente para incoar el procedimiento sancionador para las infracciones 

cometidas en terrenos agrícolas, forestales y de influencia forestal la persona titular de la 
jefatura territorial de la consejería con competencias en materia forestal por razón del 
territorio en el que se cometió la infracción o de aquel con mayor superficie afectada.

2. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores por 
infracciones tipificadas en la presente Ley e incoados en el ámbito de la consejería con 
competencia en materia forestal:

a) La persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en materia 
forestal, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves.

b) El órgano competente en materia forestal, para la imposición de sanciones por la 
comisión de infracciones graves.

c) La persona titular de la consejería que tenga asignada la competencia en materia 
forestal, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.

3. La incoación del procedimiento sancionador en aplicación de esta ley, por ausencia de 
ordenanzas municipales al respecto, para las infracciones cometidas en suelo urbano, de 
núcleo rural y urbanizable, será competencia del correspondiente ayuntamiento. La 
resolución de los expedientes por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves 
corresponderá a la persona titular de la alcaldía, de conformidad con lo establecido en el 
número 3 del artículo 21 ter.

Artículo 55.  Plazo de resolución.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 

procedimiento será de nueve meses, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, que se corresponde con la fecha del acuerdo de incoación. 
Habiendo transcurrido este plazo sin que se notificara la resolución, se producirá la 
caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la obligación de 
dictar la correspondiente resolución.

2. En caso de que el procedimiento se suspendiese o paralizase por causas imputables 
al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.

3. De conformidad con lo dispuesto por la legislación básica del procedimiento 
administrativo, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de la persona 
instructora, puede acordar, mediante resolución motivada, una ampliación del plazo de 
aplicación que no exceda de la mitad del plazo inicialmente establecido. Dicha resolución 
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debe ser notificada a la persona interesada antes del vencimiento del plazo de caducidad 
contemplado en la presente Ley.

4. La caducidad del procedimiento no produce por sí misma la prescripción de la 
infracción. No obstante lo anterior, los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo 
de prescripción.

Artículo 55 bis.  Procedimiento sancionador especial para determinadas infracciones en 
materia de incendios forestales.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 54.1 respecto a la incoación del procedimiento 
sancionador, las denuncias formuladas por los agentes forestales, agentes facultativos 
medioambientales y por los miembros de la Unidad del CNP adscrita a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, así como por el resto de los miembros de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad en el ejercicio de sus funciones, siempre que sean notificadas en el acto al 
denunciado, constituirán el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador en el caso de la 
comisión de las siguientes infracciones:

a) El empleo de maquinaria y equipamiento cuando incumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 39, cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea 
extremo, contenida en el artículo 50.2.8 en relación con el artículo 51.1.b).

b) La realización, en época de peligro alto de incendios forestales, de quemas sin 
autorización reguladas en los artículos 34.2 y 35 en relación con el artículo 51.1.c).

c) El empleo de maquinaria y equipamiento cuando incumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 39, cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy 
alto, contenida en el artículo 50.2.8 en relación con el artículo 51.2.b).

d) El depósito de productos forestales y productos inflamables en condiciones distintas 
de las previstas en el artículo 24 bis de esta ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.2.7 
en relación con el artículo 51.2.d).

e) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy alto o 
extremo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, en relación con los artículos 31 y 51.2.h) de esta ley.

f) En el supuesto de las siguientes conductas, siempre que sean constitutivas de 
infracción leve:

– El empleo de maquinaria y equipamiento cuando incumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 39, cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea bajo, 
moderado o alto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50.2.8 en relación con el artículo 
51.3.a) de esta ley.

– La realización, en época de peligro medio o bajo de incendios forestales, de quemas 
sin autorización reguladas en los artículos 34.2 y 35 en relación con el artículo 51.3.a) de 
esta ley.

– El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea bajo, 
moderado o alto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, en relación con los artículos 31 y 51.3.a) de esta ley.

– Acampadas fuera de las zonas delimitadas a tal fin.
2. En estas denuncias deberá constar:
a) La identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones.
c) Una descripción sucinta de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, 

con expresión del lugar, fecha y hora, así como de su calificación.
d) La sanción que pudiere corresponder así como la obligación de reparar los daños y 

perjuicios ocasionados o, en su defecto, de indemnizarlos en los términos previstos en la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de montes, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

e) El número de identificación profesional del agente de la autoridad.
f) La unidad instructora del procedimiento y el régimen de recusación aplicable.
g) El órgano competente para imponer la sanción conforme a lo dispuesto en esta ley.
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h) La indicación de que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y de que su 
destinatario dispone de un plazo de veinte días para formular las alegaciones y/o proponer 
las pruebas que juzgue convenientes. En el caso de infracción leve se indicará asimismo al 
denunciado la posibilidad de abonar la multa en el plazo de veinte días con una reducción 
del 50 % de su cuantía, lo que determinará la conclusión del procedimiento sancionador.

i) Las medidas de carácter provisional que adopte el agente denunciante, sin perjuicio de 
las que se puedan adoptar durante la tramitación del procedimiento sancionador.

3. En el plazo máximo de siete días, a contar desde el siguiente al acuerdo de inicio del 
procedimiento, la persona titular de la jefatura territorial de la consejería con atribuciones en 
materia de incendios forestales que corresponda por razón del territorio en el que se hubiese 
cometido la infracción designará a la persona física que asumirá la instrucción del 
procedimiento y resolverá sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de las 
medidas provisionales adoptadas por el agente en la denuncia. De dicho acuerdo se dará 
traslado al denunciado a efectos de la posibilidad de interponer recurso de alzada respecto a 
la decisión adoptada sobre las medidas provisionales así como, en su caso, a efectos de la 
recusación respecto a la designación del instructor.

4. En el supuesto de las infracciones leves indicadas en la letra f) del primer punto, 
transcurrido el plazo de veinte días sin que el denunciado hubiese formulado alegaciones y/o 
hubiese propuesto prueba, o sin que hubiese realizado el pago voluntario de la sanción, la 
denuncia se considerará propuesta de resolución. De ella se dará traslado al órgano 
competente para resolver, que dictará resolución en el plazo de tres días desde la recepción 
de la propuesta de resolución y del resto de la documentación.

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de la denuncia del agente.

5. En los demás casos, recibidas las alegaciones y propuestas de prueba o transcurrido 
el plazo de veinte días concedido al efecto, el órgano instructor podrá acordar la práctica de 
prueba, y podrá solicitar en este momento los informes necesarios para la gradación de la 
sanción de acuerdo a los criterios indicados en el artículo 52 de esta ley.

Finalizada, en su caso, la prueba, el instructor formulará propuesta de resolución en la 
que se concretarán los hechos probados, su calificación jurídica, la infracción que aquéllos 
constituyan y la persona o personas responsables, y se propondrá la sanción que deba 
imponerse con las sanciones accesorias que en ese caso procedan. En la propuesta de 
resolución se incluirán asimismo la forma y las condiciones en que el infractor debe reparar 
el daño causado con la determinación de la cuantía de la indemnización que en su caso 
proceda abonar al amparo de lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

La propuesta de resolución se notificará a los interesados, y se les concederá un plazo 
de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen 
pertinentes. Transcurrido dicho plazo, el órgano instructor remitirá la propuesta de resolución 
con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el expediente al 
órgano competente para resolver el procedimiento.

El órgano competente para resolver, sin perjuicio de la facultad de acordar la práctica de 
actuaciones complementarias prevista en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, dictará resolución en el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta 
de resolución y del resto de la documentación.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 
procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha de la denuncia.

7. Las denuncias que no hubiesen podido ser notificadas en el momento de la denuncia 
a la persona denunciada se remitirán en el plazo máximo de siete días a la persona titular de 
la jefatura territorial de la consejería con atribuciones en materia de incendios forestales que 
corresponda por razón del territorio en el que se hubiese cometido la infracción para su 
tramitación ordinaria.

En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga 
fin al procedimiento sancionador que se siga por cualquiera de las infracciones descritas en 
el apartado 1 de este artículo será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de 
incoación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 47  Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales

– 595 –



TÍTULO VIII
Incentivos

Artículo 56.  Objeto de los incentivos.
Los incentivos contemplados en la presente ley podrán destinarse, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias, a la realización de trabajos y la adopción de medidas de 
prevención y lucha contra incendios forestales, sean o no exigibles al amparo de lo dispuesto 
en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, podrán otorgarse para 
contribuir a la recuperación y restauración de zonas incendiadas, en cuyo caso la concreción 
del destino de los incentivos se determinará por la consejería competente en materia 
forestal.

Artículo 57.  Clases de incentivos.
1. Los beneficios otorgables al amparo de la ley podrán consistir en cualquiera de los 

previstos en la normativa de régimen financiero y presupuestario de Galicia, así como 
cualquier otro que, en desarrollo de la presente ley, pudiera establecerse.

2. Las medidas que puedan ser financiadas de acuerdo con la presente ley se 
establecerán reglamentariamente.

Artículo 58.  Personas beneficiarias.
1. Tendrán acceso a los beneficios contemplados en la presente ley todas las entidades 

y personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, y las comunidades y 
mancomunidades de montes vecinales en mancomún, ya sean propietarias o titulares de 
terrenos o explotaciones forestales o sean titulares de un derecho personal o real sobre los 
mismos.

2. Tendrán preferencia en la asignación de incentivos aquellos titulares de terrenos 
forestales que tuvieran suscrito un seguro forestal o dispusiesen de instrumentos de 
ordenación o gestión forestal, debidamente aprobados de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Ley, y los propietarios que tuvieran un seguro de incendios.

Artículo 59.  Colaboración con las entidades locales.
1. La Xunta de Galicia colaborará con las entidades locales para la prevención y 

extinción de incendios, bien a través de medios propios bien por medio de mecanismos de 
apoyo económico.

2. La Xunta de Galicia incluirá en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma dotaciones económicas para la celebración de convenios de colaboración con los 
ayuntamientos para la redacción de los planes municipales de prevención y defensa contra 
incendios forestales en los términos establecidos en el artículo 16 y para la realización de 
trabajos preventivos en las vías y montes de titularidad municipal y en la gestión de la 
biomasa de las parcelas de propietario desconocido, determinadas en análisis de la 
propiedad de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2, y a fin de que puedan tener 
recursos para ejercer las competencias contempladas en la misma con arreglo al artículo 
331.1 de la Ley 5/1997, de 5 de agosto, de Administración local de Galicia.

Disposición adicional primera.  
En el supuesto de autorizaciones relativas a las condiciones de acceso, circulación y 

permanencia en zonas forestales, o de que la realización de aprovechamientos agrícolas, 
ganaderos o forestales en el monte se desarrollen en terrenos calificados, según el artículo 9 
de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, como espacios 
naturales protegidos o se encuentren delimitados dentro de hábitats para la conservación de 
aves silvestres, conforme prevé la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de aves silvestres, y el Real decreto 439/1980, de 30 de marzo, 
por el que se regula el Catálogo nacional de especies amenazadas, se exigirá además 
informe previo de la consejería competente en materia de medio ambiente.
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Disposición adicional segunda.  
1. A los efectos de poder intervenir adecuadamente en la investigación específica de las 

causas de los incendios forestales, la consejería competente en materia forestal llevará un 
registro actualizado donde consten todas las investigaciones iniciadas por agentes de la 
autoridad por la provocación o tentativa de provocación de incendios forestales. A estos 
efectos, las distintas administraciones habrán de comunicar el estado de tramitación de los 
expedientes judiciales o sancionadores, así como, en caso de finalización de los mismos, 
cuál ha sido el resultado de las actuaciones.

2. Reglamentariamente se establecerán las disposiciones relativas a la estructura, 
funcionamiento, comunicaciones y gestión de dicho registro.

Disposición adicional tercera.  
1. Se determinan las siguientes especies a los efectos de la gestión de la biomasa 

vegetal y de la ordenación de las repoblaciones forestales, en los términos establecidos en la 
presente ley:

Especie Nombre común
Pinus pinaster. pino gallego.

 pino del país.
Pinus sylvestris. pino silvestre.
Pinus radiata. pino de Monterrey.
Pseudotsuga menziesii. pino de Oregón.
Acacia dealbata. mimosa.
Acacia melanoxylum. acacia negra.
Eucalyptus spp. eucalipto.
Calluna vulgaris. brecina.
Chamaespartium tridentatum. carquesa.
Cytisus spp. retama.
Erica spp. brezo.
Genista spp. retama, piorno.
Pteridium aquilinum. helecho.
Rubus spp. zarza.
Ulex europaeus. tojo.

2. En todo caso, podrán conservarse árboles de las especies señaladas en el número 
anterior en cualquier clase de terrenos incluidos en las redes primarias y secundarias de 
gestión de biomasa en caso de tratarse de árboles singulares o aquellos que cumplan 
funciones ornamentales o que se emplacen en zonas recreativas (siempre que se mantenga 
una discontinuidad horizontal y vertical del combustible) o se hallen aislados y no supongan 
un riesgo para la propagación de incendios forestales.

3. No serán de aplicación las obligaciones de gestión de la biomasa establecidas en la 
presente ley a las frondosas no incluidas en el listado del número 1.

Disposición adicional cuarta.  
Los procedimientos de autorización regulados en la presente ley para actividades de 

servicios que vayan a realizarse en montes demaniales habrán de respetar los principios de 
publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará, además, el principio de 
concurrencia competitiva en los supuestos siguientes:

a) Cuando se trate de una actividad de servicios que promueva la administración gestora 
del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo.

b) Cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por 
terceros.

Los criterios en que se basará la autorización para la realización de actividades de 
servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente.

La duración de dichas autorizaciones será limitada de acuerdo con sus características y 
no dará lugar a la renovación automática ni a la ventaja a favor del anterior titular o personas 
especialmente vinculadas con él.
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Disposición adicional quinta.  
Las referencias a la Consejería de Medio Ambiente contenidas en los artículos 3.2, 

número 2; 15.4, número 2; 15.8, 31.5, 34.2 y disposición adicional primera de la presente 
Ley se entenderán hechas a la consejería competente en materia de conservación de la 
naturaleza.

Disposición adicional sexta.  Informes sectoriales por cambio de uso.
Los informes sectoriales de los servicios competentes en materia de incendios forestales 

solicitados por cambios de usos de los montes comprobarán exclusivamente si la zona 
forestal en la que se propone el cambio de uso ha sido afectada por incendios forestales.

Disposición transitoria primera.  
La presente ley no será de aplicación a la elaboración, alteración y revisión de los planes 

generales de ordenación municipal que, a la entrada en vigor de la misma, hayan iniciado el 
trámite de información pública.

Disposición transitoria segunda.  
En tanto no se publique la normativa de desarrollo de la presente ley, permanecerá en 

vigor el Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, protección de los asentamientos en el medio rural y 
regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales, en aquellos aspectos que no 
contradigan la presente ley.

Disposición transitoria tercera.  
1. En tanto no se definan las redes secundarias de fajas de gestión de la biomasa en los 

planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales, serán de directa 
aplicación las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 21.

2. En tanto no se definan las redes primarias y terciarias de fajas de gestión de la 
biomasa, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, en el Plan de defensa contra los 
incendios forestales de distrito, serán de directa aplicación las obligaciones derivadas de lo 
dispuesto en los artículos 20 bis y 21 bis, salvo la obligación contemplada en el apartado d) 
del artículo 20 bis, para cuyo cumplimiento las personas responsables dispondrán del plazo 
de un año para adaptarse a lo dispuesto en la misma.

Disposición transitoria cuarta.  
1. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito habrá de 

adaptarse a lo dispuesto en la presente Ley en el plazo de dieciocho meses desde su 
entrada en vigor.

2. Los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales 
habrán de adaptarse a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo de cinco años desde su 
entrada en vigor.

Disposición transitoria quinta.  Gestión de la biomasa en suelos no urbanizados.
La gestión de la biomasa existente en los terrenos forestales y en las zonas de influencia 

forestal de la red secundaria de fajas en el entorno del suelo urbanizable no será preceptiva 
hasta que se desarrolle ese ámbito a través de un plan parcial y se apruebe definitivamente 
el proyecto de urbanización correspondiente.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente 

ley.
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Disposición final primera.  
La regulación contenida en la presente ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 

la legislación gallega de emergencias.

Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se faculta al Consejo de la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones necesarias 

para el desarrollo reglamentario y la aplicación de esta ley.
Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a las circunstancias de cada año que puedan 

suponer un incremento del riesgo de incendio, la consejería competente en materia de 
prevención y defensa contra incendios forestales podrá modificar, mediante orden, las fechas 
indicadas en los apartados 1 y 2 del artículo 22 de esta ley.

Disposición final tercera.  
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

Galicia.
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§ 48

Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 140, de 23 de julio de 2012

«BOE» núm. 217, de 8 de septiembre de 2012
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2012-11414

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El monte, como recoge una antiquísima tradición, ha sido la base que permitió el 

sustento de las sociedades antiguas y posibilitó el tránsito a la moderna sociedad de 
nuestros días, en la que los bosques desempeñan un papel fundamental, tanto desde el 
punto de vista económico –con la madera como principal aprovechamiento en las 
sociedades postindustriales– como ambiental –depósito de carbono y verdadero pulmón del 
mundo actual– y también social y cultural –en cuanto espacio de expansión y lugar de 
encuentro y esparcimiento–.

En el ámbito forestal, Galicia ocupa, en el conjunto del territorio nacional, un lugar 
esencial. Es, sin lugar a dudas, la mayor potencia forestal de España y una de las más 
importantes de Europa. Su superficie forestal arbolada representa el 48 % de la totalidad de 
la Comunidad Autónoma, superando las 1.400.000 hectáreas y con una alta producción de 
madera, cercana al 45 % de la producción nacional. Esta es la razón por la que el 
incremento de la masa arbolada en cantidad y calidad constituye un objetivo básico, no solo 
del sector forestal en particular, sino de la sociedad gallega del siglo XXI en su conjunto, 
garantizando el aprovechamiento continuado de los recursos forestales, específicamente de 
la madera, que sigue siendo, en estos momentos, el segundo producto deficitario en la Unión 
Europea –tras el energético–, lo que puede suponer una vía de ordenación territorial que 
posibilite un freno al abandono sistemático de las explotaciones del rural de Galicia y 
permita, a través del desarrollo de explotaciones e industrias forestales, la fijación de la 
población, evitando el despoblamiento y la crisis demográfica que atenazan el mundo rural 
gallego.

La configuración del monte gallego ha estado en continuo proceso de cambio desde 
comienzos del siglo pasado. Con el devenir histórico, la realidad de nuestros montes ha 
variado mucho; desde una relativamente escasa importancia de la superficie arbolada y una 
gran porción del monte dedicada a aprovechamientos ganaderos e incluso cultivos agrícolas, 
a un monte como el actual, donde los terrenos han vuelto a tener un uso forestal prioritario, 
hasta alcanzar las dos terceras partes de la superficie de la Comunidad Autónoma, con 
fuertes incrementos de la superficie arbolada, y donde la madera se configura como un 
recurso endógeno de primera magnitud.

Para aquilatar la importancia actual del sector forestal en la economía gallega, no 
siempre adecuadamente ponderada, es necesario indicar que la contratación de servicios 
externos que realizan los propietarios y gestores forestales da empleo estable en Galicia, 
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directo e indirecto, a un colectivo superior a las 15.000 personas, formado por cuadrillas 
propias en el monte, personal técnico y administrativo de las asociaciones profesionales, 
viveristas, consultoras de ingeniería, empresas de trabajos silvícolas, empresas de 
aprovechamientos forestales y transportistas especializados. La facturación de los 
propietarios forestales gallegos supera los 300 millones de euros anuales entre productos 
madereros y no madereros.

Por su parte, la facturación conjunta de la industria de transformación de la madera 
supera en nuestra Comunidad Autónoma los 1.600 millones de euros anuales, proporciona 
empleo directo a más de 22.700 trabajadores y constituye el sector industrial que mayor 
empleo genera en la comunidad, con un 12 % de la población laboral activa. La industria de 
primera transformación produce el 60 % de la producción nacional de tableros, el 40 % de la 
madera de aserradero y el 20 % de la pasta de papel, totalizando el 3,5 % del PIB de la 
Comunidad Autónoma.

Pero la importancia del sector forestal no reside solo en las cifras macroeconómicas, 
claros exponentes de su importancia, sino que, como ya indicamos, desempeña una función 
básica en la fijación de la población en el rural. En comarcas como las de Lugo, A 
Fonsagrada, A Terra Chá, Bergantiños, Fisterra, A Limia o Verín, la forestal figura entre las 
tres primeras actividades industriales por empleo generado, pues el 70 % de estas empresas 
se asienta en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. En consecuencia, uno de los 
objetivos prioritarios de esta nueva norma es colaborar e impulsar la organización del 
territorio gallego, equilibrando los usos del suelo, permitiendo un adecuado aprovechamiento 
de los recursos y, al mismo tiempo, colaborando en el mantenimiento de las explotaciones 
agrarias existentes, agilizando su posibilidad de crecimiento y consolidación como factor 
básico que minimice, en la medida de lo posible, el abandono del rural y consiga frenar el 
envejecimiento demográfico y la despoblación, posibilitando la fijación de la población. La 
presente ley surge en un momento en que el abandono agrario sigue la tendencia al 
incremento de la superficie forestal. En este contexto, y con el objetivo de consolidar y 
mejorar las superficies forestales, es importante conseguir el equilibrio de usos, eliminando 
en gran parte el riesgo de desaparición y, con ello, la imposibilidad de realizar un adecuado 
aprovechamiento racional y multifuncional.

El monte, además de la importancia económica y social referenciada en Galicia, tiene 
una función medioambiental que se reconoce y acrecienta progresivamente. La relación de 
la sociedad gallega con el monte ha evolucionado considerablemente desde el último tercio 
del siglo pasado, generando una nueva configuración basada en la exigencia del desarrollo 
sostenible y el aprovechamiento racional de los recursos forestales. Así, los bosques 
aparecen como un elemento básico de la estrategia ambiental como reservorios y depósitos 
de fijación de carbono, llegando a fijar hoy más de 42 millones de toneladas, y 
convirtiéndose en pilares fundamentales para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el protocolo de Kioto.

Además, una parte significativa de los montes gallegos, predominantemente vecinales 
en mano común, están incluidos en la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos, lo que 
revela la importancia de los bosques gallegos en el mantenimiento de la riqueza y 
biodiversidad de nuestra flora y fauna, así como el papel tan importante que los montes 
desempeñan en la protección del suelo, el paisaje, los sistemas hidrológicos y todos los 
ecosistemas que las formaciones arbóreas albergan. Con este fin, se regula en la Ley de 
Montes de Galicia una serie de actuaciones tendentes a prevenir y reducir la degradación del 
monte y fomentar la restauración del mismo, dirigidas a paliar la sobreexplotación de 
determinados recursos, condicionando y preservando la masa forestal ante las actividades 
de índole extractiva, las urbanizaciones, las áreas industriales y los trazados de grandes 
infraestructuras, y ahondando en el concepto de gestión sostenible y, especialmente, en el 
manejo forestal responsable.

El monte es, además, un espacio que determina el paisaje y la identidad de nuestra 
comunidad, a la vez que tiene un componente social de recreo, de lugar de encuentro, lúdico 
y de disfrute de los ciudadanos. La ley trata de compatibilizar la funcionalidad 
medioambiental, social y estética del monte, cuyos beneficios intangibles son disfrutados por 
toda la sociedad, y unos legítimos beneficios directos que corresponden a sus titulares. De 
ahí que la ley persiga, como uno de sus objetivos fundamentales, adaptar la realidad forestal 
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gallega a las exigencias, cada vez mayores, de una sociedad, madura y moderna, como la 
de Galicia, que debe cohonestarse con los derechos a la percepción de rentas, frutos y 
utilidades de los propietarios forestales y los silvicultores.

Dado que la gran mayoría de los montes y terrenos forestales gallegos son de propiedad 
privada, entre los que cabe incluir la figura típicamente gallega de los montes vecinales en 
mano común, la presente Ley se dirige al conjunto del sector, a la sociedad y, muy 
especialmente, a todos los propietarios de montes de Galicia. Son ellos quienes detentan, en 
primera instancia, los derechos y obligaciones que es preciso tener en cuenta como garantía 
para que los montes se perpetúen en el tiempo, mejorando en lo posible sus condiciones. En 
este sentido, constituyen ejes fundamentales de la ley la lucha contra el abandono del rural, 
posibilitando cualquier uso productivo legal del territorio, que pueda mantener o incrementar 
la actividad en el rural e invertir su tendencia al despoblamiento; la eliminación de los 
conflictos de usos, uno de los motivos fundamentales de los incendios forestales, que 
constituyen una lacra para el desarrollo rural; y también la fijación de un reglamento que 
facilite y apoye la actividad de las empresas y los agentes del sector forestal.

La aplicación y desarrollo de la presente norma persigue facilitar a los propietarios de 
montes el manejo sostenible de los recursos, aportando soluciones para la consecución de 
terrenos con posibilidad de una adecuada gestión técnica y tratando de superar las 
limitaciones del minifundio a través de sociedades de fomento forestal u otros instrumentos 
que permitan una adecuada gestión en común del monte. A tal fin se estructura un marco 
jurídico que simplifica los medios necesarios para su cumplimiento, permite una mayor 
agilidad al conjunto del sector con nuevos instrumentos de ordenación y gestión forestal y 
simplifica, asimismo, el procedimiento de autorización. Todo ello con la necesaria seguridad 
jurídica, tanto para los propietarios como para aquellos que operen en el sector, ordenando 
los aprovechamientos forestales con criterios técnicos, de tal forma que permita optimizar las 
distintas actividades forestales sin menoscabo de los derechos de los propietarios y los 
intereses colectivos de la sociedad.

Es necesario significar que la presente Ley, de aplicación a todo el monte o terreno 
forestal de la Comunidad Autónoma, no desarrolla en detalle el régimen jurídico de los 
montes vecinales en mano común. Esta figura, trascendental para Galicia, con una 
competencia autonómica definida estatutariamente, procede que mantenga, como hasta 
ahora, una singularidad normativa específica acorde con su régimen jurídico.

Por otra parte, y al objeto de que la presente norma legal quede perfectamente integrada 
con la normativa estatal básica de aplicación, se opta por la reproducción de artículos de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, de suerte que se permita a los destinatarios 
de la norma una visión de conjunto que no les obligue a emplear textos distintos para 
conocer la regulación aplicable.

La Ley de Montes de Galicia se estructura en un título preliminar, doce títulos, con un 
total de ciento cuarenta y siete artículos, cuatro disposiciones adicionales, catorce 
transitorias, una derogatoria y seis finales, concluyendo con dos anexos, en los cuales, 
respectivamente, se relacionan las especies forestales de crecimiento lento a determinados 
efectos de la presente ley y las distancias mínimas que han de cumplir las repoblaciones 
forestales.

El título preliminar se ocupa de determinar los principios y objetivos de la política forestal, 
fijar conceptos básicos a efectos de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y reforzar 
la transparencia en la actuación de las administraciones públicas.

En el título I de la Ley regula la ordenación de las competencias de las administraciones 
públicas. Incluye la institución del Consejo Forestal de Galicia, deslinda sus ámbitos de 
actuación y fija nítidamente sus atribuciones a efectos de proscribir ulteriores problemas 
competenciales, estableciendo, de acuerdo con la normativa estatutaria y en el ámbito de 
sus competencias, con pleno respeto a las estatales, la función protagónica y prevalente que 
en este ámbito desempeña la Administración autonómica.

Seguidamente, en el título II, se articula, de una forma clarificadora, la clasificación de los 
montes en función de su titularidad y su régimen jurídico, diferenciando los montes públicos 
de los privados, y los montes protectores. Es preciso destacar el establecimiento de un 
régimen jurídico detallado de las distintas tipologías de montes, con especial preocupación 
por la regulación de los montes públicos, en los cuales se diferencian los demaniales y los 
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patrimoniales. Es de destacar la especial preocupación por el procedimiento del deslinde, 
sobre la base de una simplificación de su tramitación y ejecución, incorporando los 
modernos medios disponibles para su realización. También es importante en este título la 
regulación de la propiedad forestal, haciendo especial salvaguarda de los derechos de los 
propietarios de montes, en muchas legislaciones preteridos, cuando no sistemáticamente 
ignorados y, a veces, eliminados. En la presente ley, entroncando con una rica y ya dilatada 
tradición en la normativa forestal española, el propietario del monte aparece ocupando el 
lugar que le corresponde, como uno de los ejes fundamentales de la política forestal 
autonómica. Por otra parte, y a efectos de crear propiedades forestales viables, se reducen 
las posibilidades segregatorias y de parcelación y se potencian las concentraciones 
forestales de naturaleza pública, así como las privadas vinculadas a las sociedades de 
fomento forestal.

El título III de la Ley se centra en la planificación y ordenación forestal, distinguiéndose y 
diferenciándose de forma nítida ambos aspectos, que ocupan sendos capítulos de este 
título. En materia de planificación, se articulan, bajo el criterio de la simplificación y la 
reducción, los instrumentos de planificación que se estiman necesarios a efectos de articular 
una política forestal que satisfaga las necesidades de nuestra comunidad, y que se cifran en 
el Plan forestal de Galicia, al que se dota de eficacia vinculante, y los planes de ordenación 
de recursos forestales, cuya tramitación y contenido se regula de forma exhaustiva. 
Seguidamente, y en materia de ordenación, se regulan las instrucciones generales para la 
ordenación de los montes y los instrumentos de ordenación y gestión forestal, cuyo 
contenido y estructura se ajustan a las necesidades de los propietarios, simplificándose al 
máximo en caso de titulares de fincas forestales de escasas dimensiones, a efectos de 
compatibilizar una economía de la gestión con la necesidad de ordenación del monte en 
Galicia. A tal fin se regulan las figuras de los proyectos de ordenación y los de nueva 
creación, documentos simples y documentos compartidos de gestión. Se trata de potenciar, 
como dijimos, la figura del propietario y del empresario forestal, de forma que las exigencias 
administrativas no constituyan, en caso alguno, un óbice, sino una ayuda a la producción y 
explotación forestal.

El título IV regula los aprovechamientos forestales, distinguiendo los no madereros, entre 
los cuales destacan, por su importancia e incidencia social, económica y medioambiental, el 
pastoreo y el aprovechamiento cinegético, de los madereros, en los que, a su vez, se 
diferencian los que se efectúan en montes públicos y los de montes privados. Preocupación 
especial se observa por el tema del pastoreo, con una regulación pormenorizada y detallada 
que refuerza el papel del propietario de los terrenos, como titular de los derechos de 
pastoreo, siendo un aprovechamiento que constituye un importante recurso forestal cuando 
se realiza en terrenos forestales. Es de destacar que en los aprovechamientos madereros se 
opta, como regla general, por un régimen de comunicaciones, siguiendo la línea establecida 
por la Directiva de servicios.

En el título V las infraestructuras forestales se regulan tratando de cohonestar la 
normativa forestal con la urbanística.

En el título VI la Ley se centra en la cadena monte-industria, lo que subraya la 
importancia que la administración le concede, creándose para ello una Mesa de la Madera 
así como el Registro de Empresas del Sector Forestal. Se regula el comercio responsable de 
productos forestales, así como la certificación forestal, que la Comunidad Autónoma de 
Galicia trata de fomentar, por entender que la sostenibilidad del monte, en todos sus ámbitos 
–medioambiental, social y económico–, constituye un principio básico de actuación en su 
política forestal y fundamento para garantizar la trazabilidad de los productos forestales 
gallegos.

Factor clave en toda política pública, de la cual la forestal, lógicamente, no podía ser 
ajena, lo constituyen la educación, la divulgación y la investigación, que en el título VII son 
objeto de preocupación del legislador, particularmente en cuanto a la transferencia de sus 
resultados a los agentes del sector forestal, procurando la generación de sinergias en este 
ámbito.

El título VIII trata de los recursos genéticos forestales, que son regulados en la presente 
ley sobre la base de las directrices y tratados internacionales y bajo el principio de la 
cooperación interinstitucional.
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El título IX trata de las plagas, las enfermedades forestales y la defensa fitosanitaria. 
Aquí la Administración forestal autonómica asume una función primordial y central, a efectos 
de realizar todas las actuaciones de prevención y protección contra agentes nocivos, 
imponiendo obligaciones específicas a los titulares de montes y gestores de los servicios 
forestales a fin de proscribir y limitar en lo posible la génesis, propagación y extensión de las 
mismas.

El título X, sobre fomento forestal, incluye en su regulación las sociedades de fomento 
forestal, que se configuran como entidades mercantiles, con forma de sociedad limitada, que 
agrupan derechos de uso y aprovechamiento de parcelas forestales y que se consideran 
como pilares fundamentales para el futuro desarrollo forestal de la Comunidad Autónoma. En 
este título aparecen regulados los contratos de gestión pública, que sustituyen 
definitivamente a fórmulas ya obsoletas como los consorcios y convenios, bajo los principios 
de publicidad, transparencia y concurrencia, así como de estabilidad, fundamental en 
ámbitos como el forestal, donde las actividades de explotación suelen extenderse durante 
años en ciclos prolongados.

El título XI, de artículo único, unifica el sistema de registros forestales, procediendo a su 
determinación y sistematización.

El último título, el XII, se ocupa del régimen sancionador. Pretende conjuntar en su 
regulación el rigor con el infractor y la proporcionalidad debida entre la infracción cometida y 
la sanción imputada, articulando para ello los mecanismos que garanticen tanto la eficacia 
de la actuación administrativa como las preceptivas garantías del administrado de 
salvaguarda de sus derechos.

Seguidamente, la Ley regula en cuatro disposiciones adicionales el defecto de licencia 
municipal, el régimen de mecenazgo en esta materia, los bosques como sumideros de 
carbono y la regeneración de masas arbóreas preexistentes.

El régimen transitorio derivado de la promulgación de la nueva Ley se extiende en 
catorce disposiciones, que abarcan los terrenos sujetos a algún régimen de servidumbre o 
afección de derecho público, las servidumbres en montes demaniales, lo relativo a las 
ordenanzas y disposiciones municipales, la adaptación de los planes generales de 
ordenación municipal, lo relativo a las cortas en suelos urbanizables, los aprovechamientos 
forestales en tanto no se apruebe el instrumento de ordenación o gestión obligatorio, el 
reglamento del fondo de mejoras, el régimen transitorio de las solicitudes de ayudas, 
subvenciones y beneficios fiscales, el régimen de los montes que en la actualidad disponen 
de un convenio o consorcio con la administración, los procedimientos en tramitación y 
adecuación de las distancias previstas para repoblaciones forestales, la inscripción en el 
Catálogo de montes de utilidad pública, las concentraciones parcelarias en tramitación, la 
revisión de los croquis de montes vecinales en mano común y, por último, las avenencias 
entre montes vecinales en mano común.

A continuación, se derogan las disposiciones legales de igual o inferior rango, los usos y 
costumbres y todas aquellas que contradicen lo dispuesto en la presente norma.

De las seis disposiciones finales cabe destacar la primera, por la que se modifica la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, 
en la cual se simplifican e incardinan los distintos niveles de planeamiento; se redefinen las 
redes y fajas de gestión de la biomasa, clarificando las responsabilidades directas y 
subsidiarias e integrándolas en los correspondientes planes de distrito o municipales; y 
también se modifican las distancias en torno a las viviendas o instalaciones a los efectos de 
la obligación de gestión preventiva de la biomasa. La segunda modifica el artículo 25 de la 
Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes vecinales en mano común, a fin de adaptar los 
preceptos dispuestos en la presente norma con la citada Ley. Y la tercera modifica la 
Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de Tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en lo relativo a las tarifas correspondientes al grupo de ovino, caprino 
y otros rumiantes.

Las tres disposiciones siguientes facultan a la consejería competente en materia de 
montes para la modificación de los anexos, conceden habilitación normativa al Consello de 
la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de 
la presente ley y establecen la entrada en vigor a los veinte días siguientes a su publicación.
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Al final de la norma se adjuntan dos anexos, el primero relativo a las especies que se 
consideran de crecimiento lento a determinados efectos de la presente Ley, y el 
fundamental, el segundo, que regula las distancias de las repoblaciones forestales a 
parcelas forestales, terrenos rústicos de especial protección agropecuaria o zonas dedicadas 
a labrantío, cultivo, prados o pastos sin esta clasificación, los distintos tipos de vías y pistas 
forestales principales, el ferrocarril, las infraestructuras de tendidos eléctricos, los lechos 
fluviales, viviendas y construcciones legalizadas, el suelo urbano, núcleos rurales y suelo 
urbanizable delimitado e instalaciones preexistentes en las que se desarrollen actividades 
peligrosas, de forma que se proporciona, por vez primera, al administrado un cuadro 
detallado y simplificado que pretende acabar de una vez con la dispersa normativa en la 
materia y la ausencia de un marco regulador unitario y regulado en una única disposición.

El anteproyecto de ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y 
Social.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey la Ley de Montes 
de Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo de los montes o 

terrenos forestales existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución española, el Estatuto de autonomía de Galicia y la Ley estatal 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

2. La Ley será de aplicación a todos los montes o terrenos forestales del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Los montes vecinales en mano común se regirán por lo dispuesto en su normativa 
específica, en la presente Ley, la legislación de derecho civil de Galicia y la costumbre.

Artículo 2.  Concepto de monte o terreno forestal.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por monte o terreno forestal todo terreno 

en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea 
espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir 
funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas, sociales o 
recreativas.

Tienen también la consideración de monte o terreno forestal:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas a servicio del monte en el que se 

emplazan, así como los equipamientos e infraestructuras de uso sociorrecreativo.
c) (Suprimida).
d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba 

con la finalidad de ser repoblado o transformado a la actividad forestal, de conformidad con 
la normativa aplicable.

e) (Suprimida).
2. No tienen la consideración de monte o terreno forestal:
a) El suelo urbano y el suelo de núcleo rural.
b) El suelo urbanizable delimitado, con las salvedades señaladas en la disposición 

transitoria quinta.
c) Los terrenos de dominio público, salvo los que integran el dominio público forestal.
d) (Suprimida).
e) Los terrenos rústicos de especial protección agropecuaria.
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3. En todas las categorías de suelos rústicos de especial protección, los 
aprovechamientos forestales se regirán por lo dispuesto en esta ley y en su normativa de 
desarrollo en todo aquello en que no se les aplique su normativa específica.

Artículo 3.  Principios de la Ley.
La presente Ley se inspira en los siguientes principios:
a) La gestión sostenible del monte con arreglo a su multifuncionalidad ambiental, 

económica, social, cultural y patrimonial.
b) La planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio.
c) La creación de empleo y el desarrollo del medio rural.
d) La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y de la 

biodiversidad.
e) La integración en la política forestal de los objetivos de la acción internacional sobre 

protección del medio ambiente, especialmente en materia de desertificación, cambio 
climático y biodiversidad.

f) La colaboración y cooperación de las diferentes administraciones públicas en la 
elaboración y ejecución de sus políticas forestales.

g) El desarrollo socioeconómico y la fijación de la población en el medio rural.
h) El fomento de la ordenación de las producciones forestales, del valor añadido de sus 

transformaciones y de sus sectores económicos asociados.
i) La participación de los sectores sociales y económicos implicados en la política 

forestal, la colaboración con los mismos en el desarrollo de su actividad y el interés social de 
la actividad realizada por los silvicultores y productores gallegos.

j) La conservación y fomento de actividades agrosilvopastoriles y las actividades no 
madereras.

k) El interés estratégico y social de los montes vecinales y la colaboración con las 
comunidades vecinales.

l) La adaptación de los montes al cambio climático, fomentando una gestión encaminada 
a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.

Artículo 4.  Derechos de las personas propietarias de los montes.
Es un derecho de las personas propietarias la gestión y el aprovechamiento de los 

montes y terrenos forestales de los que sean titulares, desarrollándose de acuerdo con lo 
previsto en la presente Ley y la normativa que la desarrolle.

Artículo 5.  Función social de los montes.
1. Los terrenos forestales gallegos constituyen un recurso estratégico que habrá de 

contribuir al desarrollo socioeconómico de Galicia, generando rentas y empleo en la 
Comunidad Autónoma mediante un aprovechamiento sostenible de sus recursos y servicios.

2. Los montes desarrollan una función social relevante, en los términos del artículo 4 de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

3. La consejería competente en materia forestal promoverá la disponibilidad de montes o 
terrenos forestales para fines sociales, educativos, ambientales y recreativos, 
compatibilizados con la potencialidad y utilización forestal de los mismos.

4. La conservación, expansión y aprovechamiento de las masas forestales, según los 
criterios de gestión forestal sostenible y lo dispuesto en la presente Ley, es de interés 
público, sin perjuicio del régimen de la propiedad.

Artículo 6.  Objetivos.
Son objetivos de la presente Ley:
1. La regulación del cometido de las personas propietarias y titulares de los montes en la 

ejecución de las actuaciones silvícolas y en el desarrollo de la gestión sostenible de los 
montes gallegos, facilitando su consecución.
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2. La compatibilización de los diferentes usos y aprovechamientos forestales, 
adaptándose a las medidas de salvaguardia precisas para defender los ecosistemas 
forestales contra los incendios, las plagas y enfermedades y su uso indebido.

3. El desarrollo de la investigación forestal, básica y aplicada, a fin de mejorar las 
técnicas y prácticas forestales, así como la calidad de las producciones.

4. La creación de riqueza y empleo, el desarrollo del medio rural y la puesta en marcha 
de modalidades de reorganización de propiedades forestales que permitan conseguir una 
clarificación y seguridad en la tenencia de la propiedad, así como la dimensión necesaria 
para llevar a cabo una gestión forestal viable y sostenible, y el fomento de iniciativas de 
gestión forestal conjunta.

5. La promoción de agrupaciones de personas propietarias y titulares de los montes para 
la gestión, aprovechamiento y comercialización en común de sus recursos forestales de 
manera sostenible.

6. El fomento del asociacionismo forestal.
7. El fomento de la producción de madera en calidad, diversidad y cantidad, en atención 

a criterios de diversificación de la producción, sostenibilidad y rentabilidad.
8. La colaboración de los sectores implicados en la producción, transformación y 

comercialización de los recursos forestales, consolidando la cadena monte-industria.
9. El fomento de una industria de la transformación de la madera y de otros productos 

forestales que procure la maximización de los valores añadidos, incluyendo la diversificación 
en la producción y favoreciendo tanto la primera como la segunda transformación, tratando 
de conseguir un equilibrio entre la producción forestal y la demanda.

10. La articulación de la ordenación forestal con la ordenación del territorio.
11. La adecuación de la política forestal gallega a los objetivos de la acción internacional 

sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de cambio climático y 
biodiversidad.

12. La coordinación y colaboración de las diferentes administraciones públicas en la 
elaboración y ejecución de las políticas forestales.

13. El fomento del conocimiento, valoración y respeto del monte gallego por parte de la 
ciudadanía y de su participación en el proceso de elaboración de normas con incidencia 
forestal, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

14. La delimitación de las competencias de las distintas administraciones que intervienen 
en el ámbito forestal.

15. El fomento y desarrollo de las actividades multifuncionales del monte.
16. La prevención y defensa de los montes frente a las catástrofes naturales, los 

incendios forestales y las plagas y enfermedades.
17. La conservación del medio y la cultura forestal.

Artículo 7.  Potestad normativa.
La potestad de dictar normas relativas a la gestión y aprovechamientos forestales, 

incluyendo los pastos, al margen de las competencias del Estado definidas 
constitucionalmente, corresponde única y exclusivamente al Consello de la Xunta y a las 
consejerías competentes por razón de la materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 
del Estatuto de autonomía de Galicia.

Artículo 8.  Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos:
1. Administración u órgano forestal: órgano de la Comunidad Autónoma, con rango de 

dirección general o secretaría general, con competencias en materia de montes.
2. Aprovechamiento de pastos o pastoreo: aprovechamiento por el ganado, en régimen 

extensivo y en terrenos forestales, de los pastizales implantados o mejorados, así como de 
la vegetación, principalmente arbustiva, presente en el monte.

3. Aprovechamientos forestales: todos los aprovechamientos que tienen como base 
territorial el monte y, en especial, los madereros y leñosos, incluida la biomasa forestal y las 
fibras naturales, y los no madereros, como el corcho, los pastos, la caza, los frutos, los 
hongos, las plantas aromáticas y medicinales, los productos apícolas y los demás productos 
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y servicios con valor de mercado característicos de los montes, incluyendo las resinas, el 
almacenamiento de carbono y otros servicios ecosistémicos.

4. Agente forestal: de conformidad con el artículo 6 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, se define como el funcionario que tiene la condición de agente de la 
autoridad perteneciente a las administraciones públicas que, de acuerdo con su propia 
normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene 
encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes 
jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico, tal como establece 
el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de enjuiciamiento criminal, actuando de forma 
auxiliar de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica 
reguladora.

5. Biomasa forestal: aquellos productos forestales procedentes de cortas, podas, 
desbroces y otras actividades silvícolas realizadas en masas forestales.

6. Cambio de uso forestal: toda actuación material o acto administrativo que hace que el 
monte pierda su carácter de tal, dejando de ser monte o terreno forestal.

7. Certificación forestal: procedimiento voluntario por el que un tercero independiente 
proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de 
sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos 
forestales.

8. Corta: operación silvícola de apeo de los árboles.
9. Corta de policía: cortas de mejora que afectan solo al arbolado seco, enfermo o 

dañado.
10. Coto redondo: superficie forestal continua, entendiendo que dicha continuidad no se 

verá interrumpida por límites naturales (ríos, lagos, embalses, etc.), artificiales (vías de 
comunicación, etc.) ni administrativos (ayuntamientos, provincias, etc.).

11. Cultivo energético forestal: toda biomasa de origen forestal, procedente del 
aprovechamiento principal de masas forestales, que tenga su origen en actividades de 
cultivo, recogida y, en caso necesario, procesado de las materias primas recogidas y cuyo 
destino final sea el energético. Esta biomasa procederá de aquellas masas forestales que 
tengan expresamente como objeto principal la producción energética y que estén incluidas 
en el Registro de Cultivos Energéticos Forestales de Galicia.

12. Enclave forestal: porción de terreno de naturaleza forestal de superficie suficiente 
para tener tal consideración de acuerdo con la presente ley, aislado en un entorno de 
terrenos agrícolas.

13. Especie forestal: especie arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea que no es 
característica de forma exclusiva del cultivo agrícola.

14. Due diligence: obligaciones establecidas para los operadores en los mercados de la 
madera y productos de madera, en el marco del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.

15. Forestación: repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno que era 
agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales.

16. Forestal: todo aquello relativo a los montes.
17. Incendio forestal: el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales 

situados en el monte.
18. Instrumentos de ordenación o gestión forestal: bajo esta denominación se incluyen 

los proyectos de ordenación de montes, planes técnicos, documentos simples de gestión, 
documentos compartidos de gestión y otras figuras equivalentes, como los modelos 
silvícolas que sirven para hacer una planificación de la gestión sostenible, a fin de que sea 
socialmente beneficiosa, económicamente viable y medioambientalmente responsable.

19. Modificación sustancial de la cubierta vegetal: la transformación de la vegetación 
arbórea que implique su desaparición, el arado de los terrenos forestales y todas aquellas 
modificaciones que impliquen efectos similares.

20. Monte ordenado: el que dispone de instrumento de ordenación o gestión forestal 
vigente.

21. Montes periurbanos: montes próximos a zonas urbanas y habilitados para el uso 
sociorrecreativo en cuanto a accesibilidad, existencia de infraestructuras y, en general, 
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acciones y dotaciones que aumenten su capacidad de acogida para reducir la presión de la 
población sobre el resto de ecosistemas forestales.

22. Parroquia de alta actividad incendiaria: aquellas parroquias incluidas en zonas 
declaradas como de alto riesgo que, por el número de incendios forestales reiterados o por 
su gran virulencia, precisen medidas extraordinarias de prevención de incendios y protección 
de los montes frente a los impactos producidos por los mismos.

23. Persona silvicultora: aquella que realiza operaciones de cuidado y tratamiento de las 
masas forestales.

24. Personal técnico competente en materia forestal: las actuales personas tituladas en 
ingeniería de montes o ingeniería técnica forestal y los titulados universitarios de grado o 
posgrado en materia forestal que sustituyan a los anteriores.

25. Pista forestal principal: aquella pista forestal, pública o privada, con firme o no, que 
discurre por el monte para el acceso al mismo y la ejecución de trabajos o servicios 
agroforestales, y que tiene más de 5 metros de ancho y dispone de cunetas.

26. Plan de aprovechamiento: documento que describe y justifica el objeto del 
aprovechamiento de los recursos forestales y especifica la organización y medios a emplear, 
incluida la cosecha, extracción y saca en el caso de la madera.

27. Clareo: disminución de la densidad del arbolado de la que no se obtiene 
aprovechamiento comercial.

28. Reforestación: reintroducción de especies forestales, mediante siembra o plantación, 
en terrenos que estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, pero que 
quedaron rasos a causa de cortas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros 
motivos.

29. Repoblación forestal: introducción de especies forestales arbóreas o arbustivas en un 
terreno mediante siembra o plantación. Puede ser forestación o reforestación.

30. Restauración hidrológico-forestal: proceso resultante de la ejecución de los planes, 
trabajos y acciones necesarios para la conservación, defensa y recuperación de la 
estabilidad y fertilidad de los suelos forestales, regulación de escorrentías, consolidación de 
laderas, contención de sedimentos y defensa del suelo contra la erosión.

31. Regeneración forestal: renovación de una masa arbolada por procedimientos 
naturales o artificiales.

32. Región de procedencia: para una especie o una subespecie determinadas, la zona o 
grupo de zonas sujetas a condiciones ecológicas suficientemente uniformes en las que se 
encuentran fuentes semilleras o rodales que presentan características fenotípicas o 
genéticas semejantes, teniendo en cuenta límites de altitud, cuando proceda.

33. Senderos: caminos no asfaltados de anchura igual o inferior a 2 metros.
34. Tratamientos silvícolas: aquellas actuaciones forestales que tratan de la 

conservación, mejora, aprovechamiento o regeneración natural de las masas arboladas o, en 
su caso, de la restauración.

35. Vías de saca: trocha de carácter temporal, que no tiene la consideración de pista 
forestal, habilitada como consecuencia de actuación imprescindible para la extracción o 
arrastre de la madera desde el lugar de apeo hasta el cargadero o pista forestal.

36. Gestión forestal: el conjunto de actividades de índole técnica y material relativas a la 
conservación, mejora y aprovechamiento del monte.

37. Gestión forestal sostenible: la organización, administración y uso de los montes de 
forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, 
potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin 
producir daños a otros ecosistemas.

38. Gestor de biomasa forestal: persona física o jurídica, comunidades de montes 
vecinales en mano común o mancomunidades de montes vecinales en mano común que, 
previa acreditación de la Administración forestal, realicen acciones de recogida, transporte, 
almacenaje o procesado de biomasa forestal, para su valorización como aprovechamiento 
energético, compostaje u otros sistemas de apreciación distintos de la trituración o depósito 
en vertedero.

39. Silvicultor/a activo/a: personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que sean 
personas propietarias, titulares o gestoras de los aprovechamientos y servicios 
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ecosistémicos de aquellas unidades de gestión forestal que cuenten con un instrumento de 
ordenación o de gestión forestal y siempre que dispongan o estén incluidos dentro de un 
certificado de gestión forestal sostenible emitido por un sistema de certificación forestal 
reconocido internacionalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 
novena de la presente ley.

40. Unidades de gestión forestal: son montes o parcelas forestales con lindes 
identificables incluidos en un único instrumento de ordenación o gestión forestal.

41. Explotación forestal: unidad de gestión forestal con fines primordialmente de 
mercado, entendiendo esta como el conjunto de bienes y derechos organizados por la 
persona titular, arrendataria o gestora en el ejercicio de la actividad silvícola y que constituye 
en sí misma una unidad técnico-económica.

42. Certificado de gestión forestal sostenible: título o documento, expedido por una 
tercera parte independiente, que acredita que, en los montes o unidades de gestión forestal 
en él incluidos, se lleva a cabo una gestión forestal sostenible, según requisitos 
determinados previamente por un sistema de certificación forestal reconocido 
internacionalmente.

43. Personas titulares de certificados de gestión forestal sostenible: persona o entidad a 
la que se le ha expedido un certificado de gestión forestal sostenible.

TÍTULO I
Competencias de las Administraciones Públicas

Artículo 9.  Competencias del Consello de la Xunta.
Al Consello de la Xunta se atribuyen las siguientes competencias en materia forestal:
1. La afectación al dominio público de los montes no catalogados de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.
2. La desafectación del dominio público de los montes de titularidad pública de la 

Comunidad Autónoma de Galicia cuando desapareciesen las causas que motivaron su 
afectación.

3. La declaración de pérdida de la condición de utilidad pública de un monte o parte de 
un monte, y la consiguiente exclusión del catálogo, por declaración de prevalencia de otro 
interés público debidamente motivada, en caso de disparidad de criterios entre órganos 
administrativos competentes.

4. La autorización de los cambios de uso forestal a otros usos no agrarios en aquellos 
terrenos forestales donde se hubiera producido un incendio forestal, durante treinta años 
desde que este se produjo.

5. La aprobación de las modificaciones de la calificación urbanística de terrenos 
afectados por incendios forestales en un periodo de treinta años a contar desde que estos se 
produjeron, en el marco del artículo 50.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 10.  Atribuciones de la consejería competente en materia de montes.
La consejería competente en las materias objeto de la presente ley tendrá las 

atribuciones que la misma y la normativa que la desarrolle le otorguen, así como las 
establecidas en el resto del ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, será la competente 
para proponer al Consello de la Xunta la política forestal y la regulación de la actividad 
forestal en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 11.  Competencias de la Administración local.
Las entidades locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación 

de la Comunidad Autónoma de Galicia, ejercen las competencias siguientes:
a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de montes de 

utilidad pública.
b) La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de 

todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley en 
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relación con el fondo de mejoras de montes catalogados o, en su caso, de lo dispuesto en la 
normativa de la Comunidad Autónoma.

c) La emisión de informe preceptivo en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de ordenación forestal relativos a los montes de su titularidad incluidos en el 
Catálogo de montes de utilidad pública.

d) La gestión de los montes catalogados de su titularidad, cuando así lo soliciten, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2.

e) La emisión de otros informes preceptivos establecidos en la presente ley relativos a 
los montes de su titularidad.

Artículo 12.  Consejo Forestal de Galicia.
1. El Consejo Forestal de Galicia, como órgano de carácter consultivo y de 

asesoramiento de la Administración autonómica en materia forestal, constituirá el cauce de 
participación de la sociedad gallega a fin de potenciar la gestión sostenible y fomentar el 
desarrollo del monte gallego.

2. En este órgano estarán presentes los representantes de la propiedad, de la 
Administración local, de las organizaciones empresariales, de la investigación y de las 
demás organizaciones, asociaciones de personas propietarias, titulares de montes y 
productoras y entidades relacionadas con el ámbito forestal.

3. El Consejo Forestal de Galicia desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:
a) Conocer y ser consultado por la administración sobre las propuestas de normativas 

forestales y de planificación territorial forestal.
b) Proponer a las administraciones públicas las medidas que estime necesarias para 

cumplir los principios de la presente ley.
c) Analizar medidas y propuestas acerca de la percepción social del monte.
d) Fomentar el diálogo, la participación y la colaboración entre todas las administraciones 

públicas, instituciones, asociaciones de personas propietarias y titulares y comunidades de 
montes vecinales y demás agentes sociales, económicos y de defensa medioambiental 
implicados en el sector forestal y en el uso sostenible de los montes gallegos, propiciando el 
intercambio de información entre todos los integrantes del consejo acerca de los temas que 
sean objeto de debate en el sector forestal.

e) Impulsar la realización de informes, estudios, seminarios, jornadas, actos o foros 
sobre el monte gallego, a iniciativa del propio consejo.

4. El Consejo Forestal de Galicia previsto en este artículo será objeto de desarrollo 
reglamentario por medio de decreto.

TÍTULO II
Clasificación y régimen jurídico de los montes. La propiedad forestal

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 13.  Clasificación de los montes por su titularidad.
1. Los montes, por razón de su titularidad, pueden ser públicos o privados.
2. Son montes públicos los pertenecientes a las administraciones públicas y otras 

entidades de derecho público.
3. Son montes privados aquellos en los que el dominio pertenece a personas físicas o 

jurídicas de derecho privado, ya sea de forma colectiva, individualmente o en régimen de 
copropiedad.

4. Los montes vecinales en mano común son montes privados, de naturaleza germánica, 
que pertenecen colectivamente, y sin atribución de cuotas, a las respectivas comunidades 
vecinales titulares, estando sujetos a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad.
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CAPÍTULO II
Clasificación de los montes

Sección 1.ª Montes públicos

Artículo 14.  Clasificación de los montes públicos.
Por su naturaleza jurídica, los montes públicos pueden ser de dominio público –o 

demaniales– y patrimoniales.

Artículo 15.  Montes de dominio público.
Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:
a) Los montes públicos declarados de utilidad pública e incluidos en el Catálogo de 

montes de utilidad pública, así como los que se incluyan en el mismo, de acuerdo con el 
artículo 27 de la presente ley.

b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 
aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes públicos que, no estando incluidos en el Catálogo de montes de 
utilidad pública, hayan sido afectados a un uso o servicio público.

Artículo 16.  Montes patrimoniales.
Son aquellos montes de titularidad pública que no son demaniales.

Sección 2.ª Montes privados

Artículo 17.  Clasificación de los montes privados.
Por su naturaleza, los montes privados pueden ser: de particulares; los llamados de 

varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo; y vecinales en mano común.

Artículo 18.  Montes de particulares.
Son montes privados de particulares aquellos cuya titularidad pertenece a personas 

físicas o jurídicas de derecho privado.

Artículo 19.  Montes denominados de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo.
1. Son montes abertales, de voces, de varas, de vocerío o de fabeo los conservados pro 

indiviso cuyas personas copropietarias, sin perjuicio de realizar en común aprovechamientos 
secundarios, tenían o mantienen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones 
determinadas de monte o sernas para su aprovechamiento privativo, asignaciones que se 
hacen en tantos lotes como partícipes principales vienen determinados por los títulos o el 
uso inmemorial, y cuya adjudicación se decide por la suerte, también sin perjuicio de la 
subdivisión de las sernas así asignadas con arreglo a las adquisiciones hereditarias o 
contractuales. En su caso, la división de dichas tierras y la consecuente extinción de la 
copropiedad se harán de acuerdo con la costumbre, y, no existiendo esta, se harán de 
acuerdo con la presunción de igualdad de cuotas referida en el párrafo segundo del artículo 
393 del Código civil.

2. Estos montes, de acuerdo con su naturaleza, son susceptibles de división o 
segregación, pero siempre que las parcelas de monte resultantes reúnan la extensión 
mínima establecida en el artículo 69 de la presente Ley.

Artículo 20.  Montes vecinales en mano común.
Son montes vecinales en mano común los montes privados de naturaleza germánica 

que, con independencia de su origen, sus posibilidades productivas, su aprovechamiento 
actual y su vocación agraria, pertenezcan a las comunidades vecinales en su calidad de 
grupos sociales, y no como entidades administrativas, y vengan aprovechándose 
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consuetudinariamente en régimen de comunidad, sin asignación de cuotas, por los 
miembros de aquellas en su condición de vecinos.

Los montes vecinales en mano común son bienes indivisibles, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.

Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán plena capacidad jurídica 
para la realización de actos o negocios jurídicos vinculados a la gestión y defensa de los 
recursos de su monte.

Las comunidades de montes vecinales en mano común podrán pertenecer a las 
agrupaciones forestales de gestión conjunta, preferentemente a aquellas agrupaciones que 
dispongan, dentro de su superficie de actuación de gestión conjunta, de parcelas colindantes 
con el límite del monte vecinal. Con la finalidad de procurar una explotación más eficiente y 
sostenible del monte, las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán plena 
capacidad jurídica para la realización de actos o negocios jurídicos para pertenecer a las 
agrupaciones de gestión conjunta.

Sección 3.ª Montes protectores

Artículo 21.  Concepto.
1. Podrán ser declarados como montes protectores de Galicia aquellos montes o 

terrenos forestales privados que cumplan alguna de las condiciones que para los montes 
públicos establece el artículo 27 de esta ley.

2. La consejería competente, a instancia de su titular, podrá declarar como protectores 
los montes descritos en el apartado 1 del presente artículo, oída la entidad local donde se 
encuentren.

Excepcionalmente, y previa audiencia de la persona propietaria, oída la entidad local 
donde radiquen, podrán declararse de oficio cuando se cumpla alguna de las condiciones 
establecidas en el número 1, apartados a), b), j) o l), del artículo 27 de la presente Ley.

3. La desclasificación de un monte protector, o parte de este, y su subsiguiente exclusión 
del Registro de Montes Protectores de Galicia se realizará por la Administración forestal, 
previa audiencia de la persona titular.

4. El procedimiento a seguir para la declaración y desclasificación se desarrollará 
reglamentariamente.

Artículo 22.  Gestión de montes protectores.
1. La gestión de los montes protectores corresponde a las personas titulares, que habrán 

de presentar un proyecto de ordenación forestal concordante con los criterios que motivaron 
su declaración, que debe ser aprobado por la Administración forestal.

2. En caso de declaración de oficio, la Administración forestal modificará o elaborará el 
proyecto de ordenación forestal de aplicación, oído su titular, siempre que este no lo hiciese 
en los plazos establecidos.

3. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de los montes declarados 
protectores en razón de las funciones que cumplen podrán ser compensadas por la 
Administración forestal.

4. En ningún caso se incluirán en el apartado anterior aquellas limitaciones de uso 
vinculadas a la conservación del potencial productivo y de los valores intrínsecos del monte 
protector.

CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los montes públicos

Sección 1.ª De los montes de dominio público

Artículo 23.  Montes de dominio público.
Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, no 

estando afectos a tributo alguno que grave su titularidad.
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Artículo 24.  Afectación al dominio público.
1. La afectación al dominio público de los montes no catalogados de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Galicia se producirá por acuerdo específico del Consello de la 
Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en materia de montes, de 
conformidad con lo establecido en la normativa patrimonial de la Comunidad Autónoma, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento.

2. La afectación al dominio público de los restantes montes públicos no catalogados se 
tramitará por su administración titular, requiriendo, en todo caso, el informe favorable de la 
Administración forestal.

Artículo 25.  Desafectación de los montes de dominio público.
1. La desafectación del dominio público de los montes de titularidad de la Comunidad 

Autónoma de Galicia se producirá cuando desapareciesen las causas que motivaron su 
afectación, requiriendo informe de la Administración forestal y siendo necesario acuerdo 
expreso del Consello de la Xunta de Galicia, de conformidad con lo establecido en la 
legislación sobre el patrimonio de Galicia.

2. La desafectación de los restantes montes demaniales se tramitará por su 
administración titular, requiriendo, en todo caso, el informe favorable de la Administración 
forestal.

3. La desafectación de los montes catalogados requerirá, en todo caso, su pérdida previa 
de la condición de utilidad pública y su exclusión del catálogo.

Sección 2.ª De los montes patrimoniales

Artículo 26.  De la usucapión o prescripción adquisitiva.
1. La usucapión o prescripción adquisitiva de los montes patrimoniales solo se dará 

mediante la posesión de buena fe, en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida 
durante treinta años.

2. Se entenderá interrumpida la posesión, a efectos de la prescripción, por la iniciación 
de expedientes sancionadores, por la realización de aprovechamientos forestales o por 
cualquier otro acto posesorio realizado por la administración propietaria del monte.

Sección 3.ª Montes de utilidad pública. Catálogo de montes de utilidad pública

Artículo 27.  Declaración de montes de utilidad pública.
1. Podrán ser declarados de utilidad pública, e incluidos en el Catálogo de montes de 

utilidad pública, los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.
b) Los ubicados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que 

contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando y reduciendo 
aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras.

c) Los que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los trabajos de 
conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección hidrológico-forestal y, 
en especial, las dunas continentales.

d) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento 
de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.

e) Los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones 
superficiales y subterráneas de agua.

f) Los que se encuentren formando parte de aquellos tramos fluviales de interés 
ambiental, bien por estar incluidos en los planes hidrológicos de cuencas bien porque estén 
incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Galicia. Asimismo, los que sean 
necesarios para alcanzar los objetivos de los planes hidrológicos.

g) Los que estén ubicados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un 
plan de ordenación de recursos naturales o un plan de ordenación de recursos forestales, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes.

h) Los que, sin reunir plenamente, en su estado actual, las características descritas en 
los apartados a), b) o d) del presente artículo, sean destinados a la repoblación o mejora 
forestal, con los fines de protección contemplados en los apartados indicados.

i) Los que contribuyan, de manera especial, a la conservación de la diversidad biológica, 
a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, y a la protección de la flora y la fauna 
y, en particular, los que constituyan o formen parte de la Red Gallega de Espacios Naturales 
Protegidos.

j) Los que formen masas arbóreas de especial interés en la conservación del patrimonio 
genético forestal o constituyan masas de especial valor estratégico en la prevención de 
incendios forestales.

k) Los que se vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la 
protección y mejora de la calidad de vida de la zona o al ocio y esparcimiento de los 
ciudadanos. Son montes en los que las características sociales o recreativas prevalecen 
sobre otro tipo de aprovechamientos.

l) Los que, estando incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendios, sufriesen o 
hayan sufrido, en todo o en parte, incendios forestales, o cuyo potencial forestal se viese 
afectado de forma sustancial por dicha causa.

m) Los que muestren valores forestales de especial significación.
n) Los que, sin reunir plenamente en su estado actual las características de los montes 

protectores o con otras figuras de especial protección, sean destinados a la restauración, 
repoblación o mejora forestal con los fines de protección de aquellos.

En los supuestos previstos en los apartados b) c), d), e), f) y h) se recabará informe 
preceptivo del órgano competente en materia de gestión del dominio público hidráulico.

2. La declaración de utilidad pública se hará de oficio o a petición de la entidad 
propietaria del monte o petición razonada de otros órganos, mediante orden de la consejería 
competente, a propuesta del órgano forestal, previa instrucción del correspondiente 
procedimiento, en el que, en todo caso, se recabará informe preceptivo de la administración 
titular y se concederá audiencia a los titulares de otros derechos sobre el monte.

3. En el caso de los montes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, su catalogación 
se producirá por acuerdo específico del Consello de la Xunta de Galicia. El acuerdo de 
catalogación implica la afectación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 28.  Pérdida de condición de la utilidad pública.
1. Podrá declararse la pérdida de la condición de utilidad pública, y la consiguiente 

exclusión del catálogo, de todo o de parte de un monte, por acuerdo del Consejo de la 
Xunta, a propuesta del órgano forestal, de oficio o a instancia de la persona titular del monte, 
y en procedimiento tramitado al efecto, oídas la administración titular y las personas titulares 
de otros derechos sobre el monte, cuando desaparezcan las causas que motivaron su 
declaración o cuando, por sentencia firme, se declare que el monte no es de titularidad 
pública.

2. Con carácter excepcional, por acuerdo del Consejo de la Xunta, previo informe de su 
órgano forestal y, en su caso, de la entidad titular, se podrá autorizar la exclusión de una 
parte de un monte catalogado por causa de interés público prevalente.

3. En caso de que por sentencia firme se declarase que el monte no es de titularidad 
pública, si permanecieran las causas de su inclusión en el Catálogo de montes de utilidad 
pública, se promoverá de oficio su catalogación como monte protector.

Artículo 29.  El Catálogo de montes de utilidad pública.
El Catálogo de montes de utilidad pública es un registro público de carácter 

administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública, así 
como los actos de permuta, prevalencia o cualquier otro que pueda afectar a su situación.
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Artículo 30.  Inclusión y exclusión de los montes del Catálogo de montes de utilidad pública.
1. La inclusión o exclusión de un monte, o parte de este, del Catálogo de montes de 

utilidad pública se realizará, de oficio o a instancia de la persona titular, por la consejería 
competente en materia de montes, simultáneamente a la obtención de la condición de 
utilidad pública o a su pérdida.

2. Las reclamaciones sobre inclusiones o exclusiones de montes en el catálogo que no 
se refieran a cuestiones de propiedad tendrán carácter administrativo, resolviéndose ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la llevanza del Catálogo de 
montes de utilidad pública, que corresponderá a la Administración forestal.

Artículo 31.  Efectos jurídicos de la inclusión de los montes en el Catálogo de montes de 
utilidad pública.

1. La titularidad que en el catálogo se asigne a un monte solo puede impugnarse en 
juicio declarativo ordinario de la propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el 
ejercicio de las acciones reales del artículo 41 de la Ley Hipotecaria y del artículo 250.1.7 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En los casos en que se promoviesen juicios declarativos ordinarios de propiedad de 
montes catalogados será parte demandada la Comunidad Autónoma, además de, en su 
caso, la entidad titular del monte.

3. La administración titular o gestora inscribirá los montes catalogados, así como 
cualquier derecho sobre ellos, en el Registro de la Propiedad, mediante certificación que se 
acompañará de un plano topográfico del monte o el levantado para el deslinde, a escala 
cartográfica suficiente para su adecuada identificación. En la certificación expedida para 
dicha inscripción se incluirá la referencia catastral del inmueble o inmuebles que constituyan 
el monte catalogado, de acuerdo con la Ley 48/2002, de 3 de diciembre, del Catastro 
Inmobiliario.

Artículo 32.  Permutas de montes catalogados de utilidad pública.
1. Podrá realizarse la permuta de una parte no sustancial de un monte catalogado de 

utilidad pública cuando se acreditase que aquella suponga una mejora de la definición de los 
linderos, de su gestión o de su conservación. Excepcionalmente, podrá autorizarse la 
mencionada permuta por razones distintas a las anteriores, siempre que no supusiesen un 
menoscabo de los valores forestales del monte catalogado.

2. La permuta habrá de ser expresamente autorizada mediante acuerdo del Consejo de 
la Xunta, a propuesta del órgano forestal y con la conformidad de las personas propietarias, 
y conllevará la automática exclusión del catálogo de la parte permutada del monte 
catalogado y el simultáneo ingreso en dicho catálogo de los nuevos terrenos. En el caso de 
los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma, el acuerdo de permuta implicará la 
desafectación de la parte a permutar y la correspondiente afectación de la parte permutada.

Artículo 33.  Concurrencia de declaraciones demaniales.
1. Cuando un monte catalogado resultase afectado por un expediente del cual pudiera 

derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, y sin perjuicio de lo que, en 
su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las administraciones competentes 
buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de dichas declaraciones ha de 
prevalecer.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, en el supuesto de discrepancia entre consejerías o entre la 
Administración autonómica y la Administración local, resolverá el Consello de la Xunta 
mediante acuerdo. En caso de que ambas demanialidades fuesen compatibles, la consejería 
o administración correspondiente que haya gestionado el expediente tramitará, en pieza 
separada, expediente de concurrencia, a fin de armonizar el doble carácter demanial.

3. Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del 
Estado, y existiese discrepancia entre la Administración general del Estado y la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, el expediente se elevará para su 
resolución al Consejo de Ministros.

Sección 4.ª Gestión de los montes públicos

Artículo 34.  Gestión de los montes públicos.
1. Los montes públicos no incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública serán 

gestionados por su titular.
2. Los montes incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública serán gestionados 

por la Administración forestal, salvo que fuese solicitada su gestión por la entidad titular y 
autorizada esta por la Administración forestal en los términos que estimase necesarios y con 
arreglo al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

3. En cualquier caso, la contratación de los aprovechamientos de los montes de utilidad 
pública de titularidad de entidades locales se realizará por estas, con arreglo a los planes de 
aprovechamiento aprobados y su legislación, con subordinación en los aspectos técnico-
facultativos a los correspondientes pliegos fijados por la Administración forestal.

Artículo 35.  Proyectos de ordenación y planes de mejoras.
1. Todos los montes catalogados habrán de contar para su gestión con un proyecto de 

ordenación forestal, que deberá ser presentado a la Comisión de Montes de Dominio Público 
Catalogados, para proponer su aprobación, en su caso, tal y como se contempla en el 
artículo 81 de la presente ley. La redacción de estos proyectos corresponderá a la entidad 
gestora, oída la entidad titular.

2. En tanto no se doten de tales instrumentos, habrán de presentarse a la Comisión de 
Montes de Dominio Público Catalogados los planes anuales de mejoras en el último 
trimestre del año anterior, para proponer su aprobación, en su caso, por la Administración 
forestal.

3. Los trabajos anuales programados en el plan especial de los proyectos de ordenación 
o en los planes anuales de mejoras, del apartado anterior, tendrán que desarrollarse con 
cargo al fondo de mejoras u otras partidas habilitadas al efecto, siendo de obligado 
cumplimiento. Se considerarán mejoras los trabajos tales como los de prevención y defensa 
del monte y de gestión forestal, la redacción de proyectos de ordenación forestal, acciones 
de prevención y defensa contra incendios forestales, deslindes, colocación de hitos, 
reforestaciones, trabajos silvícolas y fitosanitarios, obras de ejecución y conservación de vías 
e infraestructuras, implantación o mantenimiento de pastos y cercados ganaderos y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, o aquellos otros que contribuyan a la 
mejora de la conservación y del uso social de los montes.

4. La dirección y ejecución de dichas actuaciones corresponderá a la entidad gestora, sin 
perjuicio de que la certificación de las actuaciones ejecutadas permanezca bajo la 
supervisión de la Administración forestal.

Artículo 36.  Comisión de Montes de Dominio Público Catalogados.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia existirá una Comisión de Montes 

de Dominio Público Catalogados, presidida por la persona titular del órgano forestal, que 
contará con la participación de las entidades locales titulares de montes de dominio público 
catalogados.

2. Son competencias de esta comisión, que serán desarrolladas reglamentariamente, las 
de:

a) Proponer la aprobación de los proyectos de ordenación forestal o planes anuales de 
mejoras de los montes catalogados a la Administración forestal, mediante informe favorable 
de las actuaciones contempladas.

b) Aprobar las cuentas justificativas de los trabajos e inversiones realizadas anualmente 
con cargo a la sección de montes catalogados de dominio público del fondo de mejoras.

c) Elaborar, en el primer trimestre de cada ejercicio, una memoria de gestión de los 
fondos de mejoras de la sección de montes catalogados de dominio público, que contendrá 
una relación de los ingresos efectuados y la razón de los mismos, así como la exposición de 
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las inversiones realizadas y sus condiciones técnicas y económicas en ejecución del plan 
durante el ejercicio pasado.

d) Realizar aquellas otras competencias que le sean conferidas mediante orden de la 
consejería competente en materia de montes.

Sección 5.ª Régimen de autorizaciones, concesiones y servidumbres en los 
montes de dominio público

Artículo 37.  Concesiones y autorizaciones en montes de dominio público.
1. La administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 

autorizaciones aquellas actividades que la requieran por su intensidad, peligrosidad o 
rentabilidad, de conformidad con la normativa de desarrollo de la presente Ley. En los 
montes catalogados es preceptivo el informe favorable del órgano forestal.

2. La administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 
concesión todas aquellas actividades que implicasen una utilización privativa del dominio 
público forestal.

3. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios a 
realizarse en montes demaniales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, 
imparcialidad y transparencia. Se aplicará, además, el principio de concurrencia competitiva, 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se tratase de un servicio que promueva la administración gestora del monte 
con arreglo a los instrumentos de ordenación forestal aprobados.

b) Cuando el ejercicio del servicio excluyese el ejercicio de otras actividades por 
terceros.

4. Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de los 
servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio.

5. Dichas autorizaciones y concesiones tendrán carácter temporal, no pudiendo ser 
objeto de renovación automática, y estarán limitadas de acuerdo con sus características, sin 
que en caso alguno sean susceptibles de originar ventajas a favor de un titular anterior o de 
personas vinculadas con el mismo.

Artículo 38.  Otorgamiento de autorizaciones.
1. La administración gestora de los montes demaniales someterá a autorización aquellas 

actividades que, con arreglo a la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, 
peligrosidad o rentabilidad.

2. En los montes inscritos en el Catálogo de montes de utilidad pública, con carácter 
previo al otorgamiento de la autorización, será preceptivo obtener informe favorable de la 
Administración forestal, que en todo caso tendrá carácter vinculante.

Artículo 39.  Condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para uso privativo 
en montes de dominio público.

1. Podrán otorgarse concesiones para uso privativo en montes de dominio público en 
todos aquellos casos en los que, garantizándose la conservación de las características que 
justificaron su catalogación y el mantenimiento de las funciones propias del monte, se 
cumplan las siguientes condiciones:

a) Dificultad extraordinaria de su emplazamiento en un lugar distinto del monte sobre el 
cual se interesa su otorgamiento.

b) Generación de un impacto ambiental mínimo, independientemente de su sujeción a la 
normativa de evaluación de impacto ambiental cuando proceda, según la legislación vigente, 
que habrá de consignarse en el título concesional.

c) Conformidad de la entidad propietaria con el uso pretendido por el solicitante de la 
concesión, sin perjuicio de lo dispuesto para las concesiones de interés público.

d) Compatibilidad con el mantenimiento del uso forestal del monte y con la utilidad 
pública que justifica su clasificación.
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2. En los montes catalogados está concesión requiere el informe favorable de 
compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano 
forestal.

3. En el Catálogo de montes de utilidad pública se tomará razón de las concesiones 
demaniales que pudieran otorgarse sobre los montes de utilidad pública, sin perjuicio de la 
posibilidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad, con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, en la legislación forestal estatal y en la legislación hipotecaria.

Artículo 40.  Concesiones de interés público.
1. La Administración forestal otorgará la concesión del uso del dominio público forestal 

en los montes catalogados, siempre que existiese un interés público expresamente 
declarado, que habrá de mantenerse durante todo el tiempo de duración de la concesión, y 
previa tramitación del correspondiente procedimiento, en el que deberá constar acreditado el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo anterior. Su incumplimiento o 
conculcación determinará su revocación.

2. En caso de disconformidad o discrepancia entre la entidad titular del monte y el 
solicitante de la concesión, o entre cualquiera de estos dos con la Administración forestal, o 
en el supuesto de una doble afección demanial, se aplicará, a los efectos de su 
compatibilidad o prevalencia, lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación básica 
estatal, resolviendo, en todo caso, el Consello de la Xunta de Galicia.

Artículo 41.  Concesiones de interés particular.
1. La Administración forestal podrá otorgar concesiones para el ejercicio de actividades 

que impliquen una utilización privativa de los montes públicos no catalogados con carácter 
excepcional.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo a seguir para el 
otorgamiento de las concesiones de interés particular, en cuyo expediente habrá de constar 
acreditado, además del cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 39.1 de la 
presente ley, el cumplimiento de las condiciones generales que se establezcan por la ley 
patrimonial que corresponda, así como los casos en que dicho procedimiento haya de 
tramitarse en régimen de concurrencia competitiva.

3. La concesión del uso privativo por interés particular en montes de dominio público 
conllevará el pago periódico de un canon, en los términos y con las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.

Artículo 42.  Servidumbres en montes públicos.
1. Los incendios producidos en los montes públicos podrán determinar la suspensión 

temporal del ejercicio de las servidumbres existentes, cuando así se estimase para la 
regeneración forestal. La suspensión se declarará mediante resolución expresa de la 
Administración forestal, siendo comunicada a los interesados.

2. Las servidumbres en montes públicos no demaniales se regirán por el régimen jurídico 
aplicable a la administración titular y, subsidiariamente, por el del derecho privado que les 
fuese de aplicación.

Sección 6.ª Recuperación posesoria

Artículo 43.  Potestad investigadora y recuperación de oficio.
1. Los titulares de montes demaniales, así como la administración gestora en los montes 

catalogados, investigarán la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes al 
dominio público forestal, pudiendo para ello recabar todos los datos e informes que se 
estimasen necesarios.

2. Los titulares de los montes demaniales y, en su caso, la administración gestora en los 
montes catalogados podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos 
indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo, y respecto a la que no se 
admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.
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CAPÍTULO IV
De los montes privados

Artículo 44.  Gestión de los montes privados.
1. Las personas propietarias o titulares de los derechos de aprovechamiento de los 

montes privados podrán gestionarlos por sí mismas o contratar su gestión a personas físicas 
o jurídicas de derecho privado o público, o crear agrupaciones para la gestión forestal 
conjunta, que podrán tener por objeto cualquier tipo de aprovechamiento forestal, de 
conformidad con las restantes disposiciones de la presente ley.

2. Son deberes específicos de las personas propietarias de los montes privados:
a) El control fitosanitario en su propiedad, de acuerdo con la normativa vigente en 

materia de sanidad vegetal y las disposiciones de la presente Ley y la normativa que la 
desarrolle.

b) La toma de medidas preventivas y de control respecto a cualquier tipo de daño, 
principalmente contra los incendios forestales.

c) La conservación de la biodiversidad, régimen hidrológico y demás valores 
ambientales, históricos y culturales de los montes.

d) La conservación y mantenimiento del suelo natural y, en su caso, de la masa vegetal 
en las condiciones precisas que eviten la erosión y los incendios, impidiendo la 
contaminación de la tierra, el aire y el agua.

e) El mantenimiento del uso forestal de sus montes, salvo resolución administrativa en 
los términos previstos en la presente ley y normativa concurrente.

f) La colaboración en las actividades de inspección y control de la administración sobre 
los montes.

g) La información a la consejería competente en materia forestal de la Comunidad 
Autónoma de Galicia de todos aquellos datos necesarios para conformar y actualizar el 
sistema registral forestal de Galicia y para la formación de la estadística forestal.

h) El cumplimiento del instrumento de ordenación o gestión forestal.
i) La eliminación de los residuos y basura resultantes de las obras, usos, servicios y 

aprovechamientos que puedan afectar al monte, cuando fuesen depositados por su 
actividad, y la denuncia a las autoridades competentes cuando los residuos y basura fuesen 
depositados por personas ajenas a la propiedad.

j) En caso de propiedades forestales enclavadas o colindantes con un monte vecinal en 
mano común deslindado y que cuente con un plan de gestión aprobado, mantener una 
adecuada gestión forestal, al menos mediante la adhesión a un modelo silvícola que se 
materialice en el terreno por un nivel de gestión silvícola equiparable al del monte vecinal. Si 
el incumplimiento de este deber supusiera un riesgo para el monte vecinal, en cuanto a la 
propagación de incendios forestales o en lo relativo a la sanidad vegetal, podrá iniciarse un 
procedimiento de declaración de la parcela en situación de abandono. Esta declaración 
habilitará a la Administración forestal para la ejecución subsidiaria de las actuaciones 
necesarias para la eliminación de los riesgos, sin perjuicio de su repercusión al titular de la 
parcela o al titular de su aprovechamiento en su caso.

3. Son derechos específicos de los propietarios de los montes privados:
a) La gestión de su monte, en los términos previstos en la presente Ley y demás 

legislación aplicable.
b) El aprovechamiento sostenible de los recursos existentes en los montes.
c) La elección del uso o usos del monte, de acuerdo con los preceptos de la presente 

Ley.
d) Las posibles compensaciones por usos y aprovechamientos derivados de las figuras 

de protección o de utilización pública de los montes privados.
e) La protección y acotamiento de sus propiedades para el mejor aprovechamiento de 

los recursos forestales, de acuerdo con la legislación vigente.
f) La limitación de la circulación de vehículos por la infraestructura viaria forestal privada.
g) La elaboración de los instrumentos de ordenación o gestión forestal en sus 

propiedades.
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4. Las personas titulares de los derechos de aprovechamiento de los montes privados 
estarán sujetas a los deberes específicos previstos en el apartado 2 y ostentarán los 
derechos previstos en el apartado 3.

Artículo 45.  De los montes denominados de varas, abertales, de voces, de vocerío o de 
fabeo.

1. Estos montes se regirán por la costumbre del lugar y subsidiariamente por la Ley de 
Derecho Civil de Galicia y por el Código civil, sin perjuicio de lo establecido en la presente 
ley, en lo que se refiere a los montes privados, y disposiciones que la desarrollen.

2. La gestión de los montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo podrá 
efectuarse mediante una junta gestora que administre los intereses de todos los 
copropietarios o, en su defecto, mediante la asamblea de copropietarios. 
Reglamentariamente se desarrollará la composición y funciones de la junta gestora, el 
procedimiento para su constitución, convocatoria, regímenes de mayorías, los 
requerimientos para que dicha constitución se considere válida y su vigencia. También será 
objeto del desarrollo reglamentario el funcionamiento de la asamblea.

3. (Suprimido)
4. (Suprimido)
5. (Suprimido)
6. (Suprimido)
7. (Suprimido)
8. (Suprimido)
9. (Suprimido)
10. Habrá de invertirse en dicho monte para su mejora, al menos, el 40 % de los 

ingresos obtenidos por los aprovechamientos de los montes, los derivados de los actos de 
disposición voluntaria o los procedentes de expropiaciones forzosas, salvo de aquellos 
ingresos obtenidos en las partes de la propiedad no esclarecida, que habrá de invertirse en 
su totalidad.

11. Si los trabajos programados en el correspondiente instrumento de ordenación o 
gestión forestal hubiesen quedado satisfechos por las cantidades generadas de estos 
ingresos en un porcentaje inferior al establecido, y se cumpliesen todos los requisitos 
legales, podrá reducirse esta cuota mínima, previa aprobación de la Administración forestal.

12. Estos montes, mientras se mantuviesen en la indivisión, disfrutarán de los mismos 
beneficios que la presente Ley contempla para los montes pertenecientes a las agrupaciones 
de particulares.

Artículo 46.  De los montes vecinales en mano común.
El régimen jurídico de los montes vecinales en mano común se regirá por lo dispuesto en 

su normativa específica, en la presente Ley, en la legislación de derecho civil de Galicia y en 
la costumbre.

CAPÍTULO V
Deslinde de los montes

Sección 1.ª Del deslinde de los montes públicos

Artículo 47.  Potestad de deslinde.
1. Los titulares de los montes públicos gozarán de la potestad de deslinde administrativo 

de sus montes, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
2. El deslinde de los montes inscritos en el Catálogo de montes de utilidad pública y, en 

todo caso, el de los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia se realizará 
por la Administración forestal, con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 
que siguen.
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3. El deslinde de los montes no catalogados que no sean titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Galicia se realizará con arreglo al procedimiento que determinen las 
respectivas administraciones públicas titulares.

A petición de dichas administraciones, y a sus expensas, la Administración forestal podrá 
deslindar los montes no catalogados pertenecientes a aquellas, con arreglo a los mismos 
requisitos y formalidades que se detallan en los artículos siguientes.

Artículo 48.  Inicio del procedimiento.
1. El deslinde podrá promoverse:
a) De oficio, por la Administración forestal.
b) A instancia de los propietarios colindantes o titulares de derechos reales sobre las 

parcelas colindantes.
2. Por orden de la consejería competente en materia de montes se fijará la participación 

económica de la Administración forestal y de los propietarios privados, que únicamente 
satisfarán su coste cuando el deslinde se iniciase a instancia de parte.

Artículo 49.  Procedimiento.
1. El procedimiento de deslinde se iniciará por resolución del órgano forestal con la 

aprobación de la memoria redactada previamente, que habrá de consignar la ubicación del 
monte, una justificación de la necesidad de realizar el deslinde y el presupuesto del mismo. 
A continuación, se notificará individualmente a todos los propietarios de fincas colindantes 
según el Registro de la Propiedad o el Catastro, y se publicará un anuncio de conformidad 
con el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el «Diario Oficial de Galicia», en la 
web de la consejería competente en materia de montes y en los tablones de anuncios del 
ayuntamiento o ayuntamientos afectados, abriéndose un plazo de treinta días naturales a 
partir del día siguiente al de la publicación para aportar la documentación acreditativa de la 
propiedad. A estos efectos, solo se considerará acreditativa de la propiedad la titularidad 
reflejada en los asientos del correspondiente Registro de la Propiedad y, en su defecto, en el 
Catastro y, en su caso, la acreditativa de situaciones posesorias por cualquier medio de 
prueba, en los términos que reglamentariamente se determinen. En el anuncio se indicará, 
además, fecha, hora y lugar de inicio del apeo, y nombramiento del instructor del expediente, 
que habrá de ser un funcionario con titulación de técnico forestal competente.

2. La iniciación del expediente de deslinde podrá implicar la suspensión del otorgamiento 
de autorizaciones de uso, concesiones y servidumbres, que será levantada con la 
aprobación del apeo, en caso de que no hubiera resultado alterada la superficie o las 
condiciones de la finca sobre las cuales estaban ya concedidas o en tramitación.

3. Los trabajos de apeo serán realizados bajo la dirección del instructor designado por la 
Administración forestal, que, en caso necesario, previo requerimiento, podrá contar con el 
asesoramiento y asistencia de un integrante del servicio jurídico administrativo de la jefatura 
territorial competente por razón del territorio. Se levantarán actas en cualquier soporte 
documental o digital, colocándose mojones y señales provisionales.

4. Una vez concluida la fase de apeo por el instructor, se dará traslado a todos los 
interesados que comparecieron en el procedimiento, dándoles un plazo de veinte días 
naturales en el cual podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, alegaciones.

5. Finalizado el plazo anterior, el instructor elevará la propuesta de resolución al titular de 
la consejería competente en materia de montes.

6. Cualquier procedimiento de deslinde que realice la Administración forestal se 
desarrollará con arreglo a este procedimiento.

Artículo 50.  Aprobación.
1. La resolución aprobatoria del deslinde se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», 

siendo, una vez firme en vía administrativa, título suficiente para la inmatriculación del monte 
o la práctica de los pertinentes asientos en el Registro de la Propiedad.
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2. El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter 
definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de 
propiedad.

Artículo 51.  Amojonamiento.
Firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de deslinde, se procederá al 

amojonamiento colocando los hitos en puntos sobresalientes de coordenadas geográficas 
levantadas en dicho deslinde, en el cual podrán estar presentes las personas interesadas.

Estas coordenadas habrán de atenerse al sistema de referencia oficial en España con 
arreglo a la normativa de aplicación.

Sección 2.ª Del deslinde de los montes vecinales en mano común

Artículo 52.  De las fases del deslinde.
El deslinde, total o parcial, podrá realizarse en fases, actuando sobre las partes del 

perímetro lindante con otros montes vecinales en mano común y sobre las partes del 
perímetro lindante con propiedades particulares, analizando la documentación acreditativa 
de la propiedad mediante la titularidad reflejada en los asientos del correspondiente Registro 
de la Propiedad y, en su defecto, en el Catastro y, en su caso, la acreditativa de situaciones 
posesorias por cualquier medio de prueba, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

Artículo 53.  Del procedimiento de deslinde entre montes vecinales en mano común.
1. Los perímetros lindantes con otros montes vecinales en mano común habrán de ser 

objeto de deslinde provisional por las comunidades de montes vecinales en mano común. 
Una vez ratificado el deslinde provisional por las asambleas generales de cada una de las 
comunidades de montes vecinales en mano común afectadas, se dará traslado al jurado 
provincial de los acuerdos alcanzados y de la siguiente documentación o cualquier otra que 
pueda establecerse por orden de la consejería competente en materia de montes: acta del 
deslinde, memoria descriptiva con planos topográficos, acta de conciliación levantada en el 
juzgado de paz o de primera instancia correspondiente y certificaciones de aprobación por 
parte de cada una de las comunidades implicadas.

2. Una vez realizado el deslinde, el jurado provincial de montes vecinales en mano 
común dictará resolución aprobatoria, en un plazo máximo de seis meses, que será 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y debidamente notificada a las comunidades 
interesadas.

3. Los desacuerdos entre comunidades de montes en el procedimiento de deslinde 
provisional podrán dar lugar, previo compromiso de las partes, a un arbitraje definitivo de la 
consejería competente en materia forestal con arreglo a la normativa sobre arbitraje, 
compuesto por un mínimo de tres miembros designados por el jurado provincial de montes 
vecinales en mano común.

4. Los desacuerdos que no se sometiesen a arbitraje se decidirán en la vía jurisdiccional 
civil.

Artículo 54.  Del procedimiento de deslinde de montes vecinales con propiedades 
particulares.

1. La comunidad propietaria presentará a la Administración forestal, previo acuerdo de su 
asamblea general, una propuesta con la línea de deslinde, fundamentada histórica y 
legalmente, entre el monte vecinal y las propiedades privadas particulares, que se pretende 
adoptar. El servicio competente en materia de montes de la correspondiente jefatura 
territorial emitirá un informe técnico relativo a esta propuesta en un plazo máximo de seis 
meses.

En caso de informe favorable, se iniciará el procedimiento con la publicación en el 
«Diario Oficial de Galicia» y en la página web de la consejería con competencias en materia 
de montes, así como con la publicación de edictos en el tablón de anuncios del ayuntamiento 
y lugares de costumbre de la parroquia, en los que se indicará el lugar o lugares donde se 
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emplaza, plano topográfico y demás documentación del monte, concediéndose el plazo de 
un mes para presentar ante la comunidad propietaria las alegaciones y títulos que acrediten 
la propiedad o posesión de fincas colindantes.

2. La comunidad propietaria examinará y discutirá la documentación presentada y a 
continuación remitirá a la Administración forestal una propuesta con plano topográfico, junto 
con toda la documentación y las alegaciones presentadas. Examinadas la documentación y 
la propuesta de deslindamiento provisional, la Administración forestal emitirá informe.

3. En caso de informe favorable, una vez ratificado el deslinde provisional por la 
asamblea general, se dará traslado al jurado provincial de los acuerdos alcanzados y, al 
menos, la siguiente documentación: acta del deslinde, memoria descriptiva con planos 
topográficos, acta de conciliación levantada en el juzgado de paz o de primera instancia 
correspondiente y certificaciones de aprobación por parte de la comunidad. El jurado 
provincial de montes vecinales en mano común dictará resolución aprobatoria del deslinde, 
notificándola a las personas interesadas. Dicha resolución será publicada en el «Diario 
Oficial de Galicia».

4. En los casos de informe negativo sobre la propuesta inicial de deslinde, de informe 
desfavorable al deslinde provisional, de no aprobación por la asamblea general o de no 
existir conciliación ante el juzgado de paz o de primera instancia correspondiente, el deslinde 
se resolverá en la vía jurisdiccional civil.

5. Los desacuerdos en los deslindes provisionales entre comunidades de montes 
vecinales en mano común y particulares podrán dar lugar, previo compromiso de aceptación 
por las partes, a un arbitraje definitivo de la consejería competente en materia de montes con 
arreglo a la normativa sobre arbitraje. La comisión de arbitraje estará compuesta por un 
mínimo de tres miembros, designados por el jurado provincial de montes vecinales en mano 
común.

Artículo 55.  Del amojonamiento de montes vecinales en mano común.
1. Firme en vía administrativa la resolución aprobatoria de deslinde, se colocarán hitos 

en puntos sobresalientes de coordenadas geográficas levantadas en dicho deslinde.
2. Si en el procedimiento de amojonamiento se suscitasen cuestiones relativas a la 

propiedad, se suspenderá el procedimiento hasta que exista un nuevo pronunciamiento del 
jurado provincial o la cuestión sea resuelta en la vía jurisdiccional civil.

3. El jurado provincial de montes vecinales en mano común comunicará al Catastro los 
resultados de la representación cartográfica de las parcelas de montes vecinales 
deslindadas, para que tome razón de los mismos.

4. La consejería competente en materia de montes podrá establecer líneas de ayudas 
económicas específicas para la realización de deslindes provisionales entre montes 
vecinales en mano común, para la realización de propuestas de deslinde entre montes 
vecinales y propiedades particulares y para el posterior amojonamiento.

CAPÍTULO VI
Adquisición de propiedades forestales

Artículo 56.  Adquisición de terrenos por la administración.
1. La Administración autonómica tendrá derecho de adquisición preferente, a reserva de 

lo dispuesto en el apartado 2, en los siguientes casos de transmisiones onerosas:
a) De montes de superficie superior a 250 hectáreas.
b) De montes declarados protectores y otras figuras de especial protección.
La Administración autonómica podrá incrementar su propiedad forestal adquiriendo los 

montes que más adecuadamente pudieran servir al cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley, a través de cualquier negocio jurídico oneroso o gratuito válido en derecho.

2. En caso de parcelas o montes enclavados en un monte público o colindantes con él, el 
derecho de adquisición preferente corresponderá a la administración titular del monte 
colindante o que contiene el enclavado. En caso de montes colindantes con otros 
pertenecientes a distintas administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio del 
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derecho de adquisición preferente el monte que tenga un mayor linde común con el monte 
en cuestión.

3. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se tratase de aportación de 
capital en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes habrán de ostentar 
una participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.

4. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción 
de tanteo, el transmitente habrá de comunicar fehacientemente los datos relativos a precios 
y características de la proyectada transmisión a la administración titular de ese derecho. Esta 
dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de la fecha de comunicación, para ejercitar el 
derecho, con el correspondiente pago o consignación del importe comunicado en las 
referidas condiciones.

5. Las personas titulares de notarías y registros de la propiedad no autorizarán ni 
inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les acreditase 
previamente la práctica de dicha comunicación de forma fehaciente.

6. Si se llevase a efecto la transmisión sin la comunicación previa o sin seguir las 
condiciones reflejadas en la misma, la administración titular del derecho de adquisición 
preferente podrá ejercitar la acción de retracto en el plazo de un año a contar desde la 
inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la 
administración tuviese conocimiento de las condiciones reales de dicha transmisión.

7. El derecho de retracto a que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro 
establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 57.  Adquisición de terrenos por las comunidades de montes vecinales en mano 
común.

1. Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán derecho de 
adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una 
disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados. En 
caso de que se ejerciese el derecho de adquisición preferente y una vez consumada la 
adquisición, se comunicará al jurado provincial de montes vecinales en mano común, que 
integrará la superficie adquirida al monte vecinal con plenos efectos jurídicos, modificando el 
perímetro y extensión de dicho monte, y lo comunicará al correspondiente Catastro y 
Registro de la Propiedad, a fin de practicar la inmatriculación o los asientos de inscripción 
oportunos.

2. El precitado derecho de adquisición preferente de los montes vecinales en mano 
común se regirá por lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo precedente.

3. Las adquisiciones de tierras por compra habrán de ser motivadas por la comunidad 
vecinal titular en el cumplimiento de sus fines, el interés general de las personas comuneras, 
la defensa de sus montes y accesos, el mejor aprovechamiento de los recursos o la mejora o 
ampliación del monte vecinal en mano común, requiriendo de la autorización previa de la 
Administración forestal, que habrá de resolver la solicitud de compra en el periodo máximo 
de tres meses. Las tierras adquiridas mediante compra serán calificadas por los respectivos 
jurados provinciales de montes vecinales en mano común como montes vecinales en mano 
común, no pudiendo ser objeto de permuta por un periodo mínimo de veinte años. En caso 
de adquisición por donación, no será precisa dicha autorización.

4. Aquellas adquisiciones obtenidas por las comunidades de montes vecinales en mano 
común con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se comunicarán al jurado 
provincial de montes vecinales en mano común, que integrará la superficie adquirida al 
monte vecinal con plenos efectos jurídicos, modificando el perímetro y la extensión de dicho 
monte, y lo comunicará al correspondiente Catastro y Registro de la Propiedad, a fin de 
practicar la inmatriculación o los asientos de inscripción oportunos.

5. Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán plena capacidad 
jurídica para la realización de actos y negocios jurídicos vinculados a la adquisición de 
nuevos terrenos que redunden en beneficio de la comunidad vecinal.
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CAPÍTULO VII
Conservación y protección de montes

Artículo 58.  Uso y actividad forestal.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por uso forestal cualquiera utilización de 

carácter continuado del monte que sea compatible con su condición.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por actividad forestal toda acción 

material relativa a la conservación, mejora y aprovechamiento de los montes –tanto 
madereros como no madereros–, pastos, caza, setas, aromáticas, frutos etc., así como el 
suministro de servicios como el sociorrecreativo, paisaje, protección de los recursos hídricos, 
el aire y el suelo y la cultura y el conocimiento forestal.

3. Las modificaciones entre los usos forestales y agrícolas serán consideradas, a los 
efectos de la presente Ley, como cambios de actividad.

Artículo 59.  Cambio de uso forestal.
1. El cambio de uso forestal de un monte, cuando no viniese motivado por razones de 

interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la presente Ley y de la 
normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional, requiriendo informe favorable del 
órgano forestal y, en su caso, del titular del monte.

2. La Administración forestal competente podrá regular un procedimiento más 
simplificado para la autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales 
temporales para las cuales se solicitase una reversión a usos anteriores no forestales.

3. En terrenos afectados por incendios forestales, no podrá producirse un cambio de uso 
en treinta años. Con carácter singular, podrán acordarse excepciones siempre que, con 
anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviese contemplado:

a) En un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
b) En un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación si ya fue objeto de 

evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya fue sometido al trámite de 
información pública.

c) En una directriz de política agroforestal que contemple el uso de pastos o agrícola 
extensivo en montes incultos o en estado de abandono que no estuvieran arbolados con 
especies autóctonas.

4. También con carácter singular, de forma excepcional, cuando concurrieran razones de 
interés público derivadas de necesidades de ordenación y gestión sostenible del territorio, el 
Consello de la Xunta, mediante acuerdo motivado, podrá autorizar la tramitación de cambios 
de uso forestal, exceptuando el cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.

Artículo 60.  Cambios de actividad forestal a agrícola.
1. Los cambios de actividad forestal a agrícola se regirán por lo previsto en la presente 

Ley y normativa concurrente, y para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias se 
atenderá a los siguientes supuestos:

a) En caso de superficies pobladas por matorrales o especies del género Acacia, podrán 
realizarse, previa comunicación a la Administración forestal, en superficies de hasta 15 
hectáreas. Para superficies mayores, será necesaria autorización de la Administración 
forestal.

b) En los restantes casos, podrán realizarse cambios de actividad forestal a agrícola en 
superficies de hasta 5 hectáreas, pobladas por especies no incluidas en el anexo 1, o 
especies del anexo 1 con edades medias inferiores a diez años, previa comunicación a la 
Administración forestal. En caso de constituir enclavados en superficies arboladas, tendrán 
una cabida mínima de 1 hectárea.

En superficies mayores de 5 hectáreas, será necesaria autorización de la Administración 
forestal, previa justificación de la actividad agrícola por parte del promotor.
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c) En superficies pobladas por especies del anexo 1 con edades medias superiores a 
diez años, se precisará de autorización de la Administración forestal, previa justificación de la 
actividad agrícola por parte del promotor.

2. En aquellas superficies arboladas colindantes con las superficies en las que se 
produjese un cambio de actividad forestal a agrícola no serán de aplicación las distancias 
establecidas en el anexo 2 de la presente Ley hasta el momento de la reforestación de la 
masa arbolada tras el aprovechamiento.

3. También podrá realizarse, previa autorización de los propietarios de los terrenos y de 
la Administración forestal, el cambio de actividad forestal a agrícola con el fin de mejorar el 
hábitat de las especies cinegéticas.

Artículo 60 bis.  
1. Las personas propietarias de montes o terrenos forestales privados que pretendan 

realizar cambios de actividad de forestal a agrícola tendrán que presentar la comunicación 
previa o, en su caso, la solicitud de autorización de cambio de actividad, de acuerdo con lo 
establecido en el número 1 del artículo 60 de la presente ley, ante la persona titular de la 
jefatura territorial de la consejería competente en materia de montes en cuyo ámbito se sitúe 
el monte o terreno forestal en que se va a realizar el cambio de actividad a agrícola o la 
mayor superficie de aquel, en caso de estar situado en el ámbito de más de una jefatura 
territorial.

2. Cuando para la realización del cambio de actividad de forestal a agrícola sea 
necesaria la realización de un aprovechamiento forestal, la solicitud de autorización o la 
comunicación previa irán acompañadas de la solicitud de autorización o, en su caso, de la 
declaración responsable de aprovechamiento forestal, conforme al régimen normativo de 
aplicación.

3. En caso de cambios de actividad sujetos a autorización, tras la instrucción del 
procedimiento por parte de la jefatura territorial, corresponderá a la persona titular del centro 
directivo competente en materia forestal resolver sobre la solicitud de autorización de cambio 
de actividad de forestal a agrícola presentada en el plazo máximo de seis meses. El 
aprovechamiento forestal, mediante declaración responsable, no se podrá realizar hasta que 
se dicte la resolución sobre la autorización de cambio de actividad solicitada.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud de 
autorización se entenderá desestimada, al tratarse de una actividad que puede dañar el 
medio ambiente.

4. Los cambios de actividad sujetos a comunicación previa podrán ser realizados desde 
el momento en que se presente esta, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control 
e inspección que tengan atribuidas la Administración forestal y las demás administraciones 
públicas competentes, excepto en los casos en que para la realización del cambio de 
actividad sea necesaria la realización de un aprovechamiento forestal sujeto a autorización. 
En estos últimos supuestos, no se podrá realizar el cambio de actividad hasta que el titular 
de la jefatura territorial competente se pronuncie sobre la solicitud de autorización del 
aprovechamiento forestal o bien hasta que esta se estime concedida por silencio 
administrativo.

Cuando la realización del cambio de actividad requiera de una evaluación de impacto 
ambiental, la comunicación previa no podrá presentarse hasta que el órgano ambiental 
concluya dicha evaluación y esté publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia». A estos efectos, actuará como órgano sustantivo aquel competente en la 
actividad o uso a que se vaya a destinar la finca.

5. El plazo máximo para la realización del cambio de actividad y, en su caso, del 
aprovechamiento maderero necesario, será de doce meses, que se contarán desde la fecha 
de la notificación de la autorización de cambio de actividad o desde la presentación de la 
comunicación previa.

En el caso de cambios de actividad sujetos a comunicación previa que impliquen la 
realización de aprovechamientos forestales sujetos a autorización, el plazo de doce meses 
se computará desde la notificación de la autorización del aprovechamiento forestal o desde 
la fecha en que esta se estime concedida por silencio administrativo.
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Cuando se demore la ejecución por causas no imputables al propietario del monte o 
terreno forestal, dicho plazo podrá ser prorrogado por la persona titular del centro directivo 
competente en materia forestal, previa solicitud justificada, por un único plazo, que no podrá 
exceder en ningún caso del inicialmente concedido.

Artículo 61.  Cambio de actividad agrícola a forestal.
(Suprimido).

Artículo 62.  Supuestos especiales de cambio de actividad.
1. Los cambios de actividad de un monte vecinal en mano común están condicionados a 

la modificación y posterior aprobación de su instrumento de ordenación o gestión forestal.
2. Cuando los cambios de actividad afectasen a espacios naturales protegidos o a 

espacios de la Red Natura 2000, habrán de contar con la autorización de la dirección general 
correspondiente de la consejería competente en materia de conservación de la naturaleza.

3. En zonas incluidas en un proceso de concentración parcelaria, los cambios de 
actividad habrán de adaptarse al plan de ordenación de cultivos o forestal, tal y como 
contempla la normativa vigente de concentración parcelaria.

4. (Suprimido).
5. En todo caso, las plantaciones para fruto de nogales, cerezos, castaños o especies 

semejantes no supondrán un cambio de actividad, independientemente de que se realicen 
en un terreno forestal o agrícola.

6. Las plantaciones para la mejora de la explotación agrícola o ganadera consistentes en 
fajas cortavientos de hasta 10 metros de ancho y los bosquetes para la protección de 
ganado de hasta 500 metros cuadrados no tendrán la consideración de plantaciones 
forestales. En ningún caso podrán emplearse para tal fin plantas del género Eucalyptus.

Artículo 63.  Ocupaciones.
Se prohíbe la ocupación de terrenos forestales mediante instalaciones, construcciones u 

obras hechas sin autorización de su respectivo titular y de su gestor, en su caso.

Artículo 64.  Medidas de restauración.
La Administración forestal establecerá, en caso necesario, medidas de obligado 

cumplimiento encaminadas a restaurar los montes afectados por incendios forestales, 
catástrofes naturales, vendavales, plagas, enfermedades u otros eventos, así como en los 
casos contemplados en el artículo 65.2, apartados c) y d). La administración competente en 
materia de montes podrá prestar apoyo técnico y económico en la elaboración y desarrollo 
del proyecto. Dichas actuaciones de restauración tendrán consideración de interés general, 
pudiendo declararse de utilidad pública cuando concurriesen razones de urgencia que así lo 
justifiquen. En caso de incumplimiento, la consejería competente en materia de montes 
podrá ejecutar subsidiariamente dichas medidas.

Artículo 65.  Restauración hidrológico-forestal.
1. La restauración hidrológico-forestal tendrá como fines prioritarios la recuperación de la 

funcionalidad de los ecosistemas forestales, la lucha contra la erosión, la gestión, 
conservación y mejora de los recursos hídricos, la estabilidad de los terrenos y la protección 
de infraestructuras de interés general.

2. La Administración forestal podrá declarar zonas prioritarias de actuación en materia de 
control de la erosión y restauración hidrológico-forestal atendiendo preferentemente a los 
montes protectores, así como a los terrenos forestales, que se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Terrenos afectados por incendios que generen un riesgo para las áreas habitadas, los 
recursos productivos, con especial atención a los recursos hídricos, y las infraestructuras 
asociadas a su gestión.

b) Terrenos que generen o se encuentren en riesgo por desprendimientos, 
deslizamientos o movimientos del terreno.
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c) Terrenos que se encuentren en riesgo de sufrir graves episodios de erosión y 
escorrentía por la degradación o sobreexplotación de sus suelos.

d) Terrenos procedentes de explotaciones mineras históricas no afectadas por la actual 
normativa ambiental donde la sostenibilidad de su gestión forestal se viese seriamente 
comprometida como consecuencia de las dificultades de acceso, riesgo de graves daños 
personales y alteraciones paisajísticas y de los recursos hídricos, entre otros.

e) Otros terrenos afectados por fenómenos o causas meteorológicas, antrópicas, bióticas 
u otros que afecten gravemente a la cubierta vegetal o el suelo.

En caso de que la declaración incluyese terrenos en el dominio público hidráulico, se 
recabará informe preceptivo y vinculante del órgano competente en materia de gestión de 
este dominio público.

3. Los planes, proyectos, obras y trabajos de corrección o restauración hidrológico-
forestal que sean precisos para la recuperación de las zonas prioritarias de actuación, 
cualquiera que sea la titularidad de los terrenos o el uso a que se destinen, podrán ser 
declarados de utilidad pública cuando concurriesen razones de urgencia que así lo 
justifiquen, a efectos de expropiación forzosa u ocupación temporal, pudiendo ser objeto de 
actuaciones inmediatas por parte de la Administración forestal, solo en el caso de que 
existiesen situaciones de emergencia que así lo justifiquen.

Artículo 66.  Informes sobre los instrumentos de ordenación del territorio y sobre el 
planeamiento urbanístico.

Los instrumentos de ordenación del territorio, las normas subsidiarias y complementarias 
de planeamiento urbanístico, los planes generales de ordenación municipal, los planes de 
sectorización y los planes especiales no previstos en los planes generales, así como la 
modificación de estos instrumentos, cuando afecten a un monte o terreno forestal, requerirán 
el informe sectorial de la Administración forestal. Dicho informe tendrá carácter vinculante 
cuando se trate de montes catalogados, protectores y terrenos rústicos de especial 
protección forestal.

El informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses. Transcurrido este, se entenderá 
favorable.

En el caso de ser desfavorable, el informe deberá contener las razones técnicas o 
jurídicas que lo hayan motivado.

Artículo 67.  Condiciones que deben cumplir las repoblaciones forestales.
1. (Suprimido).
2. Queda prohibida la siembra o plantación, incluso de pies aislados, en todo terreno 

forestal y en las zonas de influencia forestal definidas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, con ejemplares del género 
Acacia y cualquier otro sin aprovechamiento comercial relevante que se determine mediante 
orden de la consejería competente en materia de montes.

3. Las repoblaciones o las siembras en los cultivos energéticos en terreno forestal se 
regularán por orden de la consejería competente en materia de montes.

4. Quedan prohibidas las reforestaciones y las nuevas plantaciones forestales con el 
género Eucalyptus en aquellas superficies pobladas por especies del anexo I y en las masas 
compuestas por formaciones arbóreas donde estén mezclados o intercalados pies mayores 
pertenecientes a especies del anexo I con pies mayores del género Eucalyptus, cuando 
estos últimos integren un porcentaje de individuos inferior al 50 % del total de la masa. Esta 
prohibición se aplicará incluso con posterioridad al aprovechamiento final de esa masa mixta 
o a su afectación por un incendio forestal. Se exceptuarán de esta prohibición las parcelas 
pobladas con pies del género Eucalyptus que estén siendo gestionadas conforme a modelos 
silvícolas EG2 o EN2 cuyo objetivo de gestión sea la producción de madera para sierra, 
chapa o bateas en turnos superiores a veinticinco años y siempre y cuando hayan obtenido 
autorización previa emitida por el órgano territorial competente en materia de medio rural 
donde radique el monte o terreno forestal.

A estos efectos, se considerarán pies mayores aquellos que presenten un diámetro 
normal igual o superior a 7,5 centímetros. Esta prohibición no será aplicable en los casos de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 48  Ley de montes de Galicia

– 629 –



regeneración posterior a la plantación o regeneración, en piso inferior o sotobosque, de 
especies del anexo I.

En masas consolidadas de frondosas, la prohibición anterior se extiende igualmente a 
las reforestaciones y a las nuevas plantaciones intercaladas con el género Pinus, Picea sp., 
Abies sp., Pseudosuga sp. y Tsuga sp.

4. bis. Quedan prohibidas las nuevas plantaciones con el género Eucalyptus en los 
montes de utilidad pública y en los montes de gestión pública.

5. Las nuevas plantaciones que se realicen con el género Eucalyptus superiores a las 5 
hectáreas precisarán de autorización de la Administración forestal. No será aplicable a las 
masas preexistentes de Eucalyptus en los supuestos de reforestación o regeneración de esa 
superficie, o que estén incluidas en la planificación de un instrumento de ordenación o de 
gestión forestal aprobado por la Administración.

6. En los ámbitos territoriales en los que no existan planes de ordenación de recursos 
forestales aprobados, podrán regularse mediante decreto la gestión, las reforestaciones y las 
nuevas plantaciones de especies forestales no incluidas en los modelos silvícolas previstos 
en el artículo 76.3 de esta ley y aprobados por orden de la consejería competente en materia 
de montes.

7. En todo caso, las repoblaciones forestales estarán sujetas a los supuestos previstos 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en la Ley 9/2013, de 19 de 
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.

8. La repoblación forestal en montes catalogados de utilidad pública y en los montes 
patrimoniales priorizará las especies del anexo 1, y tendrá como objetivo preferente el 
protector, ambiental y social, excepto que en la aplicación de programas de mejora y 
producción genética sea precisa la utilización de otras especies.

Artículo 67 bis.  Ejecución subsidiaria en las repoblaciones forestales ilegales.
(Suprimido)

Artículo 68.  Distancias de las repoblaciones.
1. Las nuevas repoblaciones forestales que tengan lugar a partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley habrán de guardar las distancias señaladas en el anexo 2 de la presente 
ley a otros terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras.

2. Las distancias se medirán desde el tronco del pie más próximo a la propiedad vecina 
hasta el límite con la otra propiedad. En caso de tendidos eléctricos, las distancias se 
medirán hasta la proyección del conductor más externo, considerando su desviación máxima 
producida por el viento según la normativa sectorial vigente.

3. Para edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones ubicadas a menos de 400 
metros del monte y fuera de suelo urbano y de núcleo rural, las distancias se medirán hasta 
el paramento de las mismas.

4. Para cámpines, depósitos de basura, parques e instalaciones industriales a menos de 
400 metros del monte y fuera de suelo urbano y de núcleo rural, las distancias se medirán 
hasta el límite de las instalaciones.

Artículo 68 bis.  Adecuación de las masas arboladas y de las nuevas plantaciones a las 
distancias mínimas establecidas por la normativa forestal y de defensa contra los incendios 
forestales.

1. La Administración forestal y las demás administraciones públicas que resulten 
competentes de acuerdo con la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya, respectivamente, velarán por el 
cumplimiento de los regímenes de distancias mínimas establecidos en el anexo II de esta ley 
y en dicha Ley 3/2007, de 9 de abril, así como por la adecuación de las masas arboladas y 
de las nuevas plantaciones a aquellos, procurando, cuando proceda, la colaboración entre 
todas las administraciones públicas competentes.

2. En el caso de incumplimiento de los regímenes de distancias mínimas a los que se 
refiere el número anterior, la administración pública competente, de oficio o a solicitud de 
persona interesada, podrá enviar a la persona que resulte responsable, conforme al artículo 
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140, una comunicación en la que se le recordará su obligación de retirada del arbolado 
afectado y se le concederá para hacerlo un plazo máximo de tres meses, contado desde la 
recepción de la comunicación. La comunicación será obligatoria en caso de que la 
administración pretenda proceder a la ejecución subsidiaria con carácter previo al inicio del 
procedimiento sancionador e incluirá la advertencia de que, en el caso de persistencia en el 
incumplimiento transcurrido dicho plazo, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria a costa 
del obligado y se podrá acordar la incoación del procedimiento sancionador que corresponda 
y la medida cautelar de decomiso de los productos procedentes de la tala de especies 
arbóreas, en su caso.

3. Cuando no pueda determinarse la identidad de la persona responsable o resulte 
infructuosa la notificación de la comunicación a la que se refiere el número anterior, esta se 
efectuará mediante un anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ y en el ‘‘Diario Oficial de 
Galicia’’, en el que se incluirán los datos catastrales de la parcela. En estos supuestos el 
plazo para el cumplimiento se computará desde la publicación del anuncio en el ‘‘Boletín 
Oficial del Estado’’.

4. En el supuesto de distancias mínimas a vías de comunicación y cursos fluviales, la 
comunicación prevista en este artículo podrá formularse de manera conjunta para todas las 
personas responsables en un mismo tramo que sean desconocidas o respecto a las cuales 
se ignorase el lugar de notificación, mediante la publicación de un anuncio en el "Boletín 
Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de Galicia" en el que se incluirá una relación con los 
datos catastrales de las parcelas afectadas. El plazo para el cumplimiento se computará 
desde la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

5. Transcurridos los plazos señalados en este artículo sin que la persona responsable 
retire las especies arbóreas, la Administración pública competente podrá proceder a la 
ejecución subsidiaria, sin perjuicio de la repercusión de los costes a la persona responsable.

Los costes que se repercutirán podrán liquidarse provisionalmente de forma anticipada, 
incluso en la comunicación a la que se refiere el número 2, y realizarse su exacción desde el 
momento en que se verifique el incumplimiento de la obligación de retirada de especies en 
los plazos señalados en este artículo, sin perjuicio de su liquidación definitiva una vez 
finalizados los trabajos de ejecución subsidiaria.

Para la liquidación de los costes correspondientes a cada parcela la Administración 
tendrá en cuenta a cantidad resultante de aplicar la parte proporcional a la cabida de la 
parcela del importe del correspondiente contrato, encomienda o coste de los trabajos 
realizados en la zona de actuación.

Cuando la identidad de la persona responsable no sea conocida en el momento de 
proceder a la ejecución subsidiaria, la repercusión de los costes se aplazará al momento en 
que, en su caso, llegue a ser conocida, siempre que no hayan prescrito los correspondientes 
derechos de cobro a favor de la Hacienda pública.

Si la ejecución subsidiaria incluye la retirada de especies arbóreas, se dará traslado de la 
resolución en la que se acuerde dicha ejecución subsidiaria al órgano competente para la 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador, el cual deberá proceder de 
inmediato a la adopción del acuerdo de incoación del expediente sancionador y de la medida 
cautelar de decomiso de las indicadas especies. El destino de las especies objeto de 
decomiso será su enajenación, la cual será efectuada, en los términos previstos en el 
artículo 22 ter de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia, por la administración que hubiese realizado la ejecución subsidiaria.

En el caso de venta de las especies objeto de decomiso, los importes obtenidos deberán 
aplicarse, por parte de la administración que realice tales ventas, a sufragar los gastos 
derivados de las ejecuciones subsidiarias de su respectiva competencia.

En los casos en que, por razones técnicas debidamente motivadas, resulte inviable que 
la Administración local pueda realizar la ejecución subsidiaria, se podrán arbitrar medios de 
colaboración entre la Administración local y la autonómica para posibilitar la ejecución 
subsidiaria. Los instrumentos de colaboración determinarán en estos casos la administración 
actuante y el destino de los fondos que, en su caso, se perciban de la venta de las especies 
arbóreas.

6. En los supuestos de ejecución subsidiaria, la persona responsable está obligada a 
facilitar los accesos necesarios a los sujetos que acometan los trabajos de retirada de 
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especies. En todo caso, la Administración y sus agentes y colaboradores podrán acceder a 
los montes, terrenos forestales y otros terrenos incluidos en las fajas de gestión de la 
biomasa para realizar los trabajos necesarios de retirada de especies arbóreas, sin que sea 
preciso el consentimiento de su titular, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que el 
acceso afecte, dentro de la parcela, a espacios físicos susceptibles de merecer la calificación 
de domicilio a los efectos del artículo 18.2 de la Constitución, caso en que deberá pedirse la 
correspondiente autorización judicial para la entrada en ellos si no se cuenta con la 
autorización de su titular.

7. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo por parte de la 
persona propietaria del terreno implicará el incumplimiento de la función social de la 
propiedad y será causa de expropiación forzosa por interés social, en caso de que los costes 
acumulados de la ejecución subsidiaria de los trabajos de retirada de arbolado que la 
administración actuante hubiese asumido con cargo a su presupuesto, y no le pueda 
repercutir a aquella por desconocerse su identidad, superen el valor catastral de la parcela. 
La entidad gestora del Banco de Tierras de Galicia o la administración que hubiese asumido 
esos costes con cargo a su presupuesto tendrá la condición de beneficiaria de la 
expropiación forzosa y compensará, en el momento del abono del justiprecio expropiatorio, 
las cantidades adeudadas por la persona propietaria por este concepto, siempre que no 
hayan prescrito los correspondientes derechos de cobro a favor de la Hacienda pública. En 
el supuesto de que la beneficiaria de la expropiación fuese la Administración local, podrá 
ceder esos terrenos al Banco de Tierras de Galicia.

CAPÍTULO VIII
Organización de la estructura de la propiedad forestal

Sección 1.ª Límites a la división de los montes

Artículo 69.  Límites a las parcelaciones, divisiones o segregaciones.
No podrán realizarse ni autorizarse, «inter vivos» o «mortis causa», parcelaciones, 

divisiones o segregaciones definitivas voluntarias de terrenos calificados como monte o 
terreno forestal al amparo de lo establecido en la presente ley cuando el resultado sean 
parcelas de superficie inferior a 15 hectáreas, no siendo de aplicación en caso de que la 
división fuese para transferir parte de la propiedad a una parcela colindante.

Sección 2.ª Reorganización de la propiedad de parcelas forestales

Artículo 70.  Concentración parcelaria en terrenos forestales.
1. Las concentraciones parcelarias que afecten a terrenos mayoritariamente forestales 

se regirán, en todo lo no previsto en la presente ley, por la normativa gallega en materia de 
concentración parcelaria.

2. A efectos de obtener ayudas públicas, se exigirá que el proceso de concentración 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Se vinculará a una agrupación con capacidad jurídica para la gestión conjunta de sus 
terrenos, que se acreditará mediante la integración de las personas titulares en las 
correspondientes agrupaciones forestales de gestión conjunta, mediante la aportación de 
títulos de propiedad de los terrenos y/o de derechos de aprovechamiento sobre ellos.

b) Que la propiedad de al menos el 70 % de la superficie a concentrar forme parte de la 
agrupación de gestión conjunta.

c) Gestionar el arbolado preexistente, en el marco de un instrumento de ordenación o 
gestión forestal.

d) Disponer de una superficie mínima en el ámbito a concentrar de, al menos, 15 
hectáreas.

3. En la instrucción del procedimiento deberá contarse con la presencia de un técnico 
competente en materia forestal.
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4. Las ayudas públicas para los procedimientos de concentración que cumplan los 
requisitos señalados en el apartado anterior podrán consistir en:

a) Ayudas a los gastos del proceso de reorganización de la propiedad.
b) Ayudas a los gastos de escrituración e inmatriculación e inscripción registral.
c) Ayudas para la redacción del instrumento de ordenación o gestión forestal.
d) Ayudas para la redacción de los proyectos de infraestructuras comunes.
e) Ayudas para la construcción de las infraestructuras comunes.
f) Cualesquiera otras que se determinen por orden de la consejería competente en 

materia de montes.
5. Todos los proyectos de infraestructuras en terrenos forestales concentrados se 

realizarán únicamente considerando las necesidades conjuntas de gestión de la totalidad de 
la superficie concentrada.

El acuerdo de reorganización de la propiedad del perímetro a concentrar será de 
obligado cumplimiento cuando contase, al menos, con la conformidad de los propietarios del 
70 % de la superficie a concentrar.

6. Los montes concentrados mantendrán expresamente su calificación y uso actual 
durante el proceso y una vez entregadas las nuevas parcelas. Las parcelas resultantes de 
las operaciones de concentración parcelaria que se adjudiquen a comunidades de montes 
vecinales en mano común y antes no hubieran sido monte vecinal en mano común pasarán 
a serlo. Esta reorganización de la propiedad se comunicará al jurado provincial de montes 
vecinales en mano común, que integrará la superficie concentrada de monte vecinal con 
plenos efectos jurídicos, modificando el perímetro y extensión de dicho monte, y lo 
comunicará al correspondiente Catastro y Registro de la Propiedad, a fin de practicar los 
asientos de inscripción oportunos.

TÍTULO III
De la planificación y gestión forestal sostenible

CAPÍTULO I
De la planificación forestal

Artículo 71.  Instrumentos de planificación forestal.
Son instrumentos de planificación forestal de la Comunidad Autónoma de Galicia el Plan 

forestal de Galicia y los planes de ordenación de los recursos forestales.

Artículo 72.  Plan forestal de Galicia.
1. El Plan forestal de Galicia es el instrumento básico para el diseño y ejecución de la 

política forestal gallega, en el que se evalúa la situación del monte gallego y se establecen 
las directrices y programas de actuación de la política forestal de Galicia, así como los 
mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento.

2. El Plan forestal de Galicia es el instrumento básico de planificación forestal y tendrá la 
consideración de programa coordinado de actuación, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 16 y siguientes de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del territorio 
de Galicia.

3. La aprobación y, en su caso, modificación del Plan forestal de Galicia corresponderá al 
Consello de la Xunta mediante decreto, a propuesta de la consejería competente en materia 
forestal, oído el Consejo Forestal de Galicia, ajustándose al procedimiento previsto en el 
artículo 21 de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del territorio de Galicia.

4. En la elaboración del plan, a fin de propiciar la mayor participación social, serán 
consultados, por medio de sus órganos de representación, los propietarios forestales, 
particulares y montes vecinales, las entidades locales, el sector empresarial y los demás 
agentes sociales e institucionales interesados. A estos efectos, se establecerá un trámite de 
información pública con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5. La revisión del plan se fundamentará en el diagnóstico derivado del análisis del 
inventario forestal de Galicia y otros estudios que se estimen necesarios, implicando el 
cambio o ajuste generalizado de las medidas establecidas en el plan, así como de sus 
objetivos. El procedimiento de revisión será el mismo que el de elaboración.

6. Las alteraciones que no afecten a las características esenciales del plan ni a sus 
objetivos se considerarán simples modificaciones puntuales, pudiendo ser realizadas 
directamente por la consejería competente en materia forestal, que dará cuenta de su 
ejecución al Consello de la Xunta, oído el Consejo Forestal.

7. En los plazos que fije el propio plan, habrá de evaluarse su grado de ejecución y, de 
considerarse pertinente, tramitar las oportunas modificaciones.

Artículo 73.  Eficacia vinculante del Plan forestal de Galicia.
El Plan forestal de Galicia tendrá carácter vinculante en materia forestal y determinará el 

marco en el que se elaborarán los planes de ordenación de los recursos forestales, y será 
indicativo para la elaboración de los instrumentos de ordenación y gestión forestal y definirá 
las líneas de actuación de las distintas administraciones públicas en el ámbito de la presente 
Ley.

Artículo 74.  Planes de ordenación de los recursos forestales.
1. La Administración forestal elaborará los planes de ordenación de los recursos 

forestales como instrumentos de planificación forestal, que afectarán preferentemente a cada 
distrito forestal, como territorios de condiciones geográficas, socioeconómicas, ecológicas, 
culturales o paisajísticas homogéneas y que tendrán carácter obligatorio y ejecutivo en las 
materias reguladas en la presente Ley, en los términos establecidos en cada plan. Asimismo, 
tendrán carácter indicativo respecto a cualesquiera otras actuaciones, planes o programas 
sectoriales, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria cuarta.

2. El contenido de estos planes habrá de coordinarse con los correspondientes planes de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito establecidos en la Ley 
3/2007, de 9 de abril, de Prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

3. Los planes de ordenación de los recursos forestales, en su ámbito territorial de 
aplicación, podrán establecer limitaciones o prohibiciones de plantación de determinadas 
especies forestales.

Artículo 75.  Procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de ordenación de 
recursos forestales.

1. Los planes de ordenación de recursos forestales serán aprobados por el Consello de 
la Xunta mediante decreto, a propuesta de la consejería competente en materia de montes, 
oído el Consejo Forestal de Galicia y previa audiencia a las entidades locales que 
comprenden los planes de ordenación de recursos forestales y, a través de sus órganos de 
representación, a los propietarios forestales privados, otros usuarios legítimos afectados y 
demás agentes sociales e institucionales interesados, por un plazo de entre uno y dos 
meses, incluyendo igualmente en la tramitación del expediente la información y participación 
pública.

2. Su elaboración será dirigida y redactada por técnicos competentes en materia forestal.

Artículo 76.  Contenido de los planes.
1. Los planes de ordenación de recursos forestales, como mínimo, especificarán:
a) La delimitación del ámbito territorial y la caracterización del medio físico y biológico.
b) Las características socioeconómicas de la zona, como aspectos demográficos, 

disponibilidad de mano de obra especializada, tasas de paro, actividades agrosilvopastoriles 
e industrias forestales, incluidas las dedicadas al aprovechamiento energético de la biomasa 
forestal.
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c) La descripción y análisis de los montes y sus recursos, posibilidades de producción 
forestal y demanda de la industria forestal. También analizará el paisaje existente en ese 
territorio, sus usos y aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así 
como las figuras de protección existentes, incluyendo las vías pecuarias.

d) Los aspectos jurídico-administrativos de la propiedad forestal, tales como titularidades, 
montes catalogados, proyectos de ordenación e instrumentos de ordenación y gestión 
vigentes, montes vecinales en mano común, mancomunidades y agrupaciones de 
propietarios.

e) El establecimiento de referentes de buenas prácticas y modelos silvícolas orientativos 
para la gestión y aprovechamiento de los montes, basado en el análisis de las especies 
existentes y sus turnos de corta, y garantizando que no se ponga en peligro la persistencia 
de los ecosistemas y se mantenga la capacidad productiva de los montes.

f) La zonificación por usos y vocación del territorio, estableciendo para cada zona los 
objetivos, compatibilidades y prioridades, y señalando los ámbitos de suelo rústico con valor 
forestal a los efectos de su categorización como de especial protección forestal en los 
instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio.

g) La planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
fijados en el plan.

h) Los criterios básicos para el control, seguimiento y evaluación y los plazos para la 
revisión del plan.

2. A los efectos de los aprovechamientos forestales en espacios de la Red Natura, 
cuando no existiesen planes de conservación aprobados, serán válidas las especificaciones 
de los planes de ordenación de recursos forestales, siempre que dispusieran de informe 
favorable de la administración competente en materia de conservación de la naturaleza.

3. Previamente a la aprobación de un plan de ordenación de recursos forestales, podrán 
elaborarse unos modelos silvícolas orientativos y referentes de buenas prácticas por distrito 
forestal, a los efectos de permitir la adhesión de propietarios de montes de particulares, que 
se aprobarán mediante orden de la consejería competente en materia de montes.

4. Los ámbitos de suelo rústico delimitados en los planes de ordenación de los recursos 
forestales como de valor forestal habrán de categorizarse en los instrumentos urbanísticos y 
de ordenación del territorio como de especial protección forestal.

CAPÍTULO II
De la ordenación y gestión de los montes

Artículo 77.  De la ordenación de los montes.
1. La ordenación de montes tiene como finalidad la conservación, mejora y protección de 

los recursos forestales, su rendimiento sostenible y la máxima obtención global de utilidades. 
Estos fines deben contribuir al desarrollo rural, la generación de rentas, la fijación de la 
población, la calidad paisajística y el mantenimiento de la biodiversidad.

2. La ordenación de montes supone la organización en el tiempo y espacio, 
técnicamente justificada, de los recursos forestales, todos los aprovechamientos del monte y 
las especificaciones técnicas para su gestión sostenible.

3. La consejería competente en materia de montes fomentará técnica y económicamente 
la ordenación de los montes de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de los 
respectivos instrumentos de ordenación o gestión forestal.

4. Los montes públicos, los montes protectores y los de gestión pública habrán de 
dotarse de un proyecto de ordenación, así como todos los montes de particulares superiores 
a 25 hectáreas en coto redondo para una misma propiedad. El plazo para dotarse del 
correspondiente proyecto de ordenación no podrá superar lo establecido en la legislación 
básica.

5. Los montes vecinales en mano común con una superficie superior a las 25 hectáreas 
habrán de dotarse de un proyecto de ordenación o, en caso de que dicha superficie sea 
inferior o igual a las 25 hectáreas, de un documento simple de gestión o a través de su 
adhesión expresa a referentes de buenas prácticas y a los modelos silvícolas orientativos, 
según especies o formaciones forestales, contemplados en el artículo 76.3.
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6. Las agrupaciones forestales formalmente constituidas y los montes de varas, 
abertales, de voces, de vocerío o de fabeo superiores a 25 hectáreas en coto redondo 
habrán de dotarse de un proyecto de ordenación o, en caso de que dicha superficie sea 
inferior o igual a las 25 hectáreas en coto redondo, de un documento simple de gestión o a 
través de su adhesión expresa a referentes de buenas prácticas y a los modelos silvícolas 
orientativos, según especies o formaciones forestales, contemplados en el artículo 76.3.

7. Los propietarios de montes de particulares de superficie inferior o igual a las 25 
hectáreas en coto redondo para una misma propiedad habrán de dotarse de un instrumento 
de gestión forestal o planificar la gestión de sus montes a través de su adhesión expresa a 
referentes de buenas prácticas y a los modelos silvícolas orientativos, según especies o 
formaciones forestales, contemplados en el artículo 76.3.

8. Para la elaboración de los instrumentos de ordenación o gestión forestal, los planes de 
ordenación de los recursos forestales en su ámbito de aplicación serán el marco de 
referencia, teniendo carácter indicativo.

9. Las personas propietarias o titulares de montes o terrenos forestales a los que se 
refieren los apartados 5, 6 y 7 que, por la superficie de los mismos igual o inferior a 25 
hectáreas, estén obligadas a dotarse de un documento simple de gestión podrán, 
facultativamente, optar por dotarse de un proyecto de ordenación. En este caso, al inicio del 
expediente de aprobación del proyecto de ordenación, con la documentación inicial la 
persona solicitante deberá acompañar una declaración responsable en la que declare que es 
conocedora de que con la redacción de un documento simple sería suficiente, pero que 
solicita la aprobación del proyecto de ordenación y se compromete a su cumplimiento.

Artículo 78.  De las instrucciones generales para la ordenación de los montes y sus 
categorías.

1. El Consello de la Xunta, oído el Consejo Forestal de Galicia, aprobará, mediante 
decreto, las instrucciones generales de ordenación de montes de Galicia, que podrán ser 
objeto de desarrollo mediante resolución del órgano forestal.

2. Las instrucciones generales contendrán los principios rectores, criterios y requisitos 
que habrán de cumplir todos los instrumentos de ordenación y gestión de los montes 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el marco de la gestión forestal 
sostenible.

3. La estructura y contenidos mínimos de los instrumentos de ordenación y gestión 
forestal se ajustará a las instrucciones generales de ordenación de montes de Galicia.

Artículo 79.  De los instrumentos de ordenación o gestión forestal: categorías.
1. Los instrumentos de ordenación o gestión forestal tendrán en cuenta las previsiones 

contempladas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia, y en el planeamiento contra incendios forestales, así como las 
indicaciones de los planes de ordenación de recursos forestales en el ámbito territorial en el 
que se encuentre el monte, de acuerdo con los criterios establecidos en las instrucciones 
generales de ordenación de los montes de Galicia.

2. Los instrumentos de ordenación y gestión forestal elaborados para los montes del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia habrán de corresponderse con alguna de las 
siguientes categorías:

a) Proyecto de ordenación: instrumento de ordenación forestal que sintetiza la 
organización del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, madereros y no 
madereros, en un monte o grupo de montes, para lo cual debe incluir una descripción del 
terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, 
un inventario forestal con un nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto 
a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades del monte y a la estimación de sus 
rentas, con el objetivo de obtener una organización estable de los distintos usos y servicios 
del monte.

b) Documento simple de gestión: instrumento de gestión forestal que planifica las 
mejoras y aprovechamientos de los recursos forestales, madereros y no madereros, 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 48  Ley de montes de Galicia

– 636 –



garantizando una gestión forestal sostenible de la superficie de una misma propiedad, sin 
que ningún coto redondo supere las 25 hectáreas.

c) Documento compartido de gestión: instrumento de gestión forestal, de iniciativa 
privada para un conjunto de propietarios, donde ninguna superficie de una misma propiedad 
supere las 25 hectáreas en coto redondo, que debe incluir unos referentes de buenas 
prácticas, una planificación simple de los aprovechamientos de los recursos forestales, 
madereros y no madereros, y modelos silvícolas para los principales tipos de masa, de 
obligado cumplimiento, para los terrenos forestales adscritos al mismo.

d) Referentes de buenas prácticas y modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos: 
tendrán la condición de instrumentos de gestión forestal, para la gestión y el 
aprovechamiento de los montes. Estarán basados en el análisis de las especies existentes y 
en sus turnos de tala cuando dichas especies sean arbóreas. Asimismo, garantizarán que no 
se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas y que se mantenga la capacidad 
productiva de los montes. Su estructura, contenido, forma de adhesión, comunicación a la 
Administración forestal y consecuencias de su incumplimiento serán desarrollados mediante 
orden de la consejería competente en materia de montes, y no les serán de aplicación los 
artículos 80, 81 y 82 de esta ley.

Artículo 80.  Elaboración de los instrumentos de ordenación o gestión forestal.
1. Los instrumentos de ordenación o de gestión forestal se elaborarán a instancia del 

propietario o del titular de derechos de uso y disfrute sobre el monte, o de la entidad que 
tenga la responsabilidad de su gestión, y contarán con la conformidad expresa del 
propietario o del titular de los derechos sobre el monte. En caso de existencia de comunidad 
o cotitularidad sobre el monte, esta conformidad se entenderá otorgada por la mayoría 
necesaria que, conforme a las normas que resulten de aplicación a la comunidad de que se 
trate, requieran los actos y negocios de administración ordinaria.

2. Los instrumentos de ordenación o gestión forestal se redactarán por técnicos 
competentes en materia forestal, siguiendo las instrucciones generales de ordenación de 
montes de Galicia.

3. Con carácter general, los instrumentos de ordenación o de gestión forestal serán 
específicos para cada monte, aunque, previa justificación, podrán ser redactados 
conjuntamente para grupos de montes que sean propiedad de la misma persona, física o 
jurídica, o entidad y presenten características semejantes. En todo caso, el plan especial se 
desglosará en el nivel de monte.

Artículo 81.  Aprobación y efectos de los instrumentos de ordenación o gestión forestal.
1. La aprobación de los instrumentos de ordenación o gestión forestal corresponde al 

órgano forestal de la Comunidad Autónoma, conllevando la inclusión de oficio en el Registro 
Gallego de Montes Ordenados. El proceso de solicitud de aprobación será iniciado por el 
propietario o titular de los derechos de la finca.

2. Tendrá carácter de actuación previa, conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, la introducción por parte del personal técnico redactor en la oficina 
agraria virtual accesible desde la página de la consejería competente en materia forestal 
(https://ovmediorural.xunta.gal/gl/tramites/xorfor) de los datos tabulados del instrumento, 
cartografía digital y documentación técnica complementaria descrita en el reglamento de 
desarrollo de esta ley.

El procedimiento se iniciará con la solicitud de la persona interesada, que deberá ir en 
todo caso acompañada del informe de convalidación de la documentación emitido por la 
unidad técnica competente de la jefatura territorial correspondiente y previsto en la normativa 
de desarrollo de esta ley.

El procedimiento tendrá una duración de seis meses. Si transcurridos seis meses desde 
la solicitud de aprobación del instrumento de ordenación o de gestión forestal la 
administración competente no resuelve, se entenderá estimada la solicitud. No obstante lo 
anterior, se prohíbe el silencio positivo contra legem.

Si durante la tramitación del procedimiento la persona solicitante presenta una nueva 
versión del instrumento de ordenación o gestión forestal cuyo contenido sea sustancialmente 
distinto del anterior, de tal manera que exija una nueva valoración técnica o modifique 
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aspectos de la misma que requieran de la emisión de nuevos informes sectoriales, la 
presentación de esa nueva versión del instrumento de ordenación o gestión forestal 
implicará el reinicio del plazo máximo de 6 meses de duración del procedimiento. Tal reinicio 
deberá comunicarse de forma motivada a la persona solicitante.

3. La aprobación del instrumento de ordenación o de gestión forestal, una vez obtenidos 
los preceptivos informes favorables de los órganos u organismos sectoriales competentes, 
conllevará la autorización de las actuaciones previstas en el mismo con un grado de detalle 
suficiente. Dichas actuaciones solo requerirán de declaración responsable al órgano inferior 
competente en materia forestal por razón del territorio previa al inicio de las mismas, para 
que este pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el instrumento de ordenación o 
gestión forestal. En los supuestos de aparición de hallazgos arqueológicos o bienes de 
interés cultural o en aquellos casos en que se detectase un incumplimiento de las 
condiciones y previsiones en materia de protección del patrimonio cultural que figuren en el 
expediente de aprobación del instrumento de ordenación o gestión, se paralizarán con 
carácter inmediato las actuaciones, dándose cuenta al órgano competente en materia de 
protección del patrimonio cultural.

4. Transcurridos tres meses desde que la Administración forestal solicitase los citados 
informes, se entenderá que son favorables de no haber contestación expresa, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, continuándose con la tramitación de la 
aprobación solicitada. Estos informes tendrán como objeto el estudio de las actuaciones 
previstas y su autorización en el marco de las materias afectadas por sus competencias.

5. Será condición indispensable, a efectos de los posibles beneficios fiscales a las fincas 
forestales, disponer de un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado y vigente.

Artículo 82.  Modificación y revisión de los instrumentos de ordenación o gestión forestal.
La alteración debida a la modificación de aspectos puntuales, o bien por la revisión de 

aspectos sustanciales, de los instrumentos de ordenación y gestión forestal se adaptará a 
las condiciones y plazos que se establezcan en las instrucciones generales para la 
ordenación de montes.

Artículo 83.  Incumplimiento del instrumento de ordenación o gestión forestal.
1. El incumplimiento grave o la reiteración injustificada de incumplimiento de las 

prescripciones previstas en un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado por la 
Administración forestal dará lugar a la baja del monte del Registro Gallego de Montes 
Ordenados, previa tramitación del correspondiente procedimiento, perdiendo los beneficios 
inherentes, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador.

2. El incumplimiento de las prescripciones de un instrumento de ordenación o de gestión 
forestal se considerará grave en los siguientes supuestos:

a) Cuando afecte al normal desarrollo del monte, siempre que no se hubiera justificado y 
comunicado previamente a la Administración forestal, para su aprobación.

b) Cuando suponga un aprovechamiento abusivo o sobreexplotación que degrade el 
suelo o produzca pérdidas del mismo o ponga en peligro la viabilidad del monte, incluyendo 
la no regeneración tras el aprovechamiento.

c) Cuando implique incumplir los planes de aprovechamiento o la posterior regeneración 
tras su realización.

d) Cuando suponga el incumplimiento de las condiciones impuestas a las actuaciones 
previstas en el instrumento de ordenación o de gestión forestal de conformidad con los 
informes emitidos con carácter previo a su aprobación por los órganos u organismos 
sectoriales competentes.

3. Se entenderá por reiteración injustificada de incumplimiento aquel que se repite en un 
plazo de dos años de forma no motivada, previa tramitación del oportuno procedimiento, no 
resultando preciso un determinado grado de gravedad respecto a cada uno de los 
incumplimientos que integran lo reiterado.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 48  Ley de montes de Galicia

– 638 –



TÍTULO IV
Recursos forestales

CAPÍTULO I
Principios

Artículo 84.  De los productos y servicios del monte.
1. La persona titular del monte es el propietario de los recursos forestales que en él se 

producen, tanto madereros como no madereros, incluyendo, entre otros, la madera, la 
biomasa forestal, los pastos, los aprovechamientos cinegéticos, las setas, los frutos, los 
corchos, las resinas, las plantas aromáticas y medicinales y los productos apícolas, teniendo 
derecho a su aprovechamiento, que se realizará con sujeción a las prescripciones de la 
presente Ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Serán, entre otros, servicios característicos de los montes aquellos relacionados con 
las actividades sociorrecreativas, sean turísticas, culturales o deportivas, el paisaje, la 
protección de los recursos hídricos y del suelo y la cultura forestal.

3. Los aprovechamientos de los recursos forestales, los servicios y las actividades 
previstos en un instrumento de ordenación o de gestión aprobado por la Administración 
forestal no necesitan de autorización para su ejecución, por lo que será suficiente una 
declaración responsable previa a su inicio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 81.3.

4. La Administración forestal podrá efectuar las inspecciones, controles y 
reconocimientos que estime convenientes, tanto durante la realización del aprovechamiento 
o del suministro del servicio como una vez finalizado el mismo.

CAPÍTULO II
De los productos no madereros y servicios del monte

Artículo 85.  Pastos, caza, setas, frutos, plantas aromáticas y medicinales, corchos, resinas 
y otros productos forestales.

Las personas propietarias de montes tienen derecho al acotamiento de sus propiedades 
orientado a la viabilidad y mejor aprovechamiento de pastos, cinegético, de setas, castañas y 
otros frutos, plantas aromáticas o medicinales, corchos, resinas y otros productos que 
pudieran constituir una fuente de rentas para el propietario, en las condiciones que se 
determinen mediante orden de la consejería competente en materia de montes.

Artículo 86.  Pastoreo.
1. El derecho de pastoreo en el monte corresponde a su propietario, que podrá 

autorizarlo, prohibirlo o regularlo, pudiendo solicitar la inscripción de estos extremos en el 
Registro Público de Terrenos Forestales de Pastoreo, así como la identificación del ganado 
clara y visible a cierta distancia, para posibilitar la vigilancia y control de los animales y 
permitir identificar a la persona propietaria de los mismos, en especial en el ganado vacuno y 
caballar.

En todo caso, el pastoreo efectivo en el monte requerirá disponer de la documentación 
acreditativa de la autorización expresa del propietario de los terrenos. En el caso de los 
montes vecinales en mano común, la autorización debe ser por acuerdo expreso de la 
asamblea general de la comunidad propietaria.

2. El aprovechamiento de pastos por el ganado en terrenos forestales es un 
aprovechamiento forestal según lo establecido en la presente Ley. Estará expresamente 
regulado en el correspondiente instrumento de ordenación o gestión forestal y su práctica se 
llevará a cabo con arreglo a lo establecido en el instrumento de ordenación o gestión o, en 
su defecto, de conformidad con los condicionantes incluidos en el Registro Público de 
Terrenos Forestales de Pastoreo. El aprovechamiento de pastos se realizará de manera 
compatible y respetuosa con la conservación del potencial productivo del monte y las 
actuaciones de regeneración del arbolado.
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3. Las zonas de pasto en terrenos forestales de aprovechamiento efectivo por el ganado 
tendrán la consideración de explotación ganadera a efectos de sanidad animal, 
identificándose con un código Rega único, donde estarán incluidos todos los propietarios de 
los animales con autorización de aprovechamiento de pastos. El ganado habrá de estar 
identificado con arreglo a su normativa específica de aplicación. En los casos en que la 
actividad ganadera generase un riesgo manifiesto para la viabilidad de las explotaciones 
agroforestales o la seguridad vial o personal, podrá condicionarse el aprovechamiento de 
pastos al cercado de la zona objeto de pastoreo, mediante resolución motivada del órgano 
forestal.

4. El ganado que deambule sin identificación en las zonas forestales o en zonas de 
influencia forestal según lo establecido en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia, tendrá la condición de mostrenco. La 
gestión y administración de los animales mostrencos será competencia de los ayuntamientos 
donde deambulen, pudiendo disponer de manera inmediata de los animales o, en su caso, el 
sacrificio de los mismos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

5. En el caso del ganado identificado que deambule en las zonas forestales sin 
autorización acreditada para el pastoreo, o cuando, teniendo autorización, el pastoreo se 
realice en las zonas incluidas en el Registro Público de Terrenos Forestales de Pastoreo con 
prohibición expresa, o cuando careciese del marcado expresamente indicado en la 
regulación de la zona de pastoreo, la gestión de este ganado será competencia de los 
ayuntamientos por donde deambule, pudiendo proceder a su retirada. Podrán devolverse a 
su dueño, repercutiéndole los costes, en un plazo máximo de siete días naturales, a contar 
desde su retirada del monte, sin perjuicio de la incoación de los pertinentes expedientes 
sancionadores.

6. En los casos contemplados en los apartados 4 y 5 anteriores, los propietarios de los 
terrenos forestales afectados podrán retirar por sus propios medios dicho ganado y ponerlo a 
disposición del ayuntamiento, repercutiendo los costes de la retirada al dueño del ganado a 
través del propio ayuntamiento a los efectos previstos en dichos apartados. Los daños 
causados en el arbolado e infraestructuras por el ganado ajeno a la propiedad forestal serán 
valorados y repercutidos al dueño del ganado.

7. La consejería competente en materia de montes establecerá cauces de colaboración 
con los ayuntamientos para la realización de los cometidos establecidos en los apartados 
anteriores.

8. En el caso de montes con contratos de gestión pública y en los montes de titularidad 
de la Xunta de Galicia gestionados por la Administración forestal, la retirada del ganado será 
competencia de la Administración forestal, en las mismas condiciones establecidas en los 
apartados 4 y 5 para la Administración local.

9. En los montes de dominio público, el aprovechamiento con carácter privativo de los 
pastos exigirá concesión de la administración titular, que habrá de incluir una 
contraprestación en especie, preferentemente en forma de mejoras en el propio monte, o 
dineraria, supuesto en que será destinada al fondo de mejoras del monte, en los mismos 
términos que el resto de los aprovechamientos. Las condiciones que se establezcan en 
dicha concesión se consignarán en el proyecto de ordenación forestal del monte, pudiendo 
suponer su incumplimiento la revocación de la concesión.

10. No podrán concederse ayudas públicas para cualquier tipo de actividad de 
aprovechamiento ganadero, incluyendo aquellas vinculadas con la gestión, captura y 
agrupamiento de los animales en las superficies incluidas en el Registro Público de Terrenos 
Forestales de Pastoreo, cuando estuviese prohibido el pastoreo.

11. Con carácter general, se prohíbe el pastoreo en terrenos forestales que resultasen 
afectados por incendios forestales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 9 
de abril, de Prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

12. En el Registro Público de Terrenos Forestales de Pastoreo se inscribirán de oficio 
como zonas prohibidas las superficies quemadas en aquellas parroquias definidas como de 
alta actividad incendiaria incluidas en las zonas declaradas como de alto riesgo de Galicia, 
durante el periodo que resulte por aplicación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia, y en su normativa de desarrollo. 
Reglamentariamente podrán establecerse otras causas extraordinarias que, con la debida 
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justificación, permitirán realizar la inscripción de oficio de cualquier otro terreno forestal 
quemado.

13. Los cerramientos o cercados para el aprovechamiento de pastos, así como otros 
cierres ubicados en montes o terrenos forestales, tendrán la consideración de 
infraestructuras forestales y sus características y utilización serán reguladas mediante orden 
de la consejería competente en materia de montes.

Artículo 87.  Aprovechamientos cinegéticos.
1. Los aprovechamientos cinegéticos en terrenos forestales se ajustarán a lo establecido 

en la legislación específica en materia de caza en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

2. La Administración forestal emitirá un informe preceptivo del plan de ordenación 
cinegética que afecte a terrenos forestales con instrumento de ordenación o gestión 
aprobado por la Administración forestal. Se entenderá que dicho informe es positivo de no 
haber contestación expresa transcurridos dos meses desde su solicitud.

Artículo 88.  Servicios del monte.
1. La Administración forestal y los propietarios podrán fomentar la creación y mejora de 

montes periurbanos para fines sociales y educativos, y regularán su disfrute bajo el principio 
del respeto al medio natural.

2. En terrenos forestales incluidos en el sistema registral de Galicia la celebración de 
actos y actividades socio-recreativas y deportivas en el monte, incluyendo las deportivas de 
motor, que conlleven una afluencia de público indeterminada o extraordinaria y todas las 
actividades relacionadas con el tránsito motorizado, se desarrollará mediante orden y estará 
sujeta a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de planificación, ordenación o 
gestión. En ausencia de dicho instrumento y hasta el desarrollo de la orden, previamente a la 
realización de estos actos y actividades se requerirá lo siguiente:

a) Para actividades de motor en todo caso, para pruebas deportivas federadas que 
tengan afluencia de público o que supongan la participación de gran número de personas, 
aunque no se dé la afluencia de público, y para cualquier otra actividad que suponga la 
participación de gran número de personas, el promotor solicitará autorización de la 
administración forestal.

La solicitud de autorización se hará con un plazo mínimo de dos meses antes del 
desarrollo del acto o de la actividad. El plazo para otorgar esta autorización administrativa 
será de 45 días, transcurridos los cuales sin que se haya dictado resolución expresa se 
entenderá estimada la solicitud.

Cuando se trate de pruebas con ediciones anuales periódicas podrán incluirse en una 
única solicitud de autorización hasta cuatro ediciones anuales, siempre que las condiciones 
de la actividad se mantengan en cada edición, tales como recorrido, número máximo de 
participantes, puntos de concentración del público, medidas de prevención de accidentes, 
entre otras. En este caso las fechas de realización de las ediciones futuras que figuren en la 
solicitud podrán ser una previsión, quedando obligado el promotor a comunicar la fecha 
efectiva de realización con una antelación mínima de quince días. En caso de que en alguna 
de las sucesivas ediciones autorizadas hubiera modificaciones en alguno tramo del 
recorrido, para dicho tramo deberá solicitarse autorización en los términos y plazos del 
apartado anterior.

b) Para actividades organizadas de ocio en grupos reducidos no incluidas en el apartado 
anterior, enmarcadas en el derecho al disfrute del medio ambiente, como el paseo y el 
senderismo, el uso de vehículos sin motor por el monte o actividades de observación de la 
fauna y de la flora y otros, será suficiente con la presentación por parte de la persona 
promotora de una declaración responsable con una antelación de, como mínimo, quince 
días. En dicha declaración se comunicará la fecha de realización, el recorrido y el número 
máximo de participantes, y manifestará expresamente que cuenta con la autorización de 
todas las personas titulares de los terrenos en que se realice el evento, que es conocedora 
de su obligación, como promotora, de responsabilizarse de cualquier incidencia, daño o 
perjuicio que pueda producirse y que es conocedora de las prohibiciones y limitaciones del 
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artículo 98 de la presente ley sobre pistas forestales, y de los artículos 31 y 32 de la Ley 
3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia, sobre 
limitaciones de acceso, circulación y permanencia por razones de riesgo de incendio.

A los efectos de este apartado 2 se consideran grupos reducidos aquellos de hasta 50 
personas, y cuando se supere esta cifra se considerará como participación de gran número 
de personas.

En todos los casos la persona promotora del acto o de la actividad, que deberá contar 
con la autorización expresa de la persona titular, será la responsable de toda incidencia, 
daño o perjuicio que pueda producirse.

En los montes incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Galicia, así 
como, en todo caso, en la celebración de actos relacionados con la caza o con la pesca 
fluvial, las autorizaciones serán competencia del órgano competente en materia de 
conservación de la naturaleza, siendo suficiente con la presentación de una comunicación a 
la administración forestal quince días antes de la realización del evento.

3. Habrán de mantenerse los montes limpios de residuos, quedando prohibido el vertido 
o abandono de residuos, materiales o productos de cualquier naturaleza en montes o 
terrenos forestales. Las personas responsables de los vertidos y abandono de residuos se 
verán obligadas a la recogida y retirada de los mismos y a la restauración de los terrenos 
afectados, sin perjuicio de la indemnización que pudiera reclamarse por los daños causados. 
No tendrán consideración de residuo los restos forestales producidos como consecuencia de 
las actividades silvícolas. Las administraciones competentes podrán ejecutar su recogida, 
repercutiendo los costes que esta pudiera tener en las personas responsables.

4. Para la señalización, se prohíbe clavar o producir desgarramiento con cualquier 
elemento, manual o mecánico, en los árboles de forma tal que se les produzca daño o 
heridas, salvo aquellas que se produzcan como consecuencia de las labores de 
señalamiento para su posterior aprovechamiento.

CAPÍTULO III
De los productos madereros

Sección 1.ª De los aprovechamientos en montes públicos o de gestión pública

Artículo 89.  Enajenaciones de los recursos forestales en montes públicos patrimoniales.
1. Las enajenaciones de los recursos forestales de los montes patrimoniales de las 

administraciones públicas tendrán el régimen siguiente:
a) En los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma, se realizarán de acuerdo con 

lo establecido en su normativa patrimonial.
b) En los montes de titularidad de una entidad local, se regirán por su legislación 

específica.

Artículo 90.  Enajenaciones en los montes de gestión pública.
1. En los montes de gestión pública, entendiendo por tales aquellos con un contrato 

temporal de gestión pública a que se refiere la presente ley, la enajenación de los 
aprovechamientos del monte puede ser realizada por la persona titular del derecho de 
aprovechamiento o por la Administración. Cuando sea efectuada por la persona titular, 
deberá respetar el procedimiento que se establezca reglamentariamente y cuando la 
enajenación sea realizada por la Administración esta se tramitará por subasta, procedimiento 
negociado o enajenación directa, en los términos que se determinen mediante orden de la 
consejería competente en materia de montes.

2. La realización de aprovechamientos madereros exigirá la correspondiente licencia de 
corta, rigiéndose su ejecución mediante pliegos de prescripciones técnicas.
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Artículo 91.  Destino de los rendimientos de las enajenaciones de madera en corta final.
En los montes a que se refiere la presente sección, las enajenaciones de madera en 

cortas de regeneración habrán de financiar la reforestación de la superficie de corta en un 
plazo máximo de un año, salvo que por motivos técnicos, como la regeneración natural, no lo 
hiciese aconsejable o no estuviese prevista dicha reforestación en el proyecto de ordenación 
aprobado por la Administración forestal. A este fin, podrá realizarse dentro del mismo 
procedimiento administrativo de contratación pública la enajenación de la madera y los 
trabajos de reforestación.

Sección 2.ª De los aprovechamientos en montes de gestión privada

Artículo 92.  De los aprovechamientos madereros sujetos a autorización administrativa.
1. Las personas propietarias de montes o terrenos forestales privados que deseen 

realizar en ellos aprovechamientos de madera o leña tendrán que solicitar autorización del 
órgano inferior competente en materia forestal por razón del territorio en los siguientes 
casos:

a) Cuando los montes o terrenos forestales estén poblados con especies del anexo I.
b) Cuando los montes o terrenos forestales formen parte de espacios sujetos a algún 

régimen de protección.
c) Cuando los montes o terrenos forestales estén afectados por alguna legislación de 

protección del dominio público.
Cuando se trate de aprovechamientos de madera o leña quemada susceptible de uso 

comercial, habrá de hacerse constar en el formulario de la solicitud.
Se exceptúan de la necesidad de autorización los aprovechamientos en montes 

ordenados, con arreglo a lo establecido en el número 3 del artículo 81, y los supuestos 
contemplados en el número 3 del artículo 92 bis.

2. Si los aprovechamientos a que se refiere este artículo exigiesen, en virtud de la 
legislación sectorial de aplicación, autorización administrativa de competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, la autorización será única, correspondiendo su 
otorgamiento, en todo caso, al órgano forestal competente según el apartado anterior, el cual 
valorará tanto los aspectos de carácter forestal como los derivados de dicha legislación 
sectorial. La distribución competencial en materia sancionadora y de control establecida por 
la legislación sectorial no se verá afectada por la competencia para el otorgamiento de la 
autorización única por el órgano forestal.

3. Para la valoración de los aspectos derivados de la legislación sectorial, el órgano 
forestal recabará de manera preceptiva informe de los órganos u organismos competentes.

4. Si la legislación sectorial no estableciese otro régimen, de no recibirse el informe a 
que se refiere el apartado anterior en el plazo de un mes desde su solicitud, se entenderá 
favorable, prosiguiendo la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de 
suspender la tramitación del mismo para esperar la evacuación del informe por el plazo 
máximo establecido en la legislación del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

5. Los informes sectoriales contendrán, en su caso, las condiciones a que habrá de 
sujetarse el aprovechamiento para la protección de los intereses públicos cuya tutela tenga 
encomendada el órgano u organismo responsable de evacuar el informe. La autorización 
que otorgue el órgano forestal incorporará expresamente esas condiciones.

6. El plazo máximo para resolver el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones 
reguladas en este artículo y notificar la resolución a la persona solicitante es de dos meses. 
Transcurrido ese plazo sin que se hubiera notificado la resolución, la autorización se 
entenderá concedida, salvo en los supuestos en que la legislación básica que resulte de 
aplicación establezca de forma expresa lo contrario.

Si se hubieran emitido los informes sectoriales a que se refieren los apartados anteriores 
y contuviesen condiciones para la autorización del aprovechamiento, estas se considerarán 
incorporadas por ministerio de la ley a la autorización obtenida por silencio administrativo, 
vinculando al sujeto que la hubiese solicitado desde que tuviera conocimiento de las mismas 
por cualquier medio, incluida la certificación del silencio administrativo.
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7. Por orden de las consejerías competentes podrán aprobarse pliegos con las 
condiciones sectoriales a que habrán de sujetarse los aprovechamientos madereros de las 
especies contempladas en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en los terrenos afectados 
por las normativas a que hacen referencia los apartados b) y c) del número 1 de este 
artículo. Una vez aprobados estos pliegos, con los condicionantes concretos a que tendrán 
que someterse los referidos aprovechamientos, la declaración responsable del cumplimiento 
de los requisitos contemplados en dichos pliegos sustituirá a la solicitud de autorización de 
aprovechamiento, no siendo necesario recabar el informe de los órganos sectoriales 
competentes, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar como consecuencia 
de la inexactitud, falsedad u omisión de los datos contenidos en la referida declaración.

8. La Administración forestal impulsará las relaciones de colaboración con otras 
administraciones públicas para lograr el mismo régimen de autorización administrativa única 
previsto en este artículo en los supuestos de concurrencia de la competencia forestal de la 
Comunidad Autónoma de Galicia con las competencias de aquellas. Del mismo modo, 
impulsará las relaciones de colaboración con los demás departamentos de la Xunta de 
Galicia, en particular con aquel que ostente las competencias en materia de protección del 
patrimonio cultural, para la identificación de aquellas áreas y ubicaciones en que exista 
concurrencia de intereses a proteger, a fin de agilizar la tramitación de la autorización 
administrativa única prevista en este artículo.

Artículo 92 bis.  Aprovechamientos madereros sujetos a declaración responsable.
1. Con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 81, en los montes ordenados, 

cuando los aprovechamientos se hagan de acuerdo con el instrumento de ordenación o de 
gestión aprobado, no se precisará autorización, bastando la presentación de una declaración 
responsable al órgano inferior competente en materia forestal por razón del territorio con 
carácter previo al inicio de los trabajos.

Cuando los aprovechamientos no se ajusten a lo previsto en el instrumento de 
ordenación o de gestión, se aplicará el régimen general previsto en la presente ley, pudiendo 
exigirse por la Administración forestal la modificación del instrumento de ordenación o de 
gestión con posterioridad al aprovechamiento.

2. Fuera de los casos previstos en el número anterior, los dueños de fincas podrán 
realizar aprovechamientos de masas forestales pobladas de las especies que no estén 
incluidas en el anexo I y que no estén en los supuestos enunciados en las letras b) y c) del 
número 1 del artículo 92, así como ejecutar cortas a hecho, aclareos o entresacas, 
presentando al órgano inferior competente en materia forestal por razón del territorio, con 
carácter previo a su inicio, una declaración responsable de que no concurren las 
circunstancias que hacen precisa autorización administrativa de acuerdo con lo establecido 
en la presente ley. Cuando se trate de aprovechamientos de madera o leña quemada 
susceptible de uso comercial, habrá de hacerse constar en el formulario de la declaración 
responsable.

3. Quedan de igual forma sujetos únicamente a la obligación de declaración responsable 
al órgano inferior competente en materia forestal por razón del territorio previa a su inicio:

a) Los aprovechamientos para uso doméstico, en los términos que se determinen 
mediante orden de la consejería competente en materia de montes.

b) Los aprovechamientos en zonas afectadas por una expropiación, correspondiendo al 
órgano expropiante la obligación de presentar la declaración responsable. La zona 
expropiada habrá de ser señalizada por el órgano expropiante o por el afectado, a instancia 
de este órgano.

c) Las cortas de arbolado que sean de obligada ejecución de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia, y las que se realicen para la obligada adaptación a las distancias mínimas señaladas 
en el anexo II de la presente ley.

d) Las cortas de arbolado que sean obligatorias cuando la consejería competente en 
materia de montes declare la existencia de una plaga o enfermedad forestal, delimite la zona 
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afectada y dicte las medidas y tratamientos fitosanitarios para el control y lucha contra la 
plaga.

e) A los efectos del cumplimiento de lo previsto en la normativa sobre la legalidad de la 
madera, las talas de arbolado a realizar en suelo rústico de especial protección agropecuaria 
que tengan por finalidad su adecuación a la naturaleza del suelo o al catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales.

La persona interesada deberá declarar, asimismo, que dispone del informe sectorial 
favorable de la dirección general u organismo competente en materia de desarrollo rural 
sobre la procedencia de la adecuación del uso agrícola y de las operaciones que se 
efectúen, así como sobre el plazo máximo para su ejecución y las condiciones que haya que 
respetar, que tendrán en consideración la legislación sectorial correspondiente.

4. Cuando los aprovechamientos requieran únicamente la presentación de declaración 
responsable según lo establecido en la presente ley, no se requerirá la solicitud de informes 
previos sectoriales, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriese la persona 
declarante por el incumplimiento de las condiciones contenidas en la declaración.

5. Cuando la realización del aprovechamiento requiera de una evaluación de impacto 
ambiental, la declaración responsable prevista en este artículo no podrá presentarse hasta 
que no haya concluido dicha evaluación el órgano ambiental y esté publicada en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia.

6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable, la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable o la no presentación de la 
documentación que sea requerida en su caso para acreditar el cumplimiento de lo declarado 
determinarán la imposibilidad de continuar con el aprovechamiento desde el momento en 
que se tuviera constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiese lugar. Asimismo, la resolución que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica 
al momento previo al comienzo de la actividad, así como la imposibilidad de instar nuevos 
procedimientos para la realización de aprovechamientos madereros y leñosos en montes de 
gestión privada mediante declaración responsable durante un periodo de un año.

Artículo 93.  Aprovechamientos en masas consolidadas de frondosas autóctonas.
1. La Administración forestal registrará aquellas masas de frondosas del anexo I con 

una superficie en coto redondo de al menos 15 hectáreas y con una edad media de al menos 
veinte años.

2. Al objeto de asegurar la conservación de estas masas, su gestión y 
aprovechamiento sostenible están supeditados al mantenimiento de una cubierta arbórea 
dominada por especies de frondosas del anexo I, así como a contar con el instrumento de 
ordenación o gestión forestal que corresponda con arreglo a lo que se establece en el 
artículo 79.

3. La Administración forestal promoverá y fomentará la agrupación de los propietarios 
forestales de las masas objeto de este artículo, a fin de facilitar la planificación y ejecución 
de su adecuada gestión.

Artículo 94.  Disposiciones comunes al régimen administrativo de los aprovechamientos 
madereros.

1. Las cortas de policía, los aclareos y demás tratamientos silvícolas sin 
aprovechamiento comercial no se considerarán aprovechamientos madereros a efectos de lo 
previsto por los artículos anteriores, no requiriendo, por tanto, de autorización administrativa 
ni de declaración responsable.

Tampoco requerirán de autorización de la Administración forestal ni de declaración 
responsable ante esta las cortas que se realicen en la zona de servidumbre del dominio 
público hidráulico, sin perjuicio de los medios de intervención administrativa que pudieran 
establecer otras normativas que resulten de aplicación.

2. Las personas físicas o jurídicas que, en lugar de su titular, realicen la gestión o el 
aprovechamiento de los montes o terrenos forestales podrán solicitar las autorizaciones o 
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presentar las declaraciones responsables previstas en los artículos anteriores, cuando 
justificasen debidamente su representación.

3. El plazo máximo para la realización de un aprovechamiento será de doce meses, a 
contar desde la fecha de la notificación de la autorización o desde la fecha en que se estime 
otorgada la misma por silencio administrativo, o bien desde la fecha de la presentación de la 
declaración responsable, según el caso. Una vez realizada la corta, la extracción o la 
trituración de la biomasa forestal residual se realizará en un plazo máximo de quince días si 
el aprovechamiento se realizase en época de alto riesgo de incendios o de un mes en el 
resto del año.

4. Cuando se demorase la ejecución de un aprovechamiento por causas no imputables a 
la persona titular o a la empresa que lo lleve a cabo, el plazo para la realización del mismo 
podrá prorrogarse por el órgano inferior competente en materia forestal por razón del 
territorio, previa solicitud justificada, por un único plazo, que no podrá sobrepasar en caso 
alguno el inicialmente concedido.

5. La persona titular de un aprovechamiento maderable o leñoso cuyos productos sean 
objeto de comercialización habrá de comunicar al órgano inferior competente en materia 
forestal por razón del territorio la cuantía realmente obtenida en el plazo máximo de un mes 
desde su finalización, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 104.

6. La Administración forestal simplificará los procedimientos administrativos de 
autorización y la presentación de declaraciones responsables, regulando mediante orden de 
la consejería competente en materia de montes la presentación compartida para diferentes 
personas físicas titulares de montes particulares de solicitudes de autorización y 
declaraciones responsables.

7. La presentación de la declaración responsable habilita desde el momento de dicha 
presentación para la realización del aprovechamiento forestal objeto de la misma, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas la 
Administración forestal y las demás administraciones públicas competentes. En los términos 
previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, 
reglamentariamente, a fin de garantizar el ejercicio de estas facultades, el Consello de la 
Xunta podrá establecer la obligación de la presentación de declaraciones responsables por 
las diferentes personas titulares de montes privados únicamente por medios electrónicos en 
los correspondientes formularios normalizados.

8. En los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común, reglamentariamente el Consello de la Xunta podrá establecer la obligación de la 
presentación de las comunicaciones reguladas en el número 5 de este artículo y de las 
solicitudes de autorización únicamente por medios electrónicos, a través de los 
correspondientes formularios normalizados, de uso obligatorio por los interesados, 
disponibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 95.  De la biomasa forestal.
1. La realización de los aprovechamientos madereros implicará la extracción o trituración 

de la biomasa forestal residual, salvo por dificultades de mecanización justificadas, por 
motivos ambientales, orografía o condiciones de pluviometría que supongan riesgo de 
erosión, o aquellas otras que se determinen mediante orden de la consejería competente en 
materia de montes.

2. La Administración forestal, en aplicación de políticas dirigidas a la reducción paulatina 
en el uso de combustibles fósiles con fines energéticos, y considerando el papel de la 
biomasa como fuente de energía alternativa con emisiones neutras de dióxido de carbono, 
regulará los aprovechamientos de la biomasa forestal, cuando proceda de cultivos 
energéticos forestales, restos de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas 
en las masas forestales, para utilizarse como combustible principal.

3. El aprovechamiento de biomasa forestal procedente de superficies declaradas como 
cultivo energético forestal requerirá de declaración responsable al órgano inferior 
competente en materia forestal por razón del territorio con carácter previo a su inicio.
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4. El control y seguimiento del aprovechamiento de la biomasa forestal se ejercerá con el 
fin de comprobar y garantizar la fiabilidad de los sistemas de trazabilidad implantados por los 
gestores de biomasa.

5. El aprovechamiento de la biomasa forestal se realizará siguiendo criterios de 
sostenibilidad, y la regulación del aprovechamiento de la biomasa forestal garantizará la 
conservación de la biodiversidad, la estabilidad de los suelos, facilitando el desarrollo de los 
ciclos ecológicos, la valorización integral de los montes en sus usos y aprovechamientos y 
su compatibilidad con las actividades tradicionales tanto de la industria forestal gallega como 
de otros sectores tradicionales.

Para garantizar dicha compatibilidad, no podrán ser objeto de valorización energética 
con fines eléctricos aquellas partes de los fustes o troncos de madera cuyo diámetro en 
punta delgada sea mayor o igual a 7 centímetros sin cáscara, salvo en los casos de tratarse 
de árboles del género Acacia spp, que sí podrán destinarse íntegramente a la generación 
eléctrica.

6. La Xunta de Galicia promoverá políticas relacionadas con el compostaje y la eficiencia 
energética, tales como la instalación y uso de calderas de biomasa forestal en procesos 
industriales y domésticos.

TÍTULO V
De las infraestructuras forestales

Artículo 96.  Construcción de infraestructuras públicas no forestales.
1. Los proyectos de construcción de infraestructuras ajenas a la gestión de los montes se 

articularán de manera que, siempre que sea posible, no afecten o tengan la menor incidencia 
en los montes, especialmente en los montes de utilidad pública, protectores, vecinales en 
mano común y montes con instrumentos de ordenación y gestión forestal aprobados por la 
Administración forestal.

2. La administración que elabore un instrumento de planificación que incluya 
infraestructuras que tengan que emplazarse en montes o terrenos forestales habrá de 
recabar informe preceptivo de la Administración forestal, previamente a su aprobación. En 
caso de tratarse de montes de dominio público o protectores, este informe será preceptivo y 
vinculante.

3. Las infraestructuras públicas ubicadas en terrenos forestales o que atraviesen áreas 
forestales habrán de proyectarse y ejecutarse teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en la Ley 3/2007, de Prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, 
especialmente en lo que se refiere a facilitar los trabajos de control de la biomasa 
combustible.

Artículo 97.  De la incidencia de la normativa urbanística en materia de infraestructuras 
forestales.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Galicia:

a) Las vías de saca temporales para actividad de extracción de madera, 
independientemente de su longitud, y los accesos para la prevención y defensa contra el 
fuego no tendrán la consideración de viales o caminos públicos.

b) Los cargaderos temporales de madera en rollo no serán considerados depósitos de 
productos inflamables ni de materiales, a los efectos del artículo 28 de la Ley 3/2007, de 
prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia, y del artículo 33.1.d) de la 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia.

c) La utilización de maquinaria forestal para realizar un aprovechamiento o labor en 
terreno forestal no será constitutiva, en ningún caso, del supuesto de estacionamiento.
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Artículo 98.  Pistas forestales.
1. Todo camino de tránsito rodado de titularidad pública o privada, fuera de la red de 

carreteras, vinculado a la gestión forestal y ubicado en suelo rústico de protección forestal 
tendrá la consideración de pista forestal, quedando adscrito a la gestión agroforestal, y, en 
ningún caso, tendrá la consideración de acceso rodado público a los efectos previstos en la 
legislación urbanística.

2. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales que no sean de uso público 
o ubicadas fuera de la red de carreteras quedará limitada:

a) A las servidumbres de paso a que hubiera lugar, no pudiendo hacerse en actitud de 
conducción deportiva.

b) A la gestión agroforestal, incluida la actividad cinegética y piscícola.
c) A los cometidos de vigilancia y extinción de las administraciones públicas 

competentes.
Queda prohibida la circulación motorizada campo a través, por senderos, cortafuegos o 

vías de saca de madera, salvo para aquellos vehículos vinculados a la gestión agroforestal, 
incluida la actividad cinegética y piscícola, a la prevención y defensa contra incendios 
forestales, a los cometidos de vigilancia y tutela propios de las administraciones públicas y a 
los eventos y actividades que hayan sido autorizados por la Administración forestal con 
arreglo al artículo 88 de la presente Ley.

3. Los titulares de las pistas forestales, previa autorización de la Administración forestal, 
podrán regular el tránsito abierto motorizado por las pistas forestales que se encuentren 
fuera de la red de carreteras y no formen parte de las servidumbres de paso, mediante su 
señalización, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de prevención y 
defensa contra incendios forestales, siendo el usuario, en todos los casos, el responsable de 
los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse, tanto a sí mismo como a terceros, en su 
utilización. En los casos de celebración de eventos y actividades culturales y deportivos 
ajenos a la propiedad que se desarrollen mediante el tránsito motorizado por dichas pistas, 
habrá de contarse con la autorización expresa por parte del titular, según lo dispuesto en el 
artículo 88 de la presente Ley.

4. Toda obra de reforma, modificación, transformación o renovación de las pistas 
forestales principales no podrá alterar ni limitar su carácter prioritario agroforestal, salvo 
autorización expresa de la Administración forestal.

5. Las características y exigencias constructivas de las pistas forestales principales, 
viraderos y parques de madera serán establecidas por la Administración forestal mediante 
orden de la consejería competente en materia de montes, y responderán a la necesidad y 
viabilidad de los requerimientos de apilado y transporte de los productos forestales y del 
acceso a los montes de la maquinaria forestal, minimizando el impacto sobre el paisaje, los 
ecosistemas forestales de gran valor y la erosión y ajustándose siempre que sea posible a la 
red viaria existente.

6. Los senderos, cortafuegos y vías de saca de madera de carácter temporal no tendrán 
la consideración de pistas forestales.

7. La construcción de pistas, caminos o cualquier otra infraestructura permanente en 
montes o terrenos forestales, cuando no estuviera prevista en el correspondiente 
instrumento de ordenación o gestión forestal, requerirá de su modificación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 82 de la presente Ley.

8. Los instrumentos de ordenación o gestión forestal contemplarán la recuperación o 
regeneración de la cubierta vegetal de los caminos forestales, cortafuegos, fajas, parques de 
madera o cualquier otra infraestructura abandonada en el medio forestal, a fin de evitar su 
progresiva degradación y facilitar su integración en el ecosistema forestal.
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TÍTULO VI
De la cadena monte-industria

Artículo 99.  La cadena monte-industria.
1. Se entiende por cadena monte-industria el conjunto del sector forestal que integra la 

propiedad forestal, la silvicultura, la investigación forestal, la provisión de material forestal de 
reproducción, la prestación de servicios forestales, la ejecución de aprovechamientos, la 
comercialización y la primera transformación, en la que se incluyen las actividades de sierra, 
chapa, tableros, pasta de celulosa y corcho, así como las restantes que transformen 
productos forestales procedentes de los montes gallegos, exceptuando las industrias 
dedicadas a la transformación de productos agroalimentarios.

2. La Administración forestal prestará especial apoyo al fortalecimiento de la cadena 
monte-industria, mediante:

a) El fomento de las relaciones entre el sector de la producción forestal y el industrial 
dedicado a la transformación de los productos forestales.

b) La promoción de convenios de colaboración entre centros de investigación forestales 
o instituciones, tanto públicas como privadas, las empresas del sector y los productores 
forestales, que permitan la transferencia adecuada de tecnología y la modernización y 
mejora de los procesos de producción, transformación y comercialización.

3. La Administración forestal articulará mecanismos en orden a conseguir la integración 
de las producciones forestales de naturaleza alimentaria en el siguiente eslabón productivo 
de la cadena agroalimentaria.

Artículo 100.  Mesa de la Madera.
1. Se crea la Mesa de la Madera como un órgano colegiado de representación sectorial 

que estará integrado por la Administración autonómica, organizaciones de propietarios 
forestales, organizaciones de las empresas de servicios y productos forestales y 
organizaciones de las empresas e industrias de transformación de productos forestales 
leñosos.

2. Son funciones de la Mesa de la Madera:
a) Promover las relaciones entre los sectores de producción, comercialización y 

transformación de la madera y de la biomasa forestal.
b) Realizar un análisis y seguimiento periódico de los mercados de la madera, la 

producción y las necesidades de la industria forestal.
c) Intercambiar información actualizada sobre el estado fitosanitario de las masas 

forestales gallegas y las medidas fitosanitarias de lucha y prevención.
d) Proponer líneas de fomento y mejora en el sector de la madera, así como líneas 

prioritarias de investigación, planificación y actuación en materia de la prevención y lucha 
contra plagas y enfermedades forestales.

e) Promover y divulgar el uso de la madera como material renovable y respetuoso con el 
medio ambiente y dar a conocer su contribución a la lucha contra el cambio climático.

f) Cualesquiera otras que se determinen en su normativa organizativa.
3. La organización, funcionamiento y composición de la Mesa de la Madera se 

determinará reglamentariamente mediante orden.

Artículo 101.  Otras mesas sectoriales de productos del monte.
La Administración forestal impulsará y creará las mesas sectoriales que estime 

pertinentes para el fomento, promoción y mejora de otras producciones forestales.

Artículo 102.  Registro de Empresas del Sector Forestal.
1. Se crea el Registro de Empresas del Sector Forestal, en el que se inscribirán las 

cooperativas, empresas e industrias forestales, tanto de las que realizan trabajos forestales 
en los montes gallegos como de las industrias forestales con sede social en la Comunidad 
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Autónoma, incluyendo en estas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel, biomasa forestal, 
pellets, corcho, setas, plantas aromáticas, pequeños frutos, castaña y las que hagan 
aprovechamiento de otros recursos forestales, según la presente Ley.

2. La consejería competente en materia de montes será la responsable de la llevanza del 
Registro de Empresas del Sector Forestal.

3. Reglamentariamente se determinará la organización, contenido y funcionamiento del 
registro a que hace referencia este artículo, así como las condiciones que hayan de cumplir 
las empresas e industrias para poder ser inscritas y la coordinación con otros registros de 
carácter estadístico o industrial.

Artículo 103.  Estadística forestal gallega.
1. Las cooperativas, las empresas de servicios, las de aprovechamientos de los 

diferentes recursos forestales, las industrias de primera transformación forestal y las 
ganaderías que sean titulares de aprovechamientos de terrenos forestales suministrarán 
anualmente a la consejería competente en materia de montes, a efectos estadísticos, la 
información relativa a su actividad, en particular la relacionada con el consumo de productos 
forestales y con la producción, transformación y comercialización de los productos forestales 
y el empleo.

2. Independientemente de su naturaleza forestal, los terrenos forestales que sean objeto 
de cambio de actividad, tal como se contempla en el artículo 60 de la presente Ley, o cuyo 
aprovechamiento principal fuera de pastos o aquellos terrenos dedicados a la producción de 
frutos para la alimentación humana o ganadera podrán figurar, a efectos estadísticos y de 
elegibilidad en materia de ayudas relativas al desarrollo rural, como superficie agraria útil. En 
el procedimiento de inclusión en dicha superficie será preceptivo y vinculante el informe del 
órgano forestal competente en materia de montes.

3. La consejería competente en materia de montes elaborará y publicará periódicamente 
los datos estadísticos del sector forestal necesarios para evaluar la evolución de los sectores 
de producción, servicios y transformación, tanto públicos como privados. La Administración 
general del Estado será informada de lo recogido en dicho registro.

Artículo 104.  Comercio responsable de productos forestales.
1. La Xunta de Galicia adoptará las medidas oportunas para evitar la comercialización de 

la madera y productos derivados procedentes de talas ilegales en bosques naturales de 
terceros países, así como de talas no autorizadas o no respetuosas con los principios de 
gestión forestal sostenible.

2. Los operadores inscritos en sistemas que incluyan la verificación de conformidad de 
un tercero independiente de la gestión forestal sostenible, tales como los procesos de 
certificación forestal y cadena de custodia, o aquellos inscritos en el Registro de Empresas 
del Sector Forestal, se entenderá que disponen de un sistema de due diligence para la 
evaluación y minimización de riesgo de entrada en los mercados de madera y productos de 
madera procedentes de talas ilegales.

3. A tal fin, la Administración forestal mantendrá un sistema de supervisión basado en el 
control y seguimiento del origen de los aprovechamientos madereros que se realicen en 
Galicia, mediante la información suministrada por las autorizaciones y las declaraciones 
responsables previstas en los artículos 92 y 92 bis. Asimismo, mediante el Registro de 
Empresas del Sector Forestal, la Administración forestal podrá realizar los controles oficiales 
pertinentes a las empresas de aprovechamiento y comercialización de la madera y de los 
productos de la madera, evaluando los riesgos y proponiendo acciones correctivas cuando 
fuese necesario.

4. La Xunta de Galicia, mediante campañas de divulgación, fomentará el consumo 
responsable de los productos forestales.

Artículo 105.  Certificación forestal.
1. La consejería competente en materia de montes promoverá la difusión e implantación 

de los sistemas de certificación forestal reconocidos y validados por los mercados nacionales 
e internacionales.
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2. La Administración forestal velará por que los sistemas de certificación forestal 
contemplen adecuadamente la estructura de la propiedad de los montes y las peculiaridades 
de la cadena monte-industria en Galicia.

3. La Xunta de Galicia promoverá la utilización de los productos forestales certificados, 
en especial la madera, y fomentará su uso como elemento estructural en la construcción 
pública. Además, incentivará la implantación de sistemas de certificación forestal en los 
montes privados, entendiendo que aquellos montes que posean dicho certificado se 
considerarán superficies forestales de alto valor natural a los efectos previstos en materia de 
ayudas relativas al desarrollo rural.

4. En los montes públicos o gestionados por la Administración forestal, se promoverá la 
certificación de la gestión forestal sostenible mediante sistemas internacionalmente 
reconocidos o validados por las correspondientes entidades de normalización, siguiendo en 
su elección los criterios de no discriminación y la demanda de los mercados.

TÍTULO VII
Extensión forestal

CAPÍTULO I
Educación

Artículo 106.  De la educación.
A fin de promover una adecuada cultura forestal en la educación primaria y secundaria, 

la consejería competente en materia de montes, en cooperación con la consejería 
competente en las enseñanzas de tales etapas educativas, impulsará el conocimiento de la 
realidad del monte adecuado a las diferentes edades, así como de los beneficios que la 
sociedad recibe del monte en forma de servicios, recursos y aprovechamientos forestales, y 
especialmente respecto a las características propias y singulares del monte gallego, como el 
monte vecinal en mano común, el funcionamiento de las comunidades de montes y sus 
valores.

CAPÍTULO II
Formación y divulgación

Artículo 107.  Formación.
La Xunta de Galicia, en orden a contribuir al desarrollo y promoción de los aspectos 

sociolaborales del sector forestal y al fomento del empleo, con especial atención a las 
poblaciones rurales y a las mujeres, en colaboración con otras administraciones públicas y 
con los agentes sociales representativos, actuará en los siguientes ámbitos:

1. Impulsará la formación de las personas propietarias y silvicultores, con especial 
atención a los propietarios de montes particulares y las comunidades de montes vecinales, 
de acuerdo con los criterios de gestión forestal sostenible. En los cometidos de formación se 
fomentará la participación de las universidades, organizaciones, entidades y asociaciones 
profesionales del sector.

2. Desarrollará, de forma continuada, actividades tendentes a incrementar la formación 
técnica de los profesionales en el sector forestal, colaborando en el fomento de la formación 
profesional y desarrollo de enseñanzas de grado medio y superior de formación profesional 
inicial, con la máxima participación de los centros de formación profesional y universidades 
en que se imparten titulaciones forestales.

3. Articulará programas de reciclaje, perfeccionamiento y actualización de los 
conocimientos de las personas que trabajan en el sector forestal, prestando especial 
atención a la prevención de riesgos laborales y a la salud laboral.
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Artículo 108.  Programas de divulgación.
1. La consejería competente en materia de montes, en colaboración con otras 

administraciones públicas y los agentes sociales representativos, promoverá el 
establecimiento de programas de divulgación orientados a concienciar al conjunto de la 
sociedad de la importancia del monte gallego como fuente de recursos naturales renovables 
y del sector forestal de Galicia como pilar básico del desarrollo rural.

2. A los efectos prevenidos en el presente artículo, la consejería competente en materia 
de montes podrá celebrar convenios de colaboración con universidades, centros de 
investigación, colegios profesionales, empresas y asociaciones del sector forestal, otras 
administraciones públicas y demás entidades vinculadas al fomento forestal.

3. Para fomentar el uso educativo del monte y dar a conocer la diversidad de sus usos, la 
consejería competente en materia de montes elaborará un plan de divulgación forestal.

CAPÍTULO III
De la investigación y la transferencia

Artículo 109.  Investigación.
La Administración forestal, en el ámbito de la investigación forestal, realizará las 

siguientes actuaciones:
a) El impulso, así como el desarrollo, en su caso, de las actividades de investigación 

forestal en programas de conocimiento del medio forestal, de la mejora genética y silvícola y 
de la protección forestal, así como cualesquiera otras que puedan contribuir a la mejora y 
desarrollo del sector.

b) La coordinación con otras administraciones públicas e instituciones en la identificación 
de las necesidades del sector forestal de Galicia, a efectos de su inclusión en los planes 
nacionales y autonómicos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

c) La colaboración en la promoción de la investigación forestal con el sistema 
universitario de Galicia y con otras universidades y centros de investigación, públicos y 
privados.

d) La colaboración con otras instituciones, públicas o privadas, en el ámbito de la 
investigación forestal, en particular con las plataformas tecnológicas gallegas relacionadas 
con lo forestal.

Artículo 110.  Transferencia de la información, materiales y resultados.
1. La información, materiales y resultados de los programas y proyectos de investigación 

ejecutados con financiación pública habrán de ser presentados y transferidos a los agentes 
públicos y privados del sector forestal.

2. La Administración forestal establecerá un sistema de transferencia de la información al 
sector forestal, que desarrollará reglamentariamente.

3. La Administración forestal promoverá el uso de las herramientas y nuevas tecnologías 
a fin de conseguir la máxima difusión posible, de una forma accesible y ágil, de la 
información, materiales y resultados de los programas y proyectos de investigación.

TÍTULO VIII
De los recursos genéticos forestales

CAPÍTULO I
De la mejora genética y el material forestal de reproducción

Artículo 111.  De la conservación y mejora de los recursos genéticos forestales.
1. La Administración forestal adoptará las medidas pertinentes para la conservación y 

mejora de los recursos genéticos forestales, a fin de:
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a) Conservar el acervo genético forestal.
b) Suministrar material forestal de reproducción mejorado.
c) Obtener material forestal resistente a plagas y enfermedades forestales.
d) Mejorar la producción de los productos forestales madereros y no madereros en 

cantidad y calidad.
2. La Administración forestal colaborará con otras administraciones públicas en la 

elaboración y desarrollo de los programas de ámbito estatal o europeo que promuevan la 
mejora genética y la conservación de los recursos genéticos forestales y en la determinación 
de las regiones de procedencia de los materiales forestales de reproducción.

Artículo 112.  Del material forestal de reproducción.
1. La Administración forestal autorizará los materiales de base para la producción de 

materiales forestales de reproducción identificados, seleccionados, cualificados y 
controlados que se obtengan en Galicia, los cuales se inscribirán en el Registro de 
Materiales Forestales de Reproducción a que hace referencia el artículo 126 de la presente 
ley.

2. Los materiales forestales registrados como materiales de base de Galicia tendrán la 
consideración de interés general, pudiendo la Administración forestal acceder a los mismos, 
cualquiera que sea la titularidad de los terrenos donde se encuentren, según el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente.

3. La Administración forestal, en orden a incrementar el suministro de material mejorado 
de reproducción, creará una red de parcelas de alto valor genético, que se ubicarán, de 
manera preferente, en los terrenos forestales de titularidad pública de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y en las cuales se realizará una silvicultura dirigida a la conservación in 
situ de recursos genéticos de las principales especies forestales.

4. El material forestal empleado en las repoblaciones forestales en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener como origen la región de procedencia en que 
se incluya la superficie a repoblar o, excepcionalmente, podrá hacerse con material 
procedente de otras regiones de procedencia, previa resolución de la Administración forestal, 
publicada en el "Diario Oficial de Galicia", que autorice su utilización, una vez comprobada la 
idoneidad y la capacidad de adaptación de dicho material forestal.

CAPÍTULO II
De los entes proveedores de material forestal de reproducción

Artículo 113.  Entes proveedores de material forestal de reproducción.
1. La consejería competente en materia de montes promoverá el desarrollo de los entes 

proveedores de material forestal de reproducción.
2. La consejería competente en materia de montes inscribirá a los entes proveedores de 

material forestal con domicilio en Galicia o fuera de Galicia pero con instalaciones fijas en la 
Comunidad Autónoma en el Registro de Empresas del Sector Forestal contemplado en la 
presente Ley.

3. La Administración forestal articulará un sistema de control para que los materiales de 
reproducción procedentes de unidades de admisión individuales o de lotes sean claramente 
identificables durante todo el proceso, estando obligados, a tal efecto, los entes proveedores 
de dicho material forestal a facilitar toda la información necesaria anualmente y a prestar su 
colaboración a los representantes de la consejería competente en materia de montes.

4. Las actividades de comercialización hechas por los proveedores de material forestal 
exigirán la expedición de documentos en los que se consigne, al menos, la especie, número 
de certificado patrón, número de unidades vendidas e identificación de las personas 
receptoras del material, así como aquella otra información exigida por la legislación 
aplicable.

Cuando el destino del material sea ajeno a la Comunidad Autónoma, habrá de 
comunicarse a la Administración forestal los datos de dicha comercialización.
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5. Los requisitos para la implantación, inscripción y manejo de los campos de plantas 
madre de Galicia se desarrollarán reglamentariamente.

TÍTULO IX
Plagas, enfermedades forestales y defensa fitosanitaria

Artículo 114.  Marco jurídico de la sanidad forestal.
1. En lo referente a la prevención y lucha contra plagas y enfermedades forestales, al 

Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en los montes y a la introducción y circulación 
de plantas y productos forestales de importación, así como a cualquier otro aspecto de la 
sanidad forestal, se aplicará lo establecido en la legislación en materia de sanidad vegetal.

2. La autoridad sanitaria competente en materia forestal corresponde a la consejería 
competente en materia de montes.

Artículo 115.  Declaración de plagas o enfermedades forestales.
1. La consejería competente en materia de montes podrá declarar la existencia de una 

plaga o enfermedad forestal, así como dictar las medidas y tratamientos fitosanitarios 
obligatorios para el control y lucha contra la plaga y delimitar la zona afectada, sin perjuicio 
de las competencias que correspondan a otros órganos, al amparo de lo establecido en la 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, o norma que la sustituya.

2. La declaración de una plaga o enfermedad forestal, que tendrá carácter de interés 
público, implica la obligatoriedad de su tratamiento por los titulares o gestores de los montes 
afectados.

3. Para la ejecución de trabajos de prevención, control y lucha contra enfermedades y 
plagas, la consejería competente en materia de montes podrá celebrar convenios de 
colaboración con personas físicas o jurídicas, con otras administraciones públicas, con 
titulares o gestores de montes y con cualesquiera otras organizaciones representativas del 
sector forestal.

4. La consejería competente en materia de montes prestará asesoramiento técnico a las 
organizaciones representativas del sector forestal para el control y lucha contra plagas y 
enfermedades forestales.

Artículo 116.  Actuaciones de la Administración forestal.
1. La Administración forestal, en el marco de sus competencias y basada en métodos de 

lucha integrada, velará por la protección de los montes con un servicio de avisos de 
enfermedades y plagas forestales, promoviendo las medidas de prevención, protección y 
tratamiento, tanto silvícolas como sanitarias, que favorezcan su vitalidad y la utilización de 
agentes biológicos que impidan el incremento de las poblaciones de agentes nocivos.

2. Corresponde a la Administración forestal, en el marco de sus competencias:
a) La localización de focos, seguimiento e inspección del estado sanitario de las masas 

forestales y el estudio de los agentes nocivos, plagas y enfermedades forestales en Galicia.
b) La regulación, promoción y, en su caso, ejecución de las medidas de prevención, 

erradicación y control de los agentes nocivos que se estimen oportunas.
c) La ejecución subsidiaria, respecto a los titulares o gestores de los montes afectados, 

del tratamiento de las plagas o enfermedades forestales.
3. La Administración forestal, de forma justificada, podrá realizar tratamientos de lucha 

integrada, previa comunicación a través del servicio de avisos de enfermedades y plagas 
forestales de la página web de la consejería competente en materia de montes, sin que sea 
necesaria la declaración de plaga o enfermedad, y promoverá fórmulas de colaboración y 
difusión con las asociaciones de propietarios forestales y otros departamentos y 
administraciones públicas.
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Artículo 117.  Obligaciones de los titulares de montes y gestores forestales.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares o gestores de montes 

tendrán la obligación de:
a) Vigilar y mantener en buen estado fitosanitario las masas forestales de su titularidad o 

gestión.
b) Extraer aquellas plantas o productos forestales que, por su sintomatología, pudieran 

constituir un riesgo de plaga o enfermedad.
c) Comunicar al órgano que corresponda de la consejería competente en materia de 

montes toda aparición atípica de organismos nocivos o de síntomas de enfermedad en sus 
masas forestales.

d) Eliminar o extraer del monte, cuando técnicamente fuera posible, los restos de los 
tratamientos silvícolas o aprovechamientos forestales que supusiesen un riesgo por la 
posible aparición de plagas o enfermedades forestales.

e) Ejecutar o facilitar la realización de las medidas fitosanitarias que la consejería 
competente en materia de montes determine como consecuencia de la declaración de 
existencia oficial de una plaga o enfermedad forestal.

2. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, la consejería 
competente en materia de montes podrá notificar, de oficio o a instancia de parte, a las 
personas responsables su obligación, advirtiéndoles de la posibilidad de ejecución 
subsidiaria a su costa en caso de incumplimiento y sin perjuicio de la instrucción del 
procedimiento sancionador que corresponda.

3. Las personas titulares de centros de producción y comercialización de material forestal 
de reproducción, así como los centros de transformación y almacenaje de productos de 
madera, habrán de cumplir con la legislación en materia de sanidad vegetal vigente al objeto 
de evitar la entrada y transmisión de agentes patógenos nocivos.

Artículo 118.  Seguimiento y controles.
1. La Administración forestal impulsará y mantendrá actualizada una red de detección y 

seguimiento de las plagas, enfermedades y otros agentes nocivos que actúen sobre los 
ecosistemas forestales que permita evaluar el estado sanitario de las masas forestales de la 
Comunidad Autónoma.

2. A fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, la consejería competente en 
materia de montes someterá a control fitosanitario los centros de producción y 
comercialización de material forestal de reproducción, así como aquellas instalaciones 
destinadas a la producción o comercialización de productos forestales, procediendo, de ser 
necesario, a la inmovilización y destrucción de los productos existentes en dichas 
instalaciones, en los términos establecidos en el marco jurídico vigente.

TÍTULO X
Fomento forestal

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 119.  De las acciones de fomento forestal.
1. La Administración forestal desarrollará acciones de fomento del sector forestal a fin de 

promover el desarrollo sostenible de los montes gallegos, basándose en el cumplimiento de 
los objetivos de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal, la 
conservación de los recursos genéticos, el asociacionismo, la constitución de agrupaciones 
de propietarios forestales, la mejora de la gestión y el deslinde de los montes vecinales en 
mano común, la contribución de los montes en la fijación de la población en el rural y en la 
conservación de la biodiversidad, la mejora de la gestión, de la ordenación y de la 
productividad forestal, la promoción del uso de los productos forestales, la biomasa forestal 
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como fuente de energía y la madera como material renovable, así como la comercialización 
de los productos del monte y de su papel como sumideros de carbono.

2. Se promoverá y fomentará la implantación del seguro forestal.

Artículo 120.  Medidas de fomento.
Las medidas de fomento podrán consistir en:
1. Inversiones directas, a fondo perdido o reintegrables.
2. Subvenciones, entendiéndose como tales la percepción de ayudas públicas en 

concepto de gasto compartido de inversión o mantenimiento dirigidas a la gestión forestal 
sostenible.

3. Créditos bonificados, que podrán ser compatibles con subvenciones e incentivos.
4. Cualquier otra que determine la consejería competente en materia de montes.

Artículo 121.  De las prioridades en las medidas de fomento.
1. Las medidas de fomento que adopte la Administración forestal se priorizarán conforme 

a los siguientes criterios:
a) La gestión forestal sostenible y la certificación forestal.
b) La conservación y mejora del demanio forestal.
c) La reordenación y promoción de la gestión conjunta de la propiedad particular forestal.
d) La puesta en valor de los montes vecinales en mano común.
e) La reinversión forestal de los rendimientos del monte.
f) La producción de madera y de otros productos forestales de calidad según las 

necesidades del mercado.
2. A los efectos de la aplicación de los criterios enunciados en el apartado anterior, serán 

objeto prioritario de fomento:
a) Los montes inscritos en el Catálogo de montes de utilidad pública.
b) Los montes protectores.
c) Los montes vecinales en mano común.
d) Las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
e) Los montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo.
f) Cualquier otra forma de agrupación de la propiedad o de la gestión forestal reconocida 

por la Administración forestal.
g) Los montes que dispongan de un proyecto de ordenación o instrumento de gestión 

forestal aprobado.
h) Los montes con certificación de gestión forestal sostenible.
i) Los silvicultores inscritos en el Registro voluntario de silvicultores activos.

CAPÍTULO II
De los instrumentos de fomento forestal

Artículo 122.  Agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1. Las personas propietarias o titulares de derechos de aprovechamiento de terrenos 

forestales que pretendan su gestión conjunta de acuerdo con las normas de la presente ley 
podrán solicitar su reconocimiento como agrupación forestal de gestión conjunta.

2. Las agrupaciones tendrán por finalidad la gestión conjunta y sostenible de los terrenos 
forestales, su recuperación e impedir su abandono; favorecer la gestión, producción y 
comercialización conjunta; servir como instrumento para la conservación del medio 
ambiente, la prevención y defensa contra los incendios forestales, la protección frente a 
catástrofes y la mitigación y adaptación contra el cambio climático; y la creación de empleo 
endógeno, colaborando en el aumento de la calidad de vida y en expectativas de desarrollo 
de la población rural.
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3. De acuerdo con las finalidades expresadas en el número anterior, por trascender sus 
fines y objetivos de aquellos exclusivamente de interés particular, podrá declararse de 
interés general la gestión conjunta realizada por las indicadas agrupaciones forestales.

4. Podrán solicitar el reconocimiento como agrupaciones forestales de gestión conjunta 
las siguientes entidades cuya actividad se desarrolle en terrenos forestales en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia:

a) Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas para el auxilio, apoyo y asesoramiento a 
las personas propietarias o titulares de los derechos de aprovechamiento de terrenos en la 
planificación de la gestión forestal y en la gestión y comercialización conjunta de sus 
aprovechamientos, siempre que estén compuestas por personas titulares de los indicados 
derechos dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Sociedades civiles y comunidades de bienes.
c) Cooperativas y otras entidades de economía social.
d) Sociedades agrarias de transformación.
e) Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades de capital.
f) Sociedades de fomento forestal.
g) Cualquier otra que tenga por objeto la recuperación, de forma conjunta, de tierras 

forestales.
5. Teniendo en consideración las finalidades sociales y de interés general que persiguen 

con su actuación las agrupaciones forestales de gestión conjunta, de acuerdo con lo 
dispuesto en el número 2 de este artículo, la administración forestal podrá ejecutar acciones 
directas de recuperación y desarrollo de las formaciones arbóreas, con cargo a su 
presupuesto. Estas acciones serán demostrativas de los modelos de gestión forestal y del 
fomento de una gestión forestal activa.

Artículo 122 bis.  Objeto de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1. El objeto de las agrupaciones forestales de gestión conjunta será, de forma exclusiva, 

uno o varios de los siguientes:
a) La movilización de terrenos forestales por medio de una actuación de gestión 

conjunta.
b) La explotación y el aprovechamiento conjunto de los terrenos forestales mediante una 

gestión sostenible y multifuncional de los productos y servicios forestales, contribuyendo a 
aumentar la rentabilidad y la calidad de los recursos forestales. A estos efectos, se 
entenderán por recursos y servicios forestales aquellos definidos por el artículo 84 de la 
presente ley.

c) La comercialización y/o producción conjunta de productos forestales, la realización de 
mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios 
comunes que sirvan a aquella finalidad.

d) La gestión activa y valorización de las masas consolidadas de frondosas autóctonas, 
teniendo en cuenta los beneficios sociales y ambientales que aportan a la sociedad gallega.

e) El apoyo a la gestión forestal sostenible en el marco de las estrategias de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático y en las políticas activas de descarbonización, sin 
olvidar su papel como refugio de la biodiversidad y la importancia que presenta en servicios 
fundamentales para la vida.

f) La restauración y conservación de ecosistemas forestales.
2. Las agrupaciones de gestión conjunta podrán tener por objeto, además de los 

aprovechamientos correspondientes a su propia naturaleza, aprovechamientos mixtos, así 
como cualquier otro secundario vinculado a estos y compatible con el uso de parcelas 
rústicas, de conformidad con las previsiones de la legislación urbanística.

Artículo 122 ter.  Requisitos de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán disponer de la gestión de 

una superficie mínima de 10 hectáreas.
2. Las personas o entidades que formen parte de la agrupación forestal deberán firmar la 

cesión o delegación de la planificación de la gestión forestal o de la representación para la 
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gestión y comercialización conjunta durante un plazo mínimo de diez años, o el plazo que 
permita completar el turno de corta del aprovechamiento principal, en caso de que este sea 
mayor.

3. Las agrupaciones forestales podrán firmar acuerdos de cesión con las personas 
titulares de terrenos forestales para el uso y el aprovechamiento de su finca mediante 
cualquier negocio jurídico válido en derecho, y no será necesaria su integración como socios 
en dicha agrupación. Estos acuerdos incluirán expresamente la obligación de la persona 
cesionaria de cumplir con los plazos de cesión dispuestos en este artículo.

La Administración forestal facilitará a las personas titulares de fincas forestales modelos 
tipo para la constitución de un derecho de uso y aprovechamiento a favor de terceras 
personas.

4. Los estatutos de la agrupación de gestión conjunta recogerán, siempre que por su 
naturaleza mercantil sean aplicables, entre otras, las siguientes previsiones:

a) La mayoría de los derechos de voto deberá corresponder a las personas socias que 
aporten la propiedad o los derechos de uso de parcelas forestales.

b) Los derechos económicos de las personas miembros de la agrupación. A tales 
efectos, en su caso, los estatutos sociales podrán prever la posibilidad de que cada 
participación o acción social implique una diferente participación en los beneficios de la 
sociedad.

c) La obligatoriedad de reservar, de los ingresos que obtengan por la gestión de los 
aprovechamientos forestales, al menos:

1.º La cuantía necesaria para hacer frente a los costes previstos en las actuaciones 
objeto de planificación dispuestas en los instrumentos de ordenación o gestión forestal.

2.º El cien por ciento de los ingresos generados a partir de los productos resultantes de 
incendios forestales, plagas o temporales, salvo que se justifique documentalmente ante la 
consejería competente en materia de montes que es suficiente la reserva de un porcentaje 
menor.

5. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán presentar ante la 
Administración forestal, sobre los terrenos que tengan la condición de monte, un instrumento 
de ordenación o gestión forestal para dicha superficie de acuerdo con lo previsto en la 
presente ley, en el plazo de un año desde su inscripción en el Registro de Agrupaciones de 
Gestión Conjunta de Terrenos Forestales.

6. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán disponer de los servicios 
para la gestión profesionalizada mediante personal técnico competente en materia forestal. 
Este personal técnico deberá elaborar el preceptivo instrumento de ordenación o gestión y 
prestar el apoyo técnico que asegure una gestión forestal sostenible y el cumplimiento de las 
obligaciones normativamente aplicables. Sin embargo, no será necesario que la 
administración de una agrupación forestal de gestión conjunta sea desempeñada por una 
empresa de servicios forestales.

7. Mediante desarrollo reglamentario podrán determinarse requisitos adicionales que 
deberán cumplir estas agrupaciones forestales de gestión conjunta y las particularidades de 
su régimen jurídico.

Artículo 122 quater.  Del reconocimiento de las agrupaciones forestales de gestión 
conjunta.

1. Las solicitudes de las personas interesadas que pretendan el reconocimiento de la 
agrupación forestal de gestión conjunta deberán, además de los requisitos generales 
establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, presentar la siguiente 
documentación:

a) Identificar la tipología de la agrupación propuesta.
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y, en 

particular, en su caso, la constitución de la entidad correspondiente que va a llevar a cabo la 
actuación de gestión conjunta, aportando sus estatutos.
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c) Identificar la superficie de la iniciativa de actuación de gestión o comercialización 
conjunta.

d) Proporcionar la documentación que acredite la disposición de los derechos de uso de 
la superficie de las tierras de naturaleza forestal incluidas en el ámbito de la iniciativa de 
gestión o comercialización conjunta. Deberá acreditarse la disposición de los derechos de 
uso de un porcentaje superior al 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el ámbito de 
la iniciativa. Con respecto a la justificación de los derechos de uso, a los efectos de la 
presente ley, salvo prueba en contrario, la Administración considerará a la persona que con 
tal carácter conste en registros públicos que produzcan presunción que solo pueda ser 
destruida judicialmente o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros 
fiscales, o finalmente a quien lo sea pública y notoriamente, aunque carezca del oportuno 
título escrito.

e) Acreditar la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos y la obligación 
de mantenerlos a lo largo de toda la actividad.

f) Aportar, en su caso, la solicitud de la declaración de utilidad pública e interés social 
para la actuación de gestión conjunta.

2. Los terrenos incluidos dentro del ámbito de la iniciativa no podrán formar parte de otra 
agrupación con el mismo objeto.

3. El órgano forestal, previa remisión a este de la documentación requerida, comunicará 
dicha solicitud a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para su conocimiento y solicitará, en 
su caso, la subsanación y mejora de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 39/2015. En particular, podrá solicitar, de acuerdo con lo indicado en este 
precepto, la aclaración de la documentación presentada y la modificación del ámbito de la 
actuación.

4. A la vista de la documentación aportada y, en su caso, sus subsanaciones, el órgano 
forestal resolverá el reconocimiento de la agrupación de gestión conjunta. El órgano forestal 
notificará la resolución de reconocimiento de la agrupación de gestión conjunta y de la 
viabilidad de la superficie de actuación dentro del plazo de seis meses desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver. En caso 
de que no se dicte y notifique en el indicado plazo la resolución, las personas interesadas 
podrán considerar desestimada su solicitud a los efectos de la interposición de los recursos 
procedentes.

5. Una vez reconocida la agrupación, esta se inscribirá de oficio en el Registro de 
Agrupaciones Forestales regulado en el artículo 126 de la presente ley. Dicha resolución e 
inscripción serán comunicadas a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para su inscripción 
en la sección forestal del Registro Público de Agrupaciones Agroforestales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

6. Las asociaciones sin ánimo de lucro podrán ser declaradas de utilidad pública de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación de asociaciones. En particular, la 
Administración autonómica entenderá que promueven el interés general, a los efectos de lo 
previsto en la legislación de asociaciones, aquellas inscritas en el Registro de Agrupaciones 
Forestales de Gestión Conjunta cuya actividad se refiera a terrenos compuestos, al menos, 
en un 85 % por formaciones arbóreas de las especies del anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia, o de pino del país (Pinus pinaster Ait.).

7. La declaración de utilidad pública de la asociación se hará por iniciativa de las 
correspondientes asociaciones mediante orden de la consejería competente en la materia, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Artículo 122 quinquies.  Sociedades de fomento forestal.
1. A los efectos de la presente ley, serán consideradas como sociedades de fomento 

forestal aquellas agrupaciones de gestión conjunta constituidas por entidades que tengan la 
forma de sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades de capital o de 
sociedades reguladas por la legislación civil. Para mejorar la sostenibilidad de las 
agrupaciones, también podrán incluirse en la agrupación personas propietarias o titulares de 
derechos de uso de parcelas no forestales.
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2. En el caso de las sociedades de fomento forestal, podrán pertenecer a la sociedad 
personas físicas o jurídicas que no sean titulares de derechos de uso de parcelas siempre 
que su participación en conjunto no supere, en ningún caso, el 49 % de las acciones o 
participaciones sociales.

3. Mediante desarrollo reglamentario, se determinarán los requisitos adicionales que 
deberán cumplir estas sociedades, su objeto y finalidad y otras particularidades de su 
régimen jurídico.

Artículo 122 sexies.  Gestión de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación de gestión 
forestal conjunta.

1. En la superficie de la iniciativa de actuación de gestión forestal conjunta, las personas 
titulares o con derechos de uso o aprovechamiento de parcelas forestales no pertenecientes 
a la agrupación forestal de gestión conjunta, o que no tengan acuerdos de cesión con dicha 
agrupación para el uso y el aprovechamiento de su finca, quedan obligadas a mantener una 
adecuada gestión forestal de su propiedad, al menos mediante su adhesión a modelos 
silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales que 
alcancen un nivel de actividad de gestión forestal equiparable al de la agrupación forestal. El 
incumplimiento de esta obligación podrá justificar el inicio de un procedimiento de 
declaración de parcelas en situación de abandono o infrautilización, según lo dispuesto en la 
legislación en materia de recuperación de la tierra agraria.

2. En caso de que, tras la declaración de abandono o infrautilización, las personas 
titulares de las parcelas opten por incorporarlas al Banco de Tierras, esta incorporación 
deberá efectuarse a través de un arrendamiento pactado a favor de la agrupación de gestión 
conjunta, según lo dispuesto en la legislación en materia de recuperación de la tierra agraria.

3. Las parcelas declaradas en situación de abandono o infrautilización en el número 
anterior podrán ser objeto del régimen de permutas voluntarias o de permutas de especial 
interés agrario, según lo dispuesto en la legislación en materia de recuperación de tierra 
agraria.

Artículo 123.  Contratos temporales de gestión pública.
1. La consejería competente en materia de montes podrá celebrar contratos temporales, 

de carácter voluntario, para la gestión forestal sostenible, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, y que podrán ser suscritos con:

a) Propietarios de montes protectores.
b) Comunidades de montes vecinales en mano común que carezcan de recursos 

económicos y financieros suficientes y cuya sostenibilidad económica, social y ambiental no 
esté garantizada, o que se encuentren en estado de grave abandono o degradación o en 
situación jurídica de gestión cautelar, que se desarrollará reglamentariamente.

c) Propietarios de montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo que 
careciesen de recursos económicos y financieros suficientes y cuya sostenibilidad 
económica, social y ambiental no estuviera garantizada.

d) Propietarios de montes particulares o sus agrupaciones, en terrenos forestales 
ocupados por masas de alto valor genético.

e) Propietarios de montes particulares o sus agrupaciones, en terrenos forestales 
ocupados por formaciones significativas de frondosas del anexo 1 de más de 15 hectáreas 
en coto redondo.

f) Agrupaciones de propietarios de montes particulares en aquellos casos en que las 
especiales dificultades para la puesta en valor y las condiciones del monte así lo 
aconsejasen.

g) Propietarios de montes o terrenos forestales en los que se manifieste un interés 
público atendiendo a la existencia en ellos de infraestructuras, instalaciones o masas y 
formaciones forestales de especial interés, a su uso público y/u otras circunstancias que se 
determinen reglamentariamente.

h) Las personas titulares de los derechos de aprovechamiento de los montes regulados 
en las letras a), c), d), e), f) y g).
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2. El contenido y régimen jurídico de los contratos temporales de gestión pública será el 
que se establezca con arreglo a la presente ley, su normativa de desarrollo y la normativa 
básica, sin perjuicio de la aplicación del texto refundido de la Ley de contratos del sector 
público para todas aquellas actuaciones que, derivadas de su gestión, estén incluidas dentro 
de su ámbito de aplicación.

3. La gestión forestal sostenible de los montes con contrato de gestión pública se 
realizará a través de un proyecto de ordenación forestal, que estará inscrito en el Registro 
Gallego de Montes Ordenados. La gestión estará evaluada al menos por un sistema de 
certificación forestal reconocido internacionalmente y validado por las correspondientes 
entidades de certificación.

4. En cualquier caso, se mantendrá informada a la entidad propietaria de la ejecución de 
las actuaciones contempladas en el proyecto de ordenación, así como de las incidencias que 
pudieran surgir en la gestión de sus propiedades.

5. Los propietarios que celebren contratos temporales para la gestión pública de sus 
terrenos habrán de reservar una cantidad anual en concepto de servicios de gestión.

6. El importe de esas cantidades anuales del apartado precedente, y el de las 
inversiones en las obras y servicios realizados con cargo a los contratos de gestión pública, 
se compensarán con cargo a los ingresos obtenidos por los aprovechamientos forestales, los 
derivados de actos de disposición voluntaria, los ingresos por expropiación o cualquier otro 
ingreso de naturaleza extraordinaria, previa aplicación de la cuota porcentual 
correspondiente.

7. La gestión o ejecución de las actuaciones forestales podrá ser realizada por la 
administración, bien directamente o por medio de sus entes instrumentales bien por terceras 
personas físicas o jurídicas que desempeñasen actividad en el sector forestal mediante 
cualquier negocio jurídico admitido en derecho.

8. Las cuentas de los contratos de gestión pública se actualizarán anualmente de 
acuerdo con los intereses que reglamentariamente se establezcan, siendo comunicadas en 
los tres primeros meses de cada ejercicio, por escrito y en detalle, a la propiedad.

9. En los supuestos en los que el monte vecinal se encuentre en estado de grave 
abandono o degradación y la comunidad de vecinos no firme el contrato temporal de gestión 
pública o bien su asamblea no apruebe el proyecto de ordenación elaborado, el órgano 
forestal asumirá la gestión cautelar de dicho monte vecinal.

10. La regulación contenida en los apartados 4, 5 y 8, relativa a las personas propietarias 
de los montes, será de aplicación a las personas titulares de los derechos de 
aprovechamiento sobre estos montes, en caso de existir dichos derechos.

CAPÍTULO III
Del fondo de mejoras

Artículo 124.  Fondo de mejoras.
1. Se creará un fondo de mejoras para la realización de inversiones de carácter forestal, 

que se dividirá en tres secciones:
a) Sección de montes catalogados de dominio público.
b) Sección de montes patrimoniales pertenecientes a la Comunidad Autónoma.
c) Sección de montes que presentan un contrato temporal de gestión pública.
2. El fondo tendrá carácter finalista, destinándose a la gestión forestal sostenible de los 

montes o grupos de montes de acuerdo con el proyecto de ordenación forestal aprobado.
3. Los ingresos obtenidos por la enajenación de los aprovechamientos forestales tras un 

incendio en un monte perteneciente a cualquiera de las secciones creadas se destinarán 
íntegramente a la restauración y mejora del mismo, salvo que existiesen excedentes tras la 
restauración, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del presente 
artículo.

4. Las entidades locales titulares de los montes catalogados aplicarán a la sección 
correspondiente del fondo de mejoras una cuantía correspondiente al 40 % del importe por el 
que se hubieran adjudicado los aprovechamientos forestales, o de los rendimientos 
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obtenidos por autorizaciones, concesiones, servidumbres u otras actividades que se 
desarrollasen en el monte. Esta cuantía podrá ser acrecentada voluntariamente por dichas 
entidades.

5. En caso de los montes catalogados o patrimoniales de los que sea titular la Xunta de 
Galicia, ingresará al fondo de mejoras el 100 % de los aprovechamientos y rendimientos a 
que se refiere el apartado 4 del presente artículo.

6. Para aquellos montes que presenten un contrato temporal de gestión pública serán 
depositadas las cuotas porcentuales fijadas en los contratos suscritos, provenientes de los 
ingresos obtenidos por los aprovechamientos y de los derivados de actos de disposición 
voluntaria, los ingresos procedentes de expropiaciones o cualquier otro ingreso de 
naturaleza extraordinaria, hasta satisfacer las cantidades invertidas por la Administración 
forestal en el monte en concepto de anticipos reintegrables y gastos por servicios de gestión, 
pudiendo tener como consecuencia la extinción automática del contrato, según el desarrollo 
normativo que lo regule.

7. Los trabajos anuales programados en el plan especial de los proyectos de ordenación 
o en los planes anuales de mejoras tendrán que desarrollarse con cargo al presente fondo o 
mediante otras partidas habilitadas al efecto. Estas partidas podrán tener un tratamiento 
equiparable a las inversiones realizadas al amparo de los contratos de gestión pública.

8. En el fondo de mejoras habrán de realizarse los asientos contables de forma 
diferenciada según la sección correspondiente. La Xunta de Galicia ostentará las facultades 
de inspección, control y coordinación del fondo mediante la fiscalización de las cuentas de 
los trabajos e inversiones realizados anualmente con el fondo de mejoras.

9. La regulación y funcionamiento del fondo de mejoras se desarrollará 
reglamentariamente.

Artículo 125.  Cuotas de reinversión en montes vecinales en mano común.
1. En los montes vecinales en mano común, las cuotas mínimas de reinversiones en 

mejora y protección forestal del monte serán las siguientes:
a) Del 40 % de todos los ingresos generados. En todo caso, los estatutos de la 

comunidad vecinal de montes podrán fijar una cuota anual de reinversiones superior.
b) Del 100 % de los ingresos generados a partir de los productos resultantes de 

incendios forestales, plagas o temporales, salvo que se justifique documentalmente ante la 
Administración forestal que no es necesario dicho nivel de reinversión en un plazo mínimo de 
diez años. En caso de cobertura de seguro forestal, podrán aplicarse otros criterios a través 
de desarrollo reglamentario.

2. Para el cálculo de los ingresos obtenidos, habrá que contabilizar no solo aquellos que 
provienen de los aprovechamientos y servicios forestales sino también los derivados de 
actos de disposición voluntaria, los procedentes de expropiaciones forzosas o cualquier otro 
ingreso de naturaleza extraordinaria.

3. Estas cuotas de reinversión habrán de invertirse primeramente en la redacción o 
actualización del instrumento de ordenación o gestión obligatorio, que deberá ser objeto de 
aprobación por la Administración forestal, para a continuación dedicarlas a los trabajos 
programados en dicho instrumento, para los costes en materia de servicios de gestión que 
su aplicación conlleve o para su deslinde y posterior amojonamiento. Solo en caso de que 
las precitadas inversiones estuvieran satisfechas por las cantidades generadas en los 
ingresos en un porcentaje inferior al establecido en el apartado 1 de este artículo y cumplan 
todos los requisitos legales, podrá reducirse esta cuota mínima, previa aprobación de la 
Administración forestal.

4. Estas reinversiones podrán realizarse a lo largo del año natural en que se ha obtenido 
el ingreso en cuestión o dentro de un periodo máximo de cuatro años a contar a partir de la 
finalización de dicho año.

5. Antes de finalizar ese periodo de cuatro años, en caso de que no hubiera sido posible 
la aplicación total de la reinversión antes indicada, la propiedad podrá presentar a la 
Administración forestal un plan de inversiones plurianual, que habrá de contener, al menos, 
los trabajos programados en el instrumento de ordenación o gestión forestal a lo largo del 
periodo de aplicación del mismo.
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6. El plan de inversiones plurianual será aprobado por la asamblea general y por la 
Administración forestal.

7. En el primer semestre de cada año natural, la comunidad de montes comunicará ante 
la consejería competente en materia de montes la realización de la totalidad o de la parte 
prevista de las actuaciones incluidas en el plan de inversiones para el año anterior. Las 
comunidades de montes vecinales en mano común no podrán ser beneficiarias de ayudas 
públicas en tanto no presenten las comunicaciones de las inversiones realizadas en el año 
anterior o, presentadas las comunicaciones, estas no se ajusten a lo establecido en la 
presente ley, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. La 
Administración forestal, en su cometido de verificación, podrá requerir a la comunidad de 
montes soporte documental que avale dicha comunicación. El procedimiento de 
comunicación y verificación será desarrollado reglamentariamente mediante orden de la 
consejería competente en materia de montes.

8. Los ingresos sobrantes, una vez aplicada la cuota correspondiente y siempre 
conforme a lo estipulado en este artículo y según acuerden los estatutos o la asamblea 
general, podrán invertirse, en todo o parte, en:

a) La adquisición de montes, que serán calificados por los respectivos jurados 
provinciales de montes vecinales en mano común como montes vecinales en mano común.

b) La puesta en valor del monte vecinal desde el punto de vista social, patrimonial, 
cultural y ambiental.

c) Obras o servicios comunitarios con criterios de reparto proporcional entre los diversos 
lugares.

d) El reparto, total o parcial, en partes iguales entre todos los comuneros. En el supuesto 
de expropiación forzosa, este reparto, total o parcial, del importe del justiprecio será 
autorizado por la Administración forestal, debiendo justificar la comunidad de montes el 
cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

CAPÍTULO IV
Del Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as

Artículo 125 bis.  Del Registro.
1. En el Registro figurará, para cada silvicultor/a activo/a inscrito/a, una anotación con 

respecto a la unidad o unidades de gestión forestal correspondientes. La unidad de gestión 
forestal podrá estar conformada por una única parcela forestal o por una pluralidad de 
montes o parcelas, que deberán encontrarse todas ellas situadas dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

2. La transmisión de la propiedad de la unidad de gestión forestal, o del derecho que 
atribuya su uso y disfrute, conllevará la transmisión de la condición de silvicultor/a activo/a al 
adquirente, siempre que este manifieste su voluntad y compromiso de continuar con su 
gestión de conformidad con el instrumento de ordenación o de gestión en vigor. En caso 
contrario, una vez comunicada la transmisión, se procederá a dar de baja de oficio a la 
unidad de gestión del Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as.

3. Los silvicultores/as activos/as podrán actuar por medio de representante ante el 
Registro, de acuerdo con el régimen general de representación previsto en el artículo 5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. En particular, las personas o entidades que sean titulares de 
certificados de gestión forestal sostenible en vigor, con superficie en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y con los requisitos previstos en la legislación del 
procedimiento administrativo, podrán ser designadas como representantes para cualquier 
tramitación ante el Registro.

Artículo 125 ter.  De la inscripción, modificación y baja en el Registro Voluntario de 
Silvicultores/as Activos/as.

1. Las solicitudes de las personas o entidades interesadas en que sean reconocidas 
como personas silvicultoras activas deberán, además de los requisitos generales 
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establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, presentar la siguiente 
documentación:

a) Relacionar las unidades de gestión forestal que se registrarán, que deberán ser 
identificadas bien por las referencias catastrales que correspondan, bien por el código de 
aprobación de su instrumento de ordenación o de gestión forestal, o a través del código de 
adhesión expresa a referentes de buenas prácticas y a los modelos silvícolas o de gestión 
forestal orientativos otorgados por el órgano forestal.

b) Aportar la documentación que acredite la disposición de los derechos de uso de la 
superficie de las unidades de gestión forestal. A estos efectos, la justificación de los 
derechos de uso podrá hacerse mediante la documentación acreditativa que conste en los 
registros públicos que produzcan presunción de titularidad que solo pueda ser destruida 
judicialmente o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, 
finalmente, a quien los tenga pública y notoriamente, aunque carezca del oportuno título.

c) En caso de que la inscripción sea realizada por representación, deberá presentar 
documento acreditativo de la representación.

2. El órgano forestal, previa remisión de la documentación requerida, solicitará, en su 
caso, la subsanación y mejora de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 
de la Ley 39/2015; en particular, podrá solicitar, de acuerdo con lo indicado en este precepto, 
la aclaración de la documentación presentada y la modificación del ámbito de la actuación.

3. A la vista de la documentación proporcionada y, en su caso, de sus subsanaciones, el 
órgano forestal resolverá el reconocimiento como silvicultor/a activo/a. El órgano forestal 
notificará la resolución de reconocimiento dentro del plazo de tres meses desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver. En 
caso de que no se dicte y notifique en el indicado plazo la resolución, las personas o 
entidades interesadas podrán considerarlas estimadas a los efectos de la interposición de 
los recursos procedentes. Una vez reconocido como silvicultor/a activo/a, procederá a 
inscribirse de oficio en el Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as regulado en el 
artículo 126 de la presente ley.

4. El Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as expedirá certificaciones de su 
contenido, que podrán ser obtenidas, por medios telemáticos, por cualquier sujeto que 
acredite un interés legítimo en su obtención y utilizando un certificado de firma electrónica 
reconocido. Asimismo, de forma agregada, la información sobre el número y superficie 
registrada será publicada y difundida periódicamente mediante los informes de estadística 
forestal, al amparo del artículo 103 de la presente ley.

5. Cualquier alteración de los datos inscritos o bajas deberá ser comunicada al órgano 
forestal en un plazo máximo de tres meses desde que se haya producido. En caso de que 
una unidad de gestión pase a estar incluida en otro certificado de gestión forestal sostenible, 
el silvicultor/a activo/a, bien directamente o bien a través de su representante, deberá 
igualmente comunicar al Registro dicha circunstancia.

6. El órgano forestal podrá, en colaboración con las personas titulares de certificados de 
gestión forestal sostenible y con los sistemas de certificación forestal, realizar controles 
administrativos con el fin de asegurar la veracidad de la información registrada. La detección 
de discrepancias significativas de información podrá producir la baja de oficio de la 
inscripción del silvicultor/a en el Registro.

7. La persona titular de la consejería con competencias en materia de montes podrá, 
mediante orden, regular los anexos de solicitud, modificación y baja registral para el 
reconocimiento e inscripción como silvicultor/a activo/a.

TÍTULO XI
Del sistema registral

Artículo 126.  Sistema registral forestal de Galicia.
1. Se crea el sistema registral forestal de Galicia, como registro administrativo de 

consulta pública adscrito a la consejería competente en materia forestal, en el que se 
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inscribirán, como secciones diferenciadas, el conjunto de datos pertenecientes a los 
siguientes registros:

a) Catálogo de montes de utilidad pública, en el que se inscriben los montes declarados 
de utilidad pública que estén ubicados dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

b) Registro de Montes Vecinales en Mano Común, en el que constará una relación 
actualizada de los montes vecinales en mano común, así como todos los aspectos 
contemplados en su normativa específica.

c) Registro de Montes de Gestión Pública, en el que habrán de figurar los montes o 
superficies forestales cuya gestión sea responsabilidad de la Administración forestal, a 
través de un contrato temporal de gestión pública.

d) Registro de Montes Protectores, en el que se inscribirán los declarados como 
protectores de acuerdo con la presente ley.

e) Registro de Montes Ordenados, en el que se inscribirán los montes y superficies 
forestales ubicados en la Comunidad Autónoma que tengan un instrumento de ordenación o 
gestión forestal aprobado por la consejería competente en materia de montes.

f) Registro de Materiales Forestales de Reproducción, en el que se inscribirán los 
materiales de base para la producción de materiales forestales de reproducción de Galicia y 
los campos de plantas madre, y aquellos otros que contemple, o pueda contemplar, la 
normativa de aplicación.

g) Registro de Empresas del Sector Forestal, en el que se inscribirán las cooperativas, 
sociedades, empresas e industrias forestales que desarrollen su actividad forestal en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

h) Registro de Cultivos Energéticos Forestales, en el que se inscribirán las parcelas en 
que se realicen cultivos energéticos forestales de acuerdo con la normativa vigente.

i) Registro Público de Terrenos Forestales de Pastoreo, en el que se podrán inscribir, a 
instancia de parte, los terrenos forestales en los cuales sus titulares regulen o prohíban el 
aprovechamiento de pastos, o de oficio, según lo estipulado en el artículo 86.12 de la 
presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86.2.

j) Registro de Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta, en el cual se inscribirán las 
agrupaciones forestales de gestión conjunta que voluntariamente se constituyan de acuerdo 
con los requisitos establecidos en esta ley. El registro de las sociedades de fomento forestal 
existente con anterioridad a la creación de este registro queda integrado en él.

k) Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo, en el que 
se inscribirán los montes denominados de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo 
que tengan constituida la junta rectora o, en su defecto, una asamblea constituida.

l) Registro de Asociaciones y Colegios Profesionales Forestales.
m) Registro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas, donde quedarán 

registradas aquellas masas descritas en el artículo 93 de la presente Ley.
n) Registro voluntario de silvicultores activos, al cual podrán acceder los silvicultores que 

cumplan los siguientes requisitos: que los terrenos propios o gestionados por el silvicultor 
dispongan de un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado o estén adheridos a 
referentes de buenas prácticas y modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos, que 
dispongan de certificación forestal por alguno de los sistemas reconocidos, que puedan 
justificar la propiedad o disponibilidad de los terrenos y que acrediten que realizan una 
actividad económica ligada a la explotación del monte.

ñ) Cualquier otro que se determine reglamentariamente.
o) Registro de Montes de Socios.
2. La consejería competente en materia de montes regulará el funcionamiento del 

sistema registral forestal de Galicia, así como los contenidos de los diferentes registros 
específicos.
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TÍTULO XII
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
De las infracciones

Artículo 127.  Concepto.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de montes, además de las 

tipificadas en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, las acciones 
u omisiones tipificadas como infracciones en la presente ley, sin perjuicio de la aplicabilidad, 
en su caso, de lo establecido en otras normas sectoriales, como son, entre otras, la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia; 
la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal; la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de 
conservación de la naturaleza; y la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración 
parcelaria de Galicia.

2. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y en su normativa de desarrollo 
serán sancionables atendiendo a las disposiciones generales establecidas en el título VII de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
peculiaridades que se contemplan en este título XII.

Artículo 128.  Infracciones en materia de montes.
Además de las infracciones tipificadas en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de montes, constituyen infracciones en materia de montes las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones de dotación del fondo de mejoras exigidas en 

los artículos 45 y 124 de la presente Ley.
b) El uso o realización de actividades de servicios en los montes de dominio público 

vulnerando las condiciones establecidas en la preceptiva concesión o autorización otorgada 
al efecto.

c) La vulneración de la obligación de suspensión temporal de las servidumbres en los 
casos previstos en la presente ley cuando dicha suspensión haya sido determinada 
mediante resolución o mediante la aprobación del instrumento de ordenación o gestión 
forestal correspondiente.

d) La transmisión onerosa de montes sin efectuar la comunicación previa prevista en los 
casos contemplados en el artículo 56 de la presente Ley o sin seguir las condiciones 
reflejadas en la misma.

e) Infracciones en materia de cambios de actividad:
1. La realización de cambios de actividad forestal a agrícola sin que se haya obtenido la 

preceptiva autorización para aquellos casos en que lo exija la presente ley y el 
incumplimiento de las condiciones previstas en la autorización otorgada al efecto.

2. La realización de cambios de actividad forestal a agrícola sin efectuar la preceptiva 
comunicación para aquellos casos en que lo exija la presente Ley.

3. (Suprimido).
4. La realización de cambios de actividad en un monte vecinal en mano común, de 

carácter no forzoso, sin haber efectuado la modificación de su instrumento de ordenación o 
gestión forestal y obtenido la preceptiva aprobación al respecto de la Administración forestal.

f) Realizar la señalización mediante la acción de clavar o producir desgarramiento con 
cualquier elemento, manual o mecánico, en los árboles, salvo las labores de señalamiento 
para su posterior aprovechamiento.

g) La ocupación de terrenos forestales en montes públicos, montes vecinales en mano 
común, montes protectores y montes particulares mediante instalaciones, construcciones u 
obras hechas sin autorización de su titular.

h) El incumplimiento de las medidas de restauración de los montes que establezca la 
Administración forestal en base al artículo 64 de la presente Ley.
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i) Infracciones en materia de repoblaciones forestales, nuevas plantaciones y cultivos 
energéticos:

1. La realización de repoblaciones forestales con las especies que estén expresamente 
prohibidas en la presente ley.

2. La realización de reforestaciones o nuevas plantaciones intercaladas con el género 
Eucalyptus en aquellas parcelas pobladas por especies del anexo I, incluso con 
posterioridad a su aprovechamiento o a su afectación por un incendio forestal, o la 
realización de nuevas plantaciones con el género Eucalyptus sin que se haya obtenido la 
preceptiva autorización en los casos previstos en la presente ley.

3. El empleo en los cultivos energéticos efectuados en territorio forestal de especies no 
utilizables con arreglo a la presente Ley y su desarrollo normativo.

4. La realización de nuevas repoblaciones forestales sin guardar las distancias mínimas 
establecidas en el anexo 2 a otros terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras.

5. La no adaptación de las repoblaciones a las distancias señaladas en el anexo 2, en el 
marco de lo establecido en la disposición transitoria décima.

j) La realización, ya sea ínter vivos o mortis causa, de parcelaciones, divisiones o 
segregaciones definitivas voluntarias de terrenos calificados como monte o terreno forestal, 
cuando el resultado fuesen parcelas de superficie inferior a 15 hectáreas.

k) Infracciones relativas al instrumento de ordenación o gestión forestal:
1. La realización de actuaciones que supongan un incumplimiento de las prescripciones 

previstas por un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado por la Administración 
forestal.

2. La realización de actuaciones contempladas en un instrumento de ordenación o 
gestión forestal aprobado por la Administración forestal cuando fuera preceptiva la 
autorización y no hayan sido notificadas previamente al órgano inferior competente en 
materia forestal por razón del territorio.

l) Infracciones en materia de pastoreo:
1. La práctica del pastoreo incumpliendo lo establecido al efecto en el instrumento de 

ordenación o gestión forestal aprobado por la administración o en el plan de 
aprovechamiento silvopastoril, o, en su defecto, los condicionantes inscritos en el Registro 
Público de Terrenos Forestales de Pastoreo.

2. La práctica del pastoreo donde estuviera prohibido o sin contar con el permiso 
explícito de la propiedad.

3. El pastoreo que se realice en zonas de repoblación o regeneración natural que hayan 
sido objeto de un cierre.

4. El aprovechamiento privativo de los pastos en los montes de dominio público sin 
disponer de una concesión otorgada por la administración titular de los mismos o 
incumpliendo las condiciones establecidas en la concesión que le haya sido otorgada al 
efecto.

m) La celebración de actos en el monte, incluyendo los deportivos a motor, que conlleven 
una afluencia de público indeterminada o extraordinaria, o de actividades relacionadas con el 
tránsito motorizado, sin estar contemplados en un instrumento de ordenación o gestión 
forestal o sin contar con la preceptiva autorización en los términos señalados en el artículo 
88 de la presente ley.

n) El vertido o abandono de residuos, materiales o productos de cualquier naturaleza en 
montes o terrenos forestales, siempre que no sean restos vegetales triturados.

ñ) Infracciones en materia de aprovechamientos:
1. La realización de aprovechamientos forestales recogidos en el artículo 92 de la 

presente ley, cuando no se disponga de un instrumento de ordenación o de gestión forestal 
aprobado por la Administración, sin que se haya obtenido previamente la preceptiva 
autorización de la Administración forestal para su ejecución en los casos en que esta sea 
preceptiva.
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2. La realización de aprovechamientos madereros o de biomasa en montes de gestión 
privada sin cumplir el requisito de la declaración responsable preceptiva en los casos 
establecidos en la presente ley o incumpliendo los plazos para su ejecución.

3. La realización de aprovechamientos madereros en montes de gestión privada, 
incorporando a la preceptiva declaración responsable inexactitudes, falsedades u omisiones, 
de carácter esencial, de cualquier dato o información, así como la no presentación de la 
documentación que sea requerida. Las sobredeclaraciones o infradeclaraciones de 
volúmenes y o densidades existentes en una parcela se considerarán falsedades de carácter 
esencial.

La no presentación de cualquier documentación que sea requerida a los gestores de los 
aprovechamientos en cumplimiento de la legislación vigente será considerada como una 
omisión de carácter esencial.

4. La realización de aprovechamientos en masas consolidadas de frondosas autóctonas 
en superficies mayores de 15 hectáreas sin disponer de un instrumento de ordenación o de 
gestión forestal aprobado por la Administración.

5. La realización de aprovechamientos madereros sin extracción o trituración de la 
biomasa forestal residual, excepto en los casos establecidos en la presente ley.

6. La realización en montes de gestión pública de aprovechamientos madereros sin 
proveerse de la correspondiente licencia de corta o de cualquier otro instrumento dispuesto 
en los pliegos de prescripciones técnicas, así como no atenerse el adjudicatario al 
cumplimiento de todas las obligaciones y a los requisitos establecidos para la ejecución de 
los aprovechamientos en montes de gestión pública.

7. La realización de aprovechamientos de corchos o resinas en montes de gestión 
privada sin obtener la autorización de la Administración forestal en caso de que esta sea 
preceptiva o sin cumplir el requisito de la declaración responsable preceptiva en los casos 
establecidos en la legislación vigente.

o) La falta de solicitud de informe preceptivo contemplado en el artículo 96.2 de la 
presente Ley.

p) Infracciones en materia de pistas forestales:
1. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales que estén debidamente 

señalizadas y no sean de uso público o estén ubicadas fuera de la red de carreteras y no 
formen parte de las servidumbres de paso, cuando la misma no se haga conforme a las 
limitaciones o autorización requeridas en los artículos 98.2 y 88.

2. La circulación motorizada campo a través, por senderos, cortafuegos o vías de saca 
de madera, salvo para aquellos vehículos vinculados a la gestión agroforestal, prevención y 
defensa contra incendios forestales, los cometidos de vigilancia y tutela propios de las 
administraciones públicas y los eventos y actividades que hayan sido autorizados por la 
Administración forestal con arreglo al artículo 88.

3. La ejecución de obras de reforma, modificación, transformación o renovación de pistas 
forestales principales que limiten o supongan una pérdida de la prioridad de su actividad 
agroforestal sin autorización expresa de la Administración forestal.

q) Infracciones en materias referentes a los materiales forestales:
1. No facilitar anualmente a la administración los datos relativos a su actividad por las 

cooperativas, entes proveedores de material forestal de reproducción, empresas e industrias 
forestales inscritas en el Registro de Empresas del Sector Forestal.

2. El empleo sin autorización de la Administración forestal de materiales de base para la 
producción de materiales forestales de producción identificados, seleccionados, cualificados 
y controlados que se obtengan en Galicia.

3. La falta de inscripción en el Registro de Materiales Forestales de Reproducción de los 
materiales de base para la producción de materiales forestales de producción identificados, 
seleccionados, cualificados y controlados que se obtengan en Galicia.

4. El empleo en las repoblaciones forestales de material forestal sin la obtención de la 
autorización de la Administración forestal en los casos en que la misma sea preceptiva, 
según lo dispuesto en la presente Ley.
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5. La realización de actividades de comercialización por parte de los proveedores de 
material forestal sin la expedición de documentos en los que se consignen los datos 
contemplados en la presente Ley.

6. La negativa por parte de los proveedores de material forestal a prestar su colaboración 
a los representantes de la consejería competente en materia de montes, en aplicación del 
sistema de control articulado por la Administración forestal.

7. La falta de comunicación a la Administración forestal de los datos relativos a la 
comercialización del material forestal por parte de las personas que lo comercializan, cuando 
el destino del mismo fuese ajeno a la Comunidad Autónoma.

r) Infracciones en materia de plagas o enfermedades forestales:
1. La no extracción por los titulares o gestores del monte de aquellas plantas o productos 

forestales que, por su sintomatología, pudieran constituir un riesgo de plaga o enfermedad 
cuando se hayan declarado medidas profilácticas.

2. La no eliminación o extracción del monte, cuando técnicamente sea posible, de los 
restos silvícolas o aprovechamientos forestales que supongan un riesgo por la posible 
aparición de plagas o enfermedades forestales.

s) La falta de inscripción en los registros contemplados en el artículo 126 de la presente 
Ley en la forma y plazos que establezca la normativa de desarrollo.

t) Cualquier actuación en los montes públicos deslindados que cause a los mismos 
grandes destrozos.

u) Infracciones en materia de ganado mostrenco:
1. La producción o provocación por parte del ganado mostrenco de una situación de 

daño efectivo real o potencial en los casos previstos en la normativa aplicable.
2. El incumplimiento de la normativa reguladora del ganado mostrenco.
v) Infracciones en materia de reinversión en montes vecinales en mano común:
1. La no reinversión en los porcentajes y supuestos contemplados en el artículo 125 de 

la presente Ley.
2. La no comunicación o envío, tras su requerimiento, del soporte documental que avale 

dicha comunicación, exigida en el artículo 125.7, a la Administración forestal.
3. El reparto, total o parcial, entre los vecinos comuneros del importe del justiprecio de 

expropiaciones sin la autorización de la Administración forestal.
w) La alteración de señales de amojonamiento que delimiten un monte público, o vecinal 

en mano común.
x) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas 

en la presente Ley.
z) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) n.º 995/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de octubre de 2010, por el que se establecen 
las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. 
Además de las infracciones recogidas en el artículo 67.r) de la Ley 43/2003, de montes, 
serán sancionables:

1.º El incumplimiento de la obligación de presentación de la comunicación anual de datos 
al Registro de Empresas del Sector Forestal, prevista en el artículo 103.

2.º La falsedad o la omisión o inexactitud de carácter esencial en la documentación 
generada por la empresa (desde la adquisición hasta la venta del producto) que, en 
cumplimiento de la diligencia debida, permite identificar el producto garantizando su 
trazabilidad.

Artículo 129.  Calificación de las infracciones.
Las infracciones en materia de montes tipificadas en el artículo anterior y en el 

artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, se calificarán como leves, 
graves o muy graves, conforme a los criterios previstos en el artículo 68 de dicha Ley, con 
las siguientes especialidades:
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1. Infracciones leves:
a) Las infracciones tipificadas en la letra e).2 del artículo 128 de la presente ley.
b) La infracción tipificada en el apartado k).2 del artículo 128 de la presente Ley.
c) La infracción tipificada en el apartado l).4 del artículo 128 de la presente Ley, cuando 

la actividad no se realizase en zonas de alto riesgo de incendio.
d) La infracción tipificada en los apartados m) y n) del artículo 128 de la presente Ley, 

cuando no se realizase en zonas de alto riesgo de incendio.
e) La infracción tipificada en el apartado q).6 del artículo 128, cuando no estuviera 

calificada como grave.
f) La infracción tipificada en el apartado s) del artículo 128 de la presente Ley.
g) Las infracciones tipificadas en los apartados u).1 y u).2 del artículo 128 de la presente 

ley, cuando la actividad no se realizase en zonas de alto riesgo de incendio.
2. Infracciones graves:
a) Las infracciones tipificadas en las letras a), d), e).1, e).4, i).4 e i).5 del artículo 128 de 

esta ley.
b) La infracción tipificada en el apartado g) del artículo 128 de la presente Ley.
c) La infracción tipificada en el apartado k).1 del artículo 128 de la presente Ley, cuando 

el incumplimiento fuera grave o injustificadamente reiterado.
d) Las infracciones tipificadas en los apartados l).1, l).2 y l).3 del artículo 128 de la 

presente Ley.
e) La infracción tipificada en el apartado l).4 del artículo 128 de la presente Ley, cuando 

la actividad se realizase en zonas de alto riesgo de incendio.
f) La infracción tipificada en el apartado m) del artículo 128 de la presente Ley, cuando la 

actividad se realizase en zonas de alto riesgo de incendio.
g) La infracción tipificada en el apartado n) del artículo 128 de la presente Ley, cuando la 

actividad se realizase en zonas de alto riesgo de incendio, salvo cuando quedase acreditado 
que el vertido o abandono de los residuos, materiales o productos favoreció o dio lugar a la 
aparición o propagación de incendios forestales o periurbanos.

h) La infracción tipificada en el apartado q).6 del artículo 128, cuando la infracción 
implicase la negativa a permitir la entrada en las instalaciones a los representantes de la 
consejería competente en materia de montes.

i) Las infracciones tipificadas en los apartados u).1 y u).2 del artículo 128 de la presente 
Ley, cuando la actividad se realizase en zonas de alto riesgo de incendio.

j) Las infracciones tipificadas en el apartado v) del artículo 128 de la presente Ley.
k) La infracción tipificada en el apartado w) del artículo anterior cuando la alteración de 

señales de amojonamiento no impidiese la identificación de los límites reales del monte 
público deslindado o vecinal en mano común.

l) Las infracciones tipificadas en la letra ñ).3 del artículo 128 de la presente ley.
m) Las infracciones tipificadas en la letra z) del artículo 128 de la presente ley.
n) Las infracciones tipificadas en el apartado i) 1.º del artículo 128, cuando se trate de 

repoblaciones realizadas con el género Eucalyptus que incumplan la disposición transitoria 
novena de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

ñ) Las infracciones tipificadas en la letra i).2 del artículo 128 de la presente ley.
3. Infracciones muy graves:
a) La infracción tipificada en el apartado n) del artículo 128 de la presente Ley, cuando 

quedase acreditado que el vertido o abandono de los residuos, materiales o productos 
favoreció o dio lugar a la aparición o propagación de incendios forestales o periurbanos.

b) Las infracciones tipificadas en el apartado m) del artículo 128 de la presente Ley, 
cuando quedase acreditado que la realización de las actividades favoreció o dio lugar a la 
aparición o propagación de incendios forestales o periurbanos.

c) La infracción tipificada en el apartado w) del artículo 128 de la presente Ley, cuando la 
alteración de señales de amojonamiento impidiese la determinación sobre el terreno de los 
lindes legalmente establecidos.
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Artículo 130.  Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones previstas en la presente Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones leves, al año.
b) Las infracciones graves, a los tres años.
c) Las infracciones muy graves, a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se haya cometido o desde que se haya tenido conocimiento de su comisión.
Interrumpe la prescripción de la infracción la incoación, con conocimiento del interesado, 

del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviese paralizado más de un año por causa no imputable al presunto 
responsable.

3. En caso de infracciones continuadas, el inicio del plazo de prescripción comenzará a 
contarse desde que haya cesado su comisión.

4. En caso de concurrencia de infracciones leves, graves y muy graves, o cuando alguna 
de estas infracciones fuera medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción es el 
establecido para la infracción más grave de las cometidas.

5. En las infracciones permanentes, el plazo de prescripción no comenzará a computarse 
hasta que cesase la situación infractora. A estos efectos, se entiende que existe una 
infracción permanente cuando una actividad concreta produce efectos que perduran en el 
tiempo. Se consideran, asimismo, comprendidas dentro de las infracciones permanentes las 
infracciones por omisión en que el incumplimiento en un determinado momento de una 
obligación produce efectos permanentes.

CAPÍTULO II
De las sanciones

Sección 1.ª Multas aplicables

Artículo 131.  Cuantía de las multas.
La cuantía de las multas a aplicar es la contemplada en la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de montes, para cada tipo de infracción leve, grave o muy grave.

Artículo 132.  Criterios para la graduación de las sanciones.
1. Para la concreta determinación de la sanción a imponer, entre las asignadas a cada 

tipo de infracción, se tomarán en consideración, además de los criterios establecidos en la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, los que siguen, que habrán de ser 
debidamente motivados en la resolución del procedimiento:

a) La intencionalidad.
b) La situación de riesgo generado para las personas o los bienes.
c) El ánimo de lucro.
d) Los perjuicios causados y la irreversibilidad de los mismos.
e) La trascendencia social, medioambiental o paisajística.
f) La agrupación u organización para cometer la infracción.
g) Que la infracción fuera cometida en zona quemada o declarada como de especial 

riesgo de incendios.
h) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades que se 

sancionen en el mismo procedimiento.
i) La reincidencia en la comisión de una infracción de la misma naturaleza en el último 

año. El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiriese firmeza 
la resolución en vía administrativa.

j) Que la infracción tuviera lugar en un monte que posea deslinde, sea este público o 
vecinal en mano común.

k) El reconocimiento y la reparación de las infracciones o la restauración del daño 
causado antes de que se resolviese el correspondiente procedimiento sancionador.
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l) La superficie afectada y el valor atribuido a cada tipo de cobertura vegetal.
m) El grado de pérdida de la biodiversidad o erosión que implicase la comisión de la 

infracción.
n) El valor de la madera o productos forestales objeto del incumplimiento de los deberes 

de información.
2. No se aplicarán como criterios para la graduación de las sanciones las circunstancias 

contempladas en el apartado anterior de este artículo cuando estuvieran contenidos en la 
descripción de la conducta infractora o formasen parte del propio ilícito administrativo.

3. La resolución administrativa que recaiga habrá de concretar los criterios de graduación 
de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en el apartado 1 de este artículo. 
Cuando no se estimase relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas 
en dicho apartado, la sanción se impondrá en su grado mínimo.

4. Cuando la comisión de una infracción se derivase necesariamente de la comisión de 
otra u otras, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave 
cometida.

5. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente, en atención a las 
circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resultase excesivamente onerosa o 
cuando el infractor corrigiera la situación creada por la comisión de la infracción. Este efecto 
minorador de la culpabilidad podrá implicar que el órgano sancionador aplique una sanción 
correspondiente a categorías infractoras de inferior gravedad que la infracción cometida.

Sección 2.ª Otras sanciones

Artículo 133.  Obligación de reparar.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado en la forma, plazo y condiciones fijadas por el 
órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio 
público forestal.

El plazo que se concederá en la resolución para la reparación del daño tendrá una 
duración que variará en función de la superficie afectada por la comisión de la infracción y 
las condiciones de esta superficie, sin que en ningún caso pueda exceder de los 6 meses en 
el caso de arranque de las repoblaciones forestales ilegales.

La persona sancionada deberá comunicar a la correspondiente jefatura territorial de la 
consejería competente en materia de montes el cumplimiento de la obligación de reparación 
del daño causado.

Una vez finalizado el plazo señalado por el órgano sancionador en la resolución del 
procedimiento para la reparación del daño, la jefatura territorial correspondiente impondrá de 
forma reiterada multas coercitivas conforme a lo que prevé el artículo 145, hasta 
constatación del cumplimiento de la obligación de reparación.

2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a 
la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. A los efectos de 
esta ley, se entiende por restauración la vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por 
reparación, las medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante del daño 
vendrá obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, así como 
los perjuicios causados.

La transmisión de la parcela por el responsable de la infracción no extinguirá la 
obligación de reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
sancionador, ni transmitirá dicha obligación al nuevo titular de la parcela. En los casos de 
transmisión, el nuevo titular de la parcela deberá facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
de reparación del daño causado a la persona responsable de la infracción.

3. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se 
determinarán con un criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora.

Artículo 134.  Indemnización.
Podrá requerirse al infractor el abono de una indemnización en los siguientes casos:
a) Cuando no pudiera reparar la totalidad o parte de los daños y perjuicios causados.
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La indemnización ascenderá a la cuantía en que estén valorados los mismos.
En este caso se ingresarán en el fondo de mejoras, contemplado en el artículo 124 de la 

presente Ley, los pagos que el infractor tuviera que efectuar en concepto de indemnización 
por daños y perjuicios, impuesta mediante resolución firme en vía administrativa, siempre 
que la infracción se cometiese sobre montes catalogados de dominio público, montes 
patrimoniales pertenecientes a la Comunidad Autónoma o montes que estén sujetos a un 
contrato temporal de gestión pública.

b) Cuando el beneficio económico del infractor fuera superior a la máxima sanción 
prevista, esta indemnización será como máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio, 
debiendo fijarse de forma motivada en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 135.  Sanciones accesorias.
El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer de 

forma motivada, cuando se tratase de infracciones graves o muy graves, las siguientes 
sanciones accesorias:

1. La paralización o suspensión temporal o definitiva de la actividad.
2. La inhabilitación para realizar actividades de producción, intermediación, gestión o 

aprovechamiento en el campo forestal.
3. La revocación o suspensión de las autorizaciones o concesiones administrativas en 

los casos en que se produjese un incumplimiento de las condiciones de esas autorizaciones 
o concesiones.

4. La privación del derecho a subvenciones o a otros beneficios otorgados por la 
Administración autonómica y sus entidades instrumentales relacionadas con la actividad 
forestal, durante el plazo de dos años a partir de la firmeza de la resolución en vía 
administrativa.

5. La imposibilidad de instar nuevos procedimientos para la realización de 
aprovechamientos madereros y leñosos en montes de gestión privada mediante declaración 
responsable durante un período de un año.

Artículo 136.  Decomisos.
1. La Administración autonómica podrá acordar el decomiso tanto de los productos 

forestales ilegalmente obtenidos como de los instrumentos y medios utilizados en la 
comisión de la infracción.

2. Los ayuntamientos podrán acordar el decomiso de los animales en los casos y forma 
contemplados en el artículo 86 de la presente Ley.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y destino de los bienes 
decomisados.

4. El órgano competente para resolver impondrá acumulativamente, en su caso, la 
sanción accesoria de decomiso definitivo de la madera correspondiente a las especies 
arbóreas retiradas por la administración en el caso de las ejecuciones subsidiarias realizadas 
conforme a lo establecido en el artículo 68 bis. Si la madera se hubiere vendido el decomiso 
se referirá al producto obtenido por su venta, al cual se le deberá dar el destino previsto en 
esta ley.

Sección 3.ª Prescripción de las sanciones

Artículo 137.  Prescripción.
1. Las sanciones contempladas en la presente Ley prescribirán:
a) Las impuestas por infracciones leves, al año.
b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos años.
c) Las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años.
2. La obligación de restaurar el medio forestal al estado anterior a la comisión de la 

infracción no prescribe.
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3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiriese firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la 
sanción.

Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo si aquel estuviera paralizado durante 
más de un mes por causas no imputables al infractor.

CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador

Sección 1.ª Tramitación

Artículo 138.  Tramitación y competencia.
1. La tramitación de los procedimientos sancionadores se ajustará a lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, y su normativa de desarrollo; la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes; y las prescripciones contenidas en la presente Ley.

2. La incoación de los correspondientes expedientes sancionadores corresponde a la 
persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en materia de montes que 
sea competente por razón del territorio, que actuará de oficio o a instancia de parte.

En caso de que la infracción presuntamente cometida afecte al ámbito territorial de más 
de una provincia, la competencia para la incoación del expediente sancionador 
corresponderá a la persona titular de la jefatura territorial en cuya provincia se encuentre la 
mayor parte del monte afectado por la comisión al que se refiera la conducta infractora.

La persona titular de la jefatura territorial que corresponda encomendará la instrucción de 
los expedientes sancionadores al servicio competente de dicha jefatura.

3. Los órganos competentes para la imposición de sanciones por las infracciones 
cometidas en materia de montes reguladas en la presente ley serán los siguientes:

a) La persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en materia 
montes, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves.

b) La persona titular del órgano forestal, para la imposición de sanciones por la comisión 
de infracciones graves.

c) La persona titular de la consejería competente en materia de montes, para la 
imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.

Sección 2.ª De las denuncias de los agentes de la autoridad y forestales

Artículo 139.  Presunción de veracidad.
1. Los agentes forestales y los agentes facultativos medioambientales, en el ejercicio de 

sus funciones, son agentes de la autoridad y velarán por el cumplimiento de la presente Ley.
2. Los hechos constatados por funcionarios públicos, a los cuales se reconoce la 

condición de autoridad, que se formalicen en documento público observando los requisitos 
legales pertinentes tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
los respectivos derechos o intereses pudieran señalar o acompañar los propios 
administrados.

Sección 3.ª Del expediente sancionador

Artículo 140.  Sujetos responsables.
1. Serán responsables de las infracciones contempladas en la presente Ley las personas 

físicas o jurídicas que incurriesen en las mismas y, en particular, la persona que 
directamente realizase la actividad infractora o la que ordenase dicha actividad cuando el 
ejecutor tuviera con aquella una relación contractual o de hecho, siempre que se demuestre 
la dependencia del órgano ordenante.
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2. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubieran intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será 
solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes por parte de 
aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

Artículo 141.  Medidas preventivas.
1. Antes de la iniciación del procedimiento, el órgano competente para iniciar el 

procedimiento o, en su caso, los agentes de la autoridad pública podrán adoptar las medidas 
de carácter preventivo que estimasen necesarias, incluidos los decomisos e incautaciones 
de productos, elementos naturales o ejemplares de tenencia ilícita o instrumentos o medios 
materiales o animales utilizados para su obtención, así como la paralización de cualquier 
actividad, siempre que el daño lo justificase, para evitar la continuidad del daño ocasionado 
por la actividad presuntamente infractora, en especial cuando estuviese produciéndose en 
masas de frondosas autóctonas consolidadas o en montes protectores.

2. Las medidas provisionales del apartado anterior habrán de ser confirmadas, 
modificadas o levantadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento en el 
acuerdo de iniciación del mismo, que habrá de efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto de recurso de alzada ante la persona 
titular de la consejería competente en materia de montes en el plazo de un mes desde su 
adopción. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se iniciase el 
procedimiento en el citado plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contuviese un 
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el instructor u órgano competente para 
resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, mediante acuerdo motivado, las 
medidas preventivas que estimase oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes.

Artículo 142.  Vinculación con el orden jurisdiccional penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que el instructor del 

procedimiento u órgano competente para resolver estimase que los hechos también pueden 
ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional 
competente, dándole traslado de la denuncia y demás actuaciones practicadas y 
solicitándole comunicación sobre las actuaciones practicadas.

Se solicitará, asimismo, dicha comunicación cuando se tuviera conocimiento de que está 
desarrollándose un procedimiento penal sobre los mismos hechos que son objeto de un 
procedimiento administrativo.

2. Si se estimase que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción 
administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la 
resolución del procedimiento sancionador acordará su suspensión hasta que se tenga 
conocimiento de la resolución judicial que recayese.

3. Una vez que el órgano competente para resolver tenga conocimiento de la resolución 
judicial penal, acordará la no exigencia de responsabilidad administrativa o la continuación 
del procedimiento sancionador. Durante el tiempo en que el procedimiento sancionador 
estuviese en suspenso por la incoación de un proceso penal, se entenderá interrumpido 
tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de caducidad del propio 
procedimiento.

4. La sanción penal excluirá la imposición de la sanción administrativa en los casos en 
que se apreciase la identidad del sujeto, hecho y fundamento. De no haberse estimado la 
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el procedimiento 
sancionador, teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del 
órgano judicial competente.

Artículo 143.  Caducidad del procedimiento.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 

procedimiento será de nueve meses, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, que se corresponde con la fecha del acuerdo de incoación. 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 48  Ley de montes de Galicia

– 675 –



Habiendo transcurrido este plazo sin que se notificara la resolución, se producirá la 
caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la obligación de 
dictar la correspondiente resolución.

2. En caso de que el procedimiento se suspendiese o paralizase por causas imputables 
al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.

3. De conformidad con lo dispuesto por la legislación básica del procedimiento 
administrativo, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de la persona 
instructora, puede acordar, mediante resolución motivada, una ampliación del plazo de 
aplicación que no exceda de la mitad del plazo inicialmente establecido. Dicha resolución 
debe ser notificada a la persona interesada antes del vencimiento del plazo de caducidad 
contemplado en la presente Ley.

4. La caducidad del procedimiento no produce por sí misma la prescripción de la 
infracción. No obstante lo anterior, los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo 
de prescripción.

Artículo 144.  Ejecutividad de las resoluciones.
1. Las resoluciones sancionadoras serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía 

administrativa.
2. Contra las resoluciones sancionadoras podrán interponerse los recursos previstos en 

la legislación vigente.

Sección 4.ª Medios de ejecución forzosa

Artículo 145.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procediesen a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento 
correspondiente, la administración instructora podrá acordar la imposición de multas 
coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, no superando la cuantía de cada una de dichas multas el 20 % de 
la multa fijada por la infracción cometida.

El requerimiento previo previsto en el número 1 de este artículo se efectuará una sola 
vez antes de la imposición de la primera multa coercitiva.

3. La ejecución subsidiaria de la reparación ordenada será a costa del infractor.

Artículo 146.  Apremio sobre el patrimonio.
1. En caso de que el sancionado mediante resolución firme en vía administrativa no 

pagase la sanción o indemnización impuesta en el periodo voluntario conferido al efecto, 
podrá exigírsele por vía de apremio.

2. En el supuesto contemplado en el apartado anterior se seguirá el procedimiento 
previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

CAPÍTULO IV
Del registro de infractores

Artículo 147.  Registro de infractores.
1. Se creará un registro de infractores en materia de montes dependiente de la 

consejería competente, en el que se inscribirán de oficio todos aquellos infractores que 
fueran sancionados por resolución firme.

2. Se dará cuenta al registro de infractores de las resoluciones sancionadoras firmes y 
de los infractores.
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Disposición adicional primera.  Defecto de licencia municipal.
Las plantaciones forestales y las acciones de tipo silvícola, así como las de 

aprovechamiento, incluidos las cortas y los abatimientos de los árboles que constituyan 
masa arbórea, espacio boscoso o arbolado, haya o no planeamiento urbanístico municipal 
aprobado, no requerirán licencia municipal si se realizan en suelo rústico o urbanizable no 
delimitado, debiendo someterse a lo estipulado en la presente Ley.

Disposición adicional segunda.  Mecenazgo.
A las asociaciones sin ánimo de lucro reconocidas como agrupaciones forestales de 

gestión conjunta de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley les será de aplicación el 
régimen con respecto a los incentivos fiscales al mecenazgo previsto en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, cuando cumplan los requisitos establecidos en la misma.

Disposición adicional tercera.  De los bosques como sumideros de carbono.
La consejería competente en materia de montes articulará, conforme a las previsiones 

de la Ley estatal 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, o de la normativa que, en 
su caso, la sustituya, las medidas que se estimasen necesarias para procurar la generación 
y conservación de las masas forestales y de la producción y comercialización de productos 
forestales procedentes de explotaciones gallegas con certificación forestal, así como de los 
productos derivados con certificación en su proceso productivo en el ámbito gallego, a los 
efectos de aumentar la capacidad de almacenamiento de CO2 en los sumideros gallegos.

A tal efecto, la Xunta de Galicia promoverá:
a) El establecimiento de un cálculo anual del efecto sumidero de los bosques gallegos.
b) La captación de financiación para la realización de forestaciones para compensar la 

emisión de CO2 en actividades empresariales.
c) Medidas de gestión forestal y de silvicultura encaminadas a la adaptación, resiliencia y 

resistencia de los montes a los cambios futuros de las variables meteorológicas, mediante, 
entre otras, el fomento de repoblaciones y la restauración con especies arbóreas y 
arbustivas adecuadas.

d) El desarrollo de los instrumentos basados en el mercado para abordar eficientemente 
la conservación y mejora de los activos naturales y de los servicios que estos prestan.

Disposición adicional tercera bis.  Consideración de la cesión o mantenimiento del 
carbono almacenado en los montes como aprovechamiento forestal y protección de la 
integridad de las comunidades de montes vecinales en mano común.

1. La Administración autonómica velará por la conservación, protección, restauración, 
mejora y ordenado aprovechamiento del servicio de fijación del carbono atmosférico que 
prestan los montes, toda vez que la fijación del dióxido de carbono en los montes contribuye 
a la mitigación del cambio climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la 
biomasa forestal del monte. La persona titular del monte es la propietaria del carbono 
almacenado, como recurso forestal que en el monte se produce, de acuerdo con el número 1 
del artículo 84, y tiene derecho a su aprovechamiento, que se realizará con sujeción a las 
prescripciones de esta ley y a las disposiciones que la desarrollen. A los efectos de esta ley, 
la realización de negocios jurídicos que tengan como objeto la cesión o mantenimiento del 
dióxido de carbono, presente o futuro, almacenado en los montes se considerará como un 
aprovechamiento forestal incluido en el número 3 de su artículo 8, como servicio 
característico de los montes.

2. La realización de negocios jurídicos sobre el carbono almacenado en montes de 
gestión pública por las personas titulares de sus derechos deberá obtener previamente la 
autorización de la administración forestal.

3. Teniendo en cuenta la limitación que supone al aprovechamiento maderero y a las 
obligaciones que implican de mantenimiento de la masa arbolada, los posibles riesgos 
consecuentes y la posible interferencia con los turnos de tala, los negocios jurídicos que 
supongan la cesión o adquisición de las absorciones de dióxido de carbono futuras 
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realizados por las comunidades de montes vecinales en mano común se considerarán como 
un acto de disposición a los efectos de lo establecido en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, 
de montes vecinales en mano común.

El período contractual no podrá ser superior a 30 años, salvo en los casos en que los 
años asociados al turno de tala de regeneración asociada a la especie principal sean 
superiores. En el caso de presentar varias especies principales, se aplicarán los años del 
mayor turno.

De acuerdo con lo expuesto, la validez de estos negocios jurídicos requerirá la 
aprobación de la asamblea general de la comunidad con el voto favorable de la mayoría de 
los presentes que represente al menos el 50 % del censo de comuneros en primera 
convocatoria y el 30 % en segunda. Dentro de la documentación puesta a disposición de la 
asamblea, y para su información, deberá existir un informe económico que analice las 
obligaciones que el negocio jurídico supone para la comunidad, especialmente las referidas 
a la conservación de la masa arbolada. El precio que percibirá la comunidad deberá 
compensar las obligaciones asumidas y se justificará que responde a precios de mercado. 
Asimismo, como actos de disposición, estos negocios jurídicos deberán formalizarse en 
escritura pública y deberán ser objeto de inscripción en el Registro General de Montes 
Vecinales en Mano Común.

Estos negocios jurídicos deberán incluir estipulaciones referidas a los riesgos y 
responsabilidades en caso de incendio forestal u otra causa de fuerza mayor. Asimismo, 
estos negocios jurídicos deberán incluir en todo caso que, en el caso de transmisión por el 
cesionario de sus derechos, la comunidad de montes tendrá derecho a percibir la parte del 
precio de la transmisión que se establezca.

4. La consejería competente en materia de montes podrá, mediante resolución 
administrativa, aprobar modelos tipo orientativos de contrato relativos al carbono 
almacenado, de utilización voluntaria, con el objeto de orientar y facilitar la actuación de las 
comunidades de montes vecinales en mano común y proteger sus derechos.

5. Los negocios jurídicos sobre el carbono almacenado formalizados por las 
comunidades de montes vecinales en mano común antes de la entrada en vigor de esta 
disposición que, por su naturaleza y condiciones, deban tener la consideración de actos de 
disposición e incumplan lo establecido en las disposiciones de la Ley 13/1989, de 10 de 
octubre, de montes vecinales en mano común, vigentes en el momento de su celebración, 
serán nulos, sin perjuicio de la posibilidad de que puedan someterse a la aprobación de la 
asamblea, aprobación que tendrá efectos desde el momento de su adopción y que deberá 
sujetarse a los preceptos establecidos en esta disposición.

6. La realización de negocios jurídicos sobre el carbono almacenado en montes de 
gestión pública por las personas titulares de sus derechos sin obtener la autorización de la 
administración forestal o en montes vecinales en mano común, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente y en esta disposición, se considerará como infracción 
administrativa en materia de aprovechamientos de acuerdo con la letra ñ) del artículo 128 de 
la ley, que se sancionará, de acuerdo con lo previsto en el número 2 del artículo 129, como 
infracción grave.

Disposición adicional tercera ter.  Sistema voluntario de créditos de carbono.
1. La Xunta de Galicia podrá articular un sistema de créditos de carbono de carácter 

voluntario con un registro en el que se podrán inscribir aquellas personas titulares de los 
derechos derivados del aumento de carbono almacenado gracias a sus actividades. Este 
sistema servirá de nexo entre los titulares y aquellas personas, de naturaleza física o 
jurídica, que deseen comprar créditos bien como intermediarios o bien como agentes finales 
con el fin de reducir o hacer nulas sus emisiones.

El sistema se basará en la gestión forestal sostenible y activa como herramienta 
diferencial para secuestrar un número de toneladas de carbono adicionales frente a aquellos 
bosques exentos de gestión forestal. Además, no solo contabilizará el carbono almacenado 
por la cubierta arbórea, sino también aquel carbono almacenado en productos de madera, 
fomentando aquellos que presenten ciclos de vida larga.

La metodología de cálculo del carbono almacenado, así como la superficie forestal 
objeto de ser elegida, se basarán en un sistema de cuantificación auditado y validado bajo 
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los más altos estándares internacionales en el marco de las directrices de las guías de 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC).

2. Aquellas personas titulares que deseen inscribir proyectos en el sistema de créditos 
de carbono de la Xunta de Galicia deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos u 
obligaciones:

a) Disponer de un instrumento de ordenación o gestión aprobado por la Administración 
forestal.

b) En complementariedad a las exigencias establecidas en materia de inventario forestal 
en el Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de 
ordenación y de gestión de montes de Galicia, aquellos titulares que inscriban de forma 
voluntaria superficies en el sistema de créditos de carbono de la Xunta de Galicia deberán 
realizar la toma de parcelas de muestreo siguiendo los requerimientos establecidos en dicho 
sistema, ajustándose su monitorización e inventariación a los requisitos de forma y tiempo 
establecidos. La Administración autonómica podrá contemplar en las ayudas públicas 
dirigidas al fomento de la ordenación y gestión forestal los costes en la aplicación de dichos 
requisitos.

c) Las personas titulares de los derechos de carbono inscritos en el sistema de créditos 
de carbono de la Xunta de Galicia deberán estar sujetos a las auditorías continuadas y 
permitir la entrada al personal responsable del sistema, así como cooperar con él en lo que 
fuere necesario a fin de dotar de la mayor transparencia dicho sistema, en particular en la 
detección de posibles casos de doble contabilidad en materia de créditos en Galicia.

d) Las personas titulares de los derechos de carbono inscritos en el sistema voluntario 
de créditos de carbono de la Xunta de Galicia deberán asegurar una permanencia del 
proyecto inscrito de, al menos, los años asociados al turno de tala de regeneración de la 
asociada a la especie principal establecida. En el caso de presentar varias especies 
principales se aplicará a los años del mayor turno.

3. Los contratos para la comercialización de créditos de carbono que se suscriban con 
comunidades de montes vecinales en mano común como aprovechamiento forestal estarán 
sujetos a lo establecido en la disposición adicional tercera bis de esta ley.

4. Con el fin de que la consejería con competencias en materia de montes evalúe el 
cumplimiento de los requerimientos legales vigentes y detecte posibles casos de doble 
contabilidad en materia de créditos en Galicia, el titular de los derechos de carbono deberá 
remitir a dicha consejería una copia del contrato para la comercialización de créditos de 
carbono.

Disposición adicional cuarta.  Regeneración de masas arbóreas preexistentes.
La regeneración forestal tras un aprovechamiento forestal o de las masas afectadas por 

incendios, plagas u otros desastres naturales, que habrá de cumplir en todo caso las 
distancias establecidas en la presente ley, no tendrá la consideración de nuevas 
plantaciones a los efectos de la legislación ambiental cuando se mantuviese el género de la 
especie arbórea principal, cuando supusiese la trasformación de eucaliptales en pinares o, 
en todo caso, cuando tras la regeneración se creasen masas de frondosas del anexo 1.

Disposición adicional quinta.  Autorizaciones administrativas.
Las autorizaciones otorgadas al amparo de esta ley se entenderán concedidas, en todo 

caso, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Disposición adicional sexta.  Convenios con las asociaciones del sector forestal.
Al objeto de alcanzar una completa racionalización administrativa en la tramitación de las 

solicitudes de aprovechamientos forestales, se formalizarán convenios tanto con las 
asociaciones de profesionales del sector como con las de personas propietarias forestales, a 
fin de lograr una mayor agilidad en la consecución de las autorizaciones y que se aminoren 
lo máximo posible las cargas, tanto las administrativas como las de carácter económico.
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Disposición adicional séptima.  Información geolocalizada de espacios sujetos a algún 
régimen de protección y de ámbitos de protección del dominio público.

Los distintos departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia colaborarán para que se publique en el portal para solicitudes de cortas privadas de 
la consejería competente en materia de montes la información geolocalizada debidamente 
actualizada que permita conocer cuando los montes o terrenos forestales forman parte de 
espacios sujetos a algún régimen de protección o cuando están afectados por alguna 
legislación de protección del dominio público, de forma que permita a los operadores 
económicos una planificación de la gestión forestal respetuosa con dichos espacios.

Disposición adicional octava.  Montes de socios.
1. De conformidad con el artículo 27 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

montes, son montes de socios aquellos cuya titularidad corresponde, en pro indiviso, a 
varias personas y algunas de ellas son desconocidas, con independencia de su 
denominación y de su forma de constitución.

2. El régimen de organización y funcionamiento de estos montes será el establecido en 
dicho artículo 27 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

Disposición adicional novena.  Reconocimiento de la condición de titulares de explotación 
agraria de las personas silvicultoras activas.

Se reconoce la condición de titulares de explotación agraria a las personas inscritas en el 
Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as, al amparo del artículo 126 de la ley, a los 
efectos de su posibilidad de asociación para la promoción de la constitución de sociedades 
agrarias de transformación.

Disposición adicional décima.  De los titulares con terrenos inscritos en el Registro de 
Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.

1. Aquellos titulares inscritos en una agrupación forestal de gestión conjunta que posean 
terrenos inscritos en el Registro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas serán 
dados de alta de oficio por el órgano forestal como silvicultores/as activos/as.

2. Estos titulares disponen de un plazo máximo de tres años desde el día siguiente a su 
inscripción en el Registro de Agrupaciones de Gestión Conjunta para disponer del 
instrumento de ordenación o gestión forestal y de certificado de gestión forestal sostenible 
pertinente; su falta producirá su baja, igualmente de oficio, como silvicultores/as activos/as.

Disposición adicional undécima.  Terrenos inscritos en el Registro de Montes de Varas, 
Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo.

En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, aquellos 
térreos inscritos en el Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de 
Fabeo gozarán de los mismos incentivos y estarán en las mismas condiciones que aquellos 
terrenos inscritos en el Registro de Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta.

Disposición transitoria primera.  Terrenos sujetos a algún régimen de servidumbre o 
afección de derecho público.

Los terrenos sujetos a algún régimen de servidumbre o afección de derecho público que 
en el momento de entrada en vigor de la presente ley tengan un uso forestal o estén 
ocupados por plantaciones o especies forestales conservarán ese uso, con sujeción a las 
previsiones de la presente Ley.

Disposición transitoria segunda.  Servidumbres en montes demaniales.
Las administraciones gestoras de los montes que integren el dominio público forestal 

revisarán las servidumbres y otros gravámenes que afecten a estos montes para garantizar 
su compatibilidad con su carácter demanial, en el plazo señalado en la legislación básica.
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Disposición transitoria tercera.  Ordenanzas y disposiciones municipales.
Desde la entrada en vigor de la presente ley, las ordenanzas y disposiciones aprobadas 

por las entidades locales que no se ajusten a lo dispuesto en la misma quedarán sin efecto, 
disponiéndose de un plazo de un año para su adaptación.

Disposición transitoria cuarta.  Adaptación de los planes generales de ordenación 
municipal.

A los ámbitos del suelo clasificado como no urbanizable o rústico en los planes 
generales de ordenación municipal aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente ley que se delimiten en los planes de ordenación de recursos 
forestales como de valor forestal les será de aplicación el régimen establecido en la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia, para el suelo rústico de especial protección forestal.

Disposición transitoria quinta.  Cortas en suelos urbanizables.
El aprovechamiento de las masas forestales existentes a la entrada en vigor de la 

presente Ley en suelos urbanizables delimitados estarán sometido a las disposiciones de la 
presente ley hasta el desarrollo urbanístico de los citados suelos, momento en el que dejará 
de ser de aplicación.

Disposición transitoria sexta.  Disposición de instrumento de ordenación o gestión forestal 
obligatorio.

1. Los montes o terrenos forestales habrán de disponer de un instrumento de 
ordenación o gestión forestal obligatorio y vigente, como máximo, en los plazos que a 
continuación se indican:

a) El 31 de diciembre de 2020, los montes cuyo coto redondo de mayor tamaño sea 
inferior o igual a 15 hectáreas.

b) El 31 de diciembre de 2028, el resto de montes.
2. En caso de montes vecinales en mano común sin deslindar, para determinar este 

plazo se utilizará la mejor información disponible en el Registro de Montes Vecinales en 
Mano Común para evaluar el tamaño de los cotos redondos.

3. Hasta el vencimiento de los plazos establecidos en el número 1 en los montes o 
terrenos forestales que no dispongan del instrumento de ordenación o de gestión forestal 
obligatorio que preceptúa la normativa vigente, las solicitudes de autorización de corta, y las 
declaraciones responsables en su caso, en superficies de aprovechamiento superiores a 1 
hectárea para masas con especie principal incluida en el anexo 1 o de más de 15 hectáreas 
para las otras masas habrán de incluir un plan de cortas, firmado por técnico competente en 
materia forestal, donde se justificará la necesidad u oportunidad del aprovechamiento, así 
como su ubicación planimétrica, la superficie objeto del aprovechamiento, el número de pies, 
el volumen por especie afectada y la tasación correspondiente. Este plan habrá de 
aprobarse por la propiedad forestal o por el titular de los derechos de aprovechamiento, 
siendo preciso para los montes vecinales en mano común el acuerdo de la asamblea general 
de la comunidad de montes.

4. Transcurridos los plazos establecidos en el número 1 sin que los montes o terrenos 
forestales dispongan de un instrumento de ordenación o gestión forestal, quedan prohibidos 
los aprovechamientos comerciales de madera mientras no se doten de dicho instrumento. Se 
exceptúan de esta prohibición los aprovechamientos de obligada ejecución, los de madera 
quemada y las talas sanitarias.

5. Transcurridos los plazos establecidos en el número 1, quedan prohibidos los 
aprovechamientos de pastos en aquellos montes que no dispongan de un instrumento de 
ordenación o gestión forestal en vigor o se regule este aprovechamiento mediante un plan de 
aprovechamiento silvopastoril, que habrá de comunicarse a la Administración forestal. Este 
plan de aprovechamiento silvopastoril incluirá, como mínimo, la ubicación y extensión de la 
zona dedicada al pastoreo, la carga ganadera admisible, el periodo de duración, las 
actuaciones planificadas, los responsables de los aprovechamientos y las características del 
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ganado. Este plan habrá de aprobarse por la propiedad forestal o por el titular de los 
derechos de aprovechamiento, siendo preciso para los montes vecinales en mano común el 
acuerdo de la asamblea general de la comunidad vecinal.

6. Los planes de aprovechamiento silvopastoril se inscribirán en el Registro Público de 
Terrenos Forestales de Pastoreo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2, hasta 
que se disponga de un instrumento de ordenación o gestión forestal en vigor, momento en el 
cual causará baja en dicho Registro.

Disposición transitoria séptima.  Reglamento del fondo de mejoras.
En tanto no exista un nuevo reglamento para la aplicación del fondo de mejoras de los 

montes catalogados, será de aplicación el reglamento vigente.

Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio de las solicitudes de ayudas, 
subvenciones y beneficios fiscales.

Los titulares de los montes que tengan la obligación de dotarse de un instrumento de 
ordenación o gestión forestal, o, en su caso, una adhesión expresa a referentes de buenas 
prácticas y a los modelos silvícolas orientativos según especies o formaciones forestales 
incluidos en los casos dispuestos en la presente ley, no podrán percibir las ayudas, 
subvenciones o beneficios fiscales regulados por la normativa vigente en materia forestal si, 
llegada la fecha máxima en que deben dotarse de tales instrumentos, incumpliesen su 
obligación al respecto.

Disposición transitoria novena.  Montes con consorcios o convenios con la Administración.
(Derogada).

Disposición transitoria décima.  Procedimientos en tramitación y adecuación a las 
distancias previstas para repoblaciones.

1. A los procedimientos iniciados al amparo de la normativa existente con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente ley les será de aplicación la normativa vigente en el 
momento de su iniciación, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente o en los casos en que 
lo contemplado en la presente Ley fuese más favorable para el interesado.

2. El régimen sancionador previsto en la presente Ley o, en su caso, en la modificación 
introducida en la normativa de incendios forestales será de aplicación a los procedimientos 
en curso siempre que el régimen jurídico fuese más favorable que el previsto en la 
legislación anterior.

3. Las repoblaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley 
tienen un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta para adecuarse a las 
nuevas distancias.

Las repoblaciones y regenerados de especies existentes el 1 de enero de 2019 tienen 
que estar adaptados a las nuevas distancias del anexo II que entraron en vigor el 1 de enero 
de 2019 establecidas en las letras h), i) y j) para especies no incluidas en el anexo I el 1 de 
enero de 2021.

Disposición transitoria undécima.  Inscripción en el Catálogo de montes de utilidad 
pública.

Todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley y continuasen manteniendo las características exigidas 
para los montes de utilidad pública, así como los actos de permuta, prevalencia o cualquier 
otro que pueda afectar a su situación, habrán de inscribirse en el Catálogo de montes de 
utilidad pública en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria duodécima.  Concentraciones parcelarias en tramitación.
Las concentraciones parcelarias en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán por la normativa gallega en materia de concentración parcelaria 
vigente hasta esa fecha.
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Disposición transitoria decimotercera.  Revisión de croquis de montes vecinales en mano 
común.

1. Los croquis de montes vecinales integrados en un expediente que, por su antigüedad, 
no reúnan las características de fiabilidad y precisión que exigen las nuevas técnicas 
topográficas podrán ser objeto de revisión total o parcial, ajustándose y completándose con 
aquellos datos y documentos que se consideren necesarios, en particular los requeridos 
para su inmatriculación en el registro de la propiedad.

2. A estos efectos, el jurado provincial de montes vecinales en mano común, de oficio o a 
instancia de parte, podrá solicitar a la Administración forestal una propuesta con la revisión y 
elaboración de la cartografía actualizada del monte vecinal en mano común. En la propuesta 
no podrán incluirse parcelas que figuren inmatriculadas en el registro de la propiedad a favor 
de personas físicas o jurídicas distintas a la comunidad vecinal de montes.

3. Una vez aceptada la propuesta por el jurado, se pondrá en conocimiento de la 
comunidad propietaria y se publicará en el Diario Oficial de Galicia para el resto de posibles 
interesados.

4. Aceptada la revisión, se podrá proceder al amojonamiento de los montes vecinales, 
que en todo caso se ajustará al plano que resulte de dicha revisión. El amojonamiento podrá 
ser realizado de oficio por la propia Administración forestal o a instancia de las comunidades 
propietarias.

5. Si durante la revisión o el amojonamiento se suscitan cuestiones relativas a la 
propiedad, se pondrá fin al procedimiento, dentro del perímetro cuestionado, sin más 
trámites. Este acuerdo de finalización y archivo parcial del procedimiento no será susceptible 
de impugnación en la vía administrativa, sin perjuicio de la facultad de los interesados de 
acudir a la vía jurisdiccional civil, por ser esta la competente para dirimir tal controversia.

Disposición transitoria decimocuarta.  Avenencias realizadas entre montes vecinales en 
mano común.

Para adecuar las avenencias realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley al procedimiento de deslinde entre montes vecinales en mano común según el 
artículo 54 de la presente Ley, se publicarán en el «Diario Oficial de Galicia» las resoluciones 
de los jurados provinciales.

Disposición transitoria decimoquinta.  Aprovechamientos individuales en montes 
vecinales en mano común.

1. A los únicos efectos de lo que establece el artículo 92 de esta ley, se podrán 
considerar personas titulares de los aprovechamientos forestales, por una sola vez, aquellos 
individuos que, antes de la entrada en vigor de esta ley, hubiesen plantado parcelas 
ubicadas dentro de montes vecinales en mano común de manera pública, pacífica y no 
interrumpida.

2. Para poder llevar a cabo este tipo de aprovechamientos individuales en montes 
vecinales en mano común será indispensable que la persona interesada y la comunidad 
vecinal de montes formalicen un acuerdo de cesión de los derechos de aprovechamiento 
sobre la parcela, que deberá elevarse a escritura pública y en el que habrá de figurar 
necesariamente:

– El acuerdo favorable a dicho acto de la asamblea general de la comunidad.
– El reconocimiento, por ambas partes, de que la propiedad de los terrenos corresponde 

a la comunidad vecinal de montes.
– El canon o renta que percibirá la comunidad vecinal de montes. Para su cálculo 

deberán tenerse en cuenta todos los años del plazo total de la cesión, desde el inicio de la 
plantación.

– La renuncia, por parte del particular, a cualquier derecho individual que pudiese tener 
sobre la parcela, una vez finalizado el aprovechamiento.

3. En ningún caso se podrán regularizar aprovechamientos individuales en montes 
vecinales en mano común cuando las plantaciones se lleven a cabo después de la entrada 
en vigor de esta ley.
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Disposición transitoria decimosexta.  Aprovechamientos por los propietarios en montes 
que cuenten con un convenio firmado con la Administración forestal.

Hasta la entrada en vigor del nuevo contrato de gestión pública, que habrá de 
contemplar el procedimiento de enajenación de madera en los montes de gestión pública, en 
caso de que un incendio o una catástrofe natural afectase al arbolado de los montes de 
gestión pública generando la necesidad de cortar un volumen excepcional de madera en un 
corto periodo incompatible con los plazos necesarios para su enajenación por la 
Administración, a fin de agilizar el procedimiento de retirada de la madera y prevenir 
problemas fitosanitarios o de pérdida del valor de la madera, mediante resolución motivada 
de la jefatura territorial correspondiente competente en materia forestal en la que se emplace 
el monte afectado, podrá autorizarse la enajenación directa de la madera por los 
propietarios. La resolución habrá de ser motivada, justificar la excepcionalidad del episodio 
causante del daño a las masas forestales y contemplar las condiciones que garanticen el 
cumplimiento de los porcentajes de reinversión que correspondan.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones legales de igual o inferior rango y los usos 

y costumbres que contradigan lo preceptuado en la presente ley, y particularmente:
a) La disposición adicional segunda de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de 

Galicia.
b) Los artículos 21.2 y 23 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en 

mano común.
c) Los artículos 12, 48.2, 49.2, 52 y 53 del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes 
vecinales en mano común.

d) El artículo 1.d), los apartados 19 y 22 del artículo 2, el artículo 12, el apartado 6 del 
artículo 15, el capítulo IV del título III (artículos 25, 26, 27 y 28), el artículo 41 y los puntos 5 y 
6 del artículo 50.2 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia.

e) El Decreto 81/1989, de 11 de mayo, sobre medidas de ordenación de las nuevas 
plantaciones con el género Eucalyptus.

f) El Decreto 43/2008, de 28 de febrero, por el que se determina el ámbito de aplicación 
de los planes de ordenación de los recursos forestales para Galicia.

g) Los artículos 4, 5 y 7, el número 2 del artículo 8 y el número 5 del artículo 16 del 
Decreto 45/2011, de 10 de marzo, por el que se regula el fomento de las agrupaciones de 
propietarios forestales, los requisitos y calificación de las sociedades de fomento forestal y la 
creación de su registro.

2. Todas las normas reglamentarias dictadas al amparo de los textos derogados a que se 
refiere el apartado anterior continuarán vigentes, en tanto no se opongan a lo previsto en la 
presente Ley, hasta la entrada en vigor de las normas que la desarrollen.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia.

La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado segundo del número 1 del artículo 2 quedo redactado de la siguiente 
manera:

«Tienen también la consideración de monte o terreno forestal los demás terrenos 
descritos en el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y en la 
Ley de Montes de Galicia.»

Dos. El número 13 del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
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«13. Zona de influencia forestal: las áreas aledañas que abarcan una franja 
circundante de los terrenos forestales con una anchura de 400 metros, excluyendo el 
suelo urbano, de núcleo rural y el urbanizable delimitado.»

Tres. El número 20 del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«20. Época de peligro alto de incendios: el periodo durante el cual estén en vigor 

medidas y acciones especiales de prevención y defensa contra incendios forestales, 
en consideración a los antecedentes estadísticos y climatológicos, así como cuando 
las condiciones meteorológicas u otras circunstancias agravasen el riesgo de 
incendios.»

Cuatro. El número 25 del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«25. Persona directora de extinción: persona responsable del dispositivo de 

extinción en un incendio forestal, dotada de la autoridad necesaria para organizar los 
medios propios de la Xunta y los que proporcionen el resto de las entidades y 
administraciones implicadas en el dispositivo. Tendrá la condición de agente de la 
autoridad, pudiendo movilizar medios públicos y privados para actuar en la extinción 
de acuerdo con un plan de operaciones.»

Cinco. Los apartados f) y g) del artículo 6 quedan redactados de la siguiente manera:
«f) Gestionar las redes primarias y terciarias de fajas de gestión de la biomasa en 

los términos de la presente Ley.
g) Ordenar la gestión de la biomasa vegetal en los términos de los artículos 20 

bis, 21bis y 22 y conforme a los criterios que se establecerán reglamentariamente por 
orden de la consejería competente en materia forestal.»

Seis. Los apartados a), d) y e) del artículo 7 quedan redactados de la siguiente manera:
«a) Elaborar y aprobar los planes municipales de prevención y defensa contra los 

incendios forestales, con arreglo a lo previsto en la presente Ley y en la legislación 
gallega de montes, e integrarlos en los planes de emergencia municipales, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación gallega de emergencias.»

«d) Ordenar la ejecución de las obras necesarias para conservar y mantener el 
suelo y la biomasa vegetal en las condiciones precisas que eviten los incendios, en 
consonancia con los artículos 199.2 y 9.4 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y de forma más 
concreta la ordenación y ejecución subsidiaria de la gestión de la biomasa en los 
términos de los artículos 21, 22 y 23 de la presente ley, contando para ello con la 
colaboración técnica y/o económica de la Xunta de Galicia en los términos previstos 
en el artículo 59 de la presente Ley, con arreglo a lo establecido en el artículo 331.1 
de la Ley 5/1997, de 5 de agosto, de Administración local de Galicia.»

«e) Gestionar las redes secundarias de fajas de gestión de la biomasa y las fajas 
laterales de las redes viarias de su titularidad, en los términos de la presente Ley.»

Siete. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:
«2. La consejería con competencias en materia forestal establecerá las fechas 

correspondientes a la época de peligro alto.»
Ocho. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado de la siguiente manera:

«2. Para el establecimiento del índice de riesgo diario de incendio forestal se 
tendrá en cuenta la conjunción de los siguientes factores: la situación meteorológica, 
el estado de la biomasa vegetal y el estado del suelo.»

Nueve. El artículo 11 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 11.  Zonas de alto riesgo de incendio.
1. A los efectos de la presente ley, y en base a los criterios de la información 

histórica y los datos estadísticos sobre la ocurrencia de incendios forestales, 
vulnerabilidad poblacional, amenazas a los ecosistemas forestales y protección del 
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suelo frente a la erosión, se determinarán las zonas de alto riesgo de incendio 
forestal existentes en el territorio.

2. Las zonas de alto riesgo de incendio forestal son las superficies donde se 
reconoce como prioritaria la aplicación de medidas más rigurosas de defensa contra 
los incendios forestales ante el elevado riesgo de incendio, por la especial frecuencia 
o virulencia de los incendios forestales o por la importancia de los valores 
amenazados.

3. Estas zonas serán identificadas y delimitadas a nivel de parroquia y 
ayuntamiento en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia y en los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
distrito regulados en los artículos 14 y 15 de la presente Ley.

4. La planificación de las actuaciones preventivas y de defensa que se elabore 
para estas zonas de alto riesgo de incendio se integrará en los planes de prevención 
y defensa contra los incendios forestales de distrito. La ejecución de los trabajos 
incluidos en los planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendio será 
considerada de interés general.

5. Las zonas de alto riesgo de incendio serán declaradas por orden de la 
consejería con competencia en materia forestal.»

Diez. El apartado 6 del artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:
«6. Los planes previstos en este artículo habrán de ser redactados por técnicos 

competentes en materia forestal.»
Once. Los apartados 1, 2 y 5 del artículo 14 quedan redactados de la siguiente manera:

«1. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia 
reflejará la política y las medidas para la defensa de los terrenos forestales y las 
áreas de influencia forestal, englobando los planes de prevención, protección, 
sensibilización, vigilancia, detección, extinción, investigación y desarrollo, soporte 
cartográfico, coordinación y formación de los medios y agentes del servicio, así como 
una definición clara de objetivos y metas a alcanzar, la programación de las medidas 
y acciones, el presupuesto y el plan financiero, así como los indicadores de su 
ejecución.»

«2. La elaboración del Plan de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia corresponde a la consejería competente en materia forestal.

La aprobación de este plan corresponde al Consello de la Xunta, a propuesta de 
dicha consejería, oído el Consejo Forestal de Galicia.

El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia se 
integrará en el Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios 
forestales de la Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollando el nivel 0 de 
emergencia por incendios forestales.»

«5. Las modificaciones del Plan de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia aprobadas por el Consello de la Xunta de Galicia serán 
integradas en el Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios 
forestales de la Comunidad Autónoma de Galicia.»

Doce. Los apartados 2 y 7 del artículo 15 quedan redactados de la siguiente manera:
«2. La elaboración, adaptación y revisión de los planes de prevención y defensa 

contra los incendios forestales de distrito corresponde a la dirección general de la 
consejería competente en materia forestal, siendo aprobados por la persona titular de 
dicha consejería.»

«7. La consejería competente en materia forestal podrá crear y aplicar programas 
especiales de intervención en el ámbito de los planes de prevención y defensa contra 
incendios forestales de distrito para áreas forestales contiguas a infraestructuras de 
elevado valor estratégico y para áreas forestales estratégicas de elevado valor, de 
acuerdo con lo establecido en los planes de ordenación de recursos forestales. 
Igualmente, en dichos planes podrán establecerse zonas de actuación preferente a 
los efectos de prevención de incendios, para cuya gestión podrán concertarse 
convenios de colaboración con la propiedad o ayudas específicas.»
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Trece. El apartado 2 del artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
«2. La estructura de los planes municipales de prevención y defensa contra 

incendios forestales será establecida por orden de la consejería con competencias 
en materia forestal, de acuerdo con las directrices que establezca la normativa 
aplicable en materia de emergencias. En todo caso, incluirá la red de las pistas, 
viales, caminos, carreteras y montes de titularidad municipal y la definición de las 
redes de fajas secundarias, así como el análisis de la propiedad de estas redes de 
fajas. Podrán incluir ordenanzas de prevención de incendios concordantes con el 
objeto de la presente ley en suelo urbano, núcleo rural y urbanizable delimitado 
ubicado a menos de 400 metros del monte.»

Catorce. Los apartados 2 y 4 del artículo 18 quedan redactados de la siguiente manera:
«2. Las redes de defensa contra los incendios forestales del distrito integran los 

siguientes componentes:
a) Redes de fajas de gestión de biomasa.
b) Red viaria forestal.
c) Red de puntos de agua.
d) Red de vigilancia y detección de incendios forestales.
e) Otras infraestructuras de apoyo a la extinción.»
«4. La gestión de las infraestructuras a que se refieren los apartados c), d) y e) 

de este artículo que sean titularidad de la Comunidad Autónoma podrá ser cedida por 
la Xunta de Galicia a las entidades locales u otras entidades gestoras, con arreglo a 
lo previsto en la legislación patrimonial y en su reglamento de ejecución.»

Quince. El artículo 20 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 20.  Redes de fajas de gestión de biomasa.
1. La gestión de la biomasa existente en los terrenos forestales y zonas de 

influencia forestal es realizada a través de fajas, ubicadas en lugares estratégicos, 
donde se procede a la modificación o remoción total o parcial de la misma, buscando 
la ruptura de la continuidad horizontal y vertical de la biomasa presente.

2. Las fajas de gestión de biomasa se dividen en redes primarias, secundarias y 
terciarias.

3. Las redes primarias de fajas de gestión de biomasa son infraestructuras 
lineales de prevención y defensa, ubicándose a lo largo:

a) De la red de autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras 
convencionales.

b) De las infraestructuras ferroviarias.
c) De las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.
4. Las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa tienen un ámbito 

municipal y poseen la función prioritaria de protección de los núcleos poblacionales, 
las infraestructuras, los equipamientos sociales, las zonas edificadas, los parques y 
los polígonos industriales.

5. Las redes terciarias de fajas de gestión de biomasa se ubican en los terrenos 
forestales y zonas de influencia forestal y están vinculadas a las infraestructuras de 
uso público, así como a las siguientes infraestructuras de prevención y defensa 
contra los incendios forestales: caminos, viales, pistas forestales, cortafuegos, fajas 
auxiliares de pista, áreas cortafuegos y otras infraestructuras o construcciones 
relacionadas con la prevención y defensa contra los incendios forestales.

6. Las especificaciones técnicas en materia de defensa del monte contra los 
incendios forestales relativas a equipamientos forestales y ambientales y de uso 
social ubicados en terrenos forestales serán definidas mediante orden conjunta de 
las consejerías competentes en materia forestal y de conservación de la naturaleza.
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7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, las especificaciones 
técnicas relativas a la construcción y mantenimiento de las redes de fajas de gestión 
de biomasa se desarrollarán por la consejería competente en materia forestal.

8. Los proyectos de repoblación forestal habrán de respetar las fajas de gestión 
de biomasa previstas en este artículo.»

Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 20 bis, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 20 bis.  Redes primarias de fajas de gestión de biomasa.
En los espacios definidos como redes primarias de fajas de gestión de biomasa 

será obligatorio para las personas responsables, en los términos establecidos en el 
artículo 21 ter de la presente Ley:

a) A lo largo de la red de autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y 
carreteras convencionales, deberá gestionarse la biomasa vegetal, de acuerdo con 
los criterios estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en la zona de 
dominio público. Además, en dichos terrenos no podrá haber árboles de las especies 
señaladas en la disposición adicional tercera de la presente Ley.

b) A lo largo de la red ferroviaria, deberá gestionarse la biomasa vegetal, de 
acuerdo con los criterios estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en 
la zona de dominio público. En esta faja no podrá haber árboles de las especies 
señaladas en la disposición adicional tercera de la presente Ley.

c) En las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, sin perjuicio del 
necesario respeto de las especificaciones de la reglamentación electrotécnica sobre 
distancia mínima entre los conductores, los árboles y otra vegetación, deberá 
gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros desde la proyección de los 
conductores eléctricos más externos, considerando su desviación máxima producida 
por el viento según la normativa sectorial vigente. Además, en una faja de 5 metros 
desde el linde de la infraestructura no podrá haber árboles de las especies señaladas 
en la disposición adicional tercera de la presente Ley.

La gestión de la biomasa incluirá la retirada de esta por parte de la persona 
responsable regulada en el artículo 21 ter de la presente ley, sin perjuicio de la 
facultad del propietario del terreno afectado de proceder a su retirada. A estos 
efectos, la persona responsable habrá de remitir al tablón de edictos del 
ayuntamiento un anuncio, con quince días de antelación a las operaciones de gestión 
de la biomasa, a los efectos de que los propietarios de los terrenos puedan 
ejecutarlas previamente, en caso de estar interesados. Transcurrido dicho plazo, la 
persona responsable estará obligada a la realización de la gestión de la biomasa.

d) En las conducciones de transporte del gas natural deberá gestionarse la 
biomasa en una faja de 1 metro y medio a cada lado de su eje.»

Diecisiete. El artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 21.  Redes secundarias de fajas de gestión de biomasa.
1. En los espacios previamente definidos como redes secundarias de fajas de 

gestión de biomasa en los planes municipales de prevención y defensa contra los 
incendios forestales, será obligatorio para las personas responsables, en los 
términos establecidos en el artículo 21 ter de la presente Ley, gestionar la biomasa 
vegetal en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y 
urbanizable delimitado, así como alrededor de edificaciones, viviendas aisladas y 
urbanizaciones, depósitos de basura, parques e instalaciones industriales, ubicadas 
a menos de 400 metros del monte, de acuerdo con los criterios para la gestión de 
biomasa estipulados en la presente Ley y en su normativa de desarrollo. Además, en 
los primeros 30 metros no podrá haber las especies señaladas en la disposición 
adicional tercera de la presente Ley. Las distancias se medirán desde el límite del 
suelo urbano o núcleo rural, en su caso. Las distancias en el caso de edificaciones, 
viviendas aisladas o urbanizaciones se medirán desde el paramento de las mismas. 
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En caso de depósitos de basura, parques e instalaciones industriales, se medirán 
desde el límite de las instalaciones.

2. En el caso de cámpines, gasolineras e industrias en las que se desarrollen 
actividades peligrosas con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995, de 2 de enero, 
de protección ambiental de Galicia, y en su normativa de desarrollo, las distancias 
para las especies señaladas en la disposición adicional tercera serán de 50 metros, 
desde el límite de las instalaciones. En el caso de los cámpines, esta distancia se 
medirá desde el cierre perimetral.

3. La gestión de la biomasa y la retirada de especies de la disposición adicional 
tercera en la fajas de protección a que se refiere este artículo, en las edificaciones e 
instalaciones construidas sin licencia municipal o incumpliendo los términos del 
proyecto que obtuviese licencia darán derecho a una indemnización por los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar, así como al lucro cesante, a cargo de las personas 
propietarias de los terrenos edificados y a favor del propietario de las especies 
afectadas.

Asimismo, la gestión de la biomasa será realizada por la persona propietaria de 
los terrenos edificados, para lo cual dispondrá de una servidumbre de paso forzosa 
para acceder a la faja establecida. Este acceso se hará durante el tiempo 
estrictamente necesario para el cometido de gestión de la biomasa, y por el punto 
menos perjudicial o incómodo para los terrenos gravados y, de ser compatible, por el 
más conveniente para el beneficiario.

La retirada de especies arbóreas será realizada por el propietario de las 
mismas.»

Dieciocho. Se añade un nuevo artículo 21 bis, que se redacta de la siguiente manera:

«Artículo 21 bis.  Redes terciarias de fajas de gestión de biomasa.
En los espacios previamente definidos como redes terciarias de fajas de gestión 

de biomasa en los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales del 
distrito, que en todo caso se actualizarán incluyendo las infraestructuras preventivas 
contempladas en los proyectos de ordenación o gestión forestal en el ámbito del 
correspondiente distrito, será obligatorio para las personas responsables, en los 
términos establecidos en el artículo 21 ter de la presente Ley:

a) Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de la superficie de las 
infraestructuras de uso público o áreas recreativas, así como en una franja perimetral 
de 50 metros.

b) Gestionar la biomasa vegetal en la totalidad de las parcelas que se encuentren 
dentro de una franja circundante de 50 metros alrededor de zonas forestales de alto 
valor, específicamente declaradas por orden de la consejería competente en materia 
forestal, con arreglo a lo previsto en los criterios para la gestión de biomasa definidos 
en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

c) En las vías y caminos forestales, la gestión de la biomasa vegetal se hará, en 
el estrato arbustivo y subarbustivo, en la plataforma de rodadura del camino y en los 
2 metros desde la arista exterior de la vía o camino.

d) En el resto de infraestructuras de prevención y defensa contra los incendios 
forestales (cortafuegos, fajas auxiliares de pista, desbroces, áreas cortafuegos y 
otras infraestructuras de prevención y defensa contra incendios forestales), la gestión 
de la biomasa vegetal se hará de acuerdo con el planeamiento de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de los distritos, debiendo contemplarse en los 
instrumentos de ordenación o gestión forestal.»

Diecinueve. Se añade un nuevo artículo 21 ter, que se redacta de la siguiente manera:

«Artículo 21 ter.  Personas responsables.
1. A los efectos de lo establecido en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis, se 

entenderá por personas responsables a las personas titulares del derecho de 
aprovechamiento sobre los terrenos forestales y los terrenos ubicados en las zonas 
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de influencia forestal en los que ostenten sus derechos para los supuestos de los 
artículos 21 y 21 bis, así como las administraciones, entidades o sociedades que 
tuvieran encomendada la competencia sobre la gestión, o cedida esta en virtud de 
alguna de las formas previstas legalmente, de las vías de comunicación y líneas de 
transporte de energía eléctrica para los supuestos referidos en el artículo 20 bis y el 
apartado b) del artículo 21 bis, en su caso.

2. En suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable delimitado, se aplicarán 
subsidiariamente los criterios establecidos en los artículos 20 bis, 21, 21 ter, 22 y 23, 
salvo aprobación específica de ordenanza municipal o en defecto de la misma, que 
podrá elaborarse de conformidad con el artículo 16 de la presente Ley.»

Veinte. El artículo 22 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 22.  Procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes 
de fajas.

1. Las personas físicas o jurídicas responsables, según lo dispuesto en el artículo 
21 ter, procederán a la ejecución de la gestión de la biomasa en el ámbito de las 
redes de fajas de gestión de biomasa antes del 30 de junio de cada año y con arreglo 
a los criterios establecidos por orden de la consejería competente en materia forestal.

2. En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el número anterior, los 
entes locales, en el caso del artículo 21 y en las fajas laterales de las redes viarias de 
su titularidad, así como la consejería competente en materia forestal en los restantes 
casos, podrán notificar, de oficio o a instancia de parte, a las personas responsables 
su obligación de gestión de la biomasa vegetal, advirtiéndoles de la posibilidad de 
ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento y sin perjuicio de la instrucción del 
procedimiento sancionador que correspondiese y de la aplicación de multas 
coercitivas, en su caso.

3. Si en el plazo máximo de quince días naturales los citados titulares no 
acometiesen la gestión de la biomasa, las citadas administraciones públicas, con 
arreglo a las atribuciones competenciales definidas con anterioridad, podrán 
proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión de biomasa, 
repercutiendo los costes a las personas responsables según lo dispuesto en el 
artículo 21 ter.

4. En caso de ejecución subsidiaria, las personas responsables según lo 
dispuesto en el artículo 21 ter están obligadas a facilitar los necesarios accesos a las 
entidades responsables de los trabajos de gestión de la biomasa, que no requerirán 
de ninguna autorización para la ejecución subsidiaria de la gestión de la biomasa en 
las redes de fajas de gestión.

5. No obstante lo anterior, la consejería competente en materia forestal podrá 
proceder a la ejecución directa de trabajos preventivos en las redes de fajas de 
gestión de biomasa establecidas en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis, sin necesidad de 
requerimiento previo, cuando se declarase un incendio forestal que supusiera un 
riesgo inminente para las personas o los bienes.»

Veintiuno. El artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 23.  Nuevas edificaciones en terrenos forestales y zonas de influencia 
forestal y medidas de prevención de incendios forestales en las nuevas 
urbanizaciones.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico habrán de tener en cuenta la 
evaluación de riesgo de incendio forestal, en lo que respecta a la zonificación del 
territorio y a las zonas de alto riesgo de incendio que constan en los planes de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito.

2. Las nuevas instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales y las viviendas vinculadas a estas, así como las nuevas urbanizaciones y 
edificaciones para uso residencial, comercial, industrial o de servicios resultantes de 
la ejecución de planes de ordenación urbanística que afecten a zonas de monte o de 
influencia forestal, y que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana y 
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resulten colindantes con el monte o zonas de influencia forestal, tendrán que cumplir 
con las siguientes medidas de prevención:

a) Asegurar la existencia de una faja perimetral de protección de 30 metros de 
ancho dentro de la misma propiedad, alrededor de la urbanización, edificación o 
instalación, computada desde el límite exterior de la edificación o instalación 
destinada a las personas, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada, 
que en ningún caso contendrá especies de la disposición adicional tercera, con 
arreglo a los criterios que se establecerán mediante orden de la consejería 
competente en materia forestal.

b) En las zonas de alto riesgo de incendio, será necesario adoptar medidas 
especiales de autoprotección pasiva de la edificación o instalación frente a posibles 
fuentes de ignición procedente de incendios forestales.

c) En caso de urbanizaciones y edificaciones para uso industrial deberán 
disponer de manera perimetral de una red de hidrantes homologados para la 
extinción de incendios o, en su defecto, de tomas de agua, de acuerdo con lo que se 
establezca reglamentariamente.

d) Presentar ante la Administración municipal un proyecto técnico de prevención 
y defensa contra incendios forestales que garantice el cumplimiento de lo que 
establece la presente Ley y la normativa que la desarrolle, así como el cumplimiento 
del plan municipal de prevención y defensa contra incendios forestales, en su caso.

3. A partir de la faja perimetral de 30 metros indicada en el apartado a) del punto 
anterior, se establece una franja perimetral de 20 metros de ancho en la que los 
propietarios de los terrenos serán responsables de la realización de las medidas de 
gestión de la biomasa.

4. En caso de incumplimiento de la gestión de la biomasa vegetal, corresponderá 
al ayuntamiento su realización, acudiendo a la ejecución subsidiaria de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 22 de la presente Ley, sin perjuicio de la instrucción del 
correspondiente expediente sancionador.»

Veintidós. El artículo 24 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 24.  Silvicultura preventiva.
1. La silvicultura preventiva contempla el conjunto de acciones en el ámbito de la 

defensa de los montes contra incendios forestales y engloba las medidas aplicadas a 
las masas forestales, matorrales y otras formaciones espontáneas, al nivel de la 
composición específica y de su arreglo estructural, con los objetivos de disminuir el 
peligro de incendio forestal y garantizar la máxima resistencia del territorio a la 
propagación del fuego.

2. Los instrumentos de ordenación o gestión forestal deben explicitar las medidas 
de silvicultura y de la red de infraestructuras de terrenos forestales que garanticen la 
discontinuidad horizontal y vertical de la biomasa forestal, en el ámbito de las 
orientaciones del planeamiento de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de distrito.

3. Reglamentariamente se desarrollarán los criterios para la ordenación 
preventiva del territorio forestal y su aplicación en los instrumentos de ordenación o 
gestión forestal.»

Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 24 bis, que tiene la siguiente redacción:

«Artículo 24 bis.  Depósitos de subproductos forestales.
1. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, solo será permitido el apilado 

en cargadero de subproductos resultantes de corta o extracción forestal tales como 
la biomasa forestal residual, astillas y corcho, siempre que fuera salvaguardada un 
área sin vegetación con un mínimo de 10 metros alrededor.

2. Los depósitos temporales de madera en rollo quedan expresamente excluidos 
de la aplicación de este artículo.»
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Veinticuatro. El artículo 31 queda redactado como sigue:

«Artículo 31.  Limitaciones de acceso, circulación y permanencia por razones de 
riesgo de incendios.

1. Durante la época de peligro alto de incendios forestales, definida en el artículo 
9 de la presente Ley, queda condicionado el acceso, circulación y permanencia de 
personas y bienes en los terrenos forestales incluidos:

a) En las zonas de alto riesgo de incendio referidas en el artículo 11.
b) En las áreas bajo gestión de la Xunta de Galicia señalizadas a tal fin.
c) En las áreas donde exista señalización correspondiente a la limitación de 

actividades.
d) Las condiciones de limitación de acceso y las señalizaciones correspondientes 

incluidas en este apartado para áreas no incluidas en zonas de alto riesgo se 
desarrollarán por orden de la consejería competente en materia forestal.

2. El acceso, circulación y permanencia de personas y bienes en los terrenos y 
condiciones establecidas en el apartado anterior queda condicionado en los 
siguientes términos:

a) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy 
alto o extremo, no estará permitido acceder, circular y permanecer en el interior de 
las áreas referidas en el número anterior, así como en los caminos forestales, 
caminos rurales y otras vías que las atraviesan.

b) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea alto, 
no estará permitido, en el interior de las áreas referidas en el número anterior, 
ejecutar trabajos que supongan la utilización de maquinaria sin los dispositivos 
previstos en el artículo 39.

c) Cuando se verifique que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea 
moderado y alto, todas las personas que circulen en el interior de las áreas referidas 
en el número 1 y en los caminos forestales, caminos rurales y otras vías que las 
atraviesan o delimitan están obligadas a identificarse ante los miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes forestales y agentes facultativos 
medioambientales.

3. Fuera de la época de peligro alto, y desde que se verifique el índice de riesgo 
diario de incendio forestal de niveles muy alto y extremo, no estará permitido 
acceder, circular y permanecer en el interior de las áreas referidas en el número 1, 
así como en los caminos forestales, caminos rurales y otras vías que las atraviesan.

4. Fuera de la época de peligro alto, y desde que se verifique el índice de riesgo 
diario de incendio forestal de niveles moderado y alto, la circulación de personas en 
el interior de las áreas referidas en el número 1 queda sujeta a las medidas referidas 
en el apartado c) del punto 2 de este artículo.

5. En las áreas a que se refiere el apartado b) del número 1 de este artículo el 
acceso queda condicionado, además, a lo señalado por la consejería competente en 
materia de conservación de la naturaleza cuando afectase a espacios naturales 
protegidos.

6. El incumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo será 
sancionado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de montes.»

Veinticinco. El artículo 32 queda redactado como sigue:

«Artículo 32.  Excepciones.
1. Constituyen excepciones a las medidas referidas en los apartados a) y b) del 

número 2 y en el número 3 del artículo 31:
a) El acceso, circulación y permanencia en el interior de las referidas áreas de 

personas residentes, propietarias y productoras forestales y personas que allí ejerzan 
su actividad profesional.
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b) La circulación de personas en el interior de las referidas áreas sin otra 
alternativa de acceso a sus residencias y locales de trabajo.

c) El acceso y permanencia en las áreas recreativas cuando estén debidamente 
equipadas, en los términos de la legislación aplicable.

d) La circulación en autovías y autopistas, itinerarios principales, itinerarios 
complementarios y carreteras de la red estatal y autonómica.

e) La circulación en carreteras de titularidad local para las cuales no existiese 
otra alternativa de circulación con equivalente recorrido.

f) El acceso, circulación y permanencia en el interior de las referidas áreas de 
autoridades y personal dependiente de las administraciones con competencias en 
materia forestal, de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las distintas 
administraciones y de autoridades, fuerzas armadas y personal de protección civil y 
emergencias en el ejercicio de sus competencias.

g) El acceso, circulación y permanencia en el interior de las referidas áreas de 
personal militar en misión intrínsecamente militar.

h) El acceso, circulación y permanencia en las fincas rústicas de régimen 
cinegético especial para aquellos cazadores socios de las sociedades gestoras de 
las mismas que participen en actividades cinegéticas autorizadas.

i) El acceso y permanencia de personas debidamente acreditadas que 
desarrollen o participen en actividades recreativas, deportivas o turísticas 
expresamente autorizadas por la consejería competente en materia forestal.

2. Lo dispuesto en el artículo 31 no se aplica, en ningún caso:
a) A las áreas urbanas y áreas industriales.
b) A los accesos habilitados a tal efecto a las playas fluviales y marítimas.
c) A los medios de prevención, vigilancia, detección y extinción de los incendios 

forestales.
d) A la ejecución de obras de interés público, con tal reconocimiento, bajo la 

responsabilidad del adjudicatario de las mismas.
e) A la circulación de vehículos prioritarios cuando estuvieran en marcha de 

urgencia.
f) A las áreas bajo jurisdicción militar.»

Veintiséis. El artículo 33 queda redactado como sigue:

«Artículo 33.  Uso del fuego.
Como medida preventiva, se prohíbe el uso del fuego en los terrenos agrícolas, 

terrenos forestales y zonas de influencia forestal definidas en el artículo 2 de la 
presente ley, salvo para las actividades y en las condiciones, periodos o zonas 
autorizadas por la consejería competente en materia forestal en los términos de la 
presente Ley y de lo que establezca su normativa de desarrollo».

Veintisiete. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 34.  Comunicaciones y autorizaciones de quemas de restos agrícolas y 
forestales.

1. La quema de restos agrícolas apilados en terrenos agrícolas y en aquellos 
terrenos ubicados en las zonas de influencia forestal será comunicada previamente, 
con carácter obligatorio, a la consejería competente en materia forestal, en los 
términos que se fijen reglamentariamente. Queda prohibida la quema de restos 
agrícolas y de actividades de jardinería en terrenos forestales.

2. La quema de restos forestales apilados en terrenos agrícolas, forestales o en 
aquellos ubicados en las zonas de influencia forestal habrá de contar con 
autorización preceptiva de la consejería competente en materia forestal, en los 
términos que se fijen reglamentariamente. En todo caso, para la concesión de la 
autorización de quema de restos forestales se tendrán en cuenta los riesgos y la 
superficie que se solicita quemar.»
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Veintiocho. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 35 y se añade un nuevo 
apartado 6 en dicho artículo, que quedan redactados de la siguiente manera:

«2. La realización de quemas controladas en terrenos agrícolas y forestales y 
zonas de influencia forestal solo será permitida, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, previa autorización expresa y con la presencia de personal 
técnico autorizado para la gestión de quemas controladas y con equipos de extinción 
de incendios. Las autorizaciones a que se refiere este apartado serán otorgadas por 
la consejería competente en materia forestal.»

«4. La realización de quemas controladas solo estará permitida fuera de la época 
de peligro alto y cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea bajo o 
moderado.»

«6. Asimismo, en caso de que las quemas controladas se desarrollasen en 
terrenos calificados como espacios naturales protegidos, según la normativa sectorial 
de aplicación, será necesario el informe previo de la consejería competente en 
materia de conservación de la naturaleza.»

Veintinueve. Se modifica el apartado a) del número 1 y los números 2, 3, 4 y 5 del 
artículo 36, pasando el número 4 a ser el número 6. Los números 1.a), 2, 3, 4 y 5 quedan 
redactados de la siguiente manera:

«1. En las zonas agrícolas, forestales y en las de influencia forestal, durante la 
época de peligro alto, queda prohibido:

a) Realizar hogueras para recreo u ocio y para la preparación de alimentos, así 
como utilizar equipamientos de quema y combustión destinados a la iluminación o 
elaboración de alimentos».

«2. En las zonas agrícolas, forestales y en las de influencia forestal, fuera de la 
época de peligro alto y desde que se verifique el índice de riesgo diario de incendio 
forestal de niveles muy alto y extremo, se mantendrán las restricciones referidas en 
el número anterior.»

«3. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado a) del número 1 y en el número 
anterior la preparación de alimentos en espacios no incluidos en zonas de alto riesgo 
de incendio siempre que fuese realizada en las áreas expresamente previstas al 
efecto, como son las áreas recreativas y otras cuando estén debidamente 
identificadas y contasen con infraestructuras adecuadas a tal fin.»

«4. Excepcionalmente, la consejería con competencias en materia forestal podrá 
autorizar áreas recreativas incluidas en zonas de alto riesgo de incendio en las 
cuales puedan prepararse alimentos, siempre que contasen con los requisitos, 
instalaciones y equipamientos específicos que se señalen reglamentariamente.»

«5. Se exceptúa asimismo de lo dispuesto en el apartado a) del número 1 y en el 
número anterior el uso de fuego en las fiestas locales o de arraigada tradición 
popular, que requerirá autorización previa del ayuntamiento, en la cual figurarán, en 
todo caso, las medidas de seguridad y prevención de incendios forestales.»

Treinta. Se modifican los números 1, 4 y 5 del artículo 37, que quedan redactados de la 
siguiente manera:

«1. En todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal, durante la 
época de peligro alto, los artefactos que lleven aparejado el uso del fuego, así como 
la utilización de fuegos de artificio, el lanzamiento de globos y otros artefactos 
pirotécnicos, que en todos los casos estén relacionados con la celebración de fiestas 
locales o de arraigada tradición cultural, están sujetos a la autorización previa del 
respectivo ayuntamiento, que incluirá las medidas específicas de seguridad y 
prevención adecuadas. El ayuntamiento comunicará las autorizaciones al distrito 
forestal correspondiente a su ámbito territorial con cuarenta y ocho horas de 
antelación como mínimo.

En caso de que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea extremo, el 
ayuntamiento no podrá autorizar la utilización de artefactos que lleven aparejado el 
uso del fuego, fuegos de artificio, globos y artefactos pirotécnicos. En los casos de 
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que el índice de riesgo diario de incendio forestal sea extremo el día de la 
celebración, se entenderán revocadas las autorizaciones emitidas con anterioridad.

Los lanzamientos de fuegos de artificio o artefactos pirotécnicos en los terrenos 
forestales y zonas de influencia forestal solo podrán ser realizados por personal 
autorizado de las empresas que figuren en el registro sectorial de esta actividad. Los 
fuegos de artificio y artefactos pirotécnicos habrán de emplear materiales ignífugos, o 
bien ignifugados.

La autorización otorgada no eximirá en caso alguno de las responsabilidades por 
daños y perjuicios a que hubiera lugar en caso de que concurriese negligencia o 
imprudencia.»

«4. Fuera de la época de peligro alto y desde que se verifique el índice de riesgo 
diario de incendio forestal de nivel extremo, se mantienen las restricciones referidas 
en el número 1 de este artículo.»

«5. Fuera de la época de peligro alto y desde que se verifique el índice de riesgo 
diario de incendio forestal de niveles alto, muy alto y extremo, se mantienen las 
restricciones referidas en los números 2 y 3 de este artículo.»

Treinta y uno. Se modifica la denominación del capítulo I del título VI, que queda 
redactado de la siguiente manera:

«CAPÍTULO I
Cambios de actividad en terrenos quemados.»

Treinta y dos. Se modifica el artículo 40, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 40.  Cambios de actividad de forestal a agrícola.
1. Con carácter general, el cambio de actividad de forestal a agrícola se regirá 

por lo dispuesto en la Ley de montes de Galicia.
2. En caso de que se produjese un incendio forestal, no se autorizará el cambio 

de actividad de forestal a agrícola o pastizal desde la fecha en que se produjese el 
incendio forestal hasta el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se 
cumplieran dos años del mismo. Solamente de forma excepcional, y en atención a 
las circunstancias especiales que se determinen reglamentariamente, en los términos 
previstos en el artículo 50.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 
podrá autorizarse dicho cambio de actividad.»

Treinta y tres. Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 42.  Aprovechamiento de madera quemada.
Los aprovechamientos de madera quemada, con independencia de la especie 

forestal, requerirán la autorización previa del órgano inferior competente por razón 
del territorio de la consejería competente en materia forestal. Se desarrollarán 
reglamentariamente las condiciones para la autorización del aprovechamiento de la 
madera quemada por incendios forestales.»

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 43, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 43.  Limitaciones al pastoreo.
1. Con carácter general, se prohíbe el pastoreo en todos los terrenos forestales 

que resultasen afectados por incendios forestales, en un plazo mínimo a contar 
desde la fecha en que se produjese el incendio hasta el 31 de diciembre posterior a 
la fecha en la que se cumpliesen dos años del mismo y hasta que las adecuadas 
condiciones de restauración de la masa arbolada, en su caso, lo permitan. En este 
caso, se precisará de autorización administrativa, en los términos que se establezcan 
al efecto.

2. Reglamentariamente podrán contemplarse excepciones a la prohibición 
establecida en el apartado anterior, basadas en la acreditación de pérdidas de difícil 
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reparación por la prohibición al pastoreo o en la inexistencia de alternativas al 
pastoreo en las áreas afectadas por incendios forestales dentro de la misma 
demarcación forestal, salvo que se trate de superficies arboladas quemadas, o 
superficies de parroquias incluidas en zonas declaradas como de alto riesgo donde, 
por el número de incendios forestales reiterados o por su gran virulencia, precisasen 
medidas extraordinarias de prevención de incendios y de protección de los montes 
frente a los impactos producidos por los mismos.»

Treinta y cinco. Se modifica el artículo 44, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 44.  Limitaciones a la actividad cinegética.
1. Los aprovechamientos y la repoblación cinegética en terrenos quemados 

quedan prohibidos durante un periodo a contar desde la fecha en que se produjese el 
incendio hasta el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se cumpliesen tres 
años del mismo, salvo autorización expresa del órgano competente en materia 
cinegética, previo informe favorable de la consejería competente en materia forestal.

2. La falta de esta autorización, o la realización de la actividad en condiciones 
distintas a las autorizadas, se sancionará con arreglo a lo dispuesto en la legislación 
gallega en materia cinegética.»

Treinta y seis. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 46, añadiéndose un 
apartado 6, que quedan redactados de la siguiente manera:

«4. Los puestos de vigilancia se instalarán según criterios de prioridad fundados 
en el grado de riesgo de incendio forestal, valor del patrimonio a defender y 
visibilidad, siendo dotados del equipamiento tecnológico adecuado a sus funciones.

5. La instalación de cualquier equipamiento de comunicación radioeléctrica que 
pueda interferir en la calidad de las comunicaciones de la red de radio de los 
servicios de prevención y defensa contra los incendios forestales requerirá de 
informe previo favorable de la consejería competente en materia forestal.

6. Cualquier plantación que se realice en el espacio de 50 metros alrededor de 
un puesto de vigía requerirá igualmente de informe previo favorable de la consejería 
competente en materia forestal.»

Treinta y siete. Se modifican el título y los números 1, 2, 3, 6 y 8, añadiéndose un 
apartado d) en el número 4 y un nuevo número 9 al artículo 48:

«Artículo 48.  Extinción, finalización, vigilancia e investigación de incendios 
forestales.

1. Toda persona que observase la existencia o el comienzo de un incendio está 
obligada a comunicarlo a los servicios de prevención y defensa contra los incendios 
forestales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a los servicios de 
protección civil de la forma más rápida posible y, en su caso, colaborar, dentro de sus 
posibilidades, a la extinción del incendio.»

«2. La dirección técnica de extinción se realizará por personal técnico 
dependiente de la consejería competente en materia forestal. Las operaciones de 
extinción de los incendios forestales serán realizadas por el personal perteneciente al 
Servicio de Defensa contra Incendios Forestales, por el personal dependiente de los 
servicios de protección civil y por profesionales habilitados al efecto por la consejería 
competente en materia forestal.»

«3. El sistema de extinción de incendios forestales se basará en una estructura 
de base territorial, profesionalizada e integrada, bajo el mando único de la 
administración competente en materia forestal, a través de los órganos que se 
especifiquen en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia (Pladiga).»

«4. Pueden participar en las operaciones de extinción y finalización de incendios 
forestales, bajo el mando único operativo dependiente de la consejería competente 
en materia forestal:
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d) El personal dependiente de los servicios de protección civil, de los grupos 
locales de pronto auxilio y de otros vinculados a protección civil.»

«6. En situaciones de emergencia, cuando para la extinción de un incendio 
forestal fuera preciso, la persona directora o responsable técnica de las tareas de 
extinción podrá movilizar los medios públicos y privados para actuar en la extinción 
de acuerdo con un plan de operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando fuese 
necesario y aunque no pudiera contarse con la autorización de las personas titulares 
respectivas, la entrada de equipos y medios en fincas forestales, agrícolas o 
ganaderas, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o 
cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema 
anticipada mediante contrafuego en las zonas que se estimase, dentro de una 
normal previsión, que pueden ser consumidas por el incendio.»

«8. Tras la finalización de un incendio forestal, se procederá, en función de los 
medios disponibles, a la investigación de causas, al objeto de establecer las 
circunstancias en que se produjo e identificar y sancionar a la persona responsable 
de su autoría. La investigación debe servir también para establecer las medidas 
preventivas para evitar los incendios. Esta investigación, sin perjuicio de las 
competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, será realizada por 
técnicos de los servicios de prevención y defensa contra incendios forestales y 
técnicos pertenecientes a los distritos forestales, agentes forestales o agentes 
facultativos medioambientales especializados o las brigadas de investigación de 
incendios forestales, siguiendo los protocolos oficiales y los procedimientos técnicos 
establecidos por la consejería competente en materia forestal.»

«9. La inclusión en el registro cartográfico e informático de superficies quemadas, 
contemplado en el artículo 4.2 de la presente Ley, tendrá efectos de reconocimiento 
oficial del incendio.»

Treinta y ocho. Se modifican los apartados 1), 3), 4), 7), 9) y 10) del número 2 del 
artículo 50, añadiéndose dos nuevos apartados, 12) y 13), que quedan redactados de la 
siguiente manera:

«1) El incumplimiento de la obligación de gestionar la biomasa con arreglo a lo 
previsto en alguno de los artículos 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 22 y 23 o en la 
disposición transitoria tercera de la presente Ley.»

«3) El incumplimiento de las medidas de prevención para las nuevas 
edificaciones en zonas forestales y de influencia forestal, en los términos del artículo 
23.2.»

«4) La ejecución de medidas de silvicultura preventiva vulnerando lo dispuesto en 
la presente Ley y en su normativa de desarrollo.»

«7) El depósito de productos forestales y productos inflamables en condiciones 
distintas de las previstas en el artículo 24 bis de la presente Ley.»

«9) El cambio de actividad sin obtener la autorización prevista en el artículo 40 o 
en condiciones distintas a las autorizadas.»

«10) La práctica del pastoreo en los terrenos forestales que resultasen afectados 
por incendios forestales vulnerando lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ley o 
incumpliendo la autorización prevista en el mismo.»

«12) Repoblaciones realizadas a menos de 50 metros alrededor de un puesto de 
vigía sin informe favorable de la consejería competente en materia forestal.»

«13) Acampadas fuera de las zonas delimitadas a tal fin.»
Treinta y nueve. Se modifica el apartado b) del número 1 del artículo 51, que queda 

redactado de la siguiente manera:
«b) La conducta tipificada en el número 2.8 del artículo 50 de la presente Ley 

cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea extremo.»
Cuarenta. Se modifican los apartados b), d) y e) del número 2 del artículo 51, 

introduciéndose un nuevo apartado h) en el número 2 del artículo 51, que quedan 
redactados como sigue:
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«b) Las conductas tipificadas en el número 2.8 del artículo 50 de la presente Ley, 
cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal sea muy alto.»

«d) La conducta tipificada en el número 2.7 del artículo 50.»
«e) La conducta descrita en el número 2.4 del artículo 50, cuando las medidas de 

silvicultura se realizasen en terrenos incluidos en las redes secundarias de fajas de 
gestión de biomasa.»

«h) La conducta tipificada en el apartado k) del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de montes, cuando el índice de riesgo diario de incendio forestal 
sea muy alto o extremo.»

Cuarenta y uno. Se modifica el número 1 del artículo 52, que queda redactado de la 
siguiente manera:

«1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las 
asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración, además de los 
criterios establecidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los 
siguientes, que habrán de ser debidamente motivados en la instrucción del 
expediente sancionador:

a) La superficie afectada y el valor atribuido a cada tipo de cobertura vegetal.
b) La adopción inmediata y eficaz de medidas tendentes a disminuir el daño o 

perjuicio ocasionado.
c) La falta de acompañamiento técnico adecuado en la realización de quemas 

controladas, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.3 de la presente Ley.
d) La diferente consideración de la época de peligro, zonas de riesgo e índice de 

riesgo diario de incendio forestal, en la fecha de la comisión de la infracción, según lo 
dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la presente Ley.

e) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o 
infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento.

f) La intencionalidad.
g) La situación de riesgo generado para las personas o los bienes.
h) El ánimo de lucro.
i) Los perjuicios causados y la irreversibilidad de los mismos.
j) La trascendencia social, medioambiental o paisajística.
k) La agrupación u organización para cometer la infracción.
l) Que la infracción fuera cometida en zona quemada o declarada como de 

especial riesgo de incendios.
m) La reincidencia en la comisión de una infracción de las contempladas en la 

presente ley en el último año. El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que adquiriese firmeza la resolución en vía administrativa.»

Cuarenta y dos. Se añade un nuevo artículo 53 bis, que se redacta como sigue:

«Artículo 53 bis.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procediesen a la reparación o indemnización, de acuerdo 

con lo establecido en la presente Ley, y una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento correspondiente, la persona instructora del procedimiento u órgano 
encargado de la resolución podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la 
ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean 
suficientes para cumplir lo ordenado, no superando la cuantía de cada una de dichas 
multas el 20 % de la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución subsidiaria de la reparación ordenada será a costa del infractor.»
Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 54, que queda redactado como sigue:

«Artículo 54.  Competencia sancionadora.
1. Será competente para incoar el procedimiento sancionador para las 

infracciones cometidas en terrenos agrícolas, forestales y de influencia forestal la 
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persona titular de la jefatura territorial de la consejería con competencias en materia 
forestal por razón del territorio en el que se cometió la infracción o de aquel con 
mayor superficie afectada.

2. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores 
por infracciones tipificadas en la presente Ley e incoados en el ámbito de la 
consejería con competencia en materia forestal:

a) La persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en 
materia forestal, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones 
leves.

b) El órgano competente en materia forestal, para la imposición de sanciones por 
la comisión de infracciones graves.

c) La persona titular de la consejería que tenga asignada la competencia en 
materia forestal, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy 
graves.

3. La incoación del procedimiento sancionador en aplicación de la presente ley, 
por ausencia de ordenanzas municipales al respecto, para las infracciones cometidas 
en terrenos urbanos, de núcleo rural y urbanizables delimitados será competencia de 
la respectiva administración local, correspondiendo la resolución de los expedientes 
por la comisión de infracciones leves y graves a la persona titular de la alcaldía y la 
de los expedientes por la comisión de infracciones muy graves al pleno del 
ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 ter.2 de la presente 
Ley.»

Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 55, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 55.  Plazo de resolución.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 

procedimiento será de nueve meses, a contar desde la fecha de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, que se corresponde con la fecha del 
acuerdo de incoación. Habiendo transcurrido este plazo sin que se notificara la 
resolución, se producirá la caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones, 
sin perjuicio de la obligación de dictar la correspondiente resolución.

2. En caso de que el procedimiento se suspendiese o paralizase por causas 
imputables al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.

3. De conformidad con lo dispuesto por la legislación básica del procedimiento 
administrativo, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de la 
persona instructora, puede acordar, mediante resolución motivada, una ampliación 
del plazo de aplicación que no exceda de la mitad del plazo inicialmente establecido. 
Dicha resolución debe ser notificada a la persona interesada antes del vencimiento 
del plazo de caducidad contemplado en la presente Ley.

4. La caducidad del procedimiento no produce por sí misma la prescripción de la 
infracción. No obstante lo anterior, los procedimientos caducados no interrumpirán el 
plazo de prescripción.»

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 58, que queda redactado de la 
siguiente manera:

«2. Tendrán preferencia en la asignación de incentivos aquellos titulares de 
terrenos forestales que tuvieran suscrito un seguro forestal o dispusiesen de 
instrumentos de ordenación o gestión forestal, debidamente aprobados de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente Ley, y los propietarios que tuvieran un seguro de 
incendios.»

Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 59, que queda redactado de la siguiente manera:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 48  Ley de montes de Galicia

– 699 –



«Artículo 59.  Colaboración con las entidades locales.
1. La Xunta de Galicia colaborará con las entidades locales para la prevención y 

extinción de incendios, bien a través de medios propios bien por medio de 
mecanismos de apoyo económico.

2. La Xunta de Galicia incluirá en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma dotaciones económicas para la celebración de convenios de colaboración 
con los ayuntamientos para la redacción de los planes municipales de prevención y 
defensa contra incendios forestales en los términos establecidos en el artículo 16 y 
para la realización de trabajos preventivos en las vías y montes de titularidad 
municipal y en la gestión de la biomasa de las parcelas de propietario desconocido, 
determinadas en análisis de la propiedad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16.2, y a fin de que puedan tener recursos para ejercer las competencias 
contempladas en la misma con arreglo al artículo 331.1 de la Ley 5/1997, de 5 de 
agosto, de Administración local de Galicia.»

Cuarenta y siete. Se suprime el número 3 de la disposición adicional segunda.
Cuarenta y ocho. Se modifica el número 2 de la disposición adicional tercera, que queda 

redactado como sigue:
«2. En todo caso, podrán conservarse árboles de las especies señaladas en el 

apartado anterior en cualquier clase de terrenos incluidos en las redes primarias y 
secundarias de gestión de biomasa en caso de tratarse de árboles singulares, o 
aquellos que cumplan funciones ornamentales o se encuentren aislados y no 
supusieran un riesgo para la propagación de incendios forestales.»

Cuarenta y nueve. Se incluye una nueva disposición adicional quinta.

«Disposición adicional quinta.  
Las referencias a la Consejería de Medio Ambiente contenidas en los 

artículos 3.2, número 2; 15.4, número 2; 15.8, 31.5, 34.2 y disposición adicional 
primera de la presente Ley se entenderán hechas a la consejería competente en 
materia de conservación de la naturaleza.»

Cincuenta. Se modifica la disposición transitoria tercera, que queda redactada de la 
siguiente manera:

«Disposición transitoria tercera.  
1. En tanto no se definan las redes secundarias de fajas de gestión de la 

biomasa en los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios 
forestales, serán de directa aplicación las obligaciones derivadas de lo dispuesto en 
el artículo 21.

2. En tanto no se definan las redes primarias y terciarias de fajas de gestión de la 
biomasa, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, en el Plan de defensa contra 
los incendios forestales de distrito, serán de directa aplicación las obligaciones 
derivadas de lo dispuesto en los artículos 20 bis y 21 bis, salvo la obligación 
contemplada en el apartado d) del artículo 20 bis, para cuyo cumplimiento las 
personas responsables dispondrán del plazo de un año para adaptarse a lo 
dispuesto en la misma.»

Cincuenta y uno. Se modifica la disposición transitoria cuarta, que queda redactada 
como sigue:

«Disposición transitoria cuarta.  
1. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito 

habrá de adaptarse a lo dispuesto en la presente Ley en el plazo de dieciocho meses 
desde su entrada en vigor.
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2. Los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios 
forestales habrán de adaptarse a lo dispuesto en la presente Ley en un plazo de 
cinco años desde su entrada en vigor.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes 
vecinales en mano común.

Se modifica el artículo 25 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en 
mano común, que queda redactado como sigue:

«La consejería competente en materia de montes dará a los montes vecinales en 
mano común carácter preferente en sus actuaciones de fomento y mejora de la 
producción agraria y en la concesión de ayudas económicas para las mismas 
finalidades. Además, desempeñará las siguientes funciones:

a) Velar por su conservación e integridad.
b) Asesorar técnicamente a las comunidades vecinales en la redacción de los 

instrumentos de ordenación o gestión forestal.
c) Vigilar por el cumplimiento de la ejecución de los planes de mejora que se 

citan en los artículos 28 y 29.
d) Celebrar contratos temporales de gestión pública con las comunidades 

vecinales dirigidos a una gestión sostenible del monte, en los casos y formas 
desarrolladas normativamente.

e) Impulsar y promover el aprovechamiento cooperativo del monte.
f) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, aplicando las 

medidas correctoras y sancionadoras que legalmente se establezcan.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, 
precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.

1. Se modifica la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones 
reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, y concretamente el cuadro incluido en el 
subapartado 01 del apartado 36 del anexo 2, modificando las tarifas correspondientes al 
grupo de «Ovino, caprino y otros rumiantes», que quedan redactadas como sigue:

«Ovino, caprino y otros rumiantes:
– Animales de 12 o más kg/canal: 0,025411.
– Animales de menos de 12 kg/canal: 0,010291.»

2. Dicha modificación será de aplicación a los hechos imponibles acaecidos desde el 1 
de enero del año 2012.

3. Los ingresos efectuados por los contribuyentes por la tarifa anterior correspondientes 
a los hechos imponibles acaecidos en el año 2012 y que se hubiesen realizado con arreglo a 
los tipos de la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, serán 
ajustados de acuerdo con los tipos del punto 1 anterior, mediante, en su caso, la devolución 
de oficio de los importes que procediesen.

Disposición final cuarta.  De la modificación de los anexos.
Se faculta a la consejería competente en materia de montes para la modificación de los 

anexos de la presente ley, oído el Consejo Forestal de Galicia, cuando dicha modificación se 
derivase de aspectos relacionados con la protección y ordenación de los recursos forestales 
o la mejora en la prevención y defensa contra los incendios forestales así lo aconsejase.

Disposición final quinta.  Habilitación normativa.
Se faculta al Consello de la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley, oído el Consejo Forestal de 
Galicia.
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Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Galicia».

Téngase en cuenta que los anexos podrán ser modificados por la consejería competente en 
materia de montes mediante disposición publicada únicamente en el "Diario Oficial de Galicia", 
según se establece en la disposición final 4 de la presente Ley.

ANEXO I
– Coníferas:
Pino silvestre: Pinus sylvestris L.
Tejo: Taxus baccata L.
– Frondosas:
Aliso: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Arce: Acer pseudoplatanus L.
Abedul: Betula sp.
Fresno: Fraxinus excelsior L.
Fresno de hoja estrecha: Fraxinus angustifolia Vahl.
Castaño: Castanea sativa Mill.
Castaño híbrido: Castanea x híbrida (resistente tinta).
Cerezo: Prunus aviun L.
Roble: Quercus robur L.
Rebollo: Quercus pyrenaica Will.
Alcornoque: Quercus suber L.
Roble albar: Quercus petraea (Matts) Liebl.
Encina: Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.
Quercus rotundifolia Lam.
Avellano: Corylus avellana L.
Haya: Fagus sylvatica L.
Olmo: Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Miller.
Laurel: Laurus nobilis L.
Mostajo: Sorbus aria L.
Serbal de los cazadores: Sorbus aucuparia L.
Nogal: Juglans regia L.
Madroño: Arbutus unedo L.

ANEXO II
Distancias mínimas que deben respetar las nuevas repoblaciones forestales

a) Con parcelas forestales: 2 metros.
b) Con terrenos ubicados en suelo rústico de especial protección agropecuaria: 10 

metros para especies de frondosas incluidas en el anexo I y 10 metros para el resto.
c) Con zonas dedicadas a labradío, cultivo o prados no clasificados de especial 

protección agropecuaria: 4 metros cando se empleen las especies frondosas del anexo I 
y 10 metros en el resto de especies.

d) Desde el límite del dominio público de las vías (autopistas, autovías, corredores, vías 
rápidas y carreteras convencionales) o ferrocarril: 2 metros cuando se empleen las especies 
frondosas del anexo I y 10 metros en el resto de especies.

e) Con pistas, asfaltadas o no, de al menos 5 metros de ancho y que cuenten con al 
menos una cuneta: 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I; en el 
resto de especies, 4 metros en general; y 6 metros en los ayuntamientos declarados como 
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zona de alto riesgo, a contar desde el límite exterior de los movimientos de tierra de la obra 
de construcción de la misma.

f) Desde la proyección del conductor más externo, considerando su desviación máxima 
producida por el viento según la normativa aplicable a cada caso, de la infraestructura 
eléctrica: 5 metros para todas las especies.

g) Con canales fluviales de más de 2 metros de ancho: 5 metros cuando se empleen 
las especies de frondosas del anexo I y 15 metros en el resto de especies, a contar desde el 
dominio público. No será de aplicación en actuaciones de recuperación ambiental.

h) Con edificaciones, urbanizaciones, basureros, parques e instalaciones industriales 
ubicadas a menos de 400 metros del monte o fuera de suelo urbano y de núcleo rural y con 
viviendas aisladas en suelo rústico independientemente de su distancia al monte: 15 metros 
cuando se empleen las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de 
especies.

i) Con suelo urbano, suelo de núcleo rural y suelo urbanizable: 2 metros cuando se 
empleen las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de especies.

j) Con cámpines, gasolineras e industrias o instalaciones preexistentes en que se 
desarrollen actividades peligrosas con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995, de 2 de 
enero, de protección ambiental de Galicia, o en su normativa de desarrollo: 15 metros para 
especies de frondosas del anexo 1 y 50 metros para el resto de especies.
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§ 49

Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial 
agraria de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 131, de 14 de julio de 2015

«BOE» núm. 196, de 17 de agosto de 2015
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2015-9230

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El concepto de reforma de las estructuras agrarias, que históricamente se contempla en 

la legislación como un fin en sí mismo y como un conjunto de actuaciones independientes 
del entorno económico y social, ha servido para dotar de infraestructuras y, en cierta medida, 
facilitar la transformación del sector agrario español de cara a lo que hoy es. Sin embargo, 
se trata de un concepto claramente agotado y que no responde a los modelos de desarrollo 
rural vigentes en Europa, que pasan por concebir el medio rural como un todo en el que, sin 
duda, la actividad agraria debe ocupar un lugar principal, pero no único ni independiente. El 
espacio rural se entiende, desde ese nuevo enfoque, como un conjunto de actividades 
relacionadas y equilibradas, en el que las funciones productivas han de convivir en armonía 
con las de defensa del entorno, el paisaje y el patrimonio hacia un objetivo único: la mejora 
de calidad de vida de la población en su medio y, como corolarios, la lucha contra el 
abandono, la mitigación de los efectos del cambio climático, la alimentación sana y de 
calidad, la fijación de la población en el territorio rural y la mejora de los servicios puestos a 
su disposición.

En otro orden de cosas, la diferencia de situaciones entre el campo gallego de los años 
70 del pasado siglo y la actual resulta casi abismal, pasando de una gran cantidad de 
población dedicada a la actividad agraria a una pérdida de explotaciones y trabajo no 
absorbidas por otras actividades en el rural y a una drástica reducción en el número de 
personas trabajadoras y de explotaciones, sin duda hoy mucho más productivas y 
profesionalizadas, pero que no han sido capaces de absorber el excedente de tierras 
derivado de la sustitución de la actividad agraria, asistiéndose a un proceso de abandono de 
tierras agrarias, muchas de ellas con enorme potencial productivo.

La modificación de la estructura territorial es la resultante de todo lo anterior, que se 
manifiesta, entre otros rasgos, por el cambio del paisaje antropogénico tradicional y el 
agravamiento de fenómenos negativos como los incendios o la transmisión de plagas. 
Galicia se encuentra, pues, ante una encrucijada, en la que es preciso aplicar medidas 
políticas y legislativas para combatir los desequilibrios resultantes.

En el campo de la modificación de la estructura de las explotaciones, los instrumentos 
con los que hasta hoy se contaba eran, por una parte, el texto de la Ley de reforma y 
desarrollo agrario, de 12 de enero de 1973, que resulta ser en realidad –y tal como se 
expresa en su preámbulo– una recopilación de todas las normas hasta entonces vigentes 
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sobre estructuras agrarias, algunas de ellas promulgadas en plena posguerra civil. Se trata, 
pues, de una norma claramente preconstitucional y básicamente diseñada para sistemas 
agrarios muy diferentes del gallego, que, ni por espíritu ni por contenido, no es capaz de 
responder adecuadamente a la realidad política y económica ni a los desafíos del siglo XXI 
en Galicia.

Por otra parte, la asunción estatutaria de las competencias plenas en materia de 
desarrollo rural por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, en un intento de adaptación 
de la norma estatal sobre reforma de las estructuras agrarias a las especificidades de la 
situación gallega, hizo surgir primero la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración 
parcelaria para Galicia, y más tarde la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, que la modificaba 
parcialmente.

Aun sin negar el considerable esfuerzo de adaptación y los indudables avances que han 
supuesto ambas leyes, se partía –tanto en el caso gallego como en la mayoría de las 
normas legales de las restantes comunidades autónomas– de un instrumento de difícil 
traslación a nuestra realidad, por lo que su alcance como motor de transformación de las 
estructuras agrarias tenía por fuerza que resultar limitado.

La Comunidad Autónoma de Galicia, consciente de la necesidad de implementar 
instrumentos capaces de garantizar el cumplimiento del objetivo de mejora de la calidad de 
vida en el medio rural, está dotándose de un conjunto de normas jurídicas propias, como la 
Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras, o la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia, que, junto con la presente ley e iniciativas futuras, como la normativa 
sobre el suelo, pretenden constituir un cuerpo jurídico coherente y eficaz de cara a la 
contribución del espacio agrario y sus sistemas productivos a ese objetivo.

De igual manera, el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban 
definitivamente las Directrices de ordenación del territorio en Galicia, establece, en su 
artículo 3.3.12, que la Xunta de Galicia y el conjunto de administraciones públicas, en el 
marco de sus competencias, desarrollarán acciones destinadas a superar la elevada 
fragmentación de la propiedad, reducir y revertir el abandono de las tierras, mejorar las 
condiciones de desarrollo sostenible de actividades agrícolas, ganaderas y forestales y a la 
mitigación y adaptación a los riesgos ambientales, en especial a los incendios forestales, y 
también aquellas tendentes a la mejora y protección ambiental y paisajística. Asimismo, las 
determinaciones 3.3.1, 3.3.8 y 3.3.11 inciden en la integración y coordinación territorial de 
esas actuaciones, en la identificación y actuaciones sobre las zonas de actividad agraria 
preferente y en las actuaciones en materia de gestión de tierras. Con estos objetivos se trata 
de mejorar o habilitar instrumentos en materia de gestión de tierras o reforma de las 
estructuras que posibiliten su agrupación y gestión conjunta, como puede ser el Banco de 
Tierras u otros basados en el fomento de la agrupación o asociación de personas 
propietarias particulares o de los montes vecinales en mancomún para la constitución de 
mancomunidades.

La Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia se estructura así en un 
total de 98 artículos, distribuidos en diez títulos. El título I contempla las disposiciones 
generales y define las diversas figuras que se tratan en el texto legal. El título II está 
dedicado a la regulación de los procesos de reestructuración parcelaria de carácter público, 
cuando el impulso es por parte de la Administración. El título III, a la reestructuración por las 
personas particulares, cuando el impulso se hace por una agrupación generada 
expresamente para llevarla a cabo. El título IV, a la reestructuración mediante permutas, con 
los supuestos de cambio o no en la forma de las parcelas permutadas. El título V contempla 
dos casos sobre procesos especiales para obras públicas y cotos de explotación minera, 
cuya ejecución condiciona la viabilidad de las explotaciones agrarias. Los títulos VI a VIII 
contienen, respectivamente, las disposiciones relativas a las obras inherentes a los procesos 
de reestructuración parcelaria, así como los efectos de los mismos y el régimen de 
financiación y ayudas públicas. El título IX establece las zonas de actuación intensiva, con el 
objetivo de incrementar su sostenibilidad, competitividad y desarrollo rural integral. Y el título 
X, el régimen sancionador.

Como novedades más destacables de este nuevo texto legal, es preciso destacar, en 
primer lugar, el propio concepto de reestructuración parcelaria, que sustituye al ya superado 
de concentración parcelaria, que tenía como objetivo la agregación de las aportaciones de 
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cada persona propietaria en una única finca, el denominado coto redondo, o en el menor 
número de ellas. Al contrario, la reestructuración parcelaria incide en el objetivo de mejora de 
la estructura territorial de las explotaciones, estudiando para cada supuesto las soluciones 
que favorecen su rentabilidad y que resultarán, según los casos, en una única finca uniforme 
o en varias bien diferenciadas. Aun así, los procedimientos de reestructuración parcelaria 
resultan herederos de su correspondiente histórico de concentración parcelaria, 
manteniendo el carácter de procedimiento administrativo especial.

En segundo lugar, el nuevo texto introduce esfuerzos de cara a la simplificación del 
procedimiento, tanto en lo referido a sus fases como al sistema de entrega y tramitación de 
documentación, sin que se vean afectadas las garantías legales de las personas titulares, en 
el convencimiento de que la excesiva duración del procedimiento les supone un grave 
perjuicio y un notable incremento de los costes del proceso.

En tercer lugar, la ley hace una clara apuesta por el apoyo a las explotaciones y 
agrupaciones de carácter agrario, toda vez que los procesos de mejora de la estructura 
territorial suponen considerables inversiones que solo tienen sentido garantizando un retorno 
adecuado de las mismas, no solo en términos económicos y productivos, sino también 
sociales. Parece claro que la rentabilidad de la reestructuración vendrá dada entonces por 
un incremento del valor de la producción y del empleo en la zona de actuación. Y ello solo es 
posible a través del fomento de las iniciativas enfocadas a la mejora productiva de las 
explotaciones agrarias y, en caso de que estas no alcanzasen la dimensión suficiente, de las 
iniciativas de agrupación y aprovechamiento en común de las tierras y el trabajo. En este 
sentido, la ley introduce como objetivos prioritarios la mejora de las condiciones 
estructurales, técnicas y económicas de las explotaciones agrarias gallegas, ya sea respecto 
a las ya existentes o con el apoyo a la formación de nuevas explotaciones y agrupaciones, o, 
en su defecto, la posibilidad de movilización de las tierras improductivas.

Un cuarto aspecto de las novedades introducidas por el presente texto legal es, por un 
lado, la introducción de la figura del Plan de ordenación de fincas de especial vocación 
agraria, contemplado en el título II, y que pretende que el resultado de la reestructuración 
suponga no solo una mejora dimensional de las explotaciones, sino una auténtica 
ordenación de los usos agrarios, de manera que se mejore su viabilidad técnica, económica 
y social. Y, por otro lado, y en el mismo título, es importante la inclusión en las actuaciones 
de reestructuración parcelaria de los terrenos integrados en el perímetro, especialmente los 
suelos de núcleo rural, dado que en la gran mayoría de las parroquias rurales gallegas –y en 
la práctica totalidad de aquellas con marcada vocación agraria– los suelos clasificados como 
de núcleo rural van a mantener, a medio y largo plazo, su vocación ligada a la producción 
agrícola o ganadera. La ley propone unas particularidades en el proceso de reestructuración 
respecto a este tipo de suelos, que permiten su ordenación sin afectar a una eventual y 
posterior puesta en marcha de procesos de ordenación urbanística.

Como quinto punto novedoso, es necesario hacer referencia a la introducción de nuevas 
formas de participación de los afectados por la reestructuración de la propiedad en sus 
diversas formas, al surgir, vinculada a la junta local de zona y al grupo auxiliar de trabajo, la 
figura de la junta de titulares, así como nuevos mecanismos de consulta directa a los 
afectados en los casos de la evaluación de prioridades mediante un procedimiento objetivo 
de evaluación previa de las zonas, el estudio previo de iniciación y el Plan de ordenación de 
fincas de especial vocación agraria.

Es preciso destacar, asimismo, que el presente texto legal fomenta, por un lado, la 
coordinación de las actuaciones públicas, por medio de la creación de la figura del comité 
técnico asesor de reestructuración parcelaria, encargado de la coordinación entre los 
diferentes órganos administrativos afectados en todos aquellos temas relativos a las 
actuaciones de reestructuración, y la creación del comité de asesoramiento en las zonas de 
actuación intensiva. Por otro lado, establece un control económico de las inversiones a 
través de mecanismos de estimación previa de los costes del proceso y de evaluación 
posterior del coste directo e indirecto una vez finalizado el mismo.

Otra novedad destacable se encuentra en la relevancia que se otorga, al estimarse como 
prioritaria, a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la protección del entorno y 
el medio ambiente, que se concreta en figuras como la ejecución específica de procesos de 
reestructuración por causas medioambientales, la introducción de criterios de conservación 
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de la red actual de caminos y la reserva de terrenos para actuaciones relativas a la 
aplicación de medidas de corrección de impactos ambientales.

Además, el texto legal hace especial hincapié en la movilización de las tierras agrarias 
en manifiesto estado de abandono mediante la declaración como perímetros abandonados 
de un conjunto de fincas con vocación agraria, cuando pudieran suponer riesgo de incendios 
forestales o sean objeto de incendios con el consiguiente peligro para las áreas habitadas 
cercanas a las zonas quemadas, o cando existiese demanda de tierra por parte de 
explotaciones agrarias ya existentes en esas zonas o para nuevas iniciativas de 
explotaciones agrarias. Ello es especialmente importante en las zonas de concentración 
parcelaria –y en las futuras de reestructuración– con las fincas de reemplazo en situación de 
abandono, para ser incorporadas a las explotaciones y así garantizar la utilización del 
espacio agrario en aquellos terrenos donde han sido invertidos importantes presupuestos 
para hacerlos más rentables.

Asimismo, y al objeto de mejorar las condiciones de incorporación a la titularidad de las 
explotaciones agrarias de Galicia, se modifica el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, reduciendo la tributación 
por la adquisición mortis causa de explotaciones agrarias y elementos afectos, mediante la 
reducción del 99 % de su valor o de derechos de usufructo sobre la misma, o la reducción en 
la base imponible, para determinar la base liquidable, del 99 % del valor de adquisición, 
cuando esta fuese inter vivos, cando concurrieran determinadas circunstancias dispuestas 
en la disposición final segunda de la presente norma. También las transmisiones en 
propiedad o la cesión temporal de terrenos integrantes del Banco de Tierras de Galicia, a 
través de los mecanismos contemplados en la presente ley, gozarán de una deducción en la 
cuota tributaria del 100 % en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.

En aras de la simplificación normativa, expresamente se deroga la Ley 11/1983, de 29 de 
diciembre, de actuación intensiva en las parroquias rurales, siendo integrado su articulado, 
actualizándolo, al presente texto legal, y recogiendo así lo dispuesto en el artículo 3.3.9 del 
Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de 
ordenación del territorio.

En suma, la nueva ley pretende dar un enfoque nuevo y eficaz a la corrección de las 
deficiencias en la estructura territorial de las explotaciones gallegas, caracterizadas, la 
mayoría de los casos, por su reducido tamaño y su dispersión, que las incapacita para 
garantizar su viabilidad técnica y económica, prestando especial importancia a las 
explotaciones tanto actuales como futuras, al apoyo a las iniciativas que pretendan, a través 
del trabajo en común de las tierras, el incremento de la base territorial de las aportaciones al 
proceso y a la puesta en valor de un concepto importante como es la ordenación de los 
diferentes cultivos y aprovechamientos agrarios dentro de las zonas de actuación, de 
manera que el proceso de mejora dé como resultado la existencia de explotaciones no solo 
de mayor dimensión, sino, sobre todo, más adaptadas al potencial productivo de cada área.

El anteproyecto de ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y 
Social.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 
22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la 
Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
Es objeto de la presente ley establecer los mecanismos y recursos para la mejora de la 

estructura territorial de las explotaciones agrarias de Galicia, con el fin de alcanzar los 
objetivos generales que se contemplan en el artículo 2.
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Artículo 2.  Objetivos generales.
1. Son objetivos de la presente ley los siguientes:
a) Mejorar las condiciones estructurales, técnicas y económicas de las explotaciones 

agrarias en Galicia, de acuerdo con criterios de ordenación adecuada y sostenible de las 
mismas y de sus cultivos y aprovechamientos, cualesquiera que sean estos, bajo la 
perspectiva de su utilidad económica y social, con el fin de fijar la población en el medio rural 
en orden a hacer rentable la actividad productiva.

b) Establecer, para las fincas que no formen parte de explotaciones agrarias, medidas de 
agrupación, redimensionamiento, mejora estructural y de infraestructuras que faciliten su 
movilización para uso agrario, entendiendo por tal la lucha contra el abandono, la formación 
de nuevas explotaciones o la incorporación a las ya existentes, prestando especial atención 
al apoyo a la constitución de iniciativas asociativas para el aprovechamiento en común, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.3.12.a) del Decreto 19/2001, de 10 de febrero, por el 
que se aprueban definitivamente las Directrices de ordenación del territorio.

c) Ordenar adecuadamente la estructura territorial agraria y mitigar los efectos 
perjudiciales sobre la estructura de las explotaciones por causa de la ejecución de grandes 
obras públicas o de explotación de cotos mineros.

d) Facilitar la adecuación territorial de áreas con elevados valores medioambientales o 
paisajísticos, o bien con la presencia de algún elevado riesgo ambiental, de tal manera que 
se potencie la conservación y permanencia de dichos valores o se reduzca la potencial 
incidencia del riesgo, a través de la reorganización espacial y funcional de la estructura 
territorial existente.

e) Mitigar los efectos del cambio climático mediante el establecimiento de medidas 
adecuadas y contribuir con actuaciones de adaptación a sus efectos.

f) Incrementar la sostenibilidad, competitividad y desarrollo integral del territorio rural 
mediante actuaciones intensivas.

g) Incrementar la superficie de las explotaciones mediante la movilización de fincas de 
vocación agraria incluidas en perímetros en estado de abandono.

h) Apoyar las explotaciones agrarias mediante la reducción de la tributación por la 
adquisición de explotaciones agrarias y elementos afectos y de fincas rústicas.

2. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado anterior se procurará:
a) Agrupar las tierras correspondientes a cada explotación, incluyendo las integradas en 

propiedad u otras formas de tenencia, de tal manera que se mejore lo más posible su 
estructura territorial.

b) Adjudicar a cada titular, en la medida de lo posible, y sin perjuicio del apartado 
anterior, el menor número de fincas de reemplazo, equivalentes al conjunto de las parcelas 
aportadas, una vez efectuada la deducción señalada en el artículo 31 y, en caso de parcelas 
únicas, la contemplada en el artículo 32 de la presente ley.

c) Facilitar el acceso a las explotaciones, priorizando la mejora de la red viaria existente 
sobre la de nueva traza.

d) Establecer medidas de sostenibilidad y de protección y preservación del paisaje y el 
medio ambiente.

e) Regularizar la propiedad, por medio de la inmatriculación registral de los títulos de 
propiedad de las fincas de reemplazo resultantes del proceso de reestructuración parcelaria, 
además de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la presente ley.

f) Movilizar para las explotaciones las fincas con vocación agraria en estado de 
abandono, haciendo mayor hincapié en aquellas ubicadas en las zonas de concentración o 
reestructuración parcelaria.

g) Ordenar y proteger los usos del suelo con especiales aptitudes para la actividad 
agraria.

Artículo 3.  Tipos de procesos de mejora de la estructura territorial agraria.
Atendiendo a su carácter, los procesos de mejora de la estructura territorial agraria son:
a) Reestructuración parcelaria de carácter público.
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b) Reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las personas 
particulares.

c) Procesos especiales inherentes a los casos de los proyectos de grandes obras 
públicas lineales y cotos mineros.

d) Actuaciones intensivas en zonas rurales.

Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
1. Acuerdo de reestructuración parcelaria: fase del procedimiento de reestructuración 

parcelaria consistente en el diseño de una nueva ordenación territorial del conjunto de los 
terrenos incluidos en la zona de reestructuración mediante la agrupación y, en su caso, 
reubicación de los terrenos aportados por cada persona propietaria, agrupación de titulares, 
explotación agraria o iniciativa agraria de explotación en común. Se seguirán procedimientos 
técnicos que busquen la mejora objetiva de su estructura territorial atendiendo a la viabilidad 
futura de las explotaciones y, en la medida de lo posible, las peticiones razonadas de las 
personas titulares, de manera tal que las fincas de reemplazo resultantes mantengan en su 
conjunto un valor proporcionado al de las parcelas aportadas una vez efectuada la 
deducción señalada en el artículo 31 y, en caso de parcelas únicas, la contemplada en el 
artículo 32 de la presente ley.

2. Actuación intensiva: conjunto de acciones e inversiones a aplicar en cada zona rural, 
habida cuenta sus peculiaridades, con el objetivo de incrementar la sostenibilidad, 
competitividad y desarrollo integral de la misma.

3. Agrupación de titulares: conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de fincas 
que, vinculadas entre sí y manifestando su voluntad expresamente, son consideradas como 
una unidad a efectos de la reestructuración de sus parcelas de aportación, si bien 
conservando su individualidad respecto a la titularidad de las fincas de reemplazo que a 
cada partícipe correspondan.

4. Áreas de especial protección: aquellos terrenos delimitados que poseen valores 
singulares de carácter histórico-cultural, arqueológico, paisajístico o medioambiental y que 
están calificados legalmente como tales.

5. Áreas de reestructuración preferente: conjunto de terrenos situados dentro de la zona 
de reestructuración que, por sus características específicas, sean establecidos en el Plan de 
ordenación de fincas de especial vocación agraria para acoger, en su caso, polígonos 
agrarios.

El destino de estas áreas es la ubicación de las explotaciones, agrupaciones o iniciativas 
de aprovechamiento en común contempladas en dicho plan a fin de constituir unidades 
técnico-económicas específicas, conforme a las orientaciones productivas establecidas en el 
mismo.

6. Áreas sin aptitud específica: conjunto de terrenos de la zona de reestructuración no 
definidos en el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria como áreas de 
ordenación preferente, así como las tierras incluidas en estas y no utilizadas como tales 
después de las atribuciones de las fincas de reemplazo.

7. Bases de reestructuración parcelaria: fase del procedimiento de reestructuración 
parcelaria consistente en la ejecución de las operaciones de definición del parcelario, de 
investigación de la propiedad y de clasificación de las tierras.

8. Clasificación de las tierras: operación incluida en las bases de reestructuración 
parcelaria que consiste en:

a) La determinación, en función de su valor agronómico y productivo, de las diferentes 
clases de tierra existentes dentro de la zona de reestructuración.

b) La fijación, en su caso, de los factores correctores en función de la localización 
geográfica de las parcelas de aportación respecto a las zonas que puedan significar 
incremento o disminución de su valor por razones no agrarias.

c) La elección de las parcelas tipo, que representen su respectiva clase de tierra y sirvan 
de patrón de comparación.
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d) La fijación de los respectivos valores de compensación o puntuaciones unitarias por 
clase de tierra, valores relativos que servirán de base para llevar a cabo las compensaciones 
que pudieran resultar necesarias.

e) La delimitación cartográfica de las diferentes clases de tierra en que pueden estar 
divididas las parcelas de aportación.

f) El cálculo del valor en puntuación de cada parcela de aportación, obtenido por 
producto de las respectivas superficies de cada clase, sus respectivos valores de 
compensación y, en su caso, los factores correctores.

9. Definición del parcelario: actuación incluida en las bases de reestructuración 
parcelaria que consiste en la correcta delimitación cartográfica de la totalidad de las 
parcelas, la red hidrográfica, las construcciones, la red viaria y los elementos topográficos 
singulares incluidos en la zona de reestructuración.

10. Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí mismo una unidad técnico-económica, según la definición dada por la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, o normas que la 
sustituyan.

11. Fincas de reemplazo: son las fincas resultantes del proceso de reestructuración 
parcelaria, obtenidas por agrupación y, en su caso, reubicación de las parcelas de aportación 
y que, para cada titular, corresponden al valor proporcionado al de sus parcelas aportadas, 
una vez aplicada la deducción legalmente establecida.

Los lindes de las fincas de reemplazo representan sus límites, sin perjuicio de los 
retranqueos a los que haya lugar con arreglo a lo dispuesto en su legislación sectorial.

12. Gran obra pública: los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o 
edificaciones, promovidos por una administración pública teniendo como objetivo el beneficio 
de la comunidad. Entre las principales obras públicas se encuentran las infraestructuras de 
transporte, como autopistas, autovías y carreteras, aeropuertos, transporte ferroviario y 
transporte de materias por oleoductos o gasoductos, así como las infraestructuras 
hidráulicas, como embalses, redes de distribución y depuradoras.

13. Iniciativa agraria de aprovechamiento en común: conjunto de titulares agrupados bajo 
la forma jurídica de sociedad mercantil, cooperativa, sociedad de bienes, sociedad de 
fomento forestal, sociedad agraria de transformación o cualquier otra figura de agrupación 
con personalidad jurídica para la gestión conjunta de sus terrenos que se establezca 
legalmente que aportan a la misma, bien sea como capital o como aprovechamiento, las 
parcelas afectadas por el proceso de reestructuración parcelaria, con las excepciones 
señaladas en el artículo 21, con el fin de constituir una unidad técnico-económica viable y 
duradera sobre las fincas de reemplazo atribuidas y explotarla conforme a lo establecido en 
el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria de la zona de reestructuración.

14. Investigación de la propiedad: operación incluida en las bases de reestructuración 
parcelaria que consiste en:

a) La recogida de los datos personales de las personas propietarias y de las titulares de 
cargas y gravámenes, así como, en su caso, de sus representantes legales.

b) La declaración, por parte de las personas titulares o de sus representantes legales, 
del dominio de las parcelas de aportación a favor de quienes las posean en concepto de 
dueño y de sus cargas, gravámenes y demás situaciones jurídicas que eventualmente 
puedan afectarles en lo referente a la propiedad, posesión o aprovechamiento. La correcta 
localización de las citadas parcelas en los planos parcelarios será responsabilidad de las 
personas titulares o de sus representantes.

c) La delimitación cartográfica y la determinación de la superficie real de las parcelas de 
aportación.

15. Masa común: conjunto de las fincas remanentes resultantes del proceso de ajuste 
técnico para la compensación entre aportaciones y atribuciones, y con el destino y titularidad 
que establece el artículo 34 de la presente ley.

16. Orientaciones prioritarias: aquellos cultivos y aprovechamientos ganaderos o 
forestales que el Plan de ordenación de fincas de espacial vocación agraria identifica como 
de mayor idoneidad por sus características agronómicas o de adaptación al tejido 
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socioeconómico para impulsar explotaciones agrarias técnica, económica y socialmente 
viables.

17. Parcelas de aportación: son las fincas objeto del proceso de reestructuración 
parcelaria que, clasificadas y valoradas conforme a los criterios legalmente establecidos, 
darán lugar, en su conjunto, a las nuevas fincas de reemplazo una vez aplicado el 
procedimiento de reestructuración y la deducción señalada en el artículo 31 y, en caso de 
parcelas únicas, la contemplada en el artículo 32 de la presente ley.

18. Parcelas reservadas: aquellas parcelas que mantendrán inalterada su titularidad, 
ubicación y configuración, al no tener equivalente compensatorio sin perjuicio para su titular, 
por contar con obras o mejoras excepcionales, con servidumbres o serventías, por su 
especial naturaleza, su emplazamiento privilegiado, su valor extraagrario o cualquier otra 
circunstancia que haya de tenerse en cuenta.

19. Parcela única: aquella parcela de aportación que es propiedad de una persona titular 
que solo posee esa parcela en el conjunto de la zona de reestructuración.

20. Perímetro de reestructuración: delimitación del contorno de la zona de 
reestructuración, determinado por el correspondiente decreto de utilidad pública, u orden en 
caso de la reestructuración de la propiedad de fincas con vocación agraria por las personas 
particulares, y susceptible de variación como consecuencia de las rectificaciones que 
pudieran introducirse de conformidad con lo previsto en la presente ley.

21. Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria: documento técnico que 
sirve como instrumento de aplicación para el cumplimiento de los objetivos señalados en el 
artículo 2, y que consiste en:

a) La identificación, según lo especificado en el estudio previo de iniciación, de la 
situación actual de los cultivos y aprovechamientos y de la estructura de las explotaciones 
agrarias con presencia en la zona de reestructuración.

b) El establecimiento y delimitación, en el conjunto de la zona de reestructuración, de los 
diferentes usos de las tierras incluidas, en base a criterios técnico-agronómicos, económicos 
y sociales.

c) La determinación de las orientaciones prioritarias, esto es, de aquellos cultivos y 
aprovechamientos que puedan tener posibilidad potencial y real de servir de fundamento a la 
constitución y mantenimiento de explotaciones o iniciativas de aprovechamiento en común, 
técnica, social y económicamente viables en la zona considerada, y la determinación de la 
dimensión mínima en superficie e instalaciones necesarias para conseguir esa viabilidad 
para cada orientación productiva.

d) En su caso, la inclusión como orientaciones prioritarias de aquellas iniciativas 
singulares, presentadas por personas físicas o jurídicas, relacionadas con cultivos o 
aprovechamientos no incluidos en el apartado c), siempre que vayan acompañadas de un 
plan de viabilidad técnico-económica que habrá de ser informado favorablemente por el 
servicio provincial competente.

En caso de que todas o algunas de las orientaciones prioritarias señaladas en los 
apartados anteriores tuvieran necesidad de condiciones de ubicación específicas, por 
razones técnico-agronómicas objetivas, se identificarán y delimitarán los terrenos con mayor 
aptitud, que tendrán la consideración de áreas de ordenación preferente.

El resto de los terrenos serán considerados como áreas sin aptitud específica, pudiendo 
ser dedicados a cualquier aprovechamiento acorde con los usos autorizados, al igual que las 
tierras de las áreas de ordenación preferente no utilizadas como tales después de la 
atribución señalada en el artículo 29.

A los criterios básicos para la clasificación de los terrenos señalados en el apartado 8 de 
este artículo se añadirán los derivados de la vocación productiva de las orientaciones 
integradas en las áreas de ordenación preferente.

e) La apertura de un proceso de incorporación voluntaria al plan de aquellas 
explotaciones e iniciativas agrarias de aprovechamiento en común, existentes o de nueva 
creación, interesadas en formar parte activa en el mismo. Estas entidades asumirán las 
obligaciones específicas, disfrutando, como contrapartida, de las ventajas señaladas en el 
artículo 21.
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f) La definición de las normas técnicas específicas para el diseño de las nuevas fincas de 
reemplazo, a fin de maximizar su utilidad, conforme a las directrices definidas por los 
apartados anteriores.

g) La elaboración de la documentación cartográfica que plasme los resultados del plan.
h) Las necesidades mínimas de tierra agraria por orientación o cultivo, dentro de la zona 

de reestructuración, para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias resultantes.
En caso de que, en la zona de reestructuración, se incluyan terrenos de naturaleza 

forestal, el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria habrá de tener en 
cuenta la planificación forestal establecida en la legislación de montes en vigor.

22. Polígonos agrarios: conjunto de terrenos que, por sus características edáficas, de 
orientación, topográficas, de posibilidad de riego o cualquier otro criterio agronómico, se 
utilizan para acoger los cultivos o aprovechamientos intensivos, de huerta, de viñedo, 
frutales, de agricultura ecológica o forestal u otros que se determinen en el Plan de 
ordenación de fincas de especial vocación agraria.

23. Finca con vocación agraria: todo aquel terreno, o derecho real o personal sobre él, 
tanto cuando se trate de derechos derivados de su titularidad patrimonial como de derechos 
reales sobre fincas de titularidad ajena, que constituye un campo o una parcela que, 
independientemente de su clasificación urbanística, sea susceptible de tener un 
aprovechamiento agrícola, forestal, ganadero o mixto por sus aptitudes agronómicas, así 
como los elementos vinculados a la finca, entendiendo por tales la casa de labor, las 
edificaciones y las dependencias, aunque no sean colindantes.

No perderá su carácter de finca con vocación agraria por tratarse del lugar acasarado en 
los términos establecidos por el artículo 119 de la Ley 1/2006, de 14 de junio, de derecho 
civil de Galicia, o por tratarse de una finca vinculada a explotaciones agrarias en los términos 
establecidos en la normativa gallega reguladora del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Galicia, ni tampoco por tratarse de fincas vinculadas a explotaciones forestales o mixtas de 
tipo industrial, o locales o terrenos dedicados exclusivamente a estabulación del ganado.

A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de fincas con vocación agraria 
todas aquellas que estén incluidas en el perímetro de reestructuración parcelaria, sin 
perjuicio de que puedan tener cualquier otra calificación añadida.

24. Fincas abandonadas: aquellas superficies no sometidas a ninguna práctica 
relacionada con la custodia del territorio, ni de cultivo ni destinadas a pastoreo, así como los 
terrenos con plantaciones forestales realizadas en tierra agraria, cuando la cubierta vegetal 
de sotobosque, de naturaleza herbácea o arbustiva, presente un estado que propicie la 
aparición del fuego, la erosión o degradación del terreno, la invasión de malas hierbas, las 
plagas o enfermedades que puedan causar daños a la propia finca o fincas colindantes o 
cercanas a ella.

25. Reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las personas 
particulares: reordenación de la propiedad de la tierra dentro de un perímetro 
predeterminado, para mejorar la estructura territorial agraria, solicitada y gestionada por un 
conjunto de personas titulares de fincas de vocación agraria con arreglo a lo dispuesto en el 
título III de la presente ley.

26. Reestructuración parcelaria de carácter público: reordenación de la propiedad de la 
tierra dentro de un perímetro predeterminado, para mejorar la estructura territorial agraria, 
impulsada por la Administración pública.

27. Terrenos excluidos: aquellos que inicialmente formaron parte de la zona de 
reestructuración pero que, debido a que concurren en ellos circunstancias conformes con el 
artículo 24 de la presente ley ajenas a la propia naturaleza del proceso de reestructuración, 
son descartados como objeto del mismo.

28. Titular de la finca: la persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de la 
finca.

29. Zona de reestructuración: conjunto de los terrenos que serán objeto de un proceso 
de reestructuración parcelaria. Estará delimitado exteriormente por el perímetro de 
reestructuración y, en su interior, quedarán perfectamente delimitados aquellos terrenos que, 
por constituir áreas de especial protección o por cualquier otra causa que la ley determine, 
no sean objeto del proceso. De este modo, se procurará que el diseño de las fincas de 
reemplazo resultantes y, en su caso, de las infraestructuras asociadas permita un óptimo 
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aprovechamiento y ordenación del conjunto del territorio incluido en dicho perímetro de 
reestructuración.

30. Proyecto de incorporación a la actividad agraria: explotación con solicitud registrada 
de ayuda para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria según la orden publicada a 
tal efecto por la consejería competente en la materia.

Artículo 5.  Ámbito de aplicación de la ley.
1. La presente ley será de aplicación a la totalidad de los terrenos incluidos dentro del 

perímetro de reestructuración, independientemente de su capacidad y situación productiva, y 
cualquiera que sea su clasificación urbanística, salvo los clasificados como urbanos y 
urbanizables.

2. En el caso de procesos especiales, el ámbito de aplicación será el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Asimismo, en el caso de la declaración de perímetros en estado de abandono, así 
como en la exención de tributos en las transmisiones de explotaciones agrarias, el ámbito de 
aplicación será el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

4. En caso de zonas de actuación intensiva, el ámbito de aplicación vendrá determinado 
en el correspondiente decreto, no siendo necesario que coincida con ninguna de las 
divisiones administrativas existentes.

Artículo 6.  Iniciativa.
La consejería competente en materia de desarrollo rural podrá llevar a cabo el 

procedimiento señalado en el artículo 7, como paso previo a la determinación de la 
idoneidad de una zona para ser objeto de cualquiera de las actuaciones de mejora de la 
estructura territorial contempladas en el artículo 3, conforme a las siguientes iniciativas:

1. En caso de actuaciones de reestructuración parcelaria de carácter público, podrán ser 
sometidas al procedimiento de evaluación señalado en el artículo 7:

a) De oficio, a iniciativa de la consejería competente en materia de desarrollo rural.
b) Mediante solicitud debidamente motivada del ayuntamiento o ayuntamientos en que 

se incluya la zona para la que se propone la evaluación.
c) A propuesta, al menos, del 70 % de las personas titulares de las explotaciones 

agrarias inscritas en los diferentes registros oficiales que recogen las explotaciones agrarias 
de Galicia y con actividad en la zona para la que se propone la evaluación.

2. Las actuaciones de reestructuración de la propiedad de fincas con vocación agraria 
por las personas particulares serán solicitadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de 
la presente ley, siempre que cumpliesen los requisitos señalados en los artículos 46 o 47, 
según el caso.

3. (Suprimido).
4. Los procesos especiales a que hace referencia el apartado d) del artículo 3 requerirán 

iniciativa con arreglo a lo establecido en el artículo 58 de la presente ley.
5. En las zonas de actuación intensiva, la iniciativa será de la Xunta de Galicia, a 

propuesta de la consejería competente en materia de desarrollo rural.
6. Cuando las iniciativas de reestructuración parcelaria que se recogen en las letras b) y 

c) del número 1 de este artículo tengan por objeto terrenos de monte, se priorizarán aquellas 
que aporten el compromiso, por parte de los afectados por el proceso, de llevar a cabo una 
gestión y un aprovechamiento de los terrenos de manera sostenible y viable mediante su 
integración en agrupaciones de gestión conjunta o, en su caso, polígonos agroforestales.

Artículo 6 bis.  Silencio administrativo.
En las materias reguladas por la presente ley, y sin perjuicio de la obligación de la 

Administración de dictar resolución expresa, las personas interesadas podrán entender 
desestimadas por silencio administrativo sus peticiones en materia de reestructuración 
parcelaria si, llegado el plazo máximo para su resolución, esta no se hubiese dictado y 
notificado.
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Artículo 7.  Evaluación del cumplimiento de los objetivos generales.
1. Para el inicio de un proceso de mejora de la estructura territorial agraria en una zona 

será necesario acreditar, con carácter previo, que se cumple alguno de los requisitos 
necesarios para alcanzar los objetivos generales que se establecen en el artículo 2 de la 
presente ley.

2. La acreditación del cumplimiento de esos objetivos generales se llevará a cabo 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La existencia de deficiencias estructurales de las explotaciones agrarias ubicadas en 
la zona de actuación que incidan negativamente en su viabilidad técnico-económica y que 
puedan ser corregidas mediante alguno de los procesos de mejora de la estructura territorial 
agraria.

b) La actividad agraria de la zona de actuación y la existencia de profesionales agrarios 
que dedican sus producciones a la comercialización.

c) El interés de las personas titulares, especialmente de las explotaciones agrarias, por 
llevar a cabo el proceso, constatado por las firmas que respalden la petición.

d) El dinamismo del territorio y la población, que permita la maximización del efecto del 
procedimiento de mejora.

e) La potencialidad agraria de la zona, estimada en base a criterios objetivos.
f) La sensibilidad ambiental, atendiendo a aquellos aspectos que pueden condicionar 

negativamente la viabilidad de las actuaciones y la existencia dentro de su perímetro de 
áreas ambientalmente protegidas o que, estando fuera del mismo, puedan verse afectadas 
negativamente.

g) La posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático mediante la disminución de 
las emisiones de CO2 y del número e intensidad de los incendios forestales.

h) Otros factores que se estimen adecuados para acreditar el cumplimiento de los 
objetivos generales.

3. (Suprimido).
4. El servicio provincial elaborará un informe razonado de evaluación que será publicado 

en la sede electrónica de la consejería competente en materia de desarrollo rural, tras la 
realización de una consulta a todas las personas físicas o jurídicas interesadas que permita 
conocer su opinión sobre la iniciativa y las propuestas de mejora.

5. En el caso de una actuación de reestructuración parcelaria de carácter público, de 
obtenerse una evaluación positiva, la dirección general competente en materia de desarrollo 
rural podrá someter la zona al procedimiento de estudio previo de iniciación señalado en el 
artículo 9.

6. En las actuaciones de reestructuración de fincas de vocación agraria por las personas 
particulares, de obtenerse una evaluación positiva, se podrá proceder directamente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48.

7. Por su propia naturaleza, los restantes tipos de procesos de reestructuración 
parcelaria no serán objeto de evaluación del cumplimiento de los objetivos generales, salvo 
la reestructuración de las zonas de actuación intensiva, que se hará con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 de la presente ley.

TÍTULO II
La reestructuración parcelaria de carácter público

CAPÍTULO I
El estudio previo de iniciación y el decreto de reestructuración parcelaria

Artículo 8.  Ámbito de actuación.
1. El proceso de reestructuración parcelaria afectará a la totalidad de los terrenos a que 

hace referencia el apartado 1 del artículo 5 e incluidos dentro del perímetro de 
reestructuración.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 49  Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia

– 714 –



2. Se considera incluida en el ámbito del proceso de reestructuración parcelaria de 
carácter público la ejecución de aquellas infraestructuras rurales que se estimen 
indispensables para la reestructuración predial o que, realizadas simultáneamente con esta, 
contribuyan a alcanzar los objetivos de la presente ley.

Artículo 9.  El estudio previo de iniciación.
1. Superado favorablemente el proceso de evaluación a que hace referencia el artículo 7, 

podrá comenzarse la elaboración del estudio previo de iniciación de la zona de 
reestructuración por parte del servicio provincial correspondiente, previo mandato de la 
dirección general competente en materia de desarrollo rural.

2. El servicio provincial solicitará al ayuntamiento o ayuntamientos afectados y al comité 
técnico asesor definido en el artículo 14, así como a cualquier otro organismo o entidad que 
estime conveniente, informes no vinculantes a fin de conocer su criterio respecto a las 
posibles actuaciones en la zona.

3. La dirección general competente en materia de desarrollo rural se dirigirá a los 
departamentos tanto de la Administración central como de la autonómica y local que 
pudieran verse afectados por el proceso para que, en un plazo de tres meses, remitan la 
información necesaria que pueda influir en la redacción y contenido del estudio previo de 
iniciación.

Igualmente, recabará informe de aquellas notarías actuantes en la zona de 
reestructuración y de los registros públicos cuya consulta sea preceptiva conforme a la ley.

Transcurrido dicho plazo sin haber recibido contestación, se entenderá que no existen 
planes, proyectos o actuaciones por parte de dichos organismos que hayan de ser tenidos 
en cuenta para el futuro desarrollo de la reestructuración parcelaria de la zona de la que se 
trate, aplicándose lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11.

4. La consejería competente en materia de desarrollo rural podrá celebrar convenios de 
colaboración con aquellas administraciones públicas susceptibles de aportar datos 
cartográficos o censales de titulares, parcelas o explotaciones que sean objeto del proceso 
de reestructuración parcelaria, con el objetivo de facilitar los trabajos relativos al proceso, 
garantizando el debido respeto a la protección de datos de carácter personal.

5. El estudio previo de iniciación estará coordinado en su redacción por el personal 
técnico designado por la consejería competente en materia de desarrollo rural y constará, 
como mínimo, de:

a) Un estudio de caracterización, que recogerá la información disponible necesaria para 
evaluar las posibilidades de mejora estructural y socioeconómica de la zona considerada, así 
como los datos necesarios para determinar la viabilidad económica y financiera de la 
actuación.

b) Un estudio de determinación del perímetro de reestructuración de la zona, que 
contendrá información cartográfica precisa sobre su deslinde perimetral y la delimitación de 
la zona de reestructuración, incluyendo la delimitación precisa de los elementos de especial 
protección de carácter histórico-cultural, arqueológico, paisajístico, forestal, minero, 
ecológico, ambiental y cualquier otro que la normativa sectorial vigente determine.

c) Una delimitación, lo más pormenorizada posible, del perímetro del suelo de núcleo 
rural, suelo urbano y suelo urbanizable dentro del perímetro de reestructuración parcelaria.

d) Una evaluación de las fuentes cartográficas existentes y su posibilidad de empleo en 
el proceso. En caso de no existir una fuente adecuada, se procederá al levantamiento 
cartográfico del parcelario.

e) Un análisis de las explotaciones agrarias y proyectos agrarios con compromiso 
firmado, su superficie actual, los regímenes de tenencia, la posibilidad de expansión, la 
posibilidad de nuevas incorporaciones a la actividad agraria y la mejora en la viabilidad de 
las explotaciones como resultado del proceso, así como cualquier otro que tenga interés en 
relación con ellas.

f) (Suprimida).
g) (Suprimida).
h) Una relación de entidades y actores de relevancia para la ejecución del proceso, así 

como actuaciones, planes o programas a tener en cuenta.
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i) Cualquier otro estudio que se estime relevante o que la legislación sectorial determine.
j) Conclusiones y evaluación global de la viabilidad de la zona a reestructurar.
6. El contenido del estudio será dado a conocer a la generalidad de las personas 

interesadas en el proceso mediante aviso inserto en el Diario Oficial de Galicia, pudiendo ser 
consultado, durante el plazo de un mes, en el ayuntamiento o ayuntamientos afectados, en 
la sede electrónica de la consejería competente en materia de desarrollo rural y, 
adicionalmente, por cualquier otro medio que se determine reglamentariamente. Durante 
este plazo podrán realizarse aportaciones al estudio, que serán analizadas por el servicio 
provincial competente y, en su caso, incorporadas para su redacción final.

7. En aquellas zonas cuyo estudio previo de iniciación indicase la no viabilidad de la 
reestructuración parcelaria para la misma, podrá realizarse una valoración de actuaciones 
alternativas para la consecución de los objetivos de la presente ley.

Artículo 10.  Inicio del proceso.
1. De alcanzar un resultado positivo el estudio previo de iniciación de la zona, a 

propuesta de la consejería competente en materia de desarrollo rural se declarará, mediante 
decreto del Consello de la Xunta, la utilidad pública de la reestructuración parcelaria de la 
misma.

2. El decreto contendrá los siguientes pronunciamientos:
a) La declaración de utilidad pública de la reestructuración parcelaria de la zona de que 

se trate.
b) La delimitación del perímetro de la zona de reestructuración parcelaria según se 

determina en el estudio previo de iniciación, sin perjuicio de las rectificaciones del mismo a 
que haya lugar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.

c) La declaración de la zona de reestructuración parcelaria como zona de actuación 
agraria prioritaria, en las condiciones establecidas por la normativa en materia de movilidad 
de tierras.

3. La dirección general competente en materia de desarrollo rural, publicado el decreto, 
comunicará este extremo a las notarías actuantes en la zona y al registro de la propiedad 
que corresponda, así como a todos aquellos departamentos de las administraciones públicas 
que pudieran resultar afectados por el proceso de reestructuración, y a las personas 
interesadas en general, a través de la sede electrónica de la consejería competente en 
materia de desarrollo rural.

Artículo 11.  Efectos del proceso de reestructuración parcelaria.
1. Declarada de utilidad pública la reestructuración parcelaria de una zona, esta será 

obligatoria para todas las personas propietarias y titulares de derechos y situaciones 
jurídicas sobre terrenos comprendidos dentro del perímetro de reestructuración, así como 
para los operadores públicos y privados de redes de suministro, infraestructuras y 
aprovechamientos.

2. Desde la entrada en vigor del decreto de declaración de la utilidad pública de la 
reestructuración parcelaria, todo adquirente a título oneroso o lucrativo de terrenos afectados 
por el proceso quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del transmitente que 
se deriven de dicho proceso.

3. Asimismo, publicado el decreto de declaración de utilidad pública de la 
reestructuración parcelaria, cualquier actuación que se lleve a cabo por otros órganos de 
cualquier otra administración pública habrá de adaptar sus actuaciones, salvo declaración de 
prevalencia, a la fase del proceso de reestructuración que se esté llevando a cabo.

4. Publicado el decreto por el que se declara la reestructuración parcelaria de una zona, 
el servicio provincial competente por razón de la materia elaborará y pondrá a disposición de 
todas las personas interesadas un listado de personas titulares que deseen adquirir, 
enajenar, permutar, arrendar o ceder el uso o aprovechamiento de los terrenos aportados al 
proceso.

La inclusión en el referido listado podrá llevarse a cabo hasta la declaración de la firmeza 
de bases y será necesario que, junto a la solicitud, se autorice a la Administración al 
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tratamiento de los datos aportados con el único fin de facilitarlos a terceras personas que 
acrediten su interés en la adquisición, enajenación, permuta, arrendamiento o cesión del uso 
o aprovechamiento de los terrenos afectados por el proceso de reestructuración e incluidos 
en el listado elaborado.

Artículo 12.  Obligaciones de las personas titulares.
1. La persona titular de un derecho de propiedad o de uso y disfrute en aquellas zonas 

en que se realice un proceso de reestructuración parcelaria calificada de utilidad pública 
quedará obligada a:

a) Cuidar las parcelas de aportación en tanto no se produzca la toma de posesión de las 
nuevas fincas de reemplazo, sin que pueda talar o derribar arbolado, suprimir plantaciones 
permanentes o realizar actos que puedan disminuir el valor de la parcela de aportación sin la 
previa autorización del servicio provincial competente en materia de reestructuración 
parcelaria.

b) Impedir el estado de abandono o infrautilización de las fincas de reemplazo atribuidas, 
manteniendo las tierras cultivadas conforme a su capacidad agronómica y al 
aprovechamiento adecuado de sus recursos, respetando sus valores medioambientales, 
haciendo frente, por sí misma o por cesión a tercera persona, a los compromisos adquiridos 
durante un período mínimo de diez años a partir de que el acuerdo de reestructuración 
parcelaria sea firme o, en su defecto y por el mismo período de tiempo, incorporar al Banco 
de Tierras las fincas de reemplazo atribuidas en las que no pudiera garantizarse el 
compromiso.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 139.2.e), 139.3.c) y 139.4.a) de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de 
la tierra agraria de Galicia, según la infracción esté calificada como leve, grave o muy grave, 
o norma vigente en la materia».

c) En los casos señalados en el artículo 21, mantener las fincas de reemplazo atribuidas 
en explotación conforme a lo determinado para ellas en el Plan de ordenación de fincas de 
especial vocación agraria de la zona, durante un periodo de quince años desde que el 
acuerdo de reestructuración parcelaria sea firme.

d) Mantener indivisas las fincas de reemplazo en las condiciones legalmente 
establecidas, excepto en los casos contemplados en el artículo 72.

e) Consentir el acceso a sus tierras cuando sea necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos técnicos relacionados con la reestructuración parcelaria y proceder al desbroce y 
limpieza de malezas total o parcial de los terrenos, cuando fuera necesario para dichos 
trabajos.

f) Colaborar en el proceso con la consejería competente en materia de desarrollo rural, 
aportando cuanta información sea necesaria para su ejecución.

2. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la imposición de las 
sanciones que se determinan en el título X de la presente ley, con la excepción de lo 
señalado en el apartado b), todo ello sin perjuicio de que, en caso del incumplimiento de los 
supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado anterior, el causante haya de 
abonar los costes de la reestructuración según se establezca reglamentariamente.

3. Las personas titulares de fincas de reemplazo, una vez otorgada la toma de posesión 
provisional o definitiva, serán responsables de los daños causados en las fincas de las 
colindantes que no sean consecuencia del uso normal del inmueble, por incumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el apartado 1 de este artículo.

CAPÍTULO II
Órganos competentes en materia de reestructuración parcelaria

Artículo 13.  Órganos competentes en reestructuración parcelaria.
La ejecución del proceso de reestructuración parcelaria se llevará a cabo por la 

consejería competente en desarrollo rural, a través de la dirección general que corresponda 
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por razón de la materia, que actuará a nivel provincial a través del servicio competente en 
materia de reestructuración parcelaria, auxiliado por:

a) El comité técnico asesor de reestructuración parcelaria.
b) La junta de titulares.
c) La junta local de zona.
d) El grupo auxiliar de trabajo.

Artículo 14.  El comité técnico asesor de reestructuración parcelaria.
1. El comité técnico asesor de reestructuración parcelaria, órgano de asesoramiento de 

carácter provincial, tiene como función principal la coordinación entre las diferentes 
actuaciones de mejora de la estructura territorial agraria llevadas a cabo en la provincia y 
entre los diferentes organismos que tienen relación con una actuación concreta para cada 
zona de reestructuración parcelaria. El comité emitirá informes no vinculantes en aquellos 
temas específicamente señalados en la presente ley.

2. El comité técnico asesor estará presidido por la persona titular de la delegación 
territorial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente 
por razón de localización de la zona, o persona que la represente, y estará formado, como 
miembros natos, por la persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en 
materia de medio rural de la provincia correspondiente y por una persona representante por 
cada uno de los departamentos y entidades competentes en materia de:

a) Desarrollo rural.
b) Gestión del Banco de Tierras.
c) Producción agropecuaria.
d) Montes.
e) Conservación de la naturaleza.
f) Gestión de aguas.
g) Urbanismo.
h) Patrimonio cultural.
i) Organizaciones profesionales agrarias.
j) Administración local.
Asimismo, y por razón de sus competencias, serán citadas, con voz y sin voto, a las 

reuniones del comité técnico asesor una persona representante de cada uno de los 
siguientes departamentos y entidades:

a) Carreteras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Carreteras del Estado.
c) Gestión de la calidad agroalimentaria, denominaciones de origen protegidas e 

indicaciones geográficas protegidas.
d) Infraestructuras energéticas y minas.
e) Gerencia territorial del catastro.
f) Diputación provincial.
g) Cualquier otro departamento, organización ambiental, monte vecinal en mano común 

o asociación en defensa del patrimonio y aquellas entidades o personas que por razón de la 
materia tengan incidencia en la actuación de mejora de la estructura agraria que se lleve a 
cabo.

Ejercerá la secretaría una persona funcionaria de la jefatura territorial de la consejería 
competente en materia de desarrollo rural de la provincia correspondiente que esté en 
posesión de licenciatura o grado en Derecho.

3. La forma de designación de los miembros de este comité y su funcionamiento serán 
determinados reglamentariamente.

Artículo 15.  La junta de titulares.
1. Son miembros de la junta de titulares:
a) La totalidad de las personas titulares de un derecho de propiedad o de uso y disfrute 

de carácter agrario de tierras afectadas por el proceso de reestructuración.
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b) Las personas titulares de explotaciones agrarias con tierras afectadas por el proceso 
de reestructuración.

2. En el plazo no superior a un mes a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos a 
que hace referencia el artículo 19, la persona que ejerza la alcaldía del ayuntamiento, o, si 
afectase a varios ayuntamientos, el de mayor superficie incluida en la zona, convocará 
mediante edicto la junta de titulares.

3. La convocatoria a que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo al menos con 
quince días de antelación a la fecha de la celebración de la junta de titulares. Se indicará el 
lugar, día y hora de la reunión, siendo objeto de anuncio en los lugares de costumbre de la 
parroquia o parroquias, según el caso, y en el tablón de anuncios del ayuntamiento o 
ayuntamientos afectados por el proceso.

Asimismo, la junta de titulares podrá reunirse de forma extraordinaria a solicitud de al 
menos el 20 % de las personas integradas en el listado que se contempla en el número 1, 
siguiendo el procedimiento del número 3, cuando se diesen circunstancias excepcionales 
que hagan necesaria tal convocatoria, o bien a solicitud de la junta local.

4. Son funciones de la junta de titulares, que ejercerá hasta el momento de la aprobación 
del acuerdo de reestructuración parcelaria:

a) Elegir a sus representantes y suplentes en la junta local de zona y en el grupo auxiliar 
de trabajo.

b) Proponer a la junta local de zona la sustitución de una o varias de las personas que la 
representan en la misma, o en el grupo auxiliar de trabajo, por las siguientes causas:

1.º Por muerte de la persona titular.
2.º Por enfermedad grave que imposibilite permanentemente su asistencia.
3.º Por renuncia expresa.
4.º Cuando dejasen de concurrir en ellas los requisitos establecidos en el apartado 1 de 

este artículo.
5.º Por decisión de la propia junta de titulares en la convocatoria extraordinaria regulada 

en el apartado 4, en función de circunstancias excepcionales.
En este último caso, la decisión habrá de ser ratificada por la dirección general 

competente en materia de desarrollo rural, previo informe del servicio provincial 
correspondiente.

Artículo 16.  La junta local.
1. La junta local de zona es un órgano colegiado formado por:
a) Presidencia, con voto de calidad: la persona que ostente la jefatura del servicio 

provincial competente en materia de reestructuración parcelaria.
b) Secretaría: una persona funcionaria de la consejería competente en materia de 

desarrollo rural con la condición de licenciada en derecho, designada por la persona titular 
de la delegación territorial que corresponda, que actuará con voz pero sin voto.

c) Asesoría: una persona del equipo técnico agronómico de la empresa contratada para 
la realización material de los trabajos de reestructuración parcelaria, que actuará, en su 
caso, como asesora con voz pero sin voto.

d) Vocalías:
1.º La persona que ostente la alcaldía del ayuntamiento o ayuntamientos en que se sitúa 

la zona de reestructuración, o quien esta designe.
2.º Cuatro personas representantes de la junta de titulares, elegidas conforme se 

establezca reglamentariamente.
3.º La persona técnica del servicio provincial encargado de la zona, designada por la 

persona que ostente la jefatura del servicio provincial competente en materia de 
reestructuración parcelaria.

4.º La persona técnica de la oficina agraria comarcal correspondiente a la zona, 
designada por la persona titular de la jefatura territorial.

5.º La persona que ostente la jefatura del servicio provincial competente en materia de 
montes o persona en quien delegue.
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6.º Una persona representante de la entidad gestora del Banco de Tierras.
En caso de que la zona de reestructuración abarque más de un ayuntamiento, formarán 

parte de la junta local las personas representantes de todos los ayuntamientos afectados, 
incrementándose las vocalías en el número correspondiente.

2. Las funciones de la junta local son:
a) Colaborar con el servicio provincial competente en la materia en todo aquello para lo 

cual sea requerida, cooperando en los trabajos técnicos y en cuantas cuestiones de orden 
práctico contribuyan al mejor conocimiento y concreción de las situaciones de hecho en la 
zona en la que se va a actuar, y específicamente en el estudio de las propuestas de 
exclusiones, reservas y modificaciones del perímetro.

b) Informar las bases de reestructuración parcelaria y el acuerdo de reestructuración 
parcelaria.

c) Sustituir a cualquiera de las personas que ejerzan las vocalías representantes de la 
junta de titulares por cualquiera de las causas contempladas en la letra b) del apartado 5 del 
artículo 15.

d) Emitir, por propia iniciativa, informes sobre cuestiones relacionadas con la 
reestructuración parcelaria ante el servicio provincial competente en materia de 
reestructuración parcelaria.

3. La junta local se constituirá en un plazo no superior a un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la elección de las personas representantes de la junta de titulares, quedando 
disuelta, junto con esta, una vez aprobado el acuerdo de reestructuración parcelaria.

4. El funcionamiento de la junta local se determinará reglamentariamente.

Artículo 17.  El grupo auxiliar de trabajo.
1. El grupo auxiliar de trabajo es un órgano formado por las personas titulares de 

derechos de propiedad o de uso y disfrute de carácter agrario residentes dentro de la 
parroquia o parroquias donde radique la zona de reestructuración, que tiene como función 
asesorar y colaborar con la junta local y el equipo técnico actuante en el proceso, 
especialmente en los trabajos de clasificación de tierras.

2. Es competencia del conjunto de las personas representantes de la junta de titulares en 
la junta local y del grupo auxiliar de trabajo colaborar con el equipo técnico del servicio 
provincial encargado de la zona y, en su caso, con la empresa contratada, para la fijación de 
las clases de tierra, la determinación de las parcelas tipo, los coeficientes de compensación 
y el estudio de las reclamaciones de clasificación en la fase de encuesta de las bases, en su 
caso.

3. El grupo auxiliar de trabajo estará constituido por un mínimo de cuatro personas y un 
máximo del 3 % de las personas integradas en el listado total señalado en el apartado 1 del 
artículo 15, teniendo en cuenta que, en caso de ser este inferior al mínimo, se nombrarán 
siempre cuatro miembros, y sus suplentes en igual número.

Sus miembros, titulares y suplentes, se elegirán por la junta de titulares en la misma 
asamblea convocada para la elección de las personas representantes de las personas 
titulares en la junta local de zona, procurando que en la misma estén representadas todas 
las entidades de población incluidas dentro del perímetro de reestructuración.

CAPÍTULO III
El procedimiento de reestructuración parcelaria

Artículo 18.  Fases y actuaciones complementarias de la reestructuración parcelaria.
1. El proceso de reestructuración parcelaria comprenderá las siguientes fases:
a) Bases de reestructuración parcelaria.
b) Acuerdo de reestructuración parcelaria.
c) Acta de reorganización de la propiedad.
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2. En el procedimiento de reestructuración parcelaria se incluyen las siguientes 
actuaciones complementarias y necesarias para el desarrollo del mismo:

a) La preparación de los planos parcelarios cartográficos.
b) La elaboración del documento ambiental previo y del estudio de impacto ambiental, en 

su caso.
c) La elaboración del Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria.
d) La elaboración del plan de obras.
e) El replanteo de las fincas de reemplazo.
f) La inmatriculación registral de las mismas.
3. Asimismo, forman parte del procedimiento de reestructuración parcelaria el conjunto 

de las actuaciones sobre las infraestructuras señaladas en el apartado 2 del artículo 8, y que 
se desarrollan en el título VI.

4. Se determinarán reglamentariamente los procedimientos técnicos de ejecución de las 
diferentes operaciones que forman parte de dichas actuaciones.

Artículo 19.  Bases de reestructuración parcelaria.
1. El acta de inicio de los trabajos, documento que determina la fecha de comienzo de la 

ejecución de las bases de reestructuración parcelaria, será firmada por la persona titular de 
la jefatura del servicio provincial competente en la materia, la persona que ostente la 
dirección de los trabajos, nombrada por aquella, y, en su caso, una persona representante 
de la empresa contratada para la ejecución de los trabajos. Esta acta será comunicada a la 
Administración general del Estado y a las personas titulares de las alcaldías del 
ayuntamiento o ayuntamientos afectados y publicada en la sede electrónica de la consejería 
competente en materia de desarrollo rural.

2. Para la realización de los trabajos que forman parte de las bases de reestructuración 
parcelaria se hará necesario proceder a la ejecución de las operaciones de definición del 
parcelario, investigación de la propiedad y clasificación de tierras y a la redacción del 
correspondiente Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria, tal y como se 
contemplan en el artículo 4 de la presente ley.

3. Recabados, como consecuencia de las operaciones indicadas en el apartado anterior, 
todos los datos necesarios para la redacción de las bases, el servicio provincial competente 
en materia de reestructuración parcelaria podrá proceder a insertar los avisos de exposición 
y encuesta pública a que hace referencia el artículo 42.1, determinando que, durante el 
periodo de un mes, se hará entrega a las personas titulares de derechos de propiedad o de 
uso y disfrute de carácter agrario, o a sus representantes que así lo soliciten, del 
correspondiente documento resumen en el que se relacionan los datos que les afecten y 
cuyo contenido será determinado reglamentariamente.

4. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las personas afectadas por la 
reestructuración parcelaria podrán formular, por escrito, las alegaciones que estimen 
oportunas, aportando los documentos en que las fundamenten.

5. Las alegaciones presentadas, en su caso, como resultado de la encuesta serán objeto 
de estudio de manera individual por el servicio provincial competente en materia de 
reestructuración parcelaria, el cual introducirá, en la documentación integrante de las bases, 
aquellas que motivadamente se estimen, archivando las desestimadas o las presentadas 
fuera del plazo establecido.

6. La dirección general competente en materia de desarrollo rural podrá, en su caso, 
ordenar la repetición de las actuaciones de exposición y encuesta contempladas en el 
apartado 3 del presente artículo.

Artículo 20.  El Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria.
1. Para cada zona de reestructuración parcelaria se redactará y aprobará, previamente a 

la aprobación de las bases, un Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria, de 
acuerdo con lo definido en el artículo 4.

2. Este plan seguirá las directrices establecidas en el Catálogo de suelos agropecuarios 
y forestales de Galicia para el ámbito de la reestructuración parcelaria, aunque podrán 
precisarse para adaptarlas a una escala espacial de mayor detalle. En el supuesto de no 
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estar desarrollado el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, se elaborará 
un catálogo parcial para la zona de reestructuración parcelaria, que formará parte del Plan 
de ordenación de fincas de especial vocación agraria y que se elaborará según la 
metodología descrita en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria 
de Galicia.

En los casos en que proceda realizar una evaluación ambiental en la elaboración del 
catálogo parcial, conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, 
de recuperación de la tierra agraria de Galicia, esta quedará integrada en la tramitación 
ambiental del proceso de reestructuración parcelaria.

Asimismo, se podrá tener en cuenta cualquier iniciativa que incida en la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático.

3. El Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria será sometido al informe 
del comité técnico asesor y a un procedimiento de exposición pública en la forma señalada 
en el apartado 1 del artículo 42, por un periodo de un mes, durante el cual podrán 
presentarse alegaciones al mismo, que serán estudiadas y resueltas por el servicio provincial 
competente en materia de reestructuración parcelaria.

4. Una vez finalizado ese proceso y, en su caso, incorporadas al mismo las 
modificaciones pertinentes, el plan será aprobado por la dirección general competente, 
previa solicitud del servicio provincial, pasando a tener carácter vinculante para todos 
aquellos aspectos relativos a la ordenación de usos agrarios.

5. El plan aprobado será comunicado al ayuntamiento o ayuntamientos afectados.
6. Aprobado el plan, cualquier cambio en los usos de las tierras afectadas por el mismo 

habrá de ser resuelto por la dirección general competente en materia de desarrollo rural, 
previo informe del servicio provincial competente en materia de reestructuración parcelaria.

7. Una vez aprobado y durante su vigencia, cuando las circunstancias así lo demanden, 
el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria podrá ser modificado mediante 
un procedimiento que se determinará reglamentariamente.

Artículo 21.  Integración en el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria.
1. Durante la elaboración de los documentos que componen las bases de 

reestructuración parcelaria, se abrirá un plazo para la inscripción provisional de las 
explotaciones agrarias, las agrupaciones de titulares, las iniciativas singulares y las 
iniciativas de aprovechamiento en común interesadas en integrarse en el Plan de ordenación 
de fincas de especial vocación agraria.

2. Las condiciones para la integración en el Plan de ordenación de fincas de especial 
vocación agraria de las inscripciones señaladas en el apartado anterior serán las siguientes:

a) La incorporación voluntaria, debidamente acreditada, de todos los partícipes y el 
compromiso de integrar al plan la totalidad de sus parcelas de aportación, con excepción, en 
su caso, de la casa de labor y sus terrenos circundantes y de aquellas parcelas que, por 
circunstancias especiales debidamente justificadas, el servicio provincial competente así lo 
autorice.

El conjunto de terrenos aportados debe ser suficiente para alcanzar el tamaño mínimo 
determinado en el plan para la orientación prioritaria propuesta. En caso de no alcanzar ese 
tamaño mínimo, podrá complementarse con el compromiso de incremento del mismo.

b) El cultivo o aprovechamiento a que van a dedicarse las tierras debe formar parte de 
las orientaciones prioritarias señaladas en el plan.

c) El compromiso de mantener el conjunto de las tierras en explotación conforme al Plan 
de ordenación de fincas de especial vocación agraria, durante un periodo mínimo de quince 
años desde que el acuerdo de reestructuración sea firme, o, en caso de cese de actividad, 
en arrendamiento con las mismas condiciones por el plazo que reste hasta completar el 
citado periodo mínimo. En caso de aprovechamientos forestales, el plazo mínimo será de 
veinticinco años o el plazo establecido en el plan de ordenación aprobado por la autoridad 
forestal.

3. La inscripción y el compromiso habrán de ser confirmados una vez aprobadas las 
bases de reestructuración, según lo señalado en el apartado 2 del artículo 26, pasando 
entonces a tener carácter definitivo.
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4. Podrán formar parte de la petición de integración en el Plan de ordenación de fincas 
de especial vocación agraria aquellos solicitantes, personas físicas o jurídicas no titulares de 
bienes o derechos en la zona, siempre y cuando se incorporen como socios de figuras 
asociativas de las que formen parte titulares y se cumplan los restantes requisitos señalados 
en el presente artículo.

5. Las agrupaciones, explotaciones o iniciativas incorporadas de manera activa al plan 
tendrán prioridad en el emplazamiento de las fincas de reemplazo en áreas de ordenación 
preferente, en su caso, y los criterios de atribución serán los de mejorar su estructura 
territorial en aras a incrementar su competitividad en términos técnicos, económicos y 
sociales. Asimismo, disfrutarán de los beneficios señalados en el artículo 31.

Artículo 22.  Contenido de las bases de reestructuración parcelaria.
La documentación que forma parte de las bases de reestructuración parcelaria estará 

constituida por:
1. Un conjunto de planos parcelarios, que contendrán:
a) La delimitación del perímetro y de la zona de reestructuración modificados, en su 

caso, según lo dispuesto en los artículos 23 y 24.
b) La localización y cartografiado de la red hidrográfica, construcciones, muros, vallados, 

ribazos y, en general, cualquier otro elemento del terreno que, por su interés en el 
procedimiento, haya de ser fielmente reflejado en la cartografía.

c) La red de infraestructuras existentes.
d) La delimitación de la totalidad de las parcelas de aportación.
e) La delimitación de las líneas divisorias entre las diferentes clases de tierras obtenidas 

en el procedimiento de clasificación.
f) En su caso, la delimitación de las áreas con circunstancias especiales atendiendo a 

sus valores extraagrarios, especialmente el perímetro del suelo de núcleo rural, suelo urbano 
y urbanizable.

g) La delimitación de cultivos con derechos de plantación, en su caso.
h) Un plano de aprovechamiento de aguas, con expresión de manantiales y cauces 

sobre los que opere el aprovechamiento y de sus respectivos coeficientes.
i) Un plano con los montes vecinales en mancomún, los montes de utilidad pública y los 

montes de gestión pública.
j) Una relación de parcelas de aportación sobre las que se haya concedido cualquier 

subvención que exigiese un compromiso de mantenimiento en el tiempo.
2. Una relación de datos personales de las personas titulares y, en su caso, de sus 

representantes legales.
3. Una relación de las parcelas de aportación con sus características de superficie, 

perímetro y clasificación por clases de tierra, así como de las situaciones jurídicas que 
afecten a la propiedad, a la posesión o al aprovechamiento de las mismas.

4. Una relación de las diferentes clases de tierra existentes en la zona, de las parcelas 
tipo elegidas, de sus respectivos coeficientes de compensación y, en su caso, de los factores 
de corrección aplicados.

5. La declaración de dominio de las parcelas de aportación a favor de quienes las 
posean en concepto de dueño y la relación individualizada de cada una de ellas, con su 
superficie total y por clases de tierra.

6. Una relación individualizada por parcela de aportación de los gravámenes, 
arrendamientos y demás titularidades y situaciones jurídicas que afecten a la propiedad, 
posesión o disfrute determinadas en el proceso de investigación.

7. En su caso, una relación de derechos de plantación de viñedos u otros cultivos, 
individualizada por parcelas de aportación y agrupada por titulares, una relación de parcelas 
de aportación excluidas según lo establecido en el artículo 24 y la modificación del perímetro 
de reestructuración según lo establecido en el artículo 23.

8. Una relación de explotaciones agrarias incluidas en la zona de reestructuración, en la 
que consten los nombres de las personas titulares y la relación de parcelas de aportación, 
refiriendo superficies, titularidad individual y modos de tenencia.
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9. Una relación de agrupaciones de titulares, en la que consten sus nombres y la relación 
de parcelas de aportación, refiriendo superficies, titularidad individual y modos de tenencia.

10. Una relación de las solicitudes de inscripción en el Plan de ordenación de fincas de 
especial vocación agraria según lo señalado en el artículo 21, debidamente firmadas por la 
totalidad de titulares o sus representantes legales. A estas solicitudes se acompañará el 
compromiso provisional de mantenimiento de la iniciativa por un periodo mínimo de quince 
años a partir de que el acuerdo sea firme.

11. Una relación de los montes vecinales en mancomún clasificados con su delimitación, 
así como de los que estén en trámite de clasificación, incluidos total o parcialmente en la 
zona de reestructuración, y los montes de utilidad pública y los de gestión pública.

12. Una relación de bienes y derechos de las administraciones afectadas por el proceso, 
indicando su naturaleza dominical.

13. Una relación de las parcelas de aportación reservadas que, por razón de mejoras 
excepcionales, por su valor extraagrario o por alguna otra circunstancia motivada, no tengan 
equivalente compensatorio sin perjuicio para la persona titular. Estas parcelas no serán 
excluidas de las bases, pero serán adjudicadas a las mismas personas titulares que las 
aportaron, si bien estarán sujetas, en todo caso, a las deducciones señaladas en el 
artículo 31 y, en caso de parcelas únicas, a las contempladas en el artículo 32 de la presente 
ley.

14. En su caso, una relación de parcelas de aportación excluidas según lo establecido en 
el artículo 24 y la modificación del perímetro de reestructuración según lo establecido en el 
artículo 23.

15. Un estudio de impacto e integración paisajístico que contenga el catálogo de 
elementos estructurales y funcionales, naturales o artificiales, a conservar durante el 
proceso, a fin de mantener, en la medida de lo posible, las características paisajísticas más 
relevantes y valiosas.

16. Una relación de compromisos firmados para nuevos proyectos agrarios en el 
perímetro de reestructuración parcelaria.

17. La resolución favorable del órgano ambiental con respeto a la evaluación de impacto 
ambiental de la zona de reestructuración parcelaria. Para ello, se procederá previamente 
según lo establecido en la normativa de evaluación de impacto ambiental.

18. Una delimitación de las zonas de obligada conservación y protección que, por sus 
características, constituyan masas consolidadas de frondosas autóctonas.

Artículo 23.  Modificación del perímetro de reestructuración.
1. La dirección general competente en materia de desarrollo rural podrá, durante la fase 

de elaboración de las bases, rectificar el perímetro de reestructuración cuando sea 
necesario, entre otras razones, por exigencias técnicas, de carácter histórico-cultural, 
arqueológico, paisajístico, minero o medioambiental, o para adaptarlo a los límites de las 
unidades geográficas, administrativas o naturales, cuando estas hayan servido de base de 
partida para la delimitación inicial del perímetro, previo informe del servicio provincial 
correspondiente.

2. La rectificación del perímetro afectará siempre a parcelas enteras, sin que pueda 
existir segregación, aun cuando esta fuese legalmente posible, salvo con la autorización de 
su titular.

3. La rectificación del perímetro será comunicada a las personas interesadas en la forma 
en que se prevea reglamentariamente.

Artículo 24.  Modificación de la zona de reestructuración.
1. La zona de reestructuración puede ser modificada:
a) Por delimitación de nuevas áreas susceptibles de ser excluidas del proceso a partir de 

la comunicación a los organismos señalada en el apartado 3 del artículo 9.
b) Por exclusión de parcelas por la dirección general competente en materia de 

desarrollo rural, previo informe del servicio provincial correspondiente y oída la junta local, 
por concurrir en ellas circunstancias que económica y agrariamente así lo determinen y con 
los siguientes condicionantes:
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1.º La condición de bienes comunales, montes vecinales en mancomún, montes de 
utilidad pública o montes consorciados no será causa de exclusión del proceso de 
reestructuración parcelaria.

2.º Los bienes destinados a un servicio público podrán ser excluidos si las entidades 
titulares así lo solicitan.

c) Por inclusión de parcelas que inicialmente no formaban parte de la zona de 
reestructuración, bien a causa de la ampliación del perímetro a que hace referencia el 
artículo 23 o bien por variación de las causas que motivaban su no inclusión inicial.

d) Por segregación de una zona en dos o varios sectores, previo informe favorable de la 
junta local.

En todos los casos, la modificación de la zona de reestructuración habrá de ser 
aprobada por la dirección general competente en materia de desarrollo rural, previo informe 
del servicio provincial.

2. La declaración de parcelas reservadas, por parte de la dirección general competente 
en materia de desarrollo rural, previo informe del servicio provincial correspondiente y oída la 
junta local, no supondrá modificación de la zona.

Artículo 25.  Montes vecinales en mancomún.
La calificación como monte vecinal en mancomún no impedirá su inclusión en el proceso 

de reestructuración parcelaria, que se llevará a cabo teniendo en cuenta las siguientes 
particularidades:

1. Las parcelas de monte vecinal en mancomún, calificado como tal, con superficies 
superiores a quince hectáreas serán incluidas en el proceso de reestructuración parcelaria a 
los solos efectos de la regularización de su perímetro, sin aplicárseles el régimen de 
deducciones establecido en la presente ley, excepto lo relativo, en su caso, a la deducción 
consecuencia de la documentación de autorización ambiental.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la asamblea general del monte vecinal en 
mancomún podrá solicitar, acompañando autorización del órgano competente en materia de 
montes, la agrupación de las parcelas dispersas con las parcelas de superficie superior a 
quince hectáreas, en cuyo caso serán de aplicación, a las primeras, las normas generales 
sobre deducciones establecidas en la presente ley.

2. Con carácter general, a las parcelas de un monte vecinal en mancomún, calificado 
como tal, con superficies inferiores a quince hectáreas les será de aplicación lo contemplado 
en la presente ley.

3. A los terrenos en trámites de calificación como montes vecinales en mancomún, una 
vez resuelto el correspondiente expediente, les serán de aplicación, según el caso, los 
apartados anteriores, siempre y cuando la resolución de calificación se produjera con 
anterioridad a la aprobación de las bases de reestructuración parcelaria. En caso contrario, 
se les aplicarán las normas generales sobre deducciones establecidas en la presente ley.

4. A los montes que carezcan de la calificación de montes vecinales en mancomún o 
que, tramitada la misma, resultase denegada les serán de aplicación las normas generales 
sobre deducciones establecidas en la presente ley.

5. En caso de discrepancias sobre el deslinde de las parcelas de monte vecinal en 
mancomún calificado como tal o en trámites de calificación, se reflejará en la documentación 
del proceso de reestructuración parcelaria la determinación que de los lindes haga el órgano 
competente en materia de montes, mediante la solicitud de informe, que habrá de ser 
emitido en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya emitido el mencionado informe, se continuará el procedimiento.

6. Si no se emitiese por parte del órgano competente en materia de montes el informe a 
que se hace referencia en el número anterior, y siendo el levantamiento topográfico y el 
deslinde de un monte vecinal en mano común que resulte de las bases firmes de la 
reordenación parcelaria posterior al que figura en el correspondiente expediente de la 
autoridad forestal, esta habrá de incorporar a dicho expediente el citado levantamiento y 
deslinde de las bases firmes.
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Artículo 26.  Aprobación y comunicación de las bases de reestructuración parcelaria.
1. A la vista del resultado del procedimiento de elaboración de las bases de 

reestructuración parcelaria y de la viabilidad de la continuación del mismo, el comité técnico 
asesor emitirá informe no vinculante dirigido a la dirección general competente en materia de 
desarrollo rural, en el que recomiende la continuación del proceso o, en el caso contrario, su 
suspensión o su archivo. Este informe deberá ser emitido con la antelación de un mínimo de 
un mes previo a la convocatoria de la junta local de zona a que hace referencia el punto 
siguiente.

En caso de que el comité técnico asesor recomiende no continuar con el proceso de 
reestructuración parcelaria de la zona de que se trate, la dirección general competente en 
materia de desarrollo rural solicitará del servicio provincial de infraestructuras agrarias la 
elaboración de un informe sobre la procedencia del inicio de un procedimiento para la 
aprobación de un instrumento de recuperación de tierras o de un procedimiento de 
movilización de la tierra agroforestal. En estos procedimientos podrán conservarse los datos 
y la información derivada de los trabajos llevados a cabo hasta ese momento. Todo ello sin 
perjuicio de que, a la vista del informe remitido, por parte de dicha dirección general se 
acuerde, sin más actuaciones, el archivo del proceso de reestructuración parcelaria.

2. Previo informe a que hace referencia el apartado anterior e informe favorable del 
servicio provincial competente, oída la junta local, la dirección general competente en 
materia de desarrollo rural acordará aprobar las bases de reestructuración parcelaria o, en 
caso contrario, su revisión, suspensión temporal o archivo del expediente.

3. Aprobadas las bases de reestructuración parcelaria, el servicio provincial competente 
procederá a su exposición pública y a la notificación individual del boletín de la propiedad, 
que contiene el resumen de los datos relativos a cada titular y sus aportaciones, con 
determinación de sus superficies y clasificaciones, todo ello con arreglo a lo que determina el 
artículo 42.

Asimismo, se comunicará a la Administración general del Estado la aprobación de las 
bases a los efectos de los posibles derechos de que pueda ser titular y que se encuentren 
afectados por el proceso de reordenación parcelaria.

Artículo 27.  Recursos y firmeza de las bases de reestructuración parcelaria.
1. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la 

notificación del boletín individual de la propiedad, podrá interponerse recurso de alzada 
contra las bases de reestructuración parcelaria ante la persona titular de la consejería 
competente en materia de desarrollo rural por quien ostente un derecho subjetivo o un 
interés directo, personal y legítimo en el asunto que lo motive.

2. Constituyen exclusivamente materia de recurso de alzada contra las bases de 
reestructuración parcelaria las reclamaciones en materia de clasificación, superficie o 
titularidad de las parcelas de aportación.

3. Las reclamaciones relacionadas con la superficie de las parcelas aportadas habrán de 
acompañarse de medición pericial, firmada por persona técnica competente, sobre 
diferencias de superficie superiores a un margen de tolerancia variable entre la medición in 
situ de la parcela de aportación sobre la que se reclame y la que conste en el boletín 
individual de la propiedad.

El margen de tolerancia, expresado en tanto por ciento, a que se refiere el párrafo 
anterior será en cada caso el que refleja la siguiente tabla:

Superficie de la parcela
en m² (S) Margen de tolerancia en %

S < 500 10 × P / S
500 ≤ S < 5.000 0,02 × P

S ≥ 5.000 100 × P / S

siendo P el perímetro del recinto expresado en metros lineales, y S, la superficie de la 
parcela expresada en metros cuadrados.

Cuando el margen calculado por la tabla anterior muestre un valor superior al 10 %, se 
adoptará como margen de tolerancia un 10 %.
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4. Una vez resueltos los recursos presentados en plazo y las reclamaciones de falta de 
superficie a que hace referencia el apartado anterior, la dirección general competente en 
materia de desarrollo rural declarará la firmeza de las bases de reestructuración parcelaria, 
previa solicitud del servicio provincial competente en la materia. Dicha declaración de 
firmeza será comunicada a la Administración general del Estado a los efectos de los posibles 
derechos de que pueda ser titular.

Transcurridos tres meses desde la interposición de un recurso de alzada sin que haya 
recaído resolución expresa, este se entenderá desestimado por silencio administrativo.

4 bis. La firmeza de las bases de reestructuración parcelaria no impedirá su motivada 
modificación a los efectos de la actualización del expediente por causas sobrevenidas como 
consecuencia de actuaciones de otros organismos o administraciones públicas que impidan 
que la documentación integrante de dichas bases guarde la necesaria correspondencia con 
la situación real de los terrenos afectados por el proceso de reestructuración parcelaria. No 
obstante, y con el objeto de evitar retrasos perjudiciales para el referido proceso, solo podrá 
hacerse efectiva dicha modificación hasta la aprobación del acuerdo de reestructuración 
parcelaria.

5. Agotada la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
que solo será admisible por las causas estipuladas en el apartado 2 de este artículo.

6. El fallo del recurso contencioso-administrativo se ejecutará, dentro de lo posible, de 
manera que no implique perjuicio para la reestructuración parcelaria.

7. Las legítimas personas titulares de los terrenos objeto de reestructuración parcelaria, 
o sus representantes, podrán presentar mediante escrito, dentro de los tres meses 
siguientes a la aprobación de las bases de reestructuración parcelaria, las solicitudes que 
estimen oportunas, siempre que no versen sobre materias propias de recurso de alzada y no 
afecten a terceras personas.

El servicio provincial incorporará las modificaciones que motivadamente se estimen, 
archivando, sin más trámite, las desestimadas o presentadas fuera del plazo, no siendo 
estas actuaciones susceptibles de recurso.

8. Una vez declaradas firmes las bases, no podrán llevarse a cabo modificaciones de las 
mismas, salvo el reconocimiento de titularidad de parcelas sin dueño conocido o lo dispuesto 
en el artículo 41.3. Estas modificaciones serán, en cualquier caso, notificadas a las personas 
titulares afectadas.

Asimismo, podrán modificarse las bases firmes con arreglo a la ratificación del 
compromiso de integración en el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria 
que resulte conforme al apartado 2.b) del artículo 28.

Artículo 28.  Actuaciones previas al acuerdo de reestructuración parcelaria.
1. Los trabajos de elaboración del acuerdo de reestructuración parcelaria podrán 

iniciarse, por parte de la dirección general competente en materia de desarrollo rural, a partir 
de la aprobación de las bases de reestructuración parcelaria, salvo el diseño del trazado de 
la red viaria, que podrá iniciarse con anterioridad.

2. En la ejecución de los trabajos técnicos inherentes a la elaboración del acuerdo, 
teniendo como base el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria que se 
contempla en el artículo 20, se procederá a:

a) La revisión de dicho plan de acuerdo con los datos obtenidos en las bases de 
reestructuración parcelaria.

b) La ratificación del compromiso de integración en el plan por parte de las 
explotaciones, agrupaciones e iniciativas de aprovechamiento en común y, en su caso, la 
modificación de sus datos, según lo señalado en el artículo 21, elaborándose una relación 
definitiva de las mismas.

c) La determinación, a partir de dicha relación definitiva de agrupaciones, explotaciones 
e iniciativas de aprovechamiento en común, del número de explotaciones y superficie 
mínima necesaria para la aplicación del Plan de ordenación de fincas de especial vocación 
agraria, tanto en las áreas de ordenación preferente como en el resto de la zona de 
reestructuración.
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d) La elaboración, por la entidad gestora del Banco de Tierras, de un estudio de 
movilidad de tierras, que determine las superficies susceptibles de ser incorporadas a las 
explotaciones en régimen de arrendamiento, así como sus costes.

El diseño del trazado de la red viaria será sometido a exposición pública durante un 
periodo de treinta días naturales, en el cual, mediante escrito, podrán presentarse cuantas 
alegaciones se estimen oportunas.

Dichas alegaciones serán objeto de estudio por el servicio provincial competente en 
materia de reestructuración parcelaria, que, motivadamente, introducirá las modificaciones 
que técnicamente se estimen pertinentes, archivando las desestimadas o presentadas fuera 
del plazo establecido.

Artículo 29.  Fincas de reemplazo.
1. El acuerdo de reestructuración parcelaria se reflejará en la documentación cartográfica 

en la que se plasme la distribución de la nueva red viaria y las fincas de reemplazo. Estas 
habrán de ser equivalentes en valor, para cada persona titular, a las parcelas aportadas por 
esta, una vez efectuadas las deducciones generales señaladas en el artículo 31 y, en caso 
de parcelas únicas, las contempladas en el artículo 32 de la presente ley.

2. A efectos del diseño de las nuevas fincas de reemplazo, serán consideradas como un 
único titular cada una de las explotaciones, agrupaciones de titulares e iniciativas agrarias de 
explotación en común.

Las atribuciones totales de las agrupaciones de titulares o de las iniciativas agrarias de 
explotación en común se corresponderán con la suma de las aportaciones individuales de 
cada una de las personas titulares integrantes de las mismas, hechas las deducciones 
legalmente establecidas. Serán determinadas jurídicamente y delimitadas cartográficamente 
las fincas de reemplazo que individualmente correspondan a cada partícipe y las 
servidumbres prediales y restantes cargas que, en su caso, se establezcan.

3. Se trasladarán a las fincas de reemplazo respectivas aquellos derechos de plantación 
de viñedo u otros cultivos sobre parcelas aportadas a la reestructuración parcelaria 
reconocidos con arreglo a la normativa vigente.

4. Para la preparación del acuerdo de reestructuración parcelaria, las personas titulares 
podrán poner de manifiesto, por escrito y de manera razonada, sus preferencias sobre la 
ubicación de las futuras fincas de reemplazo, durante el plazo señalado por el servicio 
provincial y determinado reglamentariamente. En ningún caso estas preferencias tendrán 
carácter vinculante ni condicionarán los resultados técnicos del proceso.

5. Se emplazarán en las áreas de ordenación preferente, de existir, las fincas de 
reemplazo correspondientes a las personas titulares, explotaciones, agrupaciones e 
iniciativas de aprovechamiento en común que cumplan los requisitos señalados en el artículo 
21 de la presente ley y que hayan ratificado el compromiso de integración en el plan a que 
hace referencia el artículo 28.

En caso de aquellas orientaciones prioritarias que no ocupen áreas de ordenación 
preferente, el criterio de emplazamiento para dichas explotaciones, agrupaciones e 
iniciativas será el de mejora objetiva de la viabilidad de la unidad técnico-económica 
resultante.

6. En las zonas cualificadas como áreas sin aptitud específica, se adoptarán como 
criterios no vinculantes para la distribución de las nuevas fincas de reemplazo la ubicación 
de las parcelas aportadas y las mejoras existentes en ellas.

7. La dirección general competente en materia de desarrollo rural podrá destinar para 
fines de interés general fincas de reemplazo con cargo a la masa común hasta un máximo 
del 0,3 % de la puntuación total de las aportaciones de la zona, a petición debidamente 
motivada del ayuntamiento o ayuntamientos y previo informe favorable del servicio provincial 
competente y de la entidad gestora del Banco de Tierras. La persona titular de estas fincas 
de reemplazo será el ayuntamiento o ayuntamientos donde se ubiquen.»

8. A petición motivada del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el proceso y para 
destinarlos a equipamientos colectivos, la dirección general competente en materia de 
desarrollo rural podrá atribuir, con cargo a la masa común, hasta un máximo del 0,3 % –
deducidos los valores de los bienes patrimoniales que el citado ayuntamiento o 
ayuntamientos tengan en la zona– de la puntuación total de las aportaciones, todo ello sin 
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perjuicio de lo dispuesto por el artículo 34 respecto al destino de la masa común, una vez 
declarado firme el acuerdo de reestructuración parcelaria.

La solicitud será informada por el servicio provincial competente y la entidad gestora del 
Banco de Tierras. La persona titular de cada finca de reemplazo será el ayuntamiento en el 
que se emplace dicha finca.

Artículo 30.  Encuesta previa al acuerdo de reestructuración parcelaria.
1. Una vez ejecutadas las operaciones técnicas de diseño de las nuevas fincas de 

reemplazo, el servicio provincial competente en materia de reestructuración parcelaria podrá 
proceder a insertar los avisos de exposición y encuesta pública a que hace referencia el 
artículo 42.1, determinando que durante el periodo de un mes se hará entrega a las 
personas titulares o a sus representantes que así lo soliciten del correspondiente documento 
resumen en el que se relacionan las fincas de reemplazo que se les asignarán y los datos 
que les afecten. El contenido de ese documento resumen y el procedimiento de entrega se 
desarrollarán reglamentariamente.

2. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las personas afectadas por la 
reestructuración parcelaria podrán formular, por escrito, las alegaciones que estimen 
oportunas, aportando los documentos en los que las fundamenten.

3. Las alegaciones que se formulen en el plazo de encuesta serán objeto de estudio por 
parte del servicio provincial competente, incorporando a la documentación del proceso 
aquellas que motivadamente se estimen y archivando, sin más trámite, las desestimadas o 
las presentadas fuera del plazo establecido.

4. La dirección general competente en materia de desarrollo rural podrá ordenar, en su 
caso, la repetición de la exposición y de la encuesta señaladas en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

Artículo 31.  Deducciones generales.
1. Las aportaciones de las personas titulares afectadas por el proceso de 

reestructuración estarán sometidas a una deducción máxima del 9 % del valor total en 
puntos, salvo en los casos señalados en los apartados 2 y 3 del presente artículo, a fin de 
contar con la superficie de terreno necesario para la ejecución de las infraestructuras rurales 
a que hace referencia el apartado 2 del artículo 8 de la presente ley, y para la compensación 
derivada de la ejecución técnica del proceso.

2. La deducción para infraestructuras rurales será como máximo del 6 % del valor total 
en puntos y afectará a la totalidad de las personas titulares de la zona en la misma 
proporción, salvo en los casos de parcelas únicas, que se regirán por las normas específicas 
recogidas en el siguiente artículo.

Excepcionalmente, previo estudio razonado del servicio provincial, acompañado de 
informe del comité técnico asesor y oída la junta local, la dirección general competente en 
materia de desarrollo rural podrá incrementar ese porcentaje hasta en un punto porcentual, 
que se añadirá al máximo señalado en el apartado anterior.

3. La deducción para ajuste técnico, que tiene como destino la compensación técnica de 
los ajustes entre aportaciones y atribuciones y su eventual corrección, será como máximo 
del 3 % del valor total en puntos, afectando de igual manera a la totalidad de las personas 
titulares de la zona, salvo en los casos de parcelas únicas, que se regirán por las normas 
específicas recogidas en el siguiente artículo, y en el de las explotaciones, agrupaciones e 
iniciativas señaladas en el artículo 21 de la presente ley, que tendrán como máximo una 
deducción del 2,5 % del valor total en puntos.

En caso de las explotaciones, agrupaciones e iniciativas señaladas en el artículo 21 de la 
presente ley, el eventual remanente de la compensación técnica del conjunto de sus 
aportaciones podrá constituirse total o parcialmente en fincas de la masa común 
específicamente dedicadas al emplazamiento de las infraestructuras y equipamientos 
comunes necesarios para el conjunto de las unidades técnico-económicas integradas en el 
Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria. La titularidad de estas fincas de 
la masa común se establecerá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 de la presente ley.

Excepcionalmente, si las medidas de adecuación ambiental o las que se enfoquen a la 
mitigación de los efectos del cambio climático de las actuaciones inherentes a la 
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reestructuración parcelaria implican la utilización de superficies de terreno de manera que no 
baste la deducción legalmente prevista, la dirección general competente en materia de 
desarrollo rural, previo estudio razonado del servicio provincial competente, acompañado de 
informe del comité técnico asesor y oída la junta local, podrá incrementar esa deducción 
hasta en un punto porcentual, que se añadirá al máximo señalado en el apartado 1.

4. La persona titular de la dirección general competente en materia de desarrollo rural, 
motivadamente, podrá alterar la proporción de las deducciones para infraestructuras rurales 
y para ajuste técnico, a que se refieren los números 2 y 3, tanto a la baja como al alza, 
siempre y cuando la deducción total no exceda del máximo del 9 % establecido en el 
número 1 de este artículo; todo ello sin perjuicio del incremento de un punto porcentual a que 
se hace referencia en dichos números 2 y 3.

Artículo 32.  Deducciones en parcelas únicas.
1. A las parcelas únicas existentes antes de la publicación del decreto de 

reestructuración parcelaria para la zona, o con posterioridad a la misma pero anteriormente 
al acta de inicio de los trabajos, se les aplicarán, respecto a las deducciones, las siguientes 
normas:

a) A las parcelas únicas en que existan construcciones destinadas a vivienda, cerradas o 
no sobre sí, pero con acceso a camino público, no les serán de aplicación las normas 
generales sobre deducciones. En caso de que carezcan de acceso a camino público, se les 
aplicará el descuento correspondiente a las obras de infraestructuras rurales señalado en el 
artículo 31.2.

b) A las parcelas únicas en que no existan construcciones destinadas a vivienda se les 
aplicarán las siguientes deducciones:

1.º Parcelas no cerradas sobre sí: se les aplicarán las normas generales sobre 
deducciones contempladas en el artículo anterior.

2.º Parcelas cerradas sobre sí y con acceso a camino público: no les serán de aplicación 
las deducciones contempladas en el artículo anterior.

3.º Parcelas cerradas sobre sí pero sin acceso a camino público: se les aplicará la 
deducción que para infraestructuras rurales se establece en el artículo anterior.

c) A los efectos de lo contemplado en este artículo, se considera que una parcela está 
cerrada sobre sí cuando cuenta con estructuras o elementos físicos que impidan, de manera 
efectiva, el acceso a pie a su interior.

d) A los efectos de la presente ley, se considera acceso a camino público aquel que 
permite la incorporación a toda vía de comunicación adecuada para el tránsito rodado de 
cualquier tipo de vehículo a motor.

2. A las parcelas reservadas les serán de aplicación todas las deducciones establecidas 
en el artículo anterior, excepto las correspondientes a los ajustes técnicos entre aportaciones 
y atribuciones.

3. En caso de parcela única y reservada, la reducción que se le aplique será la que 
corresponda al supuesto con menor deducción.

Artículo 33.  Contenido del acuerdo de reestructuración parcelaria.
La documentación que forma parte del acuerdo de reestructuración parcelaria estará 

constituida por:
a) La relación de personas titulares, el número de parcelas aportadas por cada una de 

ellas, el valor total de la superficie aportada, su distribución por clases de tierra y su valor 
total en puntuación.

b) La relación de las fincas de reemplazo atribuidas a cada titular, numeradas conforme a 
la identificación en planos, con expresión de los valores de superficie total, superficie por 
clases de tierra y valor equivalente, indicándose para cada finca de reemplazo la naturaleza 
jurídica de los bienes y los gravámenes y situaciones jurídicas derivadas de las parcelas de 
aportación, que se ajustarán a lo reflejado en las bases.
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c) La relación de las explotaciones agrarias, agrupaciones e iniciativas agrarias de 
trabajo en común que recoja las fincas de reemplazo atribuidas, su superficie total y por 
clases de tierra y la puntuación equivalente, así como las personas titulares que formen 
parte de las mismas y las fincas de reemplazo que corresponden a cada una, así como las 
servidumbres prediales y restantes cargas que, en su caso, hayan de constar.

d) La relación de explotaciones incluidas en el Plan de ordenación de fincas de especial 
vocación agraria.

e) Una colección de la documentación cartográfica en la que figurará la distribución de la 
nueva red viaria y las fincas de reemplazo.

Artículo 33 bis.  Régimen en precario de las fincas de la masa común.
1. Las fincas de la masa común, que surgen con la aprobación del acuerdo, serán de 

titularidad de la Xunta de Galicia, y mientras dure el proceso de reestructuración parcelaria 
permanecerán adscritas a la consejería competente en materia de desarrollo rural, la cual 
ejercerá sobre las mismas todas las potestades, incluida su adjudicación en propiedad, 
consecuencia de las necesidades de la reordenación de la propiedad.

2. La consejería competente en materia de desarrollo rural, una vez resueltos los 
recursos de alzada y cuantas otras cuestiones se presenten contra el acuerdo de 
reestructuración parcelaria, podrá remitir al ayuntamiento o ayuntamientos donde radique la 
zona objeto del proceso un listado de las fincas de la masa común a fin de que este, 
mediante la oportuna publicidad en el tablón de anuncios, las ponga a disposición de los 
interesados para solicitar su cesión en precario en tanto las citadas fincas no pasen a ser 
titularidad de la entidad gestora del Banco de Tierras.

3. El ayuntamiento remitirá las solicitudes presentadas a la dirección general competente 
en materia de desarrollo rural, que propondrá, a la vista del informe del servicio provincial, el 
otorgamiento en precario de la finca de que se trate.

El acuerdo de la consejería mediante el cual se otorgue la cesión de la finca en precario 
recogerá las condiciones y duración de la misma.

Artículo 34.  Masa común.
1. La finalidad de las fincas integrantes de la masa común será la compensación 

derivada de la estimación de las reclamaciones de superficie, resoluciones de los recursos, 
corrección de errores u otras circunstancias que deprecien de forma significativa o hagan 
inutilizable una finca atribuida y no solicitada por la persona interesada.

2. Las fincas que conforman la masa común de una zona, una vez declarado firme el 
acuerdo, permanecerán adscritas a la consejería competente en materia de desarrollo rural, 
durante el plazo de un año, contado a partir de la citada declaración de firmeza.

3. Durante el plazo en que las fincas de la masa común permanezcan adscritas a la 
consejería competente en materia de desarrollo rural, estas estarán destinadas a la 
corrección de los errores detectados en el procedimiento, quedando reflejada su 
adjudicación, en su caso, en la correspondiente acta complementaria al acta de 
reorganización de la propiedad.

4. Transcurrido el plazo indicado en los apartados anteriores, las fincas integrantes de la 
masa común que la entidad gestora del Banco de Tierras de Galicia califique como de aptas 
para sus fines pasarán a ser de titularidad de esta, procediéndose por la dirección general 
competente en materia de reestructuración parcelaria a autorizar la correspondiente acta 
complementaria que servirá de base para su inscripción registral a favor de la referida 
entidad gestora.

5. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, y dentro de un periodo de un 
año, el Banco de Tierras de Galicia pondrá las fincas a disposición de las personas titulares 
de las explotaciones agrarias integradas dentro del Plan especial de fincas de especial 
vocación agraria. Durante este periodo de tiempo, dichas explotaciones disfrutarán sobre 
ellas de un derecho preferente de arrendamiento o adquisición para la incorporación a sus 
explotaciones, tras el cual habrán de someterse a los criterios de concurrencia que delimite 
la normativa establecida para la gestión del Banco de Tierras de Galicia.

6. (Suprimido).
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7. La titularidad del resto de los bienes y de los derechos que constituyen la masa común 
y que la entidad gestora del Banco de Tierras de Galicia califique como no aptos para sus 
fines, incluidas aquellas fincas que a la entrada en vigor de esta ley ya constituían la masa 
común y no se califiquen como aptas para los fines de la entidad gestora del Banco de 
Tierras de Galicia, corresponderá al ayuntamiento o ayuntamientos en que se llevó a cabo la 
concentración o reestructuración parcelaria. Los beneficios generados por la gestión o 
enajenación de esas fincas revertirán en mejoras estructurales para cada parroquia afectada 
por la zona de concentración o reestructuración parcelaria, proporcionalmente a la superficie 
aportada por cada una de ellas.

Artículo 35.  Aprobación y comunicación del acuerdo de reestructuración parcelaria.
1. Una vez firmes las bases de reestructuración parcelaria, la dirección general 

competente en materia de desarrollo rural aprobará el acuerdo de reestructuración 
parcelaria, previo informe no vinculante de la junta local de zona.

2. Una vez aprobado el acuerdo, el servicio provincial competente procederá a su 
exposición pública y notificación individual a cada titular mediante el correspondiente boletín 
individual de fincas de reemplazo, con arreglo a lo establecido en el artículo 42.2.

La aprobación del acuerdo, así como la declaración de su firmeza, se comunicará a la 
Administración general del Estado a los efectos de los bienes, derechos o situaciones 
jurídicas de que sea titular y que puedan verse afectados por el proceso.

Artículo 36.  Recursos contra el acuerdo de reestructuración parcelaria.
1. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la 

notificación, podrá interponerse recurso de alzada contra el acuerdo de reestructuración 
parcelaria ante la persona titular de la consejería competente en materia de desarrollo rural 
por quien ostente un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en el asunto 
que lo motive.

2. Constituyen exclusivamente materia de recurso de alzada contra el acuerdo las 
reclamaciones relativas al valor, clase de tierra y emplazamiento de las fincas de reemplazo 
atribuidas, respecto a los terrenos aportados. Expresamente, no serán motivo de recurso de 
alzada contra el acuerdo de reestructuración parcelaria los referentes a la titularidad y 
clasificación de las parcelas de aportación o cualquier otra materia que constituyera las 
bases de reestructuración parcelaria.

3. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que haya 
recaído resolución expresa, este se entenderá desestimado por silencio administrativo.

4. Agotada la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
que solo será admisible por vicio sustancial en el procedimiento o por defecto en la 
apreciación del valor de las fincas de reemplazo, y solo en el caso en que la diferencia entre 
el valor en puntuación, según criterios edafológicos y productivos, de las parcelas aportadas 
por la persona recurrente y las recibidas en el acuerdo suponga, al menos, un perjuicio de la 
sexta parte del valor de las primeras, una vez efectuadas las deducciones legalmente 
establecidas.

5. El fallo del recurso contencioso-administrativo se ejecutará, dentro de lo posible, de 
manera que no implique perjuicio para la reestructuración parcelaria.

Artículo 37.  Toma de posesión provisional y reclamaciones de superficie.
1. Una vez transcurrido el plazo para la presentación de recurso de alzada contra el 

acuerdo de reestructuración parcelaria, y siempre que el número de dichos recursos 
presentados y pendientes de resolución no exceda de un 6 % de las personas titulares de la 
zona, la dirección general competente en desarrollo rural dará la toma de posesión 
provisional de las nuevas fincas de reemplazo a las personas adjudicatarias, previo 
replanteo de las mismas, sin perjuicio de las rectificaciones que procediesen como 
consecuencia de la estimación de los recursos de alzada o peticiones presentadas.

2. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha establecida por la dirección general 
competente por razón de la materia para la puesta a disposición de las fincas de reemplazo 
a las personas titulares adjudicatarias para que tomen posesión de las mismas, podrá 
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reclamarse, adjuntando una medición pericial firmada por persona técnica competente, sobre 
diferencias de superficie superiores a un margen de tolerancia variable entre la medición in 
situ de la finca de reemplazo sobre la cual se reclame y la que conste en el boletín de 
atribuciones de las nuevas fincas. La puesta a disposición de las fincas de reemplazo será 
notificada a las personas titulares adjudicatarias, y desde ese momento estas podrán 
acceder, en todo caso, a dichas fincas para proceder a la comprobación pericial de la 
superficie asignada.

El margen de tolerancia, expresado en tanto por ciento, a que se refiere el párrafo 
anterior será en cada caso el que refleja la siguiente tabla:

Superficie de la finca
en m² (S) Margen de tolerancia en %

S < 500 10 × P / S
500 ≤ S < 5.000 0,02 × P

S ≥ 5.000 100 × P / S

siendo P el perímetro del recinto expresado en metros lineales, y S, la superficie de la 
parcela expresada en metros cuadrados.

Cuando el margen calculado por la tabla anterior muestre un valor superior al 10 %, se 
adoptará como margen de tolerancia un 10 %.

3. Si la reclamación es estimada, la dirección general competente en materia de 
desarrollo rural podrá, según las circunstancias, rectificar el acuerdo o compensar a la 
persona reclamante con cargo a la superficie procedente de la masa común, otorgándole 
exactamente el valor en puntuación que resulte de la resolución.

4. La falta de superficie detectada en una finca de reemplazo atribuida a un titular no 
dará lugar a compensación cuando exista exceso de superficie en el conjunto de las fincas 
de reemplazo atribuidas al mismo, y esta sea suficiente para compensar en valor de 
puntuación al conjunto de las atribuciones, todo ello sin perjuicio de que se hagan constar en 
la documentación las superficies reales de las fincas de reemplazo afectadas.

5. Cuando la falta de superficie a que hace referencia el apartado anterior sea detectada 
en una finca de reemplazo clasificada total o parcialmente como de núcleo rural, la 
compensación se llevará a cabo sobre fincas de reemplazo de esa misma clasificación. En 
caso de no existir fincas de reemplazo de este tipo disponibles y existir exceso de superficie 
en las otras fincas de la misma persona propietaria, la compensación se hará sobre estas 
últimas.

6. En caso de que una finca de reemplazo coincidiese exactamente en su delimitación 
cartográfica con una parcela aportada por la misma persona titular, no se admitirá 
reclamación alguna por defecto de superficie en esa finca de reemplazo, al entenderse que 
dicha reclamación tendría que ser presentada y, en su caso, resuelta durante la fase de 
bases de reestructuración parcelaria, todo ello sin perjuicio de reflejar en la documentación 
de las bases y del acuerdo la superficie real.

7. El acuerdo de reestructuración parcelaria podrá ejecutarse, previo apercibimiento 
personal por escrito, mediante compulsión directa sobre aquellas personas que se 
resistiesen a permitir la realización de las actuaciones necesarias para dar la toma de 
posesión provisional o definitiva de las fincas de reemplazo, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título X de la presente ley.

8. Recibida la notificación de la toma de posesión provisional o definitiva de las fincas de 
reemplazo, por cualquier medio fehaciente, las nuevas personas titulares disfrutarán frente a 
terceros de los medios de defensa legalmente establecidos.

Artículo 38.  Firmeza del acuerdo de reestructuración parcelaria y toma de posesión 
definitiva.

Una vez resueltos los recursos de alzada interpuestos, las reclamaciones de superficie y 
las modificaciones a que hace referencia el artículo 41, la dirección general competente en 
materia de desarrollo rural declarará la firmeza del acuerdo de reestructuración parcelaria y 
la toma de posesión definitiva, previa solicitud del servicio provincial competente.
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La fecha de la referida firmeza será comunicada a las notarías y al registro de la 
propiedad correspondiente por razón del territorio y a la Dirección General del Catastro, 
remitiéndoseles copia de la documentación resultante de la reestructuración de la propiedad.

La declaración de la firmeza del acuerdo de reestructuración parcelaria será comunicada 
al ayuntamiento o ayuntamientos afectados y a la consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, acompañando el plan de aprovechamiento de cultivos 
o el plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria de la zona, según el caso.

Esta declaración determinará por sí sola la consideración del suelo rústico afectado 
como de especial productividad agrícola o forestal, según el caso, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 34.2.a) y b) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
y, en consecuencia, su categorización directa como suelo rústico de protección agropecuaria 
o forestal, según corresponda, sin necesidad de seguir el procedimiento de modificación del 
planeamiento urbanístico.

Artículo 39.  Acta de reorganización de la propiedad.
1. La aprobación, por parte de la dirección general competente en materia de desarrollo 

rural, del acta de reorganización de la propiedad supondrá el final del proceso de 
reestructuración parcelaria.

En el acta de reorganización de la propiedad se relacionan y describen los derechos 
reales y las situaciones jurídicas que se determinaron en el período de investigación y las 
fincas de reemplazo sobre las que se establecen, así como los nuevos derechos reales que 
se constituyan.

Las fincas que reemplacen las parcelas de titularidad desconocida se incorporarán al 
acta de reorganización de la propiedad a favor de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural o 
del órgano que la sustituya.

2. El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial e 
inmatriculación registral a instancia de la dirección general competente en materia de 
desarrollo rural.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la aprobación, por parte de la dirección general 
competente en materia de desarrollo rural, de las modificaciones del acta de reorganización 
de la propiedad a que haya lugar como consecuencia de la rectificación de errores, ejecución 
de sentencias o reconocimientos de titularidad que procedan, siendo documento suficiente 
para su inscripción registral el acta de rectificación o complementaria de la de reorganización 
de la propiedad, debidamente protocolizada notarialmente.

Artículo 40.  Los suelos de núcleo rural en el proceso de reestructuración parcelaria.
1. La inclusión en el proceso de reestructuración parcelaria de un núcleo rural requerirá 

la solicitud previa y expresa, por parte del ayuntamiento afectado, a la dirección general 
competente en materia de desarrollo rural.

2. (Suprimido).
3. El conjunto de los suelos clasificados como de núcleo rural será considerado como un 

subperímetro, siendo desarrolladas las operaciones técnicas de reestructuración de forma 
independiente del resto de la zona, sin que pueda existir intercambio de superficies entre 
uno y otra, salvo por petición expresa de las personas titulares que soliciten que sus 
atribuciones se produzcan fuera de dicho subperímetro.

4. Los suelos objeto de la reestructuración parcelaria mantendrán inalteradas sus 
clasificaciones y calificaciones urbanísticas.

5. En el caso de los suelos calificados como rústicos podrán establecerse, durante la 
elaboración de las bases, regímenes especiales de protección según lo dictado por el 
departamento sectorial competente y la normativa vigente del suelo.

Artículo 41.  Tramitación de la documentación.
1. La presentación de la documentación acreditativa de la titularidad de parcelas de 

aportación se admitirá a trámite antes de la aprobación de las bases de reestructuración y 
durante las fechas fijadas previamente por el servicio provincial competente, que serán 
notificadas a las personas titulares con quince días naturales de antelación mediante avisos 
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insertos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42.1. La fijación de los plazos de tramitación 
se determinará reglamentariamente.

2. Cualquier otra reclamación relativa a los derechos y demás situaciones jurídicas sobre 
parcelas de aportación no quedará perjudicada por la firmeza de las bases de 
reestructuración parcelaria, pero solo podrá hacerse efectiva por la vía judicial ordinaria 
sobre dichas parcelas o, en caso de estar aprobado el acuerdo, sobre las fincas de 
reemplazo adjudicadas a quienes en las bases aparecieran como titulares de las parcelas de 
aportación objeto de la reclamación.

3. Una vez aprobadas las bases, solo se tramitarán las solicitudes de cambio de 
titularidad de parcelas de aportación que se presenten hasta la fecha límite que determine 
para cada zona la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria, a 
propuesta del servicio provincial, incluyendo en este cómputo el último día fijado en dicha 
fecha. Esta resolución será objeto de publicación en los términos establecidos en el apartado 
1 del artículo 42.

Transcurrido dicho plazo y hasta el momento de aprobación del acuerdo, únicamente se 
admitirán las solicitudes de cambio de titularidad de las parcelas de aportación, siempre y 
cuando el cambio afecte a la totalidad de las parcelas aportadas por una persona titular y la 
transmisión se haga íntegramente a otra, con la excepción de los cambios derivados de 
sentencias judiciales firmes, que serán tramitadas siempre. En todo caso, la persona titular 
adquirente quedará subrogada en la posición de la anterior persona titular, con las 
limitaciones, deberes y obligaciones que resulten del proceso.

Aprobado el acuerdo de reestructuración, en los casos de negocios jurídicos de 
transmisión de la propiedad, se tramitarán los cambios de titularidad de las fincas de 
reemplazo que se presenten hasta la fecha límite que se determine mediante resolución de 
la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria, a propuesta del 
servicio provincial competente en la materia, incluyendo en este cómputo el último día fijado 
en dicha fecha y siempre y cuando se trate de fincas de reemplazo íntegras, con la 
excepción de los cambios derivados de sentencias judiciales firmes, que serán tramitados 
siempre. En estos supuestos de cambio de titularidad por transmisión de la propiedad se 
exigirá escritura pública y que esté liquidado el correspondiente impuesto. El cambio de 
titularidad, en principio, no supondrá la alteración de la configuración y superficies 
correspondientes a la nueva persona adjudicataria; e implicará la subrogación de la persona 
adjudicataria en la posición de la anterior persona titular con las limitaciones, deberes y 
obligaciones que resulten del proceso.

En caso de fallecimiento de la persona titular y cuando exista partición de herencia, se 
procederá a la tramitación del cambio de titularidad que se presente hasta la fecha límite 
señalada en el párrafo anterior, y siempre y cuando esta partición afecte a parcelas de 
reemplazo íntegras. En todo caso, la persona titular adquirente quedará subrogada en la 
posición de la anterior persona titular, con las limitaciones, deberes y obligaciones que 
resulten del proceso.

4. Aprobado el acuerdo de reestructuración parcelaria, solo serán tramitadas las 
modificaciones derivadas de las reclamaciones por falta de superficie, de las resoluciones de 
recursos de alzada, de los cambios de titularidad referidos en el apartado anterior y del 
reconocimiento de titularidad de parcelas sin dueño conocido.

5. Dentro del plazo de dos meses a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la 
notificación de aprobación del acuerdo, podrán solicitarse permutas y modificaciones 
voluntarias de fincas de reemplazo atribuidas bajo los siguientes condicionantes:

a) Que el resultado de la permuta o modificación de lindes no afecte a la configuración 
de terceras fincas de reemplazo.

b) Las permutas solo podrán ser llevadas a cabo si las fincas de reemplazo son de 
similar valor, entendiendo por tal diferencias entre ellas inferiores al 10 % de valor en 
puntuación.

c) Una vez solicitada la permuta o modificación de lindes por sus titulares y aprobada en 
sus propios términos por la dirección general competente, esta será irrevocable, no pudiendo 
ser objeto de reclamación ni recurso alguno.

6. Durante el proceso de reestructuración parcelaria, aunque las bases hayan adquirido 
firmeza, y con el objeto de la actualización de los elementos constructivos, las personas 
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titulares de estos podrán poner en conocimiento del servicio provincial competente en 
materia de reestructuración parcelaria durante la exposición de los planos de bases, de los 
planos de encuesta previa al acuerdo o de los planos del acuerdo, las modificaciones de los 
mismos a fin de su incorporación a la documentación y planos del proceso. A tal fin deberán 
adjuntar la correspondiente licencia municipal que haya servido de base para llevar a cabo la 
alteración que se pretende reflejar.

A los efectos indicados en el párrafo anterior, el servicio provincial competente en 
materia de reestructuración parcelaria establecerá la fecha de inicio del cómputo del plazo 
de dos meses durante el cual se podrá solicitar la actualización de los elementos 
constructivos a recoger en los planos y documentación del proceso de reestructuración 
parcelaria.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo o desestimadas serán archivadas sin más 
actuación que su notificación a la persona interesada. Las solicitudes estimadas se verán 
reflejadas con la notificación de la fase siguiente del proceso de reestructuración parcelaria.

CAPÍTULO IV
Publicaciones y comunicaciones

Artículo 42.  Comunicaciones y avisos a las personas interesadas.
1. Los avisos inherentes a las actuaciones propias del proceso de reestructuración 

parcelaria serán objeto de exposición por un periodo de ocho días en el tablón de anuncios 
del ayuntamiento o ayuntamientos afectados y en los lugares de costumbre de la parroquia o 
parroquias en que radique la zona de reestructuración, según el caso, para general 
conocimiento, así como en la sede electrónica de la consejería competente en materia de 
desarrollo rural.

2. La aprobación de las bases y del acuerdo de reestructuración parcelaria será objeto 
de publicación en el Diario Oficial de Galicia, por un periodo de ocho días en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento o ayuntamientos de que se trate y en los lugares de costumbre 
de la parroquia o parroquias en que radique la zona, sin perjuicio de su notificación individual 
a las personas interesadas llevada a cabo por cualquier medio que deje evidencia 
documental de su realización, preferentemente de modo telemático, así como en la sede 
electrónica de la consejería competente en materia de desarrollo rural.

3. En caso de que, intentada la notificación al interesado, esta no fuese posible, se 
sustituirá por aviso publicado en el Diario Oficial de Galicia en el que se hará constar la vía 
de acceso a la documentación del acto comunicado, así como la indicación del plazo para la 
interposición del recurso de alzada, que en estos casos comenzará a contar a partir del día 
siguiente de la fecha de la publicación del referido aviso.

Artículo 43.  Protección de datos de carácter personal.
1. En todos los casos, el sistema de notificación habrá de ser realizado de manera que 

respete la privacidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o 
normativa que la sustituya.

2. En los casos relativos a la información aportada por las personas titulares o por sus 
representantes necesaria para el desarrollo del proceso, y especialmente en la referida a la 
investigación de la propiedad y al procedimiento de petición de nuevas fincas de reemplazo, 
los formularios para la presentación de documentación incluirán explícitamente la 
autorización a la consejería competente en materia de desarrollo rural, y a las personas 
físicas o jurídicas a las que esta autorice, para el manejo y publicación de los datos con el fin 
exclusivo de servir de soporte al procedimiento.

3. Reglamentariamente se desarrollarán los protocolos de protección de datos relativos 
al manejo y custodia de la información por parte de las empresas contratadas para la 
ejecución de los trabajos de concentración, al compromiso de confidencialidad, a los 
procedimientos de intercambio de información segura entre estas y la Administración y a la 
entrega de la totalidad de la documentación manejada una vez finalizado el contrato objeto 
de utilización de la misma.
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Artículo 44.  Gestión electrónica.
Reglamentariamente se desarrollará un procedimiento de gestión electrónica de la 

totalidad del procedimiento de reestructuración parcelaria, por el que las personas titulares 
puedan realizar las aportaciones de documentación acreditativa, comprobar la 
documentación completa del expediente en lo que a ellos afecte, recibir información sobre el 
estado del procedimiento, recibir las notificaciones y presentar alegaciones y recursos de 
alzada en la fase correspondiente. Este procedimiento habrá de garantizar efectivamente el 
derecho a la privacidad de los datos de carácter personal.

TÍTULO III
La reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las 

personas particulares

Artículo 45.  Iniciativa.
1. Para llevar a cabo la reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria 

por las personas particulares, estas habrán de constituirse en una agrupación con 
personalidad jurídica que tenga como finalidad la reestructuración parcelaria para la totalidad 
de sus parcelas incluidas en la zona, con el compromiso explícito de la aceptación de la 
reestructuración tal como se lleve a efecto. La constitución efectiva de esa agrupación podrá 
diferirse hasta la aprobación del inicio del proceso por parte de la consejería competente en 
la materia, bastando hasta entonces con el correspondiente compromiso firmado por todas 
las personas titulares partícipes.

2. Las personas representantes de la agrupación solicitarán a la consejería competente 
en materia de desarrollo rural la realización del procedimiento de evaluación señalado en el 
artículo 7 de la presente ley, aportando para ello la documentación que justifique el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 46.

3. En el caso de reestructuración de fincas de naturaleza forestal la iniciativa también 
corresponderá a las sociedades de fomento forestal que acrediten tener la titularidad 
dominical de una superficie o de una cuota de copropiedad sobre el conjunto de la superficie 
que pretende reestructurarse no inferior al 70 % de esta.

Artículo 46.  Requisitos mínimos.
Para la solicitud de iniciación del proceso, la agrupación habrá de definir la delimitación 

cartográfica del perímetro de reestructuración y las áreas excluidas del proceso. Dentro del 
perímetro será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La agrupación deberá estar constituida por un mínimo de tres titulares de fincas de 
vocación agraria.

b) La superficie afectada por el proceso será, como mínimo, de tres hectáreas si la 
totalidad de las tierras a reordenar van a ser utilizadas para cultivos de huerta, viñedo o 
cultivos intensivos, y de veinte hectáreas para todo tipo de orientaciones, con un máximo de 
tierras clasificadas como terreno forestal del 25 %.

Si el porcentaje de terreno forestal es superior, la superficie mínima será de sesenta 
hectáreas. De no ser así, deberá segregarse la superficie forestal, que será sometida al 
procedimiento señalado en el artículo 47, en caso de cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos en el mismo.

c) Habrá de acreditarse en la solicitud el dominio de las tierras correspondientes a cada 
partícipe de la agrupación.

d) La superficie constituida por los enclaves de las personas titulares ajenas a la 
agrupación no podrá superar el 10 % del conjunto de las tierras incluidas en el perímetro.

Artículo 47.  Reestructuración de fincas de naturaleza forestal.
1. Las iniciativas de reestructuración de fincas de naturaleza forestal y con destino a 

aprovechamientos forestales deberán definir la delimitación cartográfica del perímetro de 
reestructuración y las áreas excluidas del proceso, además de acreditar en la solicitud que la 
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agrupación está constituida por un mínimo de tres titulares y el dominio de las tierras 
correspondientes a cada partícipe de la agrupación. En todo caso, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) La superficie mínima objeto de reestructuración será de 15 hectáreas, formada por 
uno o varios subperímetros dentro de la zona de reestructuración parcelaria.

b) La superficie constituida por los enclaves de las personas titulares ajenas a la 
agrupación no podrá superar el 30 % del conjunto de las tierras que serán objeto de 
reestructuración.

c) La gestión y el aprovechamiento en común de las parcelas de forma sostenible y 
viable.

2. En la realización del procedimiento de evaluación de la reestructuración de fincas de 
naturaleza forestal se contará con el preceptivo informe de la dirección general competente 
en materia de montes, que habrá de ser emitido en el plazo de un mes desde la recepción 
de la solicitud, al objeto de constatar que el proyecto de reestructuración se adecua al 
documento de planificación que dicha dirección general haya establecido para este tipo de 
terrenos.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el citado 
informe, se dejará constancia de este extremo en el expediente, continuándose, sin más, con 
la tramitación.

Artículo 48.  Tramitación.
1. Comprobado el cumplimiento de los objetivos generales conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7 de la presente ley, así como los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47, el 
servicio provincial emitirá informe dirigido a la dirección general competente en materia de 
desarrollo rural, en el que analizará la viabilidad de la ejecución del proceso de 
reestructuración y propondrá la aceptación o denegación de la solicitud de reestructuración.

2. En caso de que la propuesta sea de aceptación de la solicitud de reestructuración y 
los peticionarios manifiesten su voluntad de continuidad del proceso, la dirección general 
competente en desarrollo rural se dirigirá a los órganos de las administraciones autonómica, 
central y local que pudieren verse afectados por razón de sus competencias por el proceso, 
con el objeto de solicitar, en un plazo máximo de dos meses, la información necesaria, 
conocer la existencia de planes o actuaciones específicas sobre la zona a la que pudiere 
afectar la delimitación del perímetro o la ejecución del procedimiento y, en general, para 
cualquier otra incidencia que deba ser reflejada en el expediente.

A la vista de ello, la citada dirección general comunicará el resultado del informe a las 
personas solicitantes para que, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de recepción de la notificación, en su caso, aleguen lo que estimen 
oportuno.

3. Completados los trámites de los números anteriores, a propuesta de la dirección 
general competente en materia de desarrollo rural, mediante orden de la Consejería, será 
autorizada la ejecución del proceso de reestructuración de la propiedad de fincas de 
vocación agraria por las personas particulares.

4. Contra esta orden, las personas propietarias y titulares de derechos y situaciones 
jurídicas ajenas a la agrupación y afectadas por el proceso podrán presentar recurso de 
alzada ante la consejería competente en materia de desarrollo rural.

Artículo 49.  Efectos del proceso.
1. Una vez publicada la orden que se señala en el apartado 3 del artículo 48, la 

reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las personas particulares 
será obligatoria para todas las personas titulares afectadas, sean personas propietarias o 
titulares de derechos y situaciones jurídicas sobre terrenos comprendidos dentro del 
perímetro aprobado, quedando subrogados en todos los derechos y obligaciones de la 
persona transmitente o causante los adquirentes, a título oneroso o lucrativo, de tierras 
afectadas por el proceso.

2. El proceso respetará los derechos de las personas propietarias y titulares de derechos 
y situaciones jurídicas ajenas a la agrupación. De no existir aceptación expresa de los lotes 
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de reemplazo por parte de estas personas, habrá de garantizarse que las fincas de 
reemplazo resultantes de la reordenación mantengan en su conjunto, al menos, la misma 
superficie y valor que las parcelas aportadas, pudiendo en la reordenación ser emplazadas 
en las áreas periféricas del perímetro.

Artículo 50.  Ejecución de los trabajos técnicos.
1. El procedimiento de ejecución de los trabajos técnicos responderá estrictamente a lo 

expuesto en el título II. En todo lo que le sea aplicable se redactará el preceptivo documento 
ambiental, que será remitido al órgano competente con el fin de que este realice la 
tramitación establecida en la normativa de evaluación ambiental.

2. La documentación a entregar por la agrupación será la incluida en los artículos 20, 22 
y 29 de la presente ley, a la que se añadirá el borrador del acta de reorganización de la 
propiedad y los proyectos correspondientes al plan de obras.

Artículo 51.  Aprobación.
1. Una vez recibida la documentación a que hace referencia el apartado 2 del artículo 

anterior, y aceptada expresamente por todos los miembros de la agrupación, esta será 
revisada por el servicio provincial competente en materia de reestructuración parcelaria, que 
podrá solicitar de la agrupación, por una única vez, las modificaciones de la documentación 
que se estimen pertinentes. A la vista de las mismas, el servicio provincial propondrá a la 
dirección general competente su aceptación o rechazo.

2. Una vez aceptada la referida documentación por el servicio provincial, la dirección 
general competente en desarrollo rural, previo informe del citado servicio, resolverá 
aprobando o rechazando la reestructuración, lo que no será susceptible de recurso.

Artículo 52.  Financiación.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de desarrollo rural el abono, total 

o parcial, de los gastos correspondientes al proceso de reestructuración de la propiedad de 
fincas de vocación agraria por las personas particulares.

2. La consejería podrá establecer un sistema de pagos parciales o anticipos de dichos 
gastos conforme con lo efectivamente ejecutado, según el procedimiento que se desarrollará 
reglamentariamente.

Artículo 53.  Responsabilidades de la agrupación.
1. La agrupación responderá de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como 

consecuencia de sus actuaciones en el procedimiento.
2. La agrupación devolverá los pagos parciales o anticipos realizados a la misma en los 

siguientes casos:
a) No hacer entrega en tiempo y forma de los documentos señalados en el artículo 50.
b) Que la documentación sea rechazada por la dirección general con arreglo a lo 

señalado en el artículo 51.
c) Que carezca del acuerdo expreso de los miembros de la agrupación según lo 

señalado en el artículo 51.1.
3. La disolución de la agrupación no exime a sus miembros de las responsabilidades en 

que aquella hubiera incurrido como consecuencia de lo dispuesto en este artículo, con 
arreglo a lo señalado en el artículo 95.

4. Las obligaciones contempladas en el artículo 12 de la presente ley serán de aplicación 
a los procesos de reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las 
personas particulares. El incumplimiento de las mismas dará lugar a la imposición de las 
sanciones que se determinan en el título X de la presente ley, todo ello sin perjuicio de que, 
en caso del incumplimiento de los supuestos recogidos en las letras b) y c) del apartado 2, la 
persona causante haya de abonar los costes de la reestructuración según se establezca 
reglamentariamente.
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Artículo 54.  Procedimiento simplificado.
Para todos aquellos casos en que no se alcancen los requisitos de superficie mínima 

establecidos en los artículos 46 y 47, la consejería responsable en materia de desarrollo 
rural podrá iniciar la ejecución de un procedimiento simplificado de reestructuración de la 
propiedad de fincas de vocación agraria por las personas particulares, que se regirá por las 
normas contenidas en el presente título, salvo que no se haya llevado a cabo el Plan de 
ordenación de fincas de especial vocación agraria ni ejecutado el plan de obras.

TÍTULO IV
Reestructuración de la propiedad mediante permutas voluntarias

Artículos 55 a 57.  
(Suprimidos).

TÍTULO V
Procesos especiales

Artículo 58.  Procesos especiales de reestructuración parcelaria.
1. Podrá promoverse un proceso especial de reestructuración parcelaria cuando, como 

consecuencia de la existencia de un proyecto de ejecución de una gran obra pública o de 
explotación de un coto minero, dicho proceso contribuya a mitigar los efectos perjudiciales 
de ese proyecto sobre la estructura de las explotaciones agrarias existentes en la zona 
afectada.

2. La entidad promotora de todo proyecto de ejecución de una gran obra pública o de 
explotación de un coto minero habrá de presentar ante la consejería competente en materia 
de desarrollo rural la documentación cartográfica que delimite la extensión del área afectada 
directamente por dicho proyecto, así como la relación de las parcelas implicadas, total o 
parcialmente, su titularidad y sus respectivas superficies.

3. Para que se lleve a cabo la reestructuración parcelaria vinculada a una gran obra o 
explotación de coto minero, será necesario contar con la aceptación de al menos el 70 % de 
las personas titulares de explotaciones agrarias inscritas en los diferentes registros oficiales 
que recogen las explotaciones agrarias de Galicia y con actividad en la zona afectadas por 
aquella.

4. La dirección general competente en materia de desarrollo rural podrá ordenar al 
servicio provincial la realización de un estudio de determinación del perímetro objetivamente 
afectado de forma directa o indirecta por el proyecto, en base a los lindes naturales, 
geográficos o administrativos del conjunto de tierras afectadas por la gran obra o explotación 
del coto minero.

5. La dirección general competente en materia de desarrollo rural, a la vista de la 
repercusión del proyecto sobre la estructura de las tierras agrarias de la zona definida en el 
apartado anterior, podrá ordenar, a través del servicio provincial de reestructuración 
parcelaria, la realización del estudio previo de iniciación señalado en el artículo 9 de la 
presente ley.

Los gastos producidos por la elaboración del citado estudio, así como los inherentes a 
todas las actuaciones consecuencia del mismo, serán abonados por la entidad promotora del 
proyecto.

6. Las personas titulares de explotaciones agrarias a que hace referencia el apartado 3 
de este artículo podrán escoger entre percibir una compensación económica por la superficie 
utilizada para la construcción de la infraestructura o incluir sus aportaciones en el proceso de 
reestructuración parcelaria, esto es, recibir otra superficie equivalente en términos 
productivos, con las correspondencias, valores y procedimientos que se establezcan 
reglamentariamente.
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7. Una vez se produzca el compromiso financiero por parte del promotor del proyecto de 
ejecución, el Consello de la Xunta podrá decretar la reestructuración parcelaria especial de 
la zona de que se trate con arreglo a lo señalado en el artículo 10 de la presente ley.

8. En caso de que se promoviera un proceso especial de reestructuración parcelaria 
como consecuencia de la existencia de un proyecto de ejecución de una gran obra pública o 
de explotación de un coto minero, no se iniciará la ejecución de las obras de dicho proyecto 
hasta que no existiese un compromiso financiero por parte del promotor.

Artículo 59.  Procedimiento de ejecución.
Para la ejecución del proceso especial de reestructuración parcelaria regirá lo dispuesto 

en el título II de la presente ley, con las siguientes particularidades:
1. La clasificación de las tierras se realizará en el conjunto de la zona afectada por la 

reestructuración con arreglo a lo señalado en el artículo 4, incluyendo las tierras afectadas 
directamente por la obra.

2. La deducción a aplicar en el conjunto de la zona será la correspondiente a añadir a las 
señaladas en el artículo 31 y, en caso de parcelas únicas, a las contempladas en el artículo 
32 de la presente ley el cómputo del valor de puntuación de las tierras afectadas 
directamente por la infraestructura.

3. Con antelación a la ejecución del acuerdo de reordenación de la propiedad debe 
conocerse la valoración indemnizatoria del conjunto de las tierras a expropiar de acuerdo 
con la legislación aplicable. A la vista de esta valoración, las personas titulares de las 
parcelas afectadas directamente podrán optar entre la aceptación de esa indemnización en 
metálico o la inclusión de la valoración de las tierras en el proceso.

El valor en puntuación del conjunto de las parcelas para las que se optó a la solución 
indemnizatoria será detraído de la deducción señalada en el apartado 2.

4. En el acuerdo de reestructuración parcelaria se asignará a cada persona participante 
el valor que resulte de sus aportaciones, excluyendo aquellas que sean indemnizadas en 
metálico, aplicando la deducción global señalada en los apartados 2 y 3.

5. La consejería competente en materia de desarrollo rural podrá suscribir acuerdos con 
la entidad promotora de la obra que faciliten la distribución de las indemnizaciones con 
arreglo a lo establecido en el apartado 7.

6. La ocupación de los terrenos para la ejecución del proyecto se llevará a efecto a lo 
largo del acuerdo de reestructuración parcelaria. No obstante, la entidad promotora podrá 
proceder a su ocupación a partir del momento en que se finalice el proceso de elección 
señalado en el apartado 3.

7. Las indemnizaciones resultantes de la valoración de la entidad promotora se 
distribuirán entre todas las personas participantes en proporción a la detracción del valor 
aportado a la reestructuración.

8. La superficie ocupada por el proyecto de gran obra o coto minero se adjudicará a 
nombre de la Administración o entidad titular del mismo.

TÍTULO VI
Obras

Artículo 60.  El plan de obras.
1. Una vez aprobadas las bases de reestructuración parcelaria, la dirección general 

competente en materia de desarrollo rural, a propuesta del servicio provincial 
correspondiente, aprobará un plan de obras que reflejará todas las actuaciones en 
infraestructuras rurales colectivas indispensables para la reestructuración parcelaria.

2. Estarán incluidas en el plan, en su caso, las siguientes obras:
a) Redes de caminos principales y secundarios, para dotar de acceso, en su caso, a las 

nuevas fincas de reemplazo.
b) Accesos a las fincas de reemplazo a partir de la red de caminos, en su caso.
c) Obras de acondicionamiento y mejora de la estructura de las nuevas fincas.
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d) En su caso:
1.º Medidas correctoras determinadas en el correspondiente documento ambiental.
2.º Acondicionamiento de regadíos ya existentes, construcción de nuevos regadíos que 

se establezcan como necesarios, canalización de aguas y defensa de márgenes.
3.º Captación y depuración de aguas y redes de saneamiento.
4.º Cargaderos de madera o biomasa.
5.º Puntos de captación de agua.
6.º Obras inherentes a la ejecución de polígonos agrarios para orientaciones prioritarias 

según lo señalado en el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria.
7.º Aprovechamiento comunitario de energías alternativas y electrificación de núcleos 

rurales.
8.º Red de pistas forestales, definidas así según la legislación vigente en materia de 

montes.
e) En general, aquellas obras y mejoras que beneficien las condiciones agrarias y 

medioambientales de la zona o tengan por objeto corregir defectos en las infraestructuras 
agrarias.

3. Las obras a que se hace referencia en el apartado anterior se proyectarán y 
ejecutarán respetando las recomendaciones del documento ambiental de que se trate, en 
especial las relativas a los valores paisajísticos, medioambientales y del patrimonio cultural 
de las zonas. Asimismo, el trazado de la red viaria, en la medida de lo posible, se adaptará a 
la existente antes de iniciarse el proceso de reestructuración parcelaria, primando en todo 
caso el acondicionamiento y modificación parcial sobre la ejecución de nuevos trazados.

4. Se desarrollarán reglamentariamente los procedimientos técnicos para la redacción de 
proyectos y ejecución de obras en base a lo señalado en el presente artículo.

5. La ejecución de las obras a que se refiere el presente artículo no requerirá de licencia 
municipal.

Artículo 61.  Obras de acondicionamiento y mejora de la estructura de las nuevas fincas.
1. Durante un periodo de tres meses, cuya fecha de inicio será establecida por el servicio 

provincial competente en materia de desarrollo rural, las personas titulares interesadas 
podrán presentar las solicitudes de acondicionamiento y mejora de la estructura de sus 
fincas de reemplazo, describiendo la naturaleza de las actuaciones a realizar y acreditando 
adecuadamente la necesidad de las mismas, sin que por ello tengan carácter vinculante para 
la Administración.

2. Las obras de acondicionamiento y mejora podrán consistir en la eliminación de 
accidentes naturales o artificiales que impidan o dificulten el cultivo adecuado de las fincas 
de reemplazo, el saneamiento de tierras, la roturación de montes para su destino al cultivo, 
las nivelaciones y otros trabajos de conservación del suelo y, en general, cualquier actuación 
que mejore la viabilidad de la finca para su cultivo conforme a lo establecido en el Plan de 
ordenación de fincas de especial vocación agraria.

3. El servicio provincial competente en materia de reestructuración parcelaria, a la vista 
de las peticiones efectuadas, procederá a su valoración técnica y a la redacción del 
correspondiente documento, en el que se determinen aquellas actuaciones que pueden ser 
objeto de financiación y su cuantificación económica. Dicho documento será remitido a la 
dirección general competente en materia de desarrollo rural, para determinar las actuaciones 
que pueden ser objeto de ejecución directa, las cuales habrán de acogerse, en su caso, a las 
correspondientes líneas de ayuda señaladas en el artículo 75, y aquellas que no serán 
objeto de financiación pública. Contra dicha decisión no cabrá presentar recurso alguno.

4. En caso de que dentro de la zona de reestructuración parcelaria existan terrenos de 
naturaleza forestal, se solicitará informe no vinculante a la dirección general competente en 
materia de montes, la cual habrá de emitirlo en el plazo de un mes desde la recepción de la 
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el mencionado informe, se 
continuará el procedimiento.
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Artículo 62.  Ocupación y expropiación.
1. A partir de la entrada en vigor del decreto por el que se declare de utilidad pública la 

reestructuración parcelaria de carácter público de una zona o de la orden de la consejería 
para la reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las personas 
particulares, la consejería competente en materia de desarrollo rural, en cualquier momento 
del procedimiento, podrá ocupar, temporal o definitivamente, los terrenos que sean precisos 
para dotar a las nuevas fincas de la adecuada red de caminos o para realizar los trabajos 
relacionados con la reestructuración señalados en los artículos 60 y 61.

2. Cuando se trate de tierras no incluidas en la zona de reestructuración, la ocupación 
temporal de dichos terrenos se regirá, en cuanto a las indemnizaciones que hayan de 
satisfacerse a las personas titulares afectadas, y salvo acuerdo previo, por los preceptos de 
la legislación vigente en materia de expropiación forzosa.

3. Cuando, para la realización de la obra o mejora, resulte necesaria la expropiación 
forzosa de terrenos no sujetos a reestructuración, la consejería competente en materia de 
desarrollo rural podrá utilizar, para el expresado fin, el procedimiento urgente que en la 
legislación vigente en materia de expropiación forzosa se establezca, salvo acuerdo previo 
con las personas titulares afectadas.

4. Para que la consejería competente en desarrollo rural pueda hacer uso de la facultad 
expropiatoria que le atribuye este artículo, será preciso que la necesidad y la urgencia de la 
expropiación sean expuestas y razonadas en el plan de obras o que, si la necesidad surgiera 
con posterioridad a su aprobación, se obtenga de la referida consejería la autorización 
correspondiente.

5. Cuando se trate de terrenos sujetos a reestructuración, las personas titulares no serán 
indemnizadas en metálico, sino que el valor de aquellos se computará en valor de 
puntuación, sin perjuicio de las demás indemnizaciones y garantías que se establezcan en la 
legislación vigente en materia de expropiación forzosa.

Artículo 63.  Proyectos de obras.
1. Los proyectos de las obras a que se refiere el artículo 60 se ajustarán en su redacción 

al correspondiente plan de obras, siendo aprobados por la dirección general competente en 
materia de desarrollo rural.

2. Una vez aprobados los proyectos de obras, serán comunicados al ayuntamiento o 
ayuntamientos afectados, que los expondrá al público durante un periodo de un mes, al 
tiempo que se publicarán en la sede electrónica de la consejería por ese mismo plazo. 
Durante este periodo, podrán presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, que, 
en caso de ser estimadas, serán incorporadas al referido proyecto, archivándose, sin más 
trámite, las restantes.

3. En caso de que dentro de la zona de reestructuración parcelaria existan terrenos de 
naturaleza forestal, se solicitará informe no vinculante a la dirección general competente en 
materia de montes, la cual habrá de emitirlo en el plazo de un mes desde la recepción de la 
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el mencionado informe, se 
continuará el procedimiento.

Artículo 64.  Entrega y recepción de las obras.
1. Mediante resolución de la dirección general competente en materia de desarrollo rural 

se acordará la entrega al ayuntamiento o ayuntamientos afectados de las obras ejecutadas 
incluidas dentro del plan de obras y destinadas a un uso o servicio público. Con dicho acto 
se entenderá transmitida a la entidad local correspondiente la titularidad de las mismas. Las 
infraestructuras entregadas estarán afectas a un uso público, no siéndoles por tanto de 
aplicación la legislación en vigor en materia de montes.

2. En el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución de entrega, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
consejería competente en materia de desarrollo rural, cuya resolución agota la vía 
administrativa.

3. La estimación de los recursos a que se refiere el apartado anterior determinará, si 
procede, la entrega parcial de las obras o la ejecución de las reformas precisas a expensas 
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de la consejería. Si los defectos de las obras las hiciesen absolutamente inadecuadas para 
el uso a que se destinan, se acordará, a petición del recurrente, la resolución del 
compromiso por él asumido, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades a la empresa 
adjudicataria de las obras.

4. Transcurrido el plazo de presentación de recurso de alzada a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo sin que este se haya producido, o interpuesto y resuelto, se 
reputará realizada la entrega de las obras y transmitido el dominio.

5. La entidad receptora de las obras estará obligada a su correcto estado de 
conservación y, durante el plazo de cinco años a partir de su entrega, a mantener la obra 
original, independientemente de las mejoras que sobre la misma pudiera ejecutar.

Artículo 65.  Convenios.
1. Podrán ser incluidas en el plan de obras aquellas que, siendo ejecutadas por otras 

administraciones, tengan previsto su financiación en sus respectivos presupuestos y afecten 
a los terrenos incluidos dentro del perímetro de reestructuración.

2. La consejería competente en materia de desarrollo rural podrá celebrar convenios con 
las diputaciones, ayuntamientos y organismos del Estado para incluir en los planes de obras 
aquellas que sean de su competencia o le afecten en cuanto a su financiación y beneficien a 
la zona.

3. Para la ejecución de las obras previstas en este artículo podrá establecerse un plan 
coordinado entre la consejería competente en materia de desarrollo rural y las entidades que 
colaboren en su ejecución y financiación. Este plan señalará en el anteproyecto general y 
por sectores las obras, su enumeración y la relación de las que corresponden a cada 
organismo o entidad colaboradora, con anotaciones ajustadas al orden y ritmo tanto de 
redacción de proyectos como de su ejecución. En este supuesto la aprobación del plan 
coordinado corresponde a la Xunta de Galicia.

4. La consejería competente en materia de desarrollo rural podrá establecer convenios 
de colaboración con las diputaciones, ayuntamientos y organismos del Estado para la 
financiación y ejecución total o parcial, por parte de los mismos, de las obras a que hace 
referencia el artículo 60.2 en los apartados a), b), d) y e). Estas obras se ejecutarán 
conforme a los proyectos técnicos a que hace referencia el artículo 63, siendo coordinadas 
por un técnico del servicio provincial competente en materia de reestructuración parcelaria 
nombrado por la persona titular de la jefatura territorial correspondiente.

Artículo 66.  Mantenimiento y conservación.
1. La consejería competente en materia de desarrollo rural podrá celebrar convenios con 

las diputaciones, ayuntamientos y agrupaciones de titulares al objeto de conseguir una 
adecuada conservación de las obras de cualquier clase incluidas en sus planes, 
determinando en los mismos la forma de prestar el servicio y reembolsar los gastos 
ocasionados.

2. Las personas que impidan, destruyan, deterioren o hagan mal uso de cualquier obra o 
señalización incluida en los planes de obras y mejoras territoriales serán sancionadas, previa 
instrucción del oportuno expediente, con arreglo a lo dispuesto en el título X de la presente 
ley.

Artículo 67.  Control y vigilancia.
1. La consejería competente en materia de desarrollo rural ejercerá la supervisión sobre 

todos los aspectos y acciones del procedimiento.
2. Asimismo, la junta local de zona pondrá en conocimiento de la consejería competente 

en materia de desarrollo rural cualquier anomalía que observase para que pueda ser 
inmediatamente corregida, en su caso.
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TÍTULO VII
Efectos y conservación

Artículo 68.  Efectos del proceso de mejora de la estructura territorial agraria.
1. El inicio de un proceso de mejora de la estructura territorial agraria faculta a la 

consejería competente en materia de desarrollo rural para llevar a cabo todas las 
actuaciones inherentes a la ejecución de los procedimientos según lo señalado en la 
presente ley y, especialmente, la ejecución de aquellas obras y mejoras necesarias para el 
proceso, incluyendo la tala y retirada de arbolado o cualquier otro obstáculo que impida la 
normal ejecución de la red de caminos para dotar a las fincas de reemplazo del acceso a 
que se hace referencia en el artículo 60 de la presente ley.

2. Desde el día siguiente al de la publicación del decreto de reestructuración parcelaria 
de carácter público de una zona o de la orden de la consejería para la reestructuración de la 
propiedad de fincas de vocación agraria por las personas particulares, cualquier plantación 
arbórea o arbustiva, obra o mejora requerirá la previa autorización del servicio provincial 
competente, que dictará resolución motivada. Las plantaciones, obras o mejoras realizadas 
sin autorización no serán tenidas en cuenta a efectos de valoración y clasificación de las 
parcelas de aportación, o como criterio de atribución de las nuevas fincas de reemplazo, sin 
perjuicio de las sanciones a que este hecho pudiese dar lugar en aplicación de lo dispuesto 
en el título X.

Artículo 69.  Usos del suelo de reestructuración parcelaria.
Excepcionalmente, previo informe favorable de la junta local, la dirección general 

competente en materia de desarrollo rural podrá autorizar un cambio en el uso de los 
terrenos afectados por la reestructuración parcelaria para fines diferentes de los agrarios, 
siempre que sea temporal y hasta que finalice el proceso de reestructuración parcelaria.

En todo caso, se constituirá garantía financiera suficiente para asegurar que dicho uso 
no comprometa el proceso de reestructuración parcelaria y que, una vez cese el mismo, se 
recupere el uso agrario de los terrenos afectados.

Artículo 70.  Acciones civiles.
1. La inclusión de una parcela en la zona da lugar, en tanto dure el procedimiento 

correspondiente, a la extinción del retracto de colindantes, del derecho de permuta forzosa y 
demás de adquisición que otorguen por ley para evitar los enclavados o la dispersión 
parcelaria, salvo que la demanda hubiese sido interpuesta antes de la inclusión.

2. Sin embargo, si alguna parcela comprendida en la zona fuera después objeto de 
exclusión, el plazo para interponer la demanda se reanudará desde el siguiente día en que la 
persona titular del derecho tiene o debiera haber tenido conocimiento del acuerdo de 
exclusión.

Artículo 71.  Cuestiones judiciales.
Las resoluciones dictadas en el expediente no quedarán en suspenso por las cuestiones 

judiciales que se promoviesen entre particulares sobre los derechos afectados por las 
mismas.

Artículo 72.  División y segregación de fincas de reemplazo.
Finalizada la reestructuración, solo será válida la división o segregación de fincas de 

reemplazo en los siguientes casos:
a) Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad establecido en 

la legislación especial de arrendamientos rústicos históricos.
b) Cuando se produce por causa de expropiación forzosa.
c) Cuando se trate de disposiciones a favor de titular de fincas de reemplazo colindantes, 

siempre que, como consecuencia de la división o segregación, tanto la finca de reemplazo 
que se divide o segrega como la colindante mantengan el tamaño mínimo para que la 
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explotación sea económicamente viable, justificándose esto mediante el correspondiente 
informe técnico de quien lo autorice. En este caso, la división o segregación habrá de ser 
informada favorablemente por el servicio provincial competente en materia de desarrollo 
rural.

d) En las fincas de reemplazo clasificadas urbanísticamente, total o parcialmente, como 
de núcleo rural, su división o segregación, una vez finalizado el proceso de reestructuración 
parcelaria, estará sujeta a lo dispuesto en el planeamiento municipal o en su norma 
urbanística de carácter subsidiario.

e) En caso de que una parcela estuviera en parte clasificada como de núcleo rural y en 
parte como rústica, su división o segregación tendrá que contar con la autorización del 
servicio provincial competente en materia de reestructuración parcelaria.

TÍTULO VIII
Financiación y ayudas públicas

Artículo 73.  Financiación de la reestructuración parcelaria.
La consejería competente en materia de desarrollo rural asumirá en su totalidad los 

gastos de la tramitación y ejecución de los procesos de reestructuración parcelaria de 
carácter público y los de reestructuración de fincas de vocación agraria por las personas 
particulares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 de la presente ley o de los fondos 
que pudieran aportarse por parte de otras entidades.

Artículo 74.  Financiación del plan de obras.
Las obras con la tipología contemplada en el apartado 2 del artículo 60 que estén 

incluidas en el plan de obras de la zona serán íntegramente financiadas por la consejería 
competente en materia de desarrollo rural, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 de la 
presente ley o de los fondos que pudieran aportarse por parte de otras entidades.

Artículo 75.  Financiación de las obras de acondicionamiento y mejora de la estructura de 
las fincas.

Las actuaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 61 podrán financiarse por alguno 
de los siguientes sistemas:

a) En su totalidad por la consejería competente en materia de desarrollo rural.
b) Mediante el establecimiento de líneas de ayudas públicas de hasta un 70 % de las 

obras de acondicionamiento y mejora de las fincas de las explotaciones agrarias solicitadas 
por las explotaciones, agrupaciones de titulares e iniciativas de aprovechamiento en común 
integradas en el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria que cumplan con 
los requisitos señalados en el artículo 21, y hasta un 40 % las del resto de las personas 
titulares solicitantes.

Artículo 76.  Ayudas a explotaciones, agrupaciones e iniciativas de aprovechamiento en 
común.

Aquellas explotaciones, agrupaciones de titulares e iniciativas de aprovechamiento en 
común integradas en el Plan de ordenación de fincas de especial vocación agraria que 
cumplan con los requisitos señalados en el artículo 21 tendrán un trato preferente en las 
ayudas de la consejería competente en materia de desarrollo rural.

Artículo 77.  Evaluación final de costes del proceso.
Finalizado el proceso de reestructuración, la dirección general competente en materia de 

desarrollo rural llevará a cabo un procedimiento de evaluación final de los costes íntegros del 
proceso, que incluirá no solo los costes directos derivados de la contratación externa de 
obras y asistencias técnicas, sino los indirectos derivados de su propia actuación en el 
procedimiento.
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Dicha evaluación servirá de base para el cálculo del importe de la reparación de los 
daños contemplados en el artículo 93, siendo publicada en la sede electrónica de la 
consejería competente en materia de desarrollo rural.

TÍTULO IX
Zonas de actuación intensiva

Artículo 78.  Zonas de actuación intensiva.
El Consello de la Xunta, a propuesta del organismo competente en materia de desarrollo 

rural, identificará y declarará las zonas de actuación agraria prioritaria, previo informe del 
comité técnico asesor de reestructuración parcelaria regulado en el artículo 14 de la presente 
ley. Estas serán zonas de actuaciones intensivas en función de sus especiales valores 
agrarios o ambientales, donde priorizará sus actividades, así como instará a las restantes 
entidades con competencias en materia en el ámbito rural para ejecutar planes integrales de 
gestión de tierras y desarrollo territorial, con el contenido, alcance y procedimiento de 
elaboración y ejecución que se establezca en el correspondiente decreto de declaración.

Artículo 79.  Ámbito territorial.
El perímetro de la zona de actuación intensiva será aquel que venga determinado en el 

correspondiente decreto, no siendo necesario que coincida con ninguna de las divisiones 
administrativas existentes.

No obstante, la determinación de dicho perímetro podrá apoyarse en los límites 
parroquiales, pudiendo incluir una o varias parroquias, aunque pertenezcan a diferentes 
ayuntamientos o provincias, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 80.  Determinación de las zonas de actuación intensiva.
La consejería competente en materia de desarrollo rural habrá de proceder, previo 

informe de los comités técnicos asesores de reestructuración parcelaria, a la selección de las 
zonas de actuación intensiva y sus perímetros, atendiendo a los siguientes criterios:

a) Las zonas que incluyan terrenos en fase de concentración o reestructuración 
parcelaria, los que estén ya concentrados o aquellos que tengan promovida su 
reestructuración.

b) Las zonas en su día decretadas como zonas de actuación agraria prioritaria (ZAAP), 
según su normativa aplicable.

c) Las zonas en que existan deficiencias estructurales que incidan negativamente en su 
viabilidad socioeconómica.

d) Las zonas en que se promuevan actuaciones agrupadas o simultáneas en varios 
ayuntamientos para la corrección de las desigualdades más significativas a fin de conseguir 
una distribución territorial equitativa.

e) Las zonas con un alto grado de aceptación por parte de la población, constatado por 
las firmas que avalan la petición.

f) Las zonas cuyo dinamismo socioeconómico permita la optimización de los efectos del 
proceso.

g) Las zonas en que la actividad económica principal sea la agraria.
h) Las zonas con potencialidad agraria estimada en base a criterios objetivos.
i) Las zonas ambientalmente sensibles, atendiendo a aquellos aspectos que pueden 

condicionar negativamente la viabilidad de las actuaciones y la existencia dentro de su 
perímetro de terrenos ambientalmente protegidos o que, estando fuera de aquel, pudieran 
verse afectados negativamente.

j) Las zonas en que sea posible mitigar los efectos del cambio climático mediante la 
disminución de las emisiones de CO2 y de los incendios forestales.

k) Las zonas en las que se haya solicitado un número significativo de proyectos de 
incorporación.
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l) Otros factores que sean determinados reglamentariamente y se consideren necesarios 
a la hora de evaluar la viabilidad del proceso.

Artículo 81.  Plan de actuación integral.
En las zonas de actuación intensiva se desarrollará un plan de actuación integral que 

establecerá las acciones y asignará los medios tendentes a la consecución, como mínimo, 
de uno de los siguientes objetivos:

a) La dotación y mejora de la infraestructura viaria, abastecimiento y saneamiento de 
agua, gestión de residuos, equipamiento y servicios comunitarios, vivienda rural, 
electrificación rural y telecomunicaciones.

b) La reestructuración parcelaria de carácter público, reestructuración de la propiedad de 
fincas de vocación agraria por las personas particulares y procesos especiales inherentes a 
los casos de proyectos de grandes obras públicas lineales y cotos mineros.

c) La ordenación de usos y cultivos, modernización y consolidación de regadíos, 
construcciones ganaderas, mejora de la sanidad pecuaria y aprovechamiento racional de los 
recursos forestales con criterios de sostenibilidad.

d) El impulso de las industrias de elaboración, conservación, transformación y 
comercialización de productos agrarios.

e) La protección de la caza y pesca y del paisaje.
f) La capacitación y promoción de la formación profesional y cultural y de las actividades 

deportivas en el medio natural, recreativas y de ocio de la población rural.
g) El estímulo y fomento de las cooperativas y demás modalidades asociativas agrarias.
h) La disminución del número y virulencia de los incendios forestales.
i) La movilización de las fincas con vocación agraria para las explotaciones.
j) Cualquier otro que permita el desarrollo rural de la zona.

Artículo 82.  Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento de declaración de actuación intensiva para una zona podrá iniciarse:
a) A petición, previo acuerdo corporativo, del ayuntamiento o ayuntamientos afectados.
b) De oficio, por la consejería competente en materia de desarrollo rural, previo informe 

del comité técnico asesor de la reestructuración correspondiente.
2. Será competente para el conocimiento y tramitación de los expedientes inherentes a 

las actuaciones intensivas la delegación territorial correspondiente. En caso de afectar al 
ámbito territorial de varias delegaciones, la competencia se ejercerá por aquella que cuente 
con una mayor superficie afectada por el expediente.

3. Recibida la solicitud, la delegación territorial recabará la información necesaria del 
ayuntamiento o ayuntamientos afectados, así como de las jefaturas territoriales que se 
considere por razón de las actuaciones necesarias, que emitirán informe sobre su 
oportunidad.

4. El expediente se hará público a efectos de audiencia a las personas interesadas, en el 
ayuntamiento o ayuntamientos afectados, así como en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia.

Artículo 83.  Decreto.
1. El decreto del Consello de la Xunta, a propuesta de la consejería competente en 

materia de desarrollo rural, declarará de utilidad pública e interés social la actuación 
intensiva de la zona de que se trate.

2. El decreto contendrá, como mínimo, la declaración de utilidad pública e interés social 
de la actuación intensiva de la zona, a los efectos de expropiación forzosa, así como el 
perímetro de la zona de actuación.

Artículo 84.  El comité de asesoramiento.
1. El comité de asesoramiento, de carácter provincial, tiene como funciones principales:
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a) La coordinación entre las diferentes zonas de actuación intensiva llevadas a cabo y 
entre los diferentes organismos que tienen relación con una actuación concreta para cada 
zona.

b) El asesoramiento a la delegación territorial para la elaboración del informe sobre la 
oportunidad de declarar la actuación intensiva a que hace referencia el artículo anterior.

2. El comité de asesoramiento estará formado por los siguientes miembros:
a) Presidente: la persona titular de la delegación territorial competente de la Xunta de 

Galicia.
b) Vocales: las personas titulares de las jefaturas territoriales, o persona en que 

deleguen, de las consejerías competentes en materia de desarrollo rural, ordenación del 
territorio y economía, así como una persona representante de la Fegamp.

Asimismo, y por razón de sus competencias, podrán ser citadas a las reuniones del 
comité de asesoramiento, con voz pero sin voto, las personas representantes de los diversos 
organismos que pudiesen verse afectados.

c) Secretaría: será ejercida por una persona funcionaria de la delegación territorial de la 
provincia correspondiente, con la condición de licenciada en derecho.

3. La forma de designación de los miembros de este comité y su funcionamiento serán 
determinados reglamentariamente.

4. Con el fin de facilitar la actuación coordinada en orden a la mejora o dotación de 
equipamientos y servicios comunitarios, podrá solicitarse la colaboración de empresas 
públicas y privadas.

Artículo 85.  La junta de zona.
1. A los efectos de la presente ley, las juntas de zona tienen como funciones el informe, 

asesoramiento y colaboración en las distintas fases y acciones de la actuación intensiva.
2. La junta de zona es un órgano colegiado formado por:
a) Presidencia, con voto de calidad: la persona que ostente la jefatura territorial 

competente en materia de desarrollo rural, o persona en que delegue.
b) Secretaría: una persona funcionaria de la consejería competente en materia de 

desarrollo rural, designada por la persona titular de la delegación territorial que corresponda, 
con la condición de licenciada en derecho, que actuará con voz pero sin voto.

c) Vocalías:
1.º La persona que ostente la alcaldía o alcaldías del ayuntamiento o ayuntamientos 

afectados por la zona de actuación intensiva, o persona en que delegue.
2.º Las personas que ejerzan las jefaturas territoriales competentes en materia de 

ordenación del territorio, de industria y de economía, o personas en quienes deleguen.
3.º Cuatro representantes del vecindario residente, de los cuales al menos dos serán 

titulares de explotaciones agrarias, elegidos conforme se establezca reglamentariamente.
4.º Una persona técnica de la oficina u oficinas agrarias comarcales correspondientes a 

la zona, designada por la persona titular de la jefatura territorial competente en materia de 
desarrollo rural.

5.º Una persona técnica del distrito o distritos forestales correspondientes a la zona, 
designada por la persona titular de la jefatura territorial competente en materia de desarrollo 
rural.

3. La junta de zona se constituirá en un plazo no superior a los tres meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del decreto de la zona y quedará disuelta una vez 
finalizadas las funciones inherentes al plan de actuación intensiva.

4. El funcionamiento de la junta de zona se determinará reglamentariamente.
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TÍTULO X
Régimen sancionador

Artículo 86.  La actuación inspectora.
1. La consejería competente en materia de desarrollo rural llevará a cabo aquellas 

actuaciones de control e inspección que considere necesarias sobre las fincas con vocación 
agraria situadas en la zona para garantizar el cumplimiento de lo contemplado en la presente 
ley.

2. A estos efectos, el personal de la consejería que desarrolle estas actuaciones tiene la 
condición de agente de la autoridad, teniendo los hechos constatados y formalizados por el 
mismo en las correspondientes actas de inspección y denuncia la presunción de certeza, sin 
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan 
aportar las personas interesadas.

Artículo 87.  Régimen sancionador.
1. Son sancionables las acciones y omisiones que infrinjan lo establecido en la presente 

ley, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en la vía penal, civil o de otro orden en 
que pudiesen incurrir.

2. Las infracciones a lo establecido en la presente ley se clasifican en leves, graves y 
muy graves.

Artículo 88.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. Dificultar los trabajos de investigación y clasificación de tierras.
2. Realizar actos que disminuyan el valor de una parcela de aportación en un valor 

inferior al 10 % de la misma, una vez iniciado el proceso.
3. Cualquier otra acción u omisión que suponga incumplimiento de cualquiera de los 

requisitos establecidos en la presente ley que no esté clasificado como falta grave o muy 
grave.

Artículo 89.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. Impedir el acceso a las parcelas de aportación al personal encargado de la realización 

de los trabajos cuando sea necesario para la correcta ejecución de los mismos y no 
proceder, cuando se le indique por parte de ese personal, al desbroce y limpieza de maleza 
total o parcial de los terrenos cuando sea necesario para los trabajos de identificación de 
parcelas de aportación.

2. Realizar obras o mejoras en las parcelas de aportación sin la correspondiente 
autorización.

3. Destruir obras, talar o derribar arbolado, extraer o suprimir plantaciones o cultivos 
permanentes y esquilmar la tierra o, en general, realizar actos que disminuyan el valor de 
una parcela de aportación en un valor superior al 10 % de la misma, una vez iniciado el 
proceso, sin la preceptiva autorización previa.

4. La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, 
vigilancia o inspección que practique la Administración, así como suministrar a sabiendas 
información inexacta, con omisiones, errores o imprecisiones o documentación falsa.

Artículo 90.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. El incumplimiento del plan de aprovechamiento de cultivos o el plan de ordenación de 

fincas de especial vocación agraria de la zona, según sea el caso, en tanto no se apruebe 
otro instrumento de ordenación de los aprovechamientos de los terrenos objeto del proceso 
de concentración o reestructuración parcelaria.
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2. Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo.
3. Impedir u obstaculizar la realización de las obras señaladas en el título VI.
4. Impedir o dificultar la señalización o el replanteo de las nuevas fincas de reemplazo, 

así como retirar las señales o los mojones cuando estén colocados.

Artículo 91.  Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas de la 

siguiente forma:
a) Infracciones leves: apercibimiento o multa hasta 600 euros.
b) Infracciones graves: multa entre 601 y 1.500 euros.
c) Infracciones muy graves: multa entre 1.501 y 6.000 euros.
2. El apercibimiento solo procederá en el supuesto de infracciones leves, siempre y 

cuando la persona infractora no hubiera sido sancionada con anterioridad por cualquier 
infracción de las tipificadas en la presente ley.

Artículo 92.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, de entre las asignadas 

a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el plazo de dos años de otra infracción de la misma 

naturaleza, cuando así se hubiera declarado por resolución firme. Este plazo comenzará a 
contar desde que la resolución adquiriera firmeza en la vía administrativa.

2. No obstante lo contemplado en el apartado anterior, la sanción podrá minorarse 
motivadamente, a juicio del órgano competente para resolver según el tipo de infracción de 
que se trate, en atención a las circunstancias específicas del caso, entre ellas el 
reconocimiento y la subsanación de la conducta infractora y la reparación de los daños 
causados, antes de que se resuelva el correspondiente expediente sancionador, cuando la 
sanción resultase excesivamente onerosa.

3. Los criterios de graduación recogidos en el apartado 1 no podrán utilizarse para 
agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o 
formen parte del propio ilícito administrativo.

4. La propuesta de resolución del expediente, en caso de que sea procedente, y la 
resolución administrativa que recaiga habrán de explicitar los criterios de graduación de la 
sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en el apartado 1 de este artículo. Cuando 
no se estimase relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas, la 
sanción se impondrá en la cuantía mínima prevista para cada tipo de infracción.

Artículo 93.  Reparación del daño o indemnización.
1. Con independencia de la sanción que les haya sido impuesta, las personas infractoras 

habrán de reponer la situación alterada a su estado originario, así como indemnizar los 
daños y perjuicios causados. Estos daños se determinarán según criterio técnico 
debidamente motivado en la resolución sancionadora, que establecerá la forma y el plazo en 
que la reparación deberá llevarse a cabo o, en su caso, la imposibilidad de la reparación y el 
consiguiente establecimiento de la indemnización. En relación con los daños y perjuicios 
causados, las personas afectadas podrán aportar en audiencia y por cuenta propia informe 
complementario de peritaje de los daños.

2. En caso de sanción por infracción muy grave relativa a lo establecido en el apartado 1 
del artículo 90, habida cuenta la imposibilidad de reposición al estado originario, el infractor 
estará obligado a la devolución de la parte proporcional al tiempo que resta para cumplir la 
totalidad del compromiso señalado en el apartado c) del artículo 12 de los gastos 
ocasionados a la consejería competente en materia de desarrollo rural correspondientes a la 
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superficie total de las fincas de reemplazo objeto de infracción, valorados conforme se 
determina en el artículo 77.

Artículo 94.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si las personas responsables de la infracción no procediesen a la reparación o 

indemnización en la forma y plazo otorgados en la resolución, el órgano que dictó la 
resolución podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, no pudiendo su importe ser superior a 1.000 euros.

3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será a cargo del 
infractor.

Artículo 95.  Responsabilidad.
La responsabilidad de la infracción recaerá sobre:
1. La persona física o jurídica que directamente lleve a cabo la actividad infractora, bien 

sea la propia persona titular del dominio o de otro derecho real de gozo sobre las fincas o 
una tercera persona que actúe por mandato de aquellos.

2. De existir, la persona física o jurídica que sea titular de las fincas en régimen de 
arrendamiento, aparcería o cualquier otro derecho de uso o de aprovechamiento análogo, 
salvo que en el transcurso del expediente demostrase que las personas arrendadoras o 
cedentes le impiden el normal desarrollo de los derechos de uso o aprovechamiento de las 
fincas, en cuyo caso la responsabilidad recaería sobre estas.

3. Los causahabientes de las herencias indivisas y comunidades hereditarias, las 
personas representantes de las herencias yacentes, las personas cotitulares de las 
sociedades de gananciales y de las comunidades de bienes, los miembros de sociedades 
civiles y entidades carentes de personalidad jurídica, todas ellas titulares de fincas rústicas 
que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o de aprovechamiento en 
favor de una tercera persona. En su caso, las personas copartícipes responderán 
solidariamente de las sanciones impuestas.

Si la persona jurídica autora de una infracción contemplada en la presente ley se 
extinguiese antes de ser sancionada, se considerarán autores las personas físicas que, 
desde sus órganos de dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron 
con su conducta la comisión de la infracción. Las personas socias o partícipes en el capital 
responderán solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiera adjudicado, del pago de la sanción o, en su caso, del coste de la reparación.

Artículo 96.  Órganos sancionadores competentes.
1. El órgano con competencia para incoar el expediente sancionador será la persona 

titular de la jefatura territorial competente en materia de desarrollo rural.
2. Los órganos con competencia para la imposición de las sanciones previstas en la 

presente ley serán los siguientes:
a) Para sancionar infracciones de carácter leve, la persona titular de la jefatura territorial 

correspondiente.
b) Para sancionar infracciones de carácter grave, la persona titular de la dirección 

general competente.
c) Para sancionar infracciones de carácter muy grave, la persona titular de la consejería 

competente.

Artículo 97.  Duración del procedimiento sancionador.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 

procedimiento será de un año, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.
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Artículo 98.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves a que se refiere la presente ley prescribirán en el plazo de dos 

años, las graves en el de tres años y las muy graves en el de cuatro años.
2. El plazo de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se cometiera la 

infracción, salvo en el supuesto de infracciones continuadas, en que el plazo de prescripción 
comenzará a contar desde el momento de finalización de la actividad, del último acto con el 
que la infracción se hubiera consumado o desde que se eliminó la situación ilícita.

3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento de la 
persona presunta responsable, del procedimiento sancionador.

4. En caso de concurrencia de infracciones leves, graves y muy graves, o cuando alguna 
de estas infracciones sea medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción es el 
establecido para la infracción más grave de las cometidas.

5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las 
graves a los dos años y las muy graves a los tres años. Estos plazos comenzarán a contarse 
a partir del día siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza en vía administrativa la 
resolución sancionadora.

Disposición adicional primera.  De la normativa de aplicación supletoria.
De manera supletoria y para aquellas materias no reguladas expresamente en la 

presente ley y en sus normas complementarias, se aplicará la normativa estatal vigente en 
materia de desarrollo rural.

Disposición adicional segunda.  Competencia residual.
Las competencias en materia de reestructuración parcelaria que por la presente ley no 

estén conferidas a un órgano o servicio concreto quedarán atribuidas a la dirección general 
competente en materia de desarrollo rural.

Disposición adicional tercera.  Protección de datos.
Corresponderá a la consejería competente en materia de desarrollo rural la creación de 

ficheros y el tratamiento de datos de carácter personal inherentes a los procesos de 
reestructuración parcelaria, así como los de concentración parcelaria en curso, que se 
llevará a cabo con sometimiento a las normas recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o normativa legal que la 
sustituya.

Disposición adicional cuarta.  Distancias de explotaciones ganaderas porcinas a cascos 
urbanos.

A los efectos de la aplicación de las condiciones mínimas de ubicación recogidas para 
las nuevas explotaciones porcinas en la normativa básica estatal relativa a las medidas de 
ordenación sanitaria y zootécnica de aquellas, y de acuerdo con el sistema de asentamiento 
poblacional propio de Galicia, se entenderá por «casco urbano» los asentamientos de 
población suficiente y efectiva constitutivos de núcleos de población formados, en la fecha 
de solicitud del título habilitante correspondiente de la nueva explotación porcina, por, al 
menos, 10 edificaciones de uso residencial, con separación entre ellas inferior a los 25 
metros, que estén formando calles, plazas y otras vías urbanas y que constituyan un 
conjunto en el que tengan su residencia por lo menos 100 personas. No se considerarán, por 
lo tanto, incluidos en el concepto de «casco urbano» otro tipo de asentamientos de población 
que no cumplan conjuntamente con las ratios de población y edificaciones anteriormente 
señaladas, ni las viviendas aisladas dispersas, ni los asentamientos poblacionales en 
diseminado constitutivos de núcleos rurales.

La distancia señalada en la normativa de referencia se medirá entre la edificación con 
uso residencial del «casco urbano» más cerca de la explotación y el cierre sanitario de la 
misma.
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Disposición adicional quinta.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental en el marco 
de los procesos de reestructuración parcelaria.

La declaración de impacto ambiental de los proyectos de concentración parcelaria en el 
marco de los procesos de reestructuración parcelaria perderá su vigencia y cesará la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Diario Oficial de 
Galicia», no hubiese comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de seis años.

Disposición transitoria primera.  De la irretroactividad de la norma.
Las disposiciones que introduce este texto legal se aplicarán a los procedimientos de 

concentración parcelaria en curso sin retroceder en los trámites, adaptándose, de ser 
posible, a la fase en que se encuentren. En el caso de no poder llevar a cabo esta 
adaptación, esta ley se aplicará en el inicio de la fase siguiente.

Con independencia de la ley que se aplique al procedimiento, resultarán de aplicación 
las previsiones sobre cambios de titularidad reguladas en el artículo 41.3 de esta ley.

Disposición transitoria segunda.  Inclusión de terrenos no rústicos.
Siempre y cuando, en el momento de la entrada en vigor de la presente norma, el 

procedimiento no hubiese alcanzado la fase de acuerdo de concentración parcelaria, podrán 
ser incluidos aquellos terrenos que, a causa de su clasificación urbanística, no hubiesen 
formado parte del mismo o, siéndolo, hubiesen sido excluidos. En estos terrenos se llevarán 
a cabo todas las actuaciones no realizadas de cada fase del procedimiento hasta alcanzar el 
punto en que se encuentre el resto del proceso de la zona.

Disposición transitoria tercera.  Procesos de concentración parcelaria sin actuaciones.
A los procesos de concentración parcelaria decretados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente ley en los que no se hubiesen desarrollado actuaciones les será de 
aplicación íntegra el contenido de la misma, con excepción de lo señalado en los artículos 6, 
7, 9 y 10, pasando a tener la consideración de procesos de reestructuración parcelaria de 
carácter público, o en los artículos 45, 46 y 47 en caso de reestructuración de la propiedad 
de fincas de vocación agraria por las personas particulares.

Disposición transitoria cuarta.  De las juntas locales.
Las juntas locales de concentración parcelaria constituidas con anterioridad a la entrada 

en vigor de la presente ley mantendrán inalterada su composición, salvo en las zonas que no 
hubiesen alcanzado la fase de bases definitivas. En este último supuesto, se incorporarán, 
como miembros natos pertenecientes a la junta local, un técnico designado por el servicio 
provincial con competencias en materia de montes y una persona representante de la 
entidad gestora del Banco de Tierras.

Disposición transitoria quinta.  De la caducidad de los procesos de concentración 
parcelaria.

Al carecer de solución de continuidad, se declaran caducados los expedientes de 
concentración parcelaria iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley en los que 
no se han llevado a cabo actos administrativos firmes en los últimos quince años, y que 
figuran recogidos en el anexo de la presente ley.

Disposición transitoria sexta.  Coordinación catastral.
1. Al amparo del artículo 9.b) de la Ley hipotecaria, y de acuerdo con la normativa 

hipotecaria, se procederá a la conversión gráfica de los datos alfanuméricos de las fincas de 
reemplazo de las zonas en las que, a la entrada en vigor de esta ley, su acuerdo sea firme o 
se otorgase el acta de reorganización de la propiedad, siempre y cuando no se hayan 
inscrito en el registro de la propiedad los títulos de las fincas de reemplazo.

2. La resolución de autorización de la conversión gráfica, una vez acordada por la 
dirección general competente por razón de la materia, será objeto de notificación individual, 
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así como de publicación mediante aviso insertado en el "Diario Oficial de Galicia", en la web 
de la consejería y en el diario de mayor tirada de la provincia, así como en los lugares de 
costumbre. Contra dicha resolución se podrá recurrir conforme a lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas.

3. Se tendrá derecho a compensación en caso de que, como consecuencia de la citada 
conversión, la atribución de las personas interesadas quede por debajo del valor reducido 
correspondiente a cada persona titular, para lo cual se emplearán las fincas de la masa 
común de la zona que sean necesarias, aunque sean titularidad de la entidad gestora del 
Banco de Tierras.

4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán llevarse a cabo 
dentro del plazo de siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

5. Completadas las actuaciones establecidas en los números 1, 2 y 3 de esta 
disposición, la persona titular de la dirección general competente en materia de 
concentración y reestructuración parcelaria dictará la correspondiente resolución en la que 
manifestará, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley hipotecaria, que se estima que 
existe correspondencia entre la representación gráfica y los datos alfanuméricos de las 
fincas objeto de inscripción por ser la diferencia de cabida, si existiese, igual o inferior al 10 
%.

Disposición transitoria séptima.  Instrumentos de ordenación de fincas.
En caso de que el proceso de concentración parcelaria de una zona hubiera alcanzado 

la fase procedimental de acuerdo, a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2015, de 17 de 
junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, y dicha zona no contase con un 
plan de aprovechamiento de cultivos o de ordenación de fincas de especial vocación agraria, 
deberá dotarse de uno de dichos instrumentos de ordenación de fincas en el plazo de un 
año, a contar desde el 1 de enero de 2019.

Disposición transitoria octava.  Vinculaciones de los planeamientos a los acuerdos de 
reordenación parcelaria.

Será de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 38 a los procedimientos 
de concentración parcelaria que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2015, de 17 de 
junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, hubieran alcanzado la fase de 
acuerdo de concentración firme.

Disposición transitoria novena.  Limitación de los cambios de titularidad en bases 
definitivas aprobadas no firmes.

Lo establecido en el número 3 del artículo 41 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora 
de la estructura territorial de Galicia, será de aplicación a todos los procedimientos de 
concentración parcelaria que se encuentren en bases definitivas aprobadas y no hayan 
alcanzado aún la aprobación del acuerdo en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley, y, de manera específica, la 
Ley 11/1983, de 29 de diciembre, de actuación intensiva en las parroquias rurales, y la Ley 
10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, y sus modificaciones.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad 
de tierras.

Se añade un nuevo capítulo III, con la denominación «De las fincas abandonadas», en el 
título VI de la Ley 6/2001, de 13 de octubre, de movilidad de tierras, con el siguiente 
contenido:
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«Artículo 34 bis.  Declaración.
El órgano superior competente en materia de agricultura podrá declarar como 

perímetros abandonados un conjunto de fincas con vocación agraria, contiguas o no, 
o que constituyan o no coto redondo, situadas en suelo rústico, cuando se dé alguna 
de las siguientes causas:

a) Que puedan suponer riesgo de incendios forestales, bien por la inaplicación o 
ineficacia de las medidas contenidas en los correspondientes planes de gestión o de 
ordenación forestal, bien por la inexistente gestión de la biomasa o bien por las 
reiteradas negligencias en el uso del fuego en prácticas de gestión agroforestal o de 
otros conflictos que devinieron en la reiteración de incendios en esas zonas, con el 
consiguiente peligro para las áreas habitadas cercanas a esas zonas.

b) Que sean objeto de incendios con el consiguiente peligro para las áreas 
habitadas cercanas a las zonas quemadas.

c) Que exista demanda de tierra por parte de explotaciones agrarias ya 
existentes en esas zonas o para nuevas iniciativas de explotaciones agrarias, 
siempre que se mantenga su estado de abandono, en los términos establecidos en el 
artículo 28 de la presente ley.

Artículo 34 ter.  Procedimiento.
1. La incoación del procedimiento de declaración de perímetro abandonado se 

hará de oficio o a instancia de parte por la jefatura territorial competente en materia 
agraria del ámbito territorial en que esté situada la finca, y, en los casos 
contemplados en los apartados a) y b) del artículo anterior, se requerirá además 
informe de los servicios técnicos competentes en materia de incendios forestales. En 
caso de que las fincas que forman el perímetro abandonado estuviesen ubicadas en 
distintas provincias, iniciará el expediente la persona titular de la jefatura territorial de 
la provincia sobre la que se sitúe la mayor superficie de terreno.

2. Los restantes trámites para la declaración de perímetro abandonado serán los 
contemplados en el capítulo II de la presente ley, con la salvedad de que, en los 
casos contemplados en los apartados a) y b) del artículo anterior, el informe 
contemplado en el artículo 32.1 de la presente ley será emitido por los servicios 
técnicos que correspondan de la consejería competente en materia de montes.

3. No será obstáculo para la declaración de perímetro abandonado el hecho de 
que algunas de las personas titulares de fincas incorporadas a dicho perímetro opten 
por alguna de las opciones a) o b) contempladas en el artículo 33 de la presente ley, 
continuándose el procedimiento para las restantes fincas integrantes del perímetro.

4. Serán de aplicación a las fincas incluidas en la declaración de perímetro 
abandonado las consecuencias establecidas en el artículo 33 de la presente ley.

5. A las fincas incluidas dentro del perímetro declarado abandonado les será de 
aplicación el régimen sancionador establecido en la presente ley para las fincas 
declaradas abandonadas de forma individual.»

Disposición final segunda.  Modificación del Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.

Uno. Se modifica el apartado cinco del artículo 7 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, quedando redactado de la siguiente 
manera:

«Cinco. Reducción por la adquisición de explotaciones agrarias y de elementos 
afectos.

1. En los casos en que en la base imponible de una adquisición mortis causa 
esté incluido el valor de una explotación agraria ubicada en Galicia o de derechos de 
usufructo sobre esta, se practicará una reducción del 99 % del mencionado valor 
cuando concurran las siguientes circunstancias:
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a) Que en la fecha de devengo el causante o su cónyuge tengan la condición de 
persona agricultora profesional.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, de la persona causante.

c) Que la persona adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria 
durante los cinco años siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro de dicho 
plazo fallezca la persona adquirente o transmita la explotación en virtud de pacto 
sucesorio conforme a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

d) Que la explotación agraria hubiera venido realizando, efectivamente, 
actividades agrarias y la persona agricultora profesional haya mantenido tal condición 
durante un periodo superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.

2. Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa esté incluido el 
valor de elementos de una explotación agraria ubicada en Galicia o de derechos de 
usufructo sobre estos, se practicará una reducción del 99 % del mencionado valor 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, de la persona causante.

b) Que en la fecha del devengo las personas adquirentes o sus cónyuges tengan 
la condición de persona agricultora profesional en cuanto a la dedicación de trabajo y 
procedencia de rentas y sean bien titulares de una explotación agraria a la cual estén 
afectos los elementos que se transmiten o bien personas socias de una sociedad 
agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o 
sociedad civil que sea titular de una explotación agraria a la que estén afectos los 
elementos que se transmiten.

c) Que la persona adquirente mantenga los elementos adquiridos afectos a la 
explotación agraria durante los cinco años siguientes al devengo del impuesto, salvo 
que dentro del citado plazo fallezca la persona adquirente o transmita los elementos 
en virtud de pacto sucesorio de acuerdo con lo previsto en la Ley de derecho civil de 
Galicia.

d) Que la explotación agraria hubiera venido realizando, efectivamente, 
actividades agrarias y la persona agricultora profesional haya mantenido tal condición 
durante un periodo superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.

3. Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa esté incluido el 
valor de fincas rústicas ubicadas en Galicia o de derechos de usufructo sobre estas, 
se practicará una reducción del 99 % del mencionado valor cuando dichas fincas 
sean transmitidas en el plazo de seis meses por el adquirente mortis causa a quien 
tenga la condición de persona agricultora profesional en cuanto a la dedicación de 
trabajo y procedencia de rentas y sean bien titulares de una explotación agraria a la 
cual queden afectos los elementos que se transmiten o bien personas socias de una 
sociedad agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la 
tierra o sociedad civil que sea titular de una explotación agraria a la que queden 
afectos los elementos que se transmiten. La transmisión podrá realizarse también 
directamente a estas últimas sociedades o al Banco de Tierras de Galicia, con los 
mismos requisitos de plazos señalados anteriormente. El tiempo de afectación de las 
fincas o derechos transmitidos no podrá ser inferior a cinco años.

A estos efectos, se equipara la transmisión a la cesión por cualquier título que 
permita al cesionario la ampliación de su explotación agraria. También se tendrá 
derecho a la reducción si las fincas están ya cedidas a la fecha de devengo y si dicha 
cesión se mantiene en las condiciones señaladas anteriormente.

Será necesario que la explotación agraria adquirente hubiera venido realizando, 
efectivamente, actividades agrarias y la persona agricultora profesional haya 
mantenido tal condición durante un periodo superior a los dos años anteriores al 
devengo del impuesto.
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4. A los efectos de las reducciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, 
los términos de «explotación agraria», «persona agricultora profesional», «elementos 
de una explotación» y «titular de la explotación» son los definidos en la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.»

Dos. Se modifica el apartado cinco del artículo 8 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, quedando redactado de la siguiente 
manera:

«Cinco. Reducción por la adquisición de explotaciones agrarias y fincas rústicas.
En los casos de transmisiones de participaciones inter vivos de una explotación 

agraria o fincas rústicas ubicadas en Galicia o de derechos de usufructo sobre estas, 
se aplicará una reducción en la base imponible, para determinar la base liquidable, 
del 99 % del valor de adquisición, siempre y cuando concurran las siguientes 
condiciones:

a) Que la persona donante tenga 65 o más años o esté en situación de 
incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez.

b) Que a la fecha del devengo la persona donante tenga la condición de 
agricultora profesional y haya perdido tal condición como consecuencia de la 
donación.

c) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados y 
colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de la persona 
donante.

d) Que la persona adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria o 
finca rústica y su condición de agricultora profesional durante los cinco años 
siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro de dicho plazo falleciera la 
persona adquirente o transmitiera la explotación en virtud de pacto sucesorio de 
conformidad con lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

e) Que la explotación agraria hubiera venido realizando, efectivamente, 
actividades agrarias y la persona agricultora profesional haya mantenido tal condición 
durante un periodo superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.

Los términos de «explotación agraria», «persona agricultora profesional», 
«elementos de una explotación» y «titular de la explotación» son los definidos en la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.»

Tres. Se modifica el apartado tres del artículo 16 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, quedando redactado de la siguiente 
manera:

«1. Las transmisiones en propiedad o la cesión temporal de terrenos integrantes 
del Banco de Tierras de Galicia, a través de los mecanismos previstos en la presente 
ley, disfrutarán de una deducción en la cuota tributaria del 100 % en el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este beneficio fiscal 
será incompatible con cualquier otro que pudiera ser aplicable a esas adjudicaciones 
o al encargo de mediación.

2. La aplicación de dicho beneficio fiscal quedará condicionada al mantenimiento, 
durante un periodo mínimo de cinco años, del destino agrario del terreno, salvo en 
los supuestos de expropiación para la construcción de infraestructuras públicas o 
para la edificación de instalaciones o construcciones asociadas a la explotación 
agraria.

3. En caso de incumplimiento de dicha condición, la persona beneficiaria habrá 
de ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, mediante la 
presentación de una autoliquidación complementaria, en el plazo de treinta días 
hábiles desde el incumplimiento de la condición.»
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Disposición final tercera.  Desarrollo normativo.
Se faculta al Consello de la Xunta para dictar cuantas disposiciones de aplicación y 

desarrollo de la presente ley sean precisas.

Disposición final cuarta.  Remisiones legales.
Las remisiones o referencias que en los textos legales en vigor se hacen a la 

concentración parcelaria se entenderán hechas a la reestructuración parcelaria regulada por 
la presente ley.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el 

«Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 17 de junio de 2015.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.

ANEXO
Relación de expedientes de concentración parcelaria que se declaran 

caducados

Provincia Ayuntamiento Zona Fecha del decreto
A Coruña. Cabana de Bergantiños. Silvarredonda. privada
A Coruña. Capela, A. Caaveiro. 15-6-1964
A Coruña. Capela, A. Cabalar. 15-6-1978
A Coruña. Capela, A. A Capela. 17-9-1964
A Coruña. Cedeira. Cedeira. 30-6-1966
A Coruña. Cerceda. Xesteda - Rodís. 10-6-1975
A Coruña. Cerdido. A Barqueira - Os Casás. 11-3-1977
A Coruña. Cerdido. Cerdido. 9-11-1989
A Coruña. Cesuras. Taboada - Fabás - Paderne. privada
A Coruña. Coristanco. Cereo. 1-12-1977
A Coruña. Coristanco. Seavia. 23- 2-1989
A Coruña. Coristanco. Verdes. 15- 6-1978
A Coruña. Melide. Baltar - Grobas. 29-12-1979
A Coruña. Melide. Grobas. 15- 6-1979
A Coruña. Melide. Monte do Castro. 13- 7-1981
A Coruña. Monfero. Monfero, San Fiz e Santa Xiá. 16-11-1995
A Coruña. Ordes. Poulo II. 8- 4-1999
A Coruña. Ordes. Poulo I. 31-10-1963
A Coruña. Ordes. Ordes. 19-11-1976
A Coruña. Ortigueira. San Clodio - Ermo. 23- 8-1975
A Coruña. Ortigueira. Loiba. 10-10-1985
A Coruña. Outes. Tarás. 12- 4-1991
A Coruña. Paderne. Vilamourel II. 10- 8-1985
A Coruña. Padrón. Padrón. 14- 8-1965
A Coruña. San Sadurniño. San Sadurniño II. 11- 3-1977
A Coruña. Santa Comba. Montes de Truebe. privada
A Coruña. Santa Comba. Freixeiro. 17- 9-1964
A Coruña. Santiso. Niñodaguia - Serantes. Sector I. 17- 6-1999
A Coruña. Teo. Lampai - Luou. 25- 6-1999
A Coruña. Teo. Lucí - Rarís. 25- 6-1999
A Coruña. Teo. Oza - Teo - Baamonde - Vilariño. 25- 6-1999
A Coruña. Toques. A Capela. 15- 6-1973
A Coruña. Toques. Mangoeiro - Ordes. 17- 8-1973
A Coruña. Tordoia. Cabaleiros. 22- 9-1961
A Coruña. Tordoia. Tordoia. 15- 6-1962
A Coruña. Val do Dubra. Buxán II. 18- 3-1993
A Coruña. Valdoviño. Vilaboa. 15- 6-1971
A Coruña. Vilasantar. Présaras. 12- 2-1982
A Coruña. Vilasantar. Vilasantar. 15- 6-1973
Lugo. Begonte. Baldomar. 17- 7-1974
Lugo. Begonte. Begonte. 17- 7-1974
Lugo. Begonte. Damil. 17- 7-1974
Lugo. Begonte. Illán. 17- 7-1974
Lugo. Begonte. Trobo. 17- 7-1974
Lugo. Bóveda. Remesar. 15- 4-1965
Lugo. Bóveda. Vilalpape. 13- 8-1966
Lugo. Carballedo. Lobagueiras. 20- 7-1989
Lugo. Corgo, O. Cela. 19- 8-1967
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Provincia Ayuntamiento Zona Fecha del decreto
Lugo. Cospeito. Santa María de Cospeito. 29- 8-1980
Lugo. Cospeito. Xermar. 20- 9-1990
Lugo. Guitiriz. Os Vilares. 19- 8-1967
Lugo. Incio, O. Monte Castro de Arriba. 14- 4-1988
Lugo. Incio, O. Novelín - Rendar. 13- 7-1981
Lugo. Lugo. Lamas y Calde. 19- 8-1967
Lugo. Mondoñedo. Oirán. 12-12-1991
Lugo. Mondoñedo. Viloñe. 20- 7-1989
Lugo. Monforte de Lemos. A Parte. 23- 7-1966
Lugo. Monforte de Lemos. Bascós. 7- 9-1963
Lugo. Monforte de Lemos. Distriz. 11- 7-1990
Lugo. Monforte de Lemos. Reigada. 14- 8-1965
Lugo. Monforte de Lemos. Ribas Altas. 23- 7-1966
Lugo. Monforte de Lemos. Sindrán. 14- 8-1965
Lugo. Monterroso. Vilarfonxe. 10- 7-1978
Lugo. Navia de Suarna. Cabanela. 20- 9-1990
Lugo. Pantón. Mañente. 23- 7-1966
Lugo. Pantón. Vilamelle. 6- 5-1965
Lugo. Pastoriza, A. Corvelle. 13- 8-1966
Lugo. Pobra do Brollón, A. Fornelas. 19- 8-1967
Lugo. Sarria. Arxemil. 13- 8-1973
Lugo. Sarria. Louseiro. 12- 2-1982
Lugo. Sarria. Requeixo. 19- 8-1975
Lugo. Sarria. San Salvador. 19- 8-1975
Lugo. Sarria. Ortoá. 13- 8-1973
Lugo. Sarria. Santa Mariña. 19- 8-1975
Lugo. Sarria. Farbán. 19- 8-1975
Lugo. Viveiro. Galdo - Landrove. 7- 5-1976
Ourense. Castro Caldelas. Trabazos - Folgoso - Vimieiro. 20-12-1990
Ourense. Entrimo. Galez. 21- 6-1965
Ourense. Irixo, O. Campo. 1- 3-1962
Ourense. Irixo, O. Parada de Labiote. 29- 7-1993
Ourense. Lobios. Grou. 29- 3-1962
Ourense. Paderne de Allariz. Figueiroá - Mourisco. 2- 6-1994
Ourense. Peroxa, A. Sandamiro e Areas. privada
Ourense. Petín. Chamabritada. 19-10-1981
Ourense. San Xoán de Río. San Xoán de Río. 26- 5-1988
Pontevedra. Agolada. Bais. 2- 6-1994
Pontevedra. Cambados. Vilariño - 2.º sector. 20- 9-2001
Pontevedra. Cañiza, A. As Achas. 2- 6-1994
Pontevedra. Cotobade. Aguasantas - Valongo - Sector I: Aguasantas. 17- 6-1999
Pontevedra. Cotobade. Aguasantas - Valongo - Sector Valongo. 17- 6-1999
Pontevedra. Forcarei. Castrelo. 14- 4-1970
Pontevedra. Lalín. Filgueira. 4- 6-1986
Pontevedra. Lalín. Monte de Baixo. 25-10-1990
Pontevedra. Lalín. Monte de Castro. 13- 7-1981
Pontevedra. Silleda. Refoxos. 16- 8-1969
Pontevedra. Valga. Os Vilares. 22- 6-1990

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 49  Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia

– 760 –



§ 50

Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 247, de 28 de diciembre de 2018

«BOE» núm. 68, de 20 de marzo de 2019
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2019-3997

[ . . . ]
TÍTULO II

Medidas administrativas

[ . . . ]
CAPÍTULO VII
Medio rural

[ . . . ]
Artículo 25.  Medidas en materia de bienestar animal en los animales de producción.

1. En los casos de grave riesgo para la vida del animal por incumplimiento de la 
normativa de bienestar y protección animal, cuando este presente un sufrimiento innecesario 
y se estime necesario para poner fin a su padecimiento, el órgano autonómico competente 
en materia de bienestar animal podrá acordar mediante la oportuna resolución su eutanasia 
in situ o su sacrificio en matadero.

2. Con arreglo al artículo 20 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de 
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y al artículo 56 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en los casos de grave riesgo para la vida del animal, el órgano 
autonómico competente para iniciar o instruir el procedimiento sancionador, de oficio o a 
instancia de parte, podrá adoptar, de forma motivada, medidas provisionales para poner fin a 
la situación de riesgo para el animal, antes de la iniciación del procedimiento sancionador. 
Entre otras medidas podrá adoptarse la consistente en la incautación de los animales.

Dichas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que habrá de efectuarse dentro de los 
quince días siguientes a su adopción.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de las medidas 
provisionales que puedan adoptarse una vez iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador por el órgano autonómico competente para resolver, en los términos previstos 
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en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Entre otras medidas, 
podrá adoptarse la consistente en la incautación de animales.

En caso de que la medida provisional adoptada sea la incautación de animales, serán a 
cargo de la persona o personas contra las que se siga el procedimiento sancionador los 
gastos derivados de tal medida.

3. Con arreglo al artículo 17 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, el órgano autonómico 
competente para resolver el expediente sancionador podrá acordar, como sanción accesoria 
en el caso de comisión de infracciones graves y muy graves, el decomiso de los animales.

En la resolución en la que se imponga como sanción accesoria el decomiso habrá de 
determinarse el destino definitivo del animal o animales, con sujeción a los principios de 
bienestar y protección animal. Teniendo en cuenta lo anterior, dicho destino será 
preferentemente su enajenación en los términos previstos en el número 4 o su cesión 
gratuita a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades relacionadas con el 
bienestar y la protección animal, siempre que el estado físico o sanitario de los animales o su 
aptitud para el transporte lo permitan. En su caso, en función del estado de los animales y 
cuando los mencionados principios de bienestar y protección animal lo requiriesen, podrá 
acordarse cuando proceda la eutanasia in situ o el sacrificio en matadero.

4. La enajenación de animales objeto de decomiso se ajustará a las siguientes reglas:
a) Los negocios jurídicos por los que se vendan los animales tendrán la consideración de 

privados.
b) La Administración podrá estipular las cláusulas y condiciones precisas, siempre que 

no sean contrarias al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. En 
particular, podrán agruparse para su venta varios animales por razones económicas y de 
eficiencia en la actuación.

c) Será suficiente la formalización de estos negocios jurídicos en documento 
administrativo.

d) La venta de los animales habrá de ir precedida de una valoración previa para 
determinar su valor de mercado.

e) El órgano competente para enajenar será la persona titular de la consejería que 
hubiera tramitado el correspondiente expediente sancionador.

f) La enajenación de los animales podrá realizarse mediante subasta pública o 
adjudicación directa. La forma ordinaria de enajenación será la subasta pública. Podrá 
acordarse la adjudicación directa cuando se diesen los supuestos previstos en el artículo 77 
de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en los casos que sean de aplicación.

g) En lo no previsto en las reglas anteriores se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2011, 
de 30 de septiembre.

5. Los ingresos procedentes de las sanciones de multas impuestas por la Administración 
autonómica al amparo del régimen sancionador previsto en la Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, así como los importes resultantes de la enajenación de animales decomisados 
con arreglo a lo dispuesto en este precepto, pasarán a integrar un fondo cuyo destino será el 
de sufragar los gastos en que incurriese la Administración autonómica derivados de la 
adopción de medidas provisionales en procedimientos sancionadores en materia de 
bienestar animal y del mantenimiento en adecuadas condiciones tanto de los animales que 
sean objeto de decomiso con arreglo a lo dispuesto en el número 3 de este artículo como de 
aquellos animales que, por decisión judicial, estén bajo la custodia de la Administración 
autonómica.»

[ . . . ]
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§ 51

Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad de Galicia. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 149, de 7 de agosto de 2019

«BOE» núm. 229, de 24 de septiembre de 2019
Última modificación: 30 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2019-13519

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Actuaciones sectoriales

[ . . . ]
Artículo 16.  Actuaciones agrícolas.

1. Las consejerías competentes en materia de conservación del patrimonio natural y en 
materia agrícola identificarán conjuntamente los sistemas agrícolas y las prácticas asociadas 
que resulten más relevantes para el mantenimiento de la conservación de la naturaleza, así 
como las áreas agrícolas de alto valor natural.

2. La lucha contra las plagas agrícolas, los tratamientos fitosanitarios y la fertilización de 
sistemas agrarios deberán realizarse de modo que resulten compatibles con los objetivos de 
esta ley y de conformidad con su normativa específica.

3. Para dar cumplimiento a los apartados anteriores, la consejería competente en 
materia de conservación del patrimonio natural y la consejería competente en materia 
agrícola elaborarán conjuntamente códigos de buenas prácticas agrarias que permitan 
compatibilizar las actuaciones agrarias con la conservación del patrimonio natural.

Artículo 17.  Actuaciones forestales.
1. La gestión de los montes se regirá por los principios de aprovechamiento sostenible, 

conservación y mejora del patrimonio natural.
2. La lucha contra las plagas forestales, los tratamientos fitosanitarios y la fertilización 

forestal deberán realizarse de modo que resulten compatibles con los objetivos de esta ley.

Artículo 18.  Reestructuración parcelaria.
1. Las actuaciones de reestructuración parcelaria en espacios naturales protegidos 

estarán condicionadas al mantenimiento de los valores naturales de las zonas a 
reestructurar conforme a lo que resulte de la evaluación ambiental realizada por el órgano 
ambiental.
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2. En los procedimientos de reestructuración parcelaria de carácter público, con carácter 
previo a la elaboración por el órgano competente del estudio previo de iniciación, la 
consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural emitirá un informe 
relativo a los aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, en el que 
analizará, de forma conjunta, la totalidad de las actuaciones y en el que motivadamente 
podrá proponer la exclusión de parcelas de la zona de reestructuración parcelaria.

3. Para la exclusión de parcelas de la zona de reestructuración parcelaria se tendrán en 
cuenta los parámetros de conectividad ecológica y de funcionalidad de los hábitats, 
procurando de manera preferente el entorno de los cursos de agua, humedales y áreas de 
relevancia para las aves. A su vez, la consejería competente en materia de conservación del 
patrimonio natural informará sobre la adecuación del proyecto de restauración del medio 
natural.

Artículo 19.  Planificación sectorial del aprovechamiento de los recursos naturales.
1. Los órganos de la Administración autonómica responsables de la aprobación de la 

planificación sectorial del aprovechamiento de los recursos naturales que puedan afectar a 
los espacios protegidos, a las especies o a los hábitats protegidos en la presente ley, en 
especial a los espacios protegidos Red Natura 2000 competencia de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, deberán integrar en la planificación, como uno de sus objetivos, que 
los aprovechamientos del recurso natural objeto de planificación no causen perjuicios a la 
integridad de los espacios ni al estado de conservación de las especies, hábitats y 
formaciones geológicas protegidos.

2. La obligación contemplada en el apartado anterior se tendrá particularmente en cuenta 
en la planificación forestal, de las infraestructuras agrarias, de la pesca y marisqueo, de la 
acuicultura y de la minería.

3. Asimismo, la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural 
podrá elaborar conjuntamente con las consejerías sectorialmente competentes códigos de 
buenas prácticas que permitan compatibilizar las actuaciones a desarrollar con la 
conservación del patrimonio natural.

[ . . . ]
TÍTULO II

Espacios naturales protegidos

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Red gallega de espacios protegidos

[ . . . ]
Artículo 33.  Derechos de tanteo y retracto.

1. Los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados inter vivos que 
conlleven la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan 
sobre bienes inmuebles ubicados total o parcialmente en el ámbito de una reserva natural, 
un parque, un monumento natural, un humedal protegido o un paisaje protegido se someten 
a los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración autonómica de Galicia.

Quedan excluidos de esta facultad todos los inmuebles incluidos en espacios 
pertenecientes a la categoría de espacio protegido Red Natura 2000 competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y en los cuales no concurra otra categoría de las 
relacionadas en el párrafo anterior.

2. El plazo de ejercicio del derecho de tanteo será de tres meses, a contar a partir de la 
notificación fehaciente del precio y de las condiciones esenciales de la transmisión 
pretendida que la persona transmitente debe efectuar a la consejería competente en materia 
de conservación del patrimonio natural.
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Transcurrido dicho plazo sin que la consejería haya notificado a la persona transmitente 
el ejercicio del derecho de tanteo, la transmisión pretendida podrá llevarse a cabo.

3. El derecho de retracto podrá ejercerse dentro del plazo de un año, a contar desde la 
notificación o la fecha en la que la consejería competente en materia de conservación del 
patrimonio natural tuviera conocimiento fehaciente de la transmisión.

4. Se estará a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 40.2 de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, respecto a la inscripción de los 
documentos por los que se transmitan derechos reales sobre los bienes previstos en este 
artículo.

Artículo 34.  Servidumbre de instalación de señales.
1. Los terrenos comprendidos dentro de un espacio incluido en la Red gallega de 

espacios protegidos estarán sujetos a la servidumbre forzosa de instalación de señales 
indicadoras de su condición y régimen, en los términos previstos en este artículo.

2. La declaración e imposición de esta servidumbre se efectuará por resolución emitida 
por la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural, previa 
tramitación del correspondiente procedimiento, en el que, con audiencia de las personas 
interesadas, habrá de justificarse la conveniencia y necesidad técnica de su instalación.

3. La imposición de la servidumbre conlleva la obligación de los predios sirvientes de dar 
paso y permitir la realización de los trabajos necesarios para su instalación, conservación o 
renovación.

Artículo 35.  Limitaciones derivadas de la declaración de espacio natural protegido.
1. Las limitaciones al uso de los bienes y derechos derivadas de la declaración de 

espacio incluido en la Red gallega de espacios protegidos o de sus instrumentos de 
planificación previstos en la presente ley podrán dar lugar a ayudas, subvenciones u otras 
medidas compensatorias.

2. Las limitaciones referidas en el apartado anterior serán indemnizables cuando así 
proceda conforme a lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa, en la legislación 
en materia de responsabilidad patrimonial o en otra normativa de aplicación.

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Estrategia gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas

Artículo 86.  Estrategia gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas.

1. Para garantizar la conectividad ecológica y la restauración del territorio gallego, la 
consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural elaborará, en el 
plazo máximo de tres años, a contar desde la aprobación de la estrategia estatal al respecto, 
una Estrategia gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas, previa consulta a las consejerías afectadas.

2. Además de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio 
natural, participarán en la elaboración de esta estrategia, al menos, los órganos de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o entidades instrumentales 
del sector público autonómico con competencias en las siguientes materias: forestal, 
agrícola, infraestructuras, aguas, ordenación del territorio, energía, minería y paisaje.

3. La estrategia gallega se aprobará en el plazo máximo de tres años, a contar desde la 
aprobación de la estrategia estatal al respecto, por orden de la persona titular de la 
consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural, y se publicará en 
el Diario Oficial de Galicia.

4. La Estrategia gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas incluirá, al menos, los objetivos contenidos en la estrategia estatal en la materia.
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[ . . . ]
TÍTULO III

Conservación de las especies y de los hábitats

CAPÍTULO I
Conservación de las especies

[ . . . ]
Sección 2.ª Régimen de protección general

Artículo 89.  Régimen de protección general. Prohibiciones.
1. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a las 

especies silvestres animales, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo 
biológico.

En esta prohibición se incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, 
recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun 
estando vacíos.

2. Queda igualmente prohibido poseer, transportar, traficar y comerciar con ejemplares 
vivos o muertos o con los restos de animales silvestres.

3. Para las especies silvestres de animales no comprendidos en alguna de las categorías 
definidas en los artículos 56 y 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 
natural y de la biodiversidad, y en los artículos 90 y 91, estas prohibiciones no se aplicarán 
en los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, 
agricultura, sanidad y salud públicas, pesca continental y pesca marítima, marisqueo y 
acuicultura y taxidermia, o en los supuestos regulados por la Administración general del 
Estado, en su ámbito competencial, para su explotación, de manera compatible con la 
conservación de esas especies.

[ . . . ]
Disposición adicional quinta.  Recursos pesqueros y recursos fitogenéticos y zoogenéticos 
para la agricultura y la alimentación.

Salvo para lo previsto en el artículo 106, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente ley:

a) los recursos pesqueros regulados por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca 
marítima del Estado

b) los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, regulados por la Ley 
30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, y

c) los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regirán por su 
normativa específica.

[ . . . ]
Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio de los terrenos agrarios abandonados.

La regulación de los terrenos que tienen la consideración de montes por aplicación de la 
modificación del artículo 2.1.c) de la Ley 7/2012, de 28 de junio, no será de aplicación a los 
terrenos que, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho artículo, fueron objeto de 
plantación o de labores forestales en la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria novena.  Obligaciones de reparación pendientes de cumplimiento.
Dentro del necesario respeto a la normativa básica estatal, lo dispuesto en el número 3 

del artículo 136 será de aplicación a las obligaciones de reparación de daños pendientes de 
ejecución en el momento de la entrada en vigor de la presente ley que hayan sido impuestas 
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por la Administración autonómica en aplicación de la normativa en materia de protección de 
la naturaleza.

[ . . . ]
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§ 52

Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de 
Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 94, de 21 de mayo de 2021
«BOE» núm. 152, de 26 de junio de 2021

Última modificación: 29 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2021-10669

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
En el mundo actual alcanzan cada vez mayor importancia aquellas acciones que 

pretenden cubrir las necesidades fundamentales de la humanidad de una forma a la vez 
sostenible y eficiente. Así, los Objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el 
Pacto verde europeo, que incluye, entre otras actuaciones, la Estrategia «De la granja a la 
mesa», la nueva Estrategia forestal de la Unión Europea, la Estrategia sobre biodiversidad 
para 2030 y la Acción por el clima, deben formar parte de cualquier actuación desarrollada 
por los poderes públicos en el campo de la gestión de la tierra.

Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia «De la granja a la mesa» es garantizar 
la seguridad alimentaria, para lo cual presenta como elementos críticos la competitividad de 
las explotaciones agrícolas, la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y regionales y 
la creación de cadenas de suministro cortas. La tierra constituye el sustento básico de la 
producción de alimentos a nivel local y regional, por lo que resulta esencial tanto proteger 
este recurso escaso y no renovable como asegurar su acceso a los productores 
agroalimentarios.

Por su parte, la nueva Estrategia forestal de la Unión Europea declara que los bosques 
gestionados no solo fijan el carbono mejor que los bosques no gestionados, sino que 
también reducen las emisiones y los problemas causados por el deterioro del estado de los 
bosques; señala que la gestión sostenible y activa de los bosques tiene un mejor impacto en 
el clima y que los países que gestionan sus bosques adecuadamente deben ser 
recompensados por eso.

La presente ley tiene como finalidad la recuperación de las tierras agrarias de Galicia 
para uso agrícola, ganadero y forestal, sin limitarse a enunciar estos valores con carácter 
genérico, sino que forman parte fundamental de las medidas y de las propuestas contenidas 
en su articulado. Así, el apoyo a la actividad agrícola y a los ingresos de las explotaciones 
agrarias familiares, y singularmente a las mujeres agricultoras, el fomento de la aplicación de 
prácticas agrícolas que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas e incrementen la 
capacidad de adaptación al cambio climático, el fomento de la gestión forestal sostenible y 
activa y la lucha contra la degradación y el abandono de los suelos agrarios son a la vez 
cuestiones transversales presentes en la ley y ejes fundamentales del Pacto verde europeo, 
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muy especialmente de la Estrategia «De la granja a la mesa» incluida en él, así como de la 
Acción por el clima y de la nueva Estrategia forestal de la Unión Europea.

La apuesta estratégica por la recuperación de tierras abandonadas mediante su puesta 
en valor presenta varios ejes fundamentales: la creación de actividad económica en el medio 
rural, factor fundamental a la hora de combatir el reto demográfico; la mitigación y 
adaptación al cambio climático, en especial mediante la prevención de los incendios 
forestales; la seguridad alimentaria, a través de la protección de la capacidad productiva de 
la tierra y el fomento de su puesta en producción; y el impulso de una planificación del 
paisaje agrario que permita la creación de ecosistemas resilientes con una probada 
capacidad de recuperación frente a perturbaciones como grandes incendios o graves riesgos 
fitosanitarios.

Asimismo, la ley no solo es un instrumento que permita hacer frente al reto demográfico 
al promover la recuperación de asentamientos poblacionales que progresivamente vengan a 
reducir el problema de la despoblación del rural, sino que también constituye una apuesta 
clara por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en la medida en que facilita 
la movilidad y disponibilidad de tierras y crea unas condiciones de desarrollo de las 
iniciativas de emprendimiento agroganadero y forestal más equitativas entre géneros.

Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta la función social del derecho de 
propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución española, la principal 
motivación de la presente ley es luchar contra el abandono y la infrautilización de las tierras y 
facilitar base territorial suficiente a aquellas explotaciones que la precisan, al tiempo que 
procurar anticiparse a los incendios y trabajar, en definitiva, por la recuperación demográfica 
y por la mejora de la calidad de vida de la población en el rural.

Todas las cuestiones mencionadas, más allá de los problemas ambientales y de la crisis 
climática, obligan a la producción agraria a evolucionar hacia un modelo más sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente; también hacia un aprovechamiento de los recursos 
endógenos y compatibles con una producción forestal ordenada. Y a eso es a lo que tiende, 
entre otras cuestiones, el planteamiento de la nueva PAC y de las medidas e incentivos en 
ella incluidos, que darán apoyo de modo transversal a los mecanismos e instrumentos 
regulados en la presente ley.

Galicia presenta, en términos objetivos, evidentes ventajas para competir en esas 
condiciones, pero no sin dificultades. Para esto debe, lo antes posible, corregir los 
desequilibrios que se producen y que, de un modo resumido, se exponen a continuación.

En primer lugar, los graves problemas de su estructura territorial agraria: una parte 
importante del suelo rústico de Galicia está compuesta por pequeñas parcelas dispersas 
pertenecientes a propietarios, en su mayoría, desligados del rural. Esto es fruto, 
fundamentalmente, de un proceso de desagrarización, que redujo la población activa 
empleada en la agricultura a menos de la décima parte de la que tenía hace cincuenta años 
y que supuso una notable merma de la superficie agraria útil gallega. Paralelamente, no se 
ha producido un crecimiento proporcional del tamaño de las explotaciones, lo que se tradujo 
en un fuerte incremento del abandono de las tierras agrarias, que, en muchos casos, son 
tierras de alta o muy alta productividad. Por este motivo, es necesario proporcionar 
herramientas orientadas a conseguir una superficie agraria útil y una superficie media de las 
explotaciones próxima a los promedios nacionales y europeos.

Consecuencia evidente del abandono y de la desagrarización resulta ser, sobre todo en 
una estructura geográfica tan compleja como la gallega, la desestructuración en la 
ordenación territorial de los usos agrarios. La excesiva fragmentación y la mezcla de los 
diversos usos agroforestales, junto con su localización en terrenos que no son siempre los 
óptimos para esos usos, provoca un incremento de costes y un menor rendimiento de las 
actividades agrarias.

Por otra parte, el abandono de las tierras y la inexistencia de una ordenación territorial de 
los usos agroforestales es la causa de importantes problemas ambientales y 
socioeconómicos, entre los que destacan la vulnerabilidad frente a los incendios y la baja 
eficiencia de las actividades agrarias. Está demostrado que el abandono y la desordenación 
de usos favorece el incremento de los incendios y también su virulencia. Esta 
multicausalidad en la generación de incendios se vio refrendada en el Dictamen de la 
Comisión especial no permanente de estudio y análisis de las reformas de la política forestal, 
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de prevención y extinción de incendios forestales y del Plan forestal de Galicia, de 31 de julio 
de 2018, del Parlamento de Galicia, que evaluó la experiencia acumulada desde 2006 y, 
específicamente, la extraordinaria oleada de incendios que sufrió Galicia en octubre de 2017, 
en el que se recogen un total de 22 recomendaciones referidas a la necesidad de la 
ordenación de usos agrarios, a la mejora en el conocimiento de la titularidad y al fomento de 
la movilidad de tierras productivas. Todas estas recomendaciones están explícitamente 
recogidas a lo largo del articulado de la presente ley.

Por último, al mismo tiempo que existe tierra abandonada y, por lo tanto, disponible, el 
índice de movilización –por compraventas o arrendamientos– de nuestras tierras agrarias 
resulta ser muy bajo, comparado con economías de nuestro entorno. Una de las razones de 
la inmovilización es el paulatino desconocimiento de la localización de las propiedades 
rústicas que tienen las personas titulares de las fincas, conforme van pasando los tiempos y 
las generaciones.

Paradójicamente, ese conjunto de factores negativos se puede traducir en una 
oportunidad para un sector agrario reforzado después de la pandemia de la covid-19: existe 
una demanda clara de tierra productiva de los diferentes usos agrícolas, ganaderos y 
forestales. Esta demanda procede de las explotaciones actualmente existentes, pero 
también se observa un interés creciente de nuevos emprendedores y de personas y 
colectivos dispuestos a invertir en el sector. Uno de los objetivos de esta ley es, 
precisamente, dar cobertura a dicha demanda a través de la recuperación de tierras hoy en 
día abandonadas o infrautilizadas, siempre que se apunte, en línea con lo anteriormente 
expuesto, hacia producciones agrícolas, ganaderas y forestales ambientalmente 
respetuosas, sostenibles, con el foco puesto en la excelencia y en el contexto de una 
adecuada ordenación de usos en los suelos agrarios tan necesaria como urgente; una 
ordenación de usos que también ayudará a mejorar la base territorial de explotaciones 
agroforestales situadas en las principales comarcas agrarias gallegas. En definitiva, se trata 
de desarrollar en el territorio rural gallego una zonificación del uso agrícola, ganadero y 
forestal que evite la desestructuración del paisaje, pero también su homogeneización y la 
continuidad de masas arborizadas en grandes superficies que incrementen el riesgo 
asociado a los incendios.

El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales propuesto en la ley constituirá el 
instrumento marco para la ordenación de los usos del territorio rural, con el fin de conseguir 
un desarrollo económico y social sostenible en el medio rural. La localización de las 
actividades agroforestales en los lugares más adecuados contribuye en gran medida a su 
éxito y, consecuentemente, favorece el progreso económico y la cohesión social del territorio 
rural. La planificación de los usos del suelo facilita una mayor eficiencia económica de las 
actividades agrarias al mismo tiempo que garantiza su sostenibilidad ambiental.

En lo que se refiere a los instrumentos para la movilización de tierras, la ley refuerza el 
papel del Banco de Tierras como instrumento público de intermediación en la movilización de 
la tierra agraria, reduciendo así trámites administrativos, impulsando su agilización y 
convirtiéndolo en la figura fundamental para el desarrollo de los nuevos instrumentos de 
recuperación de la tierra agraria. Asimismo, se crea el Banco de Explotaciones con el fin de 
garantizar el relevo generacional y de facilitar el contacto entre personas titulares de 
explotaciones agroforestales y personas interesadas en ellas. Dentro también de los 
procedimientos de movilización de tierras, se definen las permutas de especial interés 
agrario como un mecanismo especialmente adecuado para mejorar la base territorial de las 
explotaciones agrarias gallegas, cualquiera que sea su localización en el territorio.

Por otra parte, se proponen nuevos mecanismos para la recuperación de la tierra 
agraria: polígonos agroforestales, aldeas modelo y actuaciones de gestión conjunta. Estas 
figuras permiten recuperar las tierras agrarias en situación de abandono o infrautilización y 
ponen de acuerdo a las personas titulares y a las interesadas en la puesta en producción a 
través, fundamentalmente, del recurso al arrendamiento voluntario, por precios y plazos 
acordados entre las partes, la permuta o la compraventa para casos particulares; esto es, 
ponen en conexión la oferta y la demanda de tierra, con instrumentos que garanticen la 
seguridad jurídica de las inversiones y los derechos de las personas titulares, y todo eso a 
través de la mediación y el soporte técnico de los poderes públicos.
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Los principios rectores en la aplicación de estos instrumentos serán siempre la 
voluntariedad, la rentabilidad y la sostenibilidad.

En este sentido, no se implantará una figura de recuperación si no existe un consenso 
ampliamente mayoritario de las personas titulares de las respectivas áreas de actuación, se 
dejará libertad de no incorporación a las personas titulares no interesadas y se les permitirán 
diferentes alternativas, siempre que su posición no ponga en riesgo la actuación de la 
mayoría integrada en el proyecto.

Por otro lado, y excepto en los casos de actuaciones por criterios ambientales, 
paisajísticos, patrimoniales o sociales, las actuaciones llevadas a cabo deberán garantizar a 
priori una actividad económica rentable, capaz de asegurar la calidad de vida en el medio 
rural.

Igualmente, ninguna de las actuaciones será ajena a la planificación previa que viene 
dada por la ordenación de usos, y en las nuevas figuras solo podrán ser integradas aquellas 
orientaciones productivas que cumplan con los requisitos culturales, productivos, sociales y 
ambientales que serán predeterminados con carácter objetivo.

Finalmente, se establecen instrumentos de fomento de la recuperación de la tierra 
agraria a través de las actuaciones de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y de un 
potente catálogo de medidas fiscales y financieras.

La Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia forma parte de un corpus 
legislativo que culmina un camino que ya se advertía en la exposición de motivos de la Ley 
4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, cuando se 
señalaba la «necesidad de implementar instrumentos capaces de garantizar el cumplimiento 
del objetivo de mejora de la calidad de vida en medio rural […] dotándose de un conjunto de 
normas jurídicas propias […] para constituir un cuerpo jurídico coherente y eficaz hacia la 
contribución del espacio agrario y de sus sistemas productivos a ese objetivo».

Un claro ejemplo de la aplicación coordinada de las diferentes normas que forman parte 
de ese corpus puede verse a la hora de analizar la relación entre las nuevas figuras de 
recuperación productiva y los procesos de reestructuración parcelaria enmarcados en la ley 
de 2015.

La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, 
tiene como objetivo declarado la actuación en aquellas zonas en las que es posible mejorar 
la estructura territorial de las explotaciones agrarias; no es, por lo tanto, de aplicación en las 
áreas en situación de abandono, en las que no existen explotaciones. Por el contrario, son 
esas zonas en abandono el objetivo principal de trabajo de las figuras de recuperación, que 
incluso cuentan, dentro de sus procedimientos, con la posibilidad de llevar a cabo 
reestructuración parcelaria en las áreas recuperadas. Aún más, la ley declara como zonas 
prioritarias para el desarrollo de polígonos agroforestales de iniciativa pública las zonas de 
concentración o reestructuración parcelaria finalizadas que presenten un abandono superior 
al 50 % de su ámbito. De este modo, la relación entre la recuperación productiva y la 
reestructuración parcelaria no solo no es competitiva, sino que resulta sinérgica y 
complementaria.

La presente ley responde también a la voluntad de cumplimiento del mandato 
parlamentario recogido en el Dictamen de la Comisión especial no permanente de estudio y 
análisis de las reformas de la política forestal, de prevención y extinción de incendios 
forestales y del Plan forestal de Galicia, de 31 de julio de 2018, del Parlamento de Galicia, 
pues incluye a lo largo de su articulado, de forma específica, 43 de sus recomendaciones.

II
La Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia se estructura en 149 artículos, 

distribuidos en ocho títulos. Además, la sistemática de la ley incorpora siete disposiciones 
adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y diez 
disposiciones finales.

El título preliminar, relativo a las disposiciones generales, establece el objeto y el ámbito 
de aplicación de la ley, e incluye entre sus objetivos los derivados de las recomendaciones 
del precitado dictamen de la Comisión de 31 de julio de 2018.

En el título I se regula la organización administrativa y los demás sujetos intervinientes 
en la gestión de la tierra agroforestal. El capítulo I concreta las funciones que en este ámbito 
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serán desempeñadas por la Consejería del Medio Rural y por la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, como ente coordinador de las actuaciones de recuperación y movilidad de 
tierras, así como las novedades en su régimen jurídico, en el modo de financiación y en la 
forma de gestión de su patrimonio. Igualmente, se regula un órgano consultivo y colegiado, 
denominado Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal, con representación de todos los 
centros directivos o entidades relacionadas y con funciones consultivas en los ámbitos de la 
gestión de la tierra y de la gestión de la información en ese campo.

El capítulo II se ocupa de regular los demás sujetos que participarán del nuevo modelo 
de gestión de la tierra agroforestal, e incluye el Banco de Tierras de Galicia y el Banco de 
Explotaciones, que actuarán como instrumentos de intermediación, así como las entidades 
colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Asimismo, se introduce un nuevo 
actor fundamental, como son las agrupaciones de gestión conjunta de carácter 
agroganadero o forestal.

El título II tiene por objeto la ordenación de usos y la planificación de los suelos 
agroforestales. Introduce dos grandes novedades: por una parte, un nuevo procedimiento 
para la investigación y el reconocimiento de terrenos de titular desconocido y de su 
adscripción al patrimonio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que se desarrolla en el 
capítulo I, y, por la otra, el establecimiento, en el capítulo II, de la regulación del Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia, figura clave en la ordenación de suelos 
agroforestales, incluida en la Ley del suelo y pendiente de desarrollar. Asimismo, en este 
capítulo se prevé la elaboración de un mapa de usos agroforestales de Galicia, con la 
finalidad de servir de punto de partida para la planificación de la ordenación y gestión de 
usos de las tierras agroforestales y la elaboración de un informe bianual respecto de los dos 
instrumentos de planificación.

El título III establece los instrumentos de movilización de la tierra agroforestal y 
desarrolla la estructura y el funcionamiento del Banco de Tierras de Galicia y del Banco de 
Explotaciones de Galicia, que actuarán como instrumentos de intermediación. El capítulo I 
regula el servicio público de intermediación para la recuperación de terrenos con potencial 
agronómico. En el capítulo II, relativo al Banco de Tierras de Galicia, ya existente desde 
2007, se define su finalidad principal y se introducen modificaciones de la estructura y del 
funcionamiento encaminadas a mejorar su eficiencia y a la adaptación a su nuevo rol en la 
movilización de tierras. Por su parte, en el capítulo III se regula el Banco de Explotaciones de 
Galicia, de nueva creación, que servirá para mediar entre personas productoras que 
pretenden abandonar la explotación y personas interesadas en su transmisión, por la vía de 
la compra o del arrendamiento.

El título IV desarrolla los procedimientos de movilización de la tierra agroforestal, 
previamente recogidos en algunas de las disposiciones de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, 
de movilidad de tierras, que quedará derogada con la entrada en vigor de esta ley. Los 
dichos procedimientos han sido modificados de forma coherente con el conjunto de la ley e 
incorporados en seis capítulos que responden a la declaración de abandono, a la 
incorporación de fincas al Banco de Tierras, a su sistema de fijación de precios, a los 
procedimientos de arrendamientos, a las enajenaciones gratuitas y ventas de fincas, así 
como a las permutas agroforestales de especial interés agrario.

El título V establece los instrumentos de recuperación de tierras agroforestales e 
introduce las figuras de polígono agroforestal, de actuación de gestión conjunta y de aldea 
modelo, así como los requisitos necesarios para su implantación.

El capítulo I establece la regulación de los polígonos agroforestales, que persiguen la 
puesta en producción de áreas de tierra agroforestal con capacidad productiva que están en 
estado de abandono o infrautilización o bien que cuentan con especiales valores 
ambientales, patrimoniales o paisajísticos que se encuentran en un estado de abandono tal 
que provoca el deterioro de los dichos valores. También podrán tener por objeto la mejora de 
la estructura territorial de explotaciones ya existentes. La aprobación del polígono 
agroforestal precisará de su declaración de utilidad pública e interés social y podrá implicar 
la reestructuración de las parcelas que lo integran.

Por otro lado, el capítulo II introduce las actuaciones de gestión conjunta de las tierras 
agroforestales, que se caracterizan por la realización de los procesos de gestión por parte de 
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las personas propietarias o titulares de derechos de uso o aprovechamiento a través de sus 
agrupaciones, sin incorporar procedimientos de reestructuración de la propiedad.

Finalmente, el capítulo III regula las aldeas modelo, un modelo específico de figura de 
recuperación caracterizado por la realización de actuaciones integradas para la recuperación 
de la capacidad agronómica de las tierras circundantes a núcleos de población situados en 
el territorio rural gallego con el fin de promover actividad económica ligada al sector primario 
al tiempo que reducir el riesgo de incendios forestales. En estas aldeas se podrá actuar 
también en el núcleo rural con el objeto de su rehabilitación y recuperación arquitectónica y 
urbanística.

El título VI establece los procedimientos de recuperación de las tierras agroforestales. En 
particular, configura el procedimiento para la aprobación de los polígonos agroforestales, en 
el capítulo I; un procedimiento específico para la declaración de aldeas modelo, en el 
capítulo II; y establece medidas de fomento de la incorporación de personas jóvenes o 
emprendedoras a la actividad agraria, en el capítulo III.

El título VII regula los instrumentos de fomento de la recuperación de la tierra agraria de 
Galicia agrupados en dos capítulos. El capítulo I recoge las medidas de fomento generales, 
mientras que el capítulo II establece las medidas fiscales y financieras específicas y el 
procedimiento de interlocución con la Administración tributaria para la introducción de 
nuevas medidas fiscales en la legislación estatal.

El título VIII se divide en tres capítulos. En el primero se establece el régimen de 
inspección y control; en el segundo, las órdenes de ejecución, multas coercitivas y ejecución 
subsidiaria; y en el tercero, las infracciones y sanciones, y se presta especial atención a las 
sanciones derivadas del mantenimiento de la situación de abandono de las fincas y de los 
usos no conformes con la ordenación, singularmente en los casos de las tierras incluidas en 
los instrumentos de recuperación.

Las disposiciones adicionales tienen por objeto medidas de simplificación administrativa, 
los plazos de los procedimientos y el sentido del silencio administrativo, las permutas que 
afecten a los montes de titularidad pública y a los montes vecinales en mano común, la 
colaboración para la creación de empleo y el asentamiento de la población del medio rural, el 
efecto de las cuestiones judiciales que puedan promover los particulares sobre los derechos 
que afecten a los procedimientos de recuperación de tierras previstos en la presente ley, el 
acceso a la información catastral y la previsión de que los servicios provinciales de montes 
emitan informe en la tramitación de los instrumentos de recuperación de la tierra agraria 
desarrollados en esta ley.

Las disposiciones transitorias abordan el régimen transitorio aplicable a los usos del 
suelo; a la calificación provisional de los montes inscritos en el Sistema registral forestal de 
Galicia; a la calificación provisional de los enclaves forestales en terrenos agrícolas; a los 
expedientes en tramitación en el Banco de Tierras de Galicia; al funcionamiento de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural; al régimen de infracciones, sanciones y recursos 
administrativos; a la aplicación de precios; y a la adquisición por parte de la Comunidad 
Autónoma de Galicia de los inmuebles situados en su territorio vacantes por haber sido 
abandonados por sus dueños o cuyos dueños son desconocidos; y a la suspensión de 
plantación de eucaliptos.

En la disposición derogatoria única, junto con la previsión de derogación de las 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta ley, se deroga expresamente la Ley 
6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.

Por último, en las diez disposiciones finales se incluyen las modificaciones precisas en 
otras normas, como en el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos por el Estado, en la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia; en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia; en la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial 
agraria de Galicia; en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia; en el Decreto 
143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 
10 de febrero, del suelo de Galicia; y en el Decreto 45/2011, de 10 de marzo, de fomento de 
las agrupaciones de propietarios forestales, los requisitos y calificación de las sociedades de 
fomento forestal y la creación de su registro, y en la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de 
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medidas fiscales y administrativas. Asimismo, se autoriza al Consejo de la Xunta de Galicia 
para dictar las normas necesarias para el desarrollo de la presente ley.

La ley procuró ajustarse a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas; en concreto, a los principios de necesidad y eficacia, al tratarse 
del instrumento más adecuado para garantizar los objetivos expuestos. En cuanto a los 
principios de seguridad jurídica y eficiencia, dicha norma es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico en el que se inserta, y en su contenido se procuró establecer una 
regulación clara y estable en la fijación de obligaciones y régimen jurídico.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 
22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre 
del Rey, la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco general para la gestión de la tierra 

agroforestal, su ordenación de usos, la prevención y la lucha contra su abandono, el fomento 
de su recuperación y la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria, con el fin 
de garantizar la sostenibilidad del sector agroforestal, así como conseguir los objetivos 
generales que se recogen en el artículo 2.

Artículo 2.  Objetivos generales.
Son objetivos de la presente ley los siguientes:
a) Promover la recuperación productiva de las tierras agroforestales de Galicia, 

desarrollando para ello mecanismos de puesta en valor basados en los arrendamientos, en 
las cesiones, en las permutas o en las transmisiones de la titularidad de las tierras por 
cualquier medio válido en derecho, así como en la gestión conjunta de las tierras.

b) Prevenir y luchar contra el abandono de las tierras agroforestales, estableciendo 
medidas de recuperación, agrupación, redimensionamiento, mejora estructural y de 
infraestructuras que faciliten su movilización para uso agroforestal y prestando atención 
especial al fomento de la constitución de iniciativas de gestión y aprovechamiento conjunto 
de las tierras recuperadas.

c) Coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones que tengan relación 
directa o indirecta con la gestión de las tierras agroforestales, luchar contra su abandono y 
obtener datos útiles para esas finalidades, así como crear un fondo documental y una red de 
intercambio de datos e información que contribuya a ese fin.

d) Facilitar la ordenación de las tierras agroforestales, mediante su identificación 
cartográfica y la ordenación de sus usos, especialmente en las áreas con especiales valores 
productivos, definidas conforme a lo establecido en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, así como de aquellas otras con especiales valores patrimoniales, 
ambientales o paisajísticos, de manera que se contribuya al necesario equilibrio entre el 
aprovechamiento de las tierras con arreglo a su aptitud más adecuada y el respeto a los 
valores patrimoniales, ambientales y paisajísticos.

e) Contribuir al conocimiento preciso y veraz de la estructura de la propiedad rústica en 
Galicia, de su titularidad, de los precios de transferencia y del grado de movilidad hacia la 
mejora de la transparencia de mercado, de los niveles de abandono y, en general, de todo 
cuanto contribuya a devolver una imagen rigurosa de la situación y de la evolución del sector 
agroforestal.

f) Facilitar la puesta en contacto entre las personas emprendedoras de proyectos 
agroforestales y las personas titulares de tierras.
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g) Apoyar las explotaciones agroforestales mediante la aplicación de medidas de 
fomento con el objetivo de contribuir a la mejora de su competitividad y de su capacidad de 
resiliencia.

h) Alcanzar una superficie agraria útil gallega próxima a la media nacional o europea, así 
como facilitar que las explotaciones agroforestales dispongan de base territorial suficiente 
para garantizar su viabilidad económica y una adecuada orientación de su actividad.

i) Favorecer el mantenimiento de la población vinculada a la actividad agroforestal, 
promoviendo y reconociendo el papel de la mujer en condiciones de igualdad y el relevo 
generacional con la incorporación de personas jóvenes a las explotaciones, así como 
fomentar que las nuevas explotaciones agroforestales contribuyan a la renta familiar.

j) Afianzar la actividad agroforestal como actividad económica de referencia, fomentando 
su desarrollo, así como el de otras actividades complementarias que sean compatibles con 
el respeto de los valores naturales, la conservación del patrimonio cultural de interés agrario 
y la integridad del entorno.

k) Incentivar las producciones agroforestales sostenibles y, en especial, la producción 
ecológica y los sistemas ganaderos de carácter extensivo y la gestión forestal sostenible.

l) Impulsar instrumentos innovadores en materia de acceso a la tierra que favorezcan la 
incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.

m) Generar condiciones favorables para los procesos de transferencia de conocimiento a 
través de proyectos de investigación e innovación destinados a la mejora de la capacidad 
productiva de la tierra y a garantizar la provisión de servicios ecosistémicos.

n) Fomentar la conservación de la productividad y el buen estado de las tierras 
agropecuarias y forestales, mejorar la capacidad productiva de las tierras existentes, 
asegurar su biodiversidad y evitar la degradación de los suelos.

ñ) Proporcionar herramientas orientadas a conseguir una superficie agraria útil próxima a 
las medias nacional y europea, procurando que los terrenos aptos para el cultivo de 
producciones ligadas a las explotaciones agroganaderas sean objeto de recuperación 
prioritaria para dicho uso agroganadero.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
Esta ley será aplicable a las tierras agroforestales, prioritariamente a aquellas que se 

encuentren en situación de abandono o infrautilización, y a asentamientos de población en 
zonas rurales y explotaciones agropecuarias localizados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Actividades de las fincas agroforestales incorporadas al Banco de Tierras: a los 

efectos de su gestión, las fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en la legislación sectorial que regule sus usos, podrán ser empleadas para 
las siguientes actividades:

1.º Agroganaderas: serán admisibles estas actividades en tierras de labor aptas para el 
desarrollo de cultivos no permanentes, cultivos herbáceos permanentes o semipermanentes, 
todos ellos en monocultivo, en rotación o mixtos, plantaciones frutícolas, viñedos, olivos y 
especies arbóreas aprovechadas exclusivamente por sus frutos, así como las tierras de labor 
dedicadas a prados naturales o artificiales. También serán admisibles las producciones 
apícolas situadas fuera de los terrenos clasificados como forestales.

2.º Forestales: serán admisibles las actividades en terrenos clasificados como forestales 
para los aprovechamientos recogidos en el artículo 8.3 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia.

3.º Mixtas: correspondientes a terrenos en que pueden ser admisibles actividades 
encuadrables en las dos anteriores.

b) Actuaciones de movilización de tierras: conjunto de actuaciones desarrolladas a través 
de alguno de los instrumentos de recuperación de las tierras recogidos en el título V de la 
presente ley.

c) Aldea modelo: instrumento voluntario de recuperación de tierras mediante la 
realización de actuaciones integradas para la recuperación de la capacidad agronómica de 
las tierras circundantes a núcleos de población y asentamientos poblacionales situados en el 
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territorio rural gallego, con el fin de promover actividad económica ligada al sector primario al 
mismo tiempo que reducir el riesgo de incendios forestales. Las actuaciones podrán abarcar 
todo o parte del núcleo rural de la aldea con el objeto de su rehabilitación y recuperación 
arquitectónica y urbanística, con fines residenciales, de interés turístico, de transformación 
ambiental u otros análogos que propicien la recuperación demográfica y la mejora de la 
calidad de vida de su población.

d) Área cortafuegos: área delimitada con criterios técnicos con el fin de generar 
discontinuidades de la biomasa que frenen o atenúen el avance de los incendios mediante la 
implantación de la actividad agrícola, ganadera o forestal más idónea para este fin.

e) Arrendamiento ordinario a través del Banco de Tierras de Galicia: contrato a través del 
cual se cede temporalmente el uso y aprovechamiento de una finca integrada en el Banco de 
Tierras de Galicia para el desarrollo de actividades de las fincas agroforestales conforme a 
las condiciones reguladas en la presente ley.

f) Arrendamiento pactado o de mutuo acuerdo a través del Banco de Tierras de Galicia: 
aquel arrendamiento ordinario en el que la persona titular, previamente a la incorporación de 
la finca al Banco de Tierras, pacta las condiciones de precio, duración y uso con otra 
persona, sin que se apliquen en ese caso procedimientos de concurrencia ni precios 
mínimos, pero sí el resto de las condiciones exigidas en la ley.

g) Agentes promotores productivos: personas físicas o jurídicas interesadas en la 
explotación de parcelas que voluntariamente promueven su consideración como unidades 
productivas con el propósito de recuperar las parcelas con vocación agroforestal que se 
encuentran en situación de abandono o infrautilización.

h) Parcelas enclavadas: aquellas parcelas en que concurra alguna de las siguientes 
situaciones:

1.º Que estén situadas en el interior del perímetro de otra parcela o conjunto de parcelas 
de la misma persona titular o poseedora de los derechos de uso y se encuentren en 
situación de abandono o infrautilización.

2.º Que separen dos o más parcelas del mismo propietario de manera que tengan límites 
con esas parcelas superiores al 40 % del perímetro de la parcela enclavada.

3.º Que estén situadas en el interior del perímetro conformado por parcelas 
pertenecientes a varias personas titulares y exista acuerdo entre ellas para instar a la 
permuta.

i) Fajas secundarias de gestión de biomasa: aquellas fajas en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia, o norma que la sustituya.

j) Perímetro: contorno lineal cerrado que abarca el conjunto de la superficie de las fincas 
incluidas en la actuación. A estos efectos, los perímetros integrarán siempre parcelas 
catastrales completas. Sus lindes vendrán determinados bien por límites naturales o 
artificiales, tales como límites administrativos, ríos, caminos o vías de comunicación, o bien 
por cambios notorios del uso productivo. La determinación concreta de los límites del 
perímetro deberá ser justificada siempre técnicamente por las personas solicitantes de los 
proyectos y aprobada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Se podrán excluir del 
perímetro determinadas parcelas por razones productivas, ambientales, patrimoniales y 
paisajísticas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

k) Polígono agroforestal: instrumento voluntario de movilización de tierras que tiene por 
objeto el aprovechamiento y la recuperación productiva de parcelas que se encuentren en 
estado de abandono o infrautilización o sean susceptibles de optimización, con la finalidad 
de constituir áreas de explotación que garanticen su rentabilidad, contando con la existencia 
de agentes promotores públicos o privados interesados en su desarrollo.

l) Polígono agroforestal cortafuegos: tipo específico de polígono agroforestal de iniciativa 
pública caracterizado por su aplicación exclusiva en las áreas cortafuegos. Se justifica la 
delimitación de su perímetro en base a la minimización de la probabilidad de expansión de 
los incendios y de la superficie afectada.

m) Precio de referencia del Banco de Tierras de Galicia: precio fijado en función del tipo 
de actividad, de la superficie, de la localización de la finca y, en su caso, de su calidad 
agronómica, por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. 
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Este precio constituye el de partida para la formulación de ofertas de fincas de titularidad de 
la Agencia y el precio mínimo de incorporación de las parcelas aportadas por personas 
particulares, salvo en el caso de arrendamientos pactados.

Para la determinación del precio de referencia se tendrá en cuenta el precio mínimo 
establecido por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a 
propuesta de la Comisión Técnica de Precios y Valores.

n) Sistema de información de tierras de Galicia (Sitegal): herramienta informática de 
titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural empleada por el Banco de Tierras de 
Galicia para la gestión integral y el desarrollo de sus funciones ordinarias que incluye la 
puesta a disposición de las personas usuarias del Catálogo de fincas disponibles. Este 
catálogo incluye información sobre la identificación, la localización, la superficie, las 
actividades admisibles y el precio de salida de la finca.

ñ) Sistema público de gestión de la biomasa: sistema definido en el artículo 22 de la Ley 
3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

o) Suelos de alta productividad agropecuaria o forestal: aquellos terrenos que presenten 
los mayores valores de productividad para un cultivo o un aprovechamiento agroforestal 
determinado o un grupo de estos, acreditables de acuerdo con la metodología desarrollada 
en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o en los catálogos parciales, 
y que correspondan a los terrenos de alta productividad agropecuaria o forestal referidos en 
el artículo 34 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

p) Tierra agroforestal: aquel terreno que, independientemente de su calificación 
urbanística, posea aptitud productiva para el cultivo o el aprovechamiento agrícola, 
ganadero, forestal o mixto. A los efectos de esta ley, los términos «agrario» y «agroforestal» 
son sinónimos.

q) Tierra agroforestal en situación de abandono: aquel terreno agroforestal en el que no 
se realiza ningún tipo de actividad agrícola, ganadera o forestal y que presenta una cubierta 
herbácea, arbustiva o arbórea espontánea en la mayor parte de su superficie. Se exceptúan 
de esta definición la tierra en barbecho y la tierra cuyos valores ambientales, patrimoniales o 
paisajísticos deben ser objeto de protección y pueden verse afectados por el 
aprovechamiento agroforestal.

r) Tierra agroforestal infrautilizada: aquel terreno cuya actividad o uso no coincide con el 
uso agroganadero o forestal identificado en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales 
de Galicia o en los catálogos parciales. En el caso de los terrenos incluidos en el perímetro 
de un instrumento de recuperación de la tierra agraria, también se considerarán 
infrautilizados aquellos que no se pongan en producción en las condiciones establecidas en 
la correspondiente declaración de utilidad pública e interés social.

s) Tierra en barbecho: aquel terreno agroforestal que, temporal y voluntariamente, se 
encuentra sin actividad con el fin de recuperar su capacidad productiva.

t) Tierra de antiguo uso agrícola en situación de abandono: aquel terreno que, 
independientemente del plazo que lleve abandonado, conserve una aptitud productiva que 
permita recuperar su cultivo o aprovechamiento agrícola y donde actualmente no desarrolle 
una actividad agrícola o forestal el titular de los terrenos, aunque exista cubierta vegetal de 
forma espontánea en su superficie, sea esta arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea.

u) Tierra improductiva: aquel terreno que presenta carencias agronómicas tales que lo 
hacen no apto para ser considerado como tierra agroforestal.

v) Terrenos agropecuarios o forestales: aquellos terrenos clasificados por el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales como 
agropecuarios o forestales en función de su capacidad productiva actual y potencial a 
efectos de su consideración como terrenos de carácter o uso agropecuario o forestal en la 
aplicación de cualquier normativa sectorial o ambiental.

w) Zonas de influencia forestal: las definidas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya.

x) Zonas en situación de especial abandono: zonas en cuyo perímetro exista una 
situación productiva que permita presumir un abandono no inferior al 75 % de su superficie.
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TÍTULO I
Organización administrativa y sujetos intervinientes en la gestión de la tierra 

agroforestal

CAPÍTULO I
Competencias y organización administrativa

Sección 1.ª Competencias de la Consejería del Medio Rural

Artículo 5.  Competencias de la Consejería del Medio Rural.
La Consejería del Medio Rural ejercerá las siguientes competencias en el ámbito de esta 

ley:
a) Definir y proponer el desarrollo de directrices de política agraria relativas a la 

movilidad de tierras con vocación agropecuaria, incidiendo de manera especial en la 
ordenación de usos según la aptitud de las tierras y en su recuperación.

b) Diseñar estrategias y políticas de desarrollo socioeconómico del territorio rural gallego 
en situación de abandono o infrautilización.

c) Fomentar la dinamización de las zonas rurales de Galicia en situación de abandono o 
infrautilización.

d) Formular y planificar iniciativas y programas de desarrollo en las zonas rurales en 
situación de abandono o infrautilización.

e) Contribuir a la ejecución de acciones para la diversificación económica en las zonas 
rurales en situación de abandono o infrautilización.

f) Elevar al Consejo de la Xunta de Galicia la aprobación de la declaración de utilidad 
pública e interés social de los instrumentos de recuperación de tierras regulados en el título 
V de la presente ley.

g) Desarrollar una supervisión y un control de eficacia con respecto al cumplimiento de 
objetivos y a la gestión pública realizada en la recuperación de las tierras agrarias de Galicia.

h) Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en la presente ley.
i) Concertar contratos temporales, de carácter voluntario, con las agrupaciones de 

gestión conjunta de terrenos agroforestales con los requisitos establecidos en la presente 
ley.

j) Promover la iniciativa, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en 
colaboración con los respectivos ayuntamientos, de la realización de actuaciones integradas 
con el objetivo de fomentar la movilización de tierras a través de aldeas modelo.

k) Elaborar propuestas normativas y promover el desarrollo reglamentario en la 
ordenación de usos de los suelos agroforestales y de prevención de la situación de 
abandono o infrautilización de estos.

Sección 2.ª Agencia Gallega de Desarrollo Rural

Artículo 6.  Naturaleza de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural es la agencia pública autonómica, de 

conformidad con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia, con la consideración de 
medio propio y servicio técnico de la Comunidad Autónoma de Galicia, que actúa como 
instrumento básico en la promoción y coordinación del desarrollo del territorio rural gallego, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y de evitar su 
despoblación a través, entre otras, de las medidas de recuperación de la tierra agroforestal 
de Galicia reguladas en la presente ley.

Artículo 7.  Competencias de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural dispondrá de las siguientes competencias:
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a) Diseñar e implementar estrategias y planes integrados para el desarrollo y la gestión 
del territorio rural que coordinen actuaciones de diversa naturaleza y cuenten con la 
participación de los agentes socioeconómicos públicos y privados, así como la promoción y 
gestión de dichos planes y programas de desarrollo.

b) Supervisar, coordinar y difundir las políticas y estrategias de desarrollo rural, en 
especial las orientadas a la recuperación de las tierras forestales y de la superficie agraria 
útil como base de la bioeconomía.

c) Diseñar, programar y ejecutar las medidas de recuperación y, en general, de la gestión 
de la tierra agroforestal de Galicia a través de los instrumentos previstos en la presente ley 
para tal fin.

d) Tramitar los procedimientos de investigación de la propiedad de inmuebles de 
naturaleza rústica de los que no se tenga certeza sobre su titularidad, así como la revisión 
geométrica y topográfica de esas fincas en caso de existir dudas sobre su configuración y 
estado.

e) Articular proyectos de desarrollo rural con carácter piloto e innovador, destinados a 
reforzar la base productiva de las áreas rurales, valorizar sus recursos y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

f) Articular proyectos de gestión de tierras agroforestales y de desarrollo rural dirigidos 
directa o indirectamente a favorecer la prevención y la lucha contra los incendios en el 
territorio rural y frente a plagas y enfermedades.

g) Promover y fomentar la cooperación entre agentes públicos y privados cuyas 
actuaciones incidan directa o indirectamente en el desarrollo de las zonas rurales.

h) Impulsar la formulación y la aplicación a nivel comarcal de estrategias de desarrollo 
rural integrado, especialmente a través de la dinamización y coordinación de los grupos de 
desarrollo rural responsables de su ejecución.

i) Promover el desarrollo de los catálogos, mapas y demás soportes documentales 
previstos en la presente ley.

j) Contribuir al refuerzo del tejido social y a la mejora de la capacidad organizativa de las 
áreas rurales.

k) Realizar las actuaciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres a 
participar en el desarrollo rural en condiciones de igualdad con los hombres, en particular a 
través de medidas y actuaciones que tengan por objeto la revitalización del tejido productivo 
y la fijación de la población en las áreas rurales, con arreglo al artículo 30 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y desarrollando los 
derechos reconocidos, en particular, a las mujeres de zonas rurales y costeras no urbanas 
en la legislación gallega sobre igualdad de mujeres y hombres.

l) Gestionar y aplicar las medidas contenidas nos programas de desarrollo rural 
sostenible en el ámbito de la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, o de la norma que la sustituya, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia tengan otros órganos de la Administración autonómica.

m) Gestionar las medidas y actuaciones que se le encomienden en el marco de la 
programación de los fondos europeos de desarrollo rural.

n) Adquirir, enajenar, permutar y arrendar fincas, edificaciones en el rural, explotaciones 
agrarias y cualquier otro bien o derecho de naturaleza rústica, con las finalidades y en los 
términos previstos en la presente ley.

Lo anterior comprende, en general, la administración, gestión, conservación y disposición 
de fincas, explotaciones agrarias, viviendas o grupos de viviendas, en el rural, así como los 
demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio o los que, no siendo titularidad 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, estén o no adscritos a su patrimonio, sean 
gestionados por ella en virtud de cualquier título válido en derecho, en el marco del ejercicio 
de las competencias y finalidades que le son propias; y, en particular, la gestión de los 
bienes y derechos de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural incorporados al 
Banco de Tierras de Galicia, que estarán adscritos al patrimonio de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural con el objetivo de devolverlos al tráfico jurídico.

ñ) Intermediar en el arrendamiento o compraventa de explotaciones con el fin de 
garantizar la continuidad de aquellas que, por la edad de las personas titulares, por 
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dificultades en la gestión o por otras circunstancias, dejen o vayan a dejar de ser explotadas 
por sus titulares.

o) Ejercitar cualquier otra función técnica, jurídica o material que, en relación con las 
materias de su competencia, se encomiende o competa a la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural elaborará un plan de acción anual de las 
actuaciones en materia de recuperación agraria, con indicación de objetivos, el presupuesto, 
los recursos materiales y humanos, las entidades colaboradoras y la previsión de resultados. 
Este informe, que será publicado en su página web, incluirá, como mínimo, las actuaciones 
del Banco de Tierras de Galicia y del Banco de Explotaciones, así como el desarrollo de los 
instrumentos de ordenación y de recuperación de la tierra agraria regulados en esta ley.

3. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural deberá remitir con una periodicidad bianual un 
informe de evaluación al Consejo de Gestión de la Terra Agroforestal, a la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento prevista en la disposición final octava de esta ley y al Parlamento 
de Galicia sobre las actuaciones realizadas en materia de recuperación de la tierra agraria.

Artículo 8.  Régimen jurídico y fiscal de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, adscrita a la consejería competente en 

materia de medio rural, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, goza de autonomía 
administrativa y económica y posee plena capacidad de obrar, tanto en el campo del derecho 
público como en el del derecho privado, para el cumplimiento de sus fines y con sujeción a la 
normativa correspondiente.

2. El régimen jurídico interno de la Agencia se regula por el derecho administrativo y su 
régimen jurídico externo se regirá por el derecho privado, excepto cuando se ejerzan 
potestades administrativas, caso en que se regirá por el derecho público.

3. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural gozará del tratamiento fiscal aplicable a la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 9.  Financiación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá financiarse a través de ingresos 

procedentes tanto de transferencias de financiación consignadas en los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia como de ingresos propios, derivados, entre 
otros, de las enajenaciones y de la gestión de los arrendamientos de fincas de cualquier 
titularidad, así como de indemnizaciones, enajenaciones de productos o expropiaciones de 
fincas de su titularidad.

Artículo 10.  Gestión del patrimonio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá adquirir, vender, poseer, reivindicar, 

permutar, ceder gratuitamente o mediante un precio, arrendar, constituir derechos reales y, 
con carácter general, disponer y administrar sus bienes por cualquier medio admitido en 
derecho.

2. Las parcelas, las explotaciones agrarias y, en general, cualquier bien o derecho que, 
en el ejercicio de las funciones que les son propias y para el cumplimiento de sus fines, 
fueren adquiridos por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural con el propósito de devolverlos 
al tráfico jurídico patrimonial, quedan excluidos del Inventario general de bienes y derechos 
de la Comunidad Autónoma y no se incorporarán al patrimonio de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la notificación al órgano competente en materia 
de patrimonio a efectos informativos.

Asimismo, dichos activos y derechos que constituyen el patrimonio de la Agencia como 
consecuencia del cumplimiento de sus funciones y con el propósito de devolverlos al tráfico 
jurídico no quedarán incorporados a su patrimonio inmovilizado, sino que se adscribirán a él 
con dicho fin, independientemente de su cuantía.

3. La adquisición de dichos bienes y derechos la efectuará la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural y no requerirá informe preceptivo y favorable del centro directivo 
competente en materia de patrimonio.
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4. De acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, y sin perjuicio de las transmisiones 
de bienes y derechos que puedan efectuarse en régimen de derecho administrativo a favor 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por cualquier administración pública o entidad del 
sector público, el régimen jurídico de las adquisiciones, enajenaciones y demás actos de 
disposición y negocios jurídicos patrimoniales sobre bienes y derechos realizados por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural para el ejercicio de sus funciones y con la finalidad de 
devolverlos al tráfico jurídico patrimonial será el de derecho privado.

No obstante lo anterior, a estos efectos se seguirán procedimientos que garanticen el 
respeto a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con lo previsto en 
la presente ley, así como el cumplimiento de la función social de la propiedad.

Sección 3.ª Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal

Artículo 11.  Definición y estructura del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal.
1. El Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal es un órgano consultivo colegiado, 

adscrito a la consejería responsable en materia de medio rural a través de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, que se encarga del análisis y del estudio de las vías de 
coordinación de las políticas públicas relativas a la gestión de las tierras agroforestales del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como de la generación de propuestas 
estratégicas de mejora de esta gestión.

2. El Consejo tendrá la siguiente composición, a propuesta de los centros directivos o 
entidades que se señalan a continuación:

a) Una persona en representación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que 
actuará como persona titular de la presidencia del órgano.

b) Una vocalía en representación del Banco de Tierras de Galicia.
c) Una vocalía a propuesta de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
d) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de planificación 

forestal.
e) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en producción agroganadera.
f) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de infraestructuras 

agrarias.
g) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de defensa del 

monte.
h) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de patrimonio 

cultural.
i) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en patrimonio natural y 

biodiversidad.
j) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en ordenación del territorio.
k) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en gestión hidrológica de 

ámbito autonómico.
l) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en coordinación, integración y 

elaboración de la información geográfica y cartográfica de Galicia.
m) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia tributaria 

autonómica.
n) Una vocalía a propuesta de las asociaciones de cooperativas agrarias gallegas.
ñ) Tres vocalías a propuesta de las organizaciones profesionales y sindicatos agrarios 

que forman parte del Consejo Agrario Gallego.
o) Dos vocalías a propuesta de los representantes de los propietarios y de las 

organizaciones profesionales del Consejo Forestal de Galicia.
Asimismo, se invitará a la Administración del Estado a que designe personas 

representantes de los centros directivos con competencias en materia de gestión catastral y 
gestión hidrológica para que actúen como vocales del Consejo de Gestión de la Tierra 
Agroforestal.

Actuará como titular de la secretaría de este órgano colegiado una persona con la 
condición de empleada pública al servicio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
designada por esta.
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3. En las designaciones de las personas integrantes del Consejo se procurará la 
existencia de una representación paritaria de mujeres y hombres.

4. El Consejo podrá constituir comisiones de carácter técnico, a las que podrán asistir, en 
su condición de asesoras, personas de reconocido prestigio de los ámbitos profesionales, 
académicos y sociales, que llevarán a cabo actuaciones de asesoramiento, y, en general, 
aquellas tareas que le sean asignadas por el Consejo.

5. El Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal se regirá, en todo lo no previsto en 
esta ley, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, 
de organización y funcionamiento del sector público autonómico de Galicia, así como por la 
legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas.

6. El funcionamiento del Consejo no supondrá aumento del gasto público y será atendido 
con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.

Artículo 12.  Funciones del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal.
1. Las funciones consultivas encomendadas al Consejo de Gestión de la Tierra 

Agroforestal están divididas en dos categorías:
a) Funciones consultivas en el ámbito de la gestión de la tierra:
1.º Apoyo en la programación de las políticas en materia de planificación, ordenación y 

gestión de la tierra agroforestal de Galicia y en el análisis de propuestas concretas de 
actuación o regulación normativa.

2.º Análisis de las normativas sectoriales de afectación.
3.º Elaboración de informes, estudios, trabajos técnicos y propuestas de actuación para 

la mejora de la gestión de la tierra agroforestal de Galicia.
4.º Elaboración de análisis sectoriales, así como de un informe anual de actividades.
5.º Análisis de la coordinación entre los diferentes organismos con el fin de evitar 

disfunciones, proponer la resolución de eventuales discrepancias y facilitar sinergias entre 
las diferentes actuaciones, en el marco de lo establecido en la presente ley.

b) Funciones consultivas en el ámbito de la gestión de la información:
1.º Estudiar los datos estadísticos y geográficos relacionados, directa o indirectamente, 

con la gestión de tierras agroforestales. Estos datos serán aportados por todos los 
organismos integrantes del Consejo o, en general, por los organismos de la Administración 
pública gallega que sean requeridos. Asimismo, podrán suscribirse convenios de 
colaboración con instituciones públicas y privadas que, por sus funciones o conocimientos 
técnicos, puedan aportar datos que supongan una colaboración útil para el desarrollo de las 
funciones del Consejo de Gestión. La coordinación, centralización, custodia y protección de 
los datos será ejercida por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que, a estos efectos, 
podrá contar con la colaboración y el apoyo técnico de la entidad responsable de la 
coordinación, integración y elaboración de la información geográfica y cartográfica de Galicia 
para las tareas que le son propias.

2.º Suministrar los análisis y los datos precisos para la formulación de políticas públicas 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos de esta ley o que ayuden a las decisiones de los 
agentes privados relacionadas con el acceso a la tierra agroforestal.

3.º Informar preceptivamente sobre el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de 
Galicia, así como sobre el Mapa de usos agroforestales de Galicia y sus revisiones. Quedan 
exceptuados los catálogos parciales de suelos agropecuarios y forestales.

4.º Crear el Observatorio de Movilidad de Tierras de Galicia, para lo cual se podrá 
colaborar con entidades públicas y privadas como herramienta que tendrá como objetivos la 
recogida, elaboración y difusión de información sobre movilidad de tierras rústicas en Galicia 
para mejorar la transparencia de los mercados y conocer las dinámicas que se dan sobre 
estas tierras a nivel parroquial o municipal y para el conjunto de la Comunidad, con el doble 
objetivo de poder diseñar e implantar políticas públicas tendentes a un mejor 
aprovechamiento de la tierra y de los recursos del territorio y de suministrar datos que 
ayuden a las decisiones de los agentes privados.
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2. La coordinación, centralización, custodia y protección de los datos de carácter 
geográfico se realizará empleando las directrices establecidas por el órgano competente en 
materia de recopilación y tratamiento de la información geográfica en Galicia, de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

Sección 4.ª Comisión Técnica de Precios y Valores

Artículo 13.  Comisión Técnica de Precios y Valores.
1. La Comisión Técnica de Precios y Valores es el órgano colegiado, adscrito a la 

consejería responsable en materia de medio rural a través de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, encargado de estudiar la evolución temporal de los precios de las tierras 
agroforestales y de informar sobre los valores de los precios de referencia de la tierra 
agroforestal, lo cual servirá de base para la fijación por el Consejo Rector de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural de dichos precios.

2. La Comisión estará formada por los siguientes representantes, a propuesta de los 
centros directivos o entidades que se señalan a continuación, procurando una composición 
proporcionada entre mujeres y hombres:

a) Dos personas representantes a propuesta de la consejería competente en materia de 
medio rural, una de las cuales actuará como persona titular de la presidencia del órgano y la 
otra, como vocal.

b) Una vocalía a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda.
c) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de ordenación del 

territorio.
d) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de patrimonio 

natural.
e) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia de montes.
f) Una vocalía a propuesta del Jurado de Expropiación de Galicia.
g) Una vocalía a propuesta del centro directivo competente en materia tributaria 

autonómica.
h) Una vocalía a propuesta de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
i) Una vocalía a propuesta de las asociaciones de cooperativas agrarias gallegas.
j) Dos vocalías a propuesta de las organizaciones profesionales y sindicatos agrarios que 

forman parte del Consejo Agrario Gallego.
k) Dos vocalías a propuesta de los representantes de los propietarios y de las 

organizaciones profesionales del Consejo Forestal de Galicia.
Asimismo, se invitará a la Administración general del Estado a que designe una persona 

representante del centro directivo con competencia en materia de gestión catastral para que 
actúe como vocal de la Comisión Técnica de Precios y Valores.

Actuará como titular de la secretaría de este órgano colegiado una persona con la 
condición de empleada pública al servicio de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
designada por dicha agencia.

Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Técnica de Precios y Valores, con voz pero 
sin voto, en condición de expertas, a los efectos de llevar a cabo labores de asesoramiento, 
personas profesionales de reconocido prestigio, así como personal técnico que preste 
servicio dentro del órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural encargado de la 
gestión del Banco de Tierras de Galicia.

3. La Comisión Técnica de Precios y Valores recibirá, al menos una vez al año, un 
informe de actividad del órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural encargado de la 
gestión del Banco de Tierras de Galicia, así como un informe sobre precios y valores 
elaborado conjuntamente por el centro directivo competente en materia de agricultura y por 
el órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural encargado de la gestión del Banco de 
Tierras de Galicia.

4. La Comisión Técnica de Precios y Valores aprobará un documento técnico basado en 
criterios objetivos de valoración que servirá de base para la fijación, por parte del Consejo 
Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, de los precios de referencia tanto de 
arrendamiento como de venta, y que servirá de punto de partida para la determinación de los 
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precios de los instrumentos definidos en esta ley. Dichos precios serán determinados en 
función de parámetros que deberán constar en el propio documento técnico, tales como 
zonas geográficas, productividad, localización, configuración geofísica, superficie de la finca, 
tipos de aprovechamiento o el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales, una vez 
aprobado.

5. La Comisión Técnica de Precios y Valores emitirá un informe anual que servirá de 
base para la modificación, por parte del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, de los precios de referencia definidos en el número anterior.

6. La Comisión Técnica de Precios y Valores se reunirá, al menos, una vez al año, y se 
regirá, en todo lo no previsto en este capítulo, por lo dispuesto para los órganos colegiados 
en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento del sector público 
autonómico de Galicia, así como por la legislación básica de régimen jurídico de las 
administraciones públicas.

CAPÍTULO II
Otros sujetos

Artículo 14.  Banco de Tierras de Galicia.
El Banco de Tierras de Galicia, dependiente de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 

se configura como un instrumento público de intermediación entre personas titulares de 
tierras agroforestales y personas interesadas en su aprovechamiento que tiene como 
objetivo principal contribuir a la movilización productiva de esas tierras mediante 
arrendamientos, cesiones, permutas, enajenaciones o cualquier otro negocio jurídico.

Artículo 15.  Banco de Explotaciones.
El Banco de Explotaciones, gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 

actuará como un instrumento público de intermediación que tendrá como finalidad facilitar la 
puesta en contacto entre personas titulares de explotaciones agroforestales que, voluntaria o 
forzosamente, abandonan la actividad y personas interesadas en incorporarse a ella, con el 
objetivo de garantizar la continuidad de la explotación y así luchar contra su 
desmantelamiento y el abandono sobrevenido de las tierras que la constituyen.

Artículo 16.  Agrupaciones de gestión conjunta.
1. Las personas propietarias o titulares de derechos de aprovechamiento de terrenos 

agroforestales que pretendan una gestión común de dichos terrenos podrán solicitar su 
reconocimiento como agrupación forestal o agroganadera de gestión conjunta, según la 
finalidad principal de la agrupación.

2. Las agrupaciones de gestión conjunta tendrán por finalidad la gestión conjunta y 
sostenible los terrenos agroforestales integrados en el perímetro de actuación con el fin de 
explotarlos, recuperarlos y ponerlos en valor, previniendo e impidiendo su abandono; 
favorecer la producción y comercialización conjunta; el uso en común de los medios para la 
realización de actividades agrarias; servir como instrumento para la protección del medio 
ambiente, la prevención y defensa contra los incendios forestales, la protección frente a 
catástrofes y la mitigación y adaptación contra el cambio climático; y crear empleo 
endógeno, colaborando en el aumento de la calidad de vida y en las expectativas de 
desarrollo de la población rural; y la transferencia de conocimiento y la introducción de 
prácticas innovadoras en el medio rural.

3. De acuerdo con las finalidades expresadas en el número anterior, por trascender sus 
fines y objetivos de aquellos exclusivamente de interés particular, podrá declararse de 
interés general la gestión conjunta realizada por las indicadas agrupaciones.

4. Podrán solicitar el reconocimiento como agrupaciones de gestión conjunta las 
siguientes entidades cuya actividad se desarrolle en terrenos agroforestales en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia:

a) Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas para el auxilio, apoyo y asesoramiento a 
las personas propietarias o titulares de los derechos de aprovechamiento de terrenos en la 
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planificación de la gestión agroforestal y en la gestión y comercialización conjunta de sus 
aprovechamientos, siempre que estén compuestas por personas titulares de los indicados 
derechos dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Sociedades civiles y comunidades de bienes.
c) Cooperativas y otras entidades de economía social.
d) Sociedades agrarias de transformación.
e) Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades de capital.
f) Sociedades de fomento forestal, para el caso de agrupaciones de gestión conjunta 

forestal.
g) Cualquier otra que tenga por objeto la recuperación, de forma conjunta, de tierras 

agroforestales.

Artículo 17.  Entidades colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
1. Las entidades colaboradoras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural son aquellas 

entidades de carácter público o privado que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
esta ley a través de la cooperación con dicha agencia, mediante la realización, entre otras, 
de funciones de intermediación y acompañamiento.

2. Previa aprobación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, podrán tener la 
condición de entidades colaboradoras las siguientes:

a) Las entidades locales.
b) Los grupos de desarrollo rural.
c) Las entidades asociativas de ámbito agroforestal, en particular, organizaciones 

profesionales y sindicatos agrarios.
d) Las cooperativas y otras entidades de economía social.
e) Los colegios profesionales del ámbito agroforestal.
f) Las entidades sin ánimo de lucro con objetivos comunes a los de esta ley.
3. Bajo la supervisión y siguiendo las indicaciones de la Agencia Gallega de Desarrollo 

Rural, entre sus funciones figuran las siguientes:
a) La actuación como oficinas gestoras del Banco de Tierras de Galicia, prestando apoyo 

e información a las personas usuarias.
b) El acompañamiento y orientación a las personas jóvenes que se incorporen a la 

actividad agraria en materia de información, formación, análisis técnicos y asesoramiento 
jurídico.

c) La actuación como unidades gestoras del Sistema de información de tierras de Galicia 
(Sitegal), con la posibilidad de tramitar solicitudes de incorporación y de arrendamiento, y, en 
general, cuantas funciones permita la aplicación para el nivel de autorización otorgado a 
ellas por la persona administradora del sistema.

d) El asesoramiento y acompañamiento a iniciativas de solicitud de polígonos 
agroforestales o actuaciones de gestión conjunta.

e) El asesoramiento en el redimensionamiento de las explotaciones y en el diseño, en su 
caso, de planes de negocio según los criterios de sostenibilidad ambiental, fomentando la 
incorporación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

f) La vigilancia sobre la posible existencia de tierras en abandono o infrautilización, y, en 
especial, la notificación de esta circunstancia a la correspondiente jefatura territorial.

g) La colaboración en la revisión y actualización de los mapas de usos y del Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales.

h) La colaboración con el Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal en la compilación 
de datos y en la observación del territorio.

i) Cualquier otra que pueda facilitar la aplicación de los instrumentos previstos en esta 
ley o los que se establezcan en sus normas de desarrollo.

4. En las oficinas agrarias comarcales, dependientes de la consejería competente en 
materia de medio rural, se desarrollarán las funciones previstas en esta ley para las 
entidades colaboradoras.
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Artículo 18.  Reconocimiento como entidad colaboradora.
1. La condición de entidad colaboradora, excepto en el caso del número 4 del artículo 

anterior, se adquirirá de acuerdo con los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, mediante la formalización del 
correspondiente convenio de colaboración con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que 
precisará las funciones que son asumidas por la entidad de acuerdo con lo establecido en el 
artículo anterior, los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir y las medidas de 
comprobación y control que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural se reservará sobre las 
funciones desarrolladas.

Igualmente, en el convenio deberá determinarse su duración y las posibles prórrogas.
En su caso, el convenio podrá prever la ayuda financiera de la Agencia Gallega de 

Desarrollo Rural en concepto de compensación de los gastos en que se incurra en el 
ejercicio de las funciones previstas en la presente ley.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural mantendrá un registro actualizado de las 
entidades colaboradoras.

3. En cualquiera caso, el reconocimiento como persona gestora del Sistema de 
información de tierras de Galicia (Sitegal) se emitirá, a título individual, de entre las que 
cumplan los requisitos exigidos para las entidades colaboradoras.

4. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá fomentar la formación técnica 
específica a las personas con capacidad técnica para ejercer las labores señaladas en el 
artículo anterior.

TÍTULO II
Ordenación de usos y planificación

CAPÍTULO I
Instrumentos de ordenación

Artículo 19.  Investigación de la titularidad.
1. La consejería con competencias en medio rural, a través de la Agencia Gallega de 

Desarrollo Rural, podrá promover la investigación sobre la situación de inmuebles existentes 
en suelo rústico o en suelos de núcleo rural sobre cuya titularidad no se tenga certeza.

2. El procedimiento de investigación de las fincas, incluyendo las edificaciones o 
construcciones que pudieren existir en ellas, podrá ser iniciado de oficio por la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, bien a iniciativa propia, por comunicación o por denuncia. En 
este último caso, del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, de su 
inadmisibilidad, se dará traslado a la persona denunciante.

3. El procedimiento de investigación puede conllevar, si fuere preciso, la inspección de 
los bienes y derechos afectados en los términos previstos en la legislación de patrimonio de 
las administraciones públicas.

4. La colaboración con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en el proceso de la 
investigación de la titularidad será obligatoria para las personas titulares de las fincas.

5. Acordada la iniciación del procedimiento de investigación, se dispondrá la publicación 
en el «Diario Oficial de Galicia» de un anuncio en el que figuren las características que 
permitan identificar el bien o derecho objeto de investigación.

Se remitirá copia del anuncio al ayuntamiento y a la jefatura territorial correspondiente 
donde radique el bien o derecho para su exposición al público en el tablón edictal de dicha 
entidad y de la unidad durante un plazo de veinte días. Asimismo, el anuncio será publicado 
en un apartado específico de la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

6. La copia del anuncio será remitida, asimismo, a la Administración general del Estado, 
a los efectos de que pueda alegar, en su caso, su titularidad sobre el bien y, en particular, la 
fecha de vacancia del bien anterior a la entrada en vigor de esta ley o la existencia de un 
procedimiento administrativo de investigación de la titularidad de ese bien.
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7. Durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del plazo 
de exposición en el tablón edictal del ayuntamiento, las personas afectadas por el 
procedimiento de investigación, así como también la Administración general del Estado, 
podrán alegar, por escrito, cuanto consideren conveniente, para lo cual deberán aportar los 
datos, antecedentes o documentos que consideren pertinentes para fundar su derecho. En 
todo caso, las personas indicadas deberán presentar, de existir, los títulos escritos en que se 
funde su derecho y declarar los gravámenes y situaciones jurídicas que conozcan y afecten 
a sus fincas o derechos. La falsedad de estas declaraciones dará lugar, con independencia 
de las acciones penales, a la responsabilidad por los daños y perjuicios que se deriven de la 
falsedad u omisión.

8. A los efectos de esta ley, salvo prueba en contrario, se considerará persona 
propietaria la titular que conste con este carácter en registros públicos que produzcan 
presunción de titularidad que solo pueda ser destruida judicialmente o, en su defecto, quien 
aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, quien lo sea pública y 
notoriamente, aunque carezca del oportuno título escrito de propiedad.

En este último supuesto, la persona interesada deberá aportar una declaración en la 
que, bajo su responsabilidad, manifieste su condición de titular de los inmuebles de que se 
trate. Dicha declaración tendrá efectos únicamente en el marco de esta ley y con la finalidad 
de asumir las obligaciones que corresponden a las personas titulares. Lo anterior se 
entenderá sin perjuicio del derecho de propiedad y a salvo de los derechos de terceros y la 
competencia de los órganos jurisdiccionales civiles, de acuerdo con la legislación estatal, 
para la determinación de las titularidades en presencia.

En caso de que la persona afectada indicare la titularidad en régimen de comunidad se 
presumirá, a los efectos de esta ley y salvo prueba en contrario, que actúa en representación 
de la comunidad de la que fuere titular.

9. Transcurrido el plazo señalado en el número 7, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
determinará la prueba que, en su caso, deba practicarse, atendiendo al objeto de la 
investigación y teniendo en cuenta las alegaciones y la documentación que constan en el 
expediente.

10. Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto en un plazo de diez días a las 
personas a las que afecte la investigación y que hayan comparecido en él, incluida la 
Administración general del Estado, si compareció en el procedimiento, para que dentro de 
dicho plazo aleguen lo que crean conveniente a su derecho.

En la tramitación de este procedimiento, la emisión de informe por parte del centro 
directivo competente en materia de patrimonio tendrá carácter facultativo.

11. La resolución del procedimiento de investigación corresponde a la persona que 
ejerza la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y contra ella cabrá recurso de 
alzada ante la persona titular de la presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
cuya resolución agota la vía administrativa. La resolución determinará la titularidad del bien o 
derecho a los efectos de la asunción de las obligaciones que corresponden a las personas 
titulares de acuerdo con la presente ley.

Dicha resolución decidirá, en el caso de inmuebles vacantes por haber sido 
abandonados por sus dueños o cuyos dueños sean desconocidos, la pertenencia del bien o 
derecho a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En este caso, los bienes se considerarán 
adquiridos por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en el ejercicio de las funciones que le 
son propias y para el cumplimiento de sus fines, con el propósito de devolverlos al tráfico 
jurídico patrimonial. A dichos bienes les resultará de aplicación el régimen jurídico previsto 
para estos casos en el artículo 8 de la presente ley.

No obstante, las fincas en suelo rústico adquiridas por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural de acuerdo con este artículo, o las fincas de reemplazo correspondientes, en el caso 
de reestructuración de la propiedad en los polígonos agroforestales, solo se podrán destinar 
al arrendamiento durante los diez años siguientes a la fecha del dictado de la firmeza en vía 
administrativa de la resolución del procedimiento de investigación, sin que puedan, durante 
este plazo, enajenarse, permutarse o constituirse derechos reales sobre ellos. La Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural estará facultada, dentro de este plazo, para excluir las fincas 
respecto de las que se haya acreditado suficientemente su titularidad en los términos 
previstos en el apartado 8 de este artículo y hacer entrega a la persona titular, en su caso, de 
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las rentas devengadas durante el referido período. Transcurrido ese plazo, se considerarán 
los bienes y derechos integrados definitivamente en el patrimonio de la Agencia y se 
destinarán a los fines establecidos en el artículo 37, si bien solo podrán ser cedidos a título 
gratuito de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 a los ayuntamientos donde 
radiquen, sin perjuicio de las acciones civiles de las personas que se consideren con 
derecho a su titularidad, o, en su caso, de los recursos pendientes ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo previstos en el número 12 de este artículo.

Cuando el procedimiento de investigación se haya iniciado a consecuencia de denuncia, 
se determinará en la resolución si procede derecho a premio en los términos previstos en la 
normativa general de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

12. De conformidad con la legislación estatal aplicable, el conocimiento de las cuestiones 
de naturaleza civil que se susciten con ocasión de la investigación practicada corresponderá 
a la jurisdicción ordinaria. Asimismo, contra los actos administrativos dictados en el ejercicio 
de la facultad de investigación prevista en este artículo no se admitirán acciones interdictales 
o para la tutela sumaria de la posesión previstas, y solo se podrá recurrir contra ellos ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo por infracción de las normas sobre 
competencia y procedimiento, una vez cumplidas las exigencias establecidas en dicha 
jurisdicción.

13. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural deberá inscribir a su favor en el registro de la 
propiedad los bienes o los derechos sobre estos cuya pertenencia le haya sido acreditada a 
través del procedimiento de investigación previsto en este artículo, o que haya adquirido por 
carecer de dueño, según lo dispuesto en la presente ley, y tras la tramitación del referido 
procedimiento, respetando en todo caso los derechos de las personas titulares. Igualmente, 
se procederá a realizar los trámites pertinentes para su alta en el catastro.

La inscripción en el registro de la propiedad a que se refiere el párrafo anterior se 
ajustará a lo establecido en la legislación hipotecaria y en la normativa de aplicación general 
del patrimonio de las administraciones públicas y no podrá producirse mientras no se realice 
la integración definitiva de los bienes en el patrimonio de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, de conformidad con lo dispuesto en el apartado undécimo del presente artículo.

14. Las parcelas sujetas a un procedimiento de investigación de los previstos en este 
artículo carentes de poseedor podrán ser integradas transitoriamente en el Banco de Tierras 
de Galicia, y se acordará su entrega para su gestión provisional por la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural con el carácter de medida cautelar adoptada en este procedimiento 
conforme al artículo 42 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las 
administraciones públicas, para evitar tanto su propio deterioro como el riesgo ambiental que 
supone su situación, en tanto se adopta la resolución final que proceda, respetando los 
derechos de los posibles titulares.

En estos supuestos, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural ajustará la gestión de estas 
parcelas al régimen general que resulta aplicable, con las siguientes especialidades:

a) El uso de la finca podrá cederse a terceras personas en los términos y con las 
condiciones previstos en esta ley, sin perjuicio de la finalización del procedimiento y de la 
medida cautelar en caso de aparición de la persona titular de la finca, circunstancia 
condicionante que se hará constar expresamente en el instrumento de cesión. La aparición 
de la persona titular de la finca determinará la aplicación de las consecuencias establecidas 
en esta ley para cada tipo de supuesto.

b) En el caso de cesión a terceras personas, las rentas y los ingresos que por cualquier 
otra causa se produzcan durante este período serán consignados en la Caja General de 
Depósitos, a favor de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

c) En el Sistema de información de tierras de Galicia (Sitegal), recogido en el artículo 22, 
se indicará específicamente que la parcela está sujeta a un procedimiento de investigación 
por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, identificando el expediente de que se 
trate.

Si el procedimiento de investigación concluye con la declaración de que la parcela fue 
abandonada por sus dueños o que su dueño es desconocido y su titularidad corresponde a 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, las rentas depositadas durante la tramitación del 
procedimiento, así como aquellas devengadas durante un período de diez años posterior a 
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dicha declaración, se ingresarán en la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En este caso, la 
gestión de la finca pasará a regirse por el régimen ordinario previsto para estos supuestos, y 
se mantendrá hasta su extinción la cesión de uso y aprovechamiento que pudiere estar 
vigente.

En todo caso, se observará lo dispuesto en el apartado 11 de este artículo.
15. Si el procedimiento de investigación no fuere resuelto y no fuere notificada su 

resolución en el plazo de dos años, a contar desde el día siguiente al acuerdo de inicio, 
caducará, y se acordará el archivo de las actuaciones.

Artículo 20.  Revisión geométrica y topográfica de fincas.
1. En el marco de los procedimientos establecidos en esta ley, la Agencia Gallega de 

Desarrollo Rural podrá proceder de oficio, contando con el consentimiento de la persona 
titular de la finca y, en su caso, de las personas titulares de los derechos de uso o 
aprovechamiento, a la revisión geométrica y topográfica de las fincas de tierra agroforestal 
incorporadas o en proceso de incorporación al Banco de Tierras de Galicia de las que 
interese conocer con precisión su dimensión y la localización de sus límites para el 
cumplimiento de los objetivos señalados en la presente ley.

2. Esta revisión tendrá en cuenta los intereses de las personas titulares de la finca y, en 
su caso, de las personas titulares de los derechos de uso y aprovechamiento, que, por su 
carácter de personas interesadas, serán citadas y dispondrán de la posibilidad de audiencia 
y de los derechos de alegación y recursos que legalmente les correspondan, y sin perjuicio 
de la competencia de los juzgados y tribunales competentes sobre las cuestiones de 
propiedad.

3. El levantamiento topográfico y los informes de campo, de ser necesarios, serán 
llevados a cabo por el personal técnico competente de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural o por personal técnico competente perteneciente a entidades del sector público o a 
empresas contratadas para ese fin. En su realización se invitará a que asistan las personas 
titulares y otros posibles interesados en la revisión geométrica y topográfica de las fincas.

Artículo 21.  Actualización de datos catastrales.
1. Los resultados de los procedimientos administrativos de investigación de titularidad y 

revisión geométrica y topográfica recogidos en los artículos anteriores, así como de los 
procedimientos e instrumentos de movilización y recuperación regulados en esta ley, 
incluyendo el resultado del trámite de audiencia a las personas interesadas, serán 
notificados por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural a la entidad responsable de la 
elaboración y mantenimiento del catastro rústico relativo a la Comunidad Autónoma de 
Galicia en los términos acordados en el convenio de colaboración correspondiente, para que 
proceda, de acuerdo con la normativa de aplicación, a su incorporación a este.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural promoverá la formalización de un convenio de 
colaboración con la entidad responsable de la elaboración y mantenimiento del Catastro 
Rústico en la Comunidad Autónoma de Galicia para facilitar la actualización y el intercambio 
de información y modificación de los datos de este.

Artículo 22.  El Sistema de información de tierras de Galicia (Sitegal).
Al Sistema de información de tierras de Galicia, definido conforme a lo señalado en el 

artículo 4, le corresponden las siguientes funciones:
a) Actuar como sede electrónica del Banco de Tierras de Galicia, integrando en este los 

procedimientos de incorporación, solicitudes de arrendamiento, notificaciones y registros, en 
su caso, gestión de los procedimientos administrativos y, en general, cuantas funciones les 
sean otorgadas a las sedes electrónicas en la normativa legal.

b) Recoger en un sistema de información geográfica todas las referencias cartográficas, 
en los diferentes formatos y fuentes, de las parcelas del Banco de Tierras de Galicia que 
están a la espera de ser incorporadas, las ya incorporadas, en sus diferentes estados, y las 
que fueron ya dadas de baja.
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c) Recoger los datos procedentes de aldeas modelo y polígonos agroforestales, así 
como los procedentes del Banco de Explotaciones, del Registro de Polígonos Agroforestales 
y del Registro de Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta.

d) Permitir a las personas usuarias el acceso web a los datos alfanuméricos y 
cartográficos que no estén protegidos por la normativa.

e) Servir como acceso a la sede electrónica de la Xunta de Galicia para todos los 
procedimientos desarrollados en esta ley.

Artículo 23.  Estados Sitegal.
1. A los efectos de proporcionar información sobre la situación de cada una de las 

parcelas dadas de alta en el Sitegal, se atribuirá una etiqueta identificativa en la que conste 
su estado.

2. Los estados Sitegal son los siguientes:
a) Arrendada: parcela con contrato de arrendamiento en vigor.
b) Disponible en concurrencia: parcela arrendable, no arrendada ni en proceso de 

arrendamiento, que está temporalmente sometida al proceso de concurrencia competitiva 
señalado en el artículo 53.3 de la presente ley.

c) Disponible sin concurrencia: parcela arrendable, no arrendada ni en proceso de 
arrendamiento, que puede ser solicitada para su arrendamiento según lo dispuesto en el 
artículo 53.6 de la presente ley.

d) Disponible en proceso de investigación: parcela arrendable, pero sujeta a un 
procedimiento de investigación de la titularidad por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural.

e) En proceso de arrendamiento: parcela para la que constan una o varias solicitudes de 
arrendamiento con los trámites sin finalizar.

f) No arrendable: parcela incorporada que, debido a una circunstancia temporal, no 
puede ser calificada con ningún otro estado mientras esa circunstancia no se resuelva.

g) No incorporada: parcela para la que ha sido solicitada la incorporación pero que está a 
la espera de que se completen los trámites correspondientes.

h) Retirada del Banco de Tierras: parcela que formó parte del Catálogo del Banco de 
Tierras, pero que por una u otra circunstancia ha sido dada de baja. Esta etiqueta se incluye 
solo a efectos estadísticos.

3. Por resolución del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural se 
podrán definir nuevos estados que identifiquen situaciones de las parcelas.

CAPÍTULO II
Instrumentos de planificación

Artículo 24.  Mapa de usos agroforestales de Galicia.
1. El Mapa de usos agroforestales de Galicia constituye un documento técnico que 

reflejará el uso de las tierras de carácter agroforestal en el momento de su elaboración o, en 
su caso, de la correspondiente revisión. Este mapa servirá de base para la planificación de 
las actuaciones del conjunto de los órganos de las administraciones públicas, de las 
entidades del sector público con competencias relacionadas con el desarrollo rural y de las 
entidades privadas interesadas, en todo lo referente a la ordenación y gestión de usos de las 
tierras agroforestales.

2. El mapa analizará e identificará los sistemas agrarios de alto valor natural como base 
de la infraestructura verde rural.

3. La entidad responsable de la coordinación, integración y elaboración de la información 
geográfica y cartográfica de Galicia colaborará en la elaboración de la metodología técnica 
para la obtención de esta información y el establecimiento de los estándares y formatos que 
debe cumplir. Esta metodología debe considerar la integración de las fuentes de información 
ya existentes sobre el uso de la tierra agroforestal y establecer los mecanismos de 
coordinación necesarios entre ellas a través del Consejo de Gestión de la Tierra 
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Agroforestal. Por su parte, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural será la responsable de la 
elaboración del mapa y de sus eventuales revisiones.

4. El Mapa de usos agroforestales de Galicia y, en su caso, sus revisiones, serán 
aprobados por resolución del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
previo informe preceptivo del Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal.

5. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural será la responsable del desarrollo del plan de 
seguimiento y de un plan de trabajo para su actualización.

6. En la elaboración del mapa se tendrá en cuenta la información recogida en el Sistema 
de información de parcelas agrícolas (Sixpac), en el Sistema de información de ocupación 
del suelo de España (Siose) y en el Inventario forestal continuo de Galicia (IFCG). En caso 
de discrepancia, se prestará especial atención al estudio sobre el terreno, y tendrán validez 
los datos obtenidos en la elaboración del mapa de usos. Se dará cuenta a las respectivas 
entidades elaboradoras de los otros instrumentos para que hagan las necesarias 
correcciones, con el fin de mantener el necesario reflejo de la realidad y la necesaria 
coherencia entre fuentes.

Artículo 25.  Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.
1. El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia se configura como un 

documento técnico flexible y de ágil revisión que representa el instrumento marco para la 
ordenación y gestión del desarrollo de los usos de estos suelos sobre el territorio gallego.

2. El catálogo clasificará la totalidad de los terrenos agroforestales en agropecuarios o 
forestales en función de su aptitud productiva actual y potencial a partir del análisis de 
factores físicos, ambientales, estructurales y socioeconómicos.

3. El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia procurará una distribución 
idónea de los usos agroganaderos y forestales en el territorio gallego y favorecerá el 
desarrollo de estos usos frente al abandono de la tierra agroforestal. De manera particular, el 
catálogo buscará garantizar una superficie agraria útil próxima a la media nacional o 
europea.

4. Tanto en los terrenos agropecuarios como en los forestales, el catálogo identificará los 
suelos rústicos de alta productividad agropecuaria y forestal, respectivamente.

5. El catálogo establecerá la regulación de usos permitidos, prohibidos y autorizables 
correspondiente a los terrenos agropecuarios y forestales.

6. El catálogo será el instrumento de delimitación recogido en las letras a) y b) del 
artículo 34.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en lo referente a los 
suelos rústicos de alta productividad agropecuaria y forestal.

7. Los suelos delimitados por el catálogo como de alta productividad agropecuaria y 
forestal adquirirán la categoría de suelo rústico de especial protección agropecuaria o 
forestal, respectivamente, en función de la calificación de la que formen parte en el catálogo, 
de acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 34.2 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia.

Artículo 26.  Contenidos del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales incluirá, como mínimo, los siguientes 

contenidos:
a) La identificación y caracterización de los diferentes usos agroforestales. El nivel de 

desagregación de estos usos va a depender del grado de información de que se disponga 
para la caracterización individual, y podrá ir del nivel mínimo de delimitación agropecuario/
forestal hasta un nivel máximo correspondiente a cultivos o aprovechamientos individuales. 
Esos niveles de desagregación podrán ser diferentes de unas a otras unidades de terreno en 
función de la información de la que se disponga en cada una de ellas.

b) La identificación de los factores físicos, estructurales, socioeconómicos, ambientales y 
otros que puedan condicionar la aptitud de cada unidad territorial para cada uso agroforestal 
de los reflejados en la letra anterior y su evaluación cuantitativa para todo el ámbito territorial 
objeto del catálogo.

c) Los mapas de aptitud para cada uno de los usos agroforestales identificados y la 
descripción de la metodología empleada para su elaboración, que deberá recoger y agregar 
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los valores numéricos de los diferentes factores obtenidos a partir del método expuesto en la 
letra anterior. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el uso actual recogido en el Mapa de 
usos agroforestales.

d) El Mapa de ordenación de usos agroforestales, resultante de la integración en un solo 
mapa del conjunto de los mapas de aptitud individual construidos según lo detallado en la 
letra anterior, que priorizará la clasificación como terreno agropecuario de la tierra con 
mejores características agronómicas. Este mapa incluirá, como mínimo, la delimitación 
espacial de los terrenos agropecuarios y forestales, así como la identificación en ellos de los 
suelos de alta productividad agropecuaria y forestal. El catálogo incluirá también la 
descripción de la metodología empleada para la elaboración de este mapa.

e) Las normas y los criterios para la regulación de los usos de los terrenos agropecuarios 
y forestales en las diferentes zonas delimitadas por el catálogo.

f) El plan de evaluación, seguimiento y actualización del catálogo. Este plan incluirá el 
procedimiento para el seguimiento del catálogo y una metodología técnica, y un plan de 
trabajo para su actualización.

Artículo 27.  Elaboración del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia y 
procedimiento de tramitación ambiental.

1. Para la elaboración del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia se 
llevará a cabo un proceso de participación pública con el fin de ponderar la opinión y el 
conocimiento de las diferentes unidades administrativas con responsabilidad sectorial, de los 
agentes locales, de los entes municipales, de las cooperativas, de las organizaciones 
profesionales agroforestales, de los colegios profesionales de la rama agroforestal y 
ambiental, de los órganos gestores de las figuras de protección y garantía de origen, de los 
centros de investigación agroforestal, de los centros universitarios del ámbito agroforestal, de 
las organizaciones ambientales y de custodia del territorio, de los grupos de desarrollo rural y 
de cualquier otra entidad o persona interesada en la gestión del territorio agroforestal.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, como encargada de la tramitación y ejecución 
del catálogo, remitirá al órgano ambiental una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales de Galicia y de un documento inicial estratégico con el contenido legalmente 
establecido.

3. El órgano ambiental, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la recepción 
de la documentación completa, formulará y remitirá a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, tras identificar y consultar con las 
administraciones públicas afectadas y con las personas interesadas, que se pronunciarán en 
el plazo máximo de treinta días hábiles.

4. La Agencia Gallega de Desarrollo rural, una vez elaborado el estudio ambiental 
estratégico y una nueva propuesta de Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de 
Galicia, seguirá un trámite de información pública previo anuncio en el «Diario Oficial de 
Galicia» y en la web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y los someterá 
simultáneamente a la consulta de las administraciones públicas afectadas y de las personas 
interesadas por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

5. A la vista del resultado de la información pública y de los informes emitidos, la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural modificará, en su caso, el estudio ambiental estratégico y 
elaborará una nueva propuesta de catálogo que incluya las modificaciones que, en su caso, 
procedan, tras lo cual remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental 
estratégica completa, de conformidad con la legislación vigente.

6. El órgano ambiental, tras realizar el análisis técnico del expediente, formulará la 
declaración ambiental estratégica en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la 
recepción de la documentación completa, prorrogable por dos meses más por razones 
debidamente motivadas y comunicadas al órgano competente en la tramitación del Catálogo 
de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.

7. La declaración ambiental estratégica será publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y 
en la sede electrónica del órgano ambiental y tendrá naturaleza de informe preceptivo y 
vinculante. Podrá ser objeto de modificación en los términos de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.
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Artículo 28.  Aprobación del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, una vez incorporado el 

contenido de la declaración ambiental estratégica, será aprobado mediante acuerdo del 
Consejo de la Xunta de Galicia, tras la propuesta de la consejería competente en materia de 
medio rural y después del informe preceptivo del Consejo de Gestión de la Tierra 
Agroforestal. En el «Diario Oficial de Galicia» se publicará el acuerdo de aprobación y el 
documento que contenga las normas y criterios para la regulación de los usos de los 
terrenos agropecuarios y forestales establecidos en la letra e) del artículo 26 de la presente 
ley.

Artículo 29.  Informe bianual en relación con el mapa y el catálogo.
Luego de la aprobación del Mapa de usos agroforestales de Galicia y del Catálogo de 

suelos agrarios y forestales de Galicia, se pondrá en marcha un plan de seguimiento por 
parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que elaborará un informe bianual que será 
expuesto en el Consejo Forestal de Galicia y en el Consejo Agrario Gallego, así como en el 
Parlamento de Galicia.

Artículo 30.  Modificación del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
Se consideran modificaciones no sustanciales del Catálogo de suelos agropecuarios y 

forestales aquellas que no afecten a las características esenciales del catálogo ni a sus 
objetivos. Serán de escasa entidad y de alcance reducido las que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Cuando la redelimitación de los terrenos agropecuarios y/o forestales no supere el 5 
% de la superficie ocupada por ellos.

b) Las modificaciones de las normas y criterios para la regulación de los usos de los 
suelos agropecuarios y forestales que solo precisen o concreten los establecidos 
originalmente en el catálogo.

Las modificaciones no sustanciales pueden ser realizadas directamente por la consejería 
competente en medio rural, que dará cuenta de su ejecución al Consejo de la Xunta, oído el 
Consejo de Gestión de la Tierra Agroforestal, y quedarán exentas de tramitación ambiental.

Artículo 31.  Catálogos parciales de suelos agropecuarios y forestales.
1. El Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia puede concretarse y 

desarrollarse parcialmente con mayor grado de detalle y precisión espacial a través de 
catálogos parciales para cada ámbito territorial delimitado específicamente con este 
propósito.

2. Los catálogos parciales podrán elaborarse y aprobarse de manera anticipada al 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, empleando la misma metodología, 
excepto lo relativo a la tramitación ambiental, y con el mismo contenido y efectos, aunque 
con referencia al territorio específico que constituye su alcance. Posteriormente se 
incorporarán al conjunto del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.

3. Deberá justificarse el territorio específico que comprenda un catálogo parcial 
atendiendo a circunstancias como sus características físicas y ambientales, sus problemas y 
singularidades o por coincidir con el perímetro de un polígono agroforestal o de una 
actuación de gestión conjunta.

4. En la elaboración de los catálogos parciales se realizará, en su caso, una evaluación 
ambiental en los términos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, o norma que la sustituya, y se reducirán a la mitad los plazos incluidos en ella. En 
el caso de catálogos correspondientes a polígonos agroforestales o actuaciones de gestión 
conjunta, la evaluación ambiental se realizará simultáneamente a la tramitación ambiental 
del proyecto regulada en el artículo 87 de esta ley.

5. Los catálogos parciales serán aprobados mediante resolución del titular de la 
consejería competente en materia de medio rural, a propuesta de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural. En el «Diario Oficial de Galicia» se publicará la resolución de aprobación y 
el documento que contenga las normas y criterios para la regulación de los usos de los 
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terrenos agropecuarios y forestales. En el caso de catálogos parciales correspondientes a 
polígonos agroforestales o actuaciones de gestión conjunta, el catálogo se aprobará de 
forma conjunta con el proyecto correspondiente al instrumento de recuperación de que se 
trate.

6. Una vez aprobados los catálogos parciales, los terrenos de alta productividad 
agropecuaria o forestal incluidos en ellos adquirirán la categoría de «suelo rústico de 
protección agropecuaria» y «suelo rústico de protección forestal», respectivamente, de 
acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 34.2 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia.

Artículo 32.  Coordinación con los instrumentos de ordenación territorial, planeamiento 
urbanístico y otra normativa sectorial.

1. Los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, así como los 
planes derivados de políticas sectoriales que tengan incidencia en el territorio, deberán tener 
en cuenta las determinaciones del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales y de los 
catálogos parciales, de acuerdo con lo establecido en este artículo.

2. El contenido de los catálogos resultará directamente vinculante desde su entrada en 
vigor y prevalecerá sobre la información que, sobre el suelo rústico, se refleja en los planos 
que integran la cartografía del Plan básico autonómico de Galicia, así como también sobre 
cualquier instrumento de planeamiento urbanístico vigente.

3. La totalidad de los terrenos clasificados como agropecuarios por el Catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales o por los catálogos parciales tendrá la consideración de terreno y 
uso agropecuario en la aplicación de cualquier normativa sectorial o ambiental, y no será 
aplicable en ningún caso, por tanto, un procedimiento de cambio a uso agropecuario.

4. Los terrenos identificados como suelos de alta productividad agropecuaria por el 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales, en 
aplicación del artículo 34.2.a) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
adquirirán la categoría de suelo rústico de especial protección agropecuaria.

En todo caso, las fajas secundarias de gestión de la biomasa adquirirán siempre la 
calificación de suelo rústico de especial protección agropecuaria, excepto las pobladas por 
especies arbóreas recogidas en el anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia, que tendrán la calificación de suelo rústico de especial protección forestal.

5. La totalidad de los terrenos clasificados como forestales por el Catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales tendrá la consideración 
de terreno y uso forestal o monte en la aplicación de cualquier normativa sectorial o 
ambiental, y no será aplicable en ningún caso, por tanto, un procedimiento de cambio a uso 
forestal.

6. Los terrenos identificados como suelos de alta productividad forestal por el Catálogo 
de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales, en aplicación 
del artículo 34.2.b) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, adquirirán la 
categoría de suelo rústico de especial protección forestal.

7. En la elaboración, modificación o revisión de los planes generales de ordenación 
municipal y de los planes básicos municipales se deberá tener en cuenta lo que establece el 
Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia o los catálogos parciales. La 
reclasificación y recategorización del suelo incluido en un catálogo requerirá el informe 
previo de la consejería competente en materia de medio rural en el que se ponderen las 
consecuencias de la pérdida de los valores productivos y sociales de los terrenos 
agropecuarios y forestales, la justificación por la Administración local de la necesidad 
concreta de la transformación del suelo por la inexistencia de otras alternativas viables y la 
tramitación del procedimiento previsto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia.

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística redactados a partir de la 
aprobación de los catálogos deberán tener en cuenta en su modelo de ordenación territorial 
y en las actuaciones que propongan la orientación agropecuaria o forestal de los terrenos y 
su grado de productividad o aptitud para estos usos, según lo establecido en el Catálogo de 
suelos agropecuarios y forestales de Galicia o en los catálogos parciales. Estos instrumentos 
requerirán, para la reclasificación y recategorización del suelo, de informe favorable de la 
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consejería competente en materia de medio rural en el que se ponderen las consecuencias 
de la pérdida de los valores productivos y sociales del suelo de alta productividad 
agropecuaria y forestal.

8. En lo relativo a las figuras de protección recogidas en los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas, como es el caso de las reservas naturales fluviales o zonas de 
protección especial, el uso de las tierras agroforestales en ningún caso podrá poner en 
riesgo los valores ambientales presentes.

9. La ordenación de usos y actividades y las actuaciones propuestas en los instrumentos 
de ordenación de espacios naturales deberán procurar su compatibilidad con la aptitud y 
orientación agropecuaria o forestal de los terrenos delimitados en el Catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales, salvo que se justifique su incompatibilidad con los valores que se 
pretende proteger. De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, una vez 
aprobados los instrumentos de ordenación de espacios naturales, sus determinaciones se 
aplicarán prevaleciendo sobre lo establecido en el catálogo, sin perjuicio de la adaptación, en 
su caso, de las disposiciones del catálogo a los indicados planes.

10. En cualquier caso, en la elaboración de los catálogos se tendrá en cuenta la 
información recogida en el Mapa de usos agroforestales de Galicia, en el caso de existir, así 
como en el Sistema de información de parcelas agrícolas (Sixpac), en el Sistema de 
información de ocupación del suelo de España (Siose) y en el Inventario forestal continuo de 
Galicia (IFCG). En caso de discrepancia, se prestará especial atención al estudio sobre el 
terreno, y tendrán validez los datos obtenidos en la elaboración del Mapa de usos 
agroforestales, dando cuenta a las respectivas entidades que estén elaborando los otros 
instrumentos para que hagan las necesarias correcciones con el fin de mantener la 
necesaria coherencia entre fuentes.

Artículo 33.  Publicidad de los instrumentos de identificación y ordenación de los usos de la 
tierra agroforestal.

1. Los instrumentos de identificación y ordenación de los usos de la tierra agroforestal 
regulados en este capítulo serán públicos, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de 
tratamiento y protección de los datos de carácter personal en los casos en que resulte 
procedente.

2. La cartografía e información geográfica utilizada o resultante de su elaboración se 
pondrá a disposición de la ciudadanía. Esta información se hará pública en un formato 
digital, analizable y acorde con los estándares europeos de Inspire para su utilización e 
integración en otros estudios o instrumentos de gestión territorial.

3. Dicha información será registrada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en el 
Registro de Cartografía de Galicia como cartografía oficial, según lo dispuesto en el Decreto 
14/2017, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la ordenación de la 
información geográfica y de la actividad cartográfica de Galicia.

TÍTULO III
Instrumentos de movilización de tierras

CAPÍTULO I
Declaración de servicio público

Artículo 34.  Servicio público de intermediación para la recuperación de terrenos con 
potencial agronómico.

Las actividades de prestación de servicios de intermediación para la recuperación y 
prevención del abandono de terrenos con potencial agronómico que desarrolla la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural a través del Banco de Tierras de Galicia, así como a través del 
Banco de Explotaciones, y que pone a disposición de la ciudadanía, tendrán la consideración 
de servicio público y se regirán por lo dispuesto en la presente ley.
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CAPÍTULO II
El Banco de Tierras de Galicia

Artículo 35.  Finalidad y gestión del Banco de Tierras.
La finalidad principal del Banco de Tierras de Galicia es la gestión, movilización y 

recuperación productiva de las tierras agrarias, de forma que se favorezca la mejora de la 
base territorial de las explotaciones y se asegure la correcta orientación productiva de estas 
tierras.

El Banco de Tierras de Galicia está gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural. A estos efectos, la Agencia aprobará, mediante acuerdo de su Consejo Rector, las 
condiciones generales en que se realizará la prestación de los servicios del Banco de Tierras 
de Galicia y los negocios jurídicos derivados de ellos, que serán objeto de publicación en la 
página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y deberán ser aceptadas por los 
solicitantes de los indicados servicios.

Artículo 36.  Bienes incorporados al Banco de Tierras de Galicia.
1. Se incorporarán al Banco de Tierras de Galicia, para su gestión a través de este 

instrumento, y con independencia de su titularidad, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 50, las siguientes fincas:

a) Las fincas procedentes de la masa común en los procedimientos de concentración 
parcelaria con fecha de firmeza de acuerdo posterior a la de entrada en vigor de la Ley 
10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, y en los de 
reestructuración parcelaria regulados en la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la 
estructura territorial agraria de Galicia, ambos casos en los términos previstos por el artículo 
46 de esta ley, excluidas las que fueron enajenadas o cedidas por cualquier motivo con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

b) Las fincas específicamente adquiridas por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
para su incorporación al Banco de Tierras.

c) Las fincas que cualquier entidad del sector público adscriba o ceda o cuya gestión 
delegue, encomiende o encargue a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

d) Las fincas que adquiera la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 19 y aquellas que, de acuerdo con lo establecido en 
este, gestione provisionalmente en virtud de medida cautelar.

e) Se podrán integrar, asimismo, los montes vecinales en mano común cuando se 
extinga o desaparezca la comunidad de vecinos titular del monte, de manera provisional, 
según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes 
vecinales en mano común, o cuando sean declarados en estado de grave abandono o 
degradación, en los términos previstos por la legislación que los regula.

f) Las fincas incorporadas en el marco de los procedimientos de creación o constitución 
de polígonos agroforestales, aldeas modelo y actuaciones de gestión conjunta regulados en 
esta ley o en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, o norma que la sustituya.

g) Las fincas incorporadas a solicitud de la persona titular, de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la presente ley.

2. Las fincas mencionadas en las letras a) y b) y, en el caso de adquisición definitiva, en 
la letra d) del número anterior serán de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
en los términos señalados en el artículo 10, y sin perjuicio del régimen de enajenación o de 
cesión gratuita con transmisión de la propiedad establecido en esta ley.

Artículo 37.  Destino de los bienes incorporados al Banco de Tierras de Galicia.
1. Las fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia estarán destinadas la 

actividades agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas. Igualmente, podrán utilizarse para la 
implantación de infraestructuras necesarias para la ordenación y el desarrollo rurales o que 
tengan que localizarse en medio rural, y para otros fines compatibles con su naturaleza.
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2. Asimismo, según lo previsto en el artículo siguiente, las fincas podrán destinarse por la 
vía de la enajenación o la cesión gratuita a la conservación y mejora del patrimonio natural y 
a la biodiversidad.

3. En el caso de polígonos agroforestales, aldeas modelo o actuaciones de gestión 
conjunta, por la vía de la enajenación o la cesión gratuita, podrán destinarse a la 
implantación de infraestructuras necesarias para la ordenación y el desarrollo rurales y para 
otros fines compatibles con su naturaleza.

Artículo 38.  Fomento del acceso a la tierra.
El Banco de Tierras fomentará:
a) El acceso a la tierra a cuantas personas deseen dedicarse a la actividad agroforestal, 

sea en explotaciones existentes o de nueva creación, y especialmente:
1.º El incremento de la superficie útil de las explotaciones existentes con el fin de 

alcanzar, como mínimo, valores próximos a la superficie media en la Unión Europea para la 
correspondiente orientación productiva.

2.º La primera instalación de personas agricultoras o silvicultoras jóvenes y nuevas 
incorporaciones.

3.º El acceso y el mantenimiento por las mujeres de la titularidad o de la cotitularidad de 
las explotaciones agroforestales.

4.º El acceso a la tierra agroforestal de las mujeres que sufren violencia de género. En 
este caso disfrutarán de prioridad en su tramitación y preferencia en el régimen de 
concurrencia.

5.º El acceso de las personas desempleadas de larga duración o mayores de 45 años.
b) El acceso a la tierra agroforestal de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 

que precisen para alguna de las siguientes finalidades:
1.º Protección ambiental o paisajística, o la custodia del territorio.
2.º Integración social de personas en riesgo de exclusión social.
3.º Campos de investigación y experimentación agroforestal.
4.º La realización de otros fines de interés social.

CAPÍTULO III
El Banco de Explotaciones

Artículo 39.  Gestión y funciones.
1. El Banco de Explotaciones será gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo 

Rural de forma integrada y coordinada con el Banco de Tierras de Galicia.
2. Entre las funciones del Banco de Explotaciones están las siguientes:
a) Elaborar y publicar un listado actualizado de las explotaciones susceptibles de 

intermediación, entendiendo por tales aquellas que, por razón de la edad de las personas 
titulares de estas, por las dificultades de su gestión o por cualquier circunstancia, se 
integren, de forma voluntaria, en el Banco de Explotaciones.

b) Facilitar la labor de intermediación, consistente en la puesta a disposición de las 
personas interesadas de información vinculada a las explotaciones incluidas en el Banco de 
Explotaciones que pueda ser de utilidad en la consecución de negocios jurídicos de cesión 
de uso o cualquier otra transmisión de derechos sobre las explotaciones entre las personas 
titulares y las interesadas.

c) Coordinar con las entidades colaboradoras el asesoramiento en el 
redimensionamiento de las explotaciones y, en su caso, en el diseño de sus planes de 
negocio de acuerdo con criterios de viabilidad económica y sostenibilidad ambiental.

3. En ningún caso la intermediación del Banco de Explotaciones supondrá la asunción 
por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de los derechos y obligaciones de la persona 
titular de la explotación, ni, en particular, de las obligaciones de conservación o 
mantenimiento de la explotación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 52  Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

– 797 –



4. Para facilitar el buen fin de estas operaciones de intermediación, la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural podrá aprobar, de acuerdo con el contenido del artículo 124, líneas de 
apoyo financiero específicas, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la 
Administración autonómica.

Artículo 40.  Inclusión en el Banco de Explotaciones.
1. La inclusión de explotaciones en el Banco se iniciará por solicitud de las personas 

interesadas en que su explotación esté incluida en el Banco de Explotaciones. Las 
solicitudes de incorporación irán acompañadas de una declaración jurada de la veracidad de 
la información facilitada.

En cualquier caso, se incorporarán al Banco de Explotaciones todas aquellas 
explotaciones que no acrediten su continuidad y que hayan recibido ayudas públicas para su 
mejora en el período de tiempo inmediatamente anterior al abandono de la actividad, 
siempre que tal condición esté expresamente establecida en las correspondientes bases 
reguladoras de dichas ayudas.

Una explotación podrá estar incluida en el Banco de Explotaciones un período máximo 
de dos años, contado a partir de la fecha de abandono de la actividad.

2. La solicitud llevará asociada la incorporación de la explotación al Banco de 
Explotaciones, así como la autorización de puesta a disposición de terceras personas 
interesadas de los datos recogidos en la solicitud, con el objeto de que estas puedan 
consultar información de interés para su adquisición o arrendamiento.

3. La persona titular de la explotación o, en su caso, la persona representante, deberá 
indicar la relación de parcelas y bienes que forman parte de la explotación, y podrá 
establecer un precio de venta y/o arrendamiento para su conjunto, sin que este sea un 
requisito obligatorio. Formarán parte de la relación, en caso de existir:

a) Los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualquier otro que sea objeto de 
aprovechamiento agroforestal.

b) Las construcciones e instalaciones agroforestales, incluso de naturaleza industrial.
c) El ganado, las máquinas, los aperos y demás bienes muebles integrados en la 

explotación y afectos a ella.
d) Los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y que estén afectos 

a esta. Entre estos se incluyen bienes y derechos de naturaleza inmaterial, entre otros, los 
signos distintivos tales como el nombre comercial y el rótulo de la explotación; la marca y la 
adscripción a las denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas protegidas; las 
marcas de producción ecológica e integrada; la adhesión a un sistema de certificación 
forestal sostenible, y los derechos sobre variedades vegetales y derechos de producción.

4. No estará cubierta por el Banco de Explotaciones la incorporación, venta o 
arrendamiento parcial de la explotación. Sin embargo, no se considerará parcial cuando la 
operación incluya negocios jurídicos de arrendamiento o venta de los distintos elementos de 
la explotación a una única persona.

Tanto la persona titular como la que asumirá la titularidad de la explotación podrán 
señalar bienes que queden excluidos del negocio jurídico, siempre y cuando no se ponga en 
riesgo la viabilidad de la explotación, previa aceptación expresa de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.

5. La incorporación de las explotaciones en el Banco de Explotaciones no constituirá 
prueba del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho que sobre los citados bienes 
pudiere existir.

Artículo 41.  Intermediación.
1. Las personas interesadas en el arrendamiento, permuta, adquisición o cualquier otro 

negocio jurídico de cesión de uso o transmisión de derechos sobre las explotaciones podrán 
solicitar del Banco de Explotaciones la intermediación con las personas titulares de las 
explotaciones incluidas, con la finalidad de conseguir dichos negocios jurídicos, que estarán 
en todo caso sometidos al principio de la autonomía de la voluntad de los interesados. A 
estos efectos presentarán su solicitud ante la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y podrán 
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ofrecer un precio de compra, arrendamiento, permuta o cualquier otro negocio jurídico de 
cesión o aprovechamiento, sin que esto último sea un requisito obligatorio.

2. El Banco de Explotaciones supervisará que, durante el proceso de transferencia de la 
explotación, esta se mantenga en condiciones productivas.

TÍTULO IV
Procedimientos de movilización de la tierra agroforestal

CAPÍTULO I
Declaración de abandono o infrautilización de fincas

Artículo 42.  Requisitos para la declaración de abandono o infrautilización.
1. Podrán ser declaradas en estado de abandono o infrautilización aquellas fincas en que 

concurran las condiciones establecidas en el artículo 4 de la presente ley.
2. No procederá la declaración de finca en estado de abandono o infrautilización, aunque 

cumpla con las citadas definiciones, cuando se encuentre, al menos, en uno de los 
siguientes supuestos:

a) Que se encuentre en proceso de reestructuración parcelaria, desde el inicio de las 
obras de la red de caminos principales hasta transcurridos seis meses desde la toma de 
posesión.

b) Que se trate de un monte vecinal en mano común en situación de abandono, al cual, 
en su caso, se le aplicará el régimen de declaración en estado de grave abandono o 
degradación previsto en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano 
común, que sustituirá, a todos los efectos, la declaración como finca en estado de abandono 
regulada en la presente ley.

Artículo 43.  Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento de declaración de abandono o infrautilización será iniciado de oficio 

por el órgano territorial competente en materia de medio rural donde se ubique la finca, o la 
mayor superficie de esta, en el caso de estar situada en el ámbito de más de una provincia, 
bien a iniciativa propia, por comunicación o por denuncia. Del acuerdo de inicio del 
procedimiento o, en su caso, de su inadmisibilidad, se dará traslado al denunciante.

2. La iniciación del procedimiento será publicada en el «Diario Oficial de Galicia», con la 
identificación precisa de las fincas, y notificada a las personas propietarias y a las demás 
que tengan sobre ellas derechos o intereses patrimoniales legítimos, de ser conocidas, y se 
abrirá un plazo de quince días hábiles de alegaciones de las personas interesadas.

3. En todo caso, las personas indicadas en el número anterior estarán obligadas a 
comparecer en el procedimiento, a presentar, de existir, los títulos escritos en que se funde 
su derecho y a declarar los gravámenes y situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus 
fincas o derechos. La falsedad de estas declaraciones dará lugar, con independencia de las 
acciones penales, a la responsabilidad por los daños y perjuicios que se deriven de la 
falsedad u omisión.

4. A los efectos de este artículo, la determinación de las personas propietarias se 
efectuará según lo dispuesto en el artículo 19.8 de la presente ley.

5. En caso de que no sea posible la identificación de las personas titulares de las fincas, 
se iniciará el procedimiento de investigación regulado en el artículo 19 de esta ley. La 
tramitación del procedimiento de investigación no suspenderá el de declaración de la finca 
en estado de abandono o infrautilización, en tanto subsistan las circunstancias que 
justificaron su iniciación.

Artículo 44.  Instrucción y resolución.
1. En la fase de instrucción, elaborará un informe el servicio correspondiente de la 

jefatura territorial de la consejería competente en materia de medio rural, que actuará como 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 52  Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

– 799 –



instructora, y que en todo caso se pronunciará sobre el cumplimento de los requisitos de 
incorporación señalados en el artículo 48, así como también sobre el resultado de la 
audiencia practicada según lo establecido en el artículo anterior.

2. El órgano instructor determinará la prueba que, en su caso, deba practicarse, 
atendiendo al objeto del procedimiento y teniendo en cuenta lo alegado por las personas 
interesadas.

3. En base al informe emitido, será elaborada una propuesta de resolución, por parte de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que será notificada a las personas interesadas con 
el fin de que, en el plazo de quince días, procedan a la presentación de alegaciones o a la 
elección de una de las siguientes opciones:

a) En el caso de declaración de abandono, compromiso de respetar las condiciones 
mínimas que le haya comunicado la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en la propuesta 
remitida.

b) En el caso de declaración de infrautilización, compromiso de realización de una 
práctica agroforestal ajustada a los usos previstos en el Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales de Galicia, en los términos previstos por esta ley, siempre respetando las buenas 
prácticas específicas fijadas por el órgano competente según la tipología del suelo.

c) Acreditar la cesión a un tercero del uso y del aprovechamiento de la finca mediante 
cualquier negocio jurídico válido en derecho, que incluirá expresamente la obligación de la 
persona cesionaria de realizar, como mínimo, una práctica ajustada a los usos previstos en 
el referido catálogo, en las mismas condiciones de la letra anterior.

d) La solicitud de la incorporación de la finca al Banco de Tierras de Galicia, en el caso 
de informe favorable de este, según lo recogido en el número 1 de este artículo, y previa 
realización, a costa de la persona propietaria o, en su caso, de la titular de las facultades de 
uso y aprovechamiento, de los trabajos de limpieza y mantenimiento de la finca en las 
condiciones que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural indique en la propuesta remitida.

Los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en las letras a) y b), así como la 
solicitud referida en la letra d), resultarán vinculantes para el interesado desde su 
formalización, con independencia de la resolución del procedimiento.

4. El procedimiento será finalizado por resolución de la persona que ejerza la dirección 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que tendrá el siguiente contenido, según los 
casos:

a) La resolución recogerá expresamente el compromiso adquirido por el interesado, en el 
caso de comunicar este la elección de alguna de las opciones previstas en el número 
anterior. En concreto, en el caso de las letras a) y b) del número anterior, la resolución 
recogerá las condiciones mínimas a que se refieren dichas letras.

b) La resolución declarará el estado de abandono o infrautilización de la finca si no se 
comunica opción alguna por parte del interesado en el plazo concedido, lo que conllevará la 
ejecución de las medidas subsidiarias recogidas en el artículo siguiente, o si no hubiere 
interesados conocidos, sin perjuicio, en este último caso, de la tramitación del procedimiento 
previsto en el artículo 19.

5. La resolución del procedimiento agotará la vía administrativa y será susceptible de 
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición ante la 
persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

6. El procedimiento de declaración de abandono o infrautilización de fincas deberá ser 
tramitado en el plazo máximo de un año, contado desde la adopción del acuerdo de inicio. 
Transcurrido este plazo sin notificarse la resolución finalizadora del procedimiento, se 
producirá su caducidad, sin perjuicio de la posible apertura, en su caso, de un nuevo 
procedimiento, y de la conservación de las actuaciones realizadas en el anterior, y, en 
particular, del carácter vinculante para la persona interesada de los compromisos adquiridos 
frente a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

Artículo 45.  Medidas subsidiarias.
Cuando se den las circunstancias señaladas en el número 4.b) del artículo anterior, la 

Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá instar la ejecución subsidiaria por parte de la 
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Administración competente para la realización de las actuaciones de limpieza, 
mantenimiento y gestión de la biomasa y, en su caso, la retirada de especies arbóreas, en 
los términos establecidos en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya.

CAPÍTULO II
Incorporación y exclusión de fincas del Banco de Tierras de Galicia

Artículo 46.  Incorporación de oficio.
1. Se incorporarán de oficio al Banco de Tierras las fincas a que se refieren las letras a) a 

f) del número 1 del artículo 36, y que no se encuentren afectadas por las limitaciones a las 
incorporaciones señaladas en el artículo 49. Excepto en las fincas descritas en las letras a) y 
b) del artículo 35.1, estas incorporaciones se harán a solicitud de la administración titular o 
de la responsable de la custodia del bien, según los casos.

2. Los precios de arrendamiento en estos casos serán los correspondientes a los precios 
de referencia fijados según el procedimiento recogido en el artículo 52.

3. El resto de las condiciones de incorporación serán las propuestas por las entidades 
titulares o encargadas de la custodia, en su caso, siempre que sean conformes con la 
normativa aplicable y con el contenido de la presente ley.

4. La incorporación de las tierras que formen parte de los polígonos agroforestales, de 
las aldeas modelo y de las actuaciones de gestión conjunta se regirán por lo dispuesto en los 
títulos V a VII de la presente ley, sin que les resulten de aplicación, en el caso de existir 
discrepancia, las disposiciones establecidas en este capítulo.

Artículo 47.  Incorporación a solicitud de la persona titular.
1. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, la incorporación de fincas al Banco 

de Tierras de Galicia se realizará a solicitud de la persona titular, siempre que no se 
encuentren afectadas por las limitaciones señaladas en el artículo 50. A estos efectos, se 
entenderá por persona titular la que tenga facultades suficientes para ceder el uso y el 
aprovechamiento de una finca.

2. Las solicitudes de incorporación se presentarán al Banco de Tierras o, en su caso, a 
las entidades colaboradoras, a través de modelos normalizados, aprobados por resolución 
de la persona que ejerza la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

3. Dentro de la solicitud, la persona solicitante podrá proponer el uso para el cual 
incorpora la parcela, dentro de los permitidos en el Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales, en el caso de existir, y establecer condiciones particulares, tales como cultivos o 
aprovechamientos específicos, sistemas de producción u otras condiciones agronómicas.

La solicitud de incorporación implicará un compromiso por parte de la persona solicitante 
de formalizar el arrendamiento por un período mínimo de cinco años para actividades 
agroganaderas y de veinte años para actividades forestales.

4. Asimismo, la solicitud de incorporación permitirá a la persona titular de la finca fijar el 
precio de renta por debajo del cual el Banco de Tierras no arrendará la finca, el cual no será 
inferior a los precios de referencia establecidos, según se desarrolla en el artículo 53. El 
Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previo informe de la Comisión 
Técnica de Precios y Valores, establecerá el margen máximo de incremento con respeto a 
los precios de referencia que se admitirá en los precios fijados por las personas titulares de 
las fincas.

En caso de que la persona titular no fije un precio de renta, se le aplicará el 
correspondiente precio de referencia.

Estas condiciones no serán de aplicación en el caso de los arrendamientos pactados que 
se recogen en el artículo 55.

5. Todas las condiciones fijadas por la persona titular serán objeto de estudio por el 
Banco de Tierras de Galicia para comprobar que son conformes con el contenido de esta ley 
y con la restante normativa aplicable. En caso de existir alguna no conformidad, dicha 
circunstancia se notificará a la persona solicitante y se le dará trámite de audiencia por un 
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plazo de diez días. De no ser resuelta la no conformidad una vez cumplido el trámite, la 
persona titular podrá optar por modificar la solicitud o, en su caso, desistir de la misma.

6. La persona titular de la finca podrá, de no existir solicitud de arrendamiento sobre 
esta, solicitar la modificación de las condiciones de incorporación. Esta modificación deberá 
ser conforme con las condiciones generales de incorporación recogidas en la ley y deberá 
ser admitida por el Banco de Tierras de Galicia.

7. En las condiciones generales de prestación del servicio del Banco de Tierras se 
establecerá el tiempo mínimo de permanencia de las fincas en el Banco, de tal forma que se 
permita desarrollar sus funciones.

8. El procedimiento concluirá por resolución de la persona titular de la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 48.  Revisión previa de las fincas que pretendan incorporarse.
1. Independientemente del origen de la solicitud, con carácter previo a la decisión sobre 

incorporación, se procederá a la revisión cartográfica, jurídica y catastral de cada finca, que 
podrá incluir una inspección in situ cuando esta sea necesaria.

2. En todos los casos se incluirá la revisión de la coherencia entre fuentes cartográficas. 
En el caso de existir incoherencia entre la delimitación real del terreno, obtenida por 
comprobación in situ o revisión del título de propiedad, y los datos catastrales, se iniciará el 
procedimiento de solicitud de revisión ante el Catastro, según lo dispuesto en los artículos 20 
y 21. En tanto no se inicien estos trámites, no se procederá a la incorporación de la finca al 
catálogo de parcelas disponibles en el Banco de Tierras. Esta disposición no será de 
aplicación en el caso de los polígonos agroforestales, aldeas modelo y actuaciones de 
gestión conjunta.

3. Salvo en el caso de las fincas señaladas en las letras a), b) y f) del número 1 del 
artículo 36, las operaciones derivadas del proceso de revisión serán realizadas por la 
persona o entidad solicitante de la incorporación, salvo en caso de que solicite que estas 
operaciones sean ejecutadas por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En este último 
caso, la Agencia, de acuerdo con lo establecido en las condiciones de prestación del servicio 
del Banco de Tierras y negocios jurídicos de él derivados, preparará un presupuesto con la 
enumeración y coste de las operaciones necesarias y lo remitirá para su aceptación y abono 
por la persona interesada con carácter previo a la realización o a la contratación, en su caso, 
excepto en los casos recogidos en el título VI, en que se llevarán a cabo según los 
procedimientos incluidos en el.

Artículo 49.  Superficie mínima de las fincas, incorporación parcial e incorporación por lotes.
1. Las fincas que se incorporen al Banco de Tierras de Galicia deberán tener la superficie 

mínima que se determine mediante resolución de la persona titular de la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, según los diferentes tipos de actividad, salvo que se 
opte por su incorporación por lotes en los términos previstos por el siguiente número o en el 
caso de polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o actuaciones de gestión 
conjunta de tierras, en los que no existirá esta restricción.

2. Podrán incorporarse al Banco de Tierras una o varias fincas de superficie inferior a la 
mínima mencionada en el número anterior siempre que se forme un lote de fincas del mismo 
titular que contenga, al menos, una finca de superficie superior al doble de la mínima. Para 
su arrendamiento, el lote recibirá el tratamiento correspondiente a una finca única con un 
precio global de renta.

3. En caso de que solo una parte de la finca que pretenda incorporarse tenga aptitud 
agroforestal o la normativa sectorial de aplicación, y, en particular, la normativa urbanística, 
patrimonial, ambiental, de aguas, de montes o de incendios forestales, no permita el uso 
agroforestal o limite sustancialmente la capacidad de una parte de la finca para ser 
arrendada para esos fines, podrá incorporarse parcialmente esta, delimitando 
cartográficamente de forma clara la parte que se incorporará, que será considerada como 
una parcela individual a todos los efectos.

4. Excepcionalmente podrá incluirse de manera individual una finca de superficie inferior 
a la mínima, siempre que esté debidamente justificado mediante informe emitido por un 
técnico competente del Banco de Tierras de Galicia. El precio de arrendamiento de esa finca 
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no será inferior al mínimo que se determine, con carácter general, mediante resolución de la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

Artículo 50.  Limitaciones a la incorporación.
No procederá la incorporación, de oficio o a instancia de parte, de parcelas al Banco de 

Tierras de Galicia, en los siguientes casos:
a) Cuando no se trate de una finca de tierra agroforestal.
b) Cuando la normativa sectorial de aplicación, en particular, la normativa urbanística, de 

ordenación del territorio, patrimonial cultural, de patrimonio natural y biodiversidad, de aguas, 
montes o incendios forestales, no permita o limite totalmente el destino de la finca o su uso y 
aprovechamiento.

c) Cuando no se acredite que la persona solicitante es titular de la finca, de acuerdo con 
lo establecido en la presente ley.

d) Cuando se constate la existencia de situaciones de hecho, de derechos, cargas o 
gravámenes que impidan el uso y el aprovechamiento de la finca, tales como instalaciones o 
construcciones, propias o ajenas, estén o no relacionadas con el uso y el aprovechamiento 
de la finca, presencia de basura, depósito de materiales, vertederos incontrolados, 
extracción de tierra o agregados.

e) Cuando razones de índole técnica, agronómica o forestal, justificadas en el 
correspondiente informe técnico, limiten o impidan la aptitud de la finca para su 
arrendamiento en los destinos y actividades previstos en la presente ley.

f) Cuando el terreno no se encuentre en las condiciones debidas de mantenimiento o 
gestión forestal activa que hagan que la finca adquiera las condiciones de abandono, 
excepto en el caso de arrendamientos pactados.

g) Cuando el titular de la finca tenga ya arrendado o cedido su uso a terceras personas.
h) Cuando el uso que se propone no sea admisible de acuerdo con el Catálogo de 

suelos agropecuarios y forestales de Galicia.

Artículo 51.  Efectos de la incorporación.
1. La incorporación de una finca al Banco de Tierras de Galicia otorga a los órganos 

competentes de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en las condiciones establecidas por 
esta, la facultad de mediar con terceras personas con la finalidad de conseguir su 
arrendamiento y de actuar como representante de la persona titular en la formalización del 
contrato de arrendamiento con la persona arrendataria, sin perjuicio del régimen de 
enajenación establecido en la presente ley para las fincas que sean de titularidad de la 
Agencia y de la posibilidad de cesión gratuita.

2. Asimismo, la incorporación facultará a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en las 
condiciones generales de prestación del servicio aprobadas por acuerdo del Consejo Rector, 
a propuesta de la persona que ejerza la dirección, para realizar labores de 
acondicionamiento de las fincas, con el fin de mejorar sus condiciones en función de su 
destino. En las condiciones generales de prestación del servicio se determinarán los 
supuestos en que estas labores podrán ser realizadas a costa de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.

3. La incorporación no modificará los derechos y las obligaciones de la persona titular de 
la finca y, en particular, el régimen de responsabilidad en relación con el mantenimiento del 
terreno y su masa vegetal en las condiciones legalmente exigibles, mientras no se produzca 
el arrendamiento a una tercera persona. Sin embargo, en las condiciones generales de 
prestación del servicio podrán preverse los supuestos y requisitos en que la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural podrá hacerse cargo de la responsabilidad del mantenimiento a cambio 
de la tarifa que se establezca.

4. En las condiciones generales de prestación del servicio podrá establecerse una 
remuneración por gastos de gestión, así como una remuneración para los casos en que la 
operación de intermediación llegue a buen fin. Asimismo, se determinarán las condiciones y 
requisitos para su establecimiento y, en particular, la fijación de su importe, la suspensión 
temporal de su aplicación, la no sujeción y los supuestos de exención.
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5. Las alteraciones de la titularidad de las fincas incorporadas al Banco de Tierras y la 
constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre ellas no 
afectará a la incorporación ni a sus efectos, incluida, en su caso, la cesión temporal del uso y 
el aprovechamiento a terceras personas, sin perjuicio del derecho de la nueva persona titular 
de solicitar la exclusión de la finca del Banco de Tierras. A estos efectos, en las condiciones 
generales de prestación del servicio, se incluirá la obligación del titular de hacer constar, en 
todos los negocios que afecten a la titularidad o uso de las fincas, la incorporación de estas 
al Banco de Tierras de Galicia.

Artículo 52.  Exclusión de fincas del Banco de Tierras de Galicia.
1. El Banco de Tierras de Galicia podrá acordar de oficio la exclusión de las fincas en las 

que concurran de forma sobrevenida las circunstancias mencionadas en el artículo 50, 
previa tramitación del procedimiento, que garantizará la audiencia de la persona titular.

2. Asimismo, se acordará la exclusión de una finca del Banco de Tierras en los 
siguientes casos:

a) Cuando se produzcan las alteraciones de la titularidad de las fincas incorporadas al 
Banco de Tierras y la constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales 
sobre ellas y así lo solicite su nuevo titular, previa acreditación del cambio de titularidad.

b) Cuando así lo solicite la persona titular, de tratarse de fincas incorporadas al Banco de 
Tierras de Galicia a petición de aquella y una vez transcurrido el período de permanencia 
mínimo establecido en las condiciones generales de prestación del servicio. Las fincas 
incorporadas formando un lote solo podrán ser excluidas individualmente a solicitud de la 
persona titular cuando se mantenga el requisito establecido en el artículo 49.2. de la 
presente ley. En caso contrario, la exclusión de la finca conllevará la exclusión de oficio de 
todo el lote.

c) Cuando la finca esté integrada provisionalmente en el Banco de Tierras por 
encontrarse en proceso de investigación y, una vez determinada su titularidad, salvo que la 
persona titular solicite su integración definitiva.

d) Cuando, transcurrido un plazo de tres años desde la incorporación de la finca, previo 
informe de los técnicos competentes de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, se 
considere de modo fundado la improbabilidad de su transmisión o arrendamiento.

3. Si la finca estuviere arrendada con la intermediación de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, su exclusión del Banco de Tierras solo podrá producirse si concurre alguna 
de las causas expuestas en el número anterior una vez que finalice el correspondiente 
contrato, salvo que en él se establezca alguna previsión específica con respecto al momento 
en que produzca efectos la exclusión.

CAPÍTULO III
Fijación y control de los precios del Banco de Tierras de Galicia

Artículo 53.  Precios de referencia del Banco de Tierras de Galicia.
Los precios de referencia para el arrendamiento de las fincas incorporadas al Banco de 

Tierras de Galicia, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 4, serán aprobados 
por el Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previo informe de la 
Comisión Técnica de Precios y Valores. Dichos precios serán aplicables a los casos 
determinados en esta ley.

CAPÍTULO IV
Arrendamiento de fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia

Artículo 54.  Oferta pública de arrendamiento de fincas.
1. El Banco de Tierras de Galicia dará cumplimiento a su función de intermediación para 

la movilización de la tierra agroforestal mediante la oferta pública de arrendamiento de las 
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fincas incorporadas a él que sean susceptibles de arrendamiento para cualquiera de los 
destinos enunciados en el artículo 37 de la presente ley.

2. Una vez dictada la resolución de incorporación al Banco de Tierras de Galicia, la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá disponer la publicación de la 
oferta pública de arrendamiento en el Sitegal, atendiendo, entre otros aspectos, al número 
de parcelas y a su demanda. La publicación se realizará con una periodicidad mínima 
semestral, si existen nuevas fincas disponibles. En esta oferta pública se incorporarán, 
asimismo, las parcelas que hayan finalizado su arrendamiento por vencimiento del contrato o 
por su anulación por alguno de los supuestos recogidos en la ley.

3. La publicación como disponible en concurrencia de la parcela determinará la apertura 
de un plazo de quince días hábiles para la presentación de ofertas en concurrencia 
competitiva a través del indicado sistema. Dicha publicación reflejará las condiciones 
generales y, en su caso, particulares establecidas por la persona titular en su solicitud, 
incluidos las actividades admisibles y el plazo de arrendamiento y precio mínimos.

4. Mediante acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural se 
establecerán:

a) El número máximo de solicitudes que puede tener realizadas simultáneamente para 
arrendamiento una misma persona.

b) Los criterios para resolver los supuestos de concurrencia de solicitudes de 
arrendamiento sobre la misma finca o lote de fincas para los diferentes usos, que tendrán en 
cuenta, entre otros, el precio ofertado, que será como mínimo el de referencia señalado en el 
artículo 53, y la adecuación de la oferta al cumplimiento de los objetivos señalados en la letra 
a) del artículo 38 de la presente ley.

c) La suspensión temporal de recepción de solicitudes de arrendamiento ordinario por 
causa justificada.

5. Las solicitudes presentadas serán resueltas por resolución de la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural en un plazo máximo de seis meses, tras la propuesta 
de resolución elaborada por el órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural encargado 
de la gestión del Banco de Tierras y la respuesta a la petición de los informes sectoriales 
que, en su caso, sean preceptivos. En caso de que los referidos informes sean autonómicos, 
deberán ser emitidos con carácter de urgencia. Sin perjuicio de la obligación de dictar 
resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas por silencio 
administrativo sus solicitudes si, llegado el plazo máximo para su resolución, esta no ha sido 
dictada y notificada.

6. Las parcelas que no tuvieren ninguna solicitud válida o cuyas eventuales solicitudes 
resultaren resueltas negativamente, de acuerdo con el procedimiento señalado en este 
artículo, pasarán al estado de disponibles sin concurrencia en el Sitegal y serán arrendadas, 
sin procedimiento de concurrencia competitiva, a aquella persona que haga una solicitud que 
se ajuste a los requisitos fijados en la presente ley. En caso de presentación de varias 
solicitudes, se dará preferencia al orden de presentación.

7. La resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural que fije las 
condiciones del arrendamiento será notificada a la persona titular de la finca o fincas para 
que, en un plazo de diez días, pueda comunicar a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural su 
oposición a esta, en caso de que las condiciones notificadas supongan un cambio de las 
establecidas en el momento de la incorporación de la finca o lote, o de las modificadas 
posteriormente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 47. La oposición de las personas 
propietarias por otros motivos diferentes determinará la finalización del procedimiento de 
arrendamiento, la exclusión de la finca del Banco de Tierras, previa resolución dictada por la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, durante el plazo de dos años, y no 
impedirá el devengo y el cobro de la remuneración de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural por la intermediación realizada, salvo causa debidamente justificada y analizada por la 
Agencia. En caso de que dentro del plazo indicado no se comunique a la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural la oposición al arrendamiento, la persona titular de la dirección de la 
Agencia, en su calidad de representante de la persona titular, en los términos de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
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públicas, tal como se recoge en el artículo 51.1, procederá a la firma del correspondiente 
contrato de arrendamiento.

8. Las resoluciones dictadas en el procedimiento por la dirección de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural agotarán la vía administrativa y contra ellas se podrá recurrir ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa de la forma y en los plazos establecidos en la ley 
reguladora de la indicada jurisdicción, sin perjuicio del carácter de derecho privado de los 
contratos de arrendamiento que sean concertados por la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural con respecto a las fincas de su titularidad o concertados en representación de su 
titular.

9. Si, una vez firmado el contrato por parte de la persona representante de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, la persona titular presentase impedimentos a la ejecución del 
arrendamiento de la finca o fincas, ello será causa de exclusión de estos del Banco de 
Tierras y conllevará la imposibilidad de reincorporación de las fincas durante un período 
mínimo de dos años, excepto en el caso de fuerza mayor o causa debidamente justificada.

10. Si, una vez notificada la resolución y finalizado el procedimiento de audiencia a la 
persona seleccionada como arrendataria por el Banco de Tierras, el contrato no se 
formalizase por causa imputable a ella, esta quedará inhabilitada para ser cesionaria de 
fincas incorporadas al Banco de Tierras durante un período de dos años, excepto en el caso 
de fuerza mayor o causa debidamente justificada.

11. Mientras no sea formalizado el contrato de arrendamiento por las partes no se genera 
derecho ni expectativa económica o de otra índole susceptible de ser reclamado al Banco de 
Tierras o a la persona titular de la finca.

12. No podrán ser beneficiarias de arrendamientos las personas que, en cualquier 
momento del procedimiento, mantengan deudas con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

13. Asimismo, no podrán ser beneficiarias del arrendamiento de una finca aquellas 
personas que, habiendo previamente arrendado esa misma finca u otras al Banco de Tierras, 
hayan incumplido alguna de las obligaciones asumidas en el contrato anteriormente firmado, 
y particularmente lo establecido en los números 6 y 7 del artículo 57.

Artículo 55.  Arrendamiento pactado o de mutuo acuerdo.
1. Las personas titulares de fincas agroforestales podrán solicitar su incorporación al 

Banco de Tierras haciendo constar expresamente en la solicitud la condición de 
arrendamiento pactado, proponiendo a este su arrendamiento de mutuo acuerdo con 
terceras personas, comunicándole en el momento de la solicitud la identidad de la persona 
interesada y acreditando su consentimiento y las condiciones del arrendamiento. En caso de 
que la parcela se encuentre ya incorporada al Banco de Tierras de Galicia, se podrá solicitar 
igualmente que se tramite un arrendamiento pactado.

En este caso non serán aplicables las disposiciones sobre precios mínimos y márgenes 
de incremento de estos recogidos en el artículo 46, ni se someterá la finca al proceso de 
oferta pública señalado en el artículo 54 de esta ley.

2. Las solicitudes de incorporación y arrendamiento presentadas serán resueltas por la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en un plazo máximo de tres meses, 
previa propuesta de resolución elaborada por el órgano de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural encargado de la gestión del Banco de Tierras y la petición de los informes sectoriales 
que, en su caso, sean preceptivos. En caso de que los referidos informes procedan de la 
Administración autonómica, deberán ser emitidos con carácter de urgencia.

3. La propuesta de resolución elaborada por el órgano de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural encargado de la gestión del Banco de Tierras de incorporación de la finca al 
Banco de Tierras donde se fijen las condiciones del arrendamiento será notificada a la 
persona titular de la finca o fincas y a la persona interesada en el arrendamiento para que, 
en un plazo de diez días, puedan comunicar a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural su 
oposición, en caso de que las condiciones notificadas supongan un cambio de las 
establecidas en el momento de la presentación de la solicitud.

4. La oposición por otros motivos diferentes determinará la finalización del procedimiento 
de arrendamiento, la no incorporación de la finca al Banco de Tierras, previa resolución 
dictada por la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y la imposibilidad de 
hacerlo durante el plazo de dos años, y no impedirá el devengo y cobro de la remuneración 
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de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por la intermediación realizada. En caso de que 
dentro del plazo indicado no se comunique a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural la 
oposición al arrendamiento, la persona titular de la dirección de la Agencia dictará resolución 
mediante la cual incorporará la finca al Banco de Tierras y, en su calidad de representante de 
la persona titular, tal como se recoge en el artículo 51.1, procederá a la firma del 
correspondiente contrato de arrendamiento con la persona interesada.

5. Las resoluciones dictadas en el procedimiento por la dirección de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural agotarán la vía administrativa y contra ellas se podrá recurrir ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa de la forma y en los plazos establecidos en la ley 
reguladora de la indicada jurisdicción, sin perjuicio del carácter de derecho privado de los 
contratos de arrendamiento.

6. Será aplicable al procedimiento lo establecido en los números 9, 10, 11 y 12 del 
artículo anterior.

Artículo 56.  Contenido y forma del contrato de arrendamiento.
1. Los contratos de arrendamiento de las fincas incorporadas al Banco de Tierras de 

Galicia se suscribirán entre las personas arrendatarias y el Banco de Tierras, que actuará 
como representante de las personas titulares particulares, en los términos expresados en el 
artículo 51.1 y como titular en los restantes casos.

2. A los efectos de esta ley, en el contrato se tendrán en cuenta, entre otras, las 
siguientes determinaciones:

a) La identificación y descripción de la finca o fincas arrendadas.
b) El destino y uso que se dará a la finca o fincas arrendadas.
c) El plazo de duración del contrato, que no podrá ser superior a setenta años cuando el 

uso pactado de la finca o fincas arrendadas sea forestal y a treinta años en los demás casos. 
Deberá excluirse expresamente la tácita reconducción, excepto en el caso de los 
arrendamientos incluidos en polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o 
actuaciones de gestión conjunta, que será determinado para cada caso en función de su 
vida útil.

d) Los derechos y las obligaciones de las partes y las causas de resolución del contrato, 
que incluirán en todo caso el incumplimiento por parte de la persona arrendataria del destino 
y uso pactados de la finca o fincas arrendadas.

e) El importe inicial de la renta, que se abonará conforme a lo dispuesto en el artículo 57, 
y el modo de su actualización.

f) Asimismo, el contrato recogerá, en su caso, los períodos de carencia y las garantías 
que debe ofrecer la persona arrendataria, según se establece en el número 2 del artículo 
siguiente.

3. El contrato se formalizará en los modelos que se aprueben por resolución de la 
persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Se elevará a 
escritura pública se lo solicita cualquiera de las partes, y los gastos derivados del 
otorgamiento de esta serán por cuenta de la persona solicitante y, en su caso, su inscripción 
en el registro de la propiedad.

Artículo 57.  Pago del precio del arrendamiento y garantías de la persona titular de la finca.
1. La renta anual de arrendamiento se fijará en moneda de curso legal en España. El 

importe inicial de la renta podrá ser revisado periódicamente en los términos previstos en el 
artículo 7 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

2. Con carácter previo a la formalización del correspondiente contrato de arrendamiento, 
y cuando la renta anual sea igual o superior a los 1.000 euros, la persona arrendataria 
deberá prestar una fianza arrendaticia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a dicha persona arrendataria. La fianza arrendaticia que deberá prestar la 
persona arrendataria equivaldrá a una anualidad de la renta correspondiente, y será 
ingresada por la persona arrendataria a disposición de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural en la Caja General de Depósitos de la Xunta de Galicia, de modo que el importe 
ingresado quede afecto a las finalidades propias de la fianza arrendaticia.
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3. Una vez arrendada una finca incorporada al Banco de Tierras y hasta la extinción del 
contrato, la persona arrendataria abonará la renta a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
como titular de las fincas o como representante de la persona titular, en los términos de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, por años anticipados. En caso de que la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural actúe en representación de la persona titular, una vez recibido el pago de la 
renta, su importe, deducidas las cantidades señaladas en el número siguiente, será 
transferido al titular en el plazo máximo de un mes.

4. Del importe que hay que abonar a la persona titular de la finca se descontará la 
cantidad que corresponda en concepto de gastos de gestión o remuneración, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 51.4. de la presente ley.

5. En caso de que la persona arrendataria no abone la renta en el plazo establecido en el 
contrato, o haya causado daños en la finca, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en 
representación de la persona arrendadora, previa audiencia de esta y de la persona 
arrendataria, de acuerdo con el procedimiento establecido en las condiciones generales de 
contratación, realizará el pago con cargo a la garantía constituida. Las cantidades debidas 
que excedan del importe de la garantía constituida serán reclamadas por el procedimiento 
establecido en este apartado.

La resolución por la que se declare la incautación de la garantía será notificada a las 
partes del contrato, y concederá al arrendatario un plazo de tres meses para constituir 
nuevamente una garantía equivalente a una anualidad de renta actualizada. En caso de 
incumplimiento de este plazo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural dará traslado a la 
persona arrendadora, que deberá comunicarle si opta por la resolución del contrato o por su 
cumplimiento.

Si la persona arrendadora optare por la resolución del contrato, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural iniciará el procedimiento de resolución, como representante de la persona 
arrendadora, de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones generales de contratación.

Si la persona arrendadora optare por la continuación y cumplimiento del contrato, la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural se lo comunicará a la persona arrendataria, con la 
advertencia de que, en caso de incumplimiento, las cantidades adeudadas serán exigidas 
por el procedimiento establecido en el número 6 de este artículo.

6. De conformidad con la legislación civil aplicable, las resoluciones dictadas por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural de acuerdo con lo previsto en este número, relativas a 
los efectos y extinción del contrato de arrendamiento, se considerarán a estos efectos como 
actos jurídicos emitidos, en cada caso, en representación e interés de la persona 
arrendadora, con eficacia vinculante para las partes del correspondiente contrato de 
arrendamiento, sirviendo así de título bastante a la persona arrendadora para exigir en la vía 
judicial civil el comportamiento, actuación o prestación que corresponda de la persona 
arrendataria, incluida la obligación del arrendatario de abandono y desalojo de la parcela. A 
los efectos de la garantía de funcionamiento del Banco de Tierras y del cumplimiento de sus 
finalidades públicas, en los casos de impago de la renta, las cantidades adeudadas tendrán 
la condición de créditos de derecho público, cuya recaudación en vía ejecutiva 
corresponderá a los órganos competentes de la Administración tributaria.

La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, como órgano competente sobre el servicio, 
previa audiencia de la persona arrendataria y comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones de la persona arrendadora, dictará el acto administrativo en que se determinen 
las cantidades adeudadas a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior. La Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural dará traslado a los servicios de recaudación competentes a los 
efectos de la exigencia de la renta por las vías previstas para los recursos de derecho 
público.

7. Además de lo establecido en cuanto a la percepción de renta, los servicios del Banco 
de Tierras de Galicia realizarán, de acuerdo con las condiciones generales de contratación 
aprobadas, una actividad de supervisión en favor de la persona titular para asegurar que la 
finca se destine exclusivamente a los usos y con las condiciones particulares fijadas en el 
contrato.
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A estos efectos, si se detecta un incumplimiento del contrato, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural dará traslado a la persona arrendadora, que deberá comunicarle si opta por 
la resolución del contrato o por su cumplimiento.

Si la persona arrendadora optare por la resolución del contrato, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural iniciará el procedimiento de resolución como representante de la persona 
arrendadora, de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones generales de contratación.

Si la persona arrendadora optare por el cumplimiento del contrato, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural se lo comunicará a la persona arrendataria, con la advertencia de que debe 
ajustarse a las condiciones pactadas y de que los eventuales daños serán exigidos con 
cargo a la garantía constituida o por el procedimiento establecido en el número 6 de este 
artículo.

Si el incumplimiento del contrato implicare una actividad de la finca no admisible de 
acuerdo con esta ley, o un uso incompatible con la normativa sectorial, la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural advertirá a las partes de que, en caso de que no se dé cumplimiento al 
contrato, se procederá a su resolución, sin perjuicio, en su caso, de la tramitación del 
correspondiente procedimiento sancionador, de apreciarse una infracción administrativa 
recogida en la presente ley.

De conformidad con la legislación civil aplicable, las resoluciones dictadas por la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural de acuerdo con lo previsto en este número, relativas a los 
efectos y extinción del contrato de arrendamiento, se considerarán a estos efectos como 
actos jurídicos emitidos, en cada caso, en representación e interés de la persona 
arrendadora, con eficacia vinculante para las partes del correspondiente contrato de 
arrendamiento, sirviendo así de título bastante a la persona arrendadora para exigir en la vía 
judicial civil el comportamiento, actuación o prestación que corresponda de la persona 
arrendataria, incluida la obligación del arrendatario de abandono y desalojo de la parcela.

8. Una vez extinguido el contrato, la finca se restituirá en las condiciones que se señalen 
en las condiciones generales de contratación y, en su caso, en el propio contrato.

Artículo 58.  Transmisibilidad del arrendamiento y subrogación.
1. Dentro de las condiciones generales de prestación del servicio se incluirá que los 

derechos de las personas arrendatarias de las fincas incluidas en el Banco de Tierras de 
Galicia serán intransmisibles, total o parcialmente, excepto los casos establecidos en este 
artículo.

2. En els caso de muerte de la persona arrendataria, se admitirá la transmisión a las 
personas sucesoras que asuman, en un plazo de tres meses desde el fallecimiento, el 
compromiso de explotar la finca.

3. Se admitirá también la transmisión de los derechos del arrendatario en los casos de 
cambio de titularidad de la explotación de la que forme parte la finca.

4. En caso de que la persona arrendataria sea una persona jurídica y se extinga su 
personalidad jurídica por absorción o fusión, continuará el contrato de arrendamiento vigente 
con la entidad absorbente o que resulte de la fusión. Lo mismo se aplicará en los supuestos 
de escisión o transmisión de empresas o ramas de actividad de estas, en favor de la entidad 
que pase a asumir la rama de actividad a que esté afecta la finca.

5. La subrogación tendrá que ser solicitada a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por 
la persona interesada en la transmisión de la finca, con la acreditación del supuesto que la 
motiva, y autorizada expresamente por resolución de la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, previo informe del órgano competente de la gestión del Banco de Tierras. 
La falta de resolución expresa en el plazo de seis meses tendrá efectos desestimatorios.

CAPÍTULO V
Enajenación a título oneroso y cesión gratuita de fincas incorporadas al Banco 

de Tierras de Galicia

Artículo 59.  Enajenación a título oneroso.
1. Las fincas de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural incorporadas al 

Banco de Tierras de Galicia podrán ser enajenadas por este a título oneroso, previa 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 52  Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

– 809 –



resolución de la persona que ejerza la dirección de la Agencia basada en la conveniencia de 
la enajenación para el cumplimiento de cualquiera de los destinos y usos previstos en el 
artículo 37 de la presente ley.

Asimismo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural procurará la enajenación de las fincas 
de su titularidad cuando sus condiciones, en particular su escaso aprovechamiento o cabida, 
limiten o impidan su arrendamiento a través del Banco de Tierras de Galicia.

2. La enajenación a título oneroso se realizará mediante subasta cuando no concurran 
las circunstancias previstas en el número 4 para la adjudicación directa.

3. La subasta se regirá por lo previsto en esta ley, por las condiciones generales 
aprobadas por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que 
velarán por la eficacia y agilidad del procedimiento, y por el pliego de condiciones que 
apruebe la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

La realización de la subasta exigirá siempre una valoración previa efectuada por los 
servicios competentes del Banco de Tierras de Galicia que servirá para la fijación del precio 
de partida. La realización de la subasta se anunciará en la sede electrónica de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento en que se sitúe la finca, 
con una antelación mínima de quince días al de la realización de la subasta.

Podrá acordarse la celebración de subastas electrónicas, para lo cual la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural habilitará el correspondiente procedimiento.

4. La enajenación a título oneroso podrá efectuarse de manera directa, de acuerdo con 
las condiciones generales aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, empleando los precios de referencia señalados en el artículo 54, en los 
siguientes casos:

a) Cuando el objetivo de la transmisión de la propiedad sea el acceso a la tierra 
agroforestal de mujeres que sufren violencia de género, acreditado de acuerdo con los 
supuestos legales.

b) Cuando la adquirente sea una entidad pública o privada sin ánimo de lucro que 
precise tierra agroforestal para el cumplimiento de un fin de interés social o de mejora 
ambiental. En caso de entidades privadas, deberán aportar un proyecto y una memoria 
económica, que deberá ser aprobada e informada favorablemente por la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

c) Cuando el destino de la finca sea la implantación promovida por entidades públicas de 
las infraestructuras necesarias para la ordenación y el desarrollo rurales o que tengan que 
localizarse en el medio rural.

d) Cuando la adquirente sea la persona propietaria de una finca colindante.
e) Cuando se trate de una finca cuya enajenación suponga una mejora objetiva para la 

estructura de una explotación agropecuaria o forestal existente, aunque no se trate de una 
persona titular de una finca colindante. Esta circunstancia deberá venir avalada por un 
informe favorable del Banco de Tierras de Galicia.

f) En todos aquellos supuestos en que las condiciones de la finca, en particular su 
escaso aprovechamiento o cabida, limiten o impidan su arrendamiento a través del Banco de 
Tierras de Galicia.

5. Podrán, asimismo, permutarse parcelas, que tendrán la consideración de especial 
interés agrario, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI de este título.

6. La enajenación se formalizará en documento administrativo, que constituirá título 
bastante para el acceso de la transmisión al registro de la propiedad, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación de patrimonio de las administraciones públicas.

7. Reglamentariamente podrán desarrollarse disposiciones de aplicación de la 
enajenación a título oneroso.

Artículo 60.  Cesión temporal gratuita.
1. El uso y aprovechamiento de las fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia 

que no sean de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrán ser cedidos 
gratuitamente por la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por tiempo 
determinado, siempre que exista consentimiento expreso de la persona titular de las fincas.
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2. De tratarse de fincas de titularidad de la Agencia, la cesión temporal gratuita por parte 
de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural solo se admitirá cuando su objetivo 
sea aportar a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro la tierra agroforestal que 
precisen para el cumplimiento de un fin de interés social o de mejora ambiental que sea 
compatible con la naturaleza de la finca. En caso de entidades privadas, deberán aportar un 
proyecto y una memoria económica que deberá ser aprobada por resolución de la dirección 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

3. En el documento en que se formalicen las cesiones temporales gratuitas se incluirá su 
valoración económica, a los efectos fiscales, en su caso, así como el tiempo de duración de 
la cesión y las condiciones en que debe usarse la finca y proceder en su día a su devolución. 
En este supuesto no se aplicará remuneración por gastos de gestión.

4. Podrá cederse temporal y gratuitamente una parcela no arrendada y de titularidad del 
Banco de Tierras a la persona titular de una parcela colindante para que esta proceda a su 
limpieza. Esta cesión se llevará a cabo con la autorización expresa de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, a solicitud de la persona titular de la parcela colindante y por el tiempo 
preciso para proceder a la limpieza.

Artículo 61.  Cesión gratuita con transmisión de la propiedad.
1. Las fincas de titularidad de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural incorporadas al 

Banco de Tierras de Galicia podrán ser cedidas gratuitamente con transmisión de la 
propiedad por el Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en los siguientes 
casos:

a) Cuando la adquirente sea una entidad del sector público que precise tierra 
agroforestal para el desarrollo de sus competencias o para el cumplimiento de un fin de 
interés social o de mejora ambiental.

b) Cuando el destino de la finca sea la implantación, promovida por entidades públicas, 
de las infraestructuras necesarias para la ordenación y el desarrollo rurales o que tengan 
que localizarse en el medio rural.

2. La cesión se llevará a cabo únicamente a entidades del sector público, y bajo las 
siguientes condiciones, que deberán recogerse expresamente:

a) La no modificación posterior de la titularidad y finalidad de la cesión. 
Excepcionalmente, si la cesión se realizó a favor de una entidad pública no municipal para la 
implantación de una infraestructura, se permitirá una cesión posterior a la entidad local 
correspondiente.

b) Cualquier incumplimiento de las condiciones señaladas llevará consigo la reversión de 
la cesión, y el cesionario se hará cargo de todos los gastos, directos e indirectos, derivados 
de esa reversión.

CAPÍTULO VI
Permutas de especial interés agrario

Artículo 62.  Permutas de fincas agroforestales de especial interés agrario.
1. La consejería competente en materia de medio rural incentivará la mejora de la 

estructura de las propiedades agrarias mediante permutas de fincas agroforestales 
consideradas como de especial interés agrario.

2. Se entienden como permutas de fincas agroforestales de especial interés agrario 
aquellas permutas que cumplan, en todas o en parte de las parcelas, uno o varios de los 
siguientes requisitos:

a) Las permutas que contribuyan a la adecuación de los usos del suelo a las previsiones 
del Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, regulado en el artículo 25 de la 
presente ley.

b) Las permutas de fincas incluidas en procedimientos de reestructuración parcelaria 
pública, según lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura 
territorial agraria de Galicia, hasta la aprobación de las correspondientes bases, y que 
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puedan suponer una mejora de la estructura de las fincas de reemplazo o una mejora 
ambiental. En este caso, la totalidad de las parcelas partícipes deberán estar incluidas en el 
perímetro de la zona de reestructuración.

c) Las permutas empleadas como instrumentos de movilización en los casos de los 
polígonos agroforestales, las aldeas modelo y las actuaciones de gestión conjunta recogidas 
en la presente ley.

d) Las permutas que contribuyan a la eliminación de servidumbres de paso.
e) Las permutas en que intervenga una o más parcelas pertenecientes a la Agencia 

Gallega de Desarrollo Rural.
f) Aquellas permutas no incluidas en los casos anteriores, pero que sean consideradas 

como de especial interés por resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, previo informe de los servicios técnicos competentes.

g) Las permutas que permitan a las personas titulares de fincas agroforestales eliminar 
las parcelas enclavadas de sus tierras, siempre que contribuyan a la mejora de su 
sostenibilidad, cuando se den una o varias de las siguientes circunstancias:

1.º Explotaciones amparadas por figuras de garantía de origen y marcas de calidad de 
carácter oficial.

2.º Explotaciones dedicadas a la producción ecológica.
3.º Explotaciones ganaderas de carácter extensivo o aquellas en que la eliminación de 

las parcelas enclavadas contribuya a facilitar su extensificación.
4.º Explotaciones forestales que dispongan o estén incluidas en instrumentos de 

ordenación o gestión forestal.
5.º Explotaciones ganaderas que requieran de las parcelas enclavadas para la mejora de 

su base territorial, especialmente en el entorno de sus instalaciones.
h) La redefinición de límites o consolidación de la propiedad de aquellas superficies 

inscritas en el Sistema registral forestal de Galicia y siempre atendiendo a la legislación 
vigente en materia de montes. En estos casos, se requerirá la participación e información del 
órgano forestal competente en el procedimiento de declaración de permuta de interés 
agrario.

3. La declaración de una permuta o conjunto de permutas como de especial interés 
agrario se realizará por resolución de la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural a solicitud de, como mínimo, una de las personas titulares de las fincas 
objeto de la permuta.

En cualquier caso, la declaración de utilidad pública e interés social correspondiente a un 
polígono agroforestal, según lo dispuesto en los artículos 85 y 105 de la presente ley, implica 
darles el carácter de especial interés agrario a las permutas que se lleven a cabo en el 
mismo.

4. Las permutas de fincas agroforestales de especial interés agrario se llevarán a cabo 
con o sin modificación en los lindes de las fincas resultantes, según se desarrolla en los 
artículos siguientes.

5. La permuta solo podrá ser considerada como de especial interés agrario siempre que, 
concurriendo los requisitos del apartado 2 de este artículo, exista una diferencia de valor 
entre el conjunto de las fincas de cada titular que se van a permutar inferior al 50 % del valor 
del que lo tenga superior, según la valoración efectuada por los servicios competentes de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural. La diferencia se compensará económicamente, salvo 
que no supere el 10 % del valor del conjunto de fincas que lo tenga superior, caso en que no 
será necesaria dicha compensación.

Artículo 63.  Permutas sin modificación de lindes.
1. Se podrá llevar a cabo un proceso de permuta sin modificación de los lindes de las 

fincas permutadas a petición de un mínimo de dos personas titulares, afectando a una o a 
varias parcelas por cada una de las personas peticionarias. Las personas titulares deberán 
firmar por adelantado el acuerdo para realizar la permuta y permitir la colaboración de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural en su realización.

2. Para ser beneficiarias de este procedimiento, las parcelas objeto de permuta deberán 
estar situadas en la misma parroquia o en parroquias colindantes, pertenezcan o no estas al 
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mismo ayuntamiento. De lo contrario, al menos una de las parcelas deberá lindar con otra 
propiedad de una de las personas titulares permutantes, de manera que la permuta mejore 
objetivamente la estructura de su explotación agraria.

3. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural llevará a cabo los pertinentes trabajos de 
índole técnica, valoración, asesoramiento e intermediación entre las personas participantes 
en el procedimiento.

Artículo 64.  Permutas con modificación de lindes.
1. El procedimiento de permuta con modificación de lindes consiste en la 

reestructuración de un conjunto de fincas colindantes entre sí, total o parcialmente, 
pertenecientes a un mínimo de dos personas titulares, de manera tal que para la realización 
del procedimiento se considere el conjunto de las parcelas como una única superficie y se 
efectúe un nuevo reparto entre los partícipes, por lo que cada uno reciba una o varias 
parcelas de valor igual al de su aportación, de modo que la configuración final de las 
parcelas resulta diferente de la inicial. De existir parcelas enclavadas dentro del conjunto de 
fincas, serán resueltas una vez ejecutada la permuta.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural llevará a cabo un estudio técnico de 
reestructuración de las parcelas aportadas, que garantizará que la distribución propuesta 
cumple con la equivalencia de valor entre aportaciones y parcelas resultantes, así como con 
la mejora objetiva de las propiedades.

3. Las personas solicitantes podrán pedir una modificación de la propuesta para su 
análisis por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

Artículo 65.  Permutas para eliminación de parcelas enclavadas.
1. Tendrán la consideración de permutas para eliminación de parcelas enclavadas 

aquellas que sean técnicamente viables y cumplan las siguientes condiciones:
a) Las parcelas deberán tener la calificación de rústicas por la normativa urbanística y, 

como mínimo, una de ellas deberá tener la consideración de parcela enclavada, según la 
definición contenida en el artículo 4 de la presente ley.

b) En la parcela enclavada no podrá existir una vivienda habitada o en correctas 
condiciones de habitabilidad.

2. La parcela de reemplazo de la enclavada deberá tener las siguientes características:
a) Una superficie, como mínimo, superior a un 20 % de la original, repercutiendo a costa 

de la persona titular a la que se le elimina la parcela enclavada, del agente promotor 
productivo por cuya iniciativa se desarrolle el proyecto o a costa de la persona adjudicataria, 
en caso de los proyectos de iniciativa pública, los costes de este cambio de localización, así 
como las obras e instalaciones necesarias, y garantizando en todo caso para sus titulares 
una capacidad productiva igual o superior a la de partida.

b) Contar con acceso a camino público o derecho de paso otorgado por quien insta la 
permuta.

c) Estar libre de cargas y gravámenes.
3. De no lograrse un acuerdo entre las personas titulares de las parcelas que se 

pretenden permutar, podrá solicitarse de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural que medie 
entre ellas. De no lograrse acuerdos, las personas interesadas en la permuta de parcelas 
enclavadas podrán, en su caso, iniciar las acciones judiciales que procedan.

Artículo 66.  Medidas de fomento de las permutas de especial interés agrario.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural promoverá que la ejecución de las permutas 

de fincas agroforestales de especial interés agrario se lleve a cabo con carácter voluntario, y 
prestará asesoramiento y mediación técnica.

2. Declarada una permuta o conjunto de permutas como de especial interés agrario, la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá:
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a) Realizar trabajos de limpieza, puesta en cultivo o mejoras, incluso de carácter 
permanente, en las fincas objeto de permuta, con la finalidad de favorecer su explotación 
racional.

b) Asesorar a los permutantes en el procedimiento de permuta y en sus consecuencias 
fiscales y patrimoniales.

c) Trasladar la actualización de los datos relativos a las fincas permutadas a la entidad 
responsable de la elaboración y mantenimiento del catastro rústico en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en virtud de lo establecido en el artículo 21.

d) En caso de parcelas enclavadas, utilizar, siempre que sea posible por su ubicación, 
fincas adscritas al Banco de Tierras para completar hasta un 20 % de las superficies que se 
puedan permutar.

3. La consejería competente en materia de medio rural podrá establecer líneas de 
ayudas específicas que cubran los gastos notariales y de inmatriculación registral de las 
fincas. Asimismo, las permutas acogidas a este procedimiento no precisarán de permisos ni 
licencias de segregación.

TÍTULO V
Instrumentos de recuperación de tierras

CAPÍTULO I
Polígonos agroforestales

Artículo 67.  Objeto de los polígonos agroforestales.
1. Los polígonos agroforestales tienen por objeto prioritario poner en producción áreas 

de tierra agroforestal con buena capacidad productiva que alcanzaron con el paso del tiempo 
estados de abandono o infrautilización, recuperando de este modo una adecuada actividad 
de explotación agrícola o forestal.

2. Podrán tener por objeto la mejora de la estructura territorial de explotaciones ya 
existentes o la puesta en marcha de nuevas iniciativas productivas, así como el desarrollo de 
áreas que, independientemente de su capacidad productiva, cuentan con especiales valores 
ambientales, patrimoniales o paisajísticos y en las que los procesos de abandono están 
deteriorando esos valores. En este último caso, la finalidad de la iniciativa será la de hacer 
compatible el aprovechamiento productivo con la salvaguarda de sus valores, aunque 
primando siempre estos últimos.

3. Asimismo, la recuperación del uso productivo de la tierra agroforestal podrá 
alcanzarse aportando la tierra, como factor de producción, a iniciativas formativas o 
productivas de carácter social que tengan entre sus objetivos la recuperación de la tierra 
abandonada, permitiendo la incorporación al mercado laboral de personas y grupos en 
riesgo de exclusión social, la incorporación a las explotaciones existentes o de nueva 
creación de personas jóvenes y, en todo caso, incentivando el papel de las mujeres en 
régimen de igualdad.

Artículo 68.  Caracteres generales de desarrollo de los polígonos agroforestales.
1. El desarrollo de polígonos agroforestales podrá efectuarse mediante iniciativas 

públicas, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, o de iniciativas privadas por 
medio de uno o varios agentes promotores productivos. En ambos casos será necesario 
disponer del acuerdo de las personas titulares de la superficie que represente, como mínimo, 
el 70 % de las tierras incluidas en el perímetro propuesto de polígono agroforestal, excepto 
en el caso de los polígonos cortafuegos.

2. En los polígonos agroforestales deberá existir una situación productiva que permita 
presumir un estado de abandono o infrautilización de un mínimo del 50 % de la superficie de 
tierras del polígono agroforestal. Para el cálculo del 50 % de superficie en abandono o 
infrautilización, no se computará la superficie en producción aportada por explotaciones 
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inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia o incluidas en el Registro de 
Montes Ordenados de Galicia. Este requisito podrá exceptuarse en los siguientes casos:

a) En los polígonos de iniciativa pública en los que desde el inicio del proceso se acredite 
la asunción del compromiso recogido en la letra c) del párrafo 1 del artículo 92 de esta ley 
por las personas propietarias o representantes de los titulares de los derechos de uso o 
aprovechamiento sobre las parcelas afectadas que supongan un mínimo del 70 % del total 
de la superficie incluida dentro del perímetro del polígono forestal.

b) En los polígonos cortafuegos.
3. En los polígonos agroforestales se podrán llevar a cabo procesos de reestructuración 

de la propiedad para asegurar un tamaño mínimo de las parcelas, que se fijará en función de 
los tipos de cultivos que se vayan a producir en el polígono. También se podrán producir 
cambios de titularidad por compraventas o permutas ligadas a la puesta en marcha del 
proyecto, así como contratos de arrendamiento u otros negocios jurídicos de cesión de uso o 
transmisión de derechos de aprovechamiento sobre las parcelas incluidas en el polígono 
entre los agentes promotores productivos y las personas propietarias.

4. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a la vista de sus características y de la 
información recogida a lo largo del proceso, determinará la forma de ejecución del proyecto 
bajo las dos modalidades siguientes:

a) Diseño de área único, lo que implicará que el proyecto constituirá una sola unidad 
productiva y de licitación.

b) Diseño en lotes, lo que implicará que el proyecto se divida en un grupo de lotes de 
superficie mínima fijada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Los lotes podrán ser 
adjudicados a distintos agentes promotores productivos, de acuerdo con lo previsto en el 
pliego de condiciones.

5. Para la puesta en marcha de los polígonos agroforestales será necesaria la 
declaración de utilidad pública e interés social por parte del Consejo de la Xunta de Galicia, 
en base a las finalidades descritas en el artículo anterior.

6. En el caso de participación de un monte en mano común en un polígono agroforestal, 
tanto público como privado, esta deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 
13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.

En el desarrollo del proceso de constitución del polígono agroforestal, en caso de 
participación de un monte vecinal en mano común, este tendrá derecho de veto sobre la 
resolución definitiva del citado polígono.

Quedarán excluidos, salvo acuerdo favorable con las mayorías establecidas en el 
artículo 18.1 de la citada ley, los montes vecinales en mano común que estén gestionados 
cautelarmente por la Administración o mediante contratos de gestión pública.

Artículo 69.  Polígonos agroforestales de iniciativa pública.
1. El desarrollo de los polígonos agroforestales de iniciativa pública se realiza mediante 

procedimientos de concurrencia competitiva, que deberán ajustarse a los principios de libre 
concurrencia e igualdad de trato y transparencia que incorporen criterios de eficiencia en el 
aprovechamiento de la tierra agroforestal, así como de índole social y medioambiental.

2. El procedimiento de concurrencia competitiva solo se aplicará sobre la superficie del 
polígono afectada por los compromisos de venta o arrendamiento a que se refieren las letras 
a) y b) del artículo 92.1 de esta ley.

3. En todo caso, serán de iniciativa pública los polígonos cortafuegos.

Artículo 70.  Zonas preferentes para los polígonos de iniciativa pública.
1. Serán zonas prioritarias para el desarrollo de polígonos agroforestales de iniciativa 

pública:
a) Las zonas de concentración o reestructuración parcelaria finalizadas que presenten un 

abandono superior al 50 % de su ámbito.
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b) Las áreas cortafuegos, que se delimitarán con criterios técnicos con el fin de generar 
discontinuidades de la biomasa que frenen o atenúen el avance de los incendios mediante la 
implantación de la actividad agrícola, ganadera o forestal más idónea para este fin.

c) Aquellas en que desde el inicio del proceso se acredite el acuerdo de un total de 
personas propietarias o representantes de los titulares de los derechos de uso o 
aprovechamiento sobre las parcelas afectadas que supongan un mínimo del 70 % del total 
de la superficie incluida dentro del perímetro del polígono agroforestal. Quedan excluidas del 
cómputo de este porcentaje las parcelas cuyos titulares no sean conocidos o no se hayan 
podido localizar.

2. Entre las restantes zonas, se dará carácter preferente al desarrollo de proyectos de 
polígonos agroforestales cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:

a) Zonas de elevada aptitud agropecuaria delimitadas en el Catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales de Galicia que se encuentren en situación de especial abandono.

b) Ampliación de la base territorial de las explotaciones existentes mediante el acceso a 
tierras colindantes en situación de abandono o infrautilización o con usos u orientaciones no 
conformes con la calificación hecha en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de 
Galicia.

c) Recuperación de tierras adecuadas para producciones acogidas a indicaciones 
geográficas protegidas y denominaciones de origen protegido, así como para producciones 
que estén optando a ese reconocimiento o a cualquier otra marca de garantía de calidad.

Artículo 71.  Polígonos agroforestales de iniciativa privada.
1. El desarrollo de polígonos agroforestales también se podrá realizar a iniciativa de 

agentes promotores productivos definidos en el artículo 4 de la presente ley.
2. Dichos agentes, para poder iniciar el procedimiento para la aprobación de los 

polígonos agroforestales, deberán contar con el acuerdo de un total de personas propietarias 
o representantes de los titulares de los derechos de uso o aprovechamiento sobre las 
parcelas afectadas que suponga un mínimo del 70 % del total de superficie incluida dentro 
del perímetro del polígono agroforestal.

Artículo 72.  Registro de Polígonos Agroforestales.
Se crea el Registro Público de Polígonos Agroforestales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, adscrito a la consejería competente en materia de medio rural.

CAPÍTULO II
Agrupaciones y actuaciones de gestión conjunta

Artículo 73.  Disposiciones generales.
1. La gestión conjunta de aprovechamientos agroforestales implica la obligatoriedad de 

su gestión y el aprovechamiento de manera conjunta durante el tiempo de vigencia de la 
correspondiente actuación de gestión conjunta forestal o agroganadera y, en particular, el 
cumplimiento obligatorio de las especificaciones previstas en ellos. No supondrá la 
reorganización de la propiedad de los terrenos agroforestales o fincas afectadas.

2. Las agrupaciones agroforestales de gestión conjunta podrán solicitar la declaración de 
la utilidad pública e interés social de su actuación de gestión conjunta agroforestal. En este 
caso, se seguirá la tramitación establecida en los artículos 85 y siguientes para los polígonos 
agroforestales en lo que sea aplicable a las agrupaciones de gestión conjunta.

3. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta se regirán por la Ley 7/2012, de 28 
de junio, de montes de Galicia, o norma que la sustituya, así como por lo dispuesto en la 
presente ley.

4. Por orden de la consejería competente en materia de medio rural se desarrollará un 
modelo de estatutos para los diferentes tipos de agrupaciones de gestión conjunta.
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Artículo 74.  Objeto de las agrupaciones de gestión conjunta.
1. El objeto de las agrupaciones de gestión conjunta será, de forma exclusiva, uno o 

varios de los siguientes:
a) La movilización de terrenos agroganaderos o forestales por medio de una actuación 

de gestión conjunta.
b) La explotación y el aprovechamiento conjunto de los terrenos agroganaderos o 

forestales mediante una gestión sostenible y multifuncional de los productos y servicios 
agroganaderos o forestales, contribuyendo a aumentar la rentabilidad y calidad de las 
producciones. A estos efectos, se entenderá por recursos y servicios forestales aquellos 
definidos por el artículo 84 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, o norma 
que la sustituya.

c) La producción y, en su caso, comercialización conjunta de productos agroganaderos o 
forestales, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo agrarios y la 
prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad.

d) En el caso de las agrupaciones forestales, la gestión activa y sostenible según el 
instrumento de ordenación forestal y gestión forestal, y la valorización de las masas 
consolidadas de frondosas autóctonas, teniendo en cuenta los beneficios sociales y 
medioambientales que aportan a la sociedad gallega.

e) El apoyo a la gestión sostenible en el marco de las estrategias de mitigación frente al 
cambio climático y en las políticas activas de descarbonización, así como proteger la 
biodiversidad.

f) La restauración y conservación de ecosistemas agroforestales.
2. Las agrupaciones de gestión conjunta podrán tener por objeto, además de los 

aprovechamientos correspondientes a su propia naturaleza, aprovechamientos mixtos, así 
como cualquier otro secundario vinculado a estos y compatible con el uso de parcelas 
rústicas, de conformidad, en su caso, con las previsiones del Catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales y de la legislación urbanística.

Artículo 75.  Requisitos de las agrupaciones agroganaderas de gestión conjunta.
1. Las agrupaciones agroganaderas de gestión conjunta deberán disponer de la gestión 

de una superficie mínima de 10 hectáreas.
2. Las personas o entidades que forman parte de la agrupación agroganadera deberán 

firmar un compromiso de pertenencia y de cesión o delegación de la gestión a la agrupación 
durante el tiempo previsto de vigencia de la actuación.

3. Las agrupaciones agroganaderas podrán firmar acuerdos de cesión con las personas 
titulares de terrenos agroganaderos para el uso y el aprovechamiento de las fincas de estos 
últimos mediante cualquier negocio jurídico válido en derecho, y no será necesaria su 
integración como socios en dicha agrupación. Estos acuerdos incluirán expresamente la 
obligación de la persona cesionaria de cumplir con los plazos de cesión dispuestos en este 
artículo.

4. Los estatutos de la agrupación de gestión conjunta recogerán, siempre que por su 
naturaleza mercantil les sean aplicables, entre otras, las siguientes previsiones:

a) La mayoría de los derechos de voto deberá ser ejercida por las personas socias que 
aporten la propiedad o los derechos de uso de parcelas agroganaderas.

b) Los derechos económicos de las personas miembros de la agrupación. A tales 
efectos, en su caso, los estatutos sociales podrán prever la posibilidad de que cada 
participación o acción social implique una diferente participación en los beneficios de la 
sociedad.

c) La obligatoriedad de que, en caso de obtención de resultados positivos en el ejercicio 
económico por la entidad, se proceda a la distribución de un beneficio mínimo, con un 
porcentaje sobre el resultado del ejercicio o con los criterios objetivos para su determinación 
que a tales efectos se fije en los estatutos.
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Artículo 76.  Reconocimiento de las agrupaciones agroganaderas de gestión conjunta.
1. Las solicitudes de las personas interesadas que pretendan el reconocimiento de la 

agrupación agroganadera de gestión conjunta deberán cumplir, además de los requisitos 
generales establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los siguientes:

a) Identificar la tipología de la agrupación propuesta, expresando el cultivo o 
aprovechamiento productivo y sus características técnicas.

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, y, en 
particular, en su caso, la constitución de la entidad correspondiente que va a llevar a cabo la 
actuación de gestión conjunta, aportando sus estatutos.

c) Aportar la documentación que acredite la disposición de los derechos de uso de la 
superficie de las tierras incluidas en el ámbito de la actuación de gestión conjunta. Deberá 
acreditarse la disposición de los derechos de uso de un porcentaje superior al 70 % de la 
superficie de las tierras incluidas en el ámbito de la iniciativa. Con respeto a la justificación 
de los derechos de uso, a los efectos de esta ley, salvo prueba en contrario, la 
Administración considerará a la persona que con tal carácter conste en registros públicos 
que produzcan presunción que solo pueda ser destruida judicialmente o, en su defecto, a 
quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, a quien lo sea pública y 
notoriamente, aunque carezca del oportuno título escrito; todo ello en los términos del 
número 8 del artículo 19 de la presente ley.

d) Acreditar la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos para la 
ejecución de la actuación de gestión conjunta.

Aportar, en su caso, la solicitud de la declaración de utilidad pública e interés social para 
la actuación de gestión conjunta.

e) Los terrenos incluidos dentro del ámbito de la iniciativa no podrán formar parte de otra 
agrupación con el mismo objeto.

f) Identificar la superficie de la iniciativa de actuación de gestión o comercialización 
conjunta.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural solicitará la subsanación y mejora de la 
solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, y podrá requerir, de 
acuerdo con lo indicado en este precepto, la aclaración de la documentación presentada y la 
modificación del ámbito de la actuación.

3. A la vista de la documentación proporcionada y, en su caso, de sus subsanaciones, el 
titular de la Dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural resolverá el reconocimiento 
de la agrupación de gestión conjunta y la viabilidad de la superficie de actuación si cumple 
con los requisitos establecidos en la presente ley, así como su inscripción en el Registro de 
Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta.

4. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural notificará la resolución de reconocimiento de 
la agrupación de gestión conjunta y de la viabilidad de la superficie de actuación dentro del 
plazo de seis meses, que se contarán desde la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el 
registro del órgano competente para resolver. En caso de que la resolución no se dicte y 
notifique en el indicado plazo, las personas interesadas podrán considerar desestimada su 
solicitud a los efectos de la interposición de los recursos procedentes.

5. El reconocimiento de la viabilidad de la actuación de gestión conjunta determinará la 
propuesta, por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, de la declaración de utilidad 
pública e interés social, si hubiese sido solicitada por la agrupación.

Artículo 77.  Registro de Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta.
Se crea el Registro Público de Agrupaciones Agroforestales de Gestión Conjunta de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, adscrito a la consejería competente en materia de medio 
rural, en el que se inscribirán las agrupaciones agroforestales de gestión conjunta a que se 
refiere el artículo 16 de la presente ley.
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Artículo 78.  Gestión de las parcelas incluidas en el ámbito de la actuación de gestión 
conjunta.

En la superficie de la iniciativa de actuación de gestión conjunta, las personas titulares o 
con derechos de uso o aprovechamiento de parcelas no pertenecientes a la agrupación de 
gestión conjunta, o que no tengan acuerdos de cesión con dicha agrupación para el uso y el 
aprovechamiento de su finca, quedan obligadas a mantener una adecuada gestión 
agroforestal de su propiedad, al menos a poner en producción las tierras conforme a las 
buenas prácticas agroforestales recogidas, en su caso, en la declaración de utilidad pública 
e interés social, con el compromiso de mantenimiento de las mismas, como mínimo, por el 
tiempo previsto de vigencia de la actuación.

El incumplimiento de esta obligación podrá justificar el inicio de un procedimiento de 
declaración de parcelas en situación de abandono o infrautilización, según lo dispuesto en la 
presente ley.

2. En caso de que, tras la declaración de abandono o infrautilización, las personas 
titulares de las parcelas opten por incorporarlas al Banco de Tierras, esta incorporación 
deberá efectuarse a través de un arrendamiento pactado o de mutuo acuerdo a favor de la 
agrupación de gestión conjunta, según lo regulado en el artículo 55 de esta ley.

3. Las parcelas declaradas en situación de abandono o infrautilización en el número 
anterior podrán ser objeto del régimen de permutas voluntarias o de permutas de especial 
interés agrario, según lo dispuesto en la presente ley.

CAPÍTULO III
Aldeas modelo

Artículo 79.  Principios generales.
1. En las aldeas modelo se procurará la recuperación de la actividad económica y social 

de los terrenos de antiguo uso agrícola, ganadero y forestal circundantes a la aldea, y 
particularmente de aquellos que se encuentren en situación de abandono e infrautilización, 
así como de los núcleos incluidos en ellas, con el objetivo de permitir su recuperación 
demográfica y la mejora de la calidad de vida de su población. A estos efectos, la consejería 
competente en materia de medio rural, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
coordinará sus actuaciones, además de con los respectivos ayuntamientos, con las 
consejerías y entidades competentes, para promover, entre otras finalidades, la recuperación 
de la capacidad agronómica del perímetro de la aldea modelo, la rehabilitación y 
recuperación arquitectónica y urbanística de su núcleo y la promoción del empleo.

2. Las aldeas modelo se ubicarán en zonas en abandono o infrautilización de alta 
capacidad productiva para uno o varios cultivos o aprovechamientos, y tendrán por objeto 
principal poner en producción áreas de tierra agroforestal con buena aptitud agronómica que 
han alcanzado con el paso del tiempo estados de abandono y/o infrautilización, recuperando 
de este modo una adecuada actividad económica agroforestal.

3. En las aldeas modelo se prestará especial atención al mantenimiento, conservación y 
recuperación de las infraestructuras agrarias de la zona de ejecución, especialmente los 
muros de cierre y la red de caminos interiores. No se ejecutarán nuevas infraestructuras fijas 
a no ser por motivos excepcionales debidamente justificados.

4. La declaración de aldea modelo irá seguida de la elaboración, por parte de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, de un proyecto de ordenación productiva. Los cultivos y 
aprovechamientos incluidos dentro del proyecto de ordenación productiva deberán 
desarrollarse siempre mediante métodos y técnicas de producción sostenible.

5. La declaración de una aldea modelo podrá llevar asociada la elaboración de un plan 
de dinamización que comprenda, total o parcialmente, el ámbito clasificado como suelo de 
núcleo rural que se encuentre dentro del perímetro de la aldea modelo.

6. Para la puesta en marcha de una aldea modelo será necesaria la declaración de 
utilidad pública e interés social por parte del Consejo de la Xunta de Galicia.
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Artículo 80.  Registro de Aldeas Modelo.
Se crea el Registro público de Aldeas Modelo de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

adscrito a la consejería competente en materia de medio rural.

Artículo 81.  Red de aldeas modelo de Galicia.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural impulsará la creación de una red de aldeas 

modelo de Galicia como instrumento de colaboración funcional entre ellas, que tendrá los 
siguientes objetivos:

a) La puesta en común de experiencias e información.
b) La coordinación de producciones y la generación de sinergias entre las diferentes 

aldeas modelo.
c) La promoción y puesta en valor de los productos procedentes de estas aldeas modelo.
d) La consecución de estándares de excelencia por los productos procedentes de estas 

aldeas modelo.
2. Podrán incorporarse a la red de aldeas modelo de Galicia tanto las aldeas modelo 

como cualquier otra aldea que, con las mismas finalidades y características, se desarrolle 
por la iniciativa privada.

Artículo 82.  Actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación en las 
aldeas modelo.

1. Sin perjuicio de los instrumentos específicos previstos en la Ley 1/2019, de 22 de abril, 
de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, y de forma compatible y 
coordinada con ellos, la Xunta de Galicia impulsará programas de financiación o actuaciones 
integradas y conjuntas de uno o varios de sus departamentos para impulsar la recuperación 
de los núcleos rurales de las aldeas modelo. En particular, se fomentará la recuperación de 
estos núcleos por parte de las personas propietarias, ayuntamientos o entidades públicas y 
privadas, mediante la aprobación de los planes de dinamización específicos previstos en la 
presente ley.

2. Las intervenciones sobre el medio urbano que precisen la modificación de la 
ordenación urbanística del ámbito requerirán la previa o simultánea tramitación del nuevo 
instrumento de planeamiento o la modificación de aquel.

TÍTULO VI
Procedimientos de recuperación de tierras

CAPÍTULO I
Procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales

Sección 1.ª Procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales de 
iniciativa pública

Artículo 83.  Inicio del procedimiento de aprobación para el desarrollo de los polígonos 
agroforestales de iniciativa pública.

1. La iniciación del procedimiento para la aprobación de los polígonos agroforestales de 
iniciativa pública será acordada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, de oficio o a 
instancia de parte.

2. El acuerdo de inicio será motivado, señalará las causas que justifican el desarrollo del 
polígono agroforestal y determinará el plazo de la elaboración de un estudio de viabilidad. 
Dicho acuerdo se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

3. En los supuestos de zonas preferentes para los polígonos de iniciativa pública 
regulados en el artículo 70, previa su propuesta, la persona titular de la consejería 
competente en materia de medio rural elevará al Consejo de la Xunta de Galicia la 
declaración de utilidad pública e interés social del polígono agroforestal inmediatamente 
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después de la aprobación del acuerdo de inicio. Dicha declaración se formalizará mediante 
decreto del Consejo de la Xunta. En la declaración de utilidad pública e interés social se 
incluirán los contenidos previstos en las letras a), d) y e) del artículo 85.2. En estos 
supuestos de zonas preferentes podrá publicarse de forma conjunta en el Diario Oficial de 
Galicia el acuerdo de inicio del procedimiento para la aprobación de los polígonos 
agroforestales y la declaración de utilidad pública e interés social.

4. La declaración de utilidad pública e interés social deberá ser publicada en el «Diario 
Oficial de Galicia», e implicará el reconocimiento de la existencia de razones de interés 
público a los efectos de la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento y a los 
informes ambientales y sectoriales por los órganos autonómicos y de la Administración local 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 84.  Estudio de viabilidad.
1. Los servicios técnicos de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural elaborarán un 

estudio de viabilidad en el que se incluyan, al menos, los siguientes contenidos:
a) Fijación del perímetro: el estudio recogerá el perímetro propuesto de actuación, con 

arreglo a la definición del mismo recogida en el artículo 4 de la presente ley. La superficie 
mínima será de 10 hectáreas, aunque excepcionalmente podrán llevarse a cabo polígonos 
para perímetros de menor superficie, de existir circunstancias de índole ambiental, 
agroforestal o socioeconómica que así lo justifiquen, debidamente acreditadas.

b) Determinación del grado de abandono: se comprobará, en su caso, que en el interior 
del perímetro exista una situación productiva que permita presumir un estado de abandono o 
infrautilización no inferior al 50 % de su superficie, según lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 68 de esta ley y sin perjuicio de la resolución que se dicte tras la apertura de los 
correspondientes procedimientos regulados en la presente ley.

c) Identificación de usos y actividades admisibles: se seguirán las directrices 
establecidas en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia para el 
perímetro de afección, aunque podrán precisarse para adaptarlas a una escala espacial de 
mayor detalle. En el supuesto de no estar aprobado el Catálogo de suelos agropecuarios y 
forestales de Galicia, se elaborará un catálogo parcial para el perímetro de afección del 
polígono conforme a la metodología recogida en esta ley, que podrá ser modificado con la 
aprobación del proyecto básico del polígono. Este catálogo determinará los usos y 
actividades admisibles en el polígono.

d) Documento ambiental: deberá incluir los contenidos regulados en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya.

e) Análisis de precios de referencia: el estudio incluirá una valoración de las fincas a los 
efectos de su posible adquisición o arrendamiento o, en su caso, permuta, para lo cual se 
emplearán los precios de referencia determinados por el Comité técnico de precios y valores, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, teniéndose en cuenta las siguientes 
especificaciones:

1.º Se fijarán precios iguales por unidad de superficie en función de cada uno de los 
cultivos o aprovechamientos previstos y, de tratarse de proyectos de extensión superior a las 
100 hectáreas, de las características de la subzona, entendiendo por tal la unidad mínima de 
terreno de características agronómicas homogéneas.

2.º Los precios fijados se corresponderán con los de los cultivos o aprovechamientos de 
los establecidos en el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.

3.º Estos precios servirán como precios mínimos en el proceso de selección de 
solicitudes por concurrencia establecido en el artículo 97 de la presente ley.

f) Superficies mínimas: la Agencia Gallega de Desarrollo Rural determinará para cada 
polígono las superficies mínimas que serán empleadas en el diseño de los lotes establecidos 
en el artículo 68 de esta ley y, en su caso, como parcelas mínimas en los proyectos de 
reestructuración de la propiedad. La superficie mínima se determinará en función del tipo de 
cultivo o aprovechamiento y de sus características, valorando también el mercado de tierras 
en la zona en la que se localice el polígono.
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g) Vida útil: se determinará la vida útil mínima del polígono agroforestal en 
correspondencia con la duración de los ciclos productivos de las orientaciones, cultivos, 
aprovechamientos o producciones.

2. En los supuestos previstos en el artículo 83.3, además de los contenidos indicados en 
el número anterior, el estudio de viabilidad podrá incluir también los contenidos del proyecto 
básico del polígono agroforestal previstos en los apartados b), c), d) o e) del artículo 86.1. En 
este caso, cuando finalice el estudio de viabilidad, la documentación resultante deberá ser 
objeto de exposición pública en los términos señalados en el artículo 91.

3. En caso de que el estudio de viabilidad comprenda los contenidos del proyecto básico 
recogidos en los apartados b) a e) del artículo 86.1, será necesario para su aprobación el 
cumplimiento del requisito de que la superficie que se integre en ese momento en el 
instrumento represente un mínimo de un 70 % del total de la superficie del perímetro del 
polígono, en los términos que para ese cómputo regula el artículo 92.4. De no conseguirse 
dicho porcentaje mínimo, se resolverá el archivo del expediente y la finalización del 
procedimiento.

4. Una vez completado el estudio de viabilidad, de ser favorable, se remitirá a la persona 
titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para su aprobación.

Artículo 85.  Declaración de utilidad pública e interés social.
1. En el caso de que no se hubiese realizado la declaración de utilidad pública e interés 

social, conforme a lo previsto en el artículo 83.3, a propuesta de la persona titular de la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, la persona titular de la consejería 
competente en materia de medio rural elevará al Consejo de la Xunta de Galicia la 
declaración de utilidad pública e interés social del polígono agroforestal. Dicha declaración 
se formalizará mediante decreto del Consejo de la Xunta.

2. En la declaración de utilidad pública e interés social se incluirán:
a) La delimitación del perímetro del polígono agroforestal, tal como se define en el 

artículo 4 de la presente ley. Esta delimitación podrá modificarse durante la ejecución de los 
proyectos cuando circunstancias de índole agroforestal, ambiental o socioeconómica así lo 
aconsejen, y será precisa resolución motivada de la persona titular de la presidencia de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta de la persona que ejerza la dirección.

b) La vida útil mínima del polígono agroforestal.
c) La identificación de usos y actividades admisibles, así como de buenas prácticas 

agroforestales.
d) La autorización para la redacción del proyecto básico del polígono agroforestal.
e) La autorización para la ejecución de los procedimientos de investigación de la 

titularidad y declaración de abandono y, en su caso, de los de reestructuración de la 
propiedad de la forma establecida en este título.

3. La declaración de utilidad pública e interés social implicará el reconocimiento de la 
existencia de razones de interés público a los efectos de la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento y a los informes ambientales y sectoriales por los órganos 
autonómicos y de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Galicia.

4. La declaración de utilidad pública e interés social, con el contenido señalado en el 
número 2 de este artículo, se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 86.  Redacción del proyecto básico de polígono agroforestal declarado de utilidad 
pública e interés social.

1. Una vez declarada la utilidad pública e interés social del proyecto, la persona titular de 
la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural acordará el inicio de los trámites 
precisos para la redacción del proyecto básico de polígono agroforestal. El proyecto incluirá 
los siguientes contenidos:

a) El estudio de viabilidad, en el que figuren el perímetro, el catálogo parcial, el 
documento ambiental, los precios y las superficies mínimas y la vida útil.

b) La revisión del parcelario afectado y la determinación de parcelas en que se presuma 
el estado de abandono o infrautilización.
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c) La delimitación de exclusiones de carácter productivo, ambiental, paisajístico y 
patrimonial.

d) La investigación de la titularidad de las parcelas.
e) Los compromisos de adhesión al proyecto, que deberán suponer un porcentaje 

mínimo del 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el perímetro del polígono 
agroforestal.

f) La propuesta de reestructuración de la propiedad del polígono agroforestal.
2. Aquellos contenidos del proyecto básico que se incluyan en el estudio de viabilidad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 84.2 no requerirán de nueva elaboración, 
incorporándose de forma automática al proyecto.

3. El proyecto básico será elaborado por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

Artículo 87.  Exclusiones.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá justificar la eventual exclusión total o 

parcial de áreas del interior del perímetro por las siguientes causas:
a) Productivas: no sufrirán modificaciones derivadas del proyecto aquellas fincas o 

conjuntos de fincas que se encuentren ya en cultivo o aprovechamiento y que se desarrollen 
conforme a correctas prácticas agroforestales, salvo que voluntariamente decidan su 
incorporación, sin perjuicio de lo establecido en esta ley sobre reestructuración de la 
propiedad, en su caso.

b) Ambientales y paisajísticas: las áreas especialmente sensibles desde el punto de vista 
ambiental o paisajístico, según lo establecido en las correspondientes normativas o 
instrumentos sectoriales, solo podrán ser dedicadas a actividades productivas que, dentro de 
las propuestas, puedan compatibilizar ambas características. En caso de no ser compatibles, 
se respetará en esas áreas el estado original, y serán, por lo tanto, excluidas del perímetro.

c) De patrimonio cultural: los elementos con protección deberán ser excluidos del 
perímetro, salvo que se apliquen técnicas que permitan el aprovechamiento productivo y 
estén debidamente aprobadas por la autoridad competente en la materia.

d) Residenciales: quedarán excluidas las parcelas localizadas en el suelo de núcleo rural 
y las parcelas con edificaciones residenciales o cualquier otro tipo de edificación no 
relacionada con la actividad agroforestal.

Artículo 88.  Tramitación ambiental.
1. Una vez acordado el inicio de la redacción del proyecto básico de polígono 

agroforestal, la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
solicitará la emisión de informe por parte de aquellos órganos sectoriales cuyas 
competencias se vean afectadas y pondrá de manifiesto la existencia de razones de interés 
público a los efectos de la tramitación de urgencia.

2. En caso de que el proyecto deba someterse a evaluación ambiental, se solicitará del 
órgano competente el inicio del procedimiento de evaluación que corresponda y se tendrá en 
cuenta su ámbito y características. En este caso, se seguirá el procedimiento de tramitación 
establecido en la normativa en materia de evaluación ambiental.

3. En caso de que el proyecto no deba ser sometido a evaluación ambiental, la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural elaborará un informe justificativo del no sometimiento.

Artículo 89.  Revisión del parcelario y estado de las parcelas.
1. A los efectos de la redacción del proyecto básico, la Agencia Gallega de Desarrollo 

Rural realizará una comprobación sobre el terreno de la precisión del parcelario existente 
mediante revisión de los límites de las parcelas, y, de ser necesario, se ejecutará un 
levantamiento topográfico o fotogramétrico complementario. La Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural podrá realizar tareas de acondicionamiento de dichas parcelas con el fin de 
poder llevar a cabo estos trabajos en las mejores condiciones posibles.

2. Se podrá realizar, de ser preciso, una comprobación sobre el terreno de las 
características técnicas y del estado de las parcelas o áreas homogéneas que compongan el 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 52  Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

– 823 –



perímetro por personal técnico competente, a los efectos de elaborar un informe individual 
de cada una de ellas, en el que se recoja:

a) La superficie de la parcela o área homogénea correspondiente.
b) La fotografía de la parcela o área homogénea correspondiente.
c) La geolocalización de la parcela o área homogénea correspondiente.
d) Las principales características físicas y técnicas de la parcela o área homogénea 

correspondiente.
e) La valoración de la aptitud para el uso o usos previstos de la parcela o área 

homogénea correspondiente.
3. Para la comprobación geométrica se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 

20 y 21 de la presente ley.
4. Los resultados de la comprobación podrán tomarse, en su caso, como fundamento 

para el inicio del procedimiento de declaración de finca en abandono o infrautilización, de 
acuerdo con el artículo 43 y siguientes de esta ley.

Artículo 90.  Trámites previos a la investigación de la titularidad.
El procedimiento de investigación de la titularidad de las fincas incluidas en el perímetro 

del polígono agroforestal se llevará a cabo de acuerdo con lo recogido en el artículo 19, 
aunque, con carácter previo, se llevarán a cabo los trámites que seguidamente se describen:

a) La publicación del plano parcelario, elaborado según lo recogido en el artículo 88 de 
esta ley, en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el tablón edictal 
del ayuntamiento o ayuntamientos donde radique el polígono agroforestal por un plazo de 
veinte días hábiles.

b) La recogida por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de los datos 
personales de las personas propietarias, o de sus representantes legales, de las parcelas 
incluidas en el perímetro del polígono agroforestal. A tal efecto, se procederá a la consulta 
en los correspondientes registros de la propiedad y de los datos catastrales de las fincas 
comprendidas en el perímetro del polígono agroforestal o, en su caso, a la aportación por los 
interesados de la declaración a que se refiere el artículo 19.8 de esta ley. Deberán obtenerse 
todos los datos relativos a quien posee la parcela en concepto de dueño, a sus cargas y 
gravámenes y demás situaciones jurídicas que eventualmente puedan afectarles en lo 
referente a la propiedad, posesión o aprovechamiento.

c) Recogidos los datos referidos en la letra anterior, estos serán notificados a las 
personas interesadas para que, en el plazo de quince días hábiles, puedan presentar las 
alegaciones pertinentes junto con la documentación justificativa de sus derechos, así como 
aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen 
cometidos en la documentación publicada.

Cuando no se pueda determinar la identidad de las personas titulares de las fincas 
afectadas, cuando se ignore el lugar de notificación o cuando, intentada esta, no se pueda 
practicar la notificación, esta se hará por medio de un anuncio publicado en el «Diario Oficial 
de Galicia» y en el tablón edictal del ayuntamiento, que contendrá los datos catastrales de la 
parcela. En estos supuestos, el plazo para la presentación de alegaciones se computará 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio.

d) Una vez estudiadas las alegaciones, la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural dictará resolución con el siguiente contenido:

1.º Determinación de la titularidad de las parcelas, a los efectos de la continuidad de la 
tramitación del proyecto básico.

2.º En su caso, rectificación y complemento de los datos sobre la titularidad de los bienes 
o derechos o sobre sus características materiales o legales.

3.º En su caso, identificación de las parcelas de titular ilocalizable e iniciación del 
procedimiento de investigación señalado en el artículo 19 de la presente ley.

e) Contra esta resolución, que se notificará a las personas titulares de las fincas 
afectadas, cabrá recurso de alzada ante la persona que ejerza la presidencia de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, cuya resolución agota la vía administrativa.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 52  Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

– 824 –



Artículo 90 bis.  Supuesto especial de trámites previos a la investigación de la titularidad.
Los trámites descritos en el artículo 90 de esta ley podrán ser sustituidos por la 

información del plano parcelario de las parcelas y de su titularidad que contenga la 
resolución firme de aprobación de las bases de una concentración o reestructuración 
parcelaria cuyo perímetro incluya el polígono agroforestal, que se actualizarán en los casos 
en que sea necesario.

Artículo 91.  Exposición pública de las actuaciones.
1. Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en los artículos anteriores, la 

documentación resultante será expuesta en la página web de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el 
polígono agroforestal para su consulta durante un plazo de veinte días hábiles, excepto 
respecto de las actuaciones que ya hayan sido objeto de exposición pública en la tramitación 
del estudio de viabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 84.2, siempre que no haya 
variado su contenido.

2. En el «Diario Oficial de Galicia» se publicará un anuncio de dicha exposición pública a 
los efectos de que cualquier persona interesada pueda tomar conocimiento de las 
actuaciones.

3. Durante este plazo podrán llevarse a cabo actuaciones de difusión pública por parte 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural tales como reuniones informativas, abiertas a 
todas las personas afectadas, para lo cual se contará con la colaboración del ayuntamiento o 
ayuntamientos afectados por el polígono. En estas actuaciones de difusión pública se 
presentarán las principales características del polígono agroforestal.

Artículo 92.  Compromisos de adhesión.
Hasta el momento previo a la elaboración de la propuesta de reestructuración, las 

personas propietarias de las fincas o, en su caso, las titulares de las facultades de uso y 
aprovechamiento sobre aquellas, podrán optar ante la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
por:

a) Firmar compromisos de venta al agente promotor productivo al precio mínimo fijado o, 
en su caso, permuta. Estos precios deberán ser respetados o, en su caso, mejorados por el 
agente promotor que resulte elegido conforme al proceso de concurrencia establecido en el 
artículo 97 de esta ley.

b) Firmar compromisos de arrendamiento al agente promotor productivo, por una 
duración con arreglo a la vida útil del proyecto, al precio mínimo fijado en el artículo 84. 
Estos precios deberán ser respetados o, en su caso, mejorados por el agente promotor que 
resulte elegido conforme al proceso de concurrencia establecido en el artículo 97 de esta ley.

c) Mantener y poner en producción con carácter individual las tierras conforme a las 
orientaciones determinadas para el proyecto y, dentro de estas, las buenas prácticas 
agroforestales recogidas en la declaración de utilidad pública e interés social, con el 
compromiso de mantenimiento de estas por el tiempo mínimo de la vida útil del proyecto. En 
caso de incumplimiento del compromiso, se observará lo dispuesto en el número 5 de este 
artículo.

2. A los efectos previstos en el número anterior, se notificará a las personas propietarias 
de las fincas incluidas en el perímetro del polígono o, en su caso, a las titulares de las 
facultades de uso y aprovechamiento sobre aquellas, los precios de transmisión o 
arrendamientos mínimos, así como las orientaciones de producción establecidas en el 
proyecto, y se las requerirá para que procedan a optar por alguna de las alternativas 
establecidas en el punto anterior o para manifestar la no adhesión al proyecto.

3. En parcelas incluidas en la Red gallega de espacios protegidos, se hará efectivo el 
derecho de tanteo a favor de la Administración, conforme recoge el artículo 32.c) de la Ley 
5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, y el artículo 40 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, o normas 
que las sustituyan.
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4. La superficie que se integre en el proyecto deberá representar un mínimo del 70 % del 
total de la superficie de las parcelas del perímetro del polígono. A estos efectos, se 
entenderá por superficie integrada en el polígono la que se derive de la firma de los 
compromisos y de la puesta en producción, de acuerdo con lo indicado en el número 1, así 
como la correspondiente a las parcelas integradas transitoriamente en el Banco de Tierras y 
a las de propiedad pública gestionadas por el Banco de Tierras que se integren en el 
proyecto.

De no alcanzarse dicho porcentaje mínimo, se resolverá el archivo del procedimiento de 
aprobación del proyecto por incumplimiento de sus requisitos básicos.

5. De existir personas propietarias de las fincas, o, en su caso, titulares de las facultades 
de uso y aprovechamiento sobre aquellas, que no hayan accedido a optar individualmente 
por alguna de las opciones previstas en el número 1, siempre que se haya conseguido la 
superficie mínima prevista en el número anterior, y teniendo en cuenta las exclusiones 
señaladas en el artículo 87 de la presente ley, se entenderá que concurre la situación de 
infrautilización o abandono a los efectos de esta ley, y, una vez declarada por la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, esta propondrá a la consejería competente en materia de medio 
rural la tramitación del procedimiento de declaración del incumplimiento de la función social 
de la propiedad establecido en el número siguiente de este artículo.

6. La consejería competente en materia de medio rural iniciará el procedimiento 
notificando a las personas propietarias de las fincas o, en su caso, titulares de las facultades 
de uso y aprovechamiento sobre aquellas, la intimación de que deben proceder a optar por 
cualquiera de las opciones establecidas en el número 1 de este artículo o a formular 
alegaciones en el plazo de quince días, con la advertencia expresa de que, en caso de que 
no se formule opción, se declarará el incumplimiento de la función social de la propiedad con 
las consecuencias establecidas en este artículo. Si no se formula la opción referida, la 
Consejería efectuará la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad, lo 
que conllevará la existencia de causa de interés social para la integración en el proyecto a 
través del arrendamiento de la finca por el Banco de Tierras y la declaración de la necesidad 
de ocupación de los bienes e incorporación al Banco de Tierras para esta finalidad.

Artículo 93.  Reestructuración de la propiedad de polígonos agroforestales.
1. A la vista de la información recogida según la metodología desarrollada en los 

artículos anteriores, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá elaborar una propuesta de 
reestructuración de la propiedad del polígono agroforestal.

2. En la realización de esta propuesta de reestructuración de la propiedad deberán 
tenerse en cuenta los siguientes criterios:

a) La propuesta de redistribución se llevará a cabo por superficies agrupadas por 
derechos de uso, considerando como tales las pertenecientes a cualquier persona titular, 
excepto las incluidas en los compromisos de compra y arrendamiento señalados en el 
artículo anterior, que serán consideradas como de una única persona titular y que serán 
posteriormente atribuidas al agente promotor productivo que resulte elegido en el 
procedimiento de concurrencia competitiva.

Para esta redistribución, siempre que sea posible, se seguirá el procedimiento de 
permutas con modificación de límites recogido en el artículo 64, considerando la totalidad de 
estas como permutas de especial interés agrario. Cuando no sea posible, y 
subsidiariamente, se aplicarán los correspondientes procedimientos técnicos descritos en el 
título II de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de 
Galicia.

b) La superficie mínima por titular de derechos de uso será la determinada en el artículo 
49 de la presente ley. En caso de que no se alcance esa superficie mínima, el Banco de 
Tierras dará prioridad a esas fincas para ser suplementadas con tierras por él gestionadas y, 
de no conseguirse aún dicha superficie, se agruparán las tierras correspondientes a dos o 
más de las personas titulares.

c) Las fincas incluidas en los compromisos para ser objeto de venta se agruparán en 
parcelas de superficie superior a la mínima regulada en el estudio de viabilidad.
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d) Las fincas incluidas en los compromisos para ser objeto de arrendamiento se 
localizarán preferentemente de forma que conformen lotes de parcelas arrendables de 
superficie superior a la mínima regulada en el estudio de viabilidad.

e) Las fincas de titularidad del Banco de Tierras de Galicia o integradas transitoriamente 
en este serán, asimismo, agrupadas en lotes de parcelas arrendables y participarán en el 
proyecto en iguales condiciones económicas que las arrendadas por medio de los 
compromisos señalados en el artículo anterior.

f) De ser necesario, la deducción de superficie para infraestructuras se hará a costa de 
las parcelas de titularidad del Banco de Tierras y, de no ser suficientes, de las de titularidad 
futura del agente promotor productivo resultante de la elección en el proceso de 
concurrencia competitiva.

g) La propuesta contendrá, asimismo, un anteproyecto de las obras e instalaciones que 
se van a ejecutar, desglosadas por unidades de obra, junto con un presupuesto estimado.

h) Se podrá recoger en la propuesta de reestructuración el cambio de ubicación de las 
fincas excluidas por razones productivas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 86 de la 
presente ley, siempre que suponga objetivamente graves dificultades para la reordenación 
del polígono, justificado por informe técnico del órgano gestor del Banco de Tierras.

Los costes del cambio de localización, así como los de las obras e instalaciones 
necesarias, repercutirán a costa del agente promotor productivo adjudicatario. En todo caso 
se garantizará para sus titulares una capacidad productiva igual o superior a la de partida.

No se llevará a cabo este cambio de localización cuando se trate de áreas de cultivos de 
singular interés agronómico o ambiental o, en todo caso, cuando el traslado en iguales 
condiciones sea técnicamente inviable. En este caso deberán incorporarse dentro de la 
propuesta de reestructuración soluciones alternativas que no impliquen dicho 
desplazamiento.

3. La propuesta de redistribución se notificará a todas las personas propietarias 
afectadas y a todas las titulares de derechos reales sobre las parcelas objeto de 
reestructuración, especificando las fincas de reemplazo que les asignarán y demás 
información sobre dicha propuesta, a efectos de que puedan formular alegaciones en un 
plazo de quince días hábiles para su examen por los servicios técnicos de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural.

4. Por resolución de la persona titular de la presidencia de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural se aprobará la propuesta de reestructuración de la propiedad junto con el 
acta de reorganización de la propiedad en el polígono agroforestal.

El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial e 
inmatriculación registral a instancia de la dirección general de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, de conformidad con la legislación estatal aplicable, y será título inscribible 
en los términos establecidos por esta.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la aprobación, por parte de la presidencia de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, de las modificaciones del acta de reorganización de la 
propiedad a que dé lugar como consecuencia de la rectificación de errores, ejecución de 
sentencias o reconocimientos de titularidad que procedan, y será documento suficiente para 
su inscripción registral el acta de rectificación o complementaria de la de reorganización de 
la propiedad, debidamente protocolizada notarialmente.

Asimismo, resultarán aplicables los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, o norma que la sustituya.

5. En caso de que, tras la aprobación del acta de reorganización, la investigación de la 
titularidad de las parcelas dé como resultado la localización de algún titular, este deberá 
optar ante la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por alguno de los compromisos indicados 
en el artículo 92 de la presente ley.

Artículo 94.  Aprobación del proyecto básico.
1. Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en los artículos anteriores y a la vista 

de sus resultados, la persona que ejerza la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural elaborará la propuesta de resolución de aprobación del proyecto básico de polígono 
agroforestal, que tendrá el contenido que se recoge en el artículo 86 de la presente ley.
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2. Esta propuesta de resolución se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en el 
tablón edictal municipal y en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y se 
abrirá trámite de audiencia por un plazo de quince días hábiles para que las personas 
interesadas formulen alegaciones. Asimismo, se notificará a las personas propietarias o 
titulares de derechos de aprovechamiento sobre parcelas incluidas en el perímetro del 
polígono agroforestal.

3. A la vista de las alegaciones presentadas, la persona que ejerza la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural propondrá a su presidencia la aprobación del proyecto 
básico del polígono agroforestal.

Artículo 95.  Pliegos de condiciones y criterios de evaluación.
1. Los pliegos de condiciones administrativas y técnicas particulares que apruebe la 

presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural establecerán:
a) El procedimiento de concurrencia.
b) Los requisitos de participación.
c) Los criterios de solvencia económica, técnica y profesional y las obligaciones de los 

participantes y adjudicatarios.
d) Los criterios de evaluación y sus puntuaciones relativas, en función de las 

características específicas de cada proyecto.
e) La constitución de garantías, en la forma y cuantía que determinen, dirigidas a 

asegurar el mantenimiento de la propuesta presentada.
f) Aquellas otras prescripciones que se estimen convenientes relativas al desarrollo del 

polígono, incluidas las condiciones relativas a la correcta ejecución de las obras del 
polígono, al cumplimiento de la propuesta presentada y, en general, al cumplimiento del 
resto de las obligaciones establecidas en la presente ley.

2. Los criterios de selección deberán ponderar, en su caso, y entre otros, los siguientes 
aspectos:

a) El precio ofertado de arrendamiento y de venta por unidad de superficie y tipología de 
los terrenos, que será, como mínimo, igual al de los compromisos firmados o, en su caso, a 
la posibilidad de permuta.

b) En especial, la aplicación de las medidas de acceso a la tierra recogidas en el artículo 
38 de la presente ley.

c) En caso de la licitación por lotes recogida en el artículo 68.2.b) de esta ley, se podrá 
otorgar preferencia, en los pliegos, en el número de lotes y bajo la forma que en ellos se 
determine, a iniciativas destinadas específicamente al acceso a la tierra agroforestal de las 
mujeres que sufren violencia de género, a las personas desempleadas de larga duración o 
mayores de 45 años y a la integración social de personas en riesgo de exclusión social.

d) La presentación de propuestas que tiendan a incrementar la capacidad productiva y 
las economías de escala de productores ya implantados en la zona de influencia del 
polígono, de acuerdo con lo descrito en los pliegos, con objeto de promover la cohesión 
social y la fijación de población y actividades en el territorio.

e) El incremento de la base territorial necesaria para una adecuada orientación de la 
actividad de las explotaciones agroforestales existentes con viabilidad económica acreditada.

f) Las propuestas que favorezcan el mantenimiento de la población vinculada a la 
actividad agroforestal y que promuevan el papel de la mujer o la incorporación de personas 
jóvenes a las explotaciones.

g) El carácter innovador del aprovechamiento productivo propuesto, así como la 
implantación de métodos de producción sostenibles.

h) Las propuestas realizadas por cooperativas, sociedades agrarias de transformación u 
otras entidades de la economía social.

i) La propuesta realizada por las personas propietarias o titulares de los derechos de 
usos o aprovechamientos de parcelas que suponen un mínimo del 70 % de la superficie 
incluida en el perímetro del polígono, particularmente en caso de que lleven a cabo una 
actuación de gestión conjunta.

h) El compromiso de residencia del agente promotor productivo en el ayuntamiento o 
ayuntamientos del polígono o en ayuntamientos limítrofes.
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Artículo 96.  Aprobación del polígono agroforestal.
1. La resolución de aprobación del polígono agroforestal por parte de la persona que 

ejerza la presidencia de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural conllevará la aprobación de 
los pliegos de condiciones de la concurrencia competitiva y la constitución formal del 
polígono agroforestal.

2. En la resolución se expresará el régimen jurídico aplicable y las potestades que, de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, corresponden a la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural en el marco del servicio público prestado por el Banco de Tierras de Galicia, 
y sus finalidades públicas de recuperación de las tierras abandonadas.

3. La resolución de aprobación, que agotará la vía administrativa, se notificará a los 
interesados en el procedimiento y se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 97.  Procedimiento de concurrencia de las propuestas de actuación en los 
polígonos agroforestales de iniciativa pública.

1. A partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de aprobación del 
polígono agroforestal en el «Diario Oficial de Galicia» será abierto un plazo de presentación 
de propuestas de quince días hábiles por parte de los agentes promotores productivos 
interesados en el polígono agroforestal, conforme al contenido de los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas particulares aprobados.

2. Transcurrido el plazo de presentación de propuestas sin que se hayan presentado 
estas, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá optar por declarar abierto un nuevo 
plazo de presentación o por asumir la gestión directa de los lotes de parcelas para los cuales 
no haya propuestas.

Las propuestas presentadas dentro del plazo indicado en el párrafo segundo serán 
admitidas atendiendo a su prioridad temporal, siempre que cumplan los requisitos de 
admisión establecidos en el pliego de condiciones administrativas.

En caso de que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural optase por asumir la gestión 
directa de esos lotes del polígono, esta arrendará o comprará las parcelas para su posterior 
puesta en producción o incorporación al Banco de Tierras para su arrendamiento a terceras 
personas. Esta gestión directa también podrá llevarse a cabo mediante la constitución de un 
espacio agrario de experimentación con las mismas características que las reguladas en el 
capítulo III del título VI para la declaración de estos espacios en aldeas modelo.

En el supuesto de que haya transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de 
publicación de la resolución de aprobación del polígono agroforestal en el Diario Oficial de 
Galicia sin que se hayan presentado propuestas y la Agencia Gallega de Desarrollo Rural no 
haya asumido la gestión directa del polígono, se declarará la finalización del procedimiento y 
la extinción del polígono agroforestal, y las personas propietarias de las fincas o, en su caso, 
las titulares de las facultades de uso o aprovechamiento sobre aquellas quedarán liberadas 
de los compromisos asumidos.

3. La presentación de las propuestas supondrá la aceptación incondicionada de los 
pliegos de condiciones, así como de las condiciones del proyecto básico de polígono 
agroforestal. En particular, supondrá el compromiso de arrendar o comprar la totalidad de las 
fincas o, en su caso, de uno de los lotes, recogidos en los compromisos firmados conforme a 
lo establecido en el artículo 92 de la presente ley, así como de los de titularidad del Banco de 
Tierras que este ponga a disposición del polígono, a los precios formulados en su propuesta. 
En el caso de las parcelas objeto del procedimiento a que se refiere el artículo 92.6 de la 
presente ley, la presentación de las propuestas supondrá el compromiso de arrendar las 
fincas al Banco de Tierras por el justiprecio determinado o que se determine definitivamente 
o, en su caso, por el ofertado por el adjudicatario si este fuere superior.

Asimismo, implica el compromiso de constituir una garantía, en la forma y cuantía que se 
determine en los pliegos de condiciones, que garantice el mantenimiento de la propuesta 
presentada por el importe que se recoja en el pliego de condiciones administrativas, así 
como el compromiso de cumplir con la obligación de hacerse cargo de los costes previos 
que en él se detallen.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación, se procederá al examen y a la 
valoración de las propuestas presentadas por los servicios técnicos de la Agencia Gallega de 
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Desarrollo Rural mediante la aplicación de los criterios de evaluación señalados en el 
correspondiente pliego de condiciones administrativas. Realizada la valoración, se emitirá un 
informe técnico junto con una propuesta de adjudicación que será elevada a la dirección de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para resolver.

5. La resolución de la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural sobre el agente o agentes promotores productivos que resultasen adjudicatarios será 
notificada a la totalidad de las personas solicitantes, junto con el resultado de la aplicación 
de los criterios de evaluación.

Contra dicha resolución cabrá recurso de alzada ante la persona titular de la presidencia 
de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, cuya resolución agotará la vía administrativa.

6. Una vez resuelta la adjudicación, se dará un plazo de diez días hábiles para que los 
agentes adjudicatarios aporten la documentación justificativa requerida en el pliego. En caso 
de incumplimiento de este requisito por parte de alguno de los agentes adjudicatarios, se 
procederá o bien a la adjudicación a la siguiente mejor propuesta o a declarar desierto el 
procedimiento, lo que deberá ser debidamente justificado por parte de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.

Artículo 98.  Control del acaparamiento.
Para facilitar la participación de los agentes locales y de los colectivos vulnerables en la 

gestión total o parcial de los polígonos agroforestales e impedir el acaparamiento de tierras 
en los polígonos agroforestales, además de las medidas señaladas en los artículos 
anteriores, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones específicas:

a) Limitación del porcentaje de propiedad de un mismo agente promotor dentro del 
conjunto de polígonos, tanto de iniciativa pública como privada, desarrollados de acuerdo 
con la presente ley. Este porcentaje no podrá superar el 10 % de la superficie total a partir de 
que existan más de diez proyectos ejecutados o en ejecución, y operará siempre que el 
mismo agente promotor participe en más de tres polígonos.

b) Cualquier cambio de titularidad en todo o en parte de la participación de un agente 
promotor en un proyecto, en cualquier momento de su vida útil, deberá ser autorizado 
previamente por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previa comprobación del 
cumplimiento del requisito establecido en la letra anterior y teniendo en cuenta lo siguiente:

1.º En caso de que el agente promotor sea una persona jurídica y se extinga su 
personalidad jurídica por absorción o fusión, continuará el proyecto con la entidad 
absorbente o que resulte de la fusión. Lo mismo se aplicará en los supuestos de escisión o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de estas, en favor de la entidad que pase a 
asumir la rama de actividad a la que esté afecto el proyecto.

2.º La subrogación tendrá que ser solicitada a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural por 
la persona interesada en la transmisión del proyecto, acreditando el supuesto que la motiva, 
así como el mantenimiento de las condiciones impuestas, y autorizada expresamente por 
resolución de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, previo informe del 
órgano competente.

3.º En cualquier caso, la nueva persona participante en el proyecto deberá acreditar una 
capacidad técnica y profesional equivalente a la del anterior titular.

4.º La falta de resolución expresa de la solicitud de autorización de transmisión de la 
titularidad de la participación del proyecto en el plazo de seis meses tendrá efectos 
desestimatorios.

Artículo 99.  Redacción del proyecto técnico de ejecución de obras.
1. El proyecto técnico de ejecución de obras necesarias, en base al contenido del 

proyecto básico que se señala en el artículo 86 de la presente ley será, en su redacción, 
responsabilidad de los agentes promotores del polígono. El proyecto técnico incluirá los 
siguientes contenidos:

a) Las actuaciones en infraestructuras rurales colectivas indispensables para la 
ejecución del polígono agroforestal, según lo descrito en el apartado 2 del artículo 60 de la 
Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
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b) Las restantes obras e instalaciones, con exclusión de las edificaciones, así como las 
operaciones agronómicas necesarias para la puesta en producción del polígono conforme a 
las buenas prácticas agroforestales.

c) El contenido de los pliegos de condiciones técnicas y, en su caso, las propuestas de 
mejora recogidas en la oferta.

2. Cuando el proyecto técnico de ejecución de obras por sus afecciones requiera la 
tramitación de varios procedimientos administrativos de competencia de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma, incluidos los ambientales, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural realizará de forma simultánea la petición de todos los informes a las 
administraciones y a los órganos sectoriales afectados. Los pronunciamientos contenidos en 
los informes sectoriales recabados en el procedimiento de aprobación del proyecto básico 
conservarán su validez, siempre que se mantengan las circunstancias que los motivaron, por 
lo que no resultará precisa una nueva tramitación sectorial.

3. Se dará traslado del proyecto técnico de ejecución de obras al ayuntamiento a efectos 
de que informe en el plazo de un mes sobre su adecuación a la ordenación urbanística 
vigente y, en su caso, sobre las correcciones que haya que efectuar de acuerdo con la 
indicada ordenación, que deberán ser introducidas por el agente promotor en el proyecto.

4. El proyecto se someterá a la aprobación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
que, en caso de encontrar deficiencias, señalará estas y dará un plazo de quince días para 
su subsanación.

5. La ejecución de las obras e instalaciones descritas en la letra a) del número 1 de este 
artículo no requerirá de título habilitante urbanístico. El resto de las obras e instalaciones 
seguirán la tramitación establecida en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
sin que sean de aplicación las distancias mínimas a viviendas y asentamientos de población 
exigidas en el artículo 39.g) de dicha ley para las nuevas explotaciones ganaderas con base 
territorial. Podrá reducirse justificadamente esa distancia en función de las características de 
cada polígono.

Artículo 100.  Actuaciones de puesta en marcha del polígono agroforestal.
La puesta en marcha del polígono agroforestal comprenderá las siguientes actuaciones:
a) La ejecución de los compromisos previos de arrendamiento, permuta o compraventa 

bajo las siguientes especificidades:
1.º En el caso de arrendamientos, las personas propietarias o titulares de los derechos 

de aprovechamiento incorporarán las parcelas al Banco de Tierras de Galicia en los términos 
previstos en la presente ley, y se firmarán, en un plazo no superior a quince días hábiles 
desde la incorporación, los contratos de arrendamiento en las condiciones fijadas.

En el caso de las parcelas objeto del procedimiento a que se refiere el artículo 92.6 de la 
presente ley, estas serán arrendadas por el Banco de Tierras, estableciendo como precio del 
arrendamiento el justiprecio aceptado por el titular o el determinado por el Jurado de 
Expropiación de Galicia, o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario, si este fuere superior. 
En caso de que aún no estuviere determinado el justiprecio en vía administrativa, no se 
procederá al arrendamiento y ocupación de la parcela sin consentimiento de su titular.

2.º En caso de compraventa, los contratos se firmarán en un plazo no superior a treinta 
días desde la notificación de la resolución de adjudicación.

3.º En caso de permuta, los contratos se firmarán en un plazo no superior a treinta días 
desde la notificación de la resolución de adjudicación.

b) La ejecución de las obras señaladas en el artículo 99, que correrán a cargo de las 
personas promotoras. En caso de tratarse de varios agentes, los costes se distribuirán de 
manera proporcional a la superficie ocupada por cada uno de ellos. Los casos señalados en 
el número 3 del artículo 67 y en la letra c) del número 2 del artículo 95 podrán ser 
financiados, total o parcialmente, por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, de acuerdo con 
las previsiones del título VII.

En todos los casos la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y 
salud serán llevadas a cabo por técnicos competentes. Deberá darse traslado a la Agencia 
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Gallega de Desarrollo Rural con el fin de que verifique los requisitos mínimos de solvencia 
técnica previamente establecidos.

Si hubiese que realizar obras de la red viaria, instalaciones comunes a todas las parcelas 
o labores de acondicionamiento y mejora de los terrenos objeto de compraventa, 
arrendamiento o permuta, la ejecución de estas labores podrá correr a cargo de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, siempre por motivos de interés público o social, de acuerdo con 
lo establecido en el título VII.

Las obras señaladas en el proyecto de ejecución se iniciarán en un período no superior a 
tres meses desde la aprobación del proyecto, salvo que se solicite, con una antelación 
mínima de quince días a la fecha límite de inicio, una prórroga por causas extraordinarias y 
no imputables a las personas promotoras, que deberá ser aprobada por la dirección de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

Las obras serán ejecutadas por la persona o personas promotoras y a su costa, sin 
perjuicio, en su caso, de la posibilidad de apoyo o de la percepción de financiación pública 
en las condiciones que se dispongan de acuerdo con esta ley o en la normativa aplicable.

c) El levantamiento topográfico final y el replanteo de las parcelas resultantes de la 
reestructuración, notificación al catastro e inscripción en el registro de la propiedad. Todas 
estas actuaciones serán llevadas a cabo por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. La 
inscripción registral podrá ser financiada por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, de 
acuerdo con lo establecido en el título VII de esta ley.

El agente promotor productivo podrá hacer uso de las parcelas originales sobre las que 
haya efectuado los compromisos de compra, arrendamiento o permuta antes de que se 
ejecuten las obras y el procedimiento de reestructuración parcelaria.

Artículo 101.  Finalización del polígono agroforestal.
Un polígono agroforestal se dará por finalizado cuando se alcance el fin de la vida útil del 

proyecto o se produzcan graves incumplimientos o abandono de la actividad por parte del 
agente promotor productivo.

2. En caso de finalización de la vida útil antes de un año de la fecha final, los agentes 
promotores productivos podrán presentar ante la Agencia Gallega de Desarrollo Rural una 
solicitud de prórroga del polígono agroforestal. Esta prórroga podrá concederse en los 
términos establecidos en los pliegos de condiciones, siempre que se renueven los 
compromisos de adhesión correspondientes a un porcentaje mínimo del 70 % de la 
superficie de las tierras incluidas en el perímetro del polígono agroforestal y se actualicen los 
precios de referencia.

3. En caso de finalización por incumplimiento o abandono de los agentes promotores 
productivos, independientemente de la ejecución de las garantías, reclamación de daños e 
inicio del correspondiente procedimiento sancionador, de existir voluntad de las personas 
propietarias, se podrá optar por el inicio de un nuevo procedimiento de selección, de 
conformidad con el artículo 96.

Sección 2.ª Procedimiento de aprobación de los polígonos cortafuegos

Artículo 102.  Procedimiento de aprobación de los polígonos cortafuegos.
1. Los polígonos cortafuegos son un tipo específico de polígono agroforestal de iniciativa 

pública caracterizado por su aplicación exclusiva en las áreas cortafuegos, que justifican la 
delimitación de su perímetro en base a la minimización de la probabilidad de expansión de 
los incendios y de la superficie afectada.

2. Los polígonos cortafuegos se regirán por lo dispuesto en la sección 1.ª de este 
capítulo con las siguientes especificidades:

a) El inicio del procedimiento para la aprobación de los polígonos cortafuegos lo 
efectuará la Agencia Gallega de Desarrollo Rural de oficio, previa delimitación de las áreas 
cortafuegos por parte de los servicios técnicos de la consejería competente en materia 
forestal.

b) El estudio de viabilidad del polígono cortafuegos podrá exceptuar el requisito del 
estado de abandono o infrautilización no inferior al 50 % de su superficie, cuando así se 
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justifique por razones de prevención de incendios y mediante informe de la dirección general 
competente en materia de defensa del monte.

c) El proyecto de polígono cortafuegos será elaborado por la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural y tendrá los contenidos establecidos para el proyecto básico y el proyecto 
técnico de ejecución de obras.

d) Dado su objetivo fundamental de prevención de incendios, no se exigirá el 
cumplimiento del requisito establecido en el número 1 del artículo 68 y en la letra e) del 
número 1 del artículo 86.

e) El procedimiento de concurrencia tendrá las siguientes particularidades:
1.º A partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de aprobación del 

proyecto de polígono cortafuegos en el «Diario Oficial de Galicia» se abrirá un plazo de 
presentación de propuestas de quince días hábiles por parte de los agentes promotores 
productivos interesados en el polígono conforme al contenido del pliego de condiciones 
administrativas y técnicas particulares.

2.º En caso de no producirse ninguna solicitud válida, la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural podrá declarar abierto un nuevo plazo de presentación de propuestas de tres meses, 
de forma que el proyecto de polígono será adjudicado al primer agente promotor productivo 
que durante este plazo haga una solicitud que se ajuste a los requisitos exigidos en esta ley.

3.º Si, transcurrido el plazo indicado en el número anterior, no se presentó ninguna 
solicitud válida, el polígono podrá ser objeto de desarrollo directo o indirecto por la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, que asumirá los compromisos del agente promotor productivo.

Sección 3.ª Procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales de 
iniciativa privada

Artículo 103.  Inicio del procedimiento de aprobación para el desarrollo de los polígonos 
agroforestales de iniciativa privada.

1. El inicio del procedimiento para la aprobación de los polígonos agroforestales de 
iniciativa privada lo podrá efectuar la Agencia Gallega de Desarrollo Rural a propuesta de 
uno o varios agentes promotores productivos interesados.

2. Las solicitudes de los agentes promotores productivos que pretendan el inicio del 
procedimiento de aprobación de un polígono agroforestal se presentarán ante la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, y deberán cumplir, además de los requisitos generales 
establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, los siguientes requisitos:

a) La identificación del perímetro y de los objetivos del polígono agroforestal propuesto, 
expresando los cultivos o aprovechamientos productivos y sus características técnicas.

b) La aportación de la documentación que acredite el acuerdo de las personas 
propietarias o representantes de los titulares de los derechos de uso o aprovechamiento que 
supongan un mínimo del 70 % del total de la superficie incluida dentro del perímetro del 
polígono agroforestal.

c) La acreditación de la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos para 
la ejecución del polígono agroforestal.

d) La aportación de un plan de negocio del proyecto productivo de polígono agroforestal 
que acredite su viabilidad económica y técnica y, en particular, sus fuentes de financiación y 
las garantías económico-financieras que sean precisas para su ejecución.

e) En su caso, la aportación de un documento ambiental, que deberá incluir los 
contenidos regulados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o 
norma que la sustituya.

3. Los requisitos recogidos en las letras c) y d) del número anterior se entenderán 
cumplidos en caso de que el agente promotor productivo solicitante sea una explotación 
inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia con una antigüedad mínima de 
tres años o cuente con un plan de viabilidad aprobado por la Administración autonómica, un 
titular inscrito en el Registro Voluntario de Silvicultores Activos o un titular de un terreno 
forestal inscrito en el Registro de Montes Ordenados, con una antigüedad mínima de tres 
años.
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4. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá solicitar la subsanación, mejora y 
aclaración de la solicitud, y, en su caso, la mejora de los medios personales y técnicos y de 
las garantías económico-financieras, así como la modificación del ámbito de la actuación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Artículo 104.  Informe de viabilidad.
1. A la vista de la solicitud presentada por el agente promotor productivo, la Agencia 

Gallega de Desarrollo Rural examinará la documentación presentada y valorará la viabilidad 
del polígono agroforestal y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

2. Se elaborará, por parte de los servicios técnicos de la Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural, un informe de viabilidad que analice el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La fijación del perímetro: el estudio recogerá el perímetro propuesto de actuación con 
arreglo a la definición del mismo recogida en el artículo 4. La superficie mínima será de 10 
hectáreas, si bien podrán llevarse a cabo polígonos para perímetros de menor superficie, si 
existen circunstancias de índole ambiental, agroforestal o socioeconómica que así lo 
justifiquen, debidamente acreditadas, especialmente cuando contribuyan a reforzar la base 
territorial de las explotaciones existentes.

b) La determinación del grado de abandono: se comprobará que en el interior del 
perímetro exista una situación productiva que permita presumir un estado de abandono o 
infrautilización no inferior al 50 % de su superficie, según lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 68 de esta ley y sin perjuicio de la resolución que se dicte tras la apertura de los 
correspondientes procedimientos regulados en la presente ley.

c) El control del acaparamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la 
presente ley.

3. Una vez analizada la documentación aportada con la solicitud y finalizado el informe 
señalado en el número anterior, se dará trámite de audiencia a las personas interesadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4. La resolución, de forma motivada, estimará o desestimará la solicitud de inicio de 
procedimiento, de acuerdo con la valoración de su viabilidad a que se refiere el número 2 de 
este artículo. Dicha resolución deberá dictarse y notificarse dentro del plazo de seis meses 
desde la presentación de la solicitud. En caso de que la resolución no se dicte y notifique en 
el indicado plazo, las personas interesadas podrán considerar desestimadas sus solicitudes 
a los efectos de la interposición de los recursos procedentes.

Artículo 105.  Declaración de utilidad pública e interés social.
El reconocimiento de la viabilidad determinará que la persona titular de la dirección de la 

Agencia Gallega de Desarrollo Rural proponga a la persona titular de la consejería 
competente en materia del medio rural que eleve al Consejo de la Xunta de Galicia la 
declaración de utilidad pública e interés social del proyecto de polígono agroforestal, según 
lo regulado en el artículo 85 de esta ley. Dicha declaración se formalizará mediante decreto 
del Consejo de la Xunta.

Artículo 106.  Redacción del proyecto de polígono agroforestal declarado de utilidad pública 
e interés social.

1. El agente promotor productivo deberá redactar y presentar a su cargo el proyecto de 
polígono agroforestal en el plazo que se señale en la resolución de inicio del procedimiento 
de aprobación del polígono agroforestal de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, el cual 
incluirá los contenidos del proyecto básico y del proyecto técnico de ejecución de obras 
regulados en los artículos 86 y 99 de la presente ley, que comprenden los siguientes puntos:

a) El perímetro, el catálogo parcial, el documento ambiental y los precios y superficies 
mínimas. En la determinación de los precios se aplicará lo dispuesto en la letra e) del artículo 
84.1.
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b) La revisión del parcelario afectado y la determinación de parcelas en abandono o 
infrautilización.

c) La delimitación de exclusiones de carácter productivo, ambiental, paisajístico y 
patrimonial.

d) La investigación de la titularidad de las parcelas.
e) Los compromisos de adhesión al proyecto, que deberán suponer un porcentaje 

mínimo del 70 % de la superficie de las tierras incluidas en el perímetro del polígono 
agroforestal.

f) La propuesta de reestructuración de la propiedad, en los términos regulados para los 
polígonos de iniciativa pública en el artículo 93 de la presente ley.

g) El proyecto técnico de ejecución de obras, tramitado según lo dispuesto en el artículo 
99 de la presente ley.

2. El agente promotor productivo deberá solicitar, a través de Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, los informes sectoriales o el inicio del procedimiento de evaluación 
ambiental que, en su caso, corresponda.

3. A los efectos de la redacción del proyecto, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
realizará una comprobación sobre el terreno de la precisión del parcelario en los términos 
regulados en el artículo 20 de la presente ley, así como, en su caso, la investigación de la 
titularidad de las parcelas afectas al proyecto de polígono agroforestal, de acuerdo con el 
artículo 90 de la presente ley.

Artículo 107.  Exposición pública de las actuaciones.
1. Una vez finalizadas las actuaciones recogidas en el artículo anterior, la documentación 

resultante será expuesta en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el 
tablón edictal del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el polígono agroforestal para 
su consulta durante un plazo de veinte días hábiles.

2. Asimismo, se notificará a las personas propietarias o titulares de derechos de 
aprovechamiento de terrenos agroforestales la existencia del trámite de exposición pública, a 
los efectos de que puedan tomar conocimiento de las actuaciones.

Artículo 108.  Compromisos de adhesión.
1. Hasta el momento previo a la elaboración de la propuesta de reestructuración, el 

agente o agentes promotores productivos, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el número 2 del artículo 92 de la presente ley, deberán presentar ante la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural compromisos de adhesión, que incluyen los terrenos para los que el 
agente promotor productivo posea previamente derechos de uso y aprovechamiento, 
relativos a:

a) Venta o, en su caso, permutas.
b) Arrendamiento, por una duración conforme con la vida útil del proyecto.
c) Mantenimiento y puesta en producción de las tierras conforme a las orientaciones 

determinadas en el proyecto, con el compromiso de su mantenimiento por el tiempo mínimo 
de la vida útil del proyecto.

2. De existir personas propietarias de las fincas o, en su caso, titulares de las facultades 
de uso y aprovechamiento sobre aquellas, que no hayan accedido a optar individualmente 
por ninguna de las opciones previstas en el número anterior, y teniendo en cuenta las 
exclusiones señaladas en el artículo 87 de la presente ley, se entenderá que concurre la 
situación de infrautilización o abandono a los efectos de esta ley, y, una vez declarada por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, esta propondrá a la consejería competente en materia 
de medio rural la tramitación del procedimiento de declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad establecido en el artículo 92.6 de la presente ley.

Artículo 109.  Aprobación del proyecto de polígono agroforestal.
1. Una vez finalizadas las actuaciones citadas anteriormente y a la vista de sus 

resultados, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural deberá supervisar los contenidos del 
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proyecto, con especial atención a los precios y superficies mínimas fijados, así como a la 
ordenación de usos propuesta.

2. Una vez verificados los contenidos del proyecto, la dirección de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural podrá dictar propuesta de resolución de la aprobación del proyecto de 
polígono agroforestal.

3. La propuesta de resolución de aprobación del proyecto de polígono se anunciará en el 
«Diario Oficial de Galicia», en el tablón edictal municipal y en la página web de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, así como se notificará esta al agente o agentes promotores 
productivos.

A partir de la publicación y notificaciones señaladas, los agentes interesados en el 
polígono dispondrán de un plazo de diez días para formular las correspondientes 
alegaciones sobre el proyecto.

4. Finalizado el plazo de audiencia previsto en el número anterior, la persona titular de la 
dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural propondrá, en su caso, a su presidencia 
la aprobación del polígono agroforestal.

5. La resolución de aprobación se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en la 
página web de la Agencia. Asimismo, la aprobación supondrá la publicación del proyecto en 
la web de la Agencia.

6. La puesta en marcha del polígono agroforestal se llevará a cabo de acuerdo con las 
reglas generales previstas en el capítulo I de este título.

CAPÍTULO II
Procedimiento de aprobación de aldeas modelo

Artículo 110.  Ámbito del procedimiento.
1. El procedimiento regulado en la sección 1.ª de este capítulo se aplicará en el ámbito 

del suelo rústico dentro del perímetro de la aldea modelo, tal y como se define en el artículo 
4 de la presente ley. Este ámbito será objeto de un proyecto de ordenación productiva, que 
delimitará un perímetro de actuación integral que podrá abarcar terrenos que no se incluyan 
en dicho proyecto por estar ya en explotación o parcelas que han sido excluidas 
voluntariamente por las personas titulares.

2. El ámbito clasificado como suelo de núcleo rural dentro del perímetro de la aldea 
modelo podrá ser objeto, total o parcialmente, de un plan de dinamización en los términos 
regulados en la sección 2.ª de este capítulo.

Sección 1.ª Procedimiento específico de declaración, aprobación y ejecución 
de aldeas modelo

Artículo 111.  Solicitud de declaración de aldeas modelo.
1. Los ayuntamientos interesados en la declaración de una aldea modelo en su término 

municipal deberán presentar una solicitud acompañada de una propuesta de perímetro y de 
la documentación justificativa de los siguientes requisitos:

a) Que el ayuntamiento justifique que dispone del acuerdo de las personas titulares de 
los derechos de aprovechamiento que alcancen el mínimo del 70 % de la superficie del 
perímetro propuesto de la aldea modelo.

Con la solicitud, los ayuntamientos presentarán una relación de personas titulares de 
derechos de aprovechamiento de las parcelas incluidas dentro de la propuesta de perímetro 
de aldea modelo, con indicación, respectivamente, de aquellas para las que se dispone de 
autorización, de aquellas que no fue posible localizar y de las que rechazaron su inclusión. 
Las autorizaciones irán acompañadas de una declaración responsable, que tendrá la 
consideración de acreditativa de titularidad en los términos establecidos en el artículo 19.8 
de esta ley.

En el caso de las parcelas incluidas en el perímetro de la aldea modelo para las que 
resulte imposible identificar a las personas propietarias, con respeto, en todo caso, de los 
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derechos de los posibles titulares, se aplicará el procedimiento de investigación de titularidad 
de las parcelas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley.

Las personas titulares de los derechos de aprovechamiento sobre parcelas incluidas en 
el perímetro propuesto con facultades para arrendarlas con arreglo a la legislación civil y que 
voluntariamente acuerden adherirse a una aldea modelo, deberán asumir el permiso de 
entrada en ellas para la realización de las actuaciones preparatorias necesarias para 
materializar la cesión e incluir adicionalmente un compromiso de incorporación de dichas 
parcelas al Banco de Tierras para su cesión por un período mínimo de diez años, que por 
causas técnicas justificadas podrá ser reducido a cinco, a partir del momento en que exista, 
en su caso, una propuesta seleccionada en el proceso de concurrencia competitiva.

La cesión se realizará mediante la firma de un modelo normalizado aprobado por la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural en el que se declare la firmeza de los compromisos 
asumidos, incluido el de la formalización por parte de las referidas personas titulares de 
derechos de aprovechamiento de los contratos de arrendamiento con las personas 
arrendatarias en las condiciones que resulten de aplicar el correspondiente proyecto de 
ordenación productiva y del resultado del procedimiento de concurrencia para la selección de 
las personas arrendatarias previsto en esta ley.

En el caso de incumplimiento de dicho compromiso, la persona titular de la finca deberá 
reembolsar a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural los costes derivados de las actuaciones 
preparatorias señaladas anteriormente.

Las parcelas adheridas al proyecto de aldea modelo que ya estén en producción en la 
fecha de declaración de la aldea quedarán eximidas de dichos compromisos de 
incorporación al Banco de Tierras y arrendamiento. Asimismo, quedarán eximidas de estos 
compromisos las parcelas adheridas al proyecto de aldea modelo que no puedan ser 
puestas en producción por afecciones ambientales, paisajísticas o de patrimonio cultural o 
en las que existan edificaciones no relacionadas con la actividad agroforestal.

b) Que el ayuntamiento esté adherido al Sistema público de gestión de la biomasa en las 
fajas secundarias definido en el artículo 21 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de Galicia.

c) Que existe grave situación de abandono en un mínimo del 50 % del perímetro 
propuesto, lo que se acreditará mediante informe del órgano gestor del Banco de Tierras.

d) Que las tierras incluidas en el perímetro propuesto posean mayoritariamente buenas 
características productivas, lo que se acreditará mediante informe del órgano gestor del 
Banco de Tierras.

2. El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta de la 
persona titular de su dirección general, atendiendo a la solicitud del ayuntamiento interesado 
y una vez incorporado al expediente el informe favorable del órgano gestor del Banco de 
Tierras de Galicia sobre la concurrencia de los requisitos expuestos en el punto anterior, 
declarará la aldea modelo.

3. El número de procedimientos abiertos de declaración de aldeas modelo se adecuará a 
los medios humanos y materiales de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y se podrán 
priorizar las actuaciones por resolución motivada de la persona titular de su dirección, en 
base a las características de las solicitudes referidas al cumplimiento de los requisitos del 
número 1 de este artículo.

4. Reglamentariamente podrán recogerse otros requisitos que deberán cumplirse para la 
declaración de aldea modelo.

Artículo 112.  Declaración de utilidad pública e interés social.
1. A propuesta de la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo 

Rural, la persona titular de la consejería competente en materia de medio rural elevará al 
Consejo de la Xunta de Galicia la declaración de utilidad pública e interés social de la aldea 
modelo. Esta declaración se formalizará mediante decreto del Consejo de la Xunta.

2. En la declaración de utilidad pública e interés social se incluirán:
a) La delimitación del perímetro de la aldea modelo, tal como se define en el artículo 4 de 

la presente ley. Esta delimitación podrá modificarse durante la ejecución de los proyectos 
cuando circunstancias de índole agroforestal, ambiental o socioeconómica así lo aconsejen, 
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y será precisa resolución motivada de la persona titular de la presidencia de la Agencia 
Gallega de Desarrollo Rural, a propuesta de la persona titular de la dirección.

b) La autorización para la redacción del proyecto de ordenación productiva.
c) La autorización para la ejecución de los procedimientos de investigación de la 

titularidad y declaración de abandono.
3. La declaración de utilidad pública e interés social implicará el reconocimiento de la 

existencia de razones de interés público a los efectos de la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento y a los informes ambientales y sectoriales por los órganos 
autonómicos y de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Galicia.

4. La declaración de utilidad pública e interés social, con el contenido señalado en el 
número 2 de este artículo, así como la propia declaración de la aldea modelo, se publicarán 
en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 113.  Proyecto de ordenación productiva.
1. Una vez declarada la utilidad pública y el interés social de la aldea modelo, se 

procederá a la incorporación de las parcelas al Banco de Tierras de Galicia y la persona 
titular de la dirección de la Agencia acordará el inicio de los trámites necesarios para la 
redacción del proyecto de ordenación productiva y autorizará las operaciones de limpieza 
para las parcelas que asuman el compromiso de adhesión al Banco de Tierras. El ámbito de 
la zona de actuación se definirá por un perímetro de actuación integral, que podrá abarcar 
terrenos que no se incluyan en el proyecto de ordenación productiva de la aldea modelo por 
estar ya en explotación o parcelas que han sido excluidas voluntariamente por las personas 
titulares. En cualquier caso, las parcelas excluidas deberán cumplir con los requisitos de 
limpieza y mantenimiento recogidos en esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación del 
procedimiento de declaración de abandono.

2. Los proyectos de ordenación productiva se configuran como un documento técnico en 
el que se delimitarán los usos productivos más idóneos para la explotación de las parcelas 
incluidas en la aldea modelo y serán elaborados por personal técnico competente en materia 
agroganadera o forestal de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural con el siguiente 
contenido mínimo:

a) La delimitación del perímetro.
b) La relación de las parcelas incluidas en el perímetro, de las parcelas excluidas y de 

sus causas de exclusión, así como la relación de las parcelas cuyas personas titulares no 
haya sido posible localizar, de acuerdo con la certificación del ayuntamiento.

c) Un estudio técnico que tendrá la consideración de catálogo parcial, según lo dispuesto 
en el artículo 31 de la presente ley, en el que se determinen aquellos cultivos o 
aprovechamientos para los que exista una mayor aptitud, técnicamente justificada, desde el 
punto de vista económico, técnico, social y ambiental, en la totalidad o en una parte del 
perímetro, que serán considerados como preferentes, y aquellos otros que, sin presentar las 
anteriores características, no impliquen daños de carácter social o ambiental, que serán 
considerados secundarios.

d) El parcelario interior, junto con la aptitud o aptitudes productivas de cada parcela, y la 
relación de parcelas afectadas.

e) Los plazos de arrendamiento para todos los grupos de cultivos o aprovechamientos, 
con indicación expresa de aquellos para los que, por razones técnicas, sea necesaria la 
ampliación del período mínimo de diez años.

f) La descripción de las obras e infraestructuras necesarias para la puesta en producción 
de las actividades a desarrollar en la aldea modelo, sin perjuicio de su posterior concreción 
en la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la presentación de 
propuestas de aprovechamiento de las parcelas incorporadas a la aldea modelo.

g) Los precios mínimos de arrendamiento que resulten aplicables a las parcelas sobre 
las que existe un compromiso de incorporación al Banco de Tierras para su cesión ulterior en 
arrendamiento. Estos precios se determinarán de acuerdo con lo señalado en el artículo 53.

3. Una vez acordado el inicio de la redacción del proyecto de ordenación productiva, la 
persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural solicitará la emisión 
de informe por parte de aquellos órganos sectoriales cuyas competencias se vean afectadas, 
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poniendo de manifiesto la existencia de razones de interés público a los efectos de la 
tramitación de urgencia.

Artículo 114.  Tramitación ambiental.
1. El borrador del proyecto de ordenación productiva, teniendo en cuenta su ámbito y 

características, podrá estar sujeto a evaluación ambiental. En este caso, se seguirá el 
procedimiento de tramitación establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o normativa básica estatal que la sustituya.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural garantizará que los trámites de información 
pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas en el procedimiento de evaluación ambiental se realicen de manera simultánea a 
los trámites análogos que, en su caso, deban practicarse en el procedimiento sustantivo de 
adopción, aprobación o autorización del proyecto de ordenación productiva.

Artículo 115.  Aprobación del proyecto de ordenación productiva.
1. Salvo en los supuestos en que el proyecto de ordenación productiva se encuentre 

sometido al procedimiento de evaluación ambiental, los borradores de proyectos de 
ordenación productiva se someterán a un trámite de información pública por un plazo de un 
mes desde la publicación del anuncio de dicho trámite en el «Diario Oficial de Galicia». El 
anuncio se remitirá a los ayuntamientos solicitantes, que lo publicarán también en el tablón 
edictal de los ayuntamientos donde esté ubicada la aldea modelo. Igualmente, el citado 
anuncio figurará en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, donde estará 
disponible toda la documentación.

2. Concluida la tramitación de la evaluación ambiental, en los casos en que sea 
preceptiva, o finalizado el trámite de información pública regulado en el número anterior en 
los restantes supuestos, se evaluarán todas aquellas alegaciones presentadas, y se 
incorporarán, en su caso, las modificaciones procedentes en el contenido del proyecto de 
ordenación productiva.

3. El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, concluida la tramitación 
anterior y a propuesta de la persona titular de su dirección general, aprobará el proyecto de 
ordenación productiva. La aprobación se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», en el 
tablón edictal de los ayuntamientos donde se ubique la aldea modelo y en la página web de 
la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

4. El plazo máximo para aprobar el proyecto será de dieciocho meses, a contar desde la 
presentación de la solicitud.

Artículo 116.  Actuaciones de ejecución.
1. Una vez concluidos los trabajos de limpieza y publicada la aprobación definitiva del 

proyecto de ordenación productiva, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural procederá a 
realizar la convocatoria de un procedimiento de concurrencia competitiva para la selección 
de propuestas para el aprovechamiento de parcelas incorporadas a la aldea modelo, y 
establecerá los requisitos de admisión de las propuestas de participación.

2. Las propuestas en su conjunto deberán recoger la totalidad de las tierras incluidas en 
la aldea modelo, aunque es posible que dos o más personas formulen propuestas parciales 
siempre que en su conjunto se incorpore la totalidad de las tierras incluidas en la aldea, no 
existan solapamientos, se trate siempre de reparto de parcelas completas y la propuesta se 
realice y sea evaluada conjuntamente. Una vez resuelta la concurrencia, y si resulta 
favorable la propuesta, los contratos correspondientes serán firmados por cada partícipe 
individual, según las parcelas que figuren en el reparto.

3. En la referida convocatoria se determinarán los criterios más adecuados de valoración 
para la selección de propuestas de aprovechamiento de los terrenos incorporados a la aldea 
modelo mediante la tramitación de un procedimiento de concurrencia competitiva. Entre 
otros, deberán tenerse en cuenta, en su caso, los siguientes:

a) La complementariedad con otros proyectos de aldea modelo y la generación de 
sinergias.
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b) Las orientaciones productivas definidas como preferentes, que se priorizarán con 
respecto a las secundarias.

c) La ampliación de la base territorial de las explotaciones existentes.
d) La producción ecológica.
e) La continuidad con otras iniciativas de movilidad de tierras gestionadas por las 

mismas personas proponentes.
f) Las propuestas presentadas por personas que aporten un compromiso de residencia 

en el ámbito de actuación de la aldea modelo. Se les otorgará la máxima puntuación en el 
apartado a las formuladas por personas que vayan a residir en la aldea y, en segundo lugar, 
a las que vayan a residir en el ayuntamiento o en los ayuntamientos limítrofes.

g) El precio ofertado de arrendamiento, que será, como mínimo, igual al establecido en el 
proyecto de ordenación productiva.

h) La incorporación a la actividad agraria, valorándose la creación de nuevas 
explotaciones, la incorporación de personas jóvenes y la de mujeres titulares o cotitulares de 
las explotaciones.

i) La aportación de tierras que ya formen parte del perímetro de la aldea modelo. 
Obtendrán la puntuación máxima aquellas propuestas en que se proporcionen tierras 
gestionadas por las personas que concurran a la convocatoria.

j) La aplicación de las medidas de acceso a la tierra recogidas en el artículo 38 de la 
presente ley.

k) La gestión forestal activa y sostenible que promueva la multifuncionalidad, los 
servicios ecosistémicos y la lucha contra el cambio climático.

4. Las propuestas de participación deberán contener una memoria que identifique, como 
mínimo, los terrenos que se pretenden aprovechar, los cultivos o aprovechamientos 
correspondientes y la renta que se vaya a satisfacer a las personas titulares de los derechos 
sobre ellos, en los términos establecidos en el proyecto de ordenación productiva. También 
deberán aportar, si así se incluye en la convocatoria, un proyecto básico de las obras que 
pretenda realizar para el desarrollo de su propuesta.

5. A los efectos de la valoración de las propuestas y su viabilidad, la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural podrá requerir cuanta documentación complementaria estime pertinente, 
incluida la presentación de un proyecto de ejecución de la actuación propuesta.

6. En caso de que se presenten propuestas que soliciten la cesión de terrenos por un 
plazo superior al mínimo de diez años, antes de la selección de la propuesta deberá darse 
traslado a las personas titulares de los derechos sobre los terrenos para que presten su 
conformidad. En caso de que alguna de las personas titulares no acepte el plazo, se dará 
traslado a la persona proponente para que replantee su propuesta. En caso contrario, no 
podrá ser seleccionada.

7. El órgano de gestión del Banco de Tierras de Galicia emitirá una propuesta de 
selección de las propuestas admitidas en la que se justifique la aplicación de los criterios de 
valoración establecidos en la convocatoria, de acuerdo con las previsiones del proyecto de 
ordenación productiva de la aldea modelo. La resolución del procedimiento de selección 
corresponderá a la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, 
que también podrá declarar que el procedimiento quede desierto cuando las propuestas 
presentadas no cumplan los requisitos.

8. En caso de que no se presenten en plazo propuestas o ninguna de las presentadas 
cumpla los requisitos exigidos, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá acordar la 
apertura de un nuevo plazo de presentación, y se admitirán las propuestas que se presenten 
dentro del nuevo plazo atendiendo a su prioridad temporal, siempre que cumplan los 
requisitos de admisión previstos en la convocatoria y el plazo de duración del compromiso de 
incorporación de las personas titulares de los derechos de aprovechamiento de las parcelas 
al Banco de Tierras.

9. Se notificará a cada participante la estimación o desestimación de su solicitud con 
indicación de los recursos que procedan.

10. Una vez resuelto el procedimiento de selección, que no podrá exceder del plazo de 
seis meses, que se contarán desde la publicación de la convocatoria, se procederá a la firma 
de los contratos de arrendamiento con la persona que formuló la propuesta seleccionada.
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Artículo 117.  Compromisos de la Administración autonómica.
1. La declaración de aldea modelo determinará la asunción por parte de la consejería 

con competencias en medio rural de la limpieza de los terrenos de las personas titulares 
incluidos en su perímetro que asuman el compromiso de incorporación de dichos terrenos al 
Banco de Tierras.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá acometer las actuaciones técnicas 
necesarias, incluida, en su caso, la redacción del proyecto de obras e instalaciones, que 
incluirá los siguientes contenidos:

a) Las actuaciones en infraestructuras rurales colectivas indispensables para la 
ejecución del proyecto de ordenación productiva, según lo descrito en el número 2 del 
artículo 60 de Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de 
Galicia.

b) Las restantes obras e instalaciones, con exclusión de las edificaciones, así como las 
operaciones agronómicas necesarias para la puesta en producción.

c) El contenido de los pliegos de condiciones técnicas y, en su caso, las mejoras 
recogidas en la propuesta.

En caso de ser necesario, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá solicitar los 
correspondientes informes sectoriales para la ejecución de las obras. Los pronunciamientos 
contenidos en los informes sectoriales recabados en el procedimiento de aprobación del 
proyecto de ordenación productiva conservarán su validez siempre que se mantengan las 
circunstancias que los motivaron, por lo que no resultará precisa una nueva tramitación 
sectorial.

Del proyecto de obras e instalaciones se dará traslado al ayuntamiento a efectos de que 
informe en el plazo de un mes sobre su adecuación a la ordenación urbanística vigente y, en 
su caso, sobre las correcciones que sea necesario efectuar de acuerdo con la indicada 
ordenación, que deberán ser introducidas en el proyecto. El proyecto se someterá a la 
aprobación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, que, en caso de encontrar 
deficiencias, señalará estas y dará un plazo de quince días para su subsanación.

La ejecución de las obras e instalaciones descritas en la letra a) de este número no 
requerirá de título habilitante urbanístico. El resto de las obras e instalaciones seguirán la 
tramitación establecida en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, sin que sean 
de aplicación las distancias mínimas a viviendas y asentamientos de población exigidas en el 
artículo 39.g) de dicha ley para las nuevas explotaciones ganaderas con base territorial. 
Podrá reducirse justificadamente esa distancia en función de las características de cada 
aldea.

3. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá recuperar los costes de 
acondicionamiento, limpieza y puesta en cultivo de las fincas que haya asumido atendiendo 
a las potencialidades productivas de la aldea modelo. En su caso, esta previsión se recogerá 
en el pliego de condiciones y se incorporará en el acuerdo firmado con el arrendatario en el 
momento de la firma de los contratos de arrendamiento.

4. La aprobación de la declaración de aldea modelo y del proyecto de ordenación 
productiva determinará que los terrenos de las fajas secundarias de gestión de la biomasa 
de la aldea modelo que no estén incluidos en el perímetro de aldea modelo o que, incluidos 
en él, no se incorporen al Banco de Tierras, puedan acogerse al Sistema público de gestión 
de la biomasa definido en el artículo 21 quater de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención 
y defensa contra los incendios forestales de Galicia. En estos casos, si las personas titulares 
de los terrenos aceptan su incorporación al indicado sistema, la Administración autonómica 
aplicará la tarifa correspondiente durante el plazo de duración de dicho sistema.

5. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural promoverá la adopción de acuerdos con 
operadores económicos con el objetivo de intentar garantizar la viabilidad económica de la 
aldea modelo mediante el compromiso, entre otros, de adquisición de las producciones 
resultantes de la puesta en valor de los terrenos, sin perjuicio de la libertad de contratación 
de las personas arrendatarias de los terrenos.
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Sección 2.ª Planes de dinamización del núcleo rural de las aldeas modelo

Artículo 118.  Concepto y objeto de los planes de dinamización del núcleo rural de las 
aldeas modelo.

1. El plan de dinamización del núcleo rural de las aldeas modelo es un instrumento de 
planificación que formulará un programa plurianual que abarcará, total o parcialmente, los 
ámbitos clasificados como suelo de núcleo rural dentro del perímetro de las aldeas modelo, y 
en el que se integran actuaciones a nivel arquitectónico y tecnológico dirigidas a fomentar 
políticas de rehabilitación de edificios y de viviendas y la mejora del espacio público junto 
con otras a nivel económico, ambiental y social.

2. Los planes de dinamización tienen como objeto coordinar las actuaciones públicas y 
privadas destinadas a la dinamización y a la regeneración de estos ámbitos, así como al 
impulso de la recuperación de la actividad económica, a la innovación tecnológica y a la 
mejora de las condiciones de vida de las personas residentes. Estas actuaciones incluirán, 
entre otras, la mejora de la habitabilidad de las viviendas, atendiendo a criterios de eficiencia 
energética y de integración paisajística, la implantación de sistemas alimentarios locales y 
canales cortos de comercialización, la promoción de estrategias para la generación de valor 
añadido en los productos agroalimentarios, el diseño de modelos de negocio local 
sostenibles o el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza.

3. La consejería competente en materia de medio rural elaborará un modelo de plan de 
dinamización del núcleo rural de las aldeas modelo que servirá como guía para su redacción.

Artículo 119.  Contenido de los planes de dinamización del núcleo rural de las aldeas 
modelo.

Los planes de dinamización de los núcleos rurales de las aldeas modelo contendrán, al 
menos, las siguientes determinaciones:

a) La delimitación del ámbito objeto de la actuación, que podrá ser continuo o 
discontinuo.

b) La descripción de los objetivos que se persiguen en la formulación del plan referidos a 
los principios generales de las aldeas modelo, que pueden incluir también fines de interés 
turístico, transformación ambiental, rehabilitación de edificaciones y otros análogos ligados a 
la economía verde o economía plateada que beneficien la recuperación demográfica y la 
mejora de la calidad de vida de la población.

c) El análisis del ámbito de actuación y la diagnosis de los problemas existentes que 
obstaculicen o impidan su rehabilitación. Este análisis deberá, como mínimo, abarcar los 
siguientes aspectos:

1.º El estudio de la edificación existente, en el que se tendrán en cuenta el estado de 
conservación de las edificaciones y sus condiciones de habitabilidad y de capacidad, o las 
carencias, para acoger usos residenciales, su grado de ocupación, los usos y las 
actividades, los valores singulares del ámbito en su conjunto y de sus elementos singulares 
merecedores de protección, y la puesta en valor del patrimonio cultural.

2.º La identificación de sus titulares o, en los casos en que no se tenga certeza sobre su 
titularidad, la indicación sobre la procedencia de iniciar un procedimiento de investigación de 
la titularidad.

3.º El estudio de las dotaciones y de los equipamientos, en el que se indiquen los valores 
y las deficiencias existentes y se analicen las posibilidades de incluir nuevas dotaciones con 
el objetivo de potenciar la renovación y la regeneración del ámbito.

4.º El estudio de los espacios libres, de carácter público y privado, así como de las 
características de los servicios urbanísticos existentes, y en el que se analicen los déficits 
que puedan existir.

5.º El análisis de la población residente, que deberá recoger, como mínimo, los aspectos 
relativos a la edad, a la ocupación y al régimen de tenencia de las viviendas.

6.º El análisis de las actividades económicas que se desarrollen y de las potencialidades 
que se puedan detectar para generar nuevas actividades.

7.º El estudio del comercio de cercanías, con sus déficits y sus carencias.
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d) La propuesta de intervención, en la que se especificarán las medidas que el programa 
propone adoptar en los campos social, económico, tecnológico y de intervención en la 
edificación y en la renovación y rehabilitación.

La propuesta de intervención deberá recoger la relación y la ubicación de las obras y 
actuaciones integradas en el plan y la estimación de los costes de dichas obras y 
actuaciones. Igualmente, la propuesta podrá incluir previsiones sobre la intermediación de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural en la compraventa, permuta o arrendamiento de 
edificaciones en la aldea modelo.

Las actuaciones de intervención en la edificación y en la renovación y rehabilitación 
deberán sujetarse a lo establecido en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y 
en la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de 
Galicia. De acuerdo con lo indicado, en particular, con carácter previo al inicio de las 
actuaciones de rehabilitación, el ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 
12 de la Ley 1/2019, podrá delimitar, en su caso, el ámbito de la actuación, mediante un 
acuerdo administrativo de identificación de la actuación aislada de rehabilitación o de 
delimitación de un área de actuación conjunta, que tendrá el contenido expresado en la 
norma citada. Asimismo, las actuaciones de intervención podrán ser desarrolladas, en 
colaboración con el ayuntamiento, directamente por parte de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural.

e) La memoria de viabilidad económica, que contendrá la formulación del programa de 
inversiones públicas y privadas que prevé el plan.

Este programa deberá reflejar los recursos directos e indirectos con los que se pretenda 
financiar las obras y las actuaciones incluidas en el plan, así como establecer el orden de 
prioridades para su ejecución y la programación temporal para la iniciación de las obras y de 
las actuaciones que incluye.

En este programa de inversiones, la financiación pública preverá las aportaciones del 
ayuntamiento que contribuyan a financiar las actuaciones recogidas en el plan. La previsión 
de aportaciones de fondos de la Comunidad Autónoma que se incluya en el plan de 
dinamización podrá estar amparada únicamente en los diferentes planes o programas de 
actuación de los que disponga la consejería competente en materia de medio rural para la 
finalidad establecida en cada una de las acciones propuestas y podrá estar supeditada a la 
resolución de las oportunas convocatorias públicas.

f) El análisis de la eventual eficacia de las medidas propuestas para conseguir los fines 
establecidos, con indicación de la coherencia entre las normas y las actuaciones propuestas, 
particularmente las previstas en el proyecto de ordenación productiva.

g) El programa de seguimiento y de evaluación anual de las actuaciones.
h) Los mecanismos para fomentar la participación social de la población y de sus 

entidades representativas y la gobernanza de las aldeas modelo.

Artículo 120.  Procedimiento de formulación y aprobación de los planes de dinamización del 
núcleo rural de las aldeas modelo.

1. Los planes de dinamización de los núcleos rurales de las aldeas modelo serán 
formulados por los ayuntamientos, que podrán pedir la colaboración de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural para su realización.

2. La tramitación de los planes de dinamización se ajustará al siguiente procedimiento:
a) El ayuntamiento elaborará el proyecto del plan de dinamización, que será redactado 

por equipos multidisciplinares atendiendo a las actividades propuestas y conforme a los 
objetivos, los criterios básicos de la intervención, la propuesta de las medidas que se deben 
adoptar y la evaluación económica de las actuaciones públicas y privadas que se prevean, 
con indicación del organismo o de los organismos encargados de su financiación. Asimismo, 
cuando el documento establezca la posibilidad de que otras administraciones participen en la 
financiación o en la adopción de las medidas propuestas, deberá acreditarse la 
disponibilidad o la posibilidad de su obtención.

b) La Agencia Gallega de Desarrollo Rural será la entidad pública encargada de la 
tramitación del plan de dinamización. Recibida la documentación correspondiente enviada 
por el ayuntamiento, el citado organismo remitirá el documento a los distintos departamentos 
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de la Xunta de Galicia afectados por el plan para la emisión del informe en el plazo de un 
mes.

Estos informes deberán pronunciarse sobre la viabilidad técnica y, en su caso, la 
financiación de las actuaciones que les corresponden, propondrán los programas de 
actuación o las actividades y formularán, en su caso, las propuestas de modificación o las 
observaciones y alternativas que estimen convenientes. En dicho informe se establecerán 
las condiciones a las cuales deberán ajustarse los programas incluidos en el plan de 
dinamización para garantizar la participación del organismo correspondiente.

c) Al recibir los informes, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, en su caso, propondrá 
al ayuntamiento que elaboró el plan las correcciones que deberán introducirse en el 
documento. En caso de que no sean realizadas, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
procederá al archivo del expediente.

d) Realizadas las correcciones, o en caso de no ser necesarias, el plan será sometido a 
la aprobación del Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente 
en materia de medio rural.

e) En caso de que el Consejo de la Xunta de Galicia acuerde la aprobación del plan, 
determinará, asimismo, las consejerías y los organismos de la Xunta de Galicia que deberán 
participar en él.

f) El acuerdo se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», en la página web de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el tablón edictal del ayuntamiento.

Artículo 121.  Modificaciones y revisiones de los planes de dinamización del núcleo rural de 
las aldeas modelo.

Las modificaciones de carácter sustancial y las revisiones de los planes de dinamización 
del núcleo rural de las aldeas modelo requerirán la misma tramitación que la señalada en los 
artículos precedentes para su aprobación.

CAPÍTULO III
Medidas de fomento de la incorporación de personas jóvenes o 

emprendedoras a la actividad agraria: espacios agrarios de experimentación

Artículo 122.  Espacios agrarios de experimentación.
1. Los espacios agrarios de experimentación se configuran como espacios destinados a 

la formación y experimentación de actividades agrarias, en los que las personas jóvenes o 
emprendedoras puedan recibir formación y probar su modelo de negocio en un entorno 
favorable que fomente la innovación y facilite su incorporación progresiva al sector agrario y 
la transferencia de conocimiento.

2. El objetivo de estos espacios será facilitar procesos progresivos de nuevas 
incorporaciones, particularmente de personas jóvenes, al sector agrario a través de las 
siguientes actuaciones:

a) Impulso de nuevos modelos de relevo generacional en el ámbito agrario, 
proporcionando el espacio físico, las herramientas y las infraestructuras necesarias para 
iniciar proyectos nuevos e innovadores.

b) Impulso de nuevos modelos de formación, asesoramiento y transferencia de 
conocimiento.

c) Provisión de espacios para el ensayo de nuevas ideas y proyectos antes de su 
incorporación efectiva al mercado y la validación de su viabilidad técnica y económica.

d) Fomento de la bioeconomía circular, de las cadenas cortas de comercialización y de 
modelos agroecológicos.

Artículo 123.  Declaración y ámbito espacial de los espacios agrarios de experimentación.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá declarar, mediante acuerdo de su 

Consejo Rector, una aldea modelo como espacio agrario de experimentación cuando, 
finalizado el procedimiento de concurrencia competitiva regulado en el artículo 116, no se 
hayan presentado en plazo propuestas o ninguna de las presentadas cumpla los requisitos 
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exigidos. También podrá declarar como espacio agrario de experimentación, mediante 
acuerdo del Consejo Rector, terrenos incluidos en el ámbito de instrumentos de recuperación 
o movilización de tierras o propiedad de Agader.

2. En el caso de que el espacio agrario de experimentación non abarcase la totalidad de 
las parcelas de la aldea modelo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá convocar un 
nuevo procedimiento de concurrencia competitiva en los términos previstos en el artículo 
116, referido a las parcelas no integradas en dicho espacio.

Artículo 124.  Efectos de la declaración de espacio agrario de experimentación.
1. La declaración de espacio agrario de experimentación tendrá carácter temporal. Su 

vigencia no podrá exceder del plazo de duración del compromiso de incorporación de las 
personas titulares de derechos de aprovechamiento de las parcelas al Banco de Tierras.

2. Finalizado el plazo de vigencia del espacio agrario de experimentación, podrá 
realizarse una nueva convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la 
selección de propuestas para el aprovechamiento de las parcelas integradas en él, en los 
términos previstos en el artículo 116.

3. Entre los criterios de valoración de la nueva convocatoria del procedimiento de 
concurrencia competitiva deberá incluirse la continuidad en sus explotaciones de las 
personas jóvenes o emprendedoras que hayan participado en el espacio agrario de 
experimentación.

Artículo 125.  Funcionamiento de los espacios agrarios de experimentación.
1. Una vez declarado el espacio agrario de experimentación, la Agencia Gallega de 

Desarrollo Rural podrá asumir como arrendataria la firma de los contratos de arrendamiento 
de dichas parcelas por el tiempo de vigencia del espacio agrario de experimentación. En 
estos contratos de arrendamiento se aplicarán los precios mínimos recogidos en el proyecto 
de ordenación productiva de la aldea modelo.

2. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural redactará un plan de actuaciones para la 
puesta en marcha de las actividades del espacio agrario de experimentación, que deberán 
ajustarse a las establecidas en el proyecto de ordenación productiva previsto en el artículo 
113. Asimismo, la Agencia podrá ejecutar total o parcialmente las obras correspondientes 
para la puesta en marcha del espacio agrario de experimentación.

3. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá suscribir convenios de colaboración con 
los ayuntamientos afectados, con otras administraciones públicas o con entidades públicas o 
privadas para el desarrollo de los espacios agrarios de experimentación.

TÍTULO VII
Instrumentos de fomento de la recuperación de la tierra agraria de Galicia

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 126.  Medidas de fomento.
1. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá:
a) Realizar trabajos de mejora en las fincas integradas en el Banco de Tierras, de 

acuerdo con lo previsto en las condiciones generales de prestación del servicio, con la 
finalidad de conservar los recursos naturales de aquellas y favorecer su explotación racional.

b) Establecer líneas de ayudas destinadas a la limpieza, a la puesta en cultivo o 
funcionamiento y a las mejoras, incluso de carácter permanente, en las fincas integradas en 
el Banco de Tierras, cuyos beneficiarios podrán ser tanto las personas titulares como las 
personas arrendatarias de estas.
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c) Ejecutar, en todo o en parte, las obras correspondientes a los polígonos 
agroforestales, a las aldeas modelo o a las actuaciones de gestión conjunta previstos en la 
presente ley, con carácter excepcional, y siempre por motivos de interés público o social.

d) Conceder de forma directa ayudas, y prestar apoyo técnico y financiero a la 
tramitación con respecto a los polígonos agroforestales, a las aldeas modelo o a las 
actuaciones de gestión conjunta que posean carácter singular por desarrollarse dichos 
proyectos a través de los procedimientos previstos en la presente ley, previa justificación de 
su interés público, social o económico que dificulte su convocatoria pública.

e) Suscribir, directamente con los interesados o con entidades financieras, convenios 
para facilitar operaciones financieras o la concesión de subvenciones y otras ayudas 
económicas a las personas arrendatarias de las fincas integradas en el Banco de Tierras, 
destinadas a la adquisición de su propiedad.

f) Promover convenios con sociedades de garantía recíproca para apoyar a los agentes 
productivos que no cuenten por sí mismos con las garantías económicas suficientes, pero 
que cuenten con un perfil técnico que contribuya a alcanzar los objetivos generales de la ley. 
En concreto, se prestará especial atención a los productores agroganaderos y silvicultores 
activos ya establecidos que precisen del incremento de su base territorial y a los colectivos 
vulnerables que se recogen en la letra b)del artículo 38 de la presente ley.

g) Subvencionar, total o parcialmente, los precios de arrendamiento en los polígonos 
agroforestales, en las aldeas modelo y en las actuaciones de gestión conjunta de tierras a 
los que se refiere el título V, mediante ayudas a las personas titulares o arrendatarias 
siempre que se considere que las condiciones económicas de la transferencia sean 
incompatibles con la viabilidad técnica o social del proyecto.

h) Subvencionar los proyectos previos respecto de los polígonos agroforestales o de las 
actuaciones de gestión conjunta, sea total o parcialmente. En el caso de que las actuaciones 
se proyectasen en municipios o áreas rurales que presenten grave regresión demográfica 
podrán concederse de forma directa.

i) Concertar contratos temporales con los agentes productivos, de carácter voluntario, 
para la ejecución de las obras correspondientes a los polígonos agroforestales, a las aldeas 
modelo o a las actuaciones de gestión conjunta previstos en esta ley, de acuerdo con las 
prioridades que fije dicha Agencia.

A estos efectos, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural aprobará las condiciones 
generales en que se realizarán estas obras y los servicios asociados, así como los negocios 
jurídicos derivados de ellos, que serán objeto de publicación en su página web, y deberán 
ser aceptadas por los agentes productivos, en caso de optar por la firma de dichos contratos.

Las inversiones iniciales para las obras y los servicios realizados con cargo a estos 
contratos podrán ser realizados por la Administración directamente o por medio de sus entes 
instrumentales. Estas inversiones tendrán la naturaleza de anticipo reintegrable, y se 
compensarán con cargo a las tarifas que fije la Agencia, cuya cuantía y plazo de reintegro se 
determinarán en base a la tipología del aprovechamiento a realizar.

Esta actividad de prestación de servicios que se pone a disposición de los agentes 
productivos tendrá la consideración de servicio público y se regirá por lo dispuesto en esta 
ley.

En caso de que la prestación del servicio se realice en régimen de gestión indirecta, el 
impago de las tarifas establecidas en el contrato como contraprestación a cargo de las 
personas usuarias tendrá la consideración de créditos de derecho público, y será aplicable lo 
previsto en el artículo 39 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los 
servicios públicos y de buena administración.

2. Asimismo, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural podrá:
a) Suscribir convenios con otras administraciones o entidades públicas o privadas 

titulares de fincas de tierra agroforestal, con el fin de que estas se puedan incorporar al 
Banco de Tierras de Galicia.

b) Establecer incentivos para que las personas titulares de fincas de tierra agroforestal 
las incorporen al Banco de Tierras de Galicia.
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c) Impulsar convenios de colaboración con entidades colaboradoras para la realización 
de actuaciones de asesoramiento en la puesta en marcha de los instrumentos de 
movilización y de recuperación de la tierra agraria.

3. Los planes y los programas autonómicos de ayudas plurianuales destinados al 
desarrollo rural o al fomento de la actividad agroforestal en Galicia procurarán el 
establecimiento de líneas de ayuda específicas destinadas a la movilización y a la 
recuperación de la tierra agroforestal, particularmente con el objetivo de incentivar a las 
personas titulares de explotaciones agroforestales, y especialmente a las de explotaciones 
ganaderas, a que amplíen la base territorial de aquellas a través de las fórmulas 
establecidas en la presente ley.

CAPÍTULO II
Medidas fiscales y financieras de incentivo a la recuperación de la tierra agraria 

de Galicia

Artículo 127.  Medidas fiscales específicas de carácter autonómico.
La Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito de sus competencias y con la finalidad 

de prevenir el abandono y favorecer la recuperación de la tierra agraria de Galicia, la 
adecuada ordenación de los usos, el fomento de la actividad económica y el asentamiento 
de la población en el rural, la prevención y lucha contra los incendios forestales, así como los 
restantes objetivos previstos en la presente ley, regulará los incentivos fiscales adecuados 
en los impuestos de carácter autonómico sobre los que tenga competencia, así como en los 
impuestos estatales cedidos a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las competencias 
normativas asumidas con respecto a cada uno de ellos.

Artículo 128.  Interlocución con el Estado en el ámbito fiscal.
1. La Xunta de Galicia procurará mantener una interlocución activa con el Estado 

presentando propuestas de carácter fiscal a los efectos de poder alcanzar, a través de 
medidas de competencia estatal en esta materia, los objetivos comunes previstos en la 
presente ley.

2. A tal efecto, la Xunta de Galicia llevará a cabo, por los cauces legalmente 
establecidos, las propuestas que considere adecuadas para el cumplimiento de dichos 
objetivos, y de manera particular:

a) La prevención del abandono y la recuperación de la tierra agraria de Galicia, así como 
la adecuada ordenación de usos del suelo.

b) El fomento de la actividad agrícola, ganadera y forestal.
c) El asentamiento de población en el rural.
3. Para dar cumplimiento al objetivo de prevención del abandono y recuperación de la 

tierra agraria de Galicia y a la adecuada ordenación de usos del suelo, las propuestas en 
materia tributaria deberán recoger, al menos, incentivos fiscales en los tributos estatales para 
promover:

a) El arrendamiento de las parcelas rústicas al Banco de Tierras.
b) La transmisión o arrendamiento de las parcelas rústicas que se incorporen a los 

polígonos agroforestales, a las agrupaciones de gestión conjunta o a las aldeas modelo.
c) La incorporación de agentes promotores a los polígonos agroforestales o a las aldeas 

modelo.
d) El desarrollo de las agrupaciones agroforestales de gestión conjunta.
e) El impulso de las permutas que se hagan en suelo rústico y que, de acuerdo con esta 

ley, sean declaradas de especial interés agrario.
f) De manera general, la movilidad de la tierra en la superficie rústica gallega, mediante 

bonificaciones en las compraventas o cesiones que eviten, en la mayor medida posible, la 
tributación de las rentas percibidas y sus efectos negativos en otras rentas percibidas por las 
personas propietarias. Se regulará de manera particular la tributación de los propietarios 
residentes en el rural y que perciban cualquier tipo de pensión contributiva o no contributiva.
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4. Para dar cumplimiento al objetivo de fomento de la actividad agrícola, ganadera y 
forestal y al asentamiento de población en el rural, las propuestas en materia tributaria 
deberán recoger, al menos:

a) Incentivos fiscales en los tributos estatales para el impulso de la gestión forestal 
sostenible, de manera particular:

1.º La configuración de un régimen fiscal específico para la figura del silvicultor activo, 
cualquiera que sea su forma de organización, como sujeto que desarrolla la gestión forestal 
sostenible.

2.º La reducción del tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre sociedades a las 
comunidades de montes vecinales en mano común.

3.º El establecimiento de un régimen fiscal que permita promover la figura del inversor 
forestal.

4.º La profundización en los beneficios fiscales para las agrupaciones forestales de 
gestión conjunta en el impuesto que grave su renta.

5.º El establecimiento de beneficios fiscales para la tributación de los dividendos 
percibidos por los socios de las sociedades de fomento forestal.

6.º La profundización en los beneficios fiscales para las personas titulares o gestoras de 
montes abertales.

7.º La promoción del relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad 
forestal.

b) Incentivos fiscales en los tributos estatales para el impulso de la competitividad de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, de manera particular:

1.º La configuración de un régimen fiscal específico para la figura del agricultor y 
ganadero genuino, cualquiera que sea su forma de organización, favoreciendo la 
implantación y mantenimiento de las explotaciones agroganaderas en el territorio rural.

2.º La profundización en los beneficios fiscales previstos en la legislación estatal que 
regula la modernización de las explotaciones agrarias.

3.º La promoción del relevo generacional y de la incorporación de jóvenes a la actividad 
agroganadera.

c) Incentivos fiscales en los tributos estatales para favorecer el asentamiento de la 
población en el territorio rural, de manera particular:

1.º La promoción de la dinamización, la regeneración y recuperación demográfica y la 
mejora de la calidad de vida de la población de los núcleos rurales existentes.

2.º El impulso de la rehabilitación de sus edificaciones con criterios de eficiencia 
energética y de integración paisajística.

3.º La configuración de un régimen fiscal específico para los modelos de negocios 
locales sostenibles y que opten por soluciones basadas en la naturaleza.

Artículo 129.  Medidas financieras de incentivo a la recuperación de la tierra agraria de 
Galicia.

1. La Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito de sus competencias y con la 
finalidad de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la presente ley, podrá articular 
medidas financieras de incentivo a la recuperación de la tierra agraria de Galicia.

2. Las medidas financieras tendrán por objeto apoyar las inversiones requeridas por los 
instrumentos de recuperación de la tierra agraria regulados en esta ley, y pueden consistir, 
entre otras, en:

a) Ayudas públicas.
b) Líneas de crédito, que podrán ser bonificadas.
c) Otros instrumentos financieros, en particular, préstamos garantizados cofinanciados 

por fondos estructurales o de inversión europeos.
d) La potenciación de la inversión en tierra agroforestal dentro de los planes de 

responsabilidad social corporativa de las empresas.
e) El impulso de vehículos de inversión ligados a los instrumentos de recuperación de la 

tierra agraria de Galicia.
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f) Contratos temporales de gestión pública para el caso de las agrupaciones de gestión 
conjunta.

3. Para optar a esas medidas financieras de incentivo los instrumentos de recuperación 
de tierras deberán estar inscritos en el correspondiente registro.

Artículo 130.  Contratos temporales de gestión pública.
1. La consejería competente en materia de medio rural o la Agencia Gallega de 

Desarrollo Rural podrán concertar contratos temporales, de carácter voluntario, con las 
agrupaciones de gestión conjunta agroforestales, de acuerdo con las prioridades que se fijen 
y, en particular, cuando carezcan de los recursos iniciales económicos y financieros 
suficientes para asegurar su gestión sostenible.

2. Esta actividad de prestación de servicios que se pone a disposición de la ciudadanía 
tendrá la consideración de servicio público y se regirá por lo dispuesto en la presente ley.

A estos efectos, la Consejería y la Agencia Gallega de Desarrollo Rural aprobarán las 
condiciones generales en que se realizará la prestación de estos servicios y de los negocios 
jurídicos derivados de ellos, que serán objeto de publicación en la página web de la 
Consejería y de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, y deberán ser aceptadas por los 
solicitantes de los indicados servicios.

3. Los contratos temporales deberán prever una cantidad anual en concepto de 
compensación por los servicios de gestión prestados. Las inversiones iniciales para las 
obras y los servicios realizados con cargo a los contratos de gestión pública tendrán la 
naturaleza de anticipo reintegrable y se compensarán con cargo a los ingresos obtenidos por 
los aprovechamientos agroforestales o por cualquier otro ingreso de naturaleza ordinaria o 
extraordinaria.

4. La gestión o la ejecución de las actuaciones agroforestales en los terrenos objeto de 
estos contratos podrán ser realizadas por la Administración, bien directamente o por medio 
de sus entes instrumentales, bien indirectamente mediante su contratación, de acuerdo con 
lo indicado en la legislación de contratos del sector público.

TÍTULO VIII
Normas de control, inspección, infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Régimen de control e inspección

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 131.  Funciones de control e inspección.
1. La consejería competente en materia de medio rural llevará a cabo las actuaciones de 

control e inspección que considere necesarias sobre las parcelas que se incluyan en el 
ámbito de aplicación de la presente ley.

2. Los hechos constatados y formalizados por dicho personal en las correspondientes 
actas de inspección tendrán presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que 
puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus respectivos derechos e 
intereses.

3. En el desarrollo de sus funciones de control e inspección, el personal funcionario 
tendrá la consideración de agente de la autoridad, con los efectos previstos en el artículo 
77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. Asimismo, en el ejercicio de la función inspectora, podrán solicitar 
el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, incluyendo las fuerzas y cuerpos de 
seguridad.
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Artículo 132.  Facultades de inspección.
En el ejercicio de sus funciones propias de control e inspección, el personal funcionario 

está facultado para las siguientes tareas:
a) Acceder, identificándose previamente, a parcelas, explotaciones, locales e 

instalaciones, a menos que tengan el calificativo de vivienda, y a la documentación industrial, 
mercantil y contable de las empresas que inspeccionan cuando lo consideren necesario en 
el curso de sus actuaciones, que en todo caso tienen carácter confidencial. El personal 
funcionario está obligado a cumplir con el deber de secreto profesional, y su incumplimiento 
podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad.

b) Solicitar información a las personas presentes, tomar las muestras necesarias para 
practicar los análisis correspondientes y llevar a cabo las pruebas, las investigaciones o los 
exámenes que sean necesarios para asegurarse de la observancia de las disposiciones 
vigentes.

c) Levantar el acta correspondiente y, cuando adviertan alguna conducta que pueda 
representar una infracción, adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la 
eficacia de la resolución final que pueda recaer.

Artículo 133.  Obligaciones de las personas inspeccionadas.
1. Las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus actuaciones estén 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley están obligadas a consentir las 
visitas de inspección y a conservar durante un tiempo mínimo de cuatro años la 
documentación relativa a sus obligaciones en condiciones que permitan su comprobación.

2. A requerimiento de los órganos competentes o de los inspectores están obligadas a:
a) Suministrar cualquier clase de información sobre las instalaciones, los productos, los 

servicios o los sistemas de producción, y permitir la comprobación directa de los inspectores.
b) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, y 

también facilitar que se obtenga una copia o una reproducción de la documentación.

Sección 2.ª Inspección de fincas

Artículo 134.  Objeto de las inspecciones de fincas.
Están sujetas a las actuaciones de inspección reguladas en esta ley las fincas de tierra 

agroforestal situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia que puedan 
encontrarse en situación de abandono o infrautilización, las fincas para las que se lleve a 
cabo la investigación de la propiedad al amparo de esta ley, aquellas que pretendan 
incorporarse o estén incorporadas al Banco de Tierras de Galicia o aquellas otras que estén 
o puedan estar incluidas en alguno de los instrumentos de recuperación de tierras 
desarrollados en esta ley.

Artículo 135.  Contenido de las inspecciones de fincas.
1. Las actuaciones de inspección de las fincas de tierra agroforestal en los casos 

recogidos en esta ley estarán destinadas a la comprobación geométrica de lindes, su uso 
actual y las características que puedan servir de base técnica para la determinación de su 
uso potencial productivo.

2. Adicionalmente, las fincas que se pretendan incorporar o que estén incorporadas al 
Banco de Tierras de Galicia, con independencia de que el aprovechamiento esté o no cedido 
temporalmente a terceras personas, estarán sujetas a las actividades de inspección 
recogidas en esta ley.

Artículo 136.  Personal inspector de fincas.
Las funciones de dirección y ejecución de la actividad de inspección serán 

desempeñadas por personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Galicia con competencias técnicas en la materia, con la colaboración, en su caso, de otros 
sujetos habilitados al efecto.
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Artículo 137.  Obligaciones de las personas titulares de las fincas.
Las personas propietarias de las fincas sujetas a inspección o, en su caso, aquellas que 

sean titulares de las facultades de uso y aprovechamiento de aquellas, están obligadas a 
colaborar con el personal inspector, facilitándole cuanta información y documentación 
precise para el desarrollo de sus funciones, así como el acceso a las fincas.

CAPÍTULO II
Órdenes de ejecución, multas coercitivas y ejecución subsidiaria

Artículo 138.  Órdenes de ejecución, multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. La consejería competente en materia de medio rural, de oficio o a instancia de 

cualquier interesado, mediante el correspondiente expediente y previa audiencia de los 
interesados, podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a las personas propietarias de 
las fincas o, en su caso, titulares de las facultades de uso y aprovechamiento sobre aquellas 
a realizar las actuaciones necesarias para dar el debido cumplimiento a los deberes 
recogidos en esta ley.

2. Las órdenes de ejecución contendrán la determinación concreta de las actuaciones 
que se realizarán, conforme a las condiciones establecidas en esta ley. Asimismo, deberán 
fijar el plazo para el cumplimiento voluntario por parte de las personas responsables de lo 
ordenado, que se determinará en razón directa a la importancia, volumen y complejidad de 
las actuaciones que se pretenden realizar.

3. En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la Administración procederá a la 
ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

4. La imposición de una multa coercitiva irá precedida del preceptivo requerimiento de 
ejecución de la resolución, y se advertirá al destinatario del plazo de que dispone para su 
cumplimiento y de la cuantía de la multa coercitiva que puede serle impuesta en caso de 
incumplimiento. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a 
un mes si las personas responsables persisten en el incumplimiento del deber. El plazo 
señalado tendrá que ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligación de 
que se trate y la multa, proporcionada a la gravedad y alarma social generada, sin que 
pueda exceder nunca de 1.000 euros.

Estas multas coercitivas son independientes y compatibles con las multas que puedan 
imponerse en concepto de sanción y, en el caso de impago, serán exigibles por vía de 
apremio.

5. La consejería competente en materia de medio rural podrá proceder a la ejecución 
subsidiaria de las obligaciones que correspondan a las personas responsables, y a su coste, 
previo apercibimiento, una vez transcurrido el plazo establecido para su ejecución voluntaria.

CAPÍTULO III
Régimen sancionador

Sección 1.ª Infracciones

Artículo 139.  Infracciones.
1. Las infracciones administrativas relativas al incumplimiento de lo prescrito en la 

presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Se consideran infracciones leves:
a) La ocupación de fincas incorporadas al Banco de Tierras sin que exista cultivo sobre 

ellas o que estén ocupadas por cultivos agrícolas o aprovechamientos ganaderos.
b) La obstaculización o el impedimento, por parte de la persona titular de una finca 

arrendada, de su ocupación por parte de la persona arrendataria.
c) La no formalización de un contrato de arrendamiento por parte de la persona 

seleccionada como arrendataria, una vez notificada dicha selección, por causa imputable a 
esta.
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d) En el caso de declaración de fincas en abandono o infrautilización con una superficie 
igual o inferior a una hectárea, la falta de comunicación a la Administración pública de la 
opción elegida, conforme a lo establecido en el número 3 del artículo 44 de esta ley, o el 
incumplimiento de la realización de la opción elegida en el plazo establecido en el número 4 
del mismo artículo.

e) Las acciones y las omisiones que den lugar a la concurrencia de alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 42.1 de esta ley para que una finca sea declarada 
en estado de abandono o infrautilización, siempre que la finca tenga una superficie inferior a 
una hectárea.

3. Se consideran infracciones graves:
a) La ocupación de fincas incorporadas al Banco de Tierras cuando estén ocupadas por 

aprovechamientos forestales.
b) En caso de declaración de fincas en abandono o infrautilización con una superficie 

superior a una hectárea, la falta de comunicación a la Administración pública de la opción 
elegida, conforme a lo establecido en el artículo 44.3, o el incumplimiento de la realización 
de la opción elegida en el plazo establecido en el número 4 del mismo artículo.

c) Las acciones y las omisiones que den lugar a la concurrencia de alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 42.1 para que una finca sea declarada en estado 
de abandono o infrautilización, siempre que la finca tenga una superficie comprendida entre 
una y diez hectáreas.

d) La realización de actividades distintas de las admitidas por el Catálogo de suelos 
agropecuarios y forestales de Galicia o por los catálogos parciales, en caso de estar estos 
vigentes, así como aquellas distintas a las permitidas en la disposición transitoria primera de 
esta ley.

e) La obstrucción o la negativa a facilitar las funciones de inspección reguladas en esta 
ley por cualquier medio, incluyendo la negativa a suministrar información o documentación 
precisa para el desarrollo de dichas funciones o el suministro de información inexacta o 
falsa.

f) El incumplimiento de las medidas cautelares y preventivas adoptadas por la autoridad 
competente.

4. Se consideran infracciones muy graves:
a) Las acciones y las omisiones que den lugar a la concurrencia de alguna de las 

circunstancias establecidas en el artículo 42.1 para que una finca sea declarada en estado 
de abandono o infrautilización, siempre que la finca tenga una superficie superior a diez 
hectáreas.

b) La existencia de graves deficiencias o el abandono por un agente promotor de un 
polígono agroforestal o una aldea modelo.

Sección 2.ª Sanciones

Artículo 140.  Sanciones.
A las infracciones tipificadas en el artículo anterior se les aplicarán las siguientes 

sanciones:
a) Infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 600 euros.
b) Infracciones graves: multa de entre 601 y 3.000 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de entre 3.001 y 6.000 euros.

Artículo 141.  Sanciones accesorias.
1. A las personas responsables de infracciones muy graves podrá aplicárseles la 

inhabilitación durante un período de dos años para ser adjudicatarias en cualquier concepto 
de fincas incorporadas al Banco de Tierras de Galicia.

2. El órgano competente para resolver impondrá acumulativamente, en su caso, la 
sanción accesoria de decomiso definitivo de la madera correspondiente a las especies 
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arbóreas retiradas por la Administración en el caso de ocupación ilegal con aprovechamiento 
forestal recogido en el artículo 139 de la presente ley.

Artículo 142.  Criterios de gradaciones de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, de entre las asignadas 

a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias infracciones o irregularidades 

que se sancionen en el mismo procedimiento, así como el incumplimiento de apercibimientos 
previos.

c) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, en los términos establecidos por la legislación de régimen jurídico del 

sector público.
e) La extensión de la superficie de la finca.
f) La situación de la finca dentro del perímetro de un instrumento de recuperación de 

tierras de los previstos en esta ley.
2. Los criterios de gradación recogidos en el número 1 no se podrán utilizar para agravar 

la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen 
parte del propio ilícito administrativo.

3. La propuesta de resolución del procedimiento sancionador y la resolución 
administrativa que recaiga deberán explicitar los criterios de gradación de la sanción tenidos 
en cuenta, de entre los señalados en el número 1 de este artículo. Cuando no se considere 
relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas, la sanción se impondrá 
en la cuantía mínima prevista para cada tipo de infracción.

4. La cuantía de la sanción se podrá aminorar motivadamente, atendiendo a las 
circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa o 
cuando el infractor corrija la situación creada por la comisión de la infracción. Este efecto 
aminorador de la culpabilidad podrá implicar que el órgano sancionador aplique una sanción 
correspondiente a categorías infractoras de inferior gravedad que la infracción cometida.

Sección 3.ª Procedimiento sancionador

Artículo 143.  Principios generales.
1. La potestad sancionadora en el ámbito competencial autonómico corresponderá a la 

consejería competente en materia de medio rural y se ejercerá a través del correspondiente 
procedimiento sancionador, para lo cual resultarán aplicables las reglas y los principios 
establecidos en la legislación sobre el procedimiento administrativo común y sobre el 
régimen jurídico del sector público.

2. El plazo máximo para la tramitación, resolución y notificación del procedimiento 
sancionador será de un año, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Al transcurrir 
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado una resolución expresa, se producirá la 
caducidad del procedimiento en la forma prevista por la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común.

Artículo 144.  Competencias sancionadoras.
1. La competencia para incoar el procedimiento sancionador por las infracciones 

tipificadas en la presente ley corresponde a la persona titular de la jefatura territorial de la 
consejería competente en materia de medio rural en cuyo ámbito se sitúe la finca, o la mayor 
superficie de la misma, en el caso de estar situada en el ámbito de más de una jefatura 
territorial.

Si la infracción administrativa afecta al ámbito territorial de dos o más provincias, la 
competencia para la incoación podrá ser ejercida por cualquiera de las personas titulares de 
las jefaturas territoriales correspondientes, las cuales lo notificarán a la otra jefatura territorial 
afectada.

2. La competencia para resolver corresponde:
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a) En el caso de las infracciones leves, a la persona titular de la jefatura territorial 
correspondiente de la consejería competente en materia de medio rural en caso de que la 
infracción afecte a una única provincia, o a la persona titular del órgano directivo competente 
en materia de desarrollo rural o de planificación y ordenación forestal, según el caso, si la 
infracción afecta a más de una provincia.

b) En el caso de las infracciones graves, a la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de desarrollo rural o de planificación y ordenación forestal, según el 
caso.

c) En el caso de las infracciones muy graves, a la persona titular de la consejería 
competente en materia de medio rural.

Artículo 145.  Sujetos responsables.
1. La responsabilidad de las infracciones reguladas en este título recaerá sobre:
a) La persona física o jurídica, así como los grupos de afectados, las uniones y entidades 

sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que sean titulares 
del dominio o de otro derecho real de uso y aprovechamiento sobre las fincas, excepto la 
existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso y aprovechamiento en favor de una 
tercera persona, en cuyo caso la responsabilidad recaerá sobre esta última, salvo que 
acredite que las personas arrendadoras o cedentes le impiden el normal desarrollo de los 
derechos de uso y aprovechamiento de las fincas.

b) Si la persona jurídica autora de una infracción tipificada en la presente ley se extingue 
antes de ser sancionada, se considerarán responsables las personas físicas que, desde sus 
órganos de dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su 
conducta la comisión de la infracción. Las personas socias o partícipes en el capital 
responderán solidariamente del pago de la sanción y, en su caso, del importe de la 
reparación del daño, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya 
adjudicado.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones que prevé la presente ley corresponda a 
varias personas conjuntamente, o si la infracción es imputable a varias personas y no es 
posible determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán, en su caso, 
de manera solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se 
impongan.

3. En las infracciones imputadas a una persona jurídica también se consideran 
responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, y 
también los técnicos responsables de la elaboración y del control, cuando se acredite su 
responsabilidad.

4. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, las personas responsables de las 
infracciones administrativas deberán indemnizar por los daños y los perjuicios causados y, 
en su caso, restituir la legalidad jurídica conculcada. De no satisfacerse la indemnización en 
el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma 
prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

Artículo 146.  Reconocimiento de la responsabilidad.
1. Iniciado un procedimiento sancionador, si la persona infractora reconoce su 

responsabilidad, podrá resolverse el procedimiento con la imposición de la sanción que 
proceda.

2. El pago voluntario por parte de la presunta persona responsable, en cualquier 
momento anterior a la resolución, implicará la finalización del procedimiento, salvo en lo 
relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por 
los daños y los perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3. En ambos casos, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará 
reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta. Las citadas 
reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y 
su efectividad estará condicionada al desistimiento o a la renuncia de cualquier acción o 
recurso en la vía administrativa contra la sanción.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 52  Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

– 854 –



El porcentaje de reducción previsto en este número podrá ser incrementado 
reglamentariamente.

Artículo 147.  Reparación del daño o indemnización.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

las personas infractoras deberán reparar el daño causado en la forma y en las condiciones 
fijadas por el órgano sancionador o, de no ser posible, indemnizar los daños y perjuicios 
causados, para lo cual podrán ser requeridas.

2. El órgano competente para sancionar determinará en la resolución sancionadora la 
forma y el plazo en que la reparación se deberá llevar a cabo o, en su caso, la imposibilidad 
de la reparación y el consiguiente establecimiento de la indemnización. Una vez firme la 
resolución de la infracción cometida, se determinarán los daños y perjuicios según un criterio 
técnico debidamente motivado y se establecerán la forma y el plazo en que la reparación 
deberá llevarse a cabo o, en su caso, la imposibilidad de la reparación y consecuente 
establecimiento de la indemnización que pudiere corresponder por daños y perjuicios.

Artículo 148.  Vinculación con el orden jurisdiccional penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que el instructor del 

procedimiento u órgano competente para resolver estime que los hechos también pueden 
ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional 
competente y le dará traslado de la denuncia y de las demás actuaciones practicadas.

Se solicitará, asimismo, dicha comunicación cuando se tenga conocimiento de que se 
está desarrollando un procedimiento penal sobre los mismos hechos que son objeto de un 
procedimiento administrativo.

2. De estimarse que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción 
administrativa y la infracción penal que podría corresponder, el órgano competente para la 
resolución del procedimiento sancionador acordará su suspensión hasta que se tenga 
conocimiento de la resolución judicial que recaiga.

3. Una vez que el órgano competente para resolver tenga conocimiento de la resolución 
judicial penal, acordará la no exigencia de responsabilidad administrativa o la continuación 
del procedimiento sancionador. Durante el tiempo en que el procedimiento sancionador esté 
en suspenso por la incoación de un proceso penal, se entenderá interrumpido tanto el plazo 
de prescripción de la infracción como el de caducidad del propio procedimiento.

4. La sanción penal excluirá la imposición de la sanción administrativa en los casos en 
que se haya apreciado la identidad del sujeto, hecho y fundamento. De no estimarse la 
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el procedimiento 
sancionador, teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del 
órgano judicial competente.

Artículo 149.  Plazos de prescripción.
1. Las infracciones leves tipificadas en la presente ley prescriben a los seis meses; las 

graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años.
El plazo de la prescripción comienza a computar desde el día en que se cometió la 

infracción o desde que se tuvo conocimiento de su comisión.
2. En las infracciones continuadas y permanentes, el plazo de prescripción no 

comenzará a computarse hasta que cese la situación infractora. A estos efectos, se entiende 
que existe una infracción permanente cuando una actividad concreta produce efectos que 
perduran en el tiempo. Se consideran, asimismo, comprendidas dentro de las infracciones 
permanentes las infracciones por omisión en las que el incumplimiento en un determinado 
momento de una obligación produce efectos permanentes.

3. Interrumpe la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento de la 
persona a la que se atribuya la responsabilidad, del procedimiento sancionador.

4. En caso de concurrencia de infracciones leves, graves y muy graves, o cuando alguna 
de estas infracciones sea medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción es el 
establecido para la infracción más grave de las cometidas.
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5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescriben al año; las 
impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones muy 
graves, a los tres años. Estos plazos comienzan a contarse a partir del día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.

6. La obligación de reparar el daño causado regulada en la presente ley prescribirá en el 
plazo de quince años, a contar desde que la Administración dicte el acto que acuerde su 
imposición, independientemente de la fecha de inicio del cómputo de la prescripción de la 
sanción, conforme a lo que establece el número 2 de este artículo.

Disposición adicional primera.  Simplificación administrativa.
1. En los procedimientos de recuperación de tierras regulados en la presente ley se 

tendrá en cuenta el principio general de gestión simultánea de todos los tramites que puedan 
realizarse de este modo, segundo lo establecido en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de 
simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia.

2. Asimismo, salvo que la presente ley establezca un plazo inferior, los informes que 
deban solicitarse a los órganos de la Administración autonómica gallega como consecuencia 
de las afecciones sectoriales de los instrumentos de recuperación de tierras se emitirán en el 
plazo general de tres meses. En caso de producirse una demora en su emisión, tendrán la 
consideración de favorables a la implantación del concreto instrumento de que se trate, salvo 
en los supuestos en que la normativa estatal que resulte de aplicación determine otra 
solución.

3. Con carácter general, los pronunciamientos contenidos en los informes sectoriales 
emitidos en los procedimientos establecidos en la presente ley conservarán su validez en los 
sucesivos trámites de competencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
y de las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia, siempre que se 
mantengan las circunstancias que motivaron tales pronunciamientos. Esta conservación de 
trámites también se mantendrá en los supuestos en que la implantación de los instrumentos 
de recuperación de tierras requiera de un título municipal habilitante.

4. En los casos en que un mismo órgano sectorial autonómico deba emitir informe para 
varios efectos, dentro de los trámites ambiental, urbanístico y trámite de la autorización 
substantiva, emitirá un único informe que abarque los distintos aspectos sobre los que deba 
pronunciarse, siempre y cuando se analice la documentación exigida a cada caso.

5. Cuando se tramiten procedimientos de recuperación de tierras que por sus afecciones 
requieran la tramitación de varios procedimientos administrativos de competencia de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del 
sector público autonómico de Galicia, incluidos los ambientales, podrán tramitarse 
conjuntamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de 
simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. En estos 
supuestos, el órgano responsable de la tramitación someterá a información pública, de forma 
simultánea, el proyecto de ejecución y el documento ambiental correspondiente y realizará 
de manera simultánea la petición de todos los informes a las administraciones y a los 
órganos sectoriales afectados, tanto los exigidos por la norma reguladora de la autorización 
sectorial como los exigidos a los efectos de la tramitación ambiental y urbanística.

Disposición adicional segunda.  Plazos de los procedimientos y sentido del silencio 
administrativo.

1. El plazo máximo para resolver los procedimientos previstos en la presente ley que no 
tengan fijado un plazo específico será de dos años, contado desde la fecha del acuerdo de 
inicio o, en el caso de iniciación a solicitud de una persona interesada, desde la fecha en que 
la solicitud haya entrado en el registro del órgano competente para su tramitación.

2. El silencio administrativo, en el ámbito de la presente ley y para los casos en que no 
estén previstos expresamente sus efectos, producirá efectos desestimatorios de la solicitud 
en el caso de procedimientos iniciados a instancia de una de las partes.
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Disposición adicional tercera.  Permutas que afecten a montes de titularidad pública o 
montes vecinales en mano común.

En caso de permutas que afecten a montes de utilidad pública o montes vecinales en 
mano común, se tendrá en cuenta la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y la 
Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, o normas que las 
sustituyan.

Disposición adicional cuarta.  Colaboración para la creación de empleo y el asentamiento 
de la población en el ámbito rural.

La consejería con competencias en materia de empleo y la consejería con competencias 
en materia de medio rural establecerán, mediante convenios u otros instrumentos de 
cooperación, las acciones de colaboración que permitan realizar una adecuada 
intermediación en el mercado laboral.

A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, ambas consejerías llevarán a cabo, 
dentro de sus respectivos ámbitos, la recopilación y el tratamiento de datos econométricos, 
así como la promoción, creación y desarrollo de herramientas tanto para la formación y 
asesoramiento como para la gestión y explotación de aquellos, y que permitan realizar el 
cruce de datos de oferta y demanda de empleo entre otras acciones.

Disposición adicional quinta.  Cuestiones judiciales.
Las resoluciones dictadas en los procedimientos de recuperación de tierras previstos en 

el título VI de la presente ley no quedarán en suspenso por las cuestiones judiciales que se 
promuevan entre particulares sobre los derechos afectados por ellas.

Disposición adicional sexta.  Acceso a la información catastral.
Los centros directivos, organismos y entidades públicas adscritos a la consejería 

competente en materia de medio rural podrán acceder de forma digital y directa a los datos 
de nombre, apellidos, razón social, código identificativo y domicilio de todas aquellas 
personas o entidades que figuren en las bases de datos del Catastro como titulares o sujetos 
pasivos del impuesto sobre bienes inmuebles con el fin de poder realizar las funciones en 
materia de investigación de la titularidad que los instrumentos, medidas y acciones de control 
y sanción en materia agroforestal les son encomendados en virtud de la presente ley y de la 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, así como para aquellas otras actuaciones 
administrativas declaradas en dichas leyes que tengan como objeto el tratamiento de los 
datos con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, siempre que este 
tratamiento se realice con las garantías adecuadas para los derechos y libertades de los 
solicitantes en los términos del artículo 89, número 1 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Disposición adicional séptima.  Información al servicio provincial de montes.
La Agencia Gallega para el Desarrollo Rural solicitará informe al correspondiente servicio 

provincial en materia de montes en la tramitación de los instrumentos de recuperación de la 
tierra agraria desarrollados en esta ley. El citado informe se pronunciará, en su caso, sobre 
la existencia de afección con alguna de las superficies inscritas en el Sistema registral 
forestal de Galicia.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de usos del suelo.
1. Mientras no estén aprobados los catálogos oficiales de suelos agropecuarios y 

forestales, se seguirán los siguientes criterios:
a) A los suelos que actualmente estén clasificados como suelos rústicos de especial 

protección agropecuaria o forestal, de acuerdo con la legislación del suelo, les 
corresponderá el uso acorde con su clasificación.
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b) En el caso de los suelos que actualmente estén clasificados como suelos rústicos, con 
cualquier otra protección distinta de las indicadas en el apartado anterior, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación del suelo, y que tengan actualmente un uso agropecuario o 
forestal, mantendrán este uso hasta que se aprueben los catálogos oficiales, de acuerdo con 
las siguientes normas:

1.º Si los terrenos están destinados actualmente al uso agropecuario se considerarán 
como agropecuarios, por lo que no tendrán la consideración de monte o terreno forestal a los 
efectos de lo establecido en la legislación de montes. Si los terrenos son de uso mixto 
agrosilvopastoral o compatibilizan un uso agrícola principal o mayoritario en dicho terreno 
con un uso forestal, seguirán manteniendo el uso actual.

2.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, se considerará que el uso de los 
terrenos es forestal en los supuestos establecidos en el artículo 2.1 a), b) y d) de la Ley 
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. En particular, tendrán uso forestal aquellos 
terrenos registrados en el Sistema registral forestal de Galicia creado en el artículo 126 de la 
citada ley.

2. Para proteger de forma transitoria su potencialidad agropecuaria y de acuerdo con la 
finalidad de recuperar la tierra de uso agrícola, mientras no estén aprobados los catálogos 
oficiales de suelos agropecuarios y forestales, las tierras de antiguo uso agrícola integradas 
en suelos rústicos no clasificados como de especial protección forestal se entenderán de uso 
agrícola y no tendrán la naturaleza jurídica de monte, salvo en el caso previsto en el 
apartado siguiente.

En estos terrenos en ningún caso se entenderá como cambio de actividad o uso del 
suelo la recuperación del uso agrícola, y ello con independencia de que las operaciones de 
recuperación impliquen modificaciones en las condiciones de limpieza y mantenimiento de 
las fincas o cualquier otra intervención orientada a la mejora de su capacidad productiva.

3. Mientras no estén aprobados los catálogos oficiales de suelos agropecuarios y 
forestales, un terreno rústico de protección ordinaria no se considerará en estado de 
abandono y tendrá uso forestal cuando en él se vengan desarrollando aprovechamientos de 
los recursos forestales definidos en el artículo 84 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia.

Los terrenos rústicos de protección ordinaria en situación de abandono solo se 
considerarán como montes o terrenos forestales si se les reconoce esta condición mediante 
resolución del órgano territorial competente en materia de medio rural donde radique el 
terreno, que podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) Usos que consten en el Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas del 
año 2007. En particular, se atenderá a la clasificación de su uso como forestal.

b) Existencia de lindes con terrenos forestales.
c) El avance de los estudios técnicos que se realicen en el marco del procedimiento de 

elaboración del catálogo.
d) Los datos de actividad forestal existentes en el órgano forestal.
En estos terrenos en ningún caso se entenderá como cambio de uso del suelo la 

recuperación del uso forestal, y ello con independencia de que las operaciones de 
recuperación impliquen modificaciones en las condiciones de limpieza y mantenimiento de 
las fincas o cualquier otra intervención encaminada a la mejora de su capacidad productiva.

4. Lo dispuesto en esta disposición se aplicará a todos los procedimientos 
administrativos que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 139.3 letra d), constituye infracción 
grave la realización de actividades distintas de las permitidas en esta disposición y en los 
catálogos de suelos agropecuarios y forestales de Galicia, en caso de estar vigentes.

Disposición transitoria segunda.  Calificación provisional de los montes inscritos en el 
Sistema registral forestal de Galicia.

En tanto no se aprueben los catálogos previstos en el artículo 25 de la presente ley, será 
considerado suelo rústico de protección forestal, en todo caso, el correspondiente a los 
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montes o terrenos forestales inscritos en el Sistema registral forestal de Galicia, creado al 
amparo del artículo 126 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

Disposición transitoria tercera.  Calificación provisional de los enclaves forestales en 
terrenos agrícolas.

Mientras no estén aprobados los catálogos oficiales de suelos agropecuarios y 
forestales, tendrán la condición de monte o terreno forestal los enclaves forestales en 
terrenos agrícolas con superficie mínima de 5 hectáreas, salvo que dichos enclaves se 
compusiesen de masas forestales de frondosas del anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de junio, 
de montes de Galicia, por lo que se disminuirá, para estos casos, dicha superficie mínima 
hasta 1 hectárea.

Disposición transitoria cuarta.  Expedientes en tramitación en el Banco de Tierras de 
Galicia.

Todos los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
pasarán a tramitarse de conformidad con lo establecido en ella, salvo aquellos respecto de 
los cuales ya se haya dictado propuesta de resolución, que continuarán tramitándose por la 
normativa de conformidad con la cual hayan sido iniciados. En todo caso, la aplicación de la 
presente ley a los referidos procedimientos precisará de su implementación en el Sitegal.

Disposición transitoria quinta.  Funcionamiento de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural adaptará su organización y funcionamiento a lo 

dispuesto en la presente ley en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria sexta.  Infracciones, sanciones y recursos.
1. A los procedimientos sancionadores en tramitación en la fecha de entrada en vigor de 

la presente ley les será aplicable la normativa vigente en el momento de la comisión de la 
infracción, salvo que el régimen sancionador establecido en esta ley sea más favorable para 
el infractor. La competencia para resolver el procedimiento sancionador se regirá, en todo 
caso, por la normativa vigente en el momento de su iniciación.

2. Los recursos administrativos contra resoluciones recaídas en procedimientos 
sancionadores tramitados con arreglo a la normativa anterior que en la fecha de entrada en 
vigor de la presente ley estén pendientes de resolución se resolverán de acuerdo con la 
normativa anterior.

Disposición transitoria séptima.  Aplicación de precios.
Se aplicarán precios calculados en base a métodos de valoración comúnmente 

aceptados y debidamente justificados, a excepción de los de arrendamiento del Banco de 
Tierras, para los que se mantendrán los precios de referencia oficiales en vigor en el 
momento de la aprobación de la ley, en tanto no se disponga del documento técnico descrito 
en el apartado 4 del artículo 13, que deberá ser aprobado en el plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria octava.  Régimen de adquisición por parte de la Comunidad 
Autónoma de Galicia de los inmuebles situados en su territorio vacantes por haber sido 
abandonados por sus dueños o cuyos dueños son desconocidos.

Lo dispuesto en la presente ley en lo referente a la adquisición por parte de la 
Comunidad Autónoma de Galicia de los inmuebles situados en su territorio vacantes por 
haber sido abandonados por sus dueños o cuyos dueños son desconocidos será aplicable a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria novena.  Repoblaciones con el género Eucalyptus.
1. Con carácter transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2025 solo estarán permitidas las 

repoblaciones con especies del género Eucalyptus en los siguientes casos:
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a) Repoblaciones previstas en instrumentos de ordenación o gestión forestal que hayan 
sido aprobados por la Administración forestal antes de la entrada en vigor de esta 
disposición, o en dichos instrumentos cuando su solicitud de aprobación se encontrase en 
tramitación con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, y que fuesen, 
finalmente, objeto de aprobación por la Administración forestal.

b) Repoblaciones que, en superficie, sean equivalentes a otras ya existentes y que 
tengan una ocupación dominante de individuos del género Eucalyptus y cuyos titulares 
decidan transformarlas en otras formaciones específicas, sean masas de coníferas o de 
frondosas caducifolias. Estas repoblaciones deberán cumplir lo dispuesto en la presente ley 
y en el resto de la legislación sectorial vigente, y la nueva superficie de repoblación 
pertenecerá al mismo titular y no podrá superar a aquella que fue objeto de transformación. 
En todo caso, será necesaria autorización previa emitida por el órgano territorial competente 
en materia de medio rural donde radique el monte o terreno forestal.

2. Con carácter transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2025 las reforestaciones con 
especies del género Eucalyptus únicamente estarán permitidas cuando la ocupación anterior 
del terreno objeto de la reforestación haya constituido una masa pura o mixta dominante de 
este género, y siempre y cuando las plantaciones anteriores se hayan realizado respetando 
lo dispuesto en la legislación sectorial vigente.

3. A los efectos de lo indicado en los números anteriores, se entenderá por dominante 
aquella ocupación que, dentro de la misma parcela catastral, suponga un porcentaje de pies 
mayores del género Eucalyptus superior al 50 % del total de la masa. A estos efectos, se 
considerarán pies mayores aquellos que presenten un diámetro normal igual o superior a 7,5 
centímetros. En caso de que la ocupación del eucalipto sea superior al 50 % e inferior al 80 
% del total de la masa, será necesaria autorización previa emitida por el órgano territorial 
competente en materia de medio rural donde radique el monte o terreno forestal.

Igualmente, podrá solicitarse autorización ante el mismo órgano para aquellas parcelas 
pobladas con pies del género Eucalyptus que estén siendo gestionadas conforme a la 
adhesión a modelos silvícolas orientativos EG2 o EN2 cuyo objetivo de gestión sea la 
producción de madera para sierra, chapa o bateas en turnos superiores a veinticinco años.

4. El plazo para la ejecución de las nuevas plantaciones que se realicen con el género 
Eucalyptus y que hayan sido autorizadas conforme al artículo 67 de la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia, finalizará a los treinta días de la entrada en vigor de la presente 
ley.

5. La fecha establecida en los anteriores números 1 y 2 de esta disposición podrá ser 
objeto de revisión en base a los datos consolidados obtenidos por el inventario forestal 
continuo de Galicia y en la revisión de las medidas establecidas en el Plan forestal de Galicia 
2021-2040.

6. A los efectos previstos en esta disposición, se entenderá por repoblación forestal la 
introducción de especies forestales arbóreas o arbustivas en un terreno mediante siembra o 
plantación, y podrá ser forestación o reforestación.

La reforestación consistirá en la reintroducción de especies forestales, mediante siembra 
o plantación, en terrenos que estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, 
pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u 
otros motivos.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Se deroga la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera.  Modificación del Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.

Se modifica el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos por el Estado, en los términos que se indican a continuación:
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Uno. Se añaden dos nuevos números cinco y seis al artículo 3, con el siguiente 
contenido:

«Cinco. Actividad agraria, explotación agraria, elementos de la explotación, 
agricultor profesional, silvicultor activo y titular de la explotación.

A los efectos previstos en este texto refundido, los conceptos de "actividad 
agraria", "explotación agraria", "elementos de la explotación", "agricultor profesional", 
"silvicultor activo" y "titular de la explotación" serán los recogidos en la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.

Seis. Obras de rehabilitación.
A los efectos previstos en este texto refundido, para determinar el concepto de 

obras de rehabilitación, en todo aquello que no venga expresamente regulado en él, 
será de aplicación lo previsto en la normativa reguladora del impuesto sobre el valor 
añadido.»

Dos. Se modifica el número quince del artículo 5, que queda redactado como sigue:
«Quince. Deducción por inversión en empresas que desarrollen actividades 

agrarias.
1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con un 

límite conjunto de 20.000 euros, el 20 % de las cantidades o, en caso de aportaciones 
no dinerarias, del valor de los bienes que destinen en el ejercicio a las siguientes 
inversiones:

a) Adquisición de capital social a consecuencia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación de capital, así como cualquier aportación a reservas en:

1.º Sociedades de fomento forestal reguladas en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia, y otro tipo de sociedades de gestión conjunta.

2.º Entidades agrarias, cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la 
tierra que tengan por objeto exclusivo actividades agrarias.

3.º Entidades que tengan por objeto la movilización o recuperación de las tierras 
agrarias de Galicia al amparo de los instrumentos previstos en la Ley 11/2021, de 14 
de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

b) Préstamos realizados a favor de las mismas entidades citadas en la letra a) 
anterior, así como garantías que el contribuyente constituya personalmente a favor de 
estas entidades.

c) Aportaciones que los socios capitalistas realicen a cuentas en participación 
constituidas para el desarrollo de actividades agrarias y en las que el partícipe gestor 
sea alguna de las entidades citadas en la letra a) anterior.

2. Para tener derecho a estas deducciones deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

a) Las operaciones a las que sea de aplicación la deducción deben formalizarse 
en escritura pública, en la cual debe especificarse la identidad de los contribuyentes 
que pretendan aplicar esta deducción y el importe de la operación respectiva.

b) Las inversiones realizadas deben mantenerse en el patrimonio del 
contribuyente durante un período mínimo de cinco años, computado a partir del día 
siguiente a la fecha en que se formalice la operación en escritura pública. En caso de 
operaciones de financiación, el plazo de vencimiento deberá ser superior o igual a 
cinco años, sin que se pueda amortizar una cantidad superior al 20 % anual del 
importe de la principal. Durante ese mismo plazo de cinco años deben mantenerse las 
garantías constituidas.

c) El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la 
sociedad en que materializó la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo 
funciones ejecutivas ni de dirección durante un plazo de diez años, ni puede mantener 
una relación laboral con la entidad objeto de la inversión durante ese mismo plazo, 
excepto en el caso de sociedades laborales o sociedades cooperativas.
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Esta deducción es incompatible con las recogidas en los números nueve, diez y 
once de este artículo.»

Tres. Se añade un nuevo número veinte al artículo 5, con el siguiente contenido:
«Veinte. Deducción por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos 

de aldeas modelo.
1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica el 15 % de 

las cantidades satisfechas en el ejercicio para la adquisición o rehabilitación de 
viviendas, siempre que:

a) Las viviendas se sitúen en terrenos que se integren en proyectos de aldeas 
modelo, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia.

b) Las viviendas estén destinadas a residencia de los contribuyentes que las 
adquieran o rehabiliten, ya sea con carácter habitual o esporádico.

La base de esta deducción no podrá exceder de 9.000 euros anuales para el caso 
de construcciones destinadas a constituir la vivienda habitual de los contribuyentes. 
En otro caso, la base de la deducción no podrá exceder de 4.500 euros anuales.

La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan 
corrido a cargo del adquirente, y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los 
intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés 
variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo décimo noveno de la 
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y demás gastos 
de ella derivados. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los 
intereses satisfechos por el contribuyente se aminorarán en las cantidades obtenidas 
por la aplicación del citado instrumento.

2. A los efectos de la presente deducción, tendrán la consideración de obras de 
rehabilitación aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que dispongan de los permisos y autorizaciones administrativas 
correspondientes.

b) Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la 
consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras obras 
análogas, siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 
25 % del precio de adquisición, si se efectuó esta durante los dos años 
inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación, o, en otro caso, del 
valor de mercado que tenga el inmueble en el momento de dicho inicio. A estos 
efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado del inmueble 
la parte proporcional correspondiente al suelo. Cuando no se conozca el valor del 
suelo, este se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho o el valor de 
mercado entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de cada año.

Esta deducción resultará incompatible, para las mismas inversiones, con las 
previstas en los números trece y dieciocho.»

Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 1 del número cinco del artículo 7, que queda 
redactada como sigue:

«b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona causante.»

Cinco. Se modifican las letras a) y b) del número 2 del apartado cinco del artículo 7, que 
quedan redactadas como sigue:

«a) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona causante.
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b) Que las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición de personas 
agricultoras profesionales en cuanto a la dedicación de trabajo y procedencia de 
rentas y sean bienes titulares de una explotación agraria a la cual estén afectos los 
elementos que se transmiten o bien personas socias de una sociedad agraria de 
transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o sociedad civil que 
sea titular de una explotación agraria a la que estén afectos los elementos que se 
transmiten. La condición de persona agricultora profesional deberá tenerse en la fecha 
de devengo del impuesto o adquirirse en el plazo de un año, contado desde el día 
siguiente a la fecha de devengo.

El incumplimiento de los requisitos y de las condiciones establecidas conlleva la 
pérdida del beneficio fiscal, y el contribuyente deberá ingresar la cantidad derivada del 
beneficio fiscal junto con los intereses de demora. A estos efectos, el sujeto pasivo 
deberá practicar la correspondiente autoliquidación y presentarla en el plazo de un 
mes, contado desde el momento en que se incumplan los requisitos.»

Seis. Se elimina el apartado 4 del número cinco del artículo 7.
Siete. Se modifica el número seis del artículo 7, que queda redactado como sigue:

«Seis. Reducción por adquisición de fincas rústicas.
1. Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa estuviere incluido 

el valor de fincas rústicas de dedicación forestal situadas en terrenos incluidos en la 
Red gallega de espacios protegidos, y siempre que la adquisición corresponda al 
cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por 
consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado incluido, de la persona causante, se 
practicará una reducción del 95 % del mencionado valor.

Las personas adquirentes deberán mantener las fincas adquiridas durante los 
cinco años siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro de dicho plazo 
fallezca la persona adquirente o las transmita en virtud de pacto sucesorio conforme a 
lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

2. En los casos en que en la base imponible de una adquisición mortis causa 
estuviere incluido el valor de fincas rústicas, se practicará una reducción del 99 % del 
mencionado valor cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona causante.

b) Que las fincas rústicas adquiridas no se encuentren en situación de abandono 
o, si lo están, cambie esa situación en el plazo de un año desde la adquisición.

c) Que se mantengan las fincas adquiridas al margen de una situación de 
abandono durante, al menos, un plazo de cinco años desde su adquisición o desde el 
momento en que cambió dicha situación de abandono, salvo que el adquirente 
fallezca dentro de este plazo.

A los efectos de la reducción prevista en este número 2, se entenderá por fincas 
rústicas las que se correspondan con el suelo rústico definido como tal en el artículo 
31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté afecta a 
una explotación agraria en funcionamiento, la reducción no se extenderá a la parte de 
la base liquidable que se corresponda con el valor de dicha construcción y del suelo 
sobre el que se asienta, salvo que en el plazo máximo de un año desde que tuvo lugar 
la adquisición de las fincas rústicas se incorporen a polígonos agroforestales, 
proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión conjunta previstos en la Ley 
11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, o bien dichas 
fincas ya hayan estado adheridas a alguno de estos instrumentos en el momento en 
que tuvo lugar la adquisición mortis causa. En ese caso, la reducción sí comprenderá 
el valor de las construcciones que existan sobre las fincas y del suelo sobre el que se 
asienten.

Una vez finalizado el plazo de un año sin que haya tenido lugar la incorporación a 
que se refiere el párrafo anterior, en el plazo de un mes el adquirente deberá presentar 
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una autoliquidación complementaria, incorporando a la base liquidable el 99 % del 
valor de las construcciones y del suelo sobre el que se asientan e ingresando la 
cuantía que resulte de ella y los correspondientes intereses de demora.

Asimismo, a los efectos de calificar la situación de abandono de una finca rústica 
se atenderá a la definición de «tierra agroforestal en situación de abandono» prevista 
en el artículo 4 de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria 
de Galicia.»

Ocho. Se modifica la letra c) del número cinco del artículo 8, que queda redactada como 
sigue:

«c) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona donante».

Nueve. Se elimina el último párrafo del número cinco del artículo 8.
Diez. Se añade un nuevo número nueve al artículo 8, con el siguiente contenido:

«Nueve. Reducción por adquisición de fincas rústicas.
En los casos en que en la base imponible de una adquisición lucrativa inter vivos 

esté incluido el valor de fincas rústicas, se practicará una reducción del 99 % del 
mencionado valor cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
cuarto grado incluido, de la persona donante.

b) Que la adquisición se formalice en escritura pública.
c) Que las fincas rústicas adquiridas no estén en situación de abandono o, si lo 

están, cambie esa situación en el plazo de un año desde la adquisición.
d) Que se mantengan las fincas adquiridas al margen de una situación de 

abandono durante, al menos, un plazo de cinco años desde su adquisición o desde el 
momento en que cambió dicha situación de abandono, salvo que el adquirente 
fallezca antes de dicho plazo.

A los efectos de esta reducción se entenderá por fincas rústicas las que se 
correspondan con el suelo rústico definido como tal en el artículo 31 de la Ley 2/2016, 
de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté afecta a 
una explotación agraria en funcionamiento, la reducción no se extenderá a la parte de 
la base liquidable que se corresponda con el valor de dicha construcción y del suelo 
sobre el que se asienta, salvo que en el plazo máximo de un año desde que tuvo lugar 
la adquisición de las fincas rústicas se incorporen a polígonos agroforestales, 
proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión conjunta previstos en la Ley 
11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, o bien dichas 
fincas ya hayan estado adheridas a alguno de estos instrumentos en el momento en 
que tuvo lugar la adquisición lucrativa inter vivos. En ese caso, la reducción sí 
comprenderá el valor de las construcciones que existan sobre las fincas y del suelo 
sobre el que se asienten.

Una vez finalizado el plazo de un año sin que haya tenido lugar la incorporación a 
que se refiere el párrafo anterior, en el plazo de un mes el adquirente deberá presentar 
una autoliquidación complementaria, incorporando a la base liquidable el 99 % del 
valor de las construcciones y del suelo sobre el que se asientan e ingresando la 
cuantía que resulte de ella y los correspondientes intereses de demora.

Asimismo, a los efectos de calificar la situación de abandono de una finca rústica 
se atenderá a la definición de «tierra agroforestal en situación de abandono» prevista 
en el artículo 4 de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria 
de Galicia.»

Once. Se modifica el apartado dos del artículo 13 ter, que queda redactado como sigue:
«Dos. Deducción por inversiones en empresas agrarias.
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1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 100 % de la parte de la 
cuota del impuesto que proporcionalmente corresponda al valor de los siguientes 
bienes o derechos:

a) Participaciones en el capital social de:
1.º Sociedades de fomento forestal reguladas en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 

montes de Galicia.
2.º Entidades agrarias, cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la 

tierra que tengan por objeto exclusivo actividades agrarias.
3.º Las entidades que tengan por objeto la movilización o recuperación de las 

tierras agrarias de Galicia, al amparo de los instrumentos previstos en la Ley 11/2021, 
de 14, de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

b) Préstamos realizados a favor de las mismas entidades citadas en la letra a) 
anterior, así como garantías que el contribuyente constituya personalmente a favor de 
estas entidades.

c) Participaciones de los socios capitalistas en cuentas en participación 
constituidas para el desarrollo de actividades agrarias y en las que el partícipe gestor 
sea alguna de las entidades citadas en la letra a) anterior.

En el caso de participaciones en el capital social de entidades, la deducción solo 
se aplicará al valor de estas, determinado según las reglas de este impuesto, en la 
parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el 
ejercicio de la actividad agraria, aminorados en el importe de las deudas derivadas de 
la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad. Para determinar esta proporción 
se tomará el valor que se deduzca de la contabilidad, siempre que esta refleje 
fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad.

En el caso de préstamos o participaciones en cuentas en participación, la 
deducción solo se aplicará al importe que financie la actividad agraria de la entidad, 
entendiéndose que financian esta actividad en la parte que resulte de aplicar a su 
cuantía total la proporción determinada conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

2. Para tener derecho a esta deducción deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

a) Las inversiones a las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en 
escritura pública, en la cual debe especificarse la identidad de los contribuyentes que 
pretendan aplicar esta deducción y el importe de la operación respectiva.

b) Las inversiones realizadas deben mantenerse en el patrimonio del 
contribuyente durante un período mínimo de cinco años, computado a partir del día 
siguiente a la fecha en que se formalice la operación en escritura pública. En el caso 
de operaciones de financiación, el plazo de vencimiento deberá ser superior o igual a 
cinco años, sin que se pueda amortizar una cantidad superior al 20 % anual del 
importe del principal. Durante ese mismo plazo de cinco años deben mantenerse las 
garantías constituidas.

3. Esta deducción será incompatible con la aplicación para los mismos bienes o 
derechos de las exenciones del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
impuesto sobre el patrimonio, aunque dicha exención sea parcial.»

Doce. Se suprime el tercer párrafo del apartado cuatro del artículo 13 ter.
Trece. Se eliminan los números tres y cinco del artículo 13 ter y se renumeran las 

restantes deducciones.
Catorce. Se añade un número seis al artículo 13 ter del Decreto legislativo 1/2011, de 28 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, con la 
siguiente redacción:

«Seis. Deducción por incorporación de bienes y derechos a los instrumentos de 
movilización o recuperación de las tierras agrarias de Galicia.
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Si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la 
determinación de la base imponible se hubiesen incluido bienes incorporados a 
polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión 
conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia, el contribuyente podrá aplicar una deducción del 100 % en la parte 
de la cuota que proporcionalmente corresponda a dichos bienes o derechos, siempre 
que dicha adscripción se mantenga durante un plazo de, al menos, cinco años.

Los citados bienes y derechos deberán estar inscritos en los registros que resulten 
de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley de recuperación de la tierra agraria de 
Galicia.

Esta deducción será incompatible con la aplicación para los mismos bienes o 
derechos de las exenciones del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
impuesto sobre el patrimonio, aunque dicha exención sea parcial.»

Quince. Se modifica el número dos del artículo 16, que queda redactado como sigue:
«Dos. Deducción por arrendamiento de fincas rústicas.
Se establece una deducción en la cuota del 100 % en la modalidad de 

transmisiones patrimoniales onerosas, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, en el supuesto de arrendamiento de fincas rústicas, 
siempre que las personas arrendatarias tengan la condición de agricultores 
profesionales en cuanto a la dedicación de trabajo y procedencia de rentas o de 
silvicultores activos y sean titulares de una explotación agraria a la cual queden 
afectos los elementos objeto del alquiler, o bien socios de una sociedad agraria de 
transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o sociedad civil que 
sea titular de una explotación agraria a la que queden afectos los elementos 
arrendados.

También se establece una deducción en la cuota del 100 %, en la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, para los arrendamientos o cesiones temporales de 
fincas rústicas que se lleven a cabo para su incorporación a polígonos agroforestales, 
proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de gestión conjunta previstos en la Ley 
11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.»

Dieciséis. Se modifica el número tres del artículo 16, que queda redactado como sigue:
«Tres. Deducción aplicable a la transmisión, al arrendamiento o a la cesión 

temporal de terrenos incorporados al Banco de Tierras de Galicia.
1. Las transmisiones en propiedad, el arrendamiento o la cesión temporal de 

terrenos en que intervenga el Banco de Tierras de Galicia, conforme a lo previsto en la 
Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, 
disfrutarán de una deducción en la cuota tributaria del 100 % en el impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este beneficio fiscal será 
incompatible con cualquier otro que pueda ser aplicable a esas adjudicaciones o al 
encargo de mediación.

2. La aplicación de dicho beneficio fiscal quedará condicionada al mantenimiento, 
durante un período mínimo de cinco años, del destino agrario del terreno, salvo en los 
supuestos de expropiación para la construcción de infraestructuras públicas o para la 
edificación de instalaciones o construcciones asociadas a la explotación agraria.

3. En caso de incumplimiento de dicha condición, la persona beneficiaria deberá 
ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, mediante la 
presentación de una autoliquidación complementaria, en el plazo de un mes desde el 
incumplimiento de la condición.»

Diecisiete. Se modifica el número cinco del artículo 16, que queda redactado como 
sigue:

«Cinco. Deducción aplicable a las transmisiones de suelo rústico.
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A las transmisiones inter vivos de suelo rústico se les aplicará una deducción del 
100 % de la cuota. A estos efectos, se entenderá como suelo rústico el definido como 
tal en el artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté afecta a 
una explotación agraria en funcionamiento, la deducción no se extenderá a la parte de 
la cuota que se corresponda con el valor en la base liquidable de dicha construcción y 
del suelo sobre el que se asienta, salvo que se trate de transmisiones de fincas 
rústicas que en el plazo máximo de un año desde que tuvo lugar su adquisición se 
incorporen a polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o agrupaciones de 
gestión conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la 
tierra agraria de Galicia, o que ya estén adheridas a alguno de estos instrumentos. En 
este caso, la deducción sí comprenderá el valor de las construcciones que existan 
sobre las fincas y del suelo sobre el que se asienten.

En caso de incumplimiento de dicha condición, la persona beneficiaria deberá 
ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, mediante la 
presentación de una autoliquidación complementaria, en el plazo de un mes desde el 
incumplimiento de la condición.»

Dieciocho. Se añade un nuevo número diez al artículo 16, con el siguiente contenido:
«Diez. Deducción aplicable a las transmisiones de elementos afectos a 

explotaciones agrarias.
Se aplicará una deducción del 100 % de la cuota del impuesto que pudiere 

devengarse como consecuencia de las transmisiones inter vivos del pleno dominio o 
del usufructo de elementos afectos a una explotación agraria, ya sea como 
consecuencia de su transmisión individualizada o con ocasión de la transmisión inter 
vivos del pleno dominio o del usufructo de una explotación agraria en su integridad.

La aplicación de esta deducción quedará condicionada a la concurrencia de los 
siguientes requisitos:

a) Que la adquisición se formalice en escritura pública.
b) Que los elementos adquiridos se mantengan afectos a la explotación agraria 

durante un plazo de cinco años desde su adquisición, bien directamente por parte del 
adquirente, salvo que este fallezca dentro de este plazo, o bien por parte de aquellas 
personas a las que el adquirente les haya transmitido los elementos en virtud de un 
pacto sucesorio, antes de la finalización de ese plazo de cinco años. El titular de la 
explotación durante este plazo de mantenimiento debe tener la condición de persona 
agricultora profesional o silvicultora activa.

c) Que en el seno de la explotación agraria de la que proceden los elementos 
adquiridos se hayan venido realizando, efectivamente, actividades agrarias durante un 
período superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.

Esta deducción resultará incompatible, para un mismo negocio jurídico, con la 
prevista en los números cuatro y cinco.»

Diecinueve. Se modifica el número siete del artículo 17, que queda redactado como 
sigue:

«Siete. Deducción aplicable a las agregaciones, agrupaciones y segregaciones 
para posterior agregación o agrupación de fincas que contengan suelo rústico.

1. A las agregaciones y agrupaciones de fincas que contengan suelo rústico se les 
aplicará una deducción del 100 % en la cuota correspondiente al gravamen gradual 
sobre actos jurídicos documentados, documentos notariales, que recaiga sobre dicho 
suelo. A estos efectos se entenderá como suelo rústico el definido como tal en el 
artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En caso de que sobre el suelo rústico exista una construcción que no esté afecta a 
una explotación agraria en funcionamiento, la deducción no se extenderá a la parte de 
la cuota que se corresponda con el valor en la base liquidable de dicha construcción y 
del suelo sobre el que se asienta, salvo que se trate de agrupaciones de fincas 
rústicas que se lleven a cabo, para su incorporación, en el plazo máximo de un año 
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desde la fecha de devengo, a polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o 
agrupaciones de gestión conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia, o que ya estén adheridas a alguno de 
estos instrumentos, en cuyo caso la deducción sí comprenderá el valor de las 
construcciones que existan sobre las fincas y del suelo sobre el que se asienten.

2. La deducción regulada en el número 1 de este apartado será, asimismo, 
aplicable, con las mismas condiciones, a las segregaciones de fincas que contengan 
suelo rústico cuando dicha segregación tenga por finalidad una agregación o 
agrupación de fincas de suelo rústico posterior que se vaya a realizar en los mismos 
términos que se establecen en el número 1 de este apartado. Esta condición se 
entenderá cumplida solamente cuando en la misma escritura pública de segregación o 
en una escritura pública de la misma fecha se otorgue la agregación o agrupación de 
fincas que incluya alguna de las fincas segregadas.

3. En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos en los números anteriores 
para la aplicación de esta deducción, la persona beneficiaria deberá ingresar el 
importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora, mediante la presentación 
de una autoliquidación complementaria, en el plazo de un mes desde el 
incumplimiento de la condición.»

Veinte. Se añade un nuevo número once al artículo 17, con el siguiente contenido:
«Once. Deducción aplicable en supuestos de transmisión de elementos afectos a 

explotaciones agrarias.
Se aplicará una deducción del 100 % de la cuota del impuesto que pueda 

devengarse como consecuencia de las transmisiones inter vivos del pleno dominio o 
del usufructo de elementos afectos a una explotación agraria, ya sea como 
consecuencia de su transmisión individualizada o con ocasión de la transmisión inter 
vivos del pleno dominio o del usufructo de una explotación agraria en su integridad.

La aplicación de esta deducción quedará condicionada a la concurrencia de los 
siguientes requisitos:

a) Que los elementos adquiridos se mantengan afectos a la explotación agraria 
durante un plazo de cinco años desde su adquisición, bien directamente por parte del 
adquirente, salvo que este fallezca dentro de este plazo, o bien por parte de aquellas 
personas a las que el adquirente les haya transmitido los elementos en virtud de un 
pacto sucesorio, antes de la finalización de ese plazo de cinco años. El titular de la 
explotación durante este plazo de mantenimiento debe tener la condición de persona 
agricultora profesional o persona silvicultora activa.

b) Que en el seno de la explotación agraria de la que proceden los elementos 
adquiridos se hayan venido realizando, efectivamente, actividades agrarias durante un 
período superior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.

Esta deducción resultará incompatible, para el mismo negocio jurídico, con la 
prevista en el número dos.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Se añade, en el capítulo II del título III, la sección 4.ª, «Adquisición de inmuebles 
vacantes», integrada por el artículo 59 bis, a la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la siguiente redacción:

«Sección 4.ª Adquisición de inmuebles vacantes

Artículo 59 bis.  Inmuebles vacantes y sin dueño conocido.
1. Además de los bienes que se le atribuyen por derecho sucesorio a la 

Comunidad Autónoma de Galicia, pertenece a esta, a través del ministerio de la ley, la 
propiedad de los inmuebles situados en su territorio vacantes por haber sido 
abandonados por sus dueños o cuyos dueños sean desconocidos.
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2. Sin embargo, no se derivarán obligaciones o responsabilidades para la 
Comunidad Autónoma de Galicia por razón de la propiedad de estos bienes en tanto 
no se produzca su incorporación efectiva al patrimonio de la Comunidad Autónoma, 
previa instrucción del correspondiente expediente de investigación, que se tramitará 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la presente ley o, en su caso, en la 
legislación especial que la regula.

3. La Comunidad Autónoma de Galicia podrá tomar posesión de los bienes así 
adquiridos en vía administrativa, siempre que no fueren poseídos por nadie a título de 
dueño y sin perjuicio de los derechos de terceros.

4. De existir un poseedor a título de dueño, la Comunidad Autónoma de Galicia 
deberá llevar a cabo la acción que corresponda ante los órganos del orden 
jurisdiccional civil.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia.

La Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se suprimen las letras c) y e) del número 1 del artículo 2.
Dos. Se suprime la letra d) del número 2 del artículo 2.
Tres. Se modifica la letra e) del número 2 del artículo 2, que queda redactada como 

sigue:
«2. No tienen la consideración de monte o terreno forestal:
e) Los terrenos rústicos de especial protección agropecuaria.»

Cuatro. Se modifica el número 39, y se añaden los números 40, 41, 42 y 43 al artículo 8, 
con la siguiente redacción:

«39. Silvicultor/a activo/a: personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, 
que sean personas propietarias, titulares o gestoras de los aprovechamientos y 
servicios ecosistémicos de aquellas unidades de gestión forestal que cuenten con un 
instrumento de ordenación o de gestión forestal y siempre que dispongan o estén 
incluidos dentro de un certificado de gestión forestal sostenible emitido por un sistema 
de certificación forestal reconocido internacionalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición adicional novena de la presente ley.

40. Unidades de gestión forestal: son montes o parcelas forestales con lindes 
identificables incluidos en un único instrumento de ordenación o gestión forestal.

41. Explotación forestal: unidad de gestión forestal con fines primordialmente de 
mercado, entendiendo esta como el conjunto de bienes y derechos organizados por la 
persona titular, arrendataria o gestora en el ejercicio de la actividad silvícola y que 
constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

42. Certificado de gestión forestal sostenible: título o documento, expedido por una 
tercera parte independiente, que acredita que, en los montes o unidades de gestión 
forestal en él incluidos, se lleva a cabo una gestión forestal sostenible, según 
requisitos determinados previamente por un sistema de certificación forestal 
reconocido internacionalmente.

43. Personas titulares de certificados de gestión forestal sostenible: persona o 
entidad a la que se le ha expedido un certificado de gestión forestal sostenible.»

Cinco. Se añade un nuevo número al artículo 20 en su parte final:
«4. Las comunidades de montes vecinales en mano común podrán pertenecer a 

las agrupaciones forestales de gestión conjunta, preferentemente a aquellas 
agrupaciones que dispongan, dentro de su superficie de actuación de gestión 
conjunta, de parcelas colindantes con el límite del monte vecinal. Con la finalidad de 
procurar una explotación más eficiente y sostenible del monte, las comunidades de 
montes vecinales en mano común tendrán plena capacidad jurídica para la realización 
de actos o negocios jurídicos para pertenecer a las agrupaciones de gestión 
conjunta.»
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Seis. Se añade un artículo 60 bis, con la siguiente redacción:
«1. Las personas propietarias de montes o terrenos forestales privados que 

pretendan realizar cambios de actividad de forestal a agrícola tendrán que presentar la 
comunicación previa o, en su caso, la solicitud de autorización de cambio de actividad, 
de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 60 de la presente ley, ante la 
persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en materia de 
montes en cuyo ámbito se sitúe el monte o terreno forestal en que se va a realizar el 
cambio de actividad a agrícola o la mayor superficie de aquel, en caso de estar 
situado en el ámbito de más de una jefatura territorial.

2. Cuando para la realización del cambio de actividad de forestal a agrícola sea 
necesaria la realización de un aprovechamiento forestal, la solicitud de autorización o 
la comunicación previa irán acompañadas de la solicitud de autorización o, en su 
caso, de la declaración responsable de aprovechamiento forestal, conforme al régimen 
normativo de aplicación.

3. En caso de cambios de actividad sujetos a autorización, tras la instrucción del 
procedimiento por parte de la jefatura territorial, corresponderá a la persona titular del 
centro directivo competente en materia forestal resolver sobre la solicitud de 
autorización de cambio de actividad de forestal a agrícola presentada en el plazo 
máximo de seis meses. El aprovechamiento forestal, mediante declaración 
responsable, no se podrá realizar hasta que se dicte la resolución sobre la 
autorización de cambio de actividad solicitada.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud de 
autorización se entenderá desestimada, al tratarse de una actividad que puede dañar 
el medio ambiente.

4. Los cambios de actividad sujetos a comunicación previa podrán ser realizados 
desde el momento en que se presente esta, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas la Administración forestal y 
las demás administraciones públicas competentes, excepto en los casos en que para 
la realización del cambio de actividad sea necesaria la realización de un 
aprovechamiento forestal sujeto a autorización. En estos últimos supuestos, no se 
podrá realizar el cambio de actividad hasta que el titular de la jefatura territorial 
competente se pronuncie sobre la solicitud de autorización del aprovechamiento 
forestal o bien hasta que esta se estime concedida por silencio administrativo.

Cuando la realización del cambio de actividad requiera de una evaluación de 
impacto ambiental, la comunicación previa no podrá presentarse hasta que el órgano 
ambiental concluya dicha evaluación y esté publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». A estos efectos, actuará como órgano 
sustantivo aquel competente en la actividad o uso a que se vaya a destinar la finca.

5. El plazo máximo para la realización del cambio de actividad y, en su caso, del 
aprovechamiento maderero necesario, será de doce meses, que se contarán desde la 
fecha de la notificación de la autorización de cambio de actividad o desde la 
presentación de la comunicación previa.

En el caso de cambios de actividad sujetos a comunicación previa que impliquen 
la realización de aprovechamientos forestales sujetos a autorización, el plazo de doce 
meses se computará desde la notificación de la autorización del aprovechamiento 
forestal o desde la fecha en que esta se estime concedida por silencio administrativo.

Cuando se demore la ejecución por causas no imputables al propietario del monte 
o terreno forestal, dicho plazo podrá ser prorrogado por la persona titular del centro 
directivo competente en materia forestal, previa solicitud justificada, por un único 
plazo, que no podrá exceder en ningún caso del inicialmente concedido.»

Siete. Se suprime el artículo 61, «Cambio de actividad agrícola a forestal».
Ocho. Se suprime el número 4 del artículo 62, «Supuestos especiales de cambio de 

actividad».
Nueve. Se modifica el número 6 del artículo 62, que queda redactado como sigue:

«6. Las plantaciones para la mejora de la explotación agrícola o ganadera 
consistentes en fajas cortavientos de hasta 10 metros de ancho y los bosquetes para 
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la protección de ganado de hasta 500 metros cuadrados no tendrán la consideración 
de plantaciones forestales. En ningún caso podrán emplearse para tal fin plantas del 
género Eucalyptus.»

Diez. Se suprime el número 1 del artículo 67, «Condiciones que deben cumplir las 
repoblaciones forestales».

Once. Se modifican los números 2 y 4 del artículo 67, que quedan redactados como 
sigue:

«2. Queda prohibida la siembra o plantación, incluso de pies aislados, en todo 
terreno forestal y en las zonas de influencia forestal definidas en la Ley 3/2007, de 9 
de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, con 
ejemplares del género Acacia y cualquier otro sin aprovechamiento comercial 
relevante que se determine mediante orden de la consejería competente en materia 
de montes.

4. Quedan prohibidas las reforestaciones y las nuevas plantaciones forestales con 
el género Eucalyptus en aquellas superficies pobladas por especies del anexo I y en 
las masas compuestas por formaciones arbóreas donde estén mezclados o 
intercalados pies mayores pertenecientes a especies del anexo I con pies mayores del 
género Eucalyptus, cuando estos últimos integren un porcentaje de individuos inferior 
al 50 % del total de la masa. Esta prohibición se aplicará incluso con posterioridad al 
aprovechamiento final de esa masa mixta o a su afectación por un incendio forestal. 
Se exceptuarán de esta prohibición las parcelas pobladas con pies del género 
Eucalyptus que estén siendo gestionadas conforme a modelos silvícolas EG2 o EN2 
cuyo objetivo de gestión sea la producción de madera para sierra, chapa o bateas en 
turnos superiores a veinticinco años y siempre y cuando hayan obtenido autorización 
previa emitida por el órgano territorial competente en materia de medio rural donde 
radique el monte o terreno forestal.

A estos efectos, se considerarán pies mayores aquellos que presenten un 
diámetro normal igual o superior a 7,5 centímetros. Esta prohibición no será aplicable 
en los casos de regeneración posterior a la plantación o regeneración, en piso inferior 
o sotobosque, de especies del anexo I.

En masas consolidadas de frondosas, la prohibición anterior se extiende 
igualmente a las reforestaciones y a las nuevas plantaciones intercaladas con el 
género Pinus, Picea sp., Abies sp., Pseudosuga sp. y Tsuga sp.»

Doce. Se modifica la letra a) del número 2 del artículo 70, que queda redactada de la 
siguiente manera:

«a) Se vinculará a una agrupación con capacidad jurídica para la gestión conjunta 
de sus terrenos, que se acreditará mediante la integración de las personas titulares en 
las correspondientes agrupaciones forestales de gestión conjunta, mediante la 
aportación de títulos de propiedad de los terrenos y/o de derechos de 
aprovechamiento sobre ellos.»

Trece. La letra d) del número 2 del artículo 121 queda con la siguiente redacción:
«d) Las agrupaciones forestales de gestión conjunta.»

Catorce. El artículo 122 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 122.  Agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1. Las personas propietarias o titulares de derechos de aprovechamiento de 

terrenos forestales que pretendan su gestión conjunta de acuerdo con las normas de 
la presente ley podrán solicitar su reconocimiento como agrupación forestal de gestión 
conjunta.

2. Las agrupaciones tendrán por finalidad la gestión conjunta y sostenible de los 
terrenos forestales, su recuperación e impedir su abandono; favorecer la gestión, 
producción y comercialización conjunta; servir como instrumento para la conservación 
del medio ambiente, la prevención y defensa contra los incendios forestales, la 
protección frente a catástrofes y la mitigación y adaptación contra el cambio climático; 
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y la creación de empleo endógeno, colaborando en el aumento de la calidad de vida y 
en expectativas de desarrollo de la población rural.

3. De acuerdo con las finalidades expresadas en el número anterior, por 
trascender sus fines y objetivos de aquellos exclusivamente de interés particular, 
podrá declararse de interés general la gestión conjunta realizada por las indicadas 
agrupaciones forestales.

4. Podrán solicitar el reconocimiento como agrupaciones forestales de gestión 
conjunta las siguientes entidades cuya actividad se desarrolle en terrenos forestales 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia:

a) Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas para el auxilio, apoyo y 
asesoramiento a las personas propietarias o titulares de los derechos de 
aprovechamiento de terrenos en la planificación de la gestión forestal y en la gestión y 
comercialización conjunta de sus aprovechamientos, siempre que estén compuestas 
por personas titulares de los indicados derechos dentro de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

b) Sociedades civiles y comunidades de bienes.
c) Cooperativas y otras entidades de economía social.
d) Sociedades agrarias de transformación.
e) Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades de capital.
f) Sociedades de fomento forestal.
g) Cualquier otra que tenga por objeto la recuperación, de forma conjunta, de 

tierras forestales.»
Quince. El artículo 122 bis queda con la siguiente redacción:

«Artículo 122 bis.  Objeto de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1. El objeto de las agrupaciones forestales de gestión conjunta será, de forma 

exclusiva, uno o varios de los siguientes:
a) La movilización de terrenos forestales por medio de una actuación de gestión 

conjunta.
b) La explotación y el aprovechamiento conjunto de los terrenos forestales 

mediante una gestión sostenible y multifuncional de los productos y servicios 
forestales, contribuyendo a aumentar la rentabilidad y la calidad de los recursos 
forestales. A estos efectos, se entenderán por recursos y servicios forestales aquellos 
definidos por el artículo 84 de la presente ley.

c) La comercialización y/o producción conjunta de productos forestales, la 
realización de mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo agrarios y la 
prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad.

d) La gestión activa y valorización de las masas consolidadas de frondosas 
autóctonas, teniendo en cuenta los beneficios sociales y ambientales que aportan a la 
sociedad gallega.

e) El apoyo a la gestión forestal sostenible en el marco de las estrategias de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático y en las políticas activas de 
descarbonización, sin olvidar su papel como refugio de la biodiversidad y la 
importancia que presenta en servicios fundamentales para la vida.

f) La restauración y conservación de ecosistemas forestales.
2. Las agrupaciones de gestión conjunta podrán tener por objeto, además de los 

aprovechamientos correspondientes a su propia naturaleza, aprovechamientos mixtos, 
así como cualquier otro secundario vinculado a estos y compatible con el uso de 
parcelas rústicas, de conformidad con las previsiones de la legislación urbanística.»

Dieciséis. Se añade un artículo 122 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 122 ter.  Requisitos de las agrupaciones forestales de gestión conjunta.
1. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán disponer de la gestión 

de una superficie mínima de 10 hectáreas.
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2. Las personas o entidades que formen parte de la agrupación forestal deberán 
firmar la cesión o delegación de la planificación de la gestión forestal o de la 
representación para la gestión y comercialización conjunta durante un plazo mínimo 
de diez años, o el plazo que permita completar el turno de corta del aprovechamiento 
principal, en caso de que este sea mayor.

3. Las agrupaciones forestales podrán firmar acuerdos de cesión con las personas 
titulares de terrenos forestales para el uso y el aprovechamiento de su finca mediante 
cualquier negocio jurídico válido en derecho, y no será necesaria su integración como 
socios en dicha agrupación. Estos acuerdos incluirán expresamente la obligación de la 
persona cesionaria de cumplir con los plazos de cesión dispuestos en este artículo.

La Administración forestal facilitará a las personas titulares de fincas forestales 
modelos tipo para la constitución de un derecho de uso y aprovechamiento a favor de 
terceras personas.

4. Los estatutos de la agrupación de gestión conjunta recogerán, siempre que por 
su naturaleza mercantil sean aplicables, entre otras, las siguientes previsiones:

a) La mayoría de los derechos de voto deberá corresponder a las personas socias 
que aporten la propiedad o los derechos de uso de parcelas forestales.

b) Los derechos económicos de las personas miembros de la agrupación. A tales 
efectos, en su caso, los estatutos sociales podrán prever la posibilidad de que cada 
participación o acción social implique una diferente participación en los beneficios de 
la sociedad.

c) La obligatoriedad de reservar, de los ingresos que obtengan por la gestión de 
los aprovechamientos forestales, al menos:

1.º La cuantía necesaria para hacer frente a los costes previstos en las 
actuaciones objeto de planificación dispuestas en los instrumentos de ordenación o 
gestión forestal.

2.º El cien por ciento de los ingresos generados a partir de los productos 
resultantes de incendios forestales, plagas o temporales, salvo que se justifique 
documentalmente ante la consejería competente en materia de montes que es 
suficiente la reserva de un porcentaje menor.

5. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán presentar ante la 
Administración forestal, sobre los terrenos que tengan la condición de monte, un 
instrumento de ordenación o gestión forestal para dicha superficie de acuerdo con lo 
previsto en la presente ley, en el plazo de un año desde su inscripción en el Registro 
de Agrupaciones de Gestión Conjunta de Terrenos Forestales.

6. Las agrupaciones forestales de gestión conjunta deberán disponer de los 
servicios para la gestión profesionalizada mediante personal técnico competente en 
materia forestal. Este personal técnico deberá elaborar el preceptivo instrumento de 
ordenación o gestión y prestar el apoyo técnico que asegure una gestión forestal 
sostenible y el cumplimiento de las obligaciones normativamente aplicables. Sin 
embargo, no será necesario que la administración de una agrupación forestal de 
gestión conjunta sea desempeñada por una empresa de servicios forestales.

7. Mediante desarrollo reglamentario podrán determinarse requisitos adicionales 
que deberán cumplir estas agrupaciones forestales de gestión conjunta y las 
particularidades de su régimen jurídico.»

Diecisiete. Se añade un artículo 122 quater, con la siguiente redacción:

«Artículo 122 quater.  Del reconocimiento de las agrupaciones forestales de gestión 
conjunta.

1. Las solicitudes de las personas interesadas que pretendan el reconocimiento de 
la agrupación forestal de gestión conjunta deberán, además de los requisitos 
generales establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, presentar la 
siguiente documentación:

a) Identificar la tipología de la agrupación propuesta.
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b) Justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y, en 
particular, en su caso, la constitución de la entidad correspondiente que va a llevar a 
cabo la actuación de gestión conjunta, aportando sus estatutos.

c) Identificar la superficie de la iniciativa de actuación de gestión o 
comercialización conjunta.

d) Proporcionar la documentación que acredite la disposición de los derechos de 
uso de la superficie de las tierras de naturaleza forestal incluidas en el ámbito de la 
iniciativa de gestión o comercialización conjunta. Deberá acreditarse la disposición de 
los derechos de uso de un porcentaje superior al 70 % de la superficie de las tierras 
incluidas en el ámbito de la iniciativa. Con respecto a la justificación de los derechos 
de uso, a los efectos de la presente ley, salvo prueba en contrario, la Administración 
considerará a la persona que con tal carácter conste en registros públicos que 
produzcan presunción que solo pueda ser destruida judicialmente o, en su defecto, a 
quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o finalmente a quien lo sea 
pública y notoriamente, aunque carezca del oportuno título escrito.

e) Acreditar la disponibilidad de los medios personales y técnicos precisos y la 
obligación de mantenerlos a lo largo de toda la actividad.

f) Aportar, en su caso, la solicitud de la declaración de utilidad pública e interés 
social para la actuación de gestión conjunta.

2. Los terrenos incluidos dentro del ámbito de la iniciativa no podrán formar parte 
de otra agrupación con el mismo objeto.

3. El órgano forestal, previa remisión a este de la documentación requerida, 
comunicará dicha solicitud a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural para su 
conocimiento y solicitará, en su caso, la subsanación y mejora de la solicitud, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015. En particular, podrá 
solicitar, de acuerdo con lo indicado en este precepto, la aclaración de la 
documentación presentada y la modificación del ámbito de la actuación.

4. A la vista de la documentación aportada y, en su caso, sus subsanaciones, el 
órgano forestal resolverá el reconocimiento de la agrupación de gestión conjunta. El 
órgano forestal notificará la resolución de reconocimiento de la agrupación de gestión 
conjunta y de la viabilidad de la superficie de actuación dentro del plazo de seis meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para resolver. En caso de que no se dicte y notifique en el indicado plazo 
la resolución, las personas interesadas podrán considerar desestimada su solicitud a 
los efectos de la interposición de los recursos procedentes.

5. Una vez reconocida la agrupación, esta se inscribirá de oficio en el Registro de 
Agrupaciones Forestales regulado en el artículo 126 de la presente ley. Dicha 
resolución e inscripción serán comunicadas a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
para su inscripción en la sección forestal del Registro Público de Agrupaciones 
Agroforestales de la Comunidad Autónoma de Galicia.

6. Las asociaciones sin ánimo de lucro podrán ser declaradas de utilidad pública 
de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación de asociaciones. En 
particular, la Administración autonómica entenderá que promueven el interés general, 
a los efectos de lo previsto en la legislación de asociaciones, aquellas inscritas en el 
Registro de Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta cuya actividad se refiera a 
terrenos compuestos, al menos, en un 85 % por formaciones arbóreas de las especies 
del anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, o de pino del país 
(Pinus pinaster Ait.).

7. La declaración de utilidad pública de la asociación se hará por iniciativa de las 
correspondientes asociaciones mediante orden de la consejería competente en la 
materia, previa instrucción del correspondiente procedimiento.»

Dieciocho. Se añade un artículo 122 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 122 quinquies.  Sociedades de fomento forestal.
1. A los efectos de la presente ley, serán consideradas como sociedades de 

fomento forestal aquellas agrupaciones de gestión conjunta constituidas por entidades 
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que tengan la forma de sociedades mercantiles reguladas en la legislación de 
sociedades de capital o de sociedades reguladas por la legislación civil. Para mejorar 
la sostenibilidad de las agrupaciones, también podrán incluirse en la agrupación 
personas propietarias o titulares de derechos de uso de parcelas no forestales.

2. En el caso de las sociedades de fomento forestal, podrán pertenecer a la 
sociedad personas físicas o jurídicas que no sean titulares de derechos de uso de 
parcelas siempre que su participación en conjunto no supere, en ningún caso, el 49 % 
de las acciones o participaciones sociales.

3. Mediante desarrollo reglamentario, se determinarán los requisitos adicionales 
que deberán cumplir estas sociedades, su objeto y finalidad y otras particularidades de 
su régimen jurídico.»

Diecinueve. Se añade un artículo 122 sexies, con la siguiente redacción:

«Artículo 122 sexies.  Gestión de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación de 
gestión forestal conjunta.

1. En la superficie de la iniciativa de actuación de gestión forestal conjunta, las 
personas titulares o con derechos de uso o aprovechamiento de parcelas forestales no 
pertenecientes a la agrupación forestal de gestión conjunta, o que no tengan acuerdos 
de cesión con dicha agrupación para el uso y el aprovechamiento de su finca, quedan 
obligadas a mantener una adecuada gestión forestal de su propiedad, al menos 
mediante su adhesión a modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y 
referentes de buenas prácticas forestales que alcancen un nivel de actividad de 
gestión forestal equiparable al de la agrupación forestal. El incumplimiento de esta 
obligación podrá justificar el inicio de un procedimiento de declaración de parcelas en 
situación de abandono o infrautilización, según lo dispuesto en la legislación en 
materia de recuperación de la tierra agraria.

2. En caso de que, tras la declaración de abandono o infrautilización, las personas 
titulares de las parcelas opten por incorporarlas al Banco de Tierras, esta 
incorporación deberá efectuarse a través de un arrendamiento pactado a favor de la 
agrupación de gestión conjunta, según lo dispuesto en la legislación en materia de 
recuperación de la tierra agraria.

3. Las parcelas declaradas en situación de abandono o infrautilización en el 
número anterior podrán ser objeto del régimen de permutas voluntarias o de permutas 
de especial interés agrario, según lo dispuesto en la legislación en materia de 
recuperación de tierra agraria.»

Veinte. Se añade un capítulo IV en el título X, titulado «Del Registro Voluntario de 
Silvicultores/as Activos/as».

Veintiuno. Se añade un artículo 125 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 125 bis.  Del Registro.
1. En el Registro figurará, para cada silvicultor/a activo/a inscrito/a, una anotación 

con respecto a la unidad o unidades de gestión forestal correspondientes. La unidad 
de gestión forestal podrá estar conformada por una única parcela forestal o por una 
pluralidad de montes o parcelas, que deberán encontrarse todas ellas situadas dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. La transmisión de la propiedad de la unidad de gestión forestal, o del derecho 
que atribuya su uso y disfrute, conllevará la transmisión de la condición de silvicultor/a 
activo/a al adquirente, siempre que este manifieste su voluntad y compromiso de 
continuar con su gestión de conformidad con el instrumento de ordenación o de 
gestión en vigor. En caso contrario, una vez comunicada la transmisión, se procederá 
a dar de baja de oficio a la unidad de gestión del Registro Voluntario de 
Silvicultores/as Activos/as.

3. Los silvicultores/as activos/as podrán actuar por medio de representante ante el 
Registro, de acuerdo con el régimen general de representación previsto en el artículo 
5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. En particular, las personas o entidades que sean titulares 
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de certificados de gestión forestal sostenible en vigor, con superficie en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia y con los requisitos previstos en la legislación del 
procedimiento administrativo, podrán ser designadas como representantes para 
cualquier tramitación ante el Registro.»

Veintidós. Se añade un artículo 125 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 125 ter.  De la inscripción, modificación y baja en el Registro Voluntario de 
Silvicultores/as Activos/as.

1. Las solicitudes de las personas o entidades interesadas en que sean 
reconocidas como personas silvicultoras activas deberán, además de los requisitos 
generales establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, presentar la 
siguiente documentación:

a) Relacionar las unidades de gestión forestal que se registrarán, que deberán ser 
identificadas bien por las referencias catastrales que correspondan, bien por el código 
de aprobación de su instrumento de ordenación o de gestión forestal, o a través del 
código de adhesión expresa a referentes de buenas prácticas y a los modelos 
silvícolas o de gestión forestal orientativos otorgados por el órgano forestal.

b) Aportar la documentación que acredite la disposición de los derechos de uso de 
la superficie de las unidades de gestión forestal. A estos efectos, la justificación de los 
derechos de uso podrá hacerse mediante la documentación acreditativa que conste en 
los registros públicos que produzcan presunción de titularidad que solo pueda ser 
destruida judicialmente o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros 
fiscales o, finalmente, a quien los tenga pública y notoriamente, aunque carezca del 
oportuno título.

c) En caso de que la inscripción sea realizada por representación, deberá 
presentar documento acreditativo de la representación.

2. El órgano forestal, previa remisión de la documentación requerida, solicitará, en 
su caso, la subsanación y mejora de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015; en particular, podrá solicitar, de acuerdo con lo indicado 
en este precepto, la aclaración de la documentación presentada y la modificación del 
ámbito de la actuación.

3. A la vista de la documentación proporcionada y, en su caso, de sus 
subsanaciones, el órgano forestal resolverá el reconocimiento como silvicultor/a 
activo/a. El órgano forestal notificará la resolución de reconocimiento dentro del plazo 
de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para resolver. En caso de que no se dicte y notifique en el 
indicado plazo la resolución, las personas o entidades interesadas podrán 
considerarlas estimadas a los efectos de la interposición de los recursos procedentes. 
Una vez reconocido como silvicultor/a activo/a, procederá a inscribirse de oficio en el 
Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as regulado en el artículo 126 de la 
presente ley.

4. El Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as expedirá certificaciones de 
su contenido, que podrán ser obtenidas, por medios telemáticos, por cualquier sujeto 
que acredite un interés legítimo en su obtención y utilizando un certificado de firma 
electrónica reconocido. Asimismo, de forma agregada, la información sobre el número 
y superficie registrada será publicada y difundida periódicamente mediante los 
informes de estadística forestal, al amparo del artículo 103 de la presente ley.

5. Cualquier alteración de los datos inscritos o bajas deberá ser comunicada al 
órgano forestal en un plazo máximo de tres meses desde que se haya producido. En 
caso de que una unidad de gestión pase a estar incluida en otro certificado de gestión 
forestal sostenible, el silvicultor/a activo/a, bien directamente o bien a través de su 
representante, deberá igualmente comunicar al Registro dicha circunstancia.

6. El órgano forestal podrá, en colaboración con las personas titulares de 
certificados de gestión forestal sostenible y con los sistemas de certificación forestal, 
realizar controles administrativos con el fin de asegurar la veracidad de la información 
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registrada. La detección de discrepancias significativas de información podrá producir 
la baja de oficio de la inscripción del silvicultor/a en el Registro.

7. La persona titular de la consejería con competencias en materia de montes 
podrá, mediante orden, regular los anexos de solicitud, modificación y baja registral 
para el reconocimiento e inscripción como silvicultor/a activo/a.»

Veintitrés. Se suprime el número 3 de la letra e) del artículo 128.
Veinticuatro. Se modifican el número 1 de la letra e) y los números 1 y 2 de la letra i) y la 

letra ñ) y se añade la letra z) del artículo 128, que quedan redactados como sigue:

«Artículo 128.  Infracciones en materia de montes.
e) Infracciones en materia de cambios de actividad:
1. La realización de cambios de actividad forestal a agrícola sin que se haya 

obtenido la preceptiva autorización para aquellos casos en que lo exija la presente ley 
y el incumplimiento de las condiciones previstas en la autorización otorgada al efecto.

i) Infracciones en materia de repoblaciones forestales, nuevas plantaciones y 
cultivos energéticos:

1.º La realización de repoblaciones forestales con las especies que estén 
expresamente prohibidas en la presente ley.

2.º La realización de reforestaciones o nuevas plantaciones intercaladas con el 
género Eucalyptus en aquellas parcelas pobladas por especies del anexo I, incluso 
con posterioridad a su aprovechamiento o a su afectación por un incendio forestal, o la 
realización de nuevas plantaciones con el género Eucalyptus sin que se haya obtenido 
la preceptiva autorización en los casos previstos en la presente ley.

ñ) Infracciones en materia de aprovechamientos:
1.º La realización de aprovechamientos forestales recogidos en el artículo 92 de la 

presente ley, cuando no se disponga de un instrumento de ordenación o de gestión 
forestal aprobado por la Administración, sin que se haya obtenido previamente la 
preceptiva autorización de la Administración forestal para su ejecución en los casos en 
que esta sea preceptiva.

2.º La realización de aprovechamientos madereros o de biomasa en montes de 
gestión privada sin cumplir el requisito de la declaración responsable preceptiva en los 
casos establecidos en la presente ley o incumpliendo los plazos para su ejecución.

3.º La realización de aprovechamientos madereros en montes de gestión privada, 
incorporando a la preceptiva declaración responsable inexactitudes, falsedades u 
omisiones, de carácter esencial, de cualquier dato o información, así como la no 
presentación de la documentación que sea requerida. Las sobredeclaraciones o 
infradeclaraciones de volúmenes y o densidades existentes en una parcela se 
considerarán falsedades de carácter esencial.

La no presentación de cualquier documentación que sea requerida a los gestores 
de los aprovechamientos en cumplimiento de la legislación vigente será considerada 
como una omisión de carácter esencial.

4.º La realización de aprovechamientos en masas consolidadas de frondosas 
autóctonas en superficies mayores de 15 hectáreas sin disponer de un instrumento de 
ordenación o de gestión forestal aprobado por la Administración.

5.º La realización de aprovechamientos madereros sin extracción o trituración de 
la biomasa forestal residual, excepto en los casos establecidos en la presente ley.

6.º La realización en montes de gestión pública de aprovechamientos madereros 
sin proveerse de la correspondiente licencia de corta o de cualquier otro instrumento 
dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas, así como no atenerse el 
adjudicatario al cumplimiento de todas las obligaciones y a los requisitos establecidos 
para la ejecución de los aprovechamientos en montes de gestión pública.

7.º La realización de aprovechamientos de corchos o resinas en montes de gestión 
privada sin obtener la autorización de la Administración forestal en caso de que esta 
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sea preceptiva o sin cumplir el requisito de la declaración responsable preceptiva en 
los casos establecidos en la legislación vigente.

z) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) n.º 
995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de octubre de 2010, por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos de la madera. Además de las infracciones recogidas en el artículo 67.r) de 
la Ley 43/2003, de montes, serán sancionables:

1.º El incumplimiento de la obligación de presentación de la comunicación anual 
de datos al Registro de Empresas del Sector Forestal, prevista en el artículo 103.

2.º La falsedad o la omisión o inexactitud de carácter esencial en la 
documentación generada por la empresa (desde la adquisición hasta la venta del 
producto) que, en cumplimiento de la diligencia debida, permite identificar el producto 
garantizando su trazabilidad.»

Veinticinco. Se modifica la letra a) del número 1 y se añaden las letras l), m), n) y ñ) en el 
número 2 del artículo 129, que queda redactado como sigue:

«1. Infracciones leves:
a) Las infracciones tipificadas en la letra e).2 del artículo 128 de la presente ley.
2. Infracciones graves:
l) Las infracciones tipificadas en la letra ñ).3 del artículo 128 de la presente ley.
m) Las infracciones tipificadas en la letra z) del artículo 128 de la presente ley.
n) Las infracciones tipificadas en la letra i).1 del artículo 128 de la presente ley, 

cuando se trate de nuevas plantaciones realizadas con el género Eucalyptus que 
incumplan la disposición transitoria novena de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia.

ñ) Las infracciones tipificadas en la letra i).2 del artículo 128 de la presente ley.»
Veintiséis. Se añade la letra n) en el número 1 del artículo 132, que queda redactado 

como sigue:
«1. Para la concreta determinación de la sanción imponible, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración, además de los criterios 
establecidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, los que siguen, que 
deberán ser debidamente motivados en la resolución del procedimiento:

n) El valor de la madera o productos forestales objeto del incumplimiento de los 
deberes de información.»

Veintisiete. Se modifica el número 1 del artículo 133, que queda redactado como sigue:
«1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso 

procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones 
fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de 
daños al dominio público forestal.

La transmisión de la parcela por el responsable de la infracción no extinguirá la 
obligación de reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
sancionador, ni transmitirá dicha obligación al nuevo titular de la parcela.»

Veintiocho. Se modifica el número 2 y se añade el número 5 en el artículo 135, que 
quedan redactados como sigue:

«2. La inhabilitación para realizar actividades de producción, intermediación, 
gestión o aprovechamiento en el campo forestal.

5. La imposibilidad de instar nuevos procedimientos para la realización de 
aprovechamientos madereros y leñosos en montes de gestión privada mediante 
declaración responsable durante un período de un año.»

Veintinueve. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda con la siguiente 
redacción:
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«Disposición adicional segunda.  Mecenazgo.
A las asociaciones sin ánimo de lucro reconocidas como agrupaciones forestales 

de gestión conjunta de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley les será de 
aplicación el régimen con respecto a los incentivos fiscales al mecenazgo previsto en 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, cuando cumplan los requisitos 
establecidos en la misma.»

Treinta. Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«Disposición adicional novena.  Reconocimiento de la condición de titulares de 
explotación agraria de las personas silvicultoras activas.

Se reconoce la condición de titulares de explotación agraria a las personas 
inscritas en el Registro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as, al amparo del artículo 
126 de la ley, a los efectos de su posibilidad de asociación para la promoción de la 
constitución de sociedades agrarias de transformación.»

Treinta y uno. Se añade una disposición adicional décima, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«Disposición adicional décima.  De los titulares con terrenos inscritos en el Registro 
de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.

1. Aquellos titulares inscritos en una agrupación forestal de gestión conjunta que 
posean terrenos inscritos en el Registro de Masas Consolidadas de Frondosas 
Autóctonas serán dados de alta de oficio por el órgano forestal como silvicultores/as 
activos/as.

2. Estos titulares disponen de un plazo máximo de tres años desde el día siguiente 
a su inscripción en el Registro de Agrupaciones de Gestión Conjunta para disponer del 
instrumento de ordenación o gestión forestal y de certificado de gestión forestal 
sostenible pertinente; su falta producirá su baja, igualmente de oficio, como 
silvicultores/as activos/as.»

Treinta y dos. Se modifica el número 3 de la disposición transitoria décima, que queda 
redactado como sigue:

«3. Las repoblaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley tienen un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta 
para adecuarse a las nuevas distancias.

Las repoblaciones y regenerados de especies existentes el 1 de enero de 2019 
tienen que estar adaptados a las nuevas distancias del anexo II que entraron en vigor 
el 1 de enero de 2019 establecidas en las letras h), i) y j) para especies no incluidas 
en el anexo I el 1 de enero de 2021.»

Treinta y tres. Se añade la letra g) en el número 1 de la disposición derogatoria única, 
que queda con la siguiente redacción:

«g) Los artículos 4, 5 y 7, el número 2 del artículo 8 y el número 5 del artículo 16 
del Decreto 45/2011, de 10 de marzo, por el que se regula el fomento de las 
agrupaciones de propietarios forestales, los requisitos y calificación de las sociedades 
de fomento forestal y la creación de su registro.»

Treinta y cuatro. Se añade una nueva disposición adicional undécima, que queda 
redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional undécima.  Terrenos inscritos en el Registro de Montes de 
Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo.

En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, aquellos 
térreos inscritos en el Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o 
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de Fabeo gozarán de los mismos incentivos y estarán en las mismas condiciones que 
aquellos terrenos inscritos en el Registro de Agrupaciones Forestales de Gestión 
Conjunta.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la 
estructura territorial agraria de Galicia.

La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un número 6 al artículo 6 con la siguiente redacción:
«6. Cuando las iniciativas de reestructuración parcelaria que se recogen en las 

letras b) y c) del número 1 de este artículo tengan por objeto terrenos de monte, se 
priorizarán aquellas que aporten el compromiso, por parte de los afectados por el 
proceso, de llevar a cabo una gestión y un aprovechamiento de los terrenos de 
manera sostenible y viable mediante su integración en agrupaciones de gestión 
conjunta o, en su caso, polígonos agroforestales.»

Dos. Se suprimen las letras f) y g) del artículo 9 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.

Tres. Se añade un número 4 al artículo 11 con la siguiente redacción:
«4. Publicado el decreto por el que se declara la reestructuración parcelaria de 

una zona, el servicio provincial competente por razón de la materia elaborará y pondrá 
a disposición de todos los interesados un listado de personas titulares que deseen 
adquirir, enajenar o permutar terrenos aportados al proceso.

La inclusión en el referido listado podrá llevarse a cabo hasta la declaración de la 
firmeza de bases y será necesario que, junto con la solicitud, se autorice a la 
Administración al tratamiento de los datos proporcionados con el único fin de 
facilitarlos a terceras personas que acrediten su interés en la adquisición, enajenación 
o permuta de los terrenos afectados por el proceso de reestructuración e incluidos en 
el listado elaborado.»

Cuatro. Se modifica el artículo 22, al que se añaden unos nuevos puntos 17 y 18:
«17. La resolución favorable del órgano ambiental con respeto a la evaluación de 

impacto ambiental de la zona de reestructuración parcelaria. Para ello, se procederá 
previamente según lo establecido en la normativa de evaluación de impacto ambiental.

18. Una delimitación de las zonas de obligada conservación y protección que, por 
sus características, constituyan masas consolidadas de frondosas autóctonas.»

Cinco. Se suprime el número 6 del artículo 34 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.

Seis. Se modifica el número 3 del artículo 41, «Tramitación de la documentación», que 
queda redactado como sigue:

«3. Una vez aprobadas las bases, solo se tramitarán las solicitudes de cambio de 
titularidad de parcelas de aportación que se presenten antes de la fecha límite que se 
determine para cada zona por la dirección general competente en materia de 
reestructuración parcelaria, a propuesta del servicio provincial. Esta resolución será 
objeto de publicación en los términos establecidos en el número 1 del artículo 42 de la 
presente ley.

Transcurrido dicho plazo y hasta el momento de la aprobación del acuerdo, 
únicamente se admitirán las solicitudes de cambio de titularidad de las parcelas de 
aportación, siempre y cuando el cambio afecte a la totalidad de las parcelas aportadas 
por una persona titular y la transmisión se haga íntegramente a otra, con la excepción 
de los cambios derivados de sentencias judiciales firmes, que serán tramitadas 
siempre. En todo caso, la persona titular adquirente quedará subrogada en la posición 
de la anterior persona titular, con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten 
del proceso.
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En el caso de fallecimiento de un titular y cuando exista partición de herencia, se 
procederá a la tramitación del cambio de titularidad hasta la firmeza del acuerdo, 
siempre y cuando esta partición afecte a parcelas de reemplazo íntegras. En todo 
caso, la persona titular adquirente quedará subrogada en la posición de la anterior 
persona titular, con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten del proceso.»

Siete. Se modifican los números 1, 2 y 3 del artículo 48, «Tramitación», que quedan 
redactados como sigue:

«1. Comprobado el cumplimiento de los objetivos generales conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la presente ley, así como los requisitos establecidos en 
los artículos 46 y 47, el servicio provincial emitirá informe dirigido a la dirección 
general competente en materia de desarrollo rural, en el que analizará la viabilidad de 
la ejecución del proceso de reestructuración y propondrá la aceptación o denegación 
de la solicitud de reestructuración.

2. En caso de que la propuesta sea de aceptación de la solicitud de 
reestructuración y los peticionarios manifiesten su voluntad de continuidad del 
proceso, la dirección general competente en desarrollo rural se dirigirá a los órganos 
de las administraciones autonómica, central y local que pudieren verse afectados por 
razón de sus competencias por el proceso, con el objeto de solicitar, en un plazo 
máximo de dos meses, la información necesaria, conocer la existencia de planes o 
actuaciones específicas sobre la zona a la que pudiere afectar la delimitación del 
perímetro o la ejecución del procedimiento y, en general, para cualquier otra incidencia 
que deba ser reflejada en el expediente.

A la vista de ello, la citada dirección general comunicará el resultado del informe a 
las personas solicitantes para que, en el plazo de quince días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación, en su caso, aleguen 
lo que estimen oportuno.

3. Completados los trámites de los números anteriores, a propuesta de la dirección 
general competente en materia de desarrollo rural, mediante orden de la Consejería, 
será autorizada la ejecución del proceso de reestructuración de la propiedad de fincas 
de vocación agraria por las personas particulares.

4. Contra esta orden, las personas propietarias y titulares de derechos y 
situaciones jurídicas ajenas a la agrupación y afectadas por el proceso podrán 
presentar recurso de alzada ante la consejería competente en materia de desarrollo 
rural.»

Ocho. Se modifica el número 1 del artículo 50, «Ejecución de los trabajos técnicos», que 
queda redactado como sigue:

«1. El procedimiento de ejecución de los trabajos técnicos responderá 
estrictamente a lo expuesto en el título II. En todo lo que le sea aplicable se redactará 
el preceptivo documento ambiental, que será remitido al órgano competente con el fin 
de que este realice la tramitación establecida en la normativa de evaluación 
ambiental.»

Nueve. Se suprime el título IV, «Reestructuración de la propiedad mediante permutas 
voluntarias», y, en consecuencia, los artículos 55, 56 y 57.

Diez. Se modifica la disposición transitoria sexta, «Coordinación catastral», que queda 
redactada como sigue:

«Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán llevarse a 
cabo dentro del plazo de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente 
ley».

Once. Se añade una nueva disposición transitoria novena, que queda redactada de la 
siguiente manera:
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«Disposición transitoria novena.  Limitación de los cambios de titularidad en bases 
definitivas aprobadas no firmes.

Lo establecido en el número 3 del artículo 41 de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial de Galicia, será de aplicación a todos los 
procedimientos de concentración parcelaria que se encuentren en bases definitivas 
aprobadas y no hayan alcanzado aún la aprobación del acuerdo en el momento de la 
entrada en vigor de la presente ley.»

Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia.

Se modifican las letras a) y b) del número 2 del artículo 34 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente redacción:

«a) Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos que 
hayan sido objeto de concentración o reestructuración parcelaria con resolución firme 
y los terrenos de alta productividad agropecuaria que sean delimitados en el catálogo 
oficial correspondiente por el órgano que ejerza la competencia sectorial en materia 
agrícola o ganadera.

A los efectos de lo previsto en esta letra, no se entenderán incluidos los terrenos 
que formen parte de procesos de concentración o reestructuración parcelaria que 
tengan naturaleza forestal.

b) Suelo rústico de protección forestal, constituido por los terrenos de alta 
productividad forestal que sean delimitados en el catálogo oficial correspondiente por 
el órgano que ejerza la competencia sectorial en materia forestal.»

Disposición final sexta.  Modificación del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

Se modifica la tabla 1 del anexo II del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que 
queda redactada como sigue:

«Momento de la solicitud Ámbito de la administración de 
la solicitud Condición que exige el informe Norma que exige el 

informe Informe exigido

(...). (...). (...). (...). (...).

Tras la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento.

Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Cuando se prevea la reclasificación o 
recategorización de suelos incluidos en catálogos de 
suelos de alta productividad agropecuaria o forestal.

Artículo 32.8 de la Ley 
___.

Informe de la consejería 
competente en materia de 
medio rural.

(...). (...). (...). (...). (...).»

Disposición final séptima.  Modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Se añade un nuevo párrafo en el número 1 in fine de la disposición transitoria cuarta de 
la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda 
redactado como sigue:

«Previamente a la cancelación del convenio o consorcio, deberá existir un 
instrumento de ordenación o gestión forestal, conforme al artículo 81 de la Ley 7/2012, 
de 28 de junio, de montes de Galicia, que garantice la continuidad de la gestión 
forestal sostenible».

Disposición final octava.  Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Ley 11/2021, de 14 
de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

1. Con el fin de llevar a cabo el seguimiento e la evaluación de la presente ley se creará, 
en el plazo de un año desde su entrada en vigor y mediante decreto del Consejo de la Xunta, 
la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de 
recuperación de la tierra agraria de Galicia.
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2. La Comisión tendrá una composición plural y contará con la presencia de expertos y 
especialistas en la materia, procedentes del ámbito universitario, académico o de los 
colegios profesionales relacionados con el ámbito sectorial.

3. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Remitir bianualmente al Parlamento de Galicia un informe de evaluación sobre las 

actuaciones realizadas por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural en materia de 
recuperación de la tierra agraria.

b) Conocer los informes de control de la gestión económico-financiera emitidos por los 
órganos de control externo e interno, y proponer las estrategias encaminadas a corregir las 
deficiencias observadas.

c) Analizar los recursos personales, materiales y presupuestarios que la Administración 
autonómica debe soportar para la consecución de los objetivos de esta ley, así como su 
escenario plurianual.

Disposición final novena.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de la Xunta para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo de la presente ley.

Disposición final décima.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de 

Galicia», excepto lo dispuesto en los números uno, dos y tres de la disposición final primera, 
que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021.
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§ 53

Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 215, de 13 de noviembre de 2023
«BOE» núm. 284, de 28 de noviembre de 2023

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2023-24124

[ . . . ]
Disposición adicional vigesimoprimera.  Cámaras agrarias.

Los bienes inmuebles de titularidad de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia procedentes de las extintas cámaras agrarias locales y provinciales 
podrán ser destinados a otros usos distintos de los agrarios, siempre que las consejerías o 
entidades públicas instrumentales interesadas incrementen el crédito de la consejería 
competente en materia de agricultura por el importe del valor del bien para destinar a fines 
agrarios.

[ . . . ]
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§ 54

Ley 1/2024, de 11 de enero, de la calidad alimentaria de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 13, de 18 de enero de 2024
«BOE» núm. 39, de 14 de febrero de 2024

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2024-2778

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Galicia, gracias a su posición geográfica, a su largo y sinuoso perfil costero y a su 

accidentada orografía, contiene una gran diversidad de microclimas que, unida a la 
presencia de suelos muy diversos, ha dado lugar a una rica agricultura productora de 
materias primas de un inmenso valor culinario, que se suman a la variadísima oferta de 
productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo. A esta influencia del medio natural hay 
que añadirle el saber hacer generacional de las mujeres y hombres de nuestro agro, 
preservando el patrimonio genético que representan las variedades y razas autóctonas, 
haciendo uso de técnicas de cultivo, producción y elaboración tradicionales y llenando de 
vida nuestro rural.

Esta riqueza de materias primas de primera calidad ha dado lugar a una variada 
gastronomía, que es uno de los principales atractivos de nuestra oferta turística. Esto 
aumenta la importancia y el valor de la actividad de las personas que trabajan en el mar y en 
el agro en Galicia y de las empresas que transforman y comercializan nuestros productos 
alimenticios. En la conformación de ese patrimonio gastronómico tuvieron una especial 
relevancia las mujeres gallegas, quienes han sabido guardar y transmitir de generación en 
generación conocimientos culinarios y de dietas, así como las formas de conservación, de 
condimentación y de elaboración de alimentos según el ciclo anual. Esas materias primas y 
esa cultura culinaria son la base de lo que ya se conoce como «dieta atlántica», que otorga 
un papel principal a pescados y mariscos, verduras y hortalizas, pero también incluye 
hidratos de carbono, lácteos, aceite de oliva y un consumo moderado de carne y vino. Esta 
dieta contiene todos los ingredientes necesarios para una alimentación saludable.

El sector agroalimentario gallego está conformado principalmente por pequeñas 
explotaciones agrarias, la mayoría de tipo familiar, y un buen número de industrias que 
transforman las materias primas que aquellas les aportan. En este sector agroindustrial 
conviven empresas de considerable tamaño con multitud de microempresas. Estas 
agroindustrias se encuentran esparcidas por toda la geografía gallega, muchas veces 
cercanas a las zonas de producción de las materias primas y, por tanto, alejadas de las 
zonas más desarrolladas de la comunidad autónoma, motivo por el que son un elemento 
importante para generar riqueza y para dinamizar áreas de nuestro territorio en que son 
escasas otras actividades industriales. Además de eso, determinadas actividades agrarias, 
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como la ganadería extensiva y la viticultura, son fundamentales para proteger el territorio, 
para frenar el abandono del medio rural, para mantener el paisaje y la biodiversidad y para 
prevenir los incendios forestales.

Asimismo, la actividad pesquera, del marisqueo y de la acuicultura refleja una situación 
similar en cuanto a la tipología de las empresas que integran el sector.

Son muchas las empresas alimentarias gallegas que están haciendo una importante 
apuesta por la diversificación de sus producciones y la calidad de estas, por la innovación y 
por la apertura hacia nuevos mercados. Ciertamente, la calidad y la diversidad de la 
producción alimentaria de Galicia constituyen uno de sus principales activos, lo cual no solo 
contribuye a engrandecer nuestro patrimonio cultural y gastronómico, sino que permite 
ofrecer una ventaja competitiva a las personas operadoras alimentarias y proyecta una 
imagen moderna, dinámica y actual del mundo rural gallego.

A su vez, la ciudadanía ha aumentado la demanda de productos de calidad y más 
sostenibles, así como la de productos tradicionales y locales. Por eso mismo, la industria 
alimentaria debe seguir apostando por el valor añadido, por la sostenibilidad, la innovación 
tecnológica y la digitalización, para caminar hacia una Galicia con más calidad, más verde e 
innovadora. Al mismo tiempo, el sector necesita comunicar a las personas consumidoras las 
características de su producción, identificando correctamente sus productos en el mercado. 
Todo ello en el marco de una competencia leal.

En este sentido, los avances tecnológicos deben llevar a las personas operadoras 
alimentarias a perseguir el desarrollo de soluciones holísticas de trazabilidad con una visión 
integral de la cadena alimentaria. Estas soluciones deben tener por objetivo unificar, 
enriquecer y establecer estándares de reporting, así como crear sistemas de marcado físico 
que permitan identificar el producto o lote de forma unívoca, posibilitando la captura de los 
datos de manera automatizada y su registro en una base de datos compartida e inalterable.

Los cambios experimentados en la producción y comercialización alimentaria, la 
incorporación de nuevas tecnologías y formas de comercialización y el incremento de los 
intercambios entre estados hacen necesario acometer una adaptación de la normativa a la 
nueva situación, estableciendo medidas que permitan controlar los alimentos destinados a la 
Comunidad Autónoma de Galicia o procedentes de ella.

También ha de tenerse en cuenta que el Parlamento Europeo publicó la Resolución de 
14 de enero de 2014 sobre la crisis alimentaria, los fraudes en la cadena alimentaria y el 
control al respecto [2013/2091(INI)], en que se reconoce un gran incremento del fraude 
alimentario y en que se insta a la Comisión Europea y a los estados miembros a que 
incrementen y refuercen los controles oficiales, además de los medios humanos y materiales 
dispuestos para luchar contra el fraude alimentario. También declara su apoyo a la propuesta 
de la Comisión Europea de endurecer las sanciones impuestas por los incumplimientos de la 
legislación alimentaria, para que estas sean efectivas en la disuasión de las conductas 
fraudulentas.

En este contexto adquieren especial relevancia la protección, el fomento y el desarrollo 
de la producción amparada por los distintivos de calidad diferenciada –como las 
denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas–, que reconocen unos 
altos estándares de calidad y permiten a las personas consumidoras identificar los productos 
con valores y utilidades que merezcan su confianza, además de asegurar rentas dignas a los 
productores y productoras que compensen su esfuerzo.

Con esta finalidad y, en general, con la de garantizar la calidad de los alimentos que se 
produzcan o se comercialicen en Galicia, hace ya más de dieciocho años que se publicó la 
Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega. 
Aunque el desarrollo del sector ha sido positivo y la ley se ha mostrado como una 
herramienta útil para la evolución de la calidad de los productos alimenticios gallegos, 
persisten problemas y hay nuevos retos que hacen necesaria su actualización. Por otra 
parte, hace falta encaminar la actuación de la Administración autonómica hacia el objetivo de 
que los productos alimenticios de calidad diferenciada de nuestra comunidad autónoma sean 
accesibles al conjunto de la población y que la calidad diferenciada no llegue a ser sinónimo 
de acceso diferenciado.

La evolución que ha experimentado el sector alimentario y la experiencia acumulada en 
estos años de aplicación, además de los cambios que se han producido en el marco legal 
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comunitario y español en materia de regulación de la calidad alimentaria, hacen necesario 
establecer una nueva regulación de la calidad alimentaria en Galicia. En este contexto, hay 
que señalar que el marco normativo comunitario y español sobre la calidad alimentaria, tanto 
en lo relativo a la calidad alimentaria estándar –la relacionada con el cumplimiento de 
normas obligatorias– como en lo relativo a la calidad alimentaria diferenciada –la vinculada al 
cumplimiento de normas de carácter voluntario– ha experimentado una profunda 
modificación en los años transcurridos desde la aprobación de la Ley 2/2005, de 18 de 
febrero. Así, en el ámbito de la calidad alimentaria estándar, en 2017 se aprobó un nuevo 
reglamento sobre el control oficial de los alimentos, el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras 
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y 
productos fitosanitarios, y, años antes, la normativa comunitaria sobre el etiquetado de los 
alimentos, el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Por su parte, en el ámbito de la calidad diferenciada la normativa europea también ha 
cambiado profundamente desde la aprobación de la citada Ley 2/2005, de 18 de febrero. 
Así, después de la aprobación de esa ley se publicaron los siguientes reglamentos, algunos 
de ellos con especificaciones que también afectan a aspectos de la calidad estándar: el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre 
de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, que 
regula las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP) del sector alimentario y las especialidades tradicionales garantizadas 
(ETG); el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios, que regula las DOP e IGP del sector vitivinícola; el Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, 
presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las 
bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la 
protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de 
alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008; y el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de 
los productos ecológicos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo.

Asimismo, la normativa estatal también ha experimentado importantes cambios en los 
últimos años. Así, en el campo de la calidad alimentaria estándar se aprobó la Ley 28/2015, 
de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, que centra su objeto en los aspectos 
técnicos de las reglamentaciones técnico-sanitarias y en la normativa de la Unión Europea y 
nacional que regula las características de los alimentos o sus procesos de producción y que 
tienen contenido esencialmente económico, por estar dirigidas a intentar prevenir fraudes 
alimentarios y a mejorar la calidad de los bienes puestos en el mercado, superponiendo a 
todas ellas unos sistemas comunes de autocontrol acreditado, control oficial administrativo y 
régimen sancionador de su incumplimiento.

Además, dentro del campo de la calidad diferenciada, a nivel estatal se aprobó la Ley 
6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 
de ámbito territorial supraautonómico, que, aunque regula principalmente las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas cuyo ámbito territorial 
abarca más de una comunidad autónoma, también tiene algunos preceptos de aplicación 
básica. La aprobación tardía de esta normativa estatal frente a la normativa que se había 
aprobado con anterioridad desde varias comunidades autónomas, como es el caso de 
Galicia, y el planteamiento de algunos conflictos de competencia resueltos en el Tribunal 
Constitucional también hacen necesario modificar la legislación gallega para adecuarla a 
estos cambios y facilitar su aplicación.

Por otro lado, desde la aprobación de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y 
defensa de la calidad alimentaria gallega, se ha producido un importante avance en la 
profesionalización del funcionamiento de los consejos reguladores como entidades de 
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gestión de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas 
protegidas, especialmente en lo que se refiere a su actividad de control y certificación, 
función que se delegó en los consejos reguladores de mayor dimensión económica y que, 
por tanto, tienen una estructura organizativa mínima que hace viable dicha delegación. Sin 
embargo, la norma internacional a que ha de ajustarse el funcionamiento de los organismos 
de certificación de productos también ha cambiado desde la aprobación de la Ley 2/2005, 
por lo que hoy los consejos reguladores en que se delegó la tarea de certificar los productos 
amparados deben adecuar su funcionamiento a la norma UNE-EN-ISO/IEC 17065:2012 para 
poder contar con la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (Enac).

La creación en el año 2018 de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria supone una 
importante apuesta de la Xunta de Galicia por el fortalecimiento de la calidad alimentaria 
diferenciada gallega y por el apoyo a la profesionalización de los consejos reguladores, no 
solo por la vía de las ayudas públicas a su funcionamiento y a sus actividades de promoción 
y de control y certificación de la producción, sino también mediante el acompañamiento en 
su gestión ordinaria. El objetivo final es el impulso del conjunto de la calidad alimentaria 
diferenciada gallega como una actividad que dé rentabilidad a los diferentes eslabones de 
las respectivas cadenas de valor, buscando el desarrollo de una actividad en el territorio que 
sea económica, social y medioambientalmente sostenible.

Sin perjuicio de esta labor de actualización legislativa, son objeto de la presente ley el 
impulso de la calidad diferenciada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el 
establecimiento de las bases para el control oficial del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la comercialización de los productos alimenticios y la persecución del 
fraude alimentario.

La producción agroalimentaria en Galicia mantiene el prestigio que históricamente hace 
que sea reconocida en el resto del Estado español por su calidad, asociándose a 
producciones sostenibles muy vinculadas al territorio y con capacidad para fijar población en 
el rural, gracias al mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. La lucha contra las 
prácticas desleales en la producción y comercialización de alimentos debe ser un objetivo 
prioritario. Esta labor de control, basada en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre los controles oficiales efectuados 
para garantizar la aplicación de la legislación en materia de alimentos y piensos, constituye 
un elemento indispensable para garantizar la lealtad de las transacciones comerciales y la 
seguridad jurídica de las diferentes personas operadoras y para no defraudar las 
expectativas de las personas consumidoras. De igual manera, el citado reglamento, en su 
artículo 139, prevé que los estados miembros establecerán normas sobre las sanciones 
aplicables a las infracciones de la legislación en materia de alimentos y que tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Indica, además, que las sanciones 
establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Por otra parte, la presente ley impulsa la calidad diferenciada en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, mejorando, integrando y desarrollando su regulación y reforzando la 
puesta en valor de los productos de calidad a través del apoyo a las denominaciones de 
origen protegidas, a las indicaciones geográficas protegidas y a otras figuras de protección, 
para que los productos gallegos alcancen una nueva dimensión en el mercado, más 
competitiva y atractiva para la ciudadanía. Se pretende así favorecer también el desarrollo 
local, la creación de empleo y la diversidad productiva y proporcionar a las personas 
consumidoras todas las garantías de que el producto que se ofrece ha pasado rigurosos 
controles de calidad y ha estado sometido a un especial cuidado en el proceso de 
producción y comercialización.

Con relación al impulso a las producciones de calidad diferenciada a que nos estamos 
refiriendo, esta ley también regula los consejos reguladores, entidades que se constituyen 
como corporaciones de derecho público para gestionar las figuras de protección de la 
calidad de aquellos sectores y productos de calidad diferenciada que tienen una mayor 
capacidad autoorganizativa. Estas figuras de protección de la calidad diferenciada pueden 
coexistir con otras marcas de calidad, de titularidad pública o promovidas por cualquier 
administración, que garantizan la calidad de nuestras producciones y que pueden ser 
instrumentos útiles para su promoción en el mercado.
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La demanda de productos diferenciados y exclusivos que ofrece la artesanía alimentaria, 
debido a su carácter local y artesanal, se muestra útil como motor de desarrollo de las 
economías rurales, al propiciar la instalación de pequeñas industrias y explotaciones 
agrarias, contribuyendo con ello al asentamiento de su población. La producción artesanal 
alimentaria es una actividad de suma importancia para la Comunidad Autónoma de Galicia, 
por lo que es preciso conservar, proteger y regular aquellos métodos de producción 
artesanales realizados por pequeñas empresas o explotaciones agrarias en las cuales la 
intervención personal de quien ostenta su titularidad es relevante en el proceso productivo. 
La Comunidad Autónoma de Galicia apostó decididamente por la producción artesanal 
aprobando el Decreto 174/2019, de 19 de diciembre, por el que se regula la artesanía 
alimentaria.

El Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, destaca la importancia de 
las nuevas tecnologías en la comercialización de productos alimenticios, en particular la 
venta a distancia, por lo que resulta necesario que sea objeto de esta ley el refuerzo de su 
control oficial.

En los últimos años se ha producido un incremento sustancial de los sistemas privados 
de certificación de la calidad. Estas certificaciones están basadas en normas 
internacionalmente reconocidas y confían la garantía de que los productos cumplen los 
requisitos establecidos a una tercera parte independiente de los intereses de las empresas 
que operan en el mercado y de las personas consumidoras, las entidades de control y 
certificación. En muchos mercados, este tipo de certificaciones se está convirtiendo en una 
condición imprescindible para acceder a ellos. En este contexto, se regula en esta ley la 
necesidad de que estas entidades de control y certificación, cuando ejerzan actividades 
relacionadas con la verificación del cumplimiento de esquemas de certificación públicos, 
realicen una declaración responsable ante la autoridad competente, de manera que pasen a 
formar parte de un registro de entidades de certificación.

En el ámbito de la calidad y como mecanismo para garantizar la transparencia en las 
transacciones comerciales y el equilibrio en la cadena comercial, el Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, establece la 
obligatoriedad de la clasificación de canales de ganado vacuno y porcino, así como la 
voluntariedad para cada estado miembro de aplicar la clasificación de canales en el caso del 
ganado ovino y caprino. Para garantizar el correcto cumplimiento de las disposiciones 
recogidas en la normativa comunitaria y buscando una mayor transparencia comercial y 
seguridad jurídica de las personas operadoras, se hace necesario establecer un régimen de 
infracciones y sanciones específico en este ámbito.

La transformación de los sistemas alimentarios y de uso de la tierra del mundo es 
necesaria para lograr los objetivos para el clima y el desarrollo sostenible establecidos en los 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 
Las autoridades públicas juegan un rol importante dado su papel en el establecimiento y la 
promulgación de reglas económicas y sociales. La importancia particular de las 
administraciones en la creación del entorno propicio para el cambio hacia una agricultura 
más productiva y regenerativa debe verse reflejada en la incorporación de la sostenibilidad 
alimentaria en este texto, de forma que esta ley se convierta en una herramienta para 
desencadenar y acelerar el tránsito hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles en la 
comunidad autónoma.

La transición a una economía hipocarbónica, más sostenible, eficiente en el uso de los 
recursos y circular, en consonancia con los Objetivos de desarrollo sostenible, es 
fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión 
Europea. Reconociendo este reto, la Comisión presentó el Pacto verde europeo en 
diciembre de 2019. El Pacto verde europeo constituye una nueva estrategia de crecimiento 
destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la cual no habrá emisiones 
netas de gases de efecto invernadero a partir de 2050 y el crecimiento económico estará 
disociado del uso de los recursos. En lo que respecta a la producción agraria, destaca la 
importancia de las agricultoras y agricultores europeos en la gestión de la transición hacia 
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los objetivos fijados por la Unión y la importancia de apoyar los esfuerzos para hacer frente 
al cambio climático, proteger el medioambiente y preservar la biodiversidad, a través de la 
definición de sistemas alimentarios sostenibles.

En línea con lo anterior, el 20 de mayo de 2020 la Comisión Europea adoptó la 
Estrategia sobre la biodiversidad y la Estrategia «de la granja a la mesa», en aras de un 
sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medioambiente. Las dos estrategias 
se refuerzan mutuamente, ya que conjugan la naturaleza, los agricultores y agricultoras, las 
empresas y las personas consumidoras en aras de un futuro sostenible y competitivo. De 
conformidad con el Pacto verde europeo, ambas estrategias proponen acciones y 
compromisos ambiciosos de la Unión Europea para acotar la pérdida de biodiversidad y 
convertir a nuestros sistemas alimentarios en modelos para el mundo, en beneficio de la 
sostenibilidad competitiva y de la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los 
medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria.

En definitiva, los objetivos de la Unión Europea son: reducir la huella ambiental y 
climática de su sistema alimentario y reforzar su resiliencia, garantizar la seguridad 
alimentaria frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad y liderar una transición 
global hacia la sostenibilidad competitiva «de la granja a la mesa», aprovechando las nuevas 
oportunidades. Esto contribuirá a lograr la aspiración a una contaminación cero del Pacto 
verde de la UE.

De acuerdo con estos antecedentes, en la presente ley se recoge la creación de un 
referencial que servirá para identificar en el mercado los productos que se obtuvieron de 
conformidad a unas normas que garantizan su sostenibilidad, entendida esta no solo desde 
el punto de vista medioambiental, sino teniendo en cuenta también los aspectos económicos 
y sociales. Las personas productoras primarias del campo y del mar desempeñan un papel 
clave en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible y recibirán 
apoyo de la política agrícola común y de la política pesquera común a través de nuevos 
flujos de financiación y de regímenes ecológicos para adoptar prácticas sostenibles. Por lo 
tanto, hacer de la sostenibilidad una marca abre nuevas oportunidades de negocio y 
diversifica las fuentes de ingresos tanto para las mujeres y los hombres del campo y del mar 
como para las empresas alimentarias.

Con arreglo a lo anterior, siguiendo los principios de responsabilidad social y ambiental y 
las recomendaciones de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), se introduce la compra o contratación pública verde 
de productos alimenticios como instrumento mediante el cual las autoridades públicas 
podrán adquirir productos y servicios alimentarios con un impacto medioambiental reducido 
durante su ciclo de vida y que aporten beneficios medioambientales y sociales. Esto se 
concretará mediante la aprobación por parte del Consejo de la Xunta, previa propuesta de la 
consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes, ganadería y montes 
de una guía procedimental que recogerá las condiciones o los criterios sociales, 
medioambientales y de calidad alimentaria que resulten adecuados en los contratos del 
sector público autonómico que tengan por objeto el suministro de alimentos o en los 
contratos de servicios o de concesión de servicios para cuya ejecución sea imprescindible 
utilizar este tipo de productos.

Esta ley se dicta en conformidad con la ordenación básica estatal y en ejecución, 
cumplimiento y desarrollo del derecho de la Unión Europea, sistematizando en una única 
disposición la compleja normativa en materia de la calidad alimentaria, favoreciendo la 
mejora de la seguridad jurídica de las personas operadoras y de los agentes implicados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

II
La presente ley se estructura en una exposición de motivos, donde se resume de forma 

breve los objetivos del texto y las novedades introducidas en la regulación de la calidad 
alimentaria, y en una parte dispositiva, dividida en un título preliminar, siete títulos y las 
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales necesarias para su aplicación y 
entrada en vigor.

El título preliminar establece el objeto, el ámbito de aplicación y los fines de esta ley, así 
como sus definiciones generales.
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El título I tiene por objeto las competencias y la organización administrativa e institucional 
en el ámbito de la calidad alimentaria. Se divide en dos capítulos, destinados a regular las 
competencias y la organización administrativa, así como los órganos de asesoramiento, 
consulta y participación. En particular, se contempla en este título la regulación de la Agencia 
Gallega de la Calidad Alimentaria y se crean dos nuevos órganos de consulta y participación, 
el Consejo Alimentario de Galicia y la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de 
Galicia.

El título II regula el aseguramiento de la calidad alimentaria. En el capítulo I se establece 
el concepto y el ámbito de la seguridad de la calidad alimentaria. En el capítulo II se regulan 
las obligaciones de las personas operadoras alimentarias en relación con el cumplimiento de 
los requisitos de calidad, así como el autocontrol y su modulación, y se recoge la posibilidad 
de establecer mayores exigencias para cada producto, sector o tipo de persona operadora. 
Igualmente, se establece la necesidad de sistemas de aseguramiento basados en la 
trazabilidad que sean efectivos, de forma que permitan identificar y localizar a las personas 
suministradoras y receptoras y que obliguen a las personas operadoras a llevar un sistema 
de registros. Asimismo, regula los productos no conformes, que deben ser retirados de los 
canales de comercialización, y determina los destinos que se les pueden dar y su forma de 
identificación. Por último, se incorpora un capítulo III que tiene por objeto el sistema de 
certificación de la sostenibilidad del sector agroalimentario gallego.

El título III contiene las disposiciones relativas a la calidad alimentaria diferenciada. En 
su capítulo I, se regulan las diferentes figuras de protección de calidad diferenciada; en el 
capítulo II, las denominaciones geográficas de calidad; en el capítulo III, las especialidades 
tradicionales garantizadas; en el capítulo IV, la producción ecológica; en el capítulo V, la 
artesanía alimentaria; en el capítulo VI, los productos alimenticios tradicionales de Galicia; y, 
en el capítulo VII, las obligaciones de las personas operadoras alimentarias de calidad 
diferenciada. En este título se incorporaron las novedades normativas introducidas a 
respecto de la normativa anterior. Además, en el capítulo VIII se regula la promoción de 
marcas de garantía.

El título IV contiene la regulación de la gestión de las figuras de protección de la calidad 
diferenciada. El capítulo I regula la gestión de estas figuras directamente por la 
administración. En el capítulo II se recoge la posibilidad de delegación de dichas tareas de 
gestión en consejos reguladores para el caso de las denominaciones de origen protegidas, 
de las indicaciones geográficas protegidas y para la producción ecológica. Esta delegación 
de tareas de gestión, que puede incluir también las relativas al control oficial del 
cumplimiento de las normas específicas de la figura de protección de la calidad por parte de 
las personas operadoras inscritas, podrá realizarse cuando se den determinados requisitos 
que la hagan posible. Estos requisitos también se recogen en este capítulo. Además, la 
regulación de los consejos reguladores que se hace en este título se extiende a sus recursos 
y financiación, a lo que se dedica el capítulo III, y a su supervisión, auditoría y tutela, 
cuestiones que se abordan en el capítulo IV. Asimismo, se desarrolla el régimen de 
incumplimientos de las funciones de los consejos reguladores en el capítulo V, en el cual se 
detallan las medidas aplicables por el incumplimiento en las funciones de gestión y, en su 
caso, en las funciones de control delegadas, así como la posibilidad de revocar su 
autorización y de suspender y disolver sus órganos de gobierno. Por su lado, el capítulo VI 
prevé la creación de entidades asociativas sectoriales para aquellas figuras de protección de 
la calidad diferenciada que no cuenten con entidades de gestión.

El título V establece las medidas de fomento aplicables en el sector alimentario. Hace 
una mención especial a las medidas relativas a la calidad diferenciada y a la compra pública 
verde.

El título VI establece las disposiciones relativas al control oficial y regula, en el capítulo I, 
el control oficial de la calidad de manera general; en el capítulo II, la toma de muestras; y, en 
el capítulo III, las especificidades del control oficial de las figuras de protección de la calidad 
diferenciada.

El título VII se ocupa de regular la actividad inspectora realizada por el personal 
funcionario de la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes 
encargado del control del cumplimiento de la normativa sobre calidad alimentaria. Este título 
regula también el régimen sancionador. Los capítulos I, II y III regulan la inspección de la 
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calidad alimentaria, el establecimiento y la adopción de medidas cautelares y las normas 
comunes en materia sancionadora. El capítulo IV incorpora el catálogo de infracciones para 
todas las personas operadoras alimentarias en materia de calidad estándar y diferenciada y 
en control de canales, así como para las entidades de control y certificación. Esta regulación 
se hace al corresponder a la Comunidad Autónoma dictar las normas administrativas 
sancionadoras en aquellas materias sustantivas en que tiene competencia, después de la 
Sentencia 142/2016, de 21 de julio, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
en relación con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la 
calidad alimentaria, que declaró inconstitucional el catálogo de infracciones que con carácter 
básico contenía y que obligaba, a falta de regulación autonómica, a la aplicación supletoria 
del Real decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de producción agroalimentaria. Como 
novedad frente a la actual regulación de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, el régimen de 
infracciones y sanciones recogido en esta ley se aplica también al vino y a los productos 
derivados de la uva y del vino; en particular, al vinagre de vino, al aguardiente de orujo y al 
mosto.

Esta ley cuenta además con dos disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Las disposiciones adicionales establecen las normas relativas a la colaboración 
interadministrativa y la constitución de los órganos colegiados creados en la ley.

Por su parte, las disposiciones transitorias establecen el régimen aplicable a los 
procedimientos anteriores y las previsiones sobre el desarrollo reglamentario relacionado 
con los consejos reguladores y la adaptación de dichos organismos a él.

Mediante la disposición derogatoria única se dejan sin efecto las disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan a las disposiciones de la presente ley; en particular, la Ley 
2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.

Las disposiciones finales primera y segunda incluyen las habilitaciones para el desarrollo 
reglamentario de la ley, así como para actualizaciones del importe de las sanciones y 
penalizaciones establecidas en ella. Finalmente, en las disposiciones finales tercera y cuarta 
se establecen normas sobre las remisiones reglamentarias relativas a la artesanía 
alimentaria contenidas en esta ley y sobre su entrada en vigor.

El presente texto legal se dicta al amparo de los apartados 3 y 4 del artículo 30.I del 
Estatuto de Autonomía de Galicia, que otorga a nuestra comunidad autónoma competencia 
exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la 
política monetaria, en materia de agricultura, ganadería, así como de denominaciones de 
origen, siendo esta última en colaboración con el Estado.

En dicho marco competencial se aprobaron los reales decretos 4189/1982, de 29 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de denominaciones 
de origen, y 2165/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios en 
materia de defensa contra fraudes y calidad alimentaria.

La ley ha sido ajustada a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad y eficacia que contempla el artículo 37 de la Ley 
14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. En concreto, 
se adecúa a los principios de necesidad y eficacia, al perseguir el interés general de mejorar 
el marco regulatorio de la calidad alimentaria y al tratarse del instrumento más adecuado 
para garantizar los objetivos expuestos. Asimismo, se garantiza el principio de seguridad 
jurídica, dado que esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y, en 
particular, unifica la normativa sancionadora dispersa en la materia. Además de eso, en su 
contenido se ha buscado establecer una regulación clara que no suponga un incremento de 
las cargas administrativas y que sea respetuosa con el principio de proporcionalidad.

En el procedimiento de elaboración de esta ley se respetaron los principios de 
accesibilidad y transparencia y se promovió la participación ciudadana a través del Portal de 
transparencia y gobierno abierto. Asimismo, en la tramitación del anteproyecto de ley se 
siguieron los trámites previstos en la normativa aplicable, entre los cuales se puede destacar 
el informe del Consejo Agrario Gallego, el informe de la Comisión Gallega de la Competencia 
y el dictamen del Consejo Económico y Social de Galicia.
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Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 
22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo, en nombre 
del rey, la Ley de la calidad alimentaria de Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta ley tiene por objeto:
a) Establecer el marco normativo que permita asegurar y garantizar en la Comunidad 

Autónoma de Galicia la calidad de los productos alimenticios producidos, elaborados o 
comercializados en su territorio y su conformidad con la normativa aplicable, en defensa de 
la lealtad de las transacciones comerciales y de los derechos e intereses legítimos de las 
personas productoras primarias, operadoras económicas y profesionales del sector, así 
como de las personas consumidoras finales.

b) Fomentar, potenciar y garantizar la producción y comercialización de alimentos de 
calidad diferenciada en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como favorecer el acceso de 
toda la población a productos de calidad diferenciada.

c) Regular los consejos reguladores cuando estas entidades realicen la gestión de 
figuras de protección de la calidad diferenciada.

d) Determinar, en materia de calidad estándar y diferenciada de los productos 
alimenticios, las obligaciones de las personas que operan en Galicia, así como regular la 
actuación de inspección y control de la Administración autonómica y establecer el régimen 
sancionador.

e) Mejorar la eficacia del sistema de control oficial, perseguir la comisión de las prácticas 
fraudulentas y establecer sanciones disuasorias.

f) Impulsar la sostenibilidad de la producción alimentaria gallega tanto desde el punto de 
vista medioambiental como del económico y social.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley se aplica a la totalidad de las actuaciones que se realicen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de calidad y conformidad de los procesos de 
producción, transformación, envasado, transporte, conservación y comercialización de 
productos alimenticios y de materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley:
a) Los aspectos relativos a la salud, la seguridad física de las personas o de los 

animales, la sanidad animal y vegetal, el bienestar animal y la legislación específica de los 
organismos modificados genéticamente y de la irradiación de productos alimenticios.

b) Los aspectos regulados por la normativa sobre requisitos higiénico-sanitarios y 
seguridad alimentaria. Sin embargo, los requisitos higiénico-sanitarios que estén regulados 
en la normativa específica de las figuras de protección de la calidad diferenciada no estarán 
excluidos del ámbito de aplicación de la ley.

c) Las cuestiones relacionadas con la producción primaria, salvo las que tengan que ver 
con las obligaciones específicas de las personas operadoras que produzcan materias primas 
que se pretendan comercializar, directamente o tras un proceso de transformación, bajo 
algún distintivo de calidad diferenciada y con aquellas obligaciones que tengan las personas 
operadoras primarias en aspectos relacionados con la comercialización y la trazabilidad.

d) Los aspectos regulados por la normativa específica sobre trazabilidad, etiquetado e 
información a las personas consumidoras de los recursos marinos en fresco en relación con 
la descarga, la primera venta y su comercialización, con excepción de los que tengan que 
ver con las obligaciones específicas de las personas operadoras que produzcan materias 
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primas que se pretendan comercializar, directamente o tras un proceso de transformación, 
bajo algún distintivo de calidad diferenciada.

e) La oferta para la venta a la persona consumidora final. No obstante, cuando por la 
naturaleza de las investigaciones o por el tipo de infracción que se persiga se considere 
necesario en aras de conseguir un marco de competencia leal entre las personas 
operadoras, podrá extenderse la inspección y el control al comercio minorista.

f) Los aspectos relacionados con la materia de disciplina de mercado y los de defensa de 
las personas consumidoras y usuarias.

Artículo 3.  Fines.
1. Los fines de esta ley son los siguientes:
a) Garantizar y proteger la calidad de los productos alimenticios producidos, elaborados 

o comercializados en Galicia y contribuir a generar un alto nivel de confianza en ellos, así 
como a valorizar su respectiva calidad.

b) Proteger los derechos de las personas operadoras de la industria alimentaria y de las 
personas consumidoras, garantizando el cumplimiento de los principios generales de 
veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado de los productos 
alimenticios y evitando la confusión a las personas consumidoras.

c) Contribuir a la unidad de mercado y la competitividad, además de a la transparencia y 
claridad del sector alimentario gallego.

d) Garantizar la coordinación del control ejercido sobre la calidad alimentaria por las 
autoridades competentes.

e) Vigilar que los procesos de elaboración y de transformación de los productos 
alimenticios se ajusten a la normativa vigente.

f) Colaborar con la industria alimentaria y las restantes personas operadoras de la 
cadena alimentaria para abordar cuestiones que afecten a los objetivos de esta ley.

g) Fomentar la diversidad y calidad de los productos alimenticios gallegos.
h) Potenciar una producción alimentaria de calidad, con equidad social y sostenibilidad 

medioambiental y económica.
i) Promover la participación de los agentes sociales y económicos del sector y fomentar 

la cooperación entre las empresas alimentarias acogidas a las diferentes figuras de 
protección de la calidad alimentaria para la puesta en el mercado de sus productos, así 
como fomentar y potenciar las entidades de economía social que produzcan, elaboren o 
comercialicen alimentos de calidad diferenciada.

j) Contribuir, desde la unidad de mercado, a garantizar prácticas equitativas en el 
comercio de los productos alimenticios.

k) Promover y proteger las producciones y elaboraciones de los productos alimenticios 
de calidad diferenciada como herramienta imprescindible para alcanzar una mejor posición 
competitiva que permita hacer frente a los retos que se les presentan a los operadores y 
operadoras del sector alimentario gallego y potenciar la accesibilidad de dichos productos 
alimenticios para el conjunto de la población.

l) Regular el uso y la gestión de las figuras de protección de la calidad diferenciada en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como el régimen jurídico aplicable a su 
control y certificación.

m) Valorizar la peculiaridad de los productos alimenticios tradicionales e innovadores de 
Galicia, fomentando los signos distintivos de origen y calidad y el prestigio y la rentabilidad 
de la industria alimentaria gallega como instrumento básico de desarrollo económico en el 
medio rural y en el costero. De manera específica, mejorar las rentas percibidas por quienes 
participen en la producción primaria, para conseguir una remuneración justa por su trabajo.

n) Garantizar la protección de las figuras de calidad diferenciada, tanto por los medios 
establecidos en esta ley como, en su caso, por la normativa de la Unión Europea.

o) Fomentar la producción local y los circuitos cortos de comercialización.
p) Proteger los intereses legítimos de las productoras y los productores y demás 

personas operadoras alimentarias y de las personas consumidoras.
q) Promover que las producciones del sector primario gallego completen su 

transformación en el territorio de la comunidad autónoma.
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r) Promocionar e impulsar la formación y cualificación profesional de las personas 
operadoras alimentarias.

s) Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las 
actividades relacionadas con la producción, transformación y comercialización alimentarias y 
promover el emprendimiento femenino en el mundo rural, la contratación de mujeres y las 
medidas de conciliación que permitan que las mujeres puedan incorporarse en igualdad de 
condiciones al sector alimentario en todos los eslabones de la cadena productiva y 
comercial.

t) Promover el desarrollo de la investigación y la incorporación de las nuevas tecnologías 
en el sector alimentario y en sus productos.

u) Establecer una regulación simplificadora, transparente y comprensible del sector 
alimentario, para facilitar su conocimiento y el cumplimiento por parte de todas las personas 
destinatarias de ella.

v) Contribuir a compatibilizar la mejora de la calidad de los productos alimenticios con la 
protección del medioambiente, el uso responsable de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del medio rural y del mar.

w) Promover que en la comercialización de los productos alimenticios gallegos de 
calidad su valor de mercado esté acorde con sus características y sirva para remunerar 
adecuadamente a las personas participantes de la cadena de valor.

2. Las actividades que realicen los distintos agentes de la cadena alimentaria en el 
desarrollo de los fines previstos en esta ley deberán realizarse dentro del cumplimiento de la 
normativa estatal y comunitaria de defensa de la competencia.

Artículo 4.  Definiciones generales.
A efectos de esta ley, se atenderá a las siguientes definiciones:
a) Alimento o producto alimenticio: según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 

178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, cualquier 
sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad 
razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no. 
Incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada 
voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento. Igualmente, a 
efectos de esta ley, tienen la consideración de alimento o producto alimenticio los moluscos 
bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos recolectados o producidos y, 
de ser preciso, tratados, con destino al consumo humano, tanto si han sido transformados 
total o parcialmente como si no.

b) Auditoría: el examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y 
sus correspondientes resultados cumplen las disposiciones previstas, y si dichas 
disposiciones se aplican eficazmente y son adecuadas para lograr los objetivos.

c) Autocontrol: el conjunto de actuaciones, procedimientos y controles que, de forma 
específica, programada y documentada, realizan las personas operadoras alimentarias para 
asegurar que los alimentos, materias o elementos para la producción y comercialización 
alimentarias cumplan los requisitos establecidos por la normativa que sea de aplicación.

d) Autoridades competentes: las así definidas en el apartado 3 del artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, 
relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación 
de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

e) Autoridad de control ecológico: una organización administrativa pública para la 
producción ecológica y el etiquetado de productos ecológicos a la cual la autoridad 
competente atribuye, en su totalidad o en parte, sus competencias con relación a la 
aplicación de la normativa europea sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. En su actuación se ajustará al régimen jurídico de los organismos delegados de 
control.

f) Cadena alimentaria: el conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas personas 
operadoras que intervienen en la producción, transformación, distribución y comercialización 
de alimentos o productos alimenticios, directamente o por vía electrónica, excluyendo las 
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actividades de la hostelería y la restauración. En particular, se incluyen las actividades de 
producción, fabricación, elaboración, manipulación, procesamiento, preparación, tratamiento, 
acondicionamiento, envasado, embotellado, embalaje, etiquetado, depósito, 
almacenamiento, exposición, conservación, expedición, transporte, circulación, importación, 
exportación, distribución, presentación del producto, venta y suministro a la persona 
consumidora final.

g) Calidad alimentaria: el conjunto de propiedades y características de un alimento 
relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, a su naturaleza, 
composición, pureza, identificación, origen y trazabilidad, así como a los procesos de 
elaboración, almacenamiento, envasado y comercialización utilizados y a la presentación del 
producto final, incluyendo su contenido efectivo y la información a la persona consumidora 
final, especialmente el etiquetado.

h) Calidad diferenciada: el conjunto de características de un producto alimenticio que son 
consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter 
voluntario, relativos a su origen geográfico, materias primas o procedimientos de producción, 
transformación o comercialización, y adicionales a las exigencias de calidad estándar 
obligatorias para un producto alimenticio.

i) Calidad estándar: el conjunto de características de un producto alimenticio que son 
consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter 
obligatorio. Esta definición se aplica también a productos alimenticios con menciones 
facultativas reservadas reguladas en la normativa comunitaria que emplee voluntariamente 
la persona operadora alimentaria.

j) Circuito corto de comercialización: la cadena de suministro formada por el trato directo, 
o como máximo con un intermediario, entre la persona productora y la persona consumidora 
final o, en el caso de los productos pesqueros y acuícolas, entre la lonja o el establecimiento 
autorizado de primera venta y la persona consumidora final. A estos efectos, no se 
considerarán intermediarias las entidades asociativas de productoras y productores, bajo 
cualquier fórmula jurídica, constituidas o que se constituyan para la comercialización en 
común de productos alimenticios. La comercialización mediante estos circuitos cortos implica 
personas operadoras comprometidas con la cooperación, el desarrollo económico local y la 
sostenibilidad medioambiental que actúan bajo criterios como son la reducción de la huella 
de carbono y de la distancia entre persona productora y persona consumidora y la 
potenciación del comercio de proximidad.

k) Certificación de producto: la confirmación, por medio de un documento emitido por una 
entidad de control y certificación o de un organismo público, de que uno o varios tipos de 
productos elaborados y/o envasados por una persona operadora cumplen con los requisitos 
del pliego de condiciones de una denominación geográfica de calidad o un documento 
equivalente en otras figuras de protección de la calidad diferenciada.

l) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenamiento o depósito de productos 
alimenticios y de materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias 
con el objetivo de venderlos, despacharlos, ofrecerlos a la venta o someterlos a cualquier 
otra forma de transferencia o cesión, gratuita o no.

m) Persona consumidora final: la última persona consumidora de un producto 
alimenticio, que no empleará ese alimento como parte de ninguna operación o actividad 
mercantil en el sector de la alimentación.

n) Conformidad de un producto, materia o elemento para la producción y 
comercialización alimentarias: la adecuación de un producto, materia o elemento a lo 
establecido en esta ley y demás normas, tanto de calidad estándar como diferenciada, que le 
sean aplicables.

o) Consejería competente en razón de la naturaleza del producto: se considerará como 
tal la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes para los 
productos de origen agrario, lo que incluye a los productos agrícolas, ganaderos y forestales; 
y la consejería competente en materia de pesca para los productos de origen marino, 
incluyendo, además de la pesca extractiva, el marisqueo y la acuicultura marina o 
continental.
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p) Control: la realización de una serie programada de observaciones u eventuales 
análisis o mediciones a fin de obtener un seguimiento del grado de cumplimiento de la 
legislación alimentaria.

q) Control oficial: el así definido en el artículo 2.1 del Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017.

r) Denominaciones geográficas de calidad: las figuras de protección de la calidad 
alimentaria aplicables a productos cuyas características de calidad están, en mayor o menor 
medida, vinculadas a un origen geográfico concreto y que pueden adoptar la forma de 
denominaciones de origen protegidas o de indicaciones geográficas protegidas.

s) Documento único: el resumen de los principales elementos del pliego de condiciones, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.c) del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, en el caso de los 
productos agrícolas y alimenticios diferentes de los vinos y de las bebidas espirituosas; en el 
artículo 94.1.d) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, en el caso de los productos vitivinícolas; y en el artículo 23.1.c) 
del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, en el caso de las bebidas espirituosas.

t) Entidades de control y certificación: los organismos privados, objetivos e imparciales, 
acreditados según las normas pertinentes para realizar el control de los procesos de 
producción, transformación y comercialización y de las características específicas que 
definen un producto alimenticio amparado por una figura de protección de la calidad 
diferenciada. Se incluyen las entidades que certifican menciones voluntarias reguladas por 
las administraciones públicas y basadas en un pliego de condiciones o documento 
equivalente. A efectos de esta ley, bajo esta definición no se incluyen los consejos 
reguladores.

u) Evocación: la utilización de elementos denominativos o figurativos en el etiquetado, en 
la presentación y la publicidad de productos alimenticios que, aunque no presenten 
semejanza fonética, visual o conceptual con otro producto comparable, provocan una 
cercanía conceptual, de manera directa y unívoca, que condiciona o puede condicionar la 
decisión de compra de la persona consumidora.

v) Falsificación: la comercialización de productos agroalimenticios como productos 
amparados por figuras de protección de la calidad diferenciada o de mayor valor comercial 
cuando en realidad son de naturaleza distinta o se sometieron a prácticas no autorizadas en 
las cuales sus componentes esenciales o caracterizantes han sido sustraídos o sustituidos 
por otros al objeto de incrementar, de manera engañosa, su valor comercial, haciéndolos 
parecer originales o genuinos.

x) Figuras de protección de la calidad diferenciada: cualquier norma de carácter 
administrativo promovida por la administración para la protección de productos alimenticios 
que reconozca una calidad diferenciada.

y) Guía de prácticas correctas: el documento elaborado por la industria alimentaria para 
la correcta aplicación de los principios del Sistema de análisis de peligros y puntos críticos 
de control (APPCC), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

z) Inspección: el examen por parte de la autoridad competente de todos los aspectos 
relativos a la calidad alimentaria, con el objetivo de verificar que las personas operadoras 
cumplen los requisitos legales establecidos en la normativa vigente a que están sometidas. 
Estas funciones serán realizadas por el personal a que se refiere el artículo 93.

aa) Inmovilización cautelar: la medida provisional adoptada en el marco de un 
procedimiento mediante la cual las autoridades competentes garantizan que los animales y 
las mercancías sujetas a controles oficiales no son desplazados ni manipulados 
indebidamente a la espera de una decisión sobre su destino. Incluye el almacenamiento por 
parte de las personas operadoras siguiendo las instrucciones y bajo el control de las 
autoridades competentes.

bb) Lote o partida: el conjunto de unidades de un producto alimenticio o de materias y 
elementos para la producción y comercialización alimentarias producidas, fabricadas o 
envasadas en circunstancias prácticamente idénticas.
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cc) Materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias: todo 
producto o sustancia, materia prima, aditivo, producto intermedio, producto acabado y otros 
productos de adición, así como los envases, etiquetas, útiles, herramientas, instalaciones, 
documentos, actividades y servicios utilizados en la producción, la transformación o la 
comercialización alimentarias o con probabilidad razonable de ser utilizados. A efectos de la 
aplicación del título VII de la presente ley, también tendrán esta consideración los 
fertilizantes y los sustratos de cultivo.

dd) Muestra: el conjunto compuesto de una o varias porciones de materia seleccionada a 
partir de un producto, o de una o varias unidades seleccionadas de entre una población de 
unidades, de forma que resulte representativo con respecto al producto o población de 
unidades, destinado a la realización de un análisis.

ee) Muestreo: la toma de muestras a fin de verificar mediante análisis si se cumplen los 
requisitos de la normativa alimentaria vigente.

ff) Organismo delegado: una persona jurídica distinta de las autoridades competentes en 
que estas hayan delegado determinadas funciones de control oficial o determinadas 
funciones relacionadas con otras actividades oficiales.

gg) Persona operadora alimentaria (o persona explotadora de la empresa alimentaria): la 
persona física o jurídica, así como sus agrupaciones, que desarrollen por cuenta propia, con 
o sin ánimo de lucro, alguna de las actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de 
producción, transformación, envasado, distribución y comercialización de un producto 
alimenticio. El concepto de persona operadora alimentaria excluye a las personas físicas o 
jurídicas titulares de explotaciones de producción primaria, excepto en las obligaciones 
inherentes a la pertenencia de estos productores y productoras a denominaciones 
geográficas y otras figuras de protección de la calidad diferenciada. Esta persona física o 
jurídica será la responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la legislación 
alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control.

hh) Plan de control: la descripción elaborada por las autoridades competentes que 
contiene información sobre la estructura y la organización del sistema de control oficial y de 
su funcionamiento, así como de la planificación detallada de los controles oficiales que han 
de efectuarse a lo largo de un período de tiempo.

ii) Pliego de condiciones: el documento que establece las condiciones que debe cumplir 
un producto para obtener la protección que se otorga a las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas, y que contiene los elementos especificados en alguno de estos 
artículos, según el sector de que se trate: en el artículo 7.1 del Reglamento (UE) n.º 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; en el artículo 94.2 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por lo que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y 
por el que se derogan los reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 
1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007; y en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, 
presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las 
bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la 
protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de 
alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008.

jj) Producción local: aquella que se comercializa a la persona consumidora final dentro 
de un territorio de producción o transformación coincidente con la comarca, de acuerdo con 
el Decreto 65/1997, de 20 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el mapa 
comarcal de Galicia, y los municipios limítrofes. En el caso de los productos agrarios, 
procederán de explotaciones situadas en el territorio así definido. En el caso de productos de 
pesca, su lugar de desembarco o de la empresa de transformación será también la misma 
comarca y municipios limítrofes donde se realiza el consumo final.

kk) Transformación (alimentaria): cualquier acción que altere sustancialmente el producto 
inicial, incluyendo el tratamiento térmico, el ahumado, la curación, la maduración, el secado, 
el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de estos procedimientos. A 
efectos de esta ley, el término «transformación» es equivalente al de «elaboración».
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ll) Trazabilidad: la capacidad de conocer el origen y el destino de los productos 
alimenticios o de las materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias, así como la identidad, el lote o la partida y la localización de los operadores y 
operadoras que intervienen a lo largo de todas las etapas, en el espacio y el tiempo, de su 
producción, transformación, distribución, conservación y comercialización, incluido el 
transporte, mediante un sistema documentado.

mm) Verificación de aptitud: cotejar, confirmar u otorgar validez a un producto 
previamente calificado favorablemente por una persona operadora.

nn) Vino: alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o 
parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.

TÍTULO I
Competencias y organización administrativa e institucional

CAPÍTULO I
Competencias y organización administrativa

Sección 1.ª Competencias y organización administrativa

Artículo 5.  Atribuciones de la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y 
montes.

La consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes, con respecto a 
los productos alimenticios y sin perjuicio de las funciones que realice a través de la Agencia 
Gallega de la Calidad Alimentaria, tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito de la 
presente ley:

a) Actuaciones relacionadas con la defensa contra los fraudes y los incumplimientos en 
la calidad alimentaria.

b) Ordenación, fomento y mejora de las industrias agroalimentarias.
c) Fomento de la actividad de transformación, comercialización y promoción de las 

producciones agrarias y agroalimentarias.
d) Elaboración, propuesta y desarrollo de las directrices de la política alimentaria.
e) Formación, promoción y fomento del asociacionismo y la cooperación, en particular a 

través de la economía social en el sector alimentario, impulsando herramientas de 
emprendimiento, las finanzas éticas, el mercado social o la compra pública responsable, el 
fomento de las nuevas tecnologías en el agro, la reducción de las emisiones contaminantes 
o el fomento del ahorro energético.

f) Promover la mejora del funcionamiento y la vertebración de la cadena agroalimentaria; 
la consecución de un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre las 
diferentes personas operadoras de la cadena alimentaria; el fortalecimiento del sector 
productor y la potenciación de las actividades de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias, de manera que se materialice en precios justos que siempre cubran los 
costes de producción; y la garantía de la unidad de mercado para la mejora de la 
competitividad de la cadena alimentaria.

Artículo 6.  Atribuciones de la consejería competente en materia de pesca.
La consejería competente en materia de pesca, con respecto a los productos 

alimenticios de origen marino y acuícola, tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito de 
esta ley:

a) Fomento y mejora de las industrias alimentarias de los productos de la pesca, el 
marisqueo y la acuicultura.

b) Fomento de la comercialización de los productos de la pesca, el marisqueo y la 
acuicultura.
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c) Elaboración, propuesta y desarrollo de las directrices de la política alimentaria referida 
a los productos de su ámbito.

d) Formación, promoción y fomento del asociacionismo alimentario referido a los 
productos de su ámbito.

e) Realización de acciones de promoción de los productos de la pesca, el marisqueo y la 
acuicultura.

f) Fomento de las figuras de protección de la calidad diferenciada en el sector de la 
pesca, el marisqueo y la acuicultura.

g) Control oficial del cumplimiento de los pliegos de condiciones de las denominaciones 
geográficas de calidad de los productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo, antes de 
la comercialización.

Sección 2.ª Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria

Artículo 7.  Naturaleza de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.
La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria es una agencia pública autonómica, de 

conformidad con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia. Tiene la consideración de 
medio propio y servicio técnico de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

Artículo 8.  Objeto de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.
La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria tiene por objeto:
a) Operar como instrumento básico de actuación de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de protección de la calidad alimentaria 
diferenciada, así como en materia de promoción del consumo de los productos 
agroalimenticios en general y, en particular, de los acogidos a las distintas figuras de 
protección de la calidad diferenciada.

b) Investigar y promover el desarrollo tecnológico en el sector alimentario.
c) Desarrollar las actividades de I+D+I en los sectores agrario, ganadero y forestal.
d) Realizar cualesquier otras actuaciones relacionadas con las actividades anteriores 

que determine la consejería de adscripción.
e) Fomentar, mediante su personal docente e investigador, la formación y la 

transferencia de conocimiento al sector agrario.

Artículo 9.  Funciones de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria en materia de calidad 
alimentaria.

1. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria realizará funciones relacionadas con el 
control, el fomento y la puesta en valor de la producción agroalimentaria de calidad de 
Galicia y, en particular, desarrollará las siguientes funciones:

a) Elaborar las líneas estratégicas que permitan el impulso del conjunto de la calidad 
alimentaria diferenciada gallega como una actividad que dé rentabilidad a los diferentes 
eslabones de las respectivas cadenas de valor, persiguiendo el desarrollo de una actividad 
en el territorio que sea económica, social y medioambientalmente sostenible.

b) Alinear la evolución de las figuras de protección de la calidad alimentaria diferenciada 
gallegas a los objetivos que vienen recogidos por la normativa europea generada en el 
ámbito del Pacto verde europeo, buscando un marco alimentario sostenible.

c) Ejecutar acciones destinadas a la promoción del consumo de los productos de calidad 
diferenciada y crear y gestionar líneas de ayuda con esa finalidad o con el objeto de 
fomentar la elaboración y comercialización de dichos productos.

d) Diseñar la planificación estratégica de la promoción de la calidad alimentaria 
diferenciada gallega de manera coordinada con los consejos reguladores y con las 
propuestas de la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada, sin perjuicio de las funciones 
de planificación de los plenos de los consejos reguladores.
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e) Ejecutar los programas de control oficial relacionados con la comprobación de los 
requisitos que han de cumplir, antes de su comercialización, los productos acogidos a alguna 
denominación geográfica de calidad del ámbito agroalimentario, así como los reconocidos 
como especialidades tradicionales garantizadas. Del mismo modo, la Agencia hará el control 
oficial de la producción ecológica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Estas 
funciones conllevan tanto la realización de actividades de control directamente sobre las 
personas operadoras como la supervisión de la actividad de los organismos en que se haya 
hecho delegación de tareas de control.

f) Realizar el control y la certificación de las personas operadoras que pretendan 
comercializar productos bajo la marca «artesanía alimentaria» y gestionar el Registro de la 
artesanía alimentaria de Galicia.

g) Supervisar la actividad de los consejos reguladores del ámbito de su competencia, así 
como asesorarlos en su funcionamiento.

h) Asesorar los consejos reguladores del ámbito de su competencia en su 
funcionamiento, especialmente en el caso de aquellos que, por su reducido número de 
personas operadoras o por la escasa facturación del conjunto de esas personas, tengan 
dificultades para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley para su 
reconocimiento como entidades de gestión de la correspondiente figura de calidad 
alimentaria diferenciada.

i) Recopilar y analizar la información estadística relacionada con la actividad productiva 
de las diferentes denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y otras 
figuras de protección de la calidad diferenciada y elaborar informes relacionados con estas 
producciones.

j) Identificar posibles nuevas denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
protegidas del ámbito agroalimentario, caracterizar nuevos productos agroalimenticios que 
sean susceptibles de un reconocimiento de su especificidad y apoyar a los sectores 
interesados en los trabajos de preparación de la documentación precisa para la tramitación 
de su inscripción en el registro europeo. Asimismo, realizar los trámites necesarios ante la 
Administración general del Estado y ante la Comisión Europea para la inscripción de nuevas 
denominaciones geográficas de calidad y los trámites correspondientes a la modificación de 
los pliegos de condiciones de las ya registradas.

k) Realizar los encargos que, en el ámbito de sus competencias en materia de calidad 
alimentaria, le haga la Administración general de la Comunidad Autónoma.

2. En relación con la sostenibilidad de la producción alimentaria, la Agencia Gallega de la 
Calidad Alimentaria fomentará la identificación y la recuperación de variedades vegetales y 
razas animales autóctonas como base para la producción de alimentos de calidad 
diferenciada. Además, aprobará los pliegos de condiciones de la producción sostenible a los 
cuales se refiere el artículo 27, autorizará las entidades certificadoras a las cuales encargue 
el control de dichos pliegos de condiciones y supervisará su funcionamiento.

Artículo 10.  Adscripción y régimen jurídico y fiscal de la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria.

1. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, adscrita a la consejería competente en 
materia de agricultura, ganadería y montes, tiene personalidad jurídica propia, patrimonio y 
tesorería propios, disfruta de autonomía administrativa y económica y posee plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, tanto en el campo del derecho público 
como en el del derecho privado y con sujeción a la normativa correspondiente.

2. El régimen jurídico interno de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria se regula 
por el derecho administrativo y su régimen jurídico externo se regirá por el derecho privado o 
por el derecho administrativo, según determine la normativa aplicable. En todo caso, cuando 
se ejerzan potestades administrativas, se regirá por el derecho administrativo.

3. Para el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito de la I+D+I la Agencia se rige, 
además, por la legislación básica del Estado en esta materia; en particular, por la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por la Ley 5/2013, de 30 
de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de Galicia, o por las normas que 
las sustituyan.
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4. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria gozará del tratamiento fiscal aplicable a 
la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 11.  Régimen económico y de contratación de la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria.

1. Para el cumplimiento de sus fines, la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria 
dispondrá de los siguientes bienes y recursos económicos:

a) Los importes consignados anualmente en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

b) Las subvenciones y demás contribuciones públicas o privadas.
c) El producto de las tasas, precios públicos y demás ingresos que devengue por su 

actividad.
d) Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio, así como los productos y las 

rentas de estos.
e) Los derivados de los convenios.
f) Los ingresos procedentes de las operaciones de crédito necesarias para el 

cumplimiento de sus fines.
g) El producto de la ejecución de los documentos de garantía que imponga en el ejercicio 

de sus competencias.
h) Cualesquiera otros recursos económicos que le sean atribuidos legalmente.
2. La contratación de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria se rige por la 

normativa básica vigente en materia de contratos del sector público y por las normas de 
desarrollo aprobadas por la Comunidad Autónoma de Galicia.

CAPÍTULO II
Órganos de asesoramiento, consulta y participación

Sección 1.ª Consejo Alimentario de Galicia

Artículo 12.  Consejo Alimentario de Galicia.
1. Se crea el Consejo Alimentario de Galicia, adscrito a la consejería competente en 

materia de agricultura, ganadería y montes, como órgano colegiado de asesoramiento, 
apoyo y propuesta para los asuntos referidos a la ordenación, promoción, fomento y 
desarrollo de la calidad alimentaria de Galicia.

2. Son funciones del Consejo Alimentario de Galicia, entre otras, las siguientes:
a) Recibir y evaluar las propuestas estratégicas y generales que trasladen la Mesa de la 

Calidad Alimentaria Diferenciada, los consejos reguladores y las distintas entidades 
integrantes del Consejo y formular propuestas para la mejora de la actividad económica, del 
empleo y de la formación en el sector alimentario.

b) Proponer líneas de investigación y estudio sobre cuestiones de interés para la calidad 
alimentaria de Galicia.

c) Formular propuestas sobre medidas y actividades que fomenten la incorporación de 
mujeres y mujeres jóvenes a la actividad agraria, pesquera y alimentaria, incorporando una 
perspectiva de transversalidad de género en todas sus actuaciones.

d) Cualesquiera otras que reglamentariamente se le atribuyan o deleguen.
3. La Administración autonómica, de forma potestativa, podrá solicitar al Consejo 

Alimentario de Galicia la emisión de un informe facultativo y, en todo caso, no vinculante 
sobre los planes estratégicos y las disposiciones legales y reglamentarias en materia 
alimentaria.

4. El Consejo Alimentario de Galicia estará integrado por una presidenta o un presidente, 
una vicepresidenta o un vicepresidente y un número máximo de veinticinco vocales, que 
representarán a las administraciones públicas con competencias en materia alimentaria, el 
Clúster Alimentario de Galicia, las universidades que conforman el Sistema universitario de 
Galicia y las organizaciones gallegas más representativas de la industria alimentaria, de la 
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distribución y de las personas consumidoras, las cooperativas alimentarias, las entidades de 
gestión de las figuras de protección de la calidad diferenciada, las organizaciones 
profesionales agrarias, las asociaciones de productores y productoras con mayor 
representatividad en el conjunto de los consejos reguladores, las organizaciones de 
productores y productoras pesqueros y cofradías de pescadores y pescadoras, los grupos de 
desarrollo rural y aquellas instituciones públicas o privadas que se determinen 
reglamentariamente.

Las personas titulares de las consejerías competentes en materia de agricultura, 
ganadería y montes y de pesca ocuparán, respectivamente, la presidencia y la 
vicepresidencia del Consejo Alimentario de Galicia.

5. El régimen de elección de los miembros del consejo, la composición, organización y 
funcionamiento interno se establecerán reglamentariamente y deberá procurarse la 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres en el órgano.

Sección 2.ª Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de Galicia

Artículo 13.  Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de Galicia.
1. Se crea la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada como órgano de carácter 

técnico para el asesoramiento e impulso del sector alimentario de la calidad diferenciada de 
Galicia.

2. La Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada está adscrita a la consejería 
competente en materia de agricultura, ganadería y montes y estará compuesta por 
representantes de todas y cada una de las denominaciones de origen y las indicaciones 
geográficas protegidas del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, del 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica y hasta un máximo de tres en representación 
de las principales asociaciones sectoriales de la artesanía alimentaria. Participarán también, 
con voz y sin voto, representantes de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria y de la 
dirección general competente en mercados de la pesca. Asimismo, también participarán, con 
voz y sin voto, personas expertas de reconocido prestigio en las materias que competen a la 
Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada, hasta un máximo de cinco, designadas por 
acuerdo mayoritario de la Mesa.

Se procurará la paridad de género en la composición de este órgano colegiado.
3. La presidencia de la mesa corresponderá a la persona representante de la figura de 

protección de la calidad diferenciada que elijan las personas que ejerzan las vocalías y la 
duración del mandato será por dos años.

4. En la toma de decisiones, cada figura de protección de la calidad diferenciada tendrá 
como mínimo un voto. Además, en función del valor económico de la producción y del 
número de personas operadoras inscritas en los diferentes registros, cada figura de 
protección de la calidad diferenciada podrá tener uno o varios votos adicionales, hasta un 
máximo de cinco, de acuerdo con las normas que se establezcan reglamentariamente.

5. La consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes, a través de 
la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, facilitará a la Mesa de la Calidad Alimentaria 
Diferenciada de Galicia los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de 
las funciones establecidas en esta ley.

6. Los miembros de la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada tendrán derecho a la 
información relativa a las materias sobre las cuales tengan competencia, con acceso y 
consulta, en cualquier momento y en un tiempo razonable, de datos o documentos de los 
cuales disponga la administración de la cual depende el órgano consultivo.

7. Las funciones de la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada son:
a) Proponer actuaciones que supongan una mayor coordinación y fomento de la calidad 

diferenciada.
b) Conocer los planes de actuación de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria y, si 

procede, formular observaciones y sugerencias.
c) Conocer la evolución y las perspectivas del sector alimentario, los planes de 

modernización y la orientación productiva, ser informada sobre ello y, en su caso, emitir 
informes sobre estas cuestiones.
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d) Asesorar a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria en relación con sus 
actividades y funciones y en relación con las materias y los estudios que le sean 
encomendados, para lo cual la Agencia escuchará las propuestas que le haga la Mesa sobre 
estos asuntos.

e) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras entidades que 
contribuyan a los objetivos de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria en materia de 
calidad alimentaria diferenciada.

f) Elevar propuestas de acción o medidas para la promoción de políticas de calidad en el 
sector alimentario a las consejerías competentes en materia de agricultura, ganadería y 
montes y de pesca.

g) Garantizar la participación activa y dinámica de los sectores representativos de la 
calidad alimentaria diferenciada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

h) Estudiar y proponer nuevas actividades artesanales alimentarias.
i) Buscar fórmulas de cooperación entre las distintas figuras de protección de la calidad 

diferenciada para aprovechar las sinergias que permitan mejorar su posición comercial en el 
mercado.

j) Identificar tendencias del mercado para tratar de adaptarse a este y aprovechar las 
nuevas oportunidades que se vayan produciendo.

k) Analizar en cada momento las debilidades y fortalezas del sector y las amenazas y 
oportunidades que el mercado presenta y, de acuerdo con eso, hacer propuestas de mejora 
dirigidas tanto al conjunto de las figuras de protección de la calidad diferenciada como a la 
administración.

l) Recibir y evaluar las propuestas que le trasladen los consejos reguladores, las 
asociaciones sectoriales a que se refiere el artículo 61 y las asociaciones sectoriales de 
empresas artesanas alimentarias.

m) Asesorar a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria en la coordinación de la 
promoción de la calidad alimentaria diferenciada en los diferentes medios y mercados.

n) Promover la contratación de estudios de mercado a fin de conocer el posicionamiento 
de los productos en los mercados cuando afecten a más de una figura de protección de la 
calidad diferenciada.

o) Cualesquiera otras funciones que le puedan ser encomendadas.
8. La Administración autonómica, de forma potestativa, podrá solicitar a la Mesa de la 

Calidad Alimentaria Diferenciada la emisión de un informe facultativo y, en todo caso, no 
vinculante sobre los planes estratégicos y las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia alimentaria.

TÍTULO II
Aseguramiento de la calidad alimentaria y de la sostenibilidad la cadena 

alimentaria

CAPÍTULO I
Aseguramiento de la calidad alimentaria

Artículo 14.  Aseguramiento de la calidad alimentaria.
1. Por aseguramiento de la calidad alimentaria se entiende el conjunto de principios y 

actuaciones que se desarrollen para garantizar la conformidad y la calidad de los alimentos y 
de las materias y elementos destinados a la producción y comercialización alimentarias, así 
como la leal competencia en las transacciones comerciales de las personas operadoras 
alimentarias y la defensa de los intereses económicos de las personas consumidoras.

2. La responsabilidad del aseguramiento de la calidad alimentaria recaerá en la persona 
operadora a través de su autocontrol, sin perjuicio del control oficial realizado por la 
autoridad competente.

3. En el caso de las personas operadoras alimentarias que utilicen sistemas digitales de 
trazabilidad a través de sensores u otros procesos de recogida de datos automática, la 
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información recogida relativa a la seguridad alimentaria deberá formar parte de un registro 
de datos compartido y accesible por la autoridad competente o por otras personas 
operadoras que participen en las transacciones comerciales. Ese registro de datos debe ser 
inalterable.

Artículo 15.  Ámbito del aseguramiento de la calidad alimentaria.
1. El aseguramiento de la calidad alimentaria, tanto en lo relativo a los productos 

alimenticios como a las materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias, se extiende a toda la cadena alimentaria.

2. Corresponde a las personas operadoras asegurar y garantizar que los alimentos y las 
materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias cumplan con la 
normativa vigente en materia de calidad y evaluación de la conformidad.

3. Los gastos que deriven de las actuaciones de autocontrol necesarias para garantizar 
el cumplimiento de esta exigencia, incluidos, en su caso, los correspondientes a los sistemas 
digitales de trazabilidad a que se refiere el artículo 14.3, serán por cuenta de las respectivas 
personas operadoras.

CAPÍTULO II
Obligaciones de las personas operadoras para el aseguramiento de la calidad 

alimentaria

Artículo 16.  Obligaciones generales de las personas operadoras alimentarias.
1. Las personas operadoras alimentarias con instalaciones ubicadas en Galicia deben 

cumplir esta ley y la normativa que la desarrolla, así como las demás normas concordantes, 
tanto del ámbito autonómico como del estatal y del europeo. También deben cumplirlas las 
personas físicas o jurídicas que importen, exporten, almacenen, distribuyan, suministren, 
preparen, vendan o entreguen al consumo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia productos alimenticios, materias o elementos empleados en la producción 
alimentaria.

2. Dichas personas operadoras alimentarias serán responsables del cumplimiento de los 
requisitos de calidad establecidos en la legislación básica en materia de defensa de la 
calidad alimentaria y demás normativa aplicable, y deberán cumplir las siguientes 
obligaciones:

a) Asegurar y garantizar que los productos alimenticios o las materias y elementos para 
la producción y comercialización alimentarias son conformes con la legislación alimentaria 
vigente en todas las etapas de producción, transformación y distribución en que la persona 
operadora participa.

b) Disponer de un sistema documentado de autocontrol de las operaciones que se 
realicen en las etapas de producción, transformación, distribución y comercialización 
necesarias, que permita asegurar la calidad y la trazabilidad de los alimentos y de cualquier 
materia y elemento para la producción y comercialización alimentarias, procurando en todo 
caso la simplificación administrativa en beneficio de las personas operadoras alimentarias.

c) Poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier forma de fraude, 
falsificación, alteración, adulteración, abuso y negligencia, así como cualquier otra práctica 
engañosa o que induzca a error a otras personas operadoras alimentarias o a las personas 
consumidoras. También debe poner en conocimiento de las autoridades competentes 
cualquier práctica que perjudique o ponga en peligro la imagen o la calidad de los productos 
alimenticios, la protección de las personas consumidoras o los intereses generales, 
económicos o sociales del sector alimentario.

d) Disponer de los elementos necesarios que demuestren la veracidad y la exactitud de 
las informaciones facilitadas o que figuren en el etiquetado, en los documentos de 
acompañamiento, en los documentos comerciales, en la publicidad y en la presentación de 
los productos alimenticios, materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias que comercialicen, así como de los productos utilizados en su producción o 
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transformación e informar con veracidad y exactitud sobre los productos en el etiquetado, en 
los documentos de acompañamiento, en los documentos comerciales y en la publicidad.

e) Etiquetar o identificar los productos alimenticios comercializados o con probabilidad de 
comercializarse de conformidad con lo que establece la legislación alimentaria.

f) Conservar en condiciones que permitan su comprobación por parte de las autoridades 
competentes la documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones relativas al 
aseguramiento de la calidad alimentaria durante un plazo mínimo de seis años. En caso de 
que la vida útil del producto sea superior a seis años, este plazo se ampliará en un año más, 
contado desde el cumplimento de la fecha de duración mínima del producto o de la fecha de 
caducidad.

g) Estar inscritas en los registros administrativos obligatorios o, en su caso, haber 
realizado la comunicación previa de inicio de actividad, o declaración responsable, cuando 
así venga exigido por la normativa aplicable.

h) Cualquier otra obligación establecida en la presente ley y demás normativa aplicable.
3. Durante los controles oficiales y otras actividades oficiales, las personas operadoras 

alimentarias deberán cooperar con el personal de las autoridades competentes y, en su 
caso, con el personal de los organismos delegados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 17.  Sistema de autocontrol.
1. Las personas operadoras alimentarias son las responsables de garantizar que los 

productos que elaboran, producen o transforman cumplan con la normativa que les sea 
aplicable. A tal efecto, deberán disponer de un sistema de autocontrol que garantice que los 
productos cumplen con esos requisitos.

2. El sistema de autocontrol mencionado en el apartado anterior deberá estar 
documentado y abarcará todas las operaciones de la cadena alimentaria en que la persona 
operadora participe. Reflejará la trazabilidad de los productos, la identificación del producto y 
sus ingredientes y procedimientos de elaboración, producción y transformación y 
especificará, para cada fase, los riesgos de incumplimiento y las medidas preventivas para 
evitarlos. Existirá un plan de control de calidad que prevea, al menos, los procedimientos, la 
periodicidad y la frecuencia de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de 
los productos en caso de que no se ajusten a la normativa. Este plan también deberá 
justificar la necesidad o no de que las personas operadoras dispongan de un laboratorio de 
control.

3. El sistema de autocontrol podrá estar integrado en el sistema de análisis de peligros y 
puntos críticos de control (APPCC) o en la guía de prácticas correctas con que cuente la 
persona operadora.

4. Las personas operadoras alimentarias deberán disponer de un sistema documental de 
registro y gestión de las reclamaciones recibidas, que incluya el tratamiento de estas, el 
análisis de las causas y, en su caso, la adopción de acciones correctivas para tratar de evitar 
su repetición.

5. Igualmente, las personas operadoras alimentarias deberán prever un sistema de 
retirada rápida de los productos no conformes que se encuentren en el circuito de 
distribución o comercialización.

El sistema deberá permitir conocer con exactitud el destino de los productos que tengan 
que ser retirados. Antes de una nueva puesta en circulación, estos deberán ser evaluados 
de nuevo por el control de calidad.

6. La documentación y los registros correspondientes al autocontrol deberán estar a 
disposición de los servicios de inspección y control oficial y, en su caso, de los organismos 
delegados en los locales o en la explotación de la persona operadora.

7. La persona operadora es la responsable de efectuar las correcciones necesarias en el 
sistema de autocontrol que garanticen la eficacia de este. En los casos en que la persona 
operadora detecte deficiencias en el sistema deberá aplicar las medidas correctoras 
necesarias en el plazo de quince días hábiles desde que se tuvo conocimiento de aquellas, 
salvo que, por causa justificada, por apreciación de la autoridad competente o del organismo 
delegado, sea necesario un plazo más amplio o que, por el hecho de estar acogido a una 
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figura de protección de la calidad diferenciada, su manual de calidad establezca otros 
plazos.

Artículo 18.  Modulación del autocontrol.
Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezcan disposiciones de ámbito 

sectorial, las normas de desarrollo de la presente ley podrán determinar para cada producto, 
sector o tipo de persona operadora el nivel de las obligaciones que se establecen para el 
autocontrol, particularmente en función de la naturaleza y del riesgo especial de los 
productos o actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la 
dimensión de la persona operadora y del volumen y frecuencia de los intercambios de 
productos.

Artículo 19.  Trazabilidad.
1. Las personas operadoras alimentarias deberán asegurar, en todas las fases de la 

cadena alimentaria, la trazabilidad de los alimentos y de las materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentarias. En caso de que se utilicen sistemas digitales de 
trazabilidad a través de sensores u otros procesos de recogida de datos automática, la 
trazabilidad deberá garantizarse mediante un registro seguro, inalterable y válido.

2. Las personas operadoras alimentarias establecerán sistemas y procedimientos 
adecuados y comprensibles de trazabilidad, los cuales deben permitir conocer en todo 
momento la identidad y la localización de las personas suministradoras y de las receptoras 
de los lotes o de las partidas de productos alimenticios y materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentarias con que trabajen, así como las informaciones 
relativas a dichos productos y, en particular, a su identificación, naturaleza, origen, registros 
de los productos, características cualitativas y condiciones de producción y comercialización.

3. La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, promoverá la 
implantación de sistemas y procedimientos de trazabilidad que lleven a cabo un registro 
descentralizado y sincronizado en todas las fases de la cadena alimentaria a través de 
herramientas digitales que validen la información y no permitan modificarla.

4. Las personas operadoras alimentarias deberán tener a disposición de los servicios de 
inspección y control oficial y de los organismos delegados toda la información relativa al 
sistema y a los procedimientos de garantía de la trazabilidad, así como los datos que 
contengan. En caso de que tengan un sistema de trazabilidad digital basado en la tecnología 
blockchain o en tecnología similar o equivalente, deberán configurar un acceso de persona 
usuaria específico para los servicios de inspección y control oficial.

5. Las informaciones que no puedan ser verificadas ni contrastadas por la propia 
persona operadora y por los servicios de inspección y control oficial y los organismos 
delegados no podrán ser incluidas en los sistemas y en los procedimientos de garantía de la 
trazabilidad.

6. Los sistemas de aseguramiento de la trazabilidad que deben llevar las personas 
operadoras alimentarias habrán de contener, como mínimo y sin perjuicio de las normas 
sectoriales aplicables, los siguientes elementos:

a) La identificación de la persona suministradora y de la receptora y sus direcciones, así 
como del producto o de los productos.

b) Los registros de los productos, incluyendo, en su caso, el lote.
c) La documentación de acompañamiento del transporte de los productos.
d) Las operaciones de manipulación a las cuales la persona operadora alimentaria haya 

sometido el producto o materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias.

7. En aquellos supuestos en los cuales la persona operadora alimentaria tenga distintas 
líneas de producción, deberá implantar procedimientos de gestión que posibiliten la 
trazabilidad en la cadena productiva y en los productos que maneja, con clara distinción 
entre los productos que gocen de la protección de figuras de calidad diferenciada y los que 
no tengan tal carácter. En caso de que estas personas operadoras tengan sistemas de 
trazabilidad digital de conformidad con lo indicado en el artículo 14.3, los procedimientos de 
gestión deberán incluir herramientas de sensorización.
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Artículo 20.  Identificación de la persona suministradora, de la persona receptora y de los 
productos.

1. Las personas operadoras alimentarias deberán implantar sistemas efectivos que 
permitan identificar y localizar a las personas suministradoras y receptoras de cualquier lote 
o partida de un producto alimenticio o materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias.

2. Los productos alimenticios o las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias acabados, susceptibles de ser comercializados con destino a 
la persona receptora o a la consumidora final, deberán ser convenientemente identificados 
mediante el etiquetado o el marcado reglamentario.

3. En el supuesto de productos a granel, las personas operadoras están obligadas a 
identificar los depósitos, silos, contenedores o cualquier otro tipo de envase que los 
contenga, salvo que la normativa sectorial específica permita o exija otra forma o tipo de 
identificación. Esta identificación se hará de forma clara mediante una rotulación o marcado 
único, visible, legible, indeleble e inequívoco, y deberá quedar registrada y en correlación 
con los registros a los cuales hace referencia el artículo 22 y, si procede, con la 
documentación descriptiva de los productos, sin perjuicio de otras disposiciones adicionales 
que establezca la normativa específica.

4. Queda prohibido el depósito o almacenamiento de productos no identificados, en 
cualquier instalación o medio de transporte.

5. Cuando no conste claramente el destino de los productos alimenticios acondicionados 
en depósito o almacenamiento se presumirá que son para su comercialización, salvo que 
pueda demostrarse un destino o finalidad distintos.

Artículo 21.  Accesibilidad y claridad de la identificación de los productos alimenticios.
1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada 
al consumidor, en la identificación de los productos alimenticios comercializados en la 
comunidad autónoma de Galicia se usará un lenguaje claro y comprensible. Asimismo, la 
información alimentaria obligatoria se indicará en un lugar destacado, de manera que sea 
fácilmente visible, claramente legible y, en su caso, indeleble. En modo alguno estará 
disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por ninguno otro 
material interpuesto.

2. La Administración autonómica promoverá campañas para dar a conocer entre las 
personas consumidoras los aspectos básicos de la información que las personas operadoras 
les deben suministrar en el etiquetado, en la presentación y en la publicidad de los productos 
alimenticios y el significado de cada una de las menciones específicas y de los distintivos de 
calidad de los productos alimenticios.

Artículo 22.  Registros de los productos.
1. Sin perjuicio de lo que disponga, en su caso, la normativa específica, las personas 

operadoras alimentarias deberán tener actualizado un sistema de registros para la 
conservación de la información o la contabilidad material de los productos alimenticios y de 
las materias y elementos que utilicen para la producción, transformación y comercialización 
alimentarias.

2. Los registros deberán ser suficientes y adecuados para que en todo momento pueda 
disponerse de la información necesaria para poder contrastar la identificación de los 
productos que hay en las instalaciones con las características principales de dichos 
productos y, en particular, la identificación y el domicilio de la persona suministradora o la 
receptora, su naturaleza, origen, composición, características esenciales y cualitativas, 
designación y cantidad.

3. En los registros se anotarán las entradas y salidas de los productos, materias primas y 
los elementos para la producción y comercialización alimentarias de las instalaciones de la 
persona operadora, así como las manipulaciones, tratamientos y prácticas realizadas.

4. El registro de productos que procedan de otras instalaciones de la misma o de otra 
persona operadora deberá reproducir fielmente los datos identificativos, así como las 
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características que consten en el documento que acompaña su transporte o en la 
documentación comercial.

5. Los registros relacionados con el aseguramiento de la calidad alimentaria de todas las 
operaciones realizadas deberán conservarse durante un período mínimo de seis años a 
disposición de los servicios de inspección y control, salvo que se disponga otra cosa en una 
norma específica. En caso de que la vida útil del producto sea superior a seis años, este 
plazo se ampliará en un año más, contado desde la fecha de duración mínima del producto o 
la fecha de caducidad.

Artículo 23.  Productos no conformes.
1. Tendrán la consideración de productos alimenticios, materias y elementos para la 

producción y comercialización alimentarias no conformes los siguientes:
a) Los que no cumplan lo establecido en esta ley o en las normas específicas que les 

sean aplicables respecto de la calidad.
b) Todos aquellos del mismo lote, partida o remesa a que pertenezca el producto, 

materia o elemento no conforme, a menos que la persona operadora acredite su 
conformidad con la norma jurídica que resulte aplicable.

2. Los productos alimenticios y las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias no conformes no podrán utilizarse ni comercializarse dentro 
del sector alimentario en los supuestos en que no sea posible su regularización de acuerdo 
con lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio del destino a que se refiere la letra c) del apartado 
3 de este artículo.

3. Si se detecta la no conformidad de un producto alimenticio, materia o elemento para la 
producción y comercialización alimentarias, la persona operadora podrá optar por alguno de 
los siguientes destinos para dicho producto, materia o elemento:

a) La inmediata regularización. Para productos de personas operadoras alimentarias 
acogidos a una figura de protección de la calidad diferenciada que no sean conformes con la 
normativa específica de esa figura, la regularización puede consistir, en su caso, en su 
descalificación, para la posterior comercialización sin el amparo de esta, siempre que el 
producto cumpla la normativa general de la calidad estándar que le sea aplicable.

b) La reexpedición al lugar de origen.
c) La entrega a entidades sociales para la alimentación de colectivos vulnerables, 

siempre que esté garantizada su calidad higiénico-sanitaria.
d) El destino, de forma controlada, a un sector distinto del alimentario.
e) La destrucción.
Los citados destinos no son excluyentes entre sí. Deberá quedar constancia documental 

en el autocontrol de la persona operadora de cuál fue el destino o los destinos de los 
productos no conformes. Cuando se opte por los destinos recogidos en las letras d) o e), 
habrá de cumplirse en todo caso lo establecido en la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de 
residuos y suelos contaminados de Galicia. Además, cuando se opte por la destrucción 
también se tendrá en cuenta, cuando proceda, la legislación sobre subproductos animales 
no destinados al consumo humano y los productos derivados de estos (SANDACH).

4. Los productos alimenticios y las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias no conformes se identificarán debidamente con etiquetas o 
rótulos que hagan referencia a su no conformidad y deberán almacenarse de manera 
separada o delimitada para evitar su confusión con los productos conformes.

5. Las existencias, entradas y salidas de productos alimenticios y de materias y 
elementos para la producción y comercialización alimentarias no conformes serán objeto de 
registro según lo que dispone el artículo 22 de esta ley. En los documentos de 
acompañamiento de los productos no conformes se hará constar expresamente dicha 
condición.

Artículo 24.  Documentos de acompañamiento.
1. En caso de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulación 

de productos alimenticios o de materias y elementos para la producción y comercialización 
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alimentarias deberá ir acompañado de un documento en el cual constarán los datos 
necesarios para que la persona receptora o la consumidora de la mercancía tenga la 
adecuada y suficiente información, excepto en los casos en que la normativa sectorial no lo 
exija. Este documento como mínimo deberá incluir la identificación y el domicilio de la 
persona suministradora y de la destinataria, las características principales del producto, en 
particular la calidad, naturaleza, origen, composición, utilización, finalidad, designación, 
denominación, categoría, fecha de duración mínima o de caducidad y, en su caso, las 
instrucciones de uso y las condiciones de producción y distribución.

2. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las 
copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos han de conservarse 
durante un período mínimo de seis años a disposición de los servicios de inspección y 
control. En caso de que la vida útil del producto sea superior a seis años, este plazo se 
ampliará en un año, contado desde la fecha de duración mínima del producto o la fecha de 
caducidad.

3. Reglamentariamente podrán establecerse otros sistemas de identificación y 
codificación que sustituyan a los documentos de acompañamiento de los productos durante 
su transporte y circulación.

Artículo 25.  Sustancias y materias primas no autorizadas.
En las instalaciones de las personas operadoras alimentarias queda prohibida la 

tenencia de cualquier sustancia o materia prima no autorizada en la elaboración o 
comercialización de los productos alimenticios que elabora o comercializa.

Artículo 26.  Registro Industrial de Galicia.
1. Las personas operadoras alimentarias que participen en las fases de transformación, 

envasado y/o etiquetado deberán inscribir las actividades que desarrollen y sus instalaciones 
en el Registro Industrial de Galicia, según las condiciones y con las exenciones que se 
establezcan reglamentariamente.

Quedan excluidas de esta obligación las personas que comercialicen su producción de 
forma directa, con arreglo a lo establecido en el Decreto 125/2014, de 4 de septiembre, por 
el que se regula en Galicia la venta directa de los productos primarios desde las 
explotaciones a la persona consumidora final o norma que la sustituya.

2. La inscripción en este registro no exime de la inscripción en aquellos otros que 
legalmente estén establecidos.

CAPÍTULO III
Sostenibilidad de la cadena alimentaria

Artículo 27.  Sistema de certificación de la sostenibilidad del sector alimentario gallego.
1. Al fin de mejorar la sostenibilidad de la producción alimentaria gallega en sus 

vertientes medioambiental, social y económica, se establece un sistema de certificación de la 
sostenibilidad del sector alimentario gallego, que será gestionado y coordinado por la 
Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria en lo relativo a los productos agroalimenticios y 
por la consejería competente en materia de pesca en lo relativo a los productos de la pesca, 
el marisqueo y la acuicultura.

2. El sistema de certificación de la sostenibilidad se basará en un conjunto de normas de 
producción y buenas prácticas encaminadas a garantizar el respeto al medioambiente, la 
calidad y la seguridad alimentarias, la protección de las personas trabajadoras y la 
ciudadanía y una renta adecuada para los diferentes eslabones de la cadena de valor, 
especialmente en el caso de las personas operadoras primarias. También atenderá a la 
incorporación de directrices de igualdad y planes de igualdad o de seguridad laboral en clave 
de género. Este conjunto de normas de producción y buenas prácticas será definido en 
pliegos de condiciones específicos, adecuados a las características de los diferentes ámbitos 
del sector alimentario gallego.

3. El sistema de certificación de la sostenibilidad constará de los siguientes elementos:
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a) Los comités de sostenibilidad de los diferentes ámbitos del sector alimentario gallego, 
a los que les corresponderá elaborar los pliegos de condiciones y proponer su aprobación a 
la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria o a la consejería competente en materia de 
pesca, según corresponda en razón de la naturaleza del producto.

b) Los correspondientes pliegos de condiciones, que fijarán las normas de producción y 
buenas prácticas y los requisitos del producto en cada uno de los ámbitos del sector 
alimentario gallego. Estos pliegos de condiciones serán aprobados por la Agencia Gallega 
de la Calidad Alimentaria o por la consejería competente en materia de pesca, de acuerdo 
con lo que proceda en razón de la naturaleza del producto, previa propuesta del 
correspondiente comité de sostenibilidad, una vez que sea puesto en funcionamiento.

c) El sistema de seguimiento de la sostenibilidad de los diferentes ámbitos del sector 
alimentario gallego. Este sistema comprenderá la identificación de los indicadores de 
seguimiento que se utilizarán para definir y actualizar la disciplina de producción a que se 
refiere el sistema de certificación, así como para evaluar el impacto de las elecciones 
realizadas y los resultados alcanzados.

4. La adhesión al sistema de certificación será voluntaria e implicará el sometimiento a 
controles por parte de una entidad de certificación que evaluará la conformidad de la 
producción, transformación y comercialización con los requisitos del pliego de condiciones. 
La conformidad del proceso productivo con los requisitos del pliego de condiciones se 
acreditará con un certificado de conformidad emitido por la entidad de certificación que 
realice los controles. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria será la encargada de 
autorizar las entidades certificadoras, así como de supervisar su actividad.

5. El conjunto de normas de producción y buenas prácticas se revisará periódicamente. 
Se procederá a las actualizaciones necesarias al objetivo de adoptar las directrices más 
recientes sobre sostenibilidad económica, medioambiental y social.

6. Los productos certificados bajo el sistema definido en este artículo serán distinguidos 
por un logotipo público específico y reconocible por las personas consumidoras. Con este fin, 
se podrá registrar una marca de garantía que acoja los productos alimenticios sostenibles de 
acuerdo con lo establecido en este artículo y normas que lo desarrollen. Esta marca podrá 
ser objeto de promoción por parte de la Administración autonómica de Galicia.

7. Durante el primer año de vigencia de la ley, la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria y la consejería competente en materia de pesca pondrán en funcionamiento los 
comités de sostenibilidad de los diferentes ámbitos del sector alimentario gallego. Se 
regularán sus atribuciones, composición y normas de funcionamiento, a fin de que sean 
estos quienes elaboren los pliegos de condiciones para su aprobación por parte de la 
agencia o por parte de la consejería competente en materia de pesca. En dicha composición 
participarán las organizaciones profesionales agrarias y del mar y las asociaciones más 
representativas en relación con los pliegos que versen sobre materias de su ámbito de 
actuación.

8. Reglamentariamente se definirán las normas comunes que deban contener los pliegos 
de condiciones a que se refiere este artículo y los requisitos para la autorización de las 
entidades certificadoras.

TÍTULO III
Figuras de promoción y de protección de la calidad alimentaria

CAPÍTULO I
Figuras de promoción y de protección de la calidad diferenciada

Artículo 28.  Clasificación de las figuras de promoción y de protección de la calidad 
diferenciada.

1. Se considerarán figuras de promoción de la calidad diferenciada las siguientes:
a) Las denominaciones geográficas de calidad: denominaciones de origen protegidas 

(DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP).
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b) Las especialidades tradicionales garantizadas (ETG).
c) La producción ecológica.
d) La artesanía alimentaria.
e) Otros regímenes de calidad diferenciada públicos, de conformidad con las normas de 

la Unión Europea y con las dictadas por el Estado o la Comunidad Autónoma gallega en el 
ejercicio de sus competencias.

f) Las marcas de garantía que se regulan en el capítulo VIII de este título.
2. A efectos de esta ley, tienen la consideración de figuras de protección de la calidad las 

contempladas en las letras a) a e) del apartado 1 de este artículo.

CAPÍTULO II
Denominaciones geográficas de calidad

Artículo 29.  Ámbito.
1. A efectos de esta ley, son denominaciones geográficas de calidad las siguientes:
a) Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de 

productos agrarios y alimenticios a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, de 21 
de noviembre.

b) Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de 
los productos vitivinícolas a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, de 17 de 
diciembre.

c) Las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas a que se refiere el Reglamento 
(UE) 2019/787, de 17 de abril.

2. La presente ley se aplica a aquellas denominaciones geográficas de calidad 
señaladas en el apartado anterior que no superen el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Sin embargo, el régimen inspector y sancionador que se recoge en el 
título VII de la presente ley será aplicable a las infracciones que se detecten en Galicia en 
relación con las denominaciones geográficas de otro ámbito territorial.

3. Las zonas de producción, elaboración y, en su caso, maduración, envasado, 
envejecimiento o las relativas a otras operaciones posteriores a la elaboración de los 
productos amparados por cada denominación geográfica de calidad deben delimitarse en el 
pliego de condiciones, de acuerdo con los criterios agronómicos, climáticos, 
medioambientales y humanos que correspondan.

Artículo 30.  Naturaleza y uso de los nombres protegidos.
1. Los nombres protegidos asociados con una denominación geográfica de calidad son 

bienes de dominio público autonómico y no pueden ser objeto de apropiación individual, 
venta, enajenación o gravamen. La titularidad y protección de estos bienes corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Galicia cuando su respectiva área geográfica se sitúe 
íntegramente en su ámbito territorial.

2. Cualquier persona física o jurídica previamente inscrita en los registros de la 
correspondiente denominación geográfica podrá hacer uso de los nombres protegidos 
siempre que así lo solicite y cumpla los requisitos establecidos en el correspondiente pliego 
de condiciones, excepto por pérdida temporal o definitiva del derecho de uso del nombre 
protegido o por cualquier otra causa legalmente establecida.

Artículo 31.  Protección.
1. Las denominaciones geográficas de calidad gozarán de la protección ofrecida por la 

normativa de la Unión Europea y, en conformidad con ella, con la establecida en este 
artículo.

2. Los nombres protegidos por una denominación geográfica de calidad no podrán 
utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados.
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3. La protección se extenderá a todas las etapas de producción, transformación, 
distribución y comercialización de los productos afectados, así como a la publicidad y a los 
documentos comerciales de estos.

4. La protección se aplica contra cualquier uso indebido, imitación o evocación e implica 
la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, 
origen geográfico, naturaleza o calidades esenciales de los productos en la designación, el 
envase o el embalaje, la publicidad o los documentos relativos a estos.

5. Los nombres que sean objeto de una denominación geográfica de calidad no podrán 
ser empleados en la designación, la presentación o la publicidad de productos similares a los 
cuales no les haya sido asignado el nombre o que no cumplan los requisitos de dicho tipo de 
protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o 
precedidos de expresiones como «tipo», «estilo», «imitación», «sabor», «parecido» u otras 
similares; ni siquiera cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto. 
Tampoco podrán emplearse expresiones tales como «producido en», «fabricado en» u otras 
análogas.

Lo anterior será aplicable también en los casos en que el nombre del producto protegido 
se utilice como ingrediente.

6. Los nombres objeto de una denominación geográfica de calidad están protegidos 
frente a su uso en los dominios de Internet que consistan, contengan o evoquen dichas 
figuras de protección de la calidad diferenciada cuando la persona titular carezca de derecho 
de uso sobre ellos o los emplee para la promoción o la comercialización de productos no 
amparados por ellas.

7. Las personas operadoras alimentarias deberán introducir en las etiquetas y en la 
presentación de los productos acogidos a una denominación geográfica de calidad 
elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su designación o tipo de 
protección y su origen geográfico o procedencia, para evitar la confusión en las personas 
consumidoras.

8. No podrá exigirse a las personas operadoras de una determinada denominación 
geográfica de calidad el uso de marcas en exclusiva para los productos de esa 
denominación. En cualquier caso, la designación y presentación de los productos de dicha 
persona contendrán elementos identificativos suficientes para evitar que se induzca a error o 
confusión a las personas consumidoras.

9. Con la finalidad de evitar la evocación, la protección otorgada a la denominación 
geográfica de calidad en el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos se 
extiende también al uso de los nombres de las comarcas, de los municipios o de otros 
nombres geográficos notoriamente vinculados a la denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida en productos de naturaleza similar.

Artículo 32.  Reconocimiento.
1. Toda agrupación o grupo de productores y productoras de un alimento determinado 

podrá solicitar el reconocimiento e inscripción de una denominación geográfica de calidad en 
los registros comunitarios correspondientes, con arreglo a lo establecido en la normativa de 
la Unión Europea. Cuando concurran los requisitos exigidos en esa normativa, podrá ser 
considerada agrupación una persona física o jurídica única.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la tramitación del 
reconocimiento de las denominaciones geográficas de calidad, de conformidad con la 
normativa de la Unión Europea y con la legislación básica estatal.

Corresponderá a la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria o a la persona titular de la dirección general con las atribuciones relativas a las 
denominaciones geográficas de calidad de la consejería competente en materia de pesca, 
respectivamente, de acuerdo con la naturaleza de los productos, examinar las solicitudes de 
reconocimiento e inscripción para comprobar que están justificadas y cumplen con las 
condiciones del régimen de calidad al cual correspondan.

Dichos órganos resolverán motivadamente, sin que las resoluciones pongan fin a la vía 
administrativa.

Contra esas resoluciones se podrá interponer un recurso de alzada en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los 
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artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, ante la persona titular de la consejería competente 
en razón de la naturaleza del producto.

La resolución anterior deberá producirse en el plazo de seis meses, contados desde la 
presentación de la solicitud.

La falta de resolución por silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio por afectar 
al reconocimiento de un bien de dominio público.

Si la resolución es desfavorable, la persona solicitante podrá presentar una nueva 
solicitud adaptada al contenido de la resolución.

Si la resolución de la solicitud es favorable, al objeto de dar publicidad a esta se 
publicará en el «Diario Oficial de Galicia». Esa publicación incluirá el enlace o los enlaces al 
portal web de la Xunta de Galicia, donde se puedan consultar tanto el pliego de condiciones 
como el documento único. También se publicará un anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» con el contenido de dicha resolución y el de los citados enlaces al portal web de la 
Xunta de Galicia.

3. En el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
resolución en el diario o boletín oficial en que se publique en último lugar, cualquier persona 
física o jurídica establecida o que resida legalmente en España cuyos legítimos derechos o 
intereses considere afectados podrá oponerse a las solicitudes mediante la correspondiente 
declaración de oposición, debidamente motivada, dirigida a los citados órganos.

4. Corresponderá a la persona titular de la dirección de la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria o de la dirección general con las atribuciones relativas a las denominaciones 
geográficas de calidad de la consejería competente en materia de pesca resolver el 
procedimiento de oposición. La resolución del procedimiento, que no pondrá fin a la vía 
administrativa, podrá ser objeto de recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante la persona titular de la consejería competente en razón 
de la naturaleza del producto.

5. La resolución adoptada será motivada en todo caso y notificada a la persona 
solicitante de la inscripción y a cuantas se opusieron a ella.

En caso de que la resolución sea favorable al registro de la denominación geográfica de 
calidad, se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

6. El plazo máximo para resolver el procedimiento de oposición y notificar la resolución 
será de seis meses, contados desde la finalización del plazo de presentación de las 
declaraciones de oposición.

Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento de oposición sin que se 
hubiese dictado y notificado la correspondiente resolución, la solicitud de registro se 
entenderá desestimada, por afectar al reconocimiento de un bien de dominio público.

En los casos en que la resolución sea favorable a la solicitud presentada y una vez 
resuelto el procedimiento de oposición y publicada dicha resolución favorable por su órgano 
competente, este lo comunicará al ministerio competente, a efectos de la transmisión de la 
solicitud de inscripción a la Comisión Europea, a través del cauce establecido.

7. Una vez que la solicitud de registro sea transmitida a la Comisión Europea, la persona 
titular de la consejería competente en razón de la naturaleza del producto de que se trate 
podrá concederle la protección nacional transitoria. La resolución habrá de publicarse en el 
«Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletín Oficial del Estado» e incluirá el pliego de 
condiciones del producto o el enlace al portal web de la Xunta de Galicia donde se pueda 
consultar. Además de la publicación de la resolución de concesión, deberá informarse al 
ministerio competente.

8. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la tramitación de las 
modificaciones de los pliegos de condiciones de las denominaciones geográficas ya 
registradas, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y la legislación básica estatal.

Artículo 33.  Pliego de condiciones de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas.

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas 
deben tener un pliego de condiciones, que debe permitir comprobar las condiciones 
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pertinentes de producción de los productos amparados por la denominación geográfica de 
calidad y su vínculo con el territorio.

2. El contenido de los pliegos de condiciones, así como su aprobación y modificación, 
deberá ajustarse a la normativa de la Unión Europea que resulte aplicable atendiendo a la 
naturaleza del producto de que se trate.

CAPÍTULO III
Especialidades tradicionales garantizadas

Artículo 34.  Régimen jurídico y protección.
1. Las personas productoras o transformadoras que quieran proteger un producto como 

especialidad tradicional garantizada deberán presentar un pliego de condiciones del 
producto y cumplir con los restantes requisitos establecidos en la normativa comunitaria y 
demás regulación aplicable sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios, en particular con lo establecido en el título III del Reglamento (UE) n.º 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

2. El procedimiento para reconocer e inscribir una especialidad tradicional garantizada o 
para modificar su pliego de condiciones se adecuará a lo dispuesto en las normas de la 
Unión Europea, en el artículo 32 de la presente ley y en el reglamento que se dicte en 
desarrollo de esta.

3. La protección de especialidades tradicionales garantizadas implica la prohibición de 
todo uso indebido, imitación o evocación o cualquier práctica que pueda llevar a error a las 
personas consumidoras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012.

CAPÍTULO IV
Producción ecológica

Artículo 35.  Régimen jurídico y protección.
La producción ecológica gozará de protección de conformidad con el Reglamento (UE) 

2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 834/2007 del Consejo, y afectará a todas las fases de producción, elaboración y 
comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado y publicidad y 
documentación comercial, sus ingredientes y las materias primas para la alimentación 
animal.

CAPÍTULO V
Artesanía alimentaria

Artículo 36.  Definiciones.
1. Se considera artesanía alimentaria la actividad de elaboración, manipulación y 

transformación de productos alimenticios que, además de cumplir los requisitos que 
establece la normativa vigente, están sujetos a unas condiciones durante todo su proceso 
productivo que son respetuosas con el medioambiente y garantizan a la persona 
consumidora un producto final individualizado, seguro desde el punto de vista higiénico-
sanitario, de calidad y con características diferenciales, resultado de la producción en 
cantidades limitadas controladas por la intervención personal de la artesana o artesano.

2. A efectos de esta ley, se entenderá por persona artesana alimentaria aquella persona 
que realiza una actividad de artesanía alimentaria y cumple los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria hará su 
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acreditación como tal mediante la expedición de la correspondiente carta de persona 
artesana alimentaria.

3. Las empresas artesanas alimentarias son aquellas que están inscritas en el Registro 
de la artesanía alimentaria a que se refiere el artículo 40 de esta ley y que realizan una 
actividad artesanal alimentaria a través de procesos de elaboración que den lugar a un 
producto final individualizado, respetuoso con el medioambiente y con características 
diferenciales, en las cuales la intervención personal del artesano o la artesana constituye un 
factor predominante.

4. Se consideran productos artesanos aquellos que, elaborados por empresas artesanas, 
se obtengan conforme a los procesos de elaboración que para cada actividad se aprueben 
en la norma técnica correspondiente.

Artículo 37.  Régimen jurídico.
1. Los requisitos para la obtención de la carta de persona artesana a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 36 se establecerán reglamentariamente.
2. Las condiciones técnicas de carácter general necesarias para la producción artesanal 

de los productos alimenticios referidos en la presente ley se determinarán 
reglamentariamente.

Por su parte, las condiciones particulares aplicables a las diferentes producciones se 
recogerán en la correspondiente norma técnica específica. Las normas técnicas deberán ser 
aprobadas por la consejería competente en razón de la naturaleza del producto y 
establecerán el empleo de materias primas seleccionadas, la presentación singular y, en su 
caso, la elaboración tradicional, requisitos que dan al producto final una calidad diferencial.

3. Para garantizar la elaboración tradicional, en los productos para los cuales exista 
alguna denominación geográfica de calidad con la que se puedan confundir, la norma técnica 
correspondiente exigirá que estos productos estén acogidos a dicha denominación, además 
de otros requisitos específicos que puedan establecerse.

4. Corresponderá a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria adoptar las medidas de 
fomento de la actividad artesanal alimentaria, con la finalidad de reconocer e impulsar los 
valores económicos, culturales y sociales que esta representa para la comunidad autónoma 
de Galicia.

5. La inspección y el régimen sancionador, en caso de incumplimiento de las condiciones 
técnicas generales y específicas legalmente establecidas para la actividad de producción 
artesanal de alimentos, se adecuará a lo establecido en el título VII de la presente ley.

6. El control del cumplimiento por parte de las empresas artesanas alimentarias gallegas 
de las especificaciones establecidas y la certificación de los productos de la artesanía 
alimentaria que elaboren y comercialicen serán realizados por la Agencia Gallega de la 
Calidad Alimentaria.

Artículo 38.  Productos artesanos de montaña y caseros.
1. Se consideran productos artesanos de montaña aquellos productos artesanales 

elaborados por empresas artesanas alimentarias ubicadas en zonas cualificadas como «de 
montaña», de acuerdo con lo que establece el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo, y que utilicen en su elaboración materias primas procedentes de 
esas zonas. Estos productos cumplirán, además, las especificaciones que se establecen en 
los artículos 1 a 6 del Reglamento delegado (UE) n.º 665/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo, que completa el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que concierne a las condiciones de uso del término de calidad facultativo 
«producto de montaña».

Los productos definidos en el párrafo anterior podrán utilizar los términos de calidad 
facultativos «artesano de montaña» o «artesana de montaña».

2. Las empresas artesanas alimentarias que, de acuerdo con el reglamento de desarrollo 
de la presente ley y, en su caso, con las normas técnicas específicas, utilicen para la 
elaboración de sus productos como ingredientes principales caracterizadores materias 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 54  Ley de la calidad alimentaria de Galicia

– 916 –



primas procedentes de la propia explotación agraria a que estén ligadas podrán utilizar las 
menciones de calidad facultativas «artesano de casa» o «artesano casero».

Artículo 39.  Protección de los términos referidos a la artesanía alimentaria.
Los términos «artesano», «artesana», «artesanal», «casero», «casera», «de casa» y 

otros análogos solo podrán utilizarse en el etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y normas que la 
desarrollen.

No obstante lo anterior, los productos artesanos alimenticios producidos y elaborados 
legalmente en otras comunidades autónomas del Estado español o en otros estados 
miembros de la Unión Europea y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC), partes contratantes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 
acuerdo con una normativa oficial específica de artesanía alimentaria, podrán 
comercializarse en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia bajo esa misma 
denominación.

Artículo 40.  Registro de la artesanía alimentaria de Galicia.
1. El Registro de la artesanía alimentaria, creado mediante la Ley 2/2005, de 18 de 

febrero, está adscrito a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria y tiene como función la 
inscripción de las empresas que realicen una actividad artesanal alimentaria.

2. Reglamentariamente se determinarán las normas de funcionamiento de dicho registro.

CAPÍTULO VI
Productos alimenticios tradicionales de Galicia

Artículo 41.  Productos alimenticios tradicionales de Galicia.
1. A efectos de esta ley, se entenderá que un alimento es tradicional de Galicia cuando 

se acredite un mínimo de treinta años de producción, elaboración y comercialización en 
Galicia y siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 
2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005.

2. Se podrán adoptar medidas que permitan seguir utilizando métodos tradicionales para 
garantizar las características de los alimentos tradicionales de Galicia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 2074/2005 de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 2005, por el que se establecen medidas de aplicación para determinados 
productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a lo 
dispuesto en los reglamentos (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
(CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
modifican los reglamentos (CE) n.º 853/2004 y (CE) n.º 854/2004.

Artículo 42.  Catálogo de productos alimenticios tradicionales de Galicia.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Agencia Gallega 

de la Calidad Alimentaria, en colaboración con el sector, elaborará, mantendrá actualizado y 
promocionará un catálogo de productos alimenticios tradicionales, en el cual se recogerá la 
identificación y la definición de los productos típicos y tradicionales de Galicia 
independientemente de que estén o no protegidos mediante un distintivo referido al origen o 
la calidad del producto, en aras de preservar y revalorizar estos, y efectuará su 
caracterización y seguimiento histórico.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 54  Ley de la calidad alimentaria de Galicia

– 917 –



CAPÍTULO VII
Obligaciones de las personas operadoras alimentarias relacionadas con la 
producción, la elaboración y la comercialización de las figuras de protección 

de la calidad diferenciada

Artículo 43.  Obligaciones de las personas operadoras alimentarias relacionadas con la 
producción, la elaboración y la comercialización de las figuras de protección de la calidad 
diferenciada.

1. Las personas operadoras alimentarias relacionadas con la producción, la elaboración 
y la comercialización de las figuras de protección de la calidad diferenciada estarán 
obligadas a:

a) Cumplir las normas de aseguramiento de la calidad alimentaria establecidas en el 
título II de la presente ley.

b) Inscribirse en el registro o registros de la figura de protección de la calidad 
diferenciada que les corresponda. A tal efecto, deberán notificar los datos que sean 
necesarios al consejo regulador de la figura de protección de la calidad diferenciada o, en su 
defecto, a la autoridad competente para su control.

c) Cumplir el pliego de condiciones de la denominación geográfica de calidad o de la 
especialidad tradicional garantizada, las disposiciones en materia ecológica o las del 
régimen de calidad correspondiente, así como las normas necesarias para su correcta 
aplicación.

d) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 
sistemas de producción o elaboración y permitir la comprobación directa en el marco del 
control oficial.

e) Mostrar, durante el desarrollo de las actuaciones de control, la documentación 
administrativa, industrial, mercantil, contable o cualquier otra relativa a su actividad, incluso 
la relacionada con otras producciones no protegidas con las figuras de calidad diferenciada, 
y facilitar la obtención de copias o su reproducción.

f) Permitir, durante las actuaciones de control, que se practique la oportuna toma de 
muestras o cualquier otro tipo de control, ensayo o verificación de aptitud sobre los 
productos o mercancías que produzcan, elaboren o comercialicen y sobre las materias 
primas, aditivos u otras materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias que utilicen.

g) Someterse a la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones en la 
elaboración del producto amparado, que afecta a todas las fases y actividades de 
producción, manipulación, elaboración, transformación, envasado, almacenamiento, 
etiquetado, presentación y transporte.

h) Facilitar los medios materiales y humanos necesarios de que dispongan para el 
desarrollo de las actuaciones de control oficial.

i) Comunicar las etiquetas comerciales a la autoridad competente en el control oficial de 
la figura de protección de la calidad diferenciada o, de haberla, a la entidad de gestión de 
dicha figura, con anterioridad a su puesta en circulación, para la verificación de su 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones y, en su caso, en los estatutos, el 
manual de calidad de la figura de protección de la calidad diferenciada u otras disposiciones 
de dicha entidad de gestión.

j) Utilizar exclusivamente las menciones, abreviaturas, símbolos o cualquier otro signo 
referente a la calidad de los productos, con arreglo a las normas del régimen de calidad 
correspondiente.

k) Cumplir las obligaciones que, en su caso, establezca la normativa propia del consejo 
regulador.

l) Colaborar con los consejos reguladores y las autoridades competentes para defender y 
promocionar las figuras de protección de la calidad diferenciada y los productos amparados 
por ellas.

m) Colaborar con los consejos reguladores y con las autoridades competentes aportando 
los datos de su actividad necesarios para la elaboración de las estadísticas y estudios 
económicos de la figura de protección de la calidad diferenciada. Estos datos serán tratados 
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de manera confidencial y, de ser publicados, lo serán de forma conjunta, para evitar dar 
información empresarial individual. Las personas operadoras están obligadas a aportar datos 
fiables, que se presumirá que son aquellos sustentados en declaraciones fiscales.

n) Contribuir económicamente a la financiación de los consejos reguladores de la figura 
de protección de la calidad para el ejercicio de las funciones que les son propias. Para ello, 
habrán de abonar las cuotas que, en su caso, les sean aplicables.

o) Abonar el coste correspondiente a las auditorías y otras actividades de evaluación y 
vigilancia que se les realicen para la comprobación del cumplimiento del pliego de 
condiciones o de los requisitos específicos que se apliquen a la figura de protección de la 
calidad diferenciada.

p) Cualquier otra obligación establecida en la presente ley y demás normas aplicables.
2. Para poder comercializar, promocionar o publicitar producto amparado, las personas 

operadoras deberán haberse sometido a la verificación del cumplimiento del pliego de 
condiciones o de la normativa correspondiente a la figura de protección de la calidad 
diferenciada, siempre que tal normativa recoja esa obligación para dichas personas 
operadoras. Asimismo, deberán tener vigente el certificado de conformidad correspondiente.

No obstante lo anterior, las personas operadoras, a pesar de no tener su certificado de 
conformidad en vigor por haber sido suspendido o retirado, podrán comercializar el producto 
de que dispongan, siempre y cuando ese producto ya estuviera dispuesto para la 
comercialización antes de la pérdida de vigencia y, además, el producto fuera conforme a la 
normativa.

CAPÍTULO VIII
Promoción de marcas de garantía

Artículo 44.  Promoción de marcas de garantía sectoriales.
1. A fin de organizar y dinamizar los diferentes sectores productivos del ámbito 

alimentario, la Administración autonómica promoverá el registro, con arreglo a lo dispuesto 
en la legislación comunitaria o estatal, de marcas de garantía. Estas marcas, además de 
cumplir la legislación que las regula, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con un reglamento de uso, con un informe favorable del órgano administrativo 
competente de acuerdo con lo que se indica en el número 2 de este artículo, que establezca 
obligaciones detalladas en relación con métodos de producción y elaboración que garanticen 
características específicas y una calidad del producto final que exceda la calidad estándar 
del tipo de producto de que se trate.

b) Que se atribuya la comprobación del cumplimiento de las cuestiones anteriores a una 
entidad de control y certificación que actúe con independencia e imparcialidad.

c) Estar abiertas a todas las personas que cumplan los requisitos establecidos.
2. El órgano administrativo competente para emitir informe sobre los reglamentos de uso 

de las marcas de garantía a que se refiere el apartado 1 anterior será la consejería 
competente en materia de agricultura, ganadería y montes, a través de la Agencia Gallega 
de la Calidad Alimentaria, en el caso de productos agroalimenticios, o la consejería 
competente en materia de pesca, en el caso de productos de su competencia.

3. Las marcas registradas conforme a lo establecido en este artículo podrán ser objeto 
de un especial reconocimiento por parte de la Administración autonómica y favorecerse de 
las acciones que para su promoción realice dicha administración.

Artículo 45.  Las marcas de garantía en el sector público gallego para la promoción de la 
producción alimentaria de calidad de Galicia.

1. La Administración autonómica, al objeto de promocionar los productos alimenticios de 
calidad de la comunidad autónoma, podrá utilizar una marca de garantía registrada conforme 
a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

2. Lo previsto en el apartado anterior será aplicable a las marcas de garantía ya 
registradas del sector público gallego que, de acuerdo con sus reglamentos de uso y los 
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criterios de calidad que tengan establecidos o establezcan, incluyan entre sus finalidades 
distinguir, además de otros productos y servicios, los productos alimenticios destinados al 
consumo humano certificados por el titular de la marca en función de sus características. 
También será aplicable a productos que no posean dicha certificación, siempre que sean 
producidos o transformados en el territorio de Galicia, tengan unos requisitos de calidad 
superiores a la estándar establecida para dicho producto o cumplan unos requisitos 
específicos de calidad que los distingan de otros de la misma naturaleza y de acuerdo con 
las especificaciones que se establezcan.

TÍTULO IV
Gestión y control de las figuras de protección de la calidad diferenciada

CAPÍTULO I
Gestión pública

Artículo 46.  Gestión a través de la administración competente en materia de calidad 
alimentaria.

1. La gestión de las figuras de protección de la calidad diferenciada a que se refiere este 
título será realizada por la consejería competente en razón de la naturaleza del producto de 
que se trate. En el caso de las denominaciones geográficas relativas a los productos 
agroalimenticios, en el de la producción ecológica y en el de la artesanía alimentaria, estas 
funciones de la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes se 
ejercerán a través de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.

2. En el caso de las denominaciones geográficas de calidad, la consejería competente 
en razón de la naturaleza del producto podrá delegar estas funciones en consejos 
reguladores, constituidos según lo dispuesto en el capítulo II del título IV.

3. En el caso de la producción ecológica, la consejería competente en materia de 
agricultura, ganadería y montes delegará la gestión de esta figura de protección de la calidad 
diferenciada en el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia y este podrá 
actuar como autoridad de control.

CAPÍTULO II
Gestión de las denominaciones geográficas y de la producción ecológica a 

través de consejos reguladores

Artículo 47.  Naturaleza de los consejos reguladores de Galicia.
1. Los consejos reguladores del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia 

tendrán personalidad jurídica propia bajo la forma de corporaciones de derecho público y 
gozarán de autonomía financiera y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines. Ajustarán su funcionamiento al derecho privado, excepto cuando ostenten potestades 
públicas, situación en que se regirán por el derecho administrativo.

2. En el caso de las denominaciones geográficas de calidad, un mismo consejo 
regulador podrá realizar la gestión de dos o más de estas figuras de protección de la calidad 
diferenciada.

3. Los consejos reguladores autorizados como entidades de gestión podrán ejercer 
también actividades de control de la figura de protección de la calidad diferenciada de que se 
trate actuando como organismos delegados, de acuerdo con lo contemplado en el capítulo III 
del título VI.

4. En los consejos reguladores estarán representadas las personas operadoras 
alimentarias inscritas en sus registros.

En el caso de la producción ecológica, el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica 
de Galicia podrá actuar como autoridad de control ecológico, de conformidad con lo 
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establecido en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/625, de 15 de 
marzo de 2017, y 2018/848, de 30 de mayo de 2018.

5. Los consejos reguladores podrán participar o relacionarse con toda clase de 
asociaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, agrupaciones de personas 
productoras, organizaciones interprofesionales, así como con las administraciones públicas, 
estableciendo los oportunos acuerdos o convenios de colaboración.

Igualmente, para el desarrollo de sus actividades, los consejos reguladores podrán 
colaborar entre sí o asociarse con terceros mediante la integración en entidades asociativas 
de nivel superior.

Artículo 48.  Requisitos de los consejos reguladores para actuar como entidades de gestión.
Los consejos reguladores, para poder realizar actuaciones como entidad de gestión de 

figuras de protección de la calidad diferenciada, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber presentado, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, una solicitud 

en que conste el acuerdo de un número mínimo de diez personas operadoras alimentarias, 
que deben representar a la mayoría de la producción amparada bajo la figura de protección 
de la calidad diferenciada de que se trate.

Dicha solicitud, en el caso de las denominaciones geográficas de calidad, deberá 
presentarse después de la inscripción de la figura de protección de la calidad diferenciada en 
el registro de la Unión Europea.

b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Disponer de los medios personales, técnicos y económicos adecuados para el 

desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones. Estos medios han de 
incluir una gerencia con solvencia profesional acreditada para el desempeño de las labores 
de gestión del consejo regulador y de ejecución de los acuerdos de su pleno, así como de 
las funciones de secretariado. Esta gerencia actuará siempre bajo las indicaciones de los 
órganos de gobierno del consejo regulador y podrá ser compartida entre varios consejos 
reguladores que así lo acuerden. Además, en su caso, para poder actuar como órgano 
delegado para el control oficial, los consejos reguladores deben cumplir los requisitos 
contemplados en los artículos 29 y 30 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades 
oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, 
y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios.

d) Tener una estructura organizativa y un régimen de funcionamiento interno 
democráticos.

e) Disponer, como órganos de gobierno, de los siguientes: la presidencia, la o las 
vicepresidencias y el pleno. El pleno es el órgano superior de gobierno y de decisión del 
consejo regulador y en él estarán representados, de manera equilibrada, todos los intereses 
económicos y sectoriales que participen de forma significativa en la obtención del producto 
protegido.

f) Elaborar unos estatutos de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
presente ley.

Artículo 49.  Estatutos de los consejos reguladores.
1. Los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas, las 

indicaciones geográficas protegidas y la producción ecológica se regirán por sus estatutos, 
en los cuales deben constar los aspectos organizativos internos.

2. Los estatutos deben incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Su finalidad y sus objetivos.
b) Su régimen de funcionamiento interno.
c) Los aspectos de régimen electoral específicos.
d) El régimen económico, financiero y presupuestario.
e) Cualquier otra cuestión que complemente el funcionamiento de la figura de protección 

de la calidad diferenciada y de su consejo regulador.
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3. Igualmente, los estatutos que regirán el funcionamiento de los consejos reguladores 
deberán establecer como obligaciones de sus miembros, además de las recogidas en el 
artículo 43, las siguientes:

a) Aplicar las normas adoptadas por los órganos de gobierno del consejo regulador en 
materia de notificación de la producción, comercialización y protección del medioambiente.

b) Facilitar la información solicitada por el consejo regulador con fines estadísticos y de 
seguimiento de la producción y comercialización, con arreglo a lo indicado en el artículo 
43.1.m).

c) Remitir las declaraciones o informes a que estén obligados.
d) Responder de los incumplimientos de las obligaciones previstas en los estatutos, así 

como facilitar la supervisión de su cumplimiento.
4. Los estatutos de los consejos reguladores en ningún caso podrán contradecir lo 

dispuesto en la presente ley, en sus normas de desarrollo y en la normativa específica de 
cada figura de protección de la calidad diferenciada.

5. Reglamentariamente se establecerán los requisitos mínimos que deben recoger los 
estatutos de los consejos reguladores.

Artículo 50.  Autorización de los consejos reguladores y aprobación de sus estatutos.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda, el procedimiento de 

autorización de un consejo regulador como entidad de gestión se iniciará a instancia de 
parte, con la que deberá aportarse una propuesta de estatutos del consejo regulador junto 
con el resto de documentación que se establezca reglamentariamente.

2. Una vez instruido el procedimiento mediante la revisión del contenido de la solicitud y 
la comprobación del cumplimiento de los requisitos expuestos en los artículos 48 y 49 de la 
presente ley, la persona titular de la consejería competente en razón de la naturaleza del 
producto de que se trate emitirá la resolución correspondiente.

Dicha resolución, de ser estimatoria, autorizará conjuntamente la constitución del 
consejo regulador y aprobará sus estatutos. La resolución deberá publicarse en el «Diario 
Oficial de Galicia». Este mismo procedimiento deberá seguirse para la modificación de las 
condiciones de la autorización o de los estatutos del consejo regulador.

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento de autorización y aprobación de los 
estatutos del consejo regulador será de seis meses. En caso de que transcurran estos sin 
que se notifique la resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 51.  Funciones de gestión de los consejos reguladores.
1. Corresponderá a los consejos reguladores realizar actuaciones relacionadas con la 

gestión de la figura de protección de la calidad diferenciada de que se trate, que incluyen las 
de su representación, defensa, desarrollo y promoción de la figura y de los productos 
amparados por ella, sin perjuicio de las competencias y funciones que, en estas materias, 
puedan atribuirse a las consejerías competentes en materia de agricultura, ganadería y 
montes y en materia de pesca. Además, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del 
artículo 47, también podrán realizar actividades de control de la figura de protección de la 
calidad diferenciada de que se trate, actuando como organismos delegados, conforme a lo 
establecido en el capítulo III del título VI de la presente ley.

2. Los consejos reguladores realizarán sus funciones de acuerdo con la normativa 
europea, estatal y autonómica, sin que en ningún caso se faciliten o generen conductas 
contrarias a la competencia incompatibles con los artículos 101 y 102 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea y a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la 
competencia.

3. Los consejos reguladores desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones 
sometidas a derecho privado:

a) Velar por el prestigio de la figura de protección de la calidad diferenciada y por el 
cumplimiento de su pliego de condiciones o, en su caso, de las disposiciones en materia 
ecológica.
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b) Denunciar, en su caso, cualquier uso incorrecto de la figura de protección de la calidad 
diferenciada ante los órganos administrativos competentes.

c) Realizar actividades promocionales en el marco del correspondiente plan de 
promoción, informando a las personas consumidoras sobre el producto y, en particular, sobre 
sus características específicas de calidad.

d) Proponer las modificaciones del pliego de condiciones a la consejería competente en 
razón de la naturaleza del producto.

e) Colaborar con las autoridades competentes en la materia y los órganos encargados 
del control oficial.

f) Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre 
protegido o la indicación reservada frente a su utilización ilegítima ante los órganos 
administrativos y jurisdiccionales competentes, poniendo en evidencia las prácticas no 
conformes con lo establecido en el pliego de condiciones o en las disposiciones en materia 
ecológica, así como cualquier uso indebido que suponga una utilización ilegítima o que 
constituya actos de competencia desleal o fraude.

g) Elaborar, en base a datos fiables, las estadísticas de producción, elaboración y 
comercialización de los productos amparados por la figura de protección de la calidad, 
incluyendo los datos relativos a su valor en el mercado, y remitirlas a la consejería 
competente, junto con el resto de las informaciones que les sean solicitadas por esa 
consejería para su difusión y conocimiento general.

h) Colaborar con las distintas administraciones públicas en la preparación, elaboración y 
aplicación de normas que afecten a materias propias de las figuras de protección de la 
calidad diferenciada, realizando estudios y emitiendo informes por requerimiento de estas.

i) Participar de manera activa en la preparación y en la elaboración de las estrategias 
sectoriales que afecten a la respectiva figura de protección de la calidad.

j) Suministrar toda la información que requiera la consejería competente en razón de la 
naturaleza del producto para elaborar estudios e informes sectoriales.

k) Proponer los requisitos mínimos de control oficial en cada una de las etapas de la 
producción, transformación, envasado, distribución y comercialización a que deba someterse 
cada persona operadora inscrita y, en su caso, los requisitos exigidos para la concesión 
inicial y el mantenimiento de la certificación.

l) Establecer y gestionar las cuotas obligatorias para su financiación, de acuerdo con lo 
dispuesto por sus estatutos.

m) Gestionar contraetiquetas, precintos y otras señales de garantía.
n) Crear y mantener actualizados los censos electorales de personas operadoras 

inscritas.
o) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción.
p) Impulsar la profesionalización de todas las personas operadoras alimentarias inscritas 

en sus registros y fomentar, entre otros aspectos, su formación y el aseguramiento de sus 
producciones, así como promover la comercialización de estas.

q) Elaborar las líneas estratégicas que permitan el impulso y crecimiento de la respectiva 
figura de protección de la calidad alimentaria diferenciada, con rentabilidad para los 
diferentes eslabones de la correspondiente cadena de valor, y procurar el desarrollo de una 
actividad en el territorio que sea económica, social y medioambientalmente sostenible.

r) Elaborar los presupuestos respectivos y la memoria de actividades, que deberán 
aprobarse en la forma que determinen sus estatutos.

s) Otras funciones que les sean atribuidas por la normativa aplicable.
4. Los consejos reguladores realizarán las siguientes funciones sometidas a derecho 

administrativo:
a) Llevar los registros oficiales exigidos por las normas de aplicación, incluidos los 

registros de personas operadoras.
b) Adoptar, en los términos previstos en la política agrícola común y en el marco del 

pliego de condiciones aplicable a cada denominación geográfica de calidad para cada 
campaña, según criterios de defensa y mejora de la calidad, los límites máximos de 
producción y de transformación o la autorización de cualquier aspecto de coyuntura anual 
que pueda influir en estos procesos. Estas decisiones se harán públicas de forma que se 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 54  Ley de la calidad alimentaria de Galicia

– 923 –



garantice la posibilidad de acceso a todas las personas interesadas y se comunicarán a la 
consejería competente en razón de la naturaleza del producto, la cual, cuando proceda, 
comunicará a la comisión las medidas adoptadas.

c) Emitir, cuando corresponda en el ejercicio de la función de control, previa la solicitud 
de la persona interesada, los certificados de producto o de persona operadora acogida a la 
figura de protección de la calidad diferenciada.

d) Verificar el cumplimiento de los requisitos adicionales, recogidos en el pliego de 
condiciones y otras disposiciones de la entidad de gestión o en las disposiciones en materia 
ecológica, que deben figurar en las etiquetas y los envases comerciales, así como llevar un 
inventario de dichas etiquetas y envases comerciales.

e) Realizar todas aquellas funciones de carácter público que les sean expresamente 
delegadas por la consejería competente en razón de la naturaleza del producto. Entre estas 
funciones delegadas podrán estar las relacionadas con el control oficial de la figura de 
protección de la calidad diferenciada, con arreglo a lo que se establece en el capítulo III del 
título VI.

5. Contra los actos y acuerdos adoptados por los consejos reguladores en el ejercicio de 
las funciones públicas a que se refiere el apartado 4 de este artículo podrá interponerse un 
recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en razón de la 
naturaleza del producto protegido en el plazo y con los requisitos que se establecen en la 
legislación general de procedimiento administrativo. Sin embargo, las decisiones sobre la 
certificación de productos o personas operadoras no serán objeto de recurso ante la 
consejería competente, salvo que el recurso se fundamente en irregularidades en el 
funcionamiento del consejo regulador como entidad certificadora.

Artículo 52.  Obligaciones de los consejos reguladores.
Los consejos reguladores deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Suministrar toda la información que requieran los servicios de inspección y control 

oficial y colaborar con ellos.
b) Mostrar toda la documentación administrativa, contable y cualquier otra relativa a su 

gestión requerida durante las actuaciones de inspección y control, así como facilitar la 
obtención de copias o su reproducción.

c) Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades detectadas en la 
producción, la elaboración y la comercialización que afecten gravemente a la figura de 
protección de la calidad diferenciada, así como colaborar con esas autoridades.

d) Mantener actualizados los registros y realizar las declaraciones exigidas.
e) Dar publicidad a los acuerdos y decisiones adoptados.
f) Diseñar y presentar ante la consejería competente un plan estratégico para un 

horizonte temporal de entre tres y cinco años, en que se recoja una diagnosis del sector y se 
fijen los objetivos estratégicos y las medidas y acciones que se desarrollarán para 
alcanzarlos. En el caso de los consejos reguladores del ámbito agroalimentario, el plan debe 
ser validado por la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.

g) Presentar ante la consejería competente en razón de la naturaleza del producto y con 
antelación suficiente el presupuesto con las previsiones de ingresos y gastos para cada 
periodo anual y, a año vencido, la memoria de funcionamiento junto con las cuentas 
correspondientes, así como una auditoría externa de estas.

h) Diseñar y presentar ante la consejería competente y con antelación suficiente a su 
inicio un plan de promoción anual o plurianual de la figura de protección de la calidad 
diferenciada de que se trate, en el cual se detallen los objetivos que se van a perseguir en el 
periodo a que se refiera y la estrategia y acciones diseñadas para conseguirlos. Este plan 
deberá ser coherente con la planificación estratégica de la consejería competente y podrá 
prever la colaboración con otras figuras de protección de la calidad diferenciada con que 
comparta objetivos. En el caso de los consejos reguladores del ámbito agroalimentario, el 
plan debe ser validado por la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.

i) Cualesquiera otras obligaciones establecidas en la presente ley y sus normas de 
desarrollo.
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Artículo 53.  Publicidad de los cargos de los consejos reguladores.
Los consejos reguladores deben comunicar a la consejería competente en razón de la 

naturaleza del producto la composición de sus órganos de gobierno y las modificaciones que 
se produzcan. Igualmente, deben comunicar el nombramiento y el cese, en su caso, de la 
persona que ocupe la secretaría. Estas comunicaciones se practicarán en un plazo máximo 
de quince días naturales desde el nombramiento, modificación o cese.

CAPÍTULO III
Recursos y financiación de los consejos reguladores

Artículo 54.  Recursos y financiación de los consejos reguladores.
Para cumplir sus funciones, los consejos reguladores se financiarán con los siguientes 

recursos:
a) Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, las rentas y las ventas de 

este.
b) Las subvenciones, los legados y las donaciones que reciban.
c) Las cuotas de pertenencia que podrán exigir a las personas operadoras que las 

integren.
d) Los rendimientos por la prestación de servicios. Cuando dichos rendimientos deriven 

del ejercicio de las funciones públicas deberán ser autorizados por la consejería competente 
en razón de la naturaleza del producto.

e) Cualquier otro ingreso que proceda.

CAPÍTULO IV
Tutela, supervisión y auditoría de los consejos reguladores

Artículo 55.  Tutela y supervisión de los consejos reguladores.
1. La consejería competente en razón de la naturaleza del producto velará por el correcto 

ejercicio por parte de cada consejo regulador de sus funciones.
En el caso de las denominaciones geográficas de calidad del ámbito agroalimentario y 

en el de la producción ecológica, el ejercicio de las funciones de tutela sobre los consejos 
reguladores queda encomendado a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria. En el caso 
de las denominaciones geográficas de calidad relacionadas con los productos de origen 
pesquero, marisquero o de cultivo acuícola, esta competencia corresponderá a la dirección 
general que tenga atribuidas las competencias en materia de comercialización pesquera.

2. Las funciones de control oficial delegadas en los consejos reguladores serán objeto de 
supervisión por parte de la Administración autonómica para garantizar la certificación 
correcta de los productos alimenticios acogidos a una figura de protección de la calidad 
diferenciada.

3. Las autoridades competentes, en el ejercicio de las funciones de tutela y supervisión 
sobre los consejos reguladores, pueden hacer las visitas, auditorías e inspecciones que 
estimen convenientes para comprobar el grado de cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 56.  Auditorías.
Los consejos reguladores están sometidos a auditorías técnicas, económicas, 

financieras o de gestión, que deben hacer los órganos de la consejería competente en razón 
de la naturaleza del producto a que se refiera la figura de protección de la calidad 
diferenciada.
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CAPÍTULO V
Incumplimientos de los consejos reguladores

Artículo 57.  Medidas por el incumplimiento de las funciones y de las obligaciones como 
entidad de gestión.

1. Cuando un consejo regulador incumpla alguna de las obligaciones y funciones que 
como entidad de gestión le atribuye la presente ley, la persona titular de la dirección de la 
Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria o de la dirección general con competencias en 
materia de comercialización pesquera, según corresponda en razón de la naturaleza del 
producto, formulará un apercibimiento a las personas responsables y otorgará un plazo para 
su subsanación.

En dicho apercibimiento se indicarán las medidas correctoras que se habrán de aplicar, 
en su caso, y el plazo, que no excederá los cuatro meses, para su puesta en práctica y 
comunicación a la autoridad competente de su aplicación.

2. En los supuestos en que en el plazo señalado no se proceda a subsanar el 
incumplimiento, se iniciará un procedimiento al objeto de determinar las responsabilidades 
de los miembros de los órganos de gobierno del consejo regulador y podrán adoptarse 
medidas de suspensión temporal o definitiva o la inhabilitación para el ejercicio del cargo.

Reglamentariamente se desarrollarán las disposiciones relativas a las medidas que 
habrá que tomar en el caso de incumplimiento de las funciones de los consejos reguladores, 
así como de la tramitación del procedimiento de suspensión.

3. El incumplimiento reiterado de las funciones o de las obligaciones que corresponden a 
los consejos reguladores podrá determinar el inicio de un procedimiento de revocación de la 
autorización de funcionamiento como entidad de gestión.

Artículo 58.  Revocación de la autorización.
1. La consejería competente en razón de la naturaleza del producto resolverá, previa 

tramitación del correspondiente procedimiento, la revocación de la autorización de 
funcionamiento del consejo regulador como entidad de gestión en los siguientes supuestos:

a) Pérdida de los requisitos establecidos en el artículo 48 de la presente ley para obtener 
la autorización como entidad de gestión.

b) Incumplimientos detectados y no subsanados de las funciones contempladas en el 
artículo 51 de la presente ley.

c) Incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el artículo 52 de la 
presente ley.

2. Resultará competente para la revocación de dicha autorización el mismo órgano que 
la concedió, previa tramitación del correspondiente procedimiento, en que se dará audiencia 
al consejo regulador afectado.

3. En el acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la autorización figurarán la 
causa y las circunstancias que determinan el inicio del procedimiento de revocación de la 
autorización concedida, el plazo para presentar alegaciones y, en su caso, la suspensión 
provisional de las funciones del consejo regulador.

4. Reglamentariamente se desarrollarán las normas relativas a la tramitación del 
procedimiento de revocación de su autorización.

Artículo 59.  Medidas por el incumplimiento de las funciones delegadas de control oficial.
1. En los supuestos de incumplimiento de funciones delegadas de control oficial, se 

procederá a la revocación total o parcial de dicha delegación.
2. Cuando se detecte un incumplimiento de los requisitos que dieron lugar a la 

delegación o de las obligaciones derivadas de esta, o cualquier otro supuesto que ponga en 
riesgo el ejercicio de las tareas de control delegadas, la consejería competente en razón de 
la naturaleza del producto requerirá al consejo regulador que ejerce funciones delegadas de 
control para que en un plazo determinado proceda a la corrección. Si el consejo regulador no 
subsana estos incumplimientos o deficiencias en el plazo concedido, por resolución de la 
persona titular de la consejería se revocará sin demora dicha delegación.
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3. En todo caso, procederá la revocación de la delegación cuando el consejo regulador, 
en el ejercicio de las funciones delegadas de control oficial, no esté realizando 
correctamente las funciones delegadas o no adopte medidas correctoras adecuadas en un 
tiempo oportuno para subsanar las deficiencias detectadas, así como en los supuestos en 
que la independencia o la imparcialidad hubiesen quedado comprometidas.

4. La resolución de revocación de la autorización se publicará en el «Diario Oficial de 
Galicia».

Artículo 60.  Suspensión y disolución de los órganos de gobierno del consejo regulador.
1. La consejería competente en razón de la naturaleza del producto podrá suspender la 

actividad de los órganos de gobierno de los consejos reguladores en el caso de que se 
produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad o 
reiteración, hagan aconsejable dicha medida, así como en el supuesto de imposibilidad de 
funcionamiento normal del consejo regulador.

En el caso de las denominaciones geográficas de calidad del ámbito agroalimentario y 
en el de la producción ecológica, la eventual suspensión se produciría tras propuesta de la 
Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.

2. El acuerdo de suspensión determinará su plazo de duración, que no podrá exceder los 
seis meses, así como la asunción por parte de la consejería competente en razón de la 
naturaleza del producto de las funciones imprescindibles para la gestión de la figura de 
protección de la calidad diferenciada.

En el caso de las denominaciones geográficas de calidad del ámbito agroalimentario y 
en el de la producción ecológica, dichas competencias serán asumidas por la Agencia 
Gallega de la Calidad Alimentaria.

Si una vez transcurrido el plazo de suspensión subsisten las razones que dieron lugar a 
esta, se procederá, dentro del plazo de un mes, a disolver los órganos del consejo regulador, 
así como a convocar nuevas elecciones.

En el caso de que no se puedan celebrar elecciones en dicho plazo o si transcurridos 
seis meses desde la constitución del nuevo pleno subsisten las causas que han dado lugar a 
la suspensión del consejo regulador, se procederá a la revocación de la autorización para la 
gestión de la figura de protección de la calidad diferenciada. En esa situación, la consejería 
competente en razón de la naturaleza del producto asumirá la gestión del consejo regulador 
y se iniciarán los trámites para su disolución y liquidación.

CAPÍTULO VI
Asociaciones sectoriales en las denominaciones geográficas de calidad

Artículo 61.  Asociaciones sectoriales en las denominaciones geográficas de calidad sin 
entidades de gestión.

1. En el caso de denominaciones geográficas de calidad en las cuales, por no cumplirse 
los requisitos previstos en el artículo 48 de esta ley o por falta de interés de las personas 
operadoras alimentarias, no se hubiera constituido un consejo regulador, la consejería 
competente en razón de la naturaleza del producto promoverá la constitución de 
asociaciones sectoriales para el fomento y la defensa de la correspondiente figura de 
protección de la calidad diferenciada.

2. Las asociaciones sectoriales a que se refiere este artículo deberán estar abiertas a la 
integración de cualquier persona operadora que participe en la figura de calidad de que se 
trate y deberán recoger como objeto social en sus estatutos la promoción y defensa de la 
figura de protección de la calidad diferenciada.

3. Las asociaciones sectoriales constituidas de conformidad con lo establecido en el 
apartado anterior tendrán la consideración de interlocutoras con la Administración 
autonómica en los asuntos relacionados con la figura de protección de la calidad 
diferenciada de que se trate y podrán beneficiarse de las líneas de apoyo a la promoción de 
los productos de calidad diferenciada que contemple la Administración autonómica.
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TÍTULO V
Medidas de fomento

CAPÍTULO I
Medidas de fomento de la calidad alimentaria

Artículo 62.  Fomento de la formación, el desarrollo tecnológico y la innovación alimentaria.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia promoverá, en colaboración 

con el sector alimentario, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) El fomento de la transferencia de conocimiento y la innovación de la industria 

alimentaria.
b) El apoyo a iniciativas y proyectos sectoriales o empresariales para el desarrollo de la 

comercialización de los productos alimenticios.
c) El apoyo a proyectos de investigación para generar el conocimiento necesario que 

responda a la demanda del sector alimentario.
d) El desarrollo tecnológico para situar al sector alimentario en una posición de liderazgo.
e) El impulso de la digitalización y la innovación en el sector alimentario.
f) El fomento de la formación ocupacional en materia curricular del ámbito de la 

alimentación que contempla esta ley y la formación para el empleo, así como la formación 
del personal de la Administración autonómica en este ámbito.

g) El impulso de la economía circular en el sector alimentario.
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrán realizarse 

mediante recursos propios o en colaboración y se podrán suscribir para ello convenios con 
instituciones públicas o privadas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de contratos, 
de subvenciones y demás normativa que sea aplicable.

3. El resultado de los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
alimentaria desarrollados mediante recursos propios de la Administración autonómica o 
contando con su colaboración o financiación deberá ser puesto a disposición del sector 
alimentario con el alcance que se determine en las disposiciones reguladoras de las ayudas 
o subvenciones.

Artículo 63.  Desarrollo y promoción de los productos alimenticios.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia fomentará el desarrollo y la 

promoción de los productos alimenticios del territorio autonómico, dando prioridad a las 
iniciativas y proyectos que tengan alguno de los siguientes objetivos:

a) Incentivar la comercialización de las producciones amparadas por las figuras de 
protección de la calidad diferenciada, así como de alimentos tradicionales de Galicia.

b) Contribuir a la promoción de los productos gallegos de calidad en el mercado y al 
fomento de las buenas prácticas comerciales.

c) Comercializar productos alimenticios en nuevos mercados emergentes y consolidar los 
mercados existentes.

d) Promover la concentración de la oferta y la comercialización conjunta de cara a llegar 
tanto al mercado local como al resto de los mercados.

e) Desarrollar programas orientados a la formación y al asesoramiento en materia de 
comercialización.

f) Promocionar los modelos de producción propios, los mercados internos, la producción 
local, las variedades locales y la producción ecológica.

g) Difundir e informar sobre la calidad de los productos alimenticios, impulsando su 
conocimiento tanto en el mercado interior como en el exterior, destacando los aspectos 
históricos, tradicionales, culturales, su vinculación con el territorio, las innovaciones y las 
nuevas elaboraciones.

h) Incorporar la promoción de productos de calidad diferenciada en las políticas de 
desarrollo rural, costero, turístico y cultural, para destacar la producción alimentaria gallega 
como un elemento adicional en la construcción del paisaje, la vertebración territorial del 
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mundo rural y del medio costero y la conservación de los recursos naturales en clave de 
sostenibilidad.

i) Promover actuaciones de colaboración e interacción entre las personas operadoras 
para realizar actuaciones conjuntas en materia de promoción.

j) Promover la formación técnica en las materias curriculares de alimentación 
relacionadas con el ámbito de la presente ley.

k) Articular iniciativas públicas y privadas para el desarrollo de la producción ecológica.
l) Fomentar la implantación de sistemas y canales de comercialización que permitan 

acortar la distancia entre las personas productoras y las consumidoras, potenciando la 
producción local, los circuitos cortos de comercialización, los alimentos frescos, de 
temporada y de calidad diferenciada, para alcanzar una mayor sostenibilidad 
medioambiental y desarrollo rural.

Artículo 64.  Promoción de la economía social en el sector alimentario.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la finalidad de incrementar 

el nivel de renta en el medio rural, promoverá el cooperativismo y otras fórmulas de 
economía social entre las personas operadoras del sector alimentario. Asimismo, favorecerá 
la integración de las cooperativas y de otras entidades de naturaleza asociativa como medio 
para lograr los siguientes objetivos:

a) Mejorar la eficiencia y la competitividad de los operadores y operadoras, 
incrementando la concentración de la oferta, así como su posición en los mercados y el 
control sobre el valor añadido de sus productos.

b) Incrementar el protagonismo de las personas operadoras en la regulación de los 
mercados en que operan, mediante su agrupación.

c) Poner en valor sus producciones, mejorando la formación y especialización de los 
equipos directivos y de gestión de las cooperativas y otras entidades de naturaleza 
asociativa, especialmente en las nuevas herramientas e instrumentos de gestión y 
comercialización.

d) Favorecer los procesos de transformación de los productos alimenticios y mejorar su 
acceso a los mercados.

e) Contribuir a la mejora de la renta de las personas productoras agrarias integradas en 
las empresas de economía social.

Artículo 65.  Contratación pública de productos alimenticios.
1. En los contratos del sector público autonómico que tengan por objeto el suministro de 

productos alimenticios o en los contratos de servicios o de concesión de servicios para cuya 
ejecución sea imprescindible la utilización de este tipo de productos, se procurará la compra 
pública socialmente responsable de alimentos saludables procedentes de sistemas de 
producción sostenible y respetuosos con el medioambiente y que garanticen la seguridad y 
la calidad alimentarias.

2. Para cumplir lo previsto en el apartado 1, en un plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la presente ley, la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y 
montes propondrá, para su aprobación por el Consejo de la Xunta y previo informe del 
órgano consultivo autonómico en materia de contratación, una guía procedimental en que se 
recojan las condiciones o criterios sociales, medioambientales y de calidad alimentaria que 
resulten apropiados y guarden vinculación con el objeto del contrato, de conformidad con las 
previsiones de la legislación vigente en materia de contratos del sector público. Entre ellos 
se podrán incluir los siguientes criterios:

a) Medioambientales, incorporando la contribución a la preservación del medioambiente 
y a la lucha contra el cambio climático, a través de la minimización de la huella de carbono y, 
en especial, de las emisiones de CO2 a la atmósfera en las actuaciones de 
aprovisionamiento y transporte de alimentos, así como de la reducción al mínimo de los 
residuos alimentarios y de envases de alimentos.

b) De calidad diferenciada, incorporando la utilización, entre otros, de los productos 
siguientes, con sujeción a los requisitos establecidos en los artículos 126 y 145 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:
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1.º) inscritos en los registros europeos de denominaciones de origen protegidas y de 
indicaciones geográficas protegidas, o

2.º) con certificación ecológica.
La citada guía será objeto de publicación en el Portal de transparencia de la Xunta de 

Galicia y en la página web del órgano consultivo de contratación de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, en aras de conseguir su máxima difusión.

CAPÍTULO II
Medidas específicas de fomento de la calidad alimentaria diferenciada

Artículo 66.  Fomento de la calidad diferenciada.
1. Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia adoptarán y 

potenciarán medidas de fomento de la calidad alimentaria diferenciada, impulsando la 
divulgación, el mejor conocimiento, la defensa y la promoción. Las medidas responderán a 
los siguientes objetivos:

a) Incentivar entre las personas operadoras alimentarias del sector la utilización de las 
diferentes figuras de protección de la calidad diferenciada de productos alimenticios.

b) Contribuir a la promoción de los productos alimenticios de calidad de Galicia en los 
mercados nacionales e internacionales y al fomento de las buenas prácticas comerciales.

c) Preservar y valorar las técnicas y los conocimientos asociados a los productos 
alimenticios de calidad de Galicia.

d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre las personas operadoras 
alimentarias para la realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.

e) Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de la calidad de los productos 
alimenticios.

f) Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y adecuación de las denominaciones de 
venta y definiciones de los productos para una mejor información a las personas 
consumidoras que permita revalorizar y diferenciar la calidad de los productos alimenticios y 
la protección de las personas consumidoras y operadoras.

g) Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la producción ecológica.
2. La Administración autonómica podrá financiar campañas de información y de 

promoción de productos alimenticios de calidad, en el marco de la normativa europea y la 
normativa básica estatal.

Estas campañas servirán para difundir e informar sobre la calidad, las propiedades y las 
características diferenciales de los productos de calidad de Galicia, promocionando su 
conocimiento tanto en el mercado interior como en el exterior, destacando los aspectos 
históricos, tradicionales y culturales, su vinculación con el territorio, las innovaciones y 
nuevas elaboraciones, y, en general, para recomendar el consumo de productos alimenticios 
de calidad diferenciada.

TÍTULO VI
Control oficial

CAPÍTULO I
Control oficial de la calidad de los alimentos

Artículo 67.  Control oficial.
1. Son objetivos del control oficial la garantía de la calidad alimentaria, la persecución del 

fraude alimentario, la garantía de la lealtad en las transacciones comerciales alimentarias y 
la protección de los derechos e intereses económicos de las personas operadoras 
alimentarias y de las personas consumidoras finales, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, 
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relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación 
de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

2. Este título se aplicará a todas las actuaciones de control que, en materia de calidad y 
conformidad de los productos alimenticios, se realicen en las etapas de producción, 
transformación, transporte y comercialización de dichos productos y de las materias y 
elementos para la producción y comercialización alimentarias que se desarrollen en el 
territorio de la comunidad autónoma de Galicia.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de este título los aspectos en que intervenga 
cualquier componente regulado por normas de carácter obligatorio, ya sean sanitarias, 
veterinarias, de bienestar animal o relativas a la seguridad física de las personas o animales, 
en particular las cuestiones relacionadas con la salud, con el control microbiológico, con la 
inspección veterinaria, con el control de puntos críticos, con el control de residuos en 
animales, en carnes y en vegetales, o con la normativa sobre sustancias peligrosas y 
medioambiente, así como cualquier control realizado por otros órganos sectoriales 
específicos en el ámbito de sus competencias.

Artículo 68.  Organismos delegados de control.
1. Las autoridades competentes podrán delegar determinadas funciones de control oficial 

en uno o en más organismos delegados o en personas físicas, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los artículos 29 y 30, respectivamente, del Reglamento (UE) 
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. La autoridad competente se asegurará 
de que el organismo delegado o la persona física en quien se deleguen dichas funciones 
dispongan de las facultades necesarias para llevarlas a cabo eficazmente.

2. Los organismos delegados de control tendrán las siguientes obligaciones:
a) Estar debidamente acreditados según la norma pertinente para las funciones 

delegadas de que se trate y mantener actualizada la correspondiente acreditación.
b) Cumplir las tareas delegadas en los términos establecidos por la autoridad 

competente e informar a esta de las actuaciones realizadas.
c) Denunciar ante las autoridades competentes, con arreglo a lo indicado en el artículo 

85.5, las irregularidades detectadas en la producción y en la comercialización que afecten 
gravemente a la figura de protección de la calidad diferenciada que corresponda y colaborar 
con dichas autoridades.

d) Informar a la autoridad competente de sus actuaciones en relación con las actividades 
de control oficial delegadas.

e) Mantener actualizados sus registros y su documentación, así como realizar las 
declaraciones exigidas.

f) Cualesquier otras obligaciones establecidas en esta u otra norma.

CAPÍTULO II
Toma de muestras para el control de la calidad fisicoquímica

Artículo 69.  Realización de la toma de muestras.
1. A efectos de esta ley, se considerará toma de muestras el acto mediante el cual la 

persona inspectora recoge una muestra según se define en la letra dd) del artículo 4.
2. La toma de muestras para el control de la calidad fisicoquímica se reflejará en un acta 

formalizada ante la persona titular de la empresa o establecimiento sujeto a inspección o 
ante la persona representante legal o responsable y, en su defecto, ante cualquier persona 
que trabaje para esa empresa o establecimiento. Cuando cualquiera de las personas 
mencionadas anteriormente se niegue a firmar el acta, el personal inspector lo reflejará en 
ella. La ausencia de firma del acta por parte de la persona inspeccionada no privará a 
aquella de su carácter probatorio.
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Artículo 70.  Representatividad de las muestras.
Las muestras serán representativas del producto objeto de control. Cada muestra podrá 

constar de uno o varios ejemplares. Cuando se trate de sustancias a granel o cuando sea 
necesario fraccionar o mezclar el contenido de diferentes envases, se deberá homogeneizar 
el producto antes de proceder a la toma de la muestra, en aras de garantizar su 
representatividad.

Artículo 71.  Procedimiento de toma de muestras.
El procedimiento de toma de muestras se ajustará a lo establecido en las normas 

específicas para cada producto y, en su defecto, a lo dispuesto en esta ley y demás normas 
aplicables. Las cantidades que tengan que retirarse de cada ejemplar serán suficientes en 
función de las determinaciones analíticas que se tengan que realizar.

Artículo 72.  Acondicionamiento de las muestras.
Las muestras se tomarán, manipularán y etiquetarán de forma que se asegure su validez 

jurídica, científica y técnica, por lo que los ejemplares de la muestra han de acondicionarse y 
precintarse de tal manera que se garantice su inviolabilidad, así como identificarse y ser 
firmados por las personas intervinientes, a fin de garantizar la identidad de las muestras con 
su contenido durante el tiempo de su conservación hasta que se practiquen las 
correspondientes analíticas.

Artículo 73.  Depósito de los ejemplares.
Los ejemplares de las muestras custodiadas por la autoridad de control serán enviados 

al laboratorio en el plazo más corto posible.

Artículo 74.  Métodos de análisis y laboratorios.
1. Las pruebas periciales analíticas se practicarán en laboratorios oficiales para la 

realización de los controles oficiales.
2. Los métodos de análisis, ensayo y diagnóstico de laboratorio deben cumplir la 

normativa de la Unión Europea. En defecto de normativa, y en función de su idoneidad para 
sus necesidades específicas de análisis, ensayo y diagnóstico, los laboratorios emplearán 
uno de los siguientes métodos:

a) Los métodos disponibles que se ajusten a las normas o a los protocolos pertinentes 
internacionalmente reconocidos, incluidos los aceptados por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN).

b) Los métodos pertinentes desarrollados o recomendados por los laboratorios de 
referencia de la Unión Europea y validados conforme a protocolos científicos aceptados a 
nivel internacional.

3. Si no existen las normas o protocolos pertinentes mencionados en el apartado 
anterior, se emplearán los métodos que cumplan las normas pertinentes establecidas a nivel 
nacional o, si no existen estas normas, los métodos pertinentes desarrollados o 
recomendados por los laboratorios de referencia nacionales y validados conforme a 
protocolos científicos aceptados a nivel internacional, o bien los métodos pertinentes 
desarrollados y validados con estudios de validación de métodos realizados por el 
laboratorio o entre varios laboratorios conforme a protocolos científicos aceptados a nivel 
internacional.

Artículo 75.  Resultados analíticos.
1. El laboratorio que reciba el ejemplar de la muestra, en función de ella y de la 

documentación que se adjunte, realizará el análisis y emitirá a la mayor brevedad posible los 
resultados analíticos correspondientes y, en el caso de que le sea solicitado, un informe 
técnico. Este se pronunciará de manera clara y precisa sobre la calificación que le merezca 
la muestra analizada.
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2. Una vez recibidos los datos analíticos, la autoridad competente de control, a la vista 
del resultado del laboratorio, emitirá un informe favorable o desfavorable de la muestra en 
relación con el cumplimiento de la legislación.

Cuando del resultado del análisis se pongan de manifiesto incumplimientos de las 
disposiciones vigentes, la autoridad competente adoptará las medidas coercitivas y 
correctivas pertinentes, incluyendo, en su caso, la incoación de un expediente sancionador.

Artículo 76.  Segundo dictamen pericial.
Las autoridades competentes garantizarán que las personas operadoras cuyos 

productos se sometan a muestreo, análisis, ensayo o diagnóstico tengan derecho a un 
segundo dictamen pericial, que deberá ser sufragado por la propia persona operadora, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades 
oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, 
y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios.

Artículo 77.  Actuaciones que no requieren de la práctica de pruebas analíticas.
1. Cuando la inspección investigue características de calidad de productos presentados 

en fresco y sometidos a normalización y esta investigación no requiera de la práctica de 
pruebas analíticas, como es el caso, entre otros, de las frutas, hortalizas y canales de 
especies animales, se efectuarán los siguientes trámites:

a) La persona inspectora hará constar en el acta los hechos y circunstancias pertinentes 
sobre la partida inspeccionada.

b) La persona inspeccionada hará constar en el acta la aceptación de dichas cuestiones 
o su discrepancia con ellas. En este supuesto, tras la intervención de la mercancía y en el 
plazo de dos días hábiles, contados a partir del día de la inspección, solicitará la realización 
de una nueva inspección por parte de otro inspector o inspectora. En la inspección, la 
persona interesada podrá designar a una persona que haga el peritaje de parte y la persona 
inspectora que levantó el acta inicial también podrá concurrir a la nueva inspección. Los 
dictámenes emitidos por ambas partes se harán constar en el acta de esta última inspección, 
a la cual podrán aportarse pruebas documentales o fotografías, así como cualquier otra 
documentación que se estime oportuna.

2. Todo lo actuado se elevará a la autoridad competente, que acordará la incoación del 
expediente sancionador si lo estima procedente.

Artículo 78.  Muestras para el control de productos comercializados por internet o por otros 
medios de comunicación a distancia.

1. Para los productos alimenticios ofertados para comercializarse a través de internet o 
por otros medios de comunicación a distancia, la inspección de calidad alimentaria podrá 
encargar las muestras de los productos objeto del control oficial sin identificarse ante las 
personas responsables de su comercialización, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a 
los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

2. Una vez en posesión de las muestras, la administración informará al operador u 
operadora de su actuación y le comunicará que se trata de una toma de muestras realizada 
en el marco de un control oficial y que estas van a ser analizadas a efectos de la ejecución 
de dicho control.

3. La persona operadora podrá ejercer el derecho a un segundo dictamen pericial, tal y 
como se establece en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de marzo de 2017.

4. Las disposiciones relativas al control de productos comercializados a distancia podrán 
ser objeto de desarrollo reglamentario.
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CAPÍTULO III
Control oficial de las figuras de protección de la calidad diferenciada

Artículo 79.  Autoridad competente y organismos delegados de control.
1. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria tendrá la condición de autoridad 

competente a efectos del control oficial de la producción ecológica, de la artesanía 
alimentaria, de los productos acogidos a alguna especialidad tradicional garantizada y el de 
los productos agroalimenticios amparados por denominaciones geográficas de calidad.

A tenor de lo anterior, la Agencia es la encargada de verificar que las personas 
operadoras cumplan los requisitos para el otorgamiento de la certificación de conformidad 
que las faculta para producir bajo estas figuras de protección de la calidad y de supervisar 
las tareas delegadas de control a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

Los hechos constatados por el personal acreditado de la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria encargado del control oficial relativos al incumplimiento de la normativa 
específica de la figura de protección de la calidad diferenciada tendrán presunción de 
certeza y constituirán prueba documental pública a efectos de su valoración en el 
procedimiento sancionador, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o 
intereses, pueda señalar o aportar la persona interesada.

Por orden de la persona titular de la consejería competente en función de la naturaleza 
del producto de que se trate, se regulará la acreditación del personal encargado de dicho 
control oficial.

2. La consejería competente en materia de pesca será la autoridad competente para el 
control oficial en relación con las denominaciones geográficas de calidad de productos de 
origen pesquero, marisquero o de cultivo acuícola. Esta consejería podrá encomendar a la 
Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria la supervisión de los organismos delegados de 
control a que se refiere el apartado 3 de este artículo que operen en el ámbito de las 
denominaciones geográficas de calidad.

3. A tenor de lo indicado en el artículo 68, la autoridad competente podrá delegar tareas 
de control específicas en uno o más organismos de control o en personas físicas, siempre 
que se cumpla con lo establecido en los artículos 29 y 30 del Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras 
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y 
productos fitosanitarios.

Artículo 80.  Control oficial de las figuras de protección de la calidad diferenciada.
1. El control oficial de las figuras de protección de la calidad diferenciada consistirá en la 

verificación del cumplimiento de su normativa específica y afectará a todas las etapas de 
producción, transformación, envasado, distribución y comercialización de los productos 
alimenticios y de las materias y elementos que intervengan en su producción, así como a los 
procesos y equipos tecnológicos de fabricación, elaboración y tratamiento de alimentos, los 
medios de conservación y de transporte y el etiquetado, presentación y publicidad de los 
alimentos. También incluirá, en su caso, la supervisión de las tareas delegadas de control.

2. Este control consistirá en la inspección de locales, instalaciones y explotaciones 
relacionados con el producto amparado por la figura de protección de la calidad diferenciada, 
en la toma de muestras y en su análisis, así como en la auditoría y el examen documental 
para verificar la planificación y la ejecución de los sistemas de autocontrol y control interno y 
de sus registros documentales.

3. El control oficial de las figuras de protección de la calidad se ejercerá en los términos 
exigidos por las normas de la Unión Europea y con arreglo a los principios de legalidad, 
proporcionalidad, seguridad, contradicción, agilidad y simplificación administrativa.

Artículo 81.  Delegación de tareas de control de figuras de protección de la calidad 
diferenciada.

1. La consejería competente en razón de la naturaleza del producto, mediante resolución 
de la persona titular, podrá delegar determinadas tareas de control en el correspondiente 
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consejo regulador, si existe este para la figura de protección de la calidad diferenciada de 
que se trate. De este modo, el consejo regulador actuará como organismo delegado de 
control. Alternativamente, la consejería competente podrá delegar esas tareas en uno o 
varios organismos delegados de control que actúen como organismos de certificación de 
producto alimenticio o en personas físicas, conforme a lo establecido en la normativa 
europea sobre los controles oficiales.

2. Los organismos delegados de control que actúen como entidades de certificación de 
producto de figuras de protección de la calidad diferenciada reguladas por la normativa de la 
Unión Europea deberán estar acreditados de conformidad con la norma UNE-EN ISO/IEC 
17065:2012 o norma que la sustituya.

3. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades 
oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, 
y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios, solamente podrán delegarse tareas específicas de control oficial en un 
organismo delegado de control siempre y cuando este:

a) Posea la experiencia, los equipos y la infraestructura necesarios para realizar las 
tareas que le fueron delegadas.

b) Cuente con personal suficiente con la calificación y experiencia adecuada.
c) Sea imparcial y no tenga ningún conflicto de intereses con respecto al ejercicio de las 

tareas que le fueron delegadas.
d) Trabaje y esté acreditado según las normas pertinentes para las tareas delegadas.
e) Disponga de competencias suficientes para ejercer las funciones de control oficial que 

le hayan sido delegadas.
4. Para otorgar la delegación será necesario que en la autorización de delegación se 

describan con precisión las tareas que el organismo delegado de control puede llevar a cabo 
y las condiciones en que puede realizarlas y que se establezcan mecanismos de 
coordinación efectiva y eficaz entre la autoridad competente y el organismo en que haya 
delegado.

5. En el ejercicio de las tareas delegadas, el organismo delegado de control deberá 
actuar conforme a las normas de la Unión Europea que resulten aplicables, la presente ley, 
sus disposiciones de desarrollo y cuantas condiciones particulares e instrucciones se 
impongan en el acto de delegación.

6. El organismo delegado de control comunicará a la autoridad competente con 
regularidad, y también siempre que esta última lo solicite, los resultados de los controles 
llevados a cabo. Si los controles revelan un incumplimiento o hacen sospechar de un 
incumplimiento que pueda afectar gravemente a la figura de protección de la calidad 
diferenciada, el organismo delegado de control informará enseguida a la autoridad 
competente, con arreglo a lo indicado en el artículo 85.5 de la presente ley.

7. En los supuestos de los consejos reguladores en que se hayan delegado funciones de 
control oficial, los informes derivados de incumplimientos de la normativa específica de la 
figura de protección de la calidad diferenciada de que se trate por parte de alguna persona 
operadora podrán tener la consideración de solicitud de iniciación de un procedimiento 
sancionador a petición razonada de otro órgano, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. Además de lo previsto en el apartado anterior, los hechos constatados por el personal 
acreditado de los consejos reguladores relativos al incumplimiento de la normativa específica 
de la figura de protección de la calidad diferenciada de que se trate por parte de alguna 
persona operadora tendrán presunción de certeza y constituirán prueba documental pública 
a efectos de su valoración en el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las pruebas que 
pueda señalar o aportar la persona interesada en defensa de sus derechos o intereses.

Por orden de la persona titular de la consejería competente en función de la naturaleza 
del producto de que se trate, se regulará la acreditación del personal encargado del citado 
control oficial.

9. Los organismos delegados de control estarán sometidos a la supervisión de la 
consejería competente en razón de la naturaleza del producto.
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En el caso de que se detecte un incumplimiento de los requisitos que dieron lugar a la 
delegación o de las obligaciones derivadas de esta, o en el de cualquier otro supuesto que 
ponga en grave riesgo el ejercicio de las tareas de control delegadas, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 59.

10. La resolución de delegación y la de revocación, en su caso, se publicarán en el 
«Diario Oficial de Galicia».

Artículo 82.  Obligaciones de las entidades de control y certificación.
1. Las entidades de control y certificación tienen la obligación de estar inscritas en el 

Registro de entidades de control y certificación de productos alimenticios de Galicia a que se 
refiere el artículo 86 de la presente ley.

2. Si una entidad de control y certificación propone la suspensión o la cancelación de la 
certificación de una persona operadora, les debe comunicar esta circunstancia a la 
consejería competente en razón de la naturaleza del producto y, de existir, al órgano de 
gestión de la figura de protección de la calidad diferenciada correspondiente, en el plazo de 
tiempo más breve posible y, en todo caso, sin superar el de cinco días hábiles.

3. Las entidades de control y certificación deben conservar y poner a disposición de la 
consejería competente en razón de la naturaleza del producto los datos y los expedientes de 
las actuaciones de los últimos cinco años.

Artículo 83.  Manual de calidad y procedimientos de control.
1. Los controles oficiales que realice la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria 

directamente sobre las personas operadoras y los que realicen por delegación los consejos 
reguladores u otros organismos con delegación de tareas de control oficial se llevarán a 
cabo con arreglo a procedimientos documentados integrados en sus sistemas de calidad.

2. El manual de calidad es el documento principal del sistema de calidad en el cual se 
refleja la política de calidad y objetivos generales, así como las formas de actuación con 
relación a las actividades que afectan al control oficial. Sirve como marco de referencia 
permanente y de él emanan el resto de los documentos del sistema de calidad.

3. Los procedimientos de control son un conjunto de documentos integrados en el 
manual de calidad que describen, coordinan y guían, con suficiente detalle, el desarrollo de 
las actividades de control, quién las realiza, qué métodos se emplean, quién las supervisa, 
cuáles son los diferentes controles que se realizan a cada una de las personas operadoras 
certificadas para cada producto y la calificación de las no conformidades.

Artículo 84.  No conformidades.
Cuando, a consecuencia de la actividad de control a las personas operadoras la 

autoridad competente o, en su caso, los consejos reguladores y otros organismos con 
delegación de tareas de control oficial detecten incumplimientos de la normativa aplicable o 
una aplicación deficiente del autocontrol, se identificarán no conformidades, que se 
notificarán a las personas operadoras para que, en el plazo contemplado en los 
procedimientos, estas tomen las medidas oportunas para solucionarlas y trasladen un plan 
de acciones correctivas.

Artículo 85.  Consecuencias de los incumplimientos.
1. Las personas operadoras que comercialicen productos acogidos a una figura de 

protección de la calidad diferenciada para poder hacerlo deberán contar con un certificado 
de conformidad emitido por la autoridad competente o, si esta ha realizado delegación de 
tareas, por el consejo regulador o por otros organismos en que se hubiera hecho delegación 
de tareas.

2. La autoridad competente o, en su caso, el consejo regulador u otro organismo u 
organismos en que se hayan delegado tareas de control podrán acordar la suspensión o la 
cancelación del certificado de conformidad a la persona operadora, en función de la mayor o 
menor gravedad de los incumplimientos detectados.

3. Los consejos reguladores y otros organismos en que se hubiese delegado tareas de 
control oficial deberán comunicar a la autoridad competente las decisiones relativas a la 
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suspensión o a la retirada del certificado de conformidad a una persona operadora en un 
plazo máximo de cinco días desde el momento en que se haya producido la decisión.

4. Las suspensiones y las cancelaciones del certificado de conformidad a que se refiere 
este artículo se circunscriben al procedimiento de certificación y en ningún caso tienen 
carácter de sanción.

5. Las no conformidades que afecten gravemente a una figura de protección de la 
calidad diferenciada que, de acuerdo con lo contemplado en el título VII de la presente ley, 
puedan ser constitutivas de infracción podrán dar lugar a un expediente sancionador. De 
acuerdo con esto, los consejos reguladores u otros organismos en que se hayan delegado 
tareas de control deberán comunicar a la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria o a la 
dirección general con competencias en comercialización pesquera, según corresponda, los 
incumplimientos de esta naturaleza detectados durante su actividad de control, para el inicio, 
en su caso, de la tramitación del correspondiente expediente.

Artículo 86.  Registro de entidades de control y certificación de productos alimenticios de 
Galicia.

1. Se crea el Registro de entidades de control y certificación de productos alimenticios de 
Galicia.

2. El registro tendrá carácter administrativo, público y único en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.

3. Se inscribirán en el registro todas las entidades de control y certificación de productos 
alimenticios sujetos a un régimen de calidad de carácter público que operen en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

4. Reglamentariamente se establecerán el contenido, la estructura y el procedimiento de 
inscripción en dicho registro.

TÍTULO VII
Inspección de la calidad alimentaria y régimen sancionador

CAPÍTULO I
Inspección de la calidad alimentaria

Artículo 87.  Obligaciones de las personas operadoras alimentarias en relación con la 
inspección.

Las personas operadoras, a requerimiento de los órganos administrativos competentes 
previstos en el título I de esta ley o de su personal en el ejercicio de la función inspectora, 
están obligadas a:

a) Permitir y facilitar las visitas de la inspección, prestar la asistencia requerida y 
cooperar con el personal inspector en el ejercicio de sus competencias.

b) Suministrar toda clase de información sobre los sistemas de producción, 
transformación o comercialización y sobre las instalaciones, los productos, los equipos o los 
servicios y, en particular, sobre las autorizaciones, los permisos y las licencias necesarias 
para el ejercicio de la actividad, así como permitir que el personal inspector compruebe 
directamente los datos aportados.

c) Aportar la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, 
como los contratos, las facturas, los albaranes y demás documentos exigidos legalmente, así 
como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

d) Facilitar la obtención de una copia o la reproducción de la documentación requerida.
e) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o que se efectúe cualquier 

tipo de control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de producción, 
elaboración, envasado, transporte, almacenamiento o comercialización.

f) Justificar las verificaciones y los controles efectuados sobre los productos alimenticios.
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Artículo 88.  Derechos de las personas inspeccionadas.
Las personas inspeccionadas tienen los siguientes derechos:
a) A recurrir a un contraperitaje de las pruebas o de las muestras tomadas en la 

inspección, dentro del plazo y conforme al procedimiento establecido en el capítulo II del 
título VI de la presente ley.

b) A exigir, en el momento de la inspección, la acreditación del personal inspector, a 
obtener una copia del acta y a efectuar alegaciones en el mismo acto.

c) A recibir siempre un tratamiento respetuoso del personal que realiza la inspección.

Artículo 89.  Función inspectora.
1. La Administración autonómica desarrollará actuaciones de control y de inspección 

sobre los productos alimenticios y las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, 
relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación 
de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

2. Las actuaciones de inspección tendrán como objetivo preferente el control:
a) De la calidad, idoneidad, etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios y de las materias primas y elementos empleados para su producción y 
comercialización.

b) De la lealtad de las transacciones comerciales en materia de la producción y la 
comercialización alimentarias, para contribuir a mantener la unidad de mercado.

c) De la identidad y la actividad de las personas operadoras.
d) Del uso adecuado de las denominaciones geográficas de calidad y de otras figuras de 

protección de la calidad diferenciada.
e) De la documentación relativa a los procesos de elaboración y de comercialización de 

productos alimenticios.
3. La actuación inspectora se llevará a cabo:
a) En desarrollo de planes anuales de inspección.
b) En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad dentro del sector alimentario.
c) Con motivo de denuncia, reclamación o queja.
d) A petición razonada de otros órganos administrativos o de un consejo regulador.
e) A consecuencia de una orden superior jerárquica debidamente motivada.
f) A iniciativa propia del personal inspector, cuando medie causa justificada.

Artículo 90.  Del ámbito de la función inspectora.
1. La consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes velará por el 

cumplimiento de la legislación en materia de calidad y conformidad de la producción y 
comercialización alimentarias en todas las fases de producción, transformación y 
comercialización, sin perjuicio de lo que establezca la normativa específica en materia de 
disciplina de mercado y de defensa de las personas consumidoras y usuarias.

2. Estarán sometidos a inspección los productos alimenticios, las materias y los 
elementos para la producción y comercialización que se encuentren en establecimientos 
físicos o se comercialicen a través del comercio electrónico. En particular, estarán sometidos 
a inspección:

a) Los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno, medios de transporte, 
equipos y materiales, en las diferentes fases reflejadas en el apartado 1 de este artículo.

b) Los productos semiacabados y los productos acabados dispuestos para su 
comercialización.

c) Las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos y demás productos 
utilizados para la preparación y producción de productos alimenticios.

d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos 
alimenticios.
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e) Los procedimientos utilizados para la fabricación, elaboración o tratamiento de 
productos alimenticios.

f) El etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
g) Los medios de conservación.

Artículo 91.  Funciones de la inspección.
Las funciones de la inspección consisten en controlar e inspeccionar la calidad y la 

conformidad de los productos alimenticios y, en particular, lo siguiente:
a) Verificar los productos acabados, las materias primas, los ingredientes, los auxiliares 

tecnológicos, los productos intermedios y otros productos que puedan utilizarse como 
componente.

b) Comprobar las condiciones en que se lleva a cabo cada una de las fases de 
producción, transformación y comercialización y que tenga incidencia en la calidad y 
conformidad de los productos.

c) Controlar e inspeccionar la designación, la denominación, la presentación y las 
inscripciones de cualquier naturaleza de los productos, los envases, los embalajes, los 
documentos de acompañamiento de los transportes, las facturas, los documentos 
comerciales, la publicidad, los registros, la contabilidad, la documentación y los sistemas de 
garantía de la trazabilidad.

d) Establecer los correspondientes programas de previsión que definan el carácter, la 
frecuencia y los criterios de las acciones de control que habrán de llevarse a cabo en un 
período determinado.

e) Detectar y comprobar riesgos de fraude, adulteración, falsificación y prácticas no 
autorizadas, prohibidas, antirreglamentarias o clandestinas de los productos alimenticios, así 
como las conductas que puedan afectar negativamente o perjudiquen a los intereses 
económicos del sector alimentario de Galicia o de las personas consumidoras.

f) Localizar los productos alimenticios y las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias no conformes e impedir su acceso a los circuitos de 
comercialización.

g) Evaluar la sistemática de control de la trazabilidad y los medios y sistemas de control 
interno utilizados por las personas operadoras alimentarias para asegurar la ejecución 
correcta de su actividad, en cumplimiento de la reglamentación aplicable en materia de 
calidad y conformidad de los productos.

h) Prestar apoyo a los órganos encargados de la tramitación de las acciones correctivas 
o punitivas derivadas de las presuntas infracciones detectadas en las acciones de control.

Artículo 92.  Actuación de la inspección.
1. La actuación inspectora consistirá en una o en varias de las siguientes operaciones:
a) Visitas y revisiones presenciales de las instalaciones, oficinas, terrenos o transportes 

donde se encuentren los productos y la documentación objeto de control.
b) Realización de aforos y balances, tanto de productos acabados como de materias 

primas.
c) Toma de muestras y análisis.
d) Examen del material escrito y documental relacionado con la calidad y conformidad de 

los productos alimenticios.
e) Examen de los sistemas de trazabilidad y control interno.
f) Comprobación de los procesos productivos, de la maquinaria utilizada y de las 

materias primas empleadas.
g) Cualquier otra operación que se considere pertinente para la comprobación de los 

hechos susceptibles de motivar la realización de la función inspectora.
Para realizar las operaciones anteriores, podrá accederse libremente a todas las 

instalaciones de la persona operadora, incluidos los vehículos de transporte, en cualquier 
momento y sin notificación previa.
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2. El personal inspector podrá acceder directamente a la documentación industrial, 
mercantil y contable y a los registros informáticos de las empresas que inspeccione cuando 
lo considere necesario en el transcurso de sus actuaciones.

3. Asimismo, el personal inspector podrá hacer copias o extractos del material escrito, 
informático y documental sometido a su examen.

4. Las operaciones mencionadas en los apartados anteriores podrán completarse, en 
caso necesario:

a) Con las manifestaciones de la persona responsable de la empresa inspeccionada y de 
las personas que trabajan por cuenta de esta empresa.

b) Con la lectura de los valores registrados por los instrumentos de medida utilizados por 
la empresa.

c) Con los controles realizados por el inspector o inspectora con sus propios 
instrumentos y las mediciones efectuadas con los instrumentos instalados por la empresa.

5. Una vez realizadas todas las pesquisas que estime oportunas, el personal inspector 
extenderá un acta en que se hará una relación detallada de las conductas y los hechos que 
sirvan de base para el correspondiente procedimiento sancionador, en su caso.

6. La actuación inspectora se ajustará a las prescripciones establecidas legal y 
reglamentariamente y, en todo caso, con arreglo a procedimientos documentados.

Artículo 93.  Personal inspector.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario de la Administración 

autonómica que realiza funciones inspectoras tendrá la consideración de agente de la 
autoridad y podrá solicitar la colaboración de cualquier administración pública, de las 
organizaciones profesionales y de las organizaciones de personas consumidoras.

2. El personal inspector está obligado de modo estricto a cumplir el deber de secreto 
profesional. El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria, 
sin perjuicio de otras responsabilidades que procedan.

3. En las actuaciones de inspección, el personal funcionario inspector levantará un acta 
en que constarán los datos relativos a la identificación de la empresa y de la persona ante la 
que se realiza la inspección, detallando todos los hechos que constituyen la inspección y, en 
su caso, las medidas que se ordenaron.

4. Las funciones inspectoras serán realizadas por el personal que con esa consideración 
conste en la relación de puestos de la consejería competente, además de por aquel que en 
circunstancias excepcionales debidamente motivadas determine la persona titular de la 
consejería competente en materia de agricultura, ganadería y montes de entre el personal 
expresamente habilitado de la consejería, que en todo caso tendrá la condición de personal 
funcionario.

5. La Administración autonómica deberá velar por el mantenimiento de la formación 
continuada del personal inspector y por que la dotación de recursos de la inspección sea la 
adecuada a la función que tiene que realizar. Además, la Administración autonómica velará 
por la formación específica de las personas operadoras alimentarias, a fin de facilitar la 
comprensión por parte de estas de la normativa alimentaria y su correcta aplicación.

6. Se regulará mediante orden de la persona titular de la consejería competente en 
materia de agricultura, ganadería y montes el sistema de acreditación del personal 
funcionario inspector de la calidad alimentaria.

Artículo 94.  Valor probatorio de las actas de inspección.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los hechos 
constatados por el personal funcionario inspector que se formalicen en el acta tendrán valor 
probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar o aportar las personas 
interesadas en defensa de los respectivos derechos o intereses.
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Artículo 95.  Colaboración en las funciones inspectoras.
1. En el ejercicio de las funciones de inspección alimentaria podrá solicitarse el apoyo, el 

auxilio y la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, que 
mantendrán siempre deberes de secreto profesional.

2. Mediante convenios u otros instrumentos de cooperación se fijarán formas de 
colaboración entre la inspección alimentaria y las fuerzas y cuerpos de seguridad y se 
establecerán protocolos de coordinación, formación y desarrollo de actuaciones conjuntas 
para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de calidad alimentaria.

3. Los hechos comprobados directamente por el personal funcionario que ejerza la 
condición de autoridad contenidos en comunicaciones que se formulen en ejecución de lo 
establecido en los convenios o instrumentos indicados en el párrafo anterior, tras su 
valoración y calificación por los servicios de inspección alimentaria, podrán ser aducidos 
como prueba en los procedimientos iniciados por esta y serán tenidos por ciertos, salvo 
prueba en contrario de las personas interesadas.

CAPÍTULO II
Medidas cautelares y preventivas

Artículo 96.  Adopción.
1. En aquellos supuestos en que existan claros indicios de infracción en materia de 

calidad y conformidad de la producción y comercialización alimentarias, la persona 
inspectora, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses 
implicados, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares o preventivas que estime 
oportunas, sin perjuicio de las que puedan acordar los órganos competentes para incoar, 
instruir o resolver el procedimiento.

2. Las medidas cautelares que adopte la persona inspectora se harán constar en el acta 
correspondiente, así como los motivos de su adopción.

3. Si se adoptan las medidas cautelares antes de la iniciación del procedimiento 
sancionador, en el acto de notificación de estas se fijará un plazo máximo de audiencia a la 
persona interesada de tres días hábiles.

Las medidas cautelares deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que habrá de efectuarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su adopción.

El acuerdo de inicio debe contener un pronunciamiento expreso sobre las medidas 
cautelares, por lo que, en todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el 
procedimiento en el citado plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un 
pronunciamiento expreso acerca de ellas.

4. En cualquier caso, las medidas cautelares deberán ser proporcionadas a la 
irregularidad detectada y mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización 
de las diligencias oportunas o, en el supuesto de que la no conformidad sea subsanable, el 
tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó la actuación, lo que deberá ser 
verificado por el personal que realiza funciones inspectoras.

Estas medidas podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, 
durante la tramitación del procedimiento y se extinguirán con la eficacia de la resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

5. En particular, las medidas cautelares se podrán adoptar en los siguientes supuestos:
a) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y 

sociales de las personas operadoras del sector alimentario.
b) Cuando se usen de manera inadecuada los nombres protegidos por las 

denominaciones geográficas y otras figuras de protección de la calidad diferenciada u otras 
indicaciones falsas que no correspondan al producto o induzcan a error o confusión.

c) Cuando exista fraude, adulteración o prácticas no permitidas en los productos 
alimenticios o en las materias y elementos para la producción y comercialización.

d) Si se comprueba que se transportan o se comercializan productos alimenticios o 
materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias sin el preceptivo 
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documento de acompañamiento o que este contiene indicaciones falsas, erróneas o 
incompletas.

e) Cuando existan indicios de riesgo para la salud y la seguridad de las personas. En 
este caso, se les dará conocimiento inmediato a las autoridades sanitarias.

Artículo 97.  Tipos de medidas cautelares.
1. Las medidas cautelares consistirán en una o en varias de las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de productos alimenticios o de materias y elementos para la 

producción y comercialización alimentarias.
b) El control previo de los productos que se pretenden comercializar.
c) La paralización de los vehículos en que se transportan productos alimenticios o 

materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias.
d) La retirada del mercado de productos alimenticios o de materias y elementos para la 

producción y comercialización alimentarias.
e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 

del establecimiento inspeccionado.
f) La suspensión provisional de la comercialización, la compra o la adquisición de 

productos alimenticios o de materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias.

2. La autoridad competente para iniciar el procedimiento sancionador podrá acordar, sin 
carácter de sanción, la clausura o cierre temporal de empresas, instalaciones, locales o 
medios de transporte que no cuenten con autorización o con la inscripción en los registros 
preceptivos o que no hayan realizado las preceptivas comunicaciones o declaraciones 
responsables hasta que se solucionen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para 
ellas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, para personas 
operadoras inscritas en registros de denominaciones geográficas u otras figuras de 
protección de la calidad diferenciada, la medida cautelar podrá consistir también en la 
suspensión temporal del derecho al uso de la denominación, de la marca o del elemento 
identificador de que se trate.

4. Cuando la presunta infracción detectada sea imputable a una entidad de control y 
certificación, se podrá acordar la suspensión cautelar de la citada entidad y se establecerá el 
sistema de control aplicable entretanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Las medidas cautelares podrán ser objeto de recurso administrativo y posterior 
recurso contencioso-administrativo.

6. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares serán a cuenta de la 
persona responsable de la infracción o de la persona titular de derechos sobre la mercancía.

Artículo 98.  Destino de los productos sometidos a la inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar que contempla el artículo anterior, este le comunicará en el acuerdo 
de incoación a la persona responsable o a la titular de derechos sobre las mercancías 
inmovilizadas que dispone de un plazo de quince días naturales para optar por alguna de las 
siguientes operaciones, en función de los supuestos que motivaron la adopción de la medida 
cautelar:

a) Regularizar y corregir la no conformidad de las mercancías, con su adaptación a la 
normativa mediante la aplicación de prácticas o de tratamientos autorizados.

b) Regularizar y corregir la no conformidad de las mercancías, con la adaptación de su 
etiquetado y presentación a la normativa aplicable.

c) Destinar las mercancías a otros sectores diferentes del alimentario, en particular para 
uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, según corresponda.

d) Reexpedir o retornar las mercancías a su lugar de origen.
e) Destruir las mercancías o mantenerlas en depósito, entretanto no se resuelva el 

procedimiento sancionador.
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2. Antes de la confirmación de la inmovilización cautelar, la persona responsable o la 
persona titular de derechos sobre las mercancías inmovilizadas podrá dirigirse al órgano 
competente para iniciar el procedimiento sancionador, a fin de que le faciliten las opciones a 
las cuales puede optar respecto a ellas.

El órgano competente, mediante resolución motivada, comunicará las opciones que 
procedan de entre las especificadas en el apartado 1 de este artículo.

3. La ejecución de las opciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2 de este 
artículo deberá ser verificada por el personal inspector de la consejería competente en 
materia de agricultura, ganadería y montes.

4. En la resolución motivada a que hace referencia el apartado 2 o en el acuerdo de 
incoación, en su caso, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador 
decidirá subsidiariamente el destino de las mercancías inmovilizadas para el supuesto de 
que la persona responsable o la titular de estas no opten, en el plazo otorgado al efecto, por 
ninguna de las especificadas singularmente.

5. El órgano competente podrá ordenar el levantamiento de la medida cautelar de 
constatarse que las mercancías inmovilizadas han sido regularizadas o que se les ha dado 
uno de los destinos especificados singularmente, sin perjuicio de la sanción que pueda, en 
su caso, corresponder.

6. Los gastos generados por estas operaciones serán por cuenta de la persona 
responsable o de la titular de derechos sobre las mercancías.

Artículo 99.  Medidas cautelares respecto a productos perecederos.
En el caso de productos alimenticios de difícil conservación en su estado inicial o de 

productos perecederos, la jefatura territorial correspondiente de la consejería competente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2 de la presente ley, podrá ordenar la venta en 
subasta pública del producto retenido. El importe de la venta se depositará en una cuenta a 
disposición de dicha jefatura territorial. Cuando en la resolución se indique la inexistencia de 
infracción, se devolverá a la persona interesada el producto, o su valor, en caso de que 
hubiese sido subastado.

Artículo 100.  Multas coercitivas.
En el supuesto de que la persona operadora alimentaria no realice las actividades 

ordenadas por la inspección o no aplique las medidas cautelares que se le impongan, el 
órgano competente para confirmar la medida cautelar podrá imponer multas coercitivas de 
hasta 3.000 euros, con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimento total de las 
obligaciones impuestas.

Artículo 101.  Requerimiento de rectificación y paralización provisional de canales.
De acuerdo con la normativa comunitaria, en los casos en que se produzca un error en la 

categoría, la conformación o el estado de engrase en la clasificación de canales, el personal 
inspector podrá requerir a la persona operadora para que rectifique tal error en el marcado 
de la canal y en los documentos de acompañamiento, para lo cual se le otorgará un plazo.

El personal inspector podrá paralizar provisionalmente la comercialización de estas 
canales hasta haberse realizado dicha rectificación. En el caso de que no se rectifique el 
error, el órgano competente iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.

CAPÍTULO III
Normas comunes en materia sancionadora

Artículo 102.  Atribución de la potestad sancionadora.
1. Corresponde a la Administración autonómica la potestad sancionadora en materia de 

la calidad y conformidad de la producción y comercialización alimentarias. Esta será ejercida 
por los órganos administrativos que la tengan atribuida.

2. El órgano competente para resolver, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento, sancionará las infracciones en materia de calidad y conformidad de la 
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producción y comercialización alimentarias detectadas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 103.  Principios generales y calificación de las infracciones.
1. Constituirá infracción administrativa el incumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

alimentaria aplicable que recoge la normativa de calidad alimentaria de obligado 
cumplimiento dictada por las administraciones competentes en cada sector y la normativa 
general aplicable en materia de calidad alimentaria, así como el incumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación en materia de calidad diferenciada.

Las infracciones administrativas se calificarán como leves, graves o muy graves.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora, en ejecución de lo dispuesto en la presente 

ley, corresponderá a la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y 
montes, que la ejercerá mediante los órganos administrativos que la tengan atribuida con 
arreglo a la presente ley y a los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico del sector público, así como al resto de disposiciones que sean 
aplicables. Se exceptúa de esta previsión la potestad sancionadora relativa a las infracciones 
en materia de denominaciones geográficas de calidad del ámbito de los productos 
alimenticios de origen marino, que corresponderá a la consejería competente en materia de 
pesca.

3. Cuando los órganos competentes en materia de control de la calidad alimentaria, en el 
ejercicio de sus funciones de control oficial, aprecien que puedan existir riesgos para la salud 
de las personas, la sanidad animal o vegetal, incluido el material de reproducción vegetal, el 
medioambiente o un incumplimiento de la legislación en materia de consumo, trasladarán la 
parte correspondiente de las actuaciones a las autoridades competentes.

4. Si como consecuencia de una inspección se comprueba la existencia de 
irregularidades, la persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en 
materia de agricultura, ganadería y montes podrá efectuar un requerimiento previo a la 
empresa para que subsane los defectos detectados en un plazo determinado, con la 
condición de que no hubiera sido requerida en el último año por un hecho igual o similar y, 
además, que la irregularidad pueda ser constitutiva únicamente de infracción leve.

Artículo 104.  Concurrencia de infracciones o de acciones u omisiones.
1. Cuando concurran dos o más infracciones en materia de calidad alimentaria 

imputables por un mismo hecho a un mismo sujeto, se impondrá como sanción conjunta la 
correspondiente a la infracción más grave, en su grado máximo, sin que pueda exceder la 
que represente la suma de las que correspondería aplicar si se sancionan por separado las 
infracciones. En este caso, cuando se exceda este límite se sancionarán las infracciones por 
separado.

2. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u 
otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave 
cometida.

3. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

Artículo 105.  Vinculación con el orden jurisdiccional penal.
El régimen de infracciones y sanciones establecido en esta ley se entiende sin perjuicio 

de que los hechos puedan ser constitutivos de ilícito penal. En estos casos, se dispondrá la 
suspensión del procedimiento sancionador, en el caso de que esté iniciado, y se dará 
traslado de las actuaciones a la jurisdicción competente.

Artículo 106.  Responsabilidad por las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en este título las 

personas físicas y jurídicas que, por acción u omisión, incurran en los supuestos tipificados 
como infracciones administrativas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en 
vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir.
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2. Cuando la responsable sea una persona jurídica, serán responsables subsidiarias las 
personas administradoras o liquidadoras de dichas entidades que incumplan las obligaciones 
impuestas por la ley que lleven el deber de prevenir la infracción cometida por aquellas.

3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que intervinieron en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

4. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o las 
razones sociales que figuren en la etiqueta, sea nominalmente o sea mediante cualquier 
indicación que permita su identificación cierta. Se exceptúan los casos en que se demuestre 
falsificación o mala conservación del producto por parte del poseedor, siempre que se 
especifiquen en el etiquetado las condiciones de conservación.

Asimismo, será responsable solidaria la persona elaboradora, fabricante o envasadora y 
la distribuidora que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción cometida y 
que prestó su consentimiento o encubrió la infracción de forma voluntaria. En caso de que se 
falsifiquen o utilicen de manera fraudulenta las etiquetas y contraetiquetas, la 
responsabilidad corresponderá a la persona falsificadora y a las personas que comercialicen 
los productos objeto de la falsificación a sabiendas de ella.

5. De las infracciones en productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable la persona poseedora, 
excepto cuando se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de una poseedora 
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la actual poseedora, incluida 
la distribuidora.

6. De las infracciones cometidas por las entidades de control y certificación podrán ser 
responsables subsidiariamente las personas administradoras o titulares de estas que no 
hubiesen realizado los actos necesarios que fuesen de su responsabilidad para el 
cumplimiento de sus obligaciones infringidas, hubiesen consentido el incumplimiento por 
parte de las personas que de ellas dependan o hubiesen adoptado acuerdos que hayan 
hecho posibles dichas infracciones.

7. Asimismo, será responsable subsidiariamente el personal técnico responsable de la 
elaboración de los productos alimenticios o de su control, respecto a las infracciones 
directamente relacionadas con su actividad profesional.

CAPÍTULO IV
Infracciones en materia de calidad alimentaria

Artículo 107.  Infracciones leves.
1. Constituyen infracciones leves en materia de calidad alimentaria estándar las 

siguientes:
a) No presentar el certificado acreditativo de los registros administrativos obligatorios o 

no exhibir la documentación en los locales en la forma establecida en la normativa aplicable.
b) No estar inscrita una industria agraria en el Registro Industrial de Galicia.
c) No comunicar o no inscribir las modificaciones de los datos ya declarados de las 

explotaciones e industrias agrarias y alimentarias, particularmente las relativas a las 
ampliaciones o reducciones sustanciales, al traslado, al cambio de titularidad, al cambio de 
domicilio social o al cierre.

d) La presentación de una declaración defectuosa, siempre y cuando estos defectos no 
afecten a la naturaleza, la calidad, las características, la composición, la procedencia o el 
origen del producto, así como la presentación fuera de los plazos establecidos en la 
normativa alimentaria; todo ello sin perjuicio de lo establecido en la letra h) del artículo 108.1.

e) La falta de habilitación o autorización para llevar los registros cuando este trámite sea 
preceptivo.

f) La ausencia de validación o autenticación cuando este trámite sea obligatorio en los 
documentos de acompañamiento o documentos comerciales.

g) Cualquier inexactitud o error en registros, documentos o declaraciones establecidas 
en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta 
no exceda en un quince por ciento esta última y eso no afecte a la naturaleza, la calidad, las 
características, la composición, la procedencia o el origen de los productos.
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h) No tener actualizados los registros, cuando no haya transcurrido más de un mes 
desde la fecha en que tuvo que practicarse el primer asiento no reflejado, siempre que los 
asientos no registrados puedan justificarse mediante otra documentación.

i) Cualquier aplicación de tratamientos, prácticas o procesos de forma diferente a la 
establecida, siempre que no afecten a la composición, la definición, la identidad, la 
naturaleza, las características o la calidad de los productos alimenticios o las materias o 
elementos para la producción alimentaria y que no entrañen riesgos para la salud.

j) No tener identificados los depósitos, silos, colectores y cualquier clase de envase de 
productos a granel o su identificación de forma no clara o sin marcado indeleble e inequívoco 
y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras indicaciones establecidas en la 
normativa aplicable.

k) No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de retirada 
de productos no conformes.

l) La discrepancia entre las características reales del producto alimenticio o la materia o 
elemento para la producción y comercialización alimentarias y las que ofrezca la persona 
operadora alimentaria, cuando se refieran a parámetros o elementos cuyo contenido esté 
limitado por la reglamentación aplicable y su exceso o defecto no afecte a la propia 
naturaleza, la identidad, la definición reglamentaria, la calidad, la designación o la 
denominación del producto, o cuando las diferencias no superen el doble de la tolerancia 
admitida reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trate.

m) Cualquier inexactitud, error u omisión de datos o informaciones en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, la rotulación, la 
presentación y el embalaje de los productos alimenticios o las materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentarias, cuando estas inexactitudes, errores u omisiones 
no se refieran a indicaciones obligatorias o no afecten a su naturaleza, identidad, calidad, 
características, composición, procedencia u origen.

n) Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento 
meramente formal, no tipificado como grave.

o) El suministro incompleto de información o de documentación necesarias para las 
funciones de inspección y control administrativo.

p) En general, el incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad emanen de 
las administraciones competentes en materia de defensa de la calidad de la producción 
alimentaria y de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en las normas 
relacionadas con la producción y comercialización alimentarias, incluido el transporte, 
siempre que se trate de incumplimientos meramente formales, no tipificados como 
infracciones graves o muy graves.

2. En materia de calidad diferenciada se consideran infracciones leves, además de las 
anteriores:

a) No comunicar al órgano de gestión y/o al órgano de control de la figura de protección 
de la calidad diferenciada cualquier variación en los datos facilitados al comienzo de la 
actividad, cuando no haya transcurrido más de un mes desde el plazo de comunicación 
fijado en la normativa aplicable.

b) Cualquier inexactitud o error en registros, documentos o declaraciones, cuando la 
diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no supere en un cinco por ciento esta 
última y eso no afecte a la naturaleza, la calidad, las características, la composición, la 
procedencia o el origen de los productos.

c) El incumplimiento de las obligaciones de cualquier persona operadora que 
establezcan las normas reguladoras de las denominaciones geográficas u otras figuras de 
protección de la calidad diferenciada, en materia de declaraciones, libros de registro, 
documentos de acompañamiento y otros documentos de control que no afecten al control o 
la naturaleza, la calidad, las características, la composición, la procedencia o el origen de los 
productos y que no esté tipificada como grave o muy grave.

d) No cumplir con los acuerdos y con las decisiones que la consejería competente o, en 
su caso, el consejo regulador adopten en el ejercicio de las funciones que tengan atribuidas 
de gestión de la figura de protección de la calidad diferenciada correspondiente.
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e) La expresión en forma distinta a la indicada en las disposiciones que regulen la figura 
de protección de la calidad diferenciada de indicaciones obligatorias o facultativas en el 
etiquetado o en la presentación de los productos, así como la reproducción de forma distinta 
a la indicada de los símbolos identificativos de la Unión Europea o de cualquier otro símbolo 
asociado a una figura de protección de la calidad diferenciada, siempre y cuando esta 
expresión en forma distinta no afecte a su naturaleza, identidad, calidad, características, 
composición, procedencia u origen del producto.

f) No facilitar, total o parcialmente, la información que la consejería competente o, en su 
caso, el consejo regulador correspondiente requiera en el ejercicio de su función de gestión, 
en especial en lo referente a las etiquetas cuando se hubiesen establecido requisitos 
mínimos que deban cumplir estas.

3. En materia de control de clasificación de canales se consideran infracciones leves, 
además de las anteriores:

a) Llevar a cabo la preparación de la canal de una manera diferente a cualquiera de las 
permitidas según la normativa específica.

b) Utilizar, en la preparación de las canales, presentaciones diferentes a las permitidas 
por la normativa específica.

c) No informar a la persona proveedora de los animales y, en su caso, a la persona titular 
de la explotación ganadera, si así lo solicita, del resultado de la clasificación con las 
menciones legalmente establecidas, hacerlo de manera incompleta o incorrecta o no hacerlo 
en el plazo establecido en la normativa aplicable.

d) La concurrencia de errores reiterados a la hora de determinar el peso, entendiéndose 
como tal cuando afecten a todas las canales inspeccionadas en el mismo control.

e) En el caso de la clasificación de canales de vacuno, el incumplimiento de los criterios 
mínimos de aceptabilidad establecidos en la normativa aplicable.

f) En los casos en que sea preciso que la empresa disponga de personal clasificador, 
que ese personal tenga caducada su autorización con arreglo a la normativa vigente.

En el caso de la clasificación automatizada, no tener actualizados los métodos de los 
equipos de clasificación con arreglo a la normativa vigente.

4. Las entidades de control y certificación incurrirán en una infracción leve en los 
siguientes casos:

a) No comunicar a la autoridad competente, dentro de los plazos establecidos 
reglamentariamente, la información pertinente relativa a sus actuaciones, a la organización y 
a las personas operadoras sujetas a su control.

b) Demorarse de manera injustificada, por un tiempo igual o inferior a un mes, en la 
realización de las comprobaciones solicitadas por la autoridad competente.

c) Emitir informes acerca de sus actuaciones o ensayos cuyo contenido no esté basado 
en observaciones directas y circunstanciadas, recogidas por escrito y suscritas por una 
persona adecuadamente identificada.

d) Apartarse de forma injustificada de lo establecido en sus propios procedimientos de 
actuación.

Artículo 108.  Infracciones graves.
1. Constituyen infracciones graves en materia de calidad alimentaria estándar las 

siguientes:
a) El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de producción, 

transformación o comercialización de productos alimenticios o de materias y elementos para 
la producción y comercialización alimentarias sin estar autorizados o, en su caso, 
debidamente registrados, o cuando las actividades no estén previstas en la mencionada 
autorización o esta hubiese sido cancelada o esté caducada o no renovada, así como el 
incumplimiento de las cláusulas de la autorización.

Asimismo, la falta de inscripción de los productos o materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentarias en la forma que para cada uno de ellos se 
estableció.
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 107.1.b) de la 
presente ley.

b) La falta de autorización para emplear indicaciones en el etiquetado, los registros, la 
rotulación, la presentación y los embalajes, o cuando las indicaciones que consten no sean 
las autorizadas, en los supuestos en que tal autorización sea preceptiva.

c) La validación o autenticación de los documentos de acompañamiento o documentos 
comerciales sin tener la autorización del órgano competente.

d) La tenencia o comercialización de productos a granel sin tener la autorización para 
ello, así como la de sustancias no autorizadas por la legislación específica aplicable o para 
las cuales se carece de autorización para su posesión o venta.

e) La falta de registros, libros de registro comerciales, talonarios matrices de facturas de 
venta u otros documentos establecidos por las disposiciones vigentes, o la falta de legibilidad 
o comprensibilidad de la información que conste en dicha documentación.

f) No tener realizada una anotación en los registros cuando haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que reglamentariamente hubo de practicarse o cuando, sin haber 
transcurrido este período de tiempo, los asientos no registrados no puedan justificarse 
mediante otra documentación.

g) Cualquier inexactitud o error en los registros, en los documentos o en las 
declaraciones establecidas en la normativa alimentaria, cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la correcta supere en un quince por ciento esta última o cuando, sin 
superarla, afecte a la naturaleza, la calidad, las características, la composición, la 
procedencia o el origen de los productos.

h) La presentación de declaraciones exigidas por la normativa alimentaria defectuosas, 
cuando estos defectos afecten a la naturaleza, la calidad, las características, la composición, 
la procedencia o el origen de los productos consignados, así como la no presentación de 
dichas declaraciones o la presentación fuera de plazo de las declaraciones relacionadas con 
la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de los productos.

i) No tener a disposición, sin causa justificada, la documentación de los registros, cuando 
sea requerida para su control en actos de inspección.

j) La modificación de la verdadera identidad de los productos alimenticios o las materias 
y elementos para la producción y comercialización alimentarias mediante la falsificación de 
los datos o los documentos que sirvan para identificarlos.

k) No conservar durante el periodo reglamentariamente establecido los registros, los 
documentos de acompañamiento de productos expedidos y recibidos y cualquier otra 
documentación que sea preceptiva según la actividad ejercida por la persona operadora.

l) La posesión de maquinaria o de materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias para la realización de prácticas no permitidas para la actividad 
que se desarrolla en las dependencias de la empresa.

m) La aplicación de cualquier tratamiento, práctica o proceso que no estén autorizados 
por la normativa vigente o de manera diferente a la establecida, la utilización de materias 
primas que no reúnan los requisitos mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente 
o la adición o sustracción de sustancias o elementos, cuando cualquiera de estas 
operaciones afecten a la composición, la definición, la identidad, la naturaleza, las 
características o la calidad de los productos alimenticios o las materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentarias y siempre que el producto final no se considere 
una falsificación.

n) Inducir a confusión o engaño en lo que concierne a productos alimenticios o materias 
primas o ingredientes o cualquier otra sustancia para la elaboración y la comercialización 
alimentarias, así como expedirlos o comercializarlos.

o) La existencia de productos no identificados o identificados erróneamente en cualquier 
instalación o medio de transporte.

p) No tener o no llevar un sistema de autocontrol y de trazabilidad interna o no disponer 
de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la 
trazabilidad, como la identidad de las personas suministradoras y receptoras de productos, 
así como la identificación, los registros y la documentación de acompañamiento de los 
productos, o no tener sistemas y procedimientos de autocontrol y trazabilidad suficientes, 
comprensibles y actualizados.
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q) La imposibilidad de correlacionar los productos que hay en las instalaciones con las 
características principales de dichos productos que constan en los registros y en la 
documentación de acompañamiento o, en su caso, en la documentación comercial, así como 
que no consten las entradas y salidas de los productos, ni las manipulaciones, los 
tratamientos y las prácticas que sufrieron.

r) Las defraudaciones en las características de los productos alimenticios o las materias 
y elementos para la producción y comercialización alimentarias, particularmente las relativas 
a la identidad, la naturaleza, la especie, la composición, el contenido, la designación, la 
definición reglamentaria, la calidad, la riqueza, el peso, el volumen o la cantidad, el exceso 
de humedad, el contenido en principios útiles, la aptitud para el uso o cualquier otra 
discrepancia que exista entre las características reales del producto alimenticio o la materia 
o elemento para la producción y comercialización alimentarias de que se trate y las que 
ofrezca la persona operadora alimentaria que no estén comprendidas en el supuesto del 
artículo 107.1.i).

s) La imposibilidad de demostrar la exactitud y veracidad de las informaciones que 
consten en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o los documentos 
comerciales, así como de los productos utilizados en su producción o transformación.

t) La comercialización de productos o de materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias sin el etiquetado correspondiente, los documentos de 
acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la presentación, los embalajes, 
los envases o los recipientes que sean preceptivos, o bien que la información que contengan 
induzca a engaño o error a las personas receptoras o consumidoras.

u) Cualquier inexactitud, error u omisión de datos o de informaciones en el etiquetado, 
los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, la 
rotulación, la presentación y los embalajes, si esas inexactitudes, errores u omisiones se 
refieren a indicaciones obligatorias y afectan a la naturaleza, la identidad, la calidad, las 
características, la composición, la procedencia o el origen de los productos.

v) La omisión en el etiquetado del nombre o de la razón social de la persona operadora 
responsable de la información alimentaria o la falta de correspondencia del nombre o razón 
social que figure en el etiquetado con la verdadera identidad de la persona operadora.

w) La utilización en el etiquetado, los envases, los embalajes, la presentación, la oferta, 
la publicidad de los productos alimenticios o las materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias de indicaciones, razones sociales, nombres o denominaciones 
comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, denominaciones, 
designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de origen o procedencia, 
indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración que:

1.º) No correspondan al producto y/o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, 
puedan inducir a confusión, aunque vayan precedidos por los términos «tipo», «estilo», 
«género», «imitación», «sucedáneo» u otros análogos.

2.º) No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, 
envasado, comercialización o distribución.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 109.1.e).
x) No introducir en las etiquetas y presentación de los productos alimenticios los 

elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, para evitar 
la confusión en las personas consumidoras derivada de la utilización de una misma marca, 
nombre comercial o razón social en la comercialización de productos incluidos en una 
determinada denominación geográfica u otra figura de protección de la calidad diferenciada 
con otros que no lo están.

y) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar total o parcialmente la 
información requerida por los órganos competentes o por sus agentes para el cumplimiento 
de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución 
en las materias a que se refiere la presente ley, así como suministrar información inexacta o 
documentación falsa; entre ellas, las acciones siguientes:

1.ª) No justificar las verificaciones o los controles efectuados sobre los productos puestos 
en circulación.
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2.ª) No aportar total o parcialmente la documentación, datos e información solicitada por 
el personal que realiza funciones inspectoras en el momento de realizarse la inspección o no 
aportar la documentación requerida en el plazo señalado.

z) La dilación injustificada para permitir el acceso a las instalaciones de la persona 
operadora a los agentes de la inspección a fin de realizar los controles o actuaciones 
oficiales.

aa) Los insultos, la desconsideración y el trato irrespetuoso al personal que realiza el 
control oficial.

bb) La manipulación, comercialización, compra, adquisición o disposición en cualquier 
forma, sin contar con la autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas 
cautelarmente, así como la movilización de los vehículos paralizados cautelarmente o la 
puesta en funcionamiento de un área, un elemento, una maquinaria o una actividad del 
establecimiento cautelarmente suspendido, siempre y cuando cualquiera de todas estas 
actuaciones no entrañe riesgos sanitarios ni afecte a productos falsificados.

2. Constituyen infracciones graves en materia de calidad diferenciada, además de las 
anteriores, las siguientes:

a) La expedición, comercialización o circulación de productos amparados por una figura 
de protección de la calidad diferenciada o sus materias primas sin estar provistos de las 
contraetiquetas, los precintos numerados o cualquier otro medio de control contemplado 
para el régimen de calidad correspondiente.

b) Cualquier inexactitud o error en registros y documentos de acompañamiento y 
declaraciones, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta supere en un 
cinco por ciento esta última.

c) El incumplimiento de las normas específicas de la figura de protección de la calidad 
diferenciada o de los acuerdos de la autoridad competente o, en su caso, de los consejos 
reguladores sobre prácticas de producción, elaboración, transformación, conservación, 
transporte, acondicionamiento, etiquetado, envasado, presentación y características de los 
productos amparados.

d) No introducir en las etiquetas y la presentación de los productos elementos suficientes 
para diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y procedencia y para evitar, en 
todo caso, la confusión de las personas consumidoras.

e) La indebida tenencia, cesión o utilización de los documentos, las etiquetas, las 
contraetiquetas, los precintos y otros elementos de identificación propios de la figura de 
protección de la calidad diferenciada, siempre que esto no sea constitutivo de delito o de 
falta.

3. En materia de control de la clasificación de canales, se consideran infracciones graves 
las siguientes:

a) No llevar a cabo la clasificación de canales en los casos en que esta sea obligatoria.
b) En los casos en que sea preciso disponer de personal clasificador, que ese personal 

no esté autorizado con arreglo a la normativa vigente. En el caso de la clasificación 
automatizada, no disponer de equipos de clasificación autorizados con arreglo a la normativa 
vigente.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 107.3.f).
c) No marcar la canal o no hacerlo según la normativa vigente, marcarla sin indicar todas 

las menciones obligatorias o hacerlo empleando un marcado que pueda suponer confusión o 
error para las personas operadoras o consumidoras.

d) No realizar los registros establecidos en la normativa específica de clasificación de 
canales, no conservar los registros sobre la clasificación de canales el tiempo establecido en 
la normativa específica o no comunicar los registros y los datos cuando sean preceptivos.

e) Movilizar, sin realizar previamente las modificaciones pertinentes, las canales 
paralizadas preventivamente en los casos en que el organismo responsable del control sobre 
el terreno solicite al agente económico que rectifique el error en el marcado de la canal y en 
los documentos correspondientes.

4. Las entidades de control y certificación incurrirán en una infracción grave en los 
siguientes casos:
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a) Ejercer la actividad delegada de control y certificación cuando se haya dejado de 
cumplir con los requisitos exigidos para eso.

b) Expedir certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los 
hechos.

c) Realizar controles, inspecciones, ensayos o pruebas de forma incompleta o con 
resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente 
aplicación de normas técnicas.

d) Presentar con un retraso superior a un mes ante la autoridad competente la 
información o la documentación a que estén obligadas por disposición legal.

Artículo 109.  Infracciones muy graves.
1. Constituyen infracciones muy graves en materia de calidad alimentaria estándar las 

siguientes:
a) La negativa a la actuación de los servicios públicos de inspección, como no permitir el 

acceso a los locales, las instalaciones o los medios de transporte o no permitir que se tomen 
muestras o se realicen otro tipo de controles sobre los productos.

b) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias o agresiones al personal de la 
administración pública y de los consejos reguladores que realiza funciones de inspección y 
control oficial y a las personas instructoras o tramitadoras de los expedientes sancionadores.

c) El suministro a industrias alimentarias, a título oneroso o gratuito, de productos 
alimenticios o materias primas, ingredientes o sustancias no permitidas o prohibidas para la 
elaboración de los productos para los cuales están autorizadas dichas industrias.

d) La falsificación de productos o materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias o la comercialización de dichos productos o materias y 
elementos falsificados, siempre que no sean constitutivas de infracción penal.

e) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas que contengan los nombres protegidos por una 
denominación geográfica u otras figuras de protección de la calidad diferenciada, aunque 
vayan acompañados de los términos «tipo», «estilo», «género», «imitación», «sucedáneo» u 
otros análogos.

f) La manipulación, comercialización, compra, adquisición o disposición en cualquier 
forma, sin contar con la autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas 
cautelarmente, así como la movilización de los vehículos paralizados cautelarmente o la 
puesta en funcionamiento de un área, un elemento o una actividad del establecimiento 
suspendidos cautelarmente, siempre y cuando estas actuaciones entrañen riesgos sanitarios 
o afecten a productos falsificados.

2. En materia de calidad diferenciada se consideran infracciones muy graves, además de 
las anteriores:

a) El uso de los términos o nombres protegidos en productos a los cuales expresamente 
les haya sido negado.

b) La producción, la transformación o la elaboración de los productos amparados por una 
denominación geográfica u otras figuras de protección de la calidad diferenciada con 
materias primas no permitidas en su normativa específica.

c) La falsificación de contraetiquetas, de precintos o de otros elementos identificadores 
de la figura de protección de la calidad diferenciada, siempre que esto no sea constitutivo de 
delito o de falta.

3. En materia de control de la clasificación de canales se considera infracción muy grave 
alterar el resultado de la clasificación de las canales destinadas a la intervención de 
mercado.

4. Las entidades de control y certificación incurrirán en una infracción muy grave en caso 
de que proporcionen a la autoridad competente datos falsos o en caso de que no suministren 
en el plazo otorgado, cuando hayan sido requeridas para ello, las declaraciones, la 
información o la documentación a que estén obligadas, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 108.4.d).
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CAPÍTULO V
Sanciones

Artículo 110.  Sanciones.
Las sanciones que podrá imponer la autoridad competente en el ámbito de aplicación de 

la presente ley serán de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4.000 

euros. El apercibimiento solo se impondrá si en los dos últimos años la persona responsable 
no ha sido sancionada en vía administrativa por la comisión del mismo tipo infractor. Para el 
cómputo del plazo se tendrá en cuenta como fecha inicial aquella en que la resolución 
sancionadora ponga fin a la vía administrativa y como fecha final la de detección de la nueva 
infracción.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa entre 4.001 y 150.000 euros.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa entre 150.001 y 3.000.000 

de euros.
La sanción que se imponga en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al beneficio 

ilícito obtenido por la comisión de las infracciones.

Artículo 111.  Sanciones accesorias.
1. En las infracciones graves o muy graves el órgano competente para resolver podrá 

imponer alguna de las siguientes sanciones accesorias:
a) El decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 

relacionados con la infracción. Son por cuenta de la persona infractora los gastos que 
originen las operaciones de intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía.

b) La clausura temporal, parcial o total, de la empresa o la explotación sancionada por un 
plazo máximo de cinco años.

c) Cuando las infracciones graves sean cometidas por personas operadoras acogidas a 
una figura de protección de la calidad diferenciada y afecten a esta, podrá imponerse la 
pérdida temporal de su derecho de uso por un plazo máximo de tres años. Si se trata de 
infracciones muy graves, podrá imponerse la pérdida temporal por un plazo máximo de cinco 
años o la pérdida definitiva de dicho derecho de uso.

La pérdida del derecho de uso de la figura de protección de la calidad diferenciada 
supone la pérdida del derecho para utilizar etiquetas u otros documentos de esta, así como 
la pérdida del derecho para comercializar productos con referencia a la figura en el 
etiquetado o la publicidad.

d) La suspensión temporal de las funciones de las entidades de control y certificación por 
un período máximo de diez años.

e) La cancelación de la inscripción de las entidades de control y certificación en el 
Registro de entidades de control y certificación de Galicia.

2. En los casos de infracciones graves y muy graves en materia de calidad alimentaria 
estándar y diferenciada, el órgano competente podrá imponer, además de las contempladas 
en el apartado anterior, cualquiera de las sanciones accesorias establecidas en la legislación 
básica de defensa de la calidad alimentaria, así como la inhabilitación para obtener 
subvenciones o ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia por un período 
máximo de cinco años.

Asimismo, el órgano competente podrá acordar, por razones de ejemplaridad o en caso 
de reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la 
infracción o cuando estime que existen razones de interés público y a través del 
procedimiento que reglamentariamente se determine, la publicación en el diario oficial 
correspondiente y en los medios de comunicación social que estime oportunos de las 
sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves, así como los nombres y 
apellidos o la razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que 
dichas sanciones adquieran el carácter de firmes.
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Artículo 112.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga entre las asignadas a 

cada tipo de infracción se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o el grado de culpabilidad.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias infracciones que se 

sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la 

infracción haya podido producir sobre los intereses económicos de las personas 
consumidoras, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de las figuras de protección 
de la calidad diferenciada.

d) El incumplimiento de los requerimientos previos de corrección.
e) La reincidencia por comisión en el plazo de tres años de más de una infracción de la 

misma naturaleza, cuando así haya sido declarado mediante resolución firme.
f) El volumen de ventas o de producción relacionado con el hecho infractor y la posición 

de la empresa infractora en el sector, así como el valor de las mercancías o de los productos 
afectados por la infracción.

g) El reconocimiento y la subsanación de la falta antes de que se resuelva el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2. La imposición de las sanciones pecuniarias se hará de forma que la comisión de las 
infracciones no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las 
normas infringidas.

3. No obstante, la cuantía de la sanción se podrá aminorar motivadamente, en atención a 
las circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa. 
Este efecto minorativo de la culpabilidad podrá implicar que el órgano sancionador aplique 
una sanción correspondiente a categorías infractoras de inferior gravedad que la infracción 
cometida.

4. Las sanciones establecidas en la presente ley serán compatibles con la pérdida o la 
retirada de los derechos económicos regulados en la normativa comunitaria, estatal o 
autonómica, cuyo procedimiento de reintegro se regirá por la legislación aplicable.

Artículo 113.  Medidas no sancionadoras.
No tendrán carácter sancionador las siguientes medidas:
a) La clausura o cierre de empresas, instalaciones, locales o medios de transporte que 

no cuenten con las autorizaciones o los registros preceptivos para su funcionamiento.
b) La suspensión temporal o definitiva del derecho al uso del nombre de una figura de 

protección de la calidad diferenciada, cuando ello sea resultado del incumplimiento de los 
requisitos que las disposiciones correspondientes exigen para el uso de esa denominación.

c) La retirada, cautelar o definitiva, de los canales de producción o de distribución de 
aquellos productos que sean suministrados por establecimientos que carezcan de la 
preceptiva autorización.

Artículo 114.  Multas coercitivas.
1. Cuando la persona infractora no cumpla con una obligación impuesta como sanción 

accesoria o lo haga de una forma incompleta, el órgano competente para resolver el 
procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas a fin de que se cumpla 
íntegramente la obligación establecida, con una periodicidad de tres meses, hasta el 
cumplimiento total de la sanción accesoria a que se refiere. Su importe no podrá ser superior 
a 6.000 euros por cada una de ellas.

2. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las que procedan 
como sanción por la infracción cometida.

3. Las multas coercitivas serán exigibles por el procedimiento de apremio.
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CAPÍTULO VI
Procedimiento sancionador y órganos competentes

Artículo 115.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador será el establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, con las 
particularidades recogidas en la normativa específica aplicable y, en todo caso, en los 
apartados siguientes.

2. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución 
por las infracciones establecidas en la presente ley será de dieciocho meses. La falta de 
resolución en ese plazo producirá la caducidad del procedimiento. Podrá iniciarse un nuevo 
procedimiento siempre que la infracción no haya prescrito, en el cual se conservará la toma 
de muestras, los análisis efectuados, así como los actos, documentos y trámites cuyo 
contenido se mantendría igual de no haber caducado el procedimiento anterior, y sin que ello 
afecte al plazo de caducidad del apartado 3.

3. Caducará la acción para perseguir infracciones cuando, conocida por la administración 
la existencia de una infracción y terminadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los 
hechos, transcurra más de un año sin que la autoridad competente haya ordenado incoar 
ningún procedimiento en relación con la infracción. A estos efectos, cuando exista toma de 
muestras las actuaciones de la inspección se entenderán terminadas después de la 
comunicación de los datos analíticos al órgano competente para emitir informe sobre las 
actuaciones. Hasta después de esta comunicación tampoco comenzará el cómputo del plazo 
de un año previsto en este artículo cuando existan otras infracciones detectadas en la misma 
inspección, aunque no hayan sido objeto de analítica, pero que se vayan a imputar en el 
mismo procedimiento sancionador.

4. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las graves prescribirán a los 
cuatro años y las leves prescribirán a los dos años, contados desde el día en que la 
infracción se hubiese cometido.

En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción empezará a 
contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la 
infracción se consume.

En caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción sean desconocidos 
por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.

5. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las 
impuestas por infracciones graves prescribirán a los cuatro años y las impuestas por 
infracciones leves prescribirán a los dos años, contados desde el día siguiente a aquel en 
que adquiera firmeza la resolución mediante la cual se impone la sanción.

Artículo 116.  Órganos competentes en materia sancionadora.
1. El procedimiento sancionador lo iniciará la persona titular de la jefatura territorial 

correspondiente de la consejería competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
103.2.

En particular, desde el punto de vista territorial el órgano competente para incoar los 
expedientes sancionadores será la persona titular de la jefatura territorial donde la operadora 
o el operador tenga su domicilio o razón social, excepto en el supuesto de que tenga su 
domicilio fuera de la comunidad autónoma, en cuyo caso la incoación la realizará la persona 
titular de la jefatura territorial del ámbito geográfico donde se haya detectado la infracción.

2. Serán competentes para la imposición de sanciones los siguientes órganos:
a) La persona titular de la jefatura territorial correspondiente, en el caso de infracciones 

leves.
b) La persona titular de la dirección general que tenga las atribuciones en materia de 

industrias agroalimentarias de la consejería competente en materia de agricultura, ganadería 
y montes, en el caso de infracciones graves, excepto en el caso de las infracciones graves 
relativas a incumplimientos relacionados con figuras de protección de la calidad diferenciada 
del ámbito de los productos marinos, para las cuales será competente la persona titular de la 
dirección general con competencias en comercialización pesquera.
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c) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, ganadería y 
montes o de pesca, según cual sea el objeto del procedimiento sancionador, en el caso de 
infracciones muy graves.

Disposición adicional primera.  Colaboración interadministrativa.
Los organismos y departamentos de la Comunidad Autónoma de Galicia que tengan 

competencias en materia de agricultura, ganadería y montes, de calidad alimentaria, de 
pesca, de consumo, de salud pública, de medioambiente y de turismo deben establecer 
protocolos de coordinación con los objetivos de garantizar el desarrollo correcto de la 
presente ley, de incrementar la efectividad de los controles exigidos por la legislación y de 
avanzar hacia la simplificación administrativa.

Disposición adicional segunda.  Constitución de los órganos colegiados creados en la ley.
En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley se 

aprobarán mediante decreto los reglamentos de desarrollo del Consejo Alimentario de 
Galicia y de la Mesa de la Calidad Diferenciada de Galicia y se constituirán ambos órganos.

Disposición transitoria primera.  Procedimientos anteriores.
Los procedimientos incoados antes de la entrada en vigor de la presente ley se siguen a 

tramitar conforme a lo establecido por la normativa anterior.

Disposición transitoria segunda.  Adaptación de los consejos reguladores al nuevo marco 
legal.

1. En el plazo de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley se 
aprobará el desarrollo reglamentario previsto en el capítulo II del título IV.

2. Los consejos reguladores existentes en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley deberán adecuarse a lo dispuesto en ella y en su desarrollo reglamentario en el 
plazo de tres años desde la aprobación de dicho desarrollo. De transcurrir este plazo sin que 
el consejo regulador se adapte a las disposiciones de esta normativa, se entenderá 
automáticamente revocada la autorización y se procederá a la disolución y liquidación del 
consejo regulador.

Sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 48, para estos consejos reguladores el 
requisito para su adaptación a lo previsto en la presente ley será la presentación de los 
correspondientes estatutos y la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la letra c) del mencionado artículo.

Asimismo, para aquellos consejos reguladores del ámbito agroalimentario existentes en 
el momento de la entrada en vigor de la presente ley que en el año inmediatamente anterior 
hayan tenido un valor de la producción certificada inferior a un importe de un millón y medio 
de euros, y durante dicho periodo de tres años, la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria 
podrá prestarles el apoyo y el asesoramiento necesarios para el cumplimiento de los 
requisitos a los cuales se refiere el artículo 48 y para el cumplimiento de las funciones y 
obligaciones que se les asignan en los artículos 51 y 52, con el objetivo de facilitar su 
transición a la nueva regulación que establece la presente ley.

3. Sin perjuicio del período transitorio contemplado en el apartado precedente, cualquiera 
de los consejos reguladores legalmente constituidos en el momento de la entrada en vigor 
de esta ley podrá presentar ante la consejería competente la solicitud de su disolución y 
liquidación.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en la presente ley. En particular, queda derogada la Ley 2/2005, de 18 de febrero, 
de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
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Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
1. Se faculta al Consejo de la Xunta para pronunciar cuantos actos y disposiciones 

reglamentarias sean necesarios para el desarrollo de esta ley, sin perjuicio de las 
habilitaciones expresas de desarrollo y ejecución que esta ley establece a favor del 
departamento competente en materia de agricultura, ganadería y montes.

2. Los actos y disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente ley tendrán en 
cuenta las previsiones y las propuestas de actuación recogidas en la legislación de igualdad 
de género para el desarrollo rural.

3. En el desarrollo reglamentario de los registros referidos en la presente ley se 
procurará recabar información desglosada por sexos cuando proceda, para facilitar el 
desarrollo de actividades estadísticas y el conocimiento de la participación de las mujeres en 
las actividades objeto de inscripción en ellos.

Disposición final segunda.  Actualizaciones, importes, sanciones y penalizaciones.
Se faculta al Consejo de la Xunta para actualizar, mediante decreto, el importe de las 

sanciones y las penalizaciones establecidas por la presente ley.

Disposición final tercera.  Remisiones reglamentarias relativas a la artesanía alimentaria.
Las remisiones reglamentarias realizadas en el capítulo V del título III se consideran 

hechas al Decreto 174/2019, de 19 de diciembre, por el que se regula la artesanía 
alimentaria o norma que lo sustituya.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Galicia».
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§ 55

Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 65, de 6 de julio de 1984

«BOE» núm. 193, de 13 de agosto de 1984
Última modificación: 26 de noviembre de 2010

Referencia: BOE-A-1984-18049

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad 

que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicidad de la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. La presente Ley se inserta dentro del cumplimiento de uno de los objetivos básicos de 

la Comunidad Autónoma andaluza tal como los define el artículo 12 del Estatuto de 
Autonomía.

La reforma agraria, expresamente mencionada en el número 11 del apartado 3 de dicho 
artículo, se entiende como una respuesta global a la transformación, modernización y 
desarrollo de las estructuras agrarias e instrumento de una política de crecimiento, pleno 
empleo y corrección de los desequilibrios territoriales. Supone un proceso complejo, reto 
históricamente secular para los andaluces; proceso que se entiende iniciar con esta Ley de 
Reforma Agraria.

2. Antes de entrar en la exposición de las fórmulas normativas que se contienen en la 
Ley, no es ociosa una reflexión sobre el significado histórico del problema de la tierra y de la 
reforma agraria, así como sobre su concepción actual a la luz de las necesidades que hoy 
día se plantean en la agricultura andaluza.

La sociedad andaluza se ha caracterizado históricamente por una estructura social muy 
marcada, y que ha tenido en la posesión de la tierra su línea divisoria. De un lado, unos 
pocos grandes propietarios que explotaban sus tierras de modo extensivo y de otro una gran 
masa de trabajadores agrícolas sin tierra y de pequeños campesinos con insuficiente tierra, 
que debían acudir también al mercado de trabajo para completar sus ingresos.

El aprovechamiento extensivo de las grandes explotaciones y la ausencia de alternativa 
de empleo en otras actividades daban lugar a situaciones de paro crónico, con prolongados 
períodos de paro estacional, estableciendo así las bases de una economía en precario que 
provocaba, especialmente en ciertas coyunturas de malas cosechas, agudos problemas 
sociales, que daban lugar a un alto nivel de conflictividad, manifestando reiteradamente a 
través de movimientos huelguísticos y revueltas promovidas por las organizaciones obreras.
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La ausencia de un desarrollo agrario basado en la explotación eficiente de los recursos 
productivos y, en definitiva, los obstáculos al desarrollo de la economía, han estado ligados 
históricamente en Andalucía a la estructura de la propiedad de la tierra. De este modo, el 
problema de la tierra y de la concentración de la propiedad ha sido un tema que ha estado 
presente en todos los estudios y programas políticos desarrollados en España desde el siglo 
XVIII. Los economistas ilustrados y políticos de finales del siglo XVIII, Campomanes, 
Olavide, Jovellanos, etc., no dudaron en señalar a la estructura de la propiedad de la tierra 
como un claro obstáculo para el desarrollo económico. Sus iniciativas y enfoque político para 
afrontar el problema discurrieron por la vía de las grandes colonizaciones, como la de Sierra 
Morena.

En el siglo XIX, y bajo la influencia de las doctrinas liberales, surgen los planteamientos 
desamortizadores como una de las piezas claves de la política económica de la segunda 
mitad de dicho siglo, con objetivos de movilización de la tierra y consolidación de la 
Hacienda Pública. Las sucesivas desamortizaciones provocaron el cambio de manos de la 
propiedad de la tierra, aunque consolidaron una estructura de la propiedad con un fuerte 
grado de concentración, y no resolvieron la ociosidad de las grandes fincas. Por ello, a 
principios del siglo XX, el programa político regeneracionista aborda también el problema de 
la tierra y propone un modelo de transformación basado en el regadío y en la creación de 
una clase de pequeños agricultores. Por primera vez se une así el problema de la 
transformación de la estructura de la propiedad y el de la política hidráulica.

Más tarde serían las ideas reformistas las que se impondrían de la mano de prestigiosos 
tratadistas, como Flores de Lemus y Pascual Carrión. Estas ideas reformistas cristalizaron 
en el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria redactado por la Comisión Técnica y, después 
de considerables avatares y de modificaciones sustanciales, en la Ley de Reforma Agraria 
de 1932.

El fin de la guerra civil en 1939 acabo con la experiencia de reforma agraria y supuso la 
devolución a sus antiguos propietarios de las fincas expropiadas. La alternativa al tema de la 
reforma agraria se configura, a partir de dicha época, a través de la política de colonización 
basada en la transformación en regadío y posterior instalación de agricultores individuales en 
pequeños lotes.

Dicha colonización sólo contribuyó parcialmente a la transformación de la estructura de 
la propiedad, debido a la política de reserva a los antiguos propietarios de una parte 
considerable de sus fincas, que se beneficiaban así de la transformación a bajo precio y, por 
otro lado, obtenían considerables ventajas al fijar alrededor de los latifundios una población 
de colonos con insuficiente tierra que les suministraba mano de obra.

Posteriormente, la evolución de la economía española y de la propia agricultura en los 
años cincuenta, y especialmente en la década de los sesenta, modificó notablemente la 
situación anterior. Durante estos años se produce un fuerte proceso de modernización, 
aunque no homogéneo, de la agricultura en general y de la gran explotación en particular y, 
a pesar de los cambios producidos por la modernización agraria, por la política de 
colonización y por la propia dinámica del trafico privado de fincas, puede decirse que, en 
grandes rasgos, el grado de concentración de la propiedad en términos de titularidad ha 
permanecido básicamente inalterado, y que el ejercicio de la explotación ha supuesto 
importantes niveles de infrautilización de la tierra, con las consecuencias económicas y 
sociales descritas. Quiere ello decir que el concepto de tierra ociosa, tópico que alentó las 
reivindicaciones históricas de reforma agraria, tiene una lectura hoy válida, aunque distinta.

3. En efecto aunque el desarrollo productivo de la agricultura andaluza ha sido notorio, la 
existencia de una determinada estructura de propiedad y explotación ha determinado una 
evidente infrautilización del recurso tierra. Así, a pesar de que una gran parte de los grandes 
propietarios acometieron la modernización de sus explotaciones (mecanización, mejora de la 
técnica de cultivo, introducción de nuevas variedades, etc.), sus estrategias empresariales 
han conducido a una estructura de cultivos, a un uso del suelo y a unos desequilibrios 
agricultura-ganadería que evidencian, entre otras cosas, un aprovechamiento inadecuado de 
los recursos naturales de Andalucía.

En la mayoría de los casos, la estrategia empresarial de los grandes propietarios durante 
las últimas décadas, ha consistido en la obtención de beneficios, minimizando el riesgo y 
orientando la producción hacia actividades que exigieran un bajo nivel de inversión. En 
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definitiva, el gran propietario no ha asumido, por regla general, los niveles normales de 
riesgo que toda actividad empresarial debe comportar, y al no ser el esfuerzo productivo y de 
inversión en las últimas décadas suficiente, se ha dado lugar a la inadecuada explotación de 
los recursos y se ha contribuido a la agudización de los problemas sociales en Andalucía.

La crisis económica iniciada en 1973 y agravada a finales de los años setenta, con sus 
graves secuelas de elevado nivel de paro, no ha hecho más que acentuar la necesidad de la 
reforma agraria. Una reforma agraria que trata de corregir los desequilibrios y deficiencias 
mencionadas más arriba, actuando sobre el binomio estructura de propiedad-estructura 
productiva, como un sistema de elementos interrelacionados.

4. Ahora bien, hoy una reforma agraria para Andalucía no puede plantearse como un fin 
en sí mismo, sino como un instrumento de cambio económico y social. A este respecto cabe 
decir que el desarrollo capitalista de la agricultura ha llevado a que la tierra no sea ya el 
único factor básico de la actividad agraria. Modificar la estructura de propiedad cuando sólo 
sobre las grandes fincas es claramente insuficiente hoy, y no tiene por que implicar la 
transformación de la agricultura. Es necesario integrar la transformación de regadío y el 
adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos, la actuación en materia de 
concentración de explotaciones, los estímulos para la adopción de fórmulas de agricultura 
asociativa, que superen los problemas de fragmentación de la propiedad, así como el 
aprovechamiento forestal y de restauración hidrológico-forestal, que permitan combinar los 
criterios de planificación productiva con los de conservación de la naturaleza y de los 
recursos.

Más, por otro lado, es imprescindible no olvidar elementos de trascendental importancia 
y que se sitúan fuera de la esfera de la producción.

Una Ley de Reforma Agraria que, como ésta, afecta a la estructura productiva, debe 
enmarcase en un conjunto más amplio de medidas y de acciones en el ámbito de la 
comercialización agraria, industrialización agraria, financiación, formación profesional y 
desarrollo cooperativista. Todas estas medidas de la que es cabecera esencial esta Ley, 
formarán parte de los programas de reforma agraria para Andalucía del Gobierno andaluz.

5. Es, por tanto, la filosofía última de esta Ley de Reforma Agraria ser un medio para 
remover los obstáculos de carácter de estructural que se oponen al adecuado desarrollo del 
potencial de la agricultura andaluza. Desarrollo que debe orientarse de tal modo que no 
entre en colisión, antes bien, que se adecue a los criterios de ordenación general de la 
economía y de la política agraria de la Nación, y a lo que hay que añadir que una Ley de 
Reforma Agraria concebida como tal, y no como un mero programa de reforma de 
estructuras, transformación en regadíos, concentración parcelaria, etc., sólo tiene sentido en 
aquellas regiones donde se manifiesta un elevado grado de concentración de la propiedad. 
Tal vez uno de los errores de la reforma agraria de la República fue su intento de aplicación 
a todo el territorio nacional. Por ello, esta Ley encuentra su plena justificación no sólo 
jurídica, sino también política, en el marco del Estado de las Autonomías, singularmente 
descrito para nuestro caso en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.

6. Para hacer viable este modelo de reforma agraria contiene la Ley un conjunto de 
normas que se estructuran en cuatro grupos diferenciados: de carácter general, las 
disposiciones orgánicas, las reguladoras de las diversas actuaciones de la Administración 
Autonómica en materia de reforma agraria y las relativas al asentamiento en las tierras 
públicas.

7. Las normas generales señalan los grandes objetivos y principios de la reforma agraria, 
y los criterios que los inspiran indican, básicamente, los instrumentos para la consecución de 
dichos objetivos y establecen algunas reglas concretas de carácter común a todas las 
actuaciones previstas en la Ley, como pueden ser las relativas a cautelas jurídicas y a la 
creación del Catálogo de Fincas Rústicas Mejorables, elemento esencial de la publicidad 
administrativa y fichero de las distintas situaciones en que pueden estar las fincas sometidas 
a la reforma agraria.

Los principios inspiradores de la presente Ley de Reforma Agraria, tal como los definen 
las expresadas normas, son: lograr el cumplimiento de la función social de la propiedad de la 
tierra, impulsar el establecimiento y desarrollo de explotaciones agrarias rentables social y 
económicamente y contribuir a solucionar graves problemas sociales que aquejan al campo 
de Andalucía.
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8. Por lo que hace al primero, es sabido que la función social de la propiedad es un 
tópico jurídico de muy diversas interpretaciones y, ello no obstante, con carta de naturaleza 
en casi todos los Ordenamientos de nuestra área jurídico-cultural, recogido en la suprema 
instancia normativa que representa la Constitución de 1978. A pesar de esa posible variedad 
de interpretaciones, se puede decir, con práctica aceptación general, que la función social de 
la propiedad supone la incorporación de la perspectiva del deber al derecho subjetivo, deber 
que modaliza su ejercicio; ejercicio que se aboca a la búsqueda de un logro social, que al 
mismo tiempo preserve el ámbito de poder del titular.

Ese elemento social del Derecho subjetivo es definido por la Ley en el contenido de los 
deberes en que consiste la función social de manera tal que queda clara su sustancia no 
puramente economicista, siendo de destacar, entre otras cosas, el específico hincapié que 
se hace en que el ejercicio del derecho de propiedad sobre la tierra ha de tener también 
como finalidad la conservación del suelo y la protección de la naturaleza.

Las reacciones frente al incumplimiento de la función social de la propiedad de los 
ordenamientos modernos son una serie de medidas graduales. La primera que la Ley 
contempla es la expropiación forzosa, pudiendo ser en el sistema de la Ley del uso o bien de 
la propiedad, también de acuerdo con las modernas orientaciones en materia de propiedad, 
que ponen de relieve como lo más importante del Derecho subjetivo es el perfil del ejercicio, 
y no el de la titularidad pura. Más adelante habrá ocasión de decir como se ha instrumentado 
la panoplia expropiatoria, porque es clave para el entendimiento de la presente Ley.

9. El segundo gran principio, establecimiento y desarrollo de explotaciones agrarias 
rentables social y económicamente, es consecuencia también del cumplimiento de la función 
social de la propiedad de la tierra. Es preciso exigir la realización al propietario de una 
actividad con rentabilidad social y económica. Dentro del conjunto de medidas graduales, es 
instrumento para la consecución de ello la imposición de planes de mejora a aquellos 
propietarios o explotadores de la tierra que no alcancen determinados niveles de actividad. 
En esta misma línea, la Ley contempla el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas, del que más 
tarde se volverá a hablar.

10. El tercer gran objetivo, la solución de graves problemas sociales, viene referido a 
aquellos supuestos de carácter puntual o coyuntural, en los que la actuación de las 
anteriores medidas no es posible por no concurrir sus circunstancias de ejecución, o por la 
extremada agudeza de la situación existente, y se haga necesario actuar mediante la 
expropiación por causa de interés social, donde los derechos del propietario quedan 
definitivamente sacrificados para la consecución de finalidades prioritarias para la 
comunidad, sacrificio concebido, por supuesto, en los términos de garantía e indemnización 
que prevén las normas generales sobre la expropiación forzosa.

11. El segundo gran conjunto de la Ley es el dedicado a las normas orgánicas, en el que 
se contienen las oportunas habilitaciones, tanto al Consejo de Gobierno como a la 
Consejería de Agricultura, para ejercitar las competencias que posean de acuerdo con el 
Estatuto de Autonomía y en función de las transferencias a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Dichas normas orgánicas crean asimismo el Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria, instrumento esencial para la ejecución de la política de la que es medio legal la 
presente norma; disposiciones orgánicas que también determinan la formula de participación 
de las organizaciones sindicales y profesionales. Se concibe tal participación con carácter 
consultivo y a nivel provincial, con incorporación del nivel comarcal, al ser éste el ámbito 
normal de actuación de la reforma agraria, como se expondrá más adelante. Por la propia 
naturaleza de toda la materia orgánica, una vez dibujados sus principios fundamentales, se 
ha deferido el resto al desarrollo reglamentario.

12. La tercera rúbrica de la Ley de Reforma Agraria es relativa a las diversas 
actuaciones de la Administración para la consecución de aquélla, actuaciones que se 
pueden agrupar y clasificar convencionalmente en las que inciden más directamente sobre 
las explotaciones singulares (aunque concebidas dentro de una planificación), y aquellas 
otras que tienen como objetivo más la transformación del entorno donde se mueven las 
singulares explotaciones, que la de estas mismas, aunque es evidente que en muchas 
ocasiones concurrirán ambos tipos de actuación, y que no cabe concebirlas como 
compartimientos estancos.
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Se debe poner de relieve que el ámbito de ejecución de la Ley de Reforma Agraria es la 
comarca, siendo el instrumento normativo utilizado con carácter fundamental el Decreto de 
Actuación Comarcal de Reforma Agraria que reflejando los criterios generales de la Ley, es 
también un Decreto planificador «ad hoc» para cada comarca que persigue una 
reestructuración global del habitat rural de la zona.

Conviene poner de manifiesto que pieza fundamental de cada Decreto de Actuación de 
Reforma Agraria es la determinación de los índices técnico-económicos que determinan las 
diversas medidas sobre las explotaciones y que suponen una objetivación del grado de 
aprovechamiento de los recursos en tres variables fijas —producción bruta por hectárea, 
empleo por hectárea e intensidad de cultivo—, aunque pueden ser completadas por otros.

Dedica esta parte de la Ley atención a la regulación de los tipos expropiatorios de que se 
van a hacer uso en la reforma agraria de la Comunidad Autónoma andaluza. Merece 
resaltarse la metodología que se ha seguido para incardinar dentro de la Ley las figuras 
expropiatorias, pues al tiempo que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en 
materia de reforma y desarrollo agrario, en los términos que indica el artículo 18.1.4º del 
Estatuto de Autonomía, no la tiene en los mismos términos por reservada al Estado, según el 
artículo 149.1.18 de la Constitución, en materia de expropiación forzosa; institución que se 
considera imprescindible, aunque sea con carácter instrumental, para la realización de la 
reforma agraria.

La cosa no plantea mayores dificultades, si con esta óptica interpretamos que, al ser 
competencia para legislar originariamente en materia de expropiación exclusiva del poder 
central (artículo 149.1.18 de la Constitución), mientras corresponde a los Órganos andaluces 
el desarrollo legislativo y ejecución (artículo 15.1.2 del Estatuto de Autonomía), ello conlleva 
necesariamente que, aunque la Comunidad Autónoma no puede regular tipos de 
expropiación distintos a los consagrados por la vigente legislación general, puede remitirse a 
la legislación básica de la expropiación forzosa, y esto es lo que precisamente se ha hecho, 
con alusión a la tipología de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables y la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario y a las normas generales que regulan la expropiación por 
razón de interés social.

13. Y del mismo modo es de la competencia de la Comunidad Autónoma el 
establecimiento del Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas, que se configura como un tributo 
propio de la Comunidad Autónoma, establecido por la misma en uso del poder tributario que 
le reconocen los artículos 133.2 de la Constitución y 64 del Estatuto de Andalucía.

El hecho imponible del Impuesto se define por la infrautilización de las fincas rústicas, 
por no alcanzar en el período impositivo el rendimiento óptimo por hectárea fijado para cada 
comarca en el correspondiente Decreto de Actuación Comarcal. Por lo tanto, no se trata de 
gravar la mera susceptibilidad de obtención de rendimientos agropecuarios (lo que hace la 
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria) ni los rendimientos netos realmente obtenidos (lo 
que hace el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre 
Sociedades), sino de gravar la no obtención de unos rendimientos susceptibles de 
producirse, dato éste en que se materializa la infrautilización de las fincas.

La fórmula establecida para medir estos «rendimientos despreciados» por el sujeto 
pasivo es la de restar del rendimiento óptimo el rendimiento obtenido en el año natural, o el 
rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en los cinco años anteriores, si 
esta última cantidad resultare mayor.

Si bien los tributos de carácter real suelen ser cerradamente objetivos, en el Impuesto 
sobre Tierras Infrautilizadas se ha introducido una mínima subjetivación, mediante la toma en 
consideración de períodos impositivos cortos. En estos casos la cuota tributaria se calcula 
para la totalidad del año y se prorratea entre los sujetos pasivos en proporción a la duración 
de sus respectivos períodos impositivos.

El Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas se configura como un impuesto progresivo, 
como se desprende de la tarifa establecida, que oscila entre el 2 por 100 para aquellas 
bases imponibles que representen hasta el 30 por 100 del rendimiento óptimo y el 10,75 por 
100 para aquellas bases imponibles que representen hasta el 100 por 100 de dicho 
rendimiento. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los tipos que generalmente se 
aplicarán son los que oscilan entre el 2 y el 4,50 por 100, ya que los tipos superiores 
corresponden a unos grados de infrautilización que determinarán, en la mayoría de los 
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casos, la aplicación de otras medidas previstas en la Ley y, por tanto, la exención del 
impuesto.

14. Es evidente que las actuaciones que no inciden solamente sobre expropiaciones 
singulares, tales como la transformación de grandes zonas repobladas forestales (que la Ley 
enfoca con un matiz alejado de planteamientos productivistas) y la concentración de 
explotaciones (de la que debe recordarse la novedosa regulación que va mucho más allá de 
la concentración parcelaria, entendida como la de parcelas en coto redondo), se encuentran 
amparadas por la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en agricultura, aunque 
se contengan las necesarias cautelas consistentes en remitirse a la legislación básica de la 
expropiación forzosa, la referencia a la legislación civil y el respeto a la ordenación básica de 
la economía, tres límites que se imponen, como es sabido por la propia Constitución.

15. El último gran apartado de la Ley de Reforma Agraria hace referencia al 
asentamiento en las tierras publicas que estén en poder de la Administración Autonómica y 
que están destinadas a la reforma agraria.

La regulación de las formas jurídicas de asentamiento es clásica, utilizándose como 
formas de la asignación, la asignación en propiedad, en arrendamiento o subarriendo, en su 
caso (necesariamente cuando la expropiación haya asumido la especie de arrendamiento 
forzoso a favor del Instituto Andaluz de Reforma Agraria), y la concesión administrativa.

Carácter de novedad importante tiene la regulación de los beneficiarios de los 
asentamientos en las tierras públicas donde la Ley ha optado claramente por fomentar la 
constitución de explotaciones agrarias de carácter asociativo, por considerarlas más viables 
económicamente, más solidarias socialmente y generadoras no solamente de bienestar 
económico, sino de calidad de vida y de trabajo en el sector rural.

TÍTULO PRELIMINAR
Normas generales. De los principios que inspiran la reforma agraria

Artículo 1.  
Con la presente Ley, la Comunidad Autónoma de Andalucía ejerce su poder normativo 

para la consecución del objetivo básico de la reforma agraria en los términos del artículo 12, 
apartado 3, número 11, del Estatuto de Autonomía.

El cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra, el establecimiento y 
desarrollo de explotaciones agrarias rentables social y económicamente y la contribución a la 
solución de graves problemas sociales son principios inspiradores del régimen jurídico que 
establece la Ley.

Artículo 2.  
La Administración Autónoma podrá, para determinar a los efectos de esta Ley el 

cumplimiento de la función social de la propiedad rústica, cualquiera que sea su naturaliza 
pública o privada:

1. Fijar criterios objetivos de obtención del mejor aprovechamiento de la tierra y sus 
recursos.

2. Establecer las medidas a adoptar para la protección del suelo y la conservación de la 
naturaleza.

Artículo 3.  
El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad de la 

tierra facultará a la Administración Autónoma para acordar la expropiación del dominio o del 
uso de la finca, imponer planes de mejora forzosa, y determinará la exacción del Impuesto 
sobre Tierras Infrautilizadas regulado en esta Ley.

Artículo 4.  
Si la explotación de una finca rústica no corresponde al propietario, las obligaciones que 

impone la presente Ley recaerán sobre el, cuando puedan ser cumplidas con el sólo ejercicio 
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de las facultades dominicales que según su título le correspondiesen. De no ser así, 
recaerán sobre el titular de la explotación.

TÍTULO PRIMERO
Normas orgánicas

Artículo 5.  
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, además de fijar las 

líneas generales de la política agraria en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la 
ordenación básica de la economía y respetando las orientaciones productivas finales de la 
política agrícola fijadas por el poder central, las siguientes competencias:

1. Aprobar los planes para Andalucía sobre ordenación y reforma agraria.
2. Acordar, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, previo informe del Instituto 

Andaluz de Reforma Agraria, la expropiación forzosa de fincas rústicas en los términos de la 
legislación general del Estado en la materia.

3. Acordar las actuaciones que, para su aprobación por Decreto, se contemplan en el 
artículo 15 de la presente Ley.

4. Fijar para cada comarca la extensión de las unidades mínimas de cultivo, a propuesta 
del Consejo de Agricultura y Pesca, previo informe del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

5. Cualquier otra que le sea expresamente atribuida.

Artículo 6.  
Las competencias no expresamente asignadas a otros órganos o departamentos de la 

Administración Autónoma en materia de reforma agraria, corresponderán al Consejero de 
Agricultura y Pesca.

Artículo 7.  
Se crea el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, en lo sucesivo IARA, adscrito a la 

Consejería de Agricultura y Pesca, como Organismo Autónomo de la Junta de Andalucía. Su 
estructura y funcionamiento, salvo lo previsto en la presente Ley, se determinarán 
reglamentariamente.

Artículo 8.  
Corresponden al IARA las siguientes funciones básicas:
1. Aportar los informes o los estudios concernientes a la elaboración de los planes de 

reforma agraria en Andalucía.
2. Proponer las actuaciones en materia de reforma agraria que deban ser aprobadas por 

la Consejería de Agricultura y Pesca o elevadas por ésta al Consejo de Gobierno.
3. Ejecutar las actuaciones anteriormente reseñadas y todas aquellas concernientes a la 

política agraria que le sean especialmente encomendadas.
4. La titularidad y ejercicio de los derechos sobre la tierra que sean adquiridos por la 

Administración Autónoma para la realización de la reforma agraria.
5. Las competencias en materia de reforma y desarrollo agrario y de montes y forestal, 

de acuerdo con las correspondientes normas de asignación con el traspaso de competencias 
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 9.  
1. Al frente del IARA existirá un Presidente, que será designado y separado libremente 

por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca.
2. Los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, en tanto que 

representantes del Consejo ejercerán el superior control de la actividad del IARA y 
garantizarán la coordinación de éste con las actividades de las restantes unidades 
provinciales.
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3. Los propietarios cultivadores y entidades están obligados a facilitar cuantos datos 
sean necesarios para el cumplimiento de las funciones del IARA y a permitir, en 
consecuencia, el acceso a las fincas o dependencias agrícolas a los funcionarios o personas 
habilitadas para este fin que el Instituto designe para ello, previa notificación al titular de la 
visita.

Artículo 10.  
Al IARA se le asignarán, conforme a las normas que resulten aplicables, los bienes y 

recursos económicos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma asignarán al IARA las partidas 

necesarias para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus programas.

Artículo 11.  
Con el fin de colaborar con el IARA en la ejecución de esta Ley e informar en relación 

con los índices técnico-económicos de aprovechamiento de recursos y su aplicación a las 
explotaciones de las Comarcas de Reforma Agraria, se constituirán Juntas Provinciales de 
Reforma Agraria.

Tendrán representación en las Juntas Provinciales de Reforma Agraria las centrales 
sindicales y organizaciones profesionales agrarias y, para las actuaciones previstas en cada 
comarca, se incorporarán a esta Junta Provincial representantes de las que tengan 
implantación en las mismas.

El Consejo de Gobierno, mediante Decreto aprobado a propuesta del Consejero de 
Agricultura y Pesca, determinará la composición, competencias y funcionamiento de estas 
Juntas.

Artículo 12.  
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra actos administrativos dictados 

en materia de reforma agraria, se regularán por la Ley de Gobierno y Administración de la 
Comunidad Autónoma andaluza.

Artículo 13.  
Se crea el Catálogo de Fincas Rústicas Mejorables como Registro administrativo, 

dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca. El Registro constará de dos secciones: 
una, que incluirá las fincas declaradas manifiestamente mejorables y otra, corresponderá a 
las sujetas a un plan de explotación y mejora o a un plan individual de mejora forzosa.

La inclusión en la primera sección tendrá lugar en virtud de Decreto del Consejo de 
Gobierno y en la segunda, por Orden del Consejero de Agricultura y Pesca.

De la inclusión de una finca en el Catálogo se tomará razón en el Registro de la 
Propiedad en la forma determinada en las leyes generales del Estado en la materia.

Artículo 14.  
Dependiente del IARA, y a los efectos de la exacción del impuesto regulado en esta Ley, 

se crea un Registro administrativo, en el que se incluirá la relación de fincas susceptibles de 
ser gravadas con dicho impuesto.
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TÍTULO II
De las actuaciones de la Administración Autónoma andaluza para la Reforma 

Agraria

CAPÍTULO PRIMERO
Clases y ámbitos de actuación

Artículo 15.  
Para el cumplimiento de la función social de la propiedad y el adecuado ejercicio de la 

explotación agraria, la creación de una infraestructura adecuada a tal finalidad y la solución 
de graves problemas sociales la Administración Autónoma andaluza podrá acordar:

1.º La expropiación del dominio o del uso de acuerdo con esta Ley y en los supuestos 
regulados en la legislación general del Estado en la materia.

2.º El establecimiento de planes de explotación y mejora o de planes individuales de 
mejora forzosa.

3.º La expropiación por causa de interés social, de acuerdo con la legislación general del 
Estado en la materia.

4.º La transformación de grandes zonas de interés general de la Comunidad Autónoma.
5.º La concentración de explotaciones.
6.º La asignación de las tierras públicas a particulares, según los criterios sociales que 

deben presidir la redistribución de la tierra.
7.º La adquisición por compraventa de tierras, cuando sean convenientes a los fines de 

esta Ley.
Asimismo, aplicará las medidas tributarias a que se refieren los artículos 30 y siguientes.

Artículo 16.  
Sin perjuicio de las actuaciones individuales que procedan y de las contempladas en los 

números 4 y 5 del artículo anterior, la actuación de la Administración Autónoma en relación 
con la reforma agraria se efectuará por comarcas.

El ámbito de actuación individual será la explotación agraria. A estos efectos se 
considerará explotación agraria al conjunto de factores de producción, tierras y ganado, 
siempre que, constituyan una unidad orgánica que, en forma técnicamente autónoma, tenga 
por objeto la producción ganadera, agrícola o forestal, cuyos riesgos se asuman por la 
persona o entidad que las realice, aunque la base territorial esté localizada en diversas 
comarcas. En dicho caso se podrá actuar en cualquiera de ellas, siempre que en la comarca 
objeto de actuación la explotación supere un mínimo de superficie a determinar 
reglamentariamente.

Artículo 17.  
Con el fin de realizar un estudio jurídico, social y económico de la comarca en la que se 

pretenda actuar y para abrir el período de consulta e información a las Juntas Provinciales 
de Reforma Agraria por Decreto del Consejo de Gobierno se declarará la Comarca de 
Reforma Agraria. Dicho Decreto contendrá:

1.º El perímetro provisional de la Comarca.
2.º Las medidas cautelares que se consideren necesarias para salvar los impedimentos 

que entorpezcan o imposibiliten las actuaciones de la Administración Autónoma.
3.º Las características generales de las explotaciones cuyos titulares han de aportar 

obligatoriamente, en el plazo de dos meses, los datos reales de aprovechamiento de los 
cinco últimos años.

Artículo 18.  
Las actuaciones en relación con la reforma agraria se determinarán en los Decretos de 

Actuación Comarcal de Reforma Agraria, que contendrán:
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1.º El perímetro definitivo de la Comarca.
2.º Las orientaciones en materia de producción, según las características agronómicas 

de la Comarca y de acuerdo con la ordenación de la actuación económica general del 
Estado.

3.º En su caso, el Plan Comarcal de Mejora.
4.º Las correspondientes actuaciones concretas de la Administración relativas al ejercicio 

de la explotación agraria de las fincas que integran la Comarca.
5.º Plan de Ordenación de Explotaciones, en su caso, para promover en la Comarca, 

mediante las ayudas y estímulos que se acuerden, la constitución de explotaciones de 
dimensiones suficientes y características adecuadas en orden a su estructura, capitalización 
y organización empresarial, según las condiciones que se fijen en el Decreto.

6.º Relación de obras y actuaciones en orden a la mejora de infraestructura física y de 
aprovechamiento de recursos.

7.º La adopción de las medidas que, dentro de los programas generales de actuación del 
Gobierno andaluz, contribuyan a la industrialización de los productos agrarios y su 
comercialización.

8.º La adopción de las restantes medidas que se contemplan en el presente Título con 
apreciación, en cada caso, de las circunstancias que la justifican.

9.º Autorización al Consejero de Agricultura y Pesca para acordar mediante Orden la 
concentración de explotaciones de toda o parte de la Comarca afectada.

Artículo 19.  
1. En relación con lo previsto en el apartado cuarto del artículo 18, se publicarán:
1.º Los valores de los índices técnico-económicos que reflejen el nivel de 

aprovechamiento medio y óptimo de las explotaciones agrarias de la Comarca. Estos índices 
tendrán en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios: producto bruto por hectáreas, nivel 
de empleo por hectáreas e intensidad de cultivo. En todo caso se entenderá como nivel 
óptimo el que corresponda a los valores de dichos índices para el grupo de explotaciones 
que, a través de una adecuada combinación de factores productivos logren el mejor 
aprovechamiento por hectárea.

La aplicación de dichos índices a cada explotación considerará los elementos de 
corrección que tengan en cuenta las diferencias de calidad de los recursos naturales entre 
las distintas explotaciones.

Los índices técnico-económicos serán revisados cada cinco años.
2.º La relación de las fincas que, por el incumplimiento de su función social, o según el 

grado de aprovechamiento real de los recursos:
a) Son objeto de inmediata expropiación del dominio o del uso, tras su declaración de 

fincas manifiestamente mejorables, por no alcanzar el 50 por 100 de los índices medios de la 
Comarca fijados por el Decreto de Actuación Comarcal de Reforma Agraria.

b) Quedan sujetas a la elaboración de un plan de explotación y mejora en los términos 
de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 
anterior, por no alcanzar los índices medios de la Comarca fijados en el Decreto.

c) En su caso, quedan sujetas a la realización de un plan individual de mejora de 
acuerdo con el Plan Comarcal de Mejora, cuya aprobación deberá ser expresamente 
acordada en este Decreto.

2. Las restantes fincas no incluidas en la relación anterior y que son susceptibles de ser 
gravadas con el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas se incluirán en el registro regulado en 
el artículo 14 de la presente Ley.
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CAPÍTULO II
De la expropiación del uso y del dominio por incumplimiento de la función 

social de la propiedad de la tierra

Artículo 20.  
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, podrá acordar la expropiación o del 

uso de una finca como sanción al incumplimiento de la función social de la propiedad de la 
tierra, de acuerdo con lo establecido en los siguientes números.

2. La sanción de dicho incumplimiento se realizará mediante la declaración de finca 
manifiestamente mejorable en los supuestos regulados en la legislación general del Estado 
según los criterios objetivos que se fijen por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, y se ajustará a lo siguiente:

a) La declaración de finca manifiestamente mejorable se hará por el Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, e implicará el reconocimiento 
del incumplimiento de la función social de la tierra, el interés social de la mejora del inmueble 
a efectos de la expropiación y la necesidad de ocupación del mismo, por el procedimiento de 
urgencia, con arreglo a la legislación general del Estado en la materia.

b) La declaración de una finca como manifiestamente mejorable implicará su inclusión en 
el Catálogo de Fincas Rústicas Mejorables y la posibilidad de su expropiación inmediata.

c) La expropiación consistirá en la privación singular del derecho de uso o disfrute 
mediante el arrendamiento forzoso o convenio forestal forzoso con el IARA en la finca 
afectada, de acuerdo con la legislación general del Estado en la materia.

El Decreto de declaración acordará la expropiación del dominio si existen graves motivos 
de orden económico y social que así lo exijan según lo preceptuado por la legislación 
general en la materia.

El arrendamiento forzoso tendrá una duración de doce años durante los cuales el IARA 
podrá acogerse a lo dispuesto e el párrafo precedente, sin perjuicio de las limitaciones 
establecidas para las fincas de reducida dimensión por la legislación general del Estado en 
la materia.

d) En cuanto al depósito previo a la ocupación, cuando proceda y al justiprecio, se 
aplicarán las normas generales en la materia.

3. La actuación prevista en el apartado c) del número 2 del presente artículo, podrá 
acordarse para fincas singulares no incluidas en Comarcas de Reforma Agraria.

CAPÍTULO III
De los planes comarcales de mejora

Artículo 21.  
A efectos de lo dispuesto en el artículo 18, la Administración Autónoma queda facultada 

en los Decretos de Actuación Comarcal de Reforma Agraria:
a) Para elaborar Planes Comarcales de Mejora en zonas de economía deprimida, 

caracterizadas por existir en ellas defectos de infraestructura económica, social y técnica que 
impidan o dificulten la mejor utilización de los recursos.

b) Para establecer, conforme a aquellos, Planes Individuales de Mejora de Fincas.

Artículo 22.  
Los Planes Comarcales de Mejora deberán contener las siguientes indicaciones:
1.º El perímetro de la Comarca afectada, y los de las zonas en que se subdivide, en su 

caso.
2.º Obras a realizar por la Administración Autónoma, en su caso.
3.º Dimensión de las fincas o explotaciones sobre las que actuará el Plan.
4.º Los criterios generales a los que deban ajustarse los Planes Individuales de Mejora.
5.º Las orientaciones productivas.
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Artículo 23.  
Cuando el Decreto de Actuación Comarcal de Reforma Agraria incluya en sus planes de 

mejora repoblaciones y otras actuaciones forestales del mismo carácter, se observarán los 
requisitos establecidos para estos casos en las leyes generales del Estado en la materia, o 
en el desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma, según el respectivo ámbito de 
competencias, en materia de montes, aprovechamientos forestales y conservación de la 
naturaleza.

Artículo 24.  
Al objeto de que la Administración Autónoma acuerde y realice las expropiaciones 

necesarias para la ejecución del Plan Comarcal de Mejoras, la aprobación del mismo 
supondrá la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes que 
sean indispensables para tal finalidad, por el procedimiento de urgencia.

Artículo 25.  
Los Planes Individuales especificarán la mejora a realizar, la cifra total de sus inversiones 

y el plazo y ritmo de ejecución.

Artículo 26.  
En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor del Decreto de Actuación 

Comarcal de Reforma Agraria, los particulares afectados podrán presentar un Plan Individual 
de Mejoras cuya realización se acomode a las directrices generales establecidas en el Plan 
Comarcal de Mejora.

Los Planes Individuales de Mejora deberán ser presentados al Consejero de Agricultura 
y Pesca, que podrá aprobarlos en el plazo de seis meses, previo informe del IARA. 
Transcurrido dicho término sin recaer resolución expresa, el Plan se entenderá aprobado.

En el caso de no presentación por los particulares del Plan Individual de Mejora o 
cuando los presentados se rechazaren, las fincas afectadas quedarán sometidas a Planes 
Individuales de Mejora Forzosa.

Artículo 27.  
En el supuesto de que la elaboración de un Plan Individual de Mejora corresponda al 

propietario de una finca arrendada, se estará a lo dispuesto, en relación con los gastos y 
mejoras, a la legislación especial de arrendamientos rústicos.

Artículo 28.  
Quedarán sujetas a la posibilidad de expropiación las fincas incluidas en el Catálogo y 

sometidas a Plan Individual de Mejora:
a) Cuando el Plan Individual de Mejora forzosa no sea aceptado en plazo de un mes o se 

declare su incumplimiento o grave entorpecimiento.
b) Cuando el Plan Individual de Mejora al que se haya comprometido su titular se declare 

incumplido o gravemente entorpecido.
A estos efectos la Orden del Consejero de Agricultura y Pesca por la que se declara la 

concurrencia, en cada caso, de las circunstancias previstas en el párrafo anterior llevará 
implícita la declaración de interés social del Plan Individual de Mejora y la necesidad de 
ocupación, por el procedimiento de urgencia.

La expropiación podrá consistir en la privación del uso o disfrute mediante el 
arrendamiento forzoso al IARA de la finca afectada, si su destino es agrícola o ganadero, o 
el convenio forzoso con el IARA cuando se trate de fincas forestales o, en su caso, la 
privación del dominio, cuando existan graves motivos de orden económico o social, según lo 
preceptuado por la legislación general del Estado en la materia.

El plazo del arrendamiento no podrá ser superior a doce años.
A las tierras o derechos adquiridos por el IARA se les dará el destino que se regula en el 

artículo 53 de la presente Ley.
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En la expropiación de estas fincas, serán de aplicación las disposiciones generales del 
Estado en la materia y las de desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma.

Artículo 29.  
En las fincas cuyos propietarios hayan asumido la realización del Plan Individual de 

Mejora, el IARA comprobará el adecuado cumplimiento del mismo.

CAPÍTULO IV
Del Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas

Artículo 30.  
Con la denominación de Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas se crea por la presente 

Ley un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter directo, real y 
periódico, que grava la infrautilización de fincas rústicas situadas en el territorio andaluz.

Artículo 31.  
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la infrautilización de las fincas rústicas, 

por no alcanzar en el período impositivo el rendimiento óptimo por hectárea fijado para cada 
Comarca en el correspondiente Decreto de Actuación Comarcal.

2. No se consideran infrautilizadas las fincas rústicas durante los períodos impositivos e 
los que no pueda técnicamente realizarse, total o parcialmente, un ciclo de producción 
agraria.

Artículo 32.  
1. Las fincas rústicas integradas en una explotación agraria se gravan conjuntamente.
2. A los efectos de este impuesto, se entenderá por explotación agraria la definida en el 

artículo 16.

Artículo 33.  
Son sujetos pasivos del Impuesto:
1. Las personas físicas o jurídicas titulares del dominio o de un derecho real de disfrute 

sobre las fincas rústicas, cuando las exploten directamente.
2. Las personas físicas o jurídicas que las exploten en régimen de arrendamiento o 

cualquier otro análogo.

Artículo 34.  
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos las comunidades de bienes, comunidades 

hereditarias, herencias yacentes, sociedades gananciales, sociedades irregulares y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición.

2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere 
el apartado anterior responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de dichas 
entidades.

3. Será de aplicación el régimen de los apartados anteriores a las explotaciones 
realizadas en aparcería.

Artículo 35.  
En los supuestos de transmisión de las fincas o de cambio de titularidad en la 

explotación de las mismas, los adquirentes o nuevos titulares responderán subsidiariamente 
de las deudas tributarias pendientes, sin perjuicio de lo que establece el Código Civil para la 
herencia aceptada a beneficio de inventario.

En ambos casos, el que pretenda suceder podrá solicitar de la Administración Autónoma, 
con la conformidad del titular actual, certificación de los débitos pendientes por este 
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concepto, quedando liberado de responsabilidades en el caso de que la respuesta fuese 
negativa o no se expidiese en el plazo de tres meses.

Artículo 36.  
Estarán exentas del impuesto las siguientes fincas rústicas o explotaciones agrarias:
1. Las de uso público.
2. Las de servicio público.
3. Las comunales.
4. Las que tengan un rendimiento integro en el año natural igual o superior al 80 por 100 

del rendimiento óptimo.
5. Las de extensión inferior a 50 hectáreas en cultivo de regadío, a 300 hectáreas en 

cultivo de secano, o a 750 hectáreas en aprovechamiento de pastos y montes. En el 
supuesto de concurrencia de cultivos o aprovechamientos, cada hectárea de regadío 
equivaldrá a 6 hectáreas de secano y a 15 hectáreas de pastos y montes.

6. Las afectadas con carácter general por la declaración de zona catastrófica, o bien 
aquellas que determine la Administración Autónoma por concurrir en las mismas, de modo 
singular, circunstancias que determinen una disminución notable de la producción.

7. Las sometidas a un plan de mejora o intensificación de cultivos, tanto de carácter 
forzoso como voluntario, aprobado por la Administración Autónoma y en fase de ejecución.

8. Las retenidas por el IARA en los supuestos del artículo 53.
9. Las expropiadas por el IARA mientras no se lleve a cabo el asentamiento.

Artículo 37.  
1. La base imponible estará constituida por la diferencia entre el rendimiento medio 

actualizado obtenido por el sujeto pasivo en el año natural, o el rendimiento medio 
actualizado obtenido por el sujeto pasivo en los cinco años anteriores, si esta última cantidad 
resultare mayor.

2. El rendimiento óptimo a que se refiere el apartado anterior se determinará cada cinco 
años con arreglo a los índices contenidos en los Decretos de Actuación de Reforma Agraria, 
y será actualizado anualmente.

Los mismos índices servirán para determinar el rendimiento obtenido por el sujeto 
pasivo.

3. En ningún caso, el rendimiento óptimo, a los efectos de la aplicación de este impuesto, 
podrá superar el doble del rendimiento medio de la Comarca.

Artículo 38.  
1. El período impositivo coincidirá con el año natural. En los supuestos de cambio de 

titularidad en la explotación de la finca en día distinto el 31 de diciembre, el período 
impositivo finalizará en la fecha en que tal cambio de titularidad se produzca y se abrirá otro 
período impositivo para el nuevo titular, por el tiempo que reste hasta la terminación de dicho 
año.

2. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.
3. Los rendimientos obtenidos se imputarán al año natural en que se hubiera 

materializado la producción agraria correspondiente.

Artículo 39.  
1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación a la base imponible del tipo de 

gravamen que corresponda conforme a la siguiente escala:

Base imponible
Tipo de gravamen

–
Porcentaje

Hasta el 30 por 100 del rendimiento óptimo 2,00
Hasta el 40 por 100 del rendimiento óptimo 3,25
Hasta el 50 por 100 del rendimiento óptimo 4,50
Hasta el 60 por 100 del rendimiento óptimo 5,75
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Base imponible
Tipo de gravamen

–
Porcentaje

Hasta el 70 por 100 del rendimiento óptimo 7,00
Hasta el 80 por 100 del rendimiento óptimo 8,25
Hasta el 90 por 100 del rendimiento óptimo 9,50
Hasta el 100 por 100 del rendimiento óptimo 10,75

2. En los supuestos de concurrencia de períodos impositivos dentro del año natural, la 
cuota tributaria se calculara para la totalidad del año y se prorrateará entre los sujetos 
pasivos en proporción a la duración de sus respectivos períodos impositivos.

Artículo 40.  
1. Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos, siempre que la finca 

rústica o explotaciones agrarias tengan una extensión igual o superior a 50 hectáreas de 
regadío, 300 hectáreas de secano o a 750 hectáreas en aprovechamientos de pastos y 
montes. En el supuesto de concurrencia de cultivos o aprovechamientos, cada hectárea de 
regadío equivaldrá a 6 hectáreas de secano y a 15 hectáreas de pastos y montes.

2. La Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma practicará la liquidación del 
Impuesto, según los datos contenidos en la declaración, sin perjuicio de su posterior 
comprobación.

3. El régimen de infracciones y sanciones tributarias será el establecido en la legislación 
general del Estado en la materia.

Artículo 41.  
Los rendimientos de este impuesto se asignarán al IARA como recursos afectados al 

cumplimiento de los fines de la reforma agraria.

CAPÍTULO V
De la transformación de grandes zonas de interés general de la Comunidad 

Autónoma
1. La transformación económica y social de grandes zonas a la que hace referencia el 

artículo 15, sin perjuicio de las competencias del poder central en esta materia, tiene por 
objeto cambiar en profundidad, por razones de interés general de la Comunidad Autónoma, 
las condiciones económicas y sociales de las mismas, cuando ello requiera la realización de 
obras o trabajos generales o que presenten especial complejidad que por superar la 
capacidad privada requieran del apoyo técnico, jurídico y financiero de la Comunidad 
Autónoma. En todo caso, la realización de dichas obras o trabajos no liberan del 
cumplimiento de las obligaciones inherentes a la propiedad agraria.

2. En este tipo de actuaciones se incluyen:
a) Las transformaciones en regadío.
b) Las que se realicen en grandes zonas de secano, transformando el sistema 

productivo, o en zonas en las que los terrenos deban ser defendidos o drenados, cuando 
abarquen gran superficie.

c) Transformación en materia forestal y de conservación de la naturaleza.
d) Cualquier otra de características análogas que recaiga sobre grandes zonas.
3. Cuando las transformaciones a que se refiere el presente artículo exijan la realización 

de obras en las que concurran competencias de otros Departamentos y Organismos se les 
dará vista para su informe.

4. El Consejero de Agricultura y Pesca, a propuesta del IARA someterá a la aprobación 
del Consejo de Gobierno la declaración de interés general de la Comunidad Autónoma de la 
transformación. Dicha declaración se hará por Decreto.

Dicho Decreto, unido al que aprueba el Plan de Transformación implicará la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos cuyas 
expropiaciones fuesen necesarias para la transformación de la zona.
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5. En las expropiaciones que se lleven a cabo se estará a lo dispuesto en la legislación 
general del Estado en la materia.

6. Podrá, asimismo, el Consejero de Agricultura y Pesca, acordar mediante Orden la 
concentración de explotaciones de todo o parte de la zona afectada.

7. Las actuaciones en las que incidan competencias de la Administración Central del 
Estado y de la Comunidad Autónoma requerirán el mutuo acuerdo de ambas.

Sección 1. De las transformaciones en regadío

Artículo 43.  
1. La transformación de las zonas regables comprende:
a) La creación de infraestructura encaminada al transporte y uso del agua en la zona 

transformada.
b) La creación de adecuadas unidades de explotación y la asignación a sus beneficiarios 

cuando proceda.
c) Las restantes actuaciones que se establezcan en el Plan de Transformación.
2. Aprobado el Plan General de Transformación y en el plazo que fije el IARA, los 

propietarios que reúnan las condiciones establecidas en aquél podrán solicitar la reserva o 
asignación de unidades de explotación, comprometiéndose al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el Plan de Transformación y a realizar las obras privadas que se 
estimen necesarias para el efectivo destino del suelo al cultivo de regadío.

Vistas las solicitudes, el Consejero de Agricultura y Pesca, mediante Orden, resolverá, 
especificando:

a) Las tierras reservadas a sus antiguos propietarios, cultivadores directos, hasta un 
máximo de tres unidades de explotación individuales fijadas en el Plan.

b) Las tierras estimadas en exceso de las anteriores y que serán objeto de expropiación 
para constituir unidades de explotación individuales o asociadas. Los criterios de asignación 
de las tierras en exceso serán los establecidos en el Plan de Transformación y de acuerdo 
con los preceptos de la presente Ley relativos a los asentamientos. Preferentemente, se 
hará la asignación a entidades asociativas, sin perjuicio de asignaciones en complemento de 
las que sean reservadas a pequeños propietarios cultivadores directos.

c) Las tierras sujetas a reserva especial por haberse realizado en las mismas las obras 
de transformación en regadío o que estén en proceso de transformación, con una inversión 
superior a la cuarta parte del valor total de la obra. Habrá de demostrarse fehacientemente 
que están transformadas o en proceso de transformación antes de la publicación del Decreto 
que declare de interés general la actuación.

3. Las tierras de reserva especial por riego se beneficiarán de las obras de captación y 
conducción de la zona, para mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos disponibles, 
quedando sujetas con las demás pertenecientes al mismo propietario a las normas 
aplicables a las tierras reservadas, aunque debiendo concederse, en estos casos, como 
reserva mínima, las tierras que se declaren de reserva especial.

4. La adquisición de las tierras consideradas en exceso, por parte del IARA, se realizará 
por expropiación o compra, en los términos de la legislación general del Estado en la 
materia, y tendrán el destino previsto en el artículo 53.

Artículo 44.  
1. Una vez finalizadas las obras y cumplido el Plan de Transformación, el IARA, de oficio 

o a instancia de parte interesada, declarará efectuada la puesta en regadío.
2. Declarada, oficialmente, la puesta en riego y tomada, en su caso, posesión de las 

nuevas fincas, los titulares de las unidades de explotación constituidas deberán cumplir las 
siguientes obligaciones:

a) Alcanzar los índices técnico-económicos de aprovechamiento en el plazo fijado en el 
Plan de Transformación.
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b) Realizar las obras y trabajos de acondicionamiento en dichas tierras que se 
consideren necesarios para la puesta en regadío de la explotación.

c) Y, en general, todas las demás establecidas en el Decreto de aprobación del Plan de 
Transformación.

3. En caso de incumplimiento, el IARA procederá a la adquisición de las unidades de 
explotación, de acuerdo con la legislación general del Estado en la materia.

Sección 2. De las zonas de secano

Artículo 45.  
Las actuaciones sobre las zonas de secano se regirán por las normas sobre zonas 

regables de interés general de la Comunidad Autónoma, con las variantes que imponga la 
naturaleza de la transformación, según el Plan correspondiente, teniendo en cuenta en su 
caso la legislación general del Estado en la materia.

Sección 3. De las transformaciones forestales

Artículo 46.  
Las actuaciones en grandes zonas de interés forestal, con finalidades de protección de 

los recursos naturales, de regeneración y puesta en producción de las masas existentes, o 
de su repoblación forestal, se regirán por las normas establecidas en el presente capítulo, 
con las variantes que imponga la naturaleza de la transformación, según el Plan 
correspondiente, y por las normas propias de la legislación del Estado en materia forestal y 
de montes y en especial las referentes a comarcas de interés forestal, perímetros de 
repoblación obligatoria y restauraciones hidrológico-forestales.

CAPÍTULO VI
De la concentración de explotaciones y de las permutas forzosas

Sección 1. De la concentración de explotaciones por causa de utilidad pública

Artículo 47.  
1. La concentración de explotaciones tendrá como finalidad la constitución de 

explotaciones de estructura y dimensiones que permitan un mejor aprovechamiento del 
suelo agrícola y el desarrollo económico y social de la zona afectada.

2. Salvo los casos especiales previstos en la Ley, la concentración de explotaciones será 
acordada por causa de utilidad pública, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca y previo informe del IARA.

3. Acordada la realización de la concentración de explotaciones, ésta será obligatoria 
para todos los propietarios de las fincas afectadas y para los titulares de derechos y otras 
situaciones jurídicas existentes sobre las mismas.

4. Los gastos que ocasionen las operaciones de concentración de explotaciones serán 
satisfechos por la Administración Autónoma a través del IARA.

Artículo 48.  
El procedimiento de concentración de explotaciones puede iniciarse a petición de un 

número cualquiera de propietarios o de titulares de explotaciones a quienes pertenezca la 
mayoría de la superficie a concentrar.

La Consejería de Agricultura y Pesca podrá, asimismo, promover la concentración de 
explotaciones cuando, a través del IARA, lo inste al menos un tercio de propietarios a 
quienes pertenezca como mínimo un tercio de la superficie a concentrar.

En todo caso, en la concentración de explotaciones que regula la presente Ley han de 
concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 55  Ley de Reforma Agraria

– 973 –



a) Que la mayoría de propietarios o cultivadores de la zona se comprometan a la 
explotación comunitaria de sus tierras por período no inferior a doce años. A efectos del 
cómputo de dicha mayoría, se admitirá el compromiso del propietario que no sea cultivador 
directo.

b) Que se aporten fincas públicas o privadas que permitan la constitución de 
explotaciones de dimensiones y estructura adecuadas.

c) Que resultare necesaria, a juicio del IARA, para adaptar la configuración de las fincas 
a las redes de obras que se realicen con motivo de actuaciones de reforma agraria.

Artículo 49.  
Las aportaciones de tierras a los fines de concentración comprenderán:
1.º Fincas adquiridas por el IARA por compra o permuta.
2.º Fincas adquiridas por compra o permuta por los afectados en la concentración.
3.º Fincas expropiadas por causa de interés social.
4.º Fincas expropiadas en propiedad o en uso por incumplimiento de los criterios 

objetivos fijados por el Consejo de Gobierno para el mejor aprovechamiento de las tierras y 
recursos.

En los dos primeros casos, las adquisiciones o aportaciones darán derecho al 
transmitente a una subvención de hasta el 10 por 100 del precio de venta, siempre que la 
adquisición de lugar a una disminución del número de propietarios que participen en la 
concentración y con independencia de los beneficios que conceden los artículos 61 y 62 de 
la Ley 49/1981, de 24 de diciembre.

En los casos previstos en el presente artículo, las fincas adquiridas se destinarán a las 
explotaciones asociadas que se constituyan, estando sujetas a la condición resolutoria de 
mantenimiento de la asociación con estructura social adecuada.

El IARA, en el momento de producirse la adjudicación, determinará el alcance y 
circunstancia de dicha condición.

Artículo 50.  
Las zonas de concentración de explotaciones estarán constituidas por uno o varios 

perímetros. En este segundo caso, la concentración sólo podrá ser promovida a solicitud de 
los interesados si perteneciera a éstos la mayoría de la superficie de cada uno de los 
perímetros que compongan la zona.

Sección 2. De la concentración de explotaciones por interés privado

Artículo 51.  
Cuando un mínimo de tres propietarios lo solicite, el Consejero de Agricultura y Pesca, 

previo informe del IARA, podrá autorizar, con los mismos beneficios previstos en la 
legislación general del Estado en la materia, la concentración de explotaciones de carácter 
privado de las parcelas que voluntariamente se aporten con este objeto, siempre que 
concurran las circunstancias que dicha legislación general establece para exigir la permuta 
forzosa.

Una vez autorizada la concentración de carácter privado será obligatoria para aquellas 
parcelas cuyos propietarios no la hayan solicitado, si resultaren afectadas para el mejor 
cumplimiento de los fines de la concentración, previa determinación del IARA, y siempre que 
a ellos sea aplicable la legislación general sobre permutas forzosas.

La fijación de estas superficies a concentrar será acordada previo informe sobre 
posibilidades de compensación adecuada de los Órganos que reglamentariamente se 
determinen.

La reorganización de la propiedad y explotaciones afectadas se realizará por el IARA 
teniendo en cuenta las sugerencias de los interesados. Los títulos de propiedad de dichas 
fincas serán expedidos por el IARA para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

En todo caso, las fincas de reemplazo que se constituyan han de integrar explotaciones 
económicamente viables.
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Se podrán realizar aportaciones de tierras conforme a las normas contenidas en el 
artículo 49.

CAPÍTULO VII
De la expropiación por causa de interés social

Artículo 52.  
Cuando por causa de interés social sea necesaria la expropiación de fincas rústicas, el 

Consejo de Gobierno podrá acordar, mediante Decreto, la correspondiente declaración de 
interés social. Acordada la expropiación, el IARA la llevará a cabo de acuerdo con la 
legislación general del Estado en la materia y con el desarrollo legislativo de la Comunidad 
Autónoma.

Las fincas expropiadas habrán necesariamente de subvenir a la resolución de los 
problemas que generaron la expropiación.

CAPÍTULO VIII
De la asignación de tierras públicas

Artículos 53 y 54.  
(Derogado)

CAPÍTULO IX
De la adquisición de tierras por compraventa

Artículo 55.  
En la adquisición de tierras por compraventa para el cumplimiento de los fines de esta 

Ley, la Administración Autónoma concederá preferencia, en igualdad de condiciones, a los 
propietarios que asuman el compromiso de invertir el precio percibido, dentro del territorio de 
la Comunidad Autónoma andaluza y en finalidades que redunden en beneficio general de su 
economía. Reglamentariamente se determinará el alcance de esta preferencia y las 
garantías del cumplimiento de dicho compromiso.

TÍTULO III
Del asentamiento en las tierras públicas

Artículos 56 a 65.  
(Derogado)

Disposición adicional.  
No constituirá obstáculo para la aplicación de esta Ley la división de una finca o 

explotación por actos inter vivos o cualquier otro acto o negocio jurídico cuando persigan un 
resultado contrario o fraudulento en relación con lo dispuesto en la misma.

Disposición final.  
De acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las leyes 

generales del Estado en materia de reforma agraria, montes, aprovechamientos forestales y 
conservación de la naturaleza tienen el valor de Derecho supletorio respecto de lo 
establecido por la presente Ley.
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INFORMACIÓN RELACIONADA

• Téngase en cuenta que el organismo autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria queda 
extinguido, con efectos desde el 31 de diciembre de 2010, según establece el art. 13 del 
Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre. Ref. BOJA-b-2010-90060.
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§ 56

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 57, de 23 de junio de 1992
«BOE» núm. 163, de 8 de julio de 1992

Última modificación: 15 de agosto de 2020
Referencia: BOE-A-1992-15996

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por autoridad 

que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley.

La sociedad occidental, alcanzado un nivel de vida aceptable en términos generales, 
reivindica una mayor calidad de vida que, por otra parte, ve amenazada por los efectos del 
proceso de industrialización e intensificación que tuvo que poner en marcha para la 
satisfacción de sus necesidades de desarrollo, empezando por ello a pensar que el progreso 
y la expansión económica tienen sus límites y deben perseguirse cumpliendo una serie de 
garantías que permitan un crecimiento sostenido y solidario y el mantenimiento de las 
fuentes de recursos.

La nueva sensibilidad se sustenta internacionalmente en la Conferencia 
Intergubernamental sobre la utilización racional de los recursos de la Biosfera; en la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano y en la Estrategia 
Mundial para la Conservación, patrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas y 
en cuyos Programas participan los Gobiernos y Organizaciones Internacionales dedicadas al 
fomento, protección y uso racional de los recursos naturales.

Atendiendo a estas razones, la Comunidad Económica Europea resalta el interés del 
desarrollo forestal en las zonas rurales en dos direcciones: Una, netamente forestal, que 
encaminada en sus primeros tiempos a la defensa contra la contaminación del aire, afectaba 
principalmente a la Europa Central y ahora, con las medidas tendentes a evitar y paliar los 
procesos de erosión y desertización, también beneficia a los países del Sur y otra, dirigida a 
la eliminación del grave problema de excedentes de productos agrarios y alimentarios que 
promociona, para mejorar las estructuras agrarias, el abandono del cultivo de tierras 
marginales con destino, entre otras, a la repoblación forestal.

Ambos objetivos se ven facilitados con el establecimiento de una planificación forestal 
que permita la delimitación racional de una frontera, aunque flexible, entre los terrenos 
agrícolas y forestales.

El contraste de estas recomendaciones con el actual estado de la legislación aplicable 
en Andalucía y la inexistencia de una planificación general en materia de montes 
demuestran la inadecuación de la primera, que conduce, por contra, a la degradación de los 
terrenos forestales y la insuficiencia de la segunda, que se manifiesta a través de los planes 
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de transformación forestal en Comarcas de Reforma Agraria, actuación en zonas de 
agricultura de montaña y acciones puntuales.

Con el fin de adecuar ambos instrumentos, se elaboran el Plan Forestal Andaluz y la Ley 
Forestal de Andalucía como elementos de ordenación de dicho sector. El Plan Forestal se 
aprobó por el Pleno de Parlamento de Andalucía en la sesión celebrada los días 14 y 15 de 
noviembre de 1989 y constituye un detenido análisis y diagnóstico de la realidad forestal y la 
aprobación de objetivos y líneas de actuación, encomendándose al Ejecutivo el desarrollo de 
los correspondientes planes de ordenación y la remisión de un proyecto de ley forestal que 
haga posible la consecución de dichos objetivos.

Nuestra Norma Fundamental constitucionaliza el medio ambiente configurándolo como 
un bien a cuyo disfrute todos tienen derecho y todos, la obligación de defenderlo y 
conservarlo, por lo que los poderes públicos han de velar por su utilización racional. Lo que 
la Constitución recoge bajo el título de Principios Rectores de la Política Social y Económica, 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía, pionero en esta materia, lo consagra como uno de 
sus objetivos básicos, al situar la meta de la acción política en el fomento de la calidad de 
vida del pueblo andaluz, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente y el 
desarrollo de los equipamientos sociales, con especial atención al medio rural; la protección 
y realce del paisaje y la superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales 
entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad.

Cumplir con el mandato estatutario, sin sobresaltos, hace necesario conocer el marco 
habilitante –unas son las metas, otros los caminos–.

El artículo 149.1.23.º de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de 
protección y, asimismo, la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y 
vías pecuarias.

La Comunidad Autónoma Andaluza, por una parte, de acuerdo con el artículo 13.6 y 7 
del Estatuto de Andalucía posee competencia exclusiva sobre los bienes de dominio público 
y patrimoniales cuya titularidad le corresponde y sobre montes, aprovechamientos, servicios 
forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y 
tratamiento especial de zonas de montaña y conforme al artículo 18.4 y de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actuación económica general, para la mejora y ordenación de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Especial referencia debe hacerse a la 
competencia exclusiva de la Comunidad sobre ordenación del territorio y política territorial, 
fuente, a su vez, de las competencias antes expuestas.

Este reparto y concurrencia competencial obliga a considerar la reserva de la 
competencia del Estado y aquellas disposiciones que expresa o deductivamente deban 
considerarse básicas.

Sin duda son básicas algunas disposiciones contenidas en la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y de 
directa aplicación los Reglamentos de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias y de 
fomento forestal que recientemente han enriquecido el acervo comunitario.

Mayor complejidad plantea la frondosa legislación forestal –Ley de Montes, Ley de 
Patrimonio Forestal del Estado, Ley de Incendios Forestales, Ley de Fomento de la 
Producción Forestal y sus respectivos reglamentos– al tratarse de normas 
preconstitucionales de las que habría que deducir la legislación básica. Esta complejidad no 
puede conducir a la inactividad legislativa de la Comunidad Autónoma que dejaría sin 
atender necesidades apremiantes a la espera de una legislación estatal absolutamente 
clarificadora y, por otra parte, existen, con independencia de sus competencias propias, 
razones que otorgan a la Comunidad Autónoma un amplísimo marco de actuación en esta 
materia, entre ellas: La minuciosidad de los Decretos de transferencias del Estado a 
Andalucía; el que la denominada legislación forestal resulte sustancialmente matizada por 
las disposiciones estatales y comunitarias arriba referidas; la doctrina constitucional sentada 
sobre esta materia; la dispersión de dicha legislación; la utilización de la rúbrica de la 
ordenación del territorio propia de la competencia autonómica y la lejanía del contexto en 
que nació la legislación vigente. En este sentido, tanto los dictámenes evacuados por 
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prestigiosos juristas como los informes de la Administración estatal competente eluden el 
riesgo que se podía asumir.

Del presente texto se pueden abstraer una serie de principios que, por no hacer prólogo 
más extenso que la disposición, se enumeran y comentan a manera de síntesis.

El monte o los terrenos forestales difícilmente se pueden ordenar o proteger partiendo de 
un concepto residual, imperante en la legislación vigente, que lo considera como aquel 
espacio rural del que no se pueden obtener rendimientos agrícolas. Ello ha justificado el 
intento de su definición por sus propias características y valores, llevando a la propuesta de 
un concepto en positivo y abierto.

Se encabeza el concepto con la asunción del título de la ordenación del territorio, como 
así se demanda para alcanzar el equilibrio del hombre con su entorno por la Comisión de las 
Comunidades Europeas y la Carta Europea de Ordenación del Territorio, que contempla la 
escala regional como óptima para esta política, y la Declaración de París de septiembre de 
1991.

A la descripción física tradicional de los terrenos forestales se le añade la enumeración 
de las funciones que cumplen que, aunque inmemorialmente reconocidas, necesitaban de 
una ponderación dirigida al equilibrio en la dialéctica entre las funciones de conservación y 
producción y en la búsqueda de un crecimiento sostenido que a su vez preserve la riqueza y 
la diversidad genética.

Asimismo, se incluyen en el concepto los enclaves forestales en terrenos agrícolas para 
evitar la simplificación paisajística que se viene produciendo en algunos espacios andaluces 
y se flexibiliza la delimitación de la frontera de lo agrícola y lo forestal, teniendo presente las 
nuevas políticas de ordenación y desarrollo rural.

Se ha pretendido no exacerbar la contradicción que resulta de la pluralidad de 
planeamientos sobre un mismo territorio con la creación de nuevos instrumentos de 
planificación; por ello, entre otras razones, se acude a una figura ya establecida: Los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales, que en sus contenidos mínimos responden a la 
filosofía de equilibrio que se viene manteniendo.

Dicha contradicción puede evitarse mediante el uso de técnicas de coordinación y de 
integración. Las primeras, se alcanzarían mediante la elaboración conjunta de dichos planes 
por parte de los órganos u organismos con mayor implicación en la materia y residenciando 
la aprobación de los mismos y de otras decisiones de trascendencia en el Consejo de 
Gobierno y las segundas, por la integración de estos planes en los superiores de ordenación 
del territorio.

Las medidas de conservación y desarrollo duradero de los recursos naturales y en 
concreto de los que sustentan el ecosistema forestal sólo pueden ser efectivas si sus 
objetivos son asumidos por la sociedad y la única garantía de éxito consiste en la 
participación, en todas las fases del proceso de decisión y ejecución, de los representantes 
de los sectores implicados.

Al ejercicio del principio de participación debe atribuirse la aprobación unánime del Plan 
Forestal Andaluz en el Parlamento, aconsejando este antecedente, el sometimiento 
generalizado del documento de trabajo para la elaboración de la Ley Forestal a la 
consideración de las Administraciones y sectores implicados y el encargo de dictámenes a la 
Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y a eminentes profesores, 
habiéndose atendido la mayor parte de las observaciones recibidas, que han supuesto 
aportaciones de trascendencia para la seguridad y riqueza del texto.

En el orden dispositivo, la participación se garantiza a lo largo de todo el texto y, en 
concreto, en el proceso de aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
por la intervención de los agentes sociales en los órganos consultivos, asesores y de 
seguimiento que se constituyen «Consejos Forestales», habilitándose a la Administración 
Forestal para la suscripción con aquéllos de convenios de colaboración para el desarrollo de 
los objetivos de la política forestal.

Cuando el artículo 45 de la Constitución Española atribuye a los poderes públicos la 
obligación de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de 
proteger y mejorar la calidad y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva, no está ponderando esta responsabilidad en relación con 
las características de esos poderes o Administraciones, sino haciendo una llamada a todas 
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ellas para que encaminen su actuación a la obtención de estos objetivos mediante 
cooperación solidaria.

La Constitución garantiza la autonomía de las Corporaciones Locales y, a este respecto, 
se pronuncia la Ley Forestal, desapareciendo técnicas intervencionistas del pasado y 
participando la Comunidad Autónoma en la gestión de los montes de titularidad local sólo 
cuando las Corporaciones que la ostenten suscriban convenios de cooperación, en el 
convencimiento de que la autonomía de las instituciones únicamente se consigue por el 
continuo ejercicio de sus derechos y obligaciones y la consiguiente asunción de las 
responsabilidades que genere.

La planificación permite la liberalización de las actuaciones sustituyendo trámites de 
autorización previa por la puesta en conocimiento de su realización.

La preocupación social valora y pondera, ya con otros criterios, las funciones que cubren 
los espacios forestales, y su defensa requiere la utilización y afinamiento de variados 
instrumentos de protección.

Se va consolidando, por ello, el dominio público forestal, aunque, por prudencia, esta 
categoría únicamente se predicará en los montes de titularidad pública, habilitando esta Ley 
la progresiva demanialización de los montes públicos por acuerdo de Consejo de Gobierno, 
atribuyendo a los bienes que tengan esta calificación la condición de imprescriptibles y 
privilegiándolos con el principio de la recuperación de oficio ante cualquier ataque u 
ocupación.

Se instrumenta, con este mismo objetivo, un procedimiento que, sin menoscabo de las 
garantías necesarias, resulta más ágil y, por lo tanto, más eficaz para el ejercicio por parte 
de la Administración de las facultades de deslinde, apeo y amojonamiento de los bienes 
forestales de su titularidad.

Se recogen en la Ley los principios más generales de manejo de los ecosistemas 
forestales con el fin de vincular de forma expresa la elaboración de los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales y la ejecución de la política forestal a los mismos, 
recogiéndose como principio general superior, la gestión integrada de los montes o espacios 
forestales, al contemplar de forma conjunta la vegetación, la fauna y el medio físico que los 
constituyen.

Se regula, con el grado de concreción que una Ley permite, un amplio repertorio de 
beneficios que, por la vía de convenios o reglamentos, se puedan otorgar a todo tipo de 
actuaciones forestales, con especial referencia a la investigación, experimentación, 
repoblación, demostración y capacitación y también al fomento de las agrupaciones de 
propietarios, productores, transformadores y comercializadores.

En la legislación vigente, con anterioridad a la aprobación de esta Ley, se apreciaba un 
pernicioso desfase en la regulación de las infracciones y sanciones, que no conseguía 
disuadir la realización de acciones que, de forma directa o indirecta, conducían en 
ocasiones, previa obtención de rendimientos económicos puramente coyunturales, a la 
degradación y, a mala vez, a la imposible recuperación de los terrenos forestales.

A la vista de la situación antes expuesta, se actualiza el importe de las sanciones, en el 
marco de la legislación básica y se modifica el sistema de valoración de las mismas, 
regulando sin carácter sancionador, de forma distinta, la obligacíon de reparar el daño 
causado dentro del mismo año forestal, sometiendo estos trabajos a la aprobación de un 
plan técnico y asentando en el Registro de la Propiedad las anotaciones correspondientes 
que, a la postre, protegen al adquirente de buena fe.

El repertorio de infracciones y el procedimiento sancionador se adecuan a la actual 
jurisprudencia constitucional en un esfuerzo de aproximación a los principios del Derecho 
Penal sustantivo y su rituario procesal, estableciéndose criterios para la graduación de las 
sanciones y prescindiéndose de las jurisdicciones compartidas entre lo administrativo y lo 
penal que, en los últimos tiempos, han producido efectos perturbadores.

La presente Ley se inserta en el ordenamiento jurídico andaluz, que constituye ya en 
estos momentos un amplio y vivo cuerpo legislativo, promoviendo la integración necesaria 
con las normas sobre ordenación del territorio, conservación de la naturaleza y patrimonio de 
Andalucía y en el respeto que como informadora supone una legislación, la del ramo de 
montes, que se constituyó en defensa esclarecida de unos bienes caracterizados en nuestra 
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historia por su fragilidad ante los ataques generados por la satisfacción de intereses 
contrapuestos.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I
Conceptos

Artículo 1.  
A los efectos de la presente Ley, los montes o terrenos forestales son elementos 

integrantes para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta 
de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente 
de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, 
paisajísticas o recreativas.

Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del concepto legal de montes los enclaves 
forestales en terrenos agrícolas y aquellos otros que, aun no reuniendo los requisitos 
señalados anteriormente, queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en 
forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la presente Ley y en los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben al amparo de la misma.

No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:
a) Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.
b) Los suelos clasificados legalmente como urbanos y urbanizables programados o aptos 

para urbanizar.
c) Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros forestales.

Artículo 2.  
Los terrenos forestales, por los recursos naturales que sustentan y por los valores 

sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a una especial protección, vigilancia y 
actuación de los poderes públicos.

Artículo 3.  
El contenido de la propiedad forestal se define con arreglo a la legislación básica del 

Estado, el Estatuto contenido en esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico, quedando 
delimitado por la función social de la propiedad.

CAPÍTULO II
Ámbito de la Ley

Artículo 4.  
Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a todos los terrenos forestales 

del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con independencia de quien sea su 
titular.

CAPÍTULO III
Objetivos

Artículo 5.  
Son objetivos de la presente Ley en su ámbito de aplicación:
1. La protección y conservación de la cubierta vegetal, del suelo y la fauna, todo ello en 

consonancia con los objetivos fijados por la legislación medioambiental.
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2. La restauración de ecosistemas forestales degradados, especialmente los sujetos a 
procesos erosivos y de desertificación.

3. Propiciar la adecuada asignación de usos del suelo y la utilización racional de los 
recursos naturales renovables.

4. Garantizar la integración del uso social, productivo y recreativo de los terrenos 
forestales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, de la salud y de las condiciones 
sociales y económicas de las comunidades rurales.

5. Posibilitar una efectiva participación social, en las decisiones sobre las materias 
contenidas en la presente Ley con especial atención a los intereses municipales y de las 
demás Entidades Locales.

Artículo 6.  
1. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, la Comunidad 

Autónoma ostenta las potestades siguientes:
1.º Ordenar y planificar los recursos forestales, clasificando los terrenos forestales en 

función de los recursos naturales que sustentan y limitando los usos y aprovechamientos en 
razón de las determinaciones contenidas en los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales.

2.º Fomentar las actividades privadas.
3.º Investigar, deslindar y recuperar de oficio los montes públicos.

Téngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado del apartado 
1.3º en los términos del fundamento jurídico 6 de la Sentencia del TC 96/2020, de 21 de julio. 
Ref. BOE-A-2020-9784

4.º Autorizar y sancionar.
5.º Ejecutar subsidiariamente las obligaciones que puedan imponerse al amparo de la 

presente Ley.
6.º Ejercitar los derechos de tanteo y retracto.
7.º Establecer medidas coercitivas para la protección, restauración, conservación y 

defensa de los montes.
8.º Expropiar el dominio o cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial 

en aquellas actuaciones previstas en las leyes y en los planes de ordenación dictados al 
amparo de las mismas.

9.º Inspeccionar y vigilar.
Las mencionadas potestades tendrán carácter enunciativo, pudiendo comprender 

cuantas otras sean congruentes para ser ejercidas en cumplimiento de la presente Ley.
2. La Administración Forestal será oída en la elaboración de cualquier instrumento de 

planificación que afecte, de alguna manera, a los recursos o terrenos forestales.

TÍTULO I
Ordenación de recursos naturales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 7.  
Para la consecución de los objetivos previstos en el artículo 5., el Consejo de Gobierno 

acordará la elaboración de Planes de Ordenación de Recursos Naturales en los terrenos 
forestales a los que se refiere esta Ley. En el acuerdo se determinarán los órganos 
administrativos que deban intervenir en su redacción.
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Artículo 8.  
1. La clasificación de los terrenos forestales, la asignación de usos compatibles a los 

mismos, las limitaciones sobre su disponibilidad y cuantas determinaciones que, en los 
términos de la presente Ley, estén contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales a los que se refiere el artículo anterior obligan a su cumplimiento tanto a la 
Administración como a los particulares.

2. Cuando en la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la 
clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizable o categoría 
análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe a la Administración Forestal.

En el caso de que el órgano a quien competa la aprobación definitiva disienta del 
contenido de las observaciones de la Administración Forestal, la resolución corresponderá al 
Consejo de Gobierno.

Cuando el Consejo de Gobierno resuelva la prevalencia de otro interés general sobre el 
forestal se exigirá, cuando ello sea posible, al promotor del planeamiento o de las 
infraestructuras, ya sea éste público o privado, la correspondiente compensación de usos 
dentro del ámbito de aplicación del instrumento planificador o en la proximidad de las obras 
y, en su caso, las condiciones de ordenación de dichos espacios.

Artículo 9.  
En la elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se garantizará la 

suficiente participación social mediante los trámites de consulta de los representantes de los 
intereses afectados, así como la audiencia a los interesados y la información pública.

Artículo 10.  
Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales determinarán su propia vigencia, con 

independencia de los procedimientos de modificación y revisión de los mismos, que serán 
iguales que los establecidos para su aprobación. Reglamentariamente, se podrá determinar 
un procedimiento abreviado para las modificaciones que supongan su actualización.

CAPÍTULO II
Clases de Planes

Artículo 11.  
Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales a los que se refiere la presente Ley 

pueden ser territoriales y especiales.
Son Planes de carácter territorial aquellos que extienden su ámbito de aplicación a un 

territorio definido por sus características físicas, ecológicas y económicas.
Son Planes de carácter especial aquéllos que, aun definiendo un ámbito territorial, 

continuo o discontinuo, se refieren a la planificación de actuaciones encaminadas a la 
resolución de los problemas de unos determinados recursos naturales.

CAPÍTULO III
Contenido de los Planes

Artículo 12.  
Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales tendrán, como mínimo, el siguiente 

contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial o especial y descripción del medio físico objeto de la 

ordenación.
b) Inventario y análisis de la situación de los ecosistemas existentes y de los recursos 

naturales que los conforman, formulando un diagnóstico del mismo y una previsión de su 
evolución futura.

c) El estudio del entorno socioeconómico.
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d) Determinación de las directrices, orientaciones y limitaciones para que la protección y 
conservación de los recursos naturales sea compatible con el desarrollo socioeconómico.

e) Actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados.
f) Medidas de fomento y apoyo para el desarrollo de las actuaciones previstas.
g) La declaración de utilidad pública o interés social de las actuaciones contenidas en el 

mismo.
h) Determinación de las actividades, obras e instalaciones a las que deba aplicárseles el 

régimen de evaluación previsto en la legislación específica de Evaluación de Impacto 
Ambiental, así como las que deben quedar sujetas al estudio socio-económico.

i) Criterios orientativos para las diversas políticas sectoriales.
j) Análisis económicos, financieros y de generación de empleo.

Artículo 13.  
Reglamentariamente se determinará la documentación que de forma preceptiva 

concretará el contenido del Plan.

CAPÍTULO IV
Elaboración, aprobación y publicación

Artículo 14.  
Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se redactarán adecuándose a las 

determinaciones contenidas en el Plan Forestal Andaluz y teniendo en cuenta las 
condiciones físicas, ecológicas, sociales y económicas del territorio sobre el que se aplica.

Artículo 15.  
Acordada por el Consejo de Gobierno la elaboración de un Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales, la Administración Forestal, previas las consultas oportunas, someterá a 
información pública el Anteproyecto del Plan.

Concluida la información pública y con lo que de la misma resulte, previa audiencia de 
las Corporaciones Locales afectadas, se elevará el proyecto de Plan al Consejo de Gobierno 
para su aprobación.

Artículo 16.  
El Decreto por el que se apruebe el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, deberá 

publicarse en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». Dicha publicación habrá de incluir 
la normativa de dicho Plan.

TÍTULO II
Organización administrativa

Artículo 17.  
Corresponde al Consejo de Gobierno:
a) La modificación o revisión del Plan Forestal Andaluz, dando conocimiento al 

Parlamento.
b) La dirección y ejecución de la política forestal.
c) La iniciación y la aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
d) La afectación y la desafectación del dominio público de los montes en los casos 

determinados en esta Ley.
e) La determinación de la prevalencia de la utilidad pública del uso no forestal en 

terrenos forestales.
f) La resolución de los disentimientos de la Administración Forestal en los supuestos del 

artículo 8.2.
g) La potestad sancionadora en los casos previstos en la presente Ley.
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h) Las restantes que así vengan establecidas en la presente Ley.

Artículo 18.  
Corresponde a la Administración Forestal las competencias para la ejecución de las 

actuaciones previstas en la presente Ley.

Artículo 19.  
1. Se crea el Consejo Forestal Andaluz, como órgano superior de carácter consultivo y 

de asesoramiento en materia forestal.
Reglamentariamente se fijará la composición del Consejo en el que formarán parte entre 

otros y en el número y forma que se determine, representantes de las Consejerías y 
Organismos de la Junta de Andalucía, Universidades, Corporaciones Locales, otras 
Corporaciones y Entidades públicas, centrales sindicales, organizaciones agrarias, 
recreativas y asociaciones relacionadas con la conservación de la naturaleza.

2. Serán funciones del Consejo:
a) Conocer e informar sobre la Memoria anual relativa al cumplimiento de las previsiones 

del Plan Forestal Andaluz.
b) Informar, con carácter preceptivo, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y 

Reglamentos Generales de Desarrollo y Ejecución de esta Ley.
c) Informar sobre cuantos asuntos en materia forestal sean sometidos a su 

consideración.
d) Las que reglamentariamente se le atribuyan.
3. El Consejo podrá funcionar en pleno y en comisiones.
4. Con ámbito provincial, se crean los Consejos Provinciales Forestales, como órganos 

de carácter consultivo, de asesoramiento y seguimiento, con la composición y competencias 
que reglamentariamente se les asignen. En todo caso, asumirán las funciones de las 
Comisiones Provinciales de Montes, previstas en la legislación del Estado en la materia, así 
como la de informar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que afecten al ámbito 
provincial respectivo y conocer las autorizaciones y subvenciones que hayan sido 
concedidas por la Administración Forestal.

TÍTULO III
De la propiedad forestal

Artículo 20.  
Los terrenos forestales, por razón de su pertenencia, pueden ser montes públicos o 

privados.
Son montes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado, los 

pertenecientes a cualesquiera de las Administraciones y Entidades públicas.
Son montes privados aquéllos cuyo dominio pertenece a los particulares.

CAPÍTULO I
De los montes públicos

Sección 1.ª Régimen general de los Montes Públicos

Artículo 21.  
Por su naturaleza jurídica los montes públicos pueden ser patrimoniales y de dominio 

público.
Serán de dominio público, los montes públicos que hayan sido afectados a un uso o 

servicio público o que lo sean por aplicación de una norma del Estado.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma: tendrán el carácter de dominio público, 

además de los determinados en el párrafo anterior, aquellos montes que se vinculen a la 
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satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la protección y mejora de la calidad de 
vida y a la defensa y restauración del medio ambiente.

La afectación al dominio público se producirá por acuerdo específico del Consejo de 
Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que, en todo caso, deberá ser oída la 
Entidad pública afectada y se acredite que el monte, por su estado actual o como 
consecuencia de su futura transformación, tenga alguna de las características o funciones 
siguientes:

a) Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión.
b) Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa de tierras de cultivos, 

poblaciones, canalizaciones o vías de comunicación en las grandes avenidas.
c) Los que constituyan ecosistemas que permitan mantener determinados procesos 

ecológicos esenciales y la diversidad biológica o sirvan de refugio a la fauna silvestre.
d) Los que formen masas arbóreas naturales de especies autóctonas o matorrales de 

valor ecológico.
e) Los que signifiquen elementos importantes del paisaje.
f) En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud pública, mejora de las 

condiciones socioeconómicas de la zona o al ocio y esparcimiento de los ciudadanos.

Artículo 22.  
La desafectación del dominio público se producirá cuando desaparezcan las causas que 

motivaron su afectación, siendo necesario, en todo caso, acuerdo expreso del Consejo de 
Gobierno.

Artículo 23.  
Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, 

pudiendo la Administración recuperar de oficio en cualquier momento la posesión 
indebidamente perdida, sin que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta 
materia.

Artículo 24.  
En el Catálogo de Montes de Andalucía, como registro público de carácter 

administrativo, se incluirán todos los montes pertenecientes a cualquiera de las 
Administraciones y Entidades Públicas.

Reglamentariamente se establecerán las normas precisas para la coordinación de dicho 
Catálogo con el Inventario de Bienes Naturales del Estado y con los Inventarios de Bienes 
de las Entidades Locales a través de los oportunos medios de colaboración.

Artículo 25.  
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23, los montes del Catálogo de Andalucía 

gozarán del régimen jurídico establecido por la legislación forestal del Estado para los 
montes del Catálogo de Utilidad Pública.

Artículo 26.  
1. Los montes públicos andaluces se administrarán y gestionarán con arreglo a las 

disposiciones establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
local o especial.

2. La Administración Forestal gestionará los montes que sean titularidad de otras 
Administraciones o Entidades Públicas, cuando se establezca un convenio de cooperación 
para la gestión con las mismas.

Artículo 27.  
Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo 

no urbanizable de especial protección.
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Artículo 28.  
Podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres sobre los montes públicos por razón de 

obras o usos o servicios públicos y como consecuencia de concesiones administrativas, 
siempre que resulte compatible con las funciones del monte.

En las ocupaciones de interés particular, deberá acreditarse además la necesidad de 
realizar la misma en el monte público. No se permitirán ocupaciones particulares que 
comporten el establecimiento de cualquier actividad en el monte, salvo en aquellos 
supuestos en que, por la Administración Forestal, de forma expresa, se considere necesario 
para la satisfacción del interés público previo un procedimiento que garantice la publicidad y 
concurrencia entre particulares.

Las ocupaciones no podrán exceder de diez años, prorrogables, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación especial.

El régimen previsto en este artículo será aplicable incluso a los concesionarios de 
dominio, obra y servicio público, así como a las personas o entidades sometidas a una 
relación de sujeción especial con la Administración.

Artículo 29.  
La Administración Forestal, para el cumplimiento de los fines previstos en la presente 

Ley, podrá adquirir la propiedad o cualesquiera otros derechos de carácter personal o real de 
los terrenos forestales, mediante expropiación, compraventa, permuta, donación, herencia o 
legado y mediante el ejercicio de los derechos de tanteo o retracto o cualquier otro medio 
admitido en derecho.

Artículo 30.  
Los derechos de tanteo y retracto se ejercitarán conforme a la legislación forestal del 

Estado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, en los supuestos de fincas forestales en las que parte de su superficie se 
destine a cultivo agrícola, podrán ejercitarse los derechos de tanteo y retracto cuando la 
superficie forestal sea mayor que la agrícola y concurran los requisitos generales exigidos 
para el ejercicio de estos derechos.

Sección 2.ª De la investigación, de la recuperación de oficio y del deslinde de 
los montes públicos

Artículo 31.  
La Administración Forestal está facultada para ejercer las potestades de investigación, 

recuperación de oficio y deslinde de todos los montes públicos. Las resoluciones que se 
adopten en estas materias serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, una vez agotada la vía administrativa.

Téngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado e 
inconstitucionales las referencias al "deslinde de montes públicos" en los términos del 
fundamento jurídico 6 de la Sentencia del TC 96/2020, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2020-9784

Las cuestiones de propiedad que se susciten como consecuencia de la tramitación de 
estos expedientes se resolverán por el orden jurisdiccional civil, al que podrá acudir tanto la 
Administración como los particulares.

Artículo 32.  
Mediante el ejercicio de la potestad investigadora, la Administración Forestal tomará 

constancia documental sobre la titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente o sea 
deficiente, fijando provisionalmente los límites, aforo de su extensión, cabida y linderos del 
monte.
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Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados a aportar la 
documentación sobre su titularidad y a permitir la entrada en los terrenos forestales de 
personal autorizado, previa notificación a aquéllos.

Artículo 33.  
La recuperación de la posesión de los montes públicos que se hallen indebidamente 

poseídos, se producirá una vez adoptado el correspondiente acuerdo, previa audiencia, en 
su caso, de la Administración titular.

La potestad de decisión ejecutoria referente a la existencia y límites de los propios 
derechos de la Administración habrá de ampararse en la constancia documental del dominio 
y en la presunción posesoria que otorga la inclusión en el Catálogo de Montes de Andalucía, 
sin que pueda ser combatida por medio de interdictos o procedimientos especiales.

Se respetarán las situaciones posesorias amparadas por la presunción de legalidad que 
concede el Registro de la Propiedad, en los términos de la legislación del Estado aplicable y 
las situaciones posesorias que prueben de modo indudable la posesión en concepto de 
dueño, quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de treinta años. Se exceptúan de lo 
establecido en este párrafo los montes que tengan la consideración de dominio público, que 
no prescribirán en ningún caso.

Artículo 34.  
El deslinde de montes públicos se iniciará de oficio o a petición de cualquier persona 

interesada.
Si el procedimiento se iniciase a petición de interesados, será preciso que el solicitante 

deposite el 50 por 100 del presupuesto que se fije y se comprometa a hacerse cargo del 
total.

Reglamentariamente se fijará la participación económica de los particulares y de la 
Administración, cuando estos deslindes resulten de interés especial para ésta.

Artículo 35.  
El deslinde se podrá realizar mediante un procedimiento abreviado y por el 

procedimiento ordinario.
Se realizarán por procedimiento abreviado los deslindes de montes públicos que se 

hallen incompletos o integrados por un expediente que, por su antigüedad, no reúna las 
características de fiabilidad y precisión que exigen las nuevas técnicas topográficas. En 
estos supuestos, se completarán los datos, documentos y amojonamiento que sean 
convenientes y, previa vista y audiencia a los afectados, se adoptará el acuerdo resolutorio 
pertinente. Si se suscitaren cuestiones de posesión consolidada o propiedad, se reiniciará el 
deslinde por el procedimiento ordinario.

Artículo 36.  
El procedimiento ordinario se iniciará mediante el correspondiente acuerdo de la 

Administración Forestal, en el que se encargará la redacción de una memoria.

Artículo 37.  
La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración Forestal para 

realizar, incluso en terrenos privados, los trabajos de toma de datos y apeos necesarios, 
instalar hitos y señales y recabar de los afectados los documentos que acrediten la 
titularidad de derechos sobre los predios afectados previa notificación o publicación en su 
caso. Asimismo, la iniciación del expediente de deslinde podrá implicar la suspensión del 
otorgamiento de concesiones, ocupaciones, cesiones o autorizaciones de uso. La 
aprobación del deslinde implicará el levantamiento de la suspensión.

El expediente de deslinde sólo podrá referirse a aquellos montes cuya titularidad conste 
a la Administración.
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Artículo 38.  
La aprobación de la memoria llevará consigo la iniciación del trámite de apeo, a cuyo 

efecto se publicará anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, poniéndose asimismo de manifiesto en el tablón de anuncios de las 
entidades locales correspondientes, que contendrá:

1. Emplazamiento a los colindantes y a quienes acrediten un interés legítimo para 
comparecer en las sesiones de apeo y para que presenten, en la oficina de la Administración 
competente en el deslinde, los documentos que justifiquen su legitimación para personarse 
en el expediente en el plazo de treinta días.

2. Referencia a las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeos, sin que se 
precise nueva convocatoria para cada sesión, que se realizará en la anterior.

3. La advertencia a los interesados de que las declaraciones sobre los apeos habrán de 
formularse, para su constancia en acta, en la fecha y lugar en que aquéllos se realicen al 
objeto de evitar nuevos reconocimientos sobre el terreno.

Cuando los propietarios e interesados sean conocidos se les notificará el inicio del 
trámite de apeo y se dará vista del expediente.

Artículo 39.  
Sólo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo aquellos títulos de dominio inscritos 

en el Registro de la Propiedad y aquellos documentos que acrediten la posesión quieta, 
pacífica e ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos pretendidos, todo ello 
sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 23 de esta Ley.

Cuando los interesados en el expediente aporten títulos de propiedad inscritos en el 
Registro de la Propiedad, la Administración competente se dirigirá al Registrador a fin de que 
practique la anotación preventiva de deslinde, de conformidad con la legislación del Estado 
en la materia y con los efectos y régimen en ella establecidos.

Artículo 40.  
De cada sesión de apeo se levantará acta, en la que se describirá con precisión el 

recorrido perimetral realizado con constancia de los datos topográficos fundamentales 
recogidos en la libreta topográfica que llevará el operador. En el acta, igualmente, se 
recogerán las declaraciones, manifestaciones y observaciones formuladas por quienes 
hayan acreditado su interés legítimo en el expediente.

En cada sesión de apeo se colocarán hitos y señales que constituirán un amojonamiento 
provisional a resultas de la aprobación del deslinde.

Artículo 41.  
Finalizado el apeo, se elaborará un informe del que se dará vista y audiencia a todos los 

que hayan comparecido en el expediente o tengan acreditado interés legítimo en el mismo.
Formuladas, en su caso, las alegaciones oportunas, previo informe de la Asesoría 

jurídica, se elevará propuesta al órgano administrativo que ha de aprobar el deslinde.

Artículo 42.  
La aprobación del deslinde supone la delimitación del monte público y la declaración 

administrativa de su posesión a favor de la Administración titular del mismo.
No podrán sustanciarse durante la tramitación del procedimiento, ni como consecuencia 

de su aprobación, deslindes judiciales ni juicios posesorios sobre el mismo objeto.

Artículo 43.  
Firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de deslinde se procederá al 

amojonamiento del monte, entendido como actuación técnica que se adaptará al 
amojonamiento provisional, con las rectificaciones derivadas de las reclamaciones 
atendidas. Las rectificaciones que se produzcan se harán constar en anejo a la libreta 
topográfica resultante de los nuevos levantamientos topográficos, con asistencia, previo 
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emplazamiento, de los reclamantes afectados. De tales actuaciones se levantarán actas de 
rectificación del apeo.

CAPÍTULO II
De los monte de particulares

Artículo 44.  
1. En los términos previstos en la presente Ley, son actuaciones de carácter obligatorio 

para los titulares de terrenos forestales:
a) (Derogado).
b) (Derogado).
c) El cumplimiento de instrucciones relativas al laboreo y conservación de suelos.
d) El sometimiento al régimen de autorización administrativa para los cambios de 

cultivos, usos y aprovechamientos forestales.
e) Notificar las transmisiones que afecten a terrenos forestales que superen la superficie 

de 250 hectáreas, y el resto de supuestos contemplados en la legislación forestal del Estado 
en materia de tanteo y retracto.

f) Efectuar los tratamientos fitosanitarios que ordene la Administración Forestal en 
relación a la lucha contra las plagas y enfermedades forestales, y permitir los que con 
carácter obligatorio apruebe y realice la Administración.

Asimismo notificarán la existencia de plagas o enfermedades forestales en sus terrenos 
para que se efectúen por los titulares los tratamientos que ordene la Administración Forestal.

g) La colaboración e información respecto a la Administración Forestal.
2. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales podrán contener además las 

siguientes limitaciones y actuaciones obligatorias para los particulares:
a) La repoblación forestal.
b) La regulación o limitación de los trabajos y aprovechamientos forestales, del pastoreo 

o de la caza.
c) La agrupación de predios forestales.
d) El establecimiento de consorcios y convenios de carácter forzoso.
3. En tanto no sean aprobados los correspondientes Planes, el Consejo de Gobierno 

podrá, mediante Decreto, establecer y concretar las actuaciones previstas en el apartado 2 
de este artículo, de acuerdo con lo establecido en la legislación del Estado.

TÍTULO IV
Gestión de los montes

CAPÍTULO I
Aspectos generales

Artículo 45.  
Los montes como ecosistemas forestales deben ser gestionados de forma integrada 

contemplándose conjuntamente la vegetación, la fauna y el medio físico que los constituyen, 
con el fin de conseguir un aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, 
garantizándose la preservación de la diversidad genética y los procesos ecológicos 
esenciales.

Artículo 46.  
1. En la gestión de la vegetación se dará preferencia a la protección, conservación, 

regeneración, recuperación y mejora de los bosques de especies autóctonas, de las 
formaciones de matorral mediterráneo que presentan un estrato vegetal alto, denso y 
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diverso, de las que desempeñen un importante papel protector y de las formaciones o 
enclaves de especies endémicas o en peligro de extinción.

2. La implantación de especies forestales de crecimiento rápido sólo podrá hacerse 
sobre terrenos agrícolas marginales o forestales de escaso valor ecológico, siempre que se 
justifique su rentabilidad económica o social y cuando no existan riesgos graves de erosión, 
de degradación del suelo y de los recursos hídricos.

3. Para garantizar la adecuada procedencia de las especies empleadas en las 
repoblaciones, se regularán los controles sanitarios, de origen, calidad y la comercialización 
de las semillas y plantas forestales, por la Administración Forestal.

Artículo 47.  
1. Para la conservación de la fauna las actuaciones selvícolas en los montes favorecerán 

las condiciones para la reproducción, crianza o permanencia de las distintas especies.
2. (Derogado).

Artículo 48.  
En los terrenos forestales que estén sometidos a procesos de desertificación y erosión 

grave se habrán de tomar medidas, conducentes a su recuperación y conservación referidas 
a:

a) Restauración de la cubierta vegetal, mediante la implantación de especies arbóreas y 
arbustivas adecuadas.

b) Regulación del pastoreo y la caza cuando afecte a la implantación y regeneración de 
la vegetación.

Téngase en cuenta que se deroga la letra b), en lo que se refiere a caza, pesca y fauna 
cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Ref. BOE-
A-2003-21941

c) Realización de obras de hidrología para la consolidación de cauces y laderas, así 
como la contención de sedimentos.

Artículo 49.  
1. Los montes deben ser defendidos de los agentes nocivos que pongan en peligro el 

cumplimiento de sus funciones ecológicas, sociales y económicas, así como la salud 
humana.

2. La Administración Forestal podrá declarar el tratamiento obligatorio contra una plaga o 
enfermedad forestal, delimitando la zona afectada y estableciendo las medidas cautelares 
pertinentes.

3. Por parte de la Administración Forestal se prestará asesoramiento técnico para la 
lucha contra las plagas y enfermedades forestales, y podrá formalizar convenios económicos 
con los titulares para la ejecución de trabajos de prevención y extinción de enfermedades y 
plagas.

CAPÍTULO II
Incendios forestales

Artículos 50 a 55.  
(Derogados).

Artículo 56.  
Las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán la consideración de entidades de utilidad 

pública con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, destinadas a realizar de forma 
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coordinada las tareas precisas para la prevención y extinción de incendios forestales y la 
defensa contra las plagas, de acuerdo con las previsiones de la presente Ley y las 
instrucciones dictadas por la Administración Forestal.

Las Agrupaciones de Defensa Forestal deberán inscribirse en el registro administrativo 
que se crea al efecto dependiente de la Administración Forestal.

Artículo 57.  
En las Agrupaciones de Defensa Forestal podrán integrarse los titulares de terrenos 

forestales, las agrupaciones de los mismos, las Entidades Locales, las asociaciones que 
tengan por finalidad la conservación de la naturaleza y las organizaciones profesionales 
agrarias.

Artículo 58.  
(Derogado).

Artículo 59.  
(Derogado).

TÍTULO V
De los usos y aprovechamientos del monte

Artículo 60.  
Los usos y aprovechamientos de los recursos naturales renovables de los montes 

habrán de realizarse conforme a los principios definidos en esta Ley de manera que quede 
garantizada la persistencia y capacidad de renovación de los mismos.

Artículo 61.  
Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas y leñas, corcho, frutos, 

pastos, fauna cinegética, plantas aromáticas y medicinales, setas y los demás productos de 
los terrenos forestales.

Téngase en cuenta que se deroga este artículo, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna 
cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Ref. BOE-
A-2003-21941

Artículo 62.  
1. A los efectos previstos en el artículo 60, los titulares de predios forestales podrán 

presentar Proyectos de Ordenación de Montes o Planes Técnicos que deberán ser 
elaborados por técnicos competentes en la materia siguiendo las instrucciones fijadas por la 
Administración Forestal y, en su caso, en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

2. Los Proyectos o Planes a que se refiere el párrafo anterior se aprobarán por la 
Administración Forestal. Transcurridos tres meses desde su presentación sin contestación 
expresa, se entenderán aprobados por silencio administrativo positivo en todos aquellos 
aspectos regulados por esta Ley, y siempre que no contravengan las instrucciones de la 
Administración Forestal y, en su caso, de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

Artículo 63.  
Los aprovechamientos de maderas, leñas y corcho en los terrenos forestales privados 

que tengan aprobados Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos y que hayan de 
realizarse conforme a las prescripciones de los mismos, no necesitarán autorización, siendo, 
no obstante, obligatoria la notificación previa a la Administración Forestal.
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Artículo 64.  
1. Se requerirá autorización de la Administración Forestal cuando los aprovechamientos 

a los que se refiere el artículo anterior no estén contenidos en los Proyectos de Ordenación y 
Planes Técnicos aprobados.

Reglamentariamente se podrá excepcionar del régimen de autorización aquellos usos y 
aprovechamientos que no pongan en peligro la conservación y funcionalidad de los recursos 
y terrenos forestales, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse.

2. Las autorizaciones de aprovechamientos forestales fijarán las condiciones técnicas 
por las que se deberán regir la ejecución de los mismos y tendrán una vigencia de un año 
desde su expedición, salvo que en los mismos se establezca otro plazo.

3. La Administración Forestal podrá regular el aprovechamiento de la caza y la pesca, los 
pastos, frutos, resinas y otros de carácter secundario, cuando se realicen de modo que 
pudieran producir efectos ecológicos negativos sobre la conservación de la fauna, la 
vegetación, el agua o el suelo.

Téngase en cuenta que se deroga el apartado 3, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna 
cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Ref. BOE-
A-2003-21941

Artículo 65.  
1. Los aprovechamientos de los montes públicos deberán realizarse conforme a los 

Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Administración Forestal.
2. Los Proyectos y Planes serán redactados por la Entidad Pública que ostente la 

titularidad del monte o por la propia Administración Forestal cuando exista el correspondiente 
convenio de cooperación.

Artículo 66.  
1. Para todos los montes públicos se redactará, de conformidad con los Proyectos de 

Ordenación o Planes Técnicos, un programa anual de aprovechamiento, mejora e 
inversiones necesarias de los mismos en iguales condiciones que las señaladas en el 
artículo anterior, que deberán ser comunicados a la Administración Forestal.

2. En tanto la Entidad titular no disponga de un proyecto de ordenación o plan técnico 
aprobado se precisará un programa anual de aprovechamientos que deberá ser aprobado 
por la Administración Forestal en los mismos términos del artículo 62.2.

Artículo 67.  
(Derogado).

Artículo 68.  
1. La Administración Forestal promoverá el uso de determinados espacios de los montes 

públicos para el desarrollo de actividades recreativas, educativas y culturales compatibles 
con la conservación de los mismos.

A tal fin, reglamentariamente se establecerán las figuras de uso público que permitan 
atender las demandas sociales de disfrute del medio natural.

2. Por razones de protección o conservación en zonas o caminos forestales de los 
montes públicos, podrán establecerse limitaciones al tránsito de personas, animales y 
vehículos que podrán contemplar la prohibición total o restricciones al mismo tanto 
temporales como permanentes.
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Artículo 69.  
1. El cambio de uso de los terrenos forestales para cultivos agrícolas u otros forestales 

requerirá autorización de la Administración Forestal, con independencia de la titularidad de 
los terrenos, sin perjuicio de las restantes autorizaciones o licencias requeridas.

2. La sustitución de las especies principales que constituyan masas arboladas o de 
matorrales en terrenos forestales precisará autorización de la Administración Forestal o, en 
su caso, un plan técnico y proyecto de ordenación.

3. La reforestación de los terrenos deforestados precisará igualmente un proyecto de 
repoblación o Plan Técnico aprobado por la Administración Forestal o autorización de la 
misma.

4. Para la concesión de las autorizaciones se habrá de tener en cuenta:
a) Los valores ecológicos protectores, paisajísticos y sociales de la vegetación y 

recursos existentes o los que existieran con anterioridad en caso de incendio forestal u otro 
siniestro.

b) La pendiente del terreno.
c) Los procesos de desertificación y de grave erosión.

TÍTULO VI
Fomento y mejora de las actuaciones forestales

Artículo 70.  
1. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, la Administración 

Forestal podrá establecer con Entidades públicas o privadas y particulares cuantos 
convenios, acuerdos o contratos, públicos o privados, estime convenientes, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico o al interés público.

2. Podrán ser objeto de ayuda los trabajos, obras y estudios que se realicen o refieran a 
predios forestales y se ajusten a los criterios del Plan Forestal Andaluz.

3. Podrán ser beneficiarios de las ayudas, tanto los propietarios de los terrenos a que se 
refiere el artículo anterior, como aquellas personas naturales o jurídicas a las que los 
propietarios hayan cedido el uso o disfrute de sus terrenos o establecido acuerdos que 
impliquen la mejora de conservación y de la producción mediante trabajos forestales.

4. No serán objeto de ayudas los trabajos, obras o estudios que vengan impuestos como 
consecuencia de la obligación de reparar los daños causados por una actuación que haya 
sido objeto de una sanción, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley y sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 99.

Artículo 71.  
1. Los beneficios que se pueden conceder consistirán en:
a) Subvenciones.
b) Anticipos reintegrables.
c) Créditos.
d) Cualesquiera otros que se establezcan en el desarrollo de esta Ley.
2. Reglamentariamente se fijarán los porcentajes máximos de ayudas, así como las 

prioridades de concesión en función de los objetivos que se persigan con las actuaciones 
previstas y, en todo caso, deberán compatibilizarse con el régimen de ayudas previstas en la 
normativa comunitaria.

Artículo 72.  
La Administración Forestal Andaluza, en el marco del Plan Andaluz de Investigación, 

promoverá el desarrollo de la investigación, experimentación y estudios en materia forestal 
que permita disponer de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para la 
ejecución de las actuaciones sobre el medio natural.
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Asimismo realizará las acciones precisas para mejorar el nivel de formacion y 
capacitación de los que han de participar en las actividades forestales tanto en el sector 
público como en el privado.

La Consejería de Agricultura y Pesca, dentro del Plan Andaluz de Investigación, 
establecerá directamente o en colaboración con otras Entidades públicas o privadas los 
mecanismos que conduzcan a alcanzar los fines de investigación y capacitación señalados.

Se podrán establecer convenios con Entidades públicas o privadas para la gestión de 
fincas o terrenos forestales encaminados a la investigación experimentación, divulgación y 
demostración de actuaciones forestales.

Artículo 73.  
Con el fin de lograr una mayor eficacia técnica y económica en la gestión de los montes 

se promoverá:
a) La agrupación de propietarios con el fin de obtener una mejor transformación y 

comercialización de los productos forestales.
b) La integración de productores, transformadores y comercializadores con los beneficios 

que reglamentariamente se determinen.

TÍTULO VII
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 74.  
Constituyen infracciones en materia forestal las acciones u omisiones de los sujetos 

responsables tipificadas en este título.

Artículo 75.  
Son infracciones los incumplimientos del deber de conservación y del de vigilancia en 

relación con aquél de los titulares de terrenos forestales, por actos u omisiones propios de 
aquellas personas de quien deban responder y que lleven consigo riesgo o daño.

Se entenderán incluidas en estas infracciones el incumplimiento del deber de 
conservación y vigilancia en relación con las siguientes medidas:

1. La de preservación de los ecosistemas, de los enclaves forestales, de la flora y la 
fauna silvestre y del paisaje.

2. Las de defensa del monte contra los incendios, plagas y enfermedades forestales.
3. Las de laboreo y conservación de suelos, así como las tendentes a evitar los procesos 

de desertificación y erosión graves.

Artículo 76.  
Son igualmente infracciones las actuaciones en los terrenos forestales para los que esta 

Ley o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales requieran autorización y no haya 
sido obtenida; concretamente:

1. El cambio de cultivo de forestal a agrícola y los cambios de uso forestal.
2. La corta, quema, arranque o inutilización de las especies arbóreas o arbustivas que 

reglamentariamente se determinen.
3. La roturación de terrenos forestales o cualquier otra actuación sobre los mismos que 

produzca o pueda ocasionar procesos de erosión.
4. El desbroce, la poda u otras tareas selvícolas.
5. La sustitución de las especies principales en las masas arboladas y las 

reforestaciones.
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6. Los aprovechamientos principales o secundarios.
7. (Derogado).
8. La ocupación de montes públicos.
9. La realización, sin autorización, de vertidos de materiales sólidos o líquidos que 

puedan producir alteraciones en el medio natural.

Artículo 77.  
Se consideran asimismo infracciones:
1. La obstrucción por acción u omisión a las actuaciones de investigación, inspección y 

control de la Administración Forestal y sus agentes.
2. La omisión del deber de colaboración del propietario o titular del monte cuando sea 

requerido a fin de determinar quien sea la persona o personas responsables.
3. El pastoreo o la caza en superficies vedadas.

Téngase en cuenta que el apartado 3 ha sido derogado en lo que se refiere a caza, pesca y 
fauna cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Ref. 
BOE-A-2003-21941

4. El tránsito o permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido.

5. La alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitar los montes 
públicos.

6. Cualquier incumplimiento de las autorizaciones concedidas, o del contenido de los 
Planes de Ordenación o Técnicos de los Montes.

7. La inhibición en la realización de actuaciones que se determinen en esta Ley o en las 
medidas específicas contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

8. La realización de actuaciones en terrenos forestales con incumplimiento de las 
condiciones, requisitos y limitaciones establecidos reglamentariamente.

9. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin 
haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea 
preceptiva.

10. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o 
comunicación previa.

11. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o 
declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las 
condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.

CAPÍTULO II
Sujetos responsables

Artículo 78.  
Son sujetos responsables de las infracciones:
1. Los propietarios o titulares de la explotación de terrenos forestales por las infracciones 

cometidas por ellos o personas que se encuentren unidas a los mismos por una relación 
laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho, salvo que acrediten la diligencia 
debida.

2. Los propietarios o titulares de la explotación de terrenos forestales serán responsables 
subsidiarios en relación con la reparación de daños ocasionados por personas que se 
encuentren unidas a los mismos por relación laboral, de servicio o por cualquier otra de 
hecho o de derecho.
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3. La autoridad, funcionario o empleado público que, en el ejercicio de su cargo, 
ordenase, favoreciese o consintiese los hechos determinantes de infracción, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en que pudieran incurrir.

4. El titular de la autorización concedida en aplicación de esta Ley, salvo demostración 
en contrario, por cualquier incumplimiento sobre lo autorizado.

5. Los concesionarios del dominio o servicio público y los contratistas, subcontratistas o 
concesionarios de obras públicas en los términos de los apartados anteriores.

6. En todo caso, cuando exista pluralidad de responsables y no pueda determinarse el 
grado de participación en vía administrativa, la responsabilidad será mancomunada.

Artículo 79.  
Los autores o partícipes de las infracciones vendrán obligados a la reparación e 

indemnización de los daños causados.

CAPÍTULO III
Calificación de las infracciones

Artículo 80.  
1. Se considerarán infracciones especialmente graves aquéllas en las que las 

alteraciones de los terrenos forestales y sus recursos, así como las consecuencias que de la 
misma se deriven, produzcan daños que les imposibiliten recuperarse conforme al criterio 
técnico de la Administración Forestal y siempre que la superficie alterada sea superior a dos 
hectáreas.

También tendrán la consideración de infracciones especialmente graves los daños 
producidos a especies forestales que afecten a más de dos hectáreas y cuya recuperación 
requiera un plazo de tiempo superior a 40 años o falte más de otro período igual para 
completar la vida vegetativa de la especie afectada, que será estimada reglamentariamente.

2. Se considerarán infracciones muy graves aquellas en las que las alteraciones de los 
terrenos forestales y sus recursos, así como las consecuencias que de las mismas se 
deriven produzcan daños que afecten a una superficie superior a media hectárea y cuya 
recuperación no se pueda garantizar según criterio técnico de la Administración Forestal, o, 
en todo caso, que el plazo preciso de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de este 
artículo sea al menos de 20 años.

3. Se considerarán infracciones graves las que supongan una alteración en los terrenos 
forestales y sus recursos siempre que sean susceptibles de recuperación y no estén 
contempladas en los apartados precedentes.

4. Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en 
este título, cuando no concurran ninguna de las circunstancias previstas en los números 
anteriores.

5. La reincidencia en la comisión de las infracciones anteriormente descritas conllevará 
la calificación de las mismas en el grupo inmediato superior.

Habrá reincidencia si, en el momento de cometerse la infracción, no hubieran 
transcurrido cinco años desde la imposición por resolución firme en vía administrativa de otra 
sanción por infracción análoga.

Artículo 81.  
Cuando los hechos determinantes de la sanción pudieran constituir delito o falta, la 

Administración forestal, sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares oportunas, pondrá 
los hechos en conocimiento del orden jurisdiccional competente para que exija la 
responsabilidad que, en su caso, hubiese lugar, suspendiendo las actuaciones 
administrativas, que se reanudarán si se excluyera la responsabilidad penal, con 
independencia, en su caso, de las medidas disciplinarias correspondientes.
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Artículo 82.  
No afectará al procedimiento sancionador la responsabilidad civil por lucro cesante o 

daño emergente que pueda ser demandada ante el orden jurisdiccional civil por perjudicados 
ajenos al autor de la infracción.

Artículo 83.  
Serán circunstancias que atenuarán o agravarán la infracción:
1. La repercusión, trascendencia o reversibilidad del daño o deterioro producido.
2. El beneficio ilícito obtenido.
3. El grado de participación.
4. La intencionalidad.
5. Las reincidencias múltiples o su inexistencia.
6. La mayor o menor importancia de las actuaciones reparadoras del daño producido.
7. La concurrencia o no de varias infracciones o que unas hayan servido para encubrir 

otras posibles.
8. La falta o no de controles exigibles en la actuación realizada o en las precauciones 

precisas para la normal conservación del monte.
9. La negativa absoluta o mera obstrucción en las actuaciones de la Administración o la 

colaboración en ellas.

Artículo 84.  
Agravarán la infracción:
1. Ejecutar el hecho constitutivo de infracción aprovechando las circunstancias de lugar, 

tiempo o auxilio de otra persona, que faciliten la impunidad.
2. Aumentar deliberadamente el daño causando otros innecesarios.
3. Cometer la infracción mediante precio, recompensa o promesa.

Artículo 85.  
Para la determinación, en cada caso, del importe de las sanciones que se contienen en 

el artículo 87, se procederá mediante su división en grados, atendiendo, para la aplicación 
de los mismos, a la concurrencia de circunstancias que atenúen o agraven la 
responsabilidad.

En los supuestos de responsabilidad por infracción del deber de vigilancia, se aplicará la 
cuantía mínima prevista para cada tipo de infracción, pudiendo rebajarse a la sanción del 
tipo inferior.

CAPÍTULO IV
Sanciones

Artículo 86.  
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley serán sancionadas de la forma 

siguiente:
a) Infracciones leves: Multas de 10.000 a 100.000 pesetas.
b) Infracciones graves: Multas de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.
c) Infracciones muy graves: Multas de 1.00.001 a 10.000.000 de pesetas.
d) Infracciones especialmente graves: Multas de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.

Artículo 87.  
1. Las sanciones por las infracciones previstas en el artículo anterior serán 

incrementadas, si la cuantía total deducida de los supuestos que a continuación se indican, 
resulta mayor que la cuantía prevista en dicho artículo:
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a) La corta, arranque o inutilización de las especies arbóreas de crecimiento lento que 
reglamentariamente se determinen: 100.000 pesetas por pie afectado.

b) La corta, arranque, poda o inutilización de las restantes especies de crecimiento lento: 
50.000 pesetas por pie afectado.

c) La roza, descuaje, quema, aprovechamiento selectivo o cualquier otra acción que 
incida negativamente sobre agrupaciones de matorral con estrato principal de gran 
diversidad: 150.000 pesetas por hectárea.

2. Cuando la cuantía resultante calculada sobre las bases previstas en este artículo sea 
notoriamente inferior a las establecidas en el artículo anterior será valorada como 
circunstancia atenuante de la infracción.

3. En ningún caso, la cuantía máxima de la sanción que resulte de la aplicación del 
presente artículo podrá superar la cantidad de 50.000.000 de pesetas.

4. La cuantía de las sanciones podrá ser actualizada por Decreto del Consejo de 
Gobierno de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo o sistema que lo sustituya.

Artículo 88.  
La Administración Forestal acordará, como sanción accesoria, el decomiso de los 

productos forestales ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados para su obtención en 
los supuestos de faltas especialmente graves, muy graves y graves. De resultar procedente 
la devolución de los productos o medios embargados y depositados se podrá sustituir por su 
importe.

Artículo 89.  
No tendrá la consideración de sanción el embargo y depósito de los productos forestales 

ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados para su obtención, acordada por la 
Administración Forestal a través de sus Inspectores o Agentes.

Tampoco tendrán la consideración de sanciones las obligaciones que corresponden a los 
autores o partícipes de las infracciones o responsables subsidiarios en la reparación e 
indemnización de los daños como consecuencia de los hechos configurados como infracción 
en la presente Ley.

CAPÍTULO V
Atribuciones orgánicas

Artículo 90.  
1. Corresponden a la Administración Forestal de Andalucía las facultades de disciplina, 

vigilancia e inspección de las disposiciones contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otras Administraciones.

2. La Administración Forestal perseguirá las actuaciones de las personas y Entidades 
públicas o privadas que, con su actuación, entorpezcan la consecución de los objetivos de la 
presente Ley.

Artículo 91.  
En el ejercicio de su función, los Inspectores habilitados singular o genéricamente y los 

agentes forestales tendrán el carácter de agentes de la autoridad, sin que precise su 
declaración o manifestación en acta la ratificación para obtener la presunción legal de 
veracidad de los hechos relatados.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los Inspectores y Agentes Forestales 
podrán acceder a los terrenos forestales a fin de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la presente Ley.

Artículo 92.  
1. La competencia para la imposición de sanciones a que se refiere la presente Ley 

corresponderá:
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a) A los órganos periféricos de la Administración Forestal hasta 1.000.000 de pesetas.
b) A los órganos superiores de Administración Forestal Institucional, en sus respectivos 

ámbitos territoriales, hasta 10.000.000 de pesetas.
c) A las respectivas Consejerías, a cuyos Departamentos estén adscritos los organismos 

a que se hace referencia en el apartado b) de este artículo, hasta 25.000.000 de pesetas.
d) Al Consejo de Gobierno para sanciones que excedan de 25.000.000 de pesetas.
2. La incoación de los expedientes sancionadores se realizará en todo caso por los 

órganos periféricos de la Administración Forestal.

CAPÍTULO VI
Otras disposiciones

Artículo 93.  
Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán a los cuatro años las 

especialmente graves y muy graves, al año, las graves y a los dos meses las leves. La 
prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el presunto infractor.

Los términos previstos en el apartado anterior se computarán desde el día en que se 
hubiera cometido la infracción, desde el día en que se realizó la última infracción en los 
supuestos de infracción continuada y desde que se eliminó la situación ilícita en los 
supuestos de infracción permanente.

Caducará la acción para perseguir la infracción cuando, conocida por la Administración 
su existencia y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran 
transcurrido seis meses sin que la autoridad competente ordene incoar el oportuno 
procedimiento o, iniciado el procedimiento sancionador, transcurran seis meses sin actividad 
de la Administración.

Artículo 94.  
El procedimiento se ajustará a lo establecido en la legislación administrativa general 

vigente para el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la aplicación de las normas 
contenidas en el presente título.

Artículo 95.  
Los expedientes sancionadores podrán iniciarse por denuncia de los Agentes Forestales, 

por actas levantadas por Inspectores, por comunicación de alguna autoridad u órgano 
administrativo o por denuncia formulada por particulares. Con carácter previo a la incoación 
de expedientes, podrá ordenarse la práctica de diligencias preliminares para el 
esclarecimiento de los hechos.

Artículo 96.  
Por razones de ejemplaridad y siempre que concurran las circunstancias de reincidencia 

en infracciones de naturaleza análoga, acreditada intencionalidad en el expediente 
administrativo, daños a terceros o tengan la calificación de infracciones especialmente 
graves, la autoridad que resuelva el expediente podrá acordar la publicación de las 
sanciones en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y a través de los medios de 
comunicación que considere oportunos, una vez que hayan adquirido firmeza en vía 
administrativa. La publicación contendrá, además de la sanción, el nombre, apellidos, 
denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables, la finca, su 
término municipal y provincial, así como la índole y naturaleza de la infracción.

Artículo 97.  
La interposición de recursos administrativos suspenderá la ejecución del acto 

sancionador siempre que se solicite y hasta su firmeza en vía administrativa.
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Artículo 98.  
La restauración, repoblación y obras que se consideren necesarias para la reparación de 

daños causados en los terrenos forestales, como consecuencia de faltas graves, muy graves 
o especialmente graves, sin perjuicio de las facultades de expropiación cuando proceda o de 
ejecución subsidiaria por la Administración, podrán ser susceptibles de la utilización del 
medio de ejecución forzosa de actos administrativos en los términos previstos en el artículo 
107 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo o norma que la sustituya.

A estos efectos se establecen las siguientes multas coercitivas:
a) Incumplimiento durante tres meses del inicio de las actuaciones ordenadas: 25.000 

pesetas cada uno por hectárea o fracción de ésta.
b) Incumplimiento durante seis meses del inicio de las actuaciones ordenadas, o por 

transcurso del plazo concedido en el primer apercibimiento: 50.000 pesetas por hectárea o 
fracción de ésta.

c) Incumplimiento de sucesivos plazos a los anteriores para el inicio de actuaciones 
ordenadas: 100.000 pesetas cada uno por hectárea o fracción de ésta.

d) Incumplimiento de plazo para finalización de actuaciones ordenadas: 50.000 pesetas 
por hectárea o fracción de ésta.

e) Por no atender a los requerimientos posteriores que se realicen por incumplimiento de 
plazos concedidos para finalizar las actuaciones ordenadas: 100.000 pesetas cada uno por 
hectárea o fracción de ésta.

Artículo 99.  
1. La repoblación impuesta para reparar los daños producidos como consecuencia de las 

infracciones previstas en la presente Ley, deberá realizarse dentro del primer período hábil 
para la plantación o siembra, a contar desde el día en que la sanción adquiera firmeza en vía 
administrativa.

2. Dicha repoblación se efectuará de acuerdo con un Plan Técnico que garantice el 
mantenimiento y conservación de las masas creadas. En dicho Plan se establecerán las 
especies idóneas para la repoblación.

3. Se practicará nota marginal en el Registro de la Propiedad sobre la finca o fincas 
afectadas por dicha obligación.

Artículo 100.  
Si en la restauración del daño causado se realizaran inversiones o actuaciones que 

mejoraran sustancialmente la situación de los terrenos forestales sobre la anterior, 
reconocida en la aprobación del correspondiente Plan Técnico, la Administración Forestal 
podrá conceder subvenciones sobre todo o parte de la cuantía de la inversión.

Disposición adicional primera.  
Las actuaciones y Planes de Transformación Forestales, previstos en el artículo 46 de la 

Ley de Reforma Agraria, se llevarán a cabo, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, a través de los correspondientes Planes de Ordenación de Recursos Naturales, 
integrándose y adecuándose aquéllas con las restantes medidas previstas en los respectivos 
Decretos de Actuación en Comarcas de Reforma Agraria o, en su caso, en los Decretos 
aprobatorios de transformaciones en grandes zonas.

Disposición adicional segunda.  
Corresponde al Consejero a quien esté adscrita la Administración Forestal el ejercicio de 

la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

Disposición adicional tercera.  
Reglamentariamente se determinará el título, procedimiento, vigencia, efectos y 

cancelación de las notas marginales previstas en los artículos 59 y 99.
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Disposición adicional cuarta.  
Los contratos administrativos de aprovechamientos forestales, con excepción de los 

apícolas, que realice la Administración de la Junta de Andalucía, se regirán por lo dispuesto 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, en especial, por las normas 
reguladoras del contrato de obras.

Disposición transitoria primera.  
Los débitos a la Administración por repoblaciones forestales realizadas, en ningún caso 

podrán ser superiores al valor estimado del vuelo creado. En los supuestos de convenios y 
consorcios suscritos con Entidades Locales o particulares los débitos resultantes de los 
mismos podrán ser condonados total o parcialmente.

Disposición transitoria segunda.  
Los Planes de Transformación Forestales aprobados al amparo de la Ley 8/1984, de 3 

de julio, de Reforma Agraria y en fase de ejecución, se adaptarán a las previsiones de la 
presente Ley en tanto no perjudiquen derechos de los afectados.

Disposición transitoria tercera.  
En tanto no se proceda a la aprobación del Reglamento de ejecución y desarrollo de la 

presente Ley, la relación de especies sometidas al régimen jurídico previsto en el artículo 
228 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, será la 
contenida en dicho articulo y disposiciones de desarrollo del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Disposición transitoria cuarta.  
Las figuras de planeamiento urbanístico que a la entrada en vigor de la presente Ley no 

hayan sido aprobadas provisionalmente deberán ajustarse al procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 8.

A los instrumentos de planeamiento urbanístico que se encuentren en fase de 
tramitación y sobre los que no haya recaído aprobación definitiva a la entrada en vigor de la 
presente Ley, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 a efectos de la 
consideración de los montes de dominio público como suelo no urbanizable de especial 
protección.

Disposición transitoria quinta.  
(Derogado).

Disposición derogatoria.  
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, queda derogado expresamente el 

artículo 31 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, 
así como cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

Disposición final primera.  
El Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Interdepartamental que a su 

efecto se constituya, determinará el modelo organizativo más conveniente de la 
Administración Forestal Andaluza en aras al mejor cumplimiento de los fines de esta Ley.

Disposición final segunda.  
En lo no regulado específicamente en esta Ley, relativo al régimen jurídico de los bienes 

de dominio público o patrimoniales de la Comunidad Autónoma se aplicará la regulación 
contenida en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y, en su defecto, el resto del ordenamiento jurídico.
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Disposición final tercera.  
De acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las Leyes del 

Estado en materia de montes y de conservación de la naturaleza tienen el valor de derecho 
supletorio respecto a lo establecido en la presente Ley en las materias no reguladas en la 
misma o en aquellas disposiciones que puedan servirles de complemento.

Disposición final cuarta.  
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación, salvo las 

disposiciones contenidas en el título VII, relativas al régimen sancionador, que entrará en 
vigor a los tres meses de la publicación de la presente Ley.
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§ 57

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los 
Incendios Forestales

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 82, de 17 de julio de 1999

«BOE» núm. 190, de 10 de agosto de 1999
Última modificación: 11 de abril de 2023

Referencia: BOE-A-1999-17140

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad 

que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los incendios forestales constituyen una grave amenaza para el medio natural y, sin 

embargo, cada año cientos, cuando no miles, de hectáreas sucumben a la acción del fuego, 
motivado tanto por causas naturales como por la malicia y la desidia humanas. Para luchar 
contra este azote se ha contado hasta la fecha con la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre 
incendios forestales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 3769/1972, de 23 de 
diciembre, disposiciones ambas en las que el transcurso del tiempo ha dejado sentir 
ampliamente sus efectos, especialmente desde una óptica de evolución tan vertiginosa como 
la medioambiental.

La materia se halla también incluida en el campo de la protección civil, cuya normativa se 
encuentra esencialmente contenida en la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, en 
el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 1993, por el 
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta desde 1992 con su propia 
Ley Forestal, en la que se recogen los principios básicos sobre la materia desde una óptica 
acorde con el papel que a los montes corresponde otorgar en las postrimerías del siglo XX, 
pero cuya visión integral de aquéllos impide una regulación exhaustiva de un tema tan 
crucial para la protección de los recursos naturales como los incendios forestales. De ahí 
que los aspectos esenciales de la acción administrativa y el establecimiento de limitaciones a 
la actuación de los particulares se encuentran regulados en el Decreto 470/1994, de 20 de 
diciembre, de Prevención de Incendios Forestales, y en el Decreto 108/1995, de 2 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
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La presente Ley nace, por tanto, de la necesidad de modernizar el régimen jurídico de la 
prevención y lucha contra los incendios forestales y encuentra su principal fundamento 
competencial en los artículos 13.7 y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía de Andalucía relativos 
a las materias de montes, aprovechamientos y servicios forestales y de medio ambiente, 
respectivamente; sin olvidar que ambos títulos, lejos de legitimar un desenvolvimiento 
autónomo, deben ser necesariamente ejercidos en el marco de la legislación básica del 
Estado sobre protección del medio ambiente y sobre montes y aprovechamientos forestales, 
dictada al amparo del artículo 149.1.23. a de la Constitución, e igualmente en el respeto a 
cualquier otro título competencial estatal constitucionalmente previsto que tenga conexión 
con su contenido, como los relativos a legislación civil (artículo 149.1.8. a de la Constitución 
Española), seguridad pública (artículo 149.1.29. a ) o bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, legislación sobre expropiación forzosa y legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas (artículo 149.1.18.ª).

Sin perjuicio de los anteriores, otros títulos competenciales estatutariamente asumidos 
por nuestra Comunidad Autónoma inciden sobre aspectos concretos del texto, como los 
referentes a la mejora y ordenación de las explotaciones forestales (artículo 18.1.4 del 
Estatuto de Autonomía), régimen local (artículo 13.3), bienes de dominio público y 
patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma (artículo 13.6), 
urbanismo (artículo 13.8), asociaciones (artículo 13.25) o expropiación forzosa, en los 
términos, esta última, vinculados al carácter medial o instrumental que ha destacado la 
jurisprudencia constitucional.

En una línea integradora, para evitar una dispersión normativa contraria al principio de 
seguridad jurídica, se ha trasladado a la presente Ley el contenido de determinados artículos 
de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, referentes a los incendios forestales, 
con la correspondiente derogación de los mismos.

En relación con el contenido, la presente Ley comienza fijando el concepto de incendio 
forestal, definido como el que afecta a montes o terrenos forestales. Se delimita, además, 
una zona perimetral, denominada Zona de Influencia Forestal, que permite adoptar medidas 
preventivas en un ámbito más amplio que el estrictamente forestal, ya que los incendios se 
derivan en ocasiones de actividades que no se localizan en el propio monte sino en sus 
inmediaciones.

La Ley parte del principio de que la prevención y lucha contra los incendios forestales 
conciernen a todos, y de que el uso de los montes debe estar presidido por la necesidad de 
prevenir la iniciación o propagación de incendios forestales. Siguiendo la ya antigua tradición 
de exigir a cada uno lo que pueda aportar en la lucha contra los incendios, recogida en fecha 
más reciente por la legislación de protección civil, se configura la colaboración ciudadana 
como obligatoria, si bien se exige más a quien más se beneficia del monte, por lo que los 
propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o 
explotaciones forestales deberán asumir las obligaciones derivadas de dicha titularidad.

En materia de acción administrativa se fijan las competencias de las Administraciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía que deben intervenir en la materia y la necesaria 
colaboración entre las mismas.

Para canalizar la colaboración de los propietarios forestales, incluidas las Entidades 
Locales y asociaciones o entidades previstas por la Ley, se acude a la figura de la 
Agrupación de Defensa Forestal, instaurada en la Ley Forestal de Andalucía y de la que 
destaca su carácter voluntario. Asimismo, se regulan los Grupos Locales de Pronto Auxilio, 
promovidos por las Entidades Locales, y otros grupos equivalentes que sirvan de cauce a la 
participación voluntaria de los ciudadanos en la prevención y lucha contra los incendios 
forestales.

Se presta una especial atención a los aspectos relativos a la prevención, partiendo de la 
base de que la acción más eficaz contra los incendios forestales es la de evitar que se 
produzcan. De ahí que se contemple la planificación preventiva y se prevea la regulación de 
los usos y actividades susceptibles de provocar incendios forestales, fijando las bases para 
el señalamiento de las épocas y zonas de peligro a partir de la ya amplia experiencia 
adquirida en este tema.

La planificación se realiza a través de dos clases de instrumentos dedicados, 
respectivamente, a la prevención y a la lucha contra los incendios forestales, no sólo con 
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objetivos distintos, sino con uso de metodología y recursos claramente diferenciados. En 
cuanto a la primera, y partiendo de la conveniencia de que exista un instrumento integrador, 
la prevención de incendios se planifica a través de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales previstos en la Ley Forestal de Andalucía. Como medio para concretar 
esta planificación en cada monte, se prevé la incorporación de previsiones de gestión 
preventiva de incendios en los instrumentos de ordenación o gestión forestal existentes, 
tales como Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos, y en defecto de los mismos, la 
elaboración de Planes de Prevención de Incendios Forestales.

Por su parte, los Planes de Lucha Contra Incendios recogen las previsiones establecidas 
en materia de protección civil y extienden su ámbito a la circunscripción propia de la 
Administración cuyos recursos pretenden ordenar, o bien al del espacio concreto cuya 
situación de potencial riesgo haga necesaria su elaboración, como es el caso de los Planes 
de Autoprotección.

Como novedad destacable, en el título dedicado a la financiación y los incentivos, se 
reconoce, de una parte, la necesidad de apoyar desde la Administración las actividades de 
los titulares de los montes, cuyas obligaciones en materia de prevención no siempre resultan 
proporcionadas con la rentabilidad económica de sus propiedades y, de otra, la obligación de 
los administrados de contribuir al sostenimiento de los servicios de los que se benefician 
directamente. Para hacer efectiva esta última se crea la Tasa de Extinción de Incendios 
Forestales, figura impositiva que repercute en los titulares de los montes el coste de 
extinción de los incendios, por aplicación de una tarifa referida a los medios empleados en 
cada caso, si bien modulada con la fijación de límites correctores que impiden desviaciones 
del principio de proporcionalidad.

Finalmente, partiendo de los principios consagrados en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el régimen 
sancionador recoge un catálogo de infracciones administrativas que permita aplicar medidas 
sancionadoras y exigir responsabilidades desde el propio ámbito de la Administración. En la 
calificación de las infracciones y la aplicación de las sanciones juega un papel primordial la 
consideración de la extensión afectada por el incendio y las características naturales de la 
misma.

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto defender los montes o terrenos forestales frente a los 

incendios y proteger a las personas y a los bienes por ellos afectados, promoviendo la 
adopción de una política activa de prevención, la actuación coordinada de todas las 
Administraciones en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales y la 
restauración de los terrenos incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.

Artículo 2.  Incendios forestales.
Se consideran incendios forestales los que afecten a superficies que tengan la 

consideración de montes o terrenos forestales de conformidad con la legislación forestal, 
incluyéndose los enclaves forestales localizados en terrenos agrícolas cualquiera que fuere 
su extensión, con la sola excepción de los árboles aislados.

Artículo 3.  Zona de Influencia Forestal.
A los efectos de la presente Ley, se establece una Zona de Influencia Forestal 

constituida por una franja circundante de los terrenos forestales que tendrá una anchura de 
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400 metros. El Consejo de Gobierno podrá adecuar el ancho de la mencionada franja a las 
circunstancias específicas del terreno y de la vegetación.

Artículo 4.  Uso, disfrute y explotación de los terrenos forestales.
El uso, disfrute o aprovechamiento de los montes o terrenos forestales se realizará, en 

todo caso, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar el riesgo de iniciación o 
propagación de incendios forestales, con arreglo a la presente Ley y demás normativa de 
aplicación en la materia.

CAPÍTULO II
Zonas y épocas de peligro

Artículo 5.  Zonas de Peligro.
El Consejo de Gobierno podrá declarar Zonas de Peligro formadas por áreas con 

predominio de terrenos forestales y delimitadas en función de los índices de riesgo y de los 
valores a proteger.

Artículo 6.  Épocas de peligro.
1. En consideración a los antecedentes históricos sobre el riesgo de aparición de 

incendios en Andalucía y sobre la incidencia de las variables meteorológicas en el 
comportamiento del fuego, el Consejo de Gobierno determinará épocas de peligro alto, 
medio y bajo, que condicionarán la intensidad de las medidas a adoptar para la defensa de 
los terrenos forestales.

2. Cuando las circunstancias meteorológicas lo aconsejen, las épocas de peligro podrán 
ser modificadas transitoriamente por el titular de la Consejería competente en materia de 
protección civil y emergencias, debiendo comunicar dicha modificación a la Consejería 
competente en materia forestal.

3. La planificación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales y 
la ordenación o regulación de usos y actividades se establecerá en función de las diferentes 
épocas de peligro.

TÍTULO II
Actuación de la Administración Pública y de los particulares y participación 

social

CAPÍTULO I
Competencias

Artículo 7.  Competencias de la Comunidad Autónoma.
Corresponde al Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía:
a) Establecer la política general de prevención y lucha contra los incendios forestales.
b) Elaborar y aprobar el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.
c) Establecer las zonas y épocas de peligro.
d) Programar y ejecutar actuaciones de prevención y lucha contra los incendios 

forestales.
e) Establecer las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales que sea 

necesario adoptar tanto por la Administración como por los particulares y velar por su 
cumplimiento.

f) Regular las actividades susceptibles de provocar incendios forestales, así como 
autorizar la utilización de fuego y la realización de actividades generadoras de riesgo de 
incendios forestales, en los términos previstos en la legislación aplicable.
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g) Coordinar, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones de las Administraciones 
Públicas y de los particulares en las tareas de prevención y lucha contra los incendios 
forestales, y promover los mecanismos para la participación social en dichas tareas.

h) Velar por la recuperación de los terrenos incendiados y el cumplimiento de las 
medidas que al efecto se establezcan.

i) Desarrollar campañas y actividades de educación e información ambiental, en 
colaboración con entidades públicas y privadas y Corporaciones Locales, para la 
sensibilización de la población en todo lo relativo a incendios forestales.

Artículo 8.  Competencias de las Entidades Locales.
Corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los ámbitos 

competenciales que resulten de la presente Ley y demás normativa aplicable:
a) Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.
b) Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de Emergencia por 

Incendios Forestales.
c) Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en los terrenos 

forestales de su titularidad.
d) Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios 

forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar la colaboración del personal 
voluntario en la prevención y lucha contra los incendios.

e) Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio, asignar los 
recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la dirección técnica de la lucha 
contra incendios.

f) Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en materia 
forestal, los trabajos de restauración que les correspondan.

Artículo 9.  Cooperación interadministrativa.
Las Administraciones Públicas Andaluzas cooperarán entre sí y colaborarán con la 

Administración del Estado y de otras Comunidades Autónomas en las tareas de prevención y 
lucha contra incendios forestales, aportando los medios materiales, humanos y económicos 
a su disposición, en los términos previstos en la presente Ley, los planes aprobados con 
arreglo a la misma y demás normas de aplicación en la materia.

CAPÍTULO II
Organización

Artículo 10.  Órgano competente.
Las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de incendios 

forestales se ejercerán por la Consejería competente en materia de protección civil y 
emergencias y la Consejería competente en materia forestal, en los términos establecidos 
por esta ley.

Artículo 11.  Competencias de los Alcaldes.
De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, corresponde a los Alcaldes 

adoptar medidas urgentes en caso de incendio y ordenar, en cualquier caso, la participación 
de los recursos municipales en las labores de extinción.

Artículo 12.  Agentes de Medio Ambiente y funcionarios adscritos al Plan de Emergencia por 
Incendios Forestales.

1. En el ejercicio de las funciones en materia de prevención y lucha contra los incendios 
forestales que tienen encomendadas, se reconoce a los Agentes de Medio Ambiente y a los 
funcionarios adscritos al Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía la 
condición de autoridad, estando facultados para recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos 
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de Seguridad y de los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
que resulte de aplicación.

2. La declaración o manifestación en acta de los Agentes de Medio Ambiente y 
funcionarios a que se refiere el apartado anterior en cuanto a los hechos observados 
directamente por los mismos gozará de presunción de veracidad en la tramitación de toda 
clase de procedimientos relacionados con la presente Ley, sin perjuicio de las pruebas en 
contrario.

CAPÍTULO III
Actuación de los particulares

Artículo 13.  Obligaciones generales.
1. Toda persona deberá extremar el cuidado del monte en la realización de usos o 

actividades en el mismo, respetando las prohibiciones, limitaciones o normas establecidas al 
efecto en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

2. Toda persona o entidad deberá prestar la colaboración requerida por las autoridades 
competentes para la lucha contra los incendios forestales y para la adopción de medidas de 
prevención o protección, que incluirá la evacuación de áreas de incendio y la intervención 
auxiliar en situaciones de emergencia por incendio forestal.

3. La realización de actividades que puedan llevar aparejado riesgo de incendios 
forestales, tanto dentro como fuera de los terrenos forestales, se ajustará a la presente Ley y 
demás normativa de aplicación.

Artículo 14.  Obligaciones de los propietarios y titulares de derechos.
Corresponde a los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y 

disfrute de terrenos o explotaciones forestales colaborar de forma activa en la ejecución de 
las actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales, y en particular:

a) Adoptar las medidas que les correspondan con arreglo a la presente Ley para la 
prevención de los incendios forestales.

b) Colaborar en las tareas de extinción de incendios de acuerdo con lo previsto en la 
presente Ley y en los Planes de Emergencia por Incendios Forestales.

CAPÍTULO IV
Participación social

Artículo 15.  Colaboración de particulares y entidades.
1. La colaboración de los particulares en la prevención y lucha contra los incendios 

forestales se canalizará a través de las Agrupaciones de Defensa Forestal y de los Grupos 
Locales de Pronto Auxilio u organizaciones equivalentes.

2. La Consejería competente en materia de protección civil y emergencias podrá 
suscribir convenios con particulares o entidades interesados en colaborar en la prevención y 
lucha contra los incendios forestales con la finalidad de concretar y organizar su participación 
o aportación.

Artículo 16.  Agrupaciones de Defensa Forestal.
1. Con el fin de colaborar en la prevención y lucha contra los incendios forestales podrán 

constituirse Agrupaciones de Defensa Forestal, de conformidad con lo previsto en la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y su Reglamento.

2. En materia de incendios forestales las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán 
como fines:

a) Llevar a cabo las obras y actuaciones preventivas establecidas en los instrumentos de 
planificación previstos en la presente Ley.

b) Colaborar en las labores de vigilancia y detección de incendios.
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c) Participar en las labores de extinción de incendios con arreglo a los Planes de 
Emergencia y a las instrucciones de la autoridad competente.

Artículo 17.  Grupos Locales de Pronto Auxilio y equivalentes.
1. Para colaborar en la prevención y lucha contra los incendios forestales, los municipios 

cuyo término municipal se halle incluido total o parcialmente en zona de peligro, promoverán 
la formación de Grupos Locales de Pronto Auxilio, integrados por personal voluntario que 
supere los requisitos de selección, formación y adiestramiento establecidos por la Consejería 
competente en materia de protección civil y emergencias.

2. La Consejería competente en materia de protección civil y emergencias podrá 
fomentar la constitución de grupos equivalentes con la misma finalidad que la de los Grupos 
Locales de Pronto Auxilio.

Artículo 18.  Adscripción.
1. En función de las necesidades derivadas de la ejecución del Plan de Emergencia por 

Incendios Forestales de Andalucía, las Agrupaciones de Defensa Forestal y los Grupos 
Locales de Pronto Auxilio y equivalentes no integrados en dichas agrupaciones podrán ser 
adscritos, de acuerdo con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, a la 
estructura operativa correspondiente y actuarán bajo la dirección, control y supervisión de la 
dirección de la misma en el desempeño de las tareas que se le encomienden.

2. Las Administraciones Públicas podrán facilitar a los grupos de voluntarios a que se 
refiere el apartado anterior medios materiales para el desempeño de sus funciones.

Artículo 19.  Colaboración en la extinción.
1. La colaboración de miembros de las Agrupaciones de Defensa Forestal y Grupos 

Locales de Pronto Auxilio o equivalentes en los trabajos de extinción se prestará a 
requerimiento de la dirección técnica de la extinción, siendo responsabilidad de aquéllos el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha colaboración.

2. El personal voluntario que colabore en las tareas de extinción tendrá derecho a la 
cobertura de los riesgos y a la indemnización de los gastos, daños o perjuicios que puedan 
sufrir, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

TÍTULO III
Prevención

CAPÍTULO I
Planificación

Artículo 20.  Instrumentos de planificación.
De conformidad con lo previsto en el título I de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía, la planificación de las actuaciones de prevención de incendios en terrenos 
forestales se incluirá en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

Artículo 21.  Contenido.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales contemplarán, junto a la evaluación del riesgo de incendios forestales y la 
situación actual de la prevención en el territorio, la determinación de objetivos, directrices 
generales, actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de prevención establecidos y 
medidas de fomento y apoyo para el desarrollo de las mismas.
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CAPÍTULO II
Gestión preventiva de los terrenos forestales

Artículo 22.  Deberes relativos a la prevención de incendios.
Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos 

o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, realizarán las actuaciones y 
trabajos preventivos que reglamentariamente o en los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales se determinen, que podrán incluir, entre otros, trabajos selvícolas y la 
apertura y mantenimiento de cortafuegos. Asimismo, permitirán la realización en sus 
terrenos de aquellas infraestructuras necesarias, tales como vías de servicio, depósito o 
reserva de aguas, zonas de aterrizaje de helicópteros u otras análogas.

Artículo 23.  Instrumentos de gestión.
1. Corresponde a los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y 

disfrute de terrenos o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, llevar a cabo 
su gestión preventiva a través de los Proyectos de Ordenación de Montes y Planes Técnicos 
cuando dispongan de los mismos, siendo obligatoria la inclusión en ellos de la estimación del 
riesgo de incendio forestal en la zona y de las medidas a adoptar para su evitación o, en su 
caso, la minimización de sus efectos.

2. Sin perjuicio de lo anterior, todo plan, programa, proyecto o solicitud de autorización o 
concesión administrativa que conlleve manejo de la vegetación forestal deberá incluir las 
correspondientes medidas de prevención de incendios.

Artículo 24.  Planes de Prevención de Incendios Forestales.
1. En defecto de Proyecto de Ordenación o Plan Técnico, la gestión preventiva de los 

terrenos forestales se realizará mediante Planes de Prevención de Incendios Forestales, 
cuya redacción corresponde a los propietarios y titulares de derechos reales o personales de 
uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales, tanto públicos como privados.

2. Reglamentariamente se establecerá el contenido y plazo de vigencia de los Planes de 
Prevención de Incendios Forestales. En todo caso, deberán incluir las características y 
distribución de la vegetación, el riesgo de incendios, la situación del terreno respecto a la 
prevención y las actuaciones previstas en relación a tratamientos selvícolas preventivos de 
incendios, cortafuegos y construcción de infraestructuras de apoyo.

3. Corresponde a la Consejería competente en materia forestal aprobar los Planes de 
Prevención de Incendios Forestales en el marco de la planificación general elaborada por la 
Consejería competente en materia de protección civil y emergencias, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

4. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 
terrenos o explotaciones forestales colindantes podrán agruparse para la elaboración de 
Planes de Prevención de Incendios Forestales de forma conjunta.

CAPÍTULO III
Actuaciones preventivas

Artículo 25.  Actuaciones de los propietarios y titulares de derechos.
Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos 

o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, tendrán las siguientes 
obligaciones:

a) Realizar las actuaciones y trabajos previstos en los correspondientes instrumentos de 
gestión preventiva de los terrenos forestales y acreditar, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, el grado de ejecución de dichas actuaciones.

b) Adoptar las medidas que reglamentariamente se establezcan en orden a minimizar el 
riesgo de incendios, manteniendo el monte y las instalaciones propias de su explotación en 
condiciones que contribuyan a evitar la producción y propagación de aquéllos.
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Artículo 26.  Otras actuaciones.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas que sobre el uso del fuego o la 

realización de determinadas actividades vengan establecidas en esta Ley y demás normativa 
aplicable, los titulares de viviendas, urbanizaciones, campings e instalaciones o 
explotaciones de cualquier índole ubicados en terrenos forestales o en la zona de influencia 
forestal adoptarán las medidas preventivas y realizarán las actuaciones que 
reglamentariamente se determinen en orden a reducir el peligro de incendio forestal y los 
daños que del mismo pudieran derivarse.

2. Asimismo, el planeamiento urbanístico recogerá las previsiones a que se refiere el 
apartado anterior.

Artículo 27.  Actuación subsidiaria.
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente capítulo podrá dar 

lugar, sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas y la imposición, en su caso, de 
las sanciones que correspondan, a la actuación subsidiaria de la Administración competente 
con cargo al obligado, previo apercibimiento al mismo.

CAPÍTULO IV
Regulación de usos y actividades

Artículo 28.  Usos y actividades prohibidos.
1. Queda prohibido encender fuego en terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal 

fuera de los supuestos expresamente previstos o autorizados con arreglo a la presente Ley, 
así como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material 
susceptible de originar un incendio.

2. Reglamentariamente deberán establecerse tanto normas de regulación de usos y 
actividades susceptibles de generar riesgo de incendios en los terrenos forestales y la Zona 
de Influencia Forestal, como las prohibiciones que resulten necesarias. Asimismo, podrá 
limitarse o prohibirse el tránsito por montes públicos en las Zonas de Peligro durante las 
épocas de mayor riesgo de incendio.

Artículo 29.  Usos y actividades sometidos a autorización previa.
1. Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en disposiciones específicas aplicables a 

determinados espacios territoriales, períodos temporales o usos y actividades, en terrenos 
forestales y en la Zona de Influencia Forestal estarán sometidas a autorización administrativa 
las actividades que reglamentariamente se determine, por cuanto puedan afectar al riesgo 
de incendio.

2. La autorización se otorgará conforme al procedimiento que reglamentariamente se 
establezca e impondrá las condiciones que se consideren necesarias para el ejercicio de la 
actividad.

Artículo 30.  Uso del fuego fuera de terrenos forestales.
Con el fin de evitar que el uso del fuego para labores agrícolas, caleras o carboneo fuera 

de los terrenos forestales y de la Zona de Influencia Forestal pueda originar incendios 
forestales, reglamentariamente se establecerán los requisitos exigibles en garantía de la 
minimización del riesgo de los mismos.

Artículo 31.  Vertederos, vías de comunicación y conducciones eléctricas.
1. Reglamentariamente se regularán las medidas de prevención de incendios que 

deberán cumplir los vertederos de residuos emplazados en Zonas de Peligro o en los 
terrenos forestales y sus proximidades, así como las obligaciones exigibles a los titulares de 
vías de comunicación y conducciones eléctricas que discurran por terrenos forestales y la 
Zona de Influencia Forestal.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 57  Ley de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales

– 1012 –



2. El acceso a los caminos públicos que transcurran por terrenos forestales y el tránsito 
por los mismos podrá limitarse o prohibirse cuando la presencia de factores de riesgo lo 
haga aconsejable.

TÍTULO IV
Lucha contra incendios

CAPÍTULO I
Planificación

Artículo 32.  Instrumentos.
La lucha contra los incendios forestales se planificará a través de los siguientes 

instrumentos:
a) Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.
b) Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.
c) Planes de Autoprotección por Incendios Forestales.

Sección 1.ª Normas comunes

Artículo 33.  Obligatoriedad.
La elaboración de los planes previstos en el artículo 32 tendrá carácter obligatorio en los 

términos previstos en esta Ley y demás normativa aplicable.

Artículo 34.  Vigencia y revisión.
1. Los Planes de Emergencia por Incendios Forestales tendrán vigencia indefinida y se 

revisarán con carácter cuatrienal o en virtud de las circunstancias que en los mismos se 
señalen.

2. La revisión de los citados planes se llevará a cabo por el mismo procedimiento exigido 
para su aprobación. Reglamentariamente se señalarán aquellos aspectos susceptibles de 
actualización mediante un trámite simplificado. No tendrá la consideración de revisión la 
actualización anual de sus programas de actuación o del catálogo de medios a utilizar.

Artículo 35.  Efectos.
1. Los Planes de Emergencia por Incendios Forestales vincularán tanto a la 

Administración Pública como a los particulares.
2. La aprobación de los planes a que se refiere el apartado anterior implicará la 

declaración de utilidad pública de las actuaciones que en los mismos se determine y la 
necesidad de ocupación de los terrenos o de adquisición de los derechos que resulten 
necesarios para su ejecución, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.

Sección 2.ª Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía

Artículo 36.  Objeto y ámbito.
1. El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía tiene por objeto 

establecer las medidas para la detección y extinción de los incendios forestales y la 
resolución de las situaciones de emergencia que de ellos se deriven.

2. El ámbito territorial del plan será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. En las provincias limítrofes con otras Comunidades Autónomas se establecerán los 

necesarios convenios de cooperación para coordinar los planes de emergencia.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 57  Ley de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales

– 1013 –



Artículo 37.  Contenido.
1. Por Decreto del Consejo de Gobierno se aprobarán las directrices y contenido del Plan 

de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, que incluirá como contenido mínimo:
a) Zonificación del territorio en función del riesgo y previsibles consecuencias de los 

incendios forestales, así como delimitación de áreas según los posibles requerimientos de 
intervención y el despliegue de medios y recursos.

b) Localización de las infraestructuras físicas existentes y las actuaciones precisas para 
la detección y extinción de los incendios forestales.

c) Establecimiento de las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios 
forestales, en función de las previsiones generales y de los diferentes parámetros que 
definen el riesgo.

d) Estructura organizativa y procedimientos para la intervención en caso de incendio.
e) Mecanismos y procedimientos de coordinación, colaboración o cooperación con la 

Administración del Estado y las Administraciones Locales.
f) Sistemas organizativos para el encuadramiento del personal voluntario.
g) Procedimientos de información a los ciudadanos.
h) Catálogo de los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 

previstas.
i) Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.
2. En el Plan de Emergencia de Andalucía se integrarán los planes locales incluidos en 

su ámbito territorial.

Artículo 38.  Elaboración y aprobación.
1. El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía será elaborado por la 

Consejería competente en materia de protección civil y emergencias y aprobado por el 
Consejo de Gobierno, sometido a información pública y audiencia de Corporaciones Locales 
y entidades sociales.

2. La persona titular de la Consejería competente en materia de protección civil y 
emergencias, mediante Orden, aprobará anualmente la actualización del Catálogo de 
Medios del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y el régimen 
aplicable a los medios personales aportados por su departamento.

Sección 3.ª Planes de Ámbito Local

Artículo 39.  Objeto y ámbito.
1. Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales tienen por objeto 

establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los recursos 
propios o asignados a utilizar para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las 
emergencias de ellos derivadas, constituyendo sus funciones básicas las siguientes:

a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por incendios forestales, dentro del territorio del municipio o Entidad Local que 
corresponda.

b) Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones 
Locales incluidas en su entorno o ámbito territorial, según las previsiones del Plan de 
Emergencia de Andalucía en que se integran.

c) Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los 
incendios forestales, en concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan de la 
Comunidad Autónoma, delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y 
despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en 
operaciones de emergencia.

d) Prever la organización de Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalentes para la 
lucha contra incendios forestales, en los que podrá quedar encuadrado personal voluntario, y 
fomentar y promover la autoprotección.

e) Especificar procedimientos de información a la población.
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f) Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las 
actividades previstas.

2. Los Planes Locales se aplicarán en el ámbito territorial de la Entidad Local 
correspondiente.

Artículo 40.  Contenido.
1. Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales se elaborarán en el 

marco de las directrices que establezca el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 
Andalucía e incluirán como contenido mínimo:

a) Objeto del plan.
b) Delimitación de su ámbito territorial de aplicación.
c) Descripción territorial y zonificación.
d) Determinación de núcleos, instalaciones o construcciones en las que deberán 

elaborarse Planes de Autoprotección.
e) Localización y descripción de las infraestructuras e instalaciones de apoyo para las 

labores de detección y extinción de incendios.
f) Estructura organizativa y procedimientos de intervención, con previsión de la 

coordinación con otras Administraciones.
g) Medidas de fomento para la creación de Grupos Locales de Pronto Auxilio o 

equivalentes.
h) Procedimientos de información a la población.
i) Catalogación de los recursos disponibles.
j) Medios humanos y previsiones de movilización.
k) Procedimientos operativos.
2. Los Planes Locales incluirán como anexo todos los Planes de Autoprotección 

comprendidos en su ámbito territorial.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos documentales aplicables a estos 

planes.

Artículo 41.  Elaboración y aprobación.
1. La elaboración y aprobación de los Planes Locales de Emergencia por Incendios 

Forestales es obligatoria en todos los municipios cuyos términos municipales se hallen 
incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro, pudiendo solicitarse la colaboración de la 
Consejería competente en materia de protección civil y emergencias.

2. Corresponde a las Entidades Locales la elaboración y aprobación de los planes a que 
se refiere el párrafo anterior.

Sección 4.ª Planes de Autoprotección

Artículo 42.  Objeto.
Los Planes de Autoprotección tendrán por objeto establecer las medidas y actuaciones 

necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias 
derivadas de los mismos que deban realizar aquellas empresas, núcleos de población 
aislada, urbanizaciones «campings», e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de 
Peligro, así como las asociaciones o empresas con fines de explotación forestal que realicen 
labores de explotación dentro de dichas zonas.

Artículo 43.  Contenido.
Como contenido mínimo, los Planes de Autoprotección incluirán su ámbito de referencia, 

las actividades de vigilancia y detección previstas como complemento de las incluidas en los 
Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, la organización de los medios 
materiales y humanos disponibles, y las medidas de protección, intervención de ayudas 
exteriores y evacuación de las personas afectadas.
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Artículo 44.  Elaboración y aprobación.
1. Los planes de autoprotección serán elaborados, con carácter obligatorio y bajo su 

responsabilidad, por los titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas 
colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, 
«campings», empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro.

2. Para su inclusión en los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, los 
Planes de Autoprotección se presentarán en el municipio o municipios correspondientes en 
los plazos y condiciones que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la 
colaboración que pueda prestar la Consejería competente en materia de protección civil y 
emergencias.

3. Corresponde a las Entidades Locales la aprobación de los planes a los que se refiere 
el apartado anterior.

CAPÍTULO II
Extinción

Artículo 45.  Comunicación.
Todo aquel que observe la existencia o comienzo de un incendio estará obligado a 

ponerlo en conocimiento de los órganos administrativos con competencias forestales o de 
protección civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la forma más rápida posible.

Artículo 46.  Adopción de medidas.
Detectado un incendio forestal, las personas, entidades y Administraciones implicadas, 

dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, adoptarán de forma inmediata las 
medidas previstas al efecto y pondrán en marcha los procedimientos recogidos en los Planes 
de Emergencia por Incendios Forestales y los Planes de Autoprotección por Incendios 
Forestales.

Artículo 47.  Competencias.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil y emergencias 

la dirección técnica de los trabajos de extinción de incendios forestales.
2. Las Entidades Locales en cuyo territorio se declaren incendios forestales informarán 

de los mismos, a la mayor brevedad, a la Consejería competente en materia de protección 
civil y emergencias, sin perjuicio de adoptar con carácter inmediato las medidas de urgencia 
que resulten necesarias. Asimismo, colaborarán en las tareas de extinción con los medios de 
que dispongan, de acuerdo con lo que en cada caso establezca la dirección técnica de 
extinción.

3. La intervención pública en los trabajos de extinción de incendios se desarrollará con 
arreglo a lo previsto en los Planes de Emergencia por Incendios Forestales.

Artículo 48.  Participación de los propietarios y titulares de derechos.
1. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 

terrenos o explotaciones forestales participarán con todos los medios materiales de que 
dispongan en la extinción de los incendios forestales. Reglamentariamente se establecerán 
los medios de extinción exigibles a los mismos, así como a toda instalación o empresa 
situada en terreno forestal y Zonas de Influencia Forestal, en cuanto supongan riesgo de 
incendio.

2. La participación de las personas a que se refiere el apartado anterior se realizará, en 
todo caso, en el marco de los correspondientes Planes de Emergencia por Incendios 
Forestales y se atendrá a las órdenes y directrices de la Administración competente.

3. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 
terrenos o explotaciones forestales, con la colaboración, en su caso, de las Administraciones 
Públicas, se responsabilizarán de la formación y adiestramiento del personal dependiente de 
los mismos en materia de extinción de incendios forestales.
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Artículo 49.  Facultades de la Administración.
En situaciones de emergencia por incendio forestal podrá procederse a la requisa u 

ocupación temporal de los bienes necesarios para la extinción, estando facultado el personal 
de lucha contra incendios forestales para el acceso a terrenos particulares y cuantas 
medidas resulten necesarias para facilitar la extinción. Los perjuicios derivados de la 
actuación pública en tales supuestos serán indemnizables de acuerdo con lo que establezca 
la normativa de aplicación.

TÍTULO V
Áreas incendiadas

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 50.  Calificación jurídica de los terrenos.
La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio forestal 

no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como terreno forestal.

Artículo 51.  Obligación de restauración.
1. Los propietarios de los terrenos forestales incendiados adoptarán las medidas y 

realizarán las actuaciones de reparación o restauración que, en su caso, resulten necesarias 
para la recuperación de las áreas incendiadas, sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades que correspondan a los causantes del incendio.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los propietarios de los terrenos 
forestales incendiados elaborarán, en el plazo que reglamentariamente se determine, un 
Plan de Restauración en el que se evalúe la situación de los terrenos incendiados tanto 
desde el punto de vista de la producción forestal como de la conservación de la flora, la 
fauna, el suelo y los ecosistemas, y se propongan las actuaciones o medidas destinadas a la 
restauración o regeneración de los terrenos, incluyéndose el acotamiento temporal de 
aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo 
que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa 
de la Administración forestal.

3. A la vista del plan de restauración, la Consejería competente en materia forestal 
señalará las medidas a adoptar, normas de uso y aprovechamientos aplicables, actuaciones 
a realizar y plazos para su ejecución. Se podrá prohibir el pastoreo cuando existan especies 
forestales cuya regeneración sea susceptible de ser dañada por dicha actividad.

4. En el caso de que el Plan de Restauración incluya la reforestación de los terrenos 
afectados, ésta se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en la legislación forestal.

5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo facultará a 
la Administración para actuar subsidiariamente con arreglo al artículo 98 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o a imponer multas coercitivas conforme a lo previsto 
en el artículo 70.2 de la presente Ley.

Artículo 52.  Inscripción registral.
La obligación de restaurar las superficies afectadas por incendios forestales y las 

correspondientes limitaciones de uso y aprovechamiento sobre las mismas serán objeto de 
nota marginal en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la correspondiente anotación 
preventiva, con los efectos que le atribuya la legislación registral del Estado.

Artículo 53.  Actuaciones en montes públicos afectados por incendios.
1. Los trabajos a desarrollar en áreas incendiadas de montes públicos se ejecutarán por 

la Administración titular, utilizando sus propios medios, en colaboración con otras 
Administraciones o entidades públicas o privadas.
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2. Motivadamente, podrá acordarse que los trabajos previstos en el apartado anterior 
sean objeto de contratación, debiendo publicarse en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» la adjudicación resultante.

3. En el caso de que la Administración titular desarrolle los trabajos de restauración en 
colaboración con la Consejería competente en materia forestal, deberá suscribirse el 
oportuno convenio al efecto.

Artículo 54.  Enajenación de productos.
1. No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de un incendio sin la 

autorización de la Consejería competente en materia forestal, y de acuerdo con las 
condiciones señaladas en la misma.

2. Las operaciones de comercialización de los productos a que se refiere el apartado 
anterior se formalizarán necesariamente mediante contratos en los que se reflejarán 
necesariamente los condicionantes establecidos por la Consejería competente en materia 
forestal, sin perjuicio de que los contratantes establezcan las condiciones que estimen 
oportunas.

3. Reglamentariamente se determinará el destino y condiciones de comercialización de 
los productos que se pretenda enajenar.

4. En el supuesto de que se considere precisa la restauración de los terrenos 
incendiados, las cantidades obtenidas por la enajenación de los productos a que se refiere el 
presente artículo se destinarán, en la medida que resulte necesario, a dicha restauración, 
con arreglo a la resolución dictada en cumplimiento de lo previsto en el artículo 51.3 de la 
presente Ley.

TÍTULO VI
Tasa de extinción de incendios forestales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículos 55 a 60.  
(Derogados)

TÍTULO VII
Incentivos

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 61.  Objeto.
Los incentivos previstos en esta Ley podrán destinarse, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias, a la realización de trabajos y a la adopción de medidas de 
prevención y lucha contra incendios forestales, sean o no exigibles con arreglo a lo previsto 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, podrán otorgarse para 
contribuir a la recuperación y restauración de zonas incendiadas.

Artículo 62.  Clases.
1. Los beneficios otorgables con arreglo a la presente Ley podrán consistir en:
a) Subvenciones, incluidas las de intereses y primas de seguros, que podrán alcanzar 

hasta el 75 por 100 de la inversión.
b) Anticipos reintegrables.
c) Créditos.
d) Cualesquiera otros que en desarrollo de la presente Ley pudieran establecerse.
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2. La concesión de beneficios podrá realizarse a través de convenios con los 
interesados, celebrados en el marco de las correspondientes convocatorias.

Artículo 63.  Beneficiarios.
1. Tendrán acceso a los beneficios previstos en esta Ley todas las personas físicas o 

jurídicas, de carácter público o privado, ya sean propietarias o titulares de terrenos o 
explotaciones forestales o tengan concedido su uso y disfrute.

2. En la asignación de beneficios se otorgará preferencia a quienes se hayan dotado de 
instrumentos de gestión preventiva del monte debidamente aprobados con arreglo a lo 
previsto en esta Ley.

3. Las Agrupaciones de Defensa Forestal gozarán de prioridad para la obtención de los 
beneficios previstos en la presente Ley.

TÍTULO VIII
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 64.  Tipificación.
Constituyen infracciones en materia de incendios forestales:
1. El incumplimiento de la obligación de incluir la planificación preventiva de incendios en 

los instrumentos de ordenación o gestión de los terrenos forestales y de elaborar, 
subsidiariamente, los Planes de Prevención de Incendios Forestales.

2. El incumplimiento de la obligación de elaborar Planes de Autoprotección.
3. La realización de actividades o usos prohibidos de conformidad con el artículo 28.
4. La realización de usos o actividades sometidos a autorización previa sin la obtención 

de la misma o bien con incumplimiento de las condiciones establecidas en ella o en la 
normativa que resulte de aplicación.

5. El incumplimiento de las actuaciones y trabajos preventivos de incendios previstos en 
los artículos 22, 25 y 26.1 de la presente Ley.

6. La inobservancia de las obligaciones reglamentariamente establecidas en orden a la 
instalación o funcionamiento de vertederos de residuos y al mantenimiento y conservación 
de vías de comunicación y conducciones eléctricas.

7. El incumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 48.1 de la presente 
Ley.

8. La falta de comunicación de la existencia de un incendio de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 45 de la presente Ley.

9. El incumplimiento de las normas y medidas de prevención y lucha contra incendios 
forestales establecidas reglamentariamente o en los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales y Planes de Emergencia por Incendios Forestales.

10. El incumplimiento de la obligación de restauración prevista en el artículo 51 de la 
presente Ley.

11. La enajenación de productos procedentes de áreas incendiadas contraviniendo lo 
establecido en el artículo 54 de la presente Ley.

12. La provocación de un incendio forestal concurriendo negligencia no susceptible de 
persecución penal.

13. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin 
haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea 
preceptiva.

14. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o 
comunicación previa.
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15. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación 
o declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de 
las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.

Artículo 65.  Calificación de las infracciones.
Las infracciones en materia de incendios forestales se calificarán como muy graves, 

graves y leves con arreglo a lo previsto en el presente capítulo.

Artículo 66.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracción muy grave las conductas tipificadas en el artículo 64 de la 

presente Ley, cuando originen incendios forestales que reúnan las condiciones señaladas en 
alguna de las siguientes letras:

a) Afectar a una superficie superior a media hectárea y producir daños en terrenos o 
recursos forestales cuya recuperación resulte imposible o no pueda garantizarse.

b) Afectar a una superficie superior a:
i) 25 hectáreas arboladas, o
ii) 50 hectáreas de matorral o matorral mezclado con arbolado.

Artículo 67.  Infracciones graves.
1. Constituye infracción grave la realización de alguna de las conductas tipificadas en el 

artículo 64 de la presente Ley, cuando origine incendios forestales que reúnan las 
condiciones señaladas en alguna de las siguientes letras:

a) Afectar a una superficie igual o inferior a media hectárea y producir daños a terrenos o 
recursos forestales cuya recuperación resulte imposible o no pueda garantizarse.

b) Afectar a las siguientes superficies:
i) de 1 a 25 hectáreas arboladas,
ii) de 2 a 50 hectáreas de matorral o matorral mezclado con arbolado, o
iii) más de 500 hectáreas de pastos.
2. Se calificará como grave la infracción de las normas de prevención establecidas para 

los vertederos de residuos, siempre que no deba calificarse como muy grave con arreglo al 
artículo anterior.

Artículo 68.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas en el artículo 64 de la presente 

Ley, cuando no deban calificarse como graves o muy graves.

CAPÍTULO II
Sujetos responsables y reparación de daños

Artículo 69.  Sujetos responsables.
1. Tendrán la consideración de sujetos responsables de las infracciones en materia de 

incendios forestales:
a) Quienes realicen por acción u omisión las conductas tipificadas en el artículo 64 de la 

presente Ley, respondiendo las personas físicas o jurídicas de quienes dependan, siempre 
que el autor actúe por cuenta de las mismas.

b) Quienes induzcan o promuevan la realización de la conducta tipificada.
c) Los titulares de autorizaciones otorgadas con arreglo a lo previsto en la presente Ley 

responderán de las infracciones que se deriven de la realización de las actividades 
autorizadas.
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d) La autoridad, funcionario o empleado público que, en el ejercicio de su cargo, 
ordenase, favoreciese o consintiese los hechos determinantes de la infracción.

2. Cuando exista pluralidad de responsables de la infracción y no pueda determinarse el 
grado de participación de cada uno, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 70.  Reparación del daño e indemnizaciones.
1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 

serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
causados.

2. La imposición de multas coercitivas, que podrán ser reiteradas, se realizará fijando 
plazo razonable para la ejecución de la actividad exigida y con arreglo a lo establecido en las 
letras siguientes:

a) Demora de tres meses en el inicio de las actuaciones ordenadas: 25.000 pesetas por 
hectárea o fracción de ésta.

b) Demora de seis meses en el inicio de las actuaciones ordenadas, o bien transcurso 
del plazo concedido en el primer apercibimiento: 50.000 pesetas por hectárea o fracción de 
ésta.

c) Incumplimiento de los plazos que sucedan a los anteriores para el inicio de 
actuaciones ordenadas: 100.000 pesetas cada uno por hectárea o fracción de ésta.

d) Incumplimiento del plazo para finalización de actuaciones ordenadas: 50.000 pesetas 
por hectárea o fracción de ésta.

e) Desatención de los requerimientos posteriores que se realicen por incumplimiento de 
los plazos concedidos para finalizar las actuaciones ordenadas: 100.000 pesetas cada uno 
por hectárea o fracción de ésta.

Artículo 71.  Medidas complementarias.
La imposición de sanciones y la exigencia de la reposición de la situación alterada o de 

la indemnización por los daños y perjuicios causados no impedirá, cuando sea precisa, la 
adopción de las medidas previstas en los artículos 27 y 51.4 de la presente Ley.

CAPÍTULO III
Sanciones

Artículo 72.  Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
1. Tendrán la consideración de circunstancias agravantes:
a) Ejecutar el hecho constitutivo de infracción aprovechando las circunstancias de lugar, 

tiempo o auxilio de otra persona, que faciliten la impunidad.
b) Aumentar deliberadamente el daño causando otros innecesarios.
c) Cometer la infracción mediante precio, recompensa o promesa.
d) La reincidencia.
e) La concurrencia de varias infracciones.
f) La ejecución intencionada de la infracción.
2. Se considerará circunstancia atenuante la adopción inmediata y eficaz de medidas 

tendentes a disminuir el daño o perjuicio ocasionado.

Artículo 73.  Sanciones.
1. Las infracciones previstas en la presente Ley se sancionarán con multa establecida 

con arreglo a los siguientes criterios:
a) Infracciones leves: De 10.000 a 500.000 pesetas.
b) Infracciones graves: De 500.001 a 10.000.000 millones de pesetas.
c) Infracciones muy graves: De 10.000.001 a 75.000.000 de pesetas.
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2. Las sanciones se graduarán en atención a la superficie afectada, el valor atribuido a 
cada tipo de cobertura vegetal y las circunstancias a que se refiere el artículo 72 de la 
presente Ley.

3. La cuantía de la multa no podrá ser en ningún caso inferior al beneficio obtenido por el 
infractor, pudiendo superarse a dichos efectos los límites máximos establecidos en el 
apartado 1 del presente artículo.

Téngase en cuenta que, según establece la disposición adicional única de la presente Ley, 
se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las multas establecidas con 
arreglo al Índice de Precios al Consumo o sistema que lo sustituya.

Artículo 74.  Competencia sancionadora.
1. Serán competentes para incoar e instruir el procedimiento sancionador los Delegados 

provinciales de la Consejería competente en materia forestal.
2. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores por 

infracciones tipificadas en la presente Ley:
a) El Consejo de Gobierno, cuando se proponga la imposición de multa que exceda de 

25.000.000 de pesetas.
b) El Consejero competente en materia forestal, cuando se proponga la imposición de 

multa de entre 10.000.000 y 25.000.000 de pesetas.
c) Los órganos que se determinen reglamentariamente, en los demás supuestos.

CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador

Artículo 75.  Denuncia.
Cualquier persona podrá denunciar la realización de conductas que constituyen 

infracción administrativa con arreglo a la presente Ley.

Artículo 76.  Medidas provisionales.
Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación podrá 

adoptar medidas provisionales destinadas a reducir o eliminar riesgos, garantizar el cese de 
la actividad infractora o asegurar la efectividad de las medidas reparadoras que, en su caso, 
pudieran exigirse.

Artículo 77.  Plazo de resolución.
El plazo para la resolución de los procedimientos sancionadores será de seis meses.

Artículo 78.  Prescripción.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán:
a) Las muy graves: A los tres años.
b) Las graves: A los dos años.
c) Las leves: A los seis meses.
2. Las sanciones impuestas con arreglo a lo establecido en la presente Ley prescribirán:
a) Las correspondientes a infracciones muy graves: A los tres años.
b) Las correspondientes a infracciones graves: A los dos años.
c) Las impuestas por infracciones leves: Al año.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 57  Ley de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales

– 1022 –



Disposicion adicional única.  Actualización del importe de las multas.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las multas establecidas 

en la presente Ley con arreglo al Índice de Precios al Consumo o sistema que lo sustituya.

Disposición transitoria primera.  Plazo de implantación de la planificación preventiva de 
incendios en los terrenos forestales.

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, todo 
propietario o titular de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos forestales 
deberá incluir en el Proyecto de Ordenación o Plan Técnico, si dispusiere del mismo, así 
como en los demás proyectos, planes o programas que afecten a los mismos, se encuentren 
o no aprobados por la Administración, las previsiones de prevención de incendios 
contempladas en el capítulo II del título III, a cuyo efecto deberán ser comunicados a la 
Consejería competente en materia forestal para su aprobación o, en su caso, para la 
comprobación de su adecuación a la presente Ley.

2. Del mismo plazo de un año dispone todo propietario o titular de derechos reales o 
personales de uso y disfrute de terrenos forestales que no cuente con instrumentos de 
ordenación del mismo para elaborar el Plan de Prevención de Incendios previsto en el 
artículo 24 de la presente Ley.

Disposición transitoria segunda.  Plazo de aplicación de la Tasa de Extinción de Incendios 
Forestales.

La aplicación de la Tasa de Extinción de Incendios Forestales regulada en el título VI de 
la presente Ley se producirá transcurrido un año a partir de su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única.  
1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedan derogadas expresamente 

las siguientes disposiciones:
a) El Decreto 152/1989, de 27 de junio, por el que se establecen normas para la 

prevención y extinción de incendios forestales.
b) De la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, los artículos 44.1.a) y b), 50 a 

55, 58, 59 y 76.10 y la disposición transitoria quinta.
2. Quedan derogadas igualmente cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta 

Ley.
3. Se declaran expresamente en vigor, en lo que no contradigan o se opongan a la 

presente Ley:
a) El Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.
b) El Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Las disposiciones de igual o inferior rango que desarrollan y complementan a los 

anteriores.
4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan 

expresamente deberán entenderse efectuadas a los preceptos de esta Ley que regulan la 
misma materia que aquéllas.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda.  Supletoriedad.
En lo no previsto en la presente Ley y demás normativa que resulte de aplicación regirá 

con carácter supletorio lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, y en el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Forestal de Andalucía.
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ANEXO 1
Tarifas de la tasa de extinción de incendios forestales

(Derogado)

ANEXO 2
Importes máximos aplicables a la Tasa de Extinción de Incendios Forestales

(Derogado)
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§ 58

Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 83, de 5 de mayo de 2003

«BOE» núm. 122, de 22 de mayo de 2003
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2003-10292

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presenten vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad 

que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley de creación del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía es consciente de la importancia que los sectores agrario, 

pesquero y alimentario tienen para la sociedad y la economía andaluza, así como de la 
necesidad de su modernización para preservar y ampliar su proyección social y económica. 
Para ello es esencial dotarse de aquellos medios que garanticen su capacidad de respuesta 
ante los cambios, presentes y futuros y, especialmente, de los recursos humanos 
competentes y formados en los sectores agrario, pesquero y alimentario, así como de la 
disponibilidad de un sistema eficiente de investigación y de transferencia de tecnología.

Este sistema, instrumento esencial para la modernización, propiciará, además, la 
cooperación entre las administraciones públicas y, de éstas, con el sector privado, actuando 
como elemento de coordinación para optimizar los recursos y los esfuerzos de investigación 
y de transferencia de tecnología en el sistema agroalimentario y pesquero de Andalucía.

La creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, como instrumento de innovación para estos 
sectores, se fundamenta en los títulos competenciales recogidos en la Ley Orgánica 6/1981, 
de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en sus artículos 13.1 en 
materia de autoorganización; 18.1.4.ª, relativo a la agricultura; 13.18, relativo a la pesca; 
18.1.5.ª, relativo a la industria; 13.29, relativo a la investigación, y en el 19.2, que establece 
de manera específica que: «... los poderes de la Comunidad Autónoma velarán por que los 
contenidos de la enseñanza y de la investigación en Andalucía guarden una esencial 
conexión con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz».
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La Administración de la Junta de Andalucía, y concretamente la Consejería de 
Agricultura y Pesca, es la competente en materia de políticas de investigación, transferencia 
de tecnología y formación agraria y pesquera, para lo que dispone de una red de centros y 
recursos humanos «investigadores, técnicos y personal auxiliar» con una dilatada trayectoria 
profesional y un alto grado de especialización. Sin embargo, el contexto internacional en el 
que los sectores agrario, pesquero, acuícola y alimentario se desenvuelven en la actualidad, 
los retos de futuro y, en particular, el desarrollo de sistemas agrarios sostenibles y la 
progresiva implementación científica y tecnológica de la agricultura ecológica, obligan a 
introducir importantes cambios estructurales y organizativos en el sistema de investigación, 
desarrollo y formación de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Este nuevo organismo ha de diseñarse con una orientación inequívoca hacia objetivos 
de política sectorial y de interacción con los agentes socioeconómicos, de manera que 
impulse la investigación, la innovación tecnológica y la formación de los sectores 
agroalimentarios y pesqueros de Andalucía; facilite la transferencia y puesta en valor de 
logros científicos propios; eleve el nivel tecnológico de estos sectores mediante programas 
de formación y transferencia de tecnología, y proporcione a la agricultura, la ganadería y la 
acuicultura ecológicas el soporte científico y tecnológico necesario para su desarrollo 
sostenible. Todo ello realizado en estrecha colaboración con los representantes de los 
sectores interesados y en coordinación con otras instituciones y entidades públicas y 
privadas que desarrollen similares actividades.

En este sentido, la legislación vigente contempla la regulación de entidades jurídicas 
capaces de conjugar la agilidad y eficiencia que la realización de actividades de 
investigación, transferencia y formación actualmente necesitan, con los requerimientos y 
controles administrativos que la propia Ley fija.

Por ello, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica que con esta Ley se crea ha sido diseñado para alcanzar unos 
objetivos ambiciosos, ser ágil y eficaz en su funcionamiento, realista y pragmático en sus 
programas de actuación, capaz de abordar eficazmente las demandas del complejo agrario, 
pesquero y alimentario andaluz y adaptarse a la dinámica y variabilidad propia de estos 
sectores, anticipándose estratégicamente a las necesidades de los mismos.

La capacidad científica, tecnológica y de transferencia de conocimientos está 
íntimamente relacionada con la formación disciplinar y metodológica de quienes tienen que 
realizarla. En este sentido, la Ley posibilita que en los Estatutos del Organismo se pueda 
establecer un sistema específico de acceso del personal a las especialidades que se crean 
en la propia Ley.

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica deberá promover y contribuir a dar la necesaria respuesta a las 
demandas de los sectores. A tal efecto participará en acciones coordinadas con cualesquiera 
otras entidades públicas u órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía o de otras Administraciones Públicas. Se dará también con ello respuesta a los 
imperativos de coordinación establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
sus instrumentos de planificación en materia de investigación y formación profesional, 
teniendo, además, en consideración las previsiones contenidas en el Plan Andaluz de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico.

CAPÍTULO I
Naturaleza y funciones

Artículo 1.  Creación, naturaleza y ámbito.
1. Se crea el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica, adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
como organismo autónomo que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a 
lo previsto en el artículo 4.1 a) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El ámbito de actuación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica se extenderá a todo el territorio de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de su proyección nacional e internacional 
en razón de sus objetivos.

Artículo 2.  Objetivos y funciones.
1. Los objetivos del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica serán contribuir a la modernización de los sectores 
agrario, pesquero y alimentario de Andalucía y a la mejora de su competitividad a través de 
la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de agricultores, 
pescadores, técnicos y trabajadores de esos sectores.

2. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica podrá desarrollar cuantas funciones sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el apartado anterior, sin perjuicio de las 
competencias que puedan corresponder a otras Consejerías.Específicamente tendrá las 
siguientes funciones:

a) Apoyar el desarrollo de las políticas agrarias, pesqueras, alimentarias y de producción 
ecológica de la Administración de la Junta de Andalucía en los ámbitos científico y formativo.

b) Diseñar y realizar los planes de investigación sectorial, con participación de los 
agentes implicados, teniendo en cuenta los objetivos, programas e instrumentos de los 
Planes de Investigación y Desarrollo Tecnológico vigentes en cada momento en Andalucía.

c) Planificar y llevar a la práctica los programas de información y formación de 
agricultores, pescadores, trabajadores y técnicos a través de la transferencia de tecnología, 
basados en los resultados de la investigación propia o ajena o de otras fuentes de 
conocimiento, así como evaluar sus resultados en función del grado de adaptación de 
aquellas tecnologías. Todo ello con sujeción y de acuerdo con los términos contenidos en el 
Plan Andaluz de Formación Profesional.

d) Servir de instrumento de apoyo a los sectores agrario, pesquero y alimentario 
mediante la prestación de servicios, la realización de estudios y asesoramiento y de las 
actuaciones complementarias que redunden en la mejora de los sistemas productivos.

e) Fomentar las relaciones y la coordinación en programas y actividades de investigación 
y transferencia de tecnología con instituciones y entidades públicas y privadas, 
estableciendo los mecanismos de colaboración que sean necesarios, con especial referencia 
a las Universidades andaluzas.

f) Contribuir a mejorar la eficacia de los programas de formación agraria, pesquera, 
alimentaria y de la producción ecológica, incluyendo la formación del personal investigador, 
que se desarrollan en Andalucía mediante fórmulas organizativas y de gestión que permitan 
una mayor coordinación de los recursos de la propia Admi nistración de la Junta de 
Andalucía, y de los de ésta con otras instituciones o entidades, públicas y privadas, teniendo 
en cuenta las directrices contenidas, al efecto, en el artículo 2 del Decreto 451/1994, de 15 
de noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional.

g) Fomentar la investigación, innovación, desarrollo y aplicación de sistemas de 
producción agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas que redunden en beneficio de las 
explotaciones, los consumidores o el medio ambiente.

h) Proporcionar las bases científicas y tecnológicas para fomentar el desarrollo 
sostenible de la agricultura, ganadería y acuicultura ecológicas.

i) Apoyar el desarrollo de las políticas agrarias, pesqueras y alimentarias de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Programa Marco de 
Investigación Europeo.

j) Aquellas otras que le atribuya la Consejería de Agricultura y Pesca y cuantas funciones 
le puedan venir asignadas por la normativa que le resulte de aplicación, sin perjuicio de las 
que puedan corresponder a otros órganos o entidades.
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CAPÍTULO II
Organización

Artículo 3.  Órganos de gobierno y asesoramiento.
1. Los órganos de gobierno del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica son el Consejo Social y el Presidente.
2. El Consejo Asesor es el órgano consultivo y de asesoramiento de carácter técnico, 

científico y formativo.

Artículo 4.  El Consejo Social: composición y funciones.
1. El Consejo Social, que estará presidido por el titular de la Consejería de Agricultura y 

Pesca, es el órgano del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica a través del cual participan las Consejerías de la 
Junta de Andalucía cuyas competencias estén relacionadas con sus objetivos, las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, las organizaciones profesionales agrarias y las 
organizaciones de cooperativas agrarias, hasta un máximo de 30 miembros, y cuya 
composición se determinará reglamentariamente.

2. Las funciones del Consejo Social serán:
a) La aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y la asignación de los recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos científicos y formativos establecidos.
b) Aprobar el Plan de Actuación y la Memoria Anual del Organismo.
c) Elaborar las normas de funcionamiento interno del propio Consejo Social y la creación 

de Comisiones Sectoriales para el estudio de temas específicos.
d) Informar las modificaciones de los Estatutos del Organismo.
e) Promover la cooperación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica con los sectores agroalimentario, 
pesquero y acuícola.

f) Cualesquiera otras que le sean expresamente atribuidas.

Artículo 5.  El Presidente.
1. El Presidente ostentará la representación legal del Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, ejercerá la 
dirección, coordinación y supervisión de todas sus actividades, de acuerdo con las 
directrices de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y del Consejo 
Social.

2. Garantizará la necesaria coordinación con las distintas Consejerías de la Junta de 
Andalucía y con otras entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta 
de Andalucía que, al margen de las propias Consejerías, puedan desempeñar funciones 
relacionadas con las del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica.

3. El Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, con rango de Director General, será nombrado por 
el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 6.  El Consejo Asesor: composición y funciones.
1. El Consejo Asesor es el órgano consultivo y de asesoramiento de carácter técnico, 

científico y formativo del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica. Estará presidido por el titular de la Presidencia del 
Organismo.

2. El Consejo Asesor, que tendrá un máximo de 15 miembros, conforme a la 
composición que se determinará reglamentariamente, estará integrado, además de por 
representantes del propio Instituto y de otras Consejerías y Organismos de la Junta de 
Andalucía, con competencia en materia de investigación o formación, por personalidades 
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relevantes del campo científico, formativo y de los sectores agrario, pesquero, acuícola, 
alimentario y de la producción ecológica.

3. Las funciones del Consejo Asesor serán las siguientes:
a) Asesorar a los órganos de gobierno del Instituto en la definición de líneas o aspectos 

estratégicos de índole científica, tecnológica y organizativa, así como formular propuestas y 
elaborar informes, sobre las cuestiones indicadas.

b) El Consejo Asesor deberá informar los siguientes asuntos:
1. El Plan de Actuación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
2. Las directrices de la política de investigación, desarrollo y formación (I+D+F), de 

relaciones institucionales, así como presupuestaria y de personal a desarrollar por el 
Organismo.

3. Cualesquiera otros que someta a su consideración el titular de la Consejería, el 
Presidente del Organismo o el Consejo Social.

CAPÍTULO III
Régimen de funcionamiento y patrimonio

Artículo 7.  Régimen jurídico.
1. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 

la Producción Ecológica se regirá por lo establecido en la presente Ley, por sus Estatutos, 
por la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sin perjuicio de las especialidades que resulten del presente texto, y por la 
normativa de carácter general o específica que resulte de aplicación.

2. En el ámbito de sus competencias, los contratos y negocios jurídicos derivados de la 
actividad comercial directa del Instituto se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en la restante normativa que le sea de aplicación.

Artículo 8.  Convenios de colaboración y participación institucional.
1. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 

la Producción Ecológica podrá articular acuerdos, para el cumplimiento de sus objetivos, con 
la Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus Consejerías. Asimismo podrá 
celebrar convenios de colaboración con cualesquiera entidades o instituciones públicas o 
privadas, para el desarrollo de programas de actuación en los ámbitos de la investigación, de 
la transferencia de tecnología o de la formación en materia agraria, pesquera y alimentaria.

Los convenios podrán prever el establecimiento de centros mixtos y recogerán las 
características y organización de estos y las condiciones de participación de las entidades 
intervinientes.

2. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica podrá establecer relaciones contractuales o de cooperación con 
instituciones y entidades públicas o privadas para el desarrollo de sus funciones.

3. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica podrá participar en otras entidades de fines análogos.

Artículo 9.  Cláusulas de confidencialidad y exclusividad.
Los convenios, acuerdos y contratos que realice el Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica con entidades 
privadas, podrán establecer cláusulas relativas a la confidencialidad y exclusividad para la 
explotación de los resultados obtenidos como consecuencia de las actividades realizadas, 
siempre que el proyecto de investigación y el personal investigador sean mayoritariamente 
financiados por las mismas.
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Artículo 10.  Evaluación de actividades.
1. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 

la Producción Ecológica articulará los mecanismos e instrumentos necesarios y preceptivos 
para la evaluación de sus actividades y funcionamiento y, especialmente, el impacto 
socioeconómico de sus actuaciones.

2. Estos mecanismos e instrumentos específicos de evaluación se concretarán en los 
Estatutos del Organismo.

Artículo 11.  Recursos financieros.
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica dispondrá, para el cumplimiento de sus funciones, de los siguientes 
recursos financieros:

a) El rendimiento de su patrimonio.
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y la prestación de sus 

servicios.
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
d) Las subvenciones que le sean concedidas.
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus bienes o productos.
f) Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera recibir de acuerdo con la 

normativa que resultare de aplicación.

Artículo 12.  Patrimonio.
1. El patrimonio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica estará constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cuya titularidad le corresponda. Se le podrán, asimismo, adscribir otros bienes y 
derechos, para el desarrollo de sus funciones.

2. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica podrá adquirir, poseer, enajenar y gravar bienes de todas clases, así 
como realizar la comercialización y venta de los bienes y productos generados en el ejercicio 
de su actividad. Las referidas actuaciones se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en la 
normativa que resulte de aplicación a los organismos autónomos.

CAPÍTULO IV
Recursos humanos

Artículo 13.  Régimen jurídico del personal del Instituto.
El régimen jurídico del personal del Instituto será el establecido con carácter general en 

la Administración general de la Junta de Andalucía con las especificidades que se 
establecen en los artículos siguientes.

Artículo 14.  Creación de las especialidades de Investigación Agraria y Pesquera y 
Desarrollo Agrario y Pesquero en los Cuerpos Superior Facultativo y de Técnicos de Grado 
Medio de la Junta de Andalucía.

1. Se crea la especialidad de Investigación Agraria y Pesquera en el Cuerpo Superior 
Facultativo de la Junta de Andalucía, incluyéndose en el Grupo A de los señalados en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía.

Corresponden a la especialidad de Investigación Agraria y Pesquera las tareas de 
investigación, transferencia de tecnología y formación especializada, de conformidad con su 
nivel profesional, en los sectores agrario y pesquero de acuerdo con el marco de objetivos y 
funciones que tiene asignados el Instituto en los términos regulados en el artículo 2 de la 
presente Ley.
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2. Se crea la especialidad de Desarrollo Agrario y Pesquero en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio de la Junta de Andalucía incluido en el Grupo B de los señalados en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía.

Corresponden a esta especialidad las tareas de desarrollo y transferencia de tecnología 
en los sectores agrario y pesquero, así como las que puedan serle atribuidas en materia de 
investigación según su nivel profesional, todo ello en el marco de los objetivos y funciones 
que tiene asignados el Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la 
presente Ley.

3. Se integran en las especialidades reguladas en los anteriores apartados 1 y 2 los 
funcionarios de los Cuerpos Superior Facultativo y de Técnicos de Grado Medio de la Junta 
de Andalucía, respectivamente, que, a la entrada en vigor de la Ley, desempeñan puestos 
con funciones correspondientes a las descritas en los apartados mencionados en la actual 
Dirección General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, así como en los centros 
que le han sido adscritos por el Decreto 53/2002, de 29 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 4/1996, de 9 de enero, sobre las Oficinas Comarcales Agrarias y otros servicios y 
centros periféricos de la Consejería.

4. En los Estatutos del Instituto podrán regularse de manera específica el acceso a las 
especialidades creadas en los mencionados apartados 1 y 2, atendiendo a los criterios de 
especialización, formación, capacitación y experiencia profesional adecuada para los 
puestos de trabajo que se han de desempeñar; la adscripción con carácter exclusivo a 
dichas especialidades de los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Junta de Andalucía cuyas funciones se correspondan con las establecidas en los apartados 
referidos, y el diseño de un sistema de evaluación de la actividad investigadora y formativa.

Artículo 15.  Contratos laborales para fines de investigación.
1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 

Coordinación General de la Investigación Científica y Tecnológica, el Instituto podrá celebrar 
con cargo a sus presupuestos los siguientes contratos laborales:

a) Contratos laborales para la realización de un proyecto específico de investigación. 
Estos contratos se ajustarán a la modalidad de obra o servicio determinado a que se refiere 
el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, y podrá formalizarse con personal 
investigador o personal científico o técnico. La actividad que desarrollen será evaluada 
anualmente, pudiendo ser resuelto el contrato en el supuesto de no superarse 
favorablemente dicha evaluación.

b) Contratos laborales para la formación de nuevos investigadores. Estos contratos se 
ajustarán a la modalidad de los contratos formativos a que se refiere el artículo 11.1 del 
Estatuto de los Trabajadores y sólo podrán concertarse con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor, sin que sea de aplicación el límite de cuatro años a que se refiere el 
precepto antes citado.

El trabajo a desarrollar consistirá en la realización de actividades, programas o proyectos 
de investigación que permitan ampliar, perfeccionar o completar la experiencia científica de 
los interesados.

La actividad desarrollada por los investigadores será evaluada, al menos, cada dos años, 
pudiendo ser resuelto el contrato en el supuesto de no superarse favorablemente dicha 
evaluación.

La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cinco años. 
Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cinco años, podrá 
prorrogarse sucesivamente hasta alcanzar dicho límite, sin que en ningún caso las prórrogas 
puedan tener una duración inferior al año.

2. Estos contratos no ocuparán puestos de la Relación de Puestos de Trabajo ni 
necesitarán para su formalización de la autorización previa de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, bastando tras su firma y formalización la comunicación a la Dirección 
General de la Función Pública a efectos de su control y seguimiento. Su régimen retributivo 
se establecerá por Resolución de la Presidencia del Instituto, con informe previo favorable de 
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública.
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Artículo 16.  Participación e intercambios de personal en programas científicos o formativos.
El Instituto podrá celebrar convenios con otras administraciones, organismos o entidades 

de investigación en los que se contemple la participación de personal del Instituto en sus 
programas científicos o formativos, así como, recíprocamente, contemplar la participación 
del personal de esas administraciones, organismos o entidades en los programas del 
Instituto. Los Estatutos del Instituto establecerán las condiciones a las que habrán de 
ajustarse estos convenios.

Disposición adicional primera.  Subrogación.
El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica se subrogará en los derechos y obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía generados en el ámbito de los objetivos asignados al mismo, 
respetando en todo caso los derechos de los terceros afectados.

Disposición adicional segunda.  Adscripción de medios.
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, y con carácter previo a la aprobación de los 

Estatutos del Organismo, se adscribirán al Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica los medios materiales, 
económicos y personales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. El carácter y 
procedimiento de dicha adscripción se realizará de acuerdo con la normativa que resulte de 
aplicación. Se integrarán en su estructura orgánica y funcional la actual Dirección General de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera así como los centros que le han sido adscritos 
por el Decreto 53/2002, de 19 de febrero, por el que se modifica el Decreto 4/1996, de 9 de 
enero, sobre las Oficinas Comarcales Agrarias y otros servicios y centros periféricos de la 
Consejería.

Disposición adicional tercera.  Modificación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Se añaden dos nuevos subepígrafes en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en la 
siguiente forma:

a) En el apartado correspondiente al grupo «A» de los cuerpos en ella relacionados y 
dentro del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía la siguiente expresión:

«Especialidad:
A.2.2 Investigación Agraria y Pesquera».
b) En el apartado correspondiente al grupo «B» de los cuerpos en ella relacionados y 

dentro del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía la siguiente 
expresión:

«Especialidad:
B.2.2 Desarrollo Agrario y Pesquero».

Disposición transitoria única.  Funciones asignadas.
Hasta tanto se proceda a la reestructuración de órganos administrativos, así como a la 

aprobación de la correspondiente relación de puestos de trabajo, las funciones que le son 
asignadas por esta Ley al Instituto continuarán siendo ejercidas por los órganos 
administrativos que actualmente las tienen atribuidas.

Disposición final primera.  Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se aprobarán los Estatutos del Instituto 

Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica.
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Disposición final segunda.  Desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 

el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.
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§ 59

Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 53, de 16 de marzo de 2005
«BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2005

Última modificación: 17 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2005-5093

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley por la que se regula el 
régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El apartado 3.3.º del artículo 12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que 

la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes, entre otros objetivos básicos, para el 
aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Andalucía, como su 
agricultura, ganadería y pesca. La competencia legislativa en la materia viene reconocida a 
la Comunidad Autónoma por el apartado 1, 4.ª y 6.ª del artículo 18 del mismo Estatuto de 
Autonomía.

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias son foros paritarios, abiertos, 
constituidos en cada sector con la participación voluntaria de los representantes de las 
organizaciones de las diferentes categorías profesionales implicadas, según los casos, tales 
como productores agrarios, industrias transformadoras y comercializadores.

La finalidad de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias es contribuir a la 
ordenación y mejora de la oferta de productos agroalimentarios, potenciando su posición en 
los mercados, además de tener capacidad de autofinanciación y reglamentaria, siendo sus 
decisiones de obligado cumplimiento para los operadores representados y pudiendo incluso 
reconocerles la posibilidad de extensión de norma al total de los operadores de los sectores 
o productos afectados.

El Real Decreto 3490/1981, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el traspaso de 
funciones, competencias y servicios del Estado en materia de agricultura, ganadería y pesca, 
incluye transferencias a la Junta de Andalucía en materia de ordenación de la oferta agraria.

La Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias, y el Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 
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Reglamento que la desarrolla, establecen, a nivel estatal, las normas de aplicación al objeto 
de solicitar el necesario reconocimiento de estas organizaciones, así como para poder 
efectuar las actuaciones que en la misma Ley se prevén.

La presencia, en el seno de cada interprofesión, de una participación equilibrada de las 
organizaciones representativas de cada sector, de acuerdo con los niveles de producción-
transformación-comercialización, medido por el número de operadores y por el volumen de 
producto o negocio, garantiza la satisfacción de todos los intereses de las partes 
intervinientes.

Esta Ley viene a regular un proceso, que viene demandándose por los sectores 
agroalimentarios andaluces, de reconocer a las interprofesionales, ligadas a las 
producciones específicas de Andalucía, y aquellas otras, en las que el peso de los sectores 
agroalimentarios andaluces marcan las pautas del mercado nacional, haciendo posible que 
nuestros productores e industriales se equiparen en capacidad competitiva con sus 
homólogos del resto de España, europeos y mundiales, todo ello con respeto estricto de las 
normas reguladoras de la competencia que dimanan del derecho comunitario y de nuestro 
propio ordenamiento jurídico, representado fundamentalmente por la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia.

La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 18.1.4.ª y 6.ª del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

CAPÍTULO I
Objeto y finalidades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 

andaluzas

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el reconocimiento de las organizaciones 

interprofesionales agroalimentarias, así como la aprobación de los acuerdos que adopten 
dentro de su ámbito en los casos establecidos y a los efectos de lo dispuesto en la misma.

2. Esta Ley será de aplicación en aquellos aspectos no regulados en la normativa 
específica de los productos agrarios y alimentarios con derecho al uso de denominaciones 
de origen y específicas, especialidades tradicionales garantizadas y otras denominaciones e 
indicaciones de calidad reconocidas.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Sistema agroalimentario: El conjunto de los sectores productivos agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero, así como de los sectores dedicados a la transformación y 
comercialización de esos productos.

b) Organización interprofesional agroalimentaria andaluza: ente de naturaleza jurídico-
privada legalmente constituido, con ámbito de actuación en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que se integra por organizaciones representativas de la producción, 
de la transformación, de la distribución y/o comercialización agroalimentaria y cuenta con 
una significativa implantación en Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.

c) Grado de implantación: porcentaje de operadores en las distintas ramas profesionales, 
de productores, transformadores y comercializadores, de cada sector o producto, con 
voluntad de constituir una organización interprofesional.

Artículo 3.  Finalidades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
andaluzas.

1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas se constituirán con 
las siguientes finalidades:

a) Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, una mayor eficiencia 
y una mayor transparencia de mercados.
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b) Mejorar la calidad de los productos y dotar a la producción y a la industria de criterios 
de calidad, de forma que se asegure la trazabilidad de los productos desde la fase de 
producción hasta el consumidor final.

c) Mejorar la difusión, promoción y defensa de las producciones agroalimentarias.
d) Adoptar acciones que permitan una mejor orientación de los productos 

agroalimentarios a las necesidades del mercado.
e) Promover los contratos-tipo de productos agroalimentarios compatibles con la 

normativa comunitaria y con la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos-tipo 
de productos agroalimentarios.

2. Junto con las anteriores finalidades, en los estatutos de la organización podrán 
establecerse otras, como:

a) Promover actuaciones que faciliten una información adecuada a los intereses de los 
consumidores.

b) Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente.
c) Promover programas de investigación y desarrollo que mejoren la incorporación de la 

tecnología tanto a los procesos productivos como a la competitividad de los sectores 
implicados.

d) Elaborar estudios, informes y estadísticas sobre su sector.

CAPÍTULO II
Reconocimiento y documentación obligatoria de la organización 

interprofesional agroalimentaria andaluza

Artículo 4.  Reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
andaluzas.

1. La Consejería competente en la materia otorgará mediante Orden el reconocimiento a 
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas que lo soliciten, previa 
audiencia a los sectores afectados, informe del Consejo Andaluz de las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias, previa notificación a la Comisión Europea en aquellos 
sectores o productos en los que así lo exija la normativa comunitaria, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

a) Tener personalidad jurídica propia y exclusiva para las finalidades reconocidas a las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas, así como carecer de ánimo 
de lucro.

b) Representar, para uno o varios sectores o productos, un grado de implantación 
significativo en la producción, transformación, distribución y/o comercialización 
agroalimentaria, en los términos del artículo 8.

c) Que su ámbito de referencia abarque el conjunto de la producción autonómica, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley.

d) Sus estatutos se ajusten a las determinaciones establecidas en el artículo 6 de la 
presente Ley.

2. La Orden que otorgue el reconocimiento se inscribirá en el Registro de 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias Andaluzas que se crea en el artículo 19 
de la presente Ley.

3. Sin perjuicio de la obligación de la Consejería de resolver expresamente cualquier 
solicitud de reconocimiento de una Organización Interprofesional Agroalimentaria, según lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si transcurre el plazo de seis meses desde 
la presentación de la solicitud sin que hubiese recaído resolución expresa, se podrá entender 
desestimada por silencio administrativo.

Artículo 5.  Número de organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas 
reconocidas.

1. La Consejería competente en la materia sólo reconocerá una única organización 
interprofesional agroalimentaria andaluza por sector o producto.
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2. (Suprimido).
3. Excepcionalmente podrá reconocerse más de una organización interprofesional 

agroalimentaria andaluza por producto, cuando su destino final o la diferenciación por 
calidad dé lugar a un mercado específico.

Artículo 6.  Estatutos de una organización interprofesional agroalimentaria andaluza.
Sin perjuicio de lo establecido en las leyes y disposiciones especiales que regulan los 

distintos tipos de organizaciones, los estatutos de una organización interprofesional 
agroalimentaria andaluza deberán recoger, como mínimo, las siguientes menciones:

a) Denominación.
b) Ámbito territorial.
c) Duración.
d) Ámbito profesional.
e) Personalidad jurídica.
f) Fines y objetivos.
g) Requisitos para la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la 

organización interprofesional agroalimentaria, garantizando la pertenencia a la misma de 
toda organización que acredite representar, en el ámbito andaluz, al menos al 5% de los 
operadores que integren la rama de la producción, o de las producciones transformadas o 
comercializadas en su caso.

Así mismo, se garantizará la pertenencia de toda organización de ámbito provincial que 
acredite representar en su ámbito territorial al 50% de los operadores que integren la rama 
de la producción o de las producciones transformadas, distribuidas o comercializadas en su 
caso, o al 20% de la producción final agraria o pesquera de Andalucía, y no se encuentre 
federada o confederada en otra de ámbito andaluz que sea miembro de la interprofesional.

h) Órganos de gobierno.
i) Obligatoriedad para todos sus miembros del cumplimiento de los acuerdos adoptados 

por la propia organización interprofesional agroalimentaria andaluza.
j) Participación paritaria, en la gestión y el gobierno de la organización interprofesional 

agroalimentaria andaluza, del sector productor de una parte a través de las organizaciones 
empresariales constituidas legalmente y cuyo objeto social sea la representación de los 
intereses del sector productor, que deberá acreditarse en la forma que se determine 
reglamentariamente y de otra, del sector transformador, distribuidor y/o comercializador, a 
través de las organizaciones o asociaciones empresariales en que se integren.

k) Domicilio social o sede de la organización interprofesional agroalimentaria o de la 
delegación específica y permanente en Andalucía.

l) Causas de extinción de la organización y consecuencias que de ellas puedan 
derivarse.

m) Cualesquiera otras circunstancias que los miembros de la organización tengan por 
conveniente establecer siempre que no se opongan a las disposiciones comunitarias e 
internas en la materia y a los principios inspiradores de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

Artículo 7.  Libros obligatorios.
Sin perjuicio de lo establecido en las leyes y disposiciones especiales que regulan los 

distintos tipos de organizaciones, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
andaluzas deberán llevar los siguientes libros:

a) Libro de Registro de Miembros, que contendrá los datos referentes a:
1 Miembros que integran la organización interprofesional agroalimentaria andaluza.
2. Fechas de adhesión y retirada.
3. Rama profesional en que se encuadran.
4. Acreditación de la representatividad, debidamente actualizada, conforme a los criterios 

de baremación que se establezcan reglamentariamente.
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b) El Libro de Acuerdos registrará los acuerdos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley 
con expresión del respaldo obtenido por cada acuerdo medido en tanto por cien de 
productores y operadores y de producciones afectadas.

Artículo 8.  Grado de implantación significativo en Andalucía.
A los efectos de la presente Ley, se entenderá que una organización interprofesional 

agroalimentaria cuenta con una significativa implantación en Andalucía cuando acredite 
representar, para un determinado sector o producto y en la forma que se determine 
reglamentariamente, al menos al 25% de los productores u operadores de las distintas 
ramas profesionales implicadas, que deben representar, a su vez, como mínimo al 35% de 
las cantidades producidas, transformadas, distribuidas y/o comercializadas, en su caso.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a efectos de reconocimiento de una 
organización interprofesional agroalimentaria, el porcentaje mínimo de representación de los 
productores u operadores podrá reducirse cuando se justifique que, en un determinado 
sector o producto de la rama profesional, entre todas las organizaciones representativas 
reconocidas existentes, en el correspondiente ámbito territorial, no alcancen ese mínimo y 
sean, a su vez, partícipes de la organización interprofesional para la cual se solicita el 
reconocimiento.

Artículo 9.  Remisión de documentación.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas reconocidas de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley deberán remitir a la Consejería competente 
en la materia, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del reconocimiento, los 
siguientes documentos:

a) El proyecto anual de actividades.
b) El presupuesto anual de ingresos y gastos.
2. La organización interprofesional agroalimentaria reconocida deberá remitir a la 

Consejería competente en la materia, dentro del primer trimestre de cada año de 
funcionamiento, los siguientes documentos:

a) La memoria anual de actividades.
b) La liquidación del último ejercicio debidamente auditado.
c) El presupuesto anual de ingresos y gastos.
d) El proyecto anual de actividades.
e) El estado de la representatividad al cierre del ejercicio.

CAPÍTULO III
Acuerdos y extensión de normas

Artículo 10.  Acuerdos de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas respetarán para la 

adopción de sus acuerdos las normas y principios recogidos en el Capítulo I del Título I de la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, así como las disposiciones 
reguladoras de esta materia en el Derecho Comunitario.

2. Cualquier tipo de acuerdo adoptado en el seno de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias andaluzas que se refiera a alguna de las finalidades 
contempladas en el artículo 3 de la presente Ley será remitido al Registro de Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias Andaluzas, que lo notificará a la Comisión Europea en 
aquellos sectores o productos en que así esté establecido en la normativa comunitaria.

Artículo 11.  Extensión de normas.
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias podrán solicitar de la 

Consejería competente la extensión de todas o algunas de las normas que integren los 
acuerdos adoptados y sean susceptibles de ello conforme a la presente Ley, al conjunto de 
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los productores y operadores del sector o producto. El acuerdo de extensión de normas, que 
adoptará la forma de Orden, se notificará previamente a la Comisión Europea en aquellos 
sectores o productos en que así lo establezca la normativa comunitaria. Cuando dichas 
normas afecten por su materia al ámbito competencial de varias Consejerías, la aprobación 
se realizará mediante Orden Conjunta.

2. Las normas de las que podrá solicitarse una extensión a otros operadores deberán 
tener alguno de los objetivos indicados en el apartado 4 del artículo 164 del Reglamento 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

3. Sólo podrá solicitarse la extensión de normas regulada en los apartados anteriores, y 
en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, cuando los acuerdos tomados 
cuenten, al menos, con el respaldo del 50% de los productores y operadores de las distintas 
ramas profesionales implicadas, que deben representar, a su vez, como mínimo a las dos 
terceras partes de las producciones afectadas. Los estatutos de la organización podrán 
establecer porcentajes superiores para determinados supuestos o producciones. La 
acreditación de la representatividad se efectuará por las organizaciones miembros de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas correspondientes en la forma 
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 12.  Aportación económica en caso de extensión de normas.
Cuando, en los términos establecidos en el artículo anterior de esta Ley, se extiendan 

normas al conjunto de los productores y operadores implicados, las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias andaluzas podrán proponer a la Consejería competente 
en la materia, para su aprobación, en su caso, la aportación económica por parte de aquellos 
que no estén integrados en las mismas, bajo los principios de proporcionalidad de la cuantía 
a los costes de las acciones y de no discriminación con respecto a los miembros de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas. Estos acuerdos deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en los casos que lo exija la 
normativa comunitaria.

No se podrán repercutir gastos de funcionamiento de la organización interprofesional 
agroalimentaria andaluza que no correspondan al coste de las acciones.

Artículo 13.  Tramitación.
1. En los supuestos regulados en los artículos 11 y 12 de la presente Ley, previamente a 

la redacción de las correspondientes propuestas de resolución, se dará trámite de audiencia, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en los periódicos de mayor 
difusión en las provincias andaluzas, de los acuerdos adoptados, en cada caso, por las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas y cuya extensión se ha 
solicitado, pudiendo los interesados examinar el expediente y alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el plazo de dos meses.

2. Redactadas las correspondientes propuestas de resolución, se dará trámite de 
audiencia a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas afectadas para 
que, en el plazo de 15 días, puedan examinar el expediente y alegar y presentar los 
documentos que estimen pertinentes.

3. Tras finalizar este último plazo, y antes de tomar una decisión al respecto, en aquellos 
sectores o productos en que así esté establecido en la normativa comunitaria, se notificará a 
la Comisión Europea a los efectos previstos en dicha normativa.

Artículo 14.  Seguimiento y control.
1. Por la Consejería competente en la materia en el ámbito de sus competencias se 

establecerán los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de 
extensión de normas, se verificarán las actividades y resultados económicos de la 
organización interprofesional agroalimentaria andaluza y se verificará el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Ley 38/1994, de la presente Ley y demás normativa aplicable.

2. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas deberán facilitar 
cuanta información les sea requerida por la Consejería competente en la materia y 
someterse a las comprobaciones e inspecciones que estime necesarias.
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CAPÍTULO IV
Revocación del reconocimiento de la organización interprofesional 

agroalimentaria, infracciones y sanciones

Artículo 15.  Revocación del reconocimiento de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias andaluzas.

La Consejería competente en la materia revocará el reconocimiento a aquellas 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas que dejen de cumplir alguna 
de las condiciones establecidas en el artículo 4 de esta Ley, previa audiencia de dichas 
organizaciones.

Artículo 16.  Iniciación del procedimiento y régimen aplicable.
1. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley podrá dar lugar, 

sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que fueran exigibles, a la apertura del 
correspondiente expediente sancionador, dentro del ámbito de su competencia, por parte de 
la Consejería competente en la materia.

2. El procedimiento para la imposición de las sanciones reguladas en esta Ley se 
tramitará con arreglo a las disposiciones que resulten de aplicación.

Artículo 17.  Tipificación de infracciones.
Las infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en leves, 

graves y muy graves:
1. Constituirán infracciones leves:
a) El retraso injustificado en el cumplimiento de la remisión a la Consejería competente 

en la materia de los deberes de información establecidos en los artículos 9 y 10.2 de la 
presente Ley.

b) El incumplimiento en el pago de la aportación económica, contemplada en el artículo 
12, debida a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, por los productores y 
operadores implicados en los supuestos de extensión de normas aprobadas por la 
Consejería competente en la materia cuando la cuantía no exceda de 6.000 euros.

c) El incumplimiento, por parte de los productores y operadores implicados, de las 
obligaciones contenidas en las extensiones de normas aprobadas por la Consejería 
competente en la materia.

2. Constituirán infracciones graves:
a) La falta de cumplimiento o no remisión a la Consejería competente en la materia de 

los deberes de información previstos en la presente Ley.
b) La comisión, en el término de un año, de más de dos infracciones leves, cuando así 

haya sido declarado por resolución firme.
c) La falta de remisión al Registro, por parte de la organización interprofesional 

agroalimentaria andaluza, de los acuerdos adoptados en su seno, tal como se establece en 
el artículo 10 de la presente Ley.

d) El incumplimiento en el pago de la aportación económica debida, contemplada en el 
artículo 12, a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, por los productores y 
operadores implicados, en los supuestos de extensión de normas aprobadas por la 
Consejería competente en la materia cuando la cuantía se encuentre entre 6.000 y 25.000 
euros.

3. Constituirán infracciones muy graves:
a) La comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave de la misma 

naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Desarrollar actuaciones cuya finalidad sea distinta a las establecidas en el artículo 3 

de la presente Ley.
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c) Aplicar el régimen de aportaciones económicas por extensión de normas establecido 
en el artículo 12 de la presente Ley en términos distintos a los contenidos en la 
correspondiente Orden de aprobación.

d) Tomar acuerdos que fragmenten o aíslen mercados o discriminen agentes 
económicos afectados.

e) Interferir en el buen funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado.
f) El incumplimiento en el pago de aportación eco-nómica debida, contemplada en el 

artículo 12, a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, por los productores y 
operadores implicados, en los supuestos de extensión de normas aprobadas por la 
Consejería competente en la materia cuando la cuantía exceda de 25.000 euros.

Artículo 18.  Tipificación de sanciones.
Las infracciones administrativas enumeradas en el artículo anterior podrán dar lugar a la 

imposición de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Por infracciones leves:
Multa de hasta 12.500 euros.
b) Por infracciones graves:
Multa desde 12.501 a 50.000 euros.
Suspensión temporal de reconocimiento de la organización interprofesional 

agroalimentaria, a efectos de lo establecido en la presente Ley, por plazo no superior a un 
año.

c) Por infracciones muy graves:
Multa desde 50.001 a 100.000 euros.
Suspensión temporal de reconocimiento de la organización interprofesional 

agroalimentaria, a los efectos de lo establecido en la presente Ley, por plazo superior a un 
año e inferior a tres años.

Retirada definitiva del reconocimiento a la organización interprofesional agroalimentaria, 
a los efectos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO V
Registro de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de 

Andalucía

Artículo 19.  Registro de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de 
Andalucía.

Se crea el Registro de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de 
Andalucía.

En la forma que se determine reglamentariamente, la Consejería competente en la 
materia inscribirá en este Registro a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
que haya reconocido y los acuerdos adoptados por las mismas que le hayan sido 
notificados.

Artículo 20.  Comunicación a la Administración del Estado.
Reconocida una organización interprofesional agroalimentaria andaluza por la 

Consejería competente en la materia, se comunicará dicho reconocimiento al Registro de 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, conforme al artículo 22 del Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo. Asimismo, 
se comunicará la revocación o retirada del reconocimiento o cualquier otra incidencia inscrita 
en el Registro.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 59  Ley por la que se regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

– 1041 –



CAPÍTULO VI
Ayudas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas

Artículo 21.  Ayudas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas, una vez reconocidas 

por la Consejería competente en la materia, así como aquellas otras reconocidas de acuerdo 
a la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones agroalimentarias, 
que radiquen o tengan delegación específica y permanente en Andalucía y a su vez ostenten 
una implantación significativa del sector andaluz, podrán ser beneficiarias de las ayudas y 
subvenciones públicas que se determinen, a fin de promover su funcionamiento y realización 
de las finalidades para las que se constituyan.

CAPÍTULO VII
Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

Artículo 22.  Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
1. Se crea el Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 

como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en la materia.
2. El Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 

desempeñará las siguientes funciones:
a) Emitir informes preceptivos en los expedientes sobre el reconocimiento o revocación 

de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas, así como de las 
propuestas formuladas por estas organizaciones en lo relativo a la extensión de normas y, en 
su caso, a las aportaciones económicas, de acuerdo con los artículos 11 y 12 de esta Ley.

El plazo máximo para la emisión de informe sobre las citadas propuestas será de un mes 
a contar desde su recepción.

b) Asesorar y, en su caso, evacuar los informes que se le soliciten en relación con las 
funciones que le atribuye la presente Ley a la Consejería competente en la materia.

3. El Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias actuará 
en pleno y en comisión permanente. Estará presidido por el titular de la Consejería 
competente en la materia y estará compuesto, en la forma que se determine 
reglamentariamente, por representantes de las Consejerías que tengan competencias 
afectadas por las finalidades previstas en la presente Ley y de los sectores agroalimentario, 
pesquero y acuícola, de la industria y el comercio agroalimentario y de los consumidores y 
usuarios de Andalucía.

El Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias se 
ajustará, en cuanto a su funcionamiento y composición como órgano colegiado, a lo previsto 
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición adicional.  Fondos de promoción.
Para las finalidades contempladas en el apartado 1 del artículo 3 y en el artículo 11 de la 

presente Ley, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas podrán 
acordar la constitución de fondos de promoción de los productos para los que se hallen 
reconocidas.

Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.
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§ 60

Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 246, de 17 de diciembre de 2007

«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2008
Última modificación: 12 de marzo de 2020

Referencia: BOE-A-2008-2490

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Protección del Origen y 
la Calidad de los Vinos de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Andalucía es, desde la antigüedad, tierra de viñas y cuna de afamados vinos. En 

Tartessos ya se consumían vinos, habiéndose encontrado restos de ánforas, mosaicos y 
otros objetos en diferentes yacimientos repartidos por toda la Comunidad Autónoma, que 
nos inducen a pensar que en el siglo VIII a. de C. existía en Andalucía una vitivinicultura 
próspera, que se ha ido consolidando y ganando prestigio a nivel mundial con el paso de los 
siglos. Asimismo, está constatado que el vino y su entorno han representado, en las 
sucesivas etapas históricas, un soporte fundamental para la economía y la balanza 
comercial andaluza, así como uno de los pilares de la alimentación y cultura mediterráneas.

España es el primer país en superficie de viñedo y tercer productor de vino del mundo, 
resultado del conjunto de las producciones de las Comunidades Autónomas, cada una de 
ellas con sus peculiaridades y características propias. Si bien Andalucía no aporta una 
cantidad considerable de vino al conjunto nacional, sí representa una especificidad de 
productos y un prometedor futuro con nuevas elaboraciones, siendo de destacar la riqueza 
de las variedades autóctonas que además pudieran ser objeto de proyectos de recuperación 
y potenciación en el futuro. El sector vitivinícola andaluz sigue siendo una actividad 
importante para el desarrollo socioeconómico de algunas comarcas, especialmente en zonas 
de sierra, entornos de parques naturales y zonas de especial protección, donde supone una 
garantía de desarrollo sostenible y facilita la fijación de la población al medio rural y el 
mantenimiento y creación de empleo.

Reflejo de esa tradición es la existencia de una amplia regulación en la materia, como lo 
pone de manifiesto la aparición de la figura de las denominaciones de origen a finales del 
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siglo XIX y el Estatuto del Vino de 1932, que ya contempla en un texto legal estas figuras de 
protección.

Las primeras denominaciones de origen de vinos nacieron en Andalucía, y los vinos 
generosos andaluces, junto con los vinos dulces, ofrecen una singularidad reconocida y una 
tradición centenaria, con prácticas propias como el asoleo de la uva o la crianza por el 
método de criaderas y soleras; pero también las nuevas tendencias en los mercados, con 
apetencias hacia otro tipo de vinos, han hecho que las personas vitivinicultoras de Andalucía 
diversifiquen sus producciones y que así hayan surgido vinos nuevos, con características 
distintas que amplían la gama de estos productos.

A las tradicionales denominaciones de origen de vinos andaluces, «Málaga», «Jerez-
Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla-Moriles» y «Condado de 
Huelva», se le ha unido recientemente «Sierras de Málaga» y, en los últimos años se han 
puesto en marcha y se van consolidando los «vinos de la tierra» que aportan novedad y 
calidad a otro tipo de elaboraciones.

II
La Unión Europea desde su inicio estableció la Organización Común del Mercado del 

sector vitivinícola, que actualmente se encuentra regulada en el Reglamento (CE) 
1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, en cuyo marco contempla las prácticas y 
tratamientos enológicos, designación, denominación, presentación y protección de los vinos.

Por su parte, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que ha derogado la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, no sólo 
viene a adaptar la normativa del Estado al marco comunitario, sino que además establece 
los niveles y figuras de protección vinculadas a la regulación de los vinos de calidad.

Esa ley tiene la consideración de legislación básica, dictada al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, en aquellos preceptos que en la misma se 
especifican, pero no es menos cierto que las competencias de la Comunidad Autónoma en la 
materia posibilitan el desarrollo de la ley y su adaptación a la idiosincrasia del sector 
vitivinícola andaluz.

III
Es por tanto conveniente regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

este importante sector agroalimentario mediante el ejercicio de las competencias asumidas 
en virtud del Estatuto de Autonomía para Andalucía y, en particular, en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
que establece que corresponde a la Comunidad, respetando lo dispuesto en el artículo 
149.1.13.ª de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y 
otras menciones de calidad, que incluye, en todo caso, el régimen jurídico de creación y 
funcionamiento, el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación de 
sus normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control de la 
actuación de aquellas.

Cabe invocar, asimismo, el artículo 48. 3 del mismo Estatuto, según el cual corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, la ordenación, 
planificación y reforma de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y, de forma 
especial, la mejora y la ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y 
agroforestales. Regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a 
la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios 
destinados al comercio.

Finalmente, supone el ejercicio de otros títulos competenciales, como el de la 
competencia exclusiva que otorga el artículo 47.1.1.ª del Estatuto para establecer las normas 
de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades propias de la 
organización de la Comunidad Autónoma.
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IV
En la presente ley se definen las diferentes figuras de calidad de los vinos, los distintos 

niveles de protección del origen y la calidad, así como la configuración en los órganos de 
gestión y los sistemas de control y certificación que garanticen la protección de los derechos 
contra el uso engañoso, así como la prevención de los riesgos para la salud y el interés de 
las personas titulares de la reputación colectiva y del prestigio de los distintos niveles de 
protección, asegurando con ello la lealtad de las transacciones comerciales y evitar la 
usurpación de dicha reputación.

Por otro lado, la ley no puede perder de vista la necesaria comunicación a la sociedad de 
la idea de vino como alimento natural, que debe ser consumido exclusivamente por los 
adultos y con moderación, tal y como se viene entendiendo en el diseño actual de dieta 
equilibrada, considerándose prioritaria la protección de los menores de edad en los procesos 
de información, al objeto de hacer compatible la actividad económica del sector con otros 
valores, entre ellos el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 
condicionantes sociales y sanitarios. Finalmente, se ha considerado oportuno, hasta tanto no 
se legisle específicamente al respecto, extender la aplicación de los principios y normas 
establecidos en la presente ley en materia de órganos de gestión, sistemas de control y 
régimen sancionador, en cuanto pudieran ser aplicables en relación a su naturaleza y 
características, a las restantes denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas de otros productos agroalimentarios.

V
La presente ley se estructura en tres Títulos, dedicados, respectivamente, a 

disposiciones generales, la protección del origen y la calidad de los vinos y Régimen 
sancionador. Además cuenta con dos disposiciones adicionales, tres disposiciones 
transitorias, una Disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el Título I se define el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y asimismo recoge un 
artículo dedicado a definiciones, además de un artículo relativo a la información y promoción 
del vino. El Título II está dedicado a la protección del origen y la calidad de los vinos, en el 
que se recogen tanto los distintos niveles del sistema de protección, como las características 
de cada uno de ellos, además de la configuración de los órganos de gestión, y se establece 
el sistema de control y evaluación de los vinos; además también se establece el 
procedimiento para reconocer un nivel de protección de los vinos. En el Título III se 
establece el régimen sancionador, regulando tanto las infracciones como las sanciones en la 
materia regulada por la presente ley.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
a) La ordenación, en el marco de la normativa de la Unión Europea y del Estado, de la 

protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía y sus indicaciones y 
designaciones.

b) Fomentar la calidad de los vinos andaluces, especialmente de los vinos de calidad 
producidos en una región determinada.

c) Regular la información y promoción de los vinos que pueda llevar a cabo la 
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la normativa aplicable.

d) Regular los órganos de gestión y de control de los vinos en Andalucía.
e) El establecimiento del régimen sancionador en la materia.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
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a) Acreditación: procedimiento mediante el cual una entidad evalúa y declara 
formalmente la competencia técnica de un organismo, público o privado, de evaluación de la 
conformidad, para llevar a cabo tareas específicas. En el ámbito de esta ley se entiende 
referida a entidades que actúan de manera independiente y sin interés de parte.

b) Auditoría: un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y 
sus resultados se corresponden con los planes previstos, y si éstos se aplican eficazmente y 
son adecuados para alcanzar los objetivos.

c) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje o depósito de productos y de 
materias y elementos para la producción y la distribución con el objetivo de venderlos, de 
ofrecerlos a la venta o de someterlos a cualquier otra forma de transferencia o cesión, 
gratuita o no para las personas consumidoras.

d) Control: la realización de una serie programada de observaciones o mediciones a fin 
de obtener una visión general del grado de cumplimiento de la legislación sobre el vino.

e) Control oficial: toda forma de control que efectúe la autoridad competente de 
Andalucía para verificar el cumplimiento de la legislación sobre el vino.

f) Inspección: el examen de cualquiera de los aspectos relativos al vino a fin de verificar 
que dichos aspectos cumplen los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable.

g) Laboratorios de control: aquellos que intervienen en la caracterización de productos 
como entidades auxiliares en el ámbito de aplicación de esta ley, y que cuentan con los 
medios suficientes y personal debidamente cualificado de forma que se garantice una 
adecuada capacidad técnica.

h) Operadores: son las personas físicas o jurídicas, o la agrupación de estas personas, 
que intervienen profesionalmente en alguna de las actividades del sector vitivinícola; la 
producción de la uva como materia prima, la elaboración del vino, su almacenamiento, su 
crianza, su embotellado y su comercialización.

i) Organismos de evaluación de la conformidad: las personas físicas o jurídicas 
encargadas de declarar objetivamente que los productos o servicios cumplen unos requisitos 
específicos, de acuerdo con lo establecido en normas de carácter obligatorio o en normas y 
pliegos de condiciones de carácter voluntario.

j) Organismos independientes de control: organismos autorizados por la Consejería 
competente en materia de agricultura y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre 
«Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto» (UNE-EN 
45011 o norma que la sustituya). No obstante, si éste tuviera formalizado contrato con un 
organismo de inspección para llevar a cabo las necesarias funciones de inspección que 
contempla el sistema de control previsto, dicho organismo independiente de inspección 
deberá a su vez estar autorizado por la Consejería competente en materia de agricultura y 
acreditado en el cumplimiento de la norma sobre «Criterios generales para el funcionamiento 
de los diversos tipos de organismos que realizan inspección» (ISO 17020 o norma que la 
sustituya).

k) Parcela: superficie de tierra continua donde un solo agricultor cultiva un solo cultivo, 
aun cuando dicha superficie contenga calles de servicio.

l) Sistema de control: conjunto de actividades de auditoría, inspección, análisis de 
producto o cualquier otro proceso necesario para la certificación de productos.

m) Vino: alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o 
parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva. Dada la peculiaridad y variedad de 
los vinos en Andalucía, la Consejería competente en materia de agricultura elaborará, a 
petición y propuesta del sector, el catálogo de los vinos de Andalucía, que, cumpliendo la 
normativa aplicable, defina las características especiales de cada uno de los vinos.

Artículo 3.  Información y promoción.
1. En materia de información y promoción del vino, la presente ley tiene los objetivos 

siguientes:
a) Incentivar entre los operadores del sector el empleo de los diferentes distintivos de 

calidad y origen.
b) Contribuir a la promoción de los vinos andaluces en el mercado.
c) Preservar y valorar el patrimonio de este producto agroalimentario de Andalucía.
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d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores del sector 
para la realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción de los vinos 
andaluces.

e) Incardinar la política de promoción de los vinos andaluces en las políticas de 
desarrollo rural, medioambiental, turística, gastronómica, artesanal, cultural, entre otras.

f) Articular las iniciativas públicas y privadas en pro de la calidad del vino.
g) Fomentar e incentivar la crianza respetuosa con el medio ambiente.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá financiar campañas de información 

y promoción del vino, de los mostos de uva y de los productos derivados del vino, en el 
marco de la normativa de la Unión Europea, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
nacional vigente y, en particular, con lo establecido en la normativa autonómica.

3. Las campañas financiadas con fondos públicos de la Comunidad Autónoma deberán 
atenerse a los siguientes criterios:

a) Informar sobre el vino como alimento natural dentro de la alimentación mediterránea.
b) Recomendar el consumo moderado y responsable del vino.
c) Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la vid, favoreciendo el respeto al medio 

ambiente y la fijación de la población al medio rural.
d) Impulsar el conocimiento de los vinos andaluces tanto en el mercado interior como 

exterior, destacando los aspectos históricos, tradicionales, culturales y su vinculación con el 
territorio, por un lado, y las innovaciones y nuevas elaboraciones, por otro.

e) Informar sobre la calidad y beneficios de los mostos y zumos de uva.
f) Informar y difundir las características diferenciales de los vinos de Andalucía.
4. Las asociaciones profesionales y empresariales podrán participar de las ayudas para 

la promoción del sector.

Artículo 4.  Aumento artificial de la graduación alcohólica.
1. La Consejería competente en materia de agricultura podrá autorizar el aumento 

artificial de la graduación alcohólica natural de la uva, de los mostos y del vino nuevo aún en 
proceso de fermentación, cuando concurran condiciones meteorológicas desfavorables, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña 
y del Vino.

2. En el marco de la normativa comunitaria vigente, queda prohibida la adición de 
sacarosa y de otros azúcares no procedentes de uva de vinificación para aumentar la 
graduación alcohólica natural de mostos y vinos.

TÍTULO II
De la protección del origen y la calidad de los vinos

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 5.  Principios generales.
El sistema de protección del origen y la calidad de los vinos que la presente ley 

establece se basa en los siguientes principios:
a) Asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos.
b) Proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal.
c) Garantizar la protección de y el cumplimiento del principio general de veracidad y 

demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado.
d) Permitir la progresión de los vinos en diferentes niveles con un grado de requisitos 

creciente, de modo que cada nivel implique mayores exigencias que el inmediatamente 
inferior.

e) Contar con un sistema de control.
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Artículo 6.  Niveles del sistema.
1. De acuerdo con los requisitos que cumplan, los vinos elaborados en Andalucía podrán 

acogerse a algunos de los siguientes niveles del sistema:
a) Vinos de mesa.
1.º) Vinos de mesa.
2.º) Vinos de mesa con derecho a la mención «vino de la tierra».
b) Vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.), con los siguientes 

niveles:
1.º) Vinos de calidad con indicación geográfica.
2.º) Vinos con denominación de origen.
3.º) Vinos con denominación de origen calificada.
4.º) Vinos de pagos.
2. Los niveles de protección del origen son los establecidos en el punto 2.º de la letra a) y 

puntos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra b) del apartado anterior.
3. Los operadores podrán decidir el nivel de protección a que se acogen sus vinos, 

siempre que éstos cumplan los requisitos establecidos para ese nivel en la legislación 
aplicable.

Artículo 7.  Normativa específica para cada nivel.
1. Cada nivel de protección contará con una regulación general que, en todo caso, 

recogerá las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y estatal que le sea de 
aplicación, de la presente ley, así como las referidas al sistema de control de los vinos.

2. Asimismo, para el reconocimiento de la protección de un nombre geográfico empleado 
para la protección de un «vino de la tierra» o de un vino de calidad producido en región 
determinada (v.c.p.r.d.), éste deberá contar con una normativa específica reguladora, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso y que incluirá un pliego de 
condiciones, el cual deberá establecer, al menos, los siguientes elementos:

a) La definición de los productos protegidos.
b) La delimitación de la zona geográfica de producción y elaboración, sus factores 

agroclimáticos medioambientales.
c) Las variedades de vid.
d) La técnica de cultivo y los rendimientos unitarios máximos autorizados, en su caso.
e) Los procesos de elaboración y envejecimiento.
f) Las características fisicoquímicas y las indicaciones de las características 

organolépticas de los productos amparados.
g) Los mínimos de control para la concesión inicial y para el mantenimiento de la 

certificación.
3. Las características que definan los productos deberán significar una diferenciación de 

la calidad obligatoria y los parámetros deberán ser verificables.

Artículo 8.  Caracterización de cada nivel de protección.
Las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de los distintos niveles de 

protección deberán estar claramente delimitadas en función de criterios geográficos y, en su 
caso, antrópicos. Asimismo, cada nivel de protección deberá tener variedades de vid 
asignadas y, en su caso, sus respectivos rendimientos máximos. Igualmente, deberán 
definirse las características de los vinos amparados por cada nivel.

Artículo 9.  Superposición de niveles.
1. Una misma parcela de viñedo podrá proporcionar uvas para la elaboración de vinos 

con destino a un único o a diferentes niveles de protección, siempre que las uvas utilizadas y 
el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos para el nivel o niveles elegidos, incluidos 
los rendimientos máximos de cosecha por hectárea asignados al nivel elegido.
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2. Si alguna de las parcelas que constituyen la explotación vitícola tiene una producción 
que exceda en un diez por ciento de los rendimientos máximos establecidos para un nivel de 
protección, toda la producción de dicha parcela deberá ser destinada a la elaboración de 
vino acogido a otro nivel de protección para el que se permitan rendimientos máximos 
superiores a la producción de la indicada parcela.

Artículo 10.  Titularidad, uso y gestión de los bienes protegidos.
1. Los nombres geográficos protegidos, por estar asociados con cada nivel, según su 

respectiva norma específica y, en especial, las denominaciones de origen, son bienes de 
dominio público y no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o 
gravamen.

La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía cuando comprenda exclusivamente territorio de esta Comunidad.

2. El uso y gestión de los nombres protegidos estarán regulados por la presente ley, la 
Ley 24/2003, de 10 de julio, y las normas concordantes.

3. No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o 
jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos para cada nivel, salvo que se 
hubiera impuesto sanción de pérdida temporal o definitiva del uso del nombre protegido o 
concurra otra causa establecida en la normativa estatal o autonómica.

Artículo 11.  Protección.
1. Los nombres geográficos asociados a cada nivel no podrán utilizarse para la 

designación de otros productos del sector vitivinícola, salvo los supuestos amparados en la 
normativa comunitaria.

2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, 
incluyendo la presentación, etiquetado, publicidad y documentación comercial, e implica la 
prohibición de utilizar cualquier indicación falsa o engañosa en lo que concierne a la 
procedencia, origen, naturaleza o características esenciales de los vinos en el etiquetado, 
envase o embalaje, en la publicidad y en los documentos que tengan relación con los 
mismos.

3. Los nombres geográficos que sean objeto de un determinado nivel de protección no 
podrán ser empleados en la designación, presentación o publicidad de vinos que no cumplan 
los requisitos de dicho nivel de protección, aunque tales nombres sean traducidos a otras 
lenguas o precedidos de expresiones como «tipo», «estilo», «imitación» u otros similares, a 
pesar de que indiquen el verdadero origen del vino. Tampoco podrán emplearse expresiones 
del tipo «embotellado en...», «con bodega en...» u otras análogas, que puedan inducir a error 
a las personas consumidoras.

4. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los 
nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con 
derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en la correspondiente normativa comunitaria.

5. Cualquier otro tipo de marcas, símbolos, emblemas, leyendas publicitarias o cualquier 
otro tipo de propaganda que se utilice en los vinos, con derecho a un nombre geográfico 
protegido, no podrá ser empleado, ni siquiera por las propias personas titulares, en la 
comercialización de otros vinos, salvo que se entienda que su aplicación no causa perjuicio a 
los vinos protegidos, siendo la persona titular de la consejería competente en materia agraria 
y pesquera quien podrá autorizar la utilización de dichas marcas.

6. Los operadores del sector vitivinícola deberán introducir en las etiquetas y 
presentación de los vinos, además de las indicaciones obligatorias establecidas en la 
normativa vigente, los elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su 
calificación y procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en las personas 
consumidoras.
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CAPÍTULO II
Vinos de la tierra

Artículo 12.  Vinos de mesa con derecho a la mención «vino de la tierra».
1. El vino de mesa podrá utilizar, en los términos que establezca esta ley, la mención 

«vino de la tierra» acompañada de una indicación geográfica, siempre que cumpla las 
siguientes condiciones:

a) Que el territorio vitícola del que proceda, independientemente de su amplitud, haya 
sido delimitado teniendo en cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo 
que puedan conferir a los vinos características específicas.

b) Que se expresen la indicación geográfica, el área geográfica, las variedades de vid y 
los tipos de vinos amparados, el grado alcohólico volumétrico natural mínimo y una 
apreciación o una indicación de las características organolépticas.

c) Que haya sido obtenido íntegramente a partir de las variedades de vid establecidas en 
su pliego de condiciones.

d) Que proceda al menos en un 85% del territorio del que lleva el nombre.
2. Los operadores que deseen acogerse al amparo del nivel de protección vino de mesa 

con derecho a la mención «vino de la tierra» deberán someterse a un sistema de control. 
Asimismo estarán obligados a suministrar a la Consejería competente en materia de 
agricultura, y mediante un sistema de comunicación que se desarrollará reglamentariamente, 
todos los datos relativos a producción, elaboración y comercialización de los productos 
amparados.

CAPÍTULO III
De los vinos de calidad producidos en una región determinada

Artículo 13.  Vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
1. Los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, definidas según la 

normativa de la Unión Europea y que se produzcan en Andalucía, pertenecerán a uno de los 
niveles establecidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de esta ley.

2. Los nombres protegidos por su relación con cada uno de los niveles de v.c.p.r.d. 
tendrán necesariamente carácter geográfico. Excepcionalmente y en el marco de la 
normativa comunitaria, podrán ser consideradas como v.c.p.r.d. las denominaciones 
tradicionales no geográficas que designen vinos originarios de una región, comarca o de un 
lugar determinado y que cumplan las condiciones señaladas en cada caso.

3. La Consejería competente en materia de agricultura reconocerá la existencia de un 
v.c.p.r.d., previo el procedimiento que reglamentariamente se establezca. La comunicación a 
la Unión Europea del reconocimiento de los nuevos v.c.p.r.d., para su protección comunitaria 
e internacional, corresponderá en todo caso a la Administración General del Estado.

4. Asimismo la Consejería competente en materia de agricultura determinará 
reglamentariamente los supuestos en los que se podrá suspender o revocar el 
reconocimiento de un v.c.p.r.d. concreto o de sus órganos de gestión o control, cuando en él 
se constate el incumplimiento grave, reiterado y generalizado de los requisitos establecidos 
para acceder al nivel de protección que le haya sido reconocido o a la autorización otorgada.

5. Los operadores que deseen acogerse al amparo de un v.c.p.r.d. deberán inscribir sus 
viñedos, bodegas y demás instalaciones en el correspondiente órgano de gestión y 
someterse, en todo caso, a un sistema de control.

Artículo 14.  Vinos de calidad con indicación geográfica.
1. Se entiende por vino de calidad con indicación geográfica aquél que sea producido y 

elaborado en una zona, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los 
mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor 
humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o 
a su envejecimiento.
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2. Asimismo los vinos de calidad con indicación geográfica se identificarán mediante la 
mención «vino de calidad de», seguida del nombre de la zona, comarca, localidad o lugar 
determinado donde se produzcan y elaboren.

3. Los vinos de calidad con indicación geográfica contarán con un órgano de gestión y se 
someterán a un sistema de control conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 15.  Vinos con denominación de origen.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por «denominación de origen» el nombre de 

una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido 
administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con uvas 
procedentes de los mismos.

b) Disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen.
c) Que su calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio 

geográfico, a condiciones edafológicas, climáticas y a otros factores naturales y humanos.
d) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado sistema de 

control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos, desde la producción hasta la salida 
al mercado, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de 
volumen limitado.

2. Será requisito necesario para el reconocimiento de una denominación de origen que la 
región, comarca o lugar a que se refiera haya sido reconocido previamente como ámbito 
geográfico de un vino de calidad con indicación geográfica con una antelación de, al menos, 
cinco años.

3. Además de los criterios señalados en el artículo 8, la delimitación geográfica de una 
denominación de origen incluirá exclusivamente terrenos de especial aptitud para el cultivo 
de la vid.

4. La gestión de la denominación de origen deberá estar encomendada a un órgano de 
gestión, denominado Consejo Regulador, en la forma en que se determina en el Capítulo IV 
del Título II de la presente ley.

Artículo 16.  Vinos con denominación de origen calificada.
1. Las denominaciones de origen calificadas, además de los requisitos exigibles a las 

denominaciones de origen, deberán cumplir los siguientes:
a) Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como 

denominación de origen.
b) Que los productos amparados se comercialicen exclusivamente embotellados desde 

bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica delimitada.
c) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado sistema de 

control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos, desde la producción hasta la salida 
al mercado, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de 
volumen limitado.

d) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y separadas, al 
menos, por una vía pública de otras bodegas o locales no inscritos, solamente tenga entrada 
uva procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos procedentes de otras bodegas también 
inscritas en la misma denominación de origen calificada, y que en ellas se elabore o 
embotelle exclusivamente vino con derecho a la denominación de origen calificada o, en su 
caso, a los vinos de pago calificados ubicados en su territorio.

e) Que dentro de su zona de producción estén delimitados cartográficamente, por cada 
término municipal, los terrenos que se consideren aptos para producir vinos con derecho a la 
denominación de origen calificada.

2. La gestión de la denominación de origen calificada deberá estar encomendada a un 
órgano de gestión, denominado Consejo Regulador, en la forma en que se determina en el 
Capítulo IV del Título II de la presente ley.
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Artículo 17.  Vinos de pagos.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por «pago» el paraje o sitio rural con 

características propias del suelo y del microclima, que lo diferencian y distinguen de otros de 
su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los 
viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión 
máxima será limitada reglamentariamente por la Consejería competente en materia de 
agricultura, de acuerdo con las características propias de esta comunidad autónoma, y no 
podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o 
territorios, si fueren más de uno, se ubique. Se entiende que existe vinculación notoria con el 
cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago venga siendo utilizado de forma habitual 
en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un período mínimo de 
cinco años.

2. Cuando el pago esté incluido en una zona de producción amparada por una 
denominación de origen o denominación de origen calificada, podrá reconocerse como vino 
de pago, siempre que los tipos y características de los vinos producidos en él no estén 
definidos en el reglamento de la denominación. Si, con posterioridad al reconocimiento de un 
vino de pago, el reglamento de la denominación de origen o denominación de origen 
calificada definiese como tipos amparados por la misma aquellos que forman parte del vino 
de pago, este último podrá optar por pasar a formar parte de la denominación o 
denominación de origen calificada siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a 
los vinos de dichas denominaciones o bien por solicitar la extinción del nivel de protección.

3. Los vinos de pago serán elaborados y embotellados por las personas físicas o 
jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la titularidad de los viñedos ubicados 
en el pago o, con carácter excepcional y en los supuestos en que se autorice 
reglamentariamente por la Consejería competente en materia de agricultura, en bodegas 
situadas en la proximidad del pago que, en todo caso, deberán estar situadas en alguno de 
los términos municipales por los cuales se extienda el vino de pago o en los colindantes.

4. Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el 
pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse y, en su caso, criarse de forma 
separada de otros vinos.

5. En la elaboración de los vinos de pago se implantará un sistema de calidad integral, 
que se aplicará desde la producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los vinos. 
Este sistema deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo anterior 
para las denominaciones de origen calificadas.

6. La gestión del vino de pago se realizará por el mismo órgano de gestión de la 
denominación de origen o denominación de origen calificada en la que esté incluido, 
determinándose reglamentariamente su representación en dicho órgano.

CAPÍTULO IV
De los órganos de gestión

Artículo 18.  Órganos de gestión.
1. La gestión de cada vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, 

denominación de origen calificada y en su caso vino de pago, será realizada por un órgano 
de gestión, en el que estarán representadas, promoviendo la presencia de la mujer, las 
personas físicas o jurídicas titulares de viñedos y bodegas inscritos en los registros que se 
establezcan en la norma específica reguladora de cada uno de los v.c.p.r.d.

2. En todo caso, los órganos de gestión, que podrán ser de naturaleza pública o privada, 
tendrán personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Podrán participar, constituir 
o relacionarse con toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o 
mercantiles, así como con la Administración Pública, estableciendo entre ellos, en su caso, 
los oportunos acuerdos de colaboración.

3. Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente ley, en la Ley 
24/2003, de 10 de julio, en sus respectivas normas de desarrollo, en la norma específica 
reguladora de cada uno de los v.c.p.r.d., así como en los reglamentos de régimen interior o 
estatutos particulares en su caso.
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Artículo 19.  Gestión de dos o más vinos.
Un mismo órgano de gestión podrá gestionar dos o más vinos de calidad con indicación 

geográfica, denominaciones de origen, denominaciones de origen calificadas y vinos de 
pago, siempre que aquél cumpla los requisitos exigidos con carácter general para los 
órganos del nivel máximo de protección que gestione.

Artículo 20.  Estructura y funcionamiento.
1. La estructura y funcionamiento de los órganos de gestión se desarrollará 

reglamentariamente, cumpliendo, en cualquier caso, lo establecido en esta ley y 
manteniendo como principio básico su funcionamiento sin ánimo de lucro y la 
representatividad de los intereses económicos y sectoriales integrados en el v.c.p.r.d., con 
especial contemplación de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de 
los diferentes intereses en presencia. Reglamentariamente se podrán establecer las 
mayorías cualificadas necesarias para la adopción de acuerdos y decisiones por el órgano 
de gestión y, en especial, para la propuesta del reglamento.

2. El órgano de gestión establecerá, en su normativa específica, cuotas de pertenencia y 
derechos por prestación de servicios en las condiciones que se establezcan por la 
Consejería competente en materia de agricultura y en los términos que por la normativa 
correspondiente se determinen. En caso de impago, las cuotas de pertenencia y los 
derechos por prestación de servicios de los Consejos Reguladores podrán ser exigibles por 
la vía de apremio.

Artículo 21.  Fines y funciones de los órganos de gestión.
1. Los fines de los órganos de gestión son la representación, defensa, garantía, 

formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción tanto de los 
vinos amparados como del nivel de protección.

2. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión deberán desempeñar, al 
menos, las siguientes funciones:

a) Proponer el reglamento que incluya el pliego de condiciones del producto establecido 
en el artículo 7, así como sus posibles modificaciones.

b) Orientar la producción y calidad y promocionar e informar sobre el v.c.p.r.d., y, en 
particular, sobre sus características específicas de calidad, y colaborar con la Administración 
en la promoción de sus productos.

c) Velar por el prestigio del v.c.p.r.d., y el cumplimiento del reglamento del producto 
amparado, pudiendo denunciar, si procede, cualquier uso incorrecto ante los órganos 
administrativos y jurisdiccionales competentes en la materia, debiendo denunciar además 
cualquier presunto incumplimiento de la normativa vitivinícola, incluida la propia del v.c.p.r.d., 
a la autoridad que en cada caso resulte competente.

d) Adoptar, en el marco del reglamento del v.c.p.r.d., el establecimiento para cada 
campaña, según criterios de defensa y mejora de la calidad y dentro de los límites fijados por 
el reglamento, los rendimientos, límites máximos de producción, de transformación y de 
comercialización en caso de autorización, la forma y condiciones de riego, o cualquier otro 
aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos.

e) Calificar cada añada o cosecha y establecer los requisitos que deben cumplir las 
etiquetas de los vinos en el ámbito de sus competencias.

f) Llevar los registros definidos en el reglamento de cada v.c.p.r.d.
g) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos 

amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
h) Gestionar las cuotas y derechos obligatorios que en el reglamento del v.c.p.r.d. se 

establezcan para la financiación del órgano de gestión.
i) Proponer los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador 

inscrito en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de 
los vinos amparados, por cada v.c.p.r.d., y, en su caso, los mínimos de control para la 
concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.
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j) Colaborar con las autoridades competentes en materia de vitivinicultura, en particular 
en el mantenimiento de los registros públicos oficiales vitivinícolas, así como con los órganos 
encargados del control.

k) Expedir, a petición de, y previo informe vinculante de certificación del órgano u 
organismo de control, los certificados de origen tanto de los vinos acogidos al nivel de 
protección correspondiente como de la uva o de los productos intermedios que de acuerdo 
con el pliego de condiciones tengan la consideración de aptos para la elaboración de dichos 
vinos.

l) Retirar, previo informe vinculante del órgano u organismo de control, el derecho del uso 
de la certificación a aquellos vinos, que, de acuerdo con el sistema de control elegido, 
incumplan los requerimientos del pliego de condiciones.

3. Las decisiones que adopten los órganos de gestión, respecto a las funciones 
enumeradas en las letras d), f) y h) del apartado 2 de este artículo, podrán ser objeto de 
impugnación en vía administrativa ante la Consejería competente en materia de agricultura.

Artículo 22.  Autorización.
1. Los órganos de gestión deberán ser autorizados por la persona titular de la Consejería 

competente en materia de agricultura, antes de iniciar su actividad. El procedimiento de 
autorización se establecerá mediante desarrollo reglamentario.

2. Los órganos de gestión deben comunicar a la Consejería competente en materia de 
agricultura su composición, así como las modificaciones que puedan producirse y el 
nombramiento de la persona titular de la Secretaría o, en su caso, su cese.

3. La Consejería competente en materia de agricultura debe velar por el cumplimiento de 
las normas establecidas por la presente ley en lo que concierne al funcionamiento de los 
órganos de gestión.

Artículo 23.  Órganos de gestión de los vinos de calidad con indicación geográfica y de los 
vinos de pago.

En los vinos de calidad con indicación geográfica y en los vinos de pago, el órgano de 
gestión tendrá naturaleza privada, revistiendo la forma jurídica que decidan las personas 
operadoras siempre y cuando se ajusten a los requisitos establecidos con carácter general 
para los órganos de gestión, salvo en el supuesto de que el vino de pago pase a formar 
parte de una denominación de origen o denominación de origen calificada, en cuyo caso la 
gestión del vino se realizará por el mismo órgano de gestión de dichas denominaciones.

Artículo 24.  Órganos de gestión de los vinos con denominación de origen y vinos con 
denominación de origen calificada.

1. En el caso de vinos con denominación de origen y vinos con denominación de origen 
calificada, los órganos de gestión se configuran como corporaciones de derecho público a 
las que se atribuye la gestión del vino.

2. En lo que concierne a su régimen jurídico están sujetos con carácter general al 
derecho privado, excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades 
públicas, en las que deben sujetarse al derecho público-administrativo.

3. El término «Consejo Regulador» queda reservado a los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen y de las denominaciones de origen calificadas.

Artículo 25.  Configuración de los Consejos Reguladores.
1. Los órganos del Consejo Regulador son el Pleno y la Presidencia, así como cualquier 

otro órgano que establezca el reglamento de la denominación. Además el Consejo 
Regulador contará con la figura de una persona titular de la Secretaría General, cuyas 
funciones vendrán determinadas en el reglamento referido.

2. El Pleno está compuesto por distintas vocalías cuya elección ha de establecerse en el 
reglamento de la denominación y debe realizarse por sufragio entre todos los miembros 
inscritos en los distintos registros que gestiona el Consejo Regulador, debiendo existir 
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paridad en la representación de los elaboradores y los productores. Para la adopción de 
acuerdos en el seno del Consejo Regulador el voto de cada vocalía tendrá igual valor.

3. Las personas jurídicas integrantes del Pleno deberán designar una persona física que 
las represente en las sesiones del mismo.

4. La persona titular de la Presidencia tiene voto de calidad, ejerce la representación 
legal del Consejo Regulador y preside habitualmente sus órganos, salvo en los supuestos 
que determine el reglamento de la denominación.

5. La Consejería competente en materia de agricultura designará una persona 
representante que asistirá a las reuniones del Consejo Regulador, con voz pero sin voto. 
Dicho representante deberá ser personal funcionario adscrito a la Consejería, a la que 
deberá remitir un informe de los temas tratados en las reuniones del Consejo Regulador.

CAPÍTULO V
Configuración y evaluación del sistema de control de los vinos: órganos de 

control y organismos independientes de control

Artículo 26.  Sistema de control.
1. La norma específica de cada vino establecerá su sistema de control que, en todo 

caso, estará separado de la gestión del mismo.
2. Sin perjuicio de los controles a los que se refieren los artículos siguientes, la 

Consejería competente en materia de agricultura podrá efectuar en todo caso, aquellos 
controles complementarios que considere convenientes, tanto a los operadores como a los 
órganos de control u organismos independientes de control.

3. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la denegación de la utilización del 
nombre geográfico o la suspensión temporal de ésta.

Artículo 27.  Control de los vinos de mesa con derecho a la mención «vinos de la tierra».
El control de los vinos de mesa con derecho a la mención «vinos de la tierra» se llevará 

a cabo por organismos independientes de control, definidos en el artículo 2 de la presente 
ley.

Artículo 28.  Control de las denominaciones de origen y denominaciones de origen 
calificadas.

1. En el caso de los vinos con denominación de origen o con denominación de origen 
calificada, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, antes de la 
comercialización del producto, garantizará los principios de imparcialidad, objetividad y 
competencia técnica, y podrá ser efectuado:

a) Por un órgano de control propio de la denominación, acreditado en el cumplimiento de 
la norma ISO/IEC 17065 «Requisitos para los organismos que certifican productos, procesos 
y servicios» o norma que la sustituya.

b) Por un organismo independiente de control.
c) Por un órgano de control creado a iniciativa de varios consejos reguladores, debiendo 

cumplir los requisitos exigibles a los organismos independientes de control.
d) Por un órgano de control de otro consejo regulador, debiendo cumplir los requisitos 

exigibles a los organismos independientes de control.
2. Cuando se opte por una de las opciones de control, contempladas en el apartado 1, 

será a ésta a la que deben acogerse todos los operadores.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de la existencia de 

superposición de niveles de protección, la Consejería competente en materia agraria y 
pesquera podrá establecer la compatibilidad entre las diferentes opciones de control.

4. Los órganos de control de las denominaciones de origen y de origen calificadas 
pueden extender su actividad de control a otros niveles de protección, siempre que estén 
autorizados por la Consejería competente en materia agraria, actuando en estos casos como 
organismos independientes de control, excepto en el supuesto de que el control se realice a 
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un vino de calidad con indicación geográfica, cuyo reconocimiento durante, al menos, cinco 
años sea previo a su incorporación a la denominación de origen, en el que se entenderá que 
actúa como órgano de control propio de la denominación.

Artículo 29.  Control de los restantes vinos de calidad producidos en región determinada 
(v.c.p.r.d.).

1. En el caso de los vinos de calidad con indicación geográfica, el control será efectuado 
por un organismo independiente de control.

2. En el caso de los vinos de pagos y vinos de pagos calificados, el control será 
efectuado por un organismo independiente de control. En caso de que el vino de pago pase 
a formar parte de una denominación de origen o denominación de origen calificada, el 
sistema de control será aquel al que estén sometidos los vinos con denominación de origen 
o con denominación de origen calificada, en la que estén ubicados.

Artículo 30.  Elección del organismo independiente de control.
1. La elección del organismo independiente de control o de inspección corresponderá al 

operador u operadora que deba ser objeto de control, en el caso de las denominaciones que 
hayan optado por el sistema de control a que se refiere el apartado 1 c del artículo 28.

2. El organismo independiente de control o inspección que resulte elegido deberá 
ponerlo en conocimiento de la consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su 
caso, del consejo regulador.

Artículo 31.  Autorización de los órganos de control, organismos independientes de control y 
organismos independientes de inspección en su caso.

1. El procedimiento de autorización de los órganos de control, de los organismos 
independientes de control y de los organismos independientes de inspección, en su caso, 
será establecido reglamentariamente.

2. En el supuesto de que a un órgano de control, organismo independiente de control u 
organismo independiente de inspección le sea retirada la autorización, deberá trasladar a las 
nuevas entidades a las que los operadores hayan decidido acogerse, y en tal sentido lo 
comuniquen, toda la información necesaria sobre los controles realizados a cada uno de 
ellos.

Artículo 32.  Inscripción de los órganos de control, organismos independientes de control y 
organismos independientes de inspección.

1. Se procederá a inscribir de oficio en el Registro de Entidades de Inspección y 
Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros de esta Comunidad Autónoma a 
los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes 
de inspección una vez autorizados.

2. Los órganos de control, organismos independientes de control y organismos 
independientes de inspección autorizados por otras Comunidades Autónomas que pretendan 
operar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán solicitar su 
inscripción en el registro de esta Comunidad.

Artículo 33.  Control subsidiario de la Administración.
1. Excepcionalmente, cuando el órgano de control, organismo independiente de control u 

organismo independiente de inspección autorizado no pueda llevar a cabo dichas tareas, la 
Consejería competente en materia de agricultura podrá designar, provisionalmente, otro 
organismo autorizado o, en su defecto, realizarlas subsidiariamente. En todo caso los gastos 
inherentes al proceso de control serán sufragados por los operadores.

2. En el caso de que la Consejería competente en materia de agricultura realice el 
control subsidiario, el órgano o centro directivo que se designe al efecto actuará de acuerdo 
con los principios del Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por el que se regula el control 
oficial de los productos alimenticios, y del Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por el 
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que se aprueban medidas adicionales sobre el control oficial de productos alimenticios o 
normas que los sustituyan.

3. Del mismo modo, y de forma excepcional y subsidiaria, los laboratorios 
agroalimentarios de la Administración de la Junta de Andalucía realizarán las actividades de 
desarrollo y validación de los procedimientos técnicos que sean demandados por los 
órganos de control u organismos independientes de control y no puedan llevarse a cabo por 
laboratorios de control.

Artículo 34.  Evaluación de la Administración.
1. La finalidad del proceso de evaluación, por parte de la Administración, es la de 

asegurar a que los productos certificados disponibles en el mercado lo están por organismos 
técnicamente competentes.

La Consejería competente en materia de agricultura realizará el seguimiento y la 
verificación de la sistemática de calidad elegida e implantada por dichos organismos para el 
cumplimiento de las normas EN 45011 o ISO 17020 o normas que las sustituyan, y la 
evaluación del mismo.

2. El seguimiento, verificación y evaluación de los organismos mencionados en el 
apartado anterior, a los que se les considerará como organismos de evaluación de la 
conformidad, se realizará mediante un programa de auditorías en las cuales se verificará:

a) La adecuación del sistema de calidad diseñado por la entidad con la norma de 
referencia aplicable en cada caso.

b) La correcta implantación del sistema de organización.
c) La competencia técnica de la entidad y su personal para la realización de 

evaluaciones de conformidad eficaces.
3. A los efectos de la presente ley, los organismos de evaluación de la conformidad son:
a) Órganos de control de las denominaciones de origen y de las denominaciones de 

origen calificadas.
b) Organismos independientes de control.
c) Organismos independientes de inspección.
d) Laboratorios de control.

CAPÍTULO VI
Procedimiento para reconocer un nivel de protección

Artículo 35.  Solicitudes.
1. Las personas viticultoras y las elaboradoras de vinos, sus agrupaciones o 

asociaciones, que pretendan el reconocimiento de un nivel de protección de los 
mencionados en el apartado 2 del artículo 6 de la presente ley, deberán solicitarlo ante la 
Consejería competente en materia de agricultura.

2. Las personas solicitantes deberán acreditar su vinculación profesional, económica y 
territorial con los vinos para los que solicita la protección, por su condición de personas 
viticultoras o elaboradoras que ejerzan su actividad en el área geográfica concernida.

Artículo 36.  Documentación aneja a la solicitud.
1. La solicitud, a la que se refiere el artículo anterior, deberá ir acompañada de un 

estudio que comprenderá al menos:
a) Respecto al nombre geográfico:
1.º) Justificación de que el nombre geográfico es suficientemente preciso y está 

relacionado con la zona geográfica delimitada.
2.º) Certificación del Registro Mercantil Central y de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas de que no existen derechos previos registrados respecto de ese nombre.
b) Respecto de los vinos:
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1.º) Delimitación de la zona geográfica basada en los factores naturales y humanos en 
su caso, y en especial, en las características edáficas y climáticas.

2.º) Indicación de las variedades de vid autorizadas y de las técnicas de cultivo para la 
producción de uva.

3.º) Características de los vinos.
4.º) Métodos de elaboración.
5.º) Modos de presentación y comercialización, así como principales mercados u otros 

elementos que justifiquen la notoriedad de los vinos, para los v.c.p.r.d.
2. Las personas solicitantes deberán asimismo aportar una propuesta de órgano de 

gestión de los determinados en el artículo 18.1 de la presente ley, al efecto de su 
autorización por la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura.

Artículo 37.  Tramitación.
1. Presentada la solicitud y documentación preceptiva y tras verificar la conformidad de 

las mismas, el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley y asegurada la 
audiencia de todos los operadores que puedan resultar afectados, la persona titular de la 
Consejería competente en materia de agricultura resolverá procediendo al reconocimiento 
tanto del nivel de protección como del respectivo órgano de gestión, en su caso.

2. El procedimiento de reconocimiento deberá resolverse y notificarse en el plazo 
máximo de un año contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
Registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado la resolución, podrán entender desestimada su solicitud.

3. La resolución de reconocimiento establecerá, al menos, la zona de producción y 
crianza de los vinos, las variedades de uva utilizables, tipos de vinos, los sistemas de cultivo, 
elaboración y, en su caso, crianza y coeficientes máximos de producción y transformación.

Artículo 38.  Reconocimiento.
1. El reconocimiento estará condicionado a que las personas solicitantes presenten, en 

el plazo máximo de seis meses desde la notificación de la resolución de reconocimiento, una 
propuesta de reglamento del vino sujeto a un nivel de protección que incluya el pliego de 
condiciones establecido en el apartado 2 del artículo 7 de la presente ley, para su aprobación 
por la Consejería competente en materia de agricultura. Transcurrido dicho plazo sin que las 
personas solicitantes presenten dicha propuesta de reglamento, cualquier otro operador 
interesado podrá iniciar de nuevo el procedimiento de reconocimiento del nivel de protección.

2. Transcurridos cinco años desde el reconocimiento de un nivel de protección, por la 
Consejería competente en materia de agricultura se procederá a comprobar que en la 
gestión y control de los vinos acogidos a ese nivel de protección se cumple de forma 
satisfactoria la normativa aplicable a aquél. En caso de que ello no fuera así, se procederá a 
la declaración de extinción del reconocimiento del nivel de protección, tras la tramitación del 
procedimiento oportuno.

TÍTULO III
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Obligaciones de las personas interesadas, facultades de la inspección y 

medidas cautelares

Artículo 39.  Obligaciones de las personas interesadas.
1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a cumplir 

lo establecido en esta ley y en la normativa concordante en materia de vitivinicultura. Estarán 
obligadas, igualmente, a conservar, en condiciones que permita su comprobación, por un 
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tiempo mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las obligaciones que se 
establecen en el apartado 2 del presente artículo.

2. Asimismo estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de la 
inspección:

a) A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 
sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación de la inspección.

b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas.
c) A facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.
d) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo de 

control o ensayo sobre sus viñedos o sobre los productos o mercancías que elaboren, 
distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales que utilicen.

e) Y, en general, a consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase 
de facilidades para ello.

Artículo 40.  Inspección.
1. En el ejercicio de sus funciones de control en materia de vitivinicultura, los inspectores 

de la Consejería competente en materia de agricultura tendrán el carácter de agente de la 
autoridad, y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicas o locales.

2. Para los servicios de control y vigilancia, los inspectores o veedores de los órganos u 
organismos de control de los vinos sujetos a un nivel de protección tendrán la misma 
consideración y atribuciones que los inspectores de las Administraciones públicas, a los 
efectos de la inspección, a excepción de las propias de los agentes de la autoridad.

3. Los inspectores y veedores que se citan en los apartados anteriores podrán acceder 
directamente a los viñedos, explotaciones, locales e instalaciones y a la documentación 
industrial, mercantil y contable de las empresas que inspeccionen cuando lo consideren 
necesario en el curso de sus actuaciones, que, en todo caso, tendrán carácter confidencial. 
Tanto los órganos de las Administraciones públicas como las empresas con participación 
pública, organismos oficiales, organizaciones profesionales y organizaciones de 
consumidores facilitarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite 
por los correspondientes servicios de inspección.

4. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto 
profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos del 
reglamento de régimen disciplinario correspondiente.

Artículo 41.  Medidas cautelares.
1. En el ejercicio de la función inspectora pueden adoptarse las medidas cautelares 

determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe levantarse la correspondiente 
acta, en la que deben constar sus motivos y objeto de la misma. Estas medidas deben 
guardar proporción con la irregularidad detectada y deben mantenerse durante el tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las pertinentes diligencias.

2. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de las mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos y 

elementos para la producción y la comercialización.
b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar y respecto de los 

que con anterioridad se haya detectado alguna irregularidad que haya sido subsanada.
c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten productos, materias y 

elementos para la producción y la comercialización.
d) La retirada del mercado de productos o materias y elementos para la producción y la 

comercialización.
e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 

del establecimiento inspeccionado.
f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos o 

materias y elementos para la producción y la comercialización.
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g) Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, la 
medida cautelar podrá consistir en la suspensión del derecho al uso de la denominación, 
marca o elemento identificativo de que se trate.

3. Las medidas cautelares adoptadas por la inspección deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en un plazo no superior a 15 días por el mismo órgano que sea 
competente para incoar el correspondiente procedimiento sancionador. Las medidas 
quedarán sin efecto cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento 
expreso acerca de éstas.

4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de control, 
organismo independiente de control u organismo independiente de inspección de los 
previstos en los artículos 27, 28 y 29 de la presente ley, el órgano competente para incoar el 
procedimiento sancionador podrá acordar, a propuesta del instructor, la suspensión cautelar 
del citado órgano. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá el sistema de control 
aplicable en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de gestión, 
podrá acordarse la suspensión temporal del mismo en sus funciones, por un período máximo 
de seis meses, con nombramiento de una comisión gestora que sustituirá al órgano 
suspendido durante la sustanciación del procedimiento sancionador. Dicha comisión será 
nombrada por el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

6. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas en los apartados 2, 4 y 5 
anteriores cuando puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a las personas 
interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

7. En todo caso, las medidas previstas en el presente artículo podrán ser alzadas o 
modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento por 
providencia de su Instructor, extinguiéndose con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

8. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia 
sobre el presunto responsable, y el órgano competente no haya levantado la inmovilización 
de las mercancías intervenidas cautelarmente, éstas no podrán ser comercializadas en 
ningún caso. El presunto responsable, o cualquier persona titular de derechos sobre tales 
mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y la subsanación de los defectos 
cuando sea posible, o solicitará su decomiso.

Artículo 42.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar a la que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, en el 
mismo acuerdo de inicio comunicará a la persona responsable o titular de los derechos 
sobre los productos o mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de 15 días para 
optar, por algunas de las siguientes operaciones, en función de los supuestos que motivaron 
la adopción de la medida cautelar:

a) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y proceder a su 
adaptación a la normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y adaptar la 
designación en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o la presentación a la 
normativa de aplicación.

c) Destinar los productos o mercancías a sectores distintos del alimentario, 
especialmente para uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, según 
corresponda.

d) Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lugar de origen, previa 
constitución de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y la posibilidad de 
sanción.

e) Destruir o mantener en depósito los productos o mercancías, en tanto no se resuelva 
el procedimiento sancionador.
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2. Los gastos generados por las operaciones a las que se refiere el apartado 1 correrán 
a cargo de la persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o 
mercancías.

3. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, la persona 
responsable o titular de los derechos sobre los productos o mercancías inmovilizados podrá 
dirigirse al órgano competente para iniciar el procedimiento, al objeto de que le facilite las 
opciones a que puede optar respecto de los mismos. El órgano competente comunicará las 
opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1 del presente artículo.

4. En el acuerdo de incoación, el órgano competente decidirá subsidiariamente el destino 
de los productos o mercancías inmovilizados para el supuesto de que la persona 
responsable o titular de los derechos sobre los mismos no opte en el plazo otorgado al 
efecto por alguna de las alternativas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Sin 
perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador, si procede, el órgano competente 
puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar si se constatase que los productos o 
mercancías han sido regularizados o se les ha dado uno de los destinos determinados en el 
apartado 1 del presente artículo, sin perjuicio de la sanción que pudiera, en su caso, 
corresponder.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 43.  Régimen sancionador.
1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones 

vigentes en la materia serán considerados como infracciones administrativas, que serán 
sancionadas conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de agricultura la titularidad de la 
potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en esta ley.

3. Se consideran infracciones las acciones u omisiones tipificadas como tales en la 
presente ley y que a su vez se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 44.  Infracciones leves.
1. Constituyen infracciones leves:
a) La ausencia de los libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones 

relativas a uvas, vinos y mostos, sin causa justificada, cuando fueren requeridos para su 
control en actos de inspección.

b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a uvas, vinos 
y mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un quince por ciento de esta última.

c) La falta de actualización de los libros-registro cuando no haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

d) La presentación de declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos fuera del plazo 
reglamentario.

e) El suministro de información incorrecta en las solicitudes relativas a viticultura.
f) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria, nacional o 

autonómica, en materia de potencial de producción para la concesión de ayudas públicas.
g) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o presentación de 

los productos, salvo lo previsto en el párrafo e) del apartado 1 del artículo siguiente, o su 
expresión en forma distinta a la reglamentaria.

h) La falta de identificación de los recipientes destinados al almacenamiento de 
productos a granel y de la indicación de su volumen nominal, así como de las indicaciones 
previstas para la identificación de su contenido, a excepción de los recipientes de menos de 
600 litros, que se realizará de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 10 del 
Reglamento CE 753/2002 o norma que lo sustituya.

i) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias.
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j) La aplicación, en forma distinta a la legalmente establecida, de tratamientos, prácticas 
o procesos autorizados en la elaboración o transformación de los productos regulados en 
esta ley, siempre que no exista un riesgo para la salud.

k) El suministro incompleto de la información o documentación necesaria para las 
funciones de inspección y control administrativo.

l) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las 
disposiciones generales vigentes en la materia regulada por esta ley; en particular, la falta de 
inscripción de explotaciones, empresas, mercancías o productos en los registros de las 
Administraciones públicas, regulados en dichas disposiciones generales, o la no 
comunicación de los cambios de titularidad.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, 
constituirán infracciones leves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos en los registros del nivel de protección, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un cinco por ciento de esta última.

b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento 
de la inscripción en los registros, cuando no haya transcurrido más de un mes desde que 
haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de protección.

c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de protección o de los 
acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las generales 
de cualquier vitivinicultor en materia de declaraciones, libros-registro, documentos de 
acompañamiento y otros documentos de control.

Artículo 45.  Infracciones graves.
1. Constituyen infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a 

uvas, vinos y mostos, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a 
las características de los productos o mercancías consignados.

b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de acompañamiento o 
declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real supere un quince por ciento de esta última.

c) La falta de actualización de los libros-registro cuando haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

d) La aportación de datos falsos en las solicitudes de ayudas y subvenciones públicas.
e) La omisión en la etiqueta de la razón social responsable, o la falta de etiquetas o 

rotulación indeleble que fueran preceptivas, o la utilización de envases o embalajes que no 
reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

f) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de 
denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no correspondan al 
producto o induzcan a confusión, salvo lo previsto en las letras a) y c) del apartado 2 del 
artículo siguiente. En particular, la utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las 
menciones sobre envejecimiento reguladas en la letra a) del artículo 3 de la Ley 24/2003, de 
10 de julio, o de las menciones reservadas a v.c.p.r.d. distintas a las reguladas en la letra b) 
del mismo artículo.

g) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias de 
dos o más campañas en el período de cinco años anteriores a la inspección.

h) La tenencia o venta de productos enológicos sin autorización.
i) La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley mediante 

tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no existan riesgos para la 
salud, así como la adición o sustracción de sustancias que modifiquen la composición de los 
productos regulados con resultados fraudulentos.

j) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, peso o volumen o cualquier 
discrepancia entre las características reales de los productos de que se trate y las ofrecidas 
por el productor, elaborador o envasador, así como cualquier acto de naturaleza similar cuyo 
resultado sea el incumplimiento de las características de los productos establecidas en la 
legislación vigente.
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k) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, siempre que no entrañen riesgos para la salud.

l) Destino de productos a usos no conformes con la normativa relativa al potencial 
vitícola.

m) La oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la negativa a 
suministrar información o documentación necesaria para las funciones de inspección y 
control administrativo, así como la aportación de documentación o información falsa.

n) La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del 
órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, cuando no resulte 
acreditado que entrañasen un riesgo para la salud.

ñ) El traslado físico, sin autorización del órgano competente, de las mercancías 
intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan 
de las instalaciones en las que fueron intervenidas.

o) El incumplimiento de las medidas cautelares recogidas en apartado 2 del artículo 41 
de la presente ley.

p) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, alteración, 
adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los 
productos, la protección de las personas consumidoras o los intereses generales, 
económicos o sociales del sector alimentario.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, 
constituirán infracciones graves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la diferencia entre 
la cantidad consignada y la correcta supere el porcentaje que se establezca en la normativa 
estatal o autonómica, según corresponda, que en ningún caso podrá ser superior al cinco 
por ciento de dicha diferencia.

b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección, sobre prácticas 
de producción, elaboración, transformación, conservación, transporte, acondicionamiento, 
etiquetado, envasado y presentación.

c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados sin estar provistos 
de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier otro medio de control establecido 
por la norma reguladora del nivel de protección.

d) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos amparados en 
instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente ni autorizadas.

e) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación del 
órgano de gestión.

f) Cualquier otra infracción de la norma específica del nivel de protección, o de los 
acuerdos de su órgano de gestión en materia de producción, elaboración o características de 
los vinos amparados.

g) La elaboración y comercialización de un v.c.p.r.d. mediante la utilización de vino base 
procedente de instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente, así como 
la de un v.c.p.r.d. a partir de uvas, mostos o vino procedentes de viñas no inscritas en el nivel 
de protección correspondiente.

h) Utilizar en la elaboración de productos de un determinado nivel de protección uva 
procedente de parcelas en las que los rendimientos hayan sido superiores a los autorizados, 
a los que se refiere el artículo 8 de la presente ley.

i) La existencia de uva, mostos o vinos en bodega inscrita sin la preceptiva 
documentación que ampare su origen como producto por la denominación, o la existencia en 
bodega de documentación que acredite unas existencias de uva, mostos o vinos protegidos 
sin la contrapartida de estos productos. Las existencias de vino en bodega deben coincidir 
con las existencias declaradas documentalmente, admitiéndose una tolerancia del dos por 
ciento en más o en menos, con carácter general, y del uno por ciento para las 
denominaciones de origen calificadas.

3. Para los órganos de control, organismos independientes de inspección y de control 
constituirán infracciones graves las siguientes:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 60  Ley de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía

– 1063 –



a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 
los hechos.

b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados órganos u 
organismos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente 
constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.

c) Incumplir la obligación de inscripción en los registros correspondientes.
d) El incumplimiento de la medida de suspensión cautelar prevista en el artículo 41.4 de 

la presente ley.
4. Para los órganos de gestión, constituirá infracción grave el incumplimiento de la 

medida de suspensión cautelar prevista en el artículo 41.5 de la presente ley.

Artículo 46.  Infracciones muy graves.
1. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La elaboración, transformación o comercialización de los productos regulados en esta 

ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que existan riesgos 
para la salud.

b) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos 
suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar confusión 
en, derivada de la utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la 
comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes 
de diferentes ámbitos geográficos.

c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud.

d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de delito o falta.

e) La negativa a la actuación de los servicios públicos de inspección.
f) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 

cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.

g) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión a los empleados públicos encargados de las funciones de inspección o vigilancia 
administrativa, siempre que no sean constitutivas de delito o falta.

h) La reincidencia en una infracción grave. Se considera reincidencia la comisión en el 
plazo de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza, según la clasificación 
del artículo 43.3 de la presente ley, cuando así se haya declarado por resolución firme.

2. En relación con los v.c.p.r.d. constituirán, asimismo, infracciones muy graves:
a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 

comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados 
por un nivel de protección, o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres 
protegidos o con los signos o emblemas que le sean característicos, puedan inducir a 
confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan precedidos 
por los términos «tipo», «estilo», «género», «imitación», «sucedáneo» u otros análogos.

b) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones reservadas a 
v.c.p.r.d. reguladas en la letra b) del artículo 3 de la Ley 24/2003, de 10 de julio.

c) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya 
negado, así como las infracciones de los apartados 2 y 3 del artículo 11 de la presente ley.

d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios del v.c.p.r.d., así como 
la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.

3. Para los órganos de control, organismos independientes de inspección y de control 
constituirán infracciones muy graves las tipificadas en el apartado 3 del artículo anterior, 
cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e 
inminente para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.
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4. Para los Consejos Reguladores de los vinos con denominación de origen o con 
denominación de origen calificada constituirá infracción muy grave la intromisión en la 
actividad del órgano de control o la perturbación de la independencia o inamovilidad de los 
controladores.

Artículo 47.  Responsabilidad por las infracciones.
1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones 

sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier indicación 
que permita su identificación cierta. Asimismo será responsable solidario el elaborador, 
fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción 
cometida y que prestó su consentimiento. En caso de que se hayan falsificado las etiquetas, 
la responsabilidad corresponderá a las personas que comercialicen los productos a 
sabiendas de la falsificación.

2. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando 
se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda al actual.

3. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos de 
gestión de los vinos sujetos a un nivel de protección y los órganos u organismos de control, 
serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no 
realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 
adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

4. Asimismo será responsable subsidiariamente el personal técnico responsable de la 
elaboración y control respecto de las infracciones directamente relacionadas con su actividad 
profesional.

5. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será 
independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones cuando se aprecie 
identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 48.  Sanciones.
A los efectos de la presente ley, las sanciones serán las siguientes:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 3.000 

euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las mercancías.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 3.001 y 

50.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción, correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 50.001 
y 800.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el diez por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

d) Las infracciones muy graves cometidas por los órganos de gestión, órganos de control 
u organismos independientes de control podrán ser sancionadas con la retirada de la 
autorización.

e) Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un nivel 
de protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal 
del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se tratase de 
infracciones muy graves, podrá imponerse, como sanción accesoria, la pérdida temporal de 
dicho uso por un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.

f) En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 
para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:

1.º) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.
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2.º) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

3.º) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo 
de cinco años.

4.º) Suspensión de los organismos públicos u órganos de control, de forma definitiva o 
por un período máximo de diez años.

5.º) Inhabilitación para el desarrollo de sus funciones por parte del personal técnico, así 
como de las personas directivas de los órganos de control u organismos independientes de 
control que hayan sido declarados responsables de las infracciones cometidas.

g) No tienen carácter de sanción el cierre, clausura, suspensión o interrupción temporal 
de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no dispongan 
de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se cumplan los 
requisitos exigidos.

h) Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o retirada de 
derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

Artículo 49.  Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que 
corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las mercancías o 
productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la 
salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o 
el decomiso correrán por cuenta de la persona infractora, incluida la indemnización que deba 
abonarse a la persona propietaria de la mercancía decomisada cuando ésta no sea la 
persona infractora.

2. Cuando la persona infractora no cumpla una obligación impuesta como sanción 
accesoria, o lo haga de forma incompleta, podrán imponerse multas coercitivas a fin de que 
se cumpla íntegramente la obligación o la sanción establecida. Las multas coercitivas se 
impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción a 
que se refieran y el importe de cada una de ellas no podrá ser superior a 3.000 euros, y 
además serán independientes y compatibles con las multas que procedan como sanción por 
la infracción cometida.

Artículo 50.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la 

infracción haya podido producir sobre la salud o intereses económicos de las personas 
consumidoras, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio del v.c.p.r.d.

d) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de 
la misma naturaleza, según la clasificación del artículo 43.3 de la presente ley, cuando así se 
haya declarado por resolución firme.

e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector 
vitivinícola.

f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 
correspondiente procedimiento sancionador.

g) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de las mercancías o 
productos afectados por la infracción.

2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos 
constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada 
de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de dichos 
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beneficios. Asimismo, podrá minorarse motivadamente la sanción, en atención a las 
circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine 
la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la 
sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al mismo.

Artículo 51.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años; las graves, a los cuatro 

años, y las leves, a los dos años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las 

impuestas por infracciones graves, a los cuatro años, y las impuestas por infracciones leves, 
a los dos años.

Artículo 52.  Inicio e instrucción del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano 

competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En todo caso, tanto si la persona infractora está inscrita en alguno de los registros de 
operadores de los distintos niveles de protección, como si las infracciones son cometidas 
contra lo dispuesto en esta ley por personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el 
supuesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
será la Consejería competente en materia de agricultura la encargada de incoar e instruir el 
expediente.

3. En el caso de infracciones cometidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la Consejería competente en materia de agricultura comunicará a la 
Comunidad Autónoma correspondiente las supuestas infracciones de que tenga 
conocimiento que se hayan cometido en el territorio de esta última.

Artículo 53.  Resolución de procedimientos sancionadores.
1. La resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones establecidas 

en la presente ley corresponderá:
a) A la persona titular de la Delegación provincial competente en materia de agricultura, 

en el supuesto de infracciones leves.
b) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de calidad 

agroalimentaria, en el supuesto de infracciones graves.
c) A la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura, en el 

supuesto de infracciones muy graves.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos 

sancionadores por las infracciones establecidas en la presente ley será de diez meses.

Disposición adicional primera.  Denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas de otros productos agroalimentarios.

(Derogada).

Disposición adicional segunda.  Reproducción de normativa estatal.
Los apartados 1 y 2 del artículo 4; el artículo 5; los apartados 1 y 3 del artículo 6; los 

apartados 1 y 2 (párrafo 1.º) del artículo 7; el artículo 8; el artículo 10; el artículo 11; el 
apartado 1, excepto las letras c) y d) del artículo 12; los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 13; 
el artículo 14; el artículo 15; excepto el apartado 5, el artículo 16; el artículo 17; excepto los 
apartados 2 y 6; el artículo 18; el artículo 19; el apartado 1 del artículo 20; el apartado 1, 
excepto las palabras «formación» e «innovación», el apartado 2, excepto las letras k) y l) y el 
apartado 3 del artículo 21; los apartados 1 y 3 del artículo 26; la letra a) del apartado 1 del 
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artículo 28; el apartado 1 del artículo 30; el apartado 1, excepto las letras j) y m) del artículo 
44; el apartado 1, excepto letra o), el apartado 2 y las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 
45; los apartados 1, excepto letra h), 2, 3 y 4 del artículo 46; el artículo 47; letras e), f), 
excepto el ordinal 5.º, y h) del artículo 48; el artículo 50 y el artículo 51 reproducen los 
siguientes preceptos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, dictada por el 
Estado al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución: Los apartados 2 y 3 del artículo 
10; el artículo 12; los apartados 1 y 4 del artículo 13; los apartados 1 y 2 (párrafo 1.º) del 
artículo 14; el artículo 15; el artículo 17; el artículo 18; el artículo 19; los apartados 2, 3, 4 y 5 
del artículo 20; el artículo 21; el artículo 22; el artículo 23; los apartados 1, 2, 3 y 5 del 
artículo 24; el artículo 25, excepto los apartados 4 y 8; el artículo 26, excepto las letras b), e) 
y g) del apartado 2; el primer párrafo y los ordinales 1.º y 2.º de la letra b) del apartado 1 y 
apartado 2 del artículo 27; el apartado 1, excepto las letras f), l), m), n), ñ) y o) del artículo 
38; los apartados 1, excepto la letra m), y 3 del artículo 39; el artículo 40, excepto las letras 
c) y d) del apartado 2; el artículo 41, excepto el apartado 3; los apartados 4, 5 y 6 del artículo 
42; el artículo 44; y el artículo 45.

Disposición transitoria primera.  Adaptación de los actuales reglamentos, pliegos de 
condiciones y órganos de gestión a la nueva regulación.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adaptarse a 
sus previsiones los actuales reglamentos, pliegos de condiciones, así como los órganos de 
gestión, tanto de las denominaciones de origen vínicas, de los vinos de la tierra, como de las 
denominaciones de los productos mencionados en la Disposición adicional primera.

Disposición transitoria segunda.  Plazo de acreditación.
(Derogada).

Disposición transitoria tercera.  Cuotas.
Hasta que los Consejos Reguladores establezcan las cuotas definitivas de pertenencia y 

los derechos por prestación de servicios y, en todo caso, hasta el plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, se mantienen, como cuotas provisionales en 
cada Consejo Regulador, las actualmente vigentes y adecuadas en su caso a lo previsto en 
su normativa específica.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se 

opongan o contradigan a lo previsto en la presente ley y, en particular, los artículos 59 a 64, 
ambos inclusive, de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final primera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Consejo de Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, pueda 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, así 
como para actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas teniendo en cuenta 
las variaciones del índice de precios de consumo.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses a partir de la fecha de su publicación en 

el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»
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Información relacionada

• Téngase en cuenta que la cuantía de las sanciones pecuniarias, conforme a las variaciones 
del índice de precios de consumo, podrá ser actualizada por norma del Consejo de Gobierno 
publicada únicamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, según se establece en la 
disposición final 1.
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§ 61

Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 144, de 23 de julio de 2010

«BOE» núm. 193, de 10 de agosto de 2010
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2010-12891

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado 

y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley para la Dehesa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La dehesa es un paisaje humanizado que constituye un ejemplo de óptima convivencia 

de los hombres con el medio ambiente, modelo de una gestión sostenible en la que se 
utilizan los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su conservación. La intervención 
de los hombres sobre esos espacios ha originado un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, 
caracterizado fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas con una ganadería 
extensiva de pastoreo.

Las dehesas están presentes en gran parte del área suroccidental de la Península 
Ibérica, abarcando alrededor de tres millones de hectáreas, de las que aproximadamente 
más de un millón se encuentran en Andalucía.

Las dehesas andaluzas, repartidas principalmente por Sierra Morena y las serranías 
gaditanas, aunque también, de manera dispersa, por las sierras Subbéticas y, a veces, en 
las campiñas, cubren zonas suavemente montañosas, de suelos someros y pobres no aptos 
para otro tipo de aprovechamiento agrario que el ganadero, aunque puedan cultivarse.

Fruto de la actuación secular de las poblaciones locales, el aprovechamiento ganadero 
de los pastizales arbolados, dominados en general por encinas y alcornoques, ha generado 
un medio de gran biodiversidad cuya protección forma parte de la política general de 
conservación de la naturaleza y de sus recursos, tanto en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, como en el nacional y el internacional.

Como reconocimiento de su elevado valor ecológico, ambiental, agrario y cultural, a 
propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Unesco declaró, el 6 de noviembre 
de 2002, como Reserva de la Biosfera a las Dehesas de Sierra Morena, que con sus 
424.000 hectáreas se convierte en la mayor de España y en una de las mayores superficies 
protegidas del planeta. Asimismo, la Directiva 1992/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, de 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y de la fauna silvestres, contempla como 
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hábitat de interés comunitario los bosques esclerófilos para pastoreo, de los cuales la 
dehesa es sin duda el elemento más representativo.

Por otro lado, y en relación con el valor paisajístico que atesoran este tipo de espacios, 
es necesario recordar que el Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje 
(número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000, 
contempla como objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes y 
establece medidas específicas de sensibilización, formación, educación e identificación entre 
otras, a las que la presente Ley intenta dar cobertura en el ámbito propio de la dehesa.

Consciente de esos valores, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante 
Acuerdo de 18 de octubre de 2005, promovió el Pacto Andaluz por la Dehesa, con el 
respaldo de administraciones públicas, universidades, organizaciones sindicales y 
empresariales, organizaciones profesionales agrarias, federaciones de municipios y 
provincias, organizaciones ecologistas y otras entidades representativas públicas y privadas, 
con la voluntad de crear un marco estable de cooperación para la defensa de la dehesa.

La gran importancia ecológica, económica, social y cultural de las dehesas, como puso 
de manifiesto este Pacto, deriva, entre otros, de los siguientes motivos: constituyen un marco 
modélico de convivencia entre el aprovechamiento de los recursos y la conservación de la 
flora y de la fauna silvestres; participan en la generación de renta y empleo de las zonas en 
donde se encuentran, contribuyendo a evitar el despoblamiento de territorios en los que 
apenas hay otras alternativas productivas; albergan una rica biodiversidad y sirven de 
sustento a algunas de nuestras especies más amenazadas, como el lince, el buitre negro o 
el águila imperial ibérica; son el medio de una ganadería extensiva de base autóctona 
productora de alimentos de reconocida calidad así como de aprovechamientos cinegéticos, 
que reúnen las condiciones óptimas en lo que se refiere al bienestar animal y al desarrollo 
potencial de las producciones integradas y ecológicas; proporcionan una gran diversidad de 
productos forestales, entre los que destaca especialmente por su relevancia local el corcho, 
y servicios ambientales; forman uno de los más singulares y característicos paisajes de 
Andalucía, constituyendo un recurso de especial interés para actividades recreativas y para 
el turismo rural y de la naturaleza.

Sin embargo, la conservación de las dehesas está hoy comprometida por una serie de 
causas que pueden alterar el equilibrio de sus recursos y del sistema de explotación. 
Factores como el síndrome del decaimiento del arbolado y la falta de regeneración están 
provocando el deterioro progresivo de uno de los elementos clave de este agroecosistema. 
Además, la necesidad de rentabilizar las producciones, la dificultad para encontrar 
trabajadores cualificados, el insuficiente nivel de asociacionismo o la complejidad para 
trasformar y comercializar sus productos ponen en peligro su economía y, con ello, el 
mantenimiento de su identidad. Esto dependerá no solo de la continuidad de las actividades 
agrarias, sino de que estas sean realizadas conforme a criterios de gestión adecuados a las 
características y a las limitaciones que impone el medio. Cualquier intensificación que se 
haga buscando una mayor rentabilidad a corto plazo o, por el contrario, si se abandonan sus 
aprovechamientos, puede romper el equilibrio que constituye uno de los principales rasgos 
de las dehesas y, con ello, provocar la destrucción de este agroecosistema.

Afrontar esta realidad requiere de una actuación coordinada que implique tanto a las 
administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, como a los propietarios o 
arrendatarios de las explotaciones de dehesa, a los representantes de los sectores 
productivos vinculados a este agroecosistema y a todas las entidades, asociaciones o 
colectivos con intereses en la preservación y el fomento del mismo.

En el Pacto Andaluz por la Dehesa se puso de manifiesto el compromiso de las 
instituciones andaluzas y de toda la sociedad en general por poner los medios precisos para 
evitar su desaparición en la Comunidad Autónoma, como elemento indisoluble de nuestro 
paisaje y como paradigma de desarrollo sostenible hacia el que debe avanzar nuestro 
modelo económico. Por ello, establecía la necesidad de adoptar medidas urgentes, 
respaldadas por el conjunto de la sociedad, para garantizar la conservación de las dehesas, 
pues, de lo contrario, la degradación continuará creciendo y se irán perdiendo los valores 
asociados, pudiendo incluso resultar irreversible su recuperación en muchas zonas. Además, 
se planteaba llevar a cabo acciones positivas para garantizar el desarrollo sostenible de 
estos espacios, teniendo en cuenta su carácter multifuncional y su necesaria gestión integral, 
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y poner en valor los productos y servicios de la dehesa, desarrollando los instrumentos 
administrativos y normativos necesarios para lograr estos fines.

Para la consecución de lo anteriormente señalado se debe prestar especial atención a 
garantizar el cumplimiento de los principios que han inspirado durante generaciones la 
gestión de las dehesas: integralidad, racionalidad, sostenibilidad y multifuncionalidad.

II
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 48.3 a, establece que 

corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1. 11ª, 13ª, 16ª, 20ª y 23ª de la Constitución, en 
materia de ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero 
y agroalimentario y, de forma especial, la mejora y ordenación de las explotaciones 
agrícolas, ganaderas y agroforestales, así como el desarrollo rural integral y sostenible.

Asimismo, el artículo 57.1 a y d del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.23ª de la Constitución, en materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y 
servicios forestales, los pastos y tratamiento especial de zonas de montaña.

Además, debe destacarse que el Estatuto de Autonomía dedica el artículo 28 y el Titulo 
VII a regular el medio ambiente como derecho de los andaluces, y a cuya protección y 
mejora deben dirigir sus políticas los poderes públicos, entre las que cabe destacar las 
referidas a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y 
la producción y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, si bien es cierto que la protección de la dehesa desde el punto de vista 
medioambiental está contemplada en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, la 
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales, la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales 
para su protección, se considera conveniente reforzar esa protección en atención a la 
singularidad de la dehesa, al confluir en ella tanto parámetros ambientales como agrarios y 
culturales.

Esta peculiaridad ha sido específicamente reconocida en el artículo 2.2 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, al considerar que a los terrenos de condición mixta 
agrosilvopastoral y, en particular, a las dehesas les será de aplicación dicha Ley en lo 
relativo a sus características y aprovechamientos forestales, sin perjuicio de la aplicación de 
la normativa que les corresponda por sus características agropecuarias. Asimismo, otras dos 
leyes de ámbito nacional, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, han incorporado importantes aspectos en la programación de actuaciones en 
el ámbito rural y en los instrumentos de fomento, que son merecedores de una atención 
especial en esta Ley.

El reconocimiento de la dehesa como un espacio integral y multifuncional obliga a 
extender esta visión a las administraciones que tienen competencia sobre aspectos ligados 
con su gestión. La confluencia de aprovechamientos e intereses privados y públicos no 
puede ser obstáculo para una eficiente relación de los propietarios con la Administración. 
Este principio, inherente al ejercicio de las funciones públicas, se ha visto reforzado con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, que obliga a los Estados miembros a simplificar 
los trámites y procedimientos. Por ello, esta Ley tiene entre sus fines simplificar los 
procedimientos administrativos que afecten a las personas titulares de las dehesas.

Es preciso recordar que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado 
mediante el Decreto 129/2006, de 27 de junio, y adaptado a las Resoluciones del 
Parlamento de Andalucía mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, hace una 
consideración explícita de la dehesa andaluza, estableciendo en la Determinación 130 la 
necesidad de un Programa Regional de Conservación y puesta en valor de la dehesa, para 
el que establece orientaciones y líneas de actuación.
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En virtud de todo ello, la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus 
competencias, mediante la presente Ley, establece el instrumento normativo adecuado para 
fomentar la gestión integral y la conservación de estos espacios que garantice su 
sostenibilidad.

III
La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, tres títulos, una disposición 

adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
El Título Preliminar establece el objeto y finalidad de la Ley, que está dirigida a promover 

una gestión y explotación racional y sostenible de la dehesa, su mejora y conservación.
En el Título I, se definen los instrumentos para favorecer una planificación y gestión 

integral y sostenible de las dehesas. Se prevé la elaboración del Plan Director de las 
Dehesas de Andalucía como instrumento de planificación general para estos agrosistemas y, 
con carácter voluntario, la elaboración por parte de las personas titulares de dehesas de 
Planes Integrados de Gestión que se adecuen a los criterios del Plan Director. Por último, se 
crea la Comisión Andaluza para la Dehesa, estableciendo su composición y funciones.

El Título II, dedicado a la investigación y formación en torno a la dehesa, recoge el 
necesario impulso en estas materias mediante la definición de líneas estratégicas a seguir y 
a través de unidades o centros específicos.

Por último, en el Título III se prevé la puesta en marcha de medidas de fomento que 
vinculen contractualmente los esfuerzos adicionales que hayan de poner en práctica los 
gestores de la dehesa para alcanzar los objetivos que se fija esta Ley, incluyendo también 
medidas adicionales que garanticen la conservación y protección de estos espacios.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto favorecer la conservación de las dehesas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, preservando, desarrollando y revalorizando su riqueza 
económica, biológica, ambiental, social y cultural, y promoviendo que se gestionen de una 
manera integral y sostenible, reconociendo su carácter de sistema de uso mixto 
agrosilvopastoral, en el que predomina el manejo ganadero. Su pervivencia depende de su 
viabilidad económica, a la que la Administración Pública debe contribuir, de manera que se 
facilite su mejora y la conservación de sus valores naturales, se contribuya a la viabilidad 
económica de los sectores productivos tradicionales, especialmente la ganadería extensiva, 
y se ponga en valor su importancia ambiental, cultural y social.

Artículo 2.  Definiciones.
En el ámbito de esta Ley, y solo a los efectos que de ella se deriven, se establecen las 

siguientes definiciones:
a) Formación adehesada: Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una 

fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los 
árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, 
alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el 
desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado 
o de las especies cinegéticas.

b) Dehesa: Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada, 
sometida a un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería 
extensiva que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, 
cinegéticos o agrícolas.
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Artículo 3.  Normativa aplicable.
1. A las dehesas les será de aplicación la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación de 

la normativa forestal en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales, así 
como de la que les corresponda por sus características agropecuarias.

2. Las dehesas incluidas en los espacios naturales protegidos se regirán por su 
legislación específica, por la normativa general vigente, y por las disposiciones de esta Ley 
en lo que no sea contrario a aquella.

Artículo 4.  Fines.
Son fines de la presente Ley:
a) Promover e incentivar una gestión de la dehesa con enfoque múltiple e integral, que 

tenga en cuenta sus posibilidades productivas y la conservación de los recursos, garantice 
su persistencia y sostenibilidad y fomente la viabilidad económica de las explotaciones.

b) Simplificar los procedimientos administrativos que afecten a las personas titulares de 
las dehesas, facilitando su relación con la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Fomentar el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de la población del 
medio rural ligada a la dehesa, mejorando sus rentas y fijando sus poblaciones.

d) Preservar el patrimonio genético, tanto animal como vegetal, característico de este 
agrosistema.

e) Promover las producciones ecológica e integrada en la dehesa.
f) Diferenciar, promocionar y poner en valor los productos y servicios que ofrece la 

dehesa.
g) Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y conocimiento relacionados 

con la dehesa con el objetivo de mejorar su conservación y sostenibilidad.
h) Fomentar y difundir los valores de la dehesa promoviendo líneas de sensibilización y 

educación ambiental para la sociedad en general y el sector educativo en particular.
i) Reconocer y poner en valor el patrimonio cultural material e inmaterial ligado a las 

dehesas, en especial las prácticas y conocimientos locales ligados al buen uso de las 
dehesas.

TÍTULO I
Gestión sostenible de las Dehesas

CAPÍTULO I
Plan Director de las Dehesas de Andalucía

Artículo 5.  Definición.
El Plan Director de las Dehesas de Andalucía será el instrumento de planificación 

general para las dehesas. Dicho Plan tendrá la consideración de Plan con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio de los previstos en el Capítulo III de la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su elaboración se 
realizará con la participación de las organizaciones representativas del sector, como las 
organizaciones profesionales agrarias, y de los territorios en donde estén presentes las 
dehesas, y será aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe de la Comisión 
Andaluza para la Dehesa, a propuesta de las Consejerías con competencias en materia de 
agricultura y de medio ambiente. Tendrá una vigencia de veinte años, con revisiones 
intermedias quinquenales, sin perjuicio de otras revisiones que se realicen a petición de la 
citada Comisión.

Artículo 6.  Contenido.
1. El Plan Director incluirá, entre otros, los siguientes contenidos:
a) La caracterización de las dehesas de Andalucía.
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b) El diagnóstico de la situación actual de las mismas, desde los puntos de vista social, 
ambiental, económico y cultural, así como de sus aprovechamientos, identificando los 
factores productivos, ecológicos y socioculturales claves de su sostenibilidad.

c) El análisis de nuevos usos y oportunidades para la dehesa.
d) Las estrategias de actuación, que, entre otras, podrán contener:
1.º Código de buenas prácticas de gestión de las dehesas.
2.º Medidas necesarias para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones de la 

dehesa.
3.º Formación para técnicos especialistas en dehesa.
4.º Coordinación interadministrativa y de simplificación de los procedimientos para la 

gestión de estos espacios.
5.º Cooperación en materia de investigación e innovación para contribuir al fomento de la 

dehesa y, en especial, para afrontar los principales retos, como la incidencia del decaimiento 
del arbolado (la seca).

6.º Mantenimiento del conocimiento y patrimonio cultural asociado a las dehesas.
7.º Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística y mejorar la 

vertebración sectorial.
e) El órgano de participación y coordinación al que corresponderá el seguimiento y 

revisión, cuando proceda, del propio Plan.
2. El citado Plan se elaborará teniendo en cuenta los Planes de Ordenación de Recursos 

Forestales previstos tanto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, como en la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; y los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales previstos en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

CAPÍTULO II
Planes de Gestión Integral

Artículo 7.  Definición.
El Plan de Gestión Integral es el documento que refleja la ordenación de la explotación 

bajo una perspectiva global, teniendo en cuenta su organización productiva, incluyendo la 
producción ganadera o cinegética mediante el aprovechamiento de pastos y arboledas, la 
producción agrícola y forestal y la biodiversidad presente en la misma, así como otros usos 
de la dehesa.

Artículo 8.  Objetivos específicos de los Planes de Gestión Integral.
1. Los Planes de Gestión Integral contribuirán a que las dehesas se gestionen de 

manera global y racional, respetando su multifuncionalidad, y promoviendo la sostenibilidad 
de sus funciones productivas y ecológicas, buscando que el aprovechamiento económico 
sea compatible con la conservación de sus recursos naturales.

2. La elaboración y tramitación de los Planes de Gestión Integral deberá estar basada en 
los principios de simplificación administrativa y concentración de los trámites administrativos 
que afecten a las personas titulares de las dehesas, facilitando su relación con la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 9.  Contenido.
1. Los Planes de Gestión Integral recogerán la aplicación de los criterios y normas 

establecidos en el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, y demás legislación aplicable 
a la gestión de las dehesas.

2. Los Planes de Gestión Integral deberán contener, al menos, un análisis y diagnóstico 
de la explotación, de sus recursos naturales y de sus aprovechamientos, y una programación 
de las actuaciones ganaderas, pascícolas, silvícolas, agrícolas, cinegéticas y de cualquier 
otro tipo que se llevarán a cabo durante el periodo de vigencia del Plan.

3. Reglamentariamente se establecerán las directrices generales a que habrán de 
ceñirse estos Planes y la complementariedad y correspondencia con otros instrumentos de 
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planificación a los que, en particular, puedan estar sometidas las dehesas que constituyan el 
objeto de los mismos.

Artículo 10.  Presentación, aprobación, seguimiento y control.
1. Los Planes de Gestión Integral podrán ser presentados de forma voluntaria por las 

personas titulares de las dehesas. Reglamentariamente se establecerán los órganos de las 
Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio ambiente para su aprobación, 
así como el procedimiento para su posterior evaluación. El plazo máximo para resolver y 
notificar la resolución será de seis meses desde la presentación del Plan, pudiéndose 
entender aprobado por silencio administrativo una vez transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado resolución expresa.

2. En las dehesas situadas en los espacios naturales protegidos declarados al amparo 
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección, y de forma previa a la 
aprobación del Plan de Gestión Integral, será necesario un informe elaborado por el órgano 
correspondiente de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la 
adecuación del mismo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales y al Plan Rector de Uso 
y Gestión. Una vez aprobado el Plan de Gestión Integral, para la ejecución de las acciones 
contempladas en el mismo, solo será necesaria la previa notificación a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente del inicio de dichas acciones, salvo que se trate 
de las actividades cinegéticas contempladas en los artículos 83 y 84 del Decreto 182/2005, 
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, para cuyo 
desarrollo se estará a lo dispuesto en los citados artículos.

3. Las actuaciones previstas en los Planes de Gestión Integral serán objeto de 
seguimiento y control por parte de la Administración competente en cada una de las materias 
incluidas en los mismos.

Artículo 11.  Efectos.
1. Los Planes de Gestión Integral de las dehesas tendrán la consideración y surtirán los 

mismos efectos que los proyectos de ordenación de montes, los planes dasocráticos, los 
planes técnicos o cualquier otro de los instrumentos a los que hace referencia el artículo 33 
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y el artículo 62 de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, siempre que cumplan con los contenidos y requisitos 
previstos para los mismos.

2. La aprobación de un Plan de Gestión Integral implicará la autorización de todos los 
aprovechamientos y trabajos forestales, agrícolas y ganaderos que tengan lugar en la 
dehesa conforme al citado Plan, durante su periodo de vigencia, de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación forestal, agrícola y ganadera, siempre y cuando las actuaciones se 
encuentren recogidas en el Plan aprobado.

Artículo 12.  Duración.
1. Los Planes de Gestión Integral tendrán una vigencia de diez años desde su 

aprobación, pudiendo ser objeto de prórroga y sin perjuicio de su revisión o modificación en 
este periodo.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de renovación, modificación, 
prórroga y subrogación de los Planes de Gestión Integral.

CAPÍTULO III
Comisión Andaluza para la Dehesa

Artículo 13.  Creación.
Se crea la Comisión Andaluza para la Dehesa como órgano de coordinación, 

colaboración y propuesta de la Administración de la Junta de Andalucía con las funciones 
que se determinan en el artículo siguiente.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 61  Ley para la Dehesa

– 1076 –



Artículo 14.  Funciones.
La Comisión Andaluza para la Dehesa tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones administrativas, velando por que se cumplan los principios 

que deben regir la gestión de las dehesas y por la coherencia entre las diferentes 
actuaciones, normativas y ayudas destinadas a las mismas.

b) Coordinar los trabajos de elaboración del Plan Director de las Dehesas de Andalucía y 
emitir informe previo a su aprobación.

c) Proponer actuaciones encaminadas a la protección, conservación, mejora, divulgación 
y sensibilización de los valores asociados a la dehesa.

d) Proponer actuaciones destinadas a mejorar las producciones de dehesa, 
contribuyendo a incrementar la viabilidad y la rentabilidad económica de las explotaciones 
ligadas a la dehesa.

e) Proponer medidas para el fomento de la investigación y formación sobre la dehesa.
f) Proponer medidas que contribuyan a mantener a la población en el territorio, 

impulsando actuaciones que favorezcan el desarrollo de oportunidades de empleo en torno a 
la dehesa.

g) Las que se determinen reglamentariamente.

Artículo 15.  Composición y funcionamiento.
1. La composición, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Comisión Andaluza para 

la Dehesa, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se determinarán 
reglamentariamente.

2. La Comisión Andaluza para la Dehesa quedará integrada por representantes de las 
Consejerías con competencias en agricultura y en medio ambiente, con rango, al menos, de 
Director o Directora General.

TÍTULO II
Investigación y formación

Artículo 16.  Investigación sobre la Dehesa.
En desarrollo del Plan Director de las Dehesas de Andalucía y en coordinación con las 

Consejerías competentes en agricultura y en medio ambiente, el Instituto Andaluz de 
Formación Agraria, Pesquera, Agroalimentaria y de la Agricultura Ecológica (IFAPA) 
promoverá, impulsará y fomentará la coordinación con las universidades y otros organismos 
públicos de I+D, las líneas de investigación en relación con la dehesa, especialmente las 
relacionadas con los principales problemas que amenazan su continuidad, cuya 
consideración tendrá carácter de prioritario dentro de los programas de investigación 
públicos, especialmente todas las actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio 
climático, el fomento de la biodiversidad, la producción de alimentos de calidad diferenciada, 
la prevención de los incendios forestales y el desarrollo sostenible.

Artículo 17.  Formación sobre la Dehesa.
Dentro del IFAPA se establecerán líneas específicas dedicadas a la dehesa, en las que 

se incorporarán los materiales formativos y divulgativos, teleformación y asesoramiento en 
línea. A través de estas líneas se facilitará la formación y el asesoramiento a los servicios de 
asistencia técnica para las dehesas que se constituyan, siendo sus prioridades más 
inmediatas el desarrollo de materiales didácticos y la formación de técnicos y especialistas 
en buenas prácticas de gestión de las dehesas.
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Artículo 18.  Medidas específicas de Investigación, Desarrollo y Formación (I+D+F).
El IFAPA incorporará a su programa sectorial, dentro de sus líneas estratégicas, las 

medidas de I+D+F necesarias para el cumplimiento de los fines de esta Ley y, 
específicamente, las siguientes:

a) Prácticas de gestión del suelo para el mantenimiento o el aumento de los niveles de 
materia orgánica del suelo que proporciona capacidad de resistencia frente a las situaciones 
de estrés climático.

b) Prácticas de regeneración y mantenimiento del arbolado y de lucha contra su 
decaimiento (la seca).

c) Modelización de los usos de la dehesa y elaboración de un sistema de ayuda para la 
decisión de cultivo y para la adecuación de la carga ganadera y cinegética con criterios de 
sostenibilidad.

d) Prácticas culturales con bajo impacto en el suelo para el control de la erosión.
e) Valoración de las externalidades: valor paisajístico y recreativo, cosecha de agua, 

conservación de la biodiversidad, fijación de CO2.
f) Caracterización nutricional y comercial de los productos singulares de la dehesa.
g) Aprovechamiento energético de la biomasa: restos de poda y desbroce, residuos de 

cultivos.
h) Estudio de los efectos del cambio climático sobre la producción de pasto y frutos y 

sobre la reproducción de las principales especies ganaderas y cinegéticas.
i) Conocimiento sociocultural local ligado al manejo de las dehesas y aspectos que 

determinan la vinculación de la población con las mismas.
j) Estudios sobre los sectores de ganadería extensiva con el objeto de mejorar su 

competitividad.

Artículo 19.  Unidades de Investigación de la Dehesa.
El IFAPA promoverá la investigación específica de la dehesa, a través de unidades o 

centros en los que participen las universidades andaluzas, otras organizaciones privadas de 
investigación y las empresas y asociaciones del sector, y promoverá su articulación en el 
Sistema Andaluz del Conocimiento, previsto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza 
de la Ciencia y el Conocimiento.

TÍTULO III
Fomento, promoción y conservación de las Dehesas

Artículo 20.  Medidas de fomento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá las medidas de fomento 

necesarias para favorecer la consecución de los objetivos de esta Ley, con pleno respeto a 
la normativa comunitaria y nacional vigente.

2. Al objeto de incentivar la presentación de Planes de Gestión Integral por parte de los 
titulares de explotaciones de las dehesas, se considerarán como criterio de prioridad en la 
concesión de ayudas sectoriales ganaderas, agrícolas, forestales y ambientales:

a) Tener aprobado dicho Plan de Gestión Integral.
b) Tener suscrito el contrato territorial a que se hace referencia en el artículo 21.1.
c) Estar situadas en las zonas delimitadas como prioritarias de acuerdo con la Ley 

45/2007, de 13 de diciembre, en la Red Natura 2000 o en un espacio natural protegido.
d) Estar gestionadas según los criterios de la producción integrada, la agricultura y 

ganadería ecológicas o contar con certificación forestal.

Artículo 21.  Dehesa y desarrollo rural sostenible.
1. Para garantizar la eficacia y optimización en la utilización de los recursos públicos que 

se destinen a cumplir los fines marcados en el artículo 4, se fomentará, entre otros 
instrumentos, la firma de contratos territoriales que promuevan el mantenimiento y la mejora 
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de una actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y compatible con el desarrollo 
sostenible de la dehesa.

2. Los Grupos de Desarrollo Rural podrán coordinar acciones concretas de conservación 
y mejora de estos espacios, pudiéndose abrir vías de colaboración con otros Grupos de 
otras comunidades autónomas, en las que esté presente la dehesa como sistema de 
explotación de la tierra.

Artículo 22.  Servicios de asistencia técnica para la Dehesa.
1. Se fomentará la constitución de servicios de asistencia técnica para las dehesas como 

entidades de iniciativa pública o privada, con especial atención a las organizaciones 
profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones ganaderas, para el asesoramiento a las 
personas titulares de dehesas, con la finalidad de promover una gestión adecuada a los 
principios de la presente Ley. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la 
constitución y autorización de dichos servicios de asistencia técnica para la dehesa.

2. Asimismo, se fomentará el asociacionismo de titulares de dehesas para la 
contratación de técnicos que apoyen la realización y seguimiento de Planes de Gestión 
Integral.

Artículo 23.  Medidas de promoción.
Para fomentar el conocimiento de las características naturales, sociales y económicas de 

la dehesa, así como de los productos que se generan en este entorno, se establecerán 
programas de promoción de los mismos, con especial atención a las producciones derivadas 
del cerdo ibérico criado en régimen extensivo y el corcho. Asimismo, se establecerán líneas 
de difusión dirigidas a la formación e interpretación sobre la dehesa en los aspectos 
anteriormente señalados.

Artículo 24.  Medidas de protección.
1. En los procedimientos de actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y 

control ambiental que afecten a dehesas se valorará dicha circunstancia, teniendo en cuenta 
los fines establecidos en la presente Ley.

2. En los Planes de Ordenación de Recursos y demás figuras de planificación que 
afecten a espacios naturales protegidos, se identificará el territorio ocupado por dehesas y 
se promoverán, en su caso, medidas específicas de conservación, restauración y mejora, 
formulando criterios orientadores para las actuaciones públicas y privadas, con objeto de que 
sean compatibles con su conservación.

Disposición adicional única.  Censo de Dehesas de Andalucía.
1. Las Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio ambiente 

constituirán un censo, cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente, en el que se 
anotarán las dehesas existentes en Andalucía, a partir de los datos de los que dispongan 
como consecuencia del ejercicio de sus competencias en la materia. En todo caso, la 
anotación en dicho censo será requisito previo para el acceso a las medidas de fomento que 
se establecen en la presente Ley.

2. Dicho censo se hará público a través de los medios que garanticen su conocimiento 
por las personas interesadas, las cuales podrán requerir su inclusión en el citado censo o la 
modificación de los datos existentes en el mismo, mediante una comunicación al efecto. Las 
citadas Consejerías comprobarán, previamente a su anotación, que las explotaciones 
cumplan los requisitos, que se establecerán reglamentariamente, para su consideración 
como dehesa a los efectos de esta Ley.

Disposición transitoria única.  Planes Técnicos Forestales aprobados.
Los Planes Técnicos Forestales aprobados en el marco de la legislación forestal a la 

fecha de entrada en vigor de esta Ley se podrán incorporar en los correspondientes Planes 
de Gestión Integral de las dehesas.
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Disposición final primera.  Desarrollo y ejecución.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía».
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§ 62

Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de 
Andalucía. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 36, de 21 de febrero de 2011

«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 2011
Última modificación: 12 de marzo de 2020

Referencia: BOE-A-2011-4039

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Medidas sectoriales de organización

[ . . . ]
Sección 5.ª Medidas de organización del sector Agrario y Pesquero

Subsección 1.ª Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

Artículo 11.  Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines, recursos económicos y 
representación y defensa de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

1. Se autoriza la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
como agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre.

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía tendrá personalidad jurídica 
pública diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así 
como autonomía de gestión en los términos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezcan por el 
Consejo de Gobierno.

3. La Agencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
por los Estatutos de la entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias de régimen especial.

4. Son fines generales de la Agencia la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar 
los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que le sea asignada por la Consejería a la que quede adscrita, así como la 
gestión, en el marco de la planificación, dirección y control de esta, de programas y acciones 
de fomento; de vigilancia e inspección; de prestación y gestión de servicios públicos, y de 
asistencia técnica, en materias agraria y pesquera; para lo que quedará habilitada con las 
competencias, funciones y potestades administrativas para el ejercicio de las funciones que 
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impliquen ejercicio de autoridad, que le confieran sus Estatutos y las demás normas 
habilitantes que le puedan ser de aplicación.

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa 
aplicable a las agencias de régimen especial.

6. El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Agencia quedan 
encomendados al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o 
Letradas adscritos al mismo.

Artículo 12.  Subrogación.
1. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, desde la entrada en vigor de 

sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y 
obligaciones de los que es titular la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

2. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la sociedad mercantil 
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Subsección 2.ª Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Artículo 13.  Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
1. El organismo autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A.), creado por la 

Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, queda extinguido, con efectos desde el día 31 
de diciembre de 2010.

2. La Administración de la Junta de Andalucía, desde dicha fecha, queda subrogada en 
todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de las que es titular el 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Las competencias asignadas a la Presidencia del 
Instituto serán ejercidas por la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de agricultura.

3. Los bienes titularidad del I.A.R.A. se incorporarán al Patrimonio de la Junta de 
Andalucía y se adscribirán a la Consejería competente en materia de agricultura. Tales 
bienes continuarán rigiéndose por su normativa específica, además de por lo dispuesto en la 
presente Ley.

Subsección 3.ª Cámaras Agrarias

Artículo 14.  Extinción de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se declaran extinguidas todas las Cámaras Agrarias de cualquier ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 15.  Liquidación del patrimonio y relaciones jurídicas de las cámaras agrarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La total liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las cámaras agrarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y su adscripción se llevarán a efecto por una comisión 
liquidadora cuyas funciones, composición y régimen de funcionamiento se determinarán en 
la Orden a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final primera de la presente 
ley. Esta comisión liquidadora deberá quedar válidamente constituida, a fin de iniciar los 
trabajos, en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la citada orden.

Artículo 16.  Destino del patrimonio de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

1. El resultante de la liquidación del patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales 
será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree 
al amparo del artículo anterior, y con carácter preferente, a las organizaciones profesionales 
agrarias más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.
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2. El resultante de la liquidación del patrimonio del resto de las Cámaras Agrarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por 
la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo anterior, para su aplicación a fines 
y servicios de interés general agrario.

Artículo 17.  Asunción de derechos y obligaciones.
Una vez extinguidas las Cámaras Agrarias, y mientras se llevan a cabo todas las 

operaciones necesarias para la total liquidación y adscripción de su patrimonio, la Consejería 
competente en materia de agricultura, directamente o a través de sus entes instrumentales, 
asumirá de forma provisional los derechos y obligaciones de las entidades extinguidas, 
limitando su responsabilidad por dichas obligaciones al patrimonio de las Cámaras que se 
liquidan.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía

Sección 1.ª De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados 
en concesión administrativa a particulares y de las medidas para facilitar el 

acceso a la propiedad

Subsección 1.ª De las personas concesionarias sin derecho de acceso a la 
propiedad

Artículo 25.  Del acceso a la propiedad.
1. Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias constituidas por el Instituto 

Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A.), que se encuentren en régimen de concesión 
administrativa, otorgada al amparo del artículo 57.º de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de 
Reforma Agraria, podrán acceder a la propiedad sobre las mismas, en el plazo y con las 
condiciones que se establecen en los artículos 26 y 27 de la presente Ley.

2. Será requisito indispensable para el acceso de las personas concesionarias a la 
propiedad que las tierras adjudicadas tengan un uso agrario, quedando expresamente 
excluidas de lo dispuesto en el presente Capítulo aquellas parcelas que, por encontrarse 
acogidas a la retirada de cultivo, por haber sido forestadas, o encontrarse en proceso de 
forestación, por estar afectadas por un cambio de clasificación en el planeamiento 
urbanístico actualmente vigente o en proceso de aprobación, o por cualesquiera otras 
circunstancias, sufrieren una alteración, actual o potencial, de su destino agrícola.

Artículo 26.  Solicitantes.
1. Podrán solicitar el acceso a la propiedad las personas físicas o jurídicas, titulares 

originarias de la concesión administrativa, o sus causahabientes.
A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán vigentes, en 

situación de prórroga tácita, aquellas concesiones cuyas personas adjudicatarias se 
hubieren mantenido en el cultivo de la explotación, tras la finalización del plazo por el que 
inicialmente fueron adjudicadas, siendo poseedores pacíficos, públicos y de buena fe.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente ante la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de agricultura en cuyo ámbito territorial se encuentre 
ubicado el bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que procederá a tramitar el correspondiente procedimiento y remitirlo 
junto con la propuesta a los servicios centrales de la Consejería competente en materia de 
agricultura para su resolución.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de doce meses, a contar desde el día 
siguiente al de la entrada en vigor del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre.
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4. Las entidades asociativas adjudicatarias habrán de acompañar a su solicitud la 
documentación acreditativa de su personalidad jurídica, así como de su composición actual.

En el supuesto de que dicha personalidad jurídica hubiera podido verse afectada por lo 
dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas, y fuese posible su reactivación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de dicha Ley, deberá efectuarse dicha reactivación con carácter 
previo a la tramitación del expediente administrativo de transmisión de acceso a la 
propiedad.

Si no fuese posible la reactivación, o se hubiese producido la pérdida de la personalidad 
jurídica por efecto de una sanción administrativa, podrá reconocerse como sucesora en la 
concesión administrativa a una nueva entidad que al efecto se constituya por los socios de la 
entidad inicial que se hubieren mantenido en el cultivo de la explotación.

5. En los supuestos del apartado anterior, si el número de miembros de las entidades 
asociativas concesionarias hubiere disminuido con respecto a la composición originaria, la 
Consejería competente en materia de agricultura requerirá a la entidad asociativa para que, 
en el plazo que al efecto se les otorgue, integren nuevos socios, hasta completar el número 
inicial. Estos nuevos socios deberán poder justificar su condición de persona agricultora al 
menos en los cinco años anteriores. De no verificarse dicha integración, la Administración 
queda facultada para disminuir la superficie de la explotación, adaptándola a la composición 
actual.

6. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la 
Presidencia del I.A.R.A., y cuando se produzca la extinción de la citada entidad, a la persona 
titular de la Consejería competente en materia de agricultura, a propuesta de la Delegación 
Provincial de la referida Consejería que corresponda.

El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a las personas interesadas será de 
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la entrada de la 
solicitud en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de agricultura. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolución sobre la solicitud, 
se podrá entender aquella desestimada por silencio, sin perjuicio de la obligación de 
resolver, establecida en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 27.  Condiciones del acceso a la propiedad.
1. Para el acceso a la propiedad se concederá un plazo máximo de tres años, a partir de 

la notificación de la resolución reconociendo el derecho, durante los cuales las personas 
concesionarias habrán de amortizar el precio de la adjudicación abonando un interés del 3,5 
% durante el segundo y tercer año.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las personas concesionarias que así 
lo deseen podrán obtener el título de propiedad en cualquier momento desde el 
reconocimiento del derecho, mediante la liquidación anticipada del precio.

3. Las personas concesionarias a quienes se otorgue el derecho de acceso a la 
propiedad quedarán autorizadas para constituir hipoteca sobre las fincas objeto de la 
enajenación.

Artículo 28.  Valor de enajenación.
1. El valor de enajenación se determinará por el sistema de capitalización del 

rendimiento atribuido a las mismas.
2. Al valor de enajenación calculado conforme al apartado anterior le será aplicada una 

reducción en función de criterios de antigüedad, según los distintos tipos de ocupación de los 
lotes, generación de empleo cuantificada en unidad de trabajo agrario por encima de unos 
mínimos, así como esfuerzo inversor efectuado por los solicitantes, excluidas las ayudas 
públicas recibidas.

Estos criterios de reducción se aplicarán mediante una modulación que será establecida 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura, que 
será publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Las reducciones correspondientes a los criterios anteriores podrán ser acumulativas, no 
pudiendo superarse en ningún caso una reducción total del valor de enajenación superior al 
65 %.
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3. Del precio a liquidar así determinado se descontarán los cánones abonados por las 
personas adjudicatarias durante el periodo en que se hubiere mantenido la concesión 
administrativa sin derecho de acceso a la propiedad.

Las cantidades adeudadas en concepto de canon que hubieran prescrito serán dadas de 
baja en las cuentas del I.A.R.A.

Artículo 29.  Limitaciones a la libre disposición de los bienes.
1. La enajenación, división o segregación ínter vivos de la explotación, en el plazo de 

veinticinco años a contar desde la firma de la escritura pública de transmisión de la 
propiedad, conllevará la pérdida del derecho a las reducciones del valor de enajenación que 
fueron contempladas en el apartado 2 del artículo anterior.

A tal efecto, en el título de dominio constarán las garantías suficientes, mediante 
condición resolutoria expresa, por plazo de veinticinco años, para la devolución a la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía de la parte que se dedujo del valor total de 
enajenación calculado conforme al apartado 1 del artículo anterior. Asimismo, se harán 
constar, diferenciadas, las cantidades correspondientes a las reducciones contempladas en 
el apartado 2 del artículo anterior, que serían objeto de devolución.

2. Las cantidades que, en aplicación del apartado anterior, debieran ser ingresadas en la 
Hacienda Pública lo serán incrementadas en el interés legal del dinero por el plazo 
transcurrido desde la entrega del título de dominio del bien a la persona interesada hasta la 
fecha de modificación de este título de dominio.

3. Quedarán excluidas de la limitación establecida en el presente artículo las 
aportaciones al capital, o la disposición por cualquier otro título, de los bienes transmitidos 
por el I.A.R.A. a favor de entidades asociativas, en las que se integren como socios las 
personas titulares de aquellos, siempre que, en la escritura pública de transmisión de la 
propiedad que al efecto se otorgue, la entidad que adquiera los bienes se subrogue 
expresamente en la obligación de devolución a la Hacienda Pública de las reducciones del 
valor de enajenación, con los intereses legales, consignada en los dos apartados anteriores, 
cuando tenga lugar alguno de los hechos contenidos en los mismos dentro de los veinticinco 
años de la transmisión a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

Subsección 2.ª De las personas concesionarias con derecho de acceso a la 
propiedad

Artículo 30.  Bonificaciones para la liquidación anticipada de lotes.
Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias u otros bienes del I.A.R.A., 

que tuvieran reconocido el derecho de acceso a la propiedad, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 
12 de enero, o en el artículo 59 de la Ley 8/1984, de 3 de julio, y liquidasen las cantidades 
adeudadas al I.A.R.A. dentro del año siguiente a contar desde la entrada en vigor del 
Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, quedarán exentas del abono de los gastos 
notariales devengados por el otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa, 
que serán asumidos por el I.A.R.A.

Artículo 31.  Supresión de la tutela administrativa.
Las adquisiciones de bienes del I.A.R.A. por parte de las personas adjudicatarias 

quedarán exentas de la aplicación del régimen de autorizaciones que establecen los 
apartados 1 y 3 del artículo 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por 
Decreto 118/1973, de 12 de enero, con la modificación introducida por la disposición final 
segunda de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, 
de forma que las personas adquirentes podrán disponer libremente de sus explotaciones, sin 
más limitaciones de las que resulten de la aplicación de la normativa en materia de régimen 
de unidades mínimas de cultivo o de las cargas que se establezcan en garantía de las 
cantidades que pudieran quedar pendientes de pago, por razón de la enajenación o de la 
ulterior liquidación de obras.
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Los propietarios de bienes enajenados por el I.A.R.A. en cuyas escrituras figure esta 
limitación quedan autorizados a solicitar la cancelación de la misma ante los Registros de la 
Propiedad correspondientes.

Artículo 32.  Transmisión mortis causa de la explotación.
En caso de fallecimiento de la persona concesionaria que, hallándose en disposición de 

acceder a la propiedad de la explotación de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, no 
hubiera solicitado el otorgamiento de escritura de propiedad a su favor, y en defecto de 
cónyuge viudo o de designación testamentaria de persona que le suceda en la concesión, 
podrá autorizarse el otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa en 
proindiviso, a favor de las personas herederas de aquélla.

Sección 2.ª De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de 
bienes del Instituto Andaluz De Reforma Agraria

Artículo 33.  Bienes no solicitados por las personas concesionarias.
1. Las concesiones administrativas sin derecho de acceso a la propiedad, cuyos titulares 

no se acojan a lo dispuesto en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del presente Capítulo 
dentro de los plazos conferidos al efecto, o que no pudieran acceder a la propiedad por no 
cumplir los requisitos para ello, o que por motivos no imputables a la Administración no 
hayan podido finalizar el procedimiento acorde a sus intereses, no podrán acogerse a 
beneficios futuros para el acceso a la propiedad de la explotación agraria, pudiendo la 
Administración iniciar actuaciones para el rescate de la concesión administrativa.

2. En el supuesto de que se comprobase el incumplimiento de sus obligaciones por parte 
de las personas concesionarias, la Administración iniciará de inmediato los correspondientes 
expedientes de caducidad, indemnizando a las personas adjudicatarias por las mejoras 
realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que aquellas subsistan y se 
justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas 
pendientes, procediéndose a continuación a su desalojo.

3. Si el plazo inicial por el que tales concesiones fueron otorgadas se hubiere cumplido, 
sin que hubiere mediado prórroga expresa, y transcurrido el plazo previsto, la Administración 
competente procederá a requerir a las personas adjudicatarias para que desalojen las fincas, 
indemnizando, en su caso, a aquellas por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la 
Administración, siempre que subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y 
subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes.

Artículo 34.  Bienes no solicitados por sus ocupantes no concesionarios.
1. Las adjudicaciones en cultivo provisional, otorgadas al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 23.3 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 
12 de enero, vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, cuyos titulares 
no se hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se 
regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o no 
pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, no serán renovadas, 
requiriéndose a las personas cultivadoras para que procedan al desalojo, previa 
indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca por aquellas, siempre 
que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los gastos originados por sus 
ocupantes sufragados por el I.A.R.A.

2. Asimismo, a las personas arrendatarias históricas de bienes del I.A.R.A. que no 
ejercitaron en plazo el derecho de acceso a la propiedad que les concedía el artículo 2.2 de 
la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos, la Administración 
agraria les concederá un plazo para solicitar la enajenación a su favor al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre.

A quienes no accedan a la propiedad por esta vía, por no haberlo solicitado, o no haber 
formalizado la escritura de compraventa por causa que les fuera imputable, la Administración 
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procederá a notificarles la finalización del contrato de arrendamiento, y a requerirles para 
que procedan al desalojo.

Sección 3.ª De los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Artículo 35.  Del destino de los bienes adscritos a la Consejería competente en materia 
agraria distintos de los previstos en las secciones anteriores.

1. Las tierras, los bienes y derechos inherentes a las mismas procedentes del extinto 
patrimonio del IARA y actualmente adscritos a la Consejería competente en materia agraria 
o a sus entidades instrumentales, distintos de los previstos en las secciones anteriores, 
serán objeto de enajenación a través de un procedimiento que garantice la igualdad, 
concurrencia y publicidad en la adjudicación, y que será objeto de desarrollo reglamentario, 
priorizando el acceso a la tierra a los jóvenes que se incorporen a la actividad y tengan como 
objetivo proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo. Igualmente, 
se priorizará el acceso a la tierra a agricultores y ganaderos que vayan a desarrollar modelos 
de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, 
como la ecológica o la integrada.

2. Los Ayuntamientos, en cuyo término municipal radiquen las tierras a que se refiere el 
párrafo anterior o colindantes, podrán adquirir las tierras, bienes y derechos inherentes a las 
mismas con preferencia respecto a cualquier otra entidad, abonando el precio de las fincas 
en los términos del apartado 3 de este artículo.

3. El precio de enajenación será el determinado mediante la correspondiente tasación 
pericial por parte de la Administración enajenante. Cuando los Ayuntamientos ejerciten la 
opción contenida en el apartado precedente y acrediten el interés social de los fines a que 
pretendan destinarse los bienes, se reducirá su precio de enajenación en un treinta por 
ciento respecto a su valor de tasación. La enajenación o cambio de destino de los bienes 
que hayan sido adquiridos por los Ayuntamientos con reducción de su valor, en el plazo de 
veinticinco años a contar desde la firma de la escritura pública de transmisión de la 
propiedad, conllevará la pérdida del derecho a la reducción en el valor de la enajenación, 
siempre que no pueda acreditarse que se mantiene el interés social.

El precio podrá aplazarse hasta un máximo de veinticinco años desde la transmisión del 
bien. Los títulos traslativos del dominio establecerán las garantías del precio aplazado.

4. Excepcionalmente, mediante procedimiento que será objeto de desarrollo 
reglamentario, podrá acordarse la enajenación directa cuando concurran razones objetivas 
justificadas derivadas de las características específicas del bien u otras circunstancias 
excepcionales, entre ellas, cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una 
superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde 
con su naturaleza, se acrediten razones excepcionales que supongan la posesión pacífica, 
pública y de buena fe del bien, se trate de inmuebles colindantes de la tierra objeto de 
enajenación, o cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la enajenación 
de los mismos.

Artículo 36.  De la explotación provisional de las tierras vacantes.
En tanto no se resuelva sobre el destino de las tierras propiedad del I.A.R.A. no 

ocupadas por terceras personas, las mismas serán explotadas por la Consejería competente 
en materia de agricultura.

[ . . . ]
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§ 63

Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 70, de 8 de abril de 2011
«BOE» núm. 99, de 26 de abril de 2011

Última modificación: 17 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2011-7405

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad 

que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El sector industrial agroalimentario y pesquero es uno de los más importantes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, tratándose de un sector innovador y dinámico que se 
ha modernizado de manera destacada en los últimos años.

La tecnología ha permitido mejorar sensiblemente los niveles de calidad de los productos 
agroalimentarios y pesqueros andaluces, erigiéndose en motor socioeconómico para el 
desarrollo y la fijación de población en el medio rural. En el ámbito pesquero, para ganar en 
fortaleza y competitividad ante producciones procedentes de otros países, se están 
estableciendo mecanismos para poner en valor la excelencia de sus productos, reforzando la 
calidad de los pescados y mariscos puestos a la venta, e impulsando su diferenciación en los 
canales de comercialización y ante los propios consumidores.

El fomento y la promoción son acciones estratégicas encaminadas a informar a los 
diferentes segmentos del consumo sobre la calidad de los productos, a la vez que 
constituyen un instrumento adecuado que permite a los operadores de las empresas 
agroalimentarias y pesqueras, que basan gran parte de la competitividad de sus productos 
en la calidad de los mismos, que puedan darlos a conocer, contribuyendo a abrir nuevos 
mercados e incrementando su presencia en los tradicionales.

II
La certificación de la calidad se ha convertido en un proceso necesario para que los 

productos andaluces puedan competir en unos mercados cada vez más globalizados y 
exigentes, con una distribución muy concentrada y una Política Agraria Común menos 
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intervencionista. Por otra parte, tras las últimas crisis alimentarias, los consumidores exigen 
mayores garantías de calidad en los alimentos, al mismo tiempo que demandan productos 
con características diferenciales, más allá de cubrir sus necesidades nutritivas, mostrándose 
además muy sensibilizados con la conservación del medio ambiente.

El nivel actual de calidad de las producciones del sector agroalimentario y pesquero no 
habría sido posible sin la intervención de los organismos independientes de control, cuyo 
campo de actividad se centra fundamentalmente en las labores de inspección, análisis y 
certificación, que permiten evaluar los sistemas de producción y gestión implantados por el 
resto de los operadores, y que les posibilita, a su vez, garantizar determinadas indicaciones, 
símbolos o menciones facultativas en el etiquetado de sus productos.

Atendiendo a los requisitos de control de los productos agroalimentarios y pesqueros, y 
de los procesos con ellos relacionados, resulta imprescindible regular las actuaciones de los 
organismos que realizan controles específicos de la calidad incluyendo en ellos la toma de 
muestras, así como las de los laboratorios que participan en la obtención de los resultados 
que servirán para la caracterización, clasificación y evaluación de los productos, asignación 
de calidades y valoración del cumplimiento de los pliegos de condiciones para la 
certificación. Por otra parte, los requisitos que, en cuanto a trazabilidad, incorporan las 
normas que gestionan los procesos de garantía de calidad, unido a los requisitos de carácter 
obligatorio, constituyen una potente herramienta en el seguimiento y localización de las 
diferentes partidas, a la vez que permiten a los operadores demostrar las declaraciones que, 
referidas a las características de sus productos, puedan realizar en su etiquetado.

En el ámbito de la calidad comercial, resulta prioritario potenciar el marco de 
competencia leal que debe existir entre todos los niveles que intervienen en las distintas 
etapas de la cadena alimentaria. Ello implica contemplar y definir los requisitos que se deben 
cumplir por los diferentes operadores, ampliando las actividades de control hasta abarcar a 
los propios organismos independientes de control que intervienen en el reconocimiento de la 
calidad, proporcionando así al resto del sector un nivel de confianza adecuado sobre el 
funcionamiento de estos operadores, permitiendo a los mismos apostar por una producción 
de calidad con adecuación a las normas, velando a su vez por la veracidad de la información 
que sobre tales productos y a través de la publicidad y el etiquetado reciben los 
consumidores.

Resulta, por tanto, fundamental el establecimiento de sistemas efectivos de control de la 
calidad que permitan velar por los derechos de las personas consumidoras, fundamentados 
en que las actividades de control realizadas tanto por la Administración como por los 
organismos independientes de control, o las de autocontrol realizadas por los propios 
operadores, se realicen con la adecuada competencia técnica, respetando la normativa 
internacional correspondiente de manera coherente y coordinada.

Tradicionalmente la verificación del cumplimiento de estos requisitos mediante 
inspección en las etapas de producción y almacenamiento se ha conocido como la 
prevención y lucha contra el fraude, siendo competencia de la consejería competente en 
materia agraria y pesquera.

III
Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se reconocieron las primeras 

denominaciones de origen españolas, germen de los actuales sistemas de certificación. El 
auge de las denominaciones de calidad y de la certificación en el sector agroalimentario y 
pesquero es patente en los últimos años, resultado de la tradición y de la calidad 
conseguida, existiendo además una superficie importante dedicada a la producción 
ecológica y a la producción integrada, así como también una gran tradición de elaboración 
artesanal de productos con unas características específicas. Son más de ciento veinticinco 
mil el número de operadores con un nivel de calidad reconocido, y más de sesenta las 
entidades que intervienen en el control y certificación de los diferentes sectores y eslabones 
de la cadena alimentaria.

La Unión Europea, con la aprobación de un elenco de normas sobre protección, 
producción, etiquetado y control, permite proteger las denominaciones de calidad al 
garantizar unas condiciones de competencia leal entre los productos amparados, evitando su 
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anonimato en el mercado y asegurando la transparencia de todas las fases de la producción 
y elaboración, aumentando así la credibilidad de estos productos entre los consumidores.

La labor de control y tutela de los nombres geográficos protegidos se extiende a la 
verificación del cumplimiento del pliego de condiciones registrado en la Unión Europea, 
conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006, y basado en un régimen de controles oficiales, regulado en el Reglamento (CE) n.º 
882/2004, del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

IV
Con la presente ley y la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 

Calidad de los Vinos de Andalucía, se configura el marco legislativo adecuado en relación 
con la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces. En lo que respecta 
al control oficial de la calidad agroalimentaria, se establecen las bases para el desarrollo de 
los requisitos establecidos por la reglamentación europea en nuestra comunidad autónoma.

La ley se estructura en seis títulos. En el Título I, dedicado a las disposiciones generales, 
se establece el objeto, su ámbito de aplicación, definiciones y la promoción y fomento de la 
calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros.

El Título II se refiere al aseguramiento de la calidad comercial agroalimentaria y 
pesquera, siendo su objetivo establecer los principios y mecanismos que permiten garantizar 
la conformidad de los productos y un marco de competencia leal entre los operadores del 
sector.

En el Título III, dedicado a la calidad diferenciada, se definen las denominaciones de 
calidad protegidas por la ley, así como las marcas de titularidad pública, y se establece el 
procedimiento para su reconocimiento y registro, así como la estructura, funciones y 
financiación de los consejos reguladores. Es preciso remarcar que la presente ley introduce 
la consideración de los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas, 
indicaciones geográficas protegidas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas 
como corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia, para dar más 
relevancia a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector.

El Título IV regula la evaluación de la conformidad, que incluye la autorización, 
inscripción, retirada y obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad.

En el Título V se regula el control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera. 
Asimismo, se atribuye a los órganos de control de las denominaciones de calidad 
diferenciada la función administrativa de verificación del cumplimiento del pliego de 
condiciones, reservando a la consejería competente en materia agraria y pesquera las 
funciones de tutela y supervisión sobre el funcionamiento y adaptación a las determinaciones 
de la ley.

Y en el último Título, el VI, se establece el régimen sancionador, regulando tanto las 
actuaciones previas y las medidas cautelares a adoptar como las infracciones y las 
sanciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera.

La ley contiene cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y tres disposiciones finales, una de las cuales se dedica a la 
modificación de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad 
de los Vinos de Andalucía, con el objetivo de adecuar la gravedad de las infracciones a la 
normativa de salud pública, así como para hacer menos restrictivo el uso de marcas u otros 
símbolos en otros productos distintos a los protegidos, siempre que no se cause perjuicio a 
las denominaciones de calidad y a las personas consumidoras y para hacer extensivo el 
régimen en materia de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de otros 
productos alimentarios a los vínicos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
comunitaria de aplicación.

Por todo ello, se hace necesario regular la calidad de los productos agroalimentarios y 
pesqueros y su promoción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
ejercicio de las competencias asumidas en virtud del Estatuto de Autonomía. Cabe invocar el 
artículo 48, que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, en materia de pesca 
marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con 
artes menores, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en actividades de 
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recreo. Asimismo, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica 
general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 
20.ª y 23.ª de la Constitución, ostenta la competencia en materia de ordenación, 
planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrarios, ganadero y agroalimentario, y, de 
forma especial, la mejora y la ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y 
agroforestales. También le corresponde la regulación de los procesos de producción 
agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones 
de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los 
fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria, la agricultura 
ecológica, la suficiencia alimentaria y las innovaciones tecnológicas. Finalmente, cabe 
invocar, en particular, el artículo 83, que establece que corresponde a la Comunidad 
Autónoma, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, la 
competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, que 
incluye, en todo caso, el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el reconocimiento de 
las denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus normas reguladoras y todas las 
facultades administrativas de gestión y control de la actuación de aquellas.

La presente ley se dicta en el ejercicio de la competencia exclusiva que otorga el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía en el artículo 46.1.ª, para establecer la organización y 
estructura de sus instituciones de autogobierno, y en el artículo 47.1.1.ª, para establecer las 
normas de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades propias de la 
organización de la Comunidad Autónoma.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto, en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la 

normativa básica del Estado:
a) La ordenación y control de las denominaciones de calidad de los productos 

agroalimentarios y pesqueros de Andalucía y de los consejos reguladores.
b) El establecimiento de las normas necesarias para garantizar la calidad, el origen, en 

su caso, y la conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros con sus normas 
específicas de calidad, y asegurar, en este ámbito, la protección de los derechos y legítimos 
intereses de los agentes económicos, operadores y de las personas consumidoras finales, 
garantizando a estas una información correcta y completa sobre la calidad agroalimentaria y 
pesquera de los productos.

c) El fomento y la promoción de la calidad de los productos agroalimentarios y 
pesqueros.

d) El establecimiento de las obligaciones, en materia de calidad, de los agentes 
económicos y de los profesionales del sector agroalimentario y pesquero.

e) La regulación de los requisitos exigibles a los organismos de la evaluación de la 
conformidad, y las obligaciones requeridas a los operadores agroalimentarios y pesqueros y 
sus entidades auxiliares, para la demostración de la conformidad de los productos.

f) La regulación de la inspección, el control de la calidad, la prevención y lucha contra el 
fraude y el régimen sancionador en materia de calidad y conformidad de los productos 
agroalimentarios y pesqueros.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta ley se aplicará a todas las actuaciones que se realicen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de calidad agroalimentaria y pesquera, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa de seguridad alimentaria y en las normativas 
específicas en materia de disciplina de mercado y de defensa de las personas 
consumidoras.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 63  Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía

– 1091 –



Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
a) Calidad comercial agroalimentaria y pesquera: conjunto de características objetivas de 

un producto agroalimentario y pesquero, consecuencia del cumplimiento de los requisitos 
relativos a las materias primas, a los procedimientos utilizados en su producción, 
transformación y comercialización y a su composición final, distintas de aquellas que lo 
hacen apto para el consumo desde la perspectiva de la seguridad alimentaria.

b) Calidad diferenciada agroalimentaria y pesquera: conjunto de características objetivas 
de un producto agroalimentario y pesquero, consecuencia del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas y pliegos de condiciones específicos, relativos a sus materias 
primas o procedimientos de producción, transformación o comercialización, y adicionales a 
las exigencias de calidad comercial obligatorias para un producto agroalimentario y 
pesquero.

c) Productos agroalimentarios: cualquier sustancia o producto obtenido de la agricultura, 
ganadería, aprovechamientos cinegéticos o forestales, o derivado de ellos, destinado a ser 
ingerido por los seres humanos o con probabilidad de serlo, así como cualquier sustancia o 
producto destinado a la alimentación animal, siempre que este vaya destinado a la 
alimentación humana.

Se consideran excluidos del concepto de producto agroalimentario:
Las semillas y plantas de vivero.
Los animales vivos, salvo que estén ya dispuestos para ser comercializados para 

consumo humano.
Las plantas antes de la cosecha.
Los medicamentos.
Los cosméticos.
El tabaco y los productos del tabaco.
Las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Los residuos y contaminantes.
Los productos fitosanitarios.
Los productos zoosanitarios.
Los productos fertilizantes.
d) Productos pesqueros: productos transformados destinados a la alimentación humana 

procedentes de productos capturados en el mar o en aguas continentales y los procedentes 
de la acuicultura.

e) Bebida espirituosa: la bebida alcohólica destinada al consumo humano, poseedora de 
unas cualidades organolépticas particulares, con un grado alcohólico mínimo de 15% vol. y 
producida de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Reglamento (CE) núm. 
110/2008, de 15 de enero, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas, y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 1576/1989, de 29 de mayo.

f) Acreditación: declaración por un organismo nacional de acreditación de que un 
organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a 
normas armonizadas y, cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los 
establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas 
de evaluación de la conformidad.

g) Auditoría: el examen sistemático, independiente y documentado para determinar si las 
actividades y sus resultados se corresponden con los planes previstos, y si estos se aplican 
eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos.

h) Certificación: el procedimiento mediante el cual la autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía o los organismos autorizados proporcionan garantía 
escrita de que un producto, proceso o servicio es conforme con unos requisitos establecidos 
por la normativa de aplicación.

i) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje, suministro o depósito de 
productos y de materias y elementos para la producción y la distribución con el objetivo de 
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venderlos. Se incluye la oferta de venta o de cualquier otra forma de transferencia o cesión, 
ya sea remunerada o gratuita.

j) Entidad colaboradora: organismo de evaluación de la competencia técnica de un 
organismo de evaluación de la conformidad o de las entidades auxiliares.

k) Etapas de la producción, la transformación y la distribución de productos: cualquiera 
de las fases, incluida la de importación, que van desde la producción primaria, incluyendo la 
cosecha, el ordeño y cría de animales de abasto, la caza, la pesca y la recolección de 
productos silvestres, hasta la venta y distribución a los consumidores finales de un producto, 
contemplando la importación, producción, fabricación, manipulación, acondicionamiento, 
conservación, almacenamiento y transporte.

l) Inspección: el examen de cualquiera de los aspectos relativos a los productos 
agroalimentarios y pesqueros, a fin de verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos 
establecidos en normas y pliegos de condiciones específicas.

m) Materias y elementos para la producción y comercialización agroalimentarias: los 
productos o sustancias que sean utilizados o existan probabilidades razonables de que 
vayan a ser utilizados en la producción, transformación o comercialización agroalimentarias, 
incluyendo las materias primas, los fertilizantes agrícolas, los aditivos, los productos 
intermedios, los productos acabados y los productos de adición; los envases y etiquetas de 
los productos agroalimentarios y los documentos asociados a los mismos; las herramientas e 
instalaciones utilizadas para la producción, transformación y comercialización 
agroalimentarias, y, en general, las actividades y servicios que se relacionan directamente 
con los mismos.

n) Operadores agroalimentarios y pesqueros: las personas físicas o jurídicas que, con o 
sin ánimo de lucro, llevan a cabo cualquier actividad relacionada con la producción, 
transformación y comercialización de productos agroalimentarios y pesqueros. No se 
consideran operadores de la cadena alimentaria, a los efectos de esta Ley, los titulares de 
los mercados centrales de abastecimiento mayorista (MERCAS), cuando su función no 
incluya los servicios de almacenamiento, manipulación y/o transformación de productos 
agroalimentarios. Esta exclusión no afectará a los mayoristas y operadores de logística y 
distribución que tengan su establecimiento en dichos mercados o sus zonas de actividades 
complementarias.

ñ) Organismos de evaluación de la conformidad: las personas jurídicas encargadas de 
hacer, de manera independiente, una declaración objetiva de que los productos o servicios 
cumplen unos requisitos específicos, de acuerdo con lo establecido en normas de carácter 
obligatorio o en normas y pliegos de condiciones específicas que incluyen calibración, 
ensayo, certificación e inspección.

o) Trazabilidad: la capacidad de encontrar y seguir el rastro de los productos y las 
materias y elementos para la producción, transformación y la comercialización, mediante el 
establecimiento y mantenimiento actualizado de un sistema de procedimientos de registro de 
datos predefinidos que consten por escrito e identifiquen el lote o la partida, y, si procede, la 
unidad o individuo, tanto en las empresas como durante la circulación de los productos, de 
cara a permitir realizar su seguimiento en el espacio y en el tiempo, a lo largo de todas las 
etapas de producción, transformación y distribución, con el objetivo de poder conocer 
también las características cualitativas de los productos, las condiciones en que han sido 
producidos y distribuidos, y la identidad y localización de los operadores agroalimentarios y 
pesqueros que han intervenido en éstas.

p) Alcance: estándar de referencia, requisitos y normas para cuya evaluación de la 
conformidad una entidad puede ser declarada técnicamente competente.

q) Verificación: la comprobación, mediante examen y estudio de pruebas objetivas, del 
grado de cumplimiento de los requisitos especificados.

r) Informe de ensayo: documento, en soporte papel o electrónico, que contiene 
información veraz de, al menos, la naturaleza del producto analizado y los resultados 
analíticos obtenidos. Este documento debe ser firmado por la persona que ostenta la 
responsabilidad técnica del área de análisis que lo emite, la cual se hace cargo de que los 
resultados obtenidos son veraces y se corresponden con las características del producto. En 
su caso, este documento debe contener información de si se cumple o no la legislación 
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vigente aplicable al producto, así como del laboratorio que lo emite o, en su caso, si es un 
centro subcontratado por éste.

s) Informe de inspección: documento que contiene una descripción detallada de las 
actuaciones de inspección y sus resultados. Puede emitirse en soporte digital y debe ser 
firmado por la persona que ostenta la responsabilidad técnica del área de la inspección.

t) Informe de certificación: documento que recoge toda la información obtenida durante el 
proceso de evaluación de los requisitos de calidad, establecidos en el procedimiento de 
obtención del producto. Este documento puede emitirse en soporte digital, debiendo ser 
firmado por la persona que ostenta la dirección técnica de la entidad, y puede referenciar 
todo tipo de información relativa a controles realizados, acciones correctoras propuestas, 
controles analíticos si proceden y cualquier otra que se considere pertinente.

u) Entidad auxiliar: aquella que, formando parte de la estructura de la organización del 
operador agroalimentario, cumple las funciones de los organismos de evaluación de la 
conformidad.

v) Producción primaria: la producción, la cría o cultivo de productos primarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. 
Abarcará también la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres.

Artículo 4.  Promoción y fomento de la calidad.
1. En materia de promoción y fomento de la calidad agroalimentaria y pesquera, la 

presente ley tiene los objetivos siguientes:
a) Incentivar, entre los operadores agroalimentarios y pesqueros del sector, la utilización 

de las diferentes denominaciones de calidad.
b) Contribuir a la promoción de los productos andaluces de calidad en el mercado y al 

fomento de las buenas prácticas comerciales.
c) Preservar y valorar el patrimonio de los productos de calidad de Andalucía.
d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores 

agroalimentarios y pesqueros para la realización de actuaciones conjuntas en materia de 
promoción.

e) Incorporar la política de promoción de productos de calidad en las políticas de 
desarrollo rural, medioambiental, turística, gastronómica, artesanal y cultural, entre otras.

f) Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de la calidad de los productos.
g) Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y adecuación de las denominaciones de 

venta y definiciones de los productos para una mejor información a los consumidores que 
permita revalorizar y diferenciar la calidad de los productos y la protección de los 
consumidores y operadores.

h) Propiciar iniciativas públicas que permitan modificar las denominaciones y definiciones 
de alimentos cuando las actuales puedan inducir a la confusión en los consumidores y en los 
agentes económicos del sector.

i) Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la producción ecológica.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, bien directa o indirectamente, podrá 

financiar campañas de información y promoción de productos agroalimentarios y pesqueros 
de calidad, en el marco de la normativa europea, básica estatal y de acuerdo con la 
normativa autonómica que se establezca reglamentariamente.

3. Las campañas financiadas con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía deberán atenerse a alguno o algunos de los siguientes criterios:

a) Informar sobre los productos de calidad como integrantes de la alimentación 
mediterránea.

b) Recomendar el consumo de productos de calidad.
c) Difundir e informar sobre la calidad, propiedades y características diferenciales de los 

productos de calidad andaluces, impulsando su conocimiento tanto en el mercado interior 
como en el exterior, destacando los aspectos históricos, tradicionales, culturales, su 
vinculación con el territorio, las innovaciones y nuevas elaboraciones.
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TÍTULO II
Aseguramiento de la calidad comercial agroalimentaria y pesquera

Artículo 5.  Concepto y ámbito.
1. Por aseguramiento de la calidad comercial se entiende el conjunto organizado y 

planificado de actividades encaminadas a obtener un nivel de confianza adecuado de que en 
el ámbito de la calidad comercial agroalimentaria y pesquera se cumplen los requisitos 
establecidos en la normativa de aplicación.

2. Corresponde a los operadores agroalimentarios y pesqueros asegurar y garantizar 
que los productos agroalimentarios y pesqueros, o las materias y elementos para la 
producción y comercialización alimentarias, cumplen con la legislación vigente en materia de 
calidad y evaluación de la conformidad. Los gastos que se deriven de las actuaciones de 
control y certificación necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha exigencia irán a 
cargo de los referidos operadores.

3. El presente título se aplica a todas las etapas de la producción, transformación y 
distribución de los productos, materias y elementos utilizados en la producción y 
comercialización de productos agroalimentarios y pesqueros.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente título los aspectos en los que 
interviene cualquier componente regulado por la normativa específica sobre seguridad 
alimentaria.

Artículo 6.  Obligaciones de los operadores agroalimentarios y pesqueros.
1. Con el fin de cumplir las obligaciones, los operadores agroalimentarios y pesqueros 

deben implantar un sistema de gestión de la calidad comercial. Quedan exceptuados de 
dicha obligación los agricultores, ganaderos, pescadores y demás operadores de productos 
primarios, siempre que no destinen directamente su producción a los consumidores finales, o 
estén incluidos en una denominación de calidad, en cuyo caso se estará a lo que disponga la 
normativa aplicable.

2. El referido sistema de gestión de la calidad deberá incluir, como mínimo, la definición y 
descripción de los siguientes elementos y procedimientos:

a) Equipos, maquinaria e instalaciones, las fases del proceso de elaboración y de los 
procedimientos empleados para garantizar su control.

b) Trazabilidad de los lotes o partidas de productos alimentarios y materias y elementos 
para la producción y comercialización alimentarias con que trabajen.

c) Sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones, así como de la sistemática de 
retirada inmediata de los productos defectuosos existentes en el circuito de distribución o 
comercialización.

d) Sistema utilizado para la identificación y etiquetado de los productos, tanto acabados 
susceptibles de ser comercializados, como los productos agroalimentarios o materias y 
elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias y pesqueras que se 
encuentren a granel.

e) Sistema de registro empleado para conservar la información y realizar la contabilidad 
material de los productos agroalimentarios y pesqueros, y de las materias y elementos que 
utilicen para la producción, la transformación y la comercialización agroalimentarias y 
pesqueras.

f) Sistemática empleada conforme a la legalidad vigente, para la emisión, gestión, 
archivo y conservación, en su caso, de los documentos de acompañamiento.

g) Plan de control de calidad que prevea, como mínimo, los procedimientos empleados, 
la periodicidad y la frecuencia de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de 
los productos en el caso de que no se ajusten a la normativa. Este plan también debe 
justificar si es necesario o no que los operadores dispongan de un laboratorio de control.

3. El sistema de gestión a que se refiere el apartado 1 describirá, además, la forma en 
que los operadores:

a) Disponen de los elementos necesarios que demuestren la veracidad y exactitud de las 
informaciones facilitadas o que figuren en el etiquetado, en los documentos de 
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acompañamiento, en los documentos comerciales, en la publicidad y la presentación de los 
productos alimentarios, materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias que comercialicen, así como de los productos utilizados en su producción o 
transformación.

b) Verifican que, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución 
bajo su control, los productos cumplen los requisitos de la legislación aplicable a su 
actividad.

c) Aseguran la trazabilidad de sus productos.
d) Disponen de un sistema de reclamaciones y retirada de productos.
e) Garantizan que los productos cumplen con los requisitos de calidad especificada.
f) Justifican las verificaciones y controles efectuados sobre los productos.
g) Retiran del mercado los productos no conformes con la normativa de referencia.
h) Garantizan el acceso a sus instalaciones a los organismos de evaluación de la 

conformidad.
4. En caso de que los elementos y procedimientos establecidos en el apartado 2, o parte 

de ellos, se encuentren integrados en otros sistemas derivados de la aplicación de la 
reglamentación vigente o de índole voluntaria, los operadores, en un documento central, 
detallarán la referencia al sistema o sistemas que contengan la información.

5. Los operadores agroalimentarios y pesqueros de las denominaciones de calidad están 
obligados a su vez a presentar aquellos documentos que se requieran para su verificación 
por los organismos de evaluación de la conformidad, los cuales desarrollarán la sistemática 
implantada para cumplir los requisitos adicionales que figuran en los pliegos de condiciones, 
y a su vez generarán los registros que permitan verificarlos. Para la producción primaria, 
establecerán el sistema de gestión con los requisitos que se desarrollen reglamentariamente.

6. En el supuesto de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o 
circulación de productos alimentarios o materias y elementos para la producción y 
comercialización alimentarias habrá de ir acompañado de un documento, en el cual 
constarán los datos necesarios para que los receptores o consumidores de la mercancía 
tengan la adecuada y suficiente información. Este documento, como mínimo, habrá de incluir 
la identificación y domicilio del suministrador o suministradora, las características principales 
del producto, en particular la calidad, naturaleza, origen, composición, utilización, finalidad, 
designación, denominación, categoría, fecha de producción o caducidad, instrucciones de 
uso, condiciones de producción y distribución, el nombre, dirección e identificación de la 
persona fabricante, y el detalle correspondiente a la certificación, en su caso.

7. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las 
copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos han de conservarse 
durante un periodo de cinco años a disposición de los servicios de inspección y control.

Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas de identificación y codificación 
de los productos que sustituyan a los documentos de acompañamiento de los productos 
durante su transporte y circulación.

8. Además de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, los operadores 
deberán:

a) Estar inscritos en los registros administrativos ligados al desarrollo de la actividad que 
realicen o haber presentado la declaración responsable o la comunicación previa conforme a 
lo previsto en la normativa sectorial vigente.

b) Poner en conocimiento de la administración competente cualquier forma de fraude, 
falsificación, alteración, adulteración, abuso, negligencia o alguna otra práctica que induzca a 
engaño, perjudique o ponga en peligro la calidad de los productos alimentarios, la protección 
de los consumidores o los intereses generales, económicos o sociales del sector alimentario.

c) Comunicar inmediatamente a la administración competente la comercialización de 
productos alimentarios o de materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias que ellos mismos hayan comercializado y que no cumplan la legislación vigente 
en materia de calidad y conformidad.

d) Suministrar a la administración competente información y permitir el acceso a los 
locales, a los sistemas informáticos, a los vehículos utilizados para el transporte de las 
mercancías y a la documentación justificativa de los sistemas de producción, transformación 
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o comercialización, a los efectos de su comprobación, así como a las explotaciones, de 
conformidad con lo establecido en la normativa de regímenes de calidad diferenciada.

e) Permitir las visitas de inspección, el acceso a los sistemas de información, el volcado 
de datos informáticos en dispositivos propios de la Administración y la toma de muestras o 
cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos que produzcan, elaboren, 
distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales utilizados.

f) Facilitar a la administración competente copia o reproducción de la documentación 
relativa a los productos, proporcionándola también en formato digital, si así es requerido.

g) Disponer de un sistema de autocontrol eficaz.

TÍTULO III
Calidad diferenciada

CAPÍTULO I
Regímenes de calidad diferenciada

Artículo 7.  Regímenes de calidad.
1. A los efectos de esta Ley, los regímenes de calidad diferenciada son los siguientes:
a) Denominación de origen protegida, en adelante DOP.
b) Indicación geográfica protegida, en adelante IGP.
c) Indicación geográfica de bebidas espirituosas, en adelante IGBE.
d) Indicación geográfica de productos vitivínícolas aromatizados, en adelante IGPVA.
e) Términos de calidad facultativos en productos agroalimentarios.
f) Términos tradicionales de vinos.
g) Especialidades tradicionales garantizadas, en adelante ETG.
h) Producción ecológica.
Los regímenes enumerados forman parte de los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas definidos en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimentarios, el Reglamento (CE) núm. 110/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) núm. 1576/89 del Consejo, el Reglamento (UE) núm. 251/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los 
productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) núm. 
1601/91 del Consejo, el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados agrícolas, y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) núm. 
234/79, (CE) núm. 1037/2001 y (CE) núm. 1234/2007, y el Reglamento (CE) núm. 834/2007 
del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) núm. 2092/91 que los ampara y en 
la normativa nacional y autonómica que los desarrolla.

2. Además de los regímenes de calidad diferenciada recogidos en el apartado anterior, la 
Comunidad Autónoma podrá establecer reglamentariamente otros términos de calidad 
facultativos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y la normativa estatal y de 
la Unión Europea aplicable, entre los que se encuentra la «Producción Integrada».

3. Todas las menciones o productos que se acojan a los diferentes regímenes de calidad 
diferenciada, deberán contar con una normativa específica que recogerá, entre otras, las 
obligaciones derivadas de la presente Ley y demás normativa estatal y de la Unión Europea 
de aplicación, así como las referidas al sistema de control de la misma y al pliego de 
condiciones. Dicha normativa será aprobada por la persona titular de la Consejería 
competente en materia agraria y pesquera.
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CAPÍTULO II
Protección y reconocimiento de determinados regímenes de calidad 

diferenciada

Artículo 8.  Protección.
1. La protección de los regímenes de calidad diferenciada vinculados al origen 

geográfico: DOP, IGP, IGBE e IGPVA, y los términos tradicionales de vinos, se extiende al 
nombre geográfico de la denominación, así como desde la producción o elaboración a todas 
las fases de la comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, 
publicidad y documentación comercial, e implica la protección y las prohibiciones 
establecidas en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de noviembre, el Reglamento (CE) núm. 110/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero, el Reglamento (UE) núm. 251/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero, y el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre.

2. Cualquier otro tipo de marcas que se utilicen en los productos con derecho a un 
nombre geográfico protegido, no podrán ser empleadas, ni siquiera por las propias personas 
titulares, en la comercialización del mismo producto no amparado, salvo que se entienda que 
su aplicación no causa perjuicio a los productos protegidos, siendo la persona titular de la 
Consejería competente en materia agraria y pesquera quien podrá autorizar la utilización de 
dichas marcas en la comercialización de dichos productos. La autorización expresa para el 
uso de la marca, requerirá informe previo del consejo regulador correspondiente, teniendo en 
cuenta, como criterios valorativos, la promoción del desarrollo de la actividad económica 
sectorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la garantía de la protección a los 
consumidores, estando sujetos los operadores a la obligación de que las etiquetas que se 
utilicen para la comercialización de productos amparados incluyan elementos que 
identifiquen con claridad el origen de cada uno de ellos y la indicación del régimen de calidad 
a la que pertenecen.

3. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en 
materia agraria y pesquera, dispondrá los medios necesarios para la defensa efectiva de los 
nombres geográficos protegidos.

4. La utilización del término «certificado» o una expresión similar queda restringida, en el 
ámbito de la calidad agroalimentaria, a los productos agroalimentarios y pesqueros sujetos a 
la verificación de la conformidad, de acuerdo con lo establecido en normas o pliegos de 
condiciones de titularidad pública, pliegos de condiciones autorizados o pliegos de 
condiciones privados.

5. En el caso de ETG, la protección implica la prohibición de cualquier práctica que 
pueda llevar a error a los consumidores, incluidas aquellas prácticas que hagan creer que el 
producto es una especialidad tradicional garantizada reconocida por la Comunidad.

6. En los casos de producción ecológica y producción integrada, la protección afecta a 
todas las fases de comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, 
publicidad y documentación comercial, sus ingredientes o las materias primas para 
alimentación animal, en particular a la indicación producción ecológica, y los términos 
ecológico, biológico, sus derivados o abreviaturas, tales como«BIO» y «ECO», utilizados 
aisladamente o combinados, solo podrán emplearse para designar un producto que haya 
sido obtenido según la normativa aplicable.

Artículo 9.  Solicitud de reconocimiento y registro de DOP, IGP, IGBE y ETG.
1. En los términos de lo establecido en la normativa comunitaria de aplicación, pueden 

presentar solicitudes de reconocimiento y registro comunitario de DOP, IGP, IGBE y ETG las 
agrupaciones, entendiéndose por estas, respectivamente, a toda organización, cualquiera 
que sea su forma jurídica o composición, de productores o de transformadores interesados 
en el mismo producto agrícola y alimenticio o bebida espirituosa.

2. Quienes soliciten reconocimientos de DOP, IGP e IGBE deberán acreditar su 
vinculación profesional, económica y territorial con los productos para los cuales se solicita el 
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registro, por su condición de productores o transformadores que ejercen su actividad en el 
área territorial relacionada con la denominación.

3. La solicitud de registro comunitario de una DOP, IGP, IGBE y ETG se dirigirá a la 
consejería competente en materia agraria y pesquera, la cual, tras valorar su adecuación a la 
normativa comunitaria, procederá, en su caso, a su remisión al ministerio competente en 
materia agraria y pesquera para su traslado a la Comisión Europea. Una vez presentada 
dicha solicitud en la Comisión, podrá concederse el reconocimiento y protección provisional 
de la denominación por la Comunidad Autónoma.

4. La agrupación que solicite el registro de una DOP, IGP, IGBE o IGPVA deberá 
presentar ante la Consejería competente en materia agraria y pesquera una propuesta de 
reglamento específico de regulación del Consejo Regulador que se constituya y autorice 
conforme lo indicado en los artículos 12.3 y 16, respectivamente.

Artículo 10.  Titularidad, uso y gestión de los nombres geográficos protegidos.
1. Los nombres geográficos protegidos de las DOP, IGP e IGBE son bienes de dominio 

público y no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. La 
titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía cuando comprenda exclusivamente el territorio de esta Comunidad.

2. El uso y gestión de los nombres geográficos protegidos están regulados por la 
presente ley, por las normas que la desarrollen y por la normativa básica estatal y 
comunitaria que le sea de aplicación.

3. No podrá negarse el uso de los nombres geográficos protegidos a cualquier persona 
física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos en la normativa de 
aplicación, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida temporal o definitiva del uso 
del nombre protegido o concurra otra causa establecida en la normativa aplicable a la 
denominación.

CAPÍTULO III
Marcas de calidad de titularidad pública

Artículo 11.  Marcas de calidad de titularidad pública.
Las marcas de calidad referidas a productos agroalimentarios y pesqueros que cree 

reglamentariamente y registre la Junta de Andalucía serán marcas de calidad de titularidad 
pública, correspondiendo a esta el derecho exclusivo de uso de las mismas, pudiendo 
autorizar su uso en los términos que reglamentariamente se determinen.

CAPÍTULO IV
Consejos Reguladores

Artículo 12.  Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de competencias.
1. La gestión de las DOP, IGP e IGBE será realizada por un órgano de gestión, 

denominado consejo regulador, en el que estarán representadas las personas productoras o 
elaboradoras inscritas en los registros que se establezcan en el reglamento específico de las 
citadas denominaciones de calidad.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16, se entiende autorizado el consejo 
regulador, adquiriendo la naturaleza jurídica definida en la presente ley, con la publicación de 
su reglamento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Los consejos reguladores se constituyen como corporaciones de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de las funciones que determine la presente ley y establezcan los reglamentos 
que se dicten en desarrollo de la misma. Podrán participar, constituir o relacionarse con toda 
clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como con la 
Administración Pública, estableciendo entre ellos, en su caso, los oportunos acuerdos de 
colaboración. Con carácter general, sujetan su actividad al Derecho Privado, excepto en las 
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actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas, en las que deben sujetarse al 
Derecho Administrativo.

4. Los consejos reguladores se regirán por lo dispuesto en la presente ley, en la 
normativa básica del Estado, sus respectivas normas de desarrollo, y por el reglamento 
específico de cada una de las denominaciones de calidad.

5. Las competencias de cada consejo regulador quedan limitadas a la zona de 
producción, transformación y elaboración, en su caso, a las personas inscritas en los 
registros correspondientes, y a los productos protegidos por la DOP, IGP e IGBE, en 
cualquier fase de producción, transformación, elaboración, acondicionamiento, almacenaje, 
envasado, circulación y comercialización.

Artículo 13.  Fines y funciones.
1. Los fines de los consejos reguladores son la representación, defensa, garantía, 

formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción tanto de los 
productos amparados, como de la denominación de calidad.

2. Para el cumplimiento de sus fines los consejos reguladores desempeñarán, al menos, 
las siguientes funciones:

a) Proponer las modificaciones del reglamento específico y del pliego de condiciones del 
producto.

b) La elección y, en su caso, ejecución del sistema de control y defensa del nombre de la 
denominación.

c) Orientar la producción y calidad así como la promoción genérica de los productos 
amparados e informar a los consumidores sobre estos y sus características específicas, 
garantizando, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento del principio de veracidad y 
demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado de los productos amparados en 
la denominación.

d) Velar por el prestigio de la denominación de calidad y el cumplimiento de la normativa 
específica del producto amparado, debiendo denunciar, ante los órganos administrativos y 
jurisdiccionales competentes, cualquier uso incorrecto o incumplimiento tanto de su 
reglamento como de la normativa que sea de aplicación.

e) Adoptar, en su caso, en el marco de su normativa específica, el establecimiento de los 
rendimientos, límites máximos de producción, de transformación y de comercialización en 
caso de autorización, la forma y condiciones de riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura 
anual que pueda influir en estos procesos, según criterios de defensa y mejora de la calidad, 
de acuerdo con la normativa vigente en materia de competencia y dentro de los límites 
fijados por su reglamento.

f) Establecer, en el ámbito de sus competencias, los requisitos que deben cumplir las 
etiquetas de los productos amparados.

g) La gestión de los registros definidos en su reglamento.
h) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos 

amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
i) La elaboración y aprobación del presupuesto de cada ejercicio y la liquidación del 

ejercicio pasado.
j) Gestionar las cuotas y derechos obligatorios que en el reglamento se establezcan para 

su financiación.
k) Proponer la planificación y programación del control al que debe someterse cada 

operador u operadora agroalimentario y pesquero inscrito, en todas y cada una de las fases 
de producción, elaboración y comercialización de los productos amparados y, en su caso, los 
mínimos de control para la concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.

l) Colaborar con las autoridades competentes en materia agroalimentaria y pesquera en 
el mantenimiento de los registros públicos oficiales correspondientes, así como, en su caso, 
con los órganos encargados del control.

m) Expedir, a petición del órgano u organismo de control y previo informe vinculante de 
certificación, los certificados de origen tanto de los productos agroalimentarios o pesqueros 
como de los productos intermedios que, de acuerdo con el pliego de condiciones, tengan la 
consideración de aptos para la elaboración de aquéllos.
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n) Retirar, previo informe vinculante del órgano u organismo de control, el derecho al uso 
de la certificación a aquellos productos que, de acuerdo con el sistema de control elegido, 
incumplan los requisitos del pliego de condiciones.

ñ) Colaborar con las distintas administraciones públicas en la preparación, elaboración y 
aplicación de normas que afecten a materias propias de denominaciones de calidad, 
realizando estudios y emitiendo informes a requerimiento de las mismas.

o) Las funciones de control que, en su caso, establezca su reglamento.
p) La organización y convocatoria de sus procesos electorales.
q) La gestión de marcas de titularidad pública, en el ámbito de sus competencias, 

cuando así se establezca reglamentariamente.
r) Elaborar, en su caso, un plan de control de los operadores inscritos para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 6, cuyas directrices serán 
desarrolladas vía reglamentaria, el cual estará integrado en el Plan de Control Oficial de la 
Calidad Agroalimentaria.

s) Cualesquiera otras que le atribuya expresamente su reglamento y la legislación en 
vigor.

3. Las decisiones que adopten los consejos reguladores respecto a las funciones 
enumeradas en las letras e, g y j del apartado 2, así como en el ejercicio de la función de 
control a que se refieren los artículos 24.4 b y 33.1 b, podrán ser objeto de impugnación, en 
vía administrativa, ante la consejería competente en materia agraria y pesquera.

Artículo 14.  Organización.
La organización de los consejos reguladores se desarrollará reglamentariamente bajo los 

principios de autonomía de gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento 
democrático, representatividad de los intereses económicos y sectoriales, con especial 
atención de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de los diferentes 
intereses que concurran, pudiéndose establecer las mayorías cualificadas necesarias para la 
adopción de acuerdos por el consejo regulador.

Artículo 15.  Estructura de los consejos reguladores.
1. Constituyen órganos de los consejos reguladores:
a) La presidencia.
b) El pleno.
c) La secretaría general.
d) La comisión específica, cuando así se disponga en el reglamento, en el caso de 

consejos reguladores que gestionen más de una denominación de calidad.
e) Cualquier otro órgano que establezca el reglamento de la denominación.
2. Los consejos reguladores deberán comunicar a la consejería competente en materia 

agraria y pesquera la composición de sus órganos, así como las modificaciones que en ellos 
se produzcan.

3. El pleno es el órgano colegiado de gobierno y administración del consejo regulador. 
Está compuesto por la Presidencia y por las distintas vocalías, cuyo procedimiento de 
elección ha de establecerse en el reglamento de la denominación y debe realizarse por 
sufragio entre todos los miembros inscritos en los distintos registros que gestiona el consejo 
regulador, debiendo existir, en su caso, paridad en la representación de elaboradores y 
productores. Para la adopción de acuerdos en el seno del consejo regulador, el voto de cada 
vocalía tendrá igual valor. Reglamentariamente se regulará el proceso electoral para la 
designación de sus miembros, quedando exentos de este proceso aquellos consejos 
reguladores que hayan establecido en su reglamento la presencia en el pleno de todos sus 
inscritos en los registros, siempre que sea posible mantener la paridad de representación de 
los distintos sectores.

4. Las personas jurídicas integrantes del pleno deberán designar una persona física que 
las represente en las sesiones del mismo.
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5. La persona titular de la presidencia tiene voto de calidad, ejerce la representación 
legal del consejo regulador y preside habitualmente sus órganos, salvo en los supuestos que 
determine el reglamento de la denominación.

6. Los consejos reguladores podrán designar entre las vocalías a la vicepresidencia, 
para que sustituya a la presidencia en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal.

7. En todos los consejos reguladores existirá la secretaría general. La designación de la 
persona titular de la secretaría general se hará por el pleno, a propuesta de la presidencia, y 
desempeñará las funciones que vengan determinadas en su reglamento. En el caso de que 
el puesto de la secretaría general no estuviese cubierto, el consejo podrá, provisionalmente, 
encomendar sus funciones a otra persona a su servicio. Su nombramiento deberá ser 
comunicado a la consejería competente en materia agraria y pesquera.

8. La consejería competente en materia agraria y pesquera designará una persona 
representante que asistirá a las reuniones del consejo regulador, con voz pero sin voto. 
Dicho representante deberá ser personal funcionario adscrito a la consejería, a la que 
deberá remitir un informe de los temas tratados en las reuniones del consejo regulador.

Artículo 16.  Autorización, suspensión y revocación.
1. Los consejos reguladores deberán ser autorizados por la persona titular de la 

Consejería competente en materia agraria y pesquera antes de iniciar su actividad, y estarán 
obligados a facilitar toda la información que les sea requerida a los efectos de que ésta 
pueda ejercer lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2. La Consejería competente en materia agraria y pesquera podrá suspender la actividad 
del Consejo Regulador, en el caso de que se detecte que no cumple con sus fines, de 
acuerdo con el artículo 13.1, o no desempeña las funciones reguladas en el artículo 13.2, o 
se produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad o 
reiteración, hagan aconsejable esta medida, así como en el supuesto de imposibilidad de 
funcionamiento normal del Consejo.

El acuerdo de suspensión determinará su plazo de duración, que no podrá exceder de 
seis meses, así como la asunción por parte de la Consejería competente en materia agraria 
y pesquera de las funciones imprescindibles para la gestión de la figura de calidad.

Si transcurrido el plazo de suspensión subsisten las razones que dieron lugar a la 
misma, se procederá, dentro del plazo de un mes, a la disolución de los Órganos del 
Consejo Regulador, así como a convocar nuevas elecciones.

En el caso de que no hubieran podido celebrarse elecciones en dicho plazo, o si 
transcurridos seis meses desde la constitución del nuevo pleno subsisten las causas que 
dieron lugar a la suspensión del órgano de gestión, se procederá a la revocación de la 
autorización para la gestión de la figura de calidad. La Consejería competente en materia 
agraria y pesquera, en defensa de los intereses sectoriales, podrá adoptar las medidas 
imprescindibles para la gestión de la figura de calidad, así como de su control, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 37.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de autorización, suspensión y 
revocación.

Artículo 17.  Gestión de más de una denominación de calidad.
Un mismo consejo regulador podrá gestionar dos o más DOP, IGP e IGBE, incluidas las 

denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas establecidas en la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de 
Andalucía.

Artículo 18.  Deber de colaboración.
1. La consejería competente en materia agraria y pesquera y los consejos reguladores 

de las denominaciones de calidad deberán colaborar en las siguientes actuaciones:
a) El fomento entre las personas productoras, transformadoras y comercializadoras de la 

utilización voluntaria de las diversas denominaciones de calidad.
b) La defensa de los nombres geográficos protegidos.
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c) El establecimiento de medidas que favorezcan las iniciativas de colaboración, 
interacción y sinergia entre los operadores agroalimentarios y pesqueros de la cadena de 
producción, transformación y comercialización, con la finalidad de incrementar el mercado de 
productos de calidad diferenciada.

d) La contribución a la promoción de los productos de calidad diferenciada en el 
mercado.

e) La preservación y revalorización del patrimonio de los productos agroalimentarios y 
pesqueros de Andalucía.

2. Para la buena ejecución de sus fines, la Administración de la Junta de Andalucía 
facilitará a los consejos reguladores la información que le sea solicitada para la ejecución de 
sus funciones, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 19.  Tutela de los consejos reguladores.
1. La consejería competente en materia agraria y pesquera, en el ejercicio de sus 

competencias, ejercerá la tutela sobre los consejos reguladores.
2. A estos efectos, la consejería competente en materia agraria y pesquera, a través de 

sus órganos, podrá realizar las actuaciones de control e inspección que estime convenientes 
para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones de los consejos reguladores.

3. Los consejos reguladores facilitarán a la consejería competente en materia agraria y 
pesquera toda la información que les sea requerida en los plazos establecidos, la cual 
auditará, al menos bienalmente, las funciones de verificación del cumplimiento de pliego de 
condiciones ejercidas por el órgano de control de la denominación.

Artículo 20.  Financiación de los consejos reguladores.
1. Los consejos reguladores se financiarán con los siguientes recursos:
a) Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, rentas y ventas del mismo.
b) Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
c) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones por daños y 

perjuicios ocasionados a la denominación de calidad.
d) La cantidad recaudada por cuotas y derechos por prestación de servicios.
e) Cualquier otro ingreso que proceda.
2. El consejo regulador establecerá en su reglamento cuotas de pertenencia y derechos 

por prestación de servicios en las condiciones autorizadas por la consejería competente en 
materia agraria y pesquera y en los términos que por la normativa correspondiente se 
determinen. En caso de impago, las cuotas de pertenencia y los derechos por prestación de 
servicios de los consejos reguladores serán exigibles por la vía de apremio conforme a la 
autorización otorgada y a la normativa específica de aplicación.

TÍTULO IV
Evaluación de la conformidad de la calidad diferenciada

Artículo 21.  Organismos de evaluación de la conformidad.
A los efectos de la presente ley, los organismos de evaluación de la conformidad son:
a) Órganos de control de las DOP, IGP e IGBE.
b) Organismos independientes de control.
c) Organismos independientes de inspección.
d) Laboratorios de control.

Artículo 22.  Autorización, inscripción, suspensión, revocación y cancelación.
1. Los organismos de evaluación de la conformidad que realicen control oficial, en el 

marco del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
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marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 
garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre 
salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) núm. 999/2001, (CE) núm. 396/2005, (CE) núm. 1069/2009, 
(CE) núm. 1107/2009, (UE) núm. 1151/2012, (UE) núm. 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) núm. 1/2005 y 
(CE) núm. 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/ CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
núm. 854/2004 y (CE) núm. 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del 
Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo, deberán contar con una autorización previa 
al inicio de actividad, la cual se realizará conforme a un procedimiento que se desarrollará 
reglamentariamente.

2. Los organismos de evaluación de la conformidad que no actúen en el marco 
establecido por el Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo, deberán presentar una 
declaración responsable.

3. Reglamentariamente, se desarrollarán las medidas a aplicar como consecuencia de la 
evaluación de la Administración prevista en el artículo 25, que podrán implicar la suspensión 
temporal, la revocación o la cancelación de la inscripción del organismo de evaluación de la 
conformidad y que éste no pueda operar, desde ese momento, en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y que deba entregar al operador su expediente 
completo. Los operadores afectados mantendrán su certificación en el nuevo organismo de 
evaluación de la conformidad que elijan, salvo que el organismo nacional de acreditación 
disponga lo contrario.

Artículo 23.  Obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad y de las 
entidades colaboradoras.

1. Los organismos de evaluación de la conformidad estarán obligados a:
a) Controlar el cumplimiento de las normas, pliegos de condiciones o protocolos 

correspondientes a cada producto, de acuerdo con lo establecido en su sistema de calidad 
implantado.

b) Estar inscritos en los registros administrativos ligados al desarrollo de su actividad.
c) Realizar en tiempo y forma, a la Consejería competente en materia agraria y 

pesquera, las comunicaciones establecidas en las disposiciones vigentes en materia de 
calidad y conformidad que les sean aplicables, mediante los sistemas de información de 
datos que se establezcan reglamentariamente.

d) Establecer medidas específicas y documentadas para garantizar su imparcialidad, 
independencia y ausencia de conflictos de intereses, así como la eficacia de los controles.

e) Disponer de pólizas de seguro que cubran los riesgos de su responsabilidad, por una 
cuantía suficiente, de acuerdo con el desarrollo de la actividad.

f) Evaluar la capacidad de producción de los operadores relacionados con productos 
acogidos a sistemas de certificación.

g) Con respecto al proceso de evaluación de la Administración establecido en el artículo 
25, deberán:

1.º Permitir las visitas de auditoría.
2.º Facilitar copia de la documentación relativa al sistema de certificación o que le sea 

requerida en el transcurso de la auditoría.
h) Autorizar a la entidad colaboradora a suministrar la información requerida por la 

Administración.
i) Comunicar a los operadores la suspensión temporal o la revocación de la autorización 

e inscripción en el registro correspondiente.
j) Comunicar a la Consejería competente en materia agraria y pesquera la existencia de 

acuerdos, contratos o convenios con organismos de control de países terceros que 
posibiliten el uso del logo de esos organismos de control en el etiquetado de productos 
agroalimentarios y pesqueros andaluces.
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k) Denegar o rechazar las solicitudes de clientes que se encuentren en situación de 
suspensión de la certificación en otro organismo de evaluación de la conformidad o, en caso 
de encontrarse en situación de retirada de certificación, hasta que haya concluido el período 
de retirada.

l) Emitir los certificados en los modelos establecidos, en su caso, por la Consejería 
competente en materia agraria y pesquera, a quien deberán remitir los mismos en los plazos 
establecidos en la normativa vigente.

2. Los laboratorios de control, además de las obligaciones previstas en las letras a), b), 
c), d), e), g) y h) del apartado anterior, estarán obligados a:

a) Participar en aquellas pruebas o ensayos que les sean solicitados por la Consejería 
competente en materia agraria y pesquera.

b) Realizar las muestras caracterizadas que se les pudiera demandar por la Consejería 
competente en materia agraria y pesquera.

3. Además de las obligaciones previstas en el apartado 1 de este artículo, los 
organismos independientes de control, los organismos independientes de inspección y los 
órganos de control de las DOP, IGP, IGBE e IGPVA estarán obligados a solicitar al operador 
declaración responsable de su inscripción en los registros administrativos ligados al 
desarrollo de su actividad, debiendo transmitir esta información a la Consejería, al objeto de 
que ésta realice las comprobaciones que procedan.

4. Serán obligaciones de la entidad colaboradora las siguientes:
a) Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos fijados por la Administración 

tanto de los organismos de evaluación de la conformidad como de las entidades auxiliares, 
confirmando su competencia técnica, mediante la realización de auditorías.

b) Informar a la Administración de los resultados de dichas auditorías.
c) Evaluar acciones correctoras de las entidades.
d) Coordinar sus acciones con las realizadas por la Consejería competente en materia 

agraria y pesquera, en su función de control de las actividades de los organismos de 
evaluación de la conformidad.

e) Comunicar a los operadores la cesión de información requerida por la Administración.
f) Informar a la Administración sobre las auditorías a las que deba someterse como 

entidad colaboradora.

Artículo 24.  Laboratorios de control.
1. Los laboratorios que intervengan en la caracterización de productos, como entidades 

auxiliares en el ámbito de aplicación de esta ley, deberán contar con los medios técnicos 
suficientes y con personal debidamente cualificado de forma que se garantice una adecuada 
capacidad técnica. En casos excepcionales, los laboratorios podrán subcontratar la 
realización de análisis que, por determinadas causas, no puedan llevar a cabo, siempre 
previa información al cliente, estableciéndose reglamentariamente las condiciones de la 
subcontratación.

2. Siempre que los resultados de la caracterización incidan en el intercambio comercial 
de los productos, los laboratorios que realicen su medición deberán demostrar la 
independencia de ambas partes.

3. Se podrán establecer diferentes niveles de reconocimiento y autorización dependiendo 
de la pretensión del uso que se derive de los resultados aportados por un laboratorio. La 
diferencia entre los distintos niveles se fundamentará principalmente en la exigencia y 
verificación de la totalidad o partes de los diferentes estándares de calidad aplicables a este 
tipo de centros.

4. En los procesos de certificación y control, la evaluación de la conformidad de las 
características medibles de un producto agroalimentario o pesquero podrá ser efectuada:

a) Por un laboratorio independiente del organismo independiente de control, cuyos 
requisitos de autorización se desarrollarán reglamentariamente.

b) En el caso de las DOP, IGP e IGBE, podrá realizarse, además:
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Por un laboratorio de la denominación de calidad que se encuentre adecuadamente 
separado del órgano de gestión y de control, realizando su actividad con independencia 
jerárquica de los órganos de dirección del consejo regulador y bajo la tutela de la consejería 
competente en materia agraria y pesquera, estando autorizado y designado por la misma, de 
acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente.

5. Sin perjuicio de los métodos de análisis de las características de los productos y 
medios de producción establecidas en la reglamentación vigente y que estos deben cumplir, 
la evaluación de las características no contempladas por la misma se realizará usando los 
métodos de análisis que deberán ser establecidos y detallados en los diferentes reglamentos 
o pliegos.

6. Sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de los diferentes niveles de 
reconocimiento, la consejería competente en materia agraria y pesquera podrá establecer 
diversas actividades dirigidas a la verificación de la capacidad técnica de los centros 
reconocidos y autorizados, entre otras, la realización de auditorías y visitas de seguimiento 
del funcionamiento de los centros, el envío para su análisis de muestras caracterizadas o la 
realización de ensayos de aptitud, así como cualesquiera otras que se establezcan 
reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la presente ley.

7. A excepción de los supuestos contemplados en esta ley, los laboratorios están 
obligados a la confidencialidad para con su clientela.

Artículo 25.  Evaluación de la Administración.
Reglamentariamente, se establecerá el proceso de evaluación de los organismos de 

evaluación de la conformidad por parte de la Administración, la cual será realizada por 
personal de la Consejería competente en materia agraria y pesquera debidamente 
acreditado.

TÍTULO V
Control de la calidad

CAPÍTULO I
Control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera

Artículo 26.  Controles oficiales.
1. Por control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera se entenderá, de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo, toda forma 
de control que con respecto a la calidad agroalimentaria y pesquera, se realice por:

a) Los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, en su respectivo ámbito 
competencial.

b) Los órganos de control de las DOP, IGP, IGBE e IGPVA a los que se les haya 
delegado expresamente la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones antes de 
la comercialización de los productos.

c) Los organismos independientes de control a los que expresamente se hayan delegado 
funciones de control oficial.

2. La consejería competente en materia agraria y pesquera organizará, en su ámbito 
competencial, los controles oficiales. El objetivo fundamental de los mismos es la prevención 
y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimentaria, la verificación de las 
características de los productos agroalimentarios y pesqueros y el cumplimiento de la 
normativa en materia de calidad comercial o diferenciada, en todas las etapas de la 
producción, transformación y distribución, así como de los procedimientos y servicios con 
ellos relacionados.

3. En el ámbito de la calidad diferenciada, el control oficial realizado por la Consejería 
competente en materia agraria y pesquera, incluirá los productos envasados presentes en el 
punto de venta al consumidor final.
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En el caso de la calidad comercial agroalimentaria, el control oficial realizado por la 
Consejería competente en materia agraria y pesquera, por circunstancias excepcionales 
derivadas de las investigaciones, podrá extenderse, previa comunicación al órgano 
competente, a otras etapas, entre otras, los puntos de venta a los consumidores finales.

4. A fin de garantizar la eficacia de los controles, estos se realizarán generalmente sin 
previo aviso.

5. El control oficial de la calidad verificará:
a) La calidad e idoneidad de los productos y los medios de producción.
b) La veracidad de la información suministrada en el etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos.
c) La lealtad de las transacciones comerciales en cualquiera de las etapas de la 

producción, transformación y distribución.
d) La identidad y actividad de los operadores agroalimentarios.
e) El adecuado uso de las denominaciones de calidad.
f) Las obligaciones y requisitos que al respecto de la calidad comercial deben cumplir los 

operadores agroalimentarios y pesqueros.

Artículo 27.  Personal que realiza control oficial.
1. El personal que lleve a cabo funciones de control oficial será debidamente acreditado 

y levantará informes de control, que incluirán todas las actuaciones y observaciones 
ocurridas durante el control oficial.

2. El personal acreditado para la realización de controles oficiales podrá durante su 
actuación recabar cuantos documentos consideren necesarios de los operadores que 
controlen, de acuerdo con el objetivo perseguido en el curso de sus actuaciones que, en 
todo caso, tendrán carácter confidencial.

3. El personal que realice control oficial está obligado de modo estricto a cumplir el deber 
de sigilo profesional y al cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El 
incumplimiento de este deber será sancionado conforme a la normativa aplicable en cada 
uno de los casos.

Artículo 28.  Actuaciones del personal inspector de la calidad.
1. Las actuaciones de la inspección de la calidad consisten en el control de la calidad y la 

verificación de la conformidad del etiquetado y publicidad de los productos agroalimentarios 
y pesqueros. Los inspectores de la calidad realizarán al menos las siguientes:

a) La verificación del cumplimiento de las obligaciones de los operadores 
agroalimentarios y pesqueros previstas en el artículo 6.

b) La verificación del cumplimiento de los requisitos y características de los productos 
acabados, materias primas, ingredientes, aditivos, vitaminas, sales minerales, 
oligoelementos, auxiliares tecnológicos, productos intermedios y otros productos que puedan 
utilizarse como componente.

c) La comprobación de las condiciones en que se llevan a cabo las fases de producción, 
transformación y comercialización, y su incidencia en la calidad y conformidad de los 
productos.

d) El control y la inspección de la designación, denominación, presentación e 
inscripciones de cualquier naturaleza de los productos, envases, embalajes, documentos de 
acompañamiento de los transportes, facturas, documentos comerciales, publicidad, registros, 
contabilidad, documentación y sistemas de garantía de la trazabilidad.

e) La detección y comprobación de riesgos de fraude, adulteración, falsificación y 
prácticas no autorizadas, prohibidas, antirreglamentarias o clandestinas de los productos 
agroalimentarios y pesqueros, así como las conductas que puedan afectar negativamente o 
perjudiquen a los intereses económicos del sector agroalimentario de Andalucía o de los 
consumidores.

f) La localización de los productos agroalimentarios y las materias y elementos para la 
producción y comercialización agroalimentarias no conformes, así como impedir el acceso 
de los mismos a los circuitos de comercialización.
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g) La evaluación y verificación de la fiabilidad de los medios, sistemas de gestión, 
procedimientos de trazabilidad y toma de muestras, utilizados por los operadores 
agroalimentarios para asegurar la ejecución correcta de su actividad en cumplimiento de la 
reglamentación aplicable en materia de calidad y conformidad de los productos.

h) El impulso del trámite de las acciones correctivas o punitivas derivadas de las 
infracciones detectadas en las acciones de control.

2. La inspección de calidad agroalimentaria será realizada por personas funcionarias, 
que serán reconocidas y habilitadas como inspectores o inspectoras de la calidad, de 
conformidad con lo establecido en la regulación general de la Función Pública. En el ejercicio 
de sus funciones, tendrán la consideración de autoridad y podrán solicitar la colaboración de 
cualquier Administración Pública, de las organizaciones profesionales y de las 
organizaciones de consumidores e, incluso, si procede, el apoyo necesario de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad estatales, autonómicas o locales.

3. El personal que lleve a cabo funciones de inspección de la calidad agroalimentaria 
levantará actas, que incluirán todas las actuaciones y observaciones ocurridas durante la 
inspección, teniendo aquéllas valor probatorio de los hechos recogidos en las mismas que 
resulten de su constancia personal para los actuarios. Los hechos consignados en las actas 
se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos 
derechos o intereses puedan señalar o aportar los inspeccionados.

4. Los servicios de inspección de la Consejería competente en materia agraria y 
pesquera podrán solicitar la información que precisen a los órganos de las Administraciones 
Públicas y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes incluidas, entre otras, las 
empresas con participación pública, organizaciones profesionales e interprofesionales, los 
cuales facilitarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite de 
acuerdo con la normativa aplicable, debiendo respetarse en todo caso las prescripciones 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Artículo 29.  Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria.
1. Para realizar el control y verificación del cumplimiento de la legislación 

agroalimentaria, la consejería competente en materia agraria y pesquera elaborará y 
aprobará el Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria, que incluirá la información 
relativa a la estructura y organización de los sistemas de control oficial agroalimentario.

2. La estructura del Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria contendrá al 
menos los siguientes apartados:

a) Objetivos estratégicos del plan.
b) Programación de actuaciones.
c) La delegación de tareas de control a que se refieren los artículos 33 y 34, en la que se 

describirá su ejercicio y las condiciones en que pueden realizarla.
d) Prioridades.
e) Asignación de recursos.
f) Organización y gestión de los controles oficiales.
g) Sistemas de control aplicados a los distintos sectores.
h) Formación del personal que efectúa los controles.
i) Auditorías.
3. La programación de actuaciones se realizará anualmente por la consejería 

competente en materia agraria y pesquera conforme a un análisis de riesgos que 
determinará la frecuencia apropiada de las visitas de inspección.

4. Asimismo, podrán realizarse inspecciones en los siguientes supuestos:
a) En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad dentro del sector 

agroalimentario.
b) Con motivo de denuncia, reclamación, queja o sospecha.
c) A iniciativa propia del personal inspector.
d) Cualquier otro que la Administración considere necesario.
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Artículo 30.  Toma de muestras.
Los métodos de toma de muestras utilizados en los controles oficiales de la calidad 

serán los establecidos en las normas o protocolos internacionalmente reconocidos y, en su 
defecto, por un método adecuado al objeto perseguido, según el ámbito material de que se 
trate, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de 
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del 
consumidor y de la producción agroalimentaria, su normativa de desarrollo o norma que lo 
sustituya.

Artículo 31.  Análisis de las muestras.
1. Los análisis de las muestras tomadas en los controles oficiales se realizarán en los 

laboratorios agroalimentarios designados por la Consejería competente en materia agraria y 
pesquera para participar en el control oficial, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente.

2. Los análisis de las muestras tomadas en controles oficiales se realizarán de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo.

CAPÍTULO II
Sistemas de control para la calidad diferenciada

Artículo 32.  Sistemas de control.
1. La norma específica reguladora de cada denominación de calidad, a la que se refiere 

el artículo 7.3, establecerá el mecanismo de elección de su sistema de control, que, en todo 
caso, estará separado de la gestión de la misma.

2. Sin perjuicio de los controles a los que se refieren los artículos siguientes, la 
consejería competente en materia agraria y pesquera podrá efectuar los controles que 
considere convenientes, tanto a los operadores agroalimentarios y pesqueros, como a los 
órganos de control u organismos independientes de control. Asimismo, realizará las pruebas 
necesarias para verificar la competencia del organismo de evaluación de la conformidad 
correspondiente.

3. El Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria, previsto en el artículo 29, 
incluirá los sistemas de control adoptados por las denominaciones de calidad, describiendo, 
en su caso, el organismo de control en el que se delega, sistema de garantías establecido, 
tareas de control delegadas y norma por la que se delega.

Artículo 33.  Control de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas 
protegidas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.

1. La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, antes de la 
comercialización del producto, de las DOP, IGP, IGBE e IGPVA garantizará los principios de 
imparcialidad, objetividad y competencia técnica, y podrá ser efectuada por:

a) Un órgano de control propio de la denominación o indicación, acreditado en el 
cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 o norma que la sustituya.

b) Un organismo independiente de control.
c) Un órgano de control creado a iniciativa de varios consejos reguladores, debiendo 

cumplir los requisitos exigibles a los organismos independientes de control.
d) Un órgano de control de otro consejo regulador, debiendo cumplir los requisitos 

exigibles a los organismos independientes de control.
2. Cuando se opte por una de las opciones de control, contempladas en el apartado 1, 

será a ésta a la que deben acogerse todos los operadores agroalimentarios y pesqueros.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de la existencia de 

superposición de denominaciones o indicaciones, la Consejería competente en materia 
agraria y pesquera podrá establecer la compatibilidad entre las diferentes opciones de 
control, previa audiencia de los operadores y denominaciones afectados.
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Artículo 34.  Control de las ETG, de la indicación producción ecológica y de la producción 
integrada.

1. El control de las ETG y de la producción ecológica deberá ser efectuado por 
organismos independientes de control, debiendo estar acreditados en el cumplimiento de la 
norma ISO/IEC 17065 o norma que la sustituya, en quien se realice una delegación de 
funciones de control oficial.

2. El control de la producción integrada deberá ser efectuado por organismos 
independientes de control, debiendo estar acreditados en el cumplimiento de la norma 
ISO/IEC 17065 o norma que la sustituya.

3. Cada uno de los operadores agroalimentarios y pesqueros solo podrá tener, para cada 
alcance, un único organismo independiente de control.

Artículo 35.  Elección del organismo independiente de control o de inspección.
1. La elección del organismo independiente de control o de inspección corresponderá a 

los operadores agroalimentarios y pesqueros que deban ser objeto de control, en el caso de:
a) Las DOP, IGP e IGBE que hayan optado por el sistema de control a que se refiere el 

apartado 1 c del artículo 33.
b) Las especialidades tradicionales garantizadas.
c) La producción ecológica.
d) La producción integrada.
2. El organismo independiente de control o inspección que resulte elegido deberá 

ponerlo en conocimiento de la consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su 
caso, del consejo regulador.

Artículo 36.  Cambio de organismo independiente de control o de inspección.
1. Los operadores podrán cambiar de organismo independiente de control o de 

inspección siempre que no exista ningún proceso abierto derivado de incumplimientos con el 
anterior organismo independiente de control o de inspección para el alcance solicitado.

2. El apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la regulación específica 
desarrollada para cada alcance.

Artículo 37.  Control subsidiario.
1. Excepcionalmente, cuando el órgano de control o el organismo independiente de 

control no puedan realizar sus funciones o cuando no haya ningún organismo que haya 
solicitado la delegación de funciones de control oficial para un alcance concreto, la 
Consejería competente en materia agraria y pesquera podrá delegar funciones de control 
oficial en un organismo delegado que esté acreditado para la misma categoría de producto 
o, en su defecto, que esté acreditado para un alcance agroalimentario.

2. El control de las DOP e IGP que cuenten con protección nacional transitoria, será 
realizado por organismos delegados acreditados para la misma categoría de producto o, en 
su defecto, acreditados para un alcance agroalimentario.

3. En el caso de que no sea viable la delegación de funciones de control oficial prevista 
en los apartados anteriores, el control será realizado por la Consejería.
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TÍTULO VI
Régimen sancionador en materia de calidad agroalimentaria y pesquera

CAPÍTULO I
Actuaciones previas y medidas cautelares

Artículo 38.  Actuaciones previas.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, el personal inspector de 

calidad podrá realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar 
si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.

Artículo 39.  Medidas cautelares.
1. En el ejercicio de la función inspectora de la calidad pueden adoptarse, mediante 

acuerdo motivado, las medidas cautelares o preventivas que resulten adecuadas para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, debiendo ser proporcionadas con el 
daño que se pretende evitar y mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la falta de conformidad sea 
corregible, durante el tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó su 
adopción, lo que debe ser verificado por el personal que realiza las funciones inspectoras.

2. Las medidas cautelares a adoptar, en su caso, al inicio del procedimiento o durante su 
tramitación pueden consistir en las siguientes actuaciones:

a) La inmovilización de los productos agroalimentarios y pesqueros, materias o 
elementos para la producción y la comercialización agroalimentaria y pesquera, así como la 
retirada de cualquier forma de publicidad difundida a través de cualquier medio, incluido el 
electrónico.

b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar y respecto de los 
que con anterioridad se haya detectado alguna irregularidad que haya sido subsanada.

c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten productos 
agroalimentarios, pesqueros o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentaria y pesquera.

d) La retirada del mercado de productos agroalimentarios, pesqueros o materias y 
elementos para la producción y la comercialización agroalimentaria y pesquera.

e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 
del establecimiento inspeccionado.

f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos 
agroalimentarios, pesqueros o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentaria y pesquera.

g) Además, para los operadores agroalimentarios voluntariamente acogidos a una 
denominación de calidad, la medida cautelar podrá consistir en la suspensión del derecho al 
uso de la denominación, marca o elemento identificativo de que se trate, o la baja en el 
registro correspondiente.

3. Las medidas provisionales o cautelares adoptadas por el personal inspector de calidad 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción. En 
todo caso, las medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o 
cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las 
mismas.

4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo de 
evaluación de la conformidad, podrá acordarse la suspensión cautelar de las actividades del 
citado órgano. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá el sistema de control 
aplicable a los operadores afectados, en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un consejo regulador, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 16.
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6. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas en los apartados 2, 4 y 5 
anteriores cuando puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a las personas 
interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

7. En todo caso, las medidas previstas en este artículo podrán ser alzadas o 
modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento por 
providencia de quien instruya, extinguiéndose con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

8. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia 
sobre el presunto o presunta responsable, y el órgano competente no haya levantado la 
inmovilización de las mercancías intervenidas cautelarmente, estas no podrán ser 
comercializadas en ningún caso. El presunto o presunta responsable, o cualquier persona 
titular de derechos sobre tales mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y 
la subsanación de los defectos cuando sea posible, o solicitará su decomiso, estando a su 
cargo los gastos derivados de tales operaciones.

Artículo 40.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar a la que se refiere la letra a del apartado 2 del artículo anterior, en el 
mismo acuerdo de inicio comunicará a la persona responsable o titular de los derechos 
sobre los productos o mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de quince días 
para optar, por algunas de las siguientes operaciones, en función de los supuestos que 
motivaron la adopción de la medida cautelar:

a) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y proceder a su 
adaptación a la normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y adaptar la 
designación en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o la presentación a la 
normativa de aplicación.

c) Destinar los productos o mercancías a sectores distintos del agroalimentario y 
pesquero, especialmente para uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o 
animal, según corresponda. En el caso de la producción ecológica, destinar a sectores 
distintos de la producción ecológica, siempre y cuando se cumpla la calidad comercial 
agroalimentaria y pesquera.

d) Destinar los productos o mercancías a entidades benéficas, siempre que no haya 
riesgo para la salud.

e) Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lugar de origen, previa 
constitución de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y la posibilidad de 
sanción.

f) Destruir o mantener en depósito los productos o mercancías, en tanto no se resuelva 
el procedimiento sancionador.

2. Asimismo, el órgano competente, atendiendo a las circunstancias del producto 
decomisado, podrá resolver, bien de oficio o a instancia de parte interesada, sobre el destino 
de los productos, adoptando con carácter de urgencia una de las operaciones establecidas 
en el apartado anterior.

3. Los gastos generados por las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo correrán a cargo de la persona responsable o titular de los derechos sobre 
los productos o mercancías.

4. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, la persona 
responsable o titular de los derechos sobre los productos o mercancías inmovilizados podrá 
dirigirse al órgano competente para iniciar el procedimiento, al objeto de que le facilite las 
opciones a que puede acceder respecto de los mismos. El órgano competente comunicará 
las opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1 del presente artículo.

5. En el acuerdo de incoación, el órgano competente decidirá subsidiariamente el destino 
de los productos o mercancías inmovilizados para el supuesto de que la persona 
responsable o titular de los derechos sobre los mismos no opte, en el plazo otorgado al 
efecto, por alguna de las alternativas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Sin 
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perjuicio de la iniciación del procedimiento sancionador, si procede, el órgano competente 
puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar si se constatase que los productos o 
mercancías han sido regularizados o se les ha dado uno de los destinos determinados por el 
apartado 1 del presente artículo.

6. En el caso de que la suspensión cautelar afecte a organismos de evaluación de la 
conformidad, los operadores afectados podrán optar por no comercializar sus productos 
hasta que, bien por la comisión gestora en el supuesto previsto en el artículo 39.5, o bien por 
el organismo de evaluación que se designe en el resto de los casos, se decida sobre la 
idoneidad de la certificación otorgada por el organismo de control suspendido, o bien 
comercializarlos sin la marca de calidad.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 41.  Clasificación de las infracciones en materia de calidad agroalimentaria y 
pesquera.

1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones 
vigentes en la materia serán considerados como infracciones administrativas, que serán 
sancionadas conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor.

2. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y, dentro de ella, a las 
diferentes consejerías en sus ámbitos competenciales la titularidad de la potestad 
sancionadora por las infracciones tipificadas en esta ley.

3. Se consideran infracciones las acciones u omisiones tipificadas como tales en la 
presente ley y que a su vez se clasifican en leves, graves y muy graves.

4. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la denegación de la utilización del 
nombre geográfico o la suspensión temporal de esta por la retirada de la certificación por 
parte del organismo de evaluación de la conformidad.

Artículo 42.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) No presentar el certificado actualizado acreditativo de la inscripción oficial de la 

empresa, industria, establecimiento, instalación, local, medio de transporte, actividad, 
producto o la materia o elemento para la producción y la comercialización, cuando esté 
obligado a su inscripción, o no exhibirlo en el correspondiente local de la forma establecida.

b) Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales en el correspondiente local, 
trasladar, cambiar de titularidad, cambiar de domicilio social, no tener actividad, cerrar una 
industria agroalimentaria sin la correspondiente modificación registral.

c) No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de retirada 
de productos no conformes.

d) No presentar las declaraciones de existencias, de producción o de movimiento de 
productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u omisiones, o fuera del 
plazo reglamentario.

e) Presentar con inexactitudes, errores u omisiones las declaraciones que deban 
efectuarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de productos 
determinados si los hechos constitutivos de infracción no afectan a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos consignados.

f) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos o de las materias y elementos 
para la producción y la comercialización si dichas inexactitudes, errores u omisiones no se 
refieren a indicaciones obligatorias o no afectan a su naturaleza, identidad, calidad, 
características, composición, procedencia u origen.

g) No tener autorización para etiquetar en los supuestos en los que dicha autorización 
sea preceptiva o en los que las indicaciones que consten no sean las autorizadas.
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h) Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos 
comerciales sin la autorización del órgano competente en la materia, o no validarlos o 
autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.

i) No estar habilitado o autorizado para llevar los registros si este trámite es preceptivo o 
no hacer anotaciones en el registro en el plazo de quince días desde la fecha en que debían 
haberse efectuado, siempre que los asientos no registrados puedan justificarse mediante 
otra documentación.

j) Incurrir en discrepancia entre las características reales del producto o la materia o 
elemento para la producción y comercialización y las que ofrece el operador u operadora 
agroalimentario si se refiere a parámetros o elementos cuyo contenido queda limitado por la 
reglamentación de aplicación y el exceso o defecto no afecta a su propia naturaleza, 
identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o denominación del producto, 
siempre que las diferencias no superan el doble de la tolerancia admitida por el reglamento 
para el parámetro o elemento de que se trata.

k) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos en la producción, la elaboración o 
transformación de los productos regulados en esta ley de forma distinta a la establecida, 
siempre que no afecten a su composición, definición, identidad, naturaleza, características o 
calidad de los productos agroalimentarios, los productos pesqueros o las materias o 
elementos para la producción y que no entrañen un riesgo para la salud.

l) Incumplir las obligaciones meramente formales que impongan las disposiciones 
generales vigentes en la materia regulada por esta ley para los organismos de evaluación de 
la conformidad u operadores agroalimentarios, en particular, la falta de inscripción de 
explotaciones, empresas, industrias, establecimientos, instalaciones, locales, medios de 
transporte, actividades, mercancías o productos en los registros de las administraciones 
públicas, regulados en dichas disposiciones generales, o la no comunicación de los cambios 
de titularidad.

m) Suministrar de forma incompleta la información o documentación necesarias para las 
funciones de auditoría e inspección.

n) La no comunicación por parte de los operadores inscritos en los registros de la 
denominación de calidad que estén sometidos al control de un organismo de evaluación de 
la conformidad, con carácter inmediato y tras tener conocimiento de las reclamaciones que 
se formulen.

ñ) Incumplir las obligaciones adicionales a las generales de cualquier operador 
agroalimentario que establezcan las normas reguladoras de las denominaciones de calidad.

o) No comunicar a la consejería competente en materia agraria y pesquera la existencia 
de acuerdos, contratos o convenios con organismos de control de terceros países que 
posibiliten el uso del logo de esos organismos de control en el etiquetado de productos 
agroalimentarios y pesqueros andaluces.

p) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación de 
los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad.

Artículo 43.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 

transformación o comercialización de productos alimentarios o materias y elementos para la 
producción y comercialización agroalimentarias, así como la certificación, inspección y 
ensayo, sin la autorización correspondiente.

b) No inscribir los productos, materias o elementos de la forma y en los supuestos 
establecidos para cada uno.

c) Incumplir las cláusulas de autorización establecidas para inscribirse en los 
correspondientes registros o los requisitos exigibles y los plazos establecidos.

d) No comunicar, en el plazo de quince días, a la consejería competente en materia 
agraria y pesquera la comercialización de productos, materias o elementos que no cumplen 
la legislación en materia de calidad y conformidad.

e) No denunciar ante la consejería competente en materia agraria y pesquera cualquier 
forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en 
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riesgo la calidad de los productos, la protección de las personas consumidoras o los 
intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.

f) No tener o no llevar un sistema interno de control de calidad o que éste no cumpla con 
su objeto, cuando ello sea exigible.

g) No tener implantado un sistema de gestión de la calidad comercial o desarrollado un 
documento central donde se detalle la referencia al sistema o sistemas que contengan dicha 
información. En el caso de operadores agroalimentarios y pesqueros acogidos a las 
denominaciones de calidad, no tener implantado un sistema de calidad para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos adicionales establecidos en normas y pliegos de condiciones 
específicos.

h) No disponer de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la 
identidad de quienes suministran y reciben los productos, o no disponer de informaciones 
relativas a la vida de estos productos, como su identificación, naturaleza, origen, 
características cualitativas y condiciones de producción y distribución.

i) No disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de 
aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, los registros y la documentación de 
acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad 
adecuados, comprensibles y actualizados.

j) Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetaje, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la 
presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, o 
comercializarlos con una información que induzca a engaño a las personas receptoras o 
consumidoras.

k) No conservar, durante el período reglamentario, los originales de los documentos de 
acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

l) No poder demostrar la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los productos 
agroalimentarios o pesqueros, o las que constan en los productos utilizados en su 
producción o transformación.

m) No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de 
facturas de venta o demás documentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener 
estos documentos con una información poco legible o comprensible o gestionarlos 
defectuosamente.

n) No hacer las pertinentes anotaciones en los registros transcurridos más de quince 
días desde la fecha en que reglamentariamente debían hacerse, o cuando, sin transcurrir 
dicho plazo, no puedan justificarse los asientos registrados mediante otra documentación.

ñ) No conservar los registros durante el tiempo reglamentario.
o) No poder correlacionar los productos existentes en las instalaciones con las 

características principales de estos productos que constan en los registros y con la 
documentación de acompañamiento o, si procede, en la documentación comercial, o no 
tener constancia de las entradas y salidas de los productos y de las manipulaciones, 
tratamientos y prácticas que se han efectuado en los mismos.

p) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, 
rotulación, presentación y embalajes de los productos o de las materias y elementos para la 
producción y la comercialización, si dichas inexactitudes, errores u omisiones se refieren a 
indicaciones obligatorias, o afectan a su naturaleza, identidad, calidad, características, 
composición, procedencia u origen.

q) No identificar los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de envases de productos a 
granel, o no identificarlos claramente o con marcaje indeleble equívoco.

r) Depositar productos no identificados en cualquier instalación o medio de transporte.
s) No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que deban 

realizarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de determinados 
productos, o tener inexactitudes, errores u omisiones en las declaraciones, si los hechos 
constitutivos de infracción afectan a su naturaleza, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los productos consignados.
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t) Comercializar productos agroalimentarios con documentos de acompañamiento al 
transporte que no identifiquen debidamente las características del producto o incluir en los 
registros información distinta a la que describe dicho documento de acompañamiento.

u) Modificar la verdadera identidad de los productos o de las materias y elementos para 
la producción y la comercialización mediante la falsificación de los datos o documentos que 
sirvan para identificarlos.

v) En general, falsificar productos o materias y elementos para la producción y la 
comercialización, inducir a confusión o engaño en lo que concierne a estos productos, así 
como expedirlos o comercializarlos, incluso en el caso de que la falsificación sea conocida 
por las personas receptoras, compradoras o consumidoras.

w) Cometer fraude en las características de los productos o las materias y los elementos 
para la producción y la comercialización, especialmente las relativas a su identidad, 
naturaleza, especie, composición, contenido, designación, definición reglamentaria, calidad, 
riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios útiles, 
aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia existente entre las características reales del 
producto o de la materia o los elementos de que se trate y las que ofrece el operador u 
operadora agroalimentario, así como todo acto de naturaleza similar que implique una 
transgresión o incumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente.

x) Utilizar o comercializar productos o materias y elementos para la producción y la 
comercialización no conformes, y tener productos, sustancias, equipos, maquinaria, materias 
o elementos no autorizados por la legislación específica para actividades relacionadas con 
las etapas de producción, transformación o comercialización.

y) Comercializar productos o materias y elementos para la producción y la 
comercialización que hayan sido objeto de prácticas o tratamientos no autorizados, o bien 
que están etiquetados, marcados o identificados con nombres o indicaciones no conformes, 
aunque esta circunstancia sea conocida por las personas receptoras, compradoras o 
consumidoras.

z) Tener medios de producción o elaborar productos o materias y elementos para la 
producción y la comercialización mediante tratamientos o procesos no autorizados por la 
legislación vigente, así como adicionar o sustraer sustancias o elementos que modifiquen su 
composición.

a’) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos en la elaboración o transformación y/o 
distribución de los productos regulados en esta ley, de forma distinta a la establecida, 
siempre que afecten a su composición, definición, identidad, naturaleza, características o 
calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros o las materias o elementos para la 
producción y que entrañen un riesgo para la salud.

b’) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o 
sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración 
del producto alimenticio o alimentario de que se trate, cuando no produzcan riesgos graves y 
directos para la salud de los consumidores.

c’) La elaboración, distribución, suministro o venta de productos alimenticios, cuando en 
su presentación se induzca a confundir a los consumidores sobre sus verdaderas 
características nutricionales, sin trascendencia directa para la salud.

d’) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes o los respectivos agentes para el cumplimiento de las funciones de 
control, auditoría, información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución 
en las materias a que se refiere la presente ley, y suministrar información inexacta o 
documentación falsa, y concretamente las siguientes actuaciones:

1.º No permitir el acceso a los locales, instalaciones o vehículos de transporte.
2.º No permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre los 

productos.
3.º No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos puestos en 

circulación.
4.º No proporcionar, en el momento de la inspección, toda la documentación y los datos 

e informaciones que el personal de la Administración Pública que efectúa funciones 
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inspectoras necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, o no permitir su 
comprobación.

5.º No proporcionar al personal que realiza funciones de inspección, en el plazo que este 
le otorgue, los datos o informaciones requeridos.

6.º No aportar la documentación requerida por el personal que realiza funciones 
inspectoras en el momento de la inspección, o no aportarla en el plazo indicado.

e’) Trasladar físicamente, manipular o disponer en cualquier forma de las mercancías 
intervenidas cautelarmente, sin la autorización del órgano competente en la materia, cuando 
no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para la salud, siempre que no se violen los 
precintos y que las mercancías no salgan de las instalaciones donde han quedado 
intervenidas.

f’) Incumplir las medidas cautelares recogidas en el apartado 2 del artículo 39.
g’) Expedir por los organismos de evaluación de la conformidad certificados o informes 

cuyo contenido no se ajuste a la realidad, y realizar controles, inspecciones o actividades 
incompletas o con resultados inexactos, por una insuficiente constatación de los hechos o 
una deficiente aplicación de normas técnicas.

h’) Incumplir por los organismos de evaluación de la conformidad la medida de 
suspensión cautelar prevista en el apartado 4 del artículo 39.

i’) Incumplir por los organismos de evaluación de la conformidad la obligación de 
inscripción en los registros correspondientes.

j´) Incumplir por los organismos de evaluación de la conformidad las obligaciones y los 
requisitos exigidos para su autorización, así como los plazos establecidos para el suministro 
de datos o información requerida por los órganos competentes.

k´) Incumplir por los órganos de gestión la medida de suspensión cautelar prevista en el 
apartado 5 del artículo 39.

l’) No comunicar aquellas reclamaciones a operadores que estén sometidos al control de 
algún organismo de evaluación de la conformidad.

m’) Aceptar solicitudes de clientes que se encuentren en situación de suspensión de 
certificación en otro organismo de evaluación de la conformidad, o en caso de encontrarse 
en situación de retirada de certificación hasta que haya concluido el periodo de retirada. En 
caso de detectarse en solicitudes que existe una vinculación de un operador u operadora 
con la certificación suspendida o retirada, o que implique la continuidad de las actividades o 
responsabilidades respecto a parcelas o instalaciones, no haberlos incluido en su plan de 
control como clientes de alto riesgo.

n’) Incumplir la obligación de los organismos de evaluación de la conformidad, 
establecida en las normas reguladoras de la denominación de calidad producción ecológica, 
en relación a efectuar, como mínimo una vez al año, un control físico completo de todos los 
operadores.

ñ’) Ejercer por los organismos de evaluación de la conformidad la actividad y no 
someterse al Plan de control.

o’) Tener, negociar, utilizar indebidamente los documentos, etiquetas y demás elementos 
de identificación propios de las DOP, IGP, IGBE, ETG, las denominaciones geográficas, las 
marcas de calidad de titularidad pública u otros sistemas de protección de la calidad 
agroalimentaria.

p’) Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, marcas, 
símbolos o emblemas referidos a los nombres protegidos por una DOP, IGP, IGBE, ETG, una 
denominación geográfica o una marca de calidad de titularidad pública que tengan otros 
sistemas de protección de calidad agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o gráfica 
con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que les sean característicos, que 
puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque 
vayan acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo o análogos.

q´) No entregar a los operadores, por los organismos de evaluación de la conformidad, a 
los que se haya retirado la autorización, el expediente con toda la información necesaria 
sobre los controles realizados a cada uno de ellos y demás documentación necesaria para el 
nuevo organismo de evaluación de la conformidad.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 63  Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía

– 1117 –



r’) No realizar por los organismos de evaluación de la conformidad las funciones de 
control en materia de ayudas agroalimentarias y pesqueras, cuando así se establezca 
reglamentariamente.

s’) Reincidir en una infracción leve. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de 
tres años, de una segunda o más infracciones de la misma naturaleza, si así se ha declarado 
por resolución firme.

Artículo 44.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a) Falsificar los documentos, etiquetas y demás elementos de identificación propios de 

las DOP, IGP, IGBE, ETG, las denominaciones geográficas, las marcas de calidad de 
titularidad pública u otros sistemas de protección de la calidad agroalimentaria.

b) Realizar cualquier acción que cause desprestigio o perjuicio a las denominaciones de 
calidad, o que tienda a producir confusión sobre la verdadera naturaleza del producto.

c) Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con 
infracciones graves de la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitarlas o 
encubrirlas.

d) Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 
adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros, a los cuales se faciliten la 
sustancia, informes, los medios o procedimientos para realizarlos, encubrirlos o 
enmascararlos.

e) Suministrar a industrias agroalimentarias, a título oneroso o gratuito, productos 
agroalimentarios, pesqueros o materias o sustancias no permitidas para la elaboración de 
los productos para los cuales están autorizadas dichas industrias.

f) Negarse absolutamente a la actuación de los servicios públicos de inspección.
g) Coaccionar, amenazar, injuriar, tomar represalias, agredir al personal de la 

Administración que realiza funciones de inspección o auditoría, a quienes instruyan los 
expedientes sancionadores, al personal de los consejos reguladores o a los organismos de 
evaluación de la conformidad, o hacerles cualquier otra forma de presión.

h) Interferir en la actividad del órgano de control o perturbar la independencia o 
inamovilidad de los controladores.

i) Manipular, trasladar o disponer de cualquier forma de mercancías intervenidas 
cautelarmente sin la autorización del órgano competente en la materia, si se violan los 
precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde fueron intervenidas.

j) Reincidir en una infracción grave. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de 
tres años, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado 
por resolución firme.

Artículo 45.  Responsabilidad por las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas 

físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que por acción u omisión hayan participado 
en las mismas.

2. De las infracciones puestas de manifiesto en las instalaciones de los fabricantes o 
elaboradores será responsable la persona titular de la actividad.

3. De las infracciones puestas de manifiesto en las instalaciones de los distribuidores o 
comercializadores y que sean concernientes a los productos envasados, y con el dispositivo 
de cierre íntegro, serán responsables:

a) La persona, la firma o razón social que figura en el etiquetado o en los documentos de 
acompañamiento, excepto en caso de que se demuestre que las personas tenedoras han 
falsificado el producto o lo han conservado mal, siempre que en el etiquetado se 
especifiquen sus condiciones de conservación. En el supuesto de que se hayan falsificado el 
etiquetado o los documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponde a quien 
haya efectuado la falsificación.

b) Las personas que elaboran o fabrican que no figuren en el etiquetado o en los 
documentos de acompañamiento, si se prueba su connivencia.
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c) Las personas que comercializan productos no conformes, si del etiquetado o los 
documentos de acompañamiento se deduce directamente la infracción.

d) Los comercializadores del producto, en caso de que el producto envasado no tenga 
los datos necesarios para identificar a los responsables, a menos que puedan identificarse 
los envasadores, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los tenedores.

4. Son responsables de las infracciones cometidas en lo que concierne a la producción, 
los productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna 
firma o razón social, los operadores agroalimentarios que tengan el producto, con excepción 
de que estos puedan demostrar la responsabilidad de anteriores personas tenedoras, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la actual.

5. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, pueden ser consideradas 
responsables subsidiariamente las personas que integran sus órganos rectores o de 
dirección que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de 
ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. Asimismo, se 
considerará responsable el personal técnico encargado de la producción, la elaboración o 
fabricación y del control interno, respecto de las infracciones directamente relacionadas con 
su actividad profesional.

6. Las personas transportistas que trasladen mercancías sin la adecuada documentación 
son consideradas responsables si se prueba su connivencia con las personas responsables.

7. Si en la comisión de una misma infracción ha participado más de una persona, física o 
jurídica, la responsabilidad es solidaria.

8. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será 
independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, sin perjuicio de que no pueda concurrir sanción penal y administrativa cuando 
se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 46.  Sanciones.
1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente Ley les corresponden las 

siguientes sanciones pecuniarias:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4.000 

euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 4.001 a 

150.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 150.001 
a 3.000.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el diez por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efectuarse de forma que la comisión 
de las infracciones no resulte más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

3. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 
para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo 
de cinco años.

d) Suspensión de los organismos de evaluación de la conformidad, de forma definitiva o 
por un período máximo de diez años.
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e) Inhabilitación para el desarrollo de sus funciones del personal técnico así como de las 
personas directivas de los organismos de evaluación de la conformidad que hayan sido 
declarados responsables de las infracciones cometidas.

f) Retirada de la autorización tanto de los órganos de gestión como de los organismos de 
evaluación de la conformidad.

g) Denegación, supresión, cancelación o suspensión total o parcial de acceder a ayudas, 
créditos o subvenciones públicas reconocidas o solicitadas.

4. No tienen carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se 
cumplan los requisitos exigidos.

5. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas 
por personas inscritas en los registros de las DOP, IGP o IGBE, relativas a las 
denominaciones geográficas, las marcas de calidad agroalimentaria y otros sistemas de 
protección de la calidad agroalimentaria, puede acordarse, como sanción accesoria, la 
suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca, por un plazo máximo 
de tres años o de cinco años según la infracción sea grave o muy grave, o su baja definitiva 
en los registros. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca 
supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas y otros documentos de la 
denominación. La baja definitiva en los registros del consejo regulador implica la exclusión 
de los infractores y, como consecuencia, la pérdida de sus derechos inherentes a la 
denominación o marca.

6. En materia de producción ecológica, se prohibirá a los operadores en cuestión la 
comercialización de productos con referencia al método de producción ecológica en el 
etiquetado y publicidad, durante un plazo de seis a dieciocho meses en el caso de 
infracciones graves, y de dieciocho a treinta y seis meses, en las infracciones muy graves.

7. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos, mercancías, materias 
o elementos para la producción y la comercialización relacionados con la infracción 
sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador acordará su 
destino. Las mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo 
constituyera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino 
alternativo, la destrucción o el decomiso correrán por cuenta de la persona infractora, 
incluida la indemnización que deba abonarse a la persona propietaria de la mercancía 
decomisada cuando esta no sea la persona infractora.

8. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o retirada de 
derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

Artículo 47.  Multas coercitivas.
En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones no pecuniarias que se 

les imponen como sanción o de que las cumplan de forma incompleta, podrán imponérseles 
multas coercitivas con la finalidad de que cumplan íntegramente dichas obligaciones. Las 
multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento 
total de la sanción a que se refieran y el importe de cada una de ellas no podrá ser superior 
a 3.000 euros, y además serán independientes y compatibles con las multas que procedan 
como sanción por la infracción cometida.

Artículo 48.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la 

infracción haya podido producir sobre la salud o intereses económicos de las personas 
consumidoras, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de la denominación de 
calidad.
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d) La reincidencia por comisión, en el término de tres años, de una segunda o más 
infracciones de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme, 
siempre que no haya sido tenida en cuenta para calificar la infracción.

e) El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el 
sector.

f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones con anterioridad a la resolución 
del correspondiente procedimiento sancionador.

g) El valor y el volumen o cantidad de las mercancías o productos afectados por la 
infracción.

h) La falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación 
de que se trate.

i) El incumplimiento de las advertencias previas.
j) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones una vez 

cuantificado.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos 

constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada 
de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de dichos 
beneficios. Asimismo, podrá minorarse motivadamente la sanción, en atención a las 
circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine 
la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la 
sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al mismo.

Artículo 49.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de seis años para las muy graves, 

de cuatro años para las graves y de dos años para las leves, a contar desde la fecha de 
comisión de la infracción.

2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 
1 para las respectivas infracciones, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 50.  Inicio e instrucción del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano 

competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En todo caso, tanto si la persona infractora está inscrita en alguno de los registros de 
operadores agroalimentarios de las distintas denominaciones de calidad, como si las 
infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta ley por personas físicas o jurídicas 
que no se encuentren en el supuesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, será la consejería competente en materia agraria y 
pesquera la encargada de incoar e instruir el procedimiento.

3. Los consejos reguladores deberán ser informados por parte de los órganos 
competentes de las incoaciones de los procedimientos sancionadores y de la imposición de 
las sanciones, si procede, que afecten a las personas titulares inscritas en los registros de 
los consejos reguladores.

4. Cuando llegue a conocimiento de un consejo regulador cualquier presunto 
incumplimiento de la normativa aplicable, incluida la propia de cada denominación de 
calidad, aquel deberá denunciarlo a la autoridad que en cada caso resulte competente.

5. En el caso de infracciones cometidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la consejería competente en materia agraria y pesquera comunicará a la 
comunidad autónoma correspondiente las supuestas infracciones de que tenga conocimiento 
que se hayan cometido en el territorio de esta última.
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Artículo 51.  Resolución de procedimientos sancionadores.
1. La competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores por las 

infracciones establecidas en la presente ley se determinará reglamentariamente.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos 

sancionadores por las infracciones establecidas en la presente Ley será de un año contado 
desde la incoación del mismo.

3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves o la reincidencia en las graves, 
una vez firmes, podrán hacerse públicas, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, cuando con ello se contribuya al conocimiento público de la situación 
de fraude que se haya producido.

Disposición adicional primera.  Denominaciones específicas.
Los productos andaluces amparados por denominaciones específicas se entienden 

protegidos por la figura de la indicación geográfica protegida.

Disposición adicional segunda.  Bebidas aromatizadas.
La presente ley será de aplicación a los vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a 

base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

Disposición adicional tercera.  Régimen aplicable a las denominaciones de calidad con 
reconocimiento provisional.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica estatal y comunitaria, la presente 
ley será de aplicación a las denominaciones e indicaciones geográficas desde que hayan 
sido reconocidas o protegidas provisionalmente, pudiendo hacer uso, en su caso, del término 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será exigible, hasta que se formalice 
su registro comunitario, la obligatoriedad de acreditación establecida en los artículos 3 ñ 2.º y 
33.1 a, pudiéndose conceder una autorización provisional a los organismos de evaluación de 
la conformidad para que verifiquen el cumplimiento de los pliegos de condiciones de la 
denominación, en los términos que se establezcan por la consejería competente en materia 
agraria y pesquera.

Disposición adicional cuarta.  Artesanía alimentaria.
1. La Consejería competente en materia de agricultura y pesca establecerá 

reglamentariamente las medidas necesarias para el reconocimiento y regulación de la 
artesanía alimentaria, entendida como un valor añadido de identificación del producto 
alimentario producido de manera artesana y reconocible por los consumidores como un 
elemento diferenciador.

2. Las condiciones técnicas específicas necesarias para la producción artesanal de los 
productos alimentarios referidos en esta ley, así como las especialidades de dichos 
productos en función del proceso de elaboración empleado, se determinarán 
reglamentariamente por la Consejería competente en materia de agricultura y pesca, en 
virtud de los establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 852/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos 
alimentarios.

3. Corresponderá a la Consejería competente en materia de agricultura y pesca adoptar 
las medidas de fomento, promoción y control de la actividad artesanal alimentaria.

Disposición transitoria primera.  Adaptación normativa.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adaptarse 

a sus previsiones los actuales reglamentos, pliegos de condiciones, así como los 
reglamentos de los órganos de gestión, tanto de las DOP, IGP como de las IGBE.

2. Los reglamentos actuales de las DOP, IGP e IGBE mantienen la vigencia hasta que se 
haga la adaptación correspondiente.
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Disposición transitoria segunda.  Producción ecológica.
Durante un período transitorio que expirará a los tres meses de la entrada en vigor de la 

presente ley, en el caso de la producción ecológica, los organismos de evaluación de la 
conformidad podrán emitir documentación relativa a los productos certificados con validez 
superior a un año.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en la presente ley y, en particular, los siguientes preceptos de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía:

a) Artículo 44.1 m.
b) Disposición adicional primera.
c) Disposición transitoria segunda.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.

1. El apartado 5 del artículo 11 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado 
del siguiente modo:

«5. Cualquier otro tipo de marcas, símbolos, emblemas, leyendas publicitarias o 
cualquier otro tipo de propaganda que se utilice en los vinos, con derecho a un 
nombre geográfico protegido, no podrá ser empleado, ni siquiera por las propias 
personas titulares, en la comercialización de otros vinos, salvo que se entienda que 
su aplicación no causa perjuicio a los vinos protegidos, siendo la persona titular de la 
consejería competente en materia agraria y pesquera quien podrá autorizar la 
utilización de dichas marcas.»

2. El artículo 28 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente 
modo:

«1. En el caso de los vinos con denominación de origen o con denominación de 
origen calificada, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, antes de 
la comercialización del producto, garantizará los principios de imparcialidad, 
objetividad y competencia técnica, y podrá ser efectuado:

a) Por un órgano de control propio de la denominación, acreditado en el 
cumplimiento de la norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya.

b) Por la consejería competente en materia agraria y pesquera a través del 
órgano de control de la denominación, el cual será tutelado específicamente para 
este fin por dicha consejería, debiendo cumplir lo establecido en la norma UNE-EN 
45011 o norma que la sustituya. El contenido de dicha tutela se establecerá mediante 
orden de la consejería competente en materia agraria y pesquera.

Además, deberán:
1.º Disponer de un manual de calidad, de procedimientos y registros, que 

demuestre el cumplimiento de la norma UNE-EN 45011.
2.º Separar claramente en el organigrama las funciones de certificación y las de 

gestión.
No obstante, las funciones de inspección que contemple el sistema de control 

previsto en el reglamento de la denominación podrán realizarse por un organismo 
independiente de inspección, autorizado por la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, y acreditado en el cumplimiento de la norma sobre «Criterios 
generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan 
inspección» (ISO 17020 o norma que la sustituya).

c) Por un organismo independiente de control.
d) Por un órgano de control creado a iniciativa de varios consejos reguladores, 

debiendo cumplir los requisitos exigibles a los organismos independientes de control.
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e) Por un órgano de control de otro consejo regulador, debiendo cumplir los 
requisitos exigibles a los organismos independientes de control.

2. Cuando se opte por una de las opciones de control, contempladas en el 
apartado 1, será a esta a la que deben acogerse todos los operadores 
agroalimentarios y pesqueros.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de la existencia de 
superposición de niveles de protección, la consejería competente en materia agraria 
y pesquera podrá establecer la compatibilidad entre las diferentes opciones de 
control.

4. Los órganos de control de las denominaciones de origen y de origen 
calificadas pueden extender su actividad de control a otros niveles de protección, 
siempre que estén autorizados por la consejería competente en materia agraria, 
actuando en estos casos como organismos independientes de control, excepto en el 
supuesto de que el control se realice a un vino de calidad con indicación geográfica, 
cuyo reconocimiento durante, al menos, cinco años sea previo a su incorporación a 
la denominación de origen, en el que se entenderá como órgano de control propio de 
la denominación.

5. En el supuesto de los órganos de control propios de la denominación a que se 
refieren las letras a y b del apartado 1, dichos órganos deberán cumplir, además, las 
exigencias establecidas en el artículo 27.1 b de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la 
Viña y del Vino.»

3. El artículo 30 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente 
modo:

«1. La elección del organismo independiente de control o de inspección 
corresponderá al operador u operadora que deba ser objeto de control, en el caso de 
las denominaciones que hayan optado por el sistema de control a que se refiere el 
apartado 1 c del artículo 28.

2. El organismo independiente de control o inspección que resulte elegido deberá 
ponerlo en conocimiento de la consejería competente en materia agraria y pesquera 
y, en su caso, del consejo regulador.»

4. Se crea una nueva letra p en el artículo 45.1 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
con el siguiente contenido:

«p) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, 
alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la 
calidad de los productos, la protección de las personas consumidoras o los intereses 
generales, económicos o sociales del sector alimentario.»

5. El artículo 51 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente 
modo:

«1. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años; las graves, a los 
cuatro años, y las leves, a los dos años.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los seis 
años, las impuestas por infracciones graves, a los cuatro años, y las impuestas por 
infracciones leves, a los dos años.»

Disposición final segunda.  Facultad de desarrollo.
1. El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las 
sanciones pecuniarias previstas teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al 
consumo.
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Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía».

Información relacionada

• Téngase en cuenta que el Consejo de Gobierno, por norma publicada únicamente en el 
BOJA, podrá actualizar la cuantía de las sanciones pecunarias teniendo en cuenta las 
variaciones del índice de precios al consumo, según establece la disposición final 2.2.
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§ 64

Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 205, de 19 de octubre de 2011
«BOE» núm. 268, de 7 de noviembre de 2011

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-17494

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado 

y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley del olivar de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El olivar es el agrosistema más representativo y simbólico de Andalucía, y desde los 

poderes públicos y el conjunto de la sociedad andaluza es considerado como estratégico. 
Enraizado en el territorio de nuestra comunidad desde su prehistoria, el olivo silvestre se 
domestica en época fenicia. A partir de entonces el paisaje de olivar ha dado forma tanto a 
las campiñas como a las sierras andaluzas. La importancia del cultivo del olivar ha estado 
impulsada por la intervención de los hombres, que han encontrado en su conformación como 
bosque ordenado y en su excelente adaptación a las muy diversas y pobladas comarcas 
andaluzas motivos más que suficientes para una expansión discontinua, pero prolongada e 
inacabada, de este cultivo, a lo que habría que añadir la importancia social y económica de 
la transformación y distribución de sus producciones y el aprovechamiento de sus 
subproductos. Por todo ello, puede decirse que, si hay un cultivo arraigado en la cultura 
milenaria de Andalucía, ese es sin duda el olivar, que ha sido fuente de inspiración literaria, 
musical y pictórica de nuestros artistas, además de seña de identidad de muchos de los 
grandes movimientos sociales que se han desarrollado en nuestra región.

En la actualidad, Andalucía mantiene, desde un punto de vista económico, un claro 
liderazgo mundial en el olivar, resultando ser un elemento imprescindible de cohesión social 
y territorial de sus comarcas que posee, además, un alto valor medioambiental. Así, 
representa la tercera parte del olivar europeo; produce el 40% del aceite y el 20% de la 
aceituna de mesa en el mundo; es lugar de asiento de más de ochocientas almazaras, más 
de doscientas entamadoras, unas treinta y cinco extractoras de orujo y casi seiscientas 
envasadoras de aceite; constituye la principal actividad de más de trescientos pueblos 
andaluces en los que viven más de doscientas cincuenta mil familias de olivareros, y 
proporciona más de veintidós millones de jornales al año.
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La superficie de olivar en Andalucía es, aproximadamente, de un millón quinientas mil 
hectáreas, el 60% de la superficie oleícola española y el 30% de la superficie europea, que 
se distribuye por todas las provincias andaluzas, pero que adquiere una importancia 
relevante en la provincia de Jaén, el sur de la de Córdoba, el noroeste de la de Granada, el 
norte de la de Málaga y el sudeste de la de Sevilla, que conforman el denominado «Eje del 
olivar de Andalucía». La producción de aceite de oliva en la Comunidad Autónoma fluctúa en 
torno al millón de toneladas, y la de aceituna de mesa alrededor de las cuatrocientas mil 
toneladas. El valor de la producción de aceite de oliva y de la aceituna de mesa percibido por 
los olivicultores supone aproximadamente el 24% de la producción en valor de la rama 
agraria andaluza.

II
Las políticas sectoriales han impulsado, y deben continuar promoviendo, un olivar 

rentable, eficiente, competitivo y sostenible.
La modernización del sistema industrial a partir de la adhesión de España a las 

Comunidades Europeas ha sido de una importancia manifiesta. El apoyo público al sector 
mediante las líneas de ayuda a la industrialización, transformación y comercialización 
modernizó el sistema industrial y, junto al plan de mejora de la calidad del aceite de oliva y al 
esfuerzo del sector, dio lugar a una elaboración adecuada para la obtención de aceites de 
magnífica calidad. La mejora en la recepción de la aceituna, la disminución de los tiempos de 
atrojamiento, el lavado del producto, el sistema continuo y el almacenamiento en acero 
inoxidable han supuesto la consecución de una mayor parte de los aceites de las categorías 
virgen y virgen extra, en contraste con tiempos pretéritos, en los que la mayoría del aceite 
era lampante, había que refinarlo y el mercado estaba ocupado por el denominado entonces 
«aceite puro de oliva», mezcla de aceite refinado encabezado con aceite virgen. En la 
mejora de la calidad de los aceites hay que considerar también como un elemento 
fundamental la actividad de las denominaciones de origen que se han constituido en 
Andalucía en los últimos años.

Por otro lado, las nuevas plantaciones orientadas a la búsqueda de la productividad 
espacial y temporal y a la mecanización de la recolección, junto con el riego de olivares 
tradicionales, son la base del espectacular aumento de la producción oleícola. Estos nuevos 
olivares, junto a la gran expansión de almazaras y entamadoras plenamente integradas en la 
vía de la modernización, representan hoy una sólida plataforma tecnológica de futuro que 
debe impulsarse de un modo firme y decidido. Para ello, son precisas acciones políticas que 
garanticen el desarrollo de la investigación, la innovación y la formación, la promoción de la 
calidad tanto para la salud como para el consumo, la vertebración del sector en asociaciones 
interprofesionales eficientes, la promoción de estructuras de comercialización bien 
integradas y adecuadamente dimensionadas; en suma, de instrumentos para una 
modernización permanente del sector.

Por otra parte, el riesgo de abandono de los olivares menos productivos pone de 
manifiesto la relevancia de las funciones no comerciales de este sector, tales como la 
provisión de bienes públicos y de productos saludables y de calidad y el mantenimiento de la 
población y de los sistemas locales de producción, así como la vigilancia de los territorios, a 
lo que habría que añadir la contribución de este cultivo a la lucha contra la erosión, a la 
prevención y reducción de la incidencia de incendios forestales, a la fijación de notables 
cantidades de dióxido de carbono (CO2) que ayuden a mitigar el cambio climático, a la 
preservación de paisajes agrarios tradicionales y al mantenimiento de la diversidad biológica.

III
Existe una demanda social, contrastada en numerosos estudios y en las últimas 

reformas de la política agrícola común (PAC), para que la agricultura en general y el olivar en 
particular generen bienes y servicios públicos, de utilidad no solo para los agricultores, sino 
también para el conjunto de la sociedad rural y para los habitantes del medio urbano.

Las administraciones públicas, los titulares de las explotaciones olivareras y todos los 
agentes vinculados al sector del olivar, en un marco de colaboración y conforme a lo 
establecido en el Plan Director del Olivar, deben promover actuaciones públicas y privadas 
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que garanticen el derecho de la sociedad sobre estos bienes públicos, evitando actuaciones 
que los mermen, y promoviendo acciones que los provean en mayor medida.

Con ese objetivo, los poderes públicos deben emprender acciones para garantizar el 
desarrollo sostenible de los territorios de olivar, teniendo en cuenta su carácter multifuncional 
y poniendo en valor los diversos productos y servicios que el olivar ofrece. Se requiere, por 
tanto, una acción positiva, integral, multidisciplinar y coordinada por parte de los agentes 
públicos y privados afectados, con objeto de promover la competitividad y sostenibilidad de 
los territorios olivareros y del sector oleícola en su conjunto, considerando los aspectos 
económicos, ambientales, sociales y culturales.

La actual política agrícola de la Unión Europea contiene varios instrumentos, 
especialmente dentro del Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que pueden contribuir a avanzar hacia una correcta 
provisión de bienes públicos por parte del olivar y que están contenidos en el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible de Andalucía para el periodo 2010-2014, siguiendo las líneas de 
actuación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, cuyo objetivo fundamental es alcanzar, en los ámbitos rurales de España, un desarrollo 
económico y social, de manera que aumente la calidad de vida de la población, se logre un 
mayor progreso social asociado a la mejora de la renta agraria y no abandone el territorio y a 
su vez se realice de forma sostenible, objetivo que coincide con el olivar y su cultivo en 
Andalucía al ocupar aquel gran parte de su medio rural.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 185, 
que corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión, planificación y ejecución de los 
fondos europeos y, en general, de los que se canalicen a través de los programas europeos 
asignados a la Comunidad, en especial los aprobados en aplicación de los criterios de 
convergencia o derivados de la situación específica de Andalucía, posibilitando que aquellos 
puedan ser modulados con criterios sociales y territoriales, dentro del respeto a las normas 
europeas aplicables.

IV
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 48.3.a) establece que 

corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en 
materia de ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero 
y agroalimentario, y, de forma especial, la mejora y ordenación de las explotaciones 
agrícolas, ganaderas y agroforestales, así como el desarrollo rural integral.

Esta Ley debe suponer el paso definitivo para garantizar el mantenimiento y mejora del 
olivar tradicional en un contexto de provisión múltiple de servicios económicos, sociales, 
ambientales y culturales. Debe asegurar, promover y valorizar un patrimonio acumulado por 
Andalucía durante centenares de años, que es seña de identidad, de pertenencia y de 
liderazgo.

La Ley se plantea los siguientes objetivos: a) avanzar en la eficiencia de nuestros 
territorios y del sector del olivar de forma equitativa y sostenible, b) ser un instrumento 
esencial para el asentamiento de las personas, la generación de empleo, un mayor progreso 
del medio rural y de sus habitantes y una superior calidad de vida, y la cohesión social y 
territorial, c) orientar nuestros productos hacia el mercado y propiciar estabilidad al sector, d) 
impulsar la mejora del modelo productivo, en base a la industria agroalimentaria y la 
transparencia en la cadena de valor, e) aumentar nuestra capacidad de respuesta ante los 
cambios de los mercados y los cambios tecnológicos, y ante las amenazas climáticas, y f) 
contribuir al mantenimiento de la singularidad de los paisajes y de los efectos ambientales 
positivos asociados al olivar.

La presente Ley tiene en consideración la evolución de la política agrícola y de desarrollo 
rural de la Unión Europea, y en especial de las políticas de apoyo a las rentas agrarias, de 
regulación de mercados, de calidad y seguridad alimentaria y de medio ambiente. Asimismo, 
en la elaboración de esta Ley se ha tenido en consideración lo dispuesto en la Ley 12/2007, 
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de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, respecto al 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Ley se articula en un título preliminar y cinco títulos ordinarios.
El Título Preliminar determina el objeto de la ley, el espacio geográfico de su 

aplicabilidad, que el texto legislativo denomina como «territorio de olivar», el ámbito de 
actuación desde la perspectiva sectorial que emana del cultivo y sus productos, los fines que 
propugna para conseguir el objeto de la ley y los principios inspiradores en que se basa el 
texto normativo.

El Título I determina los instrumentos de gestión sostenible del olivar, siendo el Plan 
Director del Olivar el principal de ellos. Este se configura como el principal instrumento de 
coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores 
implicados en los territorios y, en particular, de los que participan activamente en la cadena 
de valor del olivar y sus productos.

Contiene también este título dos tipos contractuales para una mejor gestión de los 
territorios del olivar. El primero de ellos es el Contrato Territorial de Zona Rural, contemplado 
en la Ley de desarrollo rural sostenible, por el cual un grupo de explotaciones olivareras de 
una zona determinada, de forma voluntaria, suscribe contratos con la Administración para 
unos determinados fines, principalmente de carácter productivo y ambiental. El segundo tipo 
es el Contrato Territorial de Explotación, por el cual la persona titular de una explotación 
olivarera se obliga a unos compromisos respecto a su actividad, y la Administración a otros, 
especialmente en cuanto a la concesión de ayudas, compensaciones y servicios.

Se configura, además, un sistema propio para el sector olivarero de información y apoyo 
a la toma de decisiones, de manera que haya la máxima transparencia en el sector y la 
accesibilidad de las personas interesadas al conocimiento de la situación de los subsectores 
del olivar y del mercado.

Por último, este título instituye el Consejo Andaluz del Olivar como órgano asesor de la 
Administración.

El Título II, de medidas para el fomento del olivar, contiene el conjunto de actuaciones a 
realizar por el sector productor con el apoyo de los poderes públicos para mantener y 
mejorar la renta de los olivicultores. Acciones de reestructuración del olivar existente, mejora 
de los regadíos y nuevas puestas en riego, siempre con sistemas ahorradores de agua, 
aprovechamiento energético de los residuos del olivar, apoyo al olivar de producción 
integrada y ecológica, fomento de la multifuncionalidad de las explotaciones, investigación y 
capacitación son, entre otras, medidas de apoyo al olivar que tradicionalmente se cultiva en 
Andalucía.

En todo el conjunto de medidas propuestas como en las correspondientes al título 
siguiente, la ley propone la cooperación público-privada para conseguir sinergias de 
desarrollo.

El Título III hace referencia a la transformación, promoción y comercialización de los 
productos del olivar. Por el conjunto de estudios científicos realizados en varias 
universidades y centros de investigación nutricional de varios países son conocidas las 
condiciones del aceite de oliva como alimento saludable y también las condiciones de 
excelencia gastronómica del aceite de oliva y de la aceituna de mesa de calidad, ambos, 
productos constituyentes de la dieta mediterránea, que tiene una alta consideración, entre 
otras, nutricional. Por ello, en el título se articulan medidas para seguir mejorando la 
estructura productiva de las almazaras y del sector entamador, aun reconociendo el 
importante esfuerzo realizado por el sector y la Administración a partir de la adhesión de 
España a las Comunidades Europeas en 1986, que deriva en que actualmente las 
condiciones de elaboración del aceite de oliva y de la aceituna de mesa son buenas y se 
logran, por ejemplo, unos aceites de magnífica calidad y unas aceitunas de mesa 
reconocidas internacionalmente.

Se fomenta la calidad de los productos derivados del olivar de manera que se obtenga, 
además de aceite y aceituna de mesa de calidad contrastada, productos de máxima 
excelencia gastronómica.

De otra parte, en el título se articulan medidas de promoción y comercialización del 
aceite de oliva y de la aceituna de mesa, en aras de incrementar su consumo tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 64  Ley del olivar de Andalucía

– 1129 –



El Título IV articula medidas para la coordinación y la vertebración del sector, 
considerando el Plan Director del Olivar como el instrumento básico para dicho fin. Tanto en 
el sector productor como en el transformador y el comercializador son necesarias 
actuaciones de integración para eliminar y reducir costes de producción, concentrar la oferta 
de productos ante la situación de preeminencia de los operadores de compra en el mercado 
y articular actuaciones promocionales para una mejor comercialización del aceite de oliva y 
de la aceituna de mesa. A estos fines se articula fundamentalmente el título, al considerar la 
vertebración del sector y la acción colectiva, en los que el cooperativismo agroalimentario y 
otras formas de asociacionismo tienen una función primordial, como un elemento esencial 
para el buen fin del cultivo del olivar en Andalucía.

El Título V, por último, se refiere a la tutela del patrimonio natural olivarero y a la cultura 
del aceite de oliva, y hace referencia a su importancia histórica en Andalucía y a la 
necesidad que existe de darle, por los valores que comporta, un tratamiento específico, sin 
perjuicio de la cobertura general que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía da a este 
tipo de bienes.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para el mantenimiento y 

mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el 
fomento de la calidad y promoción de sus productos.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de la presente Ley afecta a:
a) Los territorios de olivar y los productos y servicios públicos y privados que generen.
b) El sector de la producción de aceituna, distinguiendo los distintos tipos de 

explotaciones de olivar.
c) El sector de la transformación de aceite de oliva.
d) El sector de la aceituna de mesa.
e) El sector de la biomasa y otros productos derivados.
f) El sector de la comercialización.
g) Los consumidores de aceite de oliva y aceituna de mesa y otros productos derivados.
h) La cadena de valor en este sector, entendida como la contribución al incremento del 

valor añadido de cada una de las actividades del proceso productivo que abarque desde la 
obtención de la materia prima (aceituna) hasta la distribución de los productos que se 
ofrezcan a los consumidores finales (aceite de oliva y aceituna de mesa).

i) El sistema de generación de conocimiento e innovación y de su transferencia.
2. A los solos efectos de la presente Ley, bajo la expresión «territorio de olivar» queda 

comprendido el espacio geográfico en el que el cultivo del olivar y la producción de aceite de 
oliva y aceituna de mesa es determinante por su importancia para la economía, el empleo o 
el mantenimiento de la población en el medio rural. Asimismo, también se entenderá como 
tal el espacio geográfico en el que el olivar sea predominante en la configuración de los 
paisajes y contribuya de manera relevante a la conservación de la biodiversidad y del 
patrimonio natural.

3. La delimitación del territorio de olivar formará parte del contenido del Plan Director del 
Olivar previsto en el artículo 5, se realizará en el marco de las previsiones establecidas por la 
planificación territorial y ambiental y será tenida en cuenta por los demás instrumentos de 
planificación física de carácter sectorial, sin perjuicio de los efectos vinculantes que a estos 
instrumentos les confiere su legislación específica. Las determinaciones del Plan Director 
vincularán a los titulares de las explotaciones de todos los olivos y olivares situados dentro 
del mencionado espacio. Se consideran bienes incluidos dentro del territorio de olivar tanto 
la superficie destinada al cultivo de aquel como los árboles de esta especie y las 
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edificaciones e instalaciones con él relacionadas que, por sus valores intrínsecos, resulten 
dignos de protección.

Artículo 3.  Fines.
Son fines de la presente Ley:
a) Mejorar la eficiencia productiva del olivar, así como su modernización, y la 

competitividad del aceite de oliva y la aceituna de mesa.
b) Promover el desarrollo de las zonas olivareras para mantener a la población en el 

territorio, fomentando el empleo de calidad y la formación especializada de las personas 
dedicadas a este sector.

c) Mantener la sostenibilidad ambiental del cultivo del olivar.
d) Aumentar la calidad del aceite de oliva y de la aceituna de mesa producidos en 

Andalucía.
e) Impulsar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector olivarero, 

la transferencia de tecnología y la formación en el sector.
f) Mejorar la tecnología productiva del aceite de oliva y de la aceituna de mesa.
g) Optimizar e incorporar valor añadido a los canales de comercialización del aceite de 

oliva y de la aceituna de mesa.
h) Fomentar el uso eficiente del agua y la energía y la utilización de energías renovables, 

en particular la biomasa, así como potenciar la consolidación en el sector olivarero de un 
modelo eficiente y competitivo de explotaciones agrarias e industrias transformadoras.

i) Promocionar la calidad y el consumo del aceite de oliva y la aceituna de mesa como 
productos de excelencia gastronómica y de carácter saludable.

j) Fomentar el uso racional de los subproductos del sector olivarero para el aumento de 
la renta en las zonas de cultivo.

k) Conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio histórico y cultural del olivar y sus 
productos.

l) Mejorar la vertebración interprofesional del sector del olivar y la concentración de la 
oferta, fomentando la cooperación y la asociación de los agentes del sector.

m) Favorecer el equilibrio de la cadena de valor que posibilite un adecuado 
funcionamiento de los mercados.

n) Impulsar la coordinación y complementariedad entre las administraciones públicas en 
las medidas de apoyo al sector oleícola y a los territorios de olivar.

ñ) Proteger los derechos e intereses legítimos que a los consumidores finales asistan en 
cuanto a comercialización y consumo de los productos del olivar.

Artículo 4.  Principios.
Los principios que inspiran la presente ley son:
a) Principio del cultivo racional y sostenible del olivar como recurso agrícola fundamental 

de Andalucía y soporte económico y social del medio rural.
b) Principio de interés compartido público-privado en el mantenimiento del cultivo y en el 

desarrollo de la cadena de valor derivada de él.
c) Principio del mantenimiento de las rentas en el medio rural olivarero, mediante la 

utilización, en su caso, asimétrica de los apoyos públicos.
d) Principio de adaptación al progreso técnico proporcionado por el desarrollo e 

implantación de los avances obtenidos por la investigación y la innovación en el sector.
e) Principio del interés histórico-cultural y social del cultivo del olivar y de sus productos 

derivados en Andalucía.
f) Principio de mantenimiento de la calidad del aceite, la aceituna de mesa y sus 

productos derivados en todo el proceso de cultivo, transformación y comercialización.
g) Principio del interés social del cultivo del olivar y sus productos derivados en 

Andalucía.
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TÍTULO I
Instrumentos de gestión sostenible del olivar

CAPÍTULO I
Plan Director del Olivar

Artículo 5.  Concepto y naturaleza.
1. El Plan Director del Olivar constituye el instrumento para la consecución de los fines 

fijados en esta Ley. Su elaboración corresponderá a la consejería competente en materia de 
agricultura y se aprobará mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del 
Consejo Andaluz del Olivar previsto en esta Ley. En el procedimiento de elaboración habrán 
de ser oídas las organizaciones más representativas del sector.

2. El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio 
de los previstos en el Capítulo III del Título I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación 
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su contenido deberá reflejar, además 
de lo indicado en el artículo 6 de la presente Ley, lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
1/1994, de 11 de enero, y su tramitación se ajustará al artículo 18 de la misma.

Artículo 6.  Contenido.
1. El Plan Director incluirá, como mínimo, los siguientes contenidos:
a) La delimitación de los «territorios de olivar» a que se hace referencia en el artículo 2.2.
b) La tipología del olivar tradicional que refiere el artículo 15.2.
c) La caracterización de las explotaciones y territorios de olivar y del sector oleícola 

andaluz.
d) El diagnóstico del olivar andaluz desde las perspectivas económica, social, ambiental 

y cultural, identificando los factores clave de su competitividad y sostenibilidad.
e) La identificación, cuantificación, reconocimiento y evaluación de las externalidades 

positivas y negativas del olivar y de sus materias primas y productos.
2. Asimismo, el Plan definirá las correspondientes estrategias de actuación para la 

mejora del sector del olivar, así como para el reconocimiento de los bienes y servicios que 
provee y la remuneración a los agricultores por la provisión de dichos bienes y servicios. En 
concreto, se definirán, al menos, las siguientes estrategias:

a) Medidas estructurales necesarias para la mejora del olivar tradicional y de la calidad 
de los aceites y de la aceituna de mesa.

b) Mejora de la productividad de las explotaciones del olivar, potenciando la 
diversificación y multifuncionalidad del mismo.

c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía.
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas 

naturales específicas.
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares.
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a 

la lucha contra el cambio climático, adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo.
g) Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de las explotaciones del 

olivar.
h) Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada.
i) Vertebración sectorial.
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, 

incrementando la capacidad de negociación a través de estrategias que favorezcan la 
creación de plataformas de concentración de la oferta por los productores.

k) La investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y su transferencia 
tecnológica al sector del olivar, enfocada principalmente a la mejora de la rentabilidad, 
competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo.

l) Los sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para 
los consumidores, con especial atención a los procedimientos de obtención, al etiquetado 
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opcional, a las certificaciones y al origen de las mismas, y de manera que desde los ámbitos 
de la producción y la comercialización se ofrezca a los consumidores una información veraz, 
suficiente y comprensible sobre las características de estos productos.

Artículo 7.  Duración.
El Plan tendrá una vigencia de seis años y se podrán realizar revisiones intermedias 

cuando la consejería competente en materia de agricultura, por sí o a petición de las 
organizaciones representativas, por circunstancias que modifiquen la situación del sector, 
previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, lo considere necesario.

CAPÍTULO II
Contratos territoriales y sistema de información

Artículo 8.  Contratos territoriales de zona rural.
1. La consejería competente en materia de agricultura podrá suscribir con un conjunto de 

titulares de explotaciones de olivar de una zona determinada, de forma voluntaria para 
ambas partes, los contratos territoriales de zona rural previstos en el artículo 16 de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, con el fin de 
orientar las actuaciones futuras que integren las funciones productivas, económicas, 
sociales, ambientales y culturales de dicha zona olivarera.

2. Por decreto del Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de la persona titular de la 
consejería competente en materia de agricultura, previo informe del Consejo Andaluz del 
Olivar, podrá desarrollarse el régimen básico de estos contratos.

Artículo 9.  Contratos territoriales de explotación.
1. Los contratos territoriales de explotación son los instrumentos mediante los que la 

Administración y los particulares, dentro de los fines señalados por el Plan Director del 
Olivar, orientan las actuaciones en las explotaciones olivareras hacia la consecución de una 
mayor eficiencia, competitividad, sostenibilidad y calidad de las producciones, incorporando 
medidas innovadoras que permitan poner en valor el potencial de las distintas explotaciones.

2. En el contrato territorial de explotación quedarán definidos los compromisos de la 
persona titular de la explotación y los de la Administración, así como la naturaleza y 
modalidades de las ayudas y otras actuaciones que constituyen la contrapartida, haciendo 
uso de los recursos públicos disponibles.

3. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, 
se podrá establecer el régimen jurídico de los contratos territoriales de explotación que 
suscriba la consejería competente en materia de agricultura con los titulares de las 
explotaciones olivareras.

Artículo 10.  Control de los compromisos adquiridos.
La suscripción de los contratos referidos en los artículos 8 y 9 habilita a la Administración 

para inspeccionar y controlar el desarrollo de los mismos y para dirigir instrucciones y 
mandatos sobre su debido cumplimiento. El incumplimiento grave de las obligaciones 
asumidas en los mismos dará lugar a la resolución de los mencionados contratos, a la 
restitución de las ayudas percibidas, todo ello en los términos que se establezcan en los 
decretos contemplados en los artículos 8.2 y 9.3, y a la imposición, en su caso, de las 
sanciones que correspondan.

Artículo 11.  Sistema de información y apoyo a la toma de decisiones.
1. La consejería competente en materia de agricultura creará, mantendrá y pondrá a 

disposición pública un sistema accesible de información de los territorios de olivar, de los 
sectores productor, transformador, comercializador y consumidor, que permita establecer 
medidas indicadoras de la calidad, sostenibilidad y eficiencia, y orientar la toma de 
decisiones públicas y privadas.
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2. Para la formación y mantenimiento del sistema previsto en el apartado anterior, todos 
los agentes de los sectores olivícola y oleícola colaborarán con la Administración autonómica 
y le aportarán la información que esta requiera, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación de protección de datos y demás normativa aplicable.

CAPÍTULO III
Consejo Andaluz del Olivar

Artículo 12.  Creación y funciones.
1. Se crea el Consejo Andaluz del Olivar, adscrito a la consejería competente en materia 

de agricultura, como órgano asesor en lo concerniente al mantenimiento y mejora del cultivo 
del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y 
promoción de sus productos.

2. Sus funciones fundamentales serán el asesoramiento a las administraciones públicas 
así como informar el Plan Director y sus correspondientes modificaciones.

Artículo 13.  Composición y funcionamiento.
1. Estará constituido por, al menos, veinte personas, designadas por la persona titular de 

la consejería competente en materia de agricultura, en representación de las 
administraciones públicas afectadas, de las organizaciones empresariales y sindicales, de 
las organizaciones profesionales agrarias, de federaciones de cooperativas agrarias y otras 
entidades representativas del sector, así como de especialistas de reconocido prestigio en 
los distintos ámbitos relacionados con el olivar, su cadena de valor y los territorios de olivar. 
La composición del Consejo tenderá a una representación equilibrada de mujeres y 
hombres.

La presidencia del Consejo corresponderá a la persona titular de la consejería 
competente en materia de agricultura.

2. Reglamentariamente se establecerá la organización y el régimen jurídico y de 
funcionamiento del Consejo. Para la determinación de los miembros en representación del 
sector del olivar se tendrá en cuenta la representatividad que, por disposición legal o por su 
grado de implantación real, tengan las distintas organizaciones y entidades.

TÍTULO II
Medidas para el fomento del olivar

Artículo 14.  Ayudas agrarias para el mantenimiento de la renta del olivar.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y sin 

perjuicio de la legislación comunitaria y estatal de aplicación, reequilibrará las ayudas de las 
administraciones públicas al cultivo del olivar en aras del mantenimiento de las rentas que 
produce.

Artículo 15.  Olivar tradicional.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, para evitar el abandono de territorios y 

sistemas productivos sensibles, promoverá el mantenimiento, la modernización y la 
reestructuración del olivar tradicional para la mejora de su productividad.

2. A los efectos de la presente ley, se denomina olivar tradicional al cultivado con 
técnicas agronómicas tradicionales en Andalucía en secano y regadío, independientemente 
de su situación fisiográfica, la agrología de los terrenos donde se asienta y la variedad 
cultivada. En el Plan Director del Olivar se determinará la tipología de estos olivares.

Artículo 16.  Olivar con desventajas naturales.
La Administración de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a los 

olivares tradicionales en zonas con desventajas naturales para que las explotaciones 
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olivareras obtengan rentabilidad económica, promoviendo actuaciones dirigidas a la 
diversificación económica en aras del mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad 
ambiental y social y evitar la desertificación de los territorios.

Artículo 17.  Explotación prioritaria y explotación territorial.
En los supuestos enunciados en los artículos 14 a 16 de la presente Ley tendrán 

preferencia las explotaciones prioritarias definidas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de las explotaciones agrarias, e inscritas en el registro autonómico de 
explotaciones prioritarias, y las explotaciones territoriales determinadas en la Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre.

Artículo 18.  Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
1. El desarrollo de las medidas contenidas en la presente ley, así como en el Plan 

Director, deberá respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en los territorios del olivar.

2. Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva a favor de las mujeres en 
los territorios del olivar, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de 
hecho por razón de sexo.

Artículo 19.  Reestructuración del cultivo del olivar.
1. La consejería competente en materia de agricultura incentivará la mejora de las 

explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, mediante su adaptación para 
la recolección mecanizada, la puesta o modernización del regadío u otras actuaciones 
estructurales, en los términos que se establezcan en el Plan Director del Olivar.

2. La consejería competente en materia de agricultura facilitará las acciones tendentes a 
alcanzar una dimensión y gestión más eficientes de las explotaciones olivareras de acuerdo 
con los criterios que se recojan en el Plan Director del Olivar y en el desarrollo reglamentario 
de la presente Ley.

Artículo 20.  Multifuncionalidad y diversificación.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la realización de actividades 

complementarias en las explotaciones agrícolas, así como en las industrias del sector del 
olivar, de manera que se incremente la renta de procedencia no agraria de los olivicultores.

Artículo 21.  Apoyo a las explotaciones calificadas como ecológicas o de producción 
integrada y a la mejora de la gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar.

1. La aplicación prioritaria de medidas especiales de apoyo se extenderá a los titulares 
de explotaciones olivareras calificadas como ecológicas o de producción integrada.

2. Se establecerán medidas especiales de apoyo a la conservación de la naturaleza, en 
especial el fomento de la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares, y a la mejora 
de gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar.

3. Con el fin de promover y mejorar la calidad del medio ambiente en los territorios de 
olivar y, en especial, de aquellos situados en la Red Natura 2000, se adoptarán las medidas 
adecuadas para:

a) Promover una gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente del agua y 
el suelo.

b) Corregir las externalidades negativas, tales como la erosión, la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas o la realización de prácticas con riesgo para la salud.

c) Remunerar la producción de bienes y servicios no comercializables y la mejora de 
externalidades positivas, tales como la biodiversidad o el sumidero de CO2.

d) Favorecer la capacidad de acogida de los olivares de la fauna y flora no competidora 
con el cultivo y sin perjuicio para este.

e) Adecuar los territorios de olivar para favorecer su contribución a la lucha contra el 
cambio climático.
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f) Promover la educación ambiental y la concienciación de la ciudadanía sobre la 
importancia de los territorios de olivar en la conservación del patrimonio natural de 
Andalucía.

Artículo 22.  Olivar en regadío.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el uso del riego en el cultivo del 

olivar con el objetivo de aumentar sus producciones y la renta de los olivicultores dentro de 
las previsiones que se establezcan en los planes hidrológicos de cuenca, para favorecer 
asimismo su sostenibilidad, el mantenimiento de la cohesión territorial y su valor añadido en 
términos de creación de empleo y generación de riqueza.

Artículo 23.  Uso eficiente del agua.
En el marco de la Ley de Aguas y de los planes hidrológicos de cuenca, la 

Administración autonómica, a través de sus órganos competentes, apoyará exclusivamente 
las nuevas puestas en riego y la modernización de las existentes con las que se pretenda 
alcanzar un uso eficaz y eficiente de los recursos hídricos y/o energéticos.

Artículo 24.  Concesiones de agua para el olivar.
A los efectos de determinar la preferencia en el otorgamiento de nuevas concesiones de 

agua para la puesta o modernización de regadíos a que se refiere el artículo 19, se tendrá en 
cuenta el ahorro de los recursos hídricos y la reutilización de agua depurada, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Artículo 25.  Eficiencia energética y energías renovables.
Se fomentarán las actuaciones tendentes a conseguir el ahorro y la mejora de la 

eficiencia energética en las explotaciones olivareras y en la industria de transformación, y se 
promoverán medidas que tengan por finalidad el aprovechamiento energético de los residuos 
agrícolas e industriales, la producción de energía a partir de la biomasa y la producción y uso 
de energías renovables, considerando particularmente la eficiencia de los ciclos de los 
recursos en las explotaciones olivareras.

Artículo 26.  Generación y fomento de la calidad del empleo en los territorios de olivar y en 
el sector oleícola.

Con el fin de impulsar la creación, la calidad y la sostenibilidad del empleo en las 
explotaciones y territorios de olivar, y en el sector oleícola en su conjunto, la Administración 
de la Junta de Andalucía desarrollará medidas para el fomento de políticas activas que 
contribuyan a mejorar las condiciones del empleo en el sector, con especial atención a la 
formación de sus trabajadores.

Artículo 27.  Investigación, desarrollo, innovación y formación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, dentro de la política general de planes y 

programas de investigación que promuevan y financien los órganos competentes de la Junta 
de Andalucía y los institutos y agencias públicas de investigación, fortalecerá líneas 
específicas relativas a la investigación, desarrollo, innovación, formación y transferencia de 
sus resultados para el olivar y sus productos derivados.

2. El Plan Director del Olivar contendrá las líneas específicas de investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia de sus resultados, e implementará líneas preferentes 
de estudio e investigación en relación con la calidad de los productos, la reducción de los 
costes de producción, el control de las principales patologías del olivar, la disminución del 
impacto ambiental de las industrias, la biotecnología, los aspectos beneficiosos para la salud 
del consumo de aceite de oliva y de aceituna de mesa y como alimento consustancial de la 
dieta mediterránea, con la mecanización del cultivo y con la multifuncionalidad de los 
territorios de olivar.
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Artículo 28.  Nuevas tecnologías.
La Junta de Andalucía promoverá la aplicación de las nuevas tecnologías de producción 

y recolección en el cultivo del olivar, y de transformación en el sector del aceite de oliva, de 
la aceituna de mesa y el aprovechamiento de los productos secundarios derivados del cultivo 
y de la industria transformadora.

Artículo 29.  Colaboración y coordinación.
Con objeto de impulsar las medidas establecidas en los artículos 27 y 28 anteriores, el 

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, en cumplimiento de sus objetivos y en ejercicio de las funciones 
atribuidas por la Ley 1/2003, de 10 de abril, por la que se creó dicho instituto, fomentará las 
relaciones y la coordinación en programas y actividades de investigación y transferencia de 
tecnología con instituciones y entidades públicas y privadas, estableciendo los mecanismos 
de colaboración que sean necesarios con el sector olivarero. Todo ello conforme a los 
objetivos, directrices y criterios establecidos en el marco del programa sectorial de 
investigación y formación agroalimentaria y pesquera aprobado por dicho instituto vigente en 
cada momento.

TÍTULO III
Transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar

Artículo 30.  Industrialización de los productos del olivar.
La Administración de la Junta de Andalucía, en sus programas de industrialización 

agroalimentaria y de fomento de las nuevas tecnologías, incluirá ayudas específicas para:
a) La mejora tecnológica de las almazaras y la industria entamadora, incluida aquella 

que contribuya a mejorar la repercusión ambiental de la actividad.
b) La diversificación productiva, la mejora de la eficiencia energética y la reducción del 

impacto ambiental de estas industrias.
c) El aprovechamiento de los subproductos de las industrias olivareras, así como la 

reducción de los residuos que estas generan, valorizando los mismos.

Artículo 31.  Calidad y autenticidad de los productos del olivar.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará:
a) La certificación de la calidad de los procesos productivos de las industrias olivareras y 

de los productos obtenidos de estas.
b) Las iniciativas de la industria oleícola y de aceituna de mesa que supongan un 

refuerzo de los sistemas de trazabilidad de sus productos y de las garantías y de la 
información para los consumidores, considerando como instrumento preferente para el logro 
de estas garantías las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas 
protegidas previstas en la normativa comunitaria, estatal y autonómica vigente.

2. Además de las menciones preceptivas conforme a la normativa general del etiquetado 
de productos alimenticios, el etiquetado de los oleícolas deberá suministrar cumplida 
información a los consumidores sobre los sistemas de producción especial que, en su caso, 
hayan seguido. Igualmente, con carácter potestativo podrán incluir otras informaciones 
relativas a propiedades, forma de recolección de las aceitunas y de extracción del aceite, 
origen geográfico, el año de la cosecha, las variedades u otras, siempre que se cumplan los 
requisitos pertinentes y se sigan sistemas de registro y procedimientos de identificación de 
los productos que permitan asegurar la exactitud de las indicaciones. La información 
suministrada sobre las características de estos productos deberá ser veraz, suficiente y 
comprensible.

3. Se promoverá la utilización de envases no rellenables o monodosis, para consumo 
directo en establecimientos de hostelería y restauración.
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Artículo 32.  Promoción y comercialización.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de los objetivos y principios de 

esta ley, fomentará:
a) Las medidas que favorezcan la orientación al mercado, la concentración de la oferta y 

la mejora de la cadena de valor, así como las actuaciones orientadas a la mejora de la 
información de los sistemas productivos, de transformación y comercialización.

b) El consumo del aceite de oliva y la aceituna de mesa como integrantes de la dieta 
mediterránea, por su excelencia gastronómica y beneficios para la salud de los 
consumidores.

c) La comercialización de los productos del olivar en el mercado nacional e internacional.
d) La mejora de la información a los consumidores sobre el cultivo del olivar, los sistemas 

productivos, y las características y propiedades del aceite de oliva y la aceituna de mesa.
e) La contratación y formación específica de personal técnico cualificado en las 

entidades asociativas agrarias, en especial en los puestos gerenciales de las mismas.

TÍTULO IV
Medidas para la coordinación y la vertebración del sector del olivar y su cadena 

de valor

Artículo 33.  El Plan Director como instrumento de coordinación de las acciones colectivas.
La coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores 

implicados en los territorios de olivar y, en particular, de los que participan activamente en la 
cadena de valor del olivar y sus productos se instrumentalizará en el Plan Director del Olivar.

Artículo 34.  Acción colectiva.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará las actuaciones de cooperación y 

asociación de los distintos agentes que intervienen en el sistema productivo y comercial que 
determinan la cadena de valor del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Asimismo, 
fomentará los procesos de integración de las cooperativas de primer grado en estructuras de 
mayor dimensión que mejoren su posición en los mercados y que se unan para la 
comercialización de sus productos.

Artículo 35.  Cooperación en el sector productor.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito del sector productor, fomentará:
a) Los procesos de gestión en común de las explotaciones de olivar dirigidos a mejorar la 

rentabilidad mediante la unión temporal y voluntaria de los titulares de las mismas.
b) Las asociaciones de productores y las empresas de servicios que apoyen a los 

titulares de explotaciones mediante una gestión integral y sostenible.
c) Las figuras asociativas que proporcionen una dimensión adecuada para la gestión 

colectiva de los productos secundarios derivados del cultivo del olivar y de la industria de 
transformación, para su aprovechamiento en nuevos usos que complementen la renta de las 
explotaciones.

Artículo 36.  Cooperación en el sector transformador-comercializador.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de las industrias del olivar, 

fomentará:
a) La asociación e integración de las industrias de pequeña dimensión dirigidas hacia un 

aumento de la rentabilidad y eficiencia productivas.
b) Las alianzas estratégicas entre operadores orientadas a las demandas futuras del 

mercado.
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c) Las figuras asociativas o empresas de servicios que proporcionen una gestión integral 
de los subproductos y residuos de las industrias olivareras, en especial las que aporten un 
valor añadido mediante el aprovechamiento de los mismos.

Artículo 37.  Cooperación empresarial.
La Administración de la Junta de Andalucía apoyará la integración del sector olivarero 

mediante las distintas modalidades de entidades asociativas vigentes, tanto de producción 
como de comercialización. Asimismo, fomentará las fusiones, integraciones y absorciones 
entre cooperativas de primer grado y la constitución de cooperativas de segundo y ulterior 
grado, así como de todo tipo de empresas encaminadas a favorecer la concentración de la 
oferta en el sector del olivar.

Artículo 38.  La cadena de valor y la relación con los territorios.
La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que los agentes y operadores y 

las asociaciones y organizaciones del sector adopten iniciativas tendentes a mejorar el 
funcionamiento de la cadena de valor y su relación con los territorios de olivar y a adoptar 
acuerdos y relaciones contractuales entre el sector productor, el transformador, el 
comercializador y el consumidor.

TÍTULO V
La tutela del patrimonio natural olivarero y de la cultura del aceite y de la 

aceituna

Artículo 39.  El olivar y el patrimonio natural e histórico.
1. En los términos de lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 

natural y de la biodiversidad, y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio 
histórico de Andalucía, los órganos competentes de la Administración de la Junta de 
Andalucía tendrán en cuenta la importancia y singularidad de los territorios de olivar, de los 
olivos y sus productos, como parte del patrimonio natural y cultural de Andalucía, para 
emprender acciones tendentes a:

a) Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio representado por los 
olivos y olivares singulares o excepcionales, cuando se acrediten valores de edad, 
monumentalidad, producción excepcional y relevancia cultural o histórica.

b) Impulsar medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio 
arqueológico, industrial y etnológico asociado al cultivo del olivar y el aceite de oliva.

c) Impulsar actividades para informar y educar a los habitantes de los territorios 
olivareros sobre la potencialidad e interés público que tiene el buen uso de este patrimonio 
natural y cultural.

d) Impulsar planes de actividades culturales en los territorios olivareros, favoreciendo la 
participación y la iniciativa de entidades públicas y privadas.

e) Divulgar, para el conocimiento de los consumidores, las características de calidad 
intrínseca del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, y los efectos saludables de su 
consumo.

f) Impulsar la identificación de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, 
cultural, agronómica o ambiental y establecer medidas de puesta en valor, así como realizar 
un programa de señalización y localización.

2. Asimismo, y de conformidad con la normativa específica aplicable, se resaltarán los 
valores del turismo y la artesanía asociados con el olivar, el aceite de oliva y la aceituna de 
mesa, y con los procesos de diversificación y, en su caso, reconversión a otros usos.

Disposición adicional primera.  Plan Director del Olivar.
1. El Plan Director del Olivar se aprobará en el plazo máximo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley.
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2. Aquellos principios y criterios enumerados en esta Ley que no necesiten ser 
desarrollados expresamente por el citado plan serán de aplicación directa a la entrada en 
vigor de la misma.

Disposición adicional segunda.  Consejo Andaluz del Olivar.
El Consejo Andaluz del Olivar se constituirá en el plazo máximo de nueve meses a partir 

de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final única.  Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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§ 65

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 255, de 31 de diciembre de 2011

«BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2012
Última modificación: 2 de julio de 2018

Referencia: BOE-A-2012-877

[ . . . ]
TÍTULO II

Tipología de cooperativas

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Sociedades cooperativas de primer grado

[ . . . ]
Sección 3.ª Cooperativas de servicios

[ . . . ]
Subsección 2.ª Régimen especial

Artículo 103.  Cooperativas agrarias. Concepto y objeto.
1. Son sociedades cooperativas agrarias las que integran a personas, susceptibles de 

ser socias conforme el artículo 13.1, titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o 
disfrute de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, y que tienen por objeto la 
realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor 
aprovechamiento de las explotaciones de sus socios y socias, de sus elementos o 
componentes, de la sociedad cooperativa y a la mejora de la población agraria y del 
desarrollo del mundo rural, así como a atender a cualquier otro fin o servicio propio de la 
actividad agrícola, ganadera, forestal o que esté directamente relacionado con ellas.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas agrarias podrán 
desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la sociedad 
cooperativa o para las explotaciones de sus socios y socias, elementos necesarios o 
convenientes para la producción y el fomento agrario.
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b) Conservar, tipificar, transformar, transportar, distribuir, comercializar, incluso 
directamente a la persona consumidora, los productos procedentes de las explotaciones de 
la sociedad cooperativa y de sus socios y socias, adoptando, cuando proceda, el estatuto de 
organización de productores agrarios.

c) Adquirir, parcelar y mejorar terrenos destinados a la agricultura, ganadería o 
explotación forestal, incluso su distribución entre los socios y socias, o el mantenimiento en 
común de la explotación y de otros bienes susceptibles de uso y explotación agraria, 
ganadera o forestal, así como la construcción y explotación de obras e instalaciones 
necesarias para estos fines.

d) Promover el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del medio rural mediante la 
prestación de todo tipo de servicios, así como el fomento de la diversificación de actividades 
agrarias u otras encaminadas a la promoción y mejora del entorno rural.

e) Fomentar y gestionar el crédito agrario y los seguros, especialmente a través de cajas 
rurales, secciones de crédito y otras entidades especializadas.

f) Cualquier otra necesaria, conveniente o que facilite el mejoramiento económico, 
técnico, laboral o ecológico de la sociedad cooperativa o de las explotaciones de las 
personas socias. A este respecto, la sociedad cooperativa podrá contratar personas 
trabajadoras que presten labores agrícolas, ganaderas o forestales u otras encaminadas a 
lograr dicho mejoramiento, incluso en las explotaciones de sus socios y socias.

3. La adopción del acuerdo en virtud del cual se decida la participación de una sociedad 
cooperativa agraria en cualquier otra sociedad cooperativa, así como en empresas no 
cooperativas cuyo objeto consista en la comercialización de la producción de la primera, 
corresponderá a su Asamblea General.

4. Se asimilarán a operaciones con personas socias aquellas que se realicen entre 
sociedades cooperativas agrarias o con otras de segundo o ulterior grado constituidas 
mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias.

Artículo 104.  Régimen de las personas socias en las cooperativas agrarias.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 13.1, podrán ser personas socias de una 

sociedad cooperativa agraria, además de las indicadas en ese artículo, las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida, reguladas en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Con carácter previo a la presentación de su candidatura para formar parte de cualquier 
órgano de la sociedad, toda persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes y 
derechos, o explotación agraria de titularidad compartida deberá acreditar a la persona física 
que ostentará su representación. De resultar elegida, esta ostentará el cargo durante todo el 
periodo, a menos que cese por causa ajena a la voluntad de la entidad proponente, en cuyo 
caso quedará vacante dicho cargo o se sustituirá con arreglo a lo que se disponga 
reglamentariamente en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 39.7. En ningún caso dicha 
persona podrá ser sustituida por la entidad proponente sin el acuerdo de la Asamblea 
General.

2. Los estatutos modularán la obligación de utilizar los servicios de la sociedad 
cooperativa que asuman los socios y socias, pudiendo establecer y regular el principio de 
exclusividad, conforme al cual, estarán obligados a entregar a la sociedad cooperativa la 
totalidad de su producción o a realizar todas las adquisiciones a la misma.

En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, el carácter de persona socia 
colaboradora podrá venir determinado por la realización de una actividad en un porcentaje 
inferior al requerido por el citado principio, aun cuando se trate de la actividad o las 
actividades principales de la entidad. En el caso de que todas las personas socias 
colaboradoras respondan a la expresada característica, no será necesario deslindar, 
estatutariamente o mediante el reglamento de régimen interior, las actividades principales de 
las accesorias, tal como establece el artículo 17.1.

3. Podrá preverse, estatutariamente, que las aportaciones obligatorias suscritas por las 
personas socias determinen y cuantifiquen los servicios a los que estas puedan acceder.

4. El plazo de preaviso para causar baja voluntaria en la entidad, que habrá de quedar 
reflejado estatutariamente, no podrá exceder de un año.
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[ . . . ]
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§ 66

Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión 
integrada de calidad ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad 

animal. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 6, de 12 de enero de 2016
«BOE» núm. 28, de 2 de febrero de 2016

Última modificación: 2 de diciembre de 2020
Referencia: BOE-A-2016-958

[ . . . ]
Disposición adicional primera.  Medidas excepcionales en materia de sanidad animal.

Cuando de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, 
se establezca un programa de vacunación obligatoria y se detecte una situación de 
emergencia por grave riesgo sanitario y que exija actuar con carácter inmediato y urgente, la 
Consejería con competencia en materia de ganadería, mediante Orden de su titular, podrá 
poner a disposición de las personas titulares de explotaciones ganaderas o sus 
agrupaciones u organizaciones las vacunas necesarias para tal fin. De igual forma, se 
realizará un seguimiento y control de su aplicación y eficacia por parte de la Consejería con 
competencia.

[ . . . ]
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§ 67

Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 89, de 12 de mayo de 2017
«BOE» núm. 130, de 1 de junio de 2017
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2017-6070

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado 

y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de regulación de los 
senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los senderos existentes en Andalucía como espacio abierto que invita al disfrute de la 

ciudadanía en general de los diferentes recursos naturales que se encuentran en esta 
comunidad autónoma, y en el que se concretan múltiples usos tradicionales (tales como la 
agricultura, la ganadería y la actividad cinegética) además de otras más recientes, como la 
actividad deportiva del senderismo, la contemplación de la naturaleza y del patrimonio 
cultural, así como el disfrute del tiempo libre mediante la realización de actividades turísticas, 
exigen una regulación que permita conciliar todos esos usos de forma ordenada, 
haciéndolos compatibles con el respeto al medio ambiente y la realización segura de los 
mismos.

Esta necesidad también viene dada por el incremento en el uso, principalmente 
deportivo, turístico y recreativo, que se viene generando en la última década en los senderos 
de Andalucía.

A lo largo de los últimos años, diversos agentes públicos y privados han intervenido en la 
promoción y ejecución de numerosos proyectos de senderos. Así, desde la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las provincias, las comarcas y los municipios andaluces, la 
Administración General del Estado, los grupos de desarrollo rural y la Federación Andaluza 
de Montañismo, entre otros, se ha venido tejiendo una importante red de senderos de 
distinta tipología en el territorio de Andalucía.

Sin embargo, el crecimiento exponencial en el número y extensión de los senderos 
señalizados en Andalucía también evidencia carencias de coordinación entre las distintas 
iniciativas y las metodologías en ellas aplicadas. La presente ley pretende resolver esta 
situación, estableciendo el marco regulador básico para lograr un adecuado desarrollo 
reglamentario que ordene la compatibilidad de los diferentes usos y valores que se 
concentran en estos espacios.
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En este sentido, la práctica permite diferenciar como usos principales de los senderos de 
Andalucía el medioambiental, el deportivo y el turístico, debiendo la Administración de la 
Junta de Andalucía, tras la entrada en vigor de la presente ley, hacer un esfuerzo regulador 
estableciendo un único procedimiento que permita conciliar las distintas actividades que se 
dan en ellos, a fin de poner en valor cada uno de los senderos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía atendiendo a un uso racional y adecuado de los mismos.

Esta ley está compuesta por cinco artículos y dos disposiciones finales.

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco regulador a partir del cual se van a 

desarrollar las diferentes funciones sociales, económicas, culturales, educativas y deportivas 
de los senderos en Andalucía, garantizando que las mismas se realicen en un entorno 
seguro, sostenible y acorde con el mantenimiento y preservación del medio ambiente, así 
como una utilización racional de los recursos naturales, y compatibles con los diversos usos 
que se establezcan.

Artículo 2.  Definición.
Se entiende por sendero, a los efectos de la presente ley y su normativa de desarrollo, 

todo itinerario que transcurre en la mayor parte de su recorrido por el medio rural, 
recorriendo su patrimonio natural y cultural a través de caminos tradicionales, sendas, pistas 
forestales u otras vías dentro del territorio de Andalucía, y que está habilitado para la marcha 
y el excursionismo, fundamentalmente a pie, y a veces en bicicleta o caballería.

Artículo 3.  Objetivos.
Los poderes públicos de Andalucía perseguirán, en base a las competencias que les 

sean propias, en las actuaciones que realicen en materia de senderos, de conformidad con 
la presente ley, su normativa de desarrollo y otras normas que resulten de aplicación, la 
consecución de los siguientes objetivos:

a) El fomento del conocimiento del medio natural y su uso y disfrute adecuado, tanto 
desde el punto de vista deportivo, cultural, turístico, de ocio y educativo, en cualquier época 
del año.

b) La recuperación de patrimonio viario tradicional, así como la riqueza histórica, 
artística, monumental, etnográfica y ecológica del mismo.

c) La conservación de las antiguas vías de comunicación, así como otros elementos 
ambientales y culturales directamente vinculados a ellas.

d) Propiciar la creación de una red de senderos de uso deportivo de Andalucía y su 
integración en las redes nacionales e internacionales.

e) La ordenación de la actividad deportiva del senderismo desde la protección y 
conservación del medio natural, de conformidad con la normativa aplicable en materia de 
medio ambiente.

f) Homogeneizar la señalización de todas las vías y caminos aptos para la práctica del 
senderismo deportivo, armonizándolas con las vigentes en el resto de las comunidades 
autónomas del Estado español.

Artículo 4.  Usos de los senderos.
Los senderos constituyen instalaciones de carácter multifuncional, desempeñando 

funciones como la social, económica y cultural, que se concretan en usos tales como el 
conocimiento y disfrute de la naturaleza, la práctica deportiva, el turismo, la comunicación 
entre poblaciones, el tránsito para la gestión agrícola, ganadera o forestal, el paso de 
peregrinos, la guardia y custodia de propiedades privadas, la actividad cinegética u otras de 
diversa naturaleza.

En todo caso, a los efectos de la presente ley y su normativa de desarrollo se distinguen 
los siguientes usos principales de los senderos:

a) Medioambiental: Son senderos de uso público o medioambientales los que tengan por 
objeto el acercamiento de los visitantes a los valores naturales y culturales de un espacio 
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natural de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y difusión de tales 
valores por medio de la educación y la interpretación ambiental. El uso de los senderos que 
discurran por un espacio natural protegido, terreno forestal o vía pecuaria se adecuará, en 
primer lugar, a lo establecido en la normativa específica que resulte de aplicación.

b) Deportivo: Son senderos de uso deportivo aquellos que sean señalizados, 
homologados y autorizados atendiendo al procedimiento que se regule mediante decreto, a 
los efectos de la práctica deportiva y, por tanto, se constituyan en una instalación deportiva 
no convencional, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.ñ).2.ª de la Ley 5/2016, 
de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

c) Turístico: Son senderos de uso turístico aquellos que, en su consideración de recursos 
turísticos, sean declarados como tales de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 5.  Compatibilidad y desarrollo normativo.
La regulación de los usos de los senderos de Andalucía se desarrollará 

reglamentariamente, estableciendo un procedimiento específico que contemple instrumentos 
tales como informes preceptivos de las consejerías correspondientes u otros organismos o 
entidades por razón de la materia, a fin de conciliar de forma ordenada los distintos usos que 
se puedan dar, todo ello de manera subordinada a la protección de los valores 
medioambientales del territorio.

Disposición final primera.  Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente y ordenación del territorio para regular, de forma conjunta con la persona titular de 
la Consejería competente en materia de turismo y deporte, los senderos de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía».
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§ 68

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del 
Emprendimiento. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 91, de 14 de mayo de 2018
«BOE» núm. 127, de 25 de mayo de 2018
Última modificación: 21 de octubre de 2022

Referencia: BOE-A-2018-6938

[ . . . ]
TÍTULO II

Fomento del emprendimiento en sectores específicos

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Emprendimiento en el medio rural

Artículo 16.  Medidas y objetivos de emprendimiento en el medio rural.
En función de necesidades previamente identificadas, el Consejo de Gobierno 

promoverá un conjunto de líneas y medidas de actuación para fomentar la cultura y la 
actividad emprendedora adaptadas al medio rural.

Las líneas y medidas de actuación en este ámbito tendrán como base los siguientes 
objetivos:

a) Mejorar el atractivo de las actividades del medio rural.
b) Diversificar las actividades en el ámbito rural, promoviendo la acción emprendedora 

en sectores de interés estratégico.
c) Elevar los niveles de formación y capacitación de la población rural en sectores de 

interés estratégico.
d) Potenciar el emprendimiento en nuevos yacimientos de empleo verde.
e) Atraer al medio rural iniciativas con altos niveles de cualificación.
f) Atraer iniciativas con alto nivel de cualificación vinculadas específicamente a proyectos 

emprendedores que permitan la transición hacia una economía verde.
g) Explotar las ventajas diferenciales que aportan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para el medio rural, con la finalidad de disminuir la 
desigualdad de oportunidades.

h) Potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del medio rural, 
tomándolos como base de un nuevo desarrollo emprendedor sobre productos y servicios de 
mayor valor añadido que permitan complementar las rentas de las personas emprendedoras.
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i) Mejorar la actividad comercial fortaleciendo los canales cortos de distribución, sin que 
ello sea obstáculo para el conocimiento y acceso a nuevos mercados nacionales e 
internacionales.

j) Impulsar espacios compartidos para el emprendimiento.
k) Mejorar el acceso a recursos humanos especializados.
l) Mejorar el acceso a recursos tecnológicos.
m) Impulsar el comercio rural vinculado al sector artesano, favoreciendo los circuitos 

comerciales de cercanía.
n) Reforzar el trabajo de las estructuras y entidades ya existentes en el medio rural en 

materia de impulso del emprendimiento.
ñ) Identificar los valores a promover en la relación de los emprendedores con los 

consumidores y usuarios de los bienes y servicios que pongan en el mercado.

Artículo 17.  Zonas rurales y grupos poblacionales.
A los solos efectos de la presente ley y de los programas, líneas y medidas que se 

establezcan para el fomento de la actividad emprendedora en el medio rural, la Consejería 
competente en la materia de desarrollo rural establecerá una clasificación de zonas rurales y 
grupos poblacionales, y facilitará informes sobre necesidades específicas detectadas, 
proyectos o nuevas actividades con potencial que puedan ser desarrollados en las distintas 
zonas.

Artículo 18.  Microprogramas rurales para emprender.
Las Consejerías competentes en materia de emprendimiento y en desarrollo rural 

aprobarán e implantarán microprogramas rurales como instrumentos para la ejecución y 
desarrollo de un conjunto de actuaciones dirigidas a promover el inicio o puesta en marcha 
de actividades ajustadas al mundo rural.

En función de informes previos sobre necesidades específicas detectadas, proyectos o 
nuevas actividades con potencial que puedan ser desarrollados en las distintas zonas, los 
microprogramas podrán definir y desarrollar nuevas profesiones basadas en el ejercicio de 
actividades complementarias a las profesiones básicas del medio rural, así como 
instrumentos y metodologías específicas de acompañamiento a las personas 
emprendedoras.

Artículo 19.  Estatuto de la Persona Emprendedora Rural.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará mediante decreto el Estatuto 

de la Persona Emprendedora Rural de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de emprendimiento.

[ . . . ]
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§ 69

Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 250, de 30 de diciembre de 2021

«BOE» núm. 15, de 18 de enero de 2022
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2022-758

Téngase en cuenta que las cuantías de las tasas y precios públicos se actualizan con carácter general en la ley 
de presupuestos de cada año y que la Consejería competente en la materia publicará las tarifas vigentes para 
cada ejercicio.

[ . . . ]
TÍTULO VI

Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca marítima

CAPÍTULO I
Tasa por servicios facultativos agronómicos

Artículo 53.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios en materia de 

fomento, defensa y mejora de la producción agrícola y que se enumeran en el artículo 55.

Artículo 54.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten la prestación de los servicios o la realización de las actividades administrativas que 
constituyen el hecho imponible.

Artículo 55.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

1. Inspección fitosanitaria y expedición del correspondiente certificado fitosanitario de origen.
1.1. Sin desplazamiento y visita. 51,82 euros.
1.2. Con desplazamiento y visita. 104,68 euros.

2. Toma de muestras, levantamiento de acta y remisión de las mismas a los laboratorios oficiales, a petición de parte. Por muestra. 5,18 euros.
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3. Inscripción y renovación de la inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO).
3.1. En el sector suministrador y en el sector tratamientos fitosanitarios. 41,46 euros.
3.2. En el sector de asesoramiento fitosanitario. 16,84 euros.
3.3. En el sector usuarios profesionales (incluye la expedición y renovación del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios). 16,94 euros.

4. Autorización de las estaciones de Inspección Técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 186,48 euros.
5. Autorización para replantación de viñedo destinado a vinificación. 186,48 euros.

6.
Inscripción y renovación de la inscripción en el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales 
(ROPCIV).
Incluye la posterior autorización del pasaporte fitosanitario.

94,32 euros.

Artículo 56.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 57.  Beneficios fiscales.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota tributaria las personas que 

soliciten por vía electrónica la autorización de las estaciones de Inspección Técnica de 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios y la autorización para replantación de 
viñedo destinado a vinificación.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% las personas titulares de explotaciones 
que incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social y medioambiental que 
atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o 
calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente 
pública o privada debidamente acreditada. Esta bonificación será compatible con la 
establecida en el apartado anterior.

CAPÍTULO II
Tasa por servicios facultativos veterinarios

Artículo 58.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y la realización de 

actividades para la defensa, conservación y mejora de la ganadería que se enumeran en el 
artículo 60, tanto si son solicitados por las personas interesadas como si se prestan de oficio.

Artículo 59.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten o a quienes se presten los servicios que constituyen el hecho imponible. En ningún 
caso tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa aquellos profesionales de los 
que se valga la Administración para prestar el servicio que se grave.

Artículo 60.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

1. Por la expedición de la certificación oficial para el movimiento de animales vivos:
1.1. Por las 10 primeras unidades de ganado mayor (UGM). 4,50 euros.
1.2. Por cada 10 UGM o fracción adicional. 0,45 euros.

2. Por la expedición del certificado sanitario para movimientos intracomunitarios o a terceros países. 65,59 euros.

3. Por los servicios facultativos correspondientes a la inspección obligatoria y vigilancia de la desinfección y desinsectación de los locales destinados a 
ferias, mercados, concursos, exposiciones y demás lugares públicos donde se albergue ganado para los fines anteriores. Por cada local. 86,32 euros

4. Inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas:
4.1. Explotaciones con menos de 10 unidades de ganado mayor (UGM). 28,28 euros.
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4.2. Explotaciones con más de 10 UGM. 165,09 euros.

5. Inscripción en el Registro de establecimientos de alimentación animal y, en su caso, autorización de establecimientos de alimentación animal:
5.1. Registro (sin implicar visita de inspección). 63,84 euros.
5.2. Autorización y Registro (incluyendo visita de inspección). 165,09 euros.

6. Inscripción en el Registro de transportistas y medios de transporte de animales:
6.1. Registro (sin implicar visita de inspección). 63,84 euros.
6.2. Autorización y Registro (incluyendo visita de inspección). 165,09 euros.

7. Inscripción en el Registro de centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero:
7.1. Registro (sin implicar visita de inspección). 63,84 euros.
7.2. Autorización y Registro (incluyendo visita de inspección). 165,09 euros.

8. Inscripción en el Registro de establecimientos de medicamentos veterinarios de Andalucía:
8.1. Registro (sin implicar visita de inspección). 63,84 euros.
8.2. Autorización y Registro (incluyendo visita de inspección). 165,09 euros.

9. Inscripción en el Registro de establecimientos y operadores en el sector de los productos y subproductos de origen animal no destinados a consumo 
humano (SANDACH).

9.1. Registro (sin implicar visita de inspección). 63,84 euros.
9.2. Autorización y Registro (incluyendo visita de inspección). 165,09 euros.

10. Por expedición de informes y certificados oficiales preceptivos a petición de parte, no gravados en las tarifas anteriores:
10.1. Sin desplazamiento o visita al establecimiento. 28,19 euros.
10.2. Con desplazamiento y visita al establecimiento. 65,59 euros.

Artículo 61.  Devengo.
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2. En el caso de actuaciones realizadas de oficio, la tasa se devengará en el momento 

en el que se realice el servicio o la actuación administrativa.

Artículo 62.  Beneficios fiscales.
1. Estarán exentos del pago de la tasa correspondiente a la expedición del certificado 

oficial de movimiento de animales vivos los sujetos pasivos que tramiten por vía electrónica, 
a través de la aplicación informática establecida al efecto por la Junta de Andalucía, la 
documentación necesaria para el transporte y circulación de animales, así como los 
certificados oficiales de movimiento de animales vivos que expidan las asociaciones de 
defensa sanitaria ganadera para las explotaciones asociadas.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % las personas titulares de explotaciones 
que incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social y medioambiental que 
atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o 
calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente 
pública o privada debidamente acreditada.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % de la cuota tributaria correspondiente a 
la tarifa 4 por ''Inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas'' las personas que 
cumplan con el requisito de edad exigido para tener la consideración de joven agricultor 
conforme a lo dispuesto en la Política Agraria Común (PAC).
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CAPÍTULO III
Tasa por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes prestados por los 
laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de calidad de los 

recursos pesqueros

Artículo 63.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, de oficio o a instancia de parte, 

de servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes por los laboratorios agroganaderos, 
agroalimentarios y de control de calidad de los recursos pesqueros adscritos a la Consejería 
con competencias en materia agroganadera, agroalimentaria y de control de calidad de los 
recursos pesqueros o entidades de ella dependientes, para el fomento, conservación, 
defensa y mejora del sector primario y agroalimentario, cuando su realización venga 
impuesta por las disposiciones normativas vigentes o de cualquier otro modo resulten 
obligatorias, y que se enumeran en el artículo 65.

Artículo 64.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten o a quienes se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 65.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

1. Análisis consistentes en mediciones directas con instrumental sencillo, reacciones cualitativas, cálculos aritméticos y determinaciones físicas. Por 
muestra: 6,64 euros.

1.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

2. Análisis de fibra de algodón y algodón bruto. Por muestra: 6,86 euros.
2.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:

1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

3. Análisis de neps de fibra de algodón, impurezas y semillas de algodón bruto y arroz. Por muestra: 19,10 euros.
3.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:

1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

4. Análisis consistentes en mediciones directas con instrumental sencillo o basados en una reacción cualitativa que requieran operaciones convencionales 
previas (extracción, destilación, mineralización, volumetría, etc.). Por muestra: 8,96 euros.

4.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

5. Determinación de una sustancia con instrumental químico complejo y/o automatizado. Por cada determinación: 14,30 euros.
5.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:

1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

6. Determinación de una sustancia mediante kits específicos para análisis enzimático y técnicas espectrofotométricas (ultravioleta visible e infrarrojo) sin 
preparación de muestras. Por cada determinación: 9,73 euros.

6.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

7. Determinación de una sustancia mediante kits específicos para análisis enzimático y técnicas espectrofotométricas (ultravioleta visible, infrarrojos) con 
preparación de muestras. 28,01 euros.

8. Determinaciones fisicoquímicas en leche por infrarrojos y células somáticas, en lotes de muestras. Por muestra. 1,16 euros.
Para solicitudes superiores a 200 muestras. Por muestra. 0,72 euros.

9. Determinación espectrofotométrica por absorción atómica. Por elemento: 15,29 euros.
9.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:

1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

10. Determinación espectrofotométrica por absorción atómica en productos pesqueros. Por elemento. 57,79 euros.
11. Determinación de sustancia o grupo de sustancias por resonancia magnética nuclear. Por cada muestra. 10,14 euros.
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12. Identificación y/o cuantificación de sustancia mediante técnicas instrumentales separativas (cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, etc.): 50,88 euros.
12.1. En caso de solicitud simultánea de varias sustancias, se aplicarán las siguientes tarifas por muestra:

1-10 sustancias. Por muestra. 50,88 euros.
Más de 10 sustancias. Por muestra. 63,32 euros.

12.2. Una vez calculado el coste de una muestra, se aplicarán los siguientes coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras. 
Coeficiente reductor.
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

13. Identificación y/o cuantificación de sustancia/s mediante técnicas instrumentales separativas (cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, etc.) con 
empleo de kits específicos de derivatización. 133,20 euros.

14. Análisis de contenido y emisiones de cigarrillos. Por muestra. 76,15 euros.
14.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:

1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

15. Identificación y/o cuantificación de sustancia/s mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas y/o cromatografía de líquidos/espectrometría 
de masas. Por muestra: 73,84 euros.

15.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

16. Identificación y/o cuantificación de toxinas lipofílicas mediante cromatografía de líquidos/espectrometría de masas. 243,36 euros.

17. Identificación y/o cuantificación de sustancia mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas y/o cromatografía de líquidos/espectrometría de 
masas (productos zoosanitarios):

De 1-15 sustancias. Por muestra. 392,46 euros.
Más de 15 sustancias. Por muestra. 498,24 euros.

18. Identificación de residuos de plaguicidas mediante cromatografía de gases/líquidos con detector de tiempo de vuelo o técnicas de barrido. 36,95 euros.

19.
Ensayo multirresiduos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas y/o cromatografía de líquidos con detector de 
espectrometría de masas.
Multirresiduos reducido (solo gases, o solo líquidos, o bien conjunto pero limitado a menos de 100 materias activas).

89,56 euros.

20.
Ensayo multirresiduos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas y/o cromatografía de líquidos con detector de 
espectrometría de masas.
Multirresiduos normal (materias activas a determinar 100-180).

144,53 euros.

21.
Ensayo multirresiduos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas y/o cromatografía de líquidos con detector de 
espectrometría de masas.
Multirresiduos completo (materias activas a determinar >180).

156,87 euros.

22. Ensayo monorresiduos (plaguicida individual de los incluidos en los multirresiduos o minimétodo según la oferta analítica del laboratorio). 85,28 euros.
23. Medidas isotópicas por espectrometría de masas por cada isótopo o relación isotópica y muestra. 102,48 euros.
24. Medidas por centelleo líquido de carbono 14 en alcohol. 70,15 euros.
25. Medidas por centelleo líquido de carbono 14 en vinagre. 103,57 euros.
26. Análisis micrográfico. Identificación y/o cuantificación de sustancias, impurezas, patógenos, etc., mediante observación directa (incluido el uso de lupa). 58,31 euros.
27. Análisis micrográfico. Identificación y cuantificación de fitoplacton tóxico en aguas marinas. 122,10 euros.
28. Análisis micrográficos de presencia de material animal o vegetal en piensos. 65,77 euros.
29. Inmunoensayos en placa de microtitulación. Por muestra. 2,82 euros.

29.1. Reducciones por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-30 muestras (precio muestra). 2,82 euros.
31-80 muestras (precio total). 93,09 euros.
En el caso de un número de muestras igual o superior a 81, se aplicarán sucesivamente estos intervalos, sumándose la tarifa de los intervalos 
necesarios para completar el número de muestras total.

30. Otros inmunoensayos. 10,93 euros.
31. Análisis fitopatológico simple: 58,31 euros.

31.1. En caso de solicitud simultánea de varios organismos, se aplicarán las siguientes tarifas por muestra:
1 organismo. 58,31 euros.
2 organismos. 72,40 euros.
De 3 a 6 organismos. 93,09 euros.

32. Análisis fitopatológico complejo. 102,66 euros.
33. Detección cualitativa de organismos modificados genéticamente (OGM) por reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (por gen analizado). 88,20 euros.

34. Identificación del evento presente de organismos modificados genéticamente (OGM) por reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (por evento 
analizado). 20,52 euros.

35. Análisis cuantitativo de organismos modificados genéticamente (OGM) por reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (por evento analizado). 80,21 euros.
36. Análisis microbiológico por reacción en cadena de la polimerasa. 18,64 euros.
37. Aislamiento e identificación de microorganismos. 66 euros.

37.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

38. Aislamiento e identificación de salmonella en productos pesqueros. 94,63 euros.
39. Recuento de una especie de microorganismos. 44,61 euros.

39.1. Coeficientes reductores por la solicitud simultánea de varias muestras:
1-50 muestras. 1 euro.
51-100 muestras. 0,90 euros.
Más de 100 muestras. 0,80 euros.

40. Recuento de gérmenes totales a 30°C. 5,75 euros.
41. Inhibidores en leche. 3,40 euros.
42. Serotipado de una especie. 83,81 euros.
43. Análisis de toxinas marinas mediante bioensayo. 164,22 euros.
44. Determinación de otras semillas en número (alfalfa y trébol). 62,48 euros.
45. Determinación de otras semillas en número (otras especies). 23,58 euros.
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46. Pureza específica (semillas de pratenses). 76,08 euros.
47. Pureza específica (otras especies). 42 euros.
48. Pureza específica (mezcla de especies). 159,48 euros.
49. Germinación. 73,05 euros.
50. Peso de 1.000 semillas. 38,48 euros.
51. Viabilidad de semillas. 123,87 euros.
52. Determinación del contenido en humedad de semillas. 25,78 euros.
53. Análisis de pureza varietal mediante técnicas electroforéticas (Acid-PAGE, SDS-PAGE). Por cada muestra (análisis de 50 semillas). 235,64 euros.
54. Análisis de pureza de especies mediante técnicas electroforéticas en alimentos. 53,93 euros.
55. Identificación varietal por marcadores microsatélite. 80,73 euros.
56. Análisis polínicos en mieles. 62,64 euros.
57. Análisis sensorial cuyo dictamen se obtenga mediante panel de cata, por muestra. 88,67 euros.
58. Emisión de informe técnico adicional o certificado sobre un análisis practicado. 56,60 euros.

En las tarifas en que se apliquen reducciones por la solicitud simultánea de varias 
muestras, el importe final debe calcularse mediante la suma de los importes parciales que 
resulten de multiplicar el número de muestras de cada tramo por la tarifa unitaria minorada 
con el coeficiente reductor asignado a cada uno de ellos.

Artículo 66.  Devengo.
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2. En el caso de actuaciones realizadas de oficio, la tasa se devengará en el momento 

en el que se realice el servicio o la actuación administrativa.

Artículo 66 bis.  Beneficios fiscales.
Estarán exentas del pago de la tasa por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes 

prestados por los laboratorios agroganaderos, en aplicación de los programas nacionales o 
autonómicos de control, vigilancia o erradicación de enfermedades animales, las personas 
que, a fecha de devengo de la tasa, sean propietarias o titulares de explotaciones ganaderas 
que pertenezcan a una asociación de defensa sanitaria ganadera.

[ . . . ]
TÍTULO XI

Tasas en materia de vías pecuarias

CAPÍTULO I
Tasa por ocupación en vías pecuarias

Artículo 139.  Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa las nuevas ocupaciones de terrenos de vías 

pecuarias que se realicen por autorizaciones y concesiones, de acuerdo con las 
disposiciones específicas de aplicación.

Artículo 140.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas titulares de las autorizaciones o concesiones 

antes mencionadas o personas que se subroguen.

Artículo 141.  Cuota tributaria.
1. La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Ocupaciones de terrenos para actividades agrícolas, industriales y de servicios:
1. Ocupaciones hasta 1 hectárea (por m² y año). 0,0384 euros.
2. Ocupaciones entre 1 y 10 hectáreas (por m² y año). 0,384 euros.
3. Ocupaciones de más de 10 hectáreas (por m² y año). 3,84 euros.
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2. Cuando el importe de la tasa en un período de ocupación de diez años sea inferior a 
15 euros, se podrá tramitar anticipadamente el cobro de la misma en una única cuota.

3. En todos los casos la cuota se exigirá en proporción al período temporal de la 
ocupación.

4. En las ocupaciones y aprovechamientos de bienes del dominio público para el 
despliegue de infraestructuras lineales de telecomunicaciones, la superficie para el cálculo 
de la tasa, cuando corresponda, vendrá determinada por el ancho y longitud efectivos del 
trazado.

Artículo 142.  Devengo.
1. La tasa se devengará en el momento de la notificación de la resolución de 

autorización o concesión a que se refiere el hecho imponible con respecto a la anualidad en 
curso, efectuándose el pago en el plazo que establezca la misma.

2. En las sucesivas anualidades de vigencia de la autorización o concesión, el devengo 
de la tasa se producirá el 1 de enero de cada año, siendo exigible en la cuantía que sea 
procedente y en los plazos y en las condiciones que se señalen en la autorización o 
concesión.

Artículo 143.  Beneficios fiscales.
1. Estarán exentas del pago de la tasa las ocupaciones para el despliegue de 

infraestructuras de telecomunicaciones que permitan ofrecer servicios de conectividad de al 
menos 100 Mbps por usuario en las zonas blancas y grises definidas en el mapa de 
cobertura que publique anualmente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales o, en su defecto, el órgano competente de la Junta de Andalucía 
durante los cinco primeros años desde el momento del devengo.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 80% de la cuota tributaria las siguientes 
ocupaciones de terrenos:

a) Aquellas con fines no empresariales y que no tengan el carácter de onerosas.
b) Las solicitadas por explotaciones agrarias familiares. A estos efectos, se entiende por 

explotación agraria familiar aquella en la que los bienes y derechos que constituyen la 
explotación agraria son aportados en régimen de propiedad, arrendamiento o bajo cualquier 
título de uso o disfrute por uno o varios miembros de la unidad familiar que, además, 
gestionan y administran las decisiones y que además reúna las siguientes condiciones:

1.º Que el titular desarrolle la actividad empresarial agraria como principal, asumiendo 
directamente el riesgo inherente a la misma.

2.º Que los trabajos en la explotación sean realizados personalmente por el titular y su 
familia, sin que la aportación de mano de obra asalariada fija, en su caso, supere en 
cómputo anual a la familiar en jornadas efectivas.

3.º Tendrán derecho a una bonificación del 50% los sujetos pasivos que incorporen y 
desarrollen en sus explotaciones políticas de responsabilidad social y medioambiental que 
atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o 
calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente 
pública o privada debidamente acreditada. Esta bonificación será compatible con la 
establecida en el apartado anterior.

CAPÍTULO II
Tasa por servicios facultativos en materia de deslinde y modificación de 

trazados de vías pecuarias

Artículo 144.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de actividades administrativas en 

materia de deslindes y modificaciones de trazado previstas en la Ley 3/1995, de 23 de 
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marzo, de Vías Pecuarias, cuando estas se realicen a solicitud de persona interesada y por 
interés particular.

Artículo 145.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten el deslinde o modificación del trazado.

Artículo 146.  Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria es:
1. Por deslinde: 3.926,71 euros/kilómetro o parte proporcional de vía pecuaria 

deslindada.
2. Por modificación del trazado: 1.627,84 euros/kilómetro o parte proporcional de vía 

pecuaria del nuevo trazado resultante.

Artículo 147.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se realice el deslinde o modificación del trazado solicitado. 

No obstante, el ingreso de su importe se efectuará con carácter previo al inicio del deslinde o 
modificación.

Artículo 148.  Beneficios fiscales.
1. Estarán exentas del pago de la tasa las corporaciones locales y las mancomunidades 

de municipios.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % las personas titulares de explotaciones 

que incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social y medioambiental que 
atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o 
calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente 
pública o privada debidamente acreditada.

CAPÍTULO III
Tasa por suministro de información ambiental de vías pecuarias

Artículo 149.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la reproducción y envío de documentos por la 

Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales, en cualquier 
soporte material, con información sobre vías pecuarias, disponibles en fondos documentales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. No estarán sujetos a la tasa el examen in situ de la información solicitada y el acceso 
a cualquier registro o lista que obre en poder de las autoridades públicas o en puntos de 
información.

Artículo 150.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten el suministro de la información ambiental que constituye el hecho imponible.

Artículo 151.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

1. Por cada fotocopia en b/n (DIN A4). 0,08 euros/página.
2. Por cada fotocopia en b/n (DIN A3). 0,10 euros/página.
3. Por cada fotocopia en color (DIN A4). 0,30 euros/página.
4. Por cada fotocopia en color (DIN A3). 0,63 euros/página.
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5. Por cada m² de plano en b/n. 1,05 euros.
6. Por cada m² de plano en color. 2,75 euros.
7. Por cada DVD-R o DVD+R. 1,53 euros.
8. Por cada DVD RW. 2,18 euros.

9. Por cada envío local. 5,75 euros de tarifa 
adicional.

10. Por cada envío nacional. 10,83 euros de tarifa 
adicional.

11. Por cada envío internacional. 15,93 euros de tarifa 
adicional.

Artículo 152.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del suministro de información 

ambiental, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 153.  Beneficios fiscales.
1. Estarán exentos del pago de la tasa los suministros de información ambiental 

realizados entre entidades y órganos pertenecientes a la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias, así como los efectuados a entidades y órganos de otras 
Administraciones Públicas.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % las personas titulares de explotaciones 
que incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social y medioambiental que 
atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o 
calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente 
pública o privada debidamente acreditada. Esta bonificación no será de aplicación a las 
tarifas adicionales por cada envío.

TÍTULO XII
Tasas en materia de medio ambiente

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Tasa por ocupación de monte público a instancia de parte

Artículo 185.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos de monte público por 

parte de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por razones de interés público o 
particular por concesiones administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones 
del monte.

Artículo 186.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten la ocupación que constituye el hecho imponible.

Artículo 187.  Cuota tributaria.
1. Para el cálculo de la tasa se empleará la siguiente fórmula cuando no se utilice el 

precio mínimo fijado más adelante:
Cuantía anual de la tasa = [VT(m²) x S (m²)] x [Fm x Car x Int] x 0,5.
Donde:
1.1 VT = Valor del terreno en €/m², calculado conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 

2, 3 y 4 del artículo 259 de la presente Ley, para la determinación de la base de la tasa por 
ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público.
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1.2 S = Superficie de ocupación en m², que se calculará teniendo en cuenta las 
consideraciones recogidas para ello en el apartado 2 de este artículo relativo a precios 
mínimos.

1.3 Fm = Afección a las funciones del monte. Los siguientes valores son sumatorios: a)
+b)+c)+d), hasta un máximo de 10 puntos:

a) Por estar incluidos en Zonas Especiales de Conservación, Espacios Naturales 
Protegidos, Geoparques, o ser hábitats prioritarios en Red Natura 2000 o provocar 
interferencias en la conectividad ecológica (3 puntos).

b) Por afección al paisaje hasta un máximo de 3 puntos:
Antenas, postes y otros soportes de elementos de medida o para la emisión de señales 

en crestas, divisorias de montes o promontorios sobre el terreno (3 puntos).
Líneas eléctricas de distribución y transporte: aéreas (2 puntos), subterráneas (1 punto).
Parques eólicos en crestas, divisorias de montes o promontorios sobre el terreno (3 

puntos), otros parques eólicos (2 puntos).
c) Por montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública (CUP) o por interferir en 

funciones de protección y regulación hidrológica del monte (3 puntos como máximo).
Montes de CUP: 3 puntos.
Resto de montes públicos (de 1 a 2 puntos, en función del grado de interferencia).
d) Por la afección al uso común del monte, al impedir uso público libre del monte, de 

acuerdo con la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (2 puntos).
1.4 Car= Carácter de la ocupación (no es un índice sumatorio, sino alternativo):
a) Ocupaciones del monte para actividad forestal, incluida ganadería, plantas 

aromáticas, cultivos forestales, u otros aprovechamientos recogidos en la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes, en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, o en 
ambas (Car=0,5).

b) Ocupaciones que no conlleven Proyecto de Actuación o Plan Especial de acuerdo con 
la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía (Car=1).

c) Ocupaciones que conlleven construcciones temporales que requieran Proyecto de 
Actuación o Plan Especial de acuerdo con la Ley 7/2021, de 1 de diciembre (Car=2).

1.5 Int = Intensidad del uso, depende de la afluencia de personas al monte que traerá 
consigo la actividad autorizada: se cuantifica en función del número de personas que pueden 
acudir de forma simultánea en un momento dado:

Hasta 50 personas: 2.
De 51 a 500 personas: 3.
Más de 500 personas: 5.
1.6 Coeficiente 0,5 = tipo de gravamen.
2. Precios mínimos:
La tasa se calculará en aplicación de la fórmula anterior. No obstante, en los casos en 

los que el resultado obtenido de dicha aplicación sea inferior a los precios tipo que se indican 
a continuación, se aplicarán los precios mínimos abajo desarrollados.

Todas las valoraciones de tasa se establecen por metro cuadrado y año o por unidad, 
cuando así venga definido en los precios tipo. Cuando puedan existir dudas de interpretación 
sobre las superficies de unidades, se utilizará como criterio la menor superficie posible de 
ocupación.

2.1 Se establece una valoración anual de la tasa: 0,2 euros/m²/año para las siguientes 
ocupaciones:

a) Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otras líneas de 
naturaleza similar, con sobrevuelo de la línea: la tasa se establece en función de los metros 
cuadrados de sobrevuelo del conjunto de las instalaciones y servidumbres. A los efectos del 
cálculo de la cuota, en el caso de líneas eléctricas, la superficie se determina considerando 
tanto la anchura del corredor como la proyección continua sobre el suelo de los elementos 
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aéreos, sumados 10 metros de áreas cortafuegos a ambos lados en líneas de Baja y Media 
Tensión y 20 metros en líneas de Alta Tensión.

b) Instalación de tendidos subterráneos de líneas eléctricas, tuberías soterradas de agua 
o gas y otras instalaciones subterráneas: la tasa se establece por metros cuadrados de 
superficie ocupada por el conjunto de instalaciones, también las auxiliares y las 
servidumbres generadas, con parte proporcional de ocupación de registros y elementos 
auxiliares.

c) Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y áreas de estacionamiento de 
vehículos o maquinaria sin vallado: la tasa se establece en función de los metros cuadrados 
ocupados. Las conexiones necesarias deben valorarse aparte, como líneas aéreas o 
soterradas.

d) Usos recreativos sin vallado: la tasa se establece por metro cuadrado ocupado. A 
efectos del cálculo de la cuota, la superficie es el área directamente afectada por el uso 
recreativo privativo. Si existen edificaciones o infraestructuras añadidas se valorarán según 
alguno de los restantes criterios que le correspondan.

e) Infraestructuras vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales en el monte y 
otros usos que, sin implicar cambios en la naturaleza forestal del suelo, puedan implicar 
limitaciones en el uso, excluyendo aquellos autorizados temporalmente en el desarrollo de 
aprovechamientos forestales, pastos o ganadería.

2.2 Se establece una valoración anual de la tasa: 0,3 euros/m²/año para las siguientes 
ocupaciones:

a) Construcción de accesos a fincas colindantes: la tasa se establece en función de los 
metros cuadrados ocupados. La tasa no incluye su construcción. A los efectos del cálculo de 
la cuota, la superficie es la proyección de toda el área afectada por las obras, incluidos los 
taludes de desmonte y terraplén.

b) Usos recreativos u otros usos no descritos vallados: a los efectos del cálculo de la 
cuota, la superficie es el perímetro del recinto cerrado. Si existen edificaciones o 
infraestructuras añadidas se valorarán según alguno de los restantes criterios que le 
correspondan.

2.3 Se establece una valoración anual de la tasa: 2 euros/m²/año para las siguientes 
ocupaciones:

a) Parques eólicos: la tasa se establece en función de los metros cuadrados de 
sobrevuelo del aerogenerador en todo su recorrido, soportes y otras instalaciones y/o 
servidumbres.

2.4 Se establece una valoración anual de la tasa: 5 euros/m²/año para las siguientes 
ocupaciones:

a) Balsas de regulación y de abastecimiento de agua: la tasa se establece en función de 
los metros cuadrados ocupados.

b) Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, subestaciones 
eléctricas o similares: la tasa se establece en función de los metros cuadrados ocupados. 
Las conexiones necesarias, fuera del recinto ocupado, deben valorarse aparte, como líneas 
aéreas o soterradas, o tuberías según los casos.

2.5 Se establece una valoración anual de la tasa por unidad para las siguientes 
instalaciones:

a) Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios: la tasa se establece con 
carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel. La superficie mínima de 
cómputo es de un metro cuadrado. 50 euros/m² de cartel/año.

b) Antenas, postes y otros soportes de elementos de medida o para la reemisión de 
señales:

1.º Torres anemométricas: la tasa se establece con carácter anual, por unidad de 
ocupación de torre con todos sus elementos incluidos, excepto las líneas eléctricas de 
suministro o acometidas, que deben valorarse aparte, tanto si son líneas aéreas como 
soterradas: 900 euros/ut/año.
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2.º Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil: la tasa se establece con carácter 
anual, por unidad de ocupación de torre con su recinto. La conexión necesaria debe 
valorarse aparte, tanto si son líneas aéreas como soterradas: 4.000 euros/ut/año.

3.º Antenas de reemisión de radio y televisión: la tasa se establece con carácter anual, 
por unidad de ocupación de torre con su recinto. Las conexiones necesarias deben valorarse 
aparte, tanto si son líneas aéreas como soterradas: 3.000 euros/ut/año.

Donde ut = unidad de torre o antena.

Artículo 188.  Devengo.
1. La tasa se devengará en el momento de la firma de la autorización de la ocupación. 

No obstante, el ingreso se efectuará con carácter previo al inicio de las actuaciones de 
ocupación con respecto a la anualidad en curso.

2. En las sucesivas anualidades de vigencia de la autorización o concesión, el devengo 
de la tasa se producirá el 1 de enero de cada año, siendo exigible en la cuantía que sea 
procedente y en los plazos y en las condiciones que se señalen en la autorización o 
concesión.

Artículo 189.  Beneficios fiscales.
Estarán exentas del pago de la tasa:
1. Las ocupaciones de monte de interés general promovidas por Administraciones 

Públicas para el cumplimiento de sus fines, previa solicitud motivada por parte del órgano 
competente en la actuación de que se trate.

2. Las ocupaciones para el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que 
permitan ofrecer servicios de conectividad de al menos 100 Mbps por usuario en las zonas 
blancas y grises definidas en el mapa de cobertura que publique anualmente la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales o, en su defecto, el órgano 
competente de la Junta de Andalucía durante los cinco primeros años desde el momento del 
devengo.

CAPÍTULO IX
Tasa por servicios facultativos en materia de deslinde y amojonamiento de 

monte público a instancia de parte

Artículo 190.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de actividades administrativas en 

materia de deslinde y amojonamiento de montes públicos previstas en la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, que se realicen a solicitud de personas interesadas en 
definir la línea o líneas de colindancia de sus terrenos con montes públicos.

Artículo 191.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten el deslinde y/o amojonamiento que constituyen el hecho imponible.

Artículo 192.  Cuota tributaria.
1. La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Deslindes y amojonamientos Precio fijo por expediente Precio variable por km
1. Deslinde de dificultad normal. 4.779,48 euros 2.049,66 euros
2. Deslinde de dificultad alta. 4.779,48 euros 2.217,24 euros
3. Amojonamiento de montes de dificultad normal. 3.070,49 euros 2.310,58 euros
4. Amojonamiento de montes de dificultad alta. 3.070,49 euros 2.507,22 euros
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2. El grado de dificultad para deslindar o amojonar un monte se establecerá en base a 
los parámetros establecidos más abajo. En el caso de que el monte presentara parámetros 
correspondientes a dificultad normal y alta, se optará siempre por el de dificultad alta.

Dificultad normal:
Monte con 10 colindantes o menos.
Monte con una pendiente media igual o inferior al 20%.
Dificultad alta:
Monte con más de 10 colindantes.
Monte con una pendiente media superior al 20%.

Artículo 193.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se realice el deslinde de montes y/o amojonamiento 

solicitados, no obstante, el ingreso se efectuará con carácter previo al inicio de las 
actuaciones que constituyen el hecho imponible.

Artículo 194.  Beneficios fiscales.
Estarán exentas de pago de la tasa las corporaciones locales y otras entidades públicas 

que dispongan de consorcio o convenio de cooperación con la Administración Forestal para 
la gestión de sus montes.

CAPÍTULO X
Tasa por autorización de cambio de uso forestal a agrícola

Artículo 195.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de expediente para el cambio de 

uso de terrenos calificados como forestales a terrenos de uso agrícola en fincas de 
particulares.

Artículo 196.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten el cambio de uso que constituye el hecho imponible.

Artículo 197.  Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria es:

1. Solicitudes de cambio de uso de forestal a agrícola de superficie igual o inferior a 10 hectáreas (ha). 287,76 euros.
2. Solicitudes de cambio de uso de forestal a agrícola de superficie mayor a 10 ha e igual o inferior a 20 ha. 791,34 euros.
3. Solicitudes de cambio de uso de forestal a agrícola de superficie mayor a 20 ha e igual o inferior a 30 ha. 1.582,68 euros.
4. Solicitudes de cambio de uso de forestal a agrícola de superficie mayor a 30 ha e igual o inferior a 50 ha. 2.374,02 euros.
5. Solicitudes de cambio de uso de forestal a agrícola de superficie mayor a 50 ha e igual o inferior a 80 ha. 3.165,36 euros.
6. Solicitudes de cambio de uso de forestal a agrícola de superficie mayor a 80 ha. 3.956,70 euros.

Artículo 198.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del cambio de uso, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 199.  Beneficios fiscales.
Estarán exentas del pago de esta tasa las solicitudes de cambio de uso forestal a 

agrícola, cuando la superficie afectada esté incluida en un área cuya transformación en 
regadío haya sido declarada previamente de interés general por la Administración 
competente.
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CAPÍTULO XI
Tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de 
aprovechamientos forestales en montes particulares carentes de proyecto o 

plan técnico de ordenación forestal aprobado y vigente

Artículo 200.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de las autorizaciones de 

aprovechamientos forestales de madera, biomasa, corcho o piña en montes particulares sin 
proyecto o plan técnico de ordenación forestal aprobado y vigente.

La tasa no se aplicará a los aprovechamientos de leñas procedentes de podas y 
resalveos.

Artículo 201.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten los aprovechamientos que constituyen el hecho imponible.

Artículo 202.  Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria es:
Por las actuaciones derivadas de cada solicitud de autorización de aprovechamiento 

forestal: 119,90 euros.

Artículo 203.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del aprovechamiento, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 204.  Beneficios fiscales.
Estarán exentos del pago de la tasa:
a) Los montes particulares cuya superficie sea inferior a 400 hectáreas.
b) Las personas que sean solicitantes de las subvenciones previstas en la normativa 

forestal para la realización de los aprovechamientos forestales objeto de la tasa, siempre que 
acrediten previamente esta circunstancia con la documentación justificativa.

[ . . . ]
CAPÍTULO XV

Tasa por extinción de incendios forestales

Artículo 219.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de extinción de 

incendios forestales a través de medios y personal de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 220.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades 

sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
cuyas propiedades o en su caso posesiones, cualquiera que sea el título que legitime el 
derecho de uso u ocupación, sean beneficiarias de la prestación de los servicios que 
constituyen el hecho imponible.

Artículo 221.  Cuota tributaria.
1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas e importes máximos:
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1. Personal y medios terrestres:
1.1. Grupo de especialista. 137,52 euros/hora.
1.2. Grupo de apoyo. 46,24 euros/hora.
1.3. Vehículo autobomba. 80,45 euros/hora.

2. Medios aéreos:
2.1. Helicóptero. 450 euros/hora.
2.2. Avión de carga igual o superior a 3.000 litros. 375 euros/hora.
2.3. Avión de carga inferior a 3.000 litros. 100 euros/hora.

3. Importes máximos aplicables a la tasa de extinción de incendios forestales para cada sujeto pasivo, por superficie forestal afectada:

3.1. Mayor de 10 ha y menor de 3.000 ha. 6 euros/ha forestal 
afectada.

2. En el supuesto en que el incendio afecte a terrenos pertenecientes a diversos titulares, 
el importe de la tasa a satisfacer por cada partícipe será proporcional a su respectiva 
participación en el dominio o derecho sobre la superficie afectada.

Artículo 222.  Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de prestarse el servicio que da origen 

a la misma.

Artículo 223.  Beneficios fiscales.
1. Estarán exentas del pago de la tasa:
a) Las Entidades Locales.
b) Los sujetos pasivos cuando el incendio forestal afecte a una superficie:
1.º Igual o inferior a 10 hectáreas.
2.º Igual o superior a 3.000 hectáreas.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 100% de la cuota tributaria los sujetos pasivos 

en el caso de cumplimiento de la totalidad de las actuaciones de prevención de incendios a 
que se refiere el artículo 25.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra 
los incendios forestales.

[ . . . ]
Disposición transitoria segunda.  Exención temporal de la tasa por servicios facultativos 
agronómicos.

Se establece una exención del pago de la tasa por servicios facultativos agronómicos 
para quienes soliciten hasta el 31 de diciembre de 2024 la prestación de los servicios o la 
realización de las actividades administrativas que constituyen el hecho imponible de esta 
tasa regulado en el artículo 53.

[ . . . ]
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§ 70

Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 193, de 21 de agosto de 1989

«BOE» núm. 214, de 7 de septiembre de 1989
Última modificación: 29 de julio de 2014

Referencia: BOE-A-1989-21773

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía 
para Asturias, vengo en promulgar la siguiente Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo 
Rural.

PREÁMBULO
1. El Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 

diciembre, establece como competencia exclusiva del Principado en su artículo 10, 1, f), la 
agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, y en el 
artículo 11 se atribuye al Principado el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 
montes, en general, y el régimen de la zona de montaña.

La presente Ley trata de contribuir a la modernización y desarrollo de las estructuras 
agrarias, corrigiendo los desequilibrios subsistentes entre las diferentes zonas de la región y 
orientándose hacia el mantenimiento del potencial biológico y capacidad productiva del suelo 
con fines agrícolas, forestales y ganaderos, con escrupuloso respeto a los ecosistemas del 
entorno.

2. La Ley se orienta a la profesionalización del agricultor, entendiendo este concepto en 
su más amplio significado, estableciendo los cauces necesarios para su transformación de 
persona dedicada parcialmente a la labor agrícola en profesional de la agricultura, siendo 
ésta su principal actividad y su principal medio de vida.

3. En un primer bloque de normas se describen las competencias que corresponden a 
los órganos responsables en materia de política agraria del Principado: Consejo de Gobierno 
y Consejero de Agricultura y Pesca.

A continuación se articulan las actuaciones de la Administración Autónoma en materia de 
ordenación agraria, recogiendo en un solo precepto las que se entiende pueden servir para 
conseguir una óptima ordenación del sector en el territorio del Principado.

Destaca, por su importancia y repercusión social, la reordenación de la propiedad que se 
articula, atendiendo al fin social de la misma, que puede incluso afectar a las facultades de 
su uso y disfrute privado, cuyo fin social está amparado tanto en la legislación vigente como 
por la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
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La Ley persigue el uso racional de la tierra, evitar su infrautilización y mejorar la técnica 
de su aprovechamiento. Todo ello con el único fin de conseguir la mejora de la condición de 
vida del sector agrario y elevar su condición social, tratando de lograr su equiparación con 
otros sectores sociales.

Por último, regula la ordenación de los pastos, atendiendo a la mejora de las 
posibilidades ganaderas de las tierras de Asturias, y se establece el modelo-tipo de las 
ordenanzas.

4. La Ley se estructura en tres títulos, divididos en capítulos y con un total de 118 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones 
finales.

TÍTULO I
De los principios generales y normas orgánicas

CAPÍTULO I
De los principios generales

Artículo 1.  
1. Es objeto de la presente Ley la regulación de la actuación agraria del Principado de 

Asturias en el marco de sus competencias, con la finalidad de mejorar las explotaciones 
agrarias de la región, reordenando su base territorial e incrementando con ello su 
rentabilidad en orden al cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra, 
tendiendo al óptimo uso de ésta y procediendo, cuando sea necesario, a su expropiación y 
posterior distribución.

2. Para lograr una más justa redistribución de rentas en el sector agrario se habilitarán 
ayudas complementarias para las explotaciones cuyas rentas no alcancen el nivel que 
anualmente determine el Consejo de Gobierno.

Artículo 2.  
Por la Comunidad Autónoma se constituirá un Banco de Tierras formado por las 

aportaciones de tierras de propietarios, públicos o privados, adquisiciones o procedentes de 
expropiaciones.

Las tierras incluidas en el Banco serán destinadas al uso público o privado, con el fin de 
mejorar las estructuras productivas agrarias y para el asentamiento de nuevos campesinos.

Artículo 3.  
El Consejo de Gobierno, en el marco de la legislación básica del Estado, legislación de 

régimen local y legislación sectorial, regulará reglamentariamente el óptimo aprovechamiento 
de los bienes comunales y de los montes vecinales en mano común.

Artículo 4.  
1. La Comunidad Autónoma establecerá, en el ámbito de su competencia, el régimen de 

producciones agrarias atendiendo a características de la tierra, criterios de territorialidad y al 
nivel de vida de la zona y fomentará las actuaciones cooperativas y otras asociaciones con 
fines agrarios, estableciendo los principios básicos de la comercialización de los productos 
en relación con los Organismos de la Administración del Estado competentes en la materia.

2. En las zonas agrarias donde el envejecimiento y la regresión de población constituyan 
un problema estructural y de evidente peligro de desertización natural, así como por razones 
de interés social, la Administración de la Comunidad Autónoma, con la creación de 
empresas públicas u otras iniciativas, llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a 
corregir las situaciones expresadas en materia de producción agrícola, ganadera y forestal o 
cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo rural.
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CAPÍTULO II
De las normas orgánicas

Artículo 5.  
Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en 

materia agraria son el Consejo de Gobierno y la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 6.  
1. Corresponde al Consejo de Gobierno determinar las directrices de la política agraria 

de la Comunidad Autónoma.
2. En concreto, son competencias del Consejo de Gobierno las siguientes:
a) Aprobar los planes sobre ordenación y reforma de las estructuras agrarias.
b) Autorizar, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, la expropiación forzosa 

de fincas rústicas en los supuestos previstos en esta Ley y con arreglo a la legislación del 
Estado en la materia.

Artículo 7.  
A la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de su titular, le compete el desarrollo y 

ejecución de las funciones en materia agraria que no estén expresamente atribuidas a otros 
órganos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 8.  
(Derogado)

Artículo 9.  
1. Las Entidades locales, parroquias y organizaciones agrarias legalmente constituidas 

podrán cooperar en el desarrollo y ejecución de la política agraria regional mediante las 
fórmulas de colaboración que reglamentariamente se determinen.

2. Para beneficiarse de los programas de interés regional, los distintos Entes territoriales 
cooperarán aportando los instrumentos y medidas necesarios a tal fin.

TÍTULO II
De las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma

CAPÍTULO I
De las clases de actuación

Artículo 10.  
La Administración de la Comunidad Autónoma desarrollará las siguientes actuaciones 

encaminadas a una óptima reordenación agraria de Asturias:
1. Ordenación adecuada de la propiedad agraria mediante el ejercicio de la potestad 

expropiatoria y las actuaciones de concentración parcelaria, al amparo de la legislación 
vigente.

2. Establecimiento de planes individuales de mejora forzosa de explotaciones 
infrautilizadas.

3. Creación de un Banco de Tierras, en los términos establecidos en esta Ley, y la 
asignación de las que lo integran a Entidades públicas o particulares, en atención a los 
criterios sociales que deben presidir la redistribución de la tierra.

4. Fomento, mediante las ayudas técnicas y económicas precisas, de la permanencia de 
los jóvenes en el campo, propiciando asimismo nuevas incorporaciones.

5. Establecimiento del impuesto sobre tierras o explotaciones agrarias infrautilizadas.
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6. Fomento y ayuda, técnica y económica, para el asociacionismo agrario en cualquiera 
de las formas establecidas legalmente.

7. Regulación, en el marco de la legislación básica del Estado, legislación del régimen 
local y legislación sectorial, de los aprovechamientos en los montes comunales y vecinales 
en mano común.

8. Determinación de la unidad mínima de cultivo, cambio de cultivo y su zonificación.
9. Zonificación de la región en materia de plantaciones forestales, respetando la 

autonomía municipal.
10. Actuaciones encaminadas a lograr el reequilibrio entre las distintas zonas del 

territorio del Principado, con especial consideración a las de montaña.

CAPÍTULO II
De la expropiación del uso y del dominio por incumplimiento de la función 

social de la propiedad de la tierra

Artículo 11.  
1. El Consejo de Gobierno podrá acordar la expropiación del dominio o del uso de una 

finca rústica en el supuesto de incumplimiento, debidamente acreditado, de la función social 
de la propiedad de la tierra mediante su declaración como manifiestamente mejorable.

2. La declaración de finca manifiestamente mejorable podrá producirse en los supuestos 
regulados en la legislación general del Estado, según los criterios objetivos que se fijen por 
el Consejo de Gobierno.

Artículo 12.  
El expediente de declaración de finca manifiestamente mejorable se iniciará de oficio, 

por resolución del Consejero de Agricultura y Pesca, o por denuncia fundada del 
Ayuntamiento o del Consejo Rural en cuyo territorio esté ubicada la finca, y se tramitará de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación general del Estado en la materia, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 13.  
1. La declaración de finca manifiestamente mejorable se hará por Decreto del Consejo 

de Gobierno, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, e implicará el 
incumplimiento de la función social de la tierra, el interés social de la mejora del inmueble a 
efectos de expropiación y la necesidad de ocupación del mismo con arreglo a la legislación 
general del Estado en la materia.

2. El Decreto determinará expresamente si la expropiación que se acuerda es del 
dominio o del uso de la finca declarada manifiestamente mejorable.

3. Publicado el Decreto el Consejo de Gobierno adoptará acuerdo sobre la expropiación 
del inmueble por el procedimiento de urgencia en cada caso, si procediere, con arreglo a lo 
establecido en la legislación general del Estado.

Artículo 14.  
La expropiación del dominio únicamente procederá cuando existan graves motivos de 

orden económico y social que así lo exijan y esté acreditado en el expediente el abandono 
total de la explotación de la finca, incorporándose el inmueble al Banco de Tierras de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 15.  
1. Si el titular de la explotación es el propietario de la finca, la expropiación del uso 

supondrá el arrendamiento forzoso de la misma a la Consejería de Agricultura y Pesca por 
un plazo de doce años, quien deberá subarrendarla en los términos y condiciones que 
establece la legislación general del Estado en la materia.
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2. Si el titular de la explotación es el arrendatario de la finca, ésta se pondrá a 
disposición del propietario, quien dispondrá de un plazo de dos meses desde la notificación 
de la expropiación efectuada, para manifestar si es o no de su interés llevar directamente la 
explotación.

Si el propitario no está interesado en llevar directamente la explotación podrá optar por la 
venta a la Comunidad Autónoma de la finca afectada para su incorporación en el Banco de 
Tierras o por la venta o nuevo arrendamiento a tercera persona que acredite su condición de 
profesional de la agricultura, en los términos que establece la legislación general del Estado 
en la materia.

3. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la renta y el precio de la 
venta, en su caso, serán determinados con arreglo a lo dispuesto por la legislación general 
del Estado en la materia.

4. Si el arrendamiento tuviera la calificación de histórico se estará a lo dispuesto en la 
vigente Ley de Arrendamientos Rústicos.

CAPÍTULO III
De la concentración parcelaria

Artículo 16.  
1. La concentración parcelaria tiene como fin la constitución y mantenimiento de 

explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas que permitan su mejor 
aprovechamiento en atención a su destino agrícola, ganadero o forestal, cualquiera que sea 
la titularidad de su dominio, posesión o disfrute.

2. Acordada la realización de la concentración, ésta será obligatoria para todos los 
propietarios de fincas afectadas y para los titulares de derechos reales y otras situaciones 
jurídicas existentes sobre ellas.

3. Los gastos que ocasionen las operaciones de concentración parcelaria serán a cargo 
del Principado de Asturias a través de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 17.  
1. En la ejecución de la concentración parcelaria de una zona y con el objeto previsto en 

el apartado 1 del artículo anterior, se procurará:
a) Adjudicar a cada propietario, en coto redondo o en el menor número posible de fincas 

de reemplazo, una superficie equivalente en clase de tierra y valor a lo aportado, según las 
bases de concentración.

b) Adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, aunque 
pertenezcan a distintos propietarios.

c) Suprimir las explotaciones que resulten antieconómicas o aumentar en lo posible su 
superficie, al objeto de que las explotaciones agrarias constituidas tengan una dimensión 
igual o superior a la económicamente viable prevista para la zona y las parcelas tengan una 
superficie superior a la unidad mínima de cultivo.

d) Emplazar las nuevas fincas de forma que pueda ser atendida del mejor modo su 
explotación desde el lugar en que radique la casa de labor o la finca más importante.

e) Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo que se 
modificarán o construirán los caminos que sean necesarios.

2. Con carácter excepcional, el procedimiento de concentración parcelaria podrá ser 
utilizado con la finalidad de dividir comunidades de bienes rústicos para su posterior 
concentración cuando se produzca una discordancia entre el Registro y la realidad, siempre 
que no se opongan la mayoría de los partícipes, que no haya pacto que impida la división y 
que ésta permita un mejor aprovechamiento de las fincas.

Artículo 18.  
1. Cuando al solicitar la concentración parcelaria de una zona algunos de los propietarios 

directos anuncien su propósito de constituir asociaciones de carácter cooperativo y 
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justifiquen de manera racional y fundada que la misma puede facilitar la consecución de 
finalidades de interés cooperativo merecedoras de protección, a juicio de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, será tenida en cuenta tal circunstancia en orden al establecimiento de 
prioridades en los programas de concentración parcelaria.

2. Las cooperativas u otro tipo de asociaciones que se constituyan legalmente gozarán 
de las ayudas, tanto técnicas como económicas, que arbitra el Principado de Asturias con 
arreglo a las disponibilidades presupuestarias, tanto para la constitución de parques de 
maquinarias necesarios para las explotaciones como para la financiación de la ejecución de 
programas de mejora integral.

Artículo 19.  
1. El Consejo de Gobierno, con arreglo a sus disponibilidades presupuestarias, podrá 

celebrar convenios de colaboración con Entidades financieras, públicas o privadas, para 
facilitar la concesión de préstamos por las mismas a los afectados por la concentración, con 
el fin de aumentar la extensión de las parcelas o de las explotaciones que no alcancen la 
superficie de la unidad mínima de cultivo, o para cualquier otra finalidad relacionada 
directamente con su mejora.

2. Con el fin de aumentar el tamaño de las explotaciones y reducir el número de 
propietarios, los participantes que con anterioridad a la declaración de firmeza de las bases 
vendan sus bienes a favor de otros afectados por la concentración podrán ser primados con 
una subvención de hasta el 10 por 100 del valor que a la tierra transmitida señale la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 20.  
1. Están exceptuados de la concentración los terrenos pertenecientes al dominio público, 

salvo que soliciten su inclusión los Organismos o Entidades competentes, cumplidos los 
trámites reglamentarios y sin que pueda suponer pérdida de superficie.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca requerirá directamente de dichos Organismos o 
Entidades la determinación, bajo su responsabilidad, de las superficies que, por tener el 
indicado carácter, deben quedar excluidas de la concentración.

3. En caso de que en la zona objeto de concentración existan montes públicos, al mismo 
tiempo en que se ejecute la concentración se llevará a cabo el deslinde de los mismos, en la 
forma y con los efectos previstos en la legislación del Estado en la materia, debiendo ser 
aprobado el deslinde expresamente en la resolución aprobatoria de la concentración.

Artículo 21.  
1. El procedimiento de concentración parcelaria se iniciará a petición de particulares o de 

oficio, siempre que concurran los supuesto establecidos en los apartados siguientes de este 
artículo.

2. La iniciación a instancia de particulares requerirá que la petición sea suscrita por:
a) La mayoría de los propietarios de la zona.
b) Cuando lo soliciten la mayoría de los titulares de las explotaciones que ejerzan de 

forma directa y personal la actividad agraria.
c) Uno o varios titulares, siempre que les pertenezca el 75 por 100 de la superficie a 

concentrar. Este porcentaje quedará reducido al 30 por 100 cuando los que soliciten la 
concentración se comprometan a explotar sus tierras de manera colectiva, constituidos 
legalmente en cualquier forma asociativa.

La Consejería de Agricultura y Pesca, previo estudio de viabilidad, dispondrá la iniciación 
del expediente si se aprecian razones de utilidad pública que justifiquen la concentración.

3. La iniciación de oficio podrá acordarse en los casos siguientes:
a) Cuando la dispersión parcelaria y el minifundio agrario presenten acusados caracteres 

de gravedad que impidan la viabilidad de las explotaciones o la utilización de las modernas 
técnicas del cultivo idóneo de la zona.

b) Cuando lo solicite una Entidad Local o Consejo Rural local correspondiente, haciendo 
constar en su petición las circunstancias sociales y económicas que así lo aconsejen.
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c) Cuando, como consecuencia de la ejecución de una obra pública de considerable 
interés, se afecte a un número importante de propiedades de interés agrario, de tal manera 
que resulte conveniente la concentración para reorganizar las explotaciones, corrigiendo la 
discontinuidad o una acusada reducción de superficies agrarias.

4. Cuando, como consecuencia de un proceso de agrupación de explotaciones, aumento 
de dimensiones de las mismas o ampliación de perímetros, los agricultores de una zona de 
concentración puedan mejorar substancialmente la estructura de aquéllas, la Consejería de 
Agricultura y Pesca podrá acordar la concentración de un nuevo perímetro, siempre que 
obtenga las mayorías previstas en el número 2 de este artículo. En este caso serán válidos 
los trabajos ya realizados, si resultan utilizables para el nuevo procedimiento de 
concentración.

Artículo 22.  
Iniciado el procedimiento para la concentración parcelaria, la Consejería de Agricultura y 

Pesca realizará un estudio del estado de la zona y de los resultados previsibles a obtener 
como consecuencia de la concentración, en el que constará, al menos, lo siguiente:

a) Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas existentes.
b) Descripción de los recursos naturales de la zona.
c) Especificación de las explotaciones agrarias y su viabilidad económica.
d) Valoración de las posibilidades de establecer una nueva ordenación de explotaciones 

con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de la concentración.
e) Evaluación económica y financiera de las inversiones necesarias.
f) Estudio social, con especial referencia al envejecimiento de la población.
g) Posibilidades de nuevos asentamientos o rejuvenecimiento de la población.
h) Otros aspectos de índole socioeconómica o de política agraria que puedan ser de 

interés.

Artículo 23.  
1. Si, como consecuencia del estudio realizado a que se refiere el artículo anterior, se 

considerase conveniente ejecutar la concentración de una zona, el Consejero de Agricultura 
y Pesca elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno proyecto de Decreto, que 
contendrá, como mínimo, las siguientes determinaciones:

a) Declaración de utilidad pública e interés social y de urgente ejecución de la 
concentración parcelaria de la zona de que se trate y de las obras que sea preciso ejecutar, 
a efectos de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios.

b) Determinación del perímetro que se señala en principio a la zona a concentrar, el cual 
debe coincidir con una unidad administrativa como la Parroquia o estar claramente 
delimitado por obras de infraestructura o accidentes naturales, haciendo la salvedad expresa 
de que dicho perímetro podrá quedar, en definitiva, modificado por las inclusiones, 
rectificaciones o exclusiones que se acuerden de conformidad con lo establecido en el 
artículo siguiente.

c) Superficie asignada a la unidad mínima de cultivo para la zona y superficie mínima de 
la parcela de reemplazo, así como el procedimiento de obtención de más superficie por 
explotación, en su caso.

2. A la entrada en vigor del Decreto, cualquier obra o mejora que se pretenda realizar 
dentro del perímetro de la zona requerirá la autorización de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, no siendo tenidas en cuenta, al efecto de clasificar y valorar las tierras, aquellas que 
se ejecuten sin dicha autorización.

Artículo 24.  
1. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá ampliar, reducir o rectificar el perímetro de 

la zona a concentrar cuando lo exijan las obras y mejoras territoriales que sea necesario 
ejecutar y cuando sea preciso adaptar el mismo a los límites de unidades geográficas 
naturales.
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2. En todo caso, en el supuesto de ampliación, no podrá hacerse con parte de una 
parcela, salvo que medie consentimiento expreso de su titular, y nunca cuando se anule la 
viabilidad económica de la misma con arreglo a la renta media de la zona.

3. La Resolución que disponga la rectificación, ampliación o reducción del perímetro de 
la zona será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la 
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento respectivo.

Artículo 25.  
1. Acordada la concentración parcelaria, por Resolución del Consejero de Agricultura y 

Pesca se procederá a la constitución de la Comisión Local de Concentración Parcelaria de la 
zona, que estará formada por:

a) Un representante de la Consejería de Agricultura y Pesca, designado por su titular, 
que actuará como Presidente y podrá estar asistido por el personal técnico necesario.

b) El Alcalde o Alcaldes de los Ayuntamientos de los Concejos afectados.
c) Un representante del Consejo Rural de la zona afectada.
d) Un representante de las organizaciones agrarias legalmente constituidas con 

implantación y representatividad en la zona.
e) Tres representantes de los propietarios de la zona, designados por votación 

mayoritaria en asamblea que se celebre de los participantes en la concentración, convocada 
por la Consejería de Agricultura y Pesca a tal efecto.

Uno se elegirá entre los mayores aportantes de bienes a la concentración, otro entre los 
medianos y el tercero entre los menores.

En esta misma asamblea se designarán un mínimo de cuatro agricultores de la zona, 
que, sin formar parte de la Comisión Local, auxiliarán en los trabajos de clasificación de 
tierras.

f) Secretario: Un funcionario de la Consejería de Agricultura y Pesca, designado por su 
titular y con título de Licenciado en Derecho.

2. Si la concentración afectase a varias zonas de distintos Concejos, la Comisión se 
constituirá en aquel que aporte la mayor extensión territorial.

3. La sede de la Comisión será la del Ayuntamiento que corresponda.
4. El funcionamiento de la Comisión Local, como órgano colegiado, se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 26.  
1. A las Comisiones Locales les corresponderá:
a) Redactar el proyecto de bases provisionales sirviéndose de los Servicios de la 

Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Aprobar las bases provisionales de la concentración.
c) Proponer a la Consejería de Agricultura y Pesca la aprobación de las bases 

definitivas.
2. Firmes las bases de concentración, quedará disuelta la Comisión Local. No obstante, 

los representantes de los propietarios integrantes de la Comisión Local permanecerán en 
dicha representación hasta que el acuerdo de concentración sea firme, a los solos efectos de 
ser receptores y transmisores de las sugerencias que se susciten en relación con la 
concentración.

Artículo 27.  
1. El proyecto de bases contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) Delimitación del perímetro a concentrar.
b) Propuesta de parcelas a excluir.
c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter general, de los coeficientes que 

sirvan de base para las compensaciones que sean necesarias.
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d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad dominical, gravámenes u otras 
titularidades y situaciones jurídicas que afecten a la propiedad, relacionando los nombres y 
domicilio de quien detenta el derecho.

e) Plano parcelario de la zona, con numeración de parcelas y polígonos.
2. A efectos de lo dispuesto en la letra d) del número anterior, se realizarán los trabajos e 

investigaciones precisos para determinar la situación jurídica de las parcelas. Los 
participantes de la concentración están obligados a presentar, si existieren, los títulos 
inscritos en que se funde su derecho y declarar, en todo caso, los gravámenes o situaciones 
jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas o derechos. La falsedad de estas 
declaraciones dará lugar, con independencia de las acciones penales, a la responsabilidad 
por los daños y perjuicios que se deriven de la falsedad u omisión.

Para efectuar las operaciones de concentración previstas en esta Ley no será obstáculo 
la circunstancia de que los poseedores de las parcelas afectadas carezcan del 
correspondiente título inscrito de propiedad.

Artículo 28.  
Redactado el proyecto de bases provisionales y antes de su aprobación, la Comisión 

Local dispondrá la apertura de un período de información pública durante treinta días, 
mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento respectivo y en el diario de mayor circulación del 
Principado.

Artículo 29.  
1. Durante el período de información pública del proyecto de bases provisionales, los 

afectados por la concentración podrán formular alegaciones, aportando los documentos en 
que fundamenten sus derechos.

2. Las alegaciones se presentarán en la sede de la Comisión Local correspondiente, 
para su estudio y aprobación provisional de las bases con las modificaciones que procedan 
como consecuencia de las alegaciones presentadas.

Artículo 30.  
1. Aprobadas provisionalmente las bases por la Comisión Local de Concentración, su 

Presidente las remitirá al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca, para su aprobación 
definitiva.

2. Aprobadas definitivamente las bases, se publicará anuncio por una sola vez en el 
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia, en un periódico regional de los 
de mayor difusión y durante cinco días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento que 
corresponda, advirtiendo que los documentos podrán examinarse durante quince días, a 
contar desde el siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias» y de la provincia y que, dentro del citado plazo, se podrá interponer recurso de 
súplica ante el Consejo de Gobierno.

Artículo 31.  
1. Una vez firme el acto de aprobación de las bases definitivas, se procederá a redactar 

el proyecto de concentración, que constará de un plano parcelario en el que se refleje la 
nueva distribución de la propiedad y relación de propietarios en la que se indiquen las fincas 
que en un principio se asignan a cada uno. Se expresarán, asimismo, las servidumbres 
prediales que en su caso deban establecerse según las conveniencias de la nueva 
ordenación de la propiedad.

2. El proyecto redactado será aprobado provisionalmente por el Consejero de Agricultura 
y Pesca y se someterá a información pública en la forma y plazos del artículo 28 de esta Ley.

3. Los interesados en la concentración podrán examinar, durante el plazo de información, 
el proyecto en las dependencias de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Ayuntamiento 
de la zona, al objeto de formular las observaciones o sugerencias que estimen oportunas.
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4. Con respecto a las cargas y situaciones jurídicas sobre las fincas que hubiesen sido 
ya acreditadas en el procedimiento de concentración, se requerirá a sus titulares para que, 
de acuerdo con los propietarios afectados y dentro del lote de reemplazo señalen la finca, 
porción de finca o parte alícuota de la misma, sobre las que tales derechos o situaciones 
jurídicas han de quedar establecidos, con apercibimiento de que si no acredita su 
conformidad dentro del plazo de un mes, a contar del requerimiento, la asignación se hará 
de oficio por la Consejería de Agricultura y Pesca.

5. Los acuerdos de los interesados sólo se respetarán cuando la efectividad de los 
derechos trasladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima de cultivo.

Artículo 32.  
1. Finalizado el período de exposición al público del proyecto, se redactará la Resolución 

de Concentración, introduciendo las modificaciones aceptadas y determinando las fincas de 
reemplazo que han de quedar afectadas por los gravámenes y situaciones jurídicas que 
recaigan sobre las parcelas de procedencia.

2. Las deducciones en las aportaciones de los participantes que se realicen para el 
ajuste de adjudicaciones no podrán exceder del 3 por 100.

Podrán también deducirse de las aportaciones las superficies precisas para realizar 
obras que beneficien las condiciones de la zona, siempre que la deducción afecte en la 
misma proporción a todos los participantes en la concentración.

Ambas deducciones se estimarán siempre conjuntamente, sin que en total puedan 
rebasar la sexta parte del valor de las parcelas aportadas.

Artículo 33.  
1. El Consejero de Agricultura y Pesca dictará resolución aprobando provisionalmente la 

concentración, que se publicará en la forma expuesta en el artículo 30 de esta Ley.
2. Los interesados afectados por la concentración podrán solicitar la reconsideración de 

la Resolución en el plazo de quince días ante el Consejero de Agricultura y Pesca, 
acompañando los documentos acreditativos que la fundamenten. La Resolución que 
apruebe definitivamente la concentración será recurrible en súplica ante el Consejo de 
Gobierno.

3. El acuerdo del Consejo de Gobierno pondrá fin a la vía administrativa, quedando 
expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Artículo 34.  
Una vez publicada la Resolución que apruebe la concentración y siempre que el número 

de recursos presentados y pendientes no exceda del 5 por 100 de los propietarios ni del 10 
por 100 de la superficie afectada por la concentración, la Consejería de Agricultura y Pesca 
podrá dar a los adjudicatarios posesión provisional de las nuevas fincas, sin perjuicio de las 
rectificaciones que procedan en caso de que prosperasen los recursos.

Artículo 35.  
Antes de que sea firme la Resolución que apruebe la concentración, los interesados 

podrán proponer permutas de fincas de reemplazo, que serán aceptadas siempre que, a 
juicio de la Consejería de Agricultura y Pesca, no se cause perjuicio a la concentración.

Artículo 36.  
1. Firme la Resolución de Concentración, por el Consejo de Agricultura y Pesca se 

extenderá el acta de reorganización de la propiedad, en la que se relacionarán y describirán 
las fincas resultantes de la concentración, con las circunstancias y datos necesarios para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. Se consignarán también los derechos y 
situaciones jurídicas, distintos del domicilio, existentes sobre las antiguas parcelas de 
procedencia y la finca de reemplazo sobre la que hayan de recaer tales derechos, 
determinada en la forma prevista en el artículo 31 de esta Ley.
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2. El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial, 
sirviendo las copias que se expidan como título de dominio a los participantes en la 
concentración, correspondiendo a la Consejería de Agricultura y Pesca promover su 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. La inscripción de los títulos de concentración en el Registro de la Propiedad se regirá 
por lo dispuesto en la legislación del Estado en la materia.

Artículo 37.  
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuere conocido durante el 

proceso de concentración, se incluirán en el acta de reorganización, haciéndose constar 
aquella circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones posesorias existentes. Tales 
fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras no aparezca 
su dueño o fuese procedente su adjudicación definitiva.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá, dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha de la firmeza de la Resolución, reconocer el dominio de estas fincas a favor de quien 
lo acredite suficientemente y disponer en tal caso que se protocolicen las correspondientes 
rectificaciones del acta de reorganización, de las cuales el Notario expedirá copia a efectos 
de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del acta.

3. Transcurridos cinco años desde la firmeza de la Resolución de concentración, la 
Consejería de Agricultura y Pesca remitirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras 
relación de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, con mención de las situaciones 
jurídicas que figuren en el acta de reorganización, a los efectos previstos en la Ley de 
Patrimonio del Estado, en cuanto a los bienes sin dueño conocido y con arreglo a lo 
establecido en la misma.

Las fincas referidas se incluirán en el Banco de Tierras, sin que ello suponga adquisición 
de su dominio, en tanto se resuelva su situación jurídica, pudiendo ser cedidas en precario 
para su cultivo al Ayuntamiento respectivo.

4. Las tierras sobrantes, durante el plazo de tres años contados desde que la Resolución 
de Concentración sea firme, podrán ser utilizadas para la subsanación de los errores que se 
adviertan o las compensaciones previstas en la presente Ley. Transcurrido dicho período, la 
Consejería de Agricultura y Pesca dispondrá de las tierras sobrantes para:

a) Destinarlas a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la 
zona.

b) Adjudicarlas al Municipio o Parroquia para que las destinen a huertos familares o a 
finalidades que beneficien a la generalidad de la zona o dispongan de su venta, con derecho 
preferente a favor de los propietarios colindantes, condicionando el precio del remate a fines 
análogos a los anteriores.

Transcurrido el plazo señalado, se reflejará en un acta complementaria de la de 
reorganización de la propiedad, la adjudicación de dichas fincas, que se inscribirán en el 
Registro a favor del adjudicatario.

Artículo 38.  
Todas las notificaciones que hayan de dirigirse a los propietarios, titulares de derechos 

reales y situaciones jurídicas y en general a las personas afectadas por los trabajos de 
concentración parcelaria, se realizarán en la forma establecida en la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Artículo 39.  
Si dos o más titulares de explotaciones pretendiesen ejecutar la concentración parcelaria 

de las mismas, los gastos correspondientes al otorgamiento de escrituras e inscripciones 
registrales serán a cargo de la Consejería de Agricultura y Pesca, estableciéndose 
reglamentariamente el procedimiento a seguir.
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CAPÍTULO IV
De los planes de mejoras de las explotaciones

Artículo 40.  
1. Para las explotaciones agrarias que no alcancen el rendimiento medio de producción 

normal en el área y en relación con explotaciones de similares características, se podrán 
establecer planes individuales de mejora forzosa.

2. Los planes de mejora podrán establecerse a iniciativa del propietario, o de oficio por la 
Consejería de Agricultura y Pesca y deberán especificar las mejoras concretas a realizar, 
plazo de su ejecución y evaluación de las inversiones necesarias, debiendo ser siempre 
rentables desde el punto de vista económico y social.

Artículo 41.  
1. Cuando el Plan de Mejora se establezca a propuesta del propietario, será a su cargo 

la ejecución del mismo, sin perjuicio de poder ser beneficiario de las ayudas económicas 
que, con arreglo a sus disponibilidades presupuestarias, apruebe la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. En el supuesto de que la iniciativa sea de la propia Consejería, ésta redactará el 
proyecto de mejora y su evaluación económica.

El proyecto redactado será puesto en conocimiento del propietario afectado, quien 
deberá aceptarlo en el plazo de dos meses desde dicha fecha o aportar las sugerencias o 
modificaciones que considere procedentes, que podrán o no ser aceptadas por la 
Consejería, con base en su utilidad o conveniencia en relación con el fin perseguido.

Aceptado el Plan por el propietario, el coste de la mejora será a su cargo, sin perjuicio de 
las ayudas económicas que pudiera concederle la Consejería, con arreglo a sus 
disponibilidades presupuestarias, teniendo un plazo máximo de un año para realizar al 
menos el 50 por 100 de las mejoras por él aceptadas.

En el supuesto de que el propietario no acepte el Plan de Mejora Forzosa de la 
explotación afectada o no realice las mejoras por él aceptadas en los términos establecidos 
en el párrafo anterior, la Consejería de Agricultura y Pesca iniciará el expediente para su 
declaración como finca manifiestamente mejorable a los efectos previstos en el artículo 11 y 
siguientes de esta Ley.

CAPÍTULO V
Del Banco de Tierras

Sección Primera. De los bienes y derechos del Banco de Tierras

Artículo 42.  
El Banco de Tierras del Principado de Asturias constituye el patrimonio inmobiliario de la 

Comunidad Autónoma, integrado por fincas de interés agrario, que tiene por finalidad 
fomentar la modernización y el desarrollo agrario y social, así como garantizar el cultivo 
racional, directo y personal de la tierra.

Artículo 43.  
1. La titularidad del dominio o de cualesquiera otros derechos reales sobre los bienes 

que integran el Banco de Tierras corresponden al Principado de Asturias, a cuyo favor se 
realizarán las pertinentes inscripciones en el Registro de la Propiedad.

2. Para la gestión, administración, defensa y reivindicación de los bienes y derechos del 
Banco de Tierras, se constituye una Comisión Regional dotada de personalidad jurídica, 
capacidad de obrar y patrimonio para el cumplimiento de sus fines.
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Artículo 44.  
El patrimonio inmobiliario del Banco de Tierras estará formado por los siguientes bienes 

inmuebles de naturaleza agraria situados en el territorio de la Comunidad Autónoma:
a) Las fincas sobrantes y de propietarios desconocidos de la concentración parcelaria de 

una zona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley.
b) Las fincas o explotaciones agrarias adquiridas por cualquier título.
c) Las fincas o explotaciones agrarias que hayan sido expropiadas por causa de interés 

social, según lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley.
d) Las fincas o explotaciones agrarias que hayan sido expropiadas en cuanto al uso, en 

los términos del artículo 14 de esta Ley.

Artículo 45.  
1. En el marco de la presente Ley, el Principado de Asturias, representado por la 

Comisión Regional del Banco de Tierras, gozará, en los supuestos previstos en la legislación 
del Estado, de los derechos de tanteo y retracto ante cualquier enajenación, a título oneroso 
o gratuito de fincas rústicas.

2. No habrá lugar al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por el Principado de 
Asturias en el caso en que la transmisión se realice a favor de un hijo o descendiente que 
sea profesional de la agricultura o a favor de un hermano o ascendiente que tenga tal 
característica o cuando se trate de enajenación a favor de terceros que sean profesionales 
de la agricultura.

3. El bien adquirido como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
por el Principado de Asturias, al que se refieren los apartados anteriores, se integrará en el 
Banco de Tierras.

Artículo 46.  
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el que tenga intención de enajenar 

una finca rústica a persona que no sea profesional de la agricultura y corresponda al 
Principado de Asturias, de conformidad con la legislación del Estado, el derecho de tanteo 
deberá notificarlo fehacientemente a la Comisión Regional del Banco de Tierras, expresando 
su voluntad de hacerlo y las condiciones de la enajenación.

En la notificación se harán constar los datos del bien objeto de enajenación, los de 
identificación del adquirente, su profesión y destino que se quiere dar a la finca o explotación 
y precio.

En el plazo de treinta días naturales desde el siguiente a su entrada en el Registro, la 
Comisión Regional del Banco de Tierras manifestará si tiene o no interés en ejercitar el 
derecho de tanteo. Si tiene intención de adquirir la finca o explotación, lo notificará de forma 
fehaciente al enajenante.

2. Faltando la notificación fehaciente, siendo defectuosa o incompleta o habiéndose 
producido la enajenación antes de la caducidad del derecho de tanteo o en condiciones 
distintas a las notificadas, la Comisión Regional podrá ejercer el derecho de retracto en el 
plazo de sesenta días naturales a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la 
transmisión o, a falta de éste, en el término de un año desde que la transmisión haya sido 
inscrita en el Registro de la Propiedad.

3. En los supuestos de ejecución judicial de una finca rústica, el Juez competente lo 
comunicará a la Comisión Regional del Banco de Tierras si corresponden al Principado de 
Asturias de conformidad con la legislación estatal los derechos de adquisición preferente, a 
los efectos de su ejercicio. En este caso, el precio a abonar será el fijado judicialmente en el 
remate.

4. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 45, y en defensa de los 
derechos de adquisición preferente por la Administración, en los supuestos de enajenación 
de fincas a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el Notario autorizante exigirá 
certificación de la Comisión Regional del Banco de Tierras acreditativa de que el enajenante 
ha efectuado la notificación fehaciente y de que la finca objeto del contrato no es de interés 
para la Administración.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 70  Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural

– 1177 –



Asimismo, los Registradores de la Propiedad denegarán la inscripción de los títulos de 
adquisición de las fincas a que se refiere el apartado primero de este artículo, cuando no se 
les acredite, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, el haberse verificado la 
notificación fehaciente referida en el párrafo anterior.

Artículo 47.  
1. Los entes públicos, de acuerdo con la legislación que les sea aplicable y los 

particulares pueden ceder el dominio de las fincas de interés agrario para su aceptación al 
Banco de Tierras de la Comunidad Autónoma.

2. La cesión se realizará mediante contrato suscrito por el cedente y la Comisión 
Regional del Banco de Tierras, en donde se determinarán los derechos y obligaciones de las 
partes y se formalizará en escritura pública.

Artículo 48.  
1. Las fincas del Banco de Tierras, adquiridas en alguna de las formas establecidas en 

esta Ley, tendrán el siguiente destino:
a) Ampliación de la base territorial de explotaciones existentes y en funcionamiento.
b) Creación de la base territorial de cooperativas u otras asociaciones agrarias 

legalmente constituidas.
c) Asentamiento de jóvenes agricultores, con preferencia de los que constituyan 

cooperativas u otro tipo de asociación legal.
d) Asentamiento de emigrantes retornados.
e) Establecimiento de nuevos asentamientos, fundamentalmente en las zonas 

gravemente afectadas por el envejecimiento de la población o el éxodo rural.
f) Establecimiento de campos de investigación y experimentación agraria gestionados 

directamente por la Comunidad Autónoma o para su cesión a entes públicos o privados sin 
ánimo de lucro y que lo soliciten.

2. Para la consecución de los fines de este artículo, la Administración del Principado de 
Asturias realizará los estudios necesarios en atención a la viabilidad estructural, económica y 
social y desarrollará reglamentariamente los auxilios técnicos y económicos.

Artículo 49.  
1. Las fincas del Banco de Tierras se destinarán a cualquiera de los fines del artículo 

anterior por acuerdo de la Comisión Regional. La adjudicación de las mismas podrá hacerse 
en propiedad o en régimen de concesión administrativa.

2. La adquisición de fincas en propiedad se hará por el procedimiento de subasta 
pública, salvo cuando el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión Regional, 
autorice su adjudicación directa.

La propuesta de enajenación de fincas por el procedimiento de adjudicación directa 
exige la formalización de expediente en el que se deberá justificar, al menos, alguno de los 
siguientes requisitos:

a) Escaso valor de la finca o fincas objeto de la enajenación.
b) Colindancia de la finca o fincas con las de quien solicita la adquisición.
c) Homogeneidad de cultivos en la zona.
3. La subasta pública se regirá por el pliego de condiciones aprobado por la Comisión 

Regional y que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Objeto y su descripción.
b) Precio-tipo y forma de pago.
c) Condición de profesional de la agricultura de los postores y destino agrario de las 

fincas objeto del contrato.
d) Depósito previo del 20 por 100 del precio-tipo para poder participar en la subasta y 

procedimiento de ingreso.
e) Plazo de celebración de la subasta pública.
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4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir en la celebración de las 
subastas públicas para la enajenación de fincas del Banco de Tierras.

Artículo 50.  
1. En los supuestos de concesión, la resolución por la que se otorgue habrá de contener 

las siguientes determinaciones:
a) Plazo de vigencia de la concesión, que no podrá ser superior a treinta años.
b) Índice medio de aprovechamiento anual de la finca cedida y fecha a partir de la cual 

se establece su exigencia en atención al tipo de cultivo o explotación.
c) Condiciones generales de la concesión y causas de resolución o caducidad.
d) Canon anual a satisfacer por la concesión, que se fijará de acuerdo con la renta media 

anual que se pague en la zona en materia de arrendamientos rústicos.
2. Las concesiones se otorgarán siempre en concurso público, de acuerdo con las bases 

que se aprueben por la Comisión Regional.
3. Las bases del concurso contendrán, como mínimo, las siguientes especificaciones:
a) Descripción de las fincas y programa de la explotación.
b) Plazo de la concesión y canon anual.
c) Características de los posibles concesionarios.
d) Documentación a aportar por los participantes.
3. Los que resulten concesionarios quedarán obligados, como mínimo, a:
a) Dedicarse directa y personalmente a la explotación.
b) Alcanzar los mínimos de producción establecidos en el acuerdo de concesión.
c) Permitir la ejecución de obras de mejora que se prevean para la zona o para la 

explotación en particular, por la Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Ejecutar las obras de mejora que se establezcan en el título concesional, sin perjuicio 

de las ayudas técnicas y económicas que se le concedan.
e) Pago del canon anual que se establezca.
f) Cualquier otra obligación que se establezca.

Artículo 51.  
1. Las concesiones de fincas o explotaciones del Banco de Tierras no son divisibles, 

transmisibles ni embargables.
2. No obstante, en el supuesto de que fallezca, se jubile o incapacite el concesionario, le 

sucederán en la concesión por el siguiente orden:
a) El cónyuge o persona que hubiera convivido maritalmente con el mismo durante, al 

menos, los diez años anteriores al momento en que se produzca el hecho.
b) Los hijos y descendientes del concesionario que tengan dedicación directa y personal 

a la explotación, con preferencia, si fueran varios, del elegido por el mismo, en su defecto, 
por elección mayoritaria entre ellos y, en su caso, por el de mayor edad.

c) Los hijos y descendientes del cónyuge o persona que convivía maritalmente con el 
concesionario, en las mismas condiciones del apartado anterior.

d) Los colaboradores de la explotación, por orden de antigüedad.
Quien suceda al concesionario deberá ser mayor de edad y reunir las condiciones 

determinantes de la concesión, subrogándose en el título de la misma, con sus mismas 
condiciones, derechos y obligaciones, previa autorización de la Administración.

3. Si ninguna de las personas a que se refiere el apartado anterior ejerciese su derecho, 
en el plazo de seis meses desde que se produjo el hecho causante, se extinguirá la 
concesión.

Artículo 52.  
1. Las concesiones podrán ser resueltas, previa tramitación de expediente, con 

audiencia del concesionario, en el que se acredite la existencia de alguna de las causas 
previstas en el acuerdo de concesión.
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El órgano competente para la tramitación del expediente será la Comisión Regional.
2. Antes de la declaración de resolución, la Comisión Regional ofrecerá al concesionario 

la posibilidad de cumplir sus obligaciones en el plazo que se determine.
3. En el acuerdo que declare la resolución, se efectuará la liquidación de la concesión 

con valoración expresa y detallada de las mejoras útiles y subsistentes realizadas por el 
concesionario, a efectos de su pago, con deducción de los daños o perjuicios existentes en 
la finca.

4. Desde el momento de la notificación al concesionario del acuerdo de resolución, 
deberá proceder al desalojo de la explotación en el plazo de un mes.

Sección Segunda. De la Comisión Regional

Artículo 53.  
1. La Comisión Regional del Banco de Tierras se constituye como un organismo 

autónomo, adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, dotado de personalidad jurídica, 
capacidad de obrar y patrimonio para el cumplimiento de sus fines.

2. La Comisión Regional del Banco de Tierras se regirá por lo dispuesto en esta Ley, 
disposiciones que la desarrollen y demás de carácter general que resulten aplicables.

Artículo 54.  
1. La Comisión Regional, a quien corresponde la gestión, administración, defensa y 

reivindicación de los bienes y derechos del Banco de Tierras, atenderá al cumplimiento de 
los siguientes fines:

a) Asegurar la administración del Banco de Tierras, ejerciendo todas las competencias 
necesarias y en particular las de conservación, defensa de la integridad, inspección, 
dirección y control de los bienes afectados.

b) Procurar el incremento y consolidación del Banco de Tierras, adquiriendo nuevos 
inmuebles e interviniendo en los procedimientos sobre ampliación o exclusión de bienes 
afectados.

c) Velar por la conservación del entorno ecológico del Banco de Tierras, exigiendo 
especialmente una explotación racional de sus recursos naturales.

Artículo 55.  
La Comisión Regional del Banco de Tierras presentará en el primer trimestre de cada 

año una memoria sobre las actividades realizadas durante el año precedente, la cual será 
remitida para su conocimiento y debate a la Junta General.

Artículo 56.  
Los ingresos de la Comisión Regional del Banco de Tierras estarán constituidos por:
a) Las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Principado de 

Asturias.
b) Los rendimientos de su propio patrimonio.
c) Las subvenciones o aportaciones voluntarias procedentes de entes públicos o de 

particulares.

Artículo 57.  
Los actos y acuerdos de los órganos de la Comisión Regional del Banco de Tierras serán 

recurribles en alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca.

Artículo 58.  
Son órganos de la Comisión Regional del Banco de Tierras, con la composición y 

funciones que se señalan en esta Ley:
a) El Consejo.
b) El Gerente.
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c) El Secretario.

Artículo 59.  
1. El Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras estará integrado por el 

Presidente, el Vicepresidente y seis Vocales.
2. El cargo de Presidente corresponderá al Consejo de Agricultura y Pesca.
3. El cargo de Vicepresidente corresponderá al Gerente de la Comisión Regional.
4. Actuará como Secretario del Consejo el Secretario de la Comisión Regional, con 

derecho a voz pero sin voto.

Artículo 60.  
1. Los Vocales de la Comisión Regional del Banco de Tierras serán nombrados por el 

Consejo de Gobierno de la siguiente forma:
a) Cuatro Vocales, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca.
b) Dos Vocales, a propuesta de las asociaciones y sindicatos agrarios más 

representativos a nivel regional según la legislación vigente.
2. Los Vocales del Consejo serán cesados por el Consejo de Gobierno, a solicitud de los 

órganos o entidades que los hayan propuesto para su nombramiento.
3. Se autoriza al Consejo de Gobierno para regular el procedimiento de propuestas de 

nombramiento y cese de los Vocales a los que se refieren la letra b) del número 1 de este 
artículo.

Artículo 61.  
El Gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras será nombrado y cesado 

libremente por el Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo del Consejo de la propia 
Comisión.

Artículo 62.  
El Secretario de la Comisión Regional del Banco de Tierras será designado por el 

Consejero de Agricultura y Pesca, previo proceso selectivo, de entre los empleados públicos 
del Principado de Asturias.

Artículo 63.  
1. Son funciones del Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras las 

siguientes:
a) Aprobación del anteproyecto de Presupuesto de la Comisión Regional del Banco de 

Tierras.
b) Aprobación de su propio reglamento de régimen interno.
c) Elaboración del plan anual de actividades de la Comisión Regional del Banco de 

Tierras.
d) Aprobación de la memoria anual de actividades realizadas por la Comisión Regional 

del Banco de Tierras.
e) Determinación de los destinos de los bienes del Banco de Tierras, de conformidad con 

lo previsto en esta Ley.
f) Propuesta de adjudicación directa, establecimiento de los pliegos de condiciones de 

las subastas públicas y de las bases de las concesiones administrativas para la adjudicación 
de los bienes del Banco de Tierras.

g) Adquisición de nuevos bienes, determinación de su destino y de las características de 
su explotación.

h) Adjudicación, resolución y declaración de caducidad de las concesiones 
administrativas de explotación.

i) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, interposición de recursos 
administrativos, ejercicio de acciones judiciales y personación en asuntos litigiosos.
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j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la legislación vigente, así como aquellas 
necesarias para alcanzar los objetivos de la Comisión Regional que no correspondan a los 
restantes órganos del mismo.

2. Corresponderá al Consejo emitir informes sobre aquellas materias que afecten al 
contenido de esta Ley, así como sobre aquellas otras que fueren sometidas a su 
consideración.

Artículo 64.  
Son funciones del Gerente del Banco de Tierras las siguientes:
a) Representación de la Comisión Regional del Banco de Tierras en toda clase de actos 

y contratos.
b) Ejecución de los acuerdos que en el ejercicio de sus funciones adopten el Consejo y 

la Comisión Permanente.
c) Dirección e inspección de los servicios administrativos de la Comisión Regional.
d) Cuantas le correspondan como Jefe de la Comisión Regional conforme a la legislación 

vigente sobre organismos autónomos.

Artículo 65.  
Son funciones del Secretario del Banco de Tierras las siguientes:
a) Levantar acta de las sesiones del Consejo, custodiar sus libros y documentos y cursar 

las correspondientes convocatorias y certificaciones.
b) Preparar el trabajo del Consejo y tramitar la ejecución de sus acuerdos.
c) Aquellas que le sean delegadas por el Gerente.

CAPÍTULO VI
Del impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas

Artículos 66 a 74.  
(Derogados)

CAPÍTULO VII
Del asociacionismo agrario

Artículo 75.  
La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, fomentará el 

asociacionismo agrario con el objeto de la producción agraria en común y la realización de 
operaciones encaminadas al progreso económico y técnico de las explotaciones.

Artículo 76.  
La Consejería de Agricultura y Pesca facilitará ayuda técnica y económica para la 

creación y establecimiento de asociaciones agrarias y para el cumplimiento de sus fines en 
atención al progreso económico y técnico de una zona en relación con el interés de la 
producción a que se dedique.

Artículo 77.  
1. Se crea el Registro de Asociaciones Agrarias, en el seno de la Consejería de 

Agricultura y Pesca, que tendrá carácter público y voluntario.
2. La inscripción en el Registro será requisito indispensable para poder gozar de los 

derechos y beneficios de la presente Ley.
3. El funcionamiento del Registro se regulará por Decreto.
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Artículo 78.  
A los efectos de esta Ley, las asociaciones agrarias, cualquiera que sea su forma legal 

de constitución, deberán estar formadas por titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales o artesanales agrarias que se agrupen para la consecución de los siguientes fines:

1. Adquirir, por cualquier título, animales, materias, instrumentos y maquinaria para la 
producción y fomento agrario, o instalaciones relacionadas con el sector agrario o para la 
transformación, conservación y elaboración de sus productos.

2. Conservar, producir, transformar, distribuir, transportar y vender en mercados interiores 
y exteriores, productos provenientes de explotaciones agrarias, en su estado natural o 
transformados.

3. Adquirir, elaborar o fabricar por cualquier procedimiento, para la asociación o sus 
socios, abonos, plantas, semillas, insecticidas, piensos y demás elementos para la 
producción y fomento agrario.

4. Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a actividades agrarias, así 
como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias a estos fines.

5. Prestar los servicios necesarios o convenientes a las explotaciones agrarias 
encaminadas al perfeccionamiento técnico y formación profesional de sus socios.

Artículo 79.  
1. La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, 

formalizará convenios con Entidades financieras con el fin de facilitar líneas de crédito en 
condiciones ventajosas para la constitución y funcionamiento de las asociaciones agrarias, a 
las que tendrán acceso, preferentemente, las de nueva creación constituidas por jóvenes 
que sean profesionales de la agricultura.

2. Las líneas de crédito que se convengan tendrán como fin primordial la constitución y 
mejora de la base territorial de las explotaciones agrarias y la mecanización de las mismas 
con el objeto de lograr su rentabilidad económica.

Artículo 80.  
1. La Consejería de Agricultura y Pesca fomentará la agrupación de asociaciones 

agrarias, teniendo en cuenta la similitud de los fines para las que se constituyeron o pueda 
facilitar su cumplimiento, complementándose mutuamente. En este caso, gozarán de 
preferencia las que dediquen su actividad a la producción y comercialización de los 
productos.

2. En el caso de asociaciones o sociedades de propietarios forestales para la explotación 
en común, la financiación será del 90 por 100 de los gastos de constitución, debiendo 
reglamentarse el procedimiento a seguir.

CAPÍTULO VIII
De los aprovechamientos de montes comunales y vecinales en mano común

Artículos 81 a 84.  
(Derogados)

CAPÍTULO IX
De los cultivos y plantaciones forestales

Artículo 85.  
1. De conformidad con lo establecido en la legislación sectorial del Estado se declara de 

utilidad pública e interés regional la realización de obras, plantaciones forestales, trabajos y 
labores que en las fincas rústicas resulten necesarios ejecutar para la debida conservación 
del suelo.
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2. Por la misma razón de utilidad pública, los cultivadores directos de predios rústicos 
están obligados a someterse en la explotación agrícola de los mismos a las normas técnicas 
que señale la Consejería de Agricultura y Pesca para evitar la pérdida o degradación del 
suelo cultivable y para obtener la mejora de los terrenos que se encuentren en estas 
condiciones.

3. En todo caso, será obligatorio en las plantaciones forestales la evaluación del impacto 
ambiental, en los términos que se determine reglamentariamente.

4. Por la Consejería de Agricultura y Pesca se establecerá la zonificación de las distintas 
clases de producciones agrarias, fomentando su establecimiento.

Artículo 86.  
1. La Consejería de Agricultura y Pesca, con el fin de evitar la pérdida o degradación del 

suelo cultivable y para obtener la mejora de los terrenos que se encuentren en estas 
condiciones, podrá imponer a los titulares de determinadas explotaciones agrícolas, en 
aquellas zonas que por razones sociales o medioambientales precisen actuaciones 
urgentes, las siguientes obligaciones:

a) Que las especies cultivables sean las que expresamente determine la Consejería.
b) Que las labores culturales se lleven a cabo en determinada forma y condiciones 

técnicas precisas para el suelo de que se trate.
c) Que se ajuste la rotación de cultivos a un determinado ritmo.
d) Que se realicen obras de adecuación de los terrenos o protección de los mismos, para 

evitar su pérdida.
2. La actuación de la Consejería será, en todo caso, supletoria de la del titular de la 

explotación, quien podrá proponer, al ser requerido para ello, la ejecución de un plan de 
mejora comprensivo, al menos, de los aspectos recogidos en los apartados anteriores. Dicho 
plan deberá ser aprobado o desestimado por la Consejería con anterioridad a su 
intervención.

Artículo 87.  
1. La Consejería de Agricultura y Pesca fijará también las obligaciones a que se refiere el 

artículo anterior para aquellos casos de terrenos incultos, con una superficie que lo justifique, 
aprobando un plan para los mismos que será notificado al titular.

2. Si el titular incumple el plan o no lo realiza, el terreno podrá ser objeto de expediente 
para su declaración como finca manifiestamente mejorable con los efectos que respecto a 
los mismos establece la presente Ley.

Artículo 88.  
1. Cualquier agricultor interesado en la conservación de su finca podrá solicitar de la 

Consejería de Agricultura y Pesca la formalización de un plan de cultivos.
2. La aprobación del plan requerirá la instrucción de expediente en el que se reflejen 

parte o todas las obligaciones previstas en el artículo 86.

Artículo 89.  
1. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 74 por parte del titular 

de una explotación agrícola dará lugar a la iniciación por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de procedimiento sancionador, con arreglo a lo establecido en la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, y a la imposición, en su caso, de las siguientes sanciones:

a) Hasta 100.000 pesetas y retirada del cultivo o plantaciones, cuando no se utilicen las 
especies determinadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, no se ajuste la rotación de 
cultivos al ritmo que se determine o cuando las técnicas de cultivo empleadas en la finca 
sean perjudiciales para el suelo.

b) Hasta 250.000 pesetas, cuando no se realicen las obras de adecuación o protección 
de los terrenos en las condiciones fijadas por la Consejería de Agricultura y Pesca.
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2. En el supuesto de la letra b) de este artículo, la resolución que recaiga en el 
expediente instruido dispondrá el plazo que se conceda al interesado para la ejecución de 
las obras, con apercibimiento de imposición de multa coercitiva, previa instrucción de nuevo 
expediente, equivalente al 50 por 100 de la sanción impuesta.

La resolución que imponga la multa coercitiva fijará nuevo plazo para la ejecución de las 
obras, transcurrido el cual, se procederá a la ejecución subsidiaria por la Consejería de 
Agricultura y Pesca a costa del interesado y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Artículo 90.  
La Consejería de Agricultura y Pesca podrá exigir la necesidad de autorización previa 

para la variación de cultivos en fincas rústicas, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) Caracteres de la especie que se pretenda introducir en relación con la predominante 
en la zona.

b) Efectos de la especie retirada y de la que se pretende implantar para el medio natural.
c) Repercusión económica en la zona.
d) Criterios de zonificación de cultivos.

Artículo 91.  
1. Las obras o labores permanentes que en cumplimiento de esta Ley realice el 

propietario de una finca a su costa, para evitar la pérdida o deterioro del suelo, tendrán la 
consideración de mejora obligatoria a los efectos de la legislación general del Estado sobre 
Arrendamientos Rústicos.

2. En el supuesto de que el titular de la explotación fuera arrendatario, el coste de las 
obras o labores permanentes a ejecutar para evitar la pérdida o deterioro del suelo será a 
costa del propietario, sin perjuicio de la repercusión que legalmente pudiera corresponder a 
aquél. Si el propietario no se hiciera cargo voluntariamente de las mismas podrá ejecutarlas 
el arrendatario a su costa, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle con 
arreglo a lo establecido en el artículo 89 de esta Ley.

Artículo 92.  
(Derogado)

Artículo 93.  
(Derogado)

Artículo 94.  
(Derogado)

Artículo 95.  
(Derogado)

Artículo 96.  
Cuando, a juicio de la Consejería de Agricultura y Pesca, las especies forestales 

existentes pudieran resultar perjudiciales para el terreno, se requerirá a su titular para que 
efectúe su corrección, adoptando las medidas oportunas con arreglo a las condiciones que al 
respecto determine la misma.

Artículo 97.  
Cuando los planes de conservación de suelos afecten a partes considerables de 

cuencas donde existan embalses, el titular de los aprovechamientos hidroeléctricos deberá 
financiar la restauración de, al menos, el 30 por 100 de las superficies pertenecientes a 
propietarios públicos.
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CAPÍTULO X
De la unidad mínima de cultivo

Artículo 98.  
1. Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en 

materia de agricultura, oídas las asociaciones agrarias legalmente constituidas, se 
determinará y revisará, en su caso, la extensión de la unidad mínima de cultivo agrícola en 
cada zona del territorio del Principado, en atención a sus propias características técnicas, de 
costumbre del lugar, clima y prioridades de las producciones.

2. Dicha extensión deberá ser la suficiente para que las labores fundamentales, 
utilizando los medios normales de producción, puedan ejecutarse con un rendimiento 
satisfactorio en atención a las características socioeconómicas y agrarias en cada área del 
Principado de Asturias.

Artículo 99.  
1. La división o segregación de fincas rústicas nunca podrá suponer la constitución de 

parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
2. No obstante, se permite la división o segregación si se trata de cualquier clase de acto 

de disposición a favor de colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o 
segregación, no resulte un mayor número de predios inferiores a la unidad mínima de cultivo.

Artículo 100.  
1. Si de algún modo se infringe lo dispuesto en el artículo anterior, los colindantes con las 

parcelas que resulten de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo tendrán derecho a 
su adquisición, cualquiera que sea su poseedor y a salvo de lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria, por el justo precio que, a falta de acuerdo, será determinado por la jurisdicción 
ordinaria competente, con arreglo a los criterios de la legislación de expropiación forzosa 
vigente.

Si fueran varios los propietarios colindantes, tendrán preferencia a la adquisición, si no 
existiera acuerdo, el que posea la parcela de menor extensión.

2. El derecho de adquisición preferente caducará a los cinco años de realizarse la 
división o segregación indebida.

Artículo 101.  
1. En los supuestos de herencia, se respetará lo dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, 

aun en contra de la voluntad del causante.
2. Si faltase voluntad expresa del causante o acuerdo de los herederos, la parcela que 

resultase indivisible será adjudicada por licitación entre los coherederos, y, si todos 
manifestasen su intención de no concurrir, será sacada a pública subasta.

3. Cualquiera de los herederos u otros propietarios colindantes, o el propio Ayuntamiento 
de la zona donde la finca afectada esté ubicada, podrá interponer la acción judicial pertinente 
a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CAPÍTULO XI
Del reequilibrio regional

Sección Primera. De los Programas de Acción Integral

Artículo 102.  
Con el fin de posibilitar el desarrollo económico y social de una zona o zonas 

determinadas, por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de 
Agricultura y Pesca, se aprobará la ejecución de Programas de Acción Integral, tendentes a 
la equiparación con el nivel de renta del resto del territorio del Principado de Asturias.
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Artículo 103.  
El Decreto al que se refiere el artículo anterior contendrá las siguientes especificaciones 

mínimas:
a) Perímetro de la zona o zonas afectadas que corresponderá como mínimo a un Ente 

territorial.
b) Consejerías y órganos del Gobierno del Principado de Asturias, Alcaldes de los 

Ayuntamientos y representantes de los Consejos Rurales afectados, en número paritario de 
la representación que ostenten, que habrán de intervenir en la elaboración, desarrollo y 
ejecución del Programa, y constitución del grupo de trabajo.

c) Plazos de ejecución del Programa
d) Financiación del Programa.

Artículo 104.  
1. Elaborado el Programa, será aprobado provisionalmente por Resolución del Consejero 

de Agricultura y Pesca, y expuesto al público mediante inserción de anuncio en el «Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia», durante el plazo dse treinta días, a 
efectos de que por las entidades o personas interesadas se puedan formular alegaciones 
encaminadas a su precisión o mejora.

2. Por el Consejero de Agricultura y Pesca se formulará propuesta de acuerdo de 
aprobación definitiva del programa al del Consejo de Gobierno.

3. La aprobación del Programa por el Consejo de Gobierno implicará la declaración de 
utilidad pública o interés social de las obras y realizaciones del mismo a efectos de posible 
expropiación de terrenos necesarios para su ejecución.

Artículo 105.  
Para el seguimiento de la ejecución del Programa y su control se constituirá una 

Comisión, presidida por el Consejero de Agricultura y Pesca, e integrada por un 
representante de cada una de las Consejerías intervinientes y los Alcaldes-Presidentes de 
los Ayuntamientos afectados.

Sección Segunda. De los Programas de Desarrollo Integral

Artículo 106.  
Para las zonas de agricultura de montaña delimitadas en el territorio del Principado se 

elaborarán y ejecutarán, a iniciativa del Consejo de Gobierno, Programas de Desarrollo 
Integral, ajustándose a lo dispuesto en la legislación del Estado en la materia.

Artículo 107.  
El Decreto por el que se promueva la iniciativa creará el Comité de Coordinación 

correspondiente, que llevará el nombre de la zona de montaña respectiva, regulándose, en 
cuanto a su composición y funciones, por las normas que en el mismo se contengan.

Artículo 108.  
El Programa de Desarrollo Integral contendrá las especificaciones mínimas que se 

establecen en el artículo 103 de esta Ley. Cuando en su perímetro de actuación se incluyan 
municipios no delimitados como zonas de agricultura de montaña con arreglo a la legislación 
vigente, se habrá de justificar expresamente qué motivos o parámetros han determinado su 
necesaria inclusión.

Artículo 109.  
1. Al Comité de Coordinación le corresponderá, como función principal y básica, sin 

perjuicio de las demás que se le atribuyan en el Decreto de su creación, la elaboración del 
Programa en los términos y con el contenido fijado en el mismo.
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2. Elaborado el Programa, se expondrá al público durante un plazo de treinta días, 
mediante la publicación de anuncios en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la 
Provincia», en un diario de la región y en los Ayuntamientos afectados. A estos últimos se 
les remitirá un resumen del programa redactado.

3. Durante el período de información pública, los interesados, entidades o particulares, 
podrán presentar alegaciones ante la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Elaborado definitivamente el Programa, será elevado al Consejo de Gobierno por el 
Consejero de Agricultura y Pesca para su aprobación.

Artículo 110.  
La aprobación definitiva del Programa de Desarrollo Integral de una zona de Agricultura 

de Montaña llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social a efectos de la 
expropiación forzosa.

TÍTULO III
De la ordenación de pastos

Artículo 111.  
1. En el marco de sus competencias, la Administración del Principado de Asturias 

procederá a la ordenación, estructuración y mejora de las posibilidades ganaderas de los 
terrenos sometidos al régimen de aprovechamiento de sus pastos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las ordenanzas municipales y respetando, en todo caso, la costumbre del lugar.

2. La presente Ley tendrá carácter supletorio en cuanto al régimen de ordenación de los 
pastos, siendo de aplicación por razones de utilidad pública y cumplimiento del fin social de 
la propiedad en el caso de inactividad de la Corporación Local competente.

Artículo 112.  
Los bienes de que sea titular la Comunidad Autónoma y aquéllos respecto de los que 

tenga atribuida su administración y gestión, se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de 
las demás disposiciones legales que les sean aplicables.

Artículo 113.  
1. La Consejería de Agricultura y Pesca será el órgano competente en materia de 

pastos, coordinando todas las actuaciones del Principado de Asturias con tal finalidad, así 
como ejecutando las labores de investigación y experimentación de pastizales y su 
ordenación, con el fin de obtener un aprovechamiento racional.

2. La zonificación de pastos tendrá en cuenta la normativa urbanística vigente en la zona 
afectada.

Artículo 114.  
1. Por la Consejería de Agricultura y Pesca se elaborará una ordenanza tipo sobre 

ordenación y aprovechamiento de pastos en los bienes a que se refiere el artículo 112 de 
esta Ley.

2. Dicha ordenanza tendrá carácter de contenido mínimo obligatorio para los concejos 
que procedan a regular los pastos de su competencia.

Artículo 115.  
1. Cuando la insuficiencia o inidoneidad de los terrenos destinados a pastos en el 

territorio de un Concejo lo aconsejen, deberá formarse comunidad con el limítrofe o 
limítrofes, a propuesta de un Ayuntamiento o de la Consejería de Agricultura y Pesca y con 
la conformidad de las demás Corporaciones afectadas.

2. Si los bienes no idóneos son de propiedad particular, se procurará y fomentará la 
comunidad con propietarios limítrofes.
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Artículo 116.  
1. La infracción a las Ordenanzas reguladoras del aprovechamiento de los pastos será 

sancionada con las siguientes multas:
De 15.000 a 60.000 pesetas por cabeza de ganado bovino o equino.
De 10.000 a 30.000 pesetas por cabeza de ganado lanar o caprino.
2. La graduación de la cuantía de la multa se efectuará atendiendo a las características 

del hecho que constituya la infracción.
3. La cuantía máxima de la multa se impondrá, en todo caso, cuando el ganado carezca 

del oportuno certificado sanitario.
4. El órgano competente en materia sancionadora será el Consejero de Agricultura y 

Pesca y el procedimiento a seguir será el regulado en la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Artículo 117.  
1. En caso de incumplimiento de las Ordenanzas reguladoras de los pastos, si el 

propietario del ganado no procede a la retirada inmediata del ganado, se hará por la 
Administración, repercutiendo en el mismo el coste de las actuaciones.

2. El ganado retirado por la Administración será recogido en lugar idóneo, pudiendo 
hacerse cargo del mismo en el plazo de quince días quien acredite ser su propietario, previo 
pago de los gastos totales ocasionados.

3. Transcurrido el plazo señalado sin retirada del ganado, se actuará con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo siguiente.

4. Las actuaciones previstas en este artículo son independientes del expediente 
sancionador incoado en su caso.

Artículo 118.  
1. La existencia de ganado en pastos de cualquier naturaleza y titularidad, cuyo dueño 

no sea conocido en el lugar, podrá ser aprehendido y retirado inmediatamente por el 
Ayuntamiento o por personal de la Consejería de Agricultura y Pesca y depositado en lugar 
idóneo, a costa de la misma.

2. La aprehensión del ganado será hecha pública mediante anuncio en el Ayuntamiento 
respectivo, en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia y en un diario 
regional, pudiendo hacerse cargo del mismo quien acredite ser su propietario en el plazo de 
veinte días, a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial», previo pago de los 
gastos ocasionados.

3. Transcurrido dicho plazo, si el ganado cumple con las condiciones sanitarias 
adecuadas, será expedido el oporuno certificado sanitario, procediéndose a continuación a 
su enajenación mediante subasta pública entre ganaderos del lugar. El Ayuntamiento 
percibirá el beneficio que se obtenga de la subasta para financiar obras y servicios 
municipales, revertiendo, en su caso, a la Consejería de Agricultura y Pesca el coste de la 
retirada y alojamiento del ganado.

El procedimiento de la subasta será regulado por Resolución de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

4. Si el ganado no cumpliera con las condiciones sanitarias debidas y fuera imposible su 
saneamiento, aun adoptadas todas las medidas necesarias, se procederá a su sacrificio 
inmedito. En caso de obtención de beneficio económico, éste revertirá al presupuesto de la 
Consejería de Agricultura y Pesca para sufragar los gastos ocasionados a la misma y el 
resto será entregado al Ayuntamiento respectivo.

Disposición adicional primera.  
Respecto a lo dispuesto en el capítulo VIII del título II de esta Ley, los consorcios 

forestales existentes en el momento de su entrada en vigor, suscritos con cualquier órgano 
de la Administración del Estado o provincial cuyas competencias haya asumido el Principado 
de Asturias, a petición de la Entidad propietaria del monte, pueden rescindirse por 
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Resolución dictada por el Consejero de Agricultura y Pesca, que aprobará también la 
liquidación que se practique con arreglo al contrato existente.

En el caso de que sea de interés para la Entidad propietaria, ésta puede solicitar 
acogerse al sistema de convenio previsto en esta Ley, formalizándose uno nuevo, que 
sustituirá al consorcio preexistente, sin que sea necesario realizar su liquidación.

Disposición adicional segunda.  
Por el Consejo de Gobierno se adoptarán las medidas necesarias para adscribir a la 

Comisión Regional del Banco de Tierras, los medios personales, materiales y de 
presupuesto necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, y a propuesta del Consejero de Hacienda, Economía y Planificación, 
dispondrá la integración en el Banco de Tierras de las fincas de interés agrario que figuren 
en el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional tercera.  
Por Decreto del Consejo de Gobierno se regulará el registro de explotaciones agrarias, 

siendo condición indispensable estar inscrito en el mismo para ser beneficiario de las ayudas 
técnicas y económicas de la Administración regional.

Disposición derogatoria.  
A la entrada en vigor de esta Ley queda derogada cualquier otra disposición de igual e 

inferior rango que contradiga lo dispuesto en la misma, emanada de los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Disposición final primera.  
A propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, el Consejo de Gobierno dictará los 

Decretos que sean pertinentes en desarrollo de lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final segunda.  
En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el 

Consejo de Gobierno, por Decreto, establecerá la unidad mínima de cultivo agrícola y 
forestal.

Disposición final tercera.  
En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en la legislación del Estado para 

cada materia específica.
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§ 71

Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Tasas y de 

Precios Públicos. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 147, de 26 de junio de 1998
«BOE» núm. 240, de 7 de octubre de 1998

Última modificación: 29 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-1998-23233

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE TASAS Y DE PRECIOS PÚBLICOS

[ . . . ]
TÍTULO II

Ordenación de las tasas

[ . . . ]
CAPÍTULO VII

Agricultura, caza y pesca

Sección 1.ª Tasa por servicios administrativos en el ámbito de la ganadería.

Artículo 110.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios y realización de trabajos en 

defensa de la conservación y mejora de la ganadería, tanto si son prestados o realizados de 
oficio como si lo son a instancia del interesado.

Artículo 111.  Sujeto pasivo.
Estarán obligados al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas y entidades a que se 

refiere el artículo 5.2 de esta Ley, a las que se presten los servicios recogidos en las tarifas 
de la misma.

Artículo 112.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento de solicitarse el servicio o, en su caso, en el 

momento de la prestación si se realiza de oficio por la Administración.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 1191 –



Artículo 113.  Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Libros de registro oficiales.
1.1 Expedición y diligenciado de libros de llevanza obligatoria y talonarios que no tengan 

tarifa específica: 7 €.
Tarifa 2. Autorización e inscripción en registros oficiales: 2. Registro de Explotaciones 

Ganaderas:
2.1.1 Primera inscripción: 20 €.
2.1.2 Modificaciones en la inscripción inicial (se exceptúan las originadas por 

fallecimiento del titular): 10 €.
2.2 Registro de establecimientos detallistas de medicamentos veterinarios:
2.2.1 Primera inscripción: 60 €.
2.2.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 30 €.
2.3 Registro de establecimientos intermediarios en el sector de alimentación animal:
2.3.1 Primera inscripción: 60 €.
2.3.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 30 €.
2.4 Registro de establecimientos fabricantes en el sector de alimentación animal:
2.4.1 Primera inscripción: 120 €.
2.4.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 60 €.
2.5 Registro de núcleos zoológicos y centros para el fomento y cuidado de animales de 

compañía:
2.5.1 Primera inscripción: 20 €.
2.5.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 10 €.
2.6 Registro de transportistas de ganado:
2.6.1 Primera inscripción: 40 €.
2.6.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 30 €.
2.7 Registro de operadores comerciales de ganado:
2.7.1 Primera inscripción: 40 €.
2.7.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 30 €.
2.8 Registro de industrias de transformación de subproductos animales:
2.8.1 Primera inscripción: 200 €.
2.8.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 100 €.
2.9 Registro de almacenes intermediarios de subproductos animales:
2.9.1 Primera inscripción: 100 €.
2.9.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 50 €.
2.10 Registro de transportistas y medios de transporte de subproductos animales:
2.10.1 Primera inscripción: 40 €.
2.10.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 30 €.
2.11 Registro de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de 

ganado:
2.11.1 Primera inscripción: 30 €.
2.11.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 15 €.
2.12 Inscripción en registros oficiales que no tengan tarifa específica:
2.12.1 Primera inscripción: 30 €.
2.12.2 Modificaciones en la inscripción inicial: 15 €.
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Tarifa 3. Certificados y acreditaciones oficiales:
3.1 Expedición de certificados zoosanitarios, incluidos los relacionados con movimientos 

de animales vivos y productos de origen animal (mínimo 1,86 €.):
Équidos, bovinos adultos y similares:
3.1.1 Por animal: 1,105623 €.
3.1.2 Máximo por lote o vehículo: 32,52 €.
Ovino, caprino, porcino, terneros y otros similares:
3.1.3 Por animal: 0,520293 €.
3.1.4 Máximo por lote o vehículo: 81,3 €.
Lechones:
3.1.5 Por animal: 0,227628 €.
3.1.6 Máximo por lote o vehículo: 19,51 €.
Conejos y similares, gallinas y otras aves:
3.1.7 Por animal: 0,013008 €.
3.1.8 Máximo por lote o vehículo: 13,01 €.
Broilers y pollos de un día:
3.1.9 Por animal: 0,006503 €.
3.1.10 Máximo por lote o vehículo: 13,01 €.
Animales de peletería:
3.1.11 Por animal: 0,97555 €.
3.1.12 Máximo por lote o vehículo: 11,7 €.
Colmenas:
3.1.13 Por unidad: 0,325182 €.
3.1.14 Máximo por lote o vehículo: 11,7 €.
Peces vivos, gametos y moluscos para reapareamiento o depuración:
3.1.15 Por tonelada o fracción: 1,625915 €.
3.1.16 Máximo por lote o vehículo: 21,14 €.
Productos de origen animal, incluidos los destinados a alimentación animal:
3.1.17 Por tonelada: 1,983616 €.
3.1.18 Máximo por lote o vehículo: 23,41 €.
Documentos de traslado a matadero:
3.1.19 Documento de traslado de ganado.
Por documento: 0,15 euros.
3.1.20 (Suprimida)
3.2 Expedición de duplicados de documentos oficiales:
3.2.1 Expedición de duplicados de acreditaciones sanitarias ganaderas: 2 €.
3.2.2 Expedición de duplicados de Documentos de Identificación de Bovinos (DIB): 1,5 €.
3.3 Otras certificaciones:
3.3.1 Expedición de certificaciones que no tengan tarifa específica: 4 €.
Tarifa 4. Comprobación sanitaria cuando la prestación deba realizarse por 

incumplimiento de la normativa que la regula o para movimiento pecuario fuera del periodo 
de revisión obligatoria, o la derivada de la pérdida de la identificación total de los animales:

4.1 Por explotación: 26,02 €.
4.2 Además, por cada animal:
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4.2.1 Équidos, bóvidos y similares (por cabeza): 3,25 €.
4.2.2 Porcino, ovino, caprino y similares (por cabeza): 0,98 €.
4.2.3 Aves, conejos, visones y similares (por cabeza): 0,2 €.
4.2.4 Máximo: 65,03 €.
4.2.5 Colmenas, por unidad: 0,42 €.
4.2.6 Máximo: 65,03 €.
Tarifa 5. Prestación de servicios facultativos relacionados con los análisis, dictámenes, 

peritajes, etc. a petición de parte. Se excluyen los correspondientes a los programas oficiales 
de erradicación de enfermedades. Los programas sanitarios oficialmente aprobados de las 
agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) devengarán el 25 por 100:

5.1 Análisis físico-químicos o bromatológicos:
5.1.1 Por determinación: 5 €.
5.1.2 Máximo para varias determinaciones en una única muestra: 20 €.
5.2 Análisis microbiológicos y serológicos:
5.2.1 Análisis bacteriológico (por muestra): 7 €.
5.2.2 Determinación de antibiogramas (por muestra): 6 €.
5.2.3 Análisis parasitológico, incluido Neospora (por muestra): 5 €.
5.2.4 Análisis serológicos (por muestra): 2 €.
5.2.5 Análisis histopatológicos (por muestra): 6 €.
5.2.6 Análisis virológico, incluido BVD-PI (por muestra): 5 €.
5.2.7 Otros análisis que no tengan tarifa específica: 5 €.
5.3 Necropsias:
5.3.1 Vacuno, equino y similares (por animal adulto): 20 €.
5.3.2 Porcino, ovino, caprino, perros y similares: 12 €.
5.3.3 Aves, conejos o similares: 6 €.
Tarifa 6. Supervisión, control de documentos y talonarios de autorizaciones sanitarias 

oficiales para traslado de animales realizadas por veterinarios autorizados:
6.1 Por documento: 0,975549 €.
6.2 Por talonario: 30 €.

Artículo 114.  Exenciones.
Estarán exentas del pago de la tasa las personas naturales o jurídicas a quienes se les 

prestan los mencionados servicios con ocasión de campañas de saneamiento promovidas 
por la Consejería competente en la materia.

Sección 2.ª Tasas por servicios administrativos en el ámbito de las industrias 
agroalimentarias y forestales

Artículo 115.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización por parte de la Administración de oficio o a 

instancia de parte de los servicios, trabajos y estudios enumerados a continuación, 
tendentes a ordenar y defender las industrias agrícolas, forestales, pecuarias y alimentarias 
del Principado de Asturias.

a) Por instalación de nuevas industrias, traslado o ampliación y sustitución de 
maquinaria.

b) Por cambio de titularidad o denominación social de las industrias.
c) Por autorización de funcionamiento.
d) Por expedición de certificado relacionados con las industrias agrícolas, forestales, 

pecuarias y alimentarias.
e) Por inspección, comprobación y control de las industrias agrícolas, forestales, 

pecuarias y alimentarias cuando den origen a expediente de modificación.
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Artículo 116.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos todas las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 5.2 de esta Ley, que soliciten los servicios o a las que se les realicen de 
oficio los trabajos o estudios señalados en el artículo anterior.

Artículo 117.  Devengo.
El devengo se producirá, en los apartados a), b), c) y d) del artículo 115, en el momento 

en que el sujeto pasivo presente su solicitud, y cuando la Consejería competente en la 
materia realice la visita de inspección, en el apartado e) de dicho artículo.

Artículo 118.  Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1.–Instalaciones o ampliaciones de industrias Importe de la instalación o 

ampliación:
Hasta 30.000 €: 78 €.
De 30.000 € a 100.000 €, : 89 €.
Por cada 60.000 € adicionales o fracción: 10 €.
Tarifa 2.–Traslado de industrias. Valor de la instalación:
Hasta 30.000 € : 47 €.
De 30.000 € a 100.000 € : 57 €.
Por cada 60.000 € adicionales o fracción: 10 €.
Tarifa 3.–Sustitución de maquinaria. Valor de la maquinaria:
Hasta 30.000 € : 17 €.
De 30.000 € a 100.000 €: 27 €.
Por cada 60.000 € adicionales o fracción: 9 €.
Tarifa 4.–Por cambio de titular de la industria. Valor de la instalación:
Hasta 30.000 €: 17€.
De 30.000 € a 100.000 €: 27 €.
Por cada 60.000 € adicionales o fracción : 9 €.
Tarifa 5.–Por puesta en marcha de industria de temporada. Valor de la instalación:
Hasta 30.000 €: 11 €.
De 30.000 € a 100.000 €: 17 €.
Por cada 60.000 € adicionales o fracción: 3 €.
Tarifa 6.–Por expedición de certificados:
Por cada certificado: 8 €.
Tarifa 7.–Por visitas de inspección, comprobación y control con expediente de 

modificación:
Por cada visita: 33 €.

Sección 3.ª Tasa por gestión de servicios facultativos de los servicios 
agronómicos

Artículo 119.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y trabajos que se 

expresan en las tarifas de esta sección.
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Artículo 120.  Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 5.2 de esta Ley, a las que se presten los servicios o trabajos señalados en 
las tarifas, bien a petición del interesado o de oficio por la Administración.

Artículo 121.  Devengo.
En el caso de que medie la solicitud, el devengo se realizará al producirse aquélla. Si se 

presta de oficio por la Administración, el devengo se realizará al prestarse el servicio o 
trabajo.

Artículo 122.  Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:

 Pesetas
Tarifa 1. Por inscripción en registros oficiales de tractores agrícolas, motores y otras máquinas 
agrícolas y expedición, en su caso, de la cartilla de agricultor el 0,20 por 100 del precio según 
factura.

 

Tarifa 2. Por inscripción en el Registro de cambio de titularidad de tractores, motores y máquinas 
agrícolas 774,90

Tarifa 3. Por expedición de duplicados de la documentación 1.549,80
Tarifa 4. Por inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas:  
Por inscripción en la Sección Establecimientos 3.699
Por inscripción en la Sección Servicios 7.399
Por inscripción en el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y 
Productos Vegetales 3.500

Tarifa 5. Por renovación de inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas:  
Por renovación de inscripción en la Sección Establecimientos 1.849
Por renovación de inscripción en la Sección Servicios 3.699
Tarifa 6. Por apertura y sellado de libros oficiales de movimiento:  
Expedición y sellado de libros oficiales 7 €
Por sellado de libros oficiales 1 €
Tarifa 7. Por inscripción en registros oficiales de fertilizantes, semillas y viveros:  
A fabricantes importadores y mayoristas 6.974,13
A minoristas 3.487,07
Tarifa 8. Por renovación de la inscripción en registros oficiales de fertilizantes, semillas y viveros:  
A fabricantes importadores y mayoristas 3.488,25
A minoristas 1.744,12
Tarifa 9. Por apertura y sellado de libros de semillas 1.549,80
Tarifa 10. Por informes facultativos 3.099,61
Tarifa 11. Por levantamiento de actas a cargo del personal 1.240,56
Tarifa 12. Por informes o certificados relacionados con los análisis de los productos . 3.099,61
Tarifa 13. Por expedición de certificados solicitados a los servicios agronómicos no incluidos en una 
tarifa anterior 1.163,54

Tarifa 14. Por expedición de documentos de calificación empresarial para las empresas cortadoras 
de madera:  

Solicitud 17 €
Renovación 11 €
Tarifa 15. Por expedición de mapas de cartografía de temática ambiental:  
Mapa base 4.770,00
Mapa de vegetación 4.770,00
Mapa litológico 4.770,00
Tarifa 16. Por expedición de pasaportes fitosanitarios 1.250
Tarifa 17. Por expedición de carnés de manipuladores de productos fitosanitarios 250

[ . . . ]
Sección 4.ª Tasa por prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia 

forestal y de montes

Artículo 123.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios o realización de los trabajos 

expresados en las tarifas de esta tasa cuando se realicen por personal dependiente de la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 71  Texto refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos [parcial]

– 1196 –



Consejería competente en la materia y como consecuencia de la tramitación de expedientes 
a instancia de parte o de oficio por la Administración.

Artículo 124.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas o las entidades a que se 

refiere el artículo 5.2 de esta ley, a las que se presten los servicios o para las que se 
ejecuten los trabajos señalados en el artículo anterior.

Artículo 125.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la prestación del servicio o 

cuando se realice éste, si se produjera de oficio.

Artículo 126.  Tarifas.

 Pesetas
Tarifa 1. Levantamiento de planos:  
Por levantamiento de itinerarios, por kilómetro 23.956,00
Por confección de planos, por kilómetro 2.328,82
Tarifa 2. Replanteo de planos:  
Por kilómetro o fracción de éste 9.463,68
Tarifa 3. Deslindes:  
Por el apeo y levantamiento topográfico (cada 100 metros lineales) 8.355,05
Con un mínimo de 25.065,87
Tarifa 4. Amojonamiento:  
Por replanteo (cada 100 metros lineales) 4.178,14
Con un mínimo de 12.533,54
Tarifa 5. Cubicación e inventario de existencias:  
Inventario de árboles, por metro cúbico 1,44
Existencias apeadas (del valor inventariado). 5 × 1.000
Tarifa 6. Valoración de productos forestales:  
Hasta 25.000 pesetas de valor 1.549,80
Hasta 50.000 pesetas de valor 3.099,61
Hasta 100.000 pesetas de valor 7.749,03
Exceso de 100.000 pesetas de valor 5 × 1.000
Tarifa 7. Por demarcación y señalamiento de terrenos: (Suprimida)
Superficies inferiores a las 10 hectáreas  
Por cada hectárea que supere las 10 hectáreas  
Tarifa 8. Informes:  
10 por 100 del importe de las tarifas que corresponda a la ejecución de servicio objeto de la tasa 
que motive el informe:  

Como mínimo 1.549,96
Tarifa 9.  Señalamiento e inspección de toda clase de aprovechamientos y disfrutes forestales.  
a) En montes catalogados:  
Maderas de crecimiento lento:  
Señalamiento, contada en blanco y reconocimiento, por metro cúbico 58,55
Leñas y rozo:  
Señalamiento y reconocimiento final, por estéreo 13,41
Plantas industriales:  
Para los reconocimientos anuales, por kg 1,47
Por la entrega de toda clase de aprovechamiento:  
El 1 por 100 por importe de la tasación cuando no exceda de 10.000 pesetas.  
Incrementándose por el exceso de esa cifra en 0,25 por 100 del mismo.  
b) En montes no catalogados:  
Maderas de crecimiento lento:  
Señalamiento y reconocimientos finales por metro cúbico 134
Tarifa 10. Por inspección anual de disfrute:  
Ocupación agrícola-ganadera, por hectárea 281,96
Otras ocupaciones, por inspección 4.695,80
Tarifa 11. Por expedición de toda clase de certificaciones 1.163,54
Tarifa 12. Por inscripción en libros de registro oficiales 265,00

[ . . . ]
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Disposición adicional segunda.  Bonificación temporal aplicable a determinadas tasas.
1. Se establece una bonificación del 100 % aplicable a las siguientes tasas reguladas en 

el presente texto refundido:
a) Tasa por prestación de servicios de salud, inspecciones sanitarias de salud pública y 

expedición de libros y carnés.
La bonificación afectará únicamente al artículo 60, Tarifa 1, “Inspecciones sanitarias”, 

apartado 3, “Inspección alimentaria”, letra a), “Por inspección de locales destinados a 
manipulación, fabricación, almacenamiento o venta de productos alimentarios”.

b) Tasa de puertos.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen, con excepción de los siguientes:
– Los servicios generales regulados en el artículo 100, apartado 2, letra e), 

“Embarcaciones deportivas y de recreo (G-5)”.
– Los “servicios eventuales (E-5)” regulados en el artículo 100, apartado 4.
c) Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por carretera, informes y otras 

actuaciones facultativas.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen.
d) Tasa por servicios administrativos en el ámbito de la ganadería.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen.
e) Tasas por servicios administrativos en el ámbito de las industrias agroalimentarias y 

forestales.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen.
f) Tasa por gestión de servicios facultativos de los servicios agronómicos.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen.
g) Tasa por prestación del servicio de depuración en la depuradora de moluscos de 

Castropol.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen.
h) Tasa por pesca marítima.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen, con excepción de la Tarifa 1, “Licencia para la práctica de la pesca deportiva”, 
regulada en el artículo 148.

i) Tasa de residuos y suelos contaminados.
La bonificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles objeto de 

gravamen.
2. La bonificación definida en el apartado 1 resultará de aplicación a los hechos 

imponibles devengados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

[ . . . ]
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§ 72

Ley 5/1999, de 29 de marzo, por la que se crea el Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de 

Asturias

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 81, de 9 de abril de 1999

«BOE» núm. 112, de 11 de mayo de 1999
Última modificación: 23 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-1999-10495

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en 

nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto 
de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley por la que se crea el 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias.

PREÁMBULO
El Principado de Asturias tiene competencia exclusiva en materia de agricultura, 

ganadería e industria agroalimentaria, así como en investigación, a tenor de los artículos 
10.1.10 y 10.1.19 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

Siendo esto así, el fomento de la innovación y desarrollo tecnológico resulta 
indispensable para lograr los niveles de competitividad que impone el mercado actual. Los 
sectores agroalimentarios, de acuerdo con su importante peso económico y social en la 
región, precisan actuaciones específicas en este sentido. Los productores más profesionales 
o sus entidades asociativas demandan una serie de actividades difíciles de asumir 
totalmente por los sectores privados y susceptibles de ser llevadas a cabo por las 
Administraciones Públicas, como son el desarrollo de nuevos procedimientos y tecnologías 
para su introducción en el sector tras el contraste de su rentabilidad, la mejora de la 
profesionalización y el análisis y control de calidad de las materias primas, medios de 
producción y productos determinados.

Actualmente, el Principado de Asturias cuenta con una notable infraestructura pública de 
investigación y apoyo tecnológico en el sector agroalimentario. La experiencia acumulada en 
el funcionamiento de los órganos de la Administración dedicados a la mejora tecnológica y 
servicio especializado al sector agrario aconseja su reorganización y potenciación para 
superar las limitaciones que, para el desarrollo eficaz de esas actividades, presenta la 
gestión del servicio mediante una estructura genérica o indiferenciada. Ello exige una 
estructura y un marco normativo específicos y adaptados a la peculiar naturaleza de la 
actividad, buscando en general una mayor autonomía y agilidad en la gestión, así como 
cauces eficaces de concertación, coordinación y control de la eficacia de las acciones 
emprendidas.
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A esta finalidad tiende la presente Ley cuyo contenido esencial es la creación del 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, como entidad pública del 
Principado de Asturias, dotado de autonomía tanto para la determinación de sus actividades 
como en sus aspectos financiero y de funcionamiento.

La Ley también pretende la búsqueda de la implicación y participación activa de los 
sectores agrario y agroalimentario y demás interesados en la propuesta, desarrollo, 
evaluación y control de las actividades de desarrollo agroalimentario, previendo una 
importante presencia de los agentes sectoriales en el Consejo Rector de la nueva entidad y 
creando el Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias como 
órgano consultivo y de participación de carácter técnico y de apoyo de los sectores 
afectados.

La Ley no olvida la necesaria continuidad en el desempeño de las importantes funciones 
que en ella se regulan, previendo la salvaguardia de los intereses de los empleados públicos 
y de los de terceros generados en el ámbito de los fines asignados a la entidad.

Asimismo, la Ley tiene buen cuidado de no desligar las actividades de investigación y 
desarrollo agroalimentario de la de los instrumentos de planificación general en materia de 
investigación y desarrollo del Principado de Asturias.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente Ley es la reorganización de los servicios de investigación y 

desarrollo agroalimentario dependientes de la Administración del Principado de Asturias, con 
los medios necesarios para responder con agilidad y eficacia a las necesidades actuales y 
futuras del mismo y asegurando la integración de los diferentes agentes e interesados en el 
desarrollo agroalimentario.

Artículo 2.  Principios generales.
Las actuaciones que se produzcan según lo dispuesto en la presente Ley estarán 

regidas por los siguientes principios:
a) Implicación y participación activa de los sectores agrario y agroalimentario en la 

propuesta, desarrollo, evaluación y control de las actividades de investigación y desarrollo 
agroalimentario.

b) Eficacia, eficiencia y economía de medios en la gestión y servicio a los ciudadanos.
c) Coordinación con los instrumentos de planificación general en materia de 

investigación y desarrollo del Principado de Asturias.
d) Fomento de la innovación y calidad de las producciones de los sectores agrario y 

alimentario regionales.
e) Potenciación y desarrollo eficaz de la actividad de investigación y desarrollo en el 

marco de la Administración pública del Principado de Asturias.
f) Adecuación a los objetivos de la política agraria de Asturias y a las necesidades de los 

sectores agrarios y alimentarios en materia de investigación y desarrollo.

CAPÍTULO II
Del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Sección 1.ª Creación, modificación y extinción

Artículo 3.  Creación y régimen jurídico.
1. Se crea el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del 

Principado de Asturias como entidad pública del Principado de Asturias adscrito a la 
Consejería con competencias en materia de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación.
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2. El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario se regirá por el 
Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos y en el ejercicio de 
las potestades administrativas que tenga atribuidas y por la presente Ley, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones que le afecten contenidas en el Decreto Legislativo 2/1998, 
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

Artículo 4.  Modificación y refundición.
1. La modificación o refundición de la entidad pública deberán realizarse por ley cuando 

supongan la alteración de sus fines generales, del tipo de entidad pública o de las 
peculiaridades relativas a los recursos económicos, régimen de personal, de contratación, 
patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que exijan normas con rango de ley.

2. Las modificaciones o refundiciones no comprendidas en el apartado anterior se 
llevarán a cabo por Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las 
Consejerías de Cooperación y Economía y a iniciativa del Consejero de adscripción o, en 
todo caso, de acuerdo con el mismo.

Artículo 5.  Extinción y liquidación.
La ley que acuerde, en su caso, la extinción del Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, establecerá el destino del personal de 
la entidad pública en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, 
determinará la integración en el patrimonio del Principado de Asturias de los bienes y 
derechos que en su caso resulten sobrantes de la liquidación de la entidad, para su 
afectación a los servicios de la Administración General del Principado de Asturias o 
adscripción a los organismos públicos que procedan conforme a lo previsto en las 
disposiciones reguladoras del patrimonio del Principado de Asturias, ingresando en la 
Tesorería General el remanente líquido resultante, si lo hubiere.

Sección 2.ª Fines, organización y funcionamiento

Artículo 6.  Finalidad y funciones.
La finalidad del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario es 

contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del sector agroalimentario 
regional, mediante el impulso y ejecución de la investigación y el desarrollo tecnológico 
agroalimentario, a fin de conseguir una mejora de la productividad, la diversificación en el 
sector y la elevación de las rentas de los activos primarios, ejerciendo las siguientes 
funciones:

a) El diseño y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo que redunden en una 
mejora de la competitividad del sector agroalimentario asturiano, la adecuación de los 
métodos de producción con el respeto al medio natural y la mejora de la calidad de los 
productos y de las estructuras de comercialización.

b) La actualización de conocimientos científicos, técnicos y ambientales de los 
educadores y profesionales.

c) El establecimiento de un programa de desarrollo tecnológico agroalimentario dentro 
del plan regional de investigación que pueda incidir en la mejora de la productividad del 
sector primario asturiano.

d) El fomento de las relaciones de los centros de investigación y desarrollo tecnológico 
con cuantas instituciones públicas o privadas resulte necesario para potenciar el desarrollo 
científico y líneas específicas de investigación.

e) La realización de servicios de apoyo al sector agroalimentario dentro de sus objetivos.
f) Todas aquellas que pueda determinar adicionalmente el Consejo Rector en el marco 

de sus objetivos, especialmente en cuanto a mejora de la productividad de las explotaciones 
ganaderas y agrarias y en una mejora de la formación en materia agroalimentaria.

g) Cualesquiera otras relacionadas con sus fines institucionales que le encomiende la 
Consejería competente en materia de agricultura y alimentación, oído el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.
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Artículo 7.  Organización.
El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario se organiza en los 

siguiente órganos centrales:
a) El Consejo Rector.
b) El Presidente.
c) Los Vicepresidentes.
d) El Director Gerente.

Artículo 8.  Composición del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

estará integrado por:
Un Presidente.
Dos Vicepresidentes.
Ocho Vocales.
Un Secretario.
2. La presidencia corresponderá al Consejero competente en materia de agricultura y 

alimentación, la vicepresidencia primera recaerá en el Director regional competente en 
materia de ganadería y agricultura y la vicepresidencia segunda corresponderá al Director 
regional competente en materia de universidades e investigación o personas en las que 
deleguen.

3. Serán vocales del Consejo Rector:
a) El Director regional competente en materia de consumo.
b) El Director regional de Economía.
c) Tres vocales en representación de las organizaciones profesionales agrarias más 

representativas del Principado de Asturias.
d) Un vocal en representación de la unión representativa de cooperativas agrarias del 

Principado de Asturias.
e) Un representante sindical de los trabajadores del Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario.
f) El Director Gerente.
Los vocales referidos en las letras c) y d) serán designados por el titular de la Consejería 

competente en materia de agricultura y podrán ser destituidos cuando cumplan dos años 
desde su nombramiento o a petición de las entidades que representen mediante resolución 
del mismo órgano que las designó.

4. Ejercerá de Secretario un funcionario designado por el titular de la Consejería 
competente en materia de agricultura y alimentación, que tendrá voz pero no voto.

Artículo 9.  Funciones del Consejo Rector.
1. Serán funciones del Consejo Rector:
a) Aprobar las directrices de planificación de la entidad.
b) Aprobar un Reglamento de régimen interior de la entidad.
c) Informar la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos, las cuentas y la Memoria 

anual de la entidad, elevándolas al titular de la Consejería de adscripción.
d) Prestar su consentimiento a los convenios de colaboración propuestos.
e) La creación, reglamentación y disolución de las comisiones técnicas para el estudio de 

asuntos específicos, determinando su composición, objetivos y duración.
f) Elaborar las plantillas y puestos de trabajo de la entidad proponiendo al Consejo de 

Gobierno del Principado de Asturias la aprobación de sus relaciones y catálogos de puestos 
de trabajo del personal, basados en la plantilla aprobada por la Junta General del Principado.

g) Informar la aprobación, modificación y revisión de los precios y tarifas por la prestación 
y realización de servicios y actividades propias de la entidad.

h) Informar los proyectos de investigación que aspiren a financiación externa.
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i) Aprobar en el primer trimestre de cada año la Memoria de actividades del año 
precedente, que será remitida a la Junta General para su conocimiento y debate.

2. Será necesaria la previa autorización del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, a propuesta del Consejo Rector, por una mayoría de al menos dos tercios de sus 
miembros, para:

a) La celebración de negocios jurídicos que sean susceptibles de generar obligaciones 
económicas o financieras por encima del 20 por 100 del presupuesto ordinario de gastos de 
la entidad.

b) La formalización de operaciones de crédito.
c) La creación o participación en sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y 

otras entidades.
3. El Consejo Rector se reunirá con periodicidad trimestral, sin perjuicio de ser 

convocado por el presidente cuando lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la 
entidad o a propuesta de la mayoría de sus miembros.

Artículo 10.  Presidente y Vicepresidentes.
1. Serán funciones del Presidente del Consejo Rector:
a) Ostentar la representación de la entidad.
b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones del Consejo Rector o 

suspenderlas por causas justificadas, moderar el desarrollo de los debates y ordenar la 
votación de los asuntos cuando proceda, ostentando voto de calidad en caso de empate.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
d) Visar las actas y certificaciones del Consejo Rector.
e) Autorizar y disponer créditos y reconocer obligaciones hasta la cuantía que determine 

la ley de presupuestos generales del Principado de Asturias de cada ejercicio así como 
autorizar los pagos de la Entidad.

f) Aprobar, modificar y revisar los precios y tarifas por la prestación y realización de 
servicios y actividades, oído el Consejo Rector.

g) Adoptar, en caso de urgencia, las actuaciones necesarias, dando cuenta de ellas al 
Consejo Rector en la primera sesión que celebre.

h) Delegar en el Director Gerente de la entidad cualquiera de las funciones previstas en 
el presente artículo.

i) Someter al Consejo de Gobierno aquellos asuntos cuya trascendencia así lo aconseje.
j) Cuantas competencias y funciones resulten convenientes para la entidad y no estén 

expresamente reconocidas a otros órganos, informando de las actuaciones derivadas de 
estas tareas al Consejo Rector.

2. Los Vicepresidentes del Consejo Rector sustituirán al Presidente por su orden, 
asumiendo las funciones que corresponden a éste en los supuestos de ausencia, vacante o 
enfermedad.

3. La presidencia y vicepresidencia de la entidad pública serán desempeñadas por 
quienes lo sean del Consejo Rector.

Artículo 11.  El Secretario del Consejo Rector.
El Secretario del Consejo Rector asume las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector y de las comisiones técnicas que se 

constituyan, certificando las actas correspondientes con la conformidad del Presidente.
b) Notificar a los miembros del Consejo Rector y de las comisiones técnicas las 

convocatorias con las fechas y orden del día de las reuniones a celebrar.
c) Llevar y custodiar los libros de actas del Consejo Rector y las comisiones técnicas y 

expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones de acuerdos reflejados en las 
actas.

d) Cuantas otras interesen a su condición de Secretario.
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Artículo 12.  El Director Gerente.
1. El Director Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario será nombrado y destituido libremente por el Consejero competente en 
materia de agricultura y alimentación, oído el Consejo Rector, atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia en el ámbito investigador y de gestión de los 
servicios.

2. Serán funciones del Director Gerente:
a) Dirigir e inspeccionar el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario, velando por el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y dar cuenta a éste de su gestión, 

facilitándole cuanta documentación le sea requerida al respecto.
c) Elaborar y elevar al Consejo Rector la propuesta de presupuesto de gastos e ingresos 

equilibrados, la cuenta anual y la planificación anual del Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario.

d) Proponer al Presidente y al Consejo Rector la aprobación, modificación y revisión de 
los precios y tarifas por la prestación y realización de servicios y actividades.

e) Elaborar las memorias de objetivos que deben sustentar cada actividad del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario especificando los recursos humanos, 
económicos y materiales dedicados a la investigación, a la transferencia de tecnología y 
difusión de resultados y servicios.

f) Cuantas otras le sean delegadas o encomendadas por el Consejo Rector o el 
Presidente.

Sección 3.ª Régimen del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario

Artículo 13.  Financiación.
1. Los recursos económicos del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario podrán provenir de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio.
b) Los productos y rentas de su patrimonio.
c) Los ingresos derivados de sus operaciones.
d) Las operaciones de endeudamientos que le sean legalmente autorizadas.
e) Las consignaciones específicas previstas en los presupuestos generales del 

Principado de Asturias.
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades públicas y de particulares.
g) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones u 

organismos públicos.
h) Cualquier otro recurso que le pudiera ser atribuido.

Artículo 14.  Régimen presupuestario.
1. El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario elaborará 

anualmente la propuesta de presupuestos de ingresos y gastos, remitiéndolo a la Consejería 
competente en materia de agricultura y alimentación para su tramitación, según lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del 
régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias.

2. Las variaciones en la cuantía global del presupuesto inicialmente aprobado por la 
Junta General del Principado de Asturias deberán ser autorizadas por el Consejero 
competente en materia económico-presupuestaria. Las variaciones internas que no alteren la 
cuantía global del presupuesto serán autorizadas por el Consejo Rector, a propuesta del 
Director Gerente del Servicio.

3. La autorización y disposición de gastos del Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario se regirán por la normativa aplicable.
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Artículo 15.  Control de eficacia.
El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario estará sometido a un 

control de eficacia, que será ejercido por la Consejería de adscripción, sin perjuicio del 
control establecido al respecto por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de 
Asturias.

Artículo 16.  Régimen patrimonial.
1. El patrimonio del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

estará integrado por los bienes y derechos de contenido económico que le sean adscritos 
por el Principado de Asturias, así como por los que adquiera y los que sean incorporados y 
adscritos por cualquier entidad o persona y por cualquier título.

2. Los bienes y patrimonio que el Principado de Asturias adscriba al Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario para el cumplimiento de sus fines conservarán su 
calificación jurídica originaria.

La entidad no adquirirá la propiedad de los mismos y habrá de utilizarlos exclusivamente 
para el cumplimiento de los fines para los que fueron adscritos, bien de forma directa bien 
mediante la percepción de sus rentas o frutos.

Artículo 17.  Régimen de personal.
1. El personal propio del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

será laboral y estará sometido al Derecho Laboral. El personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias adscrito al Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario se someterá a la legislación de Función Pública.

2. Las condiciones de trabajo del personal laboral se determinarán mediante negociación 
colectiva, a tenor de la legislación laboral aplicable.

3. La selección del personal laboral se realizará conforme a las siguiente reglas:
a) El personal directivo será seleccionado atendiendo a criterios de publicidad, 

competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la 
gestión pública o privada.

b) El resto del personal será seleccionado previa oferta de empleo público y mediante 
convocatoria pública, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 18.  Convenios.
Para la consecución de sus objetivos y previa autorización del Consejo de Gobierno, el 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, a través de sus órganos 
competentes, podrá celebrar convenios con todo tipo de entidades públicas o privadas.

CAPÍTULO III
Del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario

Sección 1.ª Creación

Artículo 19.  Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario.
Se crea el Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias.

Sección 2.ª Composición y funciones

Artículo 20.  Composición.
1. El Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias es un 

órgano consultivo, de asesoramiento y de participación de carácter técnico y de apoyo de los 
sectores afectados en materia de investigación y tecnología agroalimentaria.

2. El Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario lo integrarán los siguientes 
miembros natos:
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a) El Presidente, que será el Director regional competente en materia de ganadería y 
agricultura.

b) El Vicepresidente, que será el Director regional competente en materia de 
universidades e investigación.

c) El Director Gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario.

3. Serán vocales del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario, designados por el 
titular del órgano competente en materia de agricultura y alimentación:

a) Hasta seis vocales elegidos en representación de asociaciones sectoriales agrícolas, 
ganaderas o agroalimentarias afectadas por la actividad de la entidad, a propuesta de las 
organizaciones a las que representan.

b) Un representante de la Universidad de Oviedo, a propuesta de su Rector.
c) Un representante de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica 

Aplicada y la Tecnología.
d) Tres personalidades científicas relevantes en el ámbito de las ciencias o técnicas 

agroalimentarias, no pertenecientes al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario.

e) Tres miembros del personal técnico de la entidad.
f) Cuatro representantes propuestos por la Junta General del Principado de Asturias.
g) Un representante de la unión representativa de cooperativas agrarias del Principado 

de Asturias.
h) Un representante de la Empresa Asturiana de Servicios Agrarios.
i) Un representante sindical de los trabajadores del Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario.
Los vocales designados podrán ser renovados cuando cesen como miembros del 

Consejo Rector, cumplan dos años desde su nombramiento o a petición de las entidades 
que representen, mediante resolución del mismo órgano o entidad que propuso su 
designación.

4. Será Secretario del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario un funcionario 
adscrito al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario designado por su 
Presidente.

Artículo 21.  Funciones.
Serán funciones del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario:
1.ª Asistir a la Consejería competente en materia de agricultura y alimentación y a los 

órganos de dirección del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario en 
todas las cuestiones relacionadas con lo previsto en la presente Ley y con las funciones del 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, y en particular:

a) Orientar la actuación del Servicio en el marco de la política agroalimentaria de 
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica fijada por el Consejo de Gobierno.

b) Proponer objetivos y líneas de actuación en materia de investigación y transferencia 
de tecnología agroalimentaria.

c) Asegurar el seguimiento de las investigaciones realizadas, de los resultados obtenidos 
y de su transferencia, proponiendo las oportunas actuaciones que procedan a la Consejería 
competente en materia de agricultura y alimentación y a los órganos de dirección de la 
entidad.

2.ª Informar sobre:
a) La programación anual y plurianual que aprueba el Consejo Rector.
b) Las líneas de investigación de la entidad que se presenten a financiación externa.
c) Cualquier asunto que se le consulte en el ámbito de los fines, objetivos e instrumentos 

previstos en la presente Ley.
3.ª Presentar al Consejo de Gobierno, a la Consejería competente en materia de 

agricultura y alimentación y a los órganos de dirección del Servicio Regional de Investigación 
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y Desarrollo Agroalimentario las propuestas de acuerdos que estime convenientes para un 
mejor funcionamiento del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.

4.ª Proponer al Consejo Rector del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario la constitución de comisiones técnicas que contribuyan a una mayor 
operatividad en el desarrollo de las funciones previstas en el presente artículo.

5.ª Conocer y debatir la memoria de actividades realizadas durante el año precedente 
por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.

Artículo 22.  Del funcionamiento.
1. El Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario se reunirá al menos dos veces al 

año, a convocatoria de su Presidente, para examinar el desarrollo de los trabajos realizados 
en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, así como la Memoria 
anual de la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo se reunirá a convocatoria de su 
Presidente o a petición de la mitad de sus miembros, con el visto bueno de su Presidente, 
cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento y el del Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario.

2. La convocatoria de las reuniones del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario 
se notificará al menos con quince días de antelación, salvo urgencia, acompañándose del 
orden del día y de la documentación pertinente sobre los asuntos a tratar.

CAPÍTULO IV
Régimen Administrativo del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario

Artículo 23.  Régimen administrativo.
1. El funcionamiento del Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario y de los 

órganos de gobierno del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario se 
regirá por lo dispuesto en la presente Ley, por sus normas de desarrollo y, en lo no previsto 
por ellas, por el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Contra los actos dictados en el ejercicio de las potestades administrativas por el 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario caben los recursos 
administrativos previstos en la Ley 2/1995, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias. Las reclamaciones previas a la vía civil y laboral serán resueltas por 
el titular del órgano competente por razón de la materia.

Disposición adicional primera.  
Los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias conservarán la situación 

de servicio activo cuando sean destinados a prestar servicio en el Servicio de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario en puestos de trabajo clasificados para ser desempeñados por 
funcionarios en los términos fijados por el artículo 30.3 de la Ley 3/1985, de 26 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias.

Disposición adicional segunda.  
1. El Consejo de Gobierno adscribirá, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, al 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario los medios materiales, 
económicos y personales necesarios para el cumplimiento de sus fines.

2. Por el Consejo de Gobierno se adscribirán al Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario los centros y dependencias que en la actualidad estén destinados 
a la investigación y desarrollo en el sector agroalimentario.
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Disposición adicional tercera.  
1. El personal con contrato laboral indefinido afecto a los órganos y dependencias del 

Principado que se adscriban al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario pasará a depender de éste, integrándose en la plantilla de la entidad, con 
respeto de todos los derechos adquiridos, incluida la antigüedad, y sin perjuicio de la 
posibilidad de reingreso en la plantilla del Principado con ocasión de vacante y a solicitud del 
interesado como consecuencia de la declaración de suspensión del contrato de trabajo por 
excedencia por razón de incompatibilidad.

2. El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, en virtud del 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se subrogará en las obligaciones derivadas de 
los contratos suscritos entre la Administración del Principado de Asturias y los trabajadores 
dependientes de los servicios que sean adscritos a la citada entidad pública. Dichos 
contratos mantendrán la misma naturaleza jurídica con la que fueron celebrados.

3. El personal laboral de la Administración del Principado de Asturias que se integre en la 
plantilla del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y el que éste 
proceda a contratar continuarán sometidos a la regulación del Convenio Colectivo para el 
personal laboral del Principado de Asturias, hasta tanto se proceda a la suscripción de nuevo 
convenio, en el ejercicio de la libertad de negociación sindical.

4. La adscripción definitiva del personal de plantilla sujeto a la legislación laboral se 
realizará en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario. Previo a la misma, se procederá a la oferta de las vacantes existentes en la 
Administración del Principado de Asturias de la misma categoría que no estén afectadas por 
procesos de provisión o selección en curso.

Disposición final única.  
El Consejo de Gobierno, mediante Decreto y en el plazo de seis meses, aprobará el 

Reglamento de organización y funcionamiento del Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario, oído el Consejo Rector.
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§ 73

Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 281, de 3 de diciembre de 2004

«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2005
Última modificación: 31 de marzo de 2017

Referencia: BOE-A-2005-393

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en 

nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de montes y 
ordenación forestal.

PREÁMBULO
1. Pretende con esta Ley el Principado de Asturias conservar, aumentar, restaurar y 

mejorar la riqueza forestal de la región para hacer realidad el derecho constitucional de los 
ciudadanos a «disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona» y 
acatar el «deber de conservarlo», cumpliendo así el mandato que ordena velar «por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva» (artículo 45 de la Constitución).

2. Junto a este principio constitucional, la Ley incorpora los principios de desarrollo 
sostenible que se han concretado durante los últimos años en numerosos acuerdos 
internacionales, desde que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 
y el desarrollo de Río de Janeiro impulsara en 1992 el proceso de sensibilización sobre la 
relevancia social y económica de una adecuada administración del patrimonio forestal 
(Programa 21), objeto de atención igualmente preferente por parte también de diversos 
Instrumentos y actuaciones en el marco de la Unión Europea, desde las sucesivas 
Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de la protección de los bosques 
(Estrasburgo, 1990; Helsinki, 1993; Lisboa, 1998; Viena, 2003), hasta, sin ánimo de 
exhaustividad, el Reglamento (CE) n.º 2152/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 
medioambientales (Forest Focus). Los criterios de sostenibilidad estarán presentes en la 
gestión de los recursos forestales que se pretende promover, ya que alguno de ellos, como 
los madereros, representa un interés innegable para la vida económica regional del siglo 
XXI.

3. Se contemplan, pues, los montes de forma integral, al conjugarse todas sus funciones 
en la mirada que la Ley proyecta sobre ellos, tanto las productivas como las sociales, 
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ecológicas o ambientales, con lo que se dota de unidad y armonía al tratamiento del monte y 
del bosque asturiano.

4. Es Asturias tierra muy idónea para el bosque, que durante siglos cubrió la mayor parte 
de su espacio. Precisamente por la abundancia de árboles que tuvo en el pasado resulta 
esperanzador su futuro forestal, que será provechoso en la medida en que se concierte 
adecuadamente la norma con la voluntad de quienes más cerca viven del bosque. Éste es el 
objetivo último de la Ley, con la cual quiere ponerse fin al largo proceso de usos y 
aprovechamiento inadecuados que el bosque astur ha sufrido, muy especialmente durante 
los tres últimos siglos.

5. Después del esquilmo que sufrieron los bosques navarros y cántabros en beneficio de 
la flota de Indias durante los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, los ilustrados que 
gobernaron la Marina española a partir de mediados del siglo de las luces depositaron 
grandes esperanzas en las maderas de alta calidad de los espesos y vastos bosques del 
Principado de Asturias en orden a la construcción de los nuevos grandes navíos que la 
monarquía borbónica precisaba para mantener en pie una fuerza de combate y transporte 
respetable con la que eventualmente podría garantizar la integridad de las comunicaciones 
entre la metrópoli hispana y sus colonias americanas y asiáticas, pues con el suministro 
asturiano de madera, que se presumía abundante, se pretendía romper la gravosa 
dependencia de los aleatorios y caros avíos bálticos, que en bastantes ocasiones 
dificultaban el aparejo de las flotas hispanas.

6. No obstante, la práctica imposibilidad de transporte de las cortas por los torrenciales 
ríos asturianos y la evidencia de que en aquel tiempo tampoco resultaba posible habilitar en 
esta tierra una mínima red de carreteras aptas para tráficos tan pesados como los troncos 
propios de la construcción naval hicieron que aquella esperanza resultara vana. Pero aquella 
inquietud arbórea que tanto y tan infructuosamente movilizó al almirantazgo hispánico no fue 
del todo inútil en la medida en que dio lugar a la promulgación de normativa muy variada que 
expresa bien la utilitaria y bien intencionada preocupación de los ilustrados españoles por la 
promoción y mantenimiento del bosque. Así, en 1748, se aprobó una Real Ordenanza de 
Montes y, en 1762, se creó la figura del «visitador de plantío», que son figuras que han 
dejado huella notoria en nuestra historia forestal.

7. Pese a esta normativa y a la vigilancia ejercitada sobre los bosques destinados a la 
producción de maderas de calidad, los responsables de la Marina del tiempo de la Ilustración 
no pudieron impedir los estragos producidos en los bosques asturianos costeros por 
prácticas extensivas de carboneo encaminadas a producir el carbón vegetal que las ferrerías 
demandaban en gran cantidad.

8. En el siglo XIX la desamortización de los bienes comunales de los pueblos y de los 
monasterios, especialmente la que se inicia en 1855, supuso un demoledor ataque frontal a 
la integridad y extensión de los bosques asturianos, provocando la destrucción de grandes 
masas arbóreas, incentivando, incluso, que entrase en las subastas -hasta ilegalmente- 
buena parte del patrimonio forestal de los pueblos, muy negativamente afectado, primero, 
por la intensidad que adquirió el carboneo de las frondas asturianas hasta la irrupción 
masiva del carbón de piedra, pues con la madera de los bosques se atendieron los ingentes 
suministros demandados por los Altos Hornos de Trubia, Langreo y de la ribera del Eo, e, 
inmediatamente después, por el entibamiento de las galerías de las nuevas minas de hulla y 
la implantación de industrias de curtientes, que exigieron colosales cantidades de madera, 
contribuyendo también, y de forma muy relevante, a la reducción de la extensión forestal de 
Asturias el sustancial incremento de la ganadería que por entonces se produjo en el medio 
campesino asturiano y que, de grado o por el fuego, acondicionó pastizales a costa del 
bosque.

9. Hay que destacar el papel que desempeña el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 
que fue desde su creación un eficaz instrumento para frenar la destrucción de miles de 
hectáreas de monte, predestinadas a la tala o quema por las ideas, antes citadas, de esa 
época catastrófica para la riqueza forestal.

10. La Ley pretende revitalizar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con la inclusión 
de todos los que sean declarados en lo sucesivo con tal carácter y con el compromiso de 
mantenerlo permanentemente actualizado y revisado.
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11. La creación del Registro de Montes Protectores responde a la misma filosofía que el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, si bien su objetivo son los montes privados que 
tengan los requisitos exigibles para su declaración de protectores. Todo ello demuestra el 
reconocimiento de la importancia que la Administración forestal concede a estos registros 
públicos para la conservación y defensa de los montes del Principado de Asturias.

12. Y hay que decir que, pese a los variados intentos de promoción del bosque asturiano 
que se han sucedido a lo largo del siglo recientemente finalizado, la realidad es que se han 
mantenido vigentes hasta hace muy poco tiempo algunas de las prácticas de explotación 
forestal o ganadera que desde antiguo vienen impidiendo el adecuado desarrollo de nuestros 
espacios arbóreos, con el agravante de que en este tiempo se adicionó a dichas prácticas 
una larga serie de incendios provocados de enorme intensidad, consecuencia, en muchos 
casos, de complejos episodios de tensión social surgidos entre, de una parte, pueblos y 
vecinos y, de otra, una Administración forestal en ocasiones excesivamente autoritaria, 
resultando en todo caso pagano y víctima de aquellos enfrentamientos el bosque, y con él la 
destrucción de la expectativa de riqueza que su pacífica existencia comporta, principalmente 
para los habitantes del medio rural. Es decir, la destrucción de nuestros montes viene de 
lejos y ha sido constante hasta hace poco. Y también la falta de respeto a los árboles, lo cual 
denota, por cierto, una pésima educación porque el árbol es como el abuelo de los abuelos, 
el ser vivo más viejo de cuantos nos rodean.

13. Liquidar esta tradición y las prácticas viciosas más cercanas en el tiempo es objetivo 
de la presente Ley. Para ello se parte de conceptos amplios pero rigurosos del monte y del 
bosque, se da nuevo impulso a las categorías tradicionales de montes públicos y privados, 
garantizando en todos ellos de forma constante la acción tuitiva de la Administración. Y, en 
tal sentido, debe destacarse la creación de una compleja y ordenada serie de instrumentos 
de planificación, ordenación y gestión cuya elaboración y aprobación deberá abordar de 
inmediato la Administración forestal asturiana.

14. Entre ellos merecen ser citados el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales 
del Principado de Asturias, los Planes forestales comarcales, los Proyectos de Ordenación, 
los Planes Técnicos y los Planes Anuales de aprovechamientos, instrumentos todos ellos 
destinados a garantizar que los montes, independientemente de quiénes sean sus titulares, 
estén en efecto destinados a esa «utilización racional de todos los recursos naturales» antes 
evocada. En tal sentido, y ello es importante subrayarlo, la presente Ley es una norma que 
sirve para definir el marco en el que necesariamente han de moverse los «habitantes del 
bosque», por lo que presupone y exige la acción comprometida de éstos, ya que sin ella el 
vigor que el presente texto trata de imprimir a los aprovechamientos y a la gestión forestales 
se marchitaría de inmediato.

15. A partir de ahí no es necesario advertir que cualquier utilización que se pretenda 
hacer de los montes habrá de acomodarse a los instrumentos de su ordenación racional y 
que la Administración forestal, a través de sus potestades de vigilancia y sanción, velará por 
el exacto cumplimiento de su contenido.

16. Junto a ellos, la Ley pone en pie todo un sistema de ayudas y fomento destinadas a 
quienes trabajan en el monte y lo aman, alentando también, en su caso, fórmulas de 
participación y concierto en la gestión forestal que involucren a los habitantes en la gestión 
del mismo, con el declarado objetivo de limitar al máximo los estragos de los incendios 
forestales, pues es evidente que quienes más directamente se beneficiarán de la buena 
salud del bosque han de ser quienes protejan la riqueza que éste les genere a través de los 
sistemas de aprovechamiento y de distribución de los ingresos establecidos en la Ley.

17. La preocupación por el aumento del patrimonio forestal, por la erradicación y control 
de los incendios, por la persecución de las plagas y enfermedades es constante en el nuevo 
articulado, dependiendo su éxito, una vez más, del concurso de todos: de las 
Administraciones, de quienes viven del monte y de quienes se acercan a él simplemente 
para disfrutar de sus soledades, de las obstinadas montañas y de sus sombras o de los ríos 
que lo surcan y van cantando endechas en busca de su lecho marino.

18. Además de cuanto se refiere a los montes y por elementales razones de oportunidad 
y economía del tiempo legislativo, se ocupa también la presente Ley de una vieja institución 
de la tierra asturiana muy conexa con el ámbito forestal, cual es la de los montes vecinales 
en mano común, acomodándola a la realidad actual y a las exigencias que imponen la 
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moderna economía y los objetivos generales antes invocados, armonizándose de esta suerte 
los derechos de las comunidades vecinales y parroquiales con las técnicas de planificación 
forestal, lo que puede resultar de interés y especial relevancia en un momento de acelerada 
desolación por despoblación del campo asturiano.

19. En la medida en que en la regulación de estos montes venían primando elementos 
conceptuales marcadamente arcaizantes, esta tipología de la propiedad comunal resulta de 
muy difícil gestión, al menos en su formulación más estricta, salvo en el supuesto de 
pequeños espacios y de muy reducido número de comuneros, y, por tanto, hasta ahora esta 
figura jurídica tiene justamente muy reducido uso como instrumento de promoción de los 
montes comunales, que, sin embargo, podrían encajar bien dentro de tal orden.

20. Con la regulación que en la presente Ley se hace, estos bienes pueden dar 
satisfacción e interesantes recursos a una buena parte de la población rural asturiana que 
demanda instituciones ágiles y seguras de gestión de la propiedad comunal, como pueden 
ser estos bienes con las regulaciones que la presente Ley contiene, ya que la misma innova 
aspectos muy relevantes de la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en 
Mano Común, adaptándola a las peculiares condiciones sociales, culturales y económicas 
del campo asturiano y favoreciendo con ello su gestión y adecuada explotación en interés de 
los comuneros, aunque se mantienen, no obstante, las características esenciales definitorias 
de la institución.

21. El Principado de Asturias tiene competencias para ordenar los «montes, 
aprovechamientos y servicios forestales» en el marco de la legislación básica del Estado, tal 
y como resulta de los artículos 11.1 de su Estatuto de Autonomía y 149.1.23.ª de la 
Constitución. Es este justamente el título competencial que sirve de apoyo a la Junta 
General para la aprobación de la presente Ley.

TÍTULO I
De los montes

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Sección 1.ª Ámbito de aplicación y principios de la Ley

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley regula los montes situados en el territorio del Principado de Asturias, 

cualquiera que sea su titularidad, salvo los que por ley estén sujetos a un régimen especial.
2. Los montes que sean espacios naturales protegidos o formen parte de ellos se rigen 

por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta Ley en lo que no sea 
contrario a aquélla.

Artículo 2.  Principios de la Ley.
Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a) Proteger, conservar y aumentar los montes en cuanto referencia biológica y cultural, 

favoreciendo y salvaguardando la fauna y la flora, así como la restauración de la cubierta 
vegetal, del suelo y de los recursos hídricos.

b) Preservar la diversidad genética y la variedad y singularidad de los montes, 
defendiéndolos contra los abusos en su explotación, las plagas y los incendios.

c) Conservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas forestales.
d) Estimular los tratamientos técnicos más adecuados para facilitar su la conservación y 

la mejora de la rentabilidad económica de los montes de acuerdo con sus valores naturales, 
sociales, económicos o de protección.

e) Garantizar la integración de los montes en la ordenación territorial y urbanística y, en 
especial, en la trama de aquellos definidos por la legislación del Principado de Asturias en 
materia de protección de los espacios naturales.
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f) Gestionar de manera sostenible los montes teniendo en cuenta el crecimiento de la 
masa forestal.

g) Potenciar los aprovechamientos ganaderos y promover el pastoreo de forma ordenada 
y compatible con la persistencia de los montes.

h) Favorecer el uso recreativo, deportivo y didáctico de estos terrenos, fomentando en la 
comunidad la importancia de sus valores ecológicos, culturales y económicos mediante la 
acción educativa y las campañas de orientación y divulgación, fomentando el conocimiento y 
respeto al árbol.

i) Compatibilizar la mejora de las explotaciones forestales y prácticas silvícolas con la 
utilización ordenada de los recursos y la garantía de su persistencia, a fin de poder atender 
las demandas sociales, estableciendo el marco adecuado de relación de los montes con los 
específicamente destinados a la actividad ganadera.

j) Fomentar la participación de los habitantes del medio rural en el mantenimiento y 
ampliación de los recursos forestales, interesándoles en sus rendimientos económicos 
mediante la creación de empleo y asignación directa de beneficios en favor de quienes están 
ligados a un concreto ámbito forestal, al objeto de contribuir al desarrollo del medio rural.

k) Ayudar a las asociaciones y entidades privadas que se ocupen de la conservación, 
protección, explotación racional y aumento del patrimonio forestal.

l) Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores y las poblaciones 
rurales implicados en la producción, transformación y comercialización de los recursos 
forestales.

m) Promover la investigación y experimentación sobre todas las materias relacionadas 
con el medio forestal, así como la realización de cursos de formación en especialidades 
vinculadas con el ámbito forestal.

n) Mejorar los procesos de obtención, transformación y comercialización de los 
productos económicos de los montes.

ñ) Fomentar las producciones forestales y sus sectores económicos asociados.

Artículo 3.  Potestades administrativas.
Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, la Consejería competente en 

materia forestal del Principado de Asturias contará con los siguientes instrumentos:
a) Los de Ordenación y planificación de los recursos forestales, regulando a tal efecto su 

uso y aprovechamiento, y primando la conservación y mejora de los recursos naturales, a los 
que estará supeditada toda actuación de cualquier naturaleza que se pretenda realizar en los 
montes.

b) La declaración de utilidad pública de los montes, así como su inclusión o exclusión del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

c) La afectación y desafectación de los montes de dominio público.
d) La gestión de las asignaciones procedentes de los fondos comunitarios y demás 

recursos que pueda percibir.
e) La regulación de los servicios de vigilancia y guardería establecidos para la defensa 

de los montes. En el ejercicio de sus funciones, los guardas rurales de la Comunidad 
Autónoma tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

f) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y demás derechos y acciones 
destinadas a la ampliación del patrimonio forestal.

g) La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores.
h) La gestión en materia de prevención de incendios forestales.

Sección 2.ª El Consejo Forestal del Principado de Asturias

Artículo 4.  Consejo Forestal del Principado de Asturias.
1. Se constituye el Consejo Forestal del Principado de Asturias como órgano superior de 

carácter consultivo y de asesoramiento en materia forestal. Reglamentariamente se 
determinará su composición y funcionamiento, en el que formarán parte entre otros, y en el 
número y forma que se determine, representantes de la Administración del Principado de 
Asturias; Corporaciones locales y otras Entidades Locales, Organizaciones agrarias; 
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propietarios forestales y asociaciones y personas de reconocida cualificación, relacionadas 
con el ámbito forestal.

2. Serán funciones del Consejo:
a) Conocer, asesorar e informar sobre el desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias y de los Planes forestales 
comarcales.

b) Informar sobre cuantos asuntos en materia forestal sean sometidos a su 
consideración.

c) Las que reglamentariamente se determinen.

Sección 3.ª Concepto y clases de montes

Artículo 5.  Concepto de monte.
1. Se consideran montes:
a) Todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o 
puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 
recreativas.

b) Los bosques de ribera.
c) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
d) Los terrenos baldíos colindantes con los montes, o enclavados en los mismos, que 

sean necesarios para su protección, siempre que así se declare expresamente.
e) Los terrenos que se declaren adecuados por las determinaciones del Plan de 

Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias para la forestación o 
reforestación.

f) Los terrenos en los que la actividad agrícola haya sido abandonada durante un plazo 
igual o superior a diez años y que a juicio de la Consejería competente en materia forestal 
sean objetivamente recuperables para fines forestales, y así sean declarados mediante el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

g) Los bosques o montes arbolados, considerando como tales aquellas superficies 
ocupadas en su mayor parte por árboles, en cualquier estado de desarrollo, o sean las 
especies principales las arbóreas, así como los cultivos forestales procedentes de 
plantaciones de especies productoras de madera.

h) Las infraestructuras y construcciones destinadas al servicio del monte.
2. No se consideran montes, además de los que no reúnan los requisitos establecidos en 

los párrafos anteriores, los siguientes:
a) Los terrenos que, formando parte de una finca fundamentalmente agrícola, presenten 

árboles aislados o pequeñas superficies cubiertas de especies herbáceas o de matorral, así 
como las praderas y los prados desprovistos sensiblemente de arbolado propio del cultivo 
forestal.

b) Los terrenos clasificados por los instrumentos del planeamiento urbanístico como 
urbanos, urbanizables o incluidos en la categoría de núcleos rurales.

c) Los terrenos que, formando parte de una explotación agrícola, presenten árboles o 
bosquetes aislados, plantaciones lineales o superficies de pequeña extensión cubiertas por 
especies de matorral o herbáceas, siempre que no constituyan por sí mismos una 
explotación forestal.

Artículo 6.  Montes públicos y montes privados.
1. Por razón de su titularidad los montes enclavados en el Principado de Asturias pueden 

ser públicos o privados.
2. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, al Principado de Asturias, a las 

entidades locales y a otras entidades de derecho público.
3. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
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4. Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada de su 
propiedad en común.

Sección 4.ª Montes públicos

Artículo 7.  Montes de dominio público y montes patrimoniales.
1. Son de dominio público o demaniales, integran el dominio público forestal y, en cuanto 

tales, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno 
que grave su titularidad:

a) Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta Ley, así como los que se incluyan en él de 
acuerdo con los artículos 8 a 10 de la misma.

b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 
aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido 
afectados a un uso o servicio público.

2. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

Artículo 8.  Declaración de utilidad pública.
1. Los montes del dominio público forestal podrán ser declarados de utilidad pública 

cuando estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de erosión.
b) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquéllos otros que contribuyan 

decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas 
e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras.

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento 
de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.

d) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del 
mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 
preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de 
espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de 
especial conservación u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan 
elementos relevantes del paisaje.

e) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los 
apartados anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de 
protección en ellos indicados.

f) Los que reúnan las características precisas para la promoción de especies de alta 
calidad maderera.

g) Los que puedan desempeñar una función importante en la mejora de la calidad de 
vida o de las condiciones laborales o económicas de la población rural.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia forestal del Principado de 
Asturias la gestión de los montes de utilidad pública.

Artículo 9.  Procedimiento de declaración de utilidad pública.
1. El procedimiento de declaración de utilidad pública de un monte, que se tramitará 

conforme a lo establecido reglamentariamente, se iniciará a instancia de la entidad 
propietaria o de oficio por la Consejería competente en materia forestal del Principado de 
Asturias. En este segundo caso, se garantizarán la intervención y la audiencia de la entidad 
propietaria y en ambos casos la de los titulares de los derechos de los aprovechamientos.

2. La declaración de utilidad pública corresponde al Consejo de Gobierno mediante 
decreto y conllevará la inclusión del monte declarado de utilidad pública en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de Asturias en la forma prevista en el artículo 10 de la presente 
Ley.
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3. La desclasificación, total o parcial, de un monte declarado de utilidad pública sólo se 
podrá acordar cuando desaparezcan las causas que motivaron su declaración o cuando 
surja una utilidad pública preferente que justifique otra nueva declaración.

4. La desclasificación a que se refiere el punto anterior requerirá la instrucción del 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y en el que se justificarán las causas 
que la motivan y se acreditará el consentimiento de la entidad propietaria.

5. La desclasificación de un monte declarado de utilidad pública conllevará la exclusión 
del monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Asturias en la forma prevista en el 
artículo 10 de la presente Ley.

Artículo 10.  Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias es un registro 

público de carácter administrativo en el que quedarán inscritos tanto aquellos montes que, 
con anterioridad a esta Ley, hubieran sido declarados de utilidad pública como los montes 
que lo sean en lo sucesivo. Todo ello sin perjuicio de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, de acuerdo con su legislación específica.

2. La inscripción de los montes declarados de utilidad pública en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública del Principado de Asturias se practicará de oficio o a instancias del titular 
y por acuerdo de la Consejería competente en materia forestal, previa instrucción del 
procedimiento que se establezca reglamentariamente y en el que deberá ser oída la 
Administración titular y, en su caso, los titulares de derechos sobre dichos montes.

3. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública otorga la presunción 
posesoria a favor de la entidad pública a cuyo nombre figure, y en los casos en los que se 
promuevan juicios declarativos ordinarios de propiedad de montes incluidos en el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública, será parte demandada la Comunidad Autónoma, además de, 
en su caso, la entidad titular del monte, en la forma y a lo efectos que establezca la 
legislación estatal.

4. La entidad propietaria del monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
o la Consejería competente en materia forestal podrán ejercitar la recuperación posesoria y, 
además, estarán facultadas para interponer los interdictos que impidan su invasión, 
ocupación, roturación o urbanización o cualquier otra acción que pudiera suponer la pérdida 
o gravamen de la propiedad.

5. La exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que requerirá la 
desclasificación del monte, se practicará de oficio o a instancias del titular y por acuerdo de 
la Consejería competente en materia forestal, previa instrucción del procedimiento que se 
establezca reglamentariamente y en el que deberá ser oída la Administración titular y, en su 
caso, los titulares de derechos sobre dichos montes.

6. La Consejería competente en materia forestal podrá autorizar la exclusión parcial o 
permuta de una parte no significativa de un monte incluido en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una 
mejora para su gestión y conservación.

7. La Consejería competente en materia forestal queda obligada a mantener 
permanentemente actualizado y revisado el contenido del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública.

8. Cuando un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se halle 
afectado por expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta 
de la forestal, a excepción de los declarados como de interés general por el Estado, y sin 
perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las 
Administraciones competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál 
de tales declaraciones debe prevalecer. En el supuesto de discrepancia entre las 
Administraciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes.

Artículo 11.  Desafectación de montes demaniales.
1. La desafectación de los montes del dominio público forestal incluidos en el Catálogo 

de Montes de Utilidad Pública requerirá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.4 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, su previa exclusión de dicho Catálogo.
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2. La desafectación de los restantes montes demaniales se tramitará por su 
Administración titular y requerirá, en todo caso, el informe favorable de la Consejería 
competente en materia forestal.

3. El procedimiento de desafectación de los montes demaniales será el que se 
establezca reglamentariamente.

Artículo 12.  Montes patrimoniales.
El régimen de usucapión o prescripción adquisitiva de los montes patrimoniales será el 

establecido en el artículo 19 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Sección 5.ª Montes privados

Artículo 13.  Montes privados.
1. Los montes privados se gestionan por su titular.
2. Los titulares de estos montes podrán contratar su gestión con personas físicas o 

jurídicas de derecho público o privado o con la Administración del Principado de Asturias.
3. La gestión de estos montes se ajustará, en su caso, al correspondiente instrumento de 

gestión o planificación forestal. La aplicación de dichos instrumentos será supervisada por la 
Consejería competente en materia forestal.

4. El régimen de los asientos registrales de los montes privados será el establecido en el 
artículo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 14.  Declaración de montes privados como montes protectores.
Los montes privados podrán ser declarados protectores, a instancia del propietario, 

cuando cumplan alguno de los supuestos que para los montes públicos establece el artículo 
8 de esta Ley.

Artículo 15.  Registro de Montes Protectores.
1. Se crea el Registro de Montes Protectores, en el que se inscribirán aquellos montes 

de titularidad privada que, reuniendo las circunstancias establecidas en el artículo 14 de esta 
Ley, hayan sido declarados protectores, tanto con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley como en lo sucesivo.

2. Tanto la inclusión como la exclusión del Registro se realizarán, previa instrucción del 
oportuno procedimiento, por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 16.  Contenido del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y del Registro de Montes 
Protectores.

1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública y el Registro de Montes Protectores a que 
se refieren los artículos 10 y 15 deberán expresar con precisión respecto de cada monte su 
titularidad, datos registrales, planos topográficos y sucesivas vicisitudes que los predios 
experimenten a partir de la inscripción, así como la delimitación de las zonas de 
aprovechamiento y los titulares con derecho a los mismos, además de los límites, cabidas y 
especies principales radicadas en los mismos.

2. Además, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y en el Registro de Montes 
Protectores se deberán hacer constar las ocupaciones, servidumbres y demás derechos 
reales que graven los montes en ellos inscritos.

3. Asimismo, se harán constar en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y en el 
Registro de Montes Protectores de modo específico las circunstancias de los predios 
inscritos que puedan conferirles especial relevancia forestal o de cualquier otro carácter.

Sección 6.ª Registro de Derechos Forestales e Inventario Forestal

Artículo 17.  Registro de derechos forestales.
La Consejería competente en materia forestal llevará un registro administrativo en el que 

deberán figurar la descripción básica del contenido y período de duración de los derechos y 
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aprovechamientos forestales adquiridos a favor de la Administración del Principado de 
Asturias o que deriven de la firma de convenios con los propietarios.

Artículo 18.  Inventario Forestal del Principado de Asturias.
Sin perjuicio de la coordinación con la Administración General del Estado para la 

elaboración de la Estadística Forestal Española, la Consejería competente en materia 
forestal elaborará y mantendrá actualizado el Inventario forestal del Principado de Asturias, 
que aportará la información básica para la elaboración de los instrumentos de planificación 
forestal y se estructurará en los siguientes bloques:

a) Inventario estadístico, descriptivo y sintético referido a superficies, existencias, 
crecimiento, calidad y estado de conservación.

b) Caracterización del territorio forestal asturiano considerando sus atributos físicos y 
ecológicos, con especial atención a la Red Natura 2000 y la Red regional de espacios 
naturales protegidos.

c) Seguimiento y evolución de los montes con especial atención a los incendios 
forestales.

d) Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, montes incluidos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública, mancomunidades, agrupaciones de propietarios, Proyectos de 
Ordenación, instrumentos de gestión o planificación vigentes.

e) Actividades: repoblaciones, aprovechamientos, actividades industriales forestales y 
otras actividades forestales.

f) Análisis de la productividad de cada monte sobre la base de sus características 
ecológicas.

g) Inventario de erosión de suelos que incluirá los montes susceptibles de ser 
regenerados o reforestados.

h) Cualquier otro que se determine reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Investigación, recuperación de oficio y deslinde

Artículo 19.  Principios generales.
La Consejería competente en materia forestal está facultada para ejercer las potestades 

de investigación, recuperación de oficio y deslinde en los montes incluidos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias y en los montes públicos de su 
titularidad.

Artículo 20.  Investigación de la titularidad.
1. Mediante el ejercicio de la potestad investigadora, la Consejería competente en 

materia forestal tomará constancia documental sobre la titularidad, cuando ésta no le conste 
anteriormente o sea deficiente, fijando provisionalmente los límites, aforo de su extensión y 
linderos de los montes.

2. Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados a aportar la 
documentación sobre su titularidad y a permitir la entrada en los montes de personal 
autorizado, previa notificación a aquéllos.

Artículo 21.  Recuperación de la posesión.
1. La recuperación de la posesión de los montes a que se refiere el artículo 19 de esta 

Ley que se hallen indebidamente poseídos se producirá una vez adoptado el 
correspondiente acuerdo por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería 
competente en materia forestal, previa audiencia de la entidad titular en el caso de los 
montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

2. La potestad de decisión ejecutoria referente a la existencia y límites de los propios 
derechos de la Administración habrá de ampararse en la constancia documental del dominio 
y en la presunción posesoria que otorga la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad 
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Pública de Asturias, sin que pueda ser combatida por interdictos o procedimientos 
especiales.

3. Se respetarán las situaciones posesorias amparadas por la presunción de legalidad 
que concede el Registro de la Propiedad, en los términos de la legislación del Estado 
aplicable, y las situaciones posesorias que prueben de modo indudable la posesión en 
concepto de dueño, quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de treinta años. Se 
exceptúan de lo establecido en este párrafo los montes que tengan la consideración de 
dominio público, que no prescribirán en ningún caso.

Artículo 22.  Inicio del deslinde.
1. El deslinde podrá iniciarse de oficio por la Consejería competente en materia forestal o 

a petición de las entidades titulares o de los propietarios colindantes con ellos.
2. Si el procedimiento se iniciase a petición de los propietarios colindantes, será preciso 

que el solicitante deposite el cincuenta por ciento del presupuesto que se fije y se 
comprometa a hacerse cargo del total.

Artículo 23.  Procedimientos de deslinde.
1. El deslinde se podrá realizar mediante un procedimiento abreviado y por el 

procedimiento ordinario.
2. Se realizarán por procedimiento abreviado los deslindes que se hallen incompletos o 

integrados por un expediente que, por su antigüedad, no reúna las características de 
fiabilidad y precisión que exigen las nuevas técnicas topográficas o aquellos derivados de la 
discordancia entre éstos y los perímetros de la concentración parcelaria decretada. En estos 
supuestos, se completarán los datos, documentos y amojonamiento que sean convenientes 
y, previa vista y audiencia a los afectados, se dictará la pertinente resolución por el titular de 
la Consejería competente en materia forestal. Si se suscitaren cuestiones de posesión 
consolidada o propiedad, se reiniciará el deslinde por el procedimiento ordinario.

Artículo 24.  Procedimiento ordinario de deslinde.
1. El procedimiento de deslinde sólo podrá referirse a aquellos montes cuya titularidad 

conste a la Administración.
2. El procedimiento ordinario de deslinde se iniciará mediante resolución del titular de la 

Consejería competente en materia forestal, en la que se dispondrá la redacción de una 
memoria. La incoación del procedimiento de deslinde facultará a la Consejería competente 
en materia forestal para realizar, incluso en terrenos privados, los trabajos de toma de datos 
y apeos necesarios, instalar hitos y señales y recabar de los afectados los documentos que 
acrediten la titularidad de derechos sobre los predios afectados previa notificación o 
publicación en su caso. Asimismo, la iniciación del expediente de deslinde podrá implicar la 
suspensión del otorgamiento de concesiones, ocupaciones, cesiones o autorizaciones de 
uso y de los aprovechamientos forestales. La aprobación del deslinde implicará el 
levantamiento de la suspensión.

3. El procedimiento ordinario de deslinde se regulará reglamentariamente, incluyendo las 
publicaciones preceptivas del inicio del trámite de apeo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos respectivos, así como el preceptivo 
trámite de audiencia de los interesados.

4. La resolución de aprobación deberá dictarse en el plazo máximo de dos años 
contados desde la fecha de su inicio, pudiendo prorrogarse este plazo por un año mas, 
justificado en función de especiales circunstancias o dificultades técnicas.

Artículo 25.  Acreditación de propiedad o posesión.
1. Sólo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo aquellos títulos de dominio inscritos 

en el Registro de la Propiedad y aquellos documentos que acrediten la posesión quieta, 
pacífica e ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos pretendidos.

2. Cuando los interesados en el expediente aporten títulos de propiedad inscritos en el 
Registro de la Propiedad la Administración competente se dirigirá a éste a fin de que 
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practique la anotación preventiva de deslinde, de conformidad con la legislación del Estado 
en la materia y con los efectos y régimen en ella establecidos.

Artículo 26.  Efectos de la aprobación del deslinde.
1. La aprobación del deslinde supone la delimitación del monte afectado y la declaración 

administrativa de su posesión a favor de la Administración titular del mismo.
2. No podrán sustanciarse durante la tramitación del procedimiento, ni como 

consecuencia de su aprobación, deslindes judiciales ni juicios posesorios sobre el mismo 
objeto.

CAPÍTULO III
Planificación, gestión y ordenación forestal

Sección 1.ª Planificación forestal

Artículo 27.  Instrumentos de planificación forestal.
En el marco de la planificación forestal española y de acuerdo con los criterios de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, son instrumentos de planificación forestal: el Plan 
de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias y los Planes forestales 
comarcales.

Artículo 28.  Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias.
1. El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias 

constituye el instrumento para el diseño y ejecución de la política forestal autonómica, 
correspondiéndole establecer las directrices, programas, medios, inversiones, fuentes de 
financiación y fases de ejecución de la política forestal, así como los mecanismos de 
seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento.

2. Serán criterios inspiradores del mismo:
a) La conservación de la biodiversidad.
b) El aumento, la conservación, mejora y reconstrucción de la cubierta vegetal.
c) La defensa de los recursos hídricos y del suelo contra la erosión.
d) El aprovechamiento ordenado de los montes y la racional explotación económica de 

sus recursos, atendiendo a criterios de sostenibilidad.
e) La protección de la cubierta vegetal contra incendios, plagas, enfermedades y otros 

agentes nocivos.
f) El uso de los montes como entorno cultural y recreativo.
g) La mejora de la economía rural y el fomento del empleo.
h) El fomento de los aprovechamientos ganaderos.
i) La compatibilidad de los diversos aprovechamientos.
3. Como mínimo, el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de 

Asturias comprenderá las acciones destinadas a:
a) La forestación y restauración de las cubiertas vegetales.
b) La protección hidrológico-forestal.
c) La defensa de los montes contra incendios y plagas forestales.
d) El uso público recreativo y la educación ambiental.
e) La investigación ecológico-forestal.
f) La industrialización y adecuada comercialización de los productos forestales.
g) La financiación de los costes previsibles de las acciones programadas.
4. Los Planes rectores de los espacios naturales protegidos declarados según lo previsto 

en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios 
Naturales, tendrán el carácter de Plan de Ordenación de Recursos Forestales siempre que 
cuenten con el informe favorable de la Consejería competente en materia forestal, en los 
términos previstos en el artículo 31.8 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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Artículo 29.  Procedimiento de elaboración.
1. La Consejería competente en materia forestal elaborará el Plan de Ordenación de los 

Recursos Forestales del Principado de Asturias propiciando la máxima participación social.
2. La elaboración del Plan incluirá la consulta a las entidades locales y, a través de sus 

órganos de representación, a los propietarios forestales privados, a otros usuarios legítimos 
afectados y a los demás agentes sociales e institucionales interesados, así como los trámites 
de información pública previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El Plan será informado previamente por el Consejo Forestal y aprobado por el Consejo 
de Gobierno.

4. Idéntico procedimiento se seguirá para su revisión o modificación.
5. La revisión implicará la aplicación de nuevos criterios básicos de política forestal y se 

llevará a cabo siempre que sea preciso implantar, por circunstancias sobrevenidas, un 
modelo distinto de Ordenación forestal.

6. Las alteraciones que no afecten a los caracteres esenciales que se señalan en el 
artículo anterior se considerarán simples modificaciones. En los plazos que fije el propio 
plan, deberá evaluarse su grado de ejecución y, si se estima pertinente, tramitar las 
oportunas modificaciones.

Artículo 30.  Obligatoriedad del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del 
Principado de Asturias.

1. Aprobado por el Consejo de Gobierno el Plan de Ordenación de los Recursos 
Forestales del Principado de Asturias, será de obligado cumplimiento para los particulares y 
Entidades Locales afectadas, en sus propios términos, plazos y formas, sin perjuicio de que 
la Consejería competente en materia forestal arbitre líneas de ayuda técnica y económica 
para el cumplimiento de los fines del Plan.

2. En el caso de incumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del 
Principado de Asturias por los titulares de derechos reales sobre alguno de los terrenos 
afectados por el mismo, se iniciará expediente para su declaración como fincas 
manifiestamente mejorables con los efectos establecidos en esta Ley.

Artículo 31.  Obras necesarias para la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos 
Forestales del Principado de Asturias.

Se declararán de utilidad pública o interés social, a efectos de expropiación forzosa de 
los terrenos, las obras necesarias para la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos 
Forestales del Principado de Asturias, incluidas las de plantación, vías de saca y servicios, 
puntos de agua y embalses.

Artículo 32.  Comarcas forestales.
1. El territorio del Principado de Asturias se dividirá en comarcas forestales, delimitadas 

por los parámetros geográficos, biológicos, dasocráticos, económicos y sociales o 
administrativos que resulten más apropiados para el desarrollo y adecuado cumplimiento del 
Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias.

2. El ámbito territorial de las comarcas forestales será establecido, y en su caso 
modificado, por resolución de la Consejería competente en materia forestal, previa la 
tramitación del oportuno expediente de acuerdo con el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca, en el que deberán ser oídas las entidades locales 
afectadas.

3. Para la determinación de las comarcas forestales se tendrán en consideración las 
áreas de planificación de ámbito superior al municipal vigentes en la Administración del 
Principado de Asturias, procurando la mayor coincidencia geográfica de las mismas.

Artículo 33.  Planes forestales comarcales.
1. Atendiendo a las prescripciones generales del Plan de Ordenación de los Recursos 

Forestales del Principado de Asturias, a las condiciones naturales y características de cada 
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zona y al objeto de garantizar una utilización sostenible de los recursos que le son propios, 
los Planes forestales comarcales fijarán las especies y la determinación del territorio para su 
plantación, su cambio o su sustitución y contendrán, como mínimo los siguientes aspectos:

a) Delimitación del ámbito territorial y caracterización del medio físico y biológico.
b) Descripción y análisis de los montes y los paisajes existentes en ese territorio, sus 

usos y aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así como las figuras 
de protección existentes.

c) Aspectos jurídico-administrativos y características socioeconómicas.
d) Zonificación por usos y vocación del territorio. Objetivos, compatibilidades y 

prioridades.
e) Criterios básicos para el control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del 

Plan.
2. El procedimiento de elaboración de los Planes forestales comarcales será el mismo 

que para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado 
de Asturias propiciando la participación de las Entidades Locales, propietarios y agentes 
sociales de la Comarca y del Consejo Forestal del Principado de Asturias. Los Planes 
forestales comarcales serán informados por los Ayuntamientos afectados y aprobados por el 
titular de la Consejería competente en materia forestal.

Sección 2.ª Gestión y ordenación forestal

Artículo 34.  Criterios de gestión.
1. Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos 

ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de 
conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la 
calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.

2. Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes 
incluidos en el Registro de Montes Protectores se gestionarán con el fin de lograr la máxima 
estabilidad de la masa forestal, aplicando métodos selvícolas que persigan prioritariamente 
el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, 
inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte, 
garantizando el mantenimiento en un estado de conservación favorable o, en su caso, la 
restauración de los valores que motivaron su declaración.

Artículo 35.  Instrumentos de ordenación y gestión forestal.
En el marco de la planificación forestal española y de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 

de noviembre, de Montes, son instrumentos de ordenación y gestión forestal: los Proyectos 
de Ordenación, los Planes Técnicos y el Plan Anual de Aprovechamientos.

Artículo 36.  Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
1. Con la finalidad de lograr unidades razonables de gestión los montes incluidos en el 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes 
Protectores deberán contar con Proyectos de Ordenación aprobados por la Consejería 
competente en materia forestal, que serán específicos para cada monte o para grupos de 
montes cuando así se considere preciso.

2. En el resto de los montes será obligatoria la aprobación previa de un Plan Técnico 
para la autorización de aprovechamientos forestales a partir de una superficie que se 
determinará reglamentariamente.

3. En los bosques de especies frondosas autóctonas, exceptuados los de castaño, 
cuando carezcan de un Plan de Ordenación o de un proyecto técnico, los aprovechamientos 
forestales maderables y leñosos quedarán reducidos a cortas de leña, saneamiento y 
mejora. Reglamentariamente se determinará el porcentaje a partir del cual se considera 
masa forestal autóctona pura.

4. Todo Proyecto de Ordenación contendrá como mínimo:
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a) La delimitación de su ámbito territorial y la caracterización del medio físico, biológico, 
forestal y legal, con especial referencia a especies de flora y fauna catalogadas

b) El inventario de los recursos existentes, la zonificación si procede, los límites de 
utilización de los recursos para garantizar su persistencia y conservación.

c) La compatibilidad de las técnicas forestales con la preservación de los valores 
naturales, procesos ecológicos esenciales, con el paisaje, con los usos tradicionales y los 
recreativos.

d) Las funciones prevalecientes del monte y las directrices, a largo y medio plazo, del 
uso integrado y múltiple de los recursos.

e) Los objetivos temporales de producción y frecuencia de los aprovechamientos.
f) Las medidas contra los incendios y plagas.
g) Los medios de financiación.
5. Todo Plan Técnico contendrá como mínimo:
a) El inventario de los recursos existentes, la zonificación si procede, los límites de 

utilización de los recursos para garantizar su persistencia y conservación.
b) Las existencias realizables y su distribución superficial como base para un sistema de 

aprovechamiento, conservación y mejora del monte.
c) Las medidas a adoptar para la reforestación de las superficies aprovechadas, 

pudiendo utilizar métodos naturales o artificiales, especificando los plazos en que se va a 
lograr la regeneración.

6. La aprobación de los Proyectos de Ordenación y los Planes Técnicos corresponderá a 
la Consejería competente en materia forestal, que deberá resolver el expediente en el plazo 
de tres meses, y en su procedimiento de elaboración se asegurará la intervención de los 
propietarios y la de los titulares de los derechos de aprovechamiento.

7. Cuando en un Proyecto o en un Plan Técnico se incluya la apertura de nuevas vías 
forestales o una mejora sustancial de las actuales que afecte a su trazado, serán 
consideradas como carreteras para la autorización previa por la Administración competente 
en carreteras para su intersección con otras carreteras ya existentes.

Artículo 37.  Plan Anual de Aprovechamientos.
1. El goce efectivo de los aprovechamientos en los montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores se 
subordinará a su inclusión en el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos y al 
otorgamiento de la correspondiente autorización por la Consejería competente en materia 
forestal.

2. El Plan Anual de Aprovechamientos será redactado y aprobado por la Consejería 
competente en materia forestal, de acuerdo con la entidad propietaria, oídos los titulares de 
los derechos de aprovechamientos. Tales Planes se acomodarán a lo establecido en los 
Planes de Ordenación o, en su caso, en los Planes Técnicos.

3. Excepcionalmente podrán autorizarse aprovechamientos extraordinarios no previstos 
en el Plan Anual de Aprovechamientos en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen.

Artículo 38.  Certificación forestal.
La Consejería competente en materia forestal promoverá la difusión de los sistemas de 

certificación forestal y velará por que todos ellos cumplan las condiciones de transparencia, 
voluntariedad, ausencia de discriminación y libre competencia.

CAPÍTULO IV
Régimen de aprovechamientos y autorizaciones

Artículo 39.  Aprovechamientos forestales.
1. A los efectos de la presente Ley se denomina aprovechamiento forestal a toda 

utilización de los recursos del monte, comprendiendo tanto a los renovables como a los no 
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renovables, así como los usos recreativos, educativos, culturales y, en general, todos 
aquellos que potencialmente puedan generar ingresos para el propietario.

2. Cualquier aprovechamiento se realizará de modo que, atendiendo a criterios de 
conservación y de sostenibilidad, se acomode a las determinaciones de los diferentes 
instrumentos de planificación y gestión previstos en esta Ley.

3. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 
producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su 
aprovechamiento conforme a lo establecido en esta Ley.

4. Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser 
enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en el artículo 49 de la presente 
Ley, así como de lo previsto en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación, si bien 
con las siguientes peculiaridades respecto de los que resulten de titularidad autonómica:

a) Siempre que se contemplare en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
quien resultare adjudicatario del aprovechamiento podrá fraccionar el pago del precio hasta 
un máximo de tres plazos y previa garantía o afianzamiento que resulte de aplicación.

b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalarán el importe de la 
garantía provisional que resulte exigible a los licitadores y que en ningún caso podrá resultar 
superior al 4% del precio de licitación de enajenación del aprovechamiento.

c) En aquellos supuestos en que fenómenos meteorológicos u otros, ya sean de carácter 
natural o derivados de la acción del hombre, pongan en riesgo elementos a proteger del 
monte y que se puedan evitar con la extracción de la madera, previa justificación en el 
expediente, la Consejería competente en materia forestal podrá proceder a la enajenación 
directa del aprovechamiento, previa petición de oferta a tres empresarios del sector que 
pudieran hacerse cargo de las labores en el menor plazo posible. El valor de mercado de la 
madera así adjudicada no podrá superar, en ningún caso, los 50.000 euros, sin que quepa el 
fraccionamiento en lotes o división de los aprovechamientos para acudir a este 
procedimiento extraordinario.

5. La Consejería competente en materia forestal regulará los aprovechamientos 
consuetudinarios en los montes de utilidad pública, mediante los señalamientos, el 
otorgamiento de licencias y reconocimiento del monte, sin que pueda por ello establecer 
tasas ni otro tipo de contribución económica.

6. Los aprovechamientos en los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía, 
o afección de los dominios públicos hidráulico, marítimo-terrestre, de carreteras o ferroviario 
no precisarán de la autorización, siempre y cuando tales montes dispongan del 
correspondiente instrumento de gestión.

7. Se rigen por su legislación específica, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley:
a) Los aprovechamientos de recursos no renovables, derivados de la explotación de 

canteras, áridos o cualquier otra actividad extractiva a cielo abierto o subterránea. Cuando 
se trate de montes de utilidad pública o que ostenten la categoría de protectores, cualquier 
autorización que otorgue la autoridad administrativa competente exigirá informe previo 
vinculante de la Consejería competente en materia forestal y fianza suficiente al interesado, 
que se establecerá reglamentariamente, para garantizar la íntegra restauración de los 
terrenos afectados.

b) Los aprovechamientos derivados de la caza o de la pesca.

Artículo 40.  Supervisión administrativa.
1. La Consejería competente en materia forestal controla y supervisa el uso de las 

autorizaciones de aprovechamientos a través de inspecciones, reconocimientos y 
comprobaciones.

2. Los guardas rurales y los demás agentes de la autoridad pública podrán exigir a 
cualquier persona que realice aprovechamientos forestales sujetos a autorización la 
acreditación documental que ampare dichas operaciones. A falta de ella, les requerirán para 
la suspensión de sus actividades dando cuenta con la mayor brevedad posible a la 
Consejería competente en materia forestal, que resolverá acerca de la legalidad de las 
actuaciones, con incoación de expediente sancionador si se careciera de la autorización o se 
hubiese desobedecido la orden de suspensión.
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Artículo 41.  Autorización de aprovechamientos maderables y leñosos.
1. Para la realización de aprovechamientos maderables y leñosos será precisa 

autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal, de conformidad con 
los siguientes requisitos, y sin perjuicio de su desarrollo reglamentario:

a) En el caso de estar aprobado el instrumento de ordenación del monte, el titular que 
pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso lo comunicará previamente a la 
Consejería competente en materia forestal, al objeto de que por la misma se compruebe su 
conformidad con lo previsto en dicho instrumento de gestión. La Consejería deberá resolver 
motivadamente sobre la solicitud dentro de los quince días siguientes al del registro de la 
solicitud, que se entenderá estimada si no se dicta resolución expresa en el referido plazo.

b) En el caso de que no esté aprobado el instrumento de ordenación del monte, el titular 
que pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso solicitará previa autorización 
de la Consejería competente en materia forestal, la cual resolverá motivadamente dentro de 
los quince días siguientes al del registro de la solicitud, que se entenderá estimada si no se 
dicta resolución expresa en el referido plazo.

c) Los aprovechamientos maderables y leñosos que no tengan finalidad comercial o 
sean para destino doméstico no podrán en ningún caso superar los 10 m3 anuales por 
propietario y no precisarán autorización alguna. El titular del monte que vaya a efectuar el 
aprovechamiento lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia forestal 
con una antelación mínima de dos días a aquél en el que se realice el aprovechamiento. La 
comunicación deberá indicar como mínimo la situación de la finca y el número de árboles, 
especie y volumen aproximado objeto del aprovechamiento.

2. La Consejería competente en materia forestal comunicará a los Ayuntamientos las 
autorizaciones concedidas de aprovechamientos maderables y leñosos y sus condiciones.

3. Las cortas a hecho llevarán aparejada la obligación del propietario del suelo de 
recuperar el arbolado del terreno deforestado en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

Artículo 42.  Autorizaciones para cambios de uso y roturaciones del suelo.
1. Requerirán en todos los casos autorización expresa de la Consejería competente en 

materia forestal los cambios de uso de los montes para cultivos agrícolas, u otros usos 
forestales, incluida la sustitución de las especies o el incremento en más del doble del 
numero de individuos de alguna de ellas, así como la roturación de los suelos y cualquier 
otra actuación que suponga alteración de sus perfiles.

2. Requerirán autorización de la Consejería competente en materia forestal las especies 
a utilizar en los casos de forestación de tierras agrícolas.

3. El otorgamiento de dichas autorizaciones requerirá la previa constatación, a través de 
los oportunos estudios y análisis, de que las actuaciones que se pretenden ejecutar son 
compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planificación y ordenación forestal y no 
producen efectos negativos en el medio físico y natural ni en los demás intereses forestales 
objeto de tutela. Dichos estudios serán elaborados por el solicitante de la autorización con 
arreglo a las instrucciones de la Consejería competente en materia forestal cuando se actúe 
en una superficie superior a diez hectáreas.

Artículo 43.  Aprovechamiento de pastos.
1. El aprovechamiento de los pastos incluidos en los montes se efectuará, atendiendo 

preferentemente las necesidades de los vecinos con derecho a aprovechamiento en caso de 
que los hubiese, con el cuidado preciso para no dañar el medio forestal o la capa vegetal ni 
degradar el suelo. Los pastos comunales deberán estar registrados, disponer de ordenanzas 
de aprovechamiento y todos los animales que aprovechen dichos pastos serán de 
explotaciones con la misma calificación sanitaria.

2. El aprovechamiento de los pastos que sea compatible con la vegetación arbórea se 
realizará de conformidad con los instrumentos contenidos en esta Ley, y en la normativa del 
Principado de Asturias en materia de Ordenación agraria y desarrollo rural, y con la 
ordenanza tipo del Principado o con las ordenanzas municipales a ellos acomodadas.
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3. El pastoreo en los montes de utilidad pública y protectores se realizará con sujeción al 
correspondiente Plan Anual de aprovechamiento y por el procedimiento aprobado 
reglamentariamente, correspondiendo a las entidades propietarias la expedición de la 
correspondiente licencia.

4. En cuanto a las reses no identificadas o no autorizadas a pastar en montes cualquiera 
que sea su titularidad o naturaleza, o que incumplan las condiciones fijadas en las 
autorizaciones, se estará a lo dispuesto en la presente Ley y en la normativa del Principado 
de Asturias en materia de Ordenación agraria y desarrollo rural y de sanidad y bienestar 
animal. Todo ello con independencia de las correspondientes responsabilidades civiles o 
penales.

Artículo 44.  Otros aprovechamientos no maderables.
Reglamentariamente, la Consejería competente en materia forestal regulará los términos 

en los que pueden autorizarse y regularse otros aprovechamientos no maderables.

Artículo 45.  Aprovechamientos comunales.
1. Los rendimientos de los montes cuyo aprovechamiento consuetudinariamente tenga 

carácter comunal serán distribuidos directamente entre los vecinos con derecho a los 
mismos. La distribución se hará directamente por la entidad titular.

2. Cuando no proceda la distribución individual, y previo acuerdo entre las partes 
implicadas, la utilidad obtenida se destinará obligatoriamente a la financiación de inversiones 
reales en el ámbito territorial donde tengan su residencia los vecinos con derecho al 
aprovechamiento. Dicha aplicación habrá de efectuarse dentro de los dos ejercicios 
presupuestarios inmediatamente posteriores a aquel en el que hubiera tenido lugar el 
devengo del beneficio. En todo caso, deberán descontarse de la utilidad a distribuir los 
importes que correspondan a la Consejería competente en materia forestal por anticipos 
reintegrables.

Artículo 46.  Determinación de los aprovechamientos comunales.
1. De acuerdo con las previsiones contenidas en los instrumentos a que hacen referencia 

los artículos 27 a 37 de esta Ley, en los montes objeto de convenio a que se refiere el 
artículo 78 y en función de las posibilidades económicas y presupuestarias, la Consejería 
competente en materia forestal podrá establecer el procedimiento y las condiciones que 
permitan adelantar a cuenta y periódicamente a los vecinos con derecho a los 
aprovechamientos comunales un porcentaje de los previsibles ingresos a obtener en la venta 
de los aprovechamientos forestales.

2. Una vez efectuada la venta de los productos de los aprovechamientos, y descontado 
el veinticinco por ciento del fondo de mejoras, se distribuirá el saldo pendiente hasta totalizar 
el setenta y cinco por ciento de los ingresos obtenidos o, en su caso, el porcentaje que 
proceda según el convenio.

3. Si el monte se quemase antes de efectuar los aprovechamientos, se procederá a su 
repoblación, iniciándose nuevamente el proceso, pudiendo detraerse las nuevas inversiones 
realizadas de los importes periódicos a satisfacer.

4. Cuando el monte al que se refiere el apartado 1 de este artículo estuviese poblado 
total o parcialmente de especies frondosas o coníferas de turno largo, que la Consejería 
competente en materia forestal desee mantener de forma indefinida, aplicará los mismos 
criterios y, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, podrá realizar los repartos de 
acuerdo al cálculo de los hipotéticos resultados del turno de la especie principal.

Artículo 47.  Otras actividades.
1. La Consejería competente en materia forestal regulará la actividad recreativa, 

educativa y deportiva en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
atendiendo a los principios de conservación y sostenibilidad. Cuando tales actividades se 
ubiquen en espacios naturales protegidos se estará a lo dispuesto en el Plan rector de uso y 
gestión.
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2. La Consejería competente en materia forestal asegurará en todo caso que los montes 
se mantengan limpios de elementos extraños al mismo, quedando obligados todos a la 
recogida y extracción de los residuos que originen. Igual obligación observarán quienes 
realicen cualquier actividad autorizada.

Artículo 48.  Usos prohibidos.
Quedan prohibidos, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia 

forestal y sin perjuicio de otras autorizaciones necesarias según la legislación sectorial 
aplicable en cada caso:

a) Las acciones que impidan o limiten el normal comportamiento de las especies 
protegidas.

b) La recogida de productos sometidos a autorización y de material vegetal, mineral o de 
ejemplares de la fauna de los montes, salvo que se trate de muestras con fines científicos.

c) El abandono de escombros, residuos o desechos de cualquier tipo o naturaleza.
d) El uso de aquellos elementos productores de ruido, ajenos a la actividad agraria, que 

puedan alterar los hábitos del ganado o de la fauna silvestre.
e) Las actividades motorizadas, ajenas a la actividad agroforestal, excepto en los 

circuitos o viales expresamente autorizados.
f) Las acampadas, excepto en los lugares expresamente previstos.
g) La publicidad estática.
h) La actividad comercial ambulante.

Artículo 49.  Usos autorizables en el dominio público forestal.
1. La Consejería competente en materia forestal podrá dar carácter público, respecto de 

los montes demaniales, a aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se 
realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo 
previsto en los instrumentos de planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles 
con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

2. La Consejería competente en materia forestal someterá, respecto de los montes 
demaniales, a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la 
normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los aprovechamientos forestales 
en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 37, 39 y 40 
de esta Ley.

4. La Consejería competente en materia forestal someterá, respecto de los montes 
demaniales, a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que impliquen una 
utilización privativa del dominio público forestal.

Artículo 50.  Medidas de conservación.
1. Los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística o en la 

relativa a la ordenación territorial incorporarán las medidas que resulten necesarias para la 
conservación en sus ámbitos territoriales de los montes, de acuerdo con lo establecido en 
los instrumentos de planificación forestal.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la clasificación de 
montes, requerirán el informe de la Consejería competente en materia forestal. Dicho 
informe será vinculante si se trata de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores.

3. En el resto de montes objeto de esta Ley si existiese discrepancia sobre la calificación 
resolverá el Consejo de Gobierno.

4. Toda disminución en el monte que se produzca como consecuencia de actuaciones 
urbanísticas, obras o servicios públicos o de ocupaciones temporales por plazo superior a 
quince años que no sean agrarias deberá ser compensada por el promotor con otro monte 
que sea bosque con una superficie no inferior al doble de la ocupada. Cuando la disminución 
afecte a bosques, la compensación alcanzará, al menos, el cuádruplo de la superficie 
ocupada. En su caso la forestación se efectuará con los criterios y las especies que 
determine la Consejería competente en materia forestal.
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5. El mantenimiento, conservación, reposición de marras superiores al diez por ciento, 
cuidados culturales, prevención de incendios o restauración de las superficies quemadas o 
degradadas de los bosques creados al amparo de lo establecido en el párrafo anterior, hasta 
la total implantación de la masa forestal, correrá a cargo del promotor.

6. La anterior compensación cuando sea por motivos urbanísticos no será de aplicación 
cuando el monte pase a formar parte de un espacio libre de acceso y uso público en terrenos 
clasificados como suelo urbano o urbanizable.

CAPÍTULO V
Gravámenes, servidumbres y ocupaciones temporales

Artículo 51.  Declaración de incompatibilidad.
1. La Consejería competente en materia forestal está facultada para declarar la 

incompatibilidad de un gravamen establecido en un monte incluido en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores.

2. Tal declaración llevará consigo la suspensión o, en su caso, la extinción del gravamen, 
fijándose la correspondiente indemnización de conformidad con las normas reguladoras de 
la expropiación forzosa.

Artículo 52.  Servidumbres y ocupaciones temporales de interés público.
1. Por razones de interés público, y en los casos de concesiones administrativas, se 

podrán autorizar servidumbres y ocupaciones temporales en los montes incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública y en los gestionados por la Consejería competente 
en materia forestal.

2. Las infraestructuras de transporte de energía en zonas donde existan montes 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y especialmente en los casos de 
producción y transporte aéreo evitarán, siempre que sea posible, afectar a masas arboladas, 
siendo preferente su trazado por terrenos desarbolados del monte o por otros terrenos 
ajenos al mismo. A tal efecto, si existiera discrepancia entre la Consejería competente en 
materia forestal y la Consejería de la que dependa la obra, el servicio o la concesión de que 
se trate, o cuando se opusiera la entidad propietaria, resolverá el Consejo de Gobierno.

Artículo 53.  Servidumbres y ocupaciones temporales de interés particular.
1. En función del interés particular la Consejería competente en materia forestal, de 

acuerdo con los criterios de preferencia establecidos en los instrumentos de planificación, 
podrá autorizar, mediante acto administrativo suficientemente motivado, el establecimiento 
de servidumbres u ocupaciones temporales en montes incluidos en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública cuando se justifique su compatibilidad con su utilidad y con los 
instrumentos que los ordenan, y siempre que medie consentimiento del titular que figure en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

2. Cuando la ocupación temporal se refiera a aprovechamientos agrarios y lo soliciten los 
titulares del derecho de aprovechamiento del monte, la ocupación se entiende compatible 
con la utilidad pública del monte.

3. En el caso de que la ocupación o servidumbre se pretenda localizar en espacio de 
bosque, el promotor deberá justificar, además de la citada compatibilidad, la imposibilidad de 
localizarla sobre otro terreno que no ostente tal calificación. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 50 de esta Ley.

Artículo 54.  Canon de ocupación.
1. Toda ocupación o servidumbre supondrá el abono a la entidad propietaria del monte 

de un canon actualizable acorde con los perjuicios que aquellas ocasionen o con los 
ingresos que puedan proporcionar a su promotor, y que será fijado por la Consejería 
competente en materia forestal. Se considerará uno u otro criterio en atención al mayor 
beneficio que obtenga el titular del monte.
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2. Cuando el canon se fije en función de los ingresos, no podrá ser inferior al tres por 
ciento de los mismos.

CAPÍTULO VI
Fondo de mejoras

Artículo 55.  Mejoras y fondo de mejoras.
1. Previo informe de las entidades propietarias, las cuales darán audiencia a los titulares 

de los derechos de aprovechamientos, la Consejería competente en materia forestal podrá 
aprobar Planes de mejoras para los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores y los gestionados por 
ella.

2. A tal efecto, se creará un fondo de mejoras del monte con las aportaciones del 15 
veinticinco por ciento de los ingresos de sus aprovechamientos.

3. Se considerarán mejoras los trabajos y actuaciones de defensa de la gestión forestal 
tales como deslindes y amojonamientos, reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosanitarios, 
obras de ejecución y conservación de infraestructuras, creación de pastos y cumplimiento de 
obligaciones generales derivadas de la Ley, así como, en general, cuantas acciones 
contribuyan a la mejor conservación de los montes.

4. Serán beneficiarios del fondo las entidades locales y demás propietarios que resultan 
obligados a efectuar las inversiones en sus montes, con prioridad en el monte que generó 
los ingresos, previa aprobación de la Consejería competente en materia forestal.

CAPÍTULO VII
Aumento del patrimonio forestal público y unidades mínimas de actuación 

forestal

Artículo 56.  Adquisiciones de montes.
1. El Principado de Asturias procurará incrementar su propiedad forestal adquiriendo los 

montes o los derechos sobre los mismos que más adecuadamente puedan servir al 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, utilizando a tal fin, y según lo demanden 
las circunstancias, la compraventa, permuta, expropiación, donación, herencia o legado, así 
como el ejercicio de los derechos de tanteo o retracto, los convenios urbanísticos o cualquier 
otro medio admitido en derecho.

2. En los términos establecidos en el artículo 25.2 a 7 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, la Comunidad Autónoma tendrá derecho de adquisición preferente en 
los siguientes casos de transmisiones onerosas:

a) De montes de superficie superior a diez hectáreas.
b) De montes clasificados como protectores conforme a lo establecido en el artículo 14 

de esta Ley.

Artículo 57.  Unidad mínima de actuación forestal y límite a la segregación de montes.
1. La unidad mínima de actuación forestal es de diez hectáreas, sin perjuicio de lo 

previsto en la disposición final segunda de esta Ley.
2. Serán indivisibles las parcelas forestales de superficie inferior a diez hectáreas. No 

obstante, serán divisibles por causa no imputable al propietario.

Artículo 58.  Agrupación de montes.
La Consejería competente en materia forestal fomentará la agrupación de montes, 

públicos o privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión integrada mediante 
instrumentos de gestión forestal que asocien a pequeños propietarios.
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CAPÍTULO VIII
Incendios forestales

Artículo 59.  Medidas de prevención y lucha contra incendios.
1. Corresponden a la Consejería competente en materia forestal la planificación, 

coordinación y ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención contra los 
incendios forestales en colaboración con las demás Administraciones Públicas y los 
particulares, y sin perjuicio y en el marco de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
9/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad pública «Bomberos del Principado de 
Asturias».

2. A estos efectos, los instrumentos a que se refieren los artículos 27 a 37 de la presente 
Ley incorporarán los tratamientos silvícolas preventivos para la más idónea distribución de 
las formas de masas vegetales y la composición botánica de estas masas.

3. Reglamentariamente se regulará en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas 
aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, y se establecerán normas 
de seguridad aplicables a las urbanizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones 
eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones, que 
puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por éstos. Asimismo, se podrán 
establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de 
incendios lo haga necesario.

4. Reglamentariamente se regulará la constitución de grupos de voluntarios para 
colaborar en la prevención y extinción y cuidarán de la formación de las personas 
seleccionadas para desarrollar estas tareas.

5. El Principado de Asturias fomentará las agrupaciones de propietarios de montes y 
demás personas o entidades interesadas en la conservación de los montes y su defensa 
contra los incendios.

Artículo 60.  Organización de la extinción de los incendios forestales.
1. Para la extinción de cada incendio, salvo en aquellos que se juzgue innecesario por su 

pequeña entidad, se establecerá un mando unificado y estructurado por funciones, basado 
en los objetivos de eficacia y seguridad. El director técnico de la extinción será un profesional 
que haya recibido formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego forestal y 
técnicas adecuadas para su extinción.

2. En caso de declaración de situación de emergencia, se estará a lo dispuesto en la 
normativa de protección civil para emergencia por incendios forestales.

Artículo 61.  Trabajos de extinción.
1. En los trabajos de extinción de incendios forestales, el director técnico de la operación 

tiene la condición de agente de la autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados 
para actuar en la extinción de acuerdo con un Plan de operaciones. Asimismo, podrá 
disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los 
propietarios respectivos, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la 
circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de 
aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema anticipada mediante la aplicación 
de contrafuegos, en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, pueden ser 
consumidas por el incendio. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados 
adicionales para actuar en la extinción, según el Plan de operación del director técnico.

2. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las 
infraestructuras públicas, tales como carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embalses, 
puertos de mar y todas aquellas necesarias para la comunicación y aprovisionamiento de 
dichos servicios, sin perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de ellas.

3. La Administración del Principado de Asturias asumirá la defensa jurídica del director 
técnico y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes 
jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes 
impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 73  Ley de montes y ordenación forestal

– 1230 –



Artículo 62.  Zonas de alto riesgo de incendio.
1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la 

importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección 
contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección 
preferente.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia forestal la declaración de zonas 
de alto riesgo y la aprobación de sus Planes de defensa en los términos que se establezca 
reglamentariamente.

3. Para cada una de estas zonas se formulará un Plan de defensa que, como mínimo, 
deberá considerar:

a) Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a 
través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como la 
determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios forestales.

b) Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los 
tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua 
que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de 
ejecución. Asimismo, el Plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los 
trabajos, en función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión 
temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, 
ejecución subsidiaria por la Administración.

c) El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios 
para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su 
financiación.

d) La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.
4. Los Planes de Ordenación Forestal previstos en esta Ley podrán tener la 

consideración de Plan de defensa siempre y cuando cumpla las condiciones descritas en el 
apartado 3 del presente artículo.

5. Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto 
riesgo de incendio tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de 
prevención y extinción de incendios.

Artículo 63.  Obligación de aviso.
Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará 

obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a 
colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.

Artículo 64.  Uso de fuego y quema de rastrojos.
1. Como medida de precaución se prohíbe el uso del fuego en los montes a que se 

refiere esta Ley, salvo para las actividades y en las condiciones, períodos o zonas 
autorizadas por la Consejería competente en materia forestal de acuerdo con lo que 
establezca el desarrollo reglamentario de esta Ley.

2. La quema de rastrojos, matorral o de cualquier otro producto que se realice en los 
terrenos incluidos en una franja de 100 metros colindantes con los montes requerirá de 
autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal.

Artículo 65.  Deberes de restauración.
1. Es obligación de los propietarios de montes la ejecución de las medidas tendentes a la 

restauración de la cubierta vegetal que resulte dañada por los incendios forestales, incluida 
la reforestación cuando la regeneración natural no sea posible a corto plazo. En caso de 
incumplimiento, la Consejería competente en materia forestal podrá actuar de forma 
subsidiaria, ejecutando la restauración a costa del obligado.

2. Tales propietarios, cuando no hayan sido objeto de sanción por su conducta infractora, 
podrán beneficiarse de las ayudas previstas a estos efectos por la Consejería competente en 
materia forestal o formalizar con la misma convenios o acuerdos.
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Artículo 66.  Limitaciones de actividades.
1. No podrán cortarse ni enajenarse maderas resultantes de incendios forestales sin 

expresa autorización de la Consejería competente en materia forestal.
2. La Consejería competente en materia forestal acotará temporalmente los montes 

incendiados de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración 
por un plazo superior a un año, que podrá ser levantado por autorización expresa de dicho 
órgano, quedando excluido del acotamiento el pastoreo, salvo que se realice en alguno de 
los montes a que se refiere la letra g) del apartado 1 del artículo 5. Para evitar la entrada de 
reses a la zona acotada al pastoreo, corresponderá al propietario del monte el cercado de la 
misma, cuando éste proceda respetando la legislación vigente.

3. No se podrá efectuar cambio alguno en el destino urbanístico de los terrenos 
afectados por el fuego hasta transcurridos treinta años del siniestro, ni su transformación en 
suelos agrícolas hasta que la masa forestal o cubierta vegetal adquiera el mismo estado que 
tenía en el momento del incendio, y, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa urbanística de aplicación.

4. La Consejería competente en materia forestal adoptará las medidas necesarias para 
evitar que las masas forestales quemadas produzcan contaminación por plagas o 
enfermedades.

5. La infracción por los propietarios de los deberes y prohibiciones consignados implica, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales a que diera lugar, el 
incumplimiento de la función social de la propiedad por lo que la Consejería competente en 
materia forestal podrá proceder a la expropiación forzosa de los terrenos de acuerdo con la 
legislación específica.

6. En cualquiera de los montes a que se refiere esta Ley la Consejería competente en 
materia forestal podrá, previa instrucción del oportuno expediente, no computar las 
superficies forestales afectadas por el fuego y que estén sujetas a acotamiento o la totalidad 
de la del monte cuando el fuego le haya afectado en más de un cincuenta por ciento de su 
superficie y exista acotamiento, a los efectos relacionados con el pago de subvenciones o 
ayudas a las rentas durante los cinco años siguientes a producirse el incendio, o durante el 
plazo requerido para devolver la vegetación a las condiciones anteriores al incendio.

7. El plazo a que se refiere el apartado 2 de este artículo comenzará a computarse 
desde el momento en que se declare extinguido el incendio forestal, con independencia de la 
tramitación del correspondiente expediente administrativo de acotamiento.

CAPÍTULO IX
Plagas y enfermedades forestales

Artículo 67.  Deber de protección.
En el marco de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad 

Vegetal, los montes deberán ser protegidos contra las plagas y enfermedades que pongan 
en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de las masas forestales o el 
cumplimiento de sus funciones protectoras, productoras o recreativas.

Artículo 68.  Funciones de vigilancia y prevención.
1. La Consejería competente en materia forestal ejercerá funciones de vigilancia, 

prevención y estudio de las plagas y, en general, de las enfermedades forestales, en 
especial respecto de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los 
montes incluidos en el Registro de Montes Protectores. A tal efecto, prestará a las entidades 
públicas o sujetos particulares el asesoramiento técnico preciso, pudiendo formalizarse 
además los convenios o acuerdos que se estimen pertinentes.

2. Cuando se detecte la presencia de nuevos o desconocidos agentes nocivos, la 
Consejería competente en materia forestal deberá adoptar medidas singulares que eviten su 
propagación estableciendo al efecto los sistemas adecuados para su destrucción o las 
pertinentes cuarentenas y prohibiciones de circulación de semillas, productos forestales y, en 
general, de cuanto pueda contribuir a la extensión de los elementos dañinos.
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3. La Consejería competente en materia forestal elaborará la relación de plantas 
invasoras que pudieran estar afectando o entrañar riesgos a los montes asturianos y 
promoverá campañas para su eliminación o erradicación.

4. Corresponde a la Consejería competente en materia forestal declarar la existencia de 
una plaga y la utilidad pública de la lucha contra la misma, en los términos establecidos en la 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, dando cuenta a la Administración 
General del Estado de dicha declaración y de las medidas fitosanitarias adoptadas.

5. En todo caso, la Consejería competente en materia forestal informará a la 
Administración General del Estado sobre la localización de focos incipientes de plagas, la 
incidencia e intensidad de las plagas de cuarentena y de aquellas otras detectadas en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias que tengan especial incidencia, así como de las 
medidas fitosanitarias adoptadas.

Artículo 69.  Deberes de colaboración.
1. Los propietarios, públicos o privados, de montes quedan obligados a poner en 

conocimiento de la Consejería competente en materia forestal la aparición de enfermedades 
o plagas, así como a poner en práctica las medidas fitosanitarias obligatorias que se 
establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga, incluida la 
destrucción de productos forestales por corta, arranque, quema o cualquier otro método, 
debiendo estarse a lo que sobre indemnizaciones en la lucha obligatoria contra plagas 
establece el artículo 21 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, cuando 
las medidas establecidas para la lucha contra una plaga supongan la destrucción, deterioro o 
inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas.

2. Cuando en la lucha contra una plaga, la acción individual pueda interferir la colectiva 
con riesgo de su efectividad o sea necesaria la adopción de medidas especiales o el empleo 
de medios extraordinarios, la Consejería competente en materia forestal podrá establecer la 
obligatoriedad de realizarla colectivamente por parte de organizaciones reconocidas 
oficialmente o directamente por la Administración, en cuyo caso los interesados afectados 
deberán abstenerse de realizar cualquier otra acción individual, si así fuera establecido.

Artículo 70.  Obligación de tratamientos fitosanitarios.
1. La Consejería competente en materia forestal, previa delimitación de la zona afectada 

y del agente nocivo, podrá declarar obligatoria la puesta en práctica de los tratamientos 
fitosanitarios que estime adecuados contra la enfermedad o plaga.

2. Los propietarios, públicos o privados, de los espacios afectados efectuarán los 
trabajos ordenados, acogiéndose, en su caso, a las ayudas que pudieran al efecto 
establecerse. En caso contrario, la Consejería competente en materia forestal actuará 
subsidiariamente por cuenta y a costa del obligado.

Artículo 71.  Uso de plaguicidas.
1. La Consejería competente en materia forestal, con el fin de evitar los efectos de los 

plaguicidas, promoverá su uso selectivo y, en todo caso, acordará las oportunas medidas 
preventivas de defensa fitosanitaria.

2. Cuando se empleen plaguicidas, su uso deberá tener en cuenta el fitoparásito a 
controlar, los factores naturales limitadores del mismo, la vegetación afectada, la fauna y el 
medio físico, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas existentes sobre tales 
productos.

3. La Consejería competente en materia forestal podrá proponer a la Administración 
General del Estado las restricciones o prohibiciones que considere procedentes en relación 
con las limitaciones excepcionales que sobre comercialización y uso de productos 
fitosanitarios autorizados establezca aquélla en los términos del artículo 32 de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.

Artículo 72.  Controles fitosanitarios.
1. Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los viveros o aquellas 

instalaciones destinadas a la producción o comercialización de plantas con destino forestal u 
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ornamental quedarán sometidos a control fitosanitario por la Consejería competente en 
materia forestal, constituyendo obligación de sus propietarios la adopción de aquellas 
medidas imprescindibles para el mantenimiento del adecuado estado fitosanitario del 
material vegetal.

2. La Consejería competente en materia forestal procederá a la inmovilización y, en su 
caso, la destrucción de los productos existentes en dichas instalaciones afectados por 
alguna enfermedad o plaga, sin que por ello proceda indemnización alguna.

Artículo 73.  Declaración de zona libre de plagas.
Cuando en un monte de los incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, y respecto a 

una o varias plagas de cuarentena, se conozca que no son endémicas ni están establecidas, 
la Consejería competente en materia forestal podrá instar de la Administración General del 
Estado que proponga a la Unión Europea la declaración de dicha zona como libre de estas 
plagas en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
Sanidad Vegetal.

CAPÍTULO X
Restauración hidrológico-forestal

Artículo 74.  La restauración hidrológico-forestal.
1. Sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas, 

así como de las estipulaciones del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de 
Restauración Hidrológico-Forestal previsto en el artículo 41 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, corresponde a la Consejería competente en materia forestal la 
restauración hidrológico-forestal.

2. Se entiende por restauración hidrológico-forestal los planes, trabajos y acciones 
necesarios para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los 
suelos, la regulación de escorrentías, la consolidación de cauces fluviales y laderas, la 
contención de sedimentos y, en general, la defensa del suelo contra la erosión.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno, previa audiencia de los propietarios de montes, 
la aprobación de los Planes de restauración hidrológico-forestal. La misma implicará la 
declaración de utilidad pública de las obras y trabajos a efectos de la posible expropiación de 
los terrenos en donde hayan de realizarse.

4. Los Planes de restauración hidrológico-forestal contendrán, en todo caso, las medidas 
y trabajos necesarios para:

a) La restauración de la cubierta vegetal y, en su caso, las actuaciones de defensa y 
mejora de la cubierta vegetal existente.

b) La realización de obras de hidrología para la consolidación de cauces y laderas, 
regulación de escorrentías y contención de sedimentos.

Artículo 75.  Solicitud de declaración de interés general de actuaciones de restauración 
hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico.

En los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, la Administración del Principado de Asturias podrá solicitar del Ministerio de Medio 
Ambiente la declaración de interés general para actuaciones de restauración hidrológico-
forestal fuera del dominio público hidráulico.

CAPÍTULO XI
Fomento de la reforestación e industrias forestales

Artículo 76.  Fomento de la reforestación.
1. Sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas, la 

Consejería competente en materia forestal del Principado de Asturias fomentará la 
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reforestación de espacios desarbolados, considerándose prioritarias las zonas que hayan 
sufrido incendios. La reforestación podrá ser declarada obligatoria en los montes incluidos en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Gobierno.

2. Antes de proceder a la repoblación parcial o total de un monte incluido en el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública o de los que se refiere el artículo 78, el territorio que éste 
ocupe habrá de clasificarse según sus aprovechamientos, que, como mínimo, serán los 
forestales y ganaderos. Tal clasificación deberá contar con la aprobación del propietario del 
monte y en su caso con la de los titulares del derecho de aprovechamiento.

3. La Consejería competente en materia forestal regulará reglamentariamente la 
utilización de plantones de origen y calidad genética adecuados para las repoblaciones de 
acuerdo con la finalidad de las mismas.

Artículo 77.  Proyecto técnico.
Los trabajos de reforestación que realicen los titulares públicos o privados de los montes 

cualquiera que sea su titularidad o naturaleza, así como los de los terrenos agrícolas que se 
reforesten, en superficies superiores a diez hectáreas, requerirán la aprobación de un 
proyecto técnico, cuya ejecución quedará sujeta a la inspección de la Consejería competente 
en materia forestal.

Artículo 78.  Convenios de reforestación.
1. Los propietarios, públicos o privados, de montes podrán formalizar convenios de 

reforestación, mejora y conservación con la Consejería competente en materia forestal, 
pudiendo constituirse a tal efecto un derecho real a favor de la Administración sobre las 
cubiertas vegetales creadas o a conservar y cuyo clausulado le facultaría para actuar en el 
espacio y realizar en él los aprovechamientos pertinentes. Dicho convenio no podrá afectar a 
las forestaciones con especies con turnos inferiores a quince años.

2. En los términos del convenio suscrito la Consejería competente en materia forestal 
podrá asumir la financiación de los trabajos de reforestación, reposición de marras, trabajos 
silvícolas y creación de las infraestructuras viarias, correctoras de la erosión o de defensa 
contra incendios, así como cualesquiera otros necesarios para garantizar el 
aprovechamiento racional del monte.

3. Con carácter general, los convenios tendrán como período máximo de vigencia el del 
primer turno de la especie principal, sin perjuicio de la facultad de las partes contratantes 
para ampliar posteriormente el acuerdo a la conservación o defensa de las masas forestales 
nuevamente creadas.

4. La liquidación del consorcio de los montes públicos cuando éstos pasen a gestionarse 
mediante convenio no supondrá desembolso alguno para la entidad propietaria.

5. El Principado de Asturias podrá sustituir los consorcios y convenios de reforestación 
suscritos con los propietarios de montes por otras figuras contractuales en las que no sería 
exigible una compensación económica a favor de la Administración o condonar su deuda, 
siempre que se cuente con el acuerdo de los propietarios y que concurra alguna de las 
siguientes condiciones:

a) Los beneficios indirectos y el interés social que genere el mantenimiento de la cubierta 
vegetal superen los de las rentas directas del monte.

b) El propietario del suelo se comprometa a conservar adecuadamente la masa forestal 
creada por aquellos consorcios o convenios mediante la aplicación de un instrumento de 
gestión.

c) Aquellas otras que reglamentariamente fije la Comunidad Autónoma.

Artículo 79.  Industrias forestales.
La Administración del Principado de Asturias podrá promover, a propuesta de las 

Consejerías competentes:
a) La instalación, mejora y reestructuración de las industrias de primera y segunda 

transformación de los productos forestales.
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b) El estímulo de las relaciones interprofesionales entre los sectores de producción 
forestal y la industria transformadora.

c) La apertura de líneas de crédito y de ayudas para la mejora de las industrias 
transformadoras y de comercialización de productos de origen forestal.

Artículo 80.  Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales.
1. La Consejería competente en materia forestal llevará, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan, un registro de cooperativas, empresas e industrias 
forestales, tanto de las empresas que realizan trabajos forestales en los montes como de las 
industrias forestales, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y 
corcho, manteniendo informada a la Administración General del Estado sobre dicho registro.

2. Reglamentariamente se determinarán los términos en que las cooperativas, empresas 
e industrias forestales facilitarán anualmente a la Consejería competente en materia forestal, 
a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad, en particular, la producción, 
transformación y comercialización de sus productos forestales, para su integración en la 
Estadística Forestal Española, en la forma prevista en el artículo 61.2 de la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes.

CAPÍTULO XII
Investigación científica y tecnológica, formación y educación forestal

Artículo 81.  Investigación científica y tecnológica.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, la Consejería competente en materia forestal promoverá el desarrollo 
de la investigación científica y tecnológica en materia forestal y fomentará la realización de 
estudios experimentales y de investigación tendentes a un mejor conocimiento de las 
técnicas a aplicar en materia forestal.

2. En los montes de titularidad del Principado de Asturias se podrán establecer áreas de 
reserva no intervenidas para el estudio de la evolución natural de los montes. Este mismo 
tipo de áreas se podrá establecer en montes de otra titularidad, previo acuerdo de su 
propietario.

Artículo 82.  Formación y divulgación forestal.
1. Con el fin de contribuir al desarrollo y promoción de los aspectos sociolaborales del 

sector forestal y al fomento del empleo, con especial atención a las poblaciones rurales, el 
Principado de Asturias, en colaboración con otras Administraciones públicas y con los 
agentes sociales representativos, promoverá la elaboración de Planes de formación y 
empleo del sector forestal, incluyendo medidas relativas a la prevención de riesgos 
laborales.

2. Asimismo el Principado de Asturias, en colaboración con otras Administración públicas 
y con los agentes sociales representativos, promoverá el establecimiento de programas de 
divulgación orientados a concienciar al conjunto de la sociedad de la importancia de la 
existencia de los montes y de sus productos como recursos naturales renovables, así como 
de su gestión sostenible.

Artículo 83.  Educación forestal.
El Principado de Asturias promoverá programas de educación, divulgación y 

sensibilización relativos a los objetivos de esta Ley, que estarán dirigidos a los integrantes 
del sistema educativo.
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CAPÍTULO XIII
Medidas de fomento

Artículo 84.  Fines preferentes.
1. Serán objeto de atención preferente por parte de la Consejería competente en materia 

forestal:
a) El aumento de la superficie forestal y la restauración de los bosques afectados por 

incendios u otras catástrofes, así como la construcción de infraestructuras de defensa contra 
las mismas.

b) Los trabajos de corrección hidrológico-forestal.
c) La defensa contra plagas y enfermedades forestales.
d) La producción maderera, la investigación forestal y la comercialización y 

transformación de los productos de los montes.
e) Los trabajos de mejora silvícola, de los pastos o de las condiciones cinegéticas.
f) Las actuaciones destinadas a ampliar y mejorar el uso recreativo de los montes.
g) La elaboración de los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos previstos en el 

artículo 36 de esta Ley.
h) Las actuaciones en materia de formación y educación forestal.
i) La mejora genética y la conservación de los recursos genéticos forestales.
j) La cooperación entre los propietarios forestales a fin de lograr unidades de gestión 

suficientemente amplias.
2. Tendrán carácter prioritario:
a) Las que se ajusten a las directrices del Plan de Ordenación de los Recursos 

Forestales del Principado de Asturias o en él sean consideradas preferentes.
b) Las que recaigan sobre propietarios de montes sometidos a limitaciones específicas o 

en los que existan peligro de incendios.
c) Las que tiendan a la creación de empleo en el medio rural.

Artículo 85.  Ayudas.
1. Las ayudas podrán adoptar algunas de las modalidades siguientes:
a) Subvenciones.
b) Anticipos reintegrables.
c) Exenciones fiscales de los tributos propios de la Administración del Principado de 

Asturias.
d) Asesoramiento, ayuda técnica o ejecución de los trabajos a cargo, total o parcial, de la 

Consejería competente en materia forestal.
e) Cualesquiera otros establecidos por las normas vigentes.
f) De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, la Consejería competente en 

materia forestal fomentará la creación de líneas de crédito bonificadas para financiar las 
inversiones forestales. Estos créditos podrán ser compatibles con las subvenciones e 
incentivos.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
a) Los propietarios de montes, sean públicos o privados.
b) Los titulares de derechos de uso y disfrute.
c) Quienes sean parte de los convenios o acuerdos a que se refiere la presente Ley.
3. Las actuaciones impuestas para la reparación obligatoria, por parte del infractor, de los 

daños causados por acciones tipificadas como infracciones no podrán en ningún caso ser 
objeto de ayudas públicas.

4. La ocultación o falseamiento de datos que sirvan para la concesión de ayudas o 
beneficios dará lugar a su pérdida y a la devolución de los que hayan podido ser percibidos, 
sin perjuicio de los demás supuestos de revocación o reintegro previstos en el régimen 
general de subvenciones.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 73  Ley de montes y ordenación forestal

– 1237 –



Artículo 86.  Seguro de incendios forestales.
Los propietarios que suscriban el Seguro de Incendios Forestales en el marco de lo 

previsto en la legislación estatal, tendrán prioridad para acogerse a las ayudas previstas en 
el artículo 85 de esta Ley.

Artículo 87.  Incentivos por las externalidades ambientales.
1. Reglamentariamente se regularán los procedimientos y las condiciones para incentivar 

las externalidades positivas de los montes ordenados.
2. Para estos incentivos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
a) La conservación, restauración y mejora de la biodiversidad y del paisaje en función de 

las medidas específicamente adoptadas para tal fin.
b) La fijación de dióxido de carbono en los montes como medida de contribución a la 

mitigación del cambio climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la biomasa 
forestal del monte, así como de la valorización energética de los residuos forestales.

c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico en los montes como medida 
de lucha contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las 
prácticas selvícolas contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos.

3. La Consejería competente en materia forestal podrá aportar estos incentivos por las 
siguientes vías:

a) Subvención al propietario de los trabajos dirigidos a la gestión forestal sostenible.
b) Establecimiento de una relación contractual con el propietario.
c) Inversión directa por la Administración.

Artículo 88.  Fundaciones y asociaciones de carácter forestal.
El Principado de Asturias promoverá las fundaciones, asociaciones y cooperativas de 

iniciativa social, existentes o de nueva creación, que tengan por objeto las materias que se 
tratan en esta Ley y, en particular, la gestión sostenible y multifuncional de los montes, y que 
puedan colaborar con la Administración en el ejercicio de sus competencias.

CAPÍTULO XIV
Infracciones y sanciones

Artículo 89.  Potestad sancionadora.
1. La Consejería competente en materia forestal inspeccionará el ejercicio y desarrollo 

de las actividades sometidas a la presente Ley y ejercerá la potestad sancionadora, en los 
términos en ella establecidos.

2. Constituye infracción administrativa en materia forestal generadora de responsabilidad 
toda acción u omisión que vulnere lo establecido en la presente Ley, y se clasifican en:

a) Infracciones muy graves.
b) Infracciones graves.
c) Infracciones leves.

Artículo 90.  Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de los montes o la roturación de los 

mismos, así como la plantación de especies no autorizadas cuando se vieran afectados 
terrenos poblados de especies protegidas.

b) El uso de plaguicidas no permitidos y la aplicación excesiva o inadecuada de los 
admitidos, cuando la superficie afectada sea igual o superior a cinco hectáreas.
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c) La utilización de montes de forma tan intensiva o inconveniente que provoque o 
acelere la degradación del suelo o de la capa vegetal, cuando tal uso afecte a una superficie 
igual o superior a diez hectáreas.

d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio 
forestal, realizadas sin autorización o fuera de la época hábil, así como la inutilización de 
especies forestales arbóreas o arbustivas, realizadas en terrenos de propiedad de 
particulares y cuando la cuantía de lo aprovechado sea igual o superior a mil quinientos 
metros cúbicos en especies de crecimiento rápido o de quinientos metros cúbicos en el caso 
de las de crecimiento lento. En el supuesto de que se trate de montes incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el párrafo anterior 
tendrán la consideración de infracciones muy graves cuando la cuantía de lo aprovechado 
sea igual o superior a quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de 
especies de crecimiento rápido o lento.

e) Las cortas, talas, desenraizamiento, venta de madera quemada procedente de 
incendio forestal o inutilización de especies forestales protegidas cuando el número de las 
afectadas sea superior a cien unidades de porte arbóreo o cuatrocientas de porte arbustivo.

f) Los aprovechamientos sin autorización, en montes incluidos en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública o que hayan sido objeto de convenio, de piedras, zahorra, grava, arena, 
turba u otros productos análogos superiores a dos mil quinientos metros cúbicos.

g) La quema efectuada con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de 
la Consejería competente en materia forestal, dentro del perímetro del monte arbolado.

h) La alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitar los montes 
públicos cuando se impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente 
establecidos.

2. Tendrán, asimismo, la consideración de muy graves cualesquiera acciones u 
omisiones que provoquen pérdida de la calidad del suelo cuya recuperación exceda de diez 
años y, en especial, las siguientes:

a) El incumplimiento de las medidas cautelares obligatorias destinadas a la conservación 
de los montes.

b) La inobservancia de las reglas destinadas a la prevención o extinción de incendios 
forestales, así como de lucha contra la erosión, las plagas y las enfermedades forestales.

c) El cercado, rompimiento de cercas establecidas y cualquier otra forma de ocupación 
temporal o permanente sin contar con autorización.

d) El incumplimiento del deber de repoblar o restaurar los montes incendiados dentro del 
plazo establecido o su adscripción a fines o actividades distintas a las que hubieren tenido 
con anterioridad a la producción del incendio forestal.

e) El incumplimiento de las condiciones específicas señaladas en los aprovechamientos.
f) La realización sin autorización de vertidos sólidos o líquidos, así como el abandono de 

material y residuos en los montes.
g) El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito 

fuera preceptivo o realizado en zonas o épocas acotadas o en contravención de los Planes 
de aprovechamiento o de las ordenanzas.

h) La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o 
autorización para aquellos usos que la requieran.

i) El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, 
lugares o para actividades no autorizadas.

j) La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente 
prohibidos.

k) La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su 
caso, notificación del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada 
o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.

l) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté 
prevista en los correspondientes Proyectos de Ordenación o, en su caso, en el Plan de 
Ordenación de Recursos Forestales del Principado de Asturias, o sin estar expresamente 
autorizada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma.
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m) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido.

n) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de 
los particulares.

ñ) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas 
en esta Ley.

Artículo 91.  Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de montes, así como la plantación de 

especies no autorizadas que afecten a más de diez hectáreas y con independencia de la 
superficie afectada cuando se roturen los terrenos.

b) El uso de plaguicidas no permitidos o la aplicación extensiva o inadecuada de los 
permitidos en montes cuando la superficie afectada sea inferior a cinco hectáreas.

c) La utilización de montes en forma que provoque la degradación del suelo o de la capa 
vegetal, cuando el uso afecte a una superficie inferior a diez hectáreas.

d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio 
forestal realizados sin autorización o fuera del período hábil, así como la inutilización de 
especies forestales, arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedades particulares y cuando 
el volumen de los productos forestales afectados sea igual o superior a quinientos metros 
cúbicos en especies de crecimiento rápido y cien metros cúbicos en especies de crecimiento 
lento, y no exceda de mil quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido y de 
quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento lento. En montes incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el apartado anterior, 
cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea igual o superior a cien metros 
cúbicos y no exceda de quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de 
especies de crecimiento rápido o lento.

e) Las cortas, talas, desenraizamientos, venta de madera quemada procedente de 
incendio forestal o inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las 
afectadas sea inferior a cien unidades y superior a diez, tratándose de especies de porte 
arbóreo. En el caso de especies de porte arbustivo, cuando afecte a un número inferior a 
cuatrocientas unidades y superior a cuarenta.

f) Los aprovechamientos sin autorización en montes incluidos en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública u objeto de convenio de piedras, zahorra, grava, arena, turba u otros 
productos análogos que afecten a un volumen superior a cien metros cúbicos y no exceda 
de dos mil quinientos metros cúbicos, así como el aprovechamiento de leñas que excedan 
de cien metros cúbicos o estéreos.

g) El pastoreo o permanencia del ganado en las zonas cercadas por causa de un 
incendio.

h) El pastoreo o permanencia de ganado carente de saneamiento, o sin identificar, en 
montes cualquiera que sea su titularidad o naturaleza.

i) La obstrucción de la actividad inspectora, de investigación y de control de la Consejería 
competente en materia forestal, así como la resistencia a su autoridad.

j) La quema efectuada con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de la 
Consejería competente en materia forestal, dentro del terreno de monte no arbolado.

k) La alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitar los montes 
públicos cuando no se impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente 
establecidos.

2. Es también infracción grave cualquier alteración negativa o que ocasione la pérdida de 
calidad del suelo cuya recuperación no exceda de un período de diez años,  y en especial, 
las acciones u omisiones siguientes:

a) La inhibición por parte de los obligados en la ejecución de las acciones o inversiones 
previstas en la presente Ley.

b) El incumplimiento de las disposiciones dictadas para la prevención o extinción de 
incendios forestales, así como de lucha contra la erosión, las plagas y las enfermedades 
forestales.
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c) El cercado, rompimiento de cercas establecidas por el titular del monte y cualquier otra 
forma de ocupación temporal o permanente no autorizada.

d) El incumplimiento del deber de repoblar o restaurar los montes que hubiesen sido 
objeto de incendio dentro de los plazos al efecto establecidos, así como su adscripción a 
fines o actividades distintas a las que hubieren tenido con anterioridad a la producción del 
incendio.

e) El incumplimiento de las condiciones específicas establecidas en los 
aprovechamientos.

f) La realización sin autorización de vertidos sólidos o líquidos, así como el abandono de 
material y residuos en los montes.

g) El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito 
fuera preceptivo o realizado en zonas o épocas acotadas o en contravención de los Planes 
de aprovechamiento o de las ordenanzas.

h) La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o 
autorización para aquellos usos que la requieran.

i) El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, 
lugares o para actividades no autorizadas.

j) La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente 
prohibidos.

k) La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su 
caso, notificación del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada 
o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.

l) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté 
prevista en los correspondientes Proyectos de Ordenación o Planes dasocráticos de montes 
o, en su caso, PORF, o sin estar expresamente autorizada por el órgano forestal de la 
Comunidad Autónoma.

m) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido.

n) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de 
los particulares.

ñ) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas 
en esta Ley.

Artículo 92.  Infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de los montes, así como la plantación de 

especies no autorizadas que afecten a una superficie inferior a diez hectáreas siempre que 
no se produzca la roturación del terreno.

b) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio 
forestal realizados sin autorización o fuera del período hábil, así como la inutilización de 
especies forestales, arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedad de particulares, cuando 
el volumen de los productos forestales aprovechados sea inferior a quinientos metros 
cúbicos tratándose de especies de crecimiento rápido y en el caso de especies de 
crecimiento lento el volumen de productos afectados sea inferior a cien metros cúbicos. En 
montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se 
refiere el apartado anterior, cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea inferior 
a cien metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido 
o lento.

c) Las cortas, talas, desenraizamientos, venta de madera quemada procedente de 
incendio forestal o inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las 
afectadas sea inferior a diez unidades tratándose de especies de porte arbóreo o de 
cuarenta unidades de porte arbustivo.

d) La poda de especies forestales, el desbroce u otras tareas silvícolas en incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, realizadas sin autorización o contraviniendo los 
Planes Anuales de aprovechamiento.
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e) Los aprovechamientos sin autorización en montes incluidos en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública u objeto de convenio de piedras, zahorra, grava, arena, turba u otros 
productos análogos que afecten a un volumen de los mismos que no exceda cien metros 
cúbicos, así como el aprovechamiento de leñas que no excedan de cien metros cúbicos o 
estéreos.

f) Cualquier incumplimiento de las condiciones señaladas en las autorizaciones de 
aprovechamiento no descritas en los artículos anteriores, así como los aprovechamientos 
forestales realizados por personas que no reúnan los requisitos legales.

g) La ausencia de comunicación o la negligencia de los propietarios en denunciar a la 
Consejería competente en materia forestal la existencia de plagas o enfermedades que 
afecten a los montes.

h) Las quemas con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de la 
Consejería competente en materia forestal, en la franja de cien metros colindante con el 
perímetro del monte.

i) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de 
los particulares.

2. Tendrán, asimismo, la consideración de faltas leves, siempre que no se produjera una 
alteración negativa del suelo ni se ocasione una pérdida de la calidad del mismo, las 
acciones u omisiones siguientes:

a) La inhibición por parte de los obligados en la ejecución de las acciones o inversiones 
previstas en esta Ley.

b) El cercado, rompimiento de las cercas establecidas por el titular del espacio y 
cualquier otra forma de ocupación temporal o permanente de montes incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, sin contar con autorización.

c) El incumplimiento del deber de repoblar o restaurar los montes que hubiesen sido 
objeto de incendio dentro de los plazos al efecto establecidos, así como su adscripción a 
fines o actividades distintas a las que hubieren tenido con anterioridad a la producción del 
incendio.

Artículo 93.  Sujetos responsables.
1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas siguientes:
a) Las que directamente realicen la actividad infractora o las que ordenen dicha actividad 

cuando el ejecutor tenga con aquellas una relación laboral, estatutaria o cualquier otra de 
hecho o de derecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante.

b) Con carácter subsidiario las personas que, de acuerdo con los estatutos o escritura 
social, sean titulares, promotores o explotadores de la actividad o proyecto del que se derive 
la infracción.

c) Los concesionarios del dominio público o servicio público en los términos de los 
apartados anteriores.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será 
solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de 
aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

Artículo 94.  Sanciones pecuniarias.
1. Las infracciones leves serán castigadas con multas de cuantía comprendida entre 100 

a 1.000 euros. Las infracciones graves con multas de cuantía comprendida entre 1.001 a 
100.000 euros. Las muy graves con multas de cuantía comprendida entre 100.001 a 
1.000.000 euros.

2. El importe de las multas podrá incrementarse hasta llegar al duplo del beneficio 
ilícitamente percibido, en caso de que concurra éste.

3. Para precisar el grado correspondiente de la multa a imponer, se tendrán en cuenta la 
reincidencia, el grado de intencionalidad del infractor, su contenido lucrativo, sus 
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repercusiones sobre la conservación de los recursos, la importancia de los daños y perjuicios 
causados y la posibilidad de reparación de la realidad física afectada.

Artículo 95.  Sanciones accesorias.
En función de la gravedad o trascendencia de la infracción se podrán aplicar las 

siguientes sanciones con carácter accesorio:
a) Suspensión temporal de actividades o instalaciones causantes del daño hasta la 

puesta en práctica de las medidas correctoras.
b) Clausura definitiva total o parcial de las actividades o instalaciones.
c) Revocación de licencia o caducidad del título habilitante para el ejercicio de 

actividades causantes de la infracción.
d) Decomiso de los productos obtenidos y aprehensión del ganado, así como de los 

instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción.
e) Pérdida de las ayudas y subvenciones de que se haya beneficiado el infractor, así 

como devolución de las cantidades que hubiera percibido.

Artículo 96.  Indemnización de daños y perjuicios.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público 
forestal.

2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal 
dañado a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. Cuando 
la reparación no sea posible, la Administración podrá requerir la indemnización 
correspondiente.

3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico 
del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como 
máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio.

4. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se 
determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora.

5. En el caso de infracciones en materia de incendios sus responsables deberán abonar 
las indemnizaciones que procedan hasta detraer el lucro que hayan podido obtener como 
consecuencia directa del siniestro.

6. En el caso de prescripción de las infracciones o de las sanciones persistirá la 
obligación del responsable de recuperación de la realidad física dañada o de reposición del 
terreno a su estado originario.

7. En el caso de que, practicados los oportunos requerimientos al responsable, éste no 
ejecutase los trabajos necesarios, la Administración los ejecutará a su costa.

Artículo 97.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las graves a los tres y las 

leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se hubiere cometido. En el caso de infracciones de tracto continuo, comenzará 
a contarse desde el momento que hubieran concluido los actos constitutivos de la misma o 
hubiesen sido autorizados.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente sancionador se 
paralizara por espacio superior a un mes por causa no imputable al presunto responsable. 
Se interrumpirá, asimismo, la prescripción cuando se instruyan diligencias penales.

4. Caducará la acción para perseguir la infracción cuando, conocida por la Consejería 
competente en materia forestal su existencia y finalizadas las diligencias dirigidas al 
esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que el órgano 
competente ordene la iniciación del procedimiento sancionador o, iniciado éste, transcurran 
seis meses sin actividad de la Administración.
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5. Cuando los hechos constitutivos de la infracción pudieran ser calificados como delito o 
falta, se interrumpirá el plazo de prescripción previsto, en tanto sea sustanciado el 
procedimiento penal.

6. Las sanciones por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las de faltas graves a 
los dos y las de faltas leves al año.

7. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

8. Interrumpirá la prescripción de las sanciones, la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 98.  Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
1. El procedimiento administrativo sancionador se acomodará al régimen sancionador 

general establecido para la Administración del Principado de Asturias.
2. La Consejería competente en materia forestal podrá adoptar las medidas de carácter 

provisional que estime necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuidad del 
daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora. Al inicio del procedimiento y de 
acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, la Consejería competente en materia 
forestal deberá ratificar tales medidas. Asimismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares 
para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 99.  Determinación de las competencias.
La competencia para el inicio de los procedimientos sancionadores corresponde al titular 

de la Dirección General competente en materia de montes. La competencia para la 
resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones que se 
califiquen como leves o graves corresponderá al titular de la Dirección General competente 
en materia de montes, y las muy graves al titular de la Consejería competente en materia 
forestal.

Artículo 100.  Reducción de la sanción.
Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando el infractor haya procedido a 

corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el 
correspondiente requerimiento.

Artículo 101.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 96 de esta Ley, y una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento correspondiente, la Administración instructora podrá acordar la imposición de 
multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte 
por ciento de la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será a costa del 
infractor.
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TÍTULO II
De los montes vecinales en mano común

CAPÍTULO I
Concepto y naturaleza

Artículo 102.  Concepto.
Son montes vecinales en mano común los que, con independencia de su origen, sus 

posibilidades productivas y su vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su 
calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas, y se vengan aprovechando 
consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los miembros 
de aquéllas en su condición de vecinos.

Artículo 103.  Características.
Los montes vecinales en mano común son bienes indivisibles, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, no estando sujetos a ninguna contribución de base 
territorial ni a la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria.

Artículo 104.  Comunidad privada.
1. La propiedad de los montes vecinales en mano común es de naturaleza privada, 

correspondiendo su titularidad dominical y aprovechamiento, sin asignación de cuotas, al 
conjunto de los vecinos titulares de unidades económicas, con «casa abierta con humos» o 
residencia habitual en las entidades de población a las que tradicionalmente hubiese estado 
adscrito su aprovechamiento.

2. Los Estatutos, en la forma prevista en el art. 113 de esta Ley, regularán quién ha de 
representar a cada «casa abierta con humos» en todo lo concerniente al monte, así como la 
forma de acreditar esa representación. En su defecto, la Comunidad vecinal se entenderá 
válidamente con quien designen expresamente los miembros mayores de edad de cada 
familia o, si no lo hicieren, con quien asuma de hecho la dirección de la explotación familiar 
en cada casa.

Artículo 105.  Capacidad jurídica.
1. La comunidad de vecinos propietaria de un monte vecinal en mano común tendrá 

plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y la defensa de sus derechos, 
sobre el monte y sus aprovechamientos, así como sobre su administración y disposición, en 
los términos establecidos en la presente Ley.

2. Si se extinguiese la comunidad vecinal titular con independencia de su voluntad, habrá 
que estar, a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes 
vecinales en mano común.

CAPÍTULO II
Clasificación

Artículo 106.  Clasificación.
La clasificación como monte vecinal en mano común de los terrenos a que se refiere el 

artículo 102 de esta Ley se llevará a cabo por el Jurado de Clasificación de Montes 
Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias, en la forma prevista en esta Ley y 
normativa que la desarrolle.

Artículo 107.  Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado 
de Asturias.

1. El Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de 
Asturias tendrá la siguiente composición:
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a) Presidente: El titular de la Consejería competente en materia forestal.
b) Vicepresidente: El titular de la Dirección General competente en materia de montes.
c) Vocales: Un letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, un abogado 

designado por el Colegio Profesional, un técnico de la Consejería competente en materia 
forestal designado por su titular, un representante de las comunidades de montes vecinales 
en mano común elegido por las mismas y dos representantes de la comunidad propietaria en 
cada caso implicada.

d) Secretario: Un funcionario de la Consejería competente en materia forestal, designado 
por su titular.

2. Reglamentariamente se determinará todo lo relativo a la organización y 
funcionamiento.

Artículo 108.  Procedimiento de clasificación.
1. Los expedientes de clasificación de montes vecinales en mano común se iniciarán de 

oficio por el Jurado de Clasificación o a instancia de cualquier vecino, de la Consejería 
competente en materia forestal, de las comunidades vecinales afectadas o del Ayuntamiento 
donde esté comprendido el monte.

2. El inicio del procedimiento se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y por edictos en los asentamientos de la comunidad vecinal interesada.

3. La tramitación del procedimiento de clasificación no excederá de dos años, debiendo 
ser notificados y oídos en él cuantos resulten interesados en el mismo. Transcurrido el plazo 
indicado sin haberse dictado resolución expresa, los interesados podrán entenderla 
desestimada.

4. Una vez clasificado el monte se fijarán la superficie y lindes del mismo, adjuntando a 
la resolución planimetría suficiente, con los datos descriptivos precisos, y se procederá a su 
señalización y deslinde, que llevará a cabo la Consejería competente en materia forestal. 
Asimismo, figurará el estado económico de aprovechamiento, usos, concesiones y 
consorcios.

5. Al mismo tiempo el Jurado de Clasificación remitirá testimonio de la resolución al 
Registro de la Propiedad, a los efectos de que se proceda a la anotación preventiva de la 
clasificación del monte.

Artículo 109.  Impugnación de las resoluciones del Jurado de Clasificación.
Las resoluciones del Jurado de Clasificación, que agotan la vía administrativa, podrán 

ser, con carácter potestativo, objeto de recurso de reposición ante el propio Jurado, previo a 
su impugnación en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley reguladora de 
esta jurisdicción.

Artículo 110.  Resolución de clasificación.
1. La resolución firme de clasificación de un monte como vecinal en mano común habrá 

de contener los requisitos necesarios para su inmatriculación en el Registro de la Propiedad 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y vendrá acompañada de 
planimetría suficiente que permita la identificación del monte.

2. Dicha resolución, una vez firme, producirá los siguientes efectos:
a) Atribuir la propiedad a la comunidad vecinal correspondiente en tanto no exista 

sentencia firme en contra, dictada por el orden jurisdiccional civil.
b) Servir de título inmatriculador suficiente para la inscripción del monte en el Registro de 

la Propiedad y para excluirlo del Catálogo de Montes de Utilidad Pública o del Inventario de 
Bienes Municipales si figurase en ellos, así como para resolver sobre las inscripciones total o 
parcialmente contradictorias que resulten afectadas. Si la certificación para la inmatriculación 
del monte estuviese en contradicción con algún asiento no cancelado, se procederá en la 
forma prevista en la legislación hipotecaria.
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CAPÍTULO III
Régimen jurídico

Artículo 111.  La Asamblea General de Comuneros.
1. La Asamblea General, de la que forman parte todos los comuneros, es el órgano 

supremo de expresión de la voluntad de la comunidad vecinal.
2. La Asamblea General ordinaria será convocada una vez al año y siempre dentro de 

los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. Con carácter 
extraordinario, podrá convocarse Asamblea General a iniciativa de la Junta Rectora o a 
petición de un mínimo del veinte por ciento de los comuneros.

3. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando estén presentes o representados más de la mitad de los comuneros y en segunda 
convocatoria cuando esté al menos un veinticinco por ciento de los mismos. Entre la primera 
y la segunda convocatoria habrá de transcurrir un mínimo de veinticuatro horas.

4. La convocatoria de Asamblea General se hará con un mínimo de diez días de 
antelación, mediante notificación escrita a todos los comuneros y con el orden del día de los 
asuntos a tratar, y estará expuesta durante el mismo plazo en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento, así como en los lugares de costumbre de la entidad donde radique la 
comunidad.

5. Para asistir a la Asamblea General, un comunero podrá delegar su representación en 
otro comunero, sin que ninguno pueda asumir más de una delegación. En todo caso, la 
delegación habrá de ser expresa para cada Asamblea General.

Artículo 112.  La Junta Rectora.
1. La Junta Rectora es el órgano de gobierno, gestión y representación de la comunidad. 

Estará compuesta por un presidente y el número de vocales que señalen los estatutos, sin 
que en ningún caso puedan ser menos de dos. La Junta Rectora será elegida por la 
Asamblea General por un período máximo de cuatro años.

2. El presidente de la Junta Rectora ostenta la representación legal de la comunidad.
3. Cuando el número de comuneros, o la no presentación de candidatos, no permita la 

constitución de la Junta Rectora, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 de este 
artículo, asumirá sus funciones la Asamblea General de la comunidad de vecinos.

4. Las comunidades de vecinos, previo acuerdo de la Asamblea General, podrán 
mancomunarse para la mejor defensa de sus intereses y consecución de sus objetivos.

Artículo 113.  Estatutos de la comunidad.
1. La comunidad de vecinos propietaria redactará y aprobará los estatutos, que habrán 

de recoger los usos y costumbres por los que se venía rigiendo la comunidad y las 
previsiones de esta Ley y contendrán como mínimo los siguientes extremos:

a) La atribución de la condición de comunero.
b) La representación por casa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 104 de esta 

Ley, y la delegación entre comuneros.
c) Las condiciones de admisión de nuevos comuneros.
d) La manera de ejercitar los derechos derivados de la condición de comuneros.
e) Las obligaciones de los comuneros en cuanto a custodia, defensa y conservación del 

monte.
f) Los órganos a los que se encomienda el gobierno y administración, modo de 

nombrarlos, sustituirlos y funciones que les corresponden.
g) El porcentaje de reserva en rendimientos económicos para inversiones en mejoras y 

protección del monte.
h) Criterios a los que se han de adecuar los diversos aprovechamientos del monte.
2. Los estatutos y sus modificaciones empezarán a surtir efecto al día siguiente de su 

aprobación, remitiéndose una copia, a efectos de su conocimiento, al Registro General de 
Montes Vecinales en Mano Común.
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Artículo 114.  Defensa de los intereses comunales.
Cualquier comunero podrá defender los intereses de la comunidad debiendo serle 

reintegrados los gastos que le ocasione tal defensa, siempre que prosperen sus 
pretensiones o los mismos sean aprobados ulteriormente por la Asamblea General.

Artículo 115.  Acuerdos con mayorías cualificadas.
1. La aprobación, reforma o revocación de los estatutos, así como los acuerdos referidos 

a actos de disposición corresponden a la Asamblea General, requiriendo la convocatoria 
expresa y el voto favorable de la mayoría de los presentes que represente al menos el 
cincuenta por ciento del censo de comuneros en primera convocatoria y el treinta por ciento 
en segunda.

2. Para la aprobación de la gestión y balance del ejercicio económico, aprovechamientos 
y actos de administración en general será suficiente la mayoría simple, salvo que en los 
estatutos se exija otra mayoría.

Artículo 116.  Administración provisional.
1. Mientras no existan órganos de gobierno, ejercerá las facultades que a éstos 

correspondan una Junta provisional compuesta, como mínimo, por un presidente y dos 
vocales, elegidos de entre los comuneros y por éstos, dando cuenta de su composición al 
Registro General de Montes Vecinales en Mano Común.

2. La Junta provisional tendrá la representación de la comunidad e impulsará la 
redacción y aprobación de los estatutos o, en su caso, la elección de los órganos de 
gobierno. Confeccionará, si no existiese, la lista provisional de vecinos comuneros.

3. Las juntas provisionales tendrán un plazo máximo de un año para la redacción del 
proyecto de estatutos de la comunidad.

4. La Junta provisional se encargará de la gestión y administración del monte vecinal, 
pudiendo autorizar, por razones de urgencia o interés general, actos de administración de 
cuantía económica no superior a seis mil euros en total.

5. El mandato de la Junta provisional finalizará, en todo caso, con la aprobación de los 
estatutos, no pudiendo ser superior a un año. Transcurrido éste y persistiendo las 
circunstancias señaladas en el apartado 1 del presente artículo, se procederá a una nueva 
elección. Si continuase la situación de carencia de Junta de Administración, se procederá 
según lo previsto en el artículo 105.2 de esta Ley.

CAPÍTULO IV
Aprovechamientos y derechos

Artículo 117.  Aprovechamiento y disfrute.
1. El aprovechamiento y disfrute de los montes vecinales en mano común corresponde 

exclusivamente a la comunidad titular y se hará según las normas recogidas en sus 
estatutos, en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen, y en la normativa del 
Principado de Asturias reguladora de la ordenación agraria y del desarrollo rural.

2. Los rendimientos que produzca el monte se dedicarán en todo o en parte y según 
acuerden los estatutos o la Asamblea General a obras o servicios comunitarios con criterios 
de reparto proporcional entre los diversos lugares, a inversiones en el propio monte o a 
reparto, total o parcial, en partes iguales entre todos los comuneros. Los rendimientos no 
individualizables se repartirán, en todo caso, en partes iguales entre todos los comuneros.

3. Los aprovechamientos de los montes vecinales en mano común podrán ser objeto de 
gravamen, pudiendo en este caso dirigirse la ejecución solamente contra los 
aprovechamientos o las rentas que se pudiesen derivar de su cesión hecha de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley.
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Artículo 118.  Aprovechamientos mediante lotes y suertes.
1. La comunidad de vecinos propietaria podrá acordar para usos ganaderos, agrícolas o 

forestales que parte del monte se pueda aprovechar de forma individual mediante la 
distribución entre los vecinos comuneros de lotes, suertes o parcelas cedidos temporalmente 
a título oneroso o gratuito y por períodos no superiores a los once años o para usos 
forestales por un plazo máximo de un turno de corta. En la asignación de lotes se procurará 
que comuneros que trabajen conjuntamente bajo la fórmula de explotación comunitaria de la 
tierra tengan los lotes contiguos.

2. Cuando la utilización del lote, suerte o parcela, por parte del vecino comunero, sea 
destinada a uso distinto o contradictorio del acordado por la comunidad, dará lugar a la 
reversión inmediata del lote, suerte o parcela a la situación de aprovechamiento colectivo.

3. Finalizado el período de cesión, la comunidad de vecinos podrá optar por acometer el 
aprovechamiento en común o proceder a un nuevo reparto.

4. La comunidad de vecinos propietaria velará para que las parcelas cedidas estén 
adecuadamente cultivadas, y para que se pueda atender la demanda de lotes por parte de 
los que adquieran la condición de comuneros una vez hecha la distribución.

Artículo 119.  Reserva de rendimientos.
De todos los rendimientos económicos que se puedan derivar de los aprovechamientos, 

se reservará una cantidad, a fijar en los estatutos, y en todo caso nunca inferior al quince por 
ciento de aquéllos, para inversiones en mejora, protección, acceso y servicios del monte.

Artículo 120.  Sometimiento a la Ley de Montes y Ordenación Forestal.
1. La comunidad titular gestionará el monte vecinal de acuerdo con las previsiones de la 

presente Ley para el resto de los montes.
2. Asimismo, ejecutará los instrumentos de planificación a que se refieren los artículos 27 

a 37 de la presente Ley y, en todo caso, las instrucciones específicas que al efecto dicte la 
Consejería competente en materia forestal.

Artículo 121.  Cesiones.
1. Los montes vecinales en mano común podrán ser objeto de cesión temporal, por un 

máximo de treinta años en todo o en parte, a título oneroso o gratuito, para obras, 
instalaciones, explotaciones de diversa índole, servicios u otros fines que redunden de modo 
principal en el beneficio directo de la comunidad de vecinos. En su caso, la cesión temporal 
a título gratuito será sólo para los aprovechamientos ganaderos o forestales que realicen los 
comuneros. En el supuesto de cesión a título oneroso, el canon o renta no podrá ser inferior 
al tres por ciento del valor de los productos obtenidos.

2. La cesión podrá ser por tiempo indefinido en favor de cualquiera de las 
Administraciones Públicas cuando esté destinada a equipamientos a favor de la propia 
comunidad, y en tanto se mantenga el fin para el que haya sido hecha la cesión.

Artículo 122.  Expropiación.
1. Los montes vecinales sólo podrán ser objeto de expropiación forzosa o de 

servidumbres por causa de utilidad pública o por interés social, ambos prevalentes a los de 
los propios montes vecinales.

2. El importe de las cantidades abonadas por la expropiación o servidumbre habrá de 
destinarse a la mejora del monte, al establecimiento de obras o servicios de interés general 
de la comunidad de vecinos o, en su defecto, podrá ser objeto de reparto entre los 
comuneros, de conformidad con lo que esté previsto en los estatutos o con aquello que al 
respecto acuerde la comunidad.

3. Si, como consecuencia de la expropiación, quedase todo el monte fuera de la 
titularidad dominical de la comunidad, ésta subsistirá para el ejercicio de los derechos a que 
haya lugar y como titular del eventual derecho de reversión.
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Artículo 123.  Derecho de superficie.
1. La comunidad de vecinos podrá constituir derechos de superficie con destino a 

instalaciones o edificaciones hasta el plazo máximo de treinta años, o a cultivos agrícolas de 
diez años, pasando a ella, sin indemnización alguna, al caducar el derecho, la propiedad de 
todo lo instalado, edificado o plantado. En caso de aprovechamientos forestales de arbolado, 
la comunidad no podrá concertar plazos superiores a los correspondientes a un único turno 
de la especie plantada, o en su caso de la especie de mayor turno ni para otra clase de 
aprovechamientos que el de la corta del arbolado plantado.

2. La constitución de este derecho se formalizará en escritura pública, que habrá de 
inscribirse en el Registro de la Propiedad, será transmisible y susceptible de gravamen, y se 
regirá por el título constitutivo del derecho, por la presente Ley y, subsidiariamente, por las 
normas del derecho privado.

3. Si el derecho de superficie afectase sólo a una parte del monte vecinal, habrá de 
practicarse la correspondiente delimitación a los efectos de inscripción de aquel derecho.

4. La contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada 
por la concesión, en el de un canon periódico, en la adjudicación de parte del vuelo en varias 
de estas modalidades a la vez, o en otras diferentes. En todo caso, la comunidad titular del 
monte hará suya, a la extinción del derecho de superficie, la propiedad de todo lo edificado, 
instalado o plantado, sin que deba satisfacer indemnización alguna, cualquiera que sea el 
título en virtud del cual se hubiese constituido aquel derecho.

5. La extinción del derecho de superficie por decurso del término provocará la de toda 
clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

6. Si por cualquier otra causa se reunieran en la misma persona los derechos de 
propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro 
derecho continuarán gravándolos separadamente.

CAPÍTULO V
Competencias del Principado de Asturias

Artículo 124.  Funciones.
La Consejería competente en materia forestal dará a los montes vecinales en mano 

común carácter preferente en sus actuaciones de fomento y mejora de la producción agraria 
y en la concesión de ayudas económicas para las mismas finalidades. Además, 
desempeñará las siguientes funciones:

a) Procederá al deslinde, amojonamiento y señalización de los mismos.
b) Velará por su conservación e integridad.
c) Asesorará técnicamente a las comunidades vecinales.
d) Impulsará y promoverá el aprovechamiento cooperativo del monte.
e) Labores de guardería.

Artículo 125.  Registro de Montes Vecinales en Mano Común.
1. En la Consejería competente en materia forestal se creará un Registro de Montes 

Vecinales en Mano Común que será público.
2. Tendrá como finalidad mantener una relación actualizada de los mismos y de su 

situación estatutaria y patrimonial.
3. Reglamentariamente se desarrollarán las características y funcionamiento de este 

Registro.

Artículo 126.  Declaración de estado de grave abandono o degradación.
1. Se entenderá por monte vecinal en mano común en estado de grave abandono o 

degradación aquel que, de modo manifiesto, sufriese un grave deterioro ecológico, no sea 
gestionado de acuerdo con los instrumentos de planificación, ordenación y gestión o sufra 
una extracción abusiva de sus recursos.
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2. La Consejería competente en materia forestal será competente para declarar por 
razones de utilidad pública e interés general el estado de grave abandono o degradación.

3. La Consejería competente en materia forestal establecerá periódicamente los 
indicadores objetivos que sirvan para la determinación del estado de grave abandono o 
degradación de los montes. Servirán, a tal efecto, los siguientes criterios: el grado de 
aprovechamiento de la extensión superficial; el grado de manifiesto desuso; el grado de 
acomodación a los aprovechamientos establecidos en los instrumentos de planificación; el 
carácter depredador de las actividades extractivas de los recursos; y el peligro manifiesto de 
degradación de las tierras.

Artículo 127.  Gestión de los montes vecinales en mano común en estado de grave 
abandono o degradación.

1. Declarado un monte vecinal en mano común en estado de grave abandono o 
degradación, la Consejería competente en materia forestal tomará a su cargo de forma 
directa la gestión del monte durante un plazo mínimo de tres años, gestionándolo como si se 
tratara de un monte de la pertenencia del Ayuntamiento incluido en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública.

2. Los beneficios que puedan obtenerse en este período, una vez deducidos los gastos e 
inversiones en la gestión y mejora del monte, serán para la comunidad vecinal o para el 
Ayuntamiento o ayuntamientos donde se ubique, caso de no existir aquella.

Disposición adicional primera.  Montes pro indiviso.
Para la gestión de los montes pro indiviso se estará a lo establecido en la disposición 

adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Disposición adicional segunda.  Contratos Territoriales de Explotación.
Los Contratos Territoriales de Explotación, como instrumentos de mejora de las rentas de 

la población rural, que se implementen mediante la correspondiente norma legal, incluirán 
actividades de mejora y conservación de los recursos forestales, desarrolladas por personas 
físicas o jurídicas integradas por los vecinos de los concejos o comarcas afectadas, con la 
doble finalidad de lograr la sostenibilidad del recurso y contribuir a la fijación de la población 
rural.

Disposición adicional tercera.  Inaplicabilidad a los montes de regulaciones de la Ley del 
Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

Lo dispuesto en los artículos 85 a 90 de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 
de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, no será de aplicación en el ámbito 
comprendido dentro de la presente Ley.

Disposición adicional cuarta.  Modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 
21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

Se modifica el apartado 1 del artículo 98 de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 
21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, que queda redactado como sigue:

«1. Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de agricultura, oídas las asociaciones agrarias legalmente 
constituidas, se determinará y revisará, en su caso, la extensión de la unidad mínima 
de cultivo agrícola en cada zona del territorio del Principado, en atención a sus 
propias características técnicas, de costumbre del lugar, clima y prioridades de las 
producciones.»

Disposición adicional quinta.  Ocupación de dominio público forestal por Defensa 
Nacional.

Cuando por razones de la Defensa Nacional hayan de ocuparse montes de dominio 
público forestal se estará a lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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Disposición transitoria primera.  Vigencia de actuales Planes Anuales.
En tanto no se aprueben los instrumentos de planificación forestal a que hacen 

referencia los artículos 27 y siguientes de esta Ley, seguirán en vigor los actualmente 
existentes y que se recojan en los Planes Anuales.

Disposición transitoria segunda.  Actual Jurado de Montes Vecinales en Mano Común.
En tanto no se constituya el Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano 

Común del Principado de Asturias, seguirá vigente el Decreto del Principado de Asturias 
25/1993, de 13 de mayo, por el que se crea el Jurado de Montes Vecinales en Mano Común 
del Principado de Asturias y se regula su composición.

Disposición transitoria tercera.  Planes Técnicos hasta la aprobación de Proyectos de 
Ordenación.

Los montes que tengan la obligación en función de lo dispuesto en el artículo 36.1 de 
esta Ley de disponer de un Proyecto de Ordenación dispondrán de un plazo de quince años 
desde la entrada en vigor de la presente Ley para dotarse del mismo. En tanto no disponga 
de dicho Proyecto de Ordenación se requerirá un Plan Técnico con los contenidos y en los 
términos previstos en el artículo 36.5 de esta Ley.

Disposición derogatoria.  
1. Quedan derogados el Capítulo VIII, «De los aprovechamientos de montes comunales 

y vecinales en mano común», del Título II de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 
de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, así como los artículos 92, 93, 94 y 95 de 
la misma.

2. Quedan derogadas cuantas Leyes y disposiciones de igual o inferior rango, del 
Principado de Asturias, se opongan a lo previsto en la misma.

Disposición final primera.  Actualización de multas.
El Consejo de Gobierno, mediante decreto, podrá actualizar anualmente la cuantía de las 

multas previstas en esta Ley atendiendo a la variación que experimente el índice de precios 
al consumo.

Disposición final segunda.  Unidad mínima de actuación forestal y límite a la segregación 
de montes.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para modificar por Decreto la unidad mínima de 
actuación forestal y el límite a la segregación de montes establecidos en el artículo 57.1 de 
esta Ley.

Disposición final tercera.  Aprobación de Planes Forestales Comarcales.
En el plazo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 

deberán quedar aprobados los Planes forestales comarcales.

Disposición final cuarta.  Revisión de descripción de montes.
La Consejería competente en materia forestal deberá revisar en el plazo de cuatro años 

las descripciones de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública e 
incorporar a los folios del Catálogo y del Registro de Montes Protectores el plano topográfico 
de los montes inscritos.

Disposición final quinta.  Adaptación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y del 
Registro de Montes Protectores.

En el plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se adaptarán el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública y el Registro de Montes Protectores a lo previsto en 
el artículo 16 de la misma.
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Disposición final sexta.  Inventario de Montes Vecinales en Mano Común.
La Consejería competente en materia forestal confeccionará, en el plazo de tres años, a 

partir de la entrada en vigor de esta Ley, un Inventario general de los montes vecinales en 
mano común en el que consten individualizados los datos que permitan la perfecta 
identificación de los mismos, tales como situación geográfica, superficie, lindes, estado 
económico de aprovechamiento, usos, concesiones, convenios, consorcios y arrendamientos 
establecidos sobre los mismos.

Disposición final séptima.  Convenios forestales.
En el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería 

competente en materia forestal aprobará el pliego de condiciones generales de los 
convenios forestales y acomodará al mismo los actualmente existentes.

Disposición final octava.  Adaptación de ordenanzas municipales.
En el plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 

ordenanzas municipales se acomodarán a las previsiones contenidas en los instrumentos de 
planificación previstos en la misma.

Disposición final novena.  Adecuación de aprovechamientos de montes privados.
Los propietarios y titulares de montes privados deberán adecuar sus aprovechamientos y 

su gestión a los instrumentos de planificación previstos en la presente Ley de acuerdo con 
las directrices que reciban de la Consejería competente en materia forestal.

Disposición final décima.  Adecuación de aprovechamientos de montes vecinales en mano 
común.

Las comunidades propietarias de montes vecinales en mano común deberán adecuar 
sus aprovechamientos y su gestión a los instrumentos de planificación previstos en la 
presente Ley de acuerdo con el calendario y las directrices que reciban de la Consejería 
competente en materia forestal.

Disposición final undécima.  Habilitación reglamentaria.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias para el 

desarrollo de la presente Ley.

Disposición final duodécima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 

del Principado de Asturias.
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§ 74

Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 160, de 12 de julio de 2010

«BOE» núm. 232, de 24 de septiembre de 2010
Última modificación: 30 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2010-14628

[ . . . ]
TÍTULO V

Clases de cooperativas

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Cooperativas agrarias

Artículo 161.  Objeto y ámbito.
1. Son cooperativas agrarias las que asocian a personas físicas o jurídicas que 

desarrollen una actividad agrícola, ganadera, forestal, de acuicultura, mixta o conexa a las 
mismas, ya sea de forma exclusiva o compartida.

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas cooperativas, las 
sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y derechos, comunidades 
de regantes, comunidades de aguas, herencias yacentes y sociedades civiles, siempre que, 
agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales afines a 
las de la propia cooperativa.

Los estatutos sociales regularán la forma de participación, en su caso, de los miembros 
de la comunidad familiar vinculados a la explotación agraria del socio o comunidad de 
derechos de la que el mismo forme parte.

2. Las cooperativas agrarias tendrán por objeto la producción, transformación y 
comercialización de los productos obtenidos de las explotaciones de los socios, la prestación 
de servicios y suministros de bienes o materias primas a los mismos, la fabricación de 
productos para suministrar a los socios, la centralización de compras para los mismos y, en 
general, cualesquiera operaciones y servicios tendentes a la mejora, tanto económica como 
social y técnica, de las explotaciones de los socios, de sus elementos o complementos, o de 
la propia cooperativa u otros fines relacionados con dichas actividades, así como la 
prestación de servicios y fomento de actividades encaminadas a la fijación, promoción, 
desarrollo y mejora de la población agraria y el medio rural.

3. Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias podrán desarrollar 
cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en los estatutos sociales, y aquellas 
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otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para la consecución 
de su objeto, y entre otras, las siguientes:

a) Proveer a los socios de materias primas, medios de producción, productos y otros 
bienes que necesiten.

b) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, 
equipos y medios de producción.

c) Industrializar o comercializar la producción agraria y sus derivados, adoptando, 
cuando proceda, los estatutos de organización de productores agrarios.

d) Adquirir, mejorar y distribuir entre los socios o mantener en explotación en común 
tierras y otros bienes susceptibles de uso y explotación agraria.

e) Fomentar y gestionar el crédito y los seguros mediante cajas rurales y secciones de 
crédito y otras entidades especializadas, así como fundar secciones de crédito para que 
cumplan las funciones propias de las cooperativas de crédito.

f) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 
entorno social.

g) Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas de otras ramas con el fin de 
canalizar directamente, a los consumidores y empresarios transformadores, la producción 
agraria.

4. Las explotaciones de los socios deberán estar ubicadas dentro del ámbito territorial de 
la cooperativa, establecido estatutariamente, con observancia de lo establecido en el artículo 
2.

Artículo 162.  Las actividades cooperativizadas y el derecho al voto.
1. Los estatutos establecerán los módulos y formas de participación de los socios en las 

actividades cooperativizadas, pudiendo exigirse un compromiso de actividad exclusiva en las 
actividades que desarrolle la cooperativa. Cuando en virtud de acuerdo social de la 
asamblea general se pongan en marcha nuevos servicios, actividades o secciones con 
obligación de participación mínima o exclusiva, se entenderá extendida a todos los socios, 
salvo que, por justa causa, el socio comunique expresamente ante el consejo rector su 
voluntad en contra en el plazo de los tres meses siguientes a su adopción.

2. Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia de los socios en la 
cooperativa, que no podrá ser superior a cinco años. El incumplimiento de esta obligación no 
eximirá al socio de su responsabilidad frente a terceros, ni de la que hubiere asumido con la 
cooperativa por obligaciones asumidas e inversiones realizadas y no amortizadas.

Con ocasión de acuerdos de la asamblea general que impliquen la necesidad de 
asegurar la permanencia o la participación de los socios en la actividad de la cooperativa en 
niveles o en plazos nuevos o superiores a los exigidos en esta ley o en los estatutos con 
carácter general, tales como inversiones, ampliación de actividades, planes de capitalización 
o similares, se podrán acordar nuevos compromisos de permanencia obligatorios para los 
socios, que no podrán exceder de cinco años. En estos casos, los socios de la cooperativa o 
de la sección a los que afecte tal acuerdo, podrán solicitar su baja en la cooperativa o en la 
sección de que se trate, que tendrá el carácter de justificada, en los plazos fijados en el 
artículo 32.3.

3. Los estatutos de las cooperativas agrarias podrán optar entre un sistema de voto 
unitario o de voto plural, sometido a un criterio de ponderación. En este segundo caso 
deberán observarse las siguientes reglas:

a) Se otorgará a cada socio entre uno y cinco votos, sin que puedan atribuir a un solo 
socio más de la quinta parte de los votos totales de la cooperativa. Los estatutos regularán 
los criterios de ponderación, que siempre estarán en función proporcional a la actividad o 
servicio cooperativizado y, en ningún caso, en función de la aportación al capital social. Con 
independencia de la ponderación anterior, los estatutos podrán prever la asignación de votos 
específicos a los socios que acrediten su condición de agricultores a título principal o 
explotación agraria prioritaria, según prevean los estatutos, sin que esta atribución pueda 
superar el límite máximo de cinco votos.

Los estatutos sociales establecerán la relación entre los votos sociales y la actividad 
cooperativizada necesaria para la distribución de los votos. La suma de votos plurales, 
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excepto en el caso de cooperativas de segundo grado, no podrá alcanzar una cifra superior 
al 50 por ciento de la totalidad de los votos sociales de la cooperativa.

b) Con la convocatoria de la primera asamblea general que se celebre en cada ejercicio, 
el órgano de administración elaborará una relación en la que se establecerá el número de 
votos sociales que correspondan a cada socio para dicho ejercicio, tomando para ello como 
base los datos de la actividad o servicios cooperativizados de cada uno de ellos, referidos al 
número de ejercicios cerrados anteriores que fijen los estatutos, y, en su caso, a la condición 
que acredite el socio agricultor referido al ejercicio anterior. Dicha relación se expondrá en el 
tablón de anuncios del domicilio social de la cooperativa el mismo día del anuncio de la 
convocatoria de la asamblea, pudiendo solicitarse del órgano de administración, las 
correcciones que procedan hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la referida 
asamblea.

c) Los socios titulares de votos plurales podrán renunciar a ellos para una asamblea o en 
cualquier votación, ejercitando un solo voto. Además, los estatutos deberán regular los 
supuestos en que sea imperativo el voto igualitario.

4. Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo grado que 
las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceros, se considerarán, a 
todos los efectos, actividades cooperativas internas con carácter de operaciones de 
transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las explotaciones de sus 
socios.

Artículo 163.  Operaciones con terceros.
Las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones con terceros no socios hasta un 

límite máximo del 50 por ciento del total de las realizadas por los socios para cada tipo de 
actividad desarrollada por aquéllas en cada ejercicio. Dicha limitación no será aplicable 
respecto de las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios.

CAPÍTULO V
Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 164.  Objeto y ámbito.
1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de 

derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de 
explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su 
trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas que, sin ceder a la 
cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma, para la 
explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la 
cooperativa por cualquier título.

2. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán desarrollar cualquier 
actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las dedicadas directamente a la 
obtención de los productos agrarios como las preparatorias de las mismas y las que tengan 
por objeto constituir o perfeccionar la explotación en todos sus elementos, así como las de 
recolección, almacenamiento, tipificación, transporte, transformación, distribución y venta, al 
por mayor o directamente al consumidor, de los productos de su explotación y, en general, 
cuantas sean propias de la actividad agraria o sean antecedentes, complemento o 
consecuencia directa de las mismas.

3. En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, su ámbito, fijado 
estatutariamente, determinará el espacio geográfico en que los socios trabajadores de la 
cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de prestación de 
trabajo, y dentro del cual han de estar situados los bienes integrantes de la explotación.

4. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán realizar operaciones 
con terceros no socios en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas 
en esta ley para las cooperativas agrarias.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 74  Ley de Cooperativas [parcial]

– 1256 –



Artículo 165.  Régimen de los socios.
1. Pueden ser socios de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:
a) Las personas físicas y jurídicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de 

tierra u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos 
derechos a la cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma y que, en consecuencia, 
tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del goce de bienes a la 
cooperativa y de socios trabajadores, o únicamente la primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre 
bienes, presten su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de socios 
trabajadores.

c) También pueden ser socios de esta clase de sociedades cooperativas en la condición 
de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, 
susceptibles de aprovechamiento agrario:

1.º Los organismos del sector público.
2.º Las sociedades en cuyo capital social los entes públicos participen mayoritariamente.
3.º Las comunidades de bienes y derechos. En este supuesto, los cotitulares elegirán a 

uno de ellos para que los represente y ejercite los derechos propios del socio en su nombre, 
incluido el derecho de voto, que será único para todos los comuneros.

4.º Los aprovechamientos agrícolas y forestales, los montes en mano común y demás 
instituciones de naturaleza análoga, debiendo designarse por aquéllas un representante ante 
la sociedad cooperativa.

2. Serán de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de explotación 
comunitaria de la tierra, sean o no simultáneamente cedentes del goce de bienes a la 
cooperativa, las normas establecidas en esta ley para los socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en esta sección.

3. El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por 
cuenta ajena no podrá superar los límites establecidos en el artículo 151.1 para las 
cooperativas de trabajo asociado.

Artículo 166.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa 

de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que no 
podrá ser superior a quince años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo 
prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por 
plazos no superiores a cinco años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el 
socio comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a 
la finalización del respectivo plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará 
a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, el socio cese en la cooperativa en su condición de 
cedente del goce de bienes, la cooperativa podrá conservar los derechos de uso y 
aprovechamiento que fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el 
período de permanencia obligatoria de éste en la cooperativa, la cual, si hace uso de dicha 
facultad, en compensación, abonará al socio cesante la renta media de la zona de los 
referidos bienes.

3. El arrendatario y demás titulares de un derecho de goce, podrán ceder el uso y 
aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título 
jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o resolución del mismo. En este supuesto, la 
cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo estatutario de permanencia 
obligatoria, siempre que el titular de los derechos de uso y aprovechamiento se comprometa 
a cederlos por el tiempo a que alcance su título jurídico.

4. Los estatutos podrán establecer normas por las que los socios que hayan cedido a la 
cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir a terceros 
derechos sobre dichos bienes que impidan el del uso y aprovechamiento de los mismos por 
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la cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma o, en su 
caso, durante el plazo inferior que resulte de la duración máxima del contrato o titulo jurídico 
del que derive su derecho de goce.

Artículo 167.  Valoración de los bienes susceptibles de explotación en común.
Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 

susceptibles de explotación en común, así como el régimen de obras, mejoras y 
servidumbres que puedan afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean 
consecuencia del plan de explotación comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria 
comprenderá el régimen de indemnizaciones que procedan a consecuencia de estas obras, 
mejoras y servidumbres. Si los estatutos lo prevén y el socio cedente del goce tiene 
titularidad suficiente para autorizar la modificación, no podrá oponerse a la realización de la 
obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el normal 
aprovechamiento del bien afectado, la servidumbre se mantendrá, aunque el socio cese en 
la cooperativa o el inmueble cambie de titularidad, siempre y cuando esta circunstancia se 
haya hecho constar en el documento de constitución de la servidumbre. En todo caso, será 
de aplicación la facultad de variación recogida en el párrafo segundo del artículo 545 del 
Código Civil.

Para la adopción de acuerdos relativos a lo establecido en este apartado, será necesario 
que la mayoría prevista en el apartado 1 del artículo 50 comprenda el voto favorable de 
socios que representen, al menos, el 50 por ciento de la totalidad de los bienes cuyo uso y 
disfrute haya sido cedido a la cooperativa.

Artículo 168.  Limites a la cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
Ningún socio podrá ceder a la cooperativa el usufructo de tierras u otros bienes 

inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la explotación, salvo 
que se tratase de entes públicos o sociedades en cuyo capital social los entes públicos 
participen mayoritariamente.

Artículo 169.  Baja del socio cedente de uso y aprovechamiento de bienes.
El socio que fuese baja obligatoria o voluntaria en la cooperativa, calificada de 

justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la cooperativa a su cónyuge 
o pareja de hecho, ascendientes o descendientes, si éstos son socios o adquieren tal 
condición en el plazo de tres meses desde la baja de aquél.

Artículo 170.  Aportaciones al capital social.
1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, 

distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de 
socio trabajador.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de socio 
trabajador, cause baja en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de las aportaciones 
realizadas en función de la condición en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente 
de bienes o la de socio trabajador.

Artículo 171.  Régimen económico.
1. Los socios, en su condición de socios trabajadores, percibirán anticipos de acuerdo 

con lo establecido para las cooperativas de trabajo asociado, y en su condición de cedentes 
del uso y aprovechamiento de bienes a la cooperativa, percibirán, por dicha cesión, la renta 
usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades percibidas por los mencionados 
anticipos societarios y rentas lo serán a cuenta de los resultados finales, en el ejercicio de la 
actividad económica de la cooperativa.

Tanto los anticipos societarios como las mencionadas rentas tendrán la consideración de 
gastos deducibles.

2. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las siguientes normas:
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a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 
explotación por títulos distintos a la cesión a la cooperativa del goce de los mismos por los 
socios, se imputarán a quienes tengan la condición de socios trabajadores, de acuerdo con 
las normas establecidas para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido 
cedido por los socios a la cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su 
respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a continuación:

1.º La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas 
se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.

2.º La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio será valorada 
conforme a la retribución usual en la zona para la actividad desarrollada, aunque hubiese 
percibido anticipos de cuantía distinta.

3. La imputación de las pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el 
apartado anterior.

No obstante, si la explotación de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios 
diera lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de prestación de 
trabajo sobre dichos bienes, se imputarán en su totalidad a los fondos de reserva y, en su 
defecto, a los socios en su condición de cedentes del goce de bienes, en la cuantía 
necesaria para garantizar a los socios trabajadores una compensación mínima igual al 70 
por ciento de las retribuciones satisfechas en la zona por igual actividad y, en todo caso, no 
inferior a una cantidad equivalente al importe del salario mínimo interprofesional.

[ . . . ]
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§ 75

Ley 5/2014, de 6 de junio, de extinción de la Cámara Agraria del 
Principado de Asturias

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 140, de 18 de junio de 2014

«BOE» núm. 221, de 11 de septiembre de 2014
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2014-9264

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en 

nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado 
de Asturias de extinción de la Cámara Agraria del Principado de Asturias.

PREÁMBULO
1. La Ley del Principado de Asturias 3/1997, de 24 de noviembre, de la Cámara Agraria 

del Principado de Asturias, aprobada en virtud de las competencias exclusivas que el 
Estatuto de Autonomía le atribuye en su artículo 10 en materia de agricultura y ganadería, y 
en el marco de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del 
régimen jurídico de las cámaras agrarias, regula el régimen jurídico, organización y 
funcionamiento.

2. Por su parte, la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, deroga la Ley 23/1986, por la que 
se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias, derogación que no 
implica la extinción de la Cámara Agraria, puesto que le corresponde a la Comunidad 
Autónoma la decisión sobre el mantenimiento o supresión de la misma, y en su caso, su 
liquidación de acuerdo con la norma autonómica que se apruebe.

3. No obstante, a lo largo de los años las funciones de colaboración, consulta y 
asesoramiento que desarrollaba la Cámara Agraria con la administración autonómica, han 
decaído progresivamente hasta llegar a ser inexistentes en la última época, a la vez que los 
ingresos disminuían progresivamente hasta resultar insuficientes para mantener el nivel 
mínimo de funcionamiento. Así, en el momento actual, la Cámara Agraria, si bien existe 
jurídicamente como corporación de derecho publico, no desarrolla función alguna y carece 
de financiación.

4. Por ello, suprimida por la Ley 18/2005, la obligatoriedad de la existencia de una 
cámara agraria en el territorio del Principado de Asturias, resulta necesario adecuar la 
realidad jurídica a la realidad de los hechos, por lo que procede la extinción de la Cámara 
Agraria, con la consiguiente extinción de todos sus derechos y obligaciones.

5. La ley consta de un artículo, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 
una disposición derogatoria y una disposición final. El artículo único declara extinguida la 
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Cámara Agraria, sin perjuicio del proceso de liquidación que establece la disposición 
adicional primera para alcanzar la plena eficacia de la extinción de los derechos y 
obligaciones de ésta. Las disposiciones adicionales, la primera, crea la comisión liquidadora 
a la que autoriza para la adopción de los acuerdos precisos para la extinción de los derechos 
y obligaciones en los que sea parte la Cámara Agraria, así como los plazos de su 
constitución y finalización de las operaciones de liquidación de la corporación. La disposición 
adicional segunda establece el régimen del patrimonio de la Cámara Agraria, previendo que 
el mismo se ponga en manos de las organizaciones profesionales agrarias siempre que 
quede garantizado el destino del mismo a fines y servicios de interés agrario. En este punto, 
se considera justificado establecer un régimen especial y distinto de las reglas generales de 
la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio, dado el origen 
singular del patrimonio de la Cámara Agraria y para cumplir la obligación de destinarlo a 
fines y servicios de interés agrario que establece, con el carácter de norma básica, la Ley 
18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por 
la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. La disposición 
transitoria establece el régimen transitorio de los órganos de gobierno de la Cámara Agraria 
hasta la constitución de la comisión liquidadora. La disposición derogatoria se limita a 
derogar la Ley del Principado 3/1997, y por último la disposición final fija la entrada en vigor 
de la ley el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias».

Artículo único.  Extinción de la Cámara Agraria del Principado de Asturias.
Queda extinguida la Cámara Agraria del Principado de Asturias, regulada por la Ley del 

Principado de Asturias 3/1997, de 24 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la presente ley.

Disposición adicional primera.  Comisión liquidadora.
1. A los efectos de la liquidación de la Cámara Agraria, se constituirá una comisión 

liquidadora integrada por cuatro representantes de la Administración del Principado y tres 
representantes de las organizaciones profesionales agrarias con representación en la 
Cámara Agraria. La comisión liquidadora elegirá entre sus miembros un presidente, a quien 
corresponde su representación, y a un secretario, que levantará acta de las reuniones y 
expedirá la certificación de los acuerdos.

2. Se autoriza a la comisión liquidadora a adoptar todos los acuerdos y negocios 
jurídicos necesarios para la total extinción de los derechos y obligaciones de cualquier 
naturaleza jurídica en los que sea parte la Cámara Agraria, incluida, en su caso, la 
enajenación de los inmuebles propiedad de la misma.

3. La comisión liquidadora deberá constituirse en el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, y deberá finalizar las operaciones necesarias para la 
total liquidación del patrimonio y extinción de los derechos y obligaciones de cualquier 
naturaleza jurídica, en los que sea parte la Cámara Agraria, en el plazo de seis meses 
computados a partir de su constitución. Excepcionalmente, por causas debidamente 
motivadas, podrá ser ampliado este plazo por resolución de la Consejería de Agroganadería 
y Recursos Autóctonos.

Disposición adicional segunda.  Régimen del patrimonio de la extinta Cámara Agraria.
1. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de la Ley 18/2005, 

de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, y concluido el 
proceso de liquidación a que se refiere la disposición adicional primera, el patrimonio 
resultante de la liquidación de la Cámara Agraria se integrará en el patrimonio del Principado 
de Asturias, que se adscribirá a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para 
su destino a fines y servicios de interés agrario en la Comunidad Autónoma.

2. El resultante de la liquidación del patrimonio de la Cámara Agraria no incluido en el 
apartado siguiente será transferido a las organizaciones profesionales agrarias 
representadas en la Cámara Agraria para su aplicación a fines y servicios de interés general 
agrario, por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de 
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Agroganadería y Recursos Autóctonos, en la que se atenderá a las cuantías y términos que 
se fijen por la comisión liquidadora.

3. El patrimonio inmobiliario resultante de la liquidación de la Cámara Agraria podrá ser, 
en todo o parte, cedido por el Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, a las organizaciones profesionales 
agrarias representadas en la Cámara Agraria, siempre que quede garantizado el destino de 
este patrimonio a los fines y servicios de interés general agrario, y sin que sea de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 53 y siguientes de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 
21 de febrero, de Patrimonio.

Disposición adicional tercera.  Creación del Consejo Agrario del Principado de Asturias.
1. Al objeto de garantizar la representatividad institucional del sector agrario asturiano 

tras la extinción de la Cámara Agraria, el Consejo de Gobierno procederá a la creación del 
Consejo Agrario del Principado de Asturias como órgano permanente, adscrito a la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, de participación, asesoramiento, 
diálogo y consulta de la Administración del Principado en materia agraria y rural.

2. Reglamentariamente se definirán las funciones y composición del Consejo del que, en 
todo caso, formarán parte los representantes que sean designados por la Administración del 
Principado de Asturias y por las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la 
consideración de más representativas en el ámbito del Principado de Asturias de acuerdo 
con lo previsto en la normativa vigente, así como su régimen interno de organización y 
funcionamiento.

Disposición transitoria única.  Órganos de gobierno de la Cámara Agraria.
Los órganos de gobierno de la Cámara Agraria continuarán ejerciendo sus funciones 

ordinarias de administración hasta la constitución de la comisión liquidadora a que se refiere 
la disposición adicional primera de la presente ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Ley del Principado de Asturias 3/1997, de 24 de noviembre, de la 

Cámara Agraria del Principado de Asturias.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

del Principado de Asturias.
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§ 76

Ley 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad 
diferenciada y venta directa de productos alimentarios

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 47, de 8 de marzo de 2019
«BOE» núm. 88, de 12 de abril de 2019
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2019-5481

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en 

nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado 
de Asturias de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos 
alimentarios.

PREÁMBULO

I
1. La presente ley responde a la necesidad de acometer un desarrollo normativo en 

materia de calidad alimentaria en el Principado de Asturias, en ejercicio de sus competencias 
legislativas y en el marco de las disposiciones de la Unión Europea y de la Ley 28/2015, de 
30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

2. El Principado de Asturias ostenta, en virtud de su Estatuto de Autonomía, una amplia 
habilitación competencial en materia de calidad alimentaria que resulta, en esencia, de la 
competencia exclusiva sobre «agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, de acuerdo 
con la ordenación general de la economía» (artículo 10.1.10). Igualmente es competencia 
exclusiva del Principado de Asturias la regulación en materia de «denominación de origen, 
en colaboración con el Estado» (artículo 10.1.14). Finalmente, también ostenta el Principado 
de Asturias otros títulos competenciales conexos, como el exclusivo en materia de 
«comercio interior» (artículo 10.1.14, comprendiendo la regulación administrativa de las 
diferentes modalidades de venta), la competencia compartida, ex artículo 11 del Estatuto, 
sobre la «defensa del consumidor y del usuario» en el marco de las bases estatales, o el 
título competencial implícito de autoorganización administrativa recogido en el artículo 15.3 
del Estatuto, títulos competenciales todos de cuyo ejercicio emana la presente norma. En 
cuanto a la calidad diferenciada, la habilitación competencial para el Principado de Asturias 
procedería de la competencia exclusiva que este tiene para la regulación en materia de 
«denominación de origen», otorgada en el artículo 10.1.14.ª del Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias.
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3. La ley se enmarca, igualmente, en la normativa comunitaria referida tanto a calidad 
alimentaria como a calidad diferenciada, en tanto que normas de alcance general, directa 
aplicación y obligatoriedad de todos sus elementos. Se trata de un ámbito en el que la 
intensidad de la normativa europea es particularmente notable, y ha de dejarse a salvo el 
contenido de las referidas normas de la Unión, en tanto que estos reglamentos, o los que les 
sustituyan, son aplicables con carácter prevalente al derecho nacional. En particular, son de 
aplicación a las materias objeto de esta ley, la normativa vigente europea relativa a la higiene 
sanitaria de los alimentos según se establece en el Reglamento (CE) n.º 852/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios; el Reglamento (CE) n.º 853/2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal; el Reglamento (CE) n.º 178/2002, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de seguridad 
alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria; el Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información facilitada al consumidor, el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios; el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios; el Reglamento (UE) n.º 251/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, 
descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los 
productos vitivinícolas aromatizados; el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas; el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos; el Reglamento (CE) n.º 889/2008 de la Comisión, de 
5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control; el 
Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales, derogado por el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades 
oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, 
y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios, que, salvo las excepciones en él establecidas, será aplicable a partir de 14 de 
diciembre de 2019.

II
4. La industria agroalimentaria asturiana constituye un sector en el que se integra un 

importante número de empresas con una producción anual que se acerca a los dos mil 
millones de euros. Su aportación económica a la producción del Principado de Asturias es 
relevante y su consolidación es clave para el desarrollo de la región y, particularmente, para 
el del medio rural asturiano.

5. Asturias es referente nacional para algunos sectores, como por ejemplo el lácteo, en 
el que lidera la industria estatal. El sector industrial transformador asturiano elabora 
diferentes productos entre los que destacan los vinculados al sector cárnico y también a 
empresas relacionadas con el pan, la pastelería, y las pastas alimenticias; con el sector del 
vino y la sidra; así como industrias transformadoras de pescado, conservas de frutas y 
hortalizas y otros productos como el café, sin olvidar, entre los derivados de la leche, la 
producción de queso.

6. Es un sector en crecimiento, que ha demostrado una importante capacidad de 
resistencia, constituido en buena medida por empresas familiares en donde el papel de la 
mujer rural es y debe seguir siendo prioritario, con capacidad de exportación, que añade 
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valor a las producciones primarias y que constituye un elemento estratégico en el conjunto 
de la actividad económica del Principado de Asturias.

7. Si atendemos al tamaño de las empresas, el sector agroalimentario asturiano está 
integrado por pequeñas y medianas empresas que se asientan en el medio rural y se 
localizan territorialmente por toda la región y a las que hay que añadir grandes empresas 
que son líderes a nivel nacional y están muy bien posicionadas internacionalmente.

8. El sector agroalimentario de Asturias tiene una buena imagen, como la tiene también 
la producción primaria, lo que constituye una indiscutible fortaleza que se debe explotar a la 
hora de hacer frente a sus principales desafíos, entre los que destacan el incremento del 
número de empresas y producciones, la comercialización y conseguir una mayor vinculación 
entre la industria transformadora y la producción regional agraria.

9. En el Principado de Asturias se ha desarrollado una importante industria 
agroalimentaria estrechamente vinculada al sector agrario, volcada en la labor de 
transformar y comercializar las materias primas, creando productos transformados de 
indudable calidad y consiguiendo con ello alcanzar un más alto valor añadido. Una industria 
agroalimentaria que, poco a poco, ha ido adquiriendo un mayor protagonismo como ponen 
de manifiesto los indicadores económicos del Principado y que está considerada como una 
actividad estratégica destinada a incrementar su protagonismo, dinamismo y actividad. En 
ese sentido, es responsabilidad de los poderes públicos establecer, desde el respeto a la 
libertad de los actores implicados, un marco armónico que permita a los operadores 
económicos y sociales desarrollar toda su potencialidad.

10. La realidad agroalimentaria asturiana es más amplia y está más diversificada de lo 
que pudiera parecer, pero nítidamente, el perfil de la industria agroalimentaria se caracteriza 
por su elevado grado de especialización que está directamente relacionado con las materias 
primas que se producen en la región, lo que aporta singularidad e identidad a las 
producciones, integrando de forma ejemplar origen y calidad. Es el caso de la producción 
quesera, del importante desarrollo del sector cárnico, reflejo de la tradición chacinera y de la 
especialización ganadera asturiana. Forma parte de este conjunto selecto la transformación 
hortofrutícola, el sector de las bebidas, el sector de las conservas y, para finalizar y no en 
último lugar, el sector de la transformación de la pesca y productos apícolas.

11. Se puede afirmar que la realidad del sector se caracteriza por la variedad de niveles y 
de escalas. Todos tienen valor y justificación, aunque destacan por su reconocido prestigio 
los productos ganaderos y agrícolas y sus transformados, especialmente los que están 
vinculados a las explotaciones familiares que caracterizan el modelo productivo asturiano, 
así como las producciones ecológicas.

12. Asturias es un espacio singular para la producción de alimentos con sello de calidad 
territorial, productos de proximidad y elaboraciones que mantienen las formas tradicionales 
de preparación, dando satisfacción a las demandas de un número cada vez mayor de 
consumidores.

13. Mención singular merece la producción ecológica, en tanto que un sistema general 
de gestión que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado grado de 
biodiversidad, la preservación de los recursos naturales, la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de procesos naturales. Los métodos de 
producción ecológica ejercen un papel social doble, aportando, por una parte, productos 
ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por 
otra, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo 
rural. El Principado de Asturias ha venido apostando decididamente por la producción 
ecológica. En este sentido, cabe destacar como hito el Decreto 67/1996, de 24 de octubre, 
por el que se regula en el Principado de Asturias la producción agraria ecológica, su 
elaboración y comercialización, y se establece la autoridad de control, posteriormente 
derogado por el Decreto 81/2004, de 21 de octubre, sobre la producción agraria ecológica y 
su indicación en los productos agrarios y alimenticios, actual marco regulador del Consejo de 
la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, cuya contribución dinamizadora 
es obligado reconocer. A este Consejo se le quiere dar ahora una nueva configuración 
jurídica como corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 
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capacidad de obrar, a fin de potenciar el protagonismo del sector a través de esta fórmula 
institucional.

14. Es necesario reforzar las sinergias entre la producción primaria y la industria 
agroalimentaria para incrementar el valor de las producciones, aprovechar los beneficios 
económicos y sociales que la agroindustria pueden generar para el medio rural 
contribuyendo a su desarrollo para lo que precisa un marco normativo general que así lo 
posibilite.

III
15. La aprobación de una ley de calidad alimentaria en el Principado de Asturias, por otra 

parte, es una necesidad jurídico-administrativa para dar respuesta a las especificidades del 
sector productor y transformador. La evolución del sector agroalimentario, las nuevas formas 
de consumo y la necesidad de adaptarse a las recientes modificaciones normativas 
incorporadas a nivel estatal y comunitario, explican la necesidad de esta Ley que se 
enmarca en la normativa básica contenida de modo particular en la Ley 28/2015, de 30 de 
julio, para la defensa de la calidad alimentaria, y de la normativa europea.

16. El Principado de Asturias ha venido apostando en los últimos treinta años por las 
producciones de calidad diferenciada y de producción ecológica lo que ha incidido 
directamente en la diversificación económica del medio rural de Asturias y contribuido al 
incremento de la competitividad de las empresas. Productos amparados por denominaciones 
de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas que dan satisfacción a un 
consumidor exigente y dispuesto a valorar económicamente alimentos con sello de calidad 
territorial diferenciada. La experiencia acumulada en estos años aconseja potenciar una 
producción alimentaria de la más alta calidad, vinculada al territorio e identificable por el 
consumidor. Los productos amparados por una denominación de origen protegida –los 
quesos Cabrales, Afuega’l Pitu, Gamonéu y Casín; la Sidra de Asturias; el Vino de Cangas– 
y por una indicación geográfica protegida –Ternera Asturiana, Faba Asturiana y Chosco de 
Tineo– constituyen un ejemplo de trabajo y buenas prácticas en la producción y elaboración 
de alimentos con garantía territorial y calidad diferenciada. Existe un amplio consenso en 
torno a la necesidad de consolidar estas producciones y de incorporar otras nuevas con 
elevados estándares de calidad.

17. Es importante resaltar que la reglamentación europea ha venido desarrollando en los 
últimos años los distintos sistemas de protección de la calidad diferenciada; en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre 
de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, que tiene 
efectos jurídicos directos y de primacía frente a la legislación española. Es por ello por lo que 
la presente norma se ha ajustado a esta normativa europea, entre otras materias, para 
prever los sistemas de protección del régimen de calidad diferenciada, el sistema de control 
oficial y la posible delegación de las tareas de control en uno o varios organismos delegados 
de control.

18. Por otro lado, se constata una creciente demanda por parte de los consumidores de 
productos agroalimentarios artesanos, así como de potenciar la forma de comercialización 
que ponga en relación directa al consumidor con los productores, por lo que es obligado 
establecer un conjunto de normas específicas para la venta directa. En este sentido, se 
recoge un marco normativo sencillo y acorde con la pequeña dimensión de las instalaciones 
en las que tiene lugar, normalmente en el medio rural, y que defina y regule la artesanía 
alimentaria, haciendo posible una mejor posición del productor en la cadena de valor, al 
tiempo que se garantizan los derechos de los consumidores.

19. Con esta ley se pretende disponer de una normativa que de soporte jurídico y 
regulador a la calidad alimentaria y especialmente a la calidad diferenciada y a la producción 
ecológica, a lo largo del proceso que integra la cadena de valor, desde la producción a la 
comercialización. Define igualmente la artesanía alimentaria y a los productores artesanos 
alimentarios y concreta la naturaleza y funciones de las entidades de gestión, que podrán ser 
de naturaleza privada o constituirse como corporaciones de derecho público, fórmula que se 
elige para los consejos reguladores. Se asegura también el control oficial de la calidad 
diferenciada y se regula la venta directa.
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20. La ley, dictada de conformidad con la ordenación básica estatal y en ejecución, 
cumplimiento y desarrollo del derecho de la Unión Europea, sistematiza en una única 
disposición la compleja normativa en la materia, avanzando con ello en la mejora de la 
seguridad jurídica de los operadores y agentes implicados; siendo de destacar que, en los 
aspectos de intervención y control administrativo no introduce trabas o cargas no 
contempladas en la normativa básica estatal o en el prevalente derecho comunitario.

21. Debe ordenarse y ponerse en valor también la acción pública para el fomento de la 
calidad alimentaria en Asturias, entendida esta como un potencial de desarrollo económico, 
de creación de riqueza y de vertebración territorial desde una comprensión integrada de la 
alimentación con la cohesión territorial.

22. La Estrategia de Competitividad del Sector Primario y de Desarrollo Económico del 
Medio Rural Asturiano aborda la necesidad de una mejor regulación normativa del sector 
agroalimentario, haciendo especial hincapié en las producciones de calidad diferenciada, así 
como regular los canales cortos de comercialización y la venta directa en las explotaciones.

23. Sobre la oportunidad de avanzar normativamente en estos aspectos existe un amplio 
consenso social tenido en cuenta por las resoluciones del Parlamento de Asturias, que 
también recaba una regulación legal de la venta directa y la venta de proximidad.

24. Teniendo en cuenta que el fomento de la calidad alimentaria en Asturias se identifica 
como un aspecto clave en el de desarrollo económico, la creación de empleo y riqueza, que 
juega un papel relevante en la vertebración territorial, no puede quedar al margen de la 
acción pública, que debe colaborar con los agentes económicos en su promoción.

25. En ese contexto de colaboración se incorporan instrumentos de participación acordes 
con las demandas de gobernanza compartida entre los poderes públicos y los actores 
privados. Es el caso del Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias, cuyo papel se 
fortalece desde el momento en que pasa a ser reconocido con rango legal.

IV
26. Finalmente, la ley establece una ordenación de infracciones y sanciones, con su 

correspondiente correlato de régimen sancionador, con el objetivo de atajar el intrusismo y el 
fraude. Tratándose de un texto legal que regula la calidad alimentaria, pero especialmente la 
calidad diferenciada, incluyendo la producción ecológica y la obtenida de forma artesanal, se 
deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que todo producto que llega al 
mercado cumple con esas exigencias y estándares de calidad que justifican el uso de las 
figuras de calidad diferenciada y que le dan un mayor valor económico. Aunque es evidente 
que la ley se dirige a un sector profesional respetuoso con la normativa y comprometido en 
la defensa de los valores que persigue la ley, establecer sistemas de inspección adecuados 
contribuye a evitar el fraude y protege a los profesionales frente a la competencia desleal del 
que no cumple los requisitos exigidos, pero pretende hacerse acreedor del mayor valor de 
las producciones.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta ley tiene por objeto la regulación en el ámbito territorial del Principado de Asturias 

de la promoción y la tutela, defensa o garantía, de la calidad alimentaria y de la diferenciada, 
en todas las etapas de producción, transformación, distribución y comercialización, de 
conformidad con la ordenación básica estatal y en ejecución, cumplimiento y desarrollo del 
derecho de la Unión. Con este fin, se establecen las obligaciones de los operadores 
alimentarios y el régimen sancionador en materia de calidad y conformidad alimentarias, 
regulándose la tipología y gestión de la calidad diferenciada, comprendiendo la producción 
ecológica y la artesanía alimentaria, así como la venta directa y las actuaciones de 
inspección y el control de la Administración autonómica. Todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto por la normativa específica en materia de disciplina de mercado y de defensa de 
consumidores y usuarios, o en otras normativas sectoriales de aplicación.
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2. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de 
la calidad alimentaria, el ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a las exigencias 
de calidad alimentaria, excluyéndose del mismo los aspectos en los que interviene cualquier 
componente regulado por normas sanitarias, veterinarias o relativas a la seguridad física de 
las personas o los animales; las cuestiones relacionadas con la producción primaria; la oferta 
para la venta al consumidor final, salvo la relacionada con la venta directa, incluidos los 
obradores de las instalaciones detallistas; la salud; el control microbiológico; el control de 
puntos críticos; la inspección veterinaria; la legislación sobre bienestar de los animales; las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y productos derivados no 
destinados al consumo humano; el control de residuos en animales, carnes y vegetales; la 
legislación específica de organismos modificados genéticamente y de la irradiación de los 
productos alimenticios, o la normativa sobre sustancias peligrosas y medio ambiente.

Artículo 2.  Fines.
Los fines de la presente ley son los siguientes:
a) Fortalecer, fomentar y mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector alimentario 

asturiano, en un contexto de economía viable y solidaria.
b) Contribuir, desde la unidad de mercado, a garantizar prácticas equitativas en el 

comercio de los productos alimentarios.
c) Fomentar una producción agraria y agroalimentaria, así como de los productos 

pesqueros, con calidad diferenciada, equidad social y sostenibilidad ambiental.
d) Regular la titularidad, el uso y la gestión de las figuras de la calidad diferenciada en el 

ámbito del Principado de Asturias, así como el régimen jurídico aplicable a su control.
e) Garantizar la protección de las figuras de calidad diferenciada, tanto por los medios 

establecidos en la presente ley como, en su caso, por la normativa de la Unión Europea.
f) Potenciar las iniciativas y desarrollar los canales cortos de comercialización de los 

productos alimentarios mediante la venta directa y de proximidad.
g) Promover el desarrollo de la investigación y la incorporación de las nuevas 

tecnologías en el sector alimentario y sus productos.
h) Asegurar la participación de los agentes sociales y económicos, así como de las 

asociaciones, entidades e instituciones de la sociedad civil asturiana, en el diseño y en la 
aplicación de la política alimentaria, y potenciar los instrumentos de interlocución y 
concertación que aseguren la adecuación de las actuaciones de la administración a las 
necesidades del sector alimentario.

i) Establecer una regulación simplificadora, transparente y comprensible del sector 
alimentario, para facilitar su conocimiento y cumplimiento por todos los destinatarios de la 
misma.

Artículo 3.  Definiciones generales.
A los efectos de esta ley, se estará a las siguientes definiciones:
a) Las contenidas en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de seguridad 
alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, en el Reglamento 
(CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, y en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales 
realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las 
normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y, 
además, a las siguientes:

b) Las de carácter básico contenidas en la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa 
de la calidad alimentaria.

c) Producto alimentario: toda sustancia o producto alimenticio procedente de la 
ganadería, la agricultura, la pesca, la acuicultura, el marisqueo, la actividad cinegética, 
forestal y micológica.
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d) Materias y elementos para la producción y la comercialización alimentarias: todo 
producto o sustancia, materia prima, aditivo, producto intermedio, producto acabado y otros 
productos de adición, así como los envases, etiquetas, útiles, herramientas, instalaciones, 
documentos, actividades y servicios utilizados en la producción, transformación o 
comercialización alimentaria o con probabilidad razonable de ser utilizados. También tendrán 
esta consideración los fertilizantes o abonos.

e) Calidad diferenciada: es el conjunto de propiedades y características de un producto 
alimentario, adicionales a las exigencias de calidad alimentaria, establecidas en 
disposiciones a las que voluntariamente pueden acogerse los operadores alimentarios que 
reúnan las condiciones necesarias para ello, para diferenciar o destacar elementos de valor 
añadido de los productos alimentarios relativos a un origen geográfico, materias primas, 
sustancias, elementos o ingredientes o a procedimientos utilizados en su producción, 
elaboración, transformación, comercialización y presentación.

f) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje o depósito de productos 
alimentarios y de materias y elementos para la producción y la distribución con el objetivo de 
venderlos, de ofrecerlos a la venta o de someterlos a cualquier otra forma de transferencia o 
cesión, gratuita o no.

g) Canal corto de comercialización: cadena de suministro formada por un número 
limitado de agentes económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo 
económico local, la sostenibilidad ambiental, y las relaciones socio-económicas entre 
productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano, entendiendo como tal el 
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

h) Pliego de condiciones: documento normativo que establece las condiciones que debe 
cumplir un producto para obtener la protección que se otorga a las denominaciones 
geográficas de calidad y las especialidades tradicionales garantizadas, de conformidad con 
la normativa europea.

i) Operador alimentario: la persona física o jurídica que actúa en la parte de la cadena 
alimentaria, que abarca las instalaciones enumeradas en el artículo 6 de esta ley. No se 
consideran operadores los titulares de los mercados centrales de abastecimiento mayorista 
(Mercas), sin perjuicio de que tengan tal consideración los mayoristas y operadores de 
logística y distribución que tengan su establecimiento en dichos mercados o sus zonas de 
actividades complementarias.

j) Agrupación o grupo de productores: toda organización, compuesta principalmente de 
productores, cualquiera que sea su forma jurídica o composición, interesados en el mismo 
producto alimenticio.

k) Acreditación: declaración de que un organismo de evaluación de la conformidad 
cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando proceda, otros 
requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, 
para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.

l) Certificación: procedimiento mediante el cual los organismos acreditados proporcionan 
garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es conforme con unos requisitos 
establecidos por la normativa de aplicación.

m) Autocontrol: conjunto de actuaciones, procedimientos y controles que, de forma 
específica, programada y documentada, realizan los operadores alimentarios para asegurar 
que los alimentos, materias o elementos para la producción y comercialización alimentarias 
cumplen los requisitos establecidos por la normativa que sea de aplicación.

n) Autoridad de control: organismo público o ente público del Principado de Asturias al 
que se le hayan atribuido funciones de control en materia de producción no ecológica.

Artículo 4.  El Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias.
1. Como órgano de asesoramiento, consulta y participación en materia de calidad 

agroalimentaria, el Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias estará adscrito a la 
Consejería competente.

2. En el Consejo estarán representadas, al menos, las asociaciones representativas de 
la industria agroalimentaria, de la distribución, de los consumidores, las cooperativas 
alimentarias, las entidades de gestión de las figuras de calidad diferenciada, las 
organizaciones profesionales agrarias, las asociaciones de criadores de razas autóctonas y 
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los grupos de desarrollo rural. Finalmente, estarán igualmente representadas en el Consejo 
las asociaciones, entidades e instituciones características de la sociedad civil asturiana y 
vinculadas a las finalidades del referido órgano.

3. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se establecerán 
reglamentariamente, debiendo garantizarse, en todo caso, la presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres en dicho órgano.

4. Corresponderá al Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias, entre otras 
funciones, la emisión de informes sobre los planes estratégicos y proyectos normativos en 
materia agroalimentaria y sobre el desarrollo y ejecución de la Política Agraria Común; 
emisión de informes en materia agroalimentaria, a solicitud del Consejo de Gobierno; la 
formulación de propuestas para la mejora de la actividad económica, del empleo y la 
formación en el sector agroalimentario y cuantas otras medidas fomenten la incorporación de 
mujeres y jóvenes a la actividad agraria.

TÍTULO I
Calidad alimentaria

CAPÍTULO I
Aseguramiento de la calidad alimentaria

Artículo 5.  Concepto y ámbito.
1. Por aseguramiento de la calidad alimentaria, se entiende el conjunto de principios y 

actuaciones que se desarrollen para garantizar la conformidad y calidad de los alimentos y 
de las materias y elementos destinados a la producción y comercialización alimentarias, así 
como la leal competencia en las transacciones comerciales de los operadores alimentarios.

2. El aseguramiento de la calidad alimentaria se extiende a todas las etapas de la 
producción, transformación, distribución y comercialización de los productos, materias y 
elementos alimentarios.

3. Corresponde a los operadores asegurar y garantizar que los alimentos o las materias 
y elementos de la producción y comercialización alimentarias, cumplan con la normativa 
vigente en materia de calidad y evaluación de la conformidad. Los gastos que se deriven de 
las actuaciones de control y certificación necesarias para garantizar el cumplimiento de esta 
exigencia serán a cargo de los respectivos operadores.

Artículo 6.  Control oficial.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, derogado por el Reglamento (UE) 2017/625 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, que, salvo las excepciones 
en el establecidas, será aplicable a partir de 14 de diciembre de 2019, el control oficial se 
realizará por las autoridades que sean competentes en cada una de las etapas de 
producción, transformación y distribución de los alimentos, las materias y los elementos para 
la producción alimentaria. Este podrá ser desarrollado directamente por la autoridad 
competente, o se podrá conferir o delegar en los términos establecidos en la presente ley.

2. El control oficial se llevará a cabo en las instalaciones de manipulación, clasificación, 
fábricas, plantas de envasado, almacenes de los mayoristas o de los distribuidores 
mayoristas, incluidos los denominados almacenes de logística pertenecientes a la moderna 
distribución, almacenes de los importadores de productos alimenticios, oficinas de 
intermediarios mercantiles con o sin almacén, así como el transporte entre todos ellos.

3. El control oficial también se extiende a los mayoristas y operadores de logística y 
distribución que tengan su establecimiento en mercados centrales de abastecimiento 
mayorista o sus zonas de actividades complementarias, quedando excluidos los titulares de 
dichos mercados.
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Artículo 7.  Obligaciones de los operadores.
Los operadores alimentarios serán responsables del cumplimiento de los requisitos de 

calidad establecidos en la legislación básica en materia de defensa de la calidad alimentaria 
y demás normativa de aplicación, y deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Disponer de un sistema documentado de autocontrol de las operaciones que se 
realicen en las etapas de producción, transformación, distribución y comercialización 
necesarias, que permita asegurar la calidad y trazabilidad de los alimentos y de cualquier 
materia y elemento para la producción y comercialización alimentaria, buscando en todo 
caso la simplificación máxima de las gestiones burocráticas para el operador.

b) Informar con veracidad y exactitud sobre los productos en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento y la publicidad.

c) Etiquetar o identificar adecuadamente los productos alimentarios comercializados o 
con probabilidad de comercializarse.

d) Conservar, en condiciones que permitan su comprobación por parte de las 
autoridades competentes, la documentación acreditativa del cumplimiento de sus 
obligaciones durante un plazo mínimo de dos años. En el caso de que la vida útil del 
producto sea superior a dos años, este plazo se ampliará en seis meses a contar desde la 
fecha de duración mínima del producto o fecha de caducidad.

e) Cualesquiera otras obligaciones establecidas en esta ley y demás normativa de 
aplicación.

Artículo 8.  Registro de Operadores Alimentarios del Principado de Asturias.
1. El Registro de Operadores Alimentarios del Principado de Asturias es de naturaleza 

administrativa, y en el que se inscribirán, a efectos de su control, los operadores cuyo 
domicilio o alguna de sus instalaciones se ubiquen en el territorio del Principado de Asturias.

2. El Registro, que se constituirá en una base de datos informatizada, permitirá disponer 
de manera permanente, integrada y actualizada de toda la información relativa a los 
operadores para el idóneo desarrollo del sector alimentario.

3. La inscripción en este Registro no exime de la inscripción en aquellos otros en los que 
la misma sea preceptiva.

4. La Administración del Principado de Asturias minimizará los trámites administrativos 
de inscripción para los operadores alimentarios, y coordinará su organización con la de otros 
registros ya existentes.

5. La estructura, organización y funcionamiento del Registro se establecerá 
reglamentariamente.

6. La inscripción en el Registro para los operadores alimentarios será gratuita.

CAPÍTULO II
Fomento y organización de la calidad alimentaria

Artículo 9.  Fomento, desarrollo tecnológico e innovación alimentaria.
1. La Administración del Principado de Asturias promoverá, en colaboración con el sector 

alimentario, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) El fomento de iniciativas y proyectos sectoriales o empresariales para el desarrollo de 

la comercialización de los productos alimentarios.
b) El apoyo a proyectos de investigación para generar el conocimiento necesario que 

responda a la demanda del sector alimentario.
c) El desarrollo tecnológico para situar al sector alimentario en una posición de liderazgo 

tecnológico e innovador.
d) El impulso de la innovación en el sector alimentario.
e) El fomento de la formación ocupacional en materia curricular del ámbito de la 

agroalimentación que contempla la presente ley.
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2. Estas actuaciones se podrán realizar mediante recursos propios o en colaboración, 
pudiendo suscribirse para ello convenios con instituciones, públicas o privadas, sin perjuicio 
de lo establecido en la normativa de contratos, de subvenciones y demás que sea aplicable.

3. El resultado de los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
alimentaria, desarrollados mediante recursos propios de la Administración del Principado de 
Asturias o contando con su colaboración o financiación, deberá ser puesto a disposición del 
sector alimentario con el alcance que se determine en las normas reguladoras de las ayudas 
o subvenciones.

Artículo 10.  Desarrollo y promoción de los productos alimentarios.
La Administración del Principado de Asturias fomentará el desarrollo y la promoción de 

los productos alimentarios del territorio autonómico dando prioridad a las iniciativas y 
proyectos que tengan alguno de los siguientes objetivos:

a) Incentivar la comercialización de las producciones amparadas por las figuras de 
calidad diferenciada.

b) Comercializar productos alimentarios en nuevos mercados emergentes y la 
consolidación de los mercados existentes.

c) Desarrollar programas orientados a la formación y al asesoramiento en materia de 
comercialización.

d) Promocionar los modelos de producción propios, los mercados internos, la producción 
local, los canales cortos de comercialización, las variedades locales y la producción 
ecológica.

e) Difundir e informar sobre la calidad de los productos alimentarios, impulsando su 
conocimiento tanto en el mercado interior como en el exterior, destacando los aspectos 
históricos, tradicionales, culturales, su vinculación con el territorio, las innovaciones y las 
nuevas elaboraciones. Se prestará una atención singular a las producciones de temporada.

f) Incorporar la promoción de productos de calidad en las políticas de desarrollo rural, 
turístico y cultural, para destacar la producción alimentaria asturiana como un elemento 
adicional en la construcción del paisaje, la vertebración territorial del mundo rural y la 
conservación de los recursos naturales en clave de sostenibilidad.

g) Promover actuaciones de colaboración entre los operadores para la realización de 
actuaciones conjuntas en materia de promoción.

h) La formación técnica en las materias curriculares de agroalimentación que contempla 
la presente ley.

Artículo 11.  Promoción del cooperativismo.
La Administración del Principado de Asturias, con la finalidad de incrementar el nivel de 

renta en el medio rural, promoverá el cooperativismo y otras fórmulas de economía social 
entre los operadores del sector alimentario. Asimismo, favorecerá la integración de las 
cooperativas y de otras entidades de naturaleza asociativa como medio para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Mejorar la eficiencia y la competitividad de los operadores, incrementando la 
concentración de la oferta, así como su posición en los mercados y el control sobre el valor 
añadido de sus productos.

b) Incrementar el protagonismo de los operadores en la regulación de los mercados en 
los que operan, mediante su agrupación.

c) Poner en valor sus producciones, mejorando la formación y especialización de los 
equipos directivos y de gestión de las cooperativas y otras entidades de naturaleza 
asociativa, especialmente en las nuevas herramientas e instrumentos de gestión y 
comercialización.

d) Favorecer los procesos de transformación de los productos alimentarios y mejorar su 
acceso a los mercados.
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Artículo 12.  Inventario de productos alimentarios tradicionales del Principado de Asturias.
La Administración del Principado de Asturias, en colaboración con el sector, deberá 

elaborar y mantener actualizado un inventario de productos alimentarios tradicionales, en el 
que se recogerá la identificación de los productos típicos y tradicionales de Asturias, con 
independencia de que estén o no protegidos mediante un distintivo referido al origen y la 
calidad del producto, con el fin de preservar y revalorizar los mismos, efectuando su 
caracterización y seguimiento histórico.

TÍTULO II
Calidad diferenciada

CAPÍTULO I
Figuras de calidad diferenciada

Artículo 13.  Clasificación de las figuras de calidad diferenciada.
Se considerarán figuras de calidad diferenciada las siguientes:
a) Las denominaciones geográficas de calidad.
b) Las especialidades tradicionales garantizadas (ETG).
c) La producción ecológica.
d) La marca de garantía Alimentos del Paraíso Natural.
e) Otras marcas de garantía que puedan reconocerse de acuerdo con la legislación 

vigente.
f) Otros regímenes de calidad diferenciada y marcas de certificación o garantía, de 

conformidad con las normas de la Unión Europea y las dictadas por el Estado en el ejercicio 
de sus competencias.

g) La artesanía alimentaria.

Artículo 14.  Fomento de la calidad diferenciada.
Los órganos competentes del Principado de Asturias adoptarán y potenciarán medidas 

de fomento de la calidad diferenciada, impulsando la divulgación, el mejor conocimiento, la 
defensa, el aseguramiento y la promoción de los productos alimentarios específicos del 
Principado de Asturias. A tal efecto, promoverán la consolidación de las denominaciones 
existentes, así como la creación de otras nuevas, y apoyarán la implantación de sistemas de 
gestión y mejora de la calidad diferenciada por los operadores alimentarios.

CAPÍTULO II
Denominaciones geográficas de calidad

Artículo 15.  Ámbito.
1. Son denominaciones geográficas de calidad, establecidas por la normativa de la Unión 

Europea:
a) Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de 

productos agrícolas y alimenticios.
b) Las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas de 

los productos vitivinícolas.
c) Las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
d) Las indicaciones geográficas de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base 

de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.
2. La presente ley se aplica a aquellas denominaciones geográficas de calidad que no 

superen el ámbito territorial del Principado de Asturias.
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Artículo 16.  Naturaleza, titularidad y uso de los nombres protegidos.
1. Los nombres protegidos asociados con una denominación geográfica de calidad, son 

bienes de dominio público autonómico, no susceptibles de apropiación individual, venta, 
enajenación o gravamen, en tanto que su respectiva área geográfica se sitúe íntegramente 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

2. Cualquier persona física o jurídica podrá hacer uso de los nombres protegidos siempre 
que así lo solicite y cumpla los requisitos establecidos en el correspondiente pliego de 
condiciones, salvo por sanción de pérdida temporal o definitiva del derecho de uso del 
nombre protegido o por cualquier otra causa legalmente establecida.

Artículo 17.  Protección.
1. Las denominaciones geográficas de calidad gozarán de la protección ofrecida por la 

normativa de la Unión Europea y, de conformidad con ella, con la establecida en este 
artículo.

2. Los nombres protegidos por estar asociados a una denominación geográfica de 
calidad no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no 
amparados.

3. La protección se extenderá a todas las etapas de producción, transformación, 
distribución y comercialización de los productos afectados, así como a la publicidad y a los 
documentos comerciales de los mismos. La protección se aplica contra cualquier uso 
indebido, imitación o evocación e implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa 
o falaz en cuanto a la procedencia, el origen geográfico, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los 
documentos relativos a ellos.

4. Los nombres que sean objeto de una denominación geográfica de calidad no podrán 
ser empleados en la designación, en la presentación o en la publicidad de productos 
similares, a los que no les haya sido asignado el nombre o que no cumplan los requisitos de 
dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras 
lenguas o precedidos de expresiones como «tipo», «estilo», «imitación» u otras similares; ni 
aun cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto. Tampoco podrán 
emplearse expresiones tales como «producido en», «con fabricación en» u otras análogas.

5. Los nombres objeto de una denominación geográfica de calidad están protegidos 
frente a su uso en los dominios de internet que consistan, contengan o evoquen dichas 
figuras de calidad diferenciada, cuando su titular carezca de derecho de uso sobre los 
mismos o los emplee para la promoción o comercialización de productos no amparados por 
ellas.

6. Los operadores alimentarios deberán introducir en las etiquetas y la presentación de 
los productos acogidos a una denominación geográfica de calidad, elementos suficientes 
para diferenciar de manera sencilla y clara su designación o tipo de protección y su origen 
geográfico o procedencia, para evitar la confusión en los consumidores.

7. No podrá exigirse a los operadores de una determinada denominación geográfica de 
calidad el uso de marcas en exclusiva para los productos de dicha denominación. En 
cualquier caso, la designación y presentación de los productos de dicho operador contendrá 
elementos identificativos suficientes para evitar que se induzca a error o confusión al 
consumidor.

8. La protección otorgada a la denominación geográfica de calidad en el etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos, se extiende también al uso de los nombres de 
las comarcas, concejos, localidades u otras entidades menores que componen su área 
geográfica.

Artículo 18.  Reconocimiento.
1. Toda agrupación o grupo de productores de un producto determinado podrá solicitar el 

reconocimiento e inscripción de una denominación geográfica de calidad en los registros 
comunitarios correspondientes, de conformidad con lo establecido en la normativa de la 
Unión Europea; pudiendo ser considerada agrupación una persona física o jurídica única, 
cuando concurran los requisitos exigidos en dicha normativa.
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2. El plazo máximo del procedimiento en fase nacional, incluyendo los trámites del 
procedimiento nacional de oposición exigido, en su caso, por la normativa de la Unión 
Europea, será de doce meses desde la presentación de la solicitud, transcurridos los cuales, 
sin resolución expresa, podrá entenderse que esta es desfavorable a la solicitud de 
reconocimiento y registro de la denominación, por afectar a un bien de dominio público.

El órgano competente para resolver será la persona titular de la Consejería que tenga 
atribuidas las funciones en materia de calidad agroalimentaria. Si la resolución fuera 
favorable será publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el «Boletín 
Oficial del Estado» y se comunicará a la Comisión Europea, en la forma legalmente 
establecida.

3. Reglamentariamente, se regulará dicho procedimiento de conformidad con la 
normativa de la Unión Europea y la legislación básica estatal. El procedimiento incluirá una 
primera fase, con un plazo máximo de seis meses, en la que deberá verificarse si la solicitud 
está justificada y cumple las condiciones del régimen de calidad correspondiente. En el caso 
de que el resultado de dicha verificación fuera desfavorable, se dictará resolución motivada 
desestimatoria de la solicitud de registro, la cual pondrá fin al procedimiento. Si tras los 
trámites de verificación, la resolución fuera favorable, se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», además de en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias», al objeto de dar 
publicidad a la misma e iniciar, en su caso, los trámites de oposición nacional.

4. De conformidad con lo establecido en el derecho de la Unión Europea, una vez que la 
solicitud de inscripción en el registro comunitario haya sido transmitida a la Comisión, se 
podrá conceder una protección nacional transitoria. La concesión corresponderá a la 
persona titular de la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, debiendo 
publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», así como en el «Boletín Oficial del Principado 
de Asturias», y comunicarse al Ministerio competente.

5. En la modificación de los pliegos de condiciones de las denominaciones geográficas 
de calidad ya reconocidas, se aplicará lo dispuesto en este artículo.

CAPÍTULO III
Especialidades tradicionales garantizadas

Artículo 19.  Régimen jurídico y protección.
1. Los productores o transformadores que quieran ampararse en una ETG, deberán 

cumplir con lo establecido en la normativa comunitaria y demás regulación aplicable sobre 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

2. El procedimiento para el reconocimiento e inscripción o la modificación del pliego de 
condiciones se adecuará a lo dispuesto en las normas de la Unión Europea, en el artículo 18 
de la presente ley y en el reglamento que se dicte en desarrollo del mismo.

3. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, los nombres registrados como ETG 
serán protegidos contra todo uso indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra 
práctica que pueda inducir a error al consumidor.

CAPÍTULO IV
Producción ecológica

Artículo 20.  Régimen jurídico y protección.
1. Es objetivo de la presente ley contribuir a la promoción de la producción ecológica en 

el Principado de Asturias, asegurando la garantía y la confianza en la producción para el 
consumidor, así como la transparencia del mercado desde un marco de competencia leal 
entre los operadores.

2. Las indicaciones y términos relativos a la producción ecológica solo podrán utilizarse 
en el etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos, materias y elementos 
alimentarios a los que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, 
de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el 
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que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, que cumplan con los requisitos 
establecidos en dicho reglamento y demás normas concordantes.

3. La aplicación del sistema de control establecido en la normativa europea sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos se llevará a cabo por la Consejería 
competente en materia agroalimentaria, en tanto que autoridad competente de la producción 
ecológica en el Principado de Asturias. Esta será conferida a una autoridad de control en 
materia de producción ecológica, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del título IV de 
esta ley.

CAPÍTULO V
Marcas de garantía

Artículo 21.  Marca de garantía Alimentos del Paraíso Natural.
1. El Principado de Asturias es el titular de la marca de garantía registrada Alimentos del 

Paraíso Natural, que tiene como finalidad distinguir en el mercado, garantizando su calidad u 
origen, determinados productos alimentarios destinados al consumo humano que reúnen las 
condiciones y cumplen los requisitos de calidad que se especifican en su reglamento, 
certificando dicho cumplimiento y permitiendo a los consumidores identificar dichos 
productos de forma precisa.

2. El Principado de Asturias promoverá la aplicación de esta marca como referencia y 
elemento de reconocimiento y vinculación territorial, impulsando la integración progresiva de 
productos alimentarios en ella y desarrollará acciones específicas de potenciación y difusión.

Artículo 22.  Otras marcas de garantía.
1. La Administración del Principado de Asturias, de conformidad con la legislación 

general sobre marcas, podrá crear y solicitar el registro de otras marcas de garantía para su 
utilización exclusiva en productos alimentarios que, por su especial interés y vinculación al 
territorio autonómico, destaquen por una calidad diferenciada y como garantía de su 
elaboración bajo controles específicos. En este caso, el reglamento de uso de la marca, será 
aprobado por la persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria, sin 
perjuicio de la tramitación ulterior que corresponda para la aprobación final de la marca, de 
conformidad con la normativa de la Unión Europea y nacional.

2. Para el registro de otras marcas de garantía de ámbito territorial autonómico será 
preciso que el reglamento de uso de la misma cuente con informe favorable por la Dirección 
General competente por razón de la naturaleza de los productos a los que la marca se 
refiere.

CAPÍTULO VI
Artesanía alimentaria

Artículo 23.  Definición y régimen jurídico.
1. Se considera artesanía alimentaria la actividad de elaboración, manipulación y 

transformación de alimentos llevada a cabo de forma, en gran parte, manual, que, 
cumpliendo los requisitos que establece la normativa general correspondiente, están sujetos 
a unas condiciones, durante todo su proceso productivo, que garantizan al consumidor un 
producto, respetuoso con el medio ambiente y con características diferenciales, obtenido 
gracias a las pequeñas producciones controladas por la intervención personal del artesano, 
que constituye un factor predominante.

2. Las condiciones técnicas específicas necesarias para la producción artesanal de los 
productos alimentarios referidos en esta ley, así como las especialidades de dichos 
productos en función del proceso de elaboración empleado, se determinarán por el órgano 
competente en materia de seguridad alimentaria en virtud de lo establecido en el artículo 13 
del Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
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2004, relativo a la higiene de los productos alimentarios, y siempre en colaboración con el 
sector implicado.

3. Corresponderá a la Consejería competente en materia agroalimentaria del Principado 
de Asturias adoptar las medidas de caracterización, fomento, promoción y, en particular, 
ejercer el control de la actividad artesanal alimentaria, con la finalidad de reconocer y 
fomentar los valores económicos, culturales y sociales que esta representa para el 
Principado de Asturias.

4. La inspección y el régimen sancionador, en caso de incumplimiento de las condiciones 
técnicas específicas y medidas de caracterización de la artesanía alimentaria legalmente 
establecidas, se adecuará a lo establecido en el título VI de esta Ley.

Artículo 24.  Artesanos alimentarios.
1. Solo el operador alimentario que tenga acreditada la condición de artesano alimentario 

podrá calificarse con tal denominación en el etiquetado, presentación y publicidad de los 
alimentos que produzca. El uso de tal término estará restringido a la actividad artesanal 
alimentaria para la que se le haya acreditado.

2. Para que una actividad sea reconocida como artesana, deberá estar incluida en el 
censo de actividades artesanas alimentarias. Las actividades incluidas en este censo solo 
podrán realizarse por operadores artesanos.

3. La regulación del censo de actividades artesanas alimentarias y los requisitos y 
condiciones de acreditación de los artesanos alimentarios, se establecerán 
reglamentariamente, en colaboración con el sector implicado.

4. Los artesanos alimentarios de las zonas de la montaña asturiana que utilicen en la 
elaboración de sus productos básicamente materias primas procedentes de esas zonas, 
además de hacer mención a su origen artesano, podrán utilizar el término «artesano de 
montaña» en el etiquetado, publicidad y presentación de sus productos.

5. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, el término «artesano de montaña» 
queda, en cualquier caso, restringido a los productos artesanales elaborados en zonas 
calificadas como «de montaña», de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 
1257/1999, que utilicen en su elaboración materias primas procedentes de estas zonas, y 
que cumplan además las especificaciones establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 
665/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de uso 
del término de calidad facultativo «producto de montaña».

6. Los artesanos que utilicen fundamentalmente para la elaboración de sus productos 
materias primas procedentes de su explotación, podrán utilizar el término «artesano casero» 
en el etiquetado, publicidad y presentación de sus productos.

TÍTULO III
Entidades de gestión de las denominaciones geográficas de calidad, 

especialidades tradicionales garantizadas y producción ecológica

Artículo 25.  Naturaleza y constitución de las entidades de gestión.
1. La gestión de una o varias figuras de calidad diferenciada a que se refiere este título 

será realizada por una entidad de gestión, en la que estarán representados los operadores 
inscritos en los registros de estas figuras de calidad diferenciada, debiendo garantizarse, en 
todo caso, la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en su composición. Estas 
entidades tendrán personalidad jurídica propia, autonomía financiera y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines.

2. Las entidades de gestión, de naturaleza privada, deberán estar autorizadas para su 
funcionamiento. El procedimiento de autorización se iniciará a instancia de parte y se 
resolverá por la persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria, en 
el plazo máximo de seis meses, transcurridos los cuales sin haberse notificado la resolución 
expresa se entenderá estimada la solicitud.
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3. La entidad de gestión, para poder obtener la autorización deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Disponer de los medios personales, técnicos y económicos adecuados para el 

desempeño de sus funciones.
c) Su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos.
d) Tener un órgano de gobierno donde estén representados de manera equilibrada todos 

los intereses económicos y sectoriales que participen de forma significativa en la obtención 
del producto protegido.

e) Los estatutos que habrán de regir su funcionamiento deberán establecer como 
obligaciones de sus miembros, al menos, las siguientes:

1.º Aplicar las normas adoptadas por las entidades de gestión en materia de notificación 
de la producción, comercialización y protección del medio ambiente.

2.º Facilitar la información solicitada por la entidad de gestión con fines estadísticos y 
seguimiento de la producción y comercialización.

3.º Remitir las declaraciones o informes a que estén obligados.
4.º Responder de los incumplimientos de las obligaciones previstas en los estatutos, así 

como facilitar la supervisión de su cumplimiento.
4. Las entidades de gestión podrán adoptar también la forma de corporaciones de 

derecho público, denominándose en estos casos consejos reguladores. Para ello, la entidad 
de gestión, además de reunir los requisitos del apartado 3 de este artículo, deberá 
comprometerse a cumplir las funciones establecidas en el artículo 27 de esta ley y presentar 
un proyecto de estatutos como corporación de derecho público. La aprobación, si procede, 
de estos estatutos se efectuará por la persona titular de la Consejería competente en materia 
agroalimentaria y conllevará el reconocimiento como corporación de derecho público. El 
procedimiento se iniciará a instancia de parte y se resolverá en el plazo máximo de seis 
meses, transcurridos los cuales sin haberse notificado la resolución expresa se podrá 
entender desestimada la solicitud. La modificación de los estatutos se sujetará a análogo 
procedimiento.

5. Los consejos reguladores adquirirán personalidad jurídica desde que se constituyan 
sus órganos de gobierno y se regirán por el derecho privado, salvo las actuaciones que 
impliquen el ejercicio de funciones públicas que se someterán al derecho administrativo.

6. Para el caso específico de la producción ecológica, la entidad de gestión adoptará la 
forma de corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar, denominándose Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de 
Asturias.

7. Los estatutos de las entidades de gestión en ningún caso podrán contradecir lo 
dispuesto en esta ley, en sus normas de desarrollo y en el pliego de condiciones de cada 
figura de calidad diferenciada.

8. Los actos de autorización de las entidades de gestión deberán publicarse en 
el«Boletín Oficial del Principado de Asturias».

9. Las entidades de gestión podrán participar o relacionarse con toda clase de 
asociaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, agrupaciones de productores, 
organizaciones interprofesionales, así como con las Administraciones Públicas, 
estableciendo los oportunos acuerdos o convenios de colaboración.

10. La Administración del Principado de Asturias podrá adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el funcionamiento de las figuras de calidad. Asimismo, promoverá la 
progresiva transformación de las entidades de gestión de naturaleza privada en consejos 
reguladores.

Artículo 26.  Revocación de la autorización de la entidad de gestión.
La pérdida o el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25 para 

obtener la autorización como entidad de gestión, dará lugar a la revocación de dicha 
autorización por el mismo órgano que la concedió, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento en el que se dará audiencia a la entidad de gestión afectada.
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Artículo 27.  Funciones de las entidades de gestión.
1. Corresponderá a las entidades de gestión la representación, defensa, garantía, 

investigación, desarrollo y promoción de las figuras de calidad diferenciada de que se trate y 
de los productos amparados por ellas.

2. Las entidades de gestión desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Velar por el prestigio de la figura de calidad diferenciada y por el cumplimiento del 

pliego de condiciones o de las disposiciones en materia ecológica.
b) Realizar actividades promocionales, informando a los consumidores sobre el producto 

y, en particular, sobre sus características específicas de calidad.
c) Proponer las modificaciones del pliego de condiciones a la Consejería competente en 

materia agroalimentaria.
d) Llevar los registros de carácter interno de la entidad de gestión y colaborar con la 

Consejería competente en materia agroalimentaria en el mantenimiento de los registros 
oficiales de la denominación de calidad diferenciada.

e) Aplicar el sistema de control interno regulado en sus normas de funcionamiento.
f) Colaborar con las autoridades competentes en la materia y con los órganos 

encargados del control oficial.
g) Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre 

protegido o a la indicación reservada frente a su utilización ilegítima, ante los órganos 
administrativos y jurisdiccionales competentes, poniendo en evidencia las prácticas no 
conformes a lo establecido en el pliego de condiciones o en las disposiciones en materia 
ecológica, así como cualquier uso indebido que suponga una utilización ilegítima o que 
constituyan actos de competencia desleal.

h) Remitir las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los productos 
amparados por la figura de calidad y el resto de las informaciones que les sean solicitadas 
por la Consejería competente en materia agroalimentaria, para su difusión y general 
conocimiento.

i) Calificar cada añada o cosecha en el caso de las denominaciones geográficas de 
calidad de productos vitivinícolas.

3. Además, los consejos reguladores y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica 
realizarán, de acuerdo con las normativas europea y nacional, sin que en ningún caso se 
facilite o genere conductas contrarias a la competencia incompatibles con los artículos 101 y 
102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las siguientes funciones:

a) Llevar los registros oficiales exigidos por las normas de aplicación, incluidos los 
registros de operadores.

b) Emitir, a solicitud del interesado, los certificados de producto u operador acogido a la 
figura de calidad diferenciada.

c) Verificar el cumplimiento de los requisitos adicionales, recogidos en el pliego de 
condiciones o en las disposiciones en materia ecológica, que deben figurar en las etiquetas y 
envases comerciales, así como llevar un registro de tales etiquetas y envases comerciales.

d) Gestionar contraetiquetas, precintos y otros marchamos de garantía.
e) Proponer los requisitos mínimos de control oficial en cada una de las etapas de 

producción, transformación, distribución y comercialización a los que ha de someterse cada 
operador inscrito y, en su caso, los requisitos exigidos para la concesión inicial y el 
mantenimiento de la certificación.

f) Realizar todas aquellas funciones que les sean expresamente delegadas por la 
Consejería competente en materia agroalimentaria, en los términos establecidos en esta ley, 
en particular funciones auxiliares, de colaboración o de apoyo en la constatación de 
incumplimientos por los operadores, que puedan dar lugar a la incoación de procedimientos 
sancionadores.

g) Otras funciones que le sean atribuidas por la normativa de aplicación.
4. Contra los actos y acuerdos adoptados por los consejos reguladores y del Consejo 

para la Producción Agraria Ecológica en el ejercicio de las funciones a que se refieren las 
letras a) y f) del apartado 3 de este artículo, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria.
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Artículo 28.  Medidas por incumplimiento de funciones.
1. Cuando una entidad de gestión incumpla alguna de las funciones a que se refiere el 

artículo 27, la persona titular de la Dirección General competente en materia agroalimentaria 
formulará una advertencia en orden a su subsanación.

2. En el caso de no subsanar el incumplimiento, se iniciará el procedimiento sancionador 
correspondiente, pudiendo adoptarse las medidas establecidas en el título V de la presente 
ley.

Artículo 29.  Recursos y financiación de las entidades de gestión.
Las entidades de gestión, para el cumplimiento de sus fines, se financiarán con los 

siguientes recursos:
a) Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, rentas y ventas del mismo.
b) Las subvenciones, legados y donaciones que reciban.
c) Las cuotas de pertenencia que podrán exigir a los operadores que las integren.
d) Los derechos por prestación de servicios. Cuando tales derechos deriven del ejercicio 

de las funciones públicas del artículo 27.3, letras a) y f), deberán ser autorizados por la 
Consejería competente en materia agroalimentaria.

e) Cualquier otro ingreso que proceda.

TÍTULO IV
Obligaciones y control oficial

CAPÍTULO I
Obligaciones específicas a efectos del control oficial

Artículo 30.  Obligaciones de los operadores alimentarios de calidad diferenciada.
Los operadores alimentarios de calidad diferenciada estarán obligados a:
a) Cumplir el pliego de condiciones de las denominaciones geográficas de calidad o 

especialidades tradicionales garantizadas, las disposiciones en materia ecológica o las del 
régimen de calidad correspondiente, así como las normas necesarias para su correcta 
aplicación.

b) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 
sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación en el marco del 
control oficial.

c) Mostrar, durante el desarrollo de las actuaciones de control, la documentación 
administrativa, industrial, mercantil, contable o cualquier otra relativa a su actividad, y facilitar 
la obtención de copias o la reproducción de la misma.

d) Permitir, durante las actuaciones de control, que se practique la oportuna toma de 
muestras o cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos o mercancías que 
elaboren, distribuyan, o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales que 
utilicen.

e) Facilitar los medios materiales y humanos necesarios de que dispongan para el 
desarrollo de las actuaciones de control oficial.

f) Comunicar las etiquetas comerciales a la entidad de gestión, al menos quince días 
antes de su puesta en circulación, para su verificación de conformidad con lo dispuesto en el 
pliego de condiciones y en los estatutos de la entidad en materia de control interno.

g) Utilizar exclusivamente las menciones, abreviaturas, símbolos o cualesquiera otros 
signos referentes a la calidad de los productos, de conformidad con las normas del régimen 
de calidad correspondiente.

h) Colaborar con las entidades de gestión y otras autoridades competentes para 
defender y promocionar las figuras de calidad diferenciada y los productos amparados por 
ellas.

i) Abonar, en su caso, las cuotas de pertenencia a las entidades de gestión.
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j) Cualquier otra obligación establecida en esta ley y demás normas de aplicación.

Artículo 31.  Autocontrol.
1. Los operadores, en todas y cada una de las etapas de producción y elaboración, 

deberán establecer un sistema documentado de autocontrol de las operaciones del proceso 
productivo que se realicen bajo su responsabilidad, con el fin de cumplir lo establecido en la 
legislación específica correspondiente y asegurar el cumplimiento del pliego de condiciones 
de los productos, así como cualquier otra disposición que le sea de aplicación. En todo caso, 
se implementarán sistemas que favorezcan la agilidad y simplicidad en la gestión de datos 
para facilitar a los operadores las gestiones administrativas a través de procesos 
administrativos digitalizados y asistencias técnicas compartidas.

2. Los operadores deberán conservar la documentación referida al autocontrol durante 
un periodo mínimo de dos años. En el caso de que la vida útil del producto sea superior a 
dos años, este plazo se ampliará en seis meses a contar desde la fecha de duración mínima 
del producto o fecha de caducidad.

Artículo 32.  Obligaciones de las entidades de gestión de calidad diferenciada.
Las entidades de gestión de calidad diferenciada deberán cumplir las siguientes 

obligaciones:
a) Suministrar toda la información que requieran los servicios de inspección y control, y 

colaborar con los mismos.
b) Mostrar toda la documentación administrativa, contable y cualquier otra relativa a su 

gestión, requerida durante las actuaciones de inspección y control, así como facilitar la 
obtención de copias o su reproducción.

c) Denunciar a la autoridad competente las irregularidades de que tuvieran conocimiento.
d) Mantener actualizados los registros y realizar las declaraciones exigidas.
e) Dar publicidad a los acuerdos y las decisiones adoptadas.
f) Cualquier otra obligación establecida en esta u otra norma.

Artículo 33.  Obligaciones de los organismos delegados de control.
Los organismos delegados de control tendrán las siguientes obligaciones:
a) Estar debidamente acreditados, y mantener actualizada la correspondiente 

acreditación.
b) Cumplir las tareas delegadas en los términos establecidos por la autoridad 

competente e informar a esta de las actuaciones realizadas.
c) Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades detectadas y 

colaborar con dichas autoridades.
d) Informar a la autoridad competente de sus actuaciones en relación a la certificación.
e) Mantener actualizados sus libros y registros, así como realizar las declaraciones 

exigidas.
f) Cualquier otra obligación establecida en esta u otra norma.

CAPÍTULO II
Control oficial de las figuras de calidad diferenciada

Artículo 34.  Autoridad competente.
La autoridad competente para el control oficial de las figuras de calidad diferenciada será 

la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia agroalimentaria, sin perjuicio de 
las competencias en materia de seguridad y defensa del consumidor.

Artículo 35.  Control oficial.
1. El control oficial de las figuras de calidad diferenciada consistirá en la verificación del 

cumplimiento del pliego de condiciones de un producto, o las disposiciones en materia 
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ecológica, y afectará a todas las etapas de producción, transformación y distribución de los 
productos alimentarios y de las materias y los elementos que intervengan en su producción, 
así como a los procesos y equipos tecnológicos de fabricación, elaboración y tratamiento de 
alimentos, a los medios de conservación y de transporte y al etiquetado, presentación y 
publicidad de los alimentos.

2. Este control consistirá en la inspección de locales, instalaciones y explotaciones 
relacionados con el producto amparado por la figura de calidad diferenciada, en la toma de 
muestras y su análisis, así como en la auditoria y el examen documental para verificar la 
planificación y ejecución de los sistemas de autocontrol y control interno y de sus registros 
documentales.

3. El control oficial de las figuras de calidad se ejercerá en los términos exigidos por las 
normas de la Unión Europea y de acuerdo con los principios de legalidad, proporcionalidad, 
seguridad, contradicción, agilidad y simplificación administrativa.

Artículo 36.  Delegación de tareas de control.
1. La Consejería competente en materia agroalimentaria, por resolución de su titular, en 

el caso de que no exista una autoridad de control única de la producción no ecológica, podrá 
delegar determinadas tareas de control, en uno o varios organismos delegados de control 
que actúen como organismos de certificación de producto, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa europea sobre los controles oficiales.

2. Los organismos delegados de control que actúen como organismos de certificación de 
producto de figuras de calidad diferenciada reguladas por la normativa de la Unión Europea, 
deberán estar acreditados de conformidad con la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 o 
norma que la sustituya.

3. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 y, a partir del 14 de diciembre de 
2019, en el Reglamento (UE) n.º 625/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 
garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre 
salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal, y productos fitosanitarios, solo podrán 
delegarse tareas específicas de control oficial en un organismo delegado de control siempre 
que este:

a) Posea las experiencias, los equipos y la infraestructura necesarios para realizar las 
tareas que le han sido delegadas.

b) Cuente con personal suficiente con la cualificación y experiencia adecuadas.
c) Sea imparcial y no tenga ningún conflicto de intereses respecto al ejercicio de las 

tareas que le han sido delegadas.
d) Trabaje y esté acreditado para las tareas delegadas de acuerdo con la normativa 

europea.
4. Para otorgar la delegación será necesario que se describan con precisión las tareas 

que el organismo delegado de control puede llevar a cabo y las condiciones en que puede 
realizarlas, y que se establezcan mecanismos de coordinación efectiva y eficaz entre la 
autoridad competente y el organismo en que haya delegado.

5. En el ejercicio de las tareas delegadas, el organismo delegado de control habrá de 
actuar de acuerdo con las normas de la Unión Europea que resulten de aplicación, la 
presente ley, sus disposiciones de desarrollo y cuantas condiciones particulares e 
instrucciones se impongan en el acto de delegación. Además, el organismo delegado de 
control comunicará a la autoridad competente con regularidad y siempre que esta última lo 
solicite, los resultados de los controles llevados a cabo. Si los controles revelan o hacen 
sospechar un incumplimiento, el organismo delegado de control informará inmediatamente 
de ello a la autoridad competente.

6. Los organismos delegados de control estarán sometidos a auditorias e inspecciones 
por parte de la Consejería competente en materia agroalimentaria. En caso de detectarse un 
incumplimiento de los requisitos que dieron lugar a la delegación o de las obligaciones 
derivadas de la misma, o cualquier otro supuesto que pusiera en grave riesgo el ejercicio de 
las tareas de control delegadas, la Consejería requerirá al organismo delegado de control 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 76  Ley de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa

– 1282 –



para que en un plazo determinado proceda a la subsanación. Si el organismo no subsanara 
dichos incumplimientos o deficiencias en el plazo concedido, por resolución del titular de la 
Consejería se revocará sin demora dicha delegación.

7. La resolución de delegación y la de revocación, en su caso, se publicarán en el 
«Boletín Oficial del Principado de Asturias».

8. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, como 
corporación de derecho público actuará, en el marco de lo que señalen sus estatutos y de 
acuerdo con la capacidad conferida por la autoridad competente de la producción ecológica, 
como autoridad de control en materia de la producción ecológica.

TÍTULO V
Venta directa de productos alimentarios

Artículo 37.  Concepto de venta directa.
1. Se entiende por venta directa la venta de determinados productos alimentarios de 

producción primaria o de elaboración propia, realizada por un productor o agrupación de 
productores alimentarios, sin intervención de intermediarios, al consumidor final o en 
establecimientos minoristas, siempre en canales cortos de comercialización, incluyendo la 
restauración colectiva, comedores de empresa, escuelas, hospitales, servicios de 
restauración de instituciones, restaurantes e instalaciones de turismo rural.

2. La venta directa se podrá realizar en establecimientos de los que sean titulares el 
productor o la agrupación de productores alimentarios, a través de grupos de consumo, en 
mercados municipales, en lonjas o establecimientos autorizados, en ferias y en 
establecimientos minoristas o mediante las tecnologías de la comunicación.

3. La Administración competente podrá adoptar las medidas precisas, creación de 
indicativos, distintivos o similares, que permitan acreditar a los ámbitos y establecimientos 
que comercialicen productos de proximidad o venta directa. Asimismo, podrá fomentar la 
señalización física de la ubicación de los establecimientos de venta directa mediante la 
colocación de señales verticales de orientación de uso específico en poblado, y/o la inclusión 
en localizadores web o en guías turísticas.

4. Igualmente, la administración competente podrá adoptar medidas de promoción de la 
venta directa o de los canales cortos de comercialización, simplificando procedimientos 
administrativos, flexibilizando los procesos de comercialización para pequeños productores 
facilitando formación y medios, y realizando medidas de fomento y apoyo a un modo de 
producción esencial para la conservación del patrimonio rural asturiano.

Artículo 38.  Fines de la venta directa.
Los fines de la regulación de la venta directa son, entre otros, los siguientes:
a) La mejora de la rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias del 

Principado de Asturias y la obtención de un valor adicional en las mismas.
b) La generación de empleo en el medio rural y su consolidación.
c) La disminución de los costes económicos, energéticos y medioambientales, derivados 

del proceso de traslado, intermediación y venta de los productos alimentarios, en beneficio 
de productores y consumidores.

d) La posibilidad de ofertar productos alimentarios con el valor añadido de proximidad y 
de información sobre su procedencia, facilitando el acceso de los consumidores a productos 
locales y de temporada.

e) La contribución a una economía sostenible, integrada en el territorio, y sensible a los 
valores ambientales y sociales.

Artículo 39.  Productos objeto de la venta directa.
1. Los productos objeto de la venta directa podrán ser de origen agrícola, ganadero, 

forestal, cinegético, micológico o proceder de la pesca, la acuicultura o el marisqueo.
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2. Todos los productos objeto de venta directa deben cumplir las condiciones específicas 
establecidas en la normativa sanitaria u otra aplicable, con una especial consideración a las 
circunstancias singulares de las pequeñas explotaciones elaboradoras.

3. Al objeto de facilitar la actividad de los productores de venta directa, la administración 
competente elaborará guías de buenas prácticas en cuyo diseño participen los productores, 
el personal técnico especializado, y los consumidores.

4. Reglamentariamente se determinarán los productos concretos y las cantidades de los 
mismos a los efectos de la venta directa.

Artículo 40.  Requisitos y obligaciones de la venta directa.
Los productores o agrupación de productores alimentarios que se acojan al régimen de 

venta directa deberán:
a) Ser titulares de explotaciones debidamente inscritas en los registros correspondientes 

o disponer, en su caso, de las autorizaciones y licencias exigidas por la normativa aplicable.
b) Estar inscritos en la sección de venta directa del registro de operadores alimentarios 

del Principado de Asturias, para lo cual deberán presentar una declaración responsable en la 
que manifiesten, respecto a su condición de productores y a su producción, el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

c) Llevar un registro básico en el que figurarán, al menos, los datos relativos al producto 
vendido, cantidad, fecha y lugar de la venta y en caso de venta a establecimiento minoristas, 
identificación del mismo. El registro estará a disposición de la autoridad competente y se 
conservará durante un mínimo de dos años.

d) Responsabilizarse de la seguridad, inocuidad y trazabilidad de los productos 
alimentarios.

e) Someterse a los controles de las autoridades competentes y colaborar con las 
mismas.

TÍTULO VI
Inspección y régimen sancionador

CAPÍTULO I
Inspección

Artículo 41.  Los inspectores como agentes de autoridad y las facultades de la inspección.
1. En el marco de sus competencias, los órganos de la Administración del Principado de 

Asturias llevarán a cabo las acciones de control, verificación e inspección para el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, que ejercerán los funcionarios públicos que tenga 
atribuidas dichas funciones.

2. Los inspectores tendrán, entre otras, las siguientes facultades:
a) Acceder directamente a las explotaciones, locales, instalaciones y medios de 

transporte, y a la documentación administrativa, industrial, mercantil y contable de las 
personas físicas o jurídicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, que 
inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones inspectoras.

b) Requerir la comparecencia, incluso en las oficinas públicas, y la colaboración de 
cualquier persona que pueda tener relación con el objeto de la inspección.

c) Solicitar a órganos de las Administraciones Públicas, empresas con participación 
pública, organismos oficiales y organizaciones profesionales, la información que precisen, 
los cuales estarán obligados a suministrarla, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable en cada caso.

d) Practicar la toma de muestras o cualquier otro tipo de control o ensayo.
e) Verificar la planificación y ejecución de los sistemas de autocontrol y control interno y 

de los registros documentales.
f) En general, aquellas otras que vengan establecidas legalmente.
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3. En el ejercicio de sus funciones, estos funcionarios públicos tendrán el carácter de 
agentes de la autoridad, irán provistos de documento de acreditación oficial como medio de 
identificación y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad pública, así 
como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. Los inspectores están obligados a cumplir de forma estricta el deber de secreto 
profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme al régimen 
disciplinario correspondiente.

Artículo 42.  Acta de inspección.
1. En las actuaciones de inspección, el inspector levantará acta en la que constarán, al 

menos:
a) Los datos relativos a la identificación de la empresa o explotación inspeccionada.
b) Los datos identificativos de la persona ante quien se realiza la inspección.
c) Los hechos objeto del control oficial o la actividad a inspeccionar.
d) Los hechos comprobados, las evidencias constatadas, los medios utilizados para 

dicha comprobación y, en su caso, la toma de muestras para su análisis.
e) Los hechos relevantes de la inspección y, en especial, los que puedan tener incidencia 

en un eventual procedimiento sancionador.
f) La presunta infracción cometida, en su caso.
g) Las medidas que hubiera ordenado el inspector o las que ordene cautelarmente como 

resultado de la inspección.
2. El acta de inspección será firmada por el inspector y por el titular de la empresa o 

explotación sujeta a inspección, o por su representante o persona responsable y, en defecto 
de los mismos, por cualquier empleado. Se dejará copia del acta debidamente identificada al 
inspeccionado. Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en la 
inspección, el acta será formalizada con la firma de un testigo si fuera posible, sin perjuicio 
de exigir las responsabilidades contraídas por tal negativa. El acta será formalizada con la 
firma del inspector en todo caso.

3. El acta de inspección formalizada por el inspector en la que, observando los requisitos 
legales pertinentes, se recojan los hechos constatados por aquél, hará prueba de estos salvo 
que se acredite lo contrario.

4. Dicha acta se remitirá al órgano competente para iniciar las actuaciones, diligencias o 
procedimientos oportunos, incluido, en su caso, el procedimiento sancionador.

Artículo 43.  Obligaciones de los afectados por la acción inspectora.
Las personas físicas o jurídicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta 

ley, a quienes se practique una inspección están obligadas a:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 

sistemas de producción o elaboración y en general sobre aquellos aspectos que les 
solicitaran, permitiendo la directa comprobación por los inspectores.

b) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas.
c) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la información.
d) Permitir que se practique la oportuna prueba o toma de muestras gratuita o cualquier 

otro tipo de control o ensayo sobre sus explotaciones o sobre los productos o mercancías 
que elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales 
que utilicen, en las cantidades que sean estrictamente necesarias.

e) En general, consentir y colaborar en la realización de la inspección.

Artículo 44.  Medidas cautelares.
1. La autoridad competente podrá adoptar, de forma motivada y para evitar el 

mantenimiento de los efectos de la infracción y satisfacer las exigencias de los intereses 
generales, todas las medidas cautelares que estime necesarias y, en particular, las 
siguientes:
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a) La inmovilización cautelar de las mercancías, los productos, los envases, las etiquetas 
y cualquier otro objeto relacionado presuntamente con alguna de las infracciones tipificadas 
en esta ley, así como de los vehículos destinados al transporte.

b) La suspensión cautelar de la actividad y el funcionamiento de un determinado 
elemento o área de la explotación, del establecimiento o del servicio.

2. Los inspectores, por razones de urgencia y para proteger provisionalmente los 
intereses implicados, podrán adoptar alguna de las medidas cautelares anteriores, haciendo 
constar en el acta tanto el objeto como los motivos de la intervención, y comunicándolo en el 
plazo máximo de cinco días a la autoridad competente para iniciar el procedimiento 
sancionador.

3. Las medidas cautelares deberán ajustarse en intensidad, proporcionalidad y 
necesidades a los objetivos que se pretendan garantizar, ponderando los intereses en juego, 
eligiendo las que menos perjudiquen a la libertad de circulación de bienes, de empresa o a 
otros derechos afectados.

4. Las medidas cautelares deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas, en un 
plazo no superior a quince días, por la autoridad competente. Las medidas cautelares 
perderán su efecto si, transcurrido el plazo indicado, no se produce un pronunciamiento 
expreso.

5. En todo caso, tales medidas podrán ser levantadas o modificadas, de oficio o a 
instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento sancionador, por la autoridad 
competente para resolver, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieran ser 
tenidas en cuenta en el momento de su adopción; y se extinguen con la eficacia de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

6. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a una entidad de gestión, o a 
un organismo delegado de control que actúe como organismo de certificación de producto, el 
órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá acordar la suspensión 
cautelar de la autorización de la indicada entidad de gestión o de la delegación de 
determinadas tareas en el organismo delegado de control, proponiendo a la autoridad 
competente para otorgar la autorización o la delegación que establezca el sistema de gestión 
o de control que le sustituya en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

7. Las medidas a adoptar respecto a los productos, mercancías o elementos sometidos a 
inmovilización cautelar se regirán por lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley.

8. Si existieran gastos ocasionados por la adopción de las medidas a que se refiere este 
artículo, correrán a cargo, según el caso, de los operadores, organismos delegados de 
control o entidades de gestión.

CAPÍTULO II
Normas comunes en materia sancionadora

Artículo 45.  Principios generales.
1. El incumplimiento de lo dispuesto en la legislación alimentaria de aplicación que 

recoge la normativa de calidad alimentaria de obligado cumplimiento dictada por las 
Administraciones competentes en cada sector y la normativa horizontal aplicable en materia 
de calidad alimentaria, así como el incumplimiento de lo dispuesto en esta ley, en la 
normativa comunitaria y en las disposiciones de desarrollo en materia de calidad 
diferenciada, será considerado como infracción administrativa que se calificará como leve, 
grave o muy grave.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora en ejecución de lo dispuesto en esta ley 
corresponderá a la Consejería competente en materia agroalimentaria, que la ejercerá 
mediante los órganos administrativos que la tengan atribuida de acuerdo con esta ley y con 
los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como con el resto de disposiciones que sean aplicables.

3. Cuando los órganos competentes en materia agroalimentaria, en el ejercicio de sus 
funciones de control oficial aprecien que pudieran existir riesgos para la salud de las 
personas, la sanidad animal o vegetal, incluido el material de reproducción vegetal, el medio 
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ambiente o un incumplimiento de la legislación en materia de consumo, trasladarán la parte 
correspondiente de las actuaciones a las autoridades competentes.

Artículo 46.  Vinculación con el orden jurisdiccional penal. Concurrencia de sanciones.
1. El régimen de infracciones y sanciones establecido en esta ley se entiende sin 

perjuicio de que los hechos puedan ser constitutivos de ilícito penal; en estos casos se 
dispondrá la suspensión del procedimiento sancionador, en el caso de estar iniciado, y se 
dará traslado de las actuaciones a la jurisdicción competente.

2. Las sanciones que establece esta ley no impiden la imposición de las establecidas en 
otras leyes por infracciones concurrentes.

Artículo 47.  Responsabilidad por las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en el presente 

Título, las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes y autónomos que por 
acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones administrativas en 
esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en vía penal, civil o de otro orden en la 
que puedan incurrir.

2. Cuando el responsable fuera una persona jurídica o demás grupos y entidades a las 
que se refiere el apartado anterior, serán responsables los administradores, gestores, 
responsables, promotores, miembros, socios o liquidadores de dichas entidades que 
incumplan las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la 
infracción cometida por aquéllos.

3. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

4. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones 
sociales, incluido el distribuidor, que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien 
mediante cualquier indicación que permita su identificación cierta. Se exceptúan los casos en 
que se demuestre falsificación o mala conservación del producto por el tenedor, siempre que 
se especifiquen en el etiquetado las condiciones de conservación.

Asimismo, será responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador y el 
distribuidor que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción cometida y 
que prestó su consentimiento. En el caso de que se hayan falsificado o se hubieran utilizado 
de manera fraudulenta las etiquetas y contraetiquetas, la responsabilidad corresponderá al 
falsificador y a las personas que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación. 
En el caso de mala conservación del producto, la responsabilidad será del causante de la 
misma.

5. De las infracciones en productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando 
se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda al actual tenedor, incluido el distribuidor.

6. De las infracciones cometidas por las entidades de gestión y los organismos 
delegados de control que actúen como organismos de certificación, serán responsables 
subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no realizaran los actos 
necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren 
acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

7. Asimismo, serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la 
elaboración de los productos alimentarios o de su control, respecto de las infracciones 
directamente relacionadas con su actividad profesional.
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CAPÍTULO III
Infracciones en materia de calidad

Artículo 48.  Infracciones leves.
1. Constituyen infracciones leves, con carácter general, en materia de calidad 

alimentaria, las siguientes:
a) La no presentación de los registros o documentación cuya tenencia en las 

instalaciones inspeccionadas sea preceptiva, cuando fueren requeridos para su control en 
actos de inspección, siempre que no constituya infracción grave.

b) Las inexactitudes o errores de cantidad en los registros, los documentos de 
acompañamiento, las declaraciones o en general en la documentación que fuera preceptiva, 
cuando la diferencia entre la cantidad consignada en los mismos y la real no supere un 15 
por ciento de esta última y se puedan demostrar de otra forma los movimientos de los 
productos.

c) No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase 
de productos a granel o los productos que contengan, o su identificación de forma no clara o 
sin marcado indeleble y, en su caso, no indicar el valor nominal u otras indicaciones 
contempladas en la normativa de aplicación.

d) El retraso en las anotaciones de los registros, la presentación de declaraciones y, en 
general, de la documentación que fuera preceptiva, cuando no haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado o la fecha límite 
para presentar la declaración o documentación.

e) La falta de comunicación de cualquier variación que afecte a los datos suministrados 
en el momento de la inscripción en los registros oficiales, cuando no haya transcurrido más 
de un mes desde que haya concluido el plazo fijado.

f) La expresión de alguna de las indicaciones obligatorias o facultativas reguladas del 
etiquetado o la presentación de los productos, documentos de acompañamiento, 
documentos comerciales, registros, rotulación y embalajes, en forma distinta a la 
reglamentaria o en los que las indicaciones que consten no sean las autorizadas, así como 
aquéllas no reguladas o autorizadas que incumplan los principios generales de la 
información alimentaria facilitada al consumidor.

g) La aplicación en forma distinta a la legalmente establecida, salvo que constituya 
infracción grave o muy grave, de tratamientos, prácticas o procesos autorizados en la 
elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley.

h) El traslado físico de las mercancías intervenidas cautelarmente sin autorización del 
órgano competente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan de las 
instalaciones en las que fueron intervenidas.

i) Las simples irregularidades en la observación de las obligaciones establecidas en las 
disposiciones vigentes en la materia regulada por esta ley que no estén tipificadas como 
infracciones graves o muy graves.

2. Constituyen infracciones leves en materia de calidad diferenciada las siguientes:
a) Las establecidas en el apartado 1 anterior de las que resulte un incumplimiento de la 

normativa propia y específica de las figuras de calidad diferenciada.
b) La expresión en forma distinta a la indicada en la normativa específica y, en el caso de 

operadores de calidad diferenciada, de lo establecido en el respectivo pliego de condiciones, 
o de indicaciones obligatorias o facultativas en el etiquetado o en la presentación de los 
productos regulados en esta ley.

c) La no presentación de etiquetas comerciales a la entidad de gestión, cuando esta 
tenga reconocida tal función.

3. Tratándose de calidad diferenciada, para los organismos delegados de control que 
actúen como organismos de certificación de producto, constituyen infracciones leves las 
siguientes:

a) El retraso no superior a un mes, de la información o documentación a la que 
estuvieran obligados por disposición legal.
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b) La demora injustificada, por tiempo igual o inferior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por el órgano competente.

4. Tratándose de calidad diferenciada, en lo que respecta a las entidades de gestión, 
constituirá infracción leve, el incumplimiento de las funciones y de las obligaciones 
establecidas en los artículos 27 y 32, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado 
como infracción grave o muy grave.

Artículo 49.  Infracciones graves.
1. Constituyen infracciones graves, de carácter general, en materia de calidad 

alimentaria, las siguientes:
a) La falta de los registros o libros-registro o documentos de acompañamiento, 

declaraciones o, en general, cualquier documentación que fuera preceptiva, así como los 
errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las características de los productos 
o mercancías consignados.

b) Las inexactitudes o errores de cantidad en los registros, los documentos de 
acompañamiento, las declaraciones o, en general, en la documentación que fuera 
preceptiva, cuando la diferencia entre la cantidad consignada en los mismos y la real supere 
un 15 por ciento de esta última o, cuando no rebasándola, afecte a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos.

c) El retraso en las anotaciones de los registros, en la presentación de declaraciones y, 
en general, de la documentación que fuera preceptiva, cuando haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado o la fecha límite 
para presentar la declaración o documentación.

d) La falta de respeto y consideración al personal funcionario que realice labores de 
inspección y control.

e) La oposición y falta de colaboración con la actuación inspectora y de control cuando 
no impida o dificulte gravemente su realización.

f) No tener o no llevar un sistema de autocontrol y de trazabilidad interna; o no disponer 
de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la 
trazabilidad, como la identificación, los registros y la documentación de acompañamiento de 
los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad suficientes y 
actualizados.

g) El fraude en las características de los productos alimentarios o las materias primas o 
ingredientes y las sustancias para la elaboración y la comercialización alimentarias, o 
cualquier otra discrepancia existente entre las características reales y las que ofrece el 
operador alimentario, así como todo acto de naturaleza similar que implique una transgresión 
o incumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente.

h) La tenencia o comercialización de productos a granel sin estar autorizados para ello, 
así como de sustancias no autorizadas por la legislación específica de aplicación o para 
cuya posesión o comercialización se carece de autorización.

i) La posesión en las dependencias de las industrias agrarias y alimentarias de equipos, 
maquinaria o instalaciones no autorizados por la legislación específica para actividades 
relacionadas con la elaboración, transformación o comercialización.

j) La comercialización de productos, materias o elementos sin el correspondiente 
etiquetaje, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, 
la presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, o 
comercializarlos con una información que induzca a engaño a los receptores o 
consumidores.

k) No poder demostrar documentalmente la exactitud de las informaciones que constan 
en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los 
productos alimentarios, o las que constan en los productos utilizados en su elaboración o 
transformación.

l) Utilizar en el etiquetado de los productos alimenticios indicaciones que no sean 
acordes con las normas de comercialización vigentes en la Unión Europea, o con los 
términos reservados facultativos autorizados o cualquier otra indicación facultativa regulada 
por normativa nacional o de la Unión Europea.
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m) No conservar durante el periodo reglamentario los originales de los documentos de 
acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

2. Para los operadores, constituyen infracciones graves en materia de calidad 
diferenciada las siguientes:

a) El incumplimiento de la obligación de remitir información o documentación a la 
Administración competente, a la entidad de gestión o al organismo delegado de control en el 
plazo establecido; la aportación de datos falsos, así como la dilación y oposición a la toma 
de muestras necesarias para la inspección.

b) La falta de respeto y consideración al personal funcionario que realice labores de 
inspección y control.

c) La oposición y falta de colaboración con la actuación inspectora y de control cuando 
no impida o dificulte gravemente su realización.

d) La falta de etiquetas, la omisión en las mismas de indicaciones obligatorias o su 
rotulación de forma no indeleble cuando fueren preceptivas para aquellos productos 
amparados por una figura de calidad diferenciada.

e) La utilización en el etiquetado, la presentación o la publicidad de los productos 
regulados en esta ley, de denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos 
que no cumplan con lo establecido en la normativa específica de la figura de calidad 
diferenciada o induzcan a confusión, siempre que no constituya infracción muy grave.

f) El incumplimiento de las normas específicas de la figura de calidad diferenciada sobre 
características, prácticas de producción, elaboración, transformación, conservación, 
almacenamiento, transporte, etiquetado, envasado o presentación.

g) La tenencia de maquinaria, instalaciones o sustancias prohibidas o no autorizadas en 
el pliego de condiciones cuando sea preceptiva su autorización, para la elaboración o 
almacenamiento de los productos, en instalaciones o almacenes de las empresas 
productoras, elaboradoras o envasadoras.

h) La expedición, comercialización o circulación de productos amparados por una figura 
de calidad diferenciada o sus materias primas sin estar provistos de las contraetiquetas, 
precintos numerados o cualquier otro medio de control establecido para el tipo de protección 
correspondiente.

i) La producción, elaboración, envasado, etiquetado o comercialización de productos 
amparados por una figura de calidad diferenciada en establecimientos, explotaciones, 
parcelas, instalaciones o industrias no inscritas en los registros de la correspondiente figura 
de calidad diferenciada.

j) La existencia de productos o de materias primas necesarias para la obtención del 
producto en instalaciones inscritas sin la preceptiva documentación que recoja su origen 
como producto amparado por la figura de calidad diferenciada, o la existencia en la 
instalación de documentación que acredite unas existencias de productos o materias primas 
necesarias para su obtención sin la contrapartida de estos productos, admitiéndose una 
tolerancia del 2 por ciento en más o menos, con carácter general.

k) El incumplimiento de la prohibición de introducir en instalaciones inscritas en una 
figura de calidad diferenciada productos procedentes de plantaciones o instalaciones no 
inscritas en la misma, si tal condición se encuentra reflejada en el pliego de condiciones.

3. Tratándose de calidad diferenciada, para los organismos delegados de control que 
actúen como organismos de certificación de producto, constituyen infracciones graves, 
además de las establecidas en las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, las 
siguientes:

a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 
los hechos.

b) La realización de controles, inspecciones, ensayos o pruebas de forma incompleta o 
con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente 
aplicación de normas técnicas.

c) El retraso superior a un mes en la entrega de la información o documentación a la que 
estuvieran obligados por disposición legal.
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4. Tratándose de calidad diferenciada, en lo que respecta a las entidades de gestión, 
constituirá infracción grave, además de las establecidas en las letras b) y c) del apartado 2 
de este artículo, el retraso superior a un mes en la presentación de las declaraciones, 
informaciones o documentación a que estuvieran obligados por disposición legal.

Artículo 50.  Infracciones muy graves.
1. Constituyen infracciones muy graves, con carácter general, en materia de calidad 

alimentaria, las siguientes:
a) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 

constitutivas de ilícito penal.
b) La oposición, obstrucción o falta de colaboración a la actuación inspectora y de control 

de la Administración, cuando impida o dificulte gravemente su realización, así como el 
suministro a los inspectores, a sabiendas, de información inexacta.

c) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 
cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.

d) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados 
por una denominación de calidad diferenciada, o que, por su similitud fonética o gráfica con 
los nombres protegidos o con los signos o emblemas que sean característicos, puedan 
inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos 
alimentarios, aunque vayan precedidos por los términos «tipo», «estilo», «género», 
«imitación», «sucedáneo» u otros análogos.

2. Para los operadores, constituyen infracciones muy graves en materia de calidad 
diferenciada las siguientes:

a) La elaboración, transformación o comercialización de los productos amparados por 
una figura de calidad diferenciada mediante tratamientos, prácticas o procesos no 
autorizados, siempre que existan riesgos para la salud.

b) La oposición, obstrucción o falta de colaboración a la actuación inspectora y de control 
de la Administración, cuando impida o dificulte gravemente su realización, así como el 
suministro a los inspectores, a sabiendas, de información inexacta.

c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los productos amparados por una figura de calidad 
diferenciada en locales de las industrias elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen 
riesgos para la salud.

d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios del nivel de protección, 
así como la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de ilícito penal.

e) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya 
negado.

f) La producción o elaboración de los productos amparados por una figura de calidad 
diferenciada con materias primas con un origen no autorizado en el correspondiente pliego 
de condiciones o normativa reguladora.

g) La ausencia en las etiquetas y presentación de los productos alimentarios de figuras 
de calidad diferenciada de los elementos suficientes para diferenciar claramente su 
calificación y procedencia, con el fin de evitar producir confusión en los consumidores por la 
utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de 
tales productos correspondientes a figuras de calidad diferenciada distintas o procedentes de 
diferentes ámbitos geográficos.

3. Tratándose de calidad diferenciada, para los organismos delegados de control que 
actúen como organismos de certificación de producto constituyen infracciones muy graves, 
además de la establecida en la letra b) del apartado 2 de este artículo, las siguientes:

a) Las tipificadas en el apartado 3 del artículo 49 de esta ley cuando de las mismas 
resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, 
la flora, la fauna o el medio ambiente.
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b) La falta de suministro de datos o la aportación de datos falsos en las declaraciones, 
información o documentación a la que estuvieren obligados por disposición legal o cuando 
hubieran sido requeridos para ello por la Administración competente.

4. Tratándose de calidad diferenciada, en lo que respecta a las entidades de gestión, 
constituirá infracción muy grave, además de la establecida en la letra b) del apartado 2 de 
este artículo, la aportación a la Consejería competente de datos falsos o no suministrar, 
cuando hubieran sido requeridas para ello, las declaraciones, información o documentación 
a la que estuvieran obligadas por disposición legal.

CAPÍTULO IV
Infracciones en materia de venta directa

Artículo 51.  Infracciones.
Son infracciones en materia de venta directa las siguientes:
a) La falta de notificación al Registro del ejercicio de la venta directa.
b) El incumplimiento de los requisitos específicos para la venta directa.
c) El incumplimiento de la normativa relativa a la identificación, la seguridad y la 

trazabilidad de los productos objeto de venta directa.

Artículo 52.  Calificación de las infracciones.
1. Serán calificadas como infracciones muy graves cualquiera de las definidas como 

graves, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) El volumen de la facturación realizada o el precio de los productos a que se refiere la 

infracción sea superior a 200.000 euros.
b) La infracción, en todo o en parte, sea concurrente con infracciones sanitarias muy 

graves o haya servido para facilitarlas o encubrirlas.
2. Serán calificadas como graves las infracciones en materia de venta directa que se 

tipifican en el artículo 51, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) El volumen de facturación realizada o el precio de los productos a que se refiere la 

infracción sea superior a 50.000 euros y no exceda de 200.000 euros.
b) Las infracciones que se cometan en el origen de su producción o distribución de forma 

consciente y deliberada o por falta de los controles o de las precauciones exigibles en la 
actividad, el servicio o la instalación de que se trate.

c) La negativa reiterada a facilitar información o a colaborar con los servicios de control e 
inspección.

3. Todas las infracciones en materia de venta directa que no estén incluidas en las 
infracciones muy graves o graves, se calificarán como leves.

CAPÍTULO V
Sanciones

Artículo 53.  Sanciones.
1. Las sanciones a imponer por la comisión de las infracciones en materia de calidad 

alimentaria serán las establecidas en la legislación básica de defensa de la misma.
2. Tratándose de calidad diferenciada y de venta directa, la comisión de las infracciones 

administrativas tipificadas en esta ley podrá dar lugar a las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros, para las infracciones leves. El 

apercibimiento solo se impondrá si no hubiera mediado dolo y en los últimos dos años el 
responsable no hubiera sido sancionado en vía administrativa por la comisión de cualquier 
otra infracción de las establecidas en esta ley.

b) Multa comprendida entre 3.000,01 euros y 30.000 euros, para las infracciones graves.
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c) Multa comprendida entre 30.000,01 euros y 300.000 euros, para las infracciones muy 
graves.

d) La sanción que se imponga en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al 
beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones.

Artículo 54.  Sanciones accesorias.
1. En las infracciones graves o muy graves en materia de calidad diferenciada y venta 

directa, el órgano competente para resolver podrá imponer alguna de las sanciones 
accesorias siguientes:

a) El decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción. Son a cuenta del infractor los gastos que originen las 
operaciones de intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía.

b) La clausura temporal, parcial o total, de la empresa o la explotación sancionada por un 
plazo máximo de cinco años.

c) La suspensión de las autorizaciones o reconocimientos de los organismos delegados 
de control, sin perjuicio de la aplicación del artículo 5.3 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, o la 
normativa que lo sustituya, por un plazo máximo de tres o de cinco años, según se trate de 
infracción grave o muy grave.

d) La retirada de la autorización, tanto de las entidades de gestión como de los 
organismos delegados de control para el caso de infracción muy grave.

e) La inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas del Principado de 
Asturias por un periodo máximo de cinco años; así como la revocación o el reintegro de las 
que hubiera obtenido relativas a las actividades en las que se hubiera cometido la infracción 
administrativa.

f) Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a una figura 
de calidad diferenciada y afecten a esta, podrá imponerse la pérdida temporal del derecho 
de uso de aquélla por un plazo máximo de tres años. Si se tratase de infracciones muy 
graves, podrá imponerse la pérdida temporal por un plazo máximo de cinco años o la 
pérdida definitiva de tal derecho de uso.

La pérdida del derecho de uso de la figura de calidad diferenciada supone la pérdida del 
derecho a utilizar etiquetas u otros documentos de aquélla, así como la del derecho a 
comercializar productos con referencia a la figura en el etiquetado o en la publicidad.

2. En los casos de infracciones graves y muy graves en materia de calidad alimentaria, el 
órgano competente podrá imponer, además de las previstas en el apartado anterior, 
cualquiera de las sanciones accesorias establecidas en la legislación básica de defensa de 
la calidad alimentaria.

Artículo 55.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o el grado de culpabilidad.
b) La concurrencia de varias infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la 

infracción hubiese podido producir sobre los intereses económicos de los consumidores, los 
precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de las figuras de protección de la calidad 
diferenciada.

d) El incumplimiento de las advertencias previas, en su caso.
e) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de 

la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.
f) El volumen de ventas o de producción relacionado con el hecho infractor y la posición 

de la empresa infractora en el sector.
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g) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 
correspondiente procedimiento sancionador.

h) El valor de las mercancías o productos afectados por la infracción.
i) La falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de 

que se trate.
2. La imposición de las sanciones pecuniarias se hará de manera que la comisión de las 

infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas 
infringidas.

3. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada 
disminución de la culpabilidad de la persona imputada, el órgano sancionador podrá 
establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones de 
menor gravedad que aquélla en que se integra la considerada en el caso de que se trate.

4. Las sanciones establecidas en esta ley serán compatibles con la pérdida o la retirada 
de los derechos económicos regulados en la normativa comunitaria, estatal o autonómica, 
cuyo procedimiento de reintegro se regirá por la legislación aplicable.

5. El órgano sancionador reducirá la cuantía de la sanción pecuniaria propuesta en un 20 
por ciento si el presunto infractor reconoce la comisión de la infracción, una vez recibida la 
notificación de la incoación del procedimiento sancionador, sin efectuar alegaciones ni 
proponer prueba alguna. Esta reducción será acumulable a otra de un 20 por ciento si el 
presunto responsable efectúa el pago voluntario en cualquier momento anterior a la 
resolución del procedimiento sancionador. Las citadas reducciones deberán estar 
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa 
contra el acto administrativo sancionador.

Artículo 56.  Medidas no sancionadoras.
No tendrá carácter sancionador la clausura o cierre de empresas, instalaciones, locales o 

medios de transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos para su 
funcionamiento.

Artículo 57.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar a la que se refiere el artículo 44 de esta ley, en el mismo acto de 
inicio comunicará a la persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o 
mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de quince días para optar por algunas de 
las siguientes operaciones, en función de los supuestos que motivaron la adopción de la 
medida cautelar:

a) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y proceder a su 
adaptación a la normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y adaptar a la 
normativa de aplicación la designación en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento o la presentación.

c) Destinar los productos o mercancías a sectores distintos del alimentario, 
especialmente para uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, según 
corresponda. En el caso de la producción ecológica, destinar a sectores distintos de la 
producción ecológica, siempre y cuando se cumpla la calidad alimentaria.

d) Destinar los productos o mercancías a entidades benéficas, siempre que no haya 
riesgo para la salud.

e) Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lugar de origen, previa 
constitución de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y la posibilidad de 
sanción.

f) Destruir o mantener en depósito los productos o mercancías, en tanto no se resuelva 
el procedimiento sancionador.
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2. En el supuesto de que la persona responsable o titular de los derechos sobre los 
mismos no opte, en el plazo otorgado al efecto, por alguna de las alternativas, el órgano 
competente para iniciar el procedimiento sancionador decidirá el destino de los productos o 
mercancías inmovilizados.

3. No obstante, cuando las circunstancias o características del producto o mercancía 
inmovilizados exijan adoptar una decisión sobre su destino que no permita esperar al 
transcurso del plazo de quince días, el órgano competente adoptará con carácter de 
urgencia una de las operaciones establecidas en el apartado 1 de este artículo. Las 
mercancías, productos y demás objetos deberán ser destruidos si su utilización y consumo 
constituyera un peligro para la salud pública.

4. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, la persona 
responsable o titular de los derechos sobre los productos o mercancías inmovilizados podrá 
dirigirse al órgano competente para iniciar el procedimiento, al objeto de que le facilite las 
opciones a que puede acceder respecto de los mismos. El órgano competente comunicará 
las opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1.

5. La ejecución de las opciones a que se refieren los apartados anteriores habrá de 
verificarse por el personal inspector de la Consejería competente en materia agroalimentaria.

6. Concluido el procedimiento sancionador la autoridad competente para resolver 
acordará el destino de las mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción sancionada para los que se hubiera acordado su 
inmovilización cautelar.

7. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o el 
decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse al 
propietario cuando este no sea el infractor.

Artículo 58.  Multas coercitivas.
1. Cuando el infractor no cumpla con una obligación impuesta como sanción accesoria, o 

lo haga de una forma incompleta, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador podrá imponer multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la 
obligación establecida, con una periodicidad de tres meses, hasta el cumplimiento total de la 
sanción accesoria a que se refiere, y su importe no podrá ser superior a 6.000 euros por 
cada una de ellas.

2. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las que procedan 
como sanción por la infracción cometida.

3. Las multas coercitivas serán exigibles por el procedimiento de apremio.

Artículo 59.  Reparación de daños y ejecución forzosa.
1. En la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador se impondrá al 

responsable, cuando proceda, la obligación de reparar el daño causado, quedando obligado 
a adoptar las medidas precisas para reponer la realidad alterada al estado anterior a la 
producción de la infracción o adecuar la misma a las condiciones en que la actuación 
pudiera legalizarse.

Sin perjuicio de lo anterior, el responsable se hará cargo de cuantos daños y perjuicios 
se hubieran fijado en la resolución sancionadora o se fijen, en su caso, en procedimiento 
complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.

2. Los plazos para reparar el daño causado se establecerán, para cada caso concreto, 
en las resoluciones de los procedimientos tramitados, en función de sus propias 
características, con apercibimiento de que, en caso de no llevarse a puro y debido efecto, la 
Administración procederá a reparar ella misma el daño, por cuenta y a costa del 
responsable.

En caso de que subsistan daños y perjuicios irreparables, se exigirá al responsable la 
indemnización que proceda.

3. Si la reparación del daño no fuese posible en la forma prevista en el apartado 2 de 
este artículo, se establecerán las multas coercitivas que procedan.
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Artículo 60.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los cuatro años, 

y las leves a los dos años, a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En 
los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripción comenzará a contar 
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción 
se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran 
desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se 
manifiesten.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los seis años; las 
impuestas por infracciones graves a los cuatro años; y las impuestas por infracciones leves a 
los dos años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución 
por la que se impone la sanción.

3. Caducará la acción para perseguir infracciones cuando conocida por la Administración 
la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los 
hechos, que en el caso de un acta con toma de muestras se considerará la fecha del boletín 
de análisis inicial, hubiera transcurrido más de un año sin que la autoridad competente 
hubiera ordenado incoar ningún procedimiento en relación con la infracción. A estos efectos, 
cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección se entenderán finalizadas 
después de practicado el análisis inicial.

4. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución 
por las infracciones establecidas en la presente ley será el establecido en la legislación de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. La falta de resolución en 
dicho plazo producirá la caducidad del procedimiento, pudiendo reabrirse, siempre que la 
infracción no hubiera prescrito, conservándose la toma de muestras, los análisis efectuados, 
así como los actos, documentos y trámites cuyo contenido se hubiere mantenido igual de no 
haber caducado el procedimiento anterior; y sin que ello afecte al plazo de caducidad del 
apartado 3.

Artículo 61.  Órganos competentes en materia sancionadora.
1. El inicio del procedimiento sancionador corresponde a la persona titular de la 

Consejería competente en materia agroalimentaria.
2. Serán competentes para la imposición de sanciones los siguientes órganos:
a) La persona titular de la Dirección General correspondiente, en el caso de infracciones 

leves.
b) La persona titular de la Consejería, en el caso de infracciones graves.
c) El Consejo de Gobierno, en el caso de infracciones muy graves.

Disposición adicional primera.  Integración de registros.
Los registros de envasadores de vinos y de embotelladores de otras bebidas alcohólicas 

distintas del vino se integrarán en el Registro de Operadores Alimentarios del Principado de 
Asturias, regulado en el artículo 8 de esta ley.

Disposición adicional segunda.  Representación de las organizaciones profesionales 
agrarias.

1. La consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se 
efectuará en el ámbito territorial del Principado de Asturias mediante convocatoria aprobada 
por Resolución de la Consejería con competencias en materia agroalimentaria.

2. Se considerarán organizaciones agrarias más representativas en el ámbito del 
Principado de Asturias, las que obtengan, al menos, un 10 por ciento del total de los votos 
válidos emitidos en todo su territorio. El mandato de cada organización agraria elegida será 
de cuatro años, transcurrido el cual, la Consejería competente en materia agroalimentaria 
convocará nuevas elecciones.

3. Tendrán derecho a participar en la consulta como electores las personas físicas y 
jurídicas inscritas en el censo electoral y dedicadas a la actividad agraria como actividad 
principal, entendida esta por la dedicación a la agricultura, ganadería o silvicultura con 
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domicilio, incluido el fiscal, en el Principado de Asturias, y que figuren inscritos en los 
correspondientes registros agrícolas o ganaderos del Principado de Asturias. Además, 
deberán acreditar el alta en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos en el caso de las personas físicas o ser sociedades mercantiles cuyo objeto 
social único y exclusivo sea el ejercicio efectivo de la actividad agraria en el supuesto de las 
personas jurídicas.

4. Podrán concurrir como elegibles, las organizaciones profesionales agrarias legalmente 
constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, con implantación efectiva en el 
Principado de Asturias siempre que tengan entre sus fines estatutarios la defensa de los 
intereses generales de la agricultura, que incluyen las actividades agrícolas, ganaderas y 
silvícolas, así como la defensa y la promoción de los intereses profesionales, económicos y 
sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores.

5. Dichas organizaciones profesionales agrarias podrán formar una sola candidatura en 
coalición con otras organizaciones profesionales agrarias con implantación efectiva en el 
Principado de Asturias.

6. El procedimiento de convocatoria, la composición y funcionamiento del órgano 
encargado de la gestión del proceso electoral, la aprobación del censo, presentación de 
candidaturas, composición de las mesas para las votaciones, su funcionamiento y el proceso 
de votaciones y escrutinio se determinarán reglamentariamente.

7. Las subvenciones y ayudas que la Administración del Principado de Asturias pudiera 
conceder, en su caso, para las actividades de representación y colaboración de las 
organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito del Principado de 
Asturias, se distribuirán atendiendo a las disponibilidades presupuestarias y a la 
representatividad alcanzada por cada organización.

Disposición adicional tercera.  Carácter de concesión directa a las aportaciones del 
Principado de Asturias al Sistema Nacional de Seguros Agrarios.

En el marco del apoyo a la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados, las 
aportaciones del Principado de Asturias al importe global de las primas a satisfacer por los 
agricultores y ganaderos se concederán de forma directa, tal y como establece el artículo 
22.2 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo al 
procedimiento de concesión de subvenciones.

Disposición transitoria primera.  Consejos reguladores y Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias.

1. En el plazo de seis meses, siguientes a la entrada en vigor de esa ley, los consejos 
reguladores existentes deberán adecuarse a lo dispuesto en esta ley, para lo que deberán 
remitir la propuesta de los estatutos a la Consejería competente en materia agroalimentaria 
para su aprobación. Transcurrido este plazo sin presentar dicha propuesta, quedarán 
configurados como entidades de gestión privada, si cumplen los requisitos establecidos en la 
presente ley y hasta que regularicen su situación en un plazo máximo de doce meses.

2. Se prorroga el mandato de los miembros de los órganos de gobierno de los consejos 
reguladores existentes hasta la celebración de las próximas elecciones que deberán tener 
lugar en el plazo máximo de un año, tras la aprobación de los estatutos.

3. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta ley, se aprobarán por la 
Consejería competente en materia agroalimentaria los estatutos de la corporación de 
derecho público Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias a 
que se refiere el artículo 25.6 de esta ley.

4. El personal y todo el patrimonio, incluyendo bienes, derechos y obligaciones, de los 
consejos reguladores que existan a la entrada en vigor de la presente ley y se constituyan a 
su amparo en corporaciones de derecho público se integrarán en las mismas. Otro tanto 
será de aplicación en relación al Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado 
de Asturias.
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Disposición transitoria segunda.  Autorizaciones provisionales a los organismos 
delegados de control.

En tanto obtienen la acreditación, la Consejería competente en materia agroalimentaria 
podrá conceder autorizaciones provisionales por un periodo máximo de doce meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de la 
Unión Europea o las dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en esta ley.
2. En tanto se aprueben los estatutos de los nuevos consejos reguladores y del Consejo 

de la Producción Agraria Ecológica, se mantendrán en vigor los decretos y resoluciones que 
regulaban su actividad, organización, relaciones con la Administración y régimen de 
funcionamiento.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantos actos y disposiciones 

reglamentarias sean necesarios para el desarrollo de la presente ley.

Disposición final segunda.  Registro de Operadores Alimentarios del Principado de 
Asturias.

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, se desarrollará 
reglamentariamente la estructura, organización y funcionamiento del Registro de Operadores 
Alimentarios del Principado de Asturias.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Principado de Asturias».
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§ 77

Ley 6/1984, de 29 de octubre, sobre protección y fomento de las 
especies forestales autóctonas

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 162, de 16 de noviembre de 1984

«BOE» núm. 288, de 1 de diciembre de 1984
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1984-26617

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA
Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cantabria, promulgo la siguiente

LEY SOBRE PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LAS ESPECIES FORESTALES 
AUTÓCTONAS

Exposición de motivos
Las especies forestales autóctonas constituyen un integrante fundamental del medio 

natural de Cantabria, por ser los bosques de estas especies la formación climácica que 
corresponde a las características estacionales que lo definen. Los bosques de roble, haya, 
castaño, etc., constituyen una manifestación del máximo equilibrio natural dentro del área 
geográfica que enmarca nuestra región.

Estas masas forestales tuvieron gran importancia en la antigüedad y se han visto 
sensiblemente alteradas y reducidas a causa de factores extrínsecos al ecosistema, como la 
explotación abusiva, la transformación en cultivos y los incendios forestales de fácil 
propagación en el matorral que invade las zonas del bosque alterado.

La creación en el siglo pasado de la Administración Forestal y la aplicación de la 
legislación consiguiente, así como la colaboración de muchas Entidades locales propietarias 
de montes de utilidad pública, ha permitido conservar hasta el momento actual los bosques 
autóctonos existentes en Cantabria. Hoy en día la legislación forestal, actualizada en la Ley 
de Montes de 1957 y su Reglamento de 1962, permite a la Administración autorizar y regular 
los aprovechamientos forestales, lo que constituye el medio fundamental para conservar 
estos bosques. Sin embargo, existen factores adversos ante los cuales la simple regulación 
de unos aprovechamientos no es suficiente y podría dar lugar a la regresión del estado de 
una masa forestal. Tal es el caso de la dificultad en la regeneración natural de los robledales, 
problema común en toda la cuenca atlántica de Europa, o la incidencia del pastoreo 
incontrolado, la caza y los incendios forestales, factores todos que pueden actuar de forma 
muy negativa en los bosques autóctonos de Cantabria.
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Si se tienen en cuenta estos factores adversos en la regulación de los 
aprovechamientos, podría resultar aconsejable la prohibición por la Administración de 
determinadas explotaciones madereras, privando al dueño del predio de una renta legítima 
en beneficio del bien común.

En algunos casos, tal suspensión de las explotaciones no sería aconsejable desde el 
punto de vista selvícola a causa del envejecimiento y del peligro de la desaparición de la 
masa forestal, en cuyo caso sería conveniente proceder a una renovación regulada mediante 
repoblación artificial con la misma especie. Esta misma solución vendría indicada en los 
tramos en regeneración de montes ordenados, donde no se consiga la regeneración dentro 
del período o para los robledales en regresión por la acción de los factores indicados o por 
cortas abusivas y en los terrenos rasos, que constituyen el primer estadio en esta regresión, 
donde se centrarían los programas de expansión de estas masas forestales.

El control de los factores adversos en la conservación de estos bosques, la obligada 
compensación por los perjuicios de las medidas restrictivas y la necesaria disponibilidad de 
medios para estas atenciones y para la expansión de estas masas forestales, hace 
necesario dotar a la Administración Regional de unas normas legales, en el marco de la 
legislación básica del Estado en materia forestal, que contemplen y den soluciones a los 
problemas peculiares que en nuestra región presenta la conservación y expansión de las 
masas forestales autóctonas.

Teniendo en cuenta, por otra parte, el interés científico y ornamental de algunas 
individualidades o agrupaciones arbóreas de cualquier especie botánica existentes en 
Cantabria, las normas protectoras deben hacerse extensivas a este tipo de árboles o 
agrupaciones notables.

CAPÍTULO I
De la conservación de las masas forestales autóctonas

Artículo 1.  
Se consideran especies forestales autóctonas en el territorio de Cantabria, a efectos de 

aplicación de la presente Ley, las siguientes: roble común, roble albar, tocio o rebollo, acebo, 
encina, quejigo, alcornoque, haya, castaño, fresno, arce, tilo, olmo, abedul, aliso, tejo, pino 
silvestre, chopo temblón y mostajo o serbal.

Artículo 2.  
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca confeccionará un registro en el que 

consten todas las «manchas» o masas forestales autóctonas existentes en Cantabria.

Artículo 3.  
En el Registro de Masas Forestales se consignará para cada una de ellas la ubicación, 

las especies arbóreas que la integran, sus características más sobresalientes, la extensión y 
cualquier otro dato que se considere de interés.

Artículo 4.  
Las modificaciones o alteraciones que se produzcan en cada una de ellas, cualquiera 

que sea la causa que las origine, deberá ser reseñada en el Registro.

Artículo 5.  
Para compatibilizar el mantenimiento, conservación y fomento de cada una de las masas 

forestales con la explotación, en su caso, de los recursos forestales y ganaderos, deberá 
elaborarse un programa de ordenación y aprovechamiento de los recursos en cada monte 
catalogado de utilidad pública.
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Artículo 6.  
Los programas de ordenación y aprovechamiento serán redactados por los Servicios 

Forestales dependientes de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca y aprobados 
por dicha Consejería.

Artículo 7.  
En la redacción y tramitación de los programas de ordenación y aprovechamiento 

deberán participar ineludiblemente las entidades propietarias de los terrenos afectados.

Artículo 8.  
Para la aprobación del programa de ordenación y aprovechamiento de un monte será 

preceptiva la aceptación de la propuesta previa por la entidad propietaria.

Artículo 9.  
El programa de ordenación y aprovechamiento, en lo que afecte a las masas forestales, 

se ajustará a las normas de la Ley y Reglamento de Montes y a las Instrucciones Generales 
para la Ordenación de Montes Arbolados y Planes Técnicos actualmente en vigor y a las que 
pudieran establecerse por la Administración Forestal de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

Artículo 10.  
Cuando el programa de ordenación y aprovechamiento afecte a una masa forestal con 

proyecto de ordenación o plan técnico aprobado y en vigor, el programa se limitará a las 
zonas del monte no afectadas por esta ordenación o plan técnico.

Artículo 11.  
La ordenación y aprovechamiento de un monte podrá ser promovido por la entidad 

propietaria del mismo o por la Administración Forestal de la Comunidad Autónoma.

Artículo 12.  
Las acciones necesarias para la renovación, conservación o ampliación de las masas 

forestales autóctonas podrán ser realizadas por la entidad propietaria con cargo a sus 
propios fondos; por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo con sus 
posibilidades presupuestarias o, conjuntamente, entre la entidad propietaria y dicha 
Consejería, en las condiciones que, en cada caso, pudieran convenirse.

Artículo 13.  
En cualquier caso, cuando se trate de montes de utilidad pública, la gestión de estas 

acciones correrá a cargo de los servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca.

Artículo 14.  
En las masas forestales que no cuenten con el correspondiente programa de ordenación 

y aprovechamiento, no podrá obtenerse autorización de corta de árboles de especies 
autóctonas ni ayudas para la explotación de los recursos pastables.

Artículo 15.  
No será de aplicación cuanto se reseña en el artículo 14 cuando la carencia del 

programa de ordenación y aprovechamiento sea imputable a los servicios de la Consejería 
de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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Artículo 16.  
En la elaboración de los programas de ordenación y aprovechamiento para cada monte 

deberán participar también los Servicios de Producción Vegetal y Producción Animal, dentro 
de sus áreas de competencia. De dicha participación deberá quedar constancia documental.

Artículo 17.  
La ejecución de las acciones que hayan de abordarse en cada monte, como 

consecuencia de estos programas, será materializada por las distintas unidades de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de una manera coordinada para que el 
resultado sea el de una mejor utilización de los recursos silvo-pastorales del mismo.

Artículo 18.  
Si como consecuencia de la aplicación de la legislación de montes, y por razones de 

interés ecológico o selvícola especiales de una zona, la Administración no pudiera autorizar 
su aprovechamiento forestal en condiciones normales, los Servicios de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca propondrán automáticamente la declaración de área de 
protección especial para esta zona.

Artículo 19.  
Con el fin de proteger la regeneración de las especies forestales autóctonas y sin 

perjuicio de las medidas de carácter general que se adopten para la prevención de incendios 
forestales, las quemas controladas de matorral que hayan de realizarse para mejora de 
pastizales, operaciones selvícolas, etc., o al objeto de disminuir el riesgo de incendios en las 
zonas lindantes a masas forestales, deberán ser autorizadas expresamente por los Servicios 
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, previa solicitud de las Entidades o 
particulares interesados.

Artículo 20.  
Las cortas a hecho o de aclareos intensivos en fincas particulares pobladas de especies 

autóctonas llevan aparejada la obligación por parte del dueño, cualquiera que fuere la forma 
de propiedad o de las servidumbres establecidas, de repoblar con la misma especie u otra 
similar también autóctona, en el plazo de dos años, el terreno en que aquéllas se realizaron.

Artículo 21.  
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará la densidad de cérvidos 

compatible con la regeneración de los bosques autóctonos, debiendo tomarse, en su caso, 
las medidas conducentes al control numérico de esta población.

CAPÍTULO II
De las áreas de protección especial

Artículo 22.  
Serán áreas de protección especial las que, reuniendo determinadas condiciones de 

interés ecológico y selvícola, necesiten de una especial protección para asegurar la 
conservación de las masas forestales autóctonas.

Artículo 23.  
La declaración de área de protección especial corresponde a la Consejería de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de los Servicios Forestales de dicha 
Consejería. En la correspondiente Orden se deberá detallar los límites del área y sus 
características, así como las causas que motivan la declaración.
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Artículo 24.  
En la elaboración de la propuesta para declaración de área de protección especial 

deberán participar los propietarios o entidades propietarias de los terrenos afectados. De 
esta colaboración deberá quedar constancia documental.

Artículo 25.  
La propuesta para la declaración de área de protección especial, antes de su 

aprobación, será comunicada a la entidad propietaria o propietarios de los terrenos para su 
conocimiento y aceptación en su caso.

Artículo 26.  
En el caso de que no se alcanzara un acuerdo total con la propiedad de los terrenos para 

la declaración de área de protección especial, deberán prevalecer los intereses generales 
que la motivaron, si bien, en este caso, la declaración habrá de decretarse previa 
deliberación por el Consejo de Gobierno.

Artículo 27.  
En las áreas de protección especial, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, al 

amparo de la legislación forestal del Estado y de la normativa que establece la presente Ley, 
tomará las medidas necesarias para la conservación y restauración de las masas forestales 
autóctonas en ellas comprendidas, pudiendo consistir estas medidas en la total suspensión 
de los aprovechamientos maderables, la limitación de éstos, la repoblación artificial o 
aquellas otras medidas generales tendentes a controlar el pastoreo, la caza, los incendios o 
cualquier otro factor que afecte a la propia conservación de la masa forestal y a su 
regeneración natural.

Artículo 28.  
Si como consecuencia de una declaración de área de protección especial se 

suspendiesen total o parcialmente los aprovechamientos maderables, el propietario podrá 
percibir de la Administración Regional una compensación equivalente a la posibilidad del 
monte o renta que deja de percibir. Dicha compensación será fijada por la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, en función de las posibilidades presupuestarias para la 
ejecución de estos programas complementarios.

Artículo 29.  
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará anualmente, dentro de las 

áreas de protección especial, aquellas zonas en que es necesario proceder a la repoblación 
artificial para asegurar la regeneración de la masa forestal autóctona.

Artículo 30.  
Cuando estas zonas correspondan a montes catalogados como de utilidad pública, las 

inversiones destinadas a este fin tendrán preferencia en el capítulo de tratamientos 
selvícolas y repoblación forestal de los presupuestos de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. En estos presupuestos y en el mismo capítulo se atenderá también a la 
transformación y tratamiento de masas jóvenes de especies autóctonas en montes de 
utilidad pública.

Cuando estas zonas a repoblar correspondan a montes no catalogados como de utilidad 
pública se cumplirá lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.

Artículo 31.  
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, también dentro de las áreas de 

protección especial, determinará asimismo las zonas donde el pastoreo deberá limitarse o 
incluso prohibirse, cuando éste perjudique a la regeneración de una masa forestal, debiendo 
aplicarse, en su caso, la normativa de la Ley y Reglamento de Montes en vigor.
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Artículo 32.  
En los presupuestos anuales de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en el 

concepto destinado a tratamientos preventivos de incendios, se dedicará especial atención a 
la protección de las zonas, dentro de las áreas de protección especial, donde exista 
regeneración de especies autóctonas.

Artículo 33.  
Cuando la declaración de un área de protección especial afecte a un monte ordenado, 

en la siguiente revisión de la ordenación que se realice, se tendrá en cuenta las facultades 
que la presente Ley confiere para la conservación y tratamiento de la masa forestal afectada.

Artículo 34.  
También será tenida en cuenta la presente Ley cuando se realice la ordenación de un 

monte incluido en un área de protección especial.

CAPÍTULO III
De las medidas de protección de individualidades arbóreas notables

Artículo 35.  
Por los Servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca se elaborará un 

Inventario de Árboles Singulares, en el que se incluirán todos aquellos ejemplares que se 
consideren excepcionales por su belleza, porte, longevidad, especie o cualquier otra 
circunstancia que lo aconseje.

Artículo 36.  
En este Inventario se incluirán también las agrupaciones de árboles de carácter 

ornamental en parques, fincas de recreo, etc., que, a juicio de los Servicios Forestales, 
tengan la consideración de excepcionales por las mismas razones apuntadas.

Artículo 37.  
Cada una de las individualidades o agrupación de árboles incluidos en el Inventario 

llevará una descripción suficiente para su perfecta identificación.

Artículo 38.  
Los ejemplares incluidos en el Inventario gozarán de una especial protección, no 

pudiendo alterarse su estructura sin la autorización expresa de los Servicios de la Consejería 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, y bajo su supervisión y responsabilidad.

Artículo 39.  
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca adoptará las medidas necesarias que 

garanticen, dentro de las posibilidades que la técnica permita, la conservación y 
mantenimiento de estos ejemplares arbóreos de valor excepcional.

Artículo 40.  
Los Servicios Forestales de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca no 

autorizarán la corta de ninguno de los ejemplares arbóreos incluidos en el Inventario de 
Árboles Singulares de Cantabria.

Artículo 41.  
Cuando a juicio de los Servicios Forestales existan razones técnicas o de otro tipo 

suficientes para la corta de algún o algunos ejemplares incluidos en el Inventario, elevará 
informe razonado en tal sentido al Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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Artículo 42.  
Si por la Consejería se consideraran injustificadas las razones alegadas para la corta de 

ejemplares incluidos en el Inventario, podrá denegar la corta de los mismos.

Artículo 43.  
En el caso de que la Consejería considerara suficientes y aceptables las razones 

aducidas, elevará con su informe propuesta al Consejo de Gobierno, el cual deberá decidir 
sobre la conveniencia o no de acceder a lo solicitado.

CAPÍTULO IV
Del fomento y expansión de las especies forestales autóctonas

Artículo 44.  
La potenciación y ampliación de las masas forestales de especies autóctonas deberá 

estar basada en dos líneas fundamentales de actuación: política de viveros, para la 
producción de plantas, y política de apoyo a la regeneración espontánea o artificial de la 
masa arbórea.

Artículo 45.  
Por los Servicios Forestales de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca se 

desarrollarán los estudios y se tomarán las medidas necesarias para orientar la producción 
de los viveros forestales hacia la obtención de plantas de especies autóctonas 
prioritariamente.

Artículo 46.  
En los presupuestos anuales de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca se 

dedicará atención suficiente al mantenimiento y explotación de los viveros forestales.

Artículo 47.  
En estos viveros se producirá la planta necesaria para la repoblación a realizar por la 

Administración Forestal Regional dentro de sus programas y para satisfacer la demanda de 
los particulares o entidades interesadas.

Artículo 48.  
La planta que se proporcione a los particulares o a las entidades propietarios de montes, 

lo será con carácter gratuito cuando se trate de especies arbóreas autóctonas y sea 
destinada a repoblar áreas con programa de ordenación y aprovechamiento aprobado por la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 49.  
Por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca se dictarán las normas por las que 

ha de regirse la concesión de planta procedente de los viveros forestales oficiales.

Artículo 50.  
El Departamento de Viveros de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 

acometerá los estudios y actividades dirigidas a la obtención de semillas de calidad de las 
especies forestales autóctonas.

Artículo 51.  
En los programas de ordenación y aprovechamiento, así como en las áreas de 

protección especial, se prestará atención preferente a la recuperación de las masas arbóreas 
en base a la regeneración natural de las mismas.
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Artículo 52.  
En estos programas se determinarán las zonas susceptibles de regeneración 

espontánea y aquellas otras zonas desarboladas que, debido a sus condiciones 
estacionales, sean susceptibles de repoblación artificial con especies autóctonas.

Artículo 53.  
En las zonas delimitadas por los programas de ordenación y aprovechamiento, la 

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro de las posibilidades presupuestarias, 
desarrollará planes anuales de repoblación y tratamiento de especies forestales autóctonas 
o subvencionará, en su caso, las mismas labores en la cuantía y forma que se determine.

CAPÍTULO V
De las infracciones

Artículo 54.  
Se consideran infracciones todos los actos contrarios a lo prescrito en la presente Ley y 

en cualquier texto legal en vigor relacionado con la protección y fomento de las especies 
forestales autóctonas.

Disposición final primera.  
Se autoriza expresamente al Consejo de Gobierno a dictar las normas necesarias para el 

desarrollo de esta Ley, así como el Reglamento sancionador de las infracciones a la misma.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 

de Cantabria».
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§ 78

Ley 10/1985, de 16 de diciembre, de Protección y Modernización de 
la Empresa Familiar Agraria

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 4, de 6 de enero de 1986
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOCT-c-1986-90001

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA
Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE PROTECCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR AGRARIA

Exposición de Motivos
Son numerosas las motivaciones que conducen a la necesidad de una Ley que posibilite 

el desarrollo y modernización de nuestras explotaciones familiares, núcleo fundamental del 
sector agrario en Cantabria, al mismo tiempo que establezca las medidas necesarias para 
mantener su integridad en el tiempo, así como la viabilidad social y económica.

En primer lugar, el mandato que en su artículo 130.1 establece nuestra Constitución para 
que los poderes públicos atiendan a la modernización de todos los sectores y, en especial, 
de la agricultura y la ganadería, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los 
españoles, principio rector que, de forma semejante, también se establece en el artículo 39 
del Tratado de Roma.

En segundo lugar, la adhesión de España a la CEE supone un reto para la mayoría de 
las explotaciones agropecuarias de Cantabria, que deberán realizar un notable esfuerzo de 
adaptación a las nuevas condiciones del mercado y mejora de la productividad de sus 
factores de producción; proceso que debe ser apoyado con recursos técnicos y financieros 
de los que carecen por lo general las empresas familiares de nuestra Comunidad.

Por último, articular y, en su caso, mejorar las medidas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, sobre el Estatuto de la Explotación 
Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes, adaptándolas a las especiales características 
que rodean a nuestras explotaciones para una mejor aplicación y desarrollo de la misma.
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CAPÍTULO PRIMERO
Fines y objetivos

Artículo 1.  
La presente Ley tiene como fines la protección de la explotación familiar agraria y facilitar 

la incorporación de los jóvenes a las actividades agrarias, de acuerdo con los siguientes 
objetivos:

a) Constituir empresas agrarias económicamente viables y socialmente deseables, 
promoviendo su desarrollo y modernización.

b) Mantener la integridad de las explotaciones agrarias y su continuidad como unidades 
empresariales.

c) Facilitar la incorporación de los jóvenes a la gestión y dirección de las empresas 
agrarias mediante acuerdos de colaboración familiar y acceso a la propiedad.

d) Facilitar la inscripción registral de los bienes y derechos que constituyen la empresa 
familiar agraria.

CAPÍTULO II
De la Empresa Familiar Agraria

Artículo 2.  
Se considerarán empresas familiares agrarias aquellas que, reuniendo los requisitos 

señalados en esta Ley y en sus disposiciones complementarias, se encuentran inscritas, 
previa petición de su titular, en el Registro correspondiente que, a tales efectos, establecerá 
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 3.  
A los efectos de esta Ley, se entiende por empresa familiar agraria el conjunto de bienes 

y derechos organizados empresarialmente por su titular para la producción agraria, 
primordialmente con fines de mercado y con asunción del riesgo empresarial.

Artículo 4.  
Serán requisitos necesarios para obtener esta calificación:
a) Que su titular desarrolle la actividad empresarial agraria como principal.
b) Que los trabajos en la explotación sean realizados personalmente por el titular y su 

familia, sin que la mano de obra asalariada supere en cómputo anual a la familiar en 
jornadas efectivas.

c) Que sea susceptible de proporcionar a la familia un nivel de rentas análogo al de otros 
sectores.

d) Que el titular o uno de los que asuma la gestión personal y directa tenga una 
capacidad profesional suficiente, bien sea basada en la experiencia profesional o bien 
acredite la titulación suficiente que reglamentariamente se establezca.

e) Que la titularidad de la misma pertenezca a una sola persona física, a matrimonio o a 
diferentes personas que tengan entre sí vínculos de parentesco hasta el tercer grado o la 
condición de sucesores «mortis causa» de una misma persona.

CAPÍTULO III
Modernización y desarrollo de la empresa familiar agraria

Artículo 5.  
A los efectos de esta Ley, se entiende por modernización y desarrollo el conjunto de 

actividades e inversiones que, con planteamientos técnicos, económicos, sociales y 
financieros, sean acordes con los objetivos fijados en el artículo 1.º de esta Ley.
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Artículo 6.  
Las empresas familiares agrarias que proyecten modernizar sus explotaciones podrán 

optar a los beneficios que se establecen en este capítulo cuando reúnan los siguientes 
requisitos:

Uno. Que los titulares se comprometan a:
a) Presentar un plan de modernización integral.
b) Llevar una contabilidad simplificada.
c) Perfeccionar su capacitación profesional, en caso necesario, con cursos y actividades 

de capacitación agraria, que deberán ser promovidos e impulsados por los servicios 
competentes de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Dos. Que al finalizar el plan de modernización, las explotaciones reúnan las siguientes 
condiciones:

a) El nivel mínimo de renta por persona plenamente ocupada deberá ser equivalente al 
salario medio de los trabajadores de la zona, siendo suficiente en casos de zonas de 
agricultura de montaña alcanzar el 75 por 100 de dicho nivel.

b) Alcanzar, como mínimo, la plena ocupación de un miembro de la familia.
c) Ocupar, como máximo, además de la mano de obra familiar, dos trabajadores 

asalariados fijos, o lo que resulte equivalente en asalariados eventuales.

Artículo 7.  
A los efectos de la condición establecida en el apartado a) del punto dos del artículo 

anterior, se podrán computar como ingresos los procedentes de actividades 
complementarias, relacionadas con la artesanía, el turismo u otras que se realicen en la 
propia explotación.

Artículo 8.  
El plan de modernización estará sujeto a las directrices de política agraria de la 

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, y deberá contener, como mínimo:
a) Memoria descriptiva de la situación actual de la explotación, así como de sus 

resultados económicos y financieros.
b) Justificación de la absorción del trabajo familiar previsto y de su remuneración, así 

como, en su caso, de la mano de obra asalariada, fija o eventual.
c) Orientaciones técnicas de producciones futuras.
d) Programa de mejoras, inversiones y financiación.
e) Duración y plazos de ejecución previstos.
f) Situación final de la explotación.

Artículo 9.  
A la vista del plan de modernización presentado, la Consejería de Ganadería, Agricultura 

y Pesca lo aprobará, si procede, condicionado a las correcciones que en su caso sea 
necesario introducir.

Cualquier modificación posterior a la aprobación deberá contar con la correspondiente 
autorización previa.

Artículo 10.  
En aquellos casos en que el plan de modernización comporte la conveniencia de 

establecer una fórmula asociativa o la agrupación de empresas familiares agrarias en una 
sola, se hará un solo plan para el conjunto de las empresas afectadas.
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Artículo 11.  
Para el establecimiento de las orientaciones del plan de modernización a que hace 

referencia el artículo 8.º de la Ley, serán oídas las Cámaras Agrarias y las organizaciones 
profesionales agrarias reconocidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 12.  
Para la promoción, estímulo y realización de los planes de modernización y desarrollo se 

establecen las siguientes ayudas, que se establecen en cada uno de los apartados de este 
artículo, de manera que, o bien puedan ser añadidas a las que recoge la legislación de 
ámbito estatal, o bien en su conjunto resulte un bloque de ayudas claramente más 
favorables que las estatales, de manera que el tipo de interés final de cualquier tipo de 
ayuda a la explotación familiar cántabra sea inferior en, al menos, un punto al que en cada 
momento tenga el Banco de Crédito Agrícola para operaciones de idéntica o similar 
naturaleza.

a) Préstamos concedidos por organismos públicos o a través de convenios establecidos 
con entidades financieras colaboradoras.

b) Subvenciones a las inversiones para la realización de las mejoras previstas en el plan.
c) Préstamos con destino a la adquisición de tierras para complementar o consolidar la 

base territorial de la explotación familiar.
d) Asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de los planes de 

modernización.
e) Ayudas para estimular la introducción de la contabilidad y gestión de las 

explotaciones.
f) Avales a través de los organismos competentes con carácter preferente para las 

explotaciones agrícolas familiares de carácter cooperativo.
El Consejo de Gobierno de Cantabria fijará la cuantía y condiciones de las ayudas que 

se establecen en cada uno de los apartados de este artículo.

Artículo 13.  
Los auxilios que se establecen serán de aplicación preferente cuando el plan de 

modernización comporte la agrupación de empresas familiares en alguna fórmula asociativa 
para la explotación en común y para la adquisición o utilización en común de productos 
equipos, servicios o instalaciones para la transformación o comercialización de los productos 
de las explotaciones.

Asimismo, tendrán aplicación preferente las ayudas destinadas a incentivar la instalación 
de agricultores jóvenes cuando se realice bajo cualquier fórmula asociativa de carácter 
cooperativo, mejorándose las condiciones generales de dichas ayudas.

Artículo 14.  
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca prestará a las agrupaciones de 

explotaciones familiares una colaboración preferente en el desarrollo de ensayos, 
experiencias y pruebas controladas de adaptación a las diversas comarcas y zonas de 
Cantabria de productos, variedades o técnicas agrarias.

CAPÍTULO IV
Incorporación de jóvenes a la empresa agraria

Artículo 15.  
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en el capítulo anterior:
a) Los jóvenes menores de cuarenta años que deseen modernizar la explotación familiar, 

a cuya titularidad hayan accedido como consecuencia de un acuerdo de colaboración de los 
regulados en esta Ley.
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b) Los jóvenes menores de cuarenta años que proyecten instalarse directa y 
personalmente, estableciendo una empresa agraria que reúna las condiciones del artículo 
4.º, ya sea de forma individual o mediante una fórmula asociativa.

Artículo 16.  
En los casos del artículo anterior, la incorporación vendrá precedida por:
a) La presentación de un plan de establecimiento o modernización, de acuerdo con el 

artículo 8.º de la presente Ley.
b) La solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Familiares Agrarias, quedando 

sujetas, tras la aprobación del plan, a lo regulado por la presente Ley.

Artículo 17.  
Las ayudas, créditos y subvenciones para la incorporación de jóvenes podrán tener los 

siguientes fines:
a) Adquisición de tierras para nueva instalación y para complementar o consolidar la 

base territorial de la explotación familiar.
b) Realización de las mejoras previstas en el plan de modernización.
c) Adquisición mediante compra o construcción y mejora de la vivienda de uso propio.

CAPÍTULO V
Acuerdos de colaboración familiar

Artículo 18.  
Podrán establecerse acuerdos de colaboración familiar suscritos entre el titular o titulares 

de la empresa familiar agraria y el correspondiente colaborador, en los que se especifiquen 
los derechos, funciones y responsabilidades que corresponden a éstos en la participación y 
dirección de la empresa agraria.

Artículo 19.  
Alcanzará la condición de colaborador aquella persona mayor de edad o menor 

emancipado que tenga una formación profesional suficiente, dedicación principal a la 
empresa familiar y haya suscrito un acuerdo de colaboración.

Artículo 20.  
Los acuerdos de colaboración podrán complementarse o instrumentarse con el pacto 

sucesorio o la designación testamentaria del colaborador como sucesor en la titularidad de la 
explotación.

Artículo 21.  
Los acuerdos de colaboración regularán las retribuciones que por su trabajo y otras 

aportaciones correspondan a éstos, así como las indemnizaciones que deban abonarle los 
sucesores en caso de no mantenerse el acuerdo de colaboración.

Artículo 22.  
Uno. En el supuesto en que se demore, en todo o en parte, la retribución del colaborador 

y no constando su cuantía o la forma de determinarla, será fijada de no llegarse a un 
acuerdo entre las partes, en la cuantía del salario mínimo interprofesional en cada año que 
haya durado la colaboración.

Dos. En su caso, las aportaciones del colaborador en la financiación de las inversiones 
del plan de modernización le serán reconocidas en la sucesión como un derecho de crédito 
por el importe actualizado de las cantidades aportadas.
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Artículo 23.  
La existencia de un colaborador no será obstáculo para entender que el titular o titulares 

mantienen su actividad empresarial.

Artículo 24.  
El convenio de colaboración podrá resolverse por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por muerte del titular de la explotación o del colaborador.
c) Por incumplimiento de los términos establecidos en el acuerdo.
d) Por cesar en la actividad agraria como principal.
e) Por justa causa de desheredación para suceder al titular.

CAPÍTULO VI
De la protección de la integridad de la empresa

Artículo 25.  
La obtención de beneficios económicos, o de otra índole, establecidos en esta Ley, 

implicará la obligación de conservar íntegros y afectos a la empresa los elementos 
patrimoniales básicos y, en su caso, los que se especifiquen en el programa de 
modernización.

Artículo 26.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior la Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca podrá autorizar la segregación o el gravamen de alguno de los 
elementos patrimoniales de la empresa en los siguientes casos:

a) Por motivo de integración en otro u otras empresas, siempre que la explotación 
mantenga la cualidad de empresa familiar agraria.

b) Cuando por causas ajenas a la voluntad del titular se modifique el fin agrario de uno o 
varios elementos de la explotación.

c) Cuando se estime conveniente para mantener o ampliar la capacidad de garantía de 
la empresa.

Artículo 27.  
El Consejo de Gobierno de Cantabria, a propuesta de la Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, podrá establecer ayudas para facilitar el pago derivado de la transmisión 
de las empresas familiares agrarias.

Artículo 28.  
Los titulares de explotaciones familiares agrarias, calificados como tales, podrán 

renunciar voluntariamente a la calificación, previa cancelación de los préstamos concedidos 
y su reintegro a la Tesorería de la Diputación Regional, de las subvenciones y bonificaciones 
fiscales otorgadas, incrementado en el interés legal.

CAPÍTULO VII
De las infracciones

Artículo 29.  
El incumplimiento del Plan de Modernización o de las obligaciones impuestas por esta 

Ley darán lugar a que la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca previo expediente, 
aplique las sanciones pertinentes que, en su caso, podrán consistir en el vencimiento 
anticipado de los préstamos concedidos y reintegro de las subvenciones y demás beneficios, 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 78  Ley de Protección y Modernización de la Empresa Familiar Agraria

– 1312 –



si los hubiere, otorgados, incrementados en el interés establecido para dichos préstamos, 
actualizando el importe de tales subvenciones con arreglo al índice de precios al consumo.

Disposición final primera.  
Las empresas familiares agrarias definidas en la presente Ley, siempre que reúnan los 

supuestos y requisitos exigidos por la Ley Estatal 49/1981, de 24 de diciembre, podrán 
acogerse a:

Uno. Todas las ayudas y beneficios, fiscales o no, establecidos en la citada Ley, así 
como aquellos otros que, en relación con las mencionadas empresas, puedan establecerse 
en el futuro.

Dos. Las normas y preceptos referentes a la inscripción registral, derechos de 
adquisición preferente y protección de la continuidad de la explotación de la citada Ley 
estatal.

Disposición final segunda.  
Anualmente la Ley de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria 

determinará límites máximos de las subvenciones y avales, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 12.

Disposición final tercera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las normas necesarias para el desarrollo de 

esta Ley.

Disposición final cuarta.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 

de Cantabria».
Palacio de la Diputación, Santander, 16 de diciembre de 1985.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 78  Ley de Protección y Modernización de la Empresa Familiar Agraria

– 1313 –



§ 79

Ley 4/1990, de 23 de marzo, sobre concentración parcelaria, 
conservación de obras, unidades mínimas de cultivo y fomento de 

explotaciones rentables

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 11, de 9 de abril de 1990

«BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1991
Última modificación: 20 de noviembre de 2000

Referencia: BOE-A-1991-1267

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La experiencia obtenida desde la fecha de la publicación de la Ley de Reforma y 

Desarrollo Agrario ha demostrado la conveniencia de proceder a una regulación específica 
para Cantabria en el procedimiento de concentración parcelaria y en materia de 
conservación y ejecución de obras, al objeto de agilizar las diversas fases y dar una mayor 
participación en los trabajos a los afectados por la concentración parcelaria.

En cuanto a las obras, se pretende dotar de medios adecuados a la Administración 
Regional de Cantabria y de unas normas legales en el marco de la legislación básica del 
Estado, que contemplen y den soluciones a los problemas peculiares que presenta la 
ejecución y conservación de los proyectos de obras derivadas de un mal uso de las mismas 
o de la arbitraria oposición a su realización.

La derogación de la Ley de 15 de julio de 1954, sobre fijación de unidades mínimas de 
cultivo por la de reforma y desarrollo agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de 
enero, así como la falta de desarrollo del artículo 43 de este último texto legal, han 
conducido a la inexistencia de una norma que regule y determine las superficies mínimas, 
tanto de secano como de regadío, que permitan la obtención de un rendimiento satisfactorio 
de las explotaciones agrarias utilizando los medios normales de producción.

Esta situación se ha venido paliando en la práctica con el dudoso criterio de definir como 
divisible o indivisible una finca rústica según las determinaciones de la Orden del Ministerio 
de Agricultura de 27 de mayo de 1958, que fija la superficie de la unidad mínima de cultivo 
para cada uno de los términos municipales de las distintas provincias españolas, siendo 
preciso superar esta situación de vacío legal.

Las superficies que se han venido aplicando son de 0,20 hectáreas en regadío y de 0,20 
o 0,30 hectáreas, en secano, según los Ayuntamientos, cifra que se considera en estos 
momentos excesivamente pequeña, dado los medios de cultivo que actualmente se emplean 
y, por otra parte, la evidente contradicción que existe con la superficie mínima que se 
establece en las normas subsidiarias de edificación vigente en la mayor parte de esta 
Comunidad Autónoma, que alcanza un mínimo de 0,50 hectáreas.
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La existencia de un gran número de propietarios de superficies totales muy reducidas 
aconseja fijar una extensión para la unidad mínima de cultivo que, aunque no sea la óptima 
desde el punto de vista de su aprovechamiento, permita paliar tanto los defectos apuntados 
anteriormente como evitar la excesiva parcelación de las explotaciones.

Para conseguir la creación de unidades agrarias rentables, se hace necesario 
instrumentar los incentivos económicos y técnicos precisos, que estimulen a los propietarios 
de unidades de explotación insuficientes a incrementar el tamaño de las mismas, hasta 
llegar a dimensiones acordes con las exigencias y situaciones de cada momento.

TÍTULO I
Del procedimiento de concentración

Artículo 1.  
El procedimiento para llevar a cabo la concentración parcelaria, la conservación de las 

obras, las unidades mínimas de cultivo y fomento de las explotaciones rentables, se regulará 
conforme a lo que determina la presente Ley.

Artículo 2.  Comisiones locales.
1. Las Comisiones Locales de Concentración Parcelaria son órganos colegiados a los 

que corresponde aprobar las bases provisionales de la zona, proponer a la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca las bases definitivas y asesorar a la unidad administrativa 
encargada de llevar a cabo la concentración parcelaria en todas las fases de procedimiento 
en las que se requiera su intervención, fundamentalmente en los trabajos de investigación y 
clasificación.

2. Firme el acuerdo de concentración, quedará automáticamente disuelta la Comisión 
Local de Concentración Parcelaria.

3. Las Comisiones Locales de Concentración Parcelaria estarán presididas con voto de 
calidad por el Jefe de la unidad administrativa encargada de los trabajos de concentración, o 
por quien este designe por delegación. Será Vicepresidente el Alcalde del Ayuntamiento o 
Presidente de la Entidad Local correspondiente y formarán parte de ella, como Vocales, un 
facultativo superior de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Presidente de la 
Cámara Agraria correspondiente y seis representantes de los agricultores de la zona; 
actuando como Secretario un Técnico superior de la Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca que tenga la condición de Licenciado en Derecho.

4. Si la zona de concentración parcelaria estuviera comprendida en una comarca en la 
que hayan de llevarse a cabo actuaciones de las señaladas en el libro III, título IV, de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, formará parte de la Comisión Local 
el facultativo superior encargado de la misma.

5. Si cesa cualquier Vocal en el cargo público que determinó su nombramiento, será 
automáticamente sustituido en la Comisión Local por la persona a quien se designe 
nuevamente para ocupar aquel cargo.

6. Si en el momento en que deba procederse a constituir la Comisión Local está vacante 
cualquiera de los cargos públicos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, ocupará 
provisionalmente el puesto correspondiente en la Comisión Local la persona que deba 
asumir legalmente las funciones respectivas.

7. Si la zona de concentración se extiende a más de un término municipal, se constituirá 
la Comisión Local en el lugar y con los funcionarios, Alcalde y agricultores del término 
afectado en mayor medida por la reforma, incorporándose a ella un agricultor por cada uno 
de los demás términos municipales.

8. La Comisión Local tendrá su domicilio en el local del Ayuntamiento o Entidad Local 
que corresponda, o en el que se habilite por dichas entidades, a los efectos de celebración 
de reuniones, publicación de documentos e informaciones orales. Los escritos y alegaciones 
deberán presentarse, independientemente de lo previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en las oficinas de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca o de la 
unidad encargada de llevar a cabo la concentración.
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9. La Comisión Local celebrará, como mínimo, las reuniones correspondientes a su 
constitución, aprobación de las bases provisionales y proposición de las bases definitivas.

10. Los seis agricultores que han de formar parte de la Comisión Local de Concentración 
Parcelaria serán elegidos por una asamblea de participantes en la concentración, convocada 
por el Ayuntamiento o Entidad Local menor a que pertenezca la zona a concentrar.

11. En esta Asamblea se designarán tres o seis agricultores de la zona que, sin formar 
parte de la Comisión Local, auxiliarán a esta en los trabajos de clasificación.

12. Como representantes de los agricultores de la Comisión Local, se elegirán dos entre 
los mayores aportantes de bienes a la concentración, dos entre los medianos y otros dos 
entre los menores, observándose la misma norma para la designación de los auxiliares.

13. Las Comisiones Locales de Concentración Parcelaria, con la misma composición, 
pero bajo la denominación de Comisiones Locales de Investigación y Clasificación de 
Propiedad, podrán también constituirse por orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca para proponer a la misma, en zonas de actuación no declaradas de concentración 
parcelaria, los acuerdos pertinentes en relación con la investigación de la propiedad, 
gravámenes y situaciones jurídicas que la afecten, clasificación y, eventualmente, valoración 
de tierras.

Artículo 3.  Procedimiento ordinario.
1. El procedimiento de concentración parcelaria se iniciará de oficio por la Administración 

Autónoma cuando, a su juicio, existan razones de utilidad pública que agronómica o 
socialmente justifiquen la concentración.

2. Una vez determinadas estas razones, que serán libre e inapelablemente apreciadas 
por la citada Administración, en base a cuantos informes previos considere necesarios, la 
concentración parcelaria se llevará a cabo por Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Diputación Regional de Cantabria, a propuesta de la Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca.

3. Asimismo podrá promoverse la concentración parcelaria cuando, a través de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, la soliciten los Ayuntamientos, Entidades 
Locales menores o Cámaras Agrarias, o bien mediante petición de la mayoría de los 
propietarios de la zona para la que se solicita.

Artículo 4.  Revisión del procedimiento.
1. Todo recurso gubernativo cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno 

solo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresamente a dicho reconocimiento, si 
se deposita en las oficinas de los servicios correspondientes de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca la cantidad que este estime necesaria para sufragar el coste de las 
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los hechos alegados. Estos servicios 
no podrán exigir en cada caso más de 100 pesetas por finca o parcela, en concepto de 
honorarios, ni de 2.500 a cuenta de los gastos de dietas y desplazamientos del Perito.

2. La liquidación definitiva de los gastos periciales se practicará uniendo los 
comprobantes que acrediten la realidad de la cuantía de los gastos. El Consejero de 
Ganadería, Agricultura y Pesca acordará, al resolver el recurso, la inmediata devolución al 
interesado de la cantidad depositada, si los gastos periciales no hubieren llegado a 
devengarse o se refieran a la prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del 
recurso.

Artículo 5.  Ejecución.
El acta de reorganización de la propiedad será protocolizada por el Notario de la zona o, 

no habiendo determinación de zonas notariales, por el del distrito a quien por turno 
corresponda, y las copias parciales que expida, que podrán ser impresas, servirán de títulos 
de dominio a los participantes en la concentración, correspondiendo a la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca promover la inscripción de dichos títulos en el Registro de la 
Propiedad. Para su protocolización con el acta se remitirá al Notario un plano autorizado de 
la zona concentrada, remitiéndose otro igual al Registro de la Propiedad.
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Artículo 6.  Efectos.
1. La publicación del Decreto declarando de utilidad pública la concentración parcelaria 

atribuirá a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca la facultad de instalar hitos o 
señales, la de obligar a la asistencia a las reuniones de las Comisiones, la de exigir los datos 
que los interesados posean o sean precisos para la investigación de la propiedad y 
clasificación de tierras, y la de establecer un plan de cultivos y aprovechamientos de la zona 
mientras se tramita el expediente de concentración. Los que cometan cualquier infracción 
resultante de lo anteriormente dispuesto incurrirán en multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

2. Los propietarios y cultivadores están obligados, desde la publicación del Decreto que 
acuerde la concentración, a cuidar de las parcelas sujetas a ella con la diligencia propia de 
un buen padre de familia, cultivándolas a uso y costumbre de buen labrador. No podrán, en 
su consecuencia, destruir obras, esquilmar la tierra ni realizar ningún acto que disminuya el 
valor de tales parcelas. Si lo hicieren, incurrirán en multa de cuantía doble a la disminución 
de valor que hubiese experimentado la aportación, sin perjuicio de deducir de esta el importe 
del demérito sufrido.

3. Las multas a que se refiere este artículo serán impuestas por el Director de Fomento 
Agrario y del Medio Natural, previo expediente tramitado por la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, con audiencia del interesado.

TÍTULO II
Conservación de las obras

Artículo 7.  
Con el fin de cooperar a la adecuada conservación de las obras de cualquier clase 

realizadas por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, esta podrá adquirir el equipo 
necesario, utilizándolo mediante convenios con las distintas entidades, en los que se 
determinará la forma de prestar el servicio y de reembolsar los gastos que se ocasionen.

Artículo 8.  
Los que destruyan, deterioren, hagan mal uso o impidan la correcta realización de 

cualquiera de las obras realizadas por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
incurrirán en multa, cuya cuantía está comprendida entre 5.000 y 100.000 pesetas, que será 
impuesta por el Director de Fomento Agrario y del Medio Natural, a propuesta del Servicio de 
Reforma de Estructuras, Ayuntamientos o Cámaras Agrarias.

TÍTULO III
De las unidades mínimas de cultivo

Artículo 9.  
(Derogado)

Artículo 10.  
(Derogado)

Artículo 11.  
(Derogado)
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TÍTULO IV
Fomento de las explotaciones rentables

Artículo 12.  
En la Comunidad Autónoma de Cantabria se promoverá la constitución de explotaciones 

agrarias que respondan a los principios de justicia social y economicidad, a cuyo fin deberán 
reunir condiciones técnicas y estructurales adecuadas en cuanto al proceso productivo y 
base territorial proporcionado, de acuerdo con la coyuntura económica y nivel de vida de la 
Comunidad Autónoma, una adecuada remuneración a la mano de obra y a la gestión 
empresarial, arbitrando para ello las disposiciones que permitan la concesión de los auxilios 
técnicos, económicos y administrativos precisos.

Artículo 13.  
(Derogado)

Artículo 14.  
(Derogado)

Disposición final primera.  
Las demás normas relativas a la conservación de obras serán dictadas mediante 

disposiciones especiales de rango adecuado.

Disposición final segunda.  
Todos los aspectos relativos a concentración parcelaria no contemplados en la presente 

Ley se regularán por lo dispuesto en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero 
de 1973.
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§ 80

Ley 6/1990, de 21 de marzo, de Capacitación Agraria

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 11, de 9 de abril de 1990

«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 1991
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1991-1403

EXPOSICION DE MOTIVOS
El sector agrario de Cantabria se estructura en base a unas 30.000 explotaciones 

agrícolas y ganaderas, de las que buena parte de ellas lo son a tiempo parcial y el resto 
forman el núcleo de la Empresa familiar agraria, sobre la que recae no sólo el trabajo 
cotidiano, sino la responsabilidad de tomar una serie de decisiones de carácter empresarial 
cuya agregación marcará el futuro de nuestra economía agraria.

El grado de formación cultural, técnica y empresarial en estas familias no es en estos 
momentos el más idóneo y adecuado para suponer una evolución dinámica y eficaz. Nos 
encontramos con una población envejecida, consecuencia del éxodo de la juventud a otros 
lugares y actividades productivas, que ha ocasionado la falta de ilusión y afán renovador en 
gran parte de la población.

La integración en la CEE exige unas explicaciones mucho más tecnificadas, un 
comportamiento empresarial adecuado y una buena formación para asumir nuevas 
tecnologías e incluso variar las orientaciones productivas actuales. Resulta, por lo tanto, de 
vital importancia el preparar a los agricultores para asumir este paso decisivo y el incorporar 
a los jóvenes en la tarea de producción y dirección de las Empresas agrarias con la 
adecuada preparación cultural y técnica, que garantice la eficacia de sus ilusiones 
renovadoras al proceso de modernización. En este sentido, la política actual de la CEE y la 
reglamentación consecuente pone de relieve la importancia y marca las medidas de ayuda a 
la formación profesional de los empresarios agrarios.

Hasta la fecha, el proceso de Capacitación Agraria en España ha sufrido evidentes 
cambios en su funcionamiento. En 1952 se inician las enseñanzas regladas de capataces 
agrícolas, en base al Decreto del Ministerio de Agricultura, de 7 de septiembre de 1951. A 
partir de 1955 se implantan los primeros Planteles de Extensión Agraria, grupos informales 
de jóvenes en cuyas actividades predominan los objetivos culturales sobre los técnicos y 
económicos. La labor con los agricultores se orienta fundamentalmente a través de cursos 
breves y contactos personales.

A partir de la Ley General de Educación del año 1970, el Ministerio de Agricultura adapta 
sus enseñanzas a la misma con la publicación de dos disposiciones básicas, la Orden de 23 
de abril de 1971 y el Decreto 379/1972, de 24 de febrero, sin que por ello se pierdan las 
peculiaridades de la enseñanza no reglada, personal y directa, de acuerdo con las 
características del medio.
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Tras el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de 
Capacitación Agraria, según el Real Decreto 3114/1982, de 24 de julio, y al amparo de los 
artículos 149.1.30, de la Constitución, y 22.7 del Estatuto de Autonomía, se hace necesaria 
esta Ley, que tiene por objeto establecer el marco en que se desarrollará la formación y 
capacitación profesional de los agricultores en Cantabria.

En la Ley se especifican los fines perseguidos, tendentes a capacitar y facilitar a los 
jóvenes la formación, adecuada para abordar su futuro con la cualificación suficiente, así 
como proporcionar a los profesionales del sector la capacitación permanente para abonar los 
programas de modernización de sus explotaciones.

Se establecen los tipos de enseñanza adecuados al entorno y características de 
Cantabria, se promueve la experimentación y campos de ensayo de las nuevas tecnologías, 
se pone en marcha un sistema de prácticas supervisadas por agricultores sobresalientes y 
se habilita el sistema de financiación necesario para llevar a feliz término el proceso 
educativo.

TÍTULO I
Fines y objetivos

Artículo 1.  
Se establece como objetivo general de la presente Ley la cualificación profesional de la 

actividad agraria, así como la revalorización del medio rural. Se concibe como un proceso 
continuo de formación permanente que, partiendo de la educación general básica, se 
continuará a lo largo de toda la vida profesional de los agricultores.

Artículo 2.  
Se considerarán fines específicos de la Ley:
1. Capacitar a las jóvenes en el ejercicio de la profesión de agricultores, de forma que les 

permita tomar una decisión consciente sobre su futuro profesional y abordar la problemática 
de su incorporación a la Empresa agraria, con la cualificación suficiente.

2. Facilitar a los jóvenes la formación adecuada que les permita acceder a otros niveles 
de educación, o al desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito de su explotación.

3. Proporcionar y facilitar a los profesionales del sector la formación suficiente que les 
permita el conocimiento de aquellos métodos, tecnologías y cambios de actitud necesarios 
para la deseable evolución del mismo.

Artículo 3.  
Teniendo en cuenta las características del medio rural y las personas a las que se dirige 

la Ley, los objetivos específicos se orientarán a:
1. De carácter técnico:
a) La adquisición y desarrollo de aptitudes manuales básicas.
b) El dominio de las especialidades, con los conocimientos básicos y las prácticas 

necesarias.
e) La adquisición de experiencia en prácticas reales de aplicación inmediata que 

complementen y actualicen su preparación profesional.
2. De carácter socio-cultural:
a) Conocimiento del entorno físico, económico y cultural.
b) Desarrollo de actitudes favorables a las nuevas tecnologías, formación cultural e 

integración social.
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TÍTULO II
Ambito de aplicación y destinatarios

Artículo 4.  
La presente Ley se aplicará en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.

Artículo 5.  
Tendrán derecho a las enseñanzas y. ayudas reguladas por la presente Ley, siempre que 

cumplan los requisitos exigidos en la misma:
1. Los jóvenes que deseen incorporarse como agricultores autónomos o continuar sus 

estudios en las enseñanzas profesionales agrarias establecidas o realizar actividades de 
carácter ocupacional.

2. Los titulares de Empresas familiares agrarias o personas con responsabilidad en los 
diferentes tipos de actividades del sector agrario.

3. Los agricultores asalariados que hayan superado la edad de escolarización 
obligatoria.

TÍTULO III
Desarrollo de las enseñanzas

Artículo 6.  
De acuerdo con las necesidades de la población rural de Cantabria y. teniendo en 

Cuenta las exigencias de modernización de su agricultura, se establecen los siguientes tipos 
de enseñanzas:

a) Enseñanzas regladas.
b) Enseñanzas profesionales no regladas.
c) Investigación y desarrollo.

Artículo 7.  
Las enseñanzas regladas constituyen el conjunto de actividades que tiene como finalidad 

específica la capacitación de alumnos para el ejercicio profesional, además de proseguir su 
formación integral y favorecer la continuidad de los estudios dentro del sistema educativo 
vigente en cada momento.

Artículo 8.  
Las enseñanzas comprendidas en el artículo anterior se estructurarán y aplicarán de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 995/1974, de 14 de marzo, y Orden del Ministerio de 
Agricultura de 23 de abril de 1971, y, en su caso, con las disposiciones generales que las 
afecten según la legislación estatal y las competencias asumidas de acuerdo con el Estatuto 
de Autonomía de Cantabria.

Artículo 9.  
Las enseñanzas profesionales no regladas procurarán el perfeccionamiento y adaptación 

permanente de los agricultores y asalariados en activo, facilitando a los jóvenes su 
incorporación al sector agrario, estructurándose en los siguientes tipos:

a) Formación básica agraria.
b) Cursos de incorporación a la Empresa agraria.
c) Cursos de perfeccionamiento.
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Artículo 10.  
La formación básica agraria estará dirigida a los hijos de agricultores y asalariados del 

sector que, habiendo rebasado la edad de escolarización obligatoria, no reúnan una 
cualificación profesional suficiente.

Artículo 11.  
1. Los contenidos de los cursos se programarán en función de los destinatarios, 

contemplando tanto el campo de los conocimientos, como el de las destrezas y actitudes, así 
como su entorno físico, económico y. cultural.

2. La duración de los cursos tendrá la flexibilidad necesaria, de acuerdo con los 
contenidos, para que los alumnos alcancen una formación profesional suficiente, sin 
sobrepasar el máximo de un ario.

Artículo 12.  
Los cursos de incorporación a la Empresa agraria englobarán las actividades formativas 

dirigidas a facilitar y preparar la incorporación de jóvenes a la dirección de la Empresa 
agraria.

Los contenidos de los cursos deberán contemplar:
a) Los conocimientos tecnológicos relacionados con la orientación productiva de sus 

explotaciones y el medio natural en que se encuentren.
b) Los conocimientos adecuados para la gestión empresarial. e) Las técnicas de 

industrialización y comercialización de productos agrarios, así como las líneas básicas de 
cooperación agraria.

d) Las destrezas suficientes para el manejo de sus explotaciones.
e) Elaboración, en su caso, de un plan de modernización de su Empresa, en el que 

quede justificada desde el punto de vista económico que la inversión necesaria para el 
desarrollo del mismo supondrá una mejora duradera y sustancial y, en particular, de la mano 
de obra utilizada en la explotación.

Los cursos, de acuerdo con los contenidos, tendrán una duración mínima de ciento 
cincuenta horas.

Artículo 13.  
Los cursos de perfeccionamiento comprenderán las actividades de formación profesional 

necesarias en cada caso, para que los empresarios o asalariados agrarios puedan actualizar 
sus conocimientos en nuevas tecnologías, asumir cambios de orientación productiva, 
emprender nuevas actividades o reconvertir su puesto de trabajo:

1. Los contenidos, de naturaleza específica y concreta, se ajustarán a los objetivos 
perseguidos en cada curso.

2. La duración podrá variar de acuerdo con los contenidos, fijándose en un mínimo de 
treinta horas.

Artículo 14.  
Los cursos comprendidos en el artículo anterior podrán organizarse en base a módulos 

que, debidamente estructurados, puedan servir para que los alumnos alcancen los niveles 
de formación y capacitación exigidos en el artículo 9.° y en la legislación comunitaria (CEE).

Artículo 15.  
Como complemento a las enseñanzas impartidas, de acuerdo con los apartados a) y b) 

del artículo 6.°, se establecerá un sistema de prácticas en explotaciones y fincas 
colaboradoras, o de la propia Diputación Regional de Cantabria, cuyo objeto será ampliar las 
destrezas adquiridas por los alumnos en los Centros de Capacitación.
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Artículo 16.  
La necesaria transferencia de tecnología, desde los centros de investigación y desarrollo 

hacia los agricultores, último eslabón en quien recae la responsabilidad de incorporar las 
nuevas técnicas a los procesos de producción, transformación y comercialización, será el 
objetivo básico de las enseñanzas señaladas en el apartado c) del artículo 6.°

Artículo 17.  
1. Por el Servicio de Extensión y Formación Agrarias, los Centros de Investigación y 

Capacitación y Agricultores colaboradores, se establecerán programas de divulgación de la 
investigación finalista basados en:

a) Campos de ensayos.
b) Demostraciones de método.
c) Demostraciones de resultados.
2. Podrán establecerse Convenios de colaboración con Entidades públicas o privadas, 

cuyos fines sean la transferencia de tecnología al sector agrario.

TÍTULO IV
Financiación de las enseñanzas

Artículo 18.  
En los Centros dependientes de la Diputación Regional de Cantabria las enseñanzas 

reguladas por la presente Ley serán de carácter gratuito, habilitándose a tal fin las 
correspondientes partidas presupuestarias.

Artículo 19.  
Como ayuda para sufragar los gastos complementarios a la enseñanza, los alumnos 

podrán acudir a la convocatoria de becas que anualmente establecerá la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca u otros Organismos públicos o privados.

Artículo 20.  
La Diputación Regional de Cantabria podrá establecer Convenios con Centros públicos o 

privados que dispongan de medios adecuados y cuyos programas de enseñanza se ajusten 
a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 21.  
Para la concesión de ayudas a planes de modernización de las Empresas agrarias. 

financiadas con fondos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, será condición 
indispensable que el titular de las mismas acredite la capacitación agraria exigida en los 
artículos 12 y 13 o se comprometa a adquirirla en el plazo de dos años.

Artículo 22.  
Los requisitos establecidos en el artículo 21 para la obtención de ayudas a los planes de 

modernización, serán de aplicación para aquellos jóvenes que quieran incorporarse a la 
dirección de la empresa familiar agraria, o establecerse como empresarios en explotaciones 
de nueva creación.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las normas necesarias para el desarrollo de 

la presente Ley.
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Disposición final segunda.  
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Cantabria».
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§ 81

Ley 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea el Organismo 
Autónomo "Oficina de Calidad Alimentaria" (ODECA)

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 150, de 3 de agosto de 2000

«BOE» núm. 214, de 6 de septiembre de 2000
Última modificación: 31 de diciembre de 2007

Referencia: BOE-A-2000-16368

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, promulgo la siguiente:

Ley de Cantabria 3/2000, de 24 de Julio, por la que se crea el Organismo Autónomo 
«Oficina de Calidad Alimentaria» (ODECA).

PREÁMBULO

I
El Estatuto de Autonomía para Cantabria, establece en los apartados 9 y 10 de su 

artículo 24, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, entre otras, en materia de 
agricultura y ganadería así como de denominaciones de origen en colaboración con el 
Estado.

En su virtud, mediante el Real Decreto 4188/1982, de 29 de diciembre, se transfirieron a 
la Comunidad Autónoma de Cantabria competencias y funciones del Estado en materia de 
denominaciones de origen y viticultura y enología.

De acuerdo con este marco competencial, mediante la Orden de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca de 28 de octubre de 1985 se aprobó el Reglamento de la 
Denominación de Origen «Quesos de Cantabria» y de su Consejo regulador. A través de 
sendas Órdenes de 18 de noviembre de 1993 se aprobaron, respectivamente, los 
Reglamentos de las Denominaciones de Origen «Quesucos de Liébana» y «Picón Bejes-
Tresviso». Posteriormente, mediante el Decreto 102/1996, de 7 de octubre (modificado 
parcialmente a través del Decreto 4/1998, de 23 de enero), se ha regulado la producción 
agraria ecológica y creado el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica en Cantabria.

Y finalmente, la Orden de 12 de agosto de 1999 ha aprobado el Reglamento de la 
Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» y su Consejo Regulador.

En estos casos, cada Consejo Regulador actúa como órgano desconcentrado de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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II
La configuración de los Consejos Reguladores como órganos desconcentrados de la 

citada Consejería, unida a la fragilidad y escasa dimensión del sector productor, ha 
provocado diversos problemas de actuación en la práctica, así como disfuncionalidades, 
derivados de la necesidad de llevar a cabo las exigencias impuestas por la normativa dictada 
por la Unión Europea, fundamentalmente el Reglamento CEE 2081/1992, del Consejo, de 14 
de julio de 1982, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios y el Reglamento 
CEE 2092/1991, del Consejo, de 24 de junio, sobre producción agrícola y su indicación en 
los productos agrícolas y alimenticios, y el resto de normas dictadas en su desarrollo.

No es preciso recalcar la significativa importancia que la adecuada protección de la 
producción agroalimentaria de nuestra región, así como la necesidad de un estricto control y 
supervisión de su adecuada realización y comercialización, tienen para nuestra región. A 
este respecto, debe destacarse la necesidad de un funcionamiento ágil, eficaz y eficiente de 
la Administración autonómica en este sector de actuación, que permita dar un servicio 
efectivo a los administrados, y por ende, al conjunto de los ciudadanos.

Las consideraciones expuestas obligan a la urgente e inaplazable necesidad de crear un 
organismo dotado de personalidad jurídica propia y autonomía en su gestión, aunque 
sometido a la dirección estratégica de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con 
ello, asimismo, se posibilitará una respuesta a los diversos problemas que, como ya se ha 
comentado, han ido surgiendo en los últimos tiempos, a la vez que se actuará en este sector 
de actividad de modo uniforme con la práctica de otras Administraciones, lo que redundará 
en una gestión más eficiente de los recursos y las competencias asumidas en esta materia.

III
Dentro de estas consideraciones, la publicación de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de 

marzo, Reguladora de los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
ha establecido el marco normativo de la Administración Institucional de la Comunidad 
Autónoma, en la cual debe incardinarse este organismo, disponiendo asimismo que su 
creación debe realizarse mediante Ley del Parlamento de Cantabria.

Debido a la índole de las competencias a ejercer, se ha entendido que su naturaleza 
jurídica más adecuada es la de Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, con la denominación de «Oficina de Calidad Alimentaria».

IV
La función y cometido principal de esta Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) será la 

de ejercer las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de 
denominaciones de origen y otras denominaciones, indicaciones geográficas protegidas, y 
agricultura y ganadería ecológica y biológica, que hasta ahora se realizaban por la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Ley se estructura en dos Títulos, cinco disposiciones adicionales, cuatro transitorias, 
una disposición derogatoria única y dos finales. El Título primero se refiere a la creación del 
Organismo, y el segundo a las infracciones, sanciones y el correspondiente procedimiento 
sancionador, en orden al adecuado cumplimiento de los principios de legalidad y tipicidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley de Cantabria 4/1999, a 
través de la disposición adicional primera se aprueba de modo conjunto con su creación el 
Estatuto del Organismo, que se contiene en el anexo de la Ley. Para prever la necesidad de 
adaptar de modo ágil el Estatuto de la ODECA a posibles modificaciones normativas o a 
nuevas situaciones no contempladas, como pudiera ser por ejemplo la aprobación de una 
nueva denominación de origen, se ha facultado al Gobierno para la modificación de 
determinados artículos del Estatuto si fuera necesario, en uso de la previsión recogida en el 
citado artículo 24.2.

En las disposiciones adicionales se ha introducido una serie de previsiones que permitan 
dotar a este Organismo en caso necesario de una serie de medios personales y económicos, 
provenientes de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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También se ha previsto un período transitorio respecto del abono de retribuciones y de 
las obligaciones, hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo de la ODECA 
y sus presupuestos, o se le dote de fondos.

Se ha establecido una «vacatio legis» de tres meses para la entrada en vigor de la 
norma, y consiguiente constitución de este Organismo, a fin de disponer del tiempo 
necesario para las modificaciones de todo tipo obligadas por su creación.

Respecto del contenido del Estatuto, que se contiene en el anexo de la Ley, debe 
destacarse lo siguiente:

1. El órgano de dirección y gestión ordinaria será el Director de la Oficina de Calidad 
Alimentaria.

2. Se establece como órgano de asesoramiento y control un Consejo en el cual, junto al 
Director general de Pesca y Alimentación, están presentes el Jefe de la Asesoría Jurídica, 
los Directores generales de Ganadería y Agricultura, y representantes de las Consejerías de 
Economía y Hacienda, de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones y de Sanidad, 
Política Social y Consumo, de las Organizaciones Agrarias y de los consumidores y 
usuarios. Con ello, se articula un cauce de participación de los ciudadanos en las tareas de 
asesoramiento y control de la actuación de este organismo.

TÍTULO I
Creación

Artículo 1.  Creación, naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea, con la denominación de «Oficina de Calidad Alimentaria», un organismo 

público con el carácter de organismo autónomo, con personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar, dotado de patrimonio propio, cuya función es ejercer las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de denominaciones de origen y otras 
denominaciones, indicaciones geográficas protegidas y productos procedentes de la 
agricultura y la ganadería ecológica o biológica.

Asimismo, será objeto de la Oficina de Calidad Alimentaria la promoción de los sectores 
agroalimentario y pesquero de Cantabria y sus productos.

2. La Oficina de Calidad Alimentaria, (ODECA), se regirá por lo dispuesto en la presente 
Ley, en la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, Reguladora de los Organismos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y 
de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, en la Ley de Cantabria 7/1984, 
de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional, en la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y en la restante normativa de 
aplicación a los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Igualmente, respecto de su área competencial, se regirá por lo establecido en el Real 
Decreto 4188/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del estado 
en materia de denominaciones de origen, viticultura y enología, en la Ley 25/1970, de 2 de 
diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, en los Decretos 835/1972, 
de 23 de marzo, 3711/1974, de 20 de diciembre, en el Real Decreto 2004/1979, de 13 de 
julio, en el Real Decreto 729/1988, de 12 de julio, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de 
junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria, en el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, en la normativa 
dictada al respecto por la Unión Europea, fundamentalmente el Reglamento CEE 2081/92, 
del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen, y el Reglamento CEE 2092/91, de 24 de junio, sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, así 
como por el resto de normativa complementaria y de desarrollo dictada por la Unión 
Europea, el Estado o la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Artículo 2.  Adscripción.
La ODECA está adscrita a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno 

de Cantabria, a la cual corresponde su dirección estratégica, la evaluación y el control de los 
resultados de su actividad, a través de la Dirección General de Pesca y Alimentación.

Artículo 3.  Fines.
La ODECA tiene como fines los siguientes:
a) Orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración y calidad y, en su caso, la 

comercialización, de los productos amparados por denominaciones de origen o por otras 
denominaciones, por indicaciones geográficas protegidas, así como los procedentes de la 
agricultura y la ganadería ecológica o biológica.

b) Vigilar la producción, elaboración y calidad, y en su caso comercialización, de los 
productos mencionados en el apartado anterior, cuando hayan de quedar sometidos al 
control de características de calidad no comprendidas en el citado apartado anterior.

c) Promover el reconocimiento de denominaciones que se estimen de interés general 
para la Comunidad Autónoma.

d) Velar por el prestigio de las denominaciones, y perseguir su empleo indebido.
e) Colaborar, promover o efectuar los estudios adecuados para la mejora de la 

elaboración de los productos ecológicos o biológicos, los protegidos por denominaciones de 
origen o por otras denominaciones, y por indicaciones geográficas protegidas, así como los 
estudios de mercado para los mismos y la promoción de su consumo.

f) Vigilar la actuación de los Consejos Reguladores y adoptar o proponer las medidas 
necesarias para conseguir que éstos cumplan sus propios fines.

g) La promoción de los sectores agroalimentario y pesquero de Cantabria y sus 
producciones.

h) Colaborar con la Administración General del Estado y el resto de Administraciones en 
cuantas actuaciones tendentes a ejecutar, o mejorar la ejecución de sus competencias, se 
lleven a cabo.

Artículo 4.  Recursos económicos.
1. Los recursos económicos de la ODECA estarán integrados por:
a) Las asignaciones que anualmente se establezcan a su favor procedentes de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Las asignaciones procedentes de los presupuestos de otras entidades públicas.
c) Las aportaciones de cualquier otro organismo o entidad, público o privada.
d) Los productos de su patrimonio.
e) Los ingresos procedentes de impuestos, tasas, precios públicos, o cualquier otro 

ingreso de naturaleza tributaria que así se establezca.
f) El producto de las multas y sanciones previstas en la presente Ley.
g) Cualquier otro recurso no previsto en los párrafos anteriores y que pudiera 

corresponderle o serle atribuido.
2. La ODECA podrá tener adscritos bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 5.  Peculiaridades del régimen jurídico.
1. El Director de la ODECA será el órgano que tramite los contratos menores, cuya 

publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria» se realizará con periodicidad semestral.
2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Director de 

la ODECA hasta la cuantía de cinco (5.000.000) millones de pesetas.
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TÍTULO II
Procedimiento, sanciones e infracciones

CAPÍTULO I
Procedimiento y sanciones

Artículo 6.  Responsabilidad de naturaleza administrativa.
1. Las acciones y omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley, generarán 

responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en la vía penal, civil 
o de otro orden en que puedan incurrir.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, 
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o 
aquellos que hubieran afrontado las responsabilidades.

Artículo 7.  Denuncias.
1. Los funcionarios competentes en la materia, designados a estos efectos por la 

ODECA, o los funcionarios inspectores de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
tendrán a estos efectos la condición de agentes de la autoridad, por lo que los hechos 
reflejados en sus denuncias, ratificadas éstas bajo juramento o promesa, tendrán valor 
probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos intereses puedan 
señalar o adoptar los interesados.

2. La correspondiente denuncia se notificará en el acto por escrito, o verbalmente si no 
fuera posible, al responsable de la presunta infracción o a persona de él dependiente. En el 
supuesto que no fuera posible la notificación inmediata, ésta se realizará, siempre por 
escrito, a la mayor brevedad posible y antes de que hayan transcurrido diez días.

3. Si a juicio del funcionario actuante así se entendiera, podrá proceder en el momento 
de la denuncia al decomiso, provisional y a resultas de lo que finalmente se resuelva, de la 
mercancía, dando recibo de tal decomiso. El decomiso y copia del correspondiente recibo se 
notificarán junto con la denuncia del modo previsto en el apartado anterior.

Artículo 8.  Procedimiento.
En la tramitación de los expedientes administrativos sancionadores se estará a lo 

previsto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los 
Alcoholes y en su reglamento, aprobado mediante Decreto 835/1972, de 23 de marzo, en el 
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en cuanto les sea de 
aplicación, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, y cuantas disposiciones generales estén vigentes en cada momento 
sobre esta materia.

Artículo 9.  Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del Director de la Oficina de Calidad 

Alimentaria, adoptado de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 
superior, petición razonada del Consejo Regulador cuando el infractor esté inscrito en alguno 
de sus Registros, petición razonada de otros órganos, o denuncia. La petición razonada del 
Consejo Regulador de que se trate, o de otros órganos, no vinculará a la ODECA para la 
iniciación del procedimiento sancionador, si bien deberá comunicarse al órgano que la 
hubiere formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del 
procedimiento. Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al 
denunciante la iniciación o no del procedimiento, cuando la denuncia vaya acompañada de 
una solicitud de iniciación.
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2. En el supuesto que, junto con la denuncia se hubiera procedido al decomiso de la 
mercancía, en el acuerdo de iniciación se hará mención expresa sobre su mantenimiento 
como medida provisional, o por el contrario a la devolución a su propietario de la citada 
mercancía.

Artículo 10.  Medidas cautelares.
Mediante acuerdo motivado del Director de la ODECA, podrá acordarse durante la 

instrucción del expediente sancionador la adopción de alguna o algunas de las siguientes 
medidas cautelares:

a) Decomiso de la mercancía.
b) Suspensión temporal en el uso de la denominación de origen, indicación geográfica 

protegida, o utilización del logotipo o elemento identificativo de los productos agrarios 
ecológicos o biológicos.

c) Baja provisional del presunto infractor en el Registro o Registros en que esté inscrito 
del correspondiente Consejo Regulador.

Artículo 11.  Sanciones.
1. Las sanciones por infracciones a la normativa reguladora de la producción agraria 

ecológica recogidas en el artículo 17 de esta Ley, serán las establecidas en los artículos 9.9 
y 10.3 del Reglamento CEE 2092/1991, del Consejo, de 24 de junio, y en la Ley 25/1970, 
de 2 de diciembre, del Estatuto del Vino, Viñas y Alcoholes y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

2. Las sanciones por infracciones a la normativa reguladora de las denominaciones de 
origen que se reflejan en el artículo 18 consistirán en apercibimiento, multa, decomiso de la 
mercancía o pago del importe de su valor si éste no fuera factible, suspensión temporal en el 
uso de la denominación, o baja en el registro o registros de la misma. Las bases para la 
imposición de las multas se determinarán conforme dispone el artículo 120 del 
Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

3. Las sanciones por infracciones a la normativa reguladora de las indicaciones 
geográficas protegidas que se citan en el artículo 19, consistirán en multa, decomiso de la 
mercancía o pago del importe de su valor si éste no fuera factible, suspensión temporal en el 
uso de la indicación geográfica protegida o baja en el registro o registros de la misma. Las 
bases para la imposición de multas se determinarán conforme dispone el artículo 120 del 
Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

4. La imposición de las sanciones citadas en los apartados anteriores, por infracciones a 
la normativa sectorial reguladora en cada caso de la producción agraria ecológica, las 
denominaciones de origen u otras denominaciones y las indicaciones geográficas 
protegidas, se realizará sin perjuicio de las que, por contravenir la normativa de carácter 
general en la materia, pudieran ser impuestas, las cuales se declaran como compatibles en 
principio, sin perjuicio de lo que resulte en cada caso de la aplicación de los principios 
recogidos en la legislación penal y amparados por la jurisprudencia, en caso de concurrencia 
de infracciones o sanciones.

Artículo 12.  Resolución.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada, y resolverá todas las 

cuestiones planteadas en el expediente.
2. Si se hubieran adoptado medias cautelares, en dicha resolución se contendrá 

pronunciamiento expreso acerca de ellas.
3. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares para asegurar 

su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
4. Órganos competentes para resolver:
a) El Director de la ODECA en los expedientes sancionadores por infracciones en que se 

prevea sanciones de hasta setenta y cinco mil (75.000) pesetas (450,76 euros).

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 81  Organismo Autónomo "Oficina de Calidad Alimentaria" (ODECA)

– 1330 –



b) El Director general de Pesca y Alimentación por infracciones en que se prevea 
sanciones entre setenta y cinco mil una 75.001 (450,77 euros) y doscientas cincuenta mil 
(250.000) (1.502,53 euros) pesetas.

c) El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca por infracciones en que se prevea 
sanciones de cuantía superior a doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas (1502,54 euros).

5. La sanción de decomiso definitivo de los productos y el destino de éstos, la 
suspensión temporal en el uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica 
protegida, o la baja en el registro o registros de los Consejos Reguladores, corresponderá a 
quien tenga atribuida la facultad de resolver el expediente.

6. La resolución de los expedientes por infracciones cometidas fuera del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria contra las denominaciones de origen indicaciones 
geográficas protegidas o la producción agraria ecológica, serán resueltos por la autoridad 
competente en cada caso.

7. En el supuesto que la resolución del expediente suponga la imposición de una 
sanción, el infractor deberá abonar los gastos ocasionados por las tomas y análisis de 
muestras, por el reconocimiento que se hubiere realizado, y los demás gastos que ocasione 
la tramitación y resolución del expediente.

8. Si la infracción concierne al uso indebido de la denominación de origen la indicación 
geográfica protegida o el logotipo que identifique a los productos agrarios ecológicos o 
biológicos de Cantabria, la ODECA, sin perjuicio de las actuaciones en vía administrativa, 
podrá acudir a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción competente en cada caso, 
ejerciendo las acciones civiles y penales reconocidas en la legislación vigente para la 
protección de la propiedad industrial

Artículo 13.  Reducción de la sanción.
En el supuesto de imposición de sanción pecuniaria de cuantía inferior a cien mil 

(100.000) pesetas (601,01 euros), si no se interpone reclamación alguna contra la misma y 
ésta se hace efectiva dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución 
sancionadora, tendrá una reducción del veinte por ciento de la cuantía fijada en dicha 
resolución.

Artículo 14.  Recursos.
1. Las resoluciones sancionadoras dictadas por el Director de la ODECA y por el Director 

general de Pesca y Alimentación serán recurribles en alzada ante el Consejero de 
Ganadería Agricultura y Pesca, cuya resolución pondrá término a la vía administrativa.

2. Las sanciones impuestas por el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, serán 
recurribles en alzada ante el Gobierno de Cantabria cuya resolución agotará la vía 
administrativa.

Artículo 15.  Efectividad de las sanciones.
1. Las multas serán pagadas en la Tesorería General del Gobierno de Cantabria, a 

través de las Entidades de crédito por medio de los instrumentos de pago admitidos a tal 
efecto.

2. Si no fuesen satisfechas, una vez agotada la vía administrativa se procederá a su 
cobro por la vía administrativa de apremio.

Artículo 16.  Actualización.
El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto aprobado a propuesta del Consejero de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá actualizar las cifras límites señaladas para las 
sanciones previstas en la presente ley.
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CAPÍTULO II
Infracciones

Artículo 17.  Infracciones a la producción agraria ecológica.
Las infracciones serán las establecidas en los artículos 9.9 y 10.3 del Reglamento 

CEE 2092/91, del Consejo, de 24 de junio, y en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del 
Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

Artículo 18.  Infracciones a las denominaciones de origen.
1. Las infracciones cometidas por las personas, físicas o jurídicas, inscritas en los 

Registros de las denominaciones de origen, se clasifican, a efectos de su sanción, en la 
forma siguiente:

a) Las faltas administrativas se sancionarán con apercibimiento o con multa del uno por 
ciento del valor de las mercancías afectadas. Son las siguientes:

1.º Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los 
diferentes Registros.

2.º No comunicar inmediatamente al Consejo regulador cualquier variación que afecte a 
los datos suministrados en el momento de la inscripción en los registros.

3.º Omitir o falsear datos relativos a la producción o movimiento de productos.
4.º Las restantes infracciones al reglamento o a los Acuerdos del Consejo Regulador, en 

la materia a que se refiere el presente apartado a).
b) Las infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción, elaboración, 

maduración y características de los quesos amparados se sancionarán con multa del 2 al 20 
por 100 del valor de los productos afectados, pudiendo en el caso de productos terminados, 
aplicarse además el decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

1.º El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas de conservación 
y transporte.

2.º Utilizar para la elaboración de quesos amparados, leche neutralizada, tratada con 
conservantes y, en general, cualquier práctica que influya en la calidad del producto, salvo 
los casos que determina el Consejo Regulador y en las condiciones que éste señale.

3.º Emplear en la elaboración de quesos protegidos leche distinta de la autorizada en 
cada caso por los correspondientes Reglamentos de las denominaciones de origen.

4.º El incumplimiento de las normas de elaboración y maduración de los quesos.
5.º Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del Consejo regulador, en 

la materia a que se refiere este apartado b).
c) Infracciones por uso indebido de la denominación o por actos que puedan causarle 

perjuicio o desprestigio.
Se sancionarán con multa de veinte mil (20.000) pesetas (120,20 euros) al doble del 

valor de la mercancía o productos afectados, cuando aquél supere dicha cantidad, y con su 
decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

1.º La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos o 
emblemas que hagan referencia a la denominación o a los nombres protegidos por ella, en la 
comercialización de otros quesos no protegidos.

2.º El uso de la denominación en queso que no hayan sido elaborados, producidos y 
madurados de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente y por los 
respectivos reglamentos, o que no reúnan las características y condiciones organolépticas 
que han de caracterizarlos.

3.º El uso de nombres comerciales, marcas o etiquetas no aprobados por el Consejo 
regulador, en los casos a que se refiere el presente apartado c).

4.º La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, sellos, 
símbolos o caracteres, propios de la denominación, así como la falsificación de los mismos.
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5.º La expedición de quesos que no correspondan a las características de calidad 
mencionadas en sus medios de comercialización.

6.º La expedición, circulación o comercialización de quesos amparados, en tipos de 
envases no aprobados por el Consejo Regulador.

7.º La expedición, circulación o comercialización de quesos de la denominación 
desprovistos de las etiquetas numeradas o carentes del medio de control establecido por el 
Consejo Regulador.

8.º Efectuar la elaboración, el curado o el etiquetado en locales que no sean las 
instalaciones inscritas autorizadas por el Consejo Regulador.

9.º El impago de las exacciones parafiscales que se fija en el artículo 90 de la 
Ley 25/1970, a los que se aplican los tipos fijados para cada denominación.

10. En general, cualquier acto que contravenga lo dispuesto en los respectivos 
Reglamentos de las denominaciones de origen o los acuerdos de los respectivos Consejos 
Reguladores, y que perjudique o desprestigie la denominación, o suponga un uso indebido 
de la misma.

2. Las infracciones cometidas por personas, físicas o jurídicas, no inscritas en los 
Registros de cada Consejo Regulador se sancionarán con multa de veinte mil (20.000) 
pesetas (120,20 euros) hasta el doble del valor de las mercancías cuando éste supere dicha 
cantidad y además, con su decomiso, y son:

a) Usar indebidamente la denominación de origen.
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas que por su 

identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos por la Denominación de 
origen, o con los signos o emblemas característicos de la misma, puedan inducir a confusión 
sobre la naturaleza o el origen de los productos, sin perjuicio de los derechos adquiridos que 
sean debidamente reconocidos por los organismos competentes.

c) Emplear los nombres protegidos por la denominación de origen, en etiquetas o 
propaganda de productos, aunque vayan precedidos por el término «tipo» u otros análogos.

d) Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio a la denominación de origen o 
tienda a producir confusión en el consumidor respecto de la misma.

3. Las infracciones contenidas en el presente artículo se clasifican en leves, graves y 
muy graves, y en consecuencia se gradúan las sanciones correspondientes, en función de 
los siguientes criterios:

a) Son faltas leves, y se aplicarán las sanciones en su grado mínimo:
1.º Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de las 

reglamentaciones, sin trascendencia directa para los consumidores o que no supongan 
beneficio especial para el infractor.

2.º Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo 
Regulador respectivo.

3.º Cuando se pruebe que no ha existido mala fe.
b) Son faltas graves, y se aplicarán las sanciones en su grado medio:
1.º Cuando la infracción tenga trascendencia directa sobre los consumidores o suponga 

un beneficio especial para el infractor.
2.º Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo 

Regulador respectivo.
3.º Cuando la infracción se produzca por una actuación negligente, con inobservancia de 

las normas de actuación expresamente acordadas por el Consejo Regulador.
4.º En todos los casos en que no proceda la aplicación de los grados mínimo y máximo.
c) Son faltas muy graves, y se aplicarán en su grado máximo las sanciones:
1.º Cuando se produzca reiteración en la negativa a facilitar información, prestar 

colaboración o permitir el acceso a la documentación exigida por el Reglamento de la 
denominación de origen de que se trate o por los acuerdos del Consejo Regulador.

2.º Cuando se pruebe manifiesta mala fe.
3.º Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para la denominación, sus 

inscritos o los consumidores.
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4.º En los casos de las infracciones tipificadas en el inciso 5.º del párrafo b) y en los 
incisos 1.º, 2.º, 4.º, 7.º, 8.º y 9.º del párrafo c) del apartado 1 del presente artículo, se podrá 
imponer como sanción la suspensión temporal del uso de la denominación o la baja en el 
registro o registros de la misma. La suspensión temporal, no superior a tres meses, del 
derecho al uso de la denominación, llevará aparejada la suspensión del derecho a 
certificados de origen, precintos, contraetiquetas y demás documentos del Consejo 
Regulador de que se trate. La baja supondrá la expulsión del infractor del registro o registros 
de que se trate, del Consejo Regulador, y como consecuencia, la pérdida de los derechos 
inherentes a la denominación.

5. En el caso de reincidencia o cuando los productos estén destinados a la exportación, 
las multas serán superiores en un cincuenta por ciento a las señaladas en cada caso, sin 
perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en virtud de la legislación vigente. Si el 
reincidente cometiera nueva infracción, las multas podrán ser elevadas hasta el triple. Se 
entenderá reincidencia si el infractor sancionado mediante resolución firme en vía 
administrativa comete alguna de las infracciones que se contiene en el presente artículo en 
los cinco años posteriores.

Artículo 19.  Infracciones a las indicaciones geográficas protegidas.
1. Las infracciones cometidas por las personas, físicas o jurídicas, inscritas en los 

Registros de las Indicaciones Geográficas Protegidas, se clasifican, a efectos de su sanción, 
en la forma siguiente:

a) Faltas administrativas: Se sancionarán con apercibimiento o con multa del uno por 
ciento del valor de las mercancías afectadas. Son las siguientes:

1.º Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los 
diferentes Registros.

2.º No comunicar inmediatamente al Consejo regulador cualquier variación que afecte a 
los datos suministrados en el momento de la inscripción en los registros.

3.º Omitir o falsear datos relativos a la producción o movimiento de productos.
4.º Las restantes infracciones al reglamento o a los Acuerdos del Consejo Regulador, en 

la materia a que se refiere el presente apartado a).
b) Infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción, sacrificio y faenado 

de las carnes. Se sancionarán con multa del dos al veinte por ciento del valor de los 
productos afectados, llevando además consigo la pérdida de la protección de la Indicación 
Geográfica Protegida en el caso de animales vivos y el decomiso en caso de canales, piezas 
o porciones. Estas infracciones son las siguientes:

1.º El incumplimiento de las normas vigentes sobre los sistemas de explotación y 
alimentación del ganado.

2.º No respetar lo establecido en relación con las edades de destete y sacrificio de los 
animales.

3.º Utilizar en el proceso de producción cualquier sustancia de acción hormonal o 
tiroestática prohibida por el Decreto 1373/1997, de 29 de agosto, así como cualquier otro 
producto que pueda hacer las carnes peligrosas o nocivas para la salud humana, de acuerdo 
con lo que dispongan tanto la legislación vigente como las directrices emanadas del Consejo 
Regulador de que se trate.

4.º Incumplir las normas de sacrificio y manejo de las canales en el matadero.
5.º Incumplir las normas sobre faenado, empaquetado y expedición de piezas y 

porciones de éstas.
6.º Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del Consejo regulador, en 

la materia a que se refiere este apartado b).
c) Infracciones por uso indebido de las Indicaciones Geográficas Protegidas o por actos 

que puedan causarle perjuicio o desprestigio. Se sancionarán con multa de diez mil (10.000) 
pesetas (60,10 euros) al doble del valor de la mercancía o productos afectados, cuando 
aquél supere dicha cantidad, y con su decomiso. Estas infracciones son las siguientes:
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1.º La utilización de razones sociales, nombres comerciales, marcas, símbolos o 
emblemas que hagan referencia o creen confusión en los consumidores, a las Indicaciones 
Geográficas Protegidas, a los nombres protegidos por ellas, en la comercialización de carnes 
no protegidos.

2.º El uso de las Indicaciones Geográficas Protegidas en carnes que no hayan sido 
producidas, sacrificadas o faenadas de acuerdo con las normas establecidas por la 
legislación vigente y por los respectivos reglamentos, o que no reúnan las características y 
condiciones organolépticas que han de caracterizarlas.

3.º El uso de nombres comerciales, marcas, crotales o etiquetas no aprobados por el 
Consejo Regulador, en los casos a que se refiere el presente apartado c).

4.º La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, crotales, 
etiquetas, sellos, símbolos o caracteres, propios de las Indicaciones Geográficas Protegidas, 
así como la falsificación de los mismos.

5.º La expedición de carnes que no correspondan a las características de calidad 
mencionadas en sus medios de comercialización.

6.º La expedición, circulación o comercialización de carnes amparadas por las 
Indicaciones Geográficas Protegidas, desprovistas de etiquetas numeradas o de los medios 
de control establecidos por el Consejo Regulador de que se trate.

7.º Efectuar el despiece, envasado, precintado o contraetiquetado de envases en locales 
que no sean las instalaciones inscritas y autorizadas por el Consejo Regulador, o por no 
ajustarse a los acuerdos del Consejo en esta materia.

8.º El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Reglamentos o en los 
acuerdos del Consejo Regulador de que se trate en lo referente a sacrificio, faenado, 
envasado y expedición de carnes protegidas por las Indicaciones Geográficas Protegidas.

9.º La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de mercancías 
cautelarmente intervenidas.

10.º La utilización de cámaras y locales no autorizados.
11.º El impago de las exacciones previstas.
12.º En general, cualquier acto que contravenga lo dispuesto en los respectivos 

Reglamentos de las Indicaciones Geográficas Protegidas o los acuerdos de los respectivos 
Consejos Reguladores, y que perjudique o desprestigie las Indicaciones Geográficas 
Protegidas, o suponga un uso indebido de las mismas.

2. Las infracciones cometidas por personas no inscritas en los Registros de cada 
Consejo Regulador se sancionarán con multa de veinte mil (20.000) pesetas (120,20 euros), 
hasta el doble del valor de las mercancías cuando aquél supere dicha cantidad y además, 
con su decomiso, y son:

a) Usar indebidamente la denominación de origen.
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas que por su 

identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos por las Indicaciones 
Geográficas Protegidas, o con los signos o emblemas característicos de las mismas, puedan 
inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos, sin perjuicios de los 
derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos por los organismos competentes.

c) Emplear los nombres protegidos por las Indicaciones Geográficas Protegidas, en 
etiquetas o propaganda de productos, aunque vayan precedidos por el término «tipo» u otros 
análogos.

d) Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio a las Indicaciones Geográficas 
Protegidas, o tienda a producir confusión en el consumidor respecto de las mismas.

3. Las infracciones contenidas en el presente artículo se clasifican en leves, graves y 
muy graves, y en consecuencia se gradúan las sanciones correspondientes, en función de 
los siguientes criterios:

a) Son faltas leves, y se aplicarán las sanciones en su grado mínimo:
1.º Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de las 

reglamentaciones, sin trascendencia directa para los consumidores o que no supongan 
beneficio especial para el infractor.
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2.º Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo 
Regulador respectivo.

b) Son faltas graves, y se aplicarán las sanciones en su grado medio:
1.º Cuando la infracción tenga trascendencia directa sobre los consumidores o suponga 

un beneficio especial para el infractor.
2.º Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello por el Consejo 

Regulador respectivo.
3.º Cuando la infracción se produzca por una actuación negligente, con inobservancia de 

las normas de actuación expresamente acordadas por el Consejo Regulador.
4.º En todos los casos en que no proceda la aplicación de los grados mínimo y máximo.
c) Son faltas muy graves, y se aplicarán en su grado máximo las sanciones:
1.º Cuando se produzca reiteración en la negativa a facilitar información, prestar 

colaboración o permitir el acceso a la documentación exigida por el Reglamento de la 
Indicación Geográfica Protegida de que se trate o por los acuerdos del respectivo Consejo 
Regulador.

2.º Cuando se pruebe manifiesta mala fe en el infractor.
3.º Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para las Indicaciones 

Geográficas Protegidas, sus inscritos o los consumidores.
4. En los casos de las infracciones tipificadas en el inciso 6.º del párrafo b) y en los 

incisos 1.º, 2.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º y 11.º del párrafo c) del apartado 1 del presente 
artículo, se podrá imponer como sanción la suspensión temporal del uso de la denominación 
o la baja en el registro o registros de la misma. La suspensión temporal, no superior a 12 
meses del derecho al uso de la denominación, llevará aparejada la descalificación de 
animales para la Indicación Geográfica Protegida, la suspensión del derecho a certificados 
de origen, precintos, contraetiquetas y demás documentos de la Indicación Geográfica 
Protegida. La baja supondrá la expulsión del infractor del registro o registros del Consejo 
Regulador, y como consecuencia, la pérdida de los derechos inherentes a la denominación.

5. En el caso de reincidencia o cuando los productos estén destinados a la exportación, 
las multas serán superiores en un cincuenta por ciento a las señaladas en cada caso, sin 
perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en virtud de la legislación vigente. Si el 
reincidente cometiera nueva infracción, las multas podrán ser elevadas hasta el triple. Se 
entenderá reincidencia si el infractor sancionado mediante resolución firme en vía 
administrativa comete alguna de las infracciones que se contienen en el presente artículo en 
los cinco años posteriores.

Disposición adicional primera.  Estatuto de la ODECA.
1. Se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo «Oficina de Calidad Alimentaria» 

que se contiene en el anexo de la presente Ley.
2. El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto, podrá modificar el contenido de los 

artículos 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20.2 y 21.2 del Estatuto, para adaptarlo a posibles 
modificaciones que pudieran producirse en la normativa vigente, así como a nuevas 
necesidades o situaciones no contempladas.

Disposición adicional segunda.  Constitución de la ODECA.
1. La constitución efectiva de la Oficina de Calidad Alimentaria tendrá lugar en el 

momento de la entrada en vigor de la presente Ley. A partir de dicha fecha, se entenderán 
atribuidas a la ODECA y a sus órganos, centros o servicios, las competencias y funciones 
señaladas en el Estatuto. La ODECA se hará cargo de dichas funciones y sucederá en las 
mismas a los Consejos Reguladores y a la Dirección General de Pesca y Alimentación de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, quedando subrogado en la totalidad de sus 
actos, resoluciones, derechos y obligaciones.

2. Con carácter inicial, y hasta la aprobación de la Estructura orgánica, las Relaciones de 
Puestos de Trabajo, la provisión de los puestos, o, en su caso, la aprobación de los 
Presupuestos de la ODECA, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de modo 
conjunto con la de Economía y Hacienda, y en su caso la de Presidencia, realizará las 
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actuaciones oportunas para la dotación de los medios personales y materiales precisos para 
la puesta en funcionamiento de dicha ODECA.

Disposición adicional tercera.  Estructura y relaciones de trabajo.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se adoptará el 

oportuno Acuerdo del Gobierno de Cantabria por el que se apruebe la Relación de Puestos 
de Trabajo de la ODECA.

Disposición adicional cuarta.  Constitución del Consejo de la ODECA.
El Consejo de la ODECA se constituirá y comenzará a ejercer sus funciones en el plazo 

máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición adicional quinta.  Subsistencia de disposiciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición derogatoria única, conservarán su vigencia 

y se aplicará como normativa complementaria y de desarrollo la regulación relativa a las 
infracciones y al procedimiento sancionador que se contiene en el Capítulo VIII del anexo de 
la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 28 de octubre de 1985, por 
la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Queso de Cantabria» y de 
su Consejo Regulador, en el Capítulo VIII del anexo I de la Orden de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, de 18 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el 
Reglamento de la Denominación de Origen «Picón Bejes-Tresviso» y de su Consejo 
Regulador, en el Capítulo VIII del anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, de 18 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el Reglamento de la 
Denominación de Origen «Quesucos de Liébana» y de su Consejo Regulador, en el Capítulo 
VIII de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 12 de agosto 
de 1999, por la que se aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica protegida «Carne 
de Cantabria» y su Consejo Regulador, y en el artículo 13 del Decreto 102/1996, de 7 de 
octubre, por el que se regula la producción agraria ecológica y se crea el Consejo Regulador 
de la Agricultura Ecológica de Cantabria.

Disposición transitoria primera.  Subsistencia de unidades y puestos de trabajo.
1. La constitución efectiva de la ODECA se realizará sin interrumpir en ningún caso los 

cometidos y funciones que vienen desarrollando los actuales encargados de la realización de 
las funciones y competencias que se atribuyen a dicha ODECA.

2. Corresponderá al Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías 
correspondientes, determinar la efectiva puesta en marcha y la ordenada sucesión de los 
correspondientes servicios y funciones.

3. Los puestos de trabajo adscritos a la Dirección General de Pesca y Alimentación que 
resultaren afectados, continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios hasta tanto se aprueben la relación de puestos de trabajo de la 
ODECA y su dotación presupuestaria.

Disposición transitoria segunda.  Abono de obligaciones.
En tanto no se aprueben los presupuestos de la ODECA, las obligaciones se financiarán 

con cargo a la partida presupuestaria que a estos efectos se apruebe en el correspondiente 
estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Disposición transitoria tercera.  Procedimientos administrativos.
Los procedimientos administrativos de todo tipo, incluidos los sancionadores, que se 

encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán de acuerdo 
con la normativa vigente en el momento de su iniciación.
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Disposición transitoria cuarta.  Sede de la ODECA.
La sede de la ODECA radicará en principio en las dependencias de la Consejería de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, hasta tanto se le asigne una propia.

Disposición derogatoria única.  
1. Una vez constituida efectivamente la Oficina de Calidad Alimentaria quedan 

derogadas cuantas otras normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley.

2. Específicamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la 
presente norma, quedan derogados:

a) Los artículos 38 (salvo el apartado primero del número 1), 41, 43, 44, 45 y 46 del 
anexo de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 28 de octubre 
de 1985, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Queso de 
Cantabria» y de su Consejo Regulador.

b) Los artículos 34 (salvo el apartado primero del número 1), 37, 38, 39, 40 y 43 del 
anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 18 de noviembre 
de 1993, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Picón Bejes-
Tresviso» y de su Consejo Regulador.

c) Los artículos 33 (salvo el apartado primero del número 1), 36, 37, 38, 39 y 42 del 
anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de 18 de noviembre 
de 1993 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Quesucos de 
Liébana» y de su Consejo Regulador.

d) Los artículos 12, 13 y 14 del Decreto 102/1996, de 7 de octubre, por el que se regula 
la producción agraria ecológica y se crea el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica 
en Cantabria, e) Los artículos 41 (salvo el apartado primero del número 1), 44, 45, 46, 47 
y 49 del anexo de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 12 de 
agosto de 1999, por la que se aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica protegida 
«Carne de Cantabria» y su Consejo Regulador.

Disposición final primera.  Desarrollo normativo y aplicación.
Se faculta al Gobierno de Cantabria para que adopte las disposiciones necesarias para 

el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Cantabria».

ANEXO
Estatuto del Organismo Autónomo «Oficina de Calidad Alimentaria»

Artículo 1.  Estatuto.
El Organismo Autónomo «Oficina de Calidad Alimentaria», ODECA en adelante, se 

regirá en su actuación, además de por la normativa establecida en la Ley de creación, por el 
presente Estatuto.

TÍTULO I
Funciones y potestades

Artículo 2.  Funciones.
1. La ODECA, para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, tiene atribuidas las 

siguientes competencias y funciones:
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a) La defensa, asesoramiento, fomento, promoción y control de las denominaciones de 
origen u otras denominaciones, de las indicaciones geográficas protegidas, así como de los 
productos procedentes de la agricultura y la ganadería ecológica o biológica, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Aprobar los reglamentos de régimen interno de los Consejos Reguladores, o sus 
modificaciones.

c) La convocatoria y regulación de los procesos electorales para la renovación de los 
Consejos Reguladores.

d) El nombramiento de Presidente y Vicepresidente de los Consejos Reguladores.
e) La aplicación de los respectivos Reglamentos y la vigilancia, inspección y control del 

cumplimiento de los mismos y del resto de normativa vigente al respecto.
f) La promoción del consumo de los productos amparados.
g) El estudio y aprobación de nuevas denominaciones de origen, otras denominaciones o 

indicaciones geográficas protegidas.
h) La ejecución de las actuaciones impuestas por la normativa de la Unión Europea, del 

Estado español o de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en esta materia.
i) Aprobar, en su caso, las correspondientes etiquetas, logotipos o elementos 

identificativos de los productos amparados.
j) Las de relación con los Órganos, Entes y Autoridades con competencias y atribuciones 

en la materia, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la 
Administración General del Estado, o de la Unión Europea.

k) Ejercer las funciones de autoridad competente, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 8 y 9 del Reglamento CEE 2092/91.

l) La adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa 
vigente, prevenir y perseguir las irregularidades, incluida la correspondiente denuncia ante 
los Organismos competentes, en su caso, administrativos o jurisdiccionales.

m) Informar preceptivamente todo proyecto de normativa del Gobierno de Cantabria en 
materia de denominaciones de origen u otras denominaciones, indicaciones geográficas 
protegidas, agricultura y ganadería ecológica o biológica, o que afecten a la producción, 
transformación y comercialización de los productos amparados.

n) Ejercer la potestad sancionadora cuando le corresponda.
ñ) El desarrollo de acciones relacionadas con la promoción de los sectores 

agroalimentario y pesquero de Cantabria, así como de sus productos.
o) Cuantas otras sean precisas para el adecuado cumplimiento de sus fines y les sean 

atribuidas por normas legales o reglamentarias.
2. Las funciones y competencias citadas comprenderán las actividades administrativas y 

de control del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la realización de inspecciones.

Artículo 3.  Potestades administrativas generales.
1. A la ODECA, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden las 

potestades administrativas siguientes:
a) La organizatoria.
b) La de planificación.
c) La inspectora y la sancionadora.
d) La de ejecución forzosa de sus actos.
e) La de coacción.
f) La de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
g) La de revisión de oficio de sus actos.
h) La de contratación.
2. Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria podrá atribuirse a la ODECA la facultad 

de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado en el marco 
y con el alcance establecido por las disposiciones que fijan el régimen jurídico básico de 
dicho servicio.
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TÍTULO II
Estructura y organización

CAPÍTULO I
Órganos de Dirección

Artículo 4.  Órganos de Dirección.
1. Son órganos superiores de dirección de la ODECA:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) El Director.
2. El resto de órganos y unidades estarán adscritos orgánica y funcionalmente a alguno 

de los anteriores.

Artículo 5.  Presidente.
1. El presidente de la ODECA es el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca.
2. Al Presidente le corresponde:
a) Velar por la consecución de los objetivos asignados a la ODECA a y ejercer la 

superior dirección de la misma.
b) Aprobar los Reglamentos de nuevas denominaciones de origen u otras 

denominaciones, o indicaciones geográficas protegidas, y sus modificaciones.
c) Aprobar las modificaciones de los Reglamentos de las denominaciones de origen o 

indicaciones geográficas protegidas existentes.
d) Aprobar los Reglamentos de régimen interno de los Consejos Reguladores y sus 

modificaciones.
e) Regular y convocar los procesos electorales para la renovación de los miembros de 

los Consejos Reguladores, y nombrar a su Presidente y Vicepresidente.
f) El resto de competencias y funciones que le vengan atribuidas por la Ley de creación 

de la ODECA o por disposiciones legales y reglamentarias.
3. Resolverá las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

Artículo 6.  Vicepresidente.
1. El Vicepresidente de la ODECA es el Director general de Pesca y Alimentación de la 

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
2. Sustituirá al Presidente en caso de enfermedad, vacante o ausencia.
3. Presidirá el Consejo de la ODECA.

Artículo 7.  Director.
1. El Director es el órgano superior de dirección, gobierno y gestión del mismo, 

ostentando su representación legal. Corresponde al Director sustituir al Vicepresidente en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad.

2. Al Director le corresponden:
a) La elaboración y ejecución del Plan de actuación.
b) Ejercer la dirección de personal y de los órganos en que se estructura el Organismo.
c) Elaborar la propuesta de Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y 

laboral de la ODECA y remitirla a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca para su 
conformidad y posterior tramitación.

d) Elaborar la propuesta de anteproyecto de Presupuestos, el cual será remitido a la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca para su examen, modificación en su caso, y 
posterior tramitación.

e) Elaborar el Plan inicial de actuación a que se refiere el artículo 25 de la Ley de 
Cantabria 4/1999, de 24 de marzo de 1999, Reguladora de los Organismos Públicos de la 
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Comunidad Autónoma de Cantabria, y elevarlo al Presidente de la ODECA a los efectos de 
su sometimiento al Gobierno de Cantabria para su aprobación.

f) Proponer la contratación de personal funcionario, interino y laboral.
g) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia de la 

ODECA.
h) Elevar al Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Vicepresidente de 

la ODECA a, la propuesta de disposiciones generales en el ámbito de competencias de la 
ODECA, para su aprobación por el Órgano o Entidad competente.

i) Incoar y resolver, en su caso, o elevar la propuesta de resolución que corresponda, los 
expedientes sancionadores por infracciones administrativas en las materias competencia de 
la ODECA.

j) Ejercer las competencias de la ODECA en materia de contratación administrativa y 
personal.

k) Ejecutar el presupuesto de la ODECA, proponiendo o autorizando, en su caso, las 
modificaciones presupuestarias que sean procedentes, así como autorizando todas las fases 
de los expedientes de gasto (autorización, disposición, reconocimiento de obligación y 
propuesta de pago).

l) Llevar a cabo las tareas de relación con los organismos o entidades de la 
Administración de la Comunidad Autónoma o de otras Administraciones, en relación con el 
cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas la ODECA.

m) Ejercer todas aquellas competencias que no se atribuyan de modo expreso a otro 
órgano de la ODECA.

n) El resto de competencias y funciones que le vengan atribuidas por la Ley de creación 
de la ODECA o por disposiciones legales y reglamentarias.

3. El Director de la ODECA será nombrado y cesado por el Consejero de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, a propuesta del Director general de Pesca y Alimentación, mediante 
libre designación, de entre funcionarios de carrera, y tendrá nivel orgánico asimilado a 
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. En caso de ausencia, enfermedad o vacante será sustituido por el titular de la Unidad 
de Administración.

Artículo 8.  Estructura orgánica básica.
1. Dependientes del Director de la ODECA y con nivel orgánico asimilado a Sección, se 

encuentran la Unidad de Administración y la Unidad de Apoyo Técnico.
2. La Unidad de Administración se encargará de las siguientes áreas de actuación: 

Personal, régimen interior, contratación, gestión económico-presupuestaria, gestión 
financiera y rendición de cuentas, archivo y custodia de documentación, tecnología de la 
información y las comunicaciones, asesoría jurídica y asistencia normativa, tramitación de 
recursos y cualesquiera otras de apoyo administrativo al resto de la ODECA.

3. La Unidad de Apoyo Técnico se encargará de la ejecución de las funciones de la 
Agencia respecto de los Consejos Reguladores, así como de la coordinación, control y 
supervisión de su actuación y del asesoramiento y apoyo técnico a éstos.

4. El resto de órganos y unidades de la ODECA se establecerán mediante el oportuno 
Acuerdo del Gobierno de Cantabria.

Artículo 9.  Consejos Reguladores.
1. Los Consejos reguladores de las denominaciones de Origen «Quesos de Cantabria», 

«Quesucos de Liébana» y «Picón Bejes-Tresviso», de la Indicación geográfica protegida 
«Carne de Cantabria», el Consejo regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria, así 
como los que de acuerdo con la normativa vigente puedan crearse en el futuro, son órganos 
de la ODECA, adscritos a la Unidad de Apoyo Técnico.

2. Son funciones de los Consejos Reguladores citados:
a) Gestionar y llevar los correspondientes registros.
b) Realizar las tareas de Comité de Calificación ú Órgano de Calificación establecidas en 

cada caso, por los respectivos Reglamentos.
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c) Aplicar, en el ámbito de sus competencias, los sistemas de control establecidos por la 
normativa comunitaria.

d) Elaborar el reglamento de régimen interno del Consejo, o sus modificaciones, y 
elevarlo al Director de la ODECA para su aprobación.

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de los correspondientes Reglamentos, 
así como del reglamento de régimen interno.

f) Difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas de producción, asesorando en 
este sentido a las empresas que lo soliciten.

g) Formular propuestas y orientaciones, dentro del ámbito de su actuación.
h) Proponer los logotipos o sistemas de identificación de los productos amparados.
i) Las que le sean atribuidas por el Director de la ODECA.
j) Las demás establecidas en la normativa vigente, especialmente en los 

correspondientes Reglamentos reguladores (actualmente contenidos en las Órdenes de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 28 de octubre de 1985, por la que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Quesos de Cantabria», sendas 
Órdenes de 18 de noviembre de 1993 por las que se aprueban, respectivamente, los 
Reglamentos de las Denominaciones de Origen «Quesucos de Liébana» y «Picón Bejes-
Tresviso», de 12 de agosto de 1999, por la que se aprueba el Reglamento de la Indicación 
Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» y en el Decreto 102/1996, de 7 de octubre, que 
regula la producción agraria ecológica) y en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, en lo que no 
se opongan a lo dispuesto en el presente Estatuto y en la Ley de creación de la ODECA.

Artículo 10.  Control de eficacia.
La Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca será el órgano encargado de la realización del control de eficacia 
previsto en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo de 1999, 
Reguladora de los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CAPÍTULO II
Órganos de asesoramiento y control

Artículo 11.  El Consejo de la Oficina de Calidad Alimentaria.
1. El Consejo de la ODECA es el órgano de asesoramiento y control, y tiene como 

objetivos el seguimiento y control de la correcta actuación de la ODECA y velar por la 
correcta coordinación de ésta con otros Órganos o Entidades, públicos o privados, 
competentes en esta materia.

2. Al Consejo le corresponde:
a) Conocer e informar el Plan de Actuación inicial y el Plan de Actuación de la ODECA.
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones de la ODECA.
c) Informar las cuestiones que le someta su Presidente.
d) Formular propuestas de actuación en materias de la competencia de la ODECA.
e) Asesorar a los órganos de dirección de la ODECA sobre cuantas cuestiones relativas 

a su funcionamiento le sean consultadas.
3. El Consejo estará formado por los siguientes miembros:
a) El Director general de Pesca y Alimentación, que será su Presidente.
b) El Director general de Ganadería, que será su Vicepresidente, sustituyendo al 

Presidente del Consejo en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Vocales:
1.º El Director general de Agricultura.
2.º Un Asesor Jurídico de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
3.º El Jefe del Servicio de Administración General de Patrimonio de la Consejería de 

Economía y Hacienda.
4.º Un representante, con nivel al menos de Jefe de Servicio, de la Consejería de 

Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones.
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5.º Un representante, con nivel al menos de Jefe de Servicio, de la Consejería de 
Sanidad, Política Social y Consumo.

6.º Un representante de las organizaciones de consumidores y usuarios, designado por 
el Presidente del Consejo de entre aquellas con más implantación en Cantabria, a propuesta 
de éstas.

7.º Un representante de las organizaciones representantes de los agricultores y 
ganaderos cántabros presentes en la Mesa Regional Agraria, designado por el presidente 
del Consejo a propuesta de ésta.

d) Secretario: Un funcionario de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
designado por el Presidente de la ODECA, que actuará con voz pero sin voto.

4. El Consejo dependerá jerárquicamente del Presidente de la ODECA, al cual dará 
cuenta del resultado de sus reuniones.

5. Los miembros del Consejo no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus 
funciones, si bien percibirán las indemnizaciones que por razón de servicio les 
correspondan, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

Artículo 12.  Funcionamiento del Consejo.
1. El Consejo de la ODECA se reunirá con carácter ordinario una vez cada dos meses, y 

con carácter extraordinario cuando lo convoque su presidente o lo soliciten, al menos, dos de 
sus miembros. Adoptará sus acuerdos por mayoría simple, teniendo el Presidente voto de 
calidad en caso de empate.

2. En defecto de disposiciones específicas, el Consejo ajustará su actuación, en lo que le 
sea aplicable, a la regulación contenida para los órganos colegiados en la Ley de 
Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Diputación Regional de Cantabria.

3. Los miembros del Consejo deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Presidente, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. A las reuniones del Consejo podrá asistir con voz pero sin voto el Director de la 
ODECA. Los vocales podrán delegar su asistencia, la cual se comunicará al Secretario del 
Consejo, del modo previsto en la normativa vigente.

TÍTULO III
Patrimonio y recursos económicos

Artículo 13.  Patrimonio.
1. La ODECA podrá adquirir, a título oneroso o gratuito, poseer y arrendar, bienes y 

derechos de cualquier clase, incorporándose al patrimonio de la Comunidad Autónoma los 
bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines. Las adquisiciones y 
enajenaciones de bienes inmuebles se realizarán conforme a las normas establecidas en la 
Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio.

2. La ODECA podrá tener adscritos, para su administración, bienes del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el cumplimiento de sus fines.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca facilitará 
la instalación de la sede de la ODECA.

Artículo 14.  Recursos económicos.
1. Además de los recursos económicos que se recogen en el artículo 4 de la presente 

Ley, la ODECA se financiará con las aportaciones que realicen los operadores que sometan 
a su empresa al sistema de control del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, de los 
productores y elaboradores inscritos en los registros de las Denominaciones de Origen, y de 
los ganaderos, mataderos y salas de despiece inscritos en los registros correspondientes de 
las Indicaciones Geográficas Protegidas.
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2. Asimismo, se financiará con las exacciones previstas en el artículo 90 de la 
Ley 25/1970, de acuerdo con los tipos establecidos en el apartado primero del número 1 del 
artículo 38 del anexo de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 28 
de octubre de 1985, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 
«Queso de Cantabria» y de su Consejo Regulador, en el apartado primero del número 1 del 
artículo 34 del anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
de 18 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 
Origen «Picón Bejes-Tresviso» y de su Consejo Regulador, en el apartado primero del 
número 1 del artículo 33 del anexo I de la Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, de 18 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el Reglamento de la 
Denominación de Origen «Quesucos de Liébana» y de su Consejo Regulador, y en el 
apartado primero del número 1 del artículo 41.1 del anexo de la Orden de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, de 12 de agosto de 1999, por la que se aprueba el 
Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» y su Consejo 
Regulador.

Estos tipos podrán variarse por la ODECA, a propuesta del Consejo Regulador 
respectivo, si las necesidades así lo aconsejan, y siempre que se ajuste la modificación a la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y disposiciones complementarias.

TÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

CAPÍTULO I
Recursos humanos

Artículo 15.  Personal directivo.
1. Tendrán la condición de personal directivo de la ODECA el Presidente y el 

Vicepresidente.
2. El Director de la ODECA desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena 

independencia y objetividad, sometido al régimen de incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración del Gobierno de Cantabria.

Artículo 16.  Relaciones de Puestos de Trabajo.
La ODECA propondrá, a través de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, las 

Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral, las cuales se aprobarán 
mediante Acuerdo del Gobierno de Cantabria.

Artículo 17.  Régimen de personal y retribuciones.
1. La ODECA se ajustará a la normativa vigente en cada caso para la Administración del 

Gobierno de Cantabria, reguladora del régimen de personal, incluida la selección de 
personal, la provisión de puestos de trabajo y el régimen disciplinario. El personal laboral se 
regirá por el Convenio Colectivo que sea de aplicación al personal laboral de la 
Administración dependiente el Gobierno de Cantabria, si es único, o por el aplicable a cada 
trabajador si existieran varios. Las retribuciones del personal funcionario y laboral se 
ajustarán a lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

2. El Director de la ODECA tendrá, respecto de su personal, las competencias que se 
establecen para los Secretarios Generales de las Consejerías en materia de personal en el 
Decreto 43/1987, de 22 de junio, sobre distribución de competencias en materia de personal 
y en el Decreto 10/1987, de 13 de febrero, regulador de Vacaciones, Licencias y Permisos 
del Personal Funcionario de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria.

3. La selección y regulación del personal de la ODECA será realizada por el Presidente 
de la misma, sin perjuicio de la obligación de aplicar las instrucciones sobre recursos 
humanos establecidas por la Consejería de Presidencia y del deber de comunicación 
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establecidos en el artículo 8 de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de 
los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 18.  Confidencialidad.
El personal de la ODECA deberá mantener sigilo, incluso después de haber cesado en 

sus funciones, de los datos que hayan podido conocer en el desempeño de sus tareas, y no 
hacer uso indebido de la información obtenida.

CAPÍTULO II
Régimen patrimonial, de contratación y de responsabilidad

Artículo 19.  Régimen patrimonial.
La gestión patrimonial de la ODECA se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 9 y concordantes de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, Reguladora de 
los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en la Ley de 
Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio.

Artículo 20.  Contratación.
1. La ODECA ajustará su actuación en materia de contratación a lo regulado en la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en el resto de 
normativa básica del estado vigente en cada momento, a las normas de contratación 
contenidas en la Ley 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Diputación Regional de Cantabria y en sus normas de desarrollo, así 
como a las prescripciones que en esta materia se contengan en las Leyes de Presupuestos.

2. El órgano de contratación de la ODECA será su Director. Sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Gobierno, será necesaria la autorización del Consejero 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, para la celebración de los contratos que superen las 
cuantías siguientes:

a) En contratos de obras: Diez millones (10.000.000) de pesetas.
b) En contratos de servicios: Ocho millones (8.000.000) de pesetas.
c) En contratos de suministros: Cinco millones (5.000.000) de pesetas.
d) En contratos de consultoría y asistencia, servicios y trabajos específicos y concretos 

no habituales: Tres millones (3.000.000) de pesetas.

Artículo 21.  Responsabilidad patrimonial.
1. En materia de responsabilidad patrimonial regirán las normas contenidas en la Ley de 

Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Diputación Regional de Cantabria.

2. Los procedimiento de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Director de la 
ODECA hasta la cuantía de cinco millones (5.000.000) de pesetas, por el Consejero de 
Ganadería, Agricultura y Pesca hasta el límite establecido para la contratación y por el 
Gobierno de Cantabria en los demás casos.

CAPÍTULO III
Régimen económico-financiero, de intervención, control y contabilidad

Artículo 22.  Régimen aplicable.
El régimen económico-financiero, de intervención, control y contabilidad, será el 

establecido o el que se establezca en la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de 
Finanzas de la Diputación Regional.
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CAPÍTULO IV
Presupuestos

Artículo 23.  Presupuestos.
1. La ODECA elaborará anualmente antes del 31 de agosto un anteproyecto de 

presupuestos con la estructura que se señale por la Consejería de Economía y Hacienda, y 
lo remitirá a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca para su examen, modificación 
en su caso, y posterior incorporación al Anteproyecto de Presupuestos de ésta en cada 
ejercicio.

2. El régimen presupuestario de la ODECA será el establecido por la Ley de 
Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas, y el fijado en las correspondientes Leyes 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.

Información relacionada

• Téngase en cuenta que mediante Decreto, publicado únicamente en el "Boletín Oficial de 
Cantabria", se podrá modificar el contenido de los artículos 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20.2 y 21.2 
del Estatuto, según establece en la disposición adicional 1 de la presente Ley
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§ 82

Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo 
Agrario

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 223, de 20 de noviembre de 2000
«BOE» núm. 297, de 12 de diciembre de 2000
Última modificación: 29 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2000-22307

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre, de 
Modernización y Desarrollo Agrario.

PREÁMBULO

I
Una vez superado el viejo tópico relativo a la visión de la cuestión agraria como un modo 

o forma de vida apartado de los modelos y aspiraciones de progreso del momento, se 
observa, por el contrario, su permanente actualidad y vigencia derivada no sólo de ser 
representativa de uno de los referentes más cultivados en orden a la evocación y plasmación 
de ideales, postulados y planteamientos, donde mejor se ha sintetizado la razón y el 
fundamento de la acción pública de gobierno, sino también un exponente significativo de los 
valores y principios que han presidido la vertebración de buena parte de nuestra realidad 
social, económica y cultural.

Ahondando en esta observación, la abundancia al respecto de hechos de diversa índole 
constituyen tanto una fuente inagotable de refrendo acerca de la bondad intrínseca de lo 
afirmado, como un testimonio incontestable de la capacidad de adaptación y sentido de 
vanguardia que ha presentado el fenómeno agrario, ante la inevitable encrucijada de nuestro 
devenir histórico más reciente.

En este sentido, situados en lo que podemos describir como antecedentes mediatos de 
la trascendencia y papel de referente de la cuestión agraria y ejemplificados, si se quiere en 
la contemporaneidad y gran altura técnica de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 
de enero de 1973, bien puede afirmarse que el sector agrario ha constituido un excelente 
campo abonado de esperadas reformas y necesarios giros conceptuales imbricados 
plenamente en el proceso de modernización de nuestra sociedad; primordialmente de la feliz 
coyunda de las iniciativas públicas y privadas como presupuestos indisociables del progreso 
económico.
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En efecto, como antesala de lo que con acierto se ha venido a denominar «Constitución 
económica,» definida con relación a la libre empresa en el marco de una economía social de 
mercado en los artículos 33 y 38 de la Constitución Española, el predominio inexorable del 
liberalismo en sus diversas facetas, particularmente en lo económico a través de la 
liberalización del mercado, determinó la necesaria adecuación de la actividad agraria a sus 
premisas esenciales, entre otras, a la apertura del mercado y su libre concurrencia o el 
incremento de la producción y competitividad de los productos, junto con la conveniencia de 
reconducir las estructuras organizativas hacia modelos empresariales como fórmula óptima 
de alcanzar niveles de rentabilidad satisfactorios y estables. Pero, a su vez, de un modo 
progresivo, la implicación social y política del fenómeno en cuestión coadyuvó a la afirmación 
del Estado en su concepción definitoria de garante tanto del interés general como del 
equilibrio del proceso económico, en atención a unos supremos valores de libertad, justicia y 
solidaridad.

En consecuencia, la Administración Pública, auxiliada por una legislación en actuaciones 
e instrumentos técnicos, como por ejemplo la transformación económico-social de grandes 
zonas por razón del interés nacional, ordenación de explotaciones agrarias, establecimientos 
de planes de mejoras, concentración parcelaria, unidades mínimas de cultivo, permutas 
forzosas y, en su caso, medidas sancionadoras del ejercicio antisocial del derecho de 
propiedad agraria, todas ellas como preámbulo constitucional de la subordinación de la 
riqueza del país al interés general y de la formulación de la función social de la propiedad 
como criterio delimitador de su respectivo contenido (artículos 128, 131 y 33.2 de la 
Constitución) respectivamente, incentivó un amplio periodo de desarrollo agrario basado en 
reformas estructurales del sector destinadas, principalmente, a la reorganización de la 
propiedad agraria tradicional, a su contenido, y a la transformación productiva de los activos 
o elementos patrimoniales de las explotaciones agrarias.

Con posterioridad, ya en el ámbito de los antecedentes inmediatos, en torno a la 
adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, la entrada en vigor del Acta 
Única, y la ratificación del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Amsterdam, la 
capacidad de adaptación de nuestra agricultura se puso de nuevo a prueba con el reto de 
una experiencia supranacional, de alcance hasta entonces desconocido, caracterizada por 
una rígida estructuración del mercado europeo y una mayor exigencia de control y calidad de 
los diferentes procesos de producción agro-alimentarios. En esta tesitura, paliada 
insuficientemente por las ayudas comunitarias, el sector agrario tuvo que afrontar una suerte 
de medidas coyunturales que complementaran la recomposición de su productividad y 
mejoraran la competitividad de sus productos agropecuarios. De esta forma, desde el plano 
dinámico de la actividad agraria, centrado en los aspectos de gestión de los derechos de 
explotación y en el concepto nuclear de empresa agraria, el desarrollo del sector se canalizó 
a través de ayudas públicas y beneficios fiscales tendentes tanto al fortalecimiento de los 
elementos productivos, sobre todo de cara al sostenimiento de los niveles de inversión 
tecnológica, como al perfeccionamiento de sus estructuras organizativas y profesionales, 
particularmente a través de la definición de conceptos como el de explotación agraria 
prioritaria y el de agricultor profesional en sus diversas variantes, caso de la reciente 
Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre Modernización de las Explotaciones Agrarias.

En la actualidad, en plena época finisecular, el sentido de vanguardia que ha 
caracterizado a la legislación agraria vuelve a reivindicarse ante los nuevos cambios y 
procesos de adaptación que impone la lectura de una política agraria cada vez más compleja 
y exigente. Así, por ejemplo, se infiere de los recientes acontecimientos en el ámbito de la 
Política Agraria Común, principalmente de los acuerdos multilaterales en el marco del GATT 
y de la Organización Mundial de Comercio (Ronda Uruguay) y las expectativas suscitadas 
por la Reforma Agraria de la Unión Europea, en donde la liberalización de los mercados a 
escala mundial y la previsible reducción de las ayudas comunitarias aconsejan una 
reestructuración dirigida hacia procesos de diversificación de la actividad agraria, 
flexibilización de costes de producción y mejora de la organización comercial, como factores 
a tener en cuenta de cara a la competitividad del sector agrario. En todo caso, dicho 
esfuerzo de adaptación cobra igual grado de oportunidad y conveniencia ante la inaplazable 
exigencia del desempeño de una actividad agraria armónico con la defensa del medio 
ambiente y los equilibrios ecológicos básicos, de suerte que el desarrollo agrario en los 
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albores del nuevo milenio no quepa ya interpretarse por más tiempo en clave maximalista y 
estanca, sino conexa a una utilización racional de los recursos naturales, a una aplicación 
selectiva de los productos agro-químicos y el avance tecnológico en pro de una agricultura 
productiva y limpia.

II
El Gobierno de Cantabria, de acuerdo con el desenvolvimiento y consolidación de la 

Política Agraria Común, considera que en este contexto de profundos cambios y nuevos 
procesos de adaptación el fomento del sector agrario va a especializarse cada vez más en 
torno a un marco regional de realidades sociales, económicas y culturales diferenciado. En 
términos parecidos, esta perspectiva autonomista va a resultar decisiva tanto para la 
ejecución y eficacia de las medidas proyectadas, como para la mejor justificación y defensa 
de las ayudas comunitarias solicitadas. A su vez, la culminación de nuestro sistema 
competencial abunda en esta misma dirección, de modo que también va a resultar del todo 
recomendable la perfección del proceso de transferencias junto con la definición de nuestra 
organización competencial.

Por todo ello, la legislación autonómica en esta materia no sólo constituye el ejercicio de 
una potestad, sino el recurso idóneo para que la Comunidad de Cantabria modernice sus 
estructuras y explotaciones agrarias, de acuerdo a su realidad socio-económica e identidad 
cultural.

Para la consecución de este empeño la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo 
Agrario no ha sido ajena ni al abolengo jurídico de la legislación agraria, de la que toma su 
componente conceptual más elaborado, ni a las modernas orientaciones provenientes del 
acervo comunitario, incorporando por su cuenta notables innovaciones a lo largo de su 
extenso articulado. De acuerdo a estas orientaciones, pueden destacarse como 
características generales de la Ley las siguientes notas:

A) Talante institucional. Con esta nota la Ley hace suyo el papel de referente que ha 
tenido la legislación agraria en nuestro devenir histórico más reciente. Y lo hace suyo del 
modo más excelso, esto es, como configuración básica del interés general que haga 
recognoscible al ciudadano tanto los criterios organizativos de su administración autonómica, 
como los principios rectores de política social y económica en el ámbito de su respectiva 
aplicación.

Dicho pórtico institucional se haya regulado en el Título preliminar de la Ley, en donde se 
describe su objeto en atención a los distintos fines, funciones y principios, que informan el 
ámbito de actuación pública conforme a las directrices socio-económicas y culturales de la 
Comunidad de Cantabria. En este sentido, merece destacarse el alcance sistémico con el 
que se ha elaborado la correspondiente ordenación y correlación de los mismos, 
especialmente lograda a través de la novedosa fórmula que distingue entre los denominados 
«fines primarios» y los «conexos», sin detrimento de una visión global y unitaria del sistema 
competencial autonómico, como de los valores, intereses y actuaciones públicas que inciden 
en el sector agrario.

Al respecto, la Ley, con base en el artículo 148.1, regla 7.a, de la Constitución española, 
y el artículo 24.9 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, todo ello con un absoluto 
respeto al ámbito competencial del Estado, particularmente con relación a los conceptos de 
ordenación general de la economía como límite negativo de la competencia autonómica 
(artículo 148.1.7.a de la Constitución Española) y al de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica como título habilitante de una potestad de 
dirección económica (artículo 149.1.13.a de la Constitución Española), así como a la 
legislación civil como título de intervención estatal (artículo 149.1.8.a de la Constitución 
Española), aborda el desarrollo de los fines primarios bajo el prisma de la sustantividad del 
principio de autonomía competencial en materia agraria, como principio nuclear e informador 
del orden competencial previsto. La concreción normativa del principio, al margen de su 
necesario correlato en el ámbito de la autonomía presupuestaria y financiera, queda dibujado 
tanto en su protección competencial, con el legítimo establecimiento de una política agraria 
propia de la Comunidad de Cantabria, como en la naturaleza programática de dicha política 
en torno a la consecuencia de objetivos ligados al dinamismo del sector, como son la 
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creación y fomento de explotaciones agrarias rentables y la mejora de los parámetros de 
productividad, calidad y diversificación de la actividad agraria.

La defensa del espacio rural, de su función productiva y de su correspondiente 
adecuación a las nuevas demandas y necesidades sociales constituye el otra gran fin 
primario por el que se apuesta decididamente. En este caso, conforme al artículo 148.1.3.a 
de la Constitución Española, y a su homólogo en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, 
artículo 24, apartado 3, la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario reivindica, 
en línea de principio, el alcance estructural que debe tener el espacio rural en la ordenación 
integral del territorio de la Comunidad, a los efectos de proscribir cualquier configuración 
residual del mismo.

Por lo que concierne a los denominados fines conexos, cabe señalar su función 
complementaria a través de los restantes principios rectores que informan la política agraria 
de la Comunidad. De esta forma, el desarrollo económico del sector ligado al equilibrio 
territorial de la Comunidad Autónoma y a una efectiva realización interna del principio de 
solidaridad, conforme al artículo 138.1 de la Constitución Española, preside las principales 
medidas de intervención pública previstas en la presente Ley. Mientras que, por su parte, la 
racionalización de la explotación agraria orientada a la protección del medio ambiente, amén 
de revelar el carácter integrador de la norma, justifica gran parte de las medidas de fomento 
diseñadas para la modernización de las explotaciones agrarias.

No obstante, también conviene resaltar que la organización competencial dispuesta en el 
Título preliminar queda completa con la novedosa inclusión de dos valiosos instrumentos 
técnicos en favor de la ordenación y coordinación de la política agraria de la Comunidad: las 
Funciones de Interés General Comunitario y las Directrices. Mediante las primeras, conforme 
al Estatuto de Autonomía para Cantabria y a su contenido material, se concreta la 
competencia de la Comunidad Autónoma respecto de las funciones declaradas de interés 
general.

Con las segundas, y sin perjuicio de la autonomía de los municipios y demás entidades 
locales en el ejercicio de sus propias funciones, se favorece la consecución de la política 
agraria del Gobierno de Cantabria a través de facultades de dirección y armonización de 
competencias en cada sector de actuación pública que incida o afecte a materias o servicios 
integrados en las funciones declaradas de interés general. Dichas Directrices, por otra parte, 
son objeto de una acabada regulación a propósito de las relaciones interadministrativas 
pertinentes a los criterios de ordenación territorial del suelo rústico (Título III, Capítulo II, de 
la Ley). Contemplándose, entre otros extremos, el ineludible deber de información de los 
municipios y demás entidades locales, así como las facultades que, en relación con los actos 
o acuerdos, asisten al Gobierno de Cantabria, según la gravedad de la competencia o el 
interés comunitario afectado.

Como contrapunto necesario, los principios relativos a la descentralización 
administrativa, colaboración y lealtad, vienen reconocidos en el texto legal con sus 
expresiones más amplias y garantistas.

B) Modernización. Con esta nota se pretende señalar el loable esfuerzo de actualización 
llevado a cabo por la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario, tanto en la 
previsión y tratamiento de los factores implicados en los nuevos procesos de adaptación 
como en el planteamiento de las diferentes medidas de fomento e intervención pública del 
sector agrario.

Así, con relación a las medidas de fomento, centradas principalmente en la 
modernización de las explotaciones agrarias (título I, capítulo II, de la Ley), y con arreglo a 
los aspectos básicos y generales de la normativa estatal en la materia, particularmente de 
los conceptos de agricultor profesional y explotación agraria prioritaria de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, se ha procedido, en primer 
término, a mejorar el contenido expositivo diferenciando con claridad los presupuestos 
socioeconómicos de los requisitos técnicos y personales exigidos para las correspondientes 
ayudas, así como sus distintas clases y formas de constitución. En segundo término, la 
actualización ha comportado una suerte de innovaciones sustentadas en el principio de 
autonomía competencial en materia agraria, de las que pueden destacarse las siguientes:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 82  Ley de Modernización y Desarrollo Agrario

– 1350 –



1. Se asumen las competencias previstas en los supuestos de residencia y capacitación 
agraria.

2. Se flexibiliza el presupuesto socio-económico de la explotación agraria prioritaria en 
razón de las rentabilidades medias de las explotaciones agrarias de la Comunidad 
Autónoma, especialmente respecto de las denominadas «explotaciones agrarias 
preferentes».

3. Se extiende la calificación de prioritaria para aquellas explotaciones que por su 
ubicación relevante resulten de especial importancia para la conservación del medio rural y 
su entorno.

4. Se crea el Registro General de explotaciones agrarias preferentes y prioritarias, 
dependiente del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, con un amplio objeto y elenco de funciones.

Respecto de las intervenciones públicas, previstas en el Título tercero, bajo la rúbrica 
"De la actuación pública en materia de ordenación territorial del suelo rústico y de la 
propiedad agraria", al margen de establecer los criterios generales de ordenación territorial, 
la Ley da paso a nuevos instrumentos de intervención, mejorando sensiblemente los ya 
existentes. Entre los primeros, sobresale una nueva hipótesis relativa a la permuta de fincas 
rústicas, dado que tiene por objeto el recíproco cambio de titularidades dominicales respecto 
de fincas o explotaciones agrarias de carácter privativo de la Administración autonómica y, 
en su caso, de los ayuntamientos y entidades locales interesados. Todo ello, a través de un 
completo procedimiento que garantiza los derechos de los particulares, junto con la 
ampliación de las causas justificativas de utilidad pública e interés social respecto de hechos 
tan relevantes para el desarrollo agrario como la realización de obras públicas de interés 
general, al establecimiento de industrias o empresas ligadas al proceso productivo o 
comercial del sector, o la construcción de institutos agronómicos. En las segundas, la Ley ha 
prestado una especial atención a la figura de la concentración parcelaria. En esta dirección, 
por una parte, se han mejorado y completado determinados supuestos previstos 
insuficientemente en la anterior Ley de Cantabria 4/1990, de 23 de marzo, especialmente 
respecto al régimen de las ocupaciones temporales, del destino de las fincas de 
desconocidos, o de los compromisos derivados de los fondos de conservación de los 
caminos y obras realizadas. Por otra, se ha modernizado su regulación a través del 
establecimiento de unas medidas que se presentan totalmente necesarias en el 
desenvolvimiento actual de este mecanismo de intervención, y que son:

1. El deber de información del planeamiento urbanístico existente en la zona de 
actuación.

2. La responsabilidad del alcalde o presidente de la entidad local de que se trate por la 
autorización injustificada de modificaciones urbanísticas no previstas en los trabajos y 
acuerdos para la fijación de las oportunas bases de la concentración.

3. La obligatoriedad de proyectar la concentración parcelaria en suelo rústico de 
protección agrícola.

No obstante, la innovación más llamativa en este apartado ha consistido en la 
formulación de una nueva variante de concentración parcelaria por explotaciones que toma 
por referencia de la actuación a los titulares de los derechos de explotación de la zona 
(arrendatarios, aparceros y otros) y sus respectivas explotaciones agrarias, sin perjuicio de 
los derechos que asisten a los propietarios de las fincas.

C) Integración. Como se ha expuesto con anterioridad la presente tarea legislativa se ha 
realizado desde su inicio con una concepción global de la política agraria y sus fundamentos 
de modo que resultasen imbricadas todas las perspectivas que inciden en la ordenación del 
sector agrario y en su posible modernización. Pues bien, en aplicación de este presupuesto 
la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario dedica íntegramente su Título II a 
uno de los aspectos de mayor calado al respecto, ejemplificando bajo la rúbrica «De la 
actividad agraria y la conservación y defensa del medio ambiente y del entorno rural».

Su regulación, de acuerdo con la legislación básica del Estado, artículo 149.1, regla 23.a, 
de la Constitución Española, y conforme a la competencia recogida en el artículo 148.1, 
regla 9.a, de la misma, y 25, apartado 7.o, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aparte 
de establecer normas adicionales de protección, pretende el fomento de la actividad agraria 
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a través de su integración en la defensa del medio ambiente. De esta forma, en la 
disposición general se puntualiza un reconocimiento de capital trascendencia: La 
preservación de un medio ambiente adecuado no sólo constituye un derecho indispensable 
para el desarrollo integral de la persona sino que, estrechamente relacionado con el principio 
de solidaridad, queda configurado como un principio rector de la política agraria de la 
Comunidad. Este principio rector se concreta en la asunción de los principios de integración 
de los factores ambientales en dicha política agraria según se recoge en el V Programa de 
Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente, con especial énfasis en la conservación 
y en la biodiversidad y desarrollo sostenible. A partir de esta manifestación, la Ley prevé todo 
un amplio abanico de ayudas económicas y técnicas que tienen como objetivos 
predominantes la adecuación de la actividad agraria al medio ambiente y el correspondiente 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Por su parte, las medidas de conservación y defensa del entorno rural también merecen 
un juicio plenamente favorable, sobre todo en atención a las innovaciones que incorpora, 
entre otras:

1. La obligatoriedad de incluir la información relativa a los valores ecológicos, 
paisajísticos y medioambientales de las zonas afectadas por la realización de obras públicas 
y procedimientos de concentración parcelaria.

2. La creación de los denominados «enclaves naturales», demanda vivamente 
sustentada por las asociaciones ecologistas cuya realización sitúa a la Comunidad de 
Cantabria entre las más avanzadas en la materia, dado que se protegen los enclaves 
naturales situados en suelo rústico productivo a través de su previa catalogación y con las 
correspondientes ayudas económicas para los agricultores afectados.

Todo ello, con la información precisa aportada por el Mapa Regional Agrario.

III
Por último, dentro de esta faceta de integración, la Ley de Cantabria de Modernización y 

Desarrollo Agrario también se ha hecho eco de una importante demanda social del sector 
consistente en la regulación de los aprovechamientos de montes y pastos públicos o 
comunales.

Al respecto, y conforme a la legislación básica del Estado en dicha materia, 
artículo 149.1, regla 23.a, así como a la aplicación del mandato constitucional del 
artículo 45.2, todo ello en el marco de la competencia de la Comunidad dispuesta en el 
artículo 25.1 del Estatuto de Autonomía, la presente Ley pretende dar una respuesta 
adecuada a los problemas derivados de la intensificación de dichos aprovechamientos 
debidos, entre otras razones, al fomento y ayudas comunitarias tendentes a ligar el ganado a 
la tierra. Con la experiencia adquirida tras la vigencia de la Ley de Cantabria 5/1990, de 26 
de marzo, sobre pastos en los montes de Cantabria, se ha operado una mejora apreciable 
en la descripción de los mecanismos técnicos tales como los Planes de Aprovechamiento y 
Explotación de Recursos, Planes Locales y Fondos de Mejora.

IV
Especial mención merece la cuidada tipificación tanto de los supuestos, como sus 

respectivos parámetros, que adoptan tanto la ordenación del derecho de la Unión Europea 
como los compromisos alcanzados por el Estado o la Comunidad en su respectiva 
transposición, caso de la Resolución de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
de 2 de abril de 1997, relativa al Código de «Buenas Prácticas Agrarias», sin olvidar una 
adecuada definición de los supuestos que dan lugar a las correspondientes infracciones 
administrativas en materia de aprovechamientos de montes y pastos.

Las sanciones, de acuerdo con las garantías dispuestas en el ámbito de las normas de 
esta índole, se gradúan conforme a la gravedad de las infracciones siguiendo los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad en la tutela de los fines perseguidos. Sin olvidar, empero, 
que la Ley favorece la resolución de las controversias por medio del procedimiento arbitral.
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La regulación de las unidades mínimas de cultivo completa el alcance sistematizador que 
la presente Ley ofrece como germen seguro del progreso del sector agrario en la Comunidad 
de Cantabria.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y definiciones.
1. La Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario, conforme a la 

organización territorial del Estado y al desarrollo del sistema competencial, describe su 
objeto en atención a los siguientes fines, funciones y principios que vertebran e informan el 
ámbito de actuación pública del sector desde las directrices socioeconómicas y culturales 
propias de la Comunidad de Cantabria.

2. A los efectos de la presente Ley se entiende por:
a) Conceptos relativos al marco competencial (título preliminar).
1. Fines primarios: Definen el objeto principal de la regulación con arreglo a los criterios 

de competencia material que determinan la capacidad legislativa de la Comunidad de 
Cantabria en el sector agrario.

2. Fines conexos: Con arreglo al carácter sistemático del marco competencial 
autonómico, complementan la consecución de los fines primarios a través de su relación 
competencial con otros criterios o sectores implicados directamente en la modernización y 
desarrollo de la actividad agraria con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible.

3. Funciones de interés general comunitario: responden a criterios técnicos que 
colaboran en el desarrollo y concreción de los criterios materiales de competencia 
autonómica sobre el sector agrario.

4. Directrices: responden a un instrumento técnico de coordinación de la actuación 
pública de las entidades locales que incida o afecte a materias o servicios integrados en el 
marco competencial de las funciones declaradas de interés general.

b) Conceptos relativos al fomento de las explotaciones agrarias (título I).
1. Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de 

productos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, se considerará actividad agraria la 
venta directa por parte del agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de 
los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no 
sean establecimientos comerciales permanentes.

2. Explotación agraria: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

3. Elementos de la explotación: los bienes inmuebles de naturaleza rústica y 
cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con 
dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza 
industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la 
misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de 
propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su 
dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones 
que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.

4. Titular de la explotación: la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria 
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales 
y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 
gestión de la explotación.

5. Agricultor profesional: la persona física que, siendo titular de una explotación agraria, 
al menos el cincuenta por ciento de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras 
actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente 
de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al veinticinco por ciento de 
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su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea 
superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

6. Actividades complementarias: la participación y presencia del titular, como 
consecuencia de elección pública, en Instituciones de carácter representativo, así como en 
órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos 
se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación y venta directa de los productos 
de la explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del 
medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su 
explotación.

7. Agricultor a título principal: el agricultor profesional que obtenga al menos el cincuenta 
por ciento de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo 
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad 
de su tiempo de trabajo total.

8. Cultivador personal: El agricultor que lleva la explotación agraria personalmente, o con 
la ayuda de familiares que con él conviven, sin utilizar asalariados más que 
circunstancialmente, por exigencias estacionales de la explotación agraria. No se pierde tal 
condición aunque se utilicen uno o dos asalariados en caso de enfermedad sobrevenida o de 
otra justa causa que impida continuar el cultivo personal.

9. Agricultor joven: la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido 
cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria.

10. Pequeño agricultor: el agricultor a título principal cuya explotación agraria no 
supere 12 unidades de dimensión europea (UDEs) y cuya renta total sea igual o inferior al 
setenta y cinco por ciento de la renta de referencia.

11. Agricultor a tiempo parcial: la persona física que, siendo titular de una explotación 
agraria, dedica a actividades agrarias en la misma, no menos de la quinta parte ni más de la 
mitad de su tiempo total de trabajo.

12. Unidad de trabajo agrario: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria.

13. Renta unitaria de trabajo: el rendimiento económico generado en la explotación 
agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el número de 
unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el 
margen neto o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.

14. Renta de referencias: indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. 
La determinación anual de su cuantía se hará en concordancia con lo previsto al respecto en 
la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística.

15. Renta integral: el conjunto o la suma de rentas que perciba el agricultor profesional, 
con independencia de la clase de actividad económica que las genere, sea agraria o distinta.

16. Explotación agraria que posibilita un mínimo de ocupación laboral equivalente a una 
unidad de trabajo agrario, y cuya renta de trabajo obtenida es igual o superior al 35 por 100 
de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo, el titular de la 
explotación podrá realizar su actividad agraria en concepto de agricultor profesional.

17. Explotación agraria de carácter singular: La explotación agraria que, por su 
ubicación, resulta de especial importancia para la conservación del medio rural y su entorno. 
A tales efectos, bastará con que la renta unitaria de trabajo no sea inferior al treinta por 
ciento de la renta de referencia y que el titular de la explotación realice su actividad agraria 
en concepto de cultivador personal.

18. Explotación agraria preferente: aquella cuyo presupuesto socioeconómico posibilite 
un mínimo de ocupación laboral equivalente a una de trabajo, y cuya renta no sea superior al 
ciento cincuenta por ciento de la renta de referencia. Asimismo, el titular de la explotación 
podrá realizar su actividad agraria en concepto de agricultor profesional.

19. Registro de explotaciones: Registro público y de naturaleza meramente declarativa 
que tiene por objeto la inscripción de las fincas, títulos y derechos de explotación en los que 
se sustente materialmente la calificación de prioritaria o preferente de una explotación 
agraria.
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c) Conceptos relativos a la actuación pública en materia de ordenación territorial de suelo 
rústico y de la propiedad agraria (título III).

1. Permutas forzosas de fincas rústicas: instrumento de intervención pública que, de 
acuerdo con legítimas razones de utilidad pública o interés social, tiene por objeto el 
recíproco cambio de titularidades dominicales entre fincas rústicas o explotaciones agrarias 
de carácter privativo de la Administración Autonómica o, en su caso, del ayuntamiento o 
entidad local interesada, y las correspondientes a los propietarios de las fincas o titulares del 
derecho objeto de permuta forzosa.

2. Concentración por explotaciones agrarias: una forma o modalidad de concentración 
parcelaria que tiene la peculiaridad de fijar las Bases de la concentración en atención a las 
parcelas que formen unitariamente una explotación agraria, aun cuando dichas parcelas 
correspondan a distintas propietarios.

d) Unidades mínimas de cultivo (título VI).
Unidad tipo de aprovechamiento: Aquella cuya base territorial sea suficiente para dar 

ocupación efectiva a su titular y cuyo margen objeto de la explotación sea igual o superior a 
la renta de referencia.

Artículo 2.  Fines de la Ley.
1. Con base en la concreción constitucional del principio sustantivo de autonomía 

competencial en materia agraria, y a su correlato en el orden instrumental derivado de la 
autonomía presupuestaria y financiera, la presente Ley determina su objeto en la 
consecución de los fines que a continuación se expresan y ordenan.

2. Fines primarios:
a) El establecimiento de una política agraria propia de la Comunidad Autónoma que 

siente como principios básicos de su ordenación la creación y el fomento de explotaciones 
agrarias rentables, de acuerdo con los parámetros de productividad, calidad y diversificación 
de la actividad agraria.

b) La renovación funcional del espacio rural como elemento estructural en la ordenación 
integral del territorio comunitario, según sus condiciones, fines o destinos adecuados a las 
nuevas demandas y necesidades sociales.

3. Fines conexos:
a) El fomento del desarrollo económico del sector ligado al equilibrio territorial de la 

Comunidad Autónoma y a una efectiva realización interna del principio de solidaridad.
b) La racionalización de la explotación agraria y mejora de la protección del medio 

ambiente, conforme a las circunstancias y características del patrimonio y de los recursos 
naturales de la Comunidad.

Artículo 3.  Interés general comunitario.
1. En virtud de las disposiciones del Estatuto de Autonomía para Cantabria y sin 

menoscabo de la competencia sobre las demás funciones y servicios públicos asumidas 
estatutariamente, o incorporadas mediante el correspondiente proceso de transferencia, se 
declaran de interés general comunitario las siguientes funciones:

a) Ordenación territorial del suelo rústico relativo a su función productiva agrícola, 
ganadera o forestal, a las posibilidades de explotación racional de los recursos naturales, y a 
la promoción de sus medios paisajísticos, culturales o de ocio. Elaboración de los planes e 
instrumentos de ordenación necesarios para un adecuado urbanismo en consonancia con 
los usos y actividades a que deba destinarse prioritariamente el suelo afectado.

b) Realización de obras públicas de interés general comunitario para el desarrollo y 
ordenación del sector agrario.

c) Capacitación y formación agraria. Sanidad e higiene animal. Asistencia, bienestar y 
servicios sociales.

Calidad de los productos agroalimentarios.
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d) Fomento y protección de la industria y comercialización del sector agrario. En especial 
de la ganadería y sus productos derivados, con especial atención a los procesos y 
producciones de índole artesanal.

Organización de concursos, exposiciones, ferias y mercados que excedan del ámbito 
local.

e) Promoción de empresas, fundaciones y otras organizaciones cuya actividad dentro del 
sector agrario resulte relevante o de especial importancia para el desarrollo económico y 
tecnológico de la Comunidad.

f) Creación de centros y establecimientos para la difusión de la cultura regional. Institutos 
de investigación agronómicos. Conservación de monumentos y lugares artísticos, históricos 
o singulares. Promoción del deporte y el ocio rural, así como la potenciación del agroturismo.

g) Dirección y gestión de fincas rústicas y explotaciones agrícolas de titularidad directa o 
participadas mayoritariamente por la Administración, que interesen o afecten a funciones o 
tareas implícitas en el orden competencial de la política agraria de la Comunidad.

h) Instituciones de crédito popular y de seguros agrarios. Fomento de explotaciones 
asociativas de carácter social o laboral del sector agrario, especialmente cooperativas y 
asociaciones de productores en sus diversos grados.

i) Cooperación y asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios. Planes 
provinciales de obras y servicios en el ámbito agrario.

j) Cualesquiera otras que se determinen de acuerdo con lo establecido en el marco de la 
Constitución, del Estatuto de Autonomía, y de la correspondiente legislación de desarrollo 
estatal o autonómica.

2. A la Comunidad Autónoma de Cantabria, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 
anterior, y sin detrimento de la defensa de los intereses peculiares de las entidades locales, 
le corresponde la competencia exclusiva sobre las materias y funciones señaladas, la cual 
será ejercida en los términos dispuestos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el 
resto de normativa de desarrollo estatal o autonómica.

Artículo 4.  Principios.
1. Dentro de los límites y condiciones establecidas por la legislación vigente, y sin 

perjuicio de la autonomía de los municipios y demás entidades locales en el ejercicio de sus 
funciones propias, el Gobierno de Cantabria podrá establecer, a través del procedimiento 
oportuno, las directrices que presiden la armonización de competencias en cada sector de la 
acción pública que incida o afecte a materias o servicios integrados en las funciones 
declaradas de interés general para la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Las directrices, en orden al fomento del desarrollo integral de la Comunidad 
Autónoma, informarán y coordinarán la correspondiente actuación pública de las entidades 
locales de acuerdo a los planes y objetivos marcados por la política agraria de la 
Comunidad. Para ello, deberán contener los criterios generales de intervención pública y 
social, sus objetivos y prioridades y, en su caso, los instrumentos orgánicos y funcionales de 
coordinación adecuados a la naturaleza de la función de que se trate.

En aras al debido cumplimiento de las obligaciones y tareas derivadas, el Gobierno de 
Cantabria, ya directamente, o bien, a través de las respectivas Consejerías, podrá recabar 
de las entidades locales toda la información precisa que considere necesaria y ejecutar 
cuantas comprobaciones considere oportunas.

3. En las directrices de coordinación, en pro de una eficaz desconcentración, se podrá 
atribuir a los distintos órganos de la Administración de la Comunidad de Cantabria el 
ejercicio de las competencias que de ellas dimanen.

4. La inobservancia o contravención de los criterios, reglas y procedimientos técnicos 
previstos en dichas directrices, sin entrañar ningún efectivo control administrativo de 
legalidad, comportará la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento según 
las disposiciones de la presente Ley.

5. La Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con los principios de eficacia y 
descentralización, podrá transferir y delegar a las entidades locales el ejercicio de funciones 
o servicios de interés general comunitario, de conformidad con las normas dispuestas en la 
legislación básica del Estado y en el marco de una futura ley reguladora de sus respectivas 
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relaciones. Asimismo, potenciará la cooperación entre la Administración de la Comunidad y 
las entidades locales mediante la celebración de Convenios de colaboración que mejoren la 
prestación de servicios o redunden en el desarrollo de las directrices establecidas.

Artículo 5.  Principios de cooperación y auxilio interadministrativo.
En aplicación de los principios de cooperación y auxilio que informan el funcionamiento y 

la estructura del modelo de organización territorial implantado por la Constitución, la 
Administración de la Comunidad Autónoma y el Estado ajustarán sus relaciones, 
especialmente en los supuestos de acción conjunta o de coordinación, conforme a los 
principios de cooperación, lealtad, colaboración, información mutua y recíproco auxilio, con 
pleno respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Sin perjuicio del recurso a otras técnicas de cooperación, y en el orden instrumental 
derivado de una suficiente dotación presupuestaria, la Comunidad Autónoma y el Estado 
celebrarán el correspondiente Convenio de participación o colaboración para la cobertura y 
financiación de las medidas de fomento y desarrollo agrario previstas en la presente Ley, 
todo ello dentro del marco de la normativa en materia de ayudas dictada por la Unión 
Europea.

TÍTULO I
Del fomento de las explotaciones agrarias

CAPÍTULO I
Disposición general

Artículo 6.  Configuración.
En el marco de esta Ley, conforme a la normativa de la Unión Europea y a las directrices 

del sistema económico, el fomento público de las explotaciones agrarias se llevará a cabo 
con sujeción a los fines y parámetros expuestos, especialmente en orden a su peculiar 
función productiva en la Comunidad y a la conservación del medio rural y del medio natural. 
A estos efectos, la determinación de las explotaciones agrarias susceptibles de las medidas 
de promoción o fomento deberá ajustarse a la respectiva calificación de explotación agraria 
prioritaria o preferente.

CAPÍTULO II
De las explotaciones agrarias prioritarias

Sección 1.ª Definición

Artículo 7.  Determinación.
Con arreglo a los aspectos básicos y generales de la Legislación estatal en la materia, 

particularmente de los contemplados en la Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre modernización 
de las explotaciones agrarias, la determinación del carácter prioritario de la explotación se 
realizará con base en los siguientes criterios.

a) Para la consideración de la calificación de prioritaria la explotación agraria debe 
posibilitar un mínimo de ocupación laboral equivalente a una unidad de trabajo agrario. A su 
vez, la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la misma debe ser igual o superior al 35 
por 100 de la renta de referencia, e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo, el titular de la 
explotación podrá realizar su explotación agraria en concepto de agricultor profesional.

b) El titular de la explotación agraria, ya sea su propietario o el titular del derecho de 
explotación, deberá reunir los siguientes requisitos técnicos:

1.º Poseer suficientes conocimientos en materia agraria. Para lo cual la Comunidad 
Autónoma establecerá el pertinente nivel de capacitación agraria exigible, de acuerdo con 
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los criterios de experiencia profesional y de formación lectiva que se estimen necesarios y 
oportunos.

2.º Estar dado de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, o en el 
régimen especial de trabajadores por cuenta propia en función de su actividad agraria. En 
caso contrario, los agricultores profesionales deberán cumplir los requisitos indicativos de su 
profesionalidad agraria establecido a tales efectos por la Comunidad Autónoma.

c) El titular de la explotación agraria deberá contar con los siguientes requisitos 
personales:

1.º Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de sesenta y cinco.
2.º Tener fijada su residencia en la comarca en donde radique la explotación agraria 

prioritaria, o bien en las comarcas limítrofes, según la ordenación establecida por la 
Legislación autonómica sobre organización territorial.

No obstante, a juicio del órgano correspondiente de la Administración autonómica, dicho 
requisito de residencia no será exigible cuando se acrediten y justifiquen convenientemente 
las causas y circunstancias que aboguen para su exención.

Artículo 8.  Explotación agraria prioritaria de carácter singular.
1. Sin perjuicio de la determinación expuesta en el artículo anterior, también serán 

susceptibles de calificación prioritaria aquellas explotaciones agrarias que por su ubicación 
relevante resulten de especial importancia para la conservación del medio rural y su entorno. 
A tales efectos, bastará con que la renta unitaria de trabajo no sea inferior al treinta por 
ciento de la renta de referencia, y que el titular de la explotación realice su actividad agraria 
en concepto de cultivador personal.

La delimitación de las zonas relevantes se realizará conforme a las indicaciones 
suministradas por el Mapa Agrario Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. En todo caso, siempre y cuando la renta unitaria de trabajo no exceda del 120 por 100 
de la renta de referencia, tendrán la consideración de explotaciones prioritarias las 
comprendidas en los siguiente supuestos:

a) Las explotaciones familiares o de titularidad individual localizadas en zonas de 
montaña siempre que su titular sea agricultor profesional.

b) Las explotaciones de naturaleza asociativa situadas en zona de montaña cuando la 
mayoría de los socios sean agricultores profesionales.

En ambos casos, se estará los requisitos complementarios establecidos al respecto por 
la normativa autonómica.

Sección 2.ª Clases

Artículo 9.  Clases.
A los efectos de esta Ley, y al margen del ejercicio de los derechos y deberes inherentes 

al título de propiedad de la finca objeto de explotación o, en su caso, al título del derecho de 
explotación, la titularidad de la explotación agraria prioritaria en virtud de su forma de 
constitución y su modo de gestión podrá responder a una naturaleza familiar o individual y 
asociativa. En cualquier caso, deberán cumplir los presupuestos y requisitos exigidos para 
su determinación.

Artículo 10.  Explotación agraria prioritaria de carácter familiar o de titularidad individual.
1. Aquellas explotaciones agrarias en donde el desempeño de la ocupación y la renta 

unitaria de trabajo derivada de la actividad agraria corresponden fundamentalmente a la 
persona física titular de la explotación y, en su caso, a los familiares que con él convivan.

2. En caso de matrimonio, o de convivencia de hecho legalmente acreditada, la 
titularidad de la explotación podrá ostentarse indistintamente por ambos cónyuges o 
convivientes, siempre y cuando uno de ellos reúna los requisitos indicados para la 
determinación de la explotación agraria prioritaria.
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3. La explotación agraria que pertenezca a una comunidad hereditaria podrá acceder a la 
consideración de prioritaria cuando se den las siguientes condiciones:

a) Que la explotación y al menos uno de los partícipes en la comunidad cumplan con los 
presupuestos y requisitos exigidos para su determinación como tal.

b) Que exista pacto de indivisión por un período mínimo de seis años, contado a partir de 
la fecha de la calificación de la explotación como prioritaria.

Artículo 11.  Explotaciones asociativas:.
1. Con carácter general, para que una explotación asociativa tenga la consideración de 

prioritaria, se requiere que la explotación posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de 
trabajo agrario, y su renta unitaria de trabajo no sea inferior al 35 por 100 de la renta de 
referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo, deberá responder a cualquiera de las 
alternativas siguientes:

a) Ser sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o de trabajo asociado 
dentro de la actividad agraria.

b) Ser sociedad bajo cualquiera de las restantes formas jurídicas de las contempladas en 
el punto 2 del presente artículo, que cumpla alguno de los dos requisitos señalados a 
continuación: Que al menos el 50 por 100 de los socios sean agricultores profesionales.

Que los dos tercios de los socios que sean responsables de la gestión y administración, 
cumplan los requisitos exigidos al agricultor profesional en cuanto a dedicación de trabajo y 
procedencia de rentas, referidos a la explotación asociativa, así como los señalados en las 
letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 4 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias, y que dos tercios, al menos, del volumen de 
trabajo desarrollado en la explotación sea aportado por socios que cumplan los requisitos 
anteriormente señalados.

c) Ser explotación asociativa que se constituya agrupando, al menos, dos terceras partes 
de la superficie de la explotación bajo una sola linde, sin que la superficie aportada por un 
solo socio supere el 40 por 100 de la superficie total de la explotación. En estas 
explotaciones asociativas, al menos un socio debe ser agricultor a título principal y cumplir 
las restantes exigencias establecidas en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 10/1995 para 
los titulares de explotaciones familiares.

2. Las explotaciones asociativas prioritarias deben adoptar alguna de las formas jurídicas 
siguientes:

a) Sociedades cooperativas o sociedades agrarias de transformación.
b) Sociedades civiles, laborales u otras mercantiles que, en caso de que sean anónimas, 

sus acciones deberán ser nominativas, siempre que más del 50 por 100 del capital social, de 
existir éste, pertenezca a socios que sean agricultores profesionales. Estas sociedades 
tendrán por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de la que 
sean titulares.

Sección 3.ª Del derecho de preferencia y ayudas

Artículo 12.  Derecho de preferencia.
1. En la concesión de las medidas de fomento público las explotaciones agrarias 

prioritarias gozarán de un derecho preferente en los siguientes supuestos:
a) En la adjudicación de superficies agrarias realizada por las Administraciones públicas.
b) En las contrataciones de seguros agrarios subvencionadas con fondos públicos.
c) En el acceso a las actividades formativas organizadas o financiadas por las 

Administraciones públicas para mejorar la cualificación profesional de los agricultores.
d) En la concesión de las ayudas establecidas para la mejora de las estructuras agrarias 

de producción, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria.
A estos efectos se podrán establecer criterios de modulación en función de la dedicación 

y la renta de los titulares, así como de la ubicación de las explotaciones.
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e) En las ayudas incluidas en los programas de ordenación de producciones agrarias o 
de ámbito territorial específico, siempre que ello sea compatible con las finalidades de dichos 
programas.

f) En la asignación de las cuotas o derechos integrados en las reservas nacionales, 
constituidas en aplicación o desarrollo de la normativa reguladora de las correspondientes 
organizaciones comunes de mercado, siempre en concordancia con las condiciones 
establecidas, al efecto, en dichas normas.

2. La Comunidad Autónoma determinará, en su caso, los criterios de prelación en los 
supuestos en que concurra una pluralidad de explotaciones asociativas de carácter 
prioritario.

3. Los anteriores supuestos de preferencia estarán condicionados a que la explotación 
no pierda la condición de prioritaria por la aplicación de las medidas consideradas en el 
apartado 1 y se harán extensivas a los titulares de explotaciones que, mediante la aplicación 
de estas medidas, alcancen la calificación de prioritarias.

Artículo 13.  Ayudas.
Las explotaciones agrarias prioritarias gozarán también de las ayudas y beneficios 

fiscales contemplados en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y en el resto de normativa vigente, así como de las medidas 
complementarias contempladas en las disposiciones de desarrollo.

CAPÍTULO III
De las explotaciones agrarias preferentes

Sección 1.ª Definición

Artículo 14.  Determinación.
La calificación de explotación agraria preferente, aparte de los requisitos técnicos y 

personales expuestos con anterioridad, requerirá que el presupuesto socioeconómico 
posibilite un mínimo de ocupación laboral equivalente a una unidad de trabajo, y que la renta 
unitaria del trabajo que se obtenga de la misma no sea superior al ciento cincuenta por 
ciento de la renta de referencia.

Asimismo, el titular de la explotación podrá realizar su actividad agraria en concepto de 
agricultor profesional.

Sección 2.ª Clases

Artículo 15.  Constitución de las explotaciones agrarias de carácter preferente.
1. Las explotaciones agrarias de carácter preferente podrán constituirse y gestionarse 

conforme a las formas legalmente admitidas para las explotaciones agrarias prioritarias.
2. Cuando la titularidad derivada de su forma de constitución responda a una entidad que 

ostente personalidad jurídica, salvo los supuestos de sociedad cooperativa de explotación 
comunitaria de la tierra o de trabajo asociado dentro de la actividad agraria, la explotación 
deberá cumplir alguno de estos dos requisitos:

a) Que al menos el cincuenta por ciento de los socios sean agricultores a título principal.
b) Que los dos tercios de los socios que sean responsables de la gestión y 

administración cumplan los presupuestos socioeconómicos, técnicos y personales exigidos 
para la determinación de la calificación de preferente.

c) En el caso de que la explotación asociativa adopte la forma de sociedad comanditaria 
por acciones o sociedad anónima, las correspondientes acciones deberán ser nominativas, 
siempre que más del cincuenta por ciento del capital social pertenezca a socios que tengan 
la condición de agricultores a título principal.

A su vez, estas sociedades tendrán por objeto social exclusivo el ejercicio de la actividad 
agraria en la explotación que sean titulares.
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Sección 3.ª De las ayudas

Artículo 16.  Fondos y programas.
1. El Gobierno de Cantabria, con arreglo a su capacidad presupuestaria y financiera, y 

dentro de la normativa dictada por la Unión Europea, habilitará los fondos necesarios para 
llevar a cabo las correspondientes medidas de fomento de las explotaciones agrarias 
preferentes.

2. La aplicación de estos fondos, a instancia de las Consejerías interesadas, vendrá 
definida en los pertinentes programas de actuación en donde se concretarán los objetivos y 
elementos básicos y estructurales de las técnicas de incentivación agraria establecidas, así 
como su gestión y fases de ejecución.

Su dotación, conforme a la legislación presupuestaria, podrá establecerse para períodos 
que comprendan más de un ejercicio económico.

3. Al margen de otras posibles medidas concretas en consonancia con la política agraria 
de la Comunidad, los objetivos predominantes de los respectivos Programas quedarán 
establecidos en orden a las siguientes actuaciones, principalmente:

a) Renovación y mejora de bienes y equipamiento de las explotaciones agrarias.
b) Inversión tecnológica y medioambiental conexa al proceso productivo y al 

aprovechamiento de los recursos naturales.
c) Diversificación de la actividad agraria y fomento del proceso de comercialización de 

los productos agropecuarios.
d) Conservación del medio rural y de su entorno.
e) Defensa de la explotación agraria familiar y de su incidencia en la estructura 

socioeconómica del sector.
f) Promoción de la calidad alimentaria de los productos regionales.

CAPÍTULO IV
Del Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias y Preferentes

Artículo 17.  Creación y objeto.
1. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Ganadería, Agricultura y 

Pesca, creará el Registro General de Explotaciones Agrarias Prioritarias y Preferentes, en el 
cual se integrará el Catálogo Regional de Explotaciones Prioritarias.

2. Dicho Registro, de carácter público y de naturaleza meramente declarativa, tendrá por 
objeto directo la inscripción de las fincas, títulos y derechos de explotación en los que se 
sustente materialmente la calificación de prioritaria o preferente de la explotación agraria.

También podrán tener acceso a su información los actos y negocios jurídicos que 
presenten una incidencia relevante en su calificación, así como las demás circunstancias y 
aspectos que sean de interés para la confección del censo de explotaciones agrarias de 
carácter prioritario y preferente.

3. El Registro General desempeñará las siguientes funciones:
a) La publicidad formal derivada de su función registral. En este sentido, a instancia de 

interés legítimo, el Registro facilitará la información precisa acerca de las fincas, derechos y 
títulos relativos a las explotaciones agrarias de carácter prioritario y preferente.

b) El libramiento de las correspondientes certificaciones como medios de prueba idóneos 
para la acreditación del carácter prioritario y preferente de la explotación.

c) El auxilio instrumental pertinente para la confección del censo de explotaciones 
agrarias prioritarias y preferentes de la Comunidad, así como para la elaboración de los 
estudios estadísticos y de investigación que se realicen.

d) La comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del catálogo de 
explotaciones agrarias que tengan la condición de prioritarias.

4. Los titulares de las explotaciones agrarias prioritarias y preferentes y, en su caso, los 
que tengan un interés legítimo en las mismas, deberán comunicar a la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca los cambios y circunstancias producidos que pudieran 
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afectar a la condición o gestión de las explotaciones agrarias de carácter prioritario y 
preferente.

TÍTULO II
De la actividad agraria y de la conservación y defensa del medio ambiente y del 

entorno rural

CAPÍTULO I
Disposición general

Artículo 18.  Derecho a un medio ambiente adecuado.
1. Conforme a la declaración de fines que delimitan el objeto de la presente Ley, la 

preservación de un medio ambiente adecuado no sólo constituye un derecho indispensable 
para el desarrollo integral de la persona, sino que, estrechamente relacionado con el 
principio de solidaridad, viene configurado como un principio rector de la política agraria de la 
Comunidad orientada según criterios de sostenibilidad.

2. El Gobierno de Cantabria, de acuerdo con la legislación básica del Estado, garantiza 
la aplicación directa del principio y su plena eficacia a través del establecimiento de los 
medios adecuados para mejorar el nivel de protección del medio ambiente, según las 
características y peculiaridades de la riqueza y el patrimonio natural de la Comunidad.

CAPÍTULO II
De las explotaciones agrarias y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales

Artículo 19.  Definición, fomento y control.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias y, en su caso, de los respectivos derechos 

de explotación, así como sus auxiliares y dependientes tienen el deber inexcusable de 
organizar la actividad agraria conforme a un aprovechamiento racional y conservación de los 
recursos disponibles en aguas y tierras de suelo rústico. En consecuencia, deberán emplear 
las técnicas adecuadas a dichos fines junto a una utilización correcta de estos recursos.

La Ley no ampara el ejercicio antisocial e insolidario del derecho de explotación agraria 
que infrinja o vulnere el principio de preservación de un medio ambiente adecuado.

2. El Gobierno de Cantabria, de acuerdo al interés social de estos recursos, estimulará 
su correcta utilización y el empleo del nivel técnico más adecuado.

3. En el marco de los Decretos que desarrollen y complementen las medidas de fomento 
y desarrollo agrario previstas en la presente Ley, y en consonancia con los objetivos 
predominantes relativos a la inversión tecnológica y medio ambiental y a la conservación del 
medio rural y de su entorno, se establecerá las pertinentes ayudas de contenido económico, 
así como su respectiva modalidad o técnica de incentivación.

La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca será la encargada de prestar la ayuda 
técnica necesaria en orden a la realización de los citados objetivos predominantes. Dichas 
ayudas consistirán en el estudio de los proyectos presentados por los interesados y, en su 
caso, en la redacción de los mismos por los servicios técnicos de la Consejería, y en la 
supervisión de su correspondiente ejecución.

4. Conforme a los programas de actuación en donde se definen los elementos básicos y 
estructurales de estas ayudas, los beneficiarios deberán informar a la Consejería de cuantos 
extremos se consideren oportunos para evaluar la buena marcha y ejecución de los 
proyectos admitidos.

En todo caso, serán causa de reducción o pérdida de las ayudas concedidas:
a) El retraso injustificado del comienzo de las obras.
b) La mora deliberada o negligente en la terminación de la obra.
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c) La alteración, sin la preceptiva autorización, de los elementos esenciales o 
característicos del proyecto.

d) El incumplimiento de las obligaciones que se establezcan para cada modalidad de 
ayuda.

CAPÍTULO III
De la conservación y defensa del entorno rural

Artículo 20.  Declaración.
1. Con arreglo a los fines que delimitan el objeto de la presente Ley, la protección del 

medio rural, con pleno respeto a los valores ecológicos, paisajísticos y culturales que 
atesora, no sólo constituye un elemento estructural de la ordenación integral del territorio, 
sino que representa un principio rector de la política agraria de la Comunidad.

La Comunidad de Cantabria, en línea con el anterior reconocimiento y con la 
salvaguarda de dicho fin en otros ámbitos de la Ley, refuerza el nivel de protección del 
entorno rural con el establecimiento de las medidas específicas que se contemplan en el 
presente capítulo.

2. Respecto de los lugares culturales, y especialmente los paisajes culturales, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el presente Capítulo, deberá estarse a lo regulado en la Ley de 
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. Igualmente, y a estos efectos, 
en la Comisión Técnica de Patrimonio Etnográfico y Paisaje, existirá al menos un 
representante designado por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 21.  Obras públicas.
La planificación de obras públicas y mejoras territoriales instadas por los entes 

competentes para la ordenación y desarrollo del sector agrario, deberá contar con el informe 
preceptivo acerca de la importancia de los valores ecológicos, paisajísticos y medio 
ambientales del entorno rústico afectado. Cuando del estudio se infiera un elevado riesgo de 
transformación o alteración de los anteriores valores, su incidencia deberá concretarse en el 
correspondiente procedimiento de evaluación del impacto ambiental, a tenor de lo dispuesto 
en la normativa y legislación específica vigente.

En todo caso, admitido su impacto positivo, el proyecto deberá ejecutarse respetando al 
máximo el entorno rural existente.

Artículo 22.  Concentración parcelaria.
1. Iniciado el procedimiento de concentración parcelaria, la Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, auxiliada por las respectivas Comisiones locales, elaborará un estudio 
técnico previo de la zona afectada en donde, además de otros extremos pertinentes para el 
desarrollo de la concentración tales como la valoración de las necesidades y utilidades que 
satisfaga o reporte la actuación para los agricultores, se informará de la importancia de sus 
valores ecológicos, paisajísticos y medio ambientales.

2. Conforme a las conclusiones del estudio aludido en el apartado anterior, si la 
actuación presenta una incidencia significativa para la transformación o alteración de los 
anteriores valores, la norma por la que se acuerde la concentración parcelaria deberá 
contemplar entre sus pronunciamientos el relativo a la redacción del correspondiente 
proyecto de conservación del medio natural.

En todo caso, en lo que se refiere a la evaluación del impacto ambiental, se estará a lo 
que establezca la normativa en vigor.

3. Dicho proyecto, del cual se dará comunicación o traslado a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, formará parte de la elaboración de las Bases de la 
concentración parcelaria. Firmes éstas, el proyecto de conservación quedará integrado en el 
Proyecto y Acuerdo de concentración, figurando como anexo al mismo.

A tales efectos, si fuera necesario, en el proyecto de concentración quedarán 
determinadas las fincas que hayan de servir de base territorial para la realización del 
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proyecto de conservación del medio natural de la zona. Del mismo modo, se incorporarán al 
proyecto las obras a realizar por dicho concepto, así como su respectiva cuantificación.

Artículo 23.  Protección de enclaves naturales.
1. El Gobierno de Cantabria, en orden a la importancia creciente del medio rural y de su 

entorno, y sin perjuicio de la legislación básica del Estado y de la específica de la 
Comunidad al respecto, fomentará la conservación y mantenimiento de los denominados 
enclaves naturales.

2. A los efectos de esta Ley, y conforme a los datos suministrados por el Mapa Agrario 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tendrán la consideración de enclaves naturales 
las superficies cubiertas de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, ya de 
origen natural o procedentes de siembra o plantación, que estando ubicadas en el suelo 
rústico productivo de una explotación agraria cumplan, o puedan cumplir, funciones 
ecológicas, paisajísticas o medio ambientales, ligadas a la conservación del medio rural y de 
su entorno.

3. El Gobierno de Cantabria con arreglo a su capacidad presupuestaria y financiera, 
habilitará los fondos necesarios para llevar a cabo esta medida de fomento.

Con independencia de los restantes elementos básicos y estructurales que defina la 
oportuna convocatoria de las ayudas, el objetivo predominante de esta medida consistirá en 
las correspondientes indemnizaciones a los titulares de explotaciones agrarias con carácter 
compensatorio por la merma de la productividad derivada de la conservación y 
mantenimiento de dichos enclaves naturales. Dicha medida se articulará de acuerdo con la 
técnica de incentivación relativa a la subvención.

4. Es función de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la 
Dirección General competente, tramitar y supervisar las solicitudes presentadas por los 
interesados. Para su concesión, además de los requisitos expresamente concretados en las 
oportunas convocatorias, el Servicio Técnico correspondiente de la Consejería que deba 
informar la solicitud actuará en consonancia con los siguientes criterios:

a) Valoración de la función ecológica, paisajística o medio ambiental del enclave natural 
en cuestión. Dicha valoración contará con el informe preceptivo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

b) Comprobación de la merma real y significativa de la producción agraria causada por la 
conservación y mantenimiento del enclave natural.

5. Los posibles beneficiarios de las ayudas deberán aportar la información precisa que 
se estime necesaria a los efectos de evaluar las solicitudes presentadas, así como colaborar 
con las comprobaciones que se consideren oportunas. Del mismo modo, asumirá las 
obligaciones derivadas para esta clase de ayudas. La infracción de estos deberes y 
obligaciones será causa justificativa de la denegación o pérdida del beneficio, 
respectivamente.

En la medida en que se mantenga la viabilidad del objetivo predominante podrán 
renovarse las ayudas concedidas, de acuerdo con las bases de las oportunas convocatorias.

6. La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, en aras a la mejor documentación y 
supervisión de estas ayudas, elaborará un Catálogo en el que obtendrán toma de razón las 
explotaciones agrarias correspondientes y sus respectivos enclaves naturales reconocidos.
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TÍTULO III
De la actuación pública en materia de ordenación territorial del suelo rústico y 

de la propiedad agraria

CAPÍTULO I
Disposición general

Artículo 24.  Disposición general.
El Gobierno de Cantabria, en el marco material del desarrollo del orden competencial 

expuesto, así como en aplicación de la función social como criterio de eficacia delimitadora 
del contenido de la propiedad agraria y de su actividad por razones de interés social y 
general, dirigirá su actuación pública en aras a la consecución de los fines, principios y 
directrices previstos en la presente Ley, empleando para ello los adecuados instrumentos y 
medidas de intervención pública que resulten necesarios.

CAPÍTULO II
Criterios de ordenación territorial de lo rústico

Sección 1.ª De las relaciones interadministrativas

Artículo 25.  Directrices de coordinación.
1. Establecidas las correspondientes directrices de coordinación en materia de 

ordenación territorial del suelo rústico y funciones conexas de interés general comunitario, 
los municipios y demás entidades locales, sin perjuicio de la facultad de la Administración 
Autonómica para recabar y obtener la información precisa que considere necesaria y 
ejecutar cuantas comprobaciones estime pertinentes, deberán informar al Gobierno de 
Cantabria, ya directamente, o bien, a través de las Consejerías competentes en el asunto, de 
los actos y acuerdos celebrados cuyo tenor o alcance desarrolle, ejecute o se refiera al 
contenido de los criterios, reglas y procedimientos técnicos previstos en las respectivas 
directrices.

2. La impugnación de los actos y acuerdos de las entidades locales y el ejercicio de 
acciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación urbanística de la Comunidad Autónoma.

Sección 2. Del informe en obras, construcciones y edificaciones en suelo 
rústico de interés agrario sometido a especial protección

Artículo 26.  Supuestos.
(Derogado).

Artículo 27.  Valoración.
(Derogado).

CAPÍTULO III
De las medidas de intervención pública: Permuta forzosa de fincas rústicas

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 28.  Definición y objeto.
El Gobierno de Cantabria, con arreglo a la presente Ley, y sin perjuicio del recurso a los 

restantes instrumentos de intervención pública derivados de la potestad de ordenación y 
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desarrollo del sector agrario, podrá acordar la permuta forzosa de fincas rústicas con base a 
legítimas razones de utilidad pública o interés social.

Dicha permuta, de acuerdo con las anteriores causas, tendrá por objeto el recíproco 
cambio de titularidades dominicales respecto de fincas rústicas o explotaciones agrarias de 
carácter privativo de la Administración autonómica y, en su caso, del ayuntamiento o entidad 
local interesada, y las correspondientes a los propietarios de las fincas o titulares del 
derecho objeto de permuta forzosa.

Artículo 29.  Causa de la permuta.
1. En orden a la consecución de los fines e intereses públicos o generales implícitos en 

la ordenación y desarrollo de la política agraria del sector, la definición de la intervención 
pública derivada de este instrumento queda concretada de acuerdo con las siguientes 
causas o títulos justificativos de la actuación.

2. Es causa de utilidad pública la realización de obras públicas de interés general 
comunitario para el desarrollo y la ordenación del sector agrario.

3. Son causas de interés social:
a) El establecimiento de industrias o empresas ligadas al proceso productivo y comercial 

del sector agrario, cuya actividad resulte relevante para el desarrollo económico de 
Cantabria.

b) El establecimiento de institutos agronómicos, fundaciones y otras organizaciones 
ligadas a la investigación agraria y medio ambiental, cuya actividad resulte relevante para el 
desarrollo tecnológico de la Comunidad Autónoma.

Artículo 30.  Presupuestos materiales y condiciones.
1. De conformidad con la presente Ley, el objeto de la permuta forzosa deberá tener la 

idoneidad suficiente tanto para la consecución del fin o interés general previsto, como para la 
indemnidad del valor de la propiedad y actividad agraria del derecho afectado.

2. Con arreglo a la disposición anterior, la finca rústica de titularidad pública objeto de la 
permuta deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Tener una extensión que no sea inferior ni superior al doble de la finca objeto del 
procedimiento.

b) Tener un cultivo o aprovechamiento agrario análogo, sin que la situación resultante 
cambie sustancialmente la actividad de la labor desempeñada.

c) Estar situada dentro del término municipal correspondiente a la finca rústica objeto de 
permuta.

d) Gozar de acceso a camino público ya directamente, o bien, a través de derechos de 
paso o terrenos pertenecientes a la entidad pública que promueva o inste el procedimiento.

e) Tener la facultad de libre disposición y estar inscrita libre de cargas en el Registro de 
la Propiedad.

3. No podrán llevarse a efecto las permutas de fincas rústicas que se hallen 
comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Corresponder a una explotación agraria calificada de prioritaria o preferente.
b) Contener casa de labor destinada a vivienda familiar de modo permanente.
c) Comprender en la misma una instalación industrial o minera que haga de la actividad 

agraria un elemento secundario de la explotación.
d) Constituir suelo urbano o, en su caso, de reserva urbana, conforme a la legislación 

autonómica en materia de ordenación del suelo.

Sección 2.ª Procedimiento

Artículo 31.  Declaración de utilidad pública o interés social.
Para proceder a la permuta forzosa de fincas rústicas será indispensable la previa 

declaración de la utilidad pública o interés social del fin que defina la afectación de la 
propiedad o derecho en cuestión.
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La declaración de utilidad pública o interés social se realizará de forma particular y para 
cada finca por medio del correspondiente Decreto del Gobierno de Cantabria, a propuesta de 
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Dicha declaración implicará la necesidad de ocupación de la finca rústica de que se trate, 
no pudiéndose oponer recurso alguno contra ella en vía administrativa.

Artículo 32.  Diligencias previas.
La correspondiente declaración de la utilidad pública o interés social comportará las 

siguientes diligencias previas:
a) Que la Dirección General competente, a tenor de la pertinente concreción de la causa 

de la permuta, informe sobre la conveniencia e idoneidad de la permuta forzosa proyectada 
como medida de intervención adecuada para la consecución de los intereses generales 
representados en la ordenación y desarrollo del sector agrario. Haciéndose extensivo de 
cara a la viabilidad técnica y económica de la medida, así como a su respectiva 
proporcionalidad con la finalidad perseguida.

b) Que se anuncie la permuta forzosa en el Boletín Oficial de Cantabria con la 
identificación completa de las fincas, expresando que dentro del plazo de treinta días pueda 
el propietario, y quien directamente se sienta afectado, formular las alegaciones y aportar las 
pruebas que estime convenientes en defensa de su derecho. A la vez que se haga la 
publicación referida, deberá realizarse la notificación directa y domiciliar a quien aparezca 
como propietario o poseedor de la finca en el Registro de la Propiedad; si el domicilio no 
fuese conocido, se entregará la notificación a la persona encargada de representar al 
propietario de la finca.

c) Que una vez concluso el expediente por la Dirección General competente, y emitido el 
definitivo informe elevando las actuaciones al Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
se dé por ocho días vista del mismo al propietario o representante para que pueda formular, 
dentro del plazo fijado, las nuevas alegaciones que estime de interés.

d) Que el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la vista de las diligencias 
señaladas y si estima conveniente la permuta forzosa proyectada, eleve con su informe el 
expediente, acompañado de las alegaciones formuladas al Gobierno de Cantabria, a los 
efectos de la correspondiente declaración de utilidad pública o interés social.

Artículo 33.  Efectos de la declaración de utilidad pública o interés social.
La declaración de utilidad pública o interés social confiere a la Dirección General 

competente la facultad de permutar las fincas rústicas a que dicha declaración se refiera, a 
cuyo fin dicha Dirección continuará la tramitación del expediente a efectos del justiprecio y 
de la toma de posesión de las respectivas fincas. En la medida de su pertinencia y posible 
adecuación, se seguirán las normas de la legislación vigente sobre expropiación por causa 
de utilidad pública, salvo las modificaciones que se establecen en los artículos siguientes, 
derivadas de la especialidad del presente procedimiento.

Artículo 34.  Determinación del precio justo.
De conformidad con las disposiciones generales expuestas, la determinación del precio 

justo de las fincas a los efectos de su respectivo valor de cambio, seguirá el procedimiento 
establecido para la expropiación por causa de interés social previsto en la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973.

El perito de la Administración será designado por la Dirección General competente, que 
asume a estos efectos las funciones del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Artículo 35.  Toma de posesión.
1. La Dirección General competente, una vez firme la determinación del precio justo de 

las fincas a los efectos de su respectivo valor de cambio o permutación, vendrá facultada 
para formalizar l a correspondiente escritura pública de la permuta acordada, debiendo 
otorgarse por el Juez en caso de oposición o rebeldía del propietario. Los gastos de escritura 
serán de cargo de la Administración o entidad local que promovió o instó la permuta forzosa.
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2. El otorgamiento de la escritura pública comportará la investidura posesoria 
correspondiente a la entrega de las fincas objeto de la permuta. Dispuesta de esta forma la 
garantía del derecho afectado, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer 
ejercicio del derecho permutado.

3. La escritura pública de la permuta forzosa será título bastante para que en el Registro 
de la Propiedad, y en los demás Registros públicos, se inscriba o tome razón de la 
transmisión de dominio efectuada y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas, 
gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviera afectada la finca permutada.

4. Sin perjuicio de su defensa en la jurisdicción competente, los derechos reales, 
personales y situaciones jurídicas que tenga por base la finca rústica afectada pasarán 
inalterados sobre la respectiva finca permutada.

Artículo 36.  Normativa supletoria.
En lo no previsto en la presente Ley, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario 

correspondiente, regirá como norma supletoria la legislación general sobre expropiación 
forzosa. En este caso, las funciones atribuidas a los Gobernadores Civiles en dicha 
legislación, corresponderán a la Dirección General competente de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca.

CAPÍTULO IV
De la concentración parcelaria

Artículo 37.  Planeamiento urbanístico de la zona.
1. Concebida la concentración parcelaria como un instrumento de intervención pública 

conexo a la ordenación integral del territorio, la información del planeamiento urbanístico 
existente en la zona de actuación pasará a formar parte de los trabajos e investigaciones 
necesarios para fijar las Bases de la correspondiente concentración.

2. El alcalde del ayuntamiento, o presidente de la entidad local de que se trate, que 
autorice modificaciones urbanísticas no previstas en los trabajos y acuerdos para fijación de 
las oportunas bases, será responsable de los perjuicios derivados en la tramitación de 
concentración proyectada.

Artículo 38.  Concentración por explotaciones agrarias.
1. En orden a la realización del interés social y público que presiden las actuaciones de 

concentración parcelaria, siempre y cuando del estudio y valoración de las características 
socioeconómicas y jurídicas de las zonas de actuación se infiera su posibilidad y 
conveniencia, la concentración parcelaria se efectuará contemplando la totalidad de las 
parcelas que forman la explotación agraria, aun cuando correspondan a distinto propietario. 
Las parcelas no explotadas, se concentrarán, si ello es posible, en una única finca de 
reemplazo.

La concentración por explotaciones podrá ser solicitada por más del cincuenta por ciento 
de los titulares de explotaciones de la zona, con la autorización de los propietarios de las 
fincas, y siempre que la superficie perteneciente a estos últimos supere el cincuenta por 
ciento de la zona de concentración solicitada.

Una vez fijadas las Bases de la concentración por explotaciones, los propietarios de 
fincas marginales o inferiores a la unidad tipo de aprovechamiento deberán optar por 
asociarse para alcanzar dicha unidad tipo de aprovechamiento o vender sus fincas, pudiendo 
iniciarse, en caso de no optar, el correspondiente procedimiento de expropiación. El ejercicio 
de este derecho de opción quedará contemplado en el correspondiente desarrollo 
reglamentario de la presente Ley.

No obstante, en la concentración por explotaciones, cuando técnicamente se considere 
necesario o así lo soliciten los propios interesados, será de aplicación, con preferencia al 
régimen de las superficies mínimas de cultivo, la regulación de la explotación agraria familiar 
mínima.
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En las solicitudes de reconcentración parcelaria, el procedimiento a utilizar será en todos 
los casos la concentración por explotaciones.

2. La causa del interés social y público informará el Decreto del Gobierno de Cantabria 
que contemple la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración 
parcelaria de que se trate. Su concreción o detalle formará parte de los criterios de fijación 
de las Bases de la concentración y de su correspondiente Acuerdo. Todo ello, sin detrimento 
o menoscabo de los demás fines y procedimientos técnicos legítimamente previstos para 
salvaguardar la rentabilidad y viabilidad agronómica de la concentración parcelaria.

El desarrollo procedimental de este tipo de concentración se fijará por la vía 
reglamentaria pertinente.

3. La propiedad y los demás derechos reales que tengan por base las parcelas sujetas a 
la concentración pasarán a recaer inalteradas sobre las fincas de reemplazo según el criterio 
de adjudicación determinado por el interés social de la actuación.

Cuando de dicho criterio se observe alguna alteración en la integridad de estos derechos 
que comporte indemnización se arbitrará la oportuna compensación a los respectivos 
titulares y, en su caso, el correspondiente procedimiento de expropiación.

Artículo 39.  Suelo afectado.
En aras a la mejor consecución de los fines e intereses públicos implícitos en la 

concentración parcelaria, y de conformidad con la determinación del modelo urbanístico y 
territorial de la Comunidad, el perímetro de la zona a concentrar deberá realizarse en suelo 
rústico de protección agrícola. De modo subsidiario o complementario, dicho perímetro podrá 
incluir las porciones de parcelas superpuestas, correspondientes a suelo apto para el 
proceso urbanizador siempre que no superen el diez por ciento del suelo afectado, 
procediéndose a tales efectos a fijar su nuevo destino en el Planeamiento general con sus 
correspondientes Normas subsidiarias.

Toda realización de obras, construcciones, edificaciones o en general actuaciones no 
previstas o debidamente autorizadas en el perímetro de la zona de concentración tendrá la 
calificación de ilegal, debiéndose proceder a su derribo a costa del infractor. El acto por el 
que se resuelva dicho derribo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de la posibilidad 
de su suspensión cautelar en aquéllos casos previstos por la normativa vigente.

Igualmente, podrá acordarse como medida provisional, previa ponderación de los hechos 
y circunstancias concretas, dicho derribo.

Artículo 40.  Ocupaciones temporales.
1. La aprobación del Decreto declarando de utilidad pública la concentración parcelaria 

de una determinada zona atribuirá a la Dirección General competente la facultad de ocupar 
temporalmente cualquier terreno de la misma que sea preciso para dotar a las nuevas fincas 
de la adecuada red de caminos o para realizar trabajos relacionados con la concentración.

2. La ocupación temporal de dichos terrenos se regirá, en cuanto a la indemnización que 
haya de satisfacerse en definitiva a los propietarios afectados, por los preceptos de la 
legislación de expropiación forzosa. No obstante, el procedimiento que dicha legislación 
señala para determinar la necesidad de la ocupación queda sustituido por la redacción y 
aprobación de un plan de mejoras que deberá ser propuesto por la Dirección General 
competente y aprobado por la Consejería, publicándose el acuerdo de ocupación durante 
tres días en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios del ayuntamiento 
correspondiente, sin perjuicio de notificarlo individualmente a los propietarios a quienes 
afecte.

3. Cuando se trate de terrenos sujetos a concentración, sus propietarios no serán 
indemnizados en metálico por los perjuicios que pudieran derivarse de la ocupación, sino 
que su valor, estimado por medio de la pertinente tasación, será computado en las Bases de 
la concentración parcelaria. Todo ello, sin perjuicio de las demás indemnizaciones y 
garantías establecidas en la legislación de expropiación forzosa.
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Artículo 41.  Fincas de desconocidos.
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyos dueños no fuesen conocidos durante 

el período normal de investigación se incluirán también en el Acta de Reorganización, 
haciéndose constar dicha circunstancia y reflejando, en su caso, las situaciones posesorias 
existentes.

2. Si de su estudio no se infiere obstáculo o impedimento relevante, la Dirección General 
competente procederá, conforme a la legislación vigente, a solicitar de la Administración 
General del Estado la oportuna cesión de dichas fincas.

3. Entretanto, y sin que conste oposición o denegación del órgano estatal competente, la 
Dirección General competente quedará facultada para el aprovechamiento directo de las 
citadas fincas, siempre que su uso o destino sea congruente con la concentración efectuada.

4. Transcurridos cinco años, y una vez firme la correspondiente cesión, la Consejería de 
Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Ganadería Agricultura y Pesca, 
destinará las citadas fincas en orden a la consecución de los siguientes fines:

a) La realización de obras en aras a la recuperación o conservación del medio rural y de 
su entorno.

b) Su destino a obras y construcciones que beneficien a los agricultores de la zona.
c) Su disposición para mejorar la dimensión viable de las fincas objeto de la 

concentración.
d) Su disposición para fines de interés social.

Artículo 42.  Caminos.
1. Los ayuntamientos o entidades locales menores y demás organismos públicos o 

privados, a quienes haya de entregarse la propiedad de los caminos incluidos en los Planes 
de concentración parcelaria, se comprometerán formalmente a consignar en sus respectivos 
presupuestos los recursos necesarios para su conservación.

2. El acuerdo de la Dirección General acerca de la finalización de la obra y de su entrega 
será inmediatamente ejecutivo y dará lugar al nacimiento de las obligaciones derivadas de la 
entrega.

No obstante, una vez notificado el acuerdo y dentro del plazo legalmente establecido, 
podrá interponerse recurso ante la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuya 
resolución pondrá término a la vía administrativa. La notificación será personal cuando la 
obra deba de ser entregada a una sola persona o entidad.

Firme el acuerdo de la Dirección, se reputará hecha la entrega de la obra y transmitido el 
dominio desde el momento de su notificación.

3. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Administración 
autonómica y las entidades locales podrán suscribir los convenios que estimen oportunos en 
orden a la mejor conservación y funcionalidad de estos caminos.

TÍTULO IV
Del aprovechamiento de montes y pastos públicos o comunales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículos 43 y 44.  
(Derogados)

CAPÍTULO II
Del aprovechamiento de pastos en los montes públicos de Cantabria

Sección 1.ª Zonas de pastoreo y pastables
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Artículos 45 y 46.  
(Derogados)

Sección 2.ª Aprovechamientos y mejoras

Artículo 47.  Conservación y mejora de los bosques y pastos.
(Derogado)

Artículo 48.  Normas u Ordenanzas de utilización de pastos.
(Derogado)

Artículo 49.  Compatibilidad de las normas u ordenanzas, con la conservación y mejora de 
los bosques y pastos.

(Derogado)

Artículo 50.  Planes locales.
(Derogado)

Artículo 51.  Fondo de Mejoras.
(Derogado)

Artículo 52.  Incremento del Fondo de Mejoras.
(Derogado)

Artículo 53.  Condiciones para poder tener acceso a incremento del Fondo de Mejora.
(Derogado)

Artículo 54.  Derecho preferente al pastoreo.
En los montes de utilidad pública tendrá derecho preferente al pastoreo el ganado, tanto 

de uso propio como de granjería, perteneciente a los vecinos de los pueblos o agrupaciones 
que conformen la entidad propietaria o titular del derecho de explotación, pudiéndose 
enajenar, ceder o transmitir mediante cualquier negocio jurídico, el uso o aprovechamiento 
de los pastos sobrantes, si los hubiere.

Artículo 55.  Reses incontroladas.
(Derogado)

Artículo 56.  Supervisión de actuaciones.
(Derogado)

Artículo 57.  Seguimiento de los planes técnicos de aprovechamientos de pastos, y del 
estado sanitario del ganado.

(Derogado)
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TÍTULO V
De las infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 58.  Responsabilidad de naturaleza administrativa.
1. Las acciones y omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley, generarán 

responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en la vía penal, civil 
o de otro orden en que puedan incurrir.

2. El titular de la explotación agraria y, en su caso, del respectivo derecho de explotación, 
salvo en los supuestos en que concurra causa de exoneración, ya con relación a los daños 
producidos, o bien con relación a la naturaleza del impedimento que frustre la debida 
actuación, será responsable de las infracciones que al respecto cometan sus auxiliares y 
dependientes en el círculo de la actividad agraria de la explotación.

3. Las denuncias efectuadas por los funcionarios competentes en la materia, ratificadas 
bajo juramento o promesa, harán fe, salvo prueba en contrario, en lo que respecta a la 
responsabilidad de carácter administrativo.

4. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, 
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o 
aquellos que hubieran afrontado las responsabilidades.

Artículo 59.  Inducción y encubrimiento.
Quienes indujeren a la realización de actos constitutivos de infracción de acuerdo con la 

presente Ley, incurrirán en la misma responsabilidad que sus autores.
Los encubridores de los infractores serán sancionados con la mitad de la cuantía de la 

multa que corresponda a la infracción de que se trate.

CAPÍTULO II
De las infracciones

Sección 1.ª De las infracciones por afección al medio natural y el ejercicio 
abusivo del derecho de explotación

Artículo 60.  Tipificación.
La presente Ley, con arreglo a los principios expuestos y a un correcto ejercicio de la 

actividad agraria en relación con los recursos naturales disponibles, tipifica como 
infracciones los siguientes hechos derivados de la gestión del derecho de explotación:

a) La utilización abusiva del agua.
b) Su contaminación con materias o compuestos que deterioren o imposibiliten su 

utilización, o dificulten en exceso la correspondiente depuración.
c) La ejecución de obras o la instalación de medios que obstaculicen o impidan el debido 

aprovechamiento del agua sobrante de la explotación agraria.
d) La contaminación del suelo rústico productivo con materias o compuestos que 

deterioren o imposibiliten su destino agrario, o comporten una excesiva degradación de la 
tierra.

e) El desecho o vertido incontrolado de residuos, que sin su debido almacenamiento o 
tratamiento resulten peligrosos o contaminantes.

f) La inobservancia o contravención de los mandatos contemplados en los Decretos y 
normas reglamentarias que desarrollen las correspondientes directrices en materia de 
ordenación de la actividad agraria y protección medio ambiental.
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Artículo 61.  Parámetros.
1. El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto dictado a propuesta de la Consejería de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, establecerá los parámetros que concreten la composición y 
niveles de concentración de las materias, compuestos y residuos de origen agrario que 
resulten peligrosos o contaminantes a los efectos previstos en la precedente tipificación de 
infracciones.

2. En su elaboración, se tendrá en consideración la ordenación del Derecho de la Unión 
Europea al respecto, así como el compromiso alcanzado por el Estado o la Comunidad 
Autónoma en su respectiva trasposición, incluida la resolución de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca de 2 de abril de 1997 relativa al Código de Buenas Prácticas 
Agrarias. En parecido sentido, y en la medida en que sea conveniente, se especificará el 
alcance peligroso o contaminante de las materias, compuestos y residuos con relación a la 
clase de actividad ganadera o agrícola de la explotación.

Artículo 62.  Clasificación.
1. Las infracciones se clasifican, según su carácter, en muy graves, graves o leves.
2. En orden a la configuración de las diversas infracciones, su respectiva sanción queda 

concretada en atención a los siguientes criterios:
a) Utilización abusiva o perjudicial del agua: Infracciones tipificadas en los párrafos a) y 

c) del artículo 60.
En estos casos, las infracciones tendrán la calificación de muy graves cuando en la 

gestión de la explotación se desperdicie o se consuma la mitad o más del caudal de agua 
necesario para llevar a cabo su actividad agraria.

Las infracciones serán graves cuando el desperdicio o consumo abusivo alcance a la 
cuarta parte o más, sin llegar a la mitad, del caudal de agua necesario para la explotación. 
En los demás casos, las infracciones tendrán la consideración de leves.

Idéntica modulación se seguirá para graduar las infracciones derivadas de la 
obstaculización o imposibilitación del aprovechamiento del agua sobrante, debida a la 
ejecución de obras o instalación de medios inadecuados en la explotación agraria.

b) Contaminación del agua y del suelo rústico productivo: Infracciones tipificadas en los 
párrafos b) y d) del artículo 60. En estos casos, la gradación de las infracciones quedará 
establecida en las pertinentes normas reglamentarias de desarrollo de la presente Ley, sin 
perjuicio de la aplicabilidad de la normativa vigente en materia de aguas. A tales efectos, el 
correspondiente procedimiento técnico concretará la calificación de la infracción en atención 
a los siguientes criterios en orden de importancia:

1.º El nivel de contaminación apreciado y su peligrosidad resultante.
2.º La posible regeneración de los recursos naturales afectados.
3.º El daño o perjuicio medio ambiental causado.
4.º El caudal o extensión del terreno degradado.
5.º La negligencia o el dolo observada en la conducta del infractor.
c) Idéntica modulación se aplicará para graduar las infracciones derivadas del desecho o 

vertido de residuos contaminantes, tipificadas en al párrafo e) del artículo 60. Si el desecho o 
vertido no resultase contaminante o peligroso será objeto de infracción leve siempre y 
cuando afecte al valor paisajístico o medio ambiental de la zona.

d) La graduación de las infracciones tipificadas en el párrafo f) del artículo 60 se 
establecerá en los Decretos y normas reglamentarias que desarrollen las directrices en 
materia de ordenación de la actividad agraria y protección del medio natural, atendiendo en 
la medida de lo posible a los criterios de gradación contenidos en el presente artículo.

Sección 2.ª De las infracciones al aprovechamiento de montes y pastos

Artículo 63.  Tipificación y clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Tendrán la consideración de infracciones leves:
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a) El pastoreo con mayor número de reses que como beneficiario tenga autorizadas, si el 
número de cabezas en el pasto no excede del previsto en el plan de aprovechamiento.

b) El pastoreo en época no autorizada, o fuera del horario permitido.
c) El pastoreo con especies de ganado no autorizadas, cuyo titular tenga derecho a 

pastos.
3. Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El pastoreo de ganado sin derecho al aprovechamiento de pastos.
b) El pastoreo en zonas acotadas, según los Planes Técnicos y Planes de 

Aprovechamientos.
c) (Suprimada).
d) (Suprimada).
e) El pastoreo de sementales no autorizado.
f) (Suprimada).
g) (Suprimada).
h) El pastoreo con mayor número de reses que como beneficiario tenga autorizadas, si el 

número de cabezas en el pasto excediese del previsto en el pan de aprovechamiento.
i) (Suprimada).
4. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) Provocar incendios en los montes públicos sin autorización.
b) El pastoreo en zonas acotadas por incendio.
c) (Suprimada).
d) (Suprimada).
e) (Suprimada).
f) (Suprimada).

CAPÍTULO III
De las sanciones

Sección 1.ª De las sanciones por afección al medio natural y el ejercicio 
abusivo del derecho de explotación

Artículo 64.  Objeto y cuantía.
1. Las correspondientes sanciones establecidas, de acuerdo con las garantías 

dispuestas en el ámbito de las normas sancionadoras, y en congruencia con los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad en la tutela de los fines perseguidos, tienen por objeto 
reforzar el cumplimiento de los deberes que se derivan de un correcto ejercicio del derecho 
de explotación de actividades agrarias, así como fortalecer el interés general que preside la 
preservación de la riqueza y el patrimonio natural de la Comunidad.

Todo ello, sin exclusión de la debida reparación o indemnidad de los daños y perjuicios 
causados al medio ambiente.

2. Por lo que respecta a las infracciones relativas a la utilización abusiva o perjudicial del 
agua, tipificadas en los apartados a) y c) del artículo 60, serán sancionadas con multa cuya 
cuantía estará comprendida entre el medio y el duplo del valor del agua abusivamente 
consumida o desperdiciada, con arreglo al siguiente baremo:

a) Infracciones muy graves: Multa entre el 1,51 y el duplo del valor del agua.
b) Infracciones graves: Multa entre 1,01 y el 1,50 del valor del agua.
c) Infracciones leves: Multa entre el 0,5 y el 1 del valor del agua.
3. El resto de infracciones serán sancionados con multa cuya cuantía estará 

comprendida entre 50.000 pesetas (300,51 euros) y 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros), 
concretándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Infracciones muy graves: Multa entre 500.001 pesetas (3.005,07 euros) y 1.000.000 
de pesetas (6.010,12 euros).
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b) Infracciones graves: Multa entre 200.001 pesetas (1.202,03 euros) y 500.000 pesetas 
(3.005,06 euros).

c) Infracciones leves: Multa entre 50.000 pesetas (300,51 euros) y 200.000 pesetas 
(1.202,02 euros).

4. En todos estos casos, la imposición de la multa no excluye la debida reparación o 
indemnidad de los daños y perjuicios causados al medio ambiente.

5. La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca elaborará un registro de los 
agricultores sancionados por las infracciones contempladas en esta Ley. En él se anotarán 
las infracciones cometidas, así como su respectiva sanción. Dichos antecedentes quedarán 
sin efecto a los cinco años contados desde la fecha de la correspondiente sanción, 
procediéndose a su respectiva eliminación.

En este plazo, el supuesto de reincidencia será causa suficiente para la pérdida de los 
derechos y beneficios adquiridos por la calificación prioritaria o preferente de la explotación, 
elevándose la correspondiente comunicación al Registro General de explotaciones agrarias y 
preferentes de la Comunidad.

Sección 2.ª De las sanciones por las infracciones al aprovechamiento de 
montes y pastos

Artículo 65.  Cuantía de las sanciones.
1. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar, las infracciones se 

sancionan con las siguientes multas:
a) De treinta euros con cinco céntimos de euro (30,05 euros) a ciento veinte Euros con 

veinte y un céntimos de euro (120,21 euros) o apercibimiento, las infracciones leves.
b) De 20.001 pesetas (120,21 euros) a 35.000 pesetas (210,35 euros), las infracciones 

graves.
c) De 35.001 pesetas (210,36 euros) a 500.000 pesetas (3.005,06 euros), las 

infracciones muy graves.
2. La graduación de las cuantías se fijará por la autoridad sancionadora, teniendo en 

cuenta las circunstancias que concurran en cada caso, y el principio de proporcionalidad de 
la sanción.

3. Cuando las infracciones estén tipificadas por el pastoreo de reses referidas a éstas, la 
sanción se impondrá por cabeza, excepto el pastoreo en zonas acotadas por incendio. La 
sanción no puede exceder del valor del animal, salvo cuando se trate de un semental que 
padezca enfermedad infecto-contagiosa, sin que varíe su calificación el hecho de que por ser 
varias cabezas de un mismo dueño, la cantidad a que ascienda la sanción exceda de la 
prevista por infracción, con los siguiente límites:

a) Sanciones por infracciones leves:
1.º Ganado mayor: Máximo de 75.000 pesetas (450,76 euros) por cada lote o fracción de 

lote de 25 cabezas adultas, 35 cabezas jóvenes o 75 de crías.
2.o Ganado menor: Máximo de 75.000 pesetas (450,76 euros) por cada lote o fracción de 

lote de 175 cabezas adultas, 250 jóvenes, o 525 de crías.
b) Sanciones por infracciones graves:
1.º Ganado mayor: Máximo de 150.000 pesetas (901,52 euros) por cada lote o fracción 

de lote de 25 cabezas adultas, 35 cabezas jóvenes o 75 de crías.
2.º Ganado menor: Máximo de 150.000 pesetas (901,52 euros) por cada lote o fracción 

de lote de 175 cabezas adultas, 250 jóvenes, o 525 de crías.
c) Sanciones por infracciones muy graves: Cuando el valor del animal, o de los animales 

afectados, no llegue al mínimo establecido, es de aplicación éste.
4. Firme la resolución en vía administrativa del expediente sancionador por infracción 

muy grave comportará para el titular de la explotación afectada la pérdida de los derechos y 
beneficios que viniera disfrutando al amparo de la presente Ley.
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La suspensión de ayudas o beneficios económicos será efectiva durante un periodo de 
dos años, contados desde la fecha de la anterior resolución.

Salvo acuerdo de la Administración, o de la Sala pertinente, la interposición de un 
recurso contencioso administrativo sobre la sanción no enervará la pérdida o suspensión de 
los derechos o beneficios de ayudas.

5. El acotamiento al pastoreo como consecuencia de un incendio se realizará cuando 
sea necesario para regenerar la zona siniestrada o evitar procesos erosivos.

6. Dicho acotamiento se materializará mediante la publicación en el “Boletín Oficial de 
Cantabria” de la pertinente Resolución administrativa de la Dirección General competente en 
materia de aprovechamientos forestales en la que habrá de constar la motivación técnica de 
su necesidad, el plano de acotamiento y el periodo temporal. El acotamiento tendrá plena 
vigencia desde el día siguiente a dicha publicación sin que requiera la colocación sobre el 
terreno de señales indicadoras de su condición de acotado.

7. Si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado, el órgano sancionador podrá establecer la 
cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones de menor 
gravedad que aquélla en que se integra la considerada.

Artículo 66.  Competencia de las entidades locales.
Es competencia de las entidades locales, de acuerdo con el derecho sancionador 

establecido en sus ordenanzas, las actuaciones sobre incumplimiento de lo dispuesto en 
ellas, así como para el pago de las multas o indemnizaciones que se impusieran con arreglo 
a las mismas y su correspondiente ejecución.

Sección 3.ª De la reincidencia

Artículo 67.  Reincidencia.
El supuesto de reincidencia comportará la duplicación del importe de la correspondiente 

sanción. Dicha reincidencia será apreciada cuando habiendo sido ya sancionado con 
anterioridad, se cometa una infracción de igual o mayor gravedad, o dos de menor gravedad.

CAPÍTULO IV
Del procedimiento sancionador

Artículo 68.  Procedimiento.
En la tramitación de los expedientes administrativos sancionadores se estará a lo 

previsto en el presente capítulo, y supletoriamente a lo dispuesto en la Ley de 
Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración, 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el resto de normativa 
complementaria y de desarrollo de las mismas.

Artículo 69.  Sospecha de ganado enfermo.
(Derogado)

Artículo 70.  Iniciación.
El procedimiento para la comprobación de los hechos relativos a las infracciones 

tipificadas, así como para la imputación de las sanciones que se deriven, se iniciará 
mediante acuerdo de la Dirección General competente de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, adoptado de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. En el caso de las 
infracciones al aprovechamiento de montes y pastos, será competente la Dirección General 
de Montes y Conservación de la Naturaleza en materia de aprovechamiento de pastos, y la 
Dirección General de Ganadería en materia de sanidad en zonas pastables.
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Artículo 71.  Instrucción.
1. En el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se incluirá la designación 

del funcionario que deberá instruir el correspondiente expediente. Este acuerdo se notificará 
al presunto infractor. La autoridad que ordene la iniciación del procedimiento podrá adoptar 
las medidas cautelares pertinentes para el cese de la utilización abusiva de los recursos 
disponibles y preservación del medio ambiente; así mismo, podrá acordar las medidas 
provisionales oportunas tendentes a garantizar la eficacia de la posible sanción.

2. El funcionario instructor del expediente dará audiencia al presunto infractor y 
practicará las pruebas que estime necesarias. Acto seguido, si resulta procedente, formulará 
el pliego de cargos.

El inculpado, en el plazo de quince días, podrá contestar el pliego de cargos 
acompañando dicho trámite de las pruebas y observaciones que consideren convenientes 
para su mejor defensa. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo de quince días 
desde su notificación al interesado, el instructor elevará propuesta de la sanción que 
corresponda.

Artículo 72.  Órganos competentes para resolver.
Son órganos competentes para imponer las sanciones:
a) Las Direcciones Generales competentes mencionadas en el artículo 70 respecto de 

sanciones de hasta 100.000 pesetas (601,01 euros).
b) El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca respecto de sanciones de 100.001 

pesetas (601,02 euros) hasta 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
c) El Gobierno de Cantabria respecto de las superiores a 500.000 pesetas (3.005,07 

euros).

Artículo 73.  Prescripción.
Las acciones previstas para sancionar las infracciones calificadas como muy graves 

prescribirán al año, las graves a los seis meses y las leves a los tres meses.
El cómputo del plazo de la prescripción comenzará a contarse desde el día en que la 

infracción se cometió, o desde el día de la finalización cuando su realización se hubiere 
producido de forma continuada.

Dicho plazo de prescripción quedará interrumpido en el momento en que se inicie el 
procedimiento sancionador por cualquiera de sus vías.

Artículo 74.  Caducidad.
El expediente sancionador se entenderá caducado y se procederá al archivo de las 

actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente 
para dictar resolución, en el plazo de dos años desde su iniciación, excepto en los casos en 
que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se 
interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento.

Artículo 75.  Recursos.
Las resoluciones sancionadoras recaídas en los procedimientos instruidos con arreglo a 

lo dispuesto en la presente Ley serán recurribles de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente.

Artículo 76.  Efectividad de las sanciones.
1. Las multas serán pagadas en la Tesorería General del Gobierno de Cantabria, a 

través de las entidades de crédito por medio de los instrumentos de pago admitidos a tal 
efecto.

2. Las sanciones podrán hacerse efectivas dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la resolución sancionadora, con reducción del veinte por ciento de la cuantía 
fijada en dicha resolución, en el supuesto de que no se interponga reclamación alguna 
contra la misma.
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3. En el caso que no fuesen satisfechas, una vez agotada la vía administrativa, se 
procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio.

Artículo 77.  Actualización.
El Gobierno de Cantabria, mediante Decreto dictado a propuesta del Consejero de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá actualizar las cifras límites señaladas para las 
sanciones previstas en los artículos 64 y 65 de la presente Ley.

CAPÍTULO V
Del procedimiento arbitral

Artículo 78.  Arbitraje.
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la participación de las 

organizaciones representativas del sector, elaborará un procedimiento arbitral para la 
solución de las cuestiones litigiosas que, siendo susceptibles de dicho procedimiento 
pudieran plantearse a raíz de la interpretación y aplicación de la presente Ley.

TÍTULO VI
De las unidades mínimas de cultivo y la explotación agraria familiar mínima

Artículo 79.  Definición.
Se denomina unidad tipo de aprovechamiento aquella cuya base territorial sea suficiente 

para dar ocupación efectiva a su titular y cuyo margen objeto de la explotación sea igual o 
superior a la renta de referencia.

Artículo 80.  Zonas y términos municipales.
Se establecen para los distintos términos municipales de Cantabria las siguientes 

unidades mínimas de cultivo:
a) Zona primera: Secano, 0,60 hectáreas.
Términos municipales: Alfoz de Lloredo, Ampuero, Arenas de Iguña, Argoños, Arnuero, 

Arredondo, Astillero (El), Bárcena de Cicero, Bárcena de Pie de Concha, Bareyo, Cabezón 
de la Sal, Cabezón de Liébana, Camaleño, Camargo, Castañeda, Castro Urdiales, Cillorigo 
de Liébana, Colindres, Comillas, Corrales de Buelna (Los), Corvera de Toranzo, Escalante, 
Guriezo, Laredo, Liendo, Limpias, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Miengo, Molledo, Noja, 
Penagos, Peñarrubia, Pesaguero, Piélagos, Polanco, Potes, Puente Viesgo, Ramales de la 
Victoria, Rasines, Reinosa, Reocín, Ruesga, Ruiloba, San Felices de Buelna, Santa Cruz de 
Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana, Santiurde de Toranzo, Santoña, 
Suances, Torrelavega, Tresviso, Udías, Val de San Vicente, Vega de Liébana, Villaescusa y 
Villaverde de Trucíos.

b) Zona segunda: Secano, 0,75 hectáreas. Regadío, 0,50 hectáreas.
Términos municipales: Anievas, Cabuérniga (Valle de), Cartes, Cieza, Entrambasaguas, 

Hazas de Cesto, Herrerías, Lamasón, Liérganes, Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Pesquera, 
Polaciones, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Rionansa, Riotuerto, Ruente, San 
Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, San Vicente de la 
Barquera, Saro, Selaya, Solórzano, Tojos (Los), Tudanca, Valdáliga, Villacarriedo, Villafufre y 
Voto.

c) Zona tercera: Secano, 1 hectárea. Regadío, 0,50 hectáreas.
Términos municipales: Campóo de Yuso, Campóo de Enmedio, Hermandad de Campóo 

de Suso, Luena, Rozas (Las), San Pedro del Romeral, Soba, Valdeolea, Valdeprado de Río, 
Valderredible y Vega de Pas.
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Artículo 81.  Procedimiento de revisión.
Por Decreto del Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, se revisará la extensión de la unidad mínima de cultivo para secano y 
para el regadío de los distintos términos municipales de esta Comunidad Autónoma, fijada 
en el artículo anterior, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable.

Artículo 82.  Explotación agraria familiar mínima.
A los efectos dispuestos en la presente Ley, el Gobierno de Cantabria podrá establecer, 

con carácter alternativo o complementario al régimen de unidades mínimas de cultivo, el de 
la explotación agraria familiar mínima.

Mediante Decreto del Gobierno de Cantabria, a propuesta de la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, oída la Mesa Regional Agraria, se desarrollará el régimen 
de explotación agraria familiar mínima, y se establecerá su dimensión, extensión y 
parámetros de viabilidad técnicos, sociales y económicos, en cada una de las comarcas del 
territorio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 83.  Indivisión.
1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a 

parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
2. Serán nulos y no producirá efecto jurídico alguno entre las partes contratantes ni con 

relación a terceros, los actos o negocios jurídicos, cualesquiera que sea su naturaleza y 
clase, por cuya virtud se produzca la división de dichas fincas, contraviniendo lo dispuesto en 
el apartado anterior. No obstante lo anterior, se permite la división o segregación en los 
términos y supuestos contemplados por la legislación estatal vigente en cada momento.

Artículo 84.  División o segregación.
Si la Administración autonómica no resolviera de modo expreso respecto de cualquier 

tipo de expediente o solicitud relativos a actos, negocios jurídicos o contratos de división o 
segregación de fincas inferiores a la unidad mínima de cultivo, se entenderá que no aprecia 
la existencia de alguna de las excepciones contempladas en el título II de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, con los efectos establecidos 
en la normativa vigente.

Disposición transitoria primera.  Procedimientos sancionadores.
Los procedimientos sancionadores a los que sea de aplicación esta Ley y se hayan 

iniciado al amparo de la legislación anterior continuarán tramitándose con arreglo a la misma 
hasta su resolución definitiva, salvo en lo que resulte más favorable al interesado.

Disposición transitoria segunda.  
Para los expedientes sancionadores por infracción muy grave de las contempladas en 

las letras b) a f) del apartado 4 del artículo 63 de la presente Ley y que conlleven la sanción 
accesoria descrita, ésta quedará definitivamente en suspenso.

 

Disposición derogatoria única.  
1. Quedan derogados los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la Ley de Cantabria 4/1990, 

de 23 de marzo, sobre concentración parcelaria, conservación de obras, unidades mínimas 
de cultivo y fomento de explotaciones rentables.

2. Queda derogada la Ley de Cantabria 5/1990, de 26 de marzo, sobre pastos en los 
Montes de Cantabria.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango jurídico se 
opongan a lo establecido en la presente Ley.
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Disposición final única.  Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.
1. Se autoriza al Gobierno de Cantabria a dictar cuantas disposiciones reglamentarias 

sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín 

Oficial de Cantabria".
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§ 83

Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria. 
[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 221, de 18 de noviembre de 2013
«BOE» núm. 284, de 27 de noviembre de 2013
Última modificación: 30 de diciembre de 2020

Referencia: BOE-A-2013-12424

[ . . . ]
TITULO II

De la tipología de las cooperativas y otras formas de cooperación

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De las sociedades cooperativas de primer grado

[ . . . ]
Sección VII. De las cooperativas agrarias

Artículo 120.  Objeto y actividades.
1. Son sociedades cooperativas agrarias las que asocian a titulares de explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura o mixtas, que tienen por objeto la realización 
de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las 
explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes, de la propia cooperativa o 
de la vida en el medio rural.

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas cooperativas, las 
sociedades agrarias de transformación, las comunidades de regantes, las comunidades de 
aguas, las comunidades de bienes y las sociedades civiles, siempre que agrupen a titulares 
de explotaciones agrarias y realicen actividades empresariales afines a las de la propia 
cooperativa. En estos casos, los estatutos sociales podrán regular un límite de votos que 
ostenten los socios mencionados en relación al conjunto de votos sociales de la sociedad 
cooperativa.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas agrarias podrán 
desarrollar cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en los estatutos sociales, y 
aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para la 
consecución de su objeto, y entre otras, las siguientes:
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a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la sociedad 
cooperativa o para las explotaciones de sus socios, animales, piensos, abonos, plantas, 
semillas, insecticidas, materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera 
otros elementos necesarios o convenientes para la producción y fomento agrario.

b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir y comercializar, 
incluso directamente al consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de la 
sociedad cooperativa y de sus socios, tanto en su estado natural como previamente 
transformados, adaptando cuando proceda los estatutos sociales de organización de 
productores agrarios.

c) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, 
equipos y medios de producción.

d) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura o la ganadería, 
así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias a estos fines.

e) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 
entorno social y fomentar aquellas actividades encaminadas a la promoción y mejora de la 
población agraria y el medio rural.

f) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la sociedad cooperativa o de las 
explotaciones de los socios.

3. Los estatutos sociales establecerán los módulos y formas de participación de los 
socios en las actividades cooperativizadas, pudiendo exigirse un compromiso de actividad 
exclusiva en las actividades que desarrolle la sociedad cooperativa. El órgano de 
administración, atendidas las circunstancias de cada caso, podrá liberar al socio de dicho 
compromiso de exclusividad total o parcialmente.

Cuando por acuerdo de la asamblea general se pongan en marcha nuevos servicios, 
actividades o secciones con obligación de participación mínima o exclusiva, se entenderá 
extendida a todos los socios, salvo en los casos de socios asistentes que hubiesen hecho 
constar en acta su oposición al acuerdo y de socios ausentes que hubiesen comunicado su 
oposición mediante documento fehaciente entregado en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación del acuerdo.

4. Las operaciones que realicen las sociedades cooperativas agrarias y las de segundo 
grado que las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceros, se 
considerarán, a todos los efectos, actividades sociales cooperativas internas con carácter de 
operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las 
explotaciones de sus socios.

5. Las explotaciones de los socios deberán estar ubicadas dentro del ámbito territorial de 
la cooperativa, establecido estatutariamente, con observancia de lo establecido en el artículo 
3 de esta Ley.

Artículo 121.  Operaciones con terceros.
Las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones con terceros no socios hasta un 

límite del 50 por ciento del total de las realizadas por los socios para cada tipo de actividad 
desarrollada por aquéllas en cada ejercicio. Dicha limitación no será aplicable a las 
cooperativas agrarias respecto a las operaciones de distribución, al por menor, de productos 
petrolíferos a terceros no socios, conforme a la legislación de ámbito estatal.

[ . . . ]
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§ 84

Ley 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria 
de Cantabria

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 133, de 12 de julio de 2021
«BOE» núm. 172, de 20 de julio de 2021
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2021-12057

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 

Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 7/2021, de 5 de julio, por la que se 
extingue la Cámara Agraria de Cantabria.

PREÁMBULO
Mediante el Real Decreto 1390/1996, de 7 de junio, se traspasaron a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria las funciones que, en materia de cámaras agrarias, venía 
desempeñando la Administración General del Estado en el ámbito territorial de Cantabria, 
así como el personal adscrito a estos servicios, que pasó a gestionar la Comunidad 
Autónoma.

En desarrollo de las competencias asumidas, la Ley de Cantabria 3/1998, de 2 de marzo, 
de Cámaras Agrarias, estableció el régimen jurídico de la Cámara Agraria de Cantabria, su 
organización y funcionamiento, asignando su tutela a la consejería competente por razón de 
la materia.

Posteriormente, la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, derogó la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, por la que se establecían las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias y 
se exigía que en cada provincia existiera una cámara agraria, permitiendo que las 
comunidades autónomas pudieran adoptar la decisión de su disolución y liquidación.

Eliminada así la obligatoriedad de la existencia de una cámara agraria procede adecuar 
la realidad jurídica a la realidad de la situación actual en la que las funciones de 
colaboración, consulta y asesoramiento que desarrollaba la Cámara Agraria de Cantabria 
con el Gobierno de Cantabria han decaído progresivamente siendo en este momento 
prácticamente solo virtuales, por lo que resulta aconsejable dar el paso hacia la extinción de 
la misma.

La extinción requiere establecer el régimen y destino del patrimonio y del personal que 
aún queda prestando sus servicios en la misma.

El patrimonio de la Cámara Agraria de Cantabria, dada la procedencia singular del 
mismo y, de acuerdo con las disposiciones citadas, debe destinarse a fines y servicios de 
interés general agrario.
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Artículo 1.  Extinción de la Cámara Agraria.
1. La Cámara Agraria de Cantabria, regulada por la Ley de Cantabria 3/1998, de 2 de 

marzo, queda extinguida como Corporación de Derecho Público.
2. Serán integrados en la Comunidad Autónoma de Cantabria el resultante de la 

liquidación del patrimonio de la Cámara Agraria de Cantabria y el personal laboral que, en la 
fecha de entrada en vigor de esta ley, tuviera la condición de trabajador de la Cámara 
Agraria de Cantabria.

Artículo 2.  Liquidación del patrimonio.
La total liquidación del patrimonio y su adscripción se llevará a cabo por una comisión 

liquidadora, cuyas funciones, composición y régimen de funcionamiento se determinan en la 
Disposición Transitoria Única de la presente Ley.

Artículo 3.  Destino del patrimonio de la Cámara Agraria de Cantabria.
1. El resultante de la liquidación del patrimonio de la Cámara Agraria, se integrará en el 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, quedando afectado a la consejería 
competente en materia de desarrollo rural para su aplicación a fines de interés general 
agrario.

2. No obstante, por acuerdo del Consejo de Gobierno, y previa desafectación, podrá ser 
cedido en uso con arreglo a los términos y condiciones que proponga la Consejería de 
Economía y Hacienda, previo informe del Servicio de Administración General del Patrimonio 
y de la Intervención General, de acuerdo con las disposiciones que regulan el Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. Dicha cesión de patrimonio o el rendimiento que produzca, deberá destinarse 
exclusivamente a fines y servicios de interés general agrario de Cantabria.

4. El patrimonio inmobiliario no cedido gratuitamente, previa desafectación, podrá ser 
objeto de enajenación, permuta o cualquier otro negocio jurídico de disposición que genere 
rendimientos, en los términos previstos en la normativa que regula el Patrimonio de la 
Comunidad autónoma de Cantabria. Estos rendimientos serán destinados a fines y servicios 
de interés general agrario de Cantabria, preferentemente de la comarca de origen de los 
mismos.

Artículo 4.  Personal.
1. El personal laboral que, en la fecha de entrada en vigor de esta ley, tuviera la 

condición de trabajador de la Cámara Agraria de Cantabria, se integrará en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, limitándose dicha integración a lo previsto en el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a la sucesión empresarial y sin el 
reconocimiento de derechos inherentes a la condición de empleado público.

2. Este personal quedará adscrito a la Consejería competente por razón de la materia en 
plazas "a extinguir", en las categorías y grupos que correspondan del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral del Gobierno de Cantabria.

3. En todo caso, se les respetarán las retribuciones consolidadas en nómina que vinieran 
percibiendo a la entrada en vigor de la presente Ley, mediante abono, en su caso, de las 
diferencias a través de un complemento personal transitorio absorbible por futuros 
incrementos retributivos.

Disposición transitoria única.  Composición y funciones de la Comisión liquidadora.
1. A los efectos de la liquidación de la Cámara Agraria, se creará una Comisión 

Liquidadora adscrita a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente e integrada por cuatro representantes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta de los titulares 
de las consejerías respectivas, un representante de cada una de las organizaciones 
profesionales agrarias con representación en la extinta Cámara Agraria, y un representante 
de la Federación de Municipios de Cantabria. En su funcionamiento, se regirá por el régimen 
previsto para los órganos colegiados en la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Los representantes de la Administración serán: un funcionario de la Dirección General 
de Desarrollo Rural de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente que actuará como presidente; un funcionario del Servicio de la 
Administración General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo; 
un funcionario de la Intervención General y un funcionario de la Secretaría General de la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que 
actuará como secretario.

3. La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de expertos independientes.
4. La Comisión liquidadora deberá constituirse en el plazo de un mes a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley y deberá concluir sus trabajos en el plazo de seis meses 
desde su constitución. Excepcionalmente, por causas justificadas, podrá ser ampliado este 
plazo por Resolución del titular de la Consejería competente por razón de la materia.

5. Su competencia se limitará al asesoramiento técnico y propuesta. No obstante, deberá 
elaborar el inventario de bienes, derechos e inmuebles que integran el patrimonio de la 
Cámara Agraria, así como proponer al órgano competente el uso o destino más adecuado a 
su fin y en su caso, las medidas necesarias para su administración, conservación, defensa o 
recuperación.

6. El órgano competente para la aprobación de la liquidación de la Cámara Agraria es el 
Consejo de Gobierno a propuesta de la Comisión liquidadora, que será elevada desde la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que, a 
estos efectos, constituye el órgano proponente.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Ley de Cantabria 3/1998, de 2 de marzo, de Cámaras Agrarias de 

Cantabria.

Disposición final primera.  Referencias normativas.
Las referencias hechas a la Cámara Agraria de Cantabria en otras disposiciones 

normativas se entenderán hechas a la Dirección General de Desarrollo Rural.

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo de la ley.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que 

fueran precisas para el desarrollo, así como para acordar las medidas necesarias para la 
ejecución, de lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Cantabria».
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§ 85

Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de La Rioja

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 22, de 21 de febrero de 1995
«BOE» núm. 63, de 15 de marzo de 1995
Última modificación: 8 de febrero de 2023

Referencia: BOE-A-1995-6498

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que la Diputación General de La Rioja ha aprobado y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Las sociedades más evolucionadas, vienen desde hace ya tiempo mostrando una mayor 

preocupación por el entorno que les rodea, estas nuevas demandas de la sociedad obligan a 
las instituciones públicas a intervenir para proteger la naturaleza, ya que de su evolución y 
mantenimiento dependerá el propio equilibrio del ser humano.

Si bien es cierto que existen zonas en la tierra, en las que como consecuencia de la 
sobreexplotación e industrialización incontrolada se ha roto el equilibrio necesario para el 
mantenimiento de especies naturales y vegetales, también lo es que los ciudadanos de los 
países con un mayor desarrollo democrático han tomado conciencia de la necesidad de 
adoptar medidas correctoras y preventivas dirigidas a la conservación y, si es posible, a la 
recuperación del medio ambiente y la naturaleza.

La sociedad riojana no es ajena a esta inquietud, de tal manera que el Gobierno de La 
Rioja haciéndose eco de la misma manifiesta, con la puesta en vigor de esta norma, la 
necesidad de establecer el marco, en el que encuadrar el desarrollo de la política forestal, 
orientando la economía y el aprovechamiento de los montes a la defensa del interés general.

Los objetivos de las instituciones riojanas para la conservación de la naturaleza, están 
enmarcados en los principios protectores que en materia de medio ambiente han establecido 
la Unión Europea y otros organismos internacionales de los que España es miembro o con 
los que ha suscrito convenios. Dichos principios han pasado a formar parte de la legislación 
básica del Estado, debiendo ser posteriormente desarrollados por las comunidades 
autónomas.

La gestión de la política forestal que se establece en el marco de esta norma conjuga, 
por un lado, la demanda social de bienes y servicios como indicadores del desarrollo 
económico, y por otro, el mantenimiento de la variedad y diversidad de especies forestales 
teniendo en cuenta la influencia que esto tiene en la calidad de la tierra y el agua así como 
su incidencia en el medio ambiente de la comunidad autónoma.
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Con todo ello las instituciones de La Rioja vienen a dar cumplimiento al mandato que 
establece el artículo 45 de la Constitución Española, en cuanto a que los ciudadanos tienen 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y los poderes públicas están obligados 
a velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva.

El Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, 
tiene competencia para establecer la legislación básica en materia de montes y 
aprovechamientos forestales. Y a la Comunidad Autónoma corresponde, según el 
artículo 9.4 de su Estatuto, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de vías 
pecuarias, montes, aprovechamientos forestales, régimen de las zonas de montaña y 
espacios naturales protegidos.

Visto el reparto competencial, la normativa básica emanada del Estado como órgano 
competente y las disposiciones básicas contenidas en la Ley de Montes; Ley de Patrimonio 
Forestal del Estado, así como las Leyes de Incendios Forestales, Fomento de la Producción 
Forestal y la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres.

En función de estas atribuciones legales, la presente Ley articula su contenido conforme 
a los siguientes principios, que serán los directores de la política forestal en nuestro territorio:

La protección de las especies de la flora autóctona en nuestra Comunidad.
Conservar y mejorar el medio natural de forma integral, promoviendo la ampliación de la 

superficie arbolada.
Regular el aprovechamiento ordenado de los montes.
Establecer el régimen sancionador para los casos de incumplimiento.
La Ley de Protección Forestal consta de 93 artículos, una disposición adicional, dos 

disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Finalidad y ámbito de aplicación

Artículo 1.  
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen legal para la protección y 

mejora de la flora y el patrimonio forestal de La Rioja y es de aplicación a todos los montes y 
terrenos forestales que radican en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Artículo 2.  
Son principios generales de la presente Ley, en el marco de su competencia:
a) La protección de las especies de flora autóctona.
b) La conservación y mejora del medio natural y de las condiciones ecológicas de todos 

los bosques.
c) El mantenimiento y recuperación, en su caso, de la fertilidad de los suelos forestales, 

evitando su erosión.
d) La ampliación de la superficie forestal arbolada y con preferencia mediante 

formaciones climáticas.
e) La regulación y el fomento del aprovechamiento ordenado de los montes como 

fuentes de materia prima renovable, haciéndolo compatible con la protección del medio 
natural y con la generación de rentas en las áreas geográficas donde estén ubicados.

f) El mantenimiento y desarrollo de una cubierta vegetal protectora de los suelos que 
permita regular el régimen general de las aguas.
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Artículo 3.  
Son objetivos de esta Ley los siguientes:
a) Promover la actividad de pastoreo en los montes de manera ordenada.
b) Fomentar la colaboración con las entidades locales en la defensa y protección de los 

terrenos forestales.
c) Incrementar el patrimonio forestal.
d) Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores implicados en la 

producción, transformación y comercialización de los recursos forestales.
e) Fomentar la investigación y experimentación selvícola y ecológica de los bosques y 

montes.
f) Fomentar y regular el papel del bosque como marco natural de esparcimiento y recreo.
g) Fomentar el conocimiento, respeto e implantación del árbol.

Artículo 4.  
1. A los efectos de esta Ley se entiende por monte o terreno forestal:
a) Los terrenos rústicos poblados por especies o comunidades vegetales, siempre que 

no sean características del cultivo agrícola o fuera objeto del mismo.
b) Los sotos naturales y masas arboladas ubicadas en las riberas y zonas de policía de 

los cauces públicos.
c) Los terrenos sometidos a cultivo agrícola que constituyan enclaves en los montes, 

excepto los enclavados de propiedad particular cuyo aprovechamiento se ejerza 
regularmente al menos en los últimos cinco años.

d) Los terrenos rústicos de cualquier naturaleza que sean declarados como terreno 
forestal por la Administración de la Comunidad Autónoma al estar afectados por proyectos 
de corrección de la erosión, repoblación u otros de índole forestal.

e) Los terrenos cuyo cultivo agrícola esté abandonado por un plazo superior a diez años 
y tengan una pendiente media superior al 20%.

f) Los pastizales de regeneración natural, humedales, tuberas y los terrenos ocupados 
por infraestructuras forestales.

2. Se considerarán, asimismo, como terrenos forestales los que se dediquen 
temporalmente a la producción de maderas o leñas, mientras dure su establecimiento, que 
no podrá ser inferior al turno de la especie de que se trate.

Artículo 5.  
1. Los montes, por razón de su titularidad, se clasificarán en públicos y privados. Son 

montes públicos los del Estado, los de la Comunidad Autónoma, los de las entidades locales 
y en general los de cualquier entidad de derecho público. Se considerarán también públicos 
los montes cuyo dominio útil o parte de él corresponda a una entidad pública, aunque el 
dominio directo pertenezca a particulares.

2. En razón de sus cualidades, los montes podrán clasificarse como:
a) Montes de utilidad pública.
b) Montes protectores.
c) Montes sin calificar.
3. El Consejo de Gobierno determinará, reglamentariamente, la calificación de los 

montes.
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CAPÍTULO II
De las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja

Artículo 6.  
1. Los montes son bienes naturales que se deben conservar y utilizar como mejor 

convenga a su naturaleza, en desarrollo de los principios generales expresados en el 
artículo 3, por lo que estarán sometidos a la intervención de la Administración de la 
Comunidad Autónoma en los términos establecidos en la presente Ley.

2. La función social y ecológica de los montes, cualquiera que sea la naturaleza pública o 
privada de su titular, impone la observancia de los siguientes principios, a los que se ajustará 
en su intervención la Administración de la Comunidad Autónoma:

a) La primacía de la conservación y mejora de los recursos naturales a la que estará 
supeditado todo uso, aprovechamiento o infraestructura que se pretenda realizar en los 
montes.

b) La prioridad del mantenimiento y recuperación, en su caso, de la fertilidad de los 
suelos, en prevención y corrección de la erosión.

c) La racionalidad de todo aprovechamiento de los montes que responderá a planes 
técnicos basados en las ciencias selvícola y ecológica, con los objetivos de fomento de la 
producción y de la corrección de los desequilibrios regionales, que no podrán conculcar los 
antedichos principios de conservación y mejora.

TÍTULO II
Montes de utilidad pública y montes protectores

CAPÍTULO I
Montes de utilidad pública

Artículo 7.  
Son montes de utilidad pública los de titularidad pública que hayan sido declarados o se 

declaren en lo sucesivo como tales, por reunir características destacadas en cuanto al 
interés general, bien por sus condiciones ecológicas o sociales, o bien porque presenten 
riesgos de degradación.

Los criterios para declarar un monte de utilidad pública se fijarán reglamentariamente.

Artículo 8.  
1. La declaración de utilidad pública se hará por Resolución del titular de la Consejería 

competente por razón de la materia, mediante procedimiento administrativo en el que, en 
todo caso, deberá ser oída la Entidad Pública titular y el poseedor de hecho si lo hubiere, y 
en el que se justificarán las características que determinan su consideración como Monte de 
Utilidad Pública. Dicha Resolución deberá ser motivada y publicada en el Boletín Oficial de 
La Rioja.

2. Los montes ya declarados y los que se declaren de utilidad pública integran el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de La Rioja, cuyas características se determinarán 
reglamentariamente.

3. Cuando las circunstancias que motivaron la inclusión de un monte en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública desaparezcan, será excluido del mismo mediante expediente 
tramitado de forma similar al que se siguió para la declaración de utilidad pública.

4. Las reclamaciones sobre inclusión o exclusión de los montes del catálogo que no se 
refieran a cuestiones de índole civil, tendrán carácter administrativo y se resolverán ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Artículo 9.  
Los montes o terrenos forestales de propiedad indeterminada y que reúnan las 

características para ser declarados de utilidad pública se incluirán en el catálogo haciendo 
constar la indeterminación de su titularidad.

Artículo 10.  
Los terrenos forestales que vengan aprovechándose consuetudinariamente por los 

vecinos de una localidad se incluirán en el Catálogo de Montes a favor de la entidad local a 
la que pertenezca el núcleo de población sin dejar de consignar que el aprovechamiento del 
monte corresponde exclusivamente a los vecinos del núcleo de población de que se trate 
aunque no esté legalmente constituido en entidad local.

Artículo 11.  
1. La inclusión de un monte en el catálogo otorga presunción de su posesión en favor de 

la entidad pública a cuyo nombre figure, sin que esta posesión pueda ser discutida por medio 
de interdictos o de procedimientos especiales.

2. En todo caso, y mientras no recaiga sentencia firme en juicio declarativo ordinario de 
propiedad, dicha posesión será mantenida y, si procede, asistida para su recuperación por 
las autoridades competentes.

Artículo 12.  
1. Los montes catalogados se inscribirán en el Registro de la Propiedad a favor del 

titular, según el catálogo, mediante certificación extendida por la Consejería competente, 
conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria.

2. A la certificación anterior deberá acompañarse un plano topográfico, cuya escala se 
determinará reglamentariamente, del terreno que se pretende inscribir.

Artículo 13.  
Cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad, por cualquiera de los 

medios establecidos en la Ley Hipotecaria, fincas colindantes con montes catalogados de 
utilidad pública, el solicitante deberá acompañar certificación de la Consejería competente 
acreditativa de que las fincas no están incluidas en un monte catalogado; no podrá 
practicarse la inscripción solicitada de no aportarse dicha certificación negativa.

Artículo 14.  
1. En los casos en que se promuevan juicios declarativos ordinarios de propiedad de 

montes catalogados de utilidad pública, será parte demandada la Comunidad Autónoma, 
además de la entidad titular del monte.

2. Para la admisión de toda demanda civil deberá acreditarse el requisito de reclamación 
administrativa previa a la judicial ante la Administración de la Comunidad Autónoma y 
entidad pública titular según el Catálogo, que se cumplimentará conforme a las normas del 
procedimiento administrativo.

Artículo 15.  
1. Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de La Rioja sólo 

podrán ser enajenados o permutados con otras entidades públicas manteniendo su carácter 
de utilidad pública. No regirá esta limitación cuando se enajenen para destinarlos a obras o 
trabajos cuyo interés general prevalezca sobre la utilidad pública de los montes afectados, 
previo expediente administrativo.

2. La propiedad forestal catalogada no podrá ser gravada ni embargada. Sin embargo, 
podrá constituirse garantía hipotecaria sobre los aprovechamientos de los montes afectados 
y la ejecución sólo podrá dirigirse contra la renta o aprovechamiento del monte gravado.

3. El deslinde, amojonamiento e inscripción en el Registro de la Propiedad de los montes 
catalogados de utilidad pública se regirán por la legislación nacional en esta materia.
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4. El deslinde de montes de utilidad pública deberá ser aprobado por la Consejería 
competente.

Artículo 16.  
1. Las Administraciones Públicas titulares de montes, según el Catálogo, podrán ejercer 

los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas de los enclaves de 
sus montes a que se refiere el párrafo c) del artículo 4.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejercer los derechos de tanteo y 
retracto en todas las transmisiones onerosas de montes o terrenos forestales con una 
superficie superior a 50 hectáreas. Esta superficie se reducirá a 5 hectáreas siempre que 
toda o, al menos, el 70 por 100 de la superficie de la finca se encuentre en la zona de policía 
de los ríos o en otras zonas sometidas, por Ley, a régimen especial de protección.

3. A los efectos de lo dispuesto en párrafos anteriores, el transmitente deberá notificar 
por escrito a la Administración Pública titular del monte el proyecto o propósito de 
transmisión con indicación del precio y demás condiciones de la operación.

4. Dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación, la Administración 
Pública de que se trate podrá hacer uso del tanteo en las condiciones y precio estipulado. En 
otro caso, el propietario podrá efectuar la transmisión proyectada.

5. Si la transmisión onerosa se efectuara sin la previa notificación o si la transmisión no 
se ha ajustado al precio o condiciones notificadas, la Administración afectada podrá ejercer 
el derecho de retracto en el plazo de un mes contado desde la inscripción en el Registro de 
la Propiedad y, en su defecto, desde que la Administración retrayente hubiera tenido 
conocimiento de la transmisión. También podrá ejercitarse el retracto, en el mismo plazo, 
cuando la transmisión se hubiese realizado sin ajustarse al precio o condiciones notificadas.

6. Las fincas adquiridas en virtud de los derechos de tanteo y retracto regulados en este 
artículo serán declaradas de utilidad pública e incorporadas al Catálogo.

Artículo 17.  
1. En el Catálogo de Montes de Utilidad Pública deberán constar las servidumbres y 

demás derechos reales que graven los montes incluidos en el mismo.
2. Todo gravamen debe estar debidamente justificado. En otro caso, se abrirá de oficio o 

a instancia de parte el procedimiento oportuno que resuelva acerca de la legitimidad o 
existencia del mismo.

3. La resolución que se adopte por la Consejería competente será recurrible en vía 
jurisdiccional, una vez agotada la administrativa previa, prevista en las normas del 
procedimiento administrativo.

CAPÍTULO II
Montes protectores

Artículo 18.  
Los montes de titularidad privada que hayan sido declarados y los que se declaren en lo 

sucesivo por reunir características destacadas en orden al interés general, bien por sus 
condiciones físicas, ecológicas o sociales, bien porque corran riesgo de degradación o de 
desertización y, en todo caso, los que tengan una superficie superior a 100 hectáreas, 
podrán constituir los Montes Protectores de La Rioja.

Artículo 19.  
1. La declaración de monte protector se hará por la Administración de la Comunidad 

Autónoma, previo procedimiento administrativo en el que deberán ser oídos los propietarios 
y la entidad local donde radiquen.

2. Los montes declarados protectores se incluirán en el Catálogo de Montes Protectores 
de La Rioja, cuyas características se determinarán reglamentariamente.
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3. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes Protectores, una vez que las 
circunstancias que determinan su inclusión desaparezcan, se realizará mediante expediente 
tramitado en forma similar al de declaración como monte protector.

Artículo 20.  
1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejercer los derechos de tanteo y 

retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos relativos a montes 
catalogados como protectores que se realicen a favor de personas distintas de las 
Administraciones Públicas.

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior a los montes catalogados como 
protectores les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 16 
de la presente Ley.

Artículo 21.  
A los montes catalogados como protectores les será de aplicación lo establecido en el 

artículo 17 de la presente Ley.

TÍTULO III
De la protección y defensa de la flora y de los montes

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 22.  
La Administración de la Comunidad Autónoma velará por asegurar la protección y 

defensa de los ecosistemas naturales, terrenos forestales, especies de flora protegidas y 
árboles singulares de La Rioja, frente a los peligros de la erosión del suelo, la deforestación, 
el cambio injustificado de uso, el aprovechamiento inadecuado, las plagas y enfermedades, 
los incendios forestales y la contaminación.

CAPÍTULO II
Especies amenazadas de la flora

Artículo 23.  
La relación de especies protegidas de la flora silvestre en todo el territorio nacional podrá 

ser ampliada con aquellas otras cuya peculiar situación en La Rioja así lo aconseje, al objeto 
de garantizar su conservación.

Artículo 24.  
(Derogado)

Artículo 25.  
(Derogado)

Artículo 26.  
(Derogado)

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 85  Ley de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja

– 1392 –



CAPÍTULO III
Arboles singulares

Artículo 27.  
Los ejemplares arbóreos o agrupaciones de árboles que se consideren excepcionales 

por su belleza, tamaño, longevidad, vinculación a un momento o paisaje, especie o por 
cualquier otra circunstancia que lo aconseje se declararán árboles singulares.

Artículo 28.  
1. La declaración de árbol singular se hará mediante orden del titular de la consejería 

competente en materia de Medio Ambiente, previo procedimiento administrativo en el que 
deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radiquen.

 
2. La iniciación del expediente por la consejería competente en materia de Medio 

Ambiente se realizará de oficio o por iniciativa de particulares, de otras administraciones o de 
personas jurídicas.

3. Los árboles declarados singulares se incluirán en el Catálogo de Árboles Singulares 
de La Rioja, que será un registro administrativo de carácter público en el que se inscribirán 
los árboles que hayan sido declarados singulares.

4. El catálogo incluirá para los árboles que se declaren los siguientes datos: número de 
identificación, nombre del árbol, especie, número ejemplares, término municipal, localización 
y motivo de la singularidad.

5. Cuando existan condiciones favorables para la accesibilidad a los árboles incluidos en 
el catálogo, se podrá señalizar en el terreno mediante hitos o carteles que indiquen su 
condición de árbol singular, así como sus características principales.

6. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la inclusión de un árbol en el 
Catálogo de Árboles Singulares, será excluido del mismo mediante expediente tramitado de 
forma similar al que se siguió para su declaración como árbol singular.

7. El planeamiento urbanístico deberá incluir las medidas necesarias en relación con la 
clasificación del suelo y la normativa para la conservación de los árboles singulares situados 
en su término municipal.

Artículo 29.  
1. Se prohíbe la corta de ejemplares arbóreos incluidos en el catálogo, velando la 

consejería competente en materia de Medio Ambiente por su protección, y pudiendo 
colaborar con los propietarios de los mismos en su conservación.

2. Cualquier tipo de actuación sobre los árboles singulares, como poda, descortezado, 
excavación u otras, que pueda afectar a su estado vegetativo, a su viabilidad o a su puesta 
en valor, deberá contar con la autorización de la consejería competente en materia de Medio 
Ambiente. En casos extraordinarios, se podrá autorizar su corta para evitar daños a la salud 
o riesgos sobre la seguridad de las personas. Los propietarios de los árboles singulares 
permitirán el acceso a los mismos a los técnicos y a los agentes forestales de la 
Administración.

3. La consejería competente en materia de Medio Ambiente dispondrá de una memoria 
técnica sobre las características físicas, información histórica y cultural, propiedad y estado 
de conservación de cada árbol singular. Dentro de esta memoria técnica se incluirá un 
programa de mantenimiento donde se definirán las medidas necesarias para garantizar su 
conservación, y que se realizarán en colaboración con el propietario del árbol.
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CAPÍTULO IV
Conservación de los montes

Sección 1.ª Conservación de las masas arboladas

Artículo 30.  
1. Las masas forestales de La Rioja deben ser conservadas en toda su extinción y 

diversidad, en razón de las funciones protectoras, productoras y sociales de los bosques.
2. En los montes catalogados, bien de utilidad pública o bien protectores, las masas 

arbóreas existentes podrán ser conservadas en su estado actual sujetas a su evolución 
natural. A tal efecto serán determinadas y señalizadas atendiendo a criterios de diversidad 
de especies y de estaciones, conjuntamente por los propietarios afectados y la 
Administración.

3. Se creará el banco de semillas forestales de especies protegidas de La Rioja.

Artículo 31.  
1. En los proyectos de construcción de infraestructuras de interés general en los que se 

produzca disminución de la superficie forestal, se incluirá un proyecto de reforestación, de 
una superficie no inferior a la afectada, en la misma zona.

2. La Consejería competente analizará la superficie forestal destruida o inundada por los 
proyectos de construcción de infraestructuras de interés público, y emitirá informe preceptivo 
sobre la adecuación de los proyectos de reforestación incluidos en aquéllos.

3. En los proyectos de construcción de infraestructuras de interés general en los que se 
produzca disminución de la superficie forestal arbolada o que albergue valores singulares de 
flora, se incluirá un proyecto de reforestación de una superficie no inferior a la afectada en la 
misma zona.

Artículo 32.  
La Consejería competente deberá limitar e incluso prohibir el pastoreo en el monte, 

cualquiera que sea su calificación, si resultara incompatible con su conservación.

Sección 2.ª Del cambio de uso

Artículo 33.  
1. Toda acción o decisión que conlleve el cambio de uso de un monte o terreno forestal 

deberá ser previamente autorizado por Resolución del titular de la Consejería competente 
por razón de la materia. Dicha Resolución deberá ser motivada y publicada en el Boletín 
Oficial de La Rioja

2. Se entiende por cambio de uso cualquier actividad que conlleve una alteración del 
estado físico del suelo o de la vegetación existente, así como cualquier decisión que 
recalifique los montes o terrenos forestales.

3. En el expediente administrativo que se inicie al efecto, el promotor deberá justificar la 
prevalencia del interés del nuevo uso sobre el de utilidad pública o como protector del monte. 
En este caso, si el terreno forestal no estuviera catalogado como Monte de Utilidad Pública, 
el silencio administrativo se considerará positivo

Artículo 34.  
(Suprimido).

Artículo 35.  
Toda disminución de suelo forestal, por motivos de roturación u otros, que afecte a 

masas arboladas o a terrenos forestales que alberguen valores singulares de flora, debe ser 
compensada, con cargo a su promotor, con una reforestación de igual superficie realizada 
según los principios establecidos en el capítulo VI del presente título.
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Artículo 36.  
1. Los montes declarados de utilidad pública o como protectores serán calificados por los 

instrumentos de planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de uso forestal.
2. Los instrumentos urbanísticos, sus revisiones o modificaciones, cuando afecten a la 

delimitación, cualificación, y regulación de terrenos forestales, requerirán el informe del 
órgano competente en materia forestal del Gobierno de La Rioja. Dicho informe será 
vinculante si se trata de montes catalogados o protectores

Artículo 37.  
Todos aquellos proyectos que supongan cambio de uso de suelo por implicar eliminación 

de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y entrañen un riesgo potencial para las 
infraestructuras de interés general en La Rioja, o afecten a superficies superiores a 100 
hectáreas, deberán contar con declaración de impacto ambiental.

Sección 3.ª Servidumbre y ocupaciones

Artículo 38.  
1. La Consejería competente está facultada para declarar la incompatibilidad de un 

gravamen establecido en un monte catalogado con la utilidad pública o el carácter protector 
a los que esté afecto, previo el procedimiento correspondiente que reglamentariamente se 
establezca.

2. La declaración de incompatibilidad llevará consigo la suspensión temporal o la 
extinción del gravamen mediante indemnización, cuya cuantía se determinará de no haber 
acuerdo entre las partes según las normas sobre expropiación forzosa.

Artículo 39.  
1. Por razones de interés público, y en los casos de concesiones administrativas, se 

autorizarán las servidumbres y ocupaciones temporales en los montes catalogados.
2. Por razones de interés privado, la Consejería competente podrá autorizar el 

establecimiento de servidumbres u ocupaciones temporales en montes catalogados, siempre 
que se justifique su compatibilidad con la utilidad pública del monte y medie consentimiento 
del titular según el catálogo.

3. En el caso de que la ocupación o servidumbre se pretenda ubicar en monte arbolado, 
el promotor deberá justificar además de la compatibilidad con la utilidad pública, la 
imposibilidad de localizarla sobre terreno desarbolado del monte. En especial, las 
infraestructuras de transporte de energía en zonas donde existen montes catalogados 
evitará, siempre que sea posible, afectar a masas arboladas, siendo preferente su trazado 
por terrenos desarbolados del monte o por terrenos agrícolas ajenos al mismo.

4. Toda ocupación o servidumbre supondrá el abono al titular del monte de un canon 
actualizable, acorde con los perjuicios de toda clase que se ocasione al monte o con los 
beneficios que la servidumbre u ocupación proporcione a su promotor.

CAPÍTULO V
Protección de los montes

Sección 1.ª De las plagas y enfermedades forestales

Artículo 40.  
1. La Consejería que tenga asignadas las competencias en materia de montes, ejercerá 

la vigilancia, prevención, localización y estudios de las plagas y enfermedades forestales y 
prestará el asesoramiento y la ayuda técnica para su tratamiento.

2. Los titulares de los aprovechamientos o, en su caso, los titulares de los terrenos 
afectados por plagas o enfermedades forestales están obligados a notificar su existencia a 
ese órgano de la Administración.
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Artículo 41.  
1. Las actuaciones que se dispongan en materia de lucha contra plagas y enfermedades 

forestales serán llevadas a cabo por los titulares de los terrenos afectados.
2. La Consejería competente podrá formalizar acuerdos con los titulares de terrenos 

forestales para la ejecución de trabajos de prevención y extinción de plagas o enfermedades 
forestales.

Artículo 42.  
1. La Consejería competente podrá declarar de utilidad pública y tratamiento obligatorio 

la lucha contra una plaga o enfermedad forestal delimitando la zona afectada.
2. Los titulares de los terrenos afectados por dicha declaración efectuarán, 

obligatoriamente, en la forma y plazo que se les señale, los trabajos y medidas de 
prevención y extinción correspondientes, con las ayudas previstas en el título V. En otro 
caso, se llevará a cabo por la Administración a costa de los titulares de los terrenos.

Artículo 43.  
Las intervenciones con plaguicidas, cuando afecten a superficies superiores a 30 

hectáreas, así como el uso de herbicidas para aplicaciones forestales, deberán ser 
previamente autorizadas por la Consejería competente.

Artículo 44.  
1. La Consejería competente realizará el seguimiento de los efectos que pudiera producir 

sobre los ecosistemas la denominada «lluvia ácida» y otras contaminaciones.
2. A tal fin se mantendrá actualizada la red de detección y seguimiento y se determinarán 

las medidas convenientes para controlarlas.

Sección 2.ª De los incendios forestales

Artículo 45.  
1. Corresponde a la Administración autonómica, en colaboración con la distintas 

Administraciones Públicas, la adopción de medidas conducentes a la prevención, detección 
y extinción de los incendios forestales que se produzcan en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, cualquiera que sea la titularidad de los terrenos.

2. La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio no 
alterará la calificación jurídica de dicha superficie como monte o superficie forestal.

3. Se promoverán fórmulas de participación de las distintas Administraciones Públicas y 
de los particulares en la lucha contra los incendios forestales.

4. Los propietarios o titulares de los aprovechamientos de fincas forestales estarán 
obligados a colaborar con todos los medios técnicos y humanos a las tareas de prevención y 
extinción de los incendios forestales.

5. En ningún caso se podrá recalificar urbanísticamente un terreno que haya sufrido un 
incendio forestal, así como tampoco se podrá transformar en suelo agrícola durante los 
veinte años siguientes; destinarlos a actividades extractivas durante los diez años siguientes, 
ni dedicarlos al pastoreo durante los cinco años siguientes a haberse producido dicho 
incendio.

Artículo 46.  
Con el fin de actuar coordinadamente en la defensa del monte y en la prevención de 

incendios forestales, podrán constituirse Agrupaciones de Defensa Forestal, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen.

Artículo 47.  
1. Queda prohibido el uso del fuego en los montes excepto en los casos que regula la 

presente Ley.
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2. Con carácter general, queda prohibido el uso de fuego como tratamiento para mejora 
de los pastos naturales.

3. Se prohíbe, asimismo, la quema de ribazos, cerros y en general la quema de arbustos 
y vegetación siempre que constituyan un peligro para cualquier masa forestal.

4. Queda prohibido el uso del fuego, cualquiera que sea su finalidad, en los enclaves a 
que se refiere el apartado c) del artículo 4 de esta Ley.

Artículo 48.  
1. La Consejería competente podrá, excepcionalmente, autorizar el uso de fuego como 

tratamiento para la realización de mejoras en el monte cuando no pueda ser sustituido 
racionalmente por otros medios. En estos casos, la quema se realizará bajo la dirección de 
personal de dicha Consejería.

2. La Consejería regulará anualmente la forma y condiciones en que se podrán realizar 
quemas en terrenos agrícolas.

Artículo 49.  
Toda quema en el monte y en el medio rural que sea realizada sin cumplir la norma anual 

a que se refiere el artículo anterior, se considerará ilegal y será objeto de expediente 
sancionador de acuerdo con lo establecido en el título VI.

Los gastos derivados de la extinción de un incendio forestal podrán ser repercutidos a 
aquella persona que resulte culpable del mismo tras la resolución firme del expediente 
sancionador.

Artículo 50.  
Los titulares de vertederos estarán obligados a realizar los correspondientes trabajos de 

prevención de incendios, siendo responsables en el caso de que su deficiente 
mantenimiento fuera causa de incendio.

Artículo 51.  
1. En ningún caso se podrá tramitar expediente de cambio de uso de montes o terrenos 

forestales incendiados. Cuando la regeneración natural de la cubierta vegetal no sea viable, 
tras un nuevo ciclo vegetativo de observación, se efectuará la reforestación artificial.

2. No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de incendio sin la expresa 
autorización de la Consejería competente. Las operaciones de comercialización de éstos se 
formalizarán mediante contratos legalmente establecidos. Reglamentariamente se 
determinará el destino y condiciones de comercialización de dichos productos.

3. En cualquier caso los ingresos obtenidos por los productos enajenados se destinarán 
a la restauración de los terrenos forestales dañados con arreglo al correspondiente proyecto 
o plan técnico.

4. Corresponde a la Consejería competente adoptar las medidas encaminadas a 
restaurar la riqueza forestal afectada por los incendios forestales, que serán de obligado 
cumplimiento.

5. En los proyectos de reforestación se incluirán técnicas de selvicultura que tengan en 
cuenta el diseño de formas de masas que dificulte la propagación del fuego, técnicas de 
modificación de los combustibles y el favorecimiento de especies con mayor resistencia al 
fuego.

Artículo 52.  
1. La dirección técnica de los trabajos de extinción de incendios forestales se asumirá 

por la Consejería competente, que podrá utilizar todos los medios necesarios para tal fin sin 
perjuicio de las competencias de Protección Civil y Orden Público que corresponden a los 
Alcaldes, que les prestarán su amparo.

2. La Consejería competente en materia de medio ambiente asumirá o habilitará la 
autoridad responsable de la superior coordinación en la extinción del incendio, cuando así se 
requiera por las características del área afectada, el peligro de extensión a zonas de singular 
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valor ecológico, la magnitud del incendio, o cuando éste afecte a más de un término 
municipal.

3. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las medidas 
urgentes que deberán adoptarse de forma inmediata por los Alcaldes, de cuyo 
establecimiento serán directamente responsables siéndolo también de las medidas de 
colaboración exigibles durante el proceso de extinción.

CAPÍTULO VI
Recuperación de los montes

Sección 1.ª Corrección de la erosión

Artículo 53.  
1. Corresponde a la Consejería la restauración hidrológico-forestal en La Rioja, la cual se 

llevará a cabo mediante los planes, trabajos y medidas que sean necesarios para el 
mantenimiento y recuperación de la estabilidad y fertilidad del suelo frente a la erosión.

2. Los trabajos de restauración hidrológico-forestal correrán íntegramente a cargo del 
Gobierno de La Rioja, con el límite de las consignaciones presupuestarias, sin perjuicio de 
los convenios que se puedan establecer con otras Administraciones Públicas.

3. Tales planes, trabajos y medidas serán de utilidad pública a efectos expropiatorios y 
serán obligatorios para todo propietario de terrenos incluidos en las zonas afectadas.

4. Cuando los terrenos expropiados sean enclaves de un monte de utilidad pública 
pasarán a integrarse en el mismo incorporándose al patrimonio de la entidad pública 
propietaria.

5. En el trámite de aprobación de los proyectos de corrección de la erosión deberá darse 
audiencia a los titulares del monte y de los terrenos afectados.

Sección 2.ª De la repoblación forestal

Artículo 54.  
1. La repoblación forestal en montes catalogados de utilidad pública o protectores 

tendrán como finalidad preferente la creación de bosques originarios con capacidad de 
autorregeneración y de evolución hacia formaciones vegetales maduras.

2. En dichos montes en ningún caso podrán destinarse a repoblación con cambio de 
especie forestal los terrenos con formaciones arboladas naturales que tengan una densidad 
superior al 20 por 100 de cabida cubierta.

3. Solamente en terrenos rasos o en terrenos procedentes de cortas de repoblaciones 
anteriores de montes catalogados será posible su repoblación con especies distintas de las 
originarias, realizándose en estos casos el diseño de la repoblación que se pretende con 
inclusión de especies representativas de la vegetación potencial de la zona, en un 20 
por 100, al menos, de la superficie a repoblar.

4. Los proyectos de repoblación forestal de montes de utilidad pública o protectores se 
someterán a la aprobación de la Consejería competente.

Artículo 55.  
En montes no catalogados sus titulares deberán contar con la aprobación de la 

Consejería competente para las repoblaciones que vayan a llevar a cabo.

Artículo 56.  
Los proyectos públicos o privados de primeras repoblaciones, cuando entrañen riesgos 

de transformaciones ecológicas negativas, deberán someterse a una evaluación de impacto 
ambiental en la forma que se fije reglamentariamente.
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Artículo 57.  
1. La repoblación forestal de montes o terrenos forestales se realizará por la 

Administración de la Comunidad Autónoma o por sus titulares. En este último caso se hará 
bajo la supervisión técnica e inspección de la Consejería competente.

2. Los titulares de los montes o terrenos forestales que hayan sido objeto de repoblación, 
vendrán obligados a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza que permitan el correcto 
y más rápido desarrollo de las especies con las que los terrenos hayan sido repoblados.

Artículo 58.  
La Consejería competente velará por la correcta ejecución de las repoblaciones, elección 

de especies y métodos de trabajo. Tanto en el trámite de aprobación de los proyectos como 
en la supervisión técnica e inspección a que se refieren los artículos anteriores, dicha 
Consejería podrá fijar las condiciones técnicas que estime adecuadas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento.

Artículo 59.  
1. No se podrán plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia 

autorizada por las ordenanzas locales o la costumbre del lugar.
2. En defecto de ordenanzas locales o la costumbre, la Consejería competente podrá 

fijar las distancias mínimas a aplicar. En su defecto, se aplicarán las previstas en el 
artículo 591 del Código Civil.

Artículo 60.  
1. El Gobierno de La Rioja a propuesta del Consejero competente podrá declarar la 

utilidad pública de la repoblación forestal en una zona o monte determinado.
2. Dicha declaración llevará consigo la obligatoriedad de la repoblación forestal por parte 

del titular o titulares de los terrenos afectados.
3. En caso de incumplimiento de la obligación de repoblar, el Gobierno de La Rioja podrá 

imponer el consorcio forzoso, la realización directa de la repoblación a costa del propietario o 
iniciar expediente de expropiación forzosa.

TÍTULO IV
De la ordenación y del aprovechamiento de los montes

CAPÍTULO I
De los aprovechamientos de los montes

Artículo 61.  
1. Los aprovechamientos forestales de los montes se realizarán siempre bajo la 

consideración de su carácter de recursos naturales renovables, armonizando la utilización 
racional de los mismos con la adecuada conservación del medio natural.

2. Asimismo, todo aprovechamiento en los montes, cualquiera que sea su clasificación, 
estará sometido a la intervención de la Consejería competente en los términos establecidos 
en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de adjudicación de los 
aprovechamientos forestales de los montes cuya titularidad corresponda a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Artículo 62.  
A los efectos de la presente Ley, se considerarán aprovechamientos forestales: Los 

maderables y leñosos, los pastos, la caza, los frutos, plantas aromáticas y medicinales, 
setas, trufas, productos apícolas y los demás productos propios de los montes.
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Artículo 63.  
1. Los montes incluidos, tanto en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública como en el 

de Montes Protectores de La Rioja deberán contar con proyectos de ordenación o con 
planes técnicos aprobados por la Consejería competente.

2. Cuando no existan proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados, los 
aprovechamientos forestales maderables y leñosos quedarán reducidos a cortas de 
saneamiento y mejora.

3. Reglamentariamente se fijarán las instrucciones generales para la redacción de 
proyectos de ordenación y planes técnicos.

Artículo 64.  
1. Todo aprovechamiento en monte catalogado de utilidad pública o protector deberá 

concretarse en los correspondientes planes anuales de aprovechamiento y mejora.
2. Excepcionalmente, podrán autorizarse aprovechamientos de madera y leña no 

previstos en los proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados siempre que 
concurran causas de fuerza mayor.

3. En todo caso, corresponde a la Consejería competente el señalamiento del arbolado, 
el otorgamiento de licencia, fijar las condiciones técnicas para la correcta ejecución de las 
operaciones inherentes al aprovechamiento y establecer el plan de mejoras que responderá 
a lo establecido en el artículo 78.

Artículo 65.  
1. Se requerirá asimismo, autorización de la Consejería competente para el 

aprovechamiento de maderas y leñas en los montes que no estén catalogados.
2. La Consejería está facultada para dictar las condiciones técnicas que deberán regir 

dichos aprovechamientos y las acciones necesarias para la regeneración del arbolado. Estas 
condiciones serán de obligado cumplimiento por los titulares de los montes.

3. En todo caso, corresponde a la Consejería el señalamiento del arbolado y el 
reconocimiento del monte, fijar las condiciones técnicas para la correcta ejecución de las 
condiciones inherentes al aprovechamiento y dictar las medidas para favorecer la 
regeneración del arbolado.

4. Reglamentariamente se fijarán los supuestos en que no será necesaria esta 
autorización para especies de crecimiento rápido.

Artículo 66.  
Las cortas a hecho llevan aparejadas la obligación por parte del propietario del suelo de 

recuperar el arbolado del terreno deforestado en el plazo de cinco años, fomentando la 
regeneración natural o mediante reforestación artificial. En caso de incumplimiento lo hará la 
Administración de la Comunidad Autónoma a cuenta del propietario.

Artículo 67.  
1. El aprovechamiento de los pastos en montes catalogados se realizará de forma que 

sea compatible con la conservación y mejora de los mismos y conforme al proyecto de 
ordenación o plan técnico aprobado.

2. La Consejería competente estimulará el pastoreo en el monte, procurando su 
integración en sistemas equilibrados de aprovechamiento silvo-pastoral.

Artículo 68.  
Con el fin de adecuarlo a la legislación en materia de fauna silvestre y caza, los 

aprovechamientos cinegéticos de los montes catalogados podrán quedar al margen de lo 
dispuesto en esta Ley en los casos que se fijen reglamentariamente.
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Artículo 69.  
1. En el supuesto de que los aprovechamientos de pastos, plantas aromáticas y 

medicinales, setas, trufas, productos apícolas y demás productos propios de los montes, 
pudieran malograr el equilibrio del ecosistema o poner en peligro la persistencia de las 
especies, la Consejería competente podrá regular dichos aprovechamientos, incluso 
sometiéndolos a licencia previa.

2. Los titulares de montes podrán acotarlos para regular tales aprovechamientos en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen y con respeto a los derechos que 
puedan corresponder a los aprovechamientos vecinales.

3. Se permitirá, en las condiciones que reglamentariamente se determinen y cualquiera 
que sea la titularidad de los montes y la regulación de sus aprovechamientos, la recogida de 
muestras con fines científicos realizada por personas acreditadas por universidades, 
entidades y asociaciones de carácter científico.

Artículo 70.  
1. La Consejería competente deberá efectuar, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, inspecciones y reconocimientos, tanto durante la 
realización del aprovechamiento, cualquiera que éste sea, como una vez finalizado el mismo.

2. Los agentes forestales podrán interrumpir provisionalmente los aprovechamientos que 
se realicen en los montes de forma indebida, dando cuenta inmediata al titular del 
departamento, que dictará la resolución que proceda.

Artículo 71.  
Reglamentariamente se regularán las condiciones de los aprovechamientos de pastos de 

tipo vecinal.

CAPÍTULO II
De las agrupaciones de montes

Artículo 72.  
1. La Consejería competente fomentará la agrupación de montes o terrenos forestales, 

públicos o particulares con objeto de conseguir una ordenación y gestión de carácter 
integral.

2. Las agrupaciones serán obligatorias cuando así lo acuerde el Gobierno de La Rioja, 
por exigencias de interés público, previa tramitación del oportuno expediente, en el que 
serán oídas las partes afectadas.

Artículo 73.  
Cuando la mejor gestión y aprovechamiento de los montes o terrenos forestales situados 

en una determinada zona requiera alteraciones en el régimen jurídico de su propiedad, la 
Consejería competente podrá promover de oficio la concentración parcelaria, que llevará a 
cabo conforme a la legislación vigente en dicha materia.

CAPÍTULO III
De las industrias forestales

Artículo 74.  
El Gobierno de La Rioja propondrá la reestructuración y mejora de las industrias 

forestales de primera transformación, así como las condiciones de comercialización de la 
madera en base a:

1. El fomento de las relaciones interprofesionales entre el sector de la producción forestal 
y los industriales dedicados a la primera transformación de la madera.
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2. El establecimiento de un régimen de ayudas específico para la mejora y 
reestructuración de dichas industrias.

3. La promoción de convenios de colaboración entre centros de investigación y 
transformación de productos forestales, públicos o privados, y la empresas del sector, que 
permitan la transferencia adecuada de tecnología y la modernización y mejora de los 
procesos de transformación.

CAPÍTULO IV
Del uso recreativo de los montes

Artículo 75.  
Corresponde a la Consejería competente regular la actividad recreativa de los montes, 

bajo el principio del respeto al medio natural, cuando lo aconseje la afluencia de visitantes o 
la fragilidad del medio.

Artículo 76.  
Esta actividad deberá, en todo caso, sujetarse a las siguientes condiciones:
a) Se deberán mantener los montes limpios de elementos extraños al mismo. Todo 

visitante o excursionista es responsable de la recogida y extracción del monte de los 
residuos que origine.

b) Queda prohibida cualquier acción que impida o limite el normal comportamiento de las 
especies protegidas.

c) El uso del fuego en los montes con fines recreativos se realizará exclusivamente en 
los lugares señalados al efecto de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca.

d) Podrá limitarse o prohibirse el uso de elementos sonoros o las actividades productoras 
de ruido, siempre que a juicio de la Administración pueda alterar los hábitos del ganado o de 
la fauna silvestre.

e) Podrá limitarse o prohibir el uso de los viales de carácter forestal para las actividades 
recreativas.

f) Quedan prohibidas las actividades motorizadas de carácter recreativo, deportivo o 
lúdico que se realicen a campo traviesa, excepto en los circuitos que se autoricen al efecto 
por la Consejería competente.

g) Se prohíbe la acampada libre en todos los montes y terrenos forestales de La Rioja, 
excepto en las formas y zonas que se establezcan reglamentariamente.

h) Las fuentes, manantiales y cursos de agua deberán estar en todo momento libres y 
expeditos, salvo en caso de actividad de pesca ejercida legalmente, no pudiéndose acampar 
a menos de 100 metros de fuentes y manantiales.

i) La Consejería competente regulará la actividad comercial ambulante en los montes, sin 
perjuicio de las licencias y autorizaciones de los órganos competentes.

j) Queda prohibida la publicidad estática en los montes de utilidad pública o en los 
protectores.

k) A cualquier actividad autorizada en los montes, como la caza, el cultivo agrícola de 
enclaves, los trabajos y aprovechamientos forestales, les será de aplicación lo dispuesto en 
el párrafo a) de este artículo.

TÍTULO V
De la mejora de los montes y de las ayudas a los trabajos forestales

Artículo 77.  
La Administración de la Comunidad Autónoma, dentro de los límites presupuestarios 

correspondientes, prestará ayuda técnica y económica a los titulares de montes o terrenos 
forestales, sean públicos o privados.
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Artículo 78.  
1. Los propietarios de los montes de utilidad pública vienen obligados a destinar al Plan 

de Mejora de sus montes un porcentaje del aprovechamiento de los mismos cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica.

2. Dicho porcentaje se fijará reglamentariamente, podrá ser variable según los tipos de 
aprovechamiento y masas forestales afectadas y será como mínimo de un 15 por 100.

3. La gestión de este Fondo de Mejoras Forestales se realizará por la Consejería 
competente.

4. Los intereses devengados por el Fondo de Mejoras Forestales se reingresarán en el 
mismo.

Artículo 79.  
1. Los titulares según el Catálogo de Montes Protectores estarán obligados al 

cumplimiento exacto del Plan de Mejoras que para el monte establezca la Consejería 
competente al autorizar los aprovechamientos. El valor de la inversión prevista en el Plan de 
Mejoras no será inferior al 15 por 100 del importe de los aprovechamientos.

2. La Consejería competente podrá aplazar la autorización de nuevos aprovechamientos 
forestales hasta tanto se hayan llevado a cabo por los titulares de los montes los planes de 
mejora pendientes de ejecución.

Artículo 80.  
La Consejería competente, en relación con lo dispuesto en el artículo 77, atenderá las 

siguientes acciones:
a) La planificación general, la redacción de proyectos de ordenación, de sus revisiones 

periódicas y de los planes técnicos que tengan por objeto el ordenado uso y 
aprovechamiento de los montes acorde con la conservación de los recursos naturales.

b) Los trabajos de corrección hidrológico-forestal que sean necesarios para el 
mantenimiento y recuperación de la estabilidad y fertilidad del suelo frente a la erosión.

c) La reconstrucción de los bosques destruidos por los incendios o por otras causas.
d) La ampliación de la superficie arbolada de La Rioja mediante la creación de bosques 

con capacidad de regenerarse y de evolucionar hacia formaciones vegetales maduras.
e) La construcción y conservación de infraestructuras de prevención de incendios 

forestales, así como los trabajos de selvicultura preventiva.
f) La investigación y experimentación forestales, así como las acciones que promuevan 

sensibilización social y la divulgación de los beneficios que los montes procuran a la 
sociedad.

g) Las acciones de lucha contra las plagas forestales cuyo tratamiento haya sido 
declarado de utilidad pública por el Gobierno de La Rioja.

h) Las obras y trabajos conducentes a la mejora de los pastos y de otros productos 
naturales de los montes.

i) La construcción de vías de servicio forestal.
j) Los trabajos de mejora selvícola en especial los tendentes a facilitar la regeneración 

natural de los bosques.
k) La repoblación forestal de superficies rasas cuya finalidad principal sea el 

aprovechamiento de maderas o leñas.
l) La repoblación forestal de superficies arboladas sometidas a cortas a hecho.
m) La racionalización de la comercialización de los productos de los montes.
n) La realización de proyectos y obras que faciliten el uso social y recreativo de los 

montes.
ñ) La promoción de agrupaciones y asociaciones de propietarios forestales, así como de 

cooperativas forestales.
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Artículo 81.  
1. En los montes de utilidad pública, la Administración de la Comunidad Autónoma con 

cargo a sus presupuestos y dentro de sus disponibilidades presupuestarias podrá programar 
y financiar las actuaciones indicadas en el artículo 80.

2. Las actuaciones señaladas en el artículo anterior con las letras h), i), j), k), l) y m), 
deberán ser financiadas por las entidades propietarias a través del Fondo de Mejoras del 
artículo 78, o mediante aportaciones voluntarias, de acuerdo con lo que se fije 
reglamentariamente.

Artículo 82.  
1. En los restantes montes, la Administración de la Comunidad Autónoma, con cargo a 

sus presupuestos y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, podrá programar y 
financiar las actuaciones indicadas en el artículo 80, con las letras a), b), c), d), e), f) y g).

2. Los particulares titulares de montes o terrenos forestales afectados por las acciones 
señaladas en el apartado anterior formalizarán con la Consejería competente convenios de 
colaboración para el uso de las infraestructuras creadas.

3. El resto de las acciones señaladas en el artículo 80, podrán ser objeto de subvención 
por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma en la cuantía y forma que se 
determine reglamentariamente.

Artículo 83.  
La Consejería competente podrá establecer baremos de subvención para cada una de 

las acciones subvencionables, según sus costes unitarios.

Artículo 84.  
1. La Consejería competente promocionará, asimismo, la implantación de arbolado en el 

medio rural a fin de recuperar el arbolado lineal o de grupos en caminos, regatas, setos de 
separación de fincas y otras zonas que permitan enriquecer el paisaje e incrementar la 
riqueza ecológica del medio rural.

2. Se subvencionarán estos trabajos a las entidades locales, con el límite de las 
consignaciones presupuestarias efectuándose el abono de la subvención una vez conocido 
el éxito de la implantación del arbolado.

Artículo 85.  
1. La Consejería competente podrá conceder en la cuantía que se determine 

reglamentariamente, los beneficios que, para inversiones referidas a medidas forestales en 
las explotaciones agrícolas, se establezcan en la legislación de la Unión Europea, sin 
sobrepasar los límites máximos señalados en dicha legislación.

2. El Gobierno de La Rioja priorizará entre las acciones señaladas en el artículo 80, 
aquellas que se contemplen en planes o programas que puedan ser cofinanciados por la 
Unión Europea.

3. Las acciones relacionadas con la prevención de incendios podrán ejecutarse a través 
de programas o proyectos elaborados en el marco de la normativa comunitaria.

4. Corresponde al Gobierno de La Rioja la aprobación de los planes y proyectos a que 
hacen referencia los apartados anteriores, previa su elaboración por las Consejerías que 
tengan su competencia sobre las acciones incluidas en dichos planes o proyectos.

5. Como Administración gestora de los montes de utilidad pública, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja estará exenta de la obtención de licencia municipal, en las acciones 
programadas por la Consejería competente en materia de Medio Natural, relacionadas con la 
prevención de incendios, la selvicultura, la mejora de las masas arboladas y la restauración 
de áreas degradadas.
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TÍTULO VI
Infracciones y sanciones

Artículo 86.  
Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan cualquiera de las 

infracciones tipificadas en esta Ley.

Artículo 87.  
Son infracciones:
a) El cambio de uso de terrenos forestales sin autorización.
b) La ocupación de montes catalogados de utilidad pública o protectores, sin la 

preceptiva autorización.
c) La corta, arranque, daño, extracción o apropiación sin el título administrativo debido, 

de árboles o leñas de los montes o terrenos forestales.
La tala o destrucción sin autorización de especies incluidas en el régimen especial de 

protección.
La corta, tala y destrucción de ejemplares de árboles singulares, así como cualquier otra 

actuación sin la autorización oportuna.
d) El aprovechamiento o extracción de otros frutos, productos o materiales vegetales o 

minerales de los montes realizado sin autorización cuando ésta sea legalmente exigible.
e) Cualquier otro aprovechamiento en los montes no ajustado a las prescripciones 

técnicas impuestas por la Consejería competente.
f) El pastoreo en los montes o terrenos forestales donde esté prohibido o cuando se lleve 

a cabo sin ajustarse a la normativa vigente.
g) El incumplimiento por los titulares de montes o terrenos forestales de las obligaciones 

que con arreglo a esta Ley se impongan a los mismos.
h) El uso de plaguicidas en terreno forestal sin la preceptiva autorización.
i) El uso del fuego para la eliminación de basuras en vertederos incontrolados, de los que 

serán responsables las entidades locales del término en que estén ubicados los mismos.
j) El uso del fuego para mejorar pastos naturales, salvo que, excepcionalmente, se 

autorice por la Consejería competente.
k) La realización de quemas en enclaves de los montes.
l) Toda quema en el monte y en término rústico sin autorización.
m) La realización de quemas autorizadas sin cumplir las medidas establecidas en la 

autorización.
m bis) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en 

materia de prevención y extinción de incendios forestales por el órgano competente.
n) La realización de vertidos de matriales sólidos o líquidos en los montes sin 

autorización.
ñ) La obstrucción de la actividad inspectora de la Administración y la resistencia a la 

autoridad.
o) Los actos contrarios a lo dispuesto en la presente Ley.
p) El incumplimiento de disposiciones encaminadas a la restauración o reparación de los 

daños ocasionados a terrenos forestales, así como el incumplimiento de las medidas 
cautelares o accesorias impuestas en un procedimiento sancionador firme.

Artículo 88.  
1. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
2. Serán infracciones leves: la simple inobservancia de los preceptos establecidos en 

esta Ley, aunque no se cause daño o perjuicio forestal alguno o cuando habiendo daño, el 
plazo para su recuperación o restauración no exceda de seis meses.

3. Serán infracciones graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves y las que conlleven alteración de 

los montes o terrenos forestales, siempre que sea posible la reparación de la realidad física 
alterada en un plazo superior a seis meses e inferior a diez años.
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b) La obstrucción por acción u omisión de la actuación de investigación, inspección y 
control de las Administraciones Públicas y de sus agentes en relación con las disposiciones 
de esta Ley y sus normas de desarrollo.

c) La alteración de las señales y mojones que delimiten los montes públicos deslindados 
siempre y cuando no impidan la identificación de los límites reales del monte público 
legalmente deslindado.

4. Serán infracciones muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de faltas graves y las que comportan una alteración 

sustancial de los montes o terrenos forestales, que imposibilite o haga muy difícil la 
recuperación de la realidad física o ésta sea posible sólo en un plazo superior a diez años.

b) La alteración de las señales y mojones que delimiten los montes públicos deslindados 
siempre y cuando impidan la identificación de los límites reales del monte público legalmente 
deslindado.

5. Habrá reincidencia si en el momento de cometerse la infracción no hubieran 
transcurrido tres años desde la imposición de sanción por resolución firme con motivo de 
infracción prevista en el artículo 87.

Artículo 89.  
1. Las infracciones serán sancionadas:
a) Las leves con multa de 100 a 1.000 euros.
b) Las graves con multa de 1.001 a 100.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 100.001 a 1.000.000 de euros.
2. Para la graduación del importe de la multa correspondiente se tendrá en cuenta la 

intencionalidad o negligencia con la que fue realizada la infracción, la importancia de los 
daños y perjuicios, y la mayor o menor posibilidad de reparación de la realidad física 
alterada.

Los menores de dieciocho años que infringieran las disposiciones contenidas en esta 
Ley, serán sancionados con el 50% del importe de la multa establecida en la misma. En el 
caso de no disponer de medios para sufragar la multa y la indemnización que proceda, se 
responsabilizará a la persona que ejerza su patria potestad o tutela, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Código Civil, previa audiencia de la misma en el expediente.

3. En ningún caso la multa correspondiente será inferior al beneficio que resulte de la 
comisión de la infracción, pudiéndose incrementar la misma hasta la cuantía equivalente al 
duplo del beneficio.

4. Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán en un año las infracciones leves, 
en tres años las graves y en cinco años las muy graves.

5. Las infracciones cometidas dentro de los límites de un espacio natural protegido darán 
lugar al incremento de hasta un cien por cien, de la multa correspondiente.

6. El Gobierno de La Rioja podrá acordar la actualización de la cuantía de las multas 
señaladas en este artículo teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al 
consumo.

Téngase en cuenta que la actualización de la cuantía de las multas se acordará por norma 
del Gobierno de La Rioja publicada únicamente en el Boletín Oficial de La Rioja.

7. Se hará una reducción del 30% del importe de la multa impuesta siempre que:
a) Se abone el resto del importe de la multa en el plazo que disponga la resolución, y se 

justifique el pago total de las indemnizaciones que, en su caso, procedan por daños y 
perjuicios imputados al infractor.

b) El infractor manifieste por escrito su conformidad con la sanción impuesta y con las 
indemnizaciones reclamadas, y renuncie expresamente al ejercicio de toda acción de 
impugnación en el plazo legalmente establecido.
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c) Que el infractor no fuera reincidente en la comisión de infracciones en esta materia.

Artículo 90.  
La competencia para la imposición de las sanciones establecidas corresponderá al 

Director general competente en materia de montes para las infracciones leves; al Consejero 
para las infracciones graves, y al Consejo de Gobierno para las muy graves.

Artículo 91.  
Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán, en todo caso, conforme a las normas 

de procedimiento administrativo vigentes en el momento de cometerse la infracción.

Artículo 92.  
1. El responsable de cualquier infracción además del pago de la multa legalmente 

establecida, vendrá obligado a reponer el medio natural en el estado que estuviere con 
anterioridad a la comisión de la falta o al pago de la indemnización de los daños y perjuicios 
causados.

2. La Consejería competente decomisará los productos forestales ilícitamente obtenidos 
y podrá, cuando se trate de infracciones graves o muy graves, decomisar los instrumentos y 
medios utilizados en la comisión de la infracción, que serán entregados en depósito a la 
autoridad local del lugar de los hechos hasta que se acuerde el destino que deba dárseles.

3. En las infracciones por pastoreo indebido el ganado aprehendido será entregado para 
su custodia a la autoridad competente del lugar de la infracción hasta que por la Consejería 
competente se dicte la resolución pertinente.

Artículo 93.  
Cuando se apreciasen hechos que pudieran revestir carácter de delito o falta con 

ocasión de la incoación de un procedimiento sancionador, el órgano administrativo 
competente lo pondrá en conocimiento de la jurisdicción penal y se abstendrá de seguir el 
procedimiento administrativo, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. De no 
haberse estimado la existencia de delito o falta, la Consejería competente continuará el 
expediente sancionador, quedando interrumpido, mientras duren las diligencias penales, el 
plazo para la conclusión del expediente administrativo sancionador.

Artículo 94.  
Para la imposición de multas coercitivas por la Administración General de la Comunidad 

Autónoma se estará a lo siguiente:
a) Cuando el obligado no dé cumplimiento en forma y plazo a lo establecido en la 

resolución o requerimiento previo correspondiente, el órgano competente para sancionar 
podrá acordar la imposición de multas coercitivas en los supuestos contemplados en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

b) Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferior a un mes 
y la cuantía de éstas no podrá exceder del 20% del importe de la multa impuesta para la 
infracción cometida. Esta cuantía se fijará teniendo en cuenta los criterios siguientes:

1. El retraso en el incumplimiento de la obligación requerida.
2. La existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas.
3. La naturaleza de los perjuicios causados.
c) En caso de impago por el obligado, las multas coercitivas serán exigibles por vía de 

apremio una vez transcurridos treinta días hábiles desde su notificación.
d) Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las sanciones que 

puedan imponerse.
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Disposición adicional única.  
La Administración de la Comunidad Autónoma promocionará el gradual abandono de la 

práctica generalizada de la quema de rastrojos y, con la colaboración de las entidades 
locales, procederá a su planificación y regulación.

Disposición transitoria primera.  
Los montes o terrenos forestales que constituyan espacios naturales protegidos, o 

formen parte de los mismos, así como sus zonas de protección, se regularán por su 
legislación específica. No obstante, en aquellos espacios protegidos en que se admitan usos 
o acciones de índole forestal, éstos quedarán sometidos a lo dispuesto en la presente Ley, 
en lo que no se oponga a su régimen especial.

Disposición transitoria segunda.  
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para condonar los débitos que por repoblaciones 

forestales u obras complementarias pasadas hayan adquirido las entidades locales con el 
Gobierno de La Rioja en montes declarados o que se declaran en el futuro de utilidad 
pública.

Disposición final primera.  
Se faculta al Gobierno de La Rioja para que pueda dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias a la aplicación y desarrollo de esta Ley. El desarrollo reglamentario de la 
presente Ley se realizará en el plazo de un año.

Disposición final segunda.  
La presente Ley se publicará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Estatuto de Autonomía en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del 
Estado», y entrará en vigor el día siguiente al de su última publicación.
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§ 86

Ley 3/2000, de 19 de junio, de Desarrollo Rural de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 78, de 22 de junio de 2000
«BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2000
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2000-13063

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La realidad actual de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el contexto de la Unión 

Europea en la que se enmarca hacen necesarios la elaboración y el desarrollo de una Ley 
que defina y programe el futuro del mundo rural en La Rioja.

Entendiendo el desarrollo rural como el proceso de mejora del medio humano y natural 
de las Zonas Rurales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, esta Ley pretende garantizar 
el mantenimiento de la población y su conservación con un nivel digno de bienestar.

Éste es el motivo por el que el presente texto declara fines básicos de la actuación 
administrativa los siguientes:

El afianzamiento de la población en las Zonas Rurales.
El logro de un nivel digno de bienestar y en armonía con el medio ambiente.
La consolidación en el medio rural de la agricultura y ganadería.
La protección y recuperación del patrimonio natural de La Rioja.
La consecución de servicios y equipamiento adecuados para las Zonas Rurales.
La coordinación en el modo de actuar, tanto de la Administración Pública como de los 

agentes sociales.
Para desarrollar estos principios, la Ley prevé la elaboración de un Plan de Desarrollo 

Rural de La Rioja cuyo contenido deberá respetar los objetivos sectoriales en las áreas que 
se relacionan a continuación:

Agroalimentaria.
Industrial y del trabajo.
De turismo.
De vivienda.
De transportes y comunicaciones.
De ordenación del territorio y del medio ambiente.
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Hidráulica.
Sanitaria.
Educativa y cultural.
La Ley se estructura del siguiente modo:
Título I: Disposiciones generales, fines y objetivos sectoriales de la política de desarrollo 

rural.
Título II: Planificación del desarrollo rural:
Capítulo I: Plan Director del Desarrollo Rural de La Rioja.
Capítulo II: Del resto de programas con incidencia en el desarrollo rural.
Título III: De los órganos con competencia en materia de desarrollo rural.
Disposiciones adicionales y finales.

TÍTULO I
Disposiciones generales, fines y objetivos sectoriales de la política de 

desarrollo rural

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. El objeto de la presente Ley es la determinación del marco jurídico regulador de las 

actuaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el 
ámbito del desarrollo rural.

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por desarrollo rural el proceso de mejora 
permanente de la calidad de vida de la población y del medio natural de La Rioja, con el fin 
de garantizar, desde el respeto al patrimonio cultural de las Zonas Rurales, el mantenimiento 
de la población y del medio natural como elementos indispensables para el desarrollo y el 
progreso conjunto y equilibrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Artículo 2.  Políticas de desarrollo rural.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en cooperación o 

colaboración con la totalidad de los agentes económicos y sociales de la región, promoverá, 
estimulará y apoyará las políticas conjuntas de desarrollo rural de conformidad con los 
instrumentos previstos por la presente Ley.

Artículo 3.  Fines de la política de desarrollo rural.
Serán fines básicos a los que ha de tender cualquier actuación de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja en esta materia los siguientes:
a) Consolidar la agricultura, la ganadería y la silvicultura como principales actividades 

productivas y gestoras del medio rural, mediante un modelo de explotación familiar; 
mantener su carácter multifuncional, apoyando la diversificación de la economía de las 
explotaciones y de las Zonas Rurales, así como la creación de empleo.

b) Frenar los procesos de abandono y despoblamiento del medio rural, como condición 
necesaria para el correcto y equilibrado desarrollo económico de nuestra región.

c) Impulsar la ordenación del territorio, favoreciendo una ocupación más racional y 
equilibrada del espacio geográfico de La Rioja.

d) La garantía a la población rural riojana de un nivel digno de bienestar que esté en 
armonía con su medio ambiente natural.

e) La correcta integración en el ámbito rural de las actividades económicas y el uso del 
territorio en un proceso de desarrollo sostenible que garantice la protección y recuperación 
del patrimonio natural y cultural de La Rioja.

f) La consecución de unas Zonas Rurales que constituyan un espacio adecuado para la 
población, dotándolas de los servicios y equipamientos esenciales y evitando su aislamiento.

g) El alcance de un modelo de actuación coordinada dentro de la Administración Pública, 
y entre ésta y los agentes sociales implicados en el desarrollo rural, que permita una 
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optimización de los recursos financieros disponibles y favorezca una consecución coherente 
y armónica del resto de fines perseguidos.

h) Promover, en la sociedad riojana, una mayor sensibilidad hacia los valores del medio 
rural, facilitando el establecimiento de medidas que propicien el desarrollo del mismo.

i) Conservar, recuperar, desarrollar y difundir el patrimonio natural, histórico, cultural y 
etnológico propio de las Zonas Rurales de La Rioja.

Artículo 4.  Objetivos sectoriales de desarrollo rural.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollará, de forma coordinada, las actividades necesarias tendentes a la 
potenciación y consolidación de las Zonas Rurales de nuestra región, fijando para ello los 
siguientes objetivos sectoriales:

1. En el ámbito de la política agroalimentaria:
a) Desarrollar cuantas acciones sean necesarias dirigidas a que el sector agrícola riojano 

se encuentre en condiciones de responder a las demandas de los mercados a través de 
productos de calidad.

b) El desarrollo de una política específica de incorporación de jóvenes al sector agrario, 
para el rejuvenecimiento de éste y para posibilitar el futuro del medio rural.

c) Mejorar la capacidad de las explotaciones agrarias, en especial las de carácter 
familiar, mediante políticas de apoyo a la diferenciación de productos de calidad originarios 
de La Rioja.

d) El fomento del cooperativismo y del asociacionismo agrario en todos los niveles de la 
producción, transformación y comercialización.

e) Impulsar la función de la agricultura, la ganadería y la silvicultura como base de la 
economía del medio rural y parte esencial de la conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales, así como del mantenimiento de la población en el espacio rural.

f) Favorecer y reforzar la competitividad del sector agroalimentario de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja a través de una decidida política de calidad que mirará, 
especialmente, por su control, por la seguridad sanitaria y por la promoción, y que velará por 
la implantación de mecanismos que aseguren que esa competitividad va a quedar 
garantizada, principalmente, a través del propio mercado y no exclusivamente por las ayudas 
públicas.

g) Intensificar la puesta en práctica de cuantas iniciativas sean precisas al objeto de 
asegurar una adecuada diversificación del sector agroalimentario riojano, como medida 
indispensable dirigida a reducir la vulnerabilidad y los riesgos del sector ante coyunturas 
desfavorables y como mecanismo capaz de generar nuevas oportunidades y yacimientos 
para la creación de riqueza y de empleo.

h) Consolidar un sistema de ayudas al sector, basado en el cumplimiento de exigencias 
mínimas de mejora estructural, formación especializada, profesionalización de la gestión y 
requisitos de sanidad, calidad, productividad y eficiencia.

i) Favorecer y asegurar la formación técnica, comercial y empresarial de los agricultores 
y del resto de profesionales del sector agroalimentario, en relación con las nuevas 
exigencias que los mercados y la sociedad les plantean desde el punto de vista de la 
calidad, el medio ambiente y la multifuncionalidad del espacio rural.

j) Impulsar, a través del Plan Riojano de Investigación y Desarrollo Tecnológico que en 
cada momento se encuentre en vigor, la implantación de un sistema integrado de 
investigación, desarrollo, acumulación y transferencia de capital científico y tecnológico que 
permita incrementar la competitividad sectorial y optimizar la utilización de recursos humanos 
y económicos en el seno de las cadenas de valor agroalimentarias.

k) Fomentar en el ámbito de la investigación y desarrollo el intercambio de 
conocimientos.

2. En el ámbito de la política industrial y del trabajo:
a) Favorecer la diversificación de la economía rural como complemento necesario a la 

actividad agraria y como alternativa de empleo y de desarrollo equilibrado.
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b) Potenciar la ejecución de proyectos o iniciativas de diversificación de la economía 
rural desde criterios de respeto al medio ambiente y compatibilidad con su entorno e 
idiosincrasia, dirigidos a aportar un beneficio social y económico para la propia zona rural de 
que se trate y que contribuyan, especialmente, a cerrar ciclos productivos, a incorporar 
mayor valor añadido a los productos y actividades existentes y a desarrollar el potencial y las 
ventajas competitivas de cada zona.

c) Priorizar, para las Zonas Rurales, la generación de iniciativas empresariales a nivel 
endógeno, mediante la ejecución de programas de captación de nuevas iniciativas, así como 
con la tutoría y asesoramiento en el desarrollo de proyectos a nivel local y su consecuente 
seguimiento.

d) Propiciar la creación de pequeñas y medianas empresas, especialmente las 
relacionadas con el sector primario y de servicios, perfectamente integradas en el espacio 
rural y que no puedan desvirtuar su valor natural y medioambiental.

e) Implantar en el espacio rural programas dirigidos a mejorar las oportunidades de 
empleo y las condiciones de vida de los colectivos específicos de la población protagonistas 
de los mayores niveles de desempleo y éxodo rural, como son los jóvenes y las mujeres, 
mediante el desarrollo de medidas que favorezcan la creación de empleo para estos 
colectivos, potenciando el papel de la mujer en la actividad económica y social y 
desarrollando medidas que hagan posible mantener a los jóvenes mejor formados en el 
propio medio rural.

f) Posibilitar una oferta de suelo industrial adecuada, que sirva como motor del desarrollo 
económico, diversificando su ubicación en puntos estratégicos de la región, de manera que 
favorezcan el mantenimiento de la población actual y el asentamiento de nuevas familias en 
el medio rural.

3. En el ámbito de la política de turismo:
a) Potenciar el turismo rural como una alternativa básica dentro de las posibilidades de 

diversificación de la economía de nuestras Zonas Rurales.
b) Mejorar el equipamiento turístico de nuestra región, así como los esfuerzos de su 

promoción y comercialización para satisfacer el creciente interés, tanto interior como exterior, 
por las actividades de ocio de las Zonas Rurales como destino turístico.

c) Propiciar el desarrollo de un turismo rural que evite la masificación, sea compatible 
con las políticas de conservación del medio natural y favorezca las iniciativas de carácter 
endógeno y, particularmente, aquellas que se desarrollen en equilibrio y como complemento 
de la actividad agraria de la zona concreta de que se trate.

4. En el ámbito de la política de vivienda:
a) Favorecer, en el ámbito rural de nuestra Comunidad Autónoma, una política de 

vivienda que, evitando la especulación, facilite la disponibilidad de viviendas adecuadas y 
adaptadas a las peculiaridades de ese medio.

b) Implantar las medidas necesarias para facilitar la adquisición y rehabilitación de 
viviendas en el medio rural, potenciando, especialmente, las dirigidas a jóvenes, con el fin de 
dar una respuesta idónea al problema del primer acceso a una vivienda, al del progresivo 
abandono de los espacios rurales y al de conservación del patrimonio rural.

5. En el ámbito de la política de transportes y comunicaciones:
a) Favorecer el desarrollo en Zonas Rurales de las infraestructuras de transportes y 

telecomunicaciones necesarias, en cuanto que son instrumentos básicos indispensables que 
permiten la conexión de la población de estas zonas con la del resto de la región y su 
aproximación consiguiente.

b) Desarrollar las infraestructuras básicas que permitan el acceso de la población rural al 
trabajo, la sanidad, la cultura, la formación, los servicios, el ocio, el consumo y las relaciones 
sociales.

c) Dotar y mantener las infraestructuras viarias necesarias, que permitan una adecuada 
conexión de los espacios rurales con las principales vías de comunicación, especialmente en 
aquellas zonas que por su orografía presentan mayores dificultades de accesibilidad.

6. En el ámbito de la política de ordenación del territorio y del medio ambiente:
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a) Conservar y potenciar la biodiversidad y, singularmente, la agrodiversidad de nuestra 
región con el fin de proteger y, en su caso, recuperar la capacidad del espacio rural riojano 
para acoger el mayor número de ecosistemas, armonizando dicha protección con la de los 
usos y paisajes rurales a los que gran parte de ellos se encuentran ligados.

b) Aumentar los medios destinados a conocer los recursos naturales presentes en el 
medio rural riojano.

c) Favorecer y potenciar la utilización de la naturaleza de forma sostenible.
d) Garantizar que la ordenación del territorio se realiza teniendo presentes los 

planteamientos derivados de las necesidades rurales en todos los aspectos 
socioeconómicos que estas zonas requieran.

e) Fomentar la protección del suelo de alto valor agronómico, agrológico y forestal.
f) Favorecer y potenciar el desarrollo y utilización de energías alternativas.
7. En el ámbito de la política hidráulica: Desarrollar las medidas derivadas de la política 

hidrológica general, especialmente en aspectos como abastecimientos, aprovechamientos, 
regulación y regadíos, dentro de los principios de ahorro en el consumo de los valores 
hídricos.

8. En el ámbito de la política sanitaria: Desarrollar en los núcleos rurales de nuestra 
región una oferta sanitaria descentralizada que aproxime los servicios de atención primaria a 
todas las zonas de salud rurales y que garantice una atención sanitaria y farmacéutica 
básica, con un continuo análisis de la red asistencial y un impulso de las mejoras necesarias.

9. En el ámbito de la política educativa y cultural:
a) Dotar de una suficiente y adecuada oferta educativa al ámbito rural de la Comunidad, 

con objeto de posibilitar la fijación de la población en el territorio.
b) Favorecer el acceso de la población de las Zonas Rurales a la educación, instrumento 

fundamental de articulación territorial, garantizando la enseñanza obligatoria y facilitando los 
desplazamientos que sean necesarios.

c) Adaptar la oferta educativa a las particularidades del medio y la cultura rural riojana e 
impulsar una enseñanza de calidad, consiguiendo, a su vez, una formación profesional 
acorde con el entorno y mejorando su atractivo como destino laboral para los profesionales 
de la enseñanza.

d) Conservar y promover el conocimiento del acervo y el patrimonio cultural, histórico y 
artístico de las Zonas Rurales de La Rioja, prestando especial atención a las tradiciones y la 
cultura popular.

e) Conseguir una adecuada, suficiente y equilibrada red básica de instalaciones y 
equipamientos educativos, culturales y deportivos para nuestra región.

TÍTULO II
Planificación del desarrollo rural

CAPÍTULO I
Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja

Artículo 5.  Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja. Definición y principios.
1. El Plan Director de Desarrollo Rural es el documento básico de la planificación y 

ejecución de las políticas coordinadas de los distintos órganos de la Administración Pública 
en las Zonas Rurales de actuación de La Rioja.

2. Serán principios rectores del referido Plan los siguientes:
a) El tratamiento, siempre diferenciado en cuanto a las actuaciones concretas y a los 

programas específicos de desarrollo rural que ha de llevar a cabo o, en su caso, fomentar la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, a fin de atender, de la forma más 
adecuada, a las necesidades de las distintas zonas de la región, de acuerdo tanto con su 
realidad demográfica, como con sus potencialidades y deficiencias, así como con su nivel de 
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servicios y de infraestructuras, en general, o con cualquier otra circunstancia que exija una 
consideración diferenciada.

b) La participación sectorial en su elaboración de los agentes públicos y privados de 
nuestra región implicados en el desarrollo rural.

c) La ejecución del referido Plan, esencialmente, mediante la aplicación de programas 
específicos y coordinados de desarrollo rural, tanto de incidencia local como regional. Dicha 
ejecución correrá a cargo de las distintas Consejerías del Gobierno.

d) El seguimiento y evaluación continuos y periódicos de la ejecución de las 
determinaciones del Plan.

e) La publicidad en cuanto a la consecución de objetivos y nivel de cumplimiento del 
Plan.

f) La equilibrada flexibilidad del Plan que permita, a partir de la evaluación del 
cumplimiento de objetivos, su modificación o, en su caso, tan sólo la de los instrumentos de 
ejecución.

g) El análisis, para su elaboración, de la normativa, programas de actuación y demás 
documentos que contengan directrices de las diferentes políticas sectoriales que integran el 
desarrollo rural.

Artículo 6.  Objeto y contenido del Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja.
1. El Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja tendrá por objeto establecer la 

delimitación de Zonas Rurales de Actuación, diseñando, para cada una de ellas, programas 
específicos y coordinados de desarrollo rural, fijando las necesidades de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en el ámbito de los fines y objetivos sectoriales descritos en la 
presente Ley.

2. El Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja contendrá, al menos, las siguientes 
determinaciones:

a) Una memoria explicativa del Plan en la que se efectúe un análisis o diagnóstico de las 
Zonas Rurales en las que se detecten las necesidades o carencias, así como las 
potencialidades territoriales de nuestra Comunidad, de acuerdo con los fines y objetivos 
sectoriales perseguidos por la presente Ley.

b) Una delimitación de La Rioja en Zonas Rurales de Actuación que exijan una actuación 
uniforme y coherente y, junto a ello, y para cada una de esas zonas, una descripción o 
diagnóstico de su nivel de desarrollo socioeconómico, al amparo de la referencia de los fines 
y objetivos sectoriales descritos por esta norma.

c) Una descripción de las líneas de actuación y una propuesta de los programas para 
cada una de las referidas zonas y, en su caso, también para el ámbito regional.

En dichos programas se habrán de definir las prioridades de actuación y los objetivos a 
cubrir a corto, medio y largo plazo dentro de cada área de actuación administrativa, con 
referencia expresa a los plazos de realización, costes y financiación.

d) Un sistema de evaluación continuo que permita conocer, puntualmente, el grado de 
ejecución del Plan Director y su convergencia con los fines y objetivos de la presente Ley.

Artículo 7.  Procedimiento para aprobar el Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja.
1. La Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural elaborará una propuesta de Plan 

Director que deberá someterse a informe del Consejo Riojano de Desarrollo Rural, antes de 
su aprobación.

2. El Gobierno elevará al Parlamento, para su aprobación, la propuesta del Plan Director 
de Desarrollo Rural.

3. Las Entidades Locales y demás entidades públicas de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja facilitarán a la mencionada Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural la 
documentación y la información pertinentes para redactar el Plan Director.

Artículo 8.  Ejecución del Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja.
1. La ejecución del Plan Director se desarrollará a través de los programas de desarrollo 

rural de que éste se componga y por las correspondientes Consejerías implicadas.
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2. El Gobierno, dentro del marco legal, podrá negociar con las Entidades locales la 
ejecución conjunta de los programas del Plan Director.

Artículo 9.  Seguimiento y evaluación del Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja.
De acuerdo con el sistema de evaluación previsto en el propio Plan Director, será la 

Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural la encargada de valorar y estimar, 
periódicamente, el grado de cumplimiento de los programas que compongan el Plan Director 
y la convergencia de éste con los fines y objetivos sectoriales de la presente Ley. A tal 
efecto, deberá emitir anualmente un informe de ejecución o seguimiento.

Dicho documento será informado por el Consejo Riojano de Desarrollo Rural y remitido 
por el Gobierno al Parlamento para su aprobación.

CAPÍTULO II
Del resto de programas con incidencia en el desarrollo rural

Artículo 10.  Programas de iniciativa privada que pueden ser financiados por la 
Administración Pública.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá participar en 
la financiación de programas de desarrollo rural de iniciativa privada.

2. Para la financiación de las iniciativas a que se refiere el apartado anterior, por parte de 
las Administraciones Públicas, será necesario que las actuaciones previstas estén incluidas 
en los objetivos de los programas del Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja.

3. Los mencionados programas quedarán sometidos, en cualquier caso, a los mismos 
sistemas de evaluación, seguimiento y publicidad que los programas de acción coordinada y 
multidepartamental del Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja.

TÍTULO III
De los órganos con competencia en materia de desarrollo rural

Artículo 11.  Actuación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

La Administración Autonómica, en el marco de sus competencias, actuará en 
coordinación con el resto de administraciones públicas del Estado y de la Unión Europea 
respecto del objeto y ámbito de esta Ley. También coordinará con las Entidades Locales 
aquellas actuaciones que puedan afectar, directa y manifiestamente, al desarrollo rural en 
nuestra región.

Artículo 12.  Directrices de la política de desarrollo rural.
El Gobierno, en desarrollo de los fines y objetivos sectoriales establecidos en esta Ley, 

llevará a cabo y ejecutará las directrices de la política de desarrollo rural contempladas en el 
Plan Director de Desarrollo Rural y ajustará los programas que integran dicho Plan.

Artículo 13.  Funciones de las Consejerías.
Las distintas Consejerías del Gobierno afectadas por los fines y objetivos sectoriales 

definidos en la presente Ley desarrollarán las siguientes funciones:
a) Ejecutar los programas de desarrollo rural que les correspondan en relación con las 

competencias que tengan atribuidas.
b) Participar en la composición de la Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural de 

La Rioja.
c) Proporcionar a la Comisión Interdepartamental la información necesaria para la 

elaboración del Plan Director de Desarrollo Rural.
d) Facilitar la información y apoyo necesarios para el desarrollo de la función de 

seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo rural.
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e) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 14.  Funciones de la Consejería con competencias en materia de desarrollo rural.
Serán funciones específicas de la Consejería competente en materia de desarrollo rural 

las siguientes:
a) Recabar y poner a disposición de la Comisión Interdepartamental los datos referentes 

al seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo rural previstos en la presente 
Ley.

b) Poner a disposición de la Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural de La 
Rioja los medios materiales y de personal necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

c) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente o que, sin estar 
atribuidas expresamente a ningún órgano de la Comunidad Autónoma, se deriven de su 
competencia en la materia.

Artículo 15.  Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural.
1. Se crea la Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural de La Rioja como órgano 

colegiado superior de colaboración y coordinación interdepartamental de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de desarrollo rural.

2. Dependerá orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente de la 
Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de desarrollo rural.

Artículo 16.  Composición de la Comisión.
La Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural estará formada por representantes 

de todas las Consejerías del Gobierno involucradas en la consecución de los objetivos 
sectoriales descritos en la presente Ley.

Su composición y funciones serán reguladas por Decreto.

Artículo 17.  Consejo Riojano de Desarrollo Rural.
1. Se crea el Consejo Riojano de Desarrollo Rural como órgano colegiado superior de 

consulta y asesoramiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en la materia objeto de la presente Ley.

2. Dependerá orgánicamente de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en 
materia de Desarrollo Rural y estará presidido por el Consejero titular de la misma.

3. Su composición será sectorial, de acuerdo con la realidad rural de La Rioja, de los 
agentes públicos y privados que intervienen en su desarrollo y representantes de la 
Administración Local. No obstante, las concreciones en cuanto a su composición y 
nombramiento de sus miembros se efectuarán reglamentariamente.

4. También reglamentariamente se regulará todo lo concerniente a su régimen de 
funcionamiento y atribuciones concretas.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1, el Consejo Riojano de Desarrollo 
Rural informará la propuesta de Plan Director de Desarrollo Rural elaborada por la Comisión 
Interdepartamental de Desarrollo Rural.

6. El Consejo Riojano de Desarrollo Rural será consultado, en la forma que se 
establezca reglamentariamente, en todas aquellas medidas normativas, programáticas o 
financieras que tengan una incidencia directa en el desarrollo de las Zonas Rurales.

Disposición adicional primera.  
La Comisión Interdepartamental de Desarrollo Rural se constituirá en un plazo no 

superior a los tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición adicional segunda.  
El Plan Director de Desarrollo Rural de La Rioja deberá elaborarse en el plazo de un año 

a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
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Disposición adicional tercera.  
El Consejo Riojano de Desarrollo Rural deberá constituirse en el plazo de seis meses a 

contar desde la entrada en vigor de la presente norma.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para 

el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín 

Oficial de La Rioja".
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§ 87

Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja. [Inclusión 
parcial]

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 82, de 10 de julio de 2001
«BOE» núm. 172, de 19 de julio de 2001

Última modificación: 30 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2001-13944

[ . . . ]
TÍTULO II

Disposiciones especiales

CAPÍTULO I
De las clases de cooperativas

[ . . . ]
Sección 2.ª De las cooperativas agrarias

Artículo 113.  Objeto y ámbito.
1. Son cooperativas agrarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas, 

ganaderas o forestales, que tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y 
operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de 
sus elementos o componentes y de la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del 
desarrollo del mundo rural, así como a atender a cualquier otro fin o servicio que sea propio 
de la actividad agraria, ganadera, forestal o estén directamente relacionados con ellas.

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas cooperativas, otras 
cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, las comunidades de regantes, las 
comunidades de bienes y las sociedades civiles o mercantiles que tengan el mismo objeto 
social o actividad complementaria y se encuentre comprendido en el primer párrafo de este 
artículo. En estos casos, los Estatutos podrán regular el límite de votos que ostenten los 
socios mencionados en relación al conjunto de votos sociales de la cooperativa.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas agrarias podrán desarrollar, entre 
otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la cooperativa 
o para las explotaciones de sus socios, animales, piensos, abonos, plantas, semillas, 
insecticidas, materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera otros 
elementos necesarios o convenientes para la producción y fomento agrario.
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b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir y comercializar, 
incluso directamente al consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de la 
cooperativa y de sus socios en su estado natural o previamente transformados.

c) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura, la ganadería o 
los bosques, así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias 
a estos fines.

d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la cooperativa o de las 
explotaciones de los socios.

3. La cooperativa agraria podrá, con carácter accesorio y subordinado, procurar bienes y 
servicios para el consumo de sus socios y de los familiares que convivan con ellos, así como 
realizar actividades encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y el medio 
rural.

El suministro de estos bienes y servicios tendrá la consideración de operaciones 
societarias internas, resultando la misma cooperativa así como sus socios como 
consumidores directos.

4. La cooperativa podrá realizar operaciones con terceros no socios, hasta un límite 
máximo del 50 por 100 del total de las realizadas con los socios para cada tipo de actividad 
desarrollada por aquélla, pudiendo solicitar, por las causas y procedimiento establecido en el 
artículo 6 de la presente Ley, un incremento de dicho porcentaje, a cuyos efectos el Registro 
de Cooperativas de La Rioja solicitará informe previo a la Consejería competente en materia 
de Agricultura. Dicha limitación no será aplicable respecto de las operaciones de suministro 
de gasóleo B a terceros no socios.

5. Para la constitución de las cooperativas agrarias de primer grado, el número mínimo 
de socios a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, será de cinco.

Sección 3.ª De las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 114.  Objeto y ámbito.
1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de 

derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de 
explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su 
trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas que, sin ceder a la 
cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma para la 
explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la 
cooperativa por cualquier título, así como desarrollar las actividades recogidas en el número 
2 del artículo 113 para las cooperativas agrarias.

2. Podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, 
tanto las dedicadas directamente a la obtención de productos agrarios como las 
preparatorias de las mismas y las que tengan por objeto constituir o perfeccionar la 
explotación en todos sus elementos, así como las de recolección, almacenamiento, 
tipificación, transporte, distribución y venta, al por mayor o directamente al consumidor, de 
los productos de su explotación y, en general, cuantas sean propias de la actividad agraria o 
sean antecedentes, complemento o consecuencia directa de las mismas.

3. Los Estatutos deberán establecer y distinguir los módulos de participación de los 
socios que aportasen el derecho de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes, y de 
los socios que aporten también o exclusivamente su trabajo, los cuales tendrán la condición 
de socios trabajadores.

Los Estatutos determinarán el espacio geográfico en que los socios trabajadores pueden 
desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de prestación de trabajo y dentro del 
que han de estar situados los bienes integrantes de la explotación.

Artículo 115.  Régimen de los socios.
1. Pueden ser socios de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:
a) Las personas físicas y jurídicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de 

tierra u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos 
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derechos a la cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma y que, en consecuencia, 
tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del goce de bienes a la 
cooperativa y de socios trabajadores, o únicamente la primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre 
bienes, presten su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de socios 
trabajadores.

c) Los entes públicos.
d) Las sociedades en cuyo capital social participen mayoritariamente los entes públicos.
2. Serán de aplicación a los socios trabajadores, sean o no simultáneamente cedentes 

del goce de bienes a la cooperativa, las normas establecidas en esta Ley para los socios 
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en 
esta sección.

3. El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por 
cuenta ajena no podrá superar los límites establecidos en el número 1 del artículo 110 de la 
presente Ley.

Artículo 116.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los Estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de los 

socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que no podrá ser 
superior a diez años. Cumplido el mismo, si los Estatutos lo prevén, podrán establecerse 
nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria por plazos no superiores a cinco 
años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el socio comunique su decisión 
de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo 
plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará 
a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Cuando por cualquier causa el socio cese en la cooperativa en su condición de 
cedente del goce de bienes, la cooperativa podrá conservar los derechos de uso y 
aprovechamiento que fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el 
período de permanencia obligatoria de éste en la cooperativa, la cual, si hace uso de dicha 
facultad, en compensación, abonará al socio cesante la renta media de la zona de los 
referidos bienes.

3. Los titulares de arrendamientos y demás derechos de disfrute podrán ceder el uso y 
aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título 
jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o resolución del mismo.

En este supuesto, la cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo estatutario 
de permanencia obligatoria, siempre que el titular de los derechos de uso y aprovechamiento 
se comprometa a cederlos por el tiempo a que alcance su título jurídico.

4. Los Estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 
susceptibles de explotación.

5. Ningún socio podrá ceder a la cooperativa el usufructo de tierras u otros bienes 
inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la explotación, salvo 
que se tratase de entes públicos o sociedades en cuyo capital social los entes públicos 
participen mayoritariamente.

6. Los Estatutos podrán establecer normas por las que los socios que hayan cedido a la 
cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir a terceros 
derechos sobre dichos bienes que impidan el del uso y aprovechamiento de los mismos por 
la cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma.

7. Los Estatutos podrán regular el régimen de obras, mejora y servidumbres que puedan 
afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean consecuencia del plan de explotación 
comunitaria de los mismos. La regulación comprenderá el régimen de indemnizaciones que 
procedan a consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres. Para la adopción de 
estos acuerdos será necesario el voto favorable de socios que representen, al menos, el 50 
por 100 de la totalidad de los bienes cuyo uso y disfrute haya sido cedido a la cooperativa.
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Artículo 117.  Régimen económico.
1. Los Estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socios, 

distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y la de 
socio trabajador.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de socio 
trabajador, cause baja en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de las aportaciones 
realizadas en función de la condición en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente 
de bienes o la de socio trabajador.

3. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las normas siguientes:
a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 

explotación por títulos distintos a la cesión a la cooperativa del goce de los mismos por los 
socios, se imputarán a quienes tengan la condición de socios trabajadores, de acuerdo con 
las normas establecidas para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido 
cedido por los socios a la cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su 
respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a continuación:

La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas se 
valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.

La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio será valorada conforme 
al salario del convenio vigente en la zona para su puesto de trabajo, aunque hubiese 
percibido anticipos societarios de cuantía distinta.

4. La imputación de las pérdidas a los socios se realizará con arreglo a los criterios 
señalados para los retornos en el número anterior, si bien los Estatutos o la Asamblea 
General determinarán lo necesario para garantizar a los socios trabajadores una 
compensación mínima igual al 70 por 100 de las retribuciones satisfechas en la zona por 
igual trabajo, y nunca inferior al salario mínimo interprofesional.

5. La actividad cooperativa de comercialización de productos procedentes de terceros no 
socios se regirá por lo previsto en el número 4 del artículo 113 de la presente Ley para las 
cooperativas agrarias.

[ . . . ]
Sección 13.ª De las Cooperativas de Consumo y Servicios

Artículo 129 bis.  
1. Son cooperativas de consumo y servicios aquellas que tienen como objeto social el 

suministro de bienes muebles o inmuebles y/o servicios, productos, actividades o funciones 
para su adquisición, uso o consumo por los socios y de quienes con ellos conviven.

2. Pueden ser socios de estas cooperativas las personas físicas y las entidades u 
organizaciones que tengan el carácter de destinatarios finales.

3. La cooperativa podrá realizar operaciones con terceros no socios, hasta un límite 
máximo del 50 % del total de las realizadas con los socios, si lo prevén sus Estatutos.

4. Estas cooperativas tendrán la doble consideración de mayoristas y minoristas. La 
distribución de bienes y/o servicios a sus socios no tiene la condición de ventas, dado que se 
trata de consumidores agrupados que los han adquirido conjuntamente.

[ . . . ]
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§ 88

Ley 7/2002, de 18 de octubre, de Sanidad Animal de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 132, de 31 de octubre de 2002

«BOE» núm. 268, de 8 de noviembre de 2002
Última modificación: 30 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2002-21675

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, 

modificada por Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo, en el apartado 19 de su artículo 8 
atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja competencia exclusiva en materia de 
agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de 
la economía, en el marco de lo previsto en el artículo 148 de la Constitución.

La legislación sobre sanidad animal ha tenido su norma básica en la Ley de Epizootias 
de 20 de diciembre de 1952 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto de 4 
de febrero de 1955, y se ha revelado como un instrumento eficaz en la prevención, lucha, 
control y erradicación de las enfermedades de los animales.

Sin embargo, gran parte de la normativa ha quedado obsoleta ante los cambios 
sociopolíticos, económicos y los avances científicos y tecnológicos, lo que ha hecho 
necesario adaptar la misma a los nuevos retos derivados de una ganadería más moderna y 
competitiva y a las nuevas directrices de los ordenamientos nacional y comunitario.

El sector ganadero riojano ha realizado un gran esfuerzo de adaptación en los ámbitos 
de la producción y de la sanidad, habiendo alcanzado los sectores agrícola y ganadero una 
gran dimensión social en la medida que han contribuido a evitar el despoblamiento del medio 
rural.

Ambas actividades constituyen los cimientos sobre los que se levanta la industria 
agroalimentaria, sector que goza de un gran valor estratégico en el contexto industrial, y 
aparecen íntimamente ligadas a la calidad de los alimentos y del consumo humano.

La sanidad animal se nos muestra como un factor de vital importancia para la economía 
y la salud pública, pero también para el mantenimiento y conservación de las especies 
animales y la conservación del medio ambiente.
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La posibilidad de contagio entre las distintas especies animales domésticas y salvajes, 
así como la creación de reservorios en el medio natural, determinan la aplicación de medidas 
sanitarias en ambos medios.

El futuro del sector, que pasa por conseguir una competitividad y en consecuencia una 
mayor rentabilidad que permita la introducción de nuestros ganados y sus productos 
derivados en otros mercados nacionales, comunitarios o de terceros países, debe ser 
abordado desde la perspectiva del estado sanitario en la medida que se halla sujeto a 
limitaciones de sanidad.

En este sentido, para erradicar cualquier foco de enfermedad epizoótica y controlar 
enfermedades enzoóticas ha de establecerse la infraestructura necesaria de medios 
materiales y humanos que permitan actuar eficazmente.

El establecimiento de una buena ordenación sanitaria del sector productivo y 
comercializador constituye el fundamento de una adecuada sanidad animal. De ahí que 
tenga mención especial en la Ley la adopción de acciones sanitarias de carácter general y 
especial en las explotaciones y el reconocimiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

La desaparición de las fronteras interiores entre países comunitarios ha facilitado el 
comercio de animales y obliga a modificar los procedimientos de inspección para evitar un 
mayor riesgo de difusión de enfermedades.

Entrando en el contenido de la Ley, ésta se estructura en once títulos, con 75 artículos, 
una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.

El Título I establece el objeto y ámbito de aplicación, así como la competencia.
El Título II se ocupa de las explotaciones ganaderas y sus titulares.
El Título III regula los sistemas de identificación y registro de animales.
El Título IV hace referencia al movimiento pecuario, transporte y concentraciones de 

animales.
La Ley distingue entre las acciones sanitarias de carácter general y las acciones 

sanitarias de carácter especial. El Título V se ocupa de las primeras, que son aquellas que 
se orientan a la vigilancia y control de la sanidad animal y se ejecutan ante la sospecha o 
presencia de enfermedades incluidas en las listas oficiales. Por su parte, el Título VI regula 
las acciones sanitarias de carácter especial.

El Título VII articula la red de vigilancia epidemiológica y apoyo técnico.
El Título VIII regula los medicamentos veterinarios y sustancias empleadas en la 

producción animal.
El Título IX aborda las inspecciones veterinarias.
El Título X regula la formación e información sanitaria.
Finalmente, el Título XI establece el régimen sancionador en materia de sanidad animal.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de esta Ley establecer las medidas jurídicas y administrativas más adecuadas 

para la consecución de los siguientes fines públicos:
a) La mejora de la sanidad animal en la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante la 

prevención y el control de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias animales.
b) La mejora de la salud pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la 

prevención y el control de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias animales 
transmisibles al hombre.

c) La prevención de los riesgos derivados del uso de productos zoosanitarios, de 
componentes de la alimentación del ganado y de otras sustancias empleadas en la 
producción animal que pueden repercutir en la salud humana o animal, ya sea directamente 
o por sus residuos.

d) La protección del medio ambiente, a través de la gestión de los residuos procedentes 
de la actividad ganadera, tanto peligrosos como no peligrosos.
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Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta Ley será el territorio de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja y afectará a:
a) Todos los animales y sus productos, sin perjuicio de la normativa específica de 

aplicación a los animales de compañía y la fauna silvestre, dictada por las Consejerías 
competentes.

b) Las explotaciones, pastos, otros medios de producción y demás recursos destinados o 
utilizados en la producción, transporte y comercialización de animales.

c) Los productos zoosanitarios y componentes de la alimentación animal, así como a los 
establecimientos y medios destinados a su elaboración, distribución y comercialización.

d) Los cadáveres, deyecciones, despojos y demás residuos de la actividad ganadera, sin 
perjuicio de la normativa sectorial vigente a aplicar por la Consejería con competencias en 
materia de medio ambiente.

e) Las actividades de las personas, físicas o jurídicas, y de las entidades, privadas o 
públicas, en cuanto estén relacionadas con los fines de esta Ley.

Artículo 3.  Competencias.
Corresponde a la Consejería con competencias en materia de ganadería el ejercicio de 

las competencias derivadas de la presente Ley.

TÍTULO II
Explotaciones ganaderas y titulares

Artículo 4.  Definiciones.
1. Se entiende por explotación ganadera, cualquier instalación, construcción o ubicación 

donde se críen, manipulen o tengan animales.
La explotación ganadera podrá estar constituida por una o varias unidades de 

producción gestionadas por el mismo titular.
2. Se entiende por titular de una explotación ganadera, la persona física o jurídica que 

ejerce la actividad ganadera (cría, cuidado, alimentación, explotación y comercialización de 
animales y sus productos), con o sin fines lucrativos, y asumiendo los riesgos y 
responsabilidades que puedan derivarse de su gestión.

3. Se entiende por veterinario responsable de explotación, aquel veterinario en ejercicio 
libre encargado de la sanidad animal de una explotación ganadera. Los facultativos 
veterinarios de una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera tendrán la condición de 
veterinarios responsables de las explotaciones integradas en la misma.

La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá autorizar o habilitar a 
veterinarios responsables de explotación para expedir documentación sanitaria y cualquier 
tipo de certificado sanitario relativo a explotaciones ganaderas que estén bajo su 
responsabilidad, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente a aplicar en cada 
caso.

La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá crear un Registro de 
Veterinarios Responsables de Explotación.

Artículo 5.  Registro de Explotaciones Ganaderas.
1. Se crea el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, abierto a tal fin en la 

Consejería con competencias en materia de Ganadería.
2. La inscripción se solicitará para todas y cada una de las especies animales y 

orientaciones productivas.
3. El procedimiento y los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de La Rioja, así como las causas que determinen la suspensión 
temporal o definitiva, se determinarán reglamentariamente mediante Orden de la Consejería 
con competencias en materia de ganadería.
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Artículo 6.  Obligaciones de los titulares de explotaciones ganaderas.
Los titulares de explotaciones ganaderas tienen las siguientes obligaciones:
1. Estar inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja.
2. Mantener la explotación en las condiciones higiénico-sanitarias previstas en esta Ley y 

demás disposiciones vigentes o de desarrollo, asegurando el buen estado sanitario de los 
animales y la protección del medio ambiente.

3. Proporcionar la adecuada alimentación, vigilancia, cuidado, manejo y tratamientos a 
sus animales a fin de mantener su buen estado sanitario y de bienestar.

4. Efectuar la incorporación de animales a sus explotaciones con ejemplares que 
cumplan la normativa vigente en materia de sanidad animal y procedan de explotaciones 
autorizadas.

5. Aplicar las medidas obligatorias que establece la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, conforme a esta Ley y demás disposiciones vigentes, y colaborar en 
todo momento con aquélla a fin de garantizar la sanidad animal.

TÍTULO III
Sistemas de Identificación y Registro de Movimientos de Animales (SIRMA)

Artículo 7.  Objeto.
1. La seguridad alimentaria, la investigación epizootiológica, la trazabilidad de animales y 

sus productos, la estadística y el análisis de los datos productivos, constituyen estrategias 
cuyos objetivos y resultados se garantizarán mediante óptimos Sistemas de Identificación y 
Registro de Movimientos de Animales (en adelante SIRMA).

2. Todo SIRMA deberá, en la medida de lo posible, dar una respuesta satisfactoria a dos 
cuestiones:

a) Localizado un animal, un lote de animales o un producto animal, conocer la 
explotación de nacimiento y todas y cada una de las explotaciones por las que ha pasado 
hasta su localización actual.

b) Conocer, a una fecha dada, en qué explotación se encontraba un animal o lote de 
animales.

Artículo 8.  Componentes.
Son componentes de los SIRMA los siguientes:
a) Elementos de identificación: marcas auriculares, tatuajes, microchips...
b) Documentos de identificación, pasaportes...
c) Libro de registro de explotación.
d) Bases de datos.
e) Cuantos otros determine la normativa vigente.

Artículo 9.  Competencias.
Corresponde a la Consejería con competencias en materia de ganadería, de 

conformidad con la normativa comunitaria y estatal, el desarrollo y puesta en funcionamiento 
de los distintos componentes de los SIRMA que se establezcan.

Artículo 10.  Obligaciones de los titulares de explotaciones ganaderas.
Los titulares de explotaciones ganaderas quedan obligados al cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de identificación animal para aquellas especies para las que 
reglamentariamente esté establecido y aquellas otras que puedan incorporarse en un futuro.
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TÍTULO IV
Movimiento pecuario, transporte y concentraciones de animales

CAPÍTULO I
Movimiento pecuario

Artículo 11.  Documentación sanitaria.
1. Para la circulación y el transporte de animales, por cualquier medio, será obligatorio 

disponer de la correspondiente autorización sanitaria que ampare el movimiento. Esta 
autorización, que será expedida por los Servicios Veterinarios Oficiales, acreditará el 
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente para el movimiento pecuario y que no existe 
declaración de epizootia en el ámbito geográfico de origen que impida su libre tránsito.

2. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá desarrollar la 
normativa para autorizar o habilitar a veterinarios responsables de explotación, para expedir 
la documentación sanitaria que ampare el movimiento de animales pertenecientes a 
explotaciones ganaderas que estén bajo su responsabilidad.

Artículo 12.  Colaboración con los Servicios Veterinarios Oficiales.
Todas las personas, tanto físicas como jurídicas, relacionadas con el origen, circulación, 

transporte y destino de los animales trasladados, quedan obligadas a prestar la colaboración 
que les sea requerida por los Servicios Veterinarios Oficiales en sus labores de control e 
inspección.

Artículo 13.  Animales indocumentados.
Se considerará indocumentado y, por tanto, sospechoso de padecer enfermedad 

infectocontagiosa o parasitaria difusible, todo animal que se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Que durante su traslado no vaya amparado por la documentación sanitaria preceptiva.
b) Que sea trasladado a un destino diferente del que figure en la autorización sanitaria 

del movimiento.
c) Que no esté identificado conforme a la legislación vigente o que su identificación no se 

corresponda con la identificación indicada en la autorización sanitaria del movimiento.
d) Que, encontrándose en una explotación que no sea la de su nacimiento, no disponga 

de la documentación sanitaria que justifique su procedencia y ampare su traslado hasta este 
destino.

Artículo 14.  Detención, aislamiento y observación de los animales indocumentados.
1. Los animales indocumentados, y por tanto, sospechosos de padecer enfermedad 

infectocontagiosa o parasitaria difusible deberán ser retenidos, aislados, e inspeccionados 
por los servicios veterinarios oficiales, pudiendo, según determine la autoridad competente y 
con la correspondiente documentación, reanudarse el traslado, ser reexpedidos a su lugar 
de origen, ser inmovilizados en una explotación o lazareto para permanecer en cuarentena, 
ser enviados a matadero, o procederse al sacrificio «in situ».

2. Los gastos derivados de los procesos indicados en el apartado anterior correrán por 
cuenta del propietario de los animales o del responsable o tenedor de los mismos en el 
momento de su detención.

CAPÍTULO II
Transporte de animales

Artículo 15.  Transporte de animales.
1. Todo transportista de animales, entendiéndose por tal a cualquier persona física o 

jurídica que por cuenta propia o ajena, o mediante la puesta a disposición de un tercero de 
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un medio de transporte, interviene, con fines lucrativos y carácter comercial en el transporte 
de animales deberá estar autorizado e inscrito en el registro oficial correspondiente. 
Asimismo, todo vehículo que se utilice para el transporte de animales deberá figurar en el 
citado registro oficial. Será obligatorio llevar en el vehículo el documento que acredite la 
autorización, y en los casos en que se determine, se llevará también un Libro de Registro de 
transporte de animales.

2. Será obligatorio que todo vehículo en el que se vayan a cargar animales para su 
transporte esté limpio y desinfectado. La limpieza y desinfección de los vehículos deberá 
justificarse documentalmente, según determine la autoridad competente en cumplimiento de 
la normativa sectorial vigente.

3. Será responsabilidad del transportista, o en su caso de la persona encargada del 
transporte, la limpieza y desinfección del vehículo y el cumplimiento de la legislación relativa 
a la protección de los animales durante su transporte.

4. El Gobierno de La Rioja impulsará la creación de las infraestructuras necesarias para 
la limpieza y desinfección de los medios de transporte, pudiendo celebrar convenios de 
colaboración con entidades públicas o personas privadas, físicas o jurídicas para facilitar 
dichas tareas.

CAPÍTULO III
Concentraciones de animales

Artículo 16.  Autorización y medidas preventivas.
La celebración de ferias, mercados, concursos, exposiciones, o cualquier otro certamen 

con presencia de animales vivos deberá contar con la autorización de la Consejería con 
competencias en materia de ganadería, solicitada a instancia del Ayuntamiento o de los 
Organismos o Entidades organizadoras, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de las 
medidas específicas que se hayan establecido en la autorización.

TÍTULO V
Acciones sanitarias de carácter general

Artículo 17.  Definición.
1. Se consideran acciones sanitarias de carácter general las que han de disponerse para 

vigilar y controlar la sanidad animal y ejecutarse ante la sospecha o presentación de alguna 
de las enfermedades incluidas en las listas oficiales existentes sobre la materia.

2. Para la lucha contra las enfermedades referidas en el apartado anterior podrán 
aplicarse las acciones sanitarias de tipo administrativo y técnico que se determinen por la 
Consejería con competencias en materia de ganadería, y que podrán ser las siguientes:

a) Acciones sanitarias de tipo administrativo:
La notificación de enfermedades, la declaración oficial de existencia de enfermedad y la 

declaración oficial de extinción de la misma.
b) Acciones sanitarias de tipo técnico:
El estudio epizootiológico, la investigación del foco primario y el diagnóstico de la 

enfermedad.
Las acciones sanitarias de lucha, prevención y tratamiento.
El control del movimiento pecuario, el transporte y las concentraciones de animales.
El control y tratamiento de los cadáveres, deyecciones, despojos y demás residuos de la 

actividad ganadera. Las acciones sanitarias complementarias.
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CAPÍTULO I
Notificación de enfermedad

Artículo 18.  Notificación obligatoria.
Los propietarios, los responsables de los animales, los veterinarios que atiendan a los 

animales y los servicios veterinarios oficiales, que tengan conocimiento o sospecha de la 
presencia en animales de alguna enfermedad que, por sus características de contagio y 
morbimortalidad, pueda ser considerada infectocontagiosa o parasitaria de declaración 
obligatoria incluida en las listas oficiales existentes, deberán ponerlo en conocimiento 
inmediato de la Consejería con competencias en materia de ganadería.

Asimismo, facilitarán toda la información que les sea requerida por la Consejería con 
competencias en materia de ganadería.

Por otra parte, la Consejería con competencias en ganadería difundirá el conocimiento 
de las enfermedades entre los propietarios y responsables de los animales.

CAPÍTULO II
Investigación del foco primario, diagnóstico de la enfermedad y medidas 

complementarias

Artículo 19.  Visita, comprobación y actuaciones.
1. Los servicios que prevea la Consejería con competencias en materia de ganadería, 

realizarán visitas de inspección a las explotaciones ganaderas.
2. Si los servicios que prevea la Consejería con competencias en materia de ganadería 

tuvieran conocimiento de la existencia de animales enfermos o sospechosos de padecer 
alguna de las enfermedades de declaración obligatoria incluidas en las listas oficiales 
existentes, realizarán una inspección inmediata con el objeto de diagnosticar la enfermedad, 
adoptarán las medidas que eviten su difusión y realizarán el estudio epizootiológico que 
conduzca a la determinación del origen del foco.

3. Del diagnóstico, así como de sus actuaciones y de las medidas adoptadas, los 
servicios veterinarios oficiales informarán en tiempo y forma a sus órganos superiores que, 
en su caso, pondrán en conocimiento de la autoridad gubernativa las medidas adoptadas por 
si fuera necesaria la realización de algún tipo de control sobre las explotaciones afectadas.

4. Diagnosticada una enfermedad transmisible al hombre se dará cuenta inmediata de 
ello y del resto de actuaciones habidas a la Consejería con competencias en materia de 
salud pública. De la misma forma se actuará con respecto a la Consejería con competencias 
en materia de medio ambiente si la enfermedad pudiera afectar a la fauna silvestre.

5. Durante el proceso de diagnosis, se recurrirá a cuantos medios e instituciones se 
considere necesario para garantizar su fiabilidad, dando preferencia a aquéllos de carácter 
público. Asimismo se facilitará el acceso de los servicios veterinarios oficiales de la 
Consejería con competencias en materia de ganadería a los mataderos que se determinen.

Artículo 20.  Inmovilización y aislamiento.
1. Los animales, las explotaciones y los productos ganaderos podrán ser sometidos bajo 

control de la autoridad competente a los períodos de inmovilización y aislamiento o 
cuarentena de duración adecuada que se determinen en función, principalmente, del período 
de incubación o espera, así como del tiempo necesario para establecer el diagnóstico o para 
asegurar que los animales, la explotación o los productos no constituyen un peligro para la 
sanidad animal o humana.

2. La inmovilización y aislamiento podrá afectar a los animales enfermos, sospechosos e 
incluso a otros animales sanos, así como a otros elementos de la explotación. Dicha 
inmovilización se efectuará bajo control oficial y se tomarán las medidas pertinentes a fin de 
evitar el quebrantamiento de las medidas adoptadas.

3. Cuando lo considere necesario, la Consejería con competencias en materia de 
ganadería podrá ordenar el traslado de las zonas afectadas o consideradas de alto riesgo de 
animales que puedan ser receptivos a la enfermedad.
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4. En el caso de que los animales sometidos a un período de inmovilización y 
aislamiento no pudieran acceder a los pastizales comunales, la Administración podrá 
contemplar ayudas que compensen los costos añadidos generados por este motivo.

CAPÍTULO III
Declaración oficial de existencia y extinción de enfermedades

Artículo 21.  Declaración oficial de la enfermedad.
1. Diagnosticada una enfermedad de declaración obligatoria o bien alguna otra que por 

su gran poder difusivo o intensidad de presentación así lo aconseje, la Consejería con 
competencias en materia de ganadería realizará la declaración oficial de su existencia 
conforme a la normativa vigente.

2. La declaración contendrá los datos correspondientes a la denominación de la 
enfermedad, localización del foco y delimitación de las zonas de influencia de aquélla, así 
como las medidas que en cada una de ellas se impongan.

Artículo 22.  Extinción oficial de la enfermedad.
La declaración oficial de extinción de enfermedad se realizará mediante el mismo 

procedimiento que declaró su existencia, una vez trascurrido el tiempo que en cada caso se 
determine a partir de la última muerte o curación. La extinción podrá llevar consigo el 
establecimiento de las medidas precautorias que la epizootiología veterinaria aconseje.

Artículo 23.  Planes de alerta sanitaria.
En los casos en que sea necesario, podrán establecerse planes de alerta sanitaria para 

controlar la presentación de futuros brotes y evitar su difusión. El contenido de los planes se 
determinará reglamentariamente.

CAPÍTULO IV
Acciones sanitarias de lucha, prevención y tratamiento

Artículo 24.  Establecimiento de campañas de vacunación y tratamiento.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar campañas 

de tratamientos sanitarios o de vacunación obligatoria para producir anillos inmunitarios y 
cordones sanitarios que impidan la difusión de una enfermedad y permitan la defensa 
sanitaria de los animales de los territorios limítrofes.

2. Igualmente, la Consejería podrá prohibir la realización de vacunaciones en todo o 
parte del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuando considere suficiente el 
nivel de control sanitario sobre una enfermedad, o para evitar problemas de diagnóstico 
postvacunal o para alcanzar la calificación sanitaria frente a una enfermedad.

Artículo 25.  Regulación de vacunaciones y tratamientos voluntarios.
1. Los veterinarios responsables de explotación podrán establecer planes de vacunación 

y tratamiento voluntarios, quedando obligados en todo caso a realizar la correspondiente 
comunicación sobre las actuaciones practicadas ante la Consejería con competencias en 
materia de Ganadería en la forma y tiempo que en cada caso se establezca.

2. Para la realización de las actividades reguladas en el apartado anterior, en las 
enfermedades que así se determine, será necesaria la autorización previa de la Consejería 
con competencias en materia de ganadería.
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CAPÍTULO V
Tratamiento de cadáveres

Artículo 26.  Obligaciones y prohibiciones.
1. Los propietarios de los animales muertos por cualquier causa, están obligados a la 

destrucción de los cadáveres en los lugares y mediante los sistemas previstos al efecto, 
quedando terminantemente prohibido abandonar animales muertos o moribundos en 
cualquier lugar no autorizado.

2. Solamente dentro del marco establecido por la normativa vigente en cada momento 
podrán destinarse cadáveres de animales o partes de animales muertos para otros usos, en 
cuyo caso la autoridad competente deberá autorizarlo y realizar el seguimiento sanitario de 
dichos usos autorizados.

Artículo 27.  Centros de tratamiento de cadáveres.
1. La Comunidad Autónoma de La Rioja, fomentará el establecimiento y dotación de 

centros de tratamiento o transformación de cadáveres de animales y de subproductos de 
origen animal.

El transporte de estos productos se deberá realizar con total garantía sanitaria.
2. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios de colaboración con 

entidades públicas o personas privadas, físicas o jurídicas, para facilitar la recogida, el 
transporte y tratamiento de los cadáveres de animales.

CAPÍTULO VI
Acciones sanitarias complementarias

Artículo 28.  Condiciones de explotación de los animales.
La Consejería con competencias en materia de ganadería velará por que las condiciones 

de explotación de los animales, de los alojamientos, de los medios y servicios que el ganado 
utilice, sean adecuados desde el punto de vista sanitario, fisiológico, etológico y del bienestar 
de los animales.

Artículo 29.  Distancias.
1. Como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades, las explotaciones 

ganaderas mantendrán entre sí y, recíprocamente con las instalaciones destinadas a 
concentraciones ganaderas y actividades agroindustriales de tipo ganadero o relacionadas, 
las distancias que se contemplen en la normativa vigente.

2. Para la fijación de estas distancias se tendrán en cuenta las circunstancias 
geográficas y las características de las especies ganaderas.

Artículo 30.  Densidad ganadera.
Cuando las circunstancias epizootiológicas así lo aconsejen, la Consejería con 

competencias en materia de ganadería podrá establecer mediante Orden la densidad 
ganadera máxima por especie y zona determinada.

Artículo 31.  Acceso a pastos de aprovechamiento común.
1. Solo podrán acceder a los pastos de aprovechamiento común, los animales que 

cumplan las siguientes condiciones:
a) Proceder de explotaciones que cumplan los requisitos sanitarios especificados en la 

normativa vigente.
b) No presentar síntomas de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria difusible.
c) Estar identificados según la normativa vigente.
2. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá exigir que los 

terrenos destinados para el aprovechamiento común de pastos, dispongan de instalaciones 
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adecuadas para el manejo de los animales y que permitan la realización sobre los mismos, 
de las prácticas higiénico-sanitarias que en cada momento sean necesarias o puedan ser 
ordenadas.

Artículo 32.  Desinfección, desparasitación y prácticas similares.
1. La desinfección, desparasitación, desinsectación, desratización y prácticas similares, 

según proceda, de los lugares, utensilios o materias que constituyan estancia, medio de 
transporte o, simplemente, que estén en contacto con animales, deben ser realizadas 
obligatoria y periódicamente en los planes de lucha zoosanitaria y como práctica habitual de 
titulares de explotación y transportistas, utilizando los productos cuya comercialización esté 
autorizada.

2. En los locales y terrenos donde se celebren concentraciones de ganado deberán 
realizarse, bajo la responsabilidad de los organizadores, las operaciones de limpieza, 
desinfección y desinsectación, antes y después de su uso, con los productos adecuados en 
cada caso.

Artículo 33.  Acciones complementarias en extinción de focos.
1. Extinguido oficialmente un foco de cualquier enfermedad infectocontagiosa o 

parasitaria, se procederá por los interesados y bajo la supervisión de los servicios 
veterinarios oficiales a una rigurosa limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de 
los lugares que hubieran servido de alojamiento y de los utensilios o materiales que 
hubiesen estado en contacto con los animales infectados.

2. Extinguido oficialmente el foco, corresponderá a la Consejería con competencias en 
materia de ganadería determinar el momento y las condiciones que han de exigirse para 
proceder a la introducción de nuevos animales.

Artículo 34.  Control de vectores y reservorios.
1. En función de las circunstancias epizootiológicas, se procederá a realizar acciones de 

control de vectores mecánicos, biológicos, reservorios bióticos, hospedadores intermediarios 
y parásitos o formas parasitarias.

2. En dichas acciones se utilizarán productos autorizados oficialmente, debiendo ser 
empleados de forma que se asegure el máximo respeto a los ecosistemas.

TÍTULO VI
Acciones sanitarias de carácter especial

CAPÍTULO I
Programas de control y erradicación de enfermedades

Artículo 35.  Concepto.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran programas de control y erradicación de 

enfermedades, las acciones sanitarias de carácter especial y obligatorias en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en cuyo desarrollo se apliquen técnicas específicas de 
epizootiología veterinaria orientadas al control, y en su caso, erradicación, de aquellos 
procesos patológicos de los animales que presenten una elevada prevalencia en la 
población animal o humana, o que comprometan o puedan comprometer la viabilidad 
económica de las explotaciones ganaderas y el comercio pecuario.

2. Los programas de control y erradicación de enfermedades deberán estar regulados 
reglamentariamente.

Artículo 36.  Programas Especiales de Acción Sanitaria.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá realizar Programas 

Especiales de Acción Sanitaria en áreas concretas y específicas de la Comunidad Autónoma 
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de La Rioja, cuando en ellas se presenten las necesidades sanitarias previstas en el 
apartado primero del artículo anterior.

2. Los Programas Especiales de Acción Sanitaria serán obligatorios para todas las 
explotaciones ganaderas ubicadas en el área para la que se establezcan.

Artículo 37.  Garantías sanitarias.
1. Todo propietario, operador comercial o responsable de animales quedará obligado al 

cumplimiento de las medidas previstas en los programas de control y erradicación de 
enfermedades que se instrumenten por la Administración y en los términos que aquéllas 
determinen.

2. Se prohíbe el movimiento de animales fuera de la explotación donde se encuentren, 
cuando estén sometidos a programas de control y erradicación de enfermedades durante el 
proceso de diagnóstico, salvo autorización expresa de la Consejería con competencias en 
materia de ganadería.

Artículo 38.  Autorización de técnicos.
La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá autorizar a técnicos 

competentes para la realización de programas de control y erradicación de enfermedades, 
quienes quedarán obligados a comunicar las actuaciones practicadas en el tiempo y forma 
que se determine. Dichas actuaciones serán supervisadas por la citada Consejería.

Artículo 39.  Declaración de explotaciones ganaderas calificadas sanitariamente.
1. Como consecuencia del desarrollo y aplicación de los programas de control y 

erradicación de enfermedades, la Consejería con competencias en materia de ganadería 
podrá declarar a una explotación ganadera como «calificada sanitariamente», quedando ésta 
obligada al cumplimiento de cuantas condiciones sanitarias implique la correspondiente 
calificación.

2. La concesión se realizará de oficio o previa solicitud del titular de la explotación, una 
vez efectuadas las oportunas comprobaciones sanitarias que se prevean, quedando en 
suspenso mientras se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas para su 
calificación.

Artículo 40.  Reposición de ganado en explotaciones sometidas a programas de control y 
erradicación.

La reposición y el movimiento de animales en explotaciones sometidas a programas de 
control y erradicación se realizará bajo las condiciones establecidas en dichos programas. 
En todo caso, la Consejería con competencias en materia de ganadería podrá determinar la 
realización de cuantas pruebas y actuaciones sanitarias considere oportunas sobre los 
animales de nueva introducción.

CAPÍTULO II
Sacrificio obligatorio

Artículo 41.  Ordenación.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar el sacrificio 

de animales para controlar las enfermedades que les afecten, teniendo en cuenta la 
gravedad y poder de difusión de éstas. En la orden de sacrificio se comunicará al interesado 
el diagnóstico de la enfermedad y, en su caso, los consejos o criterios de actuación futura 
ante la situación generada.

2. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar la realización 
del vaciado sanitario de una explotación, cuando las circunstancias así lo aconsejen, de 
acuerdo con la normativa vigente. Asimismo se podrán arbitrar ayudas a la renta del 
ganadero mientras dure la paralización de la actividad de su explotación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 88  Ley de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma de La Rioja

– 1432 –



3. El sacrificio que se declare obligatorio por la Consejería con competencias en materia 
de ganadería, deberá llevar consigo la correspondiente indemnización, de acuerdo con la 
normativa y baremos vigentes.

Exclusivamente en el ámbito de las actuaciones oficiales podrán ser igualmente 
indemnizables los animales que mueran por causa directa tras haberlos sometido a 
tratamientos o manipulaciones preventivos o con fines de diagnóstico, o en general los que 
hayan muerto en el contexto de las medidas de prevención o lucha contra una enfermedad 
como consecuencia de la ejecución de actuaciones impuestas por la autoridad competente.

4. Si dentro del plazo establecido al efecto, los propietarios no procedieran al sacrificio 
de los animales afectados, éste podrá realizarse por la Consejería con competencias en 
materia de ganadería, siendo a costa del propietario los gastos que se generen por tal 
concepto.

5. El sacrificio declarado obligatorio deberá realizarse en los lugares, establecimientos y 
período que fije la Consejería con competencias en materia de ganadería.

6. En el caso de enfermedades que presenten especial virulencia o gravedad inusitada, 
con elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, y cualquiera que sea el origen del foco 
primario podrán aplicarse medidas especiales con carácter de urgencia, y entre ellas el 
sacrificio obligatorio «in situ» de animales afectados y sospechosos.

7. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá establecer ayudas 
dirigidas a favorecer la reposición del ganado sacrificado obligatoriamente.

8. Todo propietario de animales sospechosos de padecer alguna de las enfermedades 
sobre las que se apliquen programas de control y erradicación amparados por esta Ley, 
podrá sacrificarlos sin indemnización, previo conocimiento, autorización y control de los 
Servicios competentes de la Consejería con competencias en materia de ganadería.

Artículo 42.  Exclusiones a la percepción de indemnizaciones.
1. Los propietarios no percibirán indemnización alguna por los animales sacrificados 

obligatoriamente o en su caso por vaciado sanitario, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando la explotación no figure inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 

La Rioja o no se hubiera solicitado la inscripción en el mismo.
b) Cuando no posean el Libro de Registro de Explotación o éste no se encuentre 

actualizado en los tres últimos meses anteriores al diagnóstico, en el caso de especies 
animales para las que sea preceptivo.

c) Cuando no hubieran comunicado inmediatamente la existencia de una enfermedad de 
declaración obligatoria a la Consejería con competencias en materia de ganadería.

d) Cuando su conducta por acción u omisión, hubiera ocasionado la difusión de la 
enfermedad o hubiera podido contribuir a ello.

e) Cuando hubiera existido negativa a la inspección de su explotación o de sus 
instalaciones.

f) Cuando se aprecie una deficiente higiene y desinfección de la explotación o de sus 
instalaciones.

g) Cuando hubieran incumplido las normas sobre sanidad animal o las medidas 
cautelares o definitivas, impuestas por la Consejería con competencias en materia de 
ganadería.

h) Cuando existan muestras de manipulación fraudulenta en la documentación sanitaria 
o en las marcas de identificación.

i) Cuando exista evidencia de cualquier manipulación que pudiera alterar la fiabilidad de 
los resultados de las pruebas de diagnóstico.

j) Cuando hubieran introducido animales ya enfermos o sospechosos procedentes de 
zonas sometidas a restricciones sanitarias, o de explotaciones de inferior calificación 
sanitaria.

k) Cuando se hubieran encontrado en la explotación animales sin identificar y cuya 
identificación sea obligatoria, no existiendo causa justificada para ello.

l) Cuando hubieran quebrantando las medidas cautelares de inmovilización adoptadas.
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ll) En los casos en que se haya incorporado a la explotación algún animal sin las 
garantías sanitarias dispuestas en esta Ley o en su normativa de desarrollo, así como 
cuando se desconozca su origen o carezca de acreditación sanitaria suficiente.

m) En los supuestos de aparición en la explotación de animales que, perteneciendo a la 
misma, no fueron investigados en el momento en que se realizó el programa de control y 
erradicación en fases anteriores por causas imputables al titular.

n) Cuando el sacrificio se hubiera realizado fuera de los plazos establecidos o en lugares 
o establecimientos no autorizados.

2. Cuando se trate de animales de compañía o de animales destinados a fines lúdicos o 
deportivos que sean sacrificados obligatoriamente, no existirá indemnización, salvo que 
expresamente lo determine la Consejería con competencias en materia de ganadería.

CAPÍTULO III
Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera

Artículo 43.  Definición y ayudas.
1. Son Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera las asociaciones dotadas de 

personalidad jurídica propia, constituidas por los ganaderos, bajo la responsabilidad técnica 
de un facultativo veterinario que tendrá la condición de veterinario responsable de 
explotación, con el objetivo de elevar el nivel sanitario y zootécnico de sus explotaciones 
mediante la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y el establecimiento y ejecución 
de programas de profilaxis y lucha contra las enfermedades animales.

2. Cada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera se considerará como una unidad, 
tanto a efectos del desarrollo del programa sanitario como, en su caso, de las subvenciones 
públicas que pudieran corresponderle.

3. El reconocimiento de cada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera corresponde a 
la Consejería con competencias en materia de ganadería, conforme a los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

4. Todas las Agrupaciones que sean reconocidas por la Consejería con competencias en 
materia de ganadería se inscribirán en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera existente. Asimismo, se anotarán en este Registro las modificaciones posteriores 
y, en su caso, la extinción de las reconocidas.

5. Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, así como los facultativos 
veterinarios responsables, deberán colaborar activamente en la organización, control y 
ejecución de las medidas sanitarias que, para la prevención y lucha contra las enfermedades 
animales, adopte la Consejería con competencias en materia de ganadería. Asimismo, 
deberán realizar entre sus asociados las campañas de divulgación que se establezcan.

6. El incumplimiento de las condiciones determinantes del reconocimiento de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, del programa sanitario aprobado, o la falta de 
colaboración con la Consejería con competencias en materia de ganadería, podrá dar lugar 
a la suspensión o, en su caso, la extinción definitiva de su reconocimiento a los efectos de 
esta Ley.

7. La Consejería con competencias en materia de ganadería establecerá cuantos 
controles considere necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos, 
programas sanitarios y demás obligaciones recogidas en la presente Ley.

8. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá conceder ayudas a 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera reconocidas, dentro de las 
disponibilidades presupuestarias.
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CAPÍTULO IV
Acciones sanitarias entre Comunidades Autónomas

Artículo 44.  Coordinación.
La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá establecer convenios o 

conciertos con otras Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas con las que 
se compartan problemas de sanidad animal, que afecten o puedan afectar a los ganaderos 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para una eficaz resolución de los mismos.

TÍTULO VII
Red de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo Técnico

Artículo 45.  Red de Vigilancia Epidemiológica.
1. Se establecerá una Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja como un sistema orientado a la recogida, mantenimiento y análisis de información 
epidemiológica, que posibilite la evaluación de riesgos y la detección temprana de problemas 
relacionados con la sanidad animal, y sirva de base técnica para la adopción de medidas de 
prevención y control de las enfermedades animales.

2. La gestión de la Red de Vigilancia Epidemiológica dependerá de los Servicios 
Veterinarios Oficiales de la Consejería con competencias en materia de ganadería, e 
implicará la participación de los siguientes sujetos:

a) Los propietarios o responsables de las explotaciones.
b) Los Servicios Veterinarios Oficiales del Gobierno de La Rioja.
c) Los veterinarios en ejercicio libre y los veterinarios responsables de explotación.
d) El Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja o cualquier otro 

laboratorio autorizado por la autoridad competente.
e) La Consejería con competencias en materia de ganadería y las Consejerías del 

Gobierno de La Rioja competentes en materia de Salud Pública y de Fauna silvestre.
3. La Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá 

interrelacionarse con cualquier otro sistema que tenga establecido cualquier otra 
Administración Pública con la misma finalidad.

Artículo 46.  Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja dispondrá de los 

recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar, en el ámbito de sus competencias, 
la correcta ejecución de los programas sanitarios amparados por esta Ley y el apoyo técnico 
a las explotaciones ganaderas. Todo ello sin menoscabo de garantizar el cumplimiento de los 
programas y necesidades de otros departamentos.

TÍTULO VIII
Medicamentos veterinarios y sustancias empleadas en la producción animal

CAPÍTULO I
Medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos

Artículo 47.  Autorización.
La preparación, posesión o tenencia, con fines industriales o comerciales de 

medicamentos veterinarios, piensos medicamentosos o sustancias que posean propiedades 
anabolizantes, antiinfecciosas, antiparasitarias, antiinflamatorias, hormonales o psicótropas u 
otras sustancias activas que puedan utilizarse como medicamentos veterinarios o en la 
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fabricación de los mismos, requerirá una autorización expresa de la Consejería con 
competencias en materia de ganadería.

Artículo 48.  Receta veterinaria.
1. Los propietarios o responsables de animales, cuyas producciones sean destinadas al 

consumo humano, tendrán que justificar la posesión o tenencia, adquisición y la 
administración de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos sometidos a 
prescripción, mediante la copia de la receta preceptiva, extendida por un facultativo 
veterinario legalmente acreditado.

2. La prescripción en receta extendida por un facultativo veterinario es obligatoria para la 
dispensación de piensos medicamentosos y de los medicamentos veterinarios que estén 
sometidos a tal exigencia.

Artículo 49.  Registro Oficial de Centros.
1. Todos los centros ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que posean o 

tengan medicamentos veterinarios, piensos medicamentosos o materias primas para la 
fabricación de los mismos, están obligados a registrarse en la Consejería con competencias 
en materia de ganadería.

2. El Registro Oficial de centros relacionados con los medicamentos veterinarios queda 
clasificado en los siguientes grupos:

a) Grupo I: Incluye los centros elaboradores de autovacunas, los establecimientos 
productores y/o distribuidores de sustancias activas que puedan ser utilizadas en la 
fabricación de medicamentos veterinarios y los productores y/o distribuidores de piensos 
medicamentosos.

b) Grupo II: Incluye los almacenes mayoristas de medicamentos veterinarios, los 
depósitos reguladores de medicamentos veterinarios, los establecimientos autorizados para 
la comercialización de medicamentos para animales de compañía, los centros 
dispensadores de medicamentos veterinarios y los botiquines de urgencia. En el caso de las 
oficinas de farmacia, que se regularán por su normativa específica, las competencias en 
relación con el registro, inspecciones y otras actuaciones, corresponden a la Consejería con 
competencias en materia de salud pública.

Artículo 50.  Ejercicio Clínico del Facultativo Veterinario.
El ejercicio clínico de la veterinaria es incompatible con cualquier clase de interés 

económico directo derivado de la fabricación, elaboración y comercialización de los 
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.

Artículo 51.  Prescripción de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
1. La Consejería con competencias en ganadería, sin perjuicio de las competencias del 

Estado en la materia, establecerá reglamentariamente:
a) El procedimiento de autorización e inscripción en el Registro Oficial de centros 

relacionados con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
b) Las condiciones que deben cumplir los centros mencionados en el párrafo anterior.
c) La prescripción, mediante receta, por veterinarios legalmente capacitados para el 

ejercicio clínico, de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos que estén 
sometidos a tal exigencia.

d) Las obligaciones del veterinario prescriptor, de los ganaderos y de los centros 
relacionados con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.

Artículo 52.  Libro de Registro de Tratamientos.
1. Toda explotación ganadera deberá tener y llevar actualizado un Libro de Registro de 

Tratamientos que deberá poner a disposición de cualquier autoridad competente en el curso 
de una visita de inspección.
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2. El veterinario que prescriba el tratamiento, deberá diligenciarlo en el Libro de Registro 
de Tratamientos y anotará los plazos de espera correspondientes y cuantas otras 
observaciones crea oportuno reflejar.

3. Los propietarios o responsables de los animales serán los responsables de mantener 
el Libro de Registro de Tratamientos, que deberá contener los datos siguientes:

a) Identificación del medicamento veterinario y naturaleza del tratamiento administrado.
b) Fecha, dosis administrada y duración del tratamiento.
c) Proveedor del medicamento veterinario.
d) Identificación de los animales tratados.
4. Los propietarios o responsables de los animales deberán respetar los plazos de 

espera y conservar junto al Libro de Registro de Tratamientos las copias de las recetas 
veterinarias durante, al menos, cinco años.

5. La Consejería con competencias en materia de ganadería, a petición del ganadero 
interesado, entregará un ejemplar del Libro de Registro de Tratamientos, pudiéndose aceptar 
cualquier otro modelo que cumpla con las exigencias de la normativa sectorial vigente, 
previa autorización y diligencia de los servicios veterinarios oficiales.

Artículo 53.  Controles oficiales.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería, a través de sus servicios 

veterinarios oficiales u otros servicios que en el futuro puedan preverse, realizará controles 
para vigilar el cumplimiento de esta Ley y cuantas normas de ámbito europeo, nacional o 
autonómico sean de aplicación en materia de medicamentos veterinarios y piensos 
medicamentosos.

2. Todas las personas, tanto físicas como jurídicas, relacionadas con los medicamentos 
veterinarios y piensos medicamentosos, quedan obligadas a prestar la colaboración que les 
sea requerida por los servicios veterinarios oficiales o por otros servicios que en el futuro 
puedan preverse en sus labores de control e inspección.

CAPÍTULO II
Sustancias y materias primas prohibidas

Artículo 54.  Control de sustancias prohibidas.
1. Sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de control de determinadas 

sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos, la Consejería con 
competencias en materia de ganadería, en el marco del Plan Nacional de Investigación de 
Residuos, establecerá los controles necesarios así como las tomas de muestras oportunas 
en animales vivos, agua de bebida, leche cruda, etc. para vigilar que no se utilicen 
sustancias prohibidas en la cría y engorde del ganado.

2. Los servicios veterinarios oficiales realizarán todos los años, de forma aleatoria o 
dirigida, los controles que se programen en coordinación con la Consejería con 
competencias en materia de salud pública para detectar el uso fraudulento o no autorizado 
de sustancias prohibidas por la normativa sectorial vigente, especialmente la utilización de 
agentes de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas para la cría del 
ganado.

Artículo 55.  Control de sustancias y materias primas utilizadas en la alimentación animal.
1. Sin perjuicio de las competencias del Estado en la materia, la Consejería con 

competencias en materia de ganadería, establecerá los controles necesarios y las tomas de 
muestras oportunas para vigilar la correcta utilización de materias primas y cualquier otra 
sustancia empleada en la alimentación animal.

2. Los controles se realizarán en los establecimientos elaboradores, intermediarios, en la 
propia explotación ganadera y en general en cualquier punto o centro relacionado con la 
alimentación animal.
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3. Los productos, sustancias y materias primas a investigar serán todos aquellos que 
establezca la legislación sectorial vigente y se acuerden en los Programas Nacionales 
Coordinados, en especial proteínas animales elaboradas, sustancias indeseables y 
sustancias prohibidas.

TÍTULO IX
Inspección veterinaria

Artículo 56.  Competencias.
Corresponde a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja o a otros servicios que en el futuro puedan preverse la realización de las inspecciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

Artículo 57.  Competencias de los Inspectores Veterinarios.
1. El personal al servicio del Gobierno de La Rioja, en el ejercicio de su función de 

inspección, tendrá el carácter de autoridad y podrá:
A) Tener acceso a:
a) Explotaciones ganaderas y locales o instalaciones donde se críen, mantengan o 

comercialicen animales.
b) Locales o instalaciones de producción, manipulación, transformación, 

almacenamiento, conservación, distribución o comercialización de:
Medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
Materiales o productos destinados a la sanidad animal.
Materias primas o elaboradas y piensos utilizados en la alimentación animal.
Materias primas, sustancias o complementos utilizados en producción animal.
Cadáveres de animales, productos y subproductos de origen animal.
c) Vehículos que se utilicen para el transporte de animales, cadáveres de animales, 

productos y subproductos de origen animal.
d) Superficies destinadas al aprovechamiento ganadero o de la fauna silvestre.
B) Exigir la información epidemiológica y la documentación que considere necesaria en 

el curso de sus actuaciones.
C) Tomar las muestras mínimas necesarias, con cargo al tenedor de las mismas, para su 

examen o análisis detallado en centros especializados.
D) Ordenar el cierre cautelar de locales e instalaciones si existiera un grave e inmediato 

riesgo para la sanidad animal, para la salud pública o para el medio ambiente.
E) Intervenir y adoptar cuantas medidas preventivas o cautelares, inherentes al ejercicio 

de su función, considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
F) Ordenar la inmovilización de animales, vehículos, mercancías o productos que 

constituyan materia de infracción a esta Ley.
G) Ordenar la inmovilización y, en su caso, la destrucción de animales sospechosos, 

productos animales u otros materiales relacionados, cuando considere que existe evidencia 
o riesgo fundado de difusión de una enfermedad infectocontagiosa o parasitaria animal.

2. Si durante la inspección se apreciara algún hecho, situación o actuación que pudiera 
constituir infracción, el inspector hará constar en un acta los hechos y datos necesarios que 
sirvan de base al correspondiente procedimiento administrativo.

Artículo 58.  Presunciones.
1. Los hechos y datos que figuren recogidos en las actas de inspección se presumirán 

ciertos, salvo que se pruebe lo contrario por cualquiera de los medios reconocidos en 
Derecho.
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2. La carencia total o parcial de la documentación exigida o su incorrecta 
cumplimentación, cuando afecte fundamentalmente a los hechos imputados o a la 
calificación de los mismos, será constitutiva de infracción.

Artículo 59.  Obligaciones de los inspeccionados.
Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique una inspección estarán obligadas 

a:
a) Suministrar toda clase de información sobre los animales, su alimentación y 

tratamientos medicamentosos, los medios de producción, los productos, servicios y 
mercancías, permitiendo su comprobación por los inspectores.

b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la documentación que justifique las 
informaciones.

c) Permitir que se practique la oportuna prueba, o toma de muestras gratuita de los 
productos o mercancías en las cantidades estrictamente necesarias.

d) En general, consentir la realización de la inspección y colaborar en su ejercicio.

TÍTULO X
Formación e información sanitaria

Artículo 60.  Investigación, Experimentación y Especialización.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería fomentará las actividades 

de investigación y experimentación en materia de sanidad animal, promoviendo o 
colaborando en el desarrollo de programas específicos que aborden los problemas 
epidemiológicos de la ganadería riojana.

2. La Consejería con competencias en materia de ganadería garantizará la formación de 
sus facultativos veterinarios, especialmente en materia de sanidad animal y Epidemiología 
Veterinaria, con el objeto de elevar la especialización y permanente actualización de sus 
conocimientos, para lo que podrá establecer los acuerdos y convenios de colaboración que 
sean necesarios con los centros y entidades que se estimen más convenientes.

Artículo 61.  Formación y divulgación.
1. Los Servicios competentes de la Consejería con competencias en materia de 

ganadería, respecto a las materias reguladas en esta Ley, podrán realizar actividades de 
formación no reglada dirigidas a titulares de explotaciones ganaderas y personal 
dependiente de las mismas.

2. Para promover la participación activa de los ganaderos en la lucha contra las 
enfermedades de los animales, se desarrollarán campañas de divulgación, en las que 
participarán los Servicios de las Consejerías correspondientes.

TÍTULO XI
Régimen sancionador

Artículo 62.  Normativa aplicable.
1. Los incumplimientos de lo dispuesto para esta materia en la normativa comunitaria, en 

la normativa estatal, en las disposiciones propias de esta comunidad autónoma o en las 
disposiciones de desarrollo serán considerados incumplimientos susceptibles de ser 
tipificados como infracciones leves, graves y muy graves de acuerdo con lo establecido en la 
normativa estatal de carácter básico, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en vía 
penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.

2. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la presente ley, en la 
correspondiente ley estatal de carácter básico dictada en esta materia, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como a lo dispuesto en capítulo V del título III de la Ley 4/2005, 
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de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora.

Artículo 63.  Responsables.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en esta ley:
a) Los titulares, o responsables de la explotación, así como el propietario del ganado en 

el caso de incumplimiento de sus obligaciones.
b) El conductor del vehículo o el transportista, en el caso de contravenciones que se 

observen en la realización del transporte, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario 
del vehículo.

c) El titular de la autorización de puesta en el mercado, en el caso de infracciones en 
productos autorizados como medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.

d) El tenedor de los productos, en el caso de las infracciones en productos que no estén 
legalmente reconocidos.

e) Los operadores, comerciantes, mayoristas, distribuidores y compradores, en el 
supuesto del comercio de animales.

f) En los demás casos, los autores materiales de las infracciones.
2. Cuando la infracción sea imputada a una persona jurídica, podrán ser considerados 

como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de dirección, así 
como los técnicos responsables del cuidado sanitario o, en el caso de productos 
farmacológicos o biológicos, los responsables de su control e incluso de su elaboración.

Artículo 64.  Indemnizaciones.
En el supuesto de que la comisión de la infracción produzca algún tipo de quebranto al 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el consejero con competencias en 
materia de ganadería podrá fijar las indemnizaciones procedentes.

Artículo 65.  Competencia y procedimiento.
La competencia para la imposición de las sanciones en materia de sanidad animal 

corresponde:
a) Al director general competente por razón de la materia, para las leves y graves.
b) Al consejero competente por razón de la materia, para las muy graves.
2. La instrucción e imposición de sanciones por infracciones previstas en la ley básica 

correspondiente en materia de sanidad animal se efectuará conforme a los siguientes 
trámites:

a) Se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del director general competente por razón 
de la materia, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición 
razonada de otro órgano administrativo –en particular de los que tengan atribuidas funciones 
de inspección– o por denuncia.

b) Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones 
previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen la iniciación. Estas actuaciones previas serán realizadas por los órganos que 
tengan atribuidas funciones de inspección, que levantarán acta de lo actuado.

c) La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará al instructor que haya 
designado el director general y se notificará al sujeto o sujetos inculpados y, en su caso, al 
denunciante. Los sujetos inculpados dispondrán de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse.

d) Transcurrido el plazo señalado y, en su caso, practicada la prueba declarada 
pertinente, el instructor dictará propuesta de resolución, que se notificará a los interesados, a 
quienes se dará audiencia por un plazo de quince días.

e) Transcurrido el plazo de audiencia, el instructor dará traslado del expediente al órgano 
competente para resolver, que dictará la resolución correspondiente.
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3. El órgano competente para la incoación del expediente podrá adoptar durante la 
tramitación del procedimiento las medidas de carácter provisional o cautelar que aseguren la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así como aquellas necesarias para evitar 
perjuicios al interés público o a terceros.

Artículos 66 a 75.  
(Suprimidos).

Disposición transitoria única.  
Hasta tanto se dicten, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, nuevas disposiciones en 

desarrollo de la misma, continúan en vigor las normas dictadas en materia de sanidad animal 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja hasta la fecha, en lo que no se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ley.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan al 

contenido de esta Ley.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas normas y disposiciones sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de La Rioja».

Disposición final tercera.  Moratoria de explotaciones ganaderas intensivas.
1. Hasta el 1 de enero de 2028 no se admitirán solicitudes ni se concederán 

autorizaciones ganaderas para la instalación de explotaciones ganaderas intensivas con 
capacidad superior a:

a) Porcino: 720 unidades de ganado mayor (UGM) de capacidad, entendiendo por UGM 
la equivalencia para cada tipo de animal presente en una explotación, de acuerdo con los 
valores establecidos por la normativa básica de ordenación de las explotaciones porcinas.

b) Pollos de engorde (broilers): 90.000 animales por ciclo.
c) Gallinas ponedoras y recría: 40.000 animales por ciclo.
d) Gallinas reproductoras y su recría: 40.000 animales por ciclo.
e) Otras aves (excepto ratites): 40 000 animales por ciclo.
f) Bovino de leche: 250 UGM.
g) Bovino de carne (cebaderos): 180 UGM.
h) Explotaciones de reproducción de ovino/caprino de leche: 1.000 reproductores.
i) Explotaciones de reproducción de ovino/caprino de carne: 2.000 reproductores.
j) Cebaderos de ovino: 3.000 animales.
k) Equino: 180 UGM.
l) Conejos: 1.500 madres y 10.500 gazapos.
m) Asentamientos apícolas de flora silvestre: 120 colmenas.
n) Asentamientos apícolas de aprovechamiento de cultivos: 200 colmenas.
2. Tampoco se admitirán nuevas solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones 

ganaderas para la ampliación de explotaciones ganaderas intensivas existentes que lleven a 
una explotación resultante superior a los máximos establecidos en el apartado 1 de esta 
disposición final tercera.
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§ 89

Ley 5/2005, de 1 de junio, de los sistemas de protección de la calidad 
agroalimentaria

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 76, de 7 de junio de 2005

«BOE» núm. 147, de 21 de junio de 2005
Última modificación: 29 de diciembre de 2014

Referencia: BOE-A-2005-10459

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española en su artículo 130.1 encomienda a los poderes públicos la 

atención a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, 
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía.

El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, 
en su nueva redacción dada por Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, atribuye en su artículo 
octavo. Uno.19 a esta Comunidad Autónoma las competencias exclusivas en agricultura, 
ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la 
economía y en el artículo octavo. Uno.20 las competencias exclusivas en materia de 
Denominaciones de Origen y sus consejos reguladores, en colaboración con el Estado. 
Asimismo, el apartado 2 del artículo octavo del Estatuto, establece que en el ejercicio de 
estas competencias corresponderá a la Comunidad Autónoma de La Rioja la potestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas respetando, 
en todo caso, lo dispuesto en la Constitución.

El ingreso del Reino de España en la Comunidad Económica Europea y las posteriores 
normativas que han ido promulgándose desde Europa en relación a la protección de 
productos agrarios y alimentarios, han hecho evolucionar el concepto de Denominaciones de 
Origen citado en el Estatuto de Autonomía hacia otras figuras, como las Denominaciones de 
Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) o las 
Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.), basadas en los Reglamentos Europeos 
2.081/92 y 2.082/92, que establecen la necesidad para su creación de una solicitud realizada 
por una agrupación, así como un órgano que controle y certifique la adecuación al Pliego de 
Condiciones o al Reglamento de funcionamiento correspondientes.

Por otra parte, reconociendo el buen resultado obtenido por los Consejos Reguladores 
creados al amparo de la Ley 25/1970, debe asumirse a su vez que en su condición de 
órganos desconcentrados de la Administración les otorga un carácter administrativo que no 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 1442 –



parece ya adecuado vista la evolución de aquéllos en los últimos años. En este mismo 
criterio incide la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino cuando introduce la 
novedad legislativa de los órganos de gestión privados, otorgándoles facultades y 
supervisando su funcionamiento como directores de determinadas figuras de calidad 
agroalimentaria.

Sobre esta base normativa y teniendo en cuenta la situación actual de desarrollo y 
crecimiento de distintas marcas de calidad agroalimentaria en esta Comunidad Autónoma, 
se hace necesaria la promulgación de la primera Ley por la que se regulan los sistemas de 
protección de la calidad agroalimentaria en La Rioja, que ajustándose a las especificidades 
propias de esta Comunidad Autónoma y de sus figuras de calidad, permita el crecimiento y 
desarrollo de aquellas existentes y el nacimiento de otras futuras dentro de un marco jurídico 
adecuado para conseguir estos fines.

En este sentido, es bien conocida la importancia del sector agroalimentario riojano, y su 
íntima relación con el sector agrario, factores ambos de vital importancia no sólo en la 
economía riojana, sino también en la articulación de su medio rural, ya que las políticas de 
promoción de calidad de productos agroalimentarios constituyen una alternativa al desarrollo 
de ese medio rural.

Por otro lado, se viene experimentando en los últimos años, un cambio de orientación en 
las producciones agrarias y agroalimentarias de los países y comunidades autónomas de 
nuestro entorno, dirigiéndose hacia la diferenciación de producciones y productos mediante 
estrategias de calidad y nuevos sistemas de producción agraria compatibles con el medio 
ambiente.

Esta nueva orientación se basa en tres pilares fundamentales, el mantenimiento o 
incremento de las rentas del sector agrario, la diferenciación basada en la calidad, ligada o 
no al origen geográfico y la satisfacción de los consumidores, que tienden a otorgar mayor 
importancia a la calidad que a la cantidad en la alimentación y se sienten más atraídos por 
todos los aspectos relacionados con la calidad y seguridad agroalimentarias.

Estas circunstancias han sido bien entendidas por la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, que en los últimos años ha fomentado y 
desarrollado distintas figuras de calidad agroalimentaria, tales como «RC», «Agricultura 
Ecológica», y «Producción Integrada de La Rioja» y desea seguir fomentando la creación de 
nuevas figuras en base a los Reglamentos (CE) 2.081/92 y 2.082/92, y a la nueva legislación 
del Estado en materia vitivinícola.

La principal característica de todas estas figuras es el autocontrol por parte de los 
operadores y un control y en algunos casos certificación externos, basados en el 
cumplimiento de una norma técnica, reglamento o pliego de condiciones.

La presente Ley ordena y regula el funcionamiento en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria desarrollados al amparo de 
los Reglamentos Europeos 2092/91 (agricultura ecológica), 2081/92 (protección de 
productos agrícolas y alimenticios ligados a un origen geográfico) y 2082/92 (protección de 
productos agrícolas y alimenticios no ligados a un origen geográfico), las figuras de calidad 
agroalimentaria basadas en Marcas de Garantía o en Marcas Colectivas tal y como se 
definen ambas en el Capítulo II, Título VII de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, 
las derivadas de la legislación estatal en materia vitivinícola; así como cualquier otra figura 
de protección que pueda regularse en este ámbito en el futuro en base a normativas 
comunitarias, estatales o autonómicas.

Se establece el modelo de funcionamiento, gestión —permitiendo tanto las formas 
jurídico públicas como privadas—, promoción, control, certificación y procedimiento 
sancionador en el ámbito de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria.

Formalmente se trata de una Ley no extensa, con una estructura sistemática y práctica, 
que se configura en 5 Títulos, y consta de 29 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 2 
Transitorias y 2 Finales.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ley tiene como objeto la ordenación de los sistemas de protección de la 

calidad agroalimentaria existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
dimanantes de las distintas normas europeas, estatales o autonómicas que regulan tanto la 
protección de productos agrícolas y alimenticios como la agricultura ecológica, la protección 
del origen y la calidad de los vinos, las Marcas de Garantía y las Marcas Colectivas en el 
ámbito agroalimentario, así como cualquier otra figura que pudiera crearse como 
diferenciación de calidad basada en un control y/o certificación sobre cumplimiento de 
determinadas normas reguladoras. Todo ello sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Estado para aquellos sistemas de protección de la calidad agroalimentaria 
de ámbito supraautonómico.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de la presente Ley se entiende por:
a) Sistemas de protección de la calidad agroalimentaria o figuras de calidad 

agroalimentaria: cualquier protección sobre productos agrarios y alimentarios, basada en un 
diferencial de calidad debido a sus características específicas, a su origen geográfico o a 
métodos y técnicas respetuosas con el medio ambiente.

b) Operador agroalimentario: cualquier persona física o jurídica que desarrolle, con o sin 
ánimo de lucro, una actividad relacionada con alguna de las etapas de producción, 
transformación o comercialización de productos agroalimentarios. Se entienden por etapas 
de la producción, transformación y comercialización, entre otras, las siguientes: producción 
primaria, fabricación, elaboración, manipulación, procesado, preparación, tratamiento, 
acondicionamiento, envasado, embotellado, etiquetado, depósito, almacenamiento, 
conservación y venta.

c) Entidades de Control: entidades independientes, públicas o privadas, e imparciales 
que realizan el control de los procesos de producción, transformación y comercialización y 
de las características físico-químicas, organolépticas y específicas que definen un producto 
acogido a una figura de calidad, en base a su reglamento.

d) Entidades de Certificación: entidades independientes, públicas o privadas, e 
imparciales que realizan la certificación de productos en base a los procesos de producción, 
transformación y comercialización y de las características físico-químicas, organolépticas y 
específicas que definen un producto acogido a una figura de calidad, en base a su 
reglamento.

e) Marca colectiva: cualquier signo susceptible de representación gráfica, que sirva para 
distinguir en el mercado productos de los miembros de una asociación titular de la marca. 
Estas marcas sólo pueden solicitarse por asociaciones de productores, fabricantes o 
comercializadores que tengan capacidad jurídica, de acuerdo a la legislación vigente. La 
solicitud deberá acompañarse además de un reglamento de uso.

f) Marca de garantía: cualquier signo susceptible de representación gráfica, utilizado por 
una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los 
productos a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial en lo que 
concierne a su calidad, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto. No podrán 
solicitar marcas de garantía quienes produzcan, fabriquen o comercialicen productos 
idénticos o similares a aquellos para los que fuera registrada la marca, de acuerdo a la 
legislación vigente. La solicitud deberá acompañarse de un reglamento de uso.

Artículo 3.  
Las menciones contenidas en cualesquiera de las indicaciones de calidad del ámbito de 

esta Ley son bienes de titularidad pública y, por lo tanto, no pueden ser objeto de 
enajenación ni gravamen, y quedan protegidos ante usos diferentes a los regulados en la 
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presente Ley, por las normas que los desarrollen y por el resto de las normas de aplicación. 
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Artículo 4.  Los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria en La Rioja.
1. El elemento común de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria es la 

existencia de un doble mecanismo de control, que garantiza a los consumidores el 
seguimiento de un producto agroalimentario desde su origen hasta el consumidor final. Por 
un lado, se llevará a cabo un autocontrol por parte de los operadores que intervengan en el 
sistema y, por otro, un control externo realizado por un organismo independiente inscrito en 
el correspondiente registro público. Sin perjuicio de los controles anteriores, la 
Administración Pública con competencias en materia de calidad agroalimentaria podrá 
efectuar, en todo caso, aquellos controles complementarios que se consideren convenientes 
tanto sobre los operadores como sobre la entidad de control y/o certificación independiente 
habilitada.

2. Las entidades independientes habilitadas para la actividad de control podrán estarlo 
también para la actividad de certificación.

3. Los sistemas de protección se articulan en dos niveles:
a) Figuras de calidad en base a reglamentaciones europeas o nacionales de carácter 

específico del sector agrario. Comprende las figuras de calidad basadas en los Reglamentos 
Europeos 2.092/91, 2.081/92 y 2.082/92, o la legislación del Estado en materia de 
vitivinicultura u otras diferenciaciones que pudieran existir basadas en normas de carácter 
agrario, y en concreto las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones 
Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.), la 
Agricultura Ecológica y las Indicaciones Geográficas de Vinos de la Tierra, así como 
cualesquiera otras que pudieran aprobarse conforme a las referidas normativas.

b) Figuras de calidad en base a reglamentaciones de carácter general: comprende en 
concreto las figuras de calidad denominadas Marcas de Garantía y las Marcas Colectivas, 
así como cualesquiera otras que pudieran establecerse conforme a la normativa vigente.

TÍTULO II
Organización del sistema de figuras de calidad agroalimentaria en La Rioja

Artículo 5.  Principios rectores.
1. La organización de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria en La 

Rioja se basa en la separación de funciones de los dos actores principales del sistema, 
operadores y entidades externas de control y en su caso certificación, todo ello con la 
coordinación, superior inspección y potestad sancionadora que ejerzan los órganos 
competentes de la Administración.

2. Los operadores serán los promotores principales del sistema y serán quienes, con sus 
buenas prácticas, provean las materias primas y productos para comercializar. Asimismo, 
gestionarán la promoción y orientación de futuro de la figura de calidad, todo ello con el 
apoyo de las distintas administraciones.

Artículo 6.  Estructuración y funcionamiento de los sistemas.
1. Figuras de calidad incluidas en el artículo 4.3.a) de la presente Ley.
a) La gestión de cada figura de calidad a las que se refiere el apartado primero del 

artículo cuarto del presente texto legal, será realizada por un único órgano de gestión, 
autorizado o constituido por la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, 
agricultura y ganadería.

b) Estos órganos de gestión tendrán personalidad jurídica propia, naturaleza pública o 
privada, plena capacidad de obrar y funcionarán en régimen de derecho público o privado. 
Para alcanzar sus fines, podrán participar, constituir o relacionarse con toda clase de 
asociaciones, fundaciones, y sociedades civiles o mercantiles, estableciendo entre sí, en su 
caso, los oportunos acuerdos de colaboración.
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c) Cuando el órgano de gestión sea de naturaleza pública, será una Corporación de 
derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines. La corporación de derecho público ajustará su 
actividad al derecho privado con carácter general, a excepción de la actuación derivada de la 
llevanza de los registros, todas aquellas actuaciones que impliquen el ejercicio de las 
potestades, facultades y funciones públicas que tenga encomendadas o se deleguen por la 
Administración y también los actos y acuerdos relativos a la constitución del órgano de 
gestión como Corporación de derecho público y en la formación de la voluntad de sus 
órganos, cuyas actuaciones se sujetarán al derecho público. La Consejería con 
competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, fijará las 
condiciones de establecimiento de cuotas de pertenencia y derechos por prestación de 
servicios en los términos que por la normativa correspondiente se determinen, y ejercerá la 
tutela administrativa sobre la corporación de derecho público.

d) En el supuesto de órganos de gestión de naturaleza privada, todo operador 
agroalimentario inscrito en los registros correspondientes de la figura de calidad establecidos 
en la norma específica reguladora, podrá pertenecer a la asociación privada que se 
constituya para alcanzar la finalidad de ser órgano de gestión. Si bien la pertenencia a la 
misma es de carácter voluntario, solo quienes se integren en la misma participarán en el 
órgano de gestión de la figura de calidad.

e) Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, en sus normas 
de desarrollo, en la normativa específica de cada figura de calidad, así como en sus normas 
de creación y estatutos particulares.

f) Reglamentariamente se establecerá la estructura y funcionamiento de los órganos de 
gestión, manteniendo como principio básico su funcionamiento sin ánimo de lucro y la 
representatividad de los intereses económicos y sectoriales implicados en la figura de 
calidad correspondientes, debiendo existir paridad en la representación de los diversos 
intereses en presencia.

g) Los órganos de gestión podrán denominarse «Consejo Regulador», sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 25.10 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino.

h) Las entidades externas de control y/o certificación podrán negociar y ejecutar 
acuerdos privados con los órganos de gestión, para realizar el control y certificación 
externos. La relación entre unas y otras será de tipo mercantil, ejerciendo las entidades 
externas la prestación de servicios para la que hubieran sido contratadas y en todo caso 
garantizando la objetividad y confidencialidad.

i) Los acuerdos y decisiones del órgano de gestión se harán públicos de forma que se 
garantice su conocimiento por los interesados y por las entidades de control y/o certificación 
que operen en el ámbito de la figura de calidad.

2. Figuras de calidad incluidas en el artículo 4.3.b) de la presente Ley.
a) En el caso de Marcas de Garantía cuyo titular sea la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, la gestión dependerá íntegramente de la Consejería competente en materia de calidad 
agroalimentaria, agricultura y ganadería, o de sus entes o empresas públicas adscritas.

Las entidades externas de control y/o certificación, podrán negociar y ejecutar acuerdos 
privados con las agrupaciones o asociaciones de operadores si existieran, o con cada de 
uno de los operadores, para realizar el control y certificación externos. La relación entre unas 
y otras será de tipo mercantil, ejerciendo las entidades externas la prestación de servicios 
para la que hubieran sido contratadas y en todo caso garantizando la objetividad y 
confidencialidad.

b) En el caso de Marcas Colectivas de carácter agroalimentario, cuando el ámbito de la 
marca se corresponda con el de aplicación de esta Ley, el pliego de condiciones de cada 
una de las marcas deberá haber sido autorizado mediante Resolución por el titular de la 
Dirección General con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y 
ganadería. En todo lo no regulado expresamente en esta Ley, resultará de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas.
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Artículo 7.  Órganos de gestión: fines y funciones.
1. Los órganos de gestión, definidos en el artículo 6.1, deberán tener como mínimo los 

siguientes fines: la representación, defensa, garantía, investigación y desarrollo de mercados 
y promoción tanto del nivel de protección como de los productos amparados en cada caso.

2. Para el cumplimiento de sus fines los órganos de gestión deberán desempeñar, al 
menos, las siguientes funciones:

a) Proponer a la Consejería con competencias en materia de calidad agroalimentaria, 
agricultura y ganadería, para su aprobación, los reglamentos o normas técnicas y sus 
posibles modificaciones.

b) Orientar la producción y calidad y promocionar e informar a los consumidores sobre la 
figura de calidad de que se trate, y las características que configuran su diferencial de 
calidad basado en características específicas, en el origen geográfico o en métodos y 
técnicas respetuosas con el medio ambiente.

c) Promocionar los productos acogidos a la figura de calidad.
d) Velar por el cumplimiento del Reglamento o Norma Técnica, debiendo denunciar 

cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
e) Adoptar el establecimiento para cada campaña, en base a criterios de defensa y 

mejora de la calidad y dentro de los límites fijados por las normas correspondientes, límites 
máximos de producción y de transformación, rendimientos máximos y cualquier otro aspecto 
de coyuntura anual que pueda influir en la producción, transformación o preparación para la 
comercialización.

f) Llevar los registros definidos en las normas de aplicación.
g) Realizar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos 

amparados por las protecciones, tanto para uso interno como para su difusión y general 
conocimiento.

h) Gestionar las cuotas que en las normas internas se establezcan para la financiación 
del órgano de gestión.

i) Proponer a la autoridad competente los requisitos mínimos de control a los que debe 
someterse cada operador inscrito para cada una de las fases de producción, transformación 
y comercialización y, en su caso, los mínimos de control para la concesión inicial y para el 
mantenimiento de la certificación.

j) Colaborar con las autoridades competentes en el mantenimiento de los registros, así 
como con las entidades de control y/o certificación.

3. Reglamentariamente en el supuesto de órganos de gestión de naturaleza jurídico 
privada, se determinará el procedimiento para la concesión de la autorización necesaria para 
el ejercicio de su actividad y en caso de incumplimiento de los fines y funciones definidos en 
los apartados anteriores para su revocación.

4. Cuando los órganos de gestión tengan naturaleza jurídico pública, los fines y 
funciones vendrán determinados en su norma de creación, debiendo respetar los contenidos 
mínimos recogidos en los apartados primero y segundo del presente artículo, adaptándolos a 
las características propias de su naturaleza jurídico pública.

5. Con independencia de la naturaleza jurídica pública o privada de los órganos de 
gestión, las resoluciones que adopten respecto a las funciones enumeradas en las letras e), 
f) y h) del apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa 
ante la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria en la forma que la 
normativa determine.

Artículo 8.  Entidades de Control y/o Certificación.
1. Las entidades de control y/o certificación externas, o en su caso el órgano competente 

del Gobierno de La Rioja, serán los encargados de controlar y/o certificar los sistemas en 
base a sus reglamentaciones concretas.

2. Será necesaria la inscripción en el Registro de entidades de control y/o certificación de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja o, en su caso, estar habilitado para el desarrollo de la 
actividad en otra comunidad autónoma o Estado de la Unión Europea, siendo requisito para 
el desarrollo de la actividad, en todo caso, el cumplimiento de la Norma UNE EN ISO 17020 
y/o UNE-EN 45.011 para el producto correspondiente, o normas que las sustituyan.
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3. En caso de que las entidades de control y/o certificación incumplan las funciones que 
tienen asignadas serán advertidas para que enmienden las irregularidades detectadas.

4. En caso de persistencia de un incumplimiento de las funciones de una entidad de 
control y/o certificación o de que, de dicho incumplimiento, resulte un control insuficiente o 
una certificación incorrecta la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, 
agricultura y ganadería podrá acordar su baja en el Registro de entidades externas de 
control y/o certificación.

5. Mediante Reglamento se determinarán los procedimientos a que se refieren los 
apartados 3 y 4, en los cuales, en todo caso, deberá darse audiencia a las entidades.

Artículo 9.  Atribución de competencias.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la consejería 

competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, la supervisión y 
superior inspección del correcto funcionamiento de estos sistemas, bien mediante el control 
y certificación directa, bien mediante el seguimiento y control de entidades externas, públicas 
o privadas, de control y certificación.

2. Dicha Consejería ejercerá las tareas de coordinación entre las distintas figuras de 
calidad, así como el asesoramiento y apoyo a cada una de ellas en base a sus directrices y a 
las demandas de los distintos sectores interesados. Además ejercerá las competencias de 
apoyo a la promoción de estas figuras en colaboración con los interesados.

3. Ejercerá asimismo la potestad sancionadora regulada en el Título V de esta Ley en 
virtud de la protección que corresponde a las figuras de carácter público.

4. La Administración, a través de sus Consejerías, entes o agencias competentes, 
ejercerá las competencias derivadas del control de fraudes agroalimentarios, calidad y 
seguridad agroalimentarias, salud pública, calidad ambiental y protección de los 
consumidores.

Artículo 10.  El Consejo Riojano de Calidad Agroalimentaria.
1. Existirá un Consejo Riojano de Calidad Agroalimentaria, como órgano colegiado 

superior de consulta y asesoramiento de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en la materia objeto de la presente Ley.

2. Dependerá orgánicamente de la Consejería que tenga atribuidas competencias en 
materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería y estará presidido por el 
Consejero titular de la misma.

3. Su composición será representativa y proporcional, de acuerdo con la realidad de las 
figuras agroalimentarias en La Rioja y de los agentes públicos y privados implicados.

4. Reglamentariamente se regulará su creación, composición, régimen de 
funcionamiento y atribuciones.

TÍTULO III
Registros

Artículo 11.  El Registro de órganos de gestión de figuras de calidad agroalimentaria.
1. Se crea el Registro de órganos de gestión de figuras de calidad agroalimentaria que 

comprenderá todos aquellos órganos de gestión que hayan sido autorizados o constituidos 
previamente por la autoridad competente.

2. Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento y la adscripción de este 
registro.

Artículo 12.  Los Registros de marcas colectivas.
1. Se crea el Registro de marcas colectivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, de carácter interno, que comprenderá todas aquellas marcas cuyos pliegos de 
condiciones hayan sido autorizados por la Consejería competente en materia de calidad 
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agroalimentaria, agricultura y ganadería, sin perjuicio de las competencias que en esta 
materia correspondan a la Administración General del Estado.

2. Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento y la adscripción de este 
registro.

Artículo 13.  El Registro de entidades externas de control y/o certificación.
1. Se crea el Registro de entidades de control y/o certificación en el ámbito 

agroalimentario, en el cual deberán estar inscritas las entidades que vayan a realizar el 
control y certificación de figuras de calidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. En este registro existirán tantas secciones como figuras de calidad existan en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. El funcionamiento y adscripción de este registro y sus 
secciones serán fijados reglamentariamente.

3. La inscripción en el Registro de entidades externas de control y/o certificación se 
producirá mediante una declaración responsable en que la entidad solicitante indique que 
cumple los requisitos normativos de la Norma UNE EN ISO 17020 y/o UNE-EN 45.011 para 
el producto correspondiente, o normas que las sustituyan, acompañando la documentación 
acreditativa del cumplimiento del referido requisito.

TÍTULO IV
Régimen de inspección

Artículo 14.  La Superior Inspección.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, 

agricultura y ganadería, la superior inspección del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente norma, y en particular:

a) Podrá en cualquier momento, a través de técnicos cualificados del órgano 
administrativo competente, realizar inspecciones en campo e instalaciones de los 
operadores.

b) En relación a las entidades de control y/o certificación externas, podrá reclamar en 
cualquier momento todo tipo de documentación relativa al cumplimiento de las normas 
EN-45.004 ó 45.011 ó normas que las sustituyan, y a la información concerniente a la figura 
o figuras de calidad de que se trate. Asimismo, verificará que por parte de las entidades 
externas se lleve a cabo el programa de control basado en las propias normas de la figura de 
calidad, reglamentos o pliegos de condiciones, y siempre de acuerdo a los límites mínimos 
de control aprobados por la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, 
agricultura y ganadería.

2. En base a las actas e informes correspondientes de los citados técnicos, la autoridad 
competente podrá iniciar de oficio los correspondientes expedientes sancionadores conforme 
a la legislación vigente por incumplimiento de lo establecido bien en los reglamentos 
correspondientes, bien en sus manuales de calidad y/o procedimientos, respectivamente.

Artículo 15.  Control por las Entidades Externas.
1. Las actuaciones de control desarrolladas por la entidad externa de control y/o 

certificación, deben efectuarse a los efectos de la comprobación de la adecuación a la 
normativa de aplicación de los productos agroalimentarios, especialmente en lo concerniente 
a los siguientes aspectos:

a) Propiedades de los productos: naturaleza, identidad, cualidades sustanciales, 
composición, contenido, especie, origen y procedencia.

b) El uso adecuado de las figuras de calidad.
c) La actividad e identidad de los operadores.
d) La cantidad, la aptitud para el uso y las condiciones de uso de los productos.
2. El personal de las entidades externas realizará entre otras las siguientes funciones:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 89  Ley de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria

– 1449 –



a) Comprobar las condiciones en que se efectúa la producción, la transformación y 
comercialización con incidencia en la calidad agroalimentaria.

b) Controlar e inspeccionar la designación, denominación, presentación e inscripciones 
de cualquier naturaleza de los productos, envases, embalajes, los documentos comerciales, 
la publicidad y la documentación de los sistemas de garantía de la trazabilidad.

c) Detectar fraudes, adulteración o falsificación perjudiciales para el sector 
agroalimentario o para los consumidores.

d) Verificar la fiabilidad de los sistemas de trazabilidad de los productos utilizados por los 
operadores agroalimentarios.

e) Comunicar a la Administración las posibles infracciones detectadas en los controles.

Artículo 16.  Obligaciones de los operadores.
1. Los operadores estarán obligados, a los efectos de las actuaciones de control llevadas 

a cabo tanto por las entidades externas de control y/o certificación como por la 
Administración competente a:

a) Suministrar la información que se solicite y permitir el acceso a los locales, a los 
vehículos, y a la documentación correspondiente.

b) Permitir la toma de muestras del producto objeto de la inspección sobre los productos 
agroalimentarios que elaboren, distribuyan o comercialicen y sobre los materiales utilizados.

Artículo 17.  El Autocontrol.
Los operadores serán los responsables primeros del cumplimiento de las normas que les 

afecten, ejecutando las actuaciones necesarias para acreditar el citado cumplimiento frente a 
las entidades externas de control y/o certificación y al órgano de la Comunidad Autónoma 
responsable de la superior inspección.

TÍTULO V
Régimen sancionador

Artículo 18.  Infracciones administrativas.
Constituye infracción administrativa en materia de protección de la calidad y conformidad 

de la producción y comercialización agroalimentarias cualquier acción u omisión tipificada 
por la presente Ley o demás disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.

Artículo 19.  Tipificación de infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
En general, todas aquellas originadas por inexactitud, omisión o falsedad de lo que 

establecen los respectivos Reglamentos o normas reguladoras de las figuras de calidad, así 
como aquellas originadas en la elaboración de partes, declaraciones, libros y demás 
documentos de control que garanticen la calidad y el origen de los productos, especialmente 
las siguientes:

a) Falsear u omitir los datos o comprobantes que en cada caso sean precisos en los 
Registros que se establezcan en cada figura de calidad.

b) No comunicar inmediatamente al órgano de gestión de la figura de calidad cualquier 
variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los 
Registros que se establezcan en cada figura de calidad.

c) Omitir o falsear datos relativos a producción o movimientos de productos.
d) Las indicaciones falsas o prohibidas en etiquetas, anuncios u otra documentación.
e) La obstrucción a las labores de inspección. Se consideran como actos de obstrucción: 

la negativa a la entrada o permanencia de los inspectores en la finca o establecimiento, la 
negativa a presentar la documentación, o impedir o perturbar el reconocimiento de las 
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mercancías, maquinarias, productos de proceso, las instalaciones o cualquier otro elemento 
que sea objeto de inspección.

f) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, alteración, 
adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los 
productos, la protección de los consumidores o los intereses generales, económicos o 
sociales del sector agroalimentario.

g) Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos 
comerciales sin la autorización del órgano competente en la materia o no validarlos o 
autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.

h) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma distinta a la establecida, siempre 
que no afecten a su composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad 
de los productos agroalimentarios o las materias o elementos para la producción 
agroalimentaria.

i) Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento 
meramente formal, no tipificado como grave.

j) Cualquier otro incumplimiento formal que no pueda ser considerado como infracción de 
carácter grave o muy grave.

3. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas de manipulación, 

elaboración, conservación y transporte del producto.
b) Realizar cualquier acción, tanto por parte de los operadores como de los miembros de 

los órganos de gestión, que cause desprestigio o perjuicio a la figura de calidad.
c) El empleo de materias primas o productos producidos fuera de la zona autorizada en 

los supuestos de figuras de calidad vinculadas al ámbito geográfico.
d) La expedición, circulación o comercialización de mercancías o productos amparados 

en envases de características y formatos no aprobados por los respectivos reglamentos de 
uso de las figuras de calidad.

e) El uso de la figura de calidad en productos que no hayan sido producidos de acuerdo 
con las normas establecidas por la legislación vigente y por los diferentes reglamentos 
reguladores de las figuras, o que no reúnan las características y condiciones organolépticas 
que han de caracterizarlos.

f) La reincidencia por la comisión de más de una infracción leve en un mismo año.
g) Incumplir las medidas cautelares.
4. Se consideran infracciones muy graves:
a) El uso de etiquetas no aprobado por los órganos de gestión.
b) La utilización de prácticas expresamente prohibidas por los distintos reglamentos que 

regulen las figuras de calidad.
c) La expedición de mercancías o productos que no correspondan a las características 

de calidad mencionadas en sus medios de comercialización.
d) Efectuar el etiquetado en locales que no sean las instalaciones inscritas autorizadas 

por el órgano de gestión.
e) Tener, negociar, utilizar indebidamente o falsificar documentos, etiquetas y demás 

elementos de identificación propios de las figuras de calidad.
f) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de 

carácter grave.
g) Negarse absolutamente a la actuación de los servicios de inspección.

Artículo 20.  Sanciones.
1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente Ley les corresponden las 

siguientes sanciones pecuniarias:
a) Infracciones leves: sanción de 150 euros a 3.000 euros.
b) Infracciones graves: sanción de 3.001 euros a 15.000 euros, pudiendo rebasarse 

dicho importe hasta el quíntuplo del valor de las mercancías no conformes.
c) Infracciones muy graves: sanción de 15.001 euros a 500.000 euros, pudiendo 

rebasarse dicho importe hasta el décuplo del valor de las mercancías no conformes.
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2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efectuarse de forma que la comisión 
de las infracciones no resulte más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

3. En los supuestos de las sanciones calificadas como graves, podrá acordarse, como 
sanción accesoria, la suspensión temporal del funcionamiento de una empresa, o en su 
caso, de un área o elemento de la misma, siempre en el ámbito de actuación de esta Ley, y 
por un período máximo de un año. En el caso de infracciones muy graves el período máximo 
será de hasta cinco años.

4. No tiene carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se 
cumplan los requisitos exigidos.

5. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas 
por personas inscritas en los registros de cualquiera de las figuras de calidad 
agroalimentaria, puede acordarse como sanción accesoria la suspensión temporal del 
derecho de uso de la denominación o marca o su baja definitiva en los registros. La 
suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca supone la suspensión 
del derecho de utilizar etiquetas u otros documentos de la figura de calidad. La baja definitiva 
en los registros de cualquiera de estas figuras implica la exclusión de los infractores, y como 
consecuencia la pérdida de sus derechos inherentes a la denominación o marca.

6. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos agroalimentarios y 
materias o elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias relacionados 
con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador debe acordar su destino y puede decomisar las mercancías que, por sus 
circunstancias no puedan ser objeto de utilización o comercialización, debiendo determinar el 
destino final que ha de darse a la mercancía decomisada.

7. Los gastos ocasionados por las actuaciones relacionadas en el presente apartado 
corren a cargo de los infractores.

8. En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones que se les imponen 
como sanción o que las cumplan de forma incompleta, pueden imponérseles multas 
coercitivas con la finalidad de que cumplan íntegramente la sanción.

9. Las multas coercitivas deben imponerse con una periodicidad de tres meses hasta el 
cumplimiento total de la sanción, son independientes de las sanciones pecuniarias 
correspondientes como sanción por la infracción cometida, compatibles con las mismas, y el 
importe de cada una de ellas no podrá ser superior a 6.000 euros.

Artículo 21.  Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la cuantía de las sanciones deben tenerse en consideración los 

siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o negligencia.
b) La naturaleza de los perjuicios causados o que podrían haberse causado, 

especialmente el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir a los operadores 
agroalimentarios o a los consumidores.

c) La reincidencia en la comisión de faltas relativas a la misma figura de calidad. Se 
considerará reincidencia la comisión en el plazo de 3 años de más de una infracción, 
siempre que así se haya declarado por resolución firme.

d) El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el 
sector.

e) El reconocimiento y la enmienda de las infracciones con anterioridad a la resolución 
del correspondiente procedimiento sancionador.

f) El valor y el volumen o cantidad de las mercancías y productos afectados por la 
infracción.

g) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones una vez 
cuantificado, que en ningún caso puede ser superior a la sanción impuesta.

h) La generalización en un sector determinado de un mismo tipo de infracción.
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Artículo 22.  Concurrencia de infracciones.
Si concurren dos o más infracciones imputables a la misma persona y alguna de éstas 

fuera el medio necesario para cometer otra, debe imponerse como sanción conjunta la 
correspondiente a la infracción más grave en su grado máximo.

Artículo 23.  Efectos de las sanciones.
El órgano sancionador puede proponer a la correspondiente autoridad en el caso de las 

infracciones graves o muy graves, sin que tenga carácter sancionador, la denegación, 
supresión, cancelación, o suspensión total o parcial de ayudas oficiales, créditos, 
subvenciones y demás ayudas que tenga reconocidas o que haya solicitado el operador 
agroalimentario sancionado.

Artículo 24.  Prescripción.
1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de 5 años para las muy graves, de 

3 años para las graves, y de 1 año para las leves, a contar desde la fecha de comisión de la 
infracción.

2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 
1 para las respectivas infracciones, a contar desde la fecha en que la resolución 
sancionadora se convierta en firme.

3. En caso de concurrencia de más de una infracción o de que alguna de ellas sea el 
medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción será el de mayor tiempo que 
corresponda a cada infracción individualmente considerada.

Artículo 25.  Actas de control y toma de muestras.
1. En el caso de las actuaciones de control llevadas a cabo por la entidad externa de 

control y/o certificación, las actas de control se levantarán por triplicado y serán suscritas con 
carácter general por el inspector de la entidad externa de control y/o certificación, y un 
representante de la explotación o empresa, en poder del cual quedará una copia del acta.

2. En el caso de las actuaciones que en el marco de la superior inspección realice la 
Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, las 
actas se levantarán por triplicado y serán suscritas por el funcionario correspondiente y un 
representante de la explotación o empresa, en poder del cual quedará una copia del acta.

3. En ambos casos, los firmantes podrán consignar en el acta cuantos datos y 
manifestaciones consideren convenientes para la estimación de los hechos que se 
consignen en la misma, así como de cuantas incidencias ocurran en el acto de la inspección 
o levantamiento del acta.

4. Si de las actas de control realizadas por la entidad externa de control y/o certificación 
hubiera indicios de vulneración de la normativa aplicable a la figura de calidad, la entidad 
externa de control y/o certificación dará traslado de las actuaciones practicadas al órgano de 
la Administración con competencias en materia de inspección por si procediera, en su caso, 
la apertura de un procedimiento administrativo de inspección y sanción.

5. En las actuaciones que lleve a cabo el órgano de la Administración con competencias 
en materia de inspección, las circunstancias que el inspector consigne en el acta se 
considerarán hechos probados, salvo que por la otra parte se demuestre lo contrario. Si el 
interesado objeto de la inspección se negara a firmar el acta, lo hará constar así el inspector, 
procurando la firma de algún testigo.

6. En el caso de que se estime conveniente, se tomarán muestras del producto objeto de 
la inspección. Cada muestra se tomará, al menos, por triplicado, en cantidad suficiente para 
su examen y análisis y se precintará y etiquetará, quedando una en poder del operador 
inscrito o su representante.

Artículo 26.  Medidas cautelares.
1. En ejercicio de la función de inspección de calidad, pueden adoptarse las medidas 

cautelares determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe levantarse la 
correspondiente acta, en la que deberán constar sus motivos. Estas medidas cautelares 
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deben guardar proporción con la irregularidad detectada y deben mantenerse el tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que 
la no conformidad sea subsanable, durante el tiempo necesario para la eliminación de lo que 
motivó su actuación, lo que debe ser verificado por el personal que realiza las funciones 
inspectoras.

2. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de los productos agroalimentarios, materias o elementos para la 

producción y la comercialización agroalimentarias.
b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar.
c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten los productos 

agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias.

d) La retirada del mercado de productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias.

e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 
del establecimiento inspeccionado.

f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos 
agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias.

3. Las medidas cautelares adoptadas por el personal de la Administración que realiza 
funciones inspectoras no pueden durar más de quince días y deben ser confirmadas, 
modificadas, o levantadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador.

4. Las medidas cautelares pueden ser objeto de los recursos administrativos que 
procedan.

5. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares corren a cargo de la 
persona responsable o titular de derechos sobre las mercancías.

Artículo 27.  Inicio del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador podrá iniciarse en virtud de las actas levantadas por los 

técnicos cualificados del órgano administrativo competente, por comunicación de alguna 
autoridad u órgano administrativo, o por denuncia formulada por particulares sobre algún 
hecho o conducta que pueda ser constitutivo de infracción.

2. El procedimiento sancionador se iniciará mediante acuerdo del titular de la Dirección 
General con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería.

Artículo 28.  Instrucción de expedientes.
1. En todo caso, tanto si el infractor está inscrito en alguno de los registros de 

operadores de sistemas de protección, como si las infracciones son cometidas contra lo 
dispuesto en esta Ley por personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el supuesto 
anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, será la 
Consejería con competencias en materia de denominaciones de origen la encargada de 
incoar e instruir el expediente.

2. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora será tramitado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 3/1995 de Régimen Jurídico del Gobierno 
y la Administración Pública o norma que la sustituya.

Artículo 29.  Resolución de los expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores, recaerá en el órgano competente de 

la citada Consejería.
2. La instrucción y resolución de los expedientes por infracciones cometidas fuera del 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponderá a la Administración 
General del Estado o a las Administraciones Autonómicas, según determine el ejercicio de 
sus competencias.
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No obstante, las denuncias se comunicarán al departamento responsable del Gobierno 
de La Rioja, el cual dará su oportuno traslado a la autoridad competente.

3. De las infracciones en productos envasados será responsable la firma o razón social 
cuyo nombre figure en la etiqueta; de las que se hayan cometido en productos a granel, el 
tenedor de los mismos; y de las que se deriven del transporte de mercancías, las personas 
que determina al respecto el vigente Código de Comercio y disposiciones complementarias.

4. En todos los casos en que la resolución del expediente sea con sanción, el infractor 
deberá abonar los gastos originados por la toma y análisis de muestras o por el 
reconocimiento que se hubiera realizado y demás gastos que ocasione la tramitación y 
resolución del expediente.

5. Las multas y los gastos a que hace referencia el apartado anterior deberán abonarse 
según lo dispuesto en la normativa que sea de aplicación.

Disposición adicional primera.  
El Consejo Riojano de Calidad Agroalimentaria deberá crearse en el plazo de un año a 

contar desde la entrada en vigor de la presente norma.

Disposición adicional segunda.  
Las Asociaciones que sean titulares de las marcas y/o logotipos que sean utilizados por 

una figura de carácter y protección pública como las dimanantes de los Reglamentos (CE) 
2.081/92 y 2.082/92 deberán por acuerdo expreso de su Asamblea General ceder su 
utilización al órgano de gestión correspondiente.

Disposición adicional tercera.  
Todas las normas de carácter reglamentario que se establecen en la presente Ley, serán 

elaboradas y aprobadas en el plazo máximo de dos años.

Disposición transitoria primera.  
Las figuras de calidad que hubieran sido reconocidas en base a los Reglamentos 

2.092/91, 2.081/92 y 2.082/92 con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, dispondrán 
de un período de 1 año para adaptar su estructura y funcionamiento a lo establecido en ella.

Disposición transitoria segunda.  
Las entidades de control y/o certificación autorizadas en base a la Orden 4/2002, en 

materia de producción integrada, serán inscritas de oficio en la sección correspondiente del 
registro citado en el artículo 13 de la presente Ley.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para 

el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de La Rioja.
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§ 90

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de La Rioja. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 59, de 4 de mayo de 2006

«BOE» núm. 123, de 24 de mayo de 2006
Última modificación: 25 de mayo de 2022

Referencia: BOE-A-2006-9008

[ . . . ]
TÍTULO II

Clasificación y régimen del suelo

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Suelo no urbanizable

Artículo 45.  Suelo no urbanizable especial.
El Plan General Municipal clasificará, en todo caso, como suelo no urbanizable de 

categoría especial, los siguientes terrenos:
a) Los que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protección 

incompatible con su transformación, de acuerdo con los distintos instrumentos de ordenación 
territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, agrícolas, 
ganaderos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales.

b) Los terrenos cuyas características geotécnicas o morfológicas desaconsejen su 
destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos ciertos de erosión, hundimiento, 
inundación o cualquier otro tipo de calamidad.

c) Los sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público 
cuando las leyes que los establecen así lo exijan o excluyan cualquier uso urbano de los 
mismos.

Artículo 46.  Suelo no urbanizable genérico.
El Plan General Municipal podrá clasificar como suelo no urbanizable genérico los 

siguientes terrenos:
a) Aquellos en los que concurra alguno de los valores referidos en el artículo anterior o 

que cuenten con un valor forestal, agrícola o ganadero añadido o con riquezas naturales, 
justificando debidamente dichas circunstancias.
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b) Excepcionalmente, y con igual justificación, aquellos que por su ubicación y 
características o por los costes desproporcionados que exigiría su aprovechamiento 
urbanístico, resulten inadecuados para el desarrollo urbano.

Artículo 47.  Deberes y derechos en suelo no urbanizable.
1. Los propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer 

de los terrenos de su propiedad, de conformidad con la naturaleza y destino de los mismos.
Asimismo, tendrán derecho a llevar a cabo, previa autorización administrativa, aquellos 

usos y actividades que tienen la condición de autorizables conforme a esta Ley.
2. Los propietarios de suelo no urbanizable deberán:
a) Destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales u otros 

vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que, en su 
caso, establezcan las leyes o el planeamiento.

b) Permitir la realización por la Administración competente de los trabajos de defensa del 
suelo y de la vegetación que sean necesarios para su conservación y para evitar riesgos de 
inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de 
la seguridad y salud públicas.

c) Abstenerse de realizar los usos y actividades que conforme a esta Ley tengan la 
condición de prohibidos en esta clase de suelo.

d) Solicitar autorización para la realización de actividades y usos en los casos previstos 
en esta Ley y en el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
sectorial correspondiente.

Artículo 48.  Clasificación de actividades y usos en suelo no urbanizable.
A los efectos de lo previsto en la presente Ley las actividades y usos en el suelo no 

urbanizable se clasifican en prohibidos, permitidos y autorizables.

Artículo 49.  Actividades y usos prohibidos.
1. Serán usos prohibidos aquellos que resulten incompatibles con los objetivos de 

protección de cada categoría en que se divida el suelo no urbanizable por implicar 
transformación de su naturaleza, lesionar el específico valor que se quiere proteger o alterar 
el modelo territorial diseñado por el planeamiento.

2. Quedan prohibidas en suelo no urbanizable las parcelaciones urbanísticas que den 
lugar a la formación de núcleo de población conforme a la definición contenida en el Plan 
General Municipal, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o 
fraccionamientos de cualquier tipo por debajo de la unidad mínima de cultivo o en contra de 
lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.

3. En el suelo no urbanizable especial está prohibida cualquier construcción, actividad o 
utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico 
que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido por los 
instrumentos de ordenación territorial, la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico, 
salvo aquellas construcciones o instalaciones que tenga previstas el planeamiento expresa y 
excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor conservación y para el disfrute público 
compatible con los específicos valores justificativos de su especial protección.

Artículo 50.  Actividades y usos permitidos.
1. Serán usos permitidos aquellos que por su propia naturaleza, y conforme a la 

legislación sectorial aplicable, sean compatibles con los objetivos de protección de cada 
categoría en que se divida el suelo no urbanizable.

2. Para su desarrollo, los propietarios de suelo no urbanizable no precisarán autorización 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, sin perjuicio de que 
deban ser objeto de licencia o autorización por otros organismos públicos.
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Artículo 51.  Actividades y usos autorizables.
1. Se consideran actividades y usos autorizables aquellos que, por su propia naturaleza, 

y en determinadas condiciones, puedan resultar compatibles con los objetivos de protección 
y preservación del suelo no urbanizable por no alterar los valores o causas que han 
motivado la protección o preservación de dicho suelo.

2. Serán susceptibles de autorización, conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 53, los siguientes usos y actividades:

a) Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos.
b) Movimientos de tierras y actividades extractivas, incluidas las explotaciones mineras, 

así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 

instalaciones vinculadas a su ejecución, entretenimiento y servicio.
d) Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como 

instalaciones deportivas, recreativas y de ocio.
e) Construcciones residenciales aisladas destinadas a vivienda unifamiliar autónoma en 

los términos fijados en el artículo siguiente, o a vivienda unifamiliar vinculada a las 
explotaciones referidas en el apartado a).

f) Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales y que deban 
emplazarse en suelo no urbanizable por no ser propias del suelo urbano o urbanizable.

g) Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de las construcciones existentes que no 
se encuentren en situación de fuera de ordenación.

Artículo 52.  Viviendas unifamiliares autónomas en suelo no urbanizable.
1. A los efectos del presente artículo se considera vivienda unifamiliar autónoma el 

edificio aislado destinado a vivienda que no esté vinculada a ninguno de los usos o 
actividades mencionados en el artículo anterior.

2. Se prohíben en suelo no urbanizable especial las viviendas unifamiliares autónomas. 
En suelo no urbanizable genérico podrá autorizarse su construcción conforme al 
procedimiento establecido en el artículo siguiente, cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Que no exista riesgo de formación de núcleo de población en los términos en que éste 
se defina en el planeamiento municipal o, en su defecto, según lo previsto en el artículo 
210.2 de esta Ley.

b) Que no se encuentre a una distancia inferior a 150 metros, de otra edificación, 
cualquiera que sea su uso.

c) Que la parcela sobre la que se vaya a construir no sea inferior a cinco mil metros 
cuadrados en suelos de regadío o a veinte mil metros cuadrados en suelos de secano.

Artículo 53.  Procedimiento de autorización.
1. Los Ayuntamientos que cuenten con Plan General Municipal podrán autorizar 

directamente, mediante la licencia de obras, las actividades y usos a que se refiere el 
apartado a) del artículo 51.2, sin necesidad de seguir el procedimiento señalado en este 
artículo.

2. En los demás supuestos a que se refiere el artículo 51 corresponde a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja el otorgamiento de la autorización para la 
implantación de los usos o actividades.

3. La autorización se otorgará a solicitud del interesado ante el Ayuntamiento, en la que 
se precisarán los datos necesarios para conocer la ubicación, objeto y características del uso 
pretendido.

4. El Ayuntamiento incorporará al expediente su informe y dará traslado del expediente 
completo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja para su 
tramitación y autorización. Si el Ayuntamiento considera que la solicitud no se ajusta al 
planeamiento vigente, procederá a denegarla directamente sin necesidad de su remisión a la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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5. Si transcurridos dos meses desde que se presentó la solicitud el Ayuntamiento no 
hubiese remitido el expediente, el interesado podrá solicitar directamente la autorización ante 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

6. Recibido el expediente en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo ésta 
lo someterá a información pública, mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial de 
La Rioja», por plazo de veinte días.

7. Transcurridos tres meses desde la solicitud de autorización ante la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo sin que haya recaído resolución expresa, la 
autorización se entenderá estimada por silencio administrativo siempre que conste la 
realización del trámite de información pública.

8. El otorgamiento de la autorización no exime de la licencia municipal que se otorgará, 
obtenida aquélla, si el proyecto técnico presentado por el solicitante se ajusta a la normativa 
municipal y al resto de la legislación sectorial aplicable.

9. La autorización a que se refiere este artículo lo será sin perjuicio de que también deba 
obtenerse licencia o autorización expedida por otros organismos públicos.

[ . . . ]
Disposición adicional décima.  Suelo no urbanizable especial de protección al paisaje.

En tanto no se apruebe la Estrategia Riojana del Paisaje o la Ley del Paisaje de La Rioja, 
el suelo no urbanizable especial de protección al paisaje estará constituido por:

a) Los terrenos considerados como áreas de especial interés paisajístico incluidos en el 
Inventario y Caracterización de Paisajes Singulares y Sobresalientes de La Rioja.

b) Aquellos que configuran el paisaje cultural del vino y el viñedo, según el Decreto 
20/2015, de 12 de junio.

El régimen jurídico aplicable a estos terrenos será el establecido en la Directriz de 
Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja para los parajes geomorfológicos singulares 
de interés paisajístico en ella regulados, en el apartado a), y para los Espacios Agrarios de 
Interés, en el apartado b).

Dichos terrenos deberán incluirse en el Catálogo de Paisajes que se redacte con motivo 
de la Ley del Paisaje de La Rioja.

Se suspende la aplicación de esta disposición, con efectos de 25 de mayo de 2022 hasta 
que se dicte la nueva directriz de suelo no urbanizable, fijándose un plazo máximo de 
suspensión hasta el 25 de noviembre de 2022, según establece el art. único de la Ley 7/2022, 
de 23 de mayo. Ref. BOE-A-2022-9534

[ . . . ]
Disposición adicional duodécima.  Suelo no urbanizable especial de protección 
agropecuaria.

En tanto no se apruebe la Ley de Agricultura y Ganadería de La Rioja, el suelo no 
urbanizable especial de protección agropecuaria estará constituido por los terrenos que 
hayan sido objeto de concentración parcelaria con resolución firme, los terrenos agrícolas de 
regadío y los terrenos agrícolas de secano de alta productividad.

El régimen jurídico aplicable a estos terrenos será el establecido en la Directriz de 
Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja para los espacios agrarios de interés en ella 
regulados.

Dichos terrenos deberán incluirse en los espacios de ordenación que la Directriz de 
Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja establece como Espacios Agrarios de 
Interés.
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Se suspende la aplicación de esta disposición, con efectos de 25 de mayo de 2022 hasta 
que se dicte la nueva directriz de suelo no urbanizable, fijándose un plazo máximo de 
suspensión hasta el 25 de noviembre de 2022, según establece el art. único de la Ley 7/2022, 
de 23 de mayo. Ref. BOE-A-2022-9534

[ . . . ]
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§ 91

Ley 4/2009, de 20 de octubre, de aprovechamientos de recursos 
pastables

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 132, de 23 de octubre de 2009

«BOE» núm. 271, de 10 de noviembre de 2009
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2009-17895

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, 

atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en su artículo octavo.uno.19 y su artículo 
noveno.11, la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía y el desarrollo 
legislativo y la ejecución en el marco de la legislación básica del Estado en materia de 
pastos.

Por su parte, el artículo octavo.uno.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja otorga la 
competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de La Rioja en el procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de La Rioja, y el 
artículo noveno.8 el desarrollo legislativo y ejecución de competencias en régimen local.

La Comunidad Autónoma de La Rioja carece de una regulación material propia sobre el 
aprovechamiento de pastos, sin perjuicio de la incluida en la Ley 2/1995, de 10 de febrero, 
de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja y su Reglamento de 
desarrollo, por lo que, en virtud de la aplicación de la cláusula de supletoriedad del derecho 
estatal respecto al de las comunidades autónomas establecida en el artículo 149.3 de la 
Constitución, se aplica en La Rioja tanto la Ley de 7 de octubre de 1938, sobre 
aprovechamiento de pastos y rastrojeras, como el Reglamento de pastos, hierbas y 
rastrojeras aprobado por Decreto 1256/1969, de 6 de junio. Ambas disposiciones han 
quedado obsoletas por el transcurso del tiempo, regulando figuras administrativas que en la 
actualidad ya no existen, siendo imprescindible adaptar a la realidad actual la adjudicación 
de pastos, así como la realización de las labores de pastoreo por parte de los ganaderos de 
cada municipio.

Con la desaparición de las cámaras agrarias locales, entidades responsables de la 
gestión de los aprovechamientos pastables, es necesario concretar las diferentes unidades 
administrativas que se hagan cargo de las adjudicaciones de dichos aprovechamientos.
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La presente Ley de aprovechamientos de recursos pastables se configura como 
instrumento al servicio de los agricultores y ganaderos, que deben ser los verdaderos 
artífices de la gestión de este sector tan importante para ambos. Para ello se crea la figura 
de la comisión local de pastos, que deberá constituirse en todos aquellos municipios de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en los que exista aprovechamiento de los pastos, que 
estará constituida por representantes de los agricultores y ganaderos, y serán ellos, en el 
seno de la comisión, los que decidirán cómo quieren que se articule en el territorio de su 
municipio la gestión de los pastos.

Así, la presente ley nace con el objetivo de ordenar, estructurar, mejorar y mantener el 
aprovechamiento sostenible de los recursos pastables con el fin de favorecer la explotación 
ganadera en régimen extensivo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, actualizando la 
forma de gestión, asignando responsabilidades a las distintas administraciones implicadas y 
mejorando la utilización de los pastos de la comunidad autónoma por parte de los 
ganaderos.

Se estructura en 27 artículos, distribuidos en un Título Preliminar, 6 títulos, 3 
disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales.

El Título Preliminar regula las disposiciones generales, y en concreto los principios 
generales del sistema, encaminados fundamentalmente a la protección del sector ganadero 
riojano, respetando las normas consuetudinarias locales y el mantenimiento de la 
biodiversidad y el medio ambiente. Se establecen también los ámbitos objetivo, subjetivo y 
territorial de aplicación de la ley, determinando en concreto las superficies que son 
consideradas pastables a los efectos de esta norma y aquellas otras que, dada su naturaleza 
o la existencia de normativa específica de aplicación, quedan excluidas de la misma.

El Título I regula la organización administrativa, así como la creación de la comisión local 
de pastos, sus funciones, composición y designación.

El Título II, denominado «Ordenación de los pastos», regula todo lo relativo a la 
elaboración, aprobación y modificación de las ordenanzas de pastos, estableciendo como 
premisa básica que las comisiones locales de pastos deberán proponer estas normas a la 
Consejería con competencias en materia de agricultura y ganadería, después de haber sido 
informadas favorablemente por el ayuntamiento, que las aprobará o modificará en su caso.

El Título III, bajo la denominación de «Aprovechamientos pastables», pretende adecuar a 
la realidad de los tiempos las formas a través de las cuales las comisiones locales de pastos 
deberán adjudicar el aprovechamiento de los recursos pastables, estableciendo dos modos 
de adjudicación: uno, que es la adjudicación directa, y otro, mediante cualquier otro método 
admisible en derecho diferente a la adjudicación directa. Se establecen a su vez una serie de 
criterios de preferencia en cuanto a las adjudicaciones a los ganaderos, primándose a 
aquellos que tuvieran derechos de pasto en el propio término municipal, sin perjuicio de que 
cualquier ganadero pueda concurrir a los supuestos de adjudicación.

El Título IV, bajo la denominación de «Normas del aprovechamiento», y 
consecuentemente con la evolución que ha experimentado la normativa en materia de 
sanidad y bienestar animal, hace hincapié en la obligatoriedad de cumplimiento, por los 
ganaderos que sean adjudicatarios de aprovechamientos pastables, de todo lo relativo a 
programas de erradicación de enfermedades, de identificación y bienestar animal. Además, 
se hace referencia a las obligaciones relacionadas con la utilización de productos 
fitosanitarios que afecten a la actividad ganadera, la actividad cinegética en pastos 
permanentes, la mejora de las estructuras e infraestructuras ganaderas, las vías pecuarias y 
las repoblaciones y reforestaciones que afecten a aquellas superficies que entren en el 
ámbito de aplicación de esta ley que sean susceptibles de ser aprovechadas como pastos.

Bajo el epígrafe «Régimen económico», el Título V de la ley pretende regular los 
sistemas de fijación de precios para los aprovechamientos pastables, atribuyendo a las 
comisiones locales de pastos la tarea de fijación de precios. Por otro lado, se regula que al 
menos el 40% de las cantidades ingresadas por este concepto deberán revertir en el sector 
agrario del municipio.

El Título VI regula el «Régimen sancionador», con el fin fundamental de adecuar a la 
realidad de los tiempos las infracciones y sanciones que prevén tanto la Ley de 1938 como 
el Decreto de desarrollo 1256/1969, que lógicamente han quedado obsoletos con el 
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transcurso de los años. Asimismo se regula el procedimiento sancionador, atribuyendo la 
competencia a la Consejería con competencias en materia de agricultura y ganadería.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto ordenar, estructurar, mantener y mejorar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos pastables con el fin de favorecer la explotación 
ganadera en régimen extensivo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el establecimiento 
de los órganos competentes en la materia, así como su composición, funciones y régimen de 
funcionamiento.

2. Esta ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, sobre las superficies tradicionalmente pastables, de conformidad con la clasificación 
establecida en el artículo 3.

Artículo 2.  Principios generales.
Los principios generales que regirán el contenido y la aplicación de esta ley son los 

siguientes:
a) El aprovechamiento sostenible de los recursos pastables.
b) La protección del sector ganadero riojano.
c) El respeto a las normas consuetudinarias locales.
d) La armonización y garantía de los intereses de agricultores, de ganaderos y de 

aquellos titulares de otras actividades relacionadas con estos recursos.
e) El mantenimiento, en aquellas superficies susceptibles de ser aprovechadas como 

pastos, de la biodiversidad y el medio natural frente a la erosión y otros agentes o prácticas 
que pudieran deteriorarlo.

f) La ordenación de los bienes y derechos que, independientemente de la titularidad 
individual o colectiva que se ostente sobre ellos, puedan precisar, por su naturaleza y 
caracteres, de una negociación y gestión colectiva.

g) La fijación de la población en el medio rural y el mantenimiento de sus rentas.

Artículo 3.  Definiciones.
1. Tiene la consideración de ganadería extensiva la explotación ganadera que para la 

alimentación del ganado utiliza los aprovechamientos a diente de los pastos procedentes de 
prados, pastizales, hierbas y rastrojos, propios, ajenos o comunales, de forma permanente o 
temporal.

2. A los efectos de la presente ley tienen la consideración de pastos permanentes:
a) Dehesa: sistema forestal antropizado constituido fundamentalmente por un estrato de 

arbolado claro y, generalmente, un estrato herbáceo, acompañado o no de cultivos agrícolas, 
en el que se lleva a cabo un aprovechamiento agrosilvopastoral extensivo, gracias al cual se 
mantiene su estructura en el tiempo.

b) Pastos arbustivos: pastos procedentes de especies leñosas de menos de cinco 
metros de altura (árboles de porte achaparrado y verdaderos arbustos) que generalmente es 
aprovechado por pastoreo. Incluye vegetación natural y cultivo de arbustos forrajeros.

c) Pasto con arbolado denso: bosque o plantación forestal de alta espesura que puede 
permitir el pastoreo extensivo del estrato herbáceo y el ramoneo de arbustos y árboles.

d) Pasto con arbolado ralo: monte con arbolado abierto, hueco o aclarado (natural o 
artificialmente), que se utiliza para pastoreo extensivo.

e) Eriales a pasto: antiguo terreno agrícola donde, por abandono del cultivo, crece una 
vegetación espontánea que puede ser objeto de pastoreo.

f) Pastizal: comunidad natural dominada, en general, por especies bastas que, por efecto 
del clima, se seca o agosta en verano. Se aprovecha mediante pastoreo extensivo.
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g) Prados: comunidad vegetal espontánea, densa y húmeda, siempre verde, aunque 
puede haber un cierto agostamiento en verano, producida por el hombre o la acción del 
pastoreo. Se puede aprovechar por siega o pastoreo indistintamente.

3. A los efectos de la presente ley tienen la consideración de otros recursos pastables 
procedentes de la actividad agraria:

a) Barbechos: vegetación espontánea que aparece en una superficie agrícola cuando, en 
secano, se deja descansar el suelo durante uno o más años. Se aprovecha por pastoreo.

b) Rastrojos: residuos de cosecha (parte vegetativa pero también frutos o semillas) que 
quedan en el campo y se aprovechan por pastoreo en el tiempo que va desde la recolección 
hasta el arado o laboreo del suelo para preparar el cultivo siguiente.

c) Los restos de las cosechas, tras la finalización de procesos productivos.
4. A los efectos de aplicación de esta ley, se define la ordenanza de pastos como aquella 

disposición normativa en la cual se recogen todos los elementos necesarios para la correcta 
ordenación y gestión de las superficies pastables de un municipio.

5. A los efectos de aplicación de la presente ley, se definen como unidad de ganado 
mayor los toros, vacas y otros animales de la especie bovina de más de dos años y los 
équidos de más de seis meses. Para otras edades y especies de ganado se establecen las 
siguientes equivalencias:

a) Bovinos de seis meses a dos años: equivalen a 0,6 unidades de ganado mayor.
b) Bovinos de menos de seis meses: equivalen a 0,4 unidades de ganado mayor.
c) Ovinos y caprinos: equivalen a 0,15 unidades de ganado mayor.
6. Las cargas ganaderas máximas admitidas por tipo de superficie se determinarán 

reglamentariamente.
7. Son de pastoreo libre, en régimen de tránsito, las superficies que constituyen el 

dominio público formado por las vías pecuarias.

Artículo 4.  Exclusiones.
1. Quedan excluidos de la aplicación de esta ley:
a) Los montes catalogados de utilidad pública incluidos en el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública de La Rioja, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 10 de 
febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, sus normas de 
desarrollo y demás normativa vigente de aplicación en esta materia, sin perjuicio de lo 
dispuesto a efectos de las actuaciones sobre pastos permanentes en esta ley.

b) Las carreteras y sus zonas de dominio público y servidumbre.
c) Las superficies ocupadas por viñedos, olivares y frutales.
d) Las huertas y los terrenos de regadío.
e) Las fincas cercadas con carácter permanente, de forma natural o artificial.
f) El casco urbano, los ferrocarriles, caminos y terrenos totalmente improductivos y los 

que por sus características o condiciones no deban ser destinados a los aprovechamientos 
ganaderos.

2. Las superficies recogidas en los apartados a), c), d) y e) del apartado anterior podrán 
ser objeto de aprovechamiento pascícola siempre que medie el consentimiento expreso del 
titular de las mismas y de la Administración competente, en su caso, manifestado por escrito.

3. La Dirección General con competencias en materia de ganadería, de oficio o a 
instancia motivada del ayuntamiento correspondiente, mediante resolución, podrá excluir de 
la aplicación del régimen de ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y 
rastrojeras regulado en esta ley aquellos términos municipales en los que se den 
circunstancias que así lo aconsejen. Asimismo, y mediante idéntico procedimiento, se podrá 
proceder a la revocación de dicha exclusión.

4. Lo dispuesto por esta ley no será aplicable al aprovechamiento de pastos que se 
realice por las explotaciones apícolas.
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TÍTULO I
Organización administrativa

Artículo 5.  Órganos competentes.
Son órganos competentes en materia de aprovechamiento de pastos:
a) La Consejería con competencias en materia de agricultura y ganadería.
b) Las comisiones locales de pastos.

Artículo 6.  La comisión local de pastos.
1. En todos aquellos municipios de La Rioja en los que exista aprovechamiento de los 

pastos se constituirá una comisión local de pastos, que ejercerá sus funciones sobre el 
respectivo término municipal y a la que se asignan competencias en materia de 
aprovechamiento de pastos. Su mandato será de cuatro años.

2. Quedarán exceptuados de la obligación de constituir la comisión local de pastos 
aquellos municipios excluidos en virtud del artículo 4.3 de la presente ley.

3. Las comisiones locales de pastos estarán compuestas por:
a) El presidente, que será el alcalde o concejal en quien delegue y que tendrá voz y voto.
b) Un máximo de tres vocales en representación de los agricultores del municipio, cuyas 

explotaciones estén sujetas al régimen de ordenación de pastos.
c) Un máximo de tres vocales en representación de los ganaderos con explotación en el 

municipio o con pastos adjudicados en el mismo, que deberán estar al corriente de pagos 
por los pastos adjudicados para poder ser elegidos.

d) Un concejal de la corporación, nombrado por el presidente, con voz y voto, y que 
actuará como secretario.

En aquellos municipios en que existan representantes tanto de agricultores como de 
ganaderos, la representación de ambos colectivos deberá ser paritaria.

4. Los vocales serán nombrados por el presidente de la comisión local de pastos con 
sujeción a los siguientes criterios:

Un tercio de los vocales será a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias 
con representación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El resto de los vocales lo será por designación directa del presidente de la comisión local 
de pastos.

En el supuesto de que las organizaciones profesionales agrarias no formulasen 
propuesta alguna, el presidente de la comisión local de pastos designará directamente a los 
vocales representantes de los agricultores y ganaderos.

TÍTULO II
Ordenación de los pastos

Artículo 7.  Elaboración, aprobación y modificación de las ordenanzas de pastos.
1. Corresponde a la comisión local de pastos elaborar y proponer a la Consejería con 

competencias en materia de agricultura y ganadería, previo informe favorable del 
ayuntamiento correspondiente, la ordenanza de pastos de su municipio, de conformidad con 
los criterios y asesoramiento de la propia Consejería, debiendo respetar los preceptos de 
esta ley y su legislación de desarrollo. La modificación de las ordenanzas de pastos se regirá 
por el mismo procedimiento.

2. El contenido de las ordenanzas de pastos será elaborado de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo siguiente, garantizándose, al menos, su exposición pública en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento y su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja con carácter 
previo a su aprobación y por el plazo mínimo de 20 días.

3. Corresponderá a la Consejería con competencias en materia de agricultura y 
ganadería la resolución de las alegaciones emitidas en fase de audiencia previa, así como la 
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aprobación o modificación de las ordenanzas de pastos, previo informe de la Consejería con 
competencias en materia de medio natural.

4. En todos los terrenos incluidos en espacios naturales protegidos, así como en 
aquellos que tengan un plan de ordenación de recursos naturales aprobado u otro 
instrumento de planificación y gestión, los aprovechamientos de pastos se realizarán de 
acuerdo a lo establecido por su norma de declaración o instrumentos de planificación y 
gestión.

5. Las ordenanzas de pastos tendrán vigencia por tiempo indefinido, salvo cambio 
sustancial de las circunstancias aplicables, pudiendo proponer la modificación las 
comisiones locales de pastos.

Artículo 8.  Contenido mínimo de las ordenanzas de pastos.
En las ordenanzas de pastos elaboradas por la comisión local de pastos deberá 

consignarse al menos:
1. El número de hectáreas del término municipal con expresión de:
a) Número de hectáreas de viñedos, olivares y frutales.
b) Número de hectáreas de huertas.
c) Superficie dedicada a cultivos anuales.
d) Número de hectáreas de fincas particulares cercadas con carácter permanente.
e) Número de hectáreas correspondientes al casco urbano del municipio, caminos, 

ferrocarriles, carreteras, terrenos totalmente improductivos y los que, por sus características 
o condiciones, no deban ser destinados a los aprovechamientos ganaderos dentro del 
término municipal.

f) Número de hectáreas correspondientes a prados y pastizales.
g) Eriales a pasto.
h) Número de hectáreas correspondientes a dehesas, pastos arbustivos y pasto con 

arbolado.
i) Relación de fincas segregadas, con expresión del nombre del propietario, extensión, 

cultivo y carga ganadera.
j) Número de hectáreas ocupadas por las vías pecuarias que discurran por el municipio.
k) Pagos, parajes o zonas de aprovechamiento estacional.
l) Número de hectáreas incluidas como monte de utilidad pública.
m) Resto de superficie no reseñada en los apartados anteriores.
A tal efecto, se emplearán los sistemas de información geográfica disponibles cuyo 

mantenimiento sea competencia de la Consejería con competencias en materia de 
agricultura y ganadería.

2. Extensión total de terrenos excluidos de ordenación.
3. Extensión total de la superficie pastable sujeta a ordenación.
4. El número de hectáreas que precisa para su sustento una unidad de ganado mayor.
5. Las épocas y duración de los aprovechamientos, de acuerdo con las normas 

consuetudinarias. Como norma general, los aprovechamientos se realizarán durante todo el 
año natural, salvo que por la comisión local de pastos se establezca otro periodo concreto.

6. Los abrevaderos, albergues y vías pecuarias, con especificación de las servidumbres 
de paso existentes.

7. Las mancomunidades de pastos, si las hubiera, con mención de su alcance y 
contenido.

8. Los criterios de compatibilidad del aprovechamiento de los recursos pastables con 
otras actividades de aprovechamientos cinegéticos, forestales, etc.

9. Las prácticas que deberán emplearse para evitar tanto el subpastoreo como el 
sobrepastoreo.

10. Cuanto se estime conveniente para la mejora y fomento de la ganadería y de los 
aprovechamientos y de aquellas costumbres tradicionales que no se opongan al contenido 
de la presente ley.
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TÍTULO III
Aprovechamientos pastables

Artículo 9.  Formas de adjudicación.
1. La adjudicación de los aprovechamientos pastables corresponde a la comisión local 

de pastos.
2. El aprovechamiento de los pastos sometidos a ordenación común se podrá realizar de 

las siguientes formas:
a) Por adjudicación directa, que será el método preferente de adjudicación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 11.
b) Por cualquier otro método admisible en derecho diferente a la adjudicación directa, 

siendo de aplicación en todo caso los principios inspiradores de la contratación pública. Por 
este método se adjudicarán aquellas superficies que no se hayan podido adjudicar conforme 
al apartado a), y siempre que exista sobrante de pastos en el territorio sometido a 
ordenación.

Artículo 10.  Normas generales para la adjudicación.
1. Las adjudicaciones tendrán una vigencia anual y deberán realizarse antes del 

comienzo del año natural.
2. La suma total de cupos individuales de ganado no podrá exceder del número de 

cabezas que sean susceptibles de mantener los terrenos del término municipal sujetos a 
ordenación.

3. Cualquier tipo de adjudicación exigirá del beneficiario el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las campañas ganaderas anteriores, y acreditar que está en 
posesión como mínimo de la calificación sanitaria exigida en el término municipal.

4. Tendrán derecho preferente para acceder a los aprovechamientos los ganaderos con 
alguna explotación pecuaria permanente de carácter extensivo en el término municipal, 
acreditada con el correspondiente libro de registro de explotación o documento equivalente.

5. Si por causas justificadas relacionadas con la sanidad animal o salud pública hubiera 
de interrumpirse durante alguna época la explotación ganadera, su propietario conservará la 
condición de ganadero permanente, siempre que solicite un nuevo aprovechamiento antes 
de que transcurra un año completo, sin perjuicio de que mientras tanto, los 
aprovechamientos que le correspondieran sean adjudicados con carácter provisional a otro 
ganadero.

Artículo 11.  Adjudicación directa.
1. Las comisiones locales de pastos realizarán las adjudicaciones inmediatamente 

después de la elaboración de la propuesta de tasación dispuesta en el artículo 22 de esta 
ley.

2. Se adjudicarán los aprovechamientos directamente y en primer lugar a los titulares de 
las explotaciones pecuarias permanentes de carácter extensivo que lo hayan solicitado 
previamente y que se encuentren en posesión del correspondiente libro de registro de 
explotación o documento equivalente y con derechos de pastos reconocidos e inscritos en el 
municipio de que se trate.

3. Concluido este procedimiento de adjudicación directa preferencial, podrá la comisión 
local de pastos adjudicar directamente los aprovechamientos a cualquier titular de 
explotación pecuaria que lo haya solicitado previamente y que se encuentre en posesión del 
libro de registro de explotación o documento equivalente, aun cuando no tuviera derechos de 
pastos reconocidos e inscritos en el municipio de que se trate.

4. La adjudicación directa se efectuará por el precio de la propuesta de tasación a las 
personas que reúnan los requisitos anteriormente citados. El número total de cabezas de 
ganado con derecho a pastos en el municipio en ningún caso podrá exceder del calculado en 
función de la carga ganadera contemplada en la ordenanza de pastos correspondiente.

5. A efectos del cálculo señalado en el apartado anterior, en la primera adjudicación que 
se realice en el municipio, en aplicación de la presente ley, se tomará como referencia para 
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cada ganadero solicitante el cupo de reses admitidas al aprovechamiento en el último año. 
La suma total de cupos individuales no podrá ser superior a aquel derivado de la carga 
ganadera del municipio. En el caso de que fuese superior, se procederá a disminuir a cada 
ganadero su cupo individual de forma proporcional.

6. El cupo de ganado con derecho a aprovechamiento a través de adjudicación directa 
permanecerá inalterado respecto al año anterior, salvo que sobreviniera alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que disminuya la superficie sujeta a ordenación y se haya superado la máxima carga 
ganadera asignada al municipio en su ordenanza de pastos. En este caso, se procederá a 
reducir proporcionalmente todos los cupos individuales hasta restablecer la proporcionalidad.

b) Que se produzca un sobrante de pastos, permanente o no permanente.

Artículo 12.  Tipos de aprovechamientos.
Los tipos de aprovechamientos pastables son los siguientes:
1. Pastos procedentes de la actividad agrícola.
2. Pastos permanentes.

Artículo 13.  Pastos provenientes de la actividad agrícola.
1. En relación con la entrada del ganado en los rastrojos, el agricultor que no permita el 

aprovechamiento de un subproducto mercadable lo marcará de forma evidente y/o de 
acuerdo con las normas tradicionales. A tal fin, el agricultor dispondrá de un plazo máximo 
de un mes a partir de la fecha de cosecha de la producción con el fin de retirar dicho 
subproducto, pudiéndose a partir de esa fecha aprovechar los recursos pastables por el 
ganado.

2. Igual sistema se establecerá para los supuestos de cosechas pendientes de 
evaluación de daños para seguros, zonas reservadas para especies protegidas o cualquier 
otra de similares características.

3. Los ganaderos adjudicatarios y los cultivadores podrán alcanzar acuerdos particulares 
sobre el aprovechamiento de las fincas, así como las normas de alzado de cosecha y 
siembra, siempre que dichos acuerdos no contravengan lo dispuesto en la presente ley.

4. En cualquier caso, el aprovechamiento de los recursos pastables procedentes de la 
actividad agraria deberá respetar las condiciones exigibles por la normativa correspondiente 
en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, así como los requisitos 
legales de gestión.

Artículo 14.  Pastos permanentes.
1. Con el fin de procurar la integración de los sistemas silvícola y ganadero, así como de 

asegurar una explotación sostenible de los recursos pastables, la Consejería con 
competencias en materia de agricultura y ganadería podrá solicitar a los municipios un 
estudio técnico de los aprovechamientos disponibles, que será presentado junto con las 
ordenanzas de pastos para su aprobación. Una vez redactado dicho estudio técnico, este se 
someterá a informe de la Consejería con competencias en materia de medio natural.

2. Los municipios, para la elaboración de los estudios técnicos en cumplimiento del 
apartado anterior, contarán con el asesoramiento y asistencia de la Consejería con 
competencias en materia de agricultura y ganadería, fundamentalmente en todo lo 
relacionado con climatología, cargas ganaderas, superficies, necesidades del ganado, 
potencialidad de los pastos y censos.

3. La Consejería con competencias en materia de agricultura y ganadería velará por el 
cumplimiento de los estudios técnicos que se hayan aprobado.

Artículo 15.  Segregación de fincas.
1. A los efectos de lo contemplado en la presente ley, se entiende por finca segregada 

aquella superficie que, pudiendo ser susceptible de adjudicación para su aprovechamiento, 
queda exceptuada de la aplicación de lo dispuesto en la presente norma, por diferentes 
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causas justificadas. El trámite de segregación se iniciará a petición de los titulares 
interesados.

2. Las peticiones de segregación de fincas se presentarán, junto con un plan técnico que 
justifique la necesidad de la segregación, ante la Consejería con competencias en materia 
de agricultura y ganadería, quien las aprobará una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente artículo.

3. Para que una finca pueda ser segregada, deberá reunir alguno de los requisitos 
siguientes:

a) Hallarse bajo una misma linde y ser objeto de explotación ganadera de los 
aprovechamientos de pastos por el propio titular de la finca, con una carga ganadera anual 
mínima de 0,5 unidades de ganado mayor/hectárea.

b) Hallarse bajo una misma linde y tener un aprovechamiento ganadero mínimo anual de 
60 unidades de ganado mayor.

c) Las que por sus características o condiciones no deban ser destinadas a los 
aprovechamientos ganaderos que se establecerán reglamentariamente.

4. La concesión de la segregación podrá ser anulada cuando las fincas segregadas 
incumplan alguno de los requisitos que motivaron la segregación.

5. Mediante orden de la Consejería con competencias en materia de agricultura y 
ganadería se determinará el procedimiento para la concesión de la segregación.

6. Quedarán segregadas de forma automática y por el tiempo estrictamente necesario, 
por considerarse incompatibles con el aprovechamiento ganadero, las siguientes superficies:

a) Los terrenos acotados al pastoreo como consecuencia de incendios forestales durante 
cinco años.

b) Las repoblaciones y reforestaciones, en tanto el desarrollo inicial de la masa resulte 
incompatible con el pastoreo.

Para el alzamiento de la segregación temporal será necesario el informe favorable de las 
Consejerías con competencias en agricultura, ganadería y medio natural.

TÍTULO IV
Normas del aprovechamiento

Artículo 16.  Sanidad, identificación y bienestar animal.
1. Para el aprovechamiento a diente de todas las categorías o unidades de pasto 

recogidas en la presente ley, las explotaciones ganaderas adjudicatarias estarán obligadas 
a:

a) Cumplir todo lo relativo a los programas de erradicación de enfermedades de los 
animales que se establezcan, así como a las campañas obligatorias de vacunación y demás 
normativa en materia de sanidad animal.

b) Cumplir, en materia de identificación y bienestar animal y registro de explotaciones, la 
legislación sectorial vigente.

2. Corresponderá a la Consejería con competencias en materia de agricultura y 
ganadería supervisar el control del estado sanitario del ganado que acuda a los pastos.

3. Deberá indicarse en las ordenanzas de pastos la habilitación de un polígono o parcela, 
para el supuesto de que aparezca una enfermedad infectocontagiosa y/o parasitaria, en el 
cual se proceda al aislamiento de los animales afectados. En cualquier caso, el polígono o 
parcela indicados tendrán la superficie suficiente para garantizar las normas de bienestar 
animal.

Artículo 17.  Uso de productos fitosanitarios.
1. En las fincas agrícolas incluidas en la ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras que 

vayan a ser sometidas a un tratamiento con productos fitosanitarios tóxicos para el ganado, 
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antes de ser labradas y sembradas, será obligatoria su señalización para evitar daños en las 
reses que las pastoreen.

2. En caso de realizar tratamientos fitosanitarios a superficies de aprovechamiento 
forestal, antes de su realización, estos deberán comunicarse por parte del responsable de 
los mismos a la Consejería con competencias en agricultura y ganadería, así como al 
municipio afectado, con al menos cinco días de antelación.

3. Queda prohibida la utilización de productos fitosanitarios tóxicos para el ganado en las 
zonas pastables, tales como ribazos, caminos, linderos, zonas de paso, vías pecuarias, etc., 
salvo autorización expresa del órgano competente, y debiendo en todo caso señalizarse esta 
circunstancia. Los agricultores que utilicen productos fitosanitarios tóxicos para el ganado en 
sus parcelas deberán poner especial cuidado en que con aquellos no se afecten áreas más 
allá de los límites de sus parcelas y, en cualquier caso, dejar libres las zonas pastables 
(ribazos, caminos, linderos, zonas de pasoY).

Artículo 18.  Actividad cinegética en pastos permanentes.
En caso de que se prevea realizar batidas o actividades similares en superficies 

correspondientes a pastos permanentes, antes de su realización, estas deberán 
comunicarse por parte del titular cinegético a la Consejería con competencias en agricultura 
y ganadería, así como al municipio afectado, con al menos cinco días de antelación, con el 
objeto de informar a los ganaderos afectados de la celebración de dicha actividad.

Artículo 19.  Mejora de las estructuras e infraestructuras ganaderas.
A efectos de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como de 

mejorar la capacidad productiva de los pastos permanentes, la Consejería con competencias 
en materia de agricultura y ganadería pondrá a disposición de los municipios líneas de apoyo 
específicas que redunden en una mejora de las estructuras e infraestructuras ganaderas de 
los municipios.

Artículo 20.  Vías pecuarias.
1. De conformidad con su normativa específica, son vías pecuarias las rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero en sus 
movimientos estacionales.

2. El uso ganadero de las mismas es el traslado a pie de los distintos tipos de ganado, 
aprovechando a diente los pastos que puedan crecer en ellas.

3. El uso y aprovechamiento respecto a los pastos será el de pastoreo y circulación libre 
del ganado por las distintas vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Artículo 21.  Actuaciones sobre pastos permanentes.
1. Cualquier repoblación forestal, forestación o desbroce que vaya a realizarse en 

superficies susceptibles de aprovechamiento pastable según lo contemplado en la presente 
ley deberá ser informado de forma favorable previamente a su ejecución por la Consejería 
con competencias en materia de agricultura y ganadería.

2. Con objeto de mejorar el aprovechamiento de los pastos permanentes y compatibilizar 
el uso de sus aprovechamientos pastables y silvícolas, y no obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 4 de la presente ley, los proyectos de ordenación o planes técnicos 
así como los planes anuales de aprovechamiento que afecten a montes catalogados de 
utilidad pública incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de La Rioja requerirán 
del correspondiente informe, preceptivo pero no vinculante, de la Consejería con 
competencias en materia de agricultura y ganadería.
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TÍTULO V
Régimen económico

Artículo 22.  Fijación de precios.
1. Las comisiones locales de pastos determinarán los precios que habrán de regir por 

unidad de ganado mayor en cada municipio. Dichos precios deberán ser fijados entre unos 
valores máximos y mínimos que anualmente fijará mediante resolución la Consejería con 
competencias en agricultura y ganadería, la cual será aprobada y publicada durante el último 
trimestre del año.

2. Las comisiones locales de pastos realizarán la correspondiente propuesta de tasación 
o cantidad definitiva a cobrar por unidad de ganado mayor en base a los precios 
establecidos en el apartado 1 de este artículo. Los adjudicatarios deberán ingresar al 
ayuntamiento el importe, tras lo cual la adjudicación será definitiva.

3. Al menos, el 40% de las cantidades ingresadas por este concepto deberán revertir en 
el sector agrario del municipio.

TÍTULO VI
Régimen sancionador

Artículo 23.  Infracciones.
Las infracciones a la presente ley constituyen faltas administrativas que se clasifican en 

leves, graves y muy graves, de acuerdo con la siguiente tipificación:
1. Son faltas leves:
a) El pastoreo de superficies excluidas o segregadas indebidamente identificadas y sin 

que medie mala fe.
b) El pastoreo, que exceda hasta el 15% las condiciones de la adjudicación, sin tener en 

cuenta los animales de reposición o recría.
c) La aportación de datos inexactos en las solicitudes de adjudicación o en las solicitudes 

de segregación, sin que medie mala fe.
d) La no utilización de pastos adjudicados para el fin solicitado.
e) Llevar a pastar mayor número de animales que los que como beneficiario tenga 

autorizados, si el número de cabezas de ganado en el pasto no excediera del previsto en el 
plan de aprovechamiento.

f) Aquellas acciones u omisiones que, afectando a los pastos o a lo previsto en el plan de 
aprovechamiento, no estén consideradas como faltas graves o muy graves.

2. Son faltas graves:
a) El pastoreo de superficies excluidas que haya producido daños en menos de tres 

hectáreas.
b) El pastoreo de superficies segregadas debidamente identificadas.
c) El pastoreo que exceda en más de un 15% las condiciones de la adjudicación, sin 

tener en cuenta los animales de reposición o recría.
d) El pastoreo, si se carece de adjudicación.
e) El pastoreo de animales fuera de época o en hora no autorizada.
f) El no respeto de lo previsto en el estudio técnico cuando sean adjudicados los pastos.
g) Acudir al pasto incumpliendo la legislación vigente en materia de sanidad e 

identificación animal, cuando no implique un grave riesgo para la salud pública o sanidad 
animal.

h) La comisión de dos faltas leves en tres años naturales.
3. Son faltas muy graves:
a) El pastoreo de superficies excluidas que produzca daños en tres hectáreas o más. 

Queda exceptuado el pastoreo que afecte a montes de utilidad pública, en cuyo caso será 
aplicable su normativa específica.
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b) El pastoreo de superficies segregadas habiendo sido apercibido por este hecho.
c) La aportación de datos falsos a fin de obtener una adjudicación indebidamente.
d) El subarriendo o cesión de pastos adjudicados.
e) La quema de rastrojos, excepto en aquellos casos en que sea llevada a cabo por 

razones fitosanitarias y a instancia de las indicaciones de la Consejería con competencias en 
agricultura y ganadería.

f) La asistencia a pastos de reses que hayan resultado positivas en las pruebas de la 
campaña de saneamiento ganadero.

g) Acudir al pasto incumpliendo la legislación vigente en materia de sanidad e 
identificación animal, cuando implique un grave riesgo para la salud pública o sanidad 
animal.

h) La contaminación con productos fitosanitarios de agua de abrevadero destinada a uso 
de ganado.

i) El incumplimiento de la obligación de señalización prevista en el artículo 17 de esta ley.
j) La utilización de productos fitosanitarios en zonas pastables tales como caminos, 

ribazos, linderos, zonas de paso, vías pecuarias, etc., sin la preceptiva autorización y 
señalización correspondiente.

k) Llevar a pastar animales que sean propiedad de un tercero, haciéndolos figurar como 
propios.

l) La comisión de tres faltas graves en cinco años naturales.

Artículo 24.  Responsables de las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones las personas, tanto físicas como jurídicas, que 

hayan participado en los hechos, bien por acción o por omisión.
2. Cuando dos o más personas, físicas o jurídicas, hayan participado en la realización de 

acciones que supongan una infracción, estas responderán de forma solidaria, y la 
responsabilidad podrá ser exigida a cualquiera de ellas de forma indistinta.

Artículo 25.  Sanciones.
Las faltas administrativas tipificadas en la presente ley se sancionarán con 

amonestación, multa y pérdida del derecho de pastos, de acuerdo con la siguiente 
calificación de las infracciones:

a) Faltas leves: multa de 100 euros a 600 euros, que podrá sustituirse por amonestación 
cuando se trate de la primera falta, o no se deriven daños o el responsable los repare 
inmediatamente.

b) Faltas graves: multa de 601 euros a 3.000 euros. Se impondrán en la cuantía mínima 
cuando se produzca reparación voluntaria de los daños.

c) Faltas muy graves: multa de 3.001 euros a 18.000 euros, y en los casos a), b) y c) del 
artículo 23.3 sanción accesoria de pérdida de la adjudicación de pastos o del derecho a 
concurrir a las adjudicaciones del siguiente año ganadero, en el caso de no desistir 
inmediatamente en la conducta infractora. En el caso d) del artículo 23.3 se sancionará a las 
partes por el importe establecido en este mismo apartado más el importe del precio del 
subarriendo o cesión.

Artículo 26.  Procedimiento sancionador.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposición, la imposición de sanciones y 

la exigencia de responsabilidades se realizará de acuerdo con el procedimiento sancionador 
previsto en la normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Corresponde a la Consejería con competencias en agricultura y ganadería la 
incoación e instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores derivados del 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y en las ordenanzas de pastos. Las 
administraciones públicas y los particulares que tengan conocimiento de hechos que 
supongan infracción de lo dispuesto en la presente ley deberán dar traslado de los mismos a 
dicha Consejería.
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Artículo 27.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses de su comisión, las graves a los 

dos años y las muy graves a los tres años.
2. El plazo de la prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 

momento en que la infracción se hubiera cometido, y, si este fuera desconocido, desde que 
se hubiera tenido conocimiento de la comisión de dicha infracción.

3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo 
de la prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la 
infracción se consuma.

4. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocidos los hechos por 
el órgano competente por algún medio fehaciente admitido en derecho, transcurran seis 
meses sin que se haya ordenado iniciar el oportuno procedimiento sancionador.

5. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

Disposición adicional única.  Plazo para la aprobación de las ordenanzas tipo.
La Consejería competente en materia de agricultura y ganadería elaborará en el plazo de 

tres meses las ordenanzas tipo que podrán ser utilizadas por las comisiones locales de 
pastos.

Disposición transitoria primera.  Adjudicaciones previas.
Se declaran subsistentes los polígonos y las adjudicaciones de pastos existentes en el 

momento de entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de las modificaciones que con 
posterioridad pudieran producirse.

Disposición transitoria segunda.  Plazo para la constitución de las comisiones locales de 
pastos.

Las comisiones locales de pastos deberán constituirse en el plazo de doce meses a 
contar desde la publicación de la presente ley.

Disposición transitoria tercera.  Plazo de elaboración y adaptación de las ordenanzas de 
pastos.

Constituida la comisión local de pastos, dispone de un año, contado a partir de la fecha 
de su constitución, para la elaboración de sus respectivas ordenanzas de pastos de acuerdo 
con lo dispuesto en esta ley. Dichas ordenanzas deberán ser informadas favorablemente y 
dentro de ese mismo plazo por el ayuntamiento, previamente a ser aprobadas por la 
Consejería con competencias en materia de agricultura y ganadería.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas normas y disposiciones sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley. El desarrollo reglamentario de la 
presente ley se realizará en el plazo de diez meses desde su entrada en vigor.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de La Rioja.
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§ 92

Ley 1/2017, de 3 de enero, del control del potencial vitícola en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 3, de 9 de enero de 2017

«BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2017
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2017-588

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en 

nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1982, de 9 de 

junio, atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja en el apartado 19 de su artículo 8 la 
competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de 
acuerdo con la ordenación general de la economía, en el marco de lo previsto en el artículo 
148 de la Constitución.

Los aspectos fundamentales del nuevo régimen jurídico del mercado del vino se 
contienen en el Reglamento 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se crea la Organización Común de los Productos Agrarios, que aborda la cuestión desde una 
eminente perspectiva global, con miras a que el sector vitivinícola de la Unión Europea no 
pierda cuota de mercado en el mercado mundial. La regulación que se desprende del 
referido reglamento trata de impedir que se produzca un crecimiento excesivamente rápido 
de nuevas plantaciones de viñedo en respuesta a las evoluciones previstas de la demanda 
internacional y las posibles consecuencias negativas en los ámbitos sociales y 
medioambientales que ello podría acarrear.

Es por ello que la plantación de viñedo sigue estando sujeta a una intervención pública. 
Si bien, con el fin de evitar la especulación, el nuevo régimen de autorizaciones de 
plantación implica la imposibilidad de que se produzca la transferencia de potencial vitícola 
de una explotación a otra, salvo en los casos en que se produzca la transferencia del viñedo 
en pie.

La presente ley tiene por objeto regular el régimen jurídico del control del potencial 
vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con la normativa comunitaria y 
la normativa estatal básica, habiéndose pactado con la Comisión Europea los aspectos 
fundamentales de la ley con el fin de evitar distorsiones con la normativa comunitaria.
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La presente ley consta de diez artículos distribuidos en dos títulos, tres disposiciones 
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones 
finales.

El título Preliminar regula las disposiciones generales, abordando tanto el objeto y ámbito 
de aplicación como las definiciones y, por último, los fines y principios de la ley.

El título I incluye la regulación de los mecanismos de control del potencial vitícola, 
distinguiendo entre los mecanismos previos, los mecanismos de control permanente y los 
mecanismos a posteriori.

Dentro de los mecanismos previos, destaca el régimen de autorización administrativa, 
que es la figura sobre la que pivota todo el régimen de control del potencial vitícola. En este 
sentido, el artículo 5 enumera los distintos tipos de autorización administrativa que permiten 
plantar viñedo, así como las excepciones al régimen de autorización, en consonancia con la 
regulación contenida en la normativa comunitaria.

El artículo 6 establece los principios fundamentales del Registro de Viñedo como 
instrumento esencial en el control permanente del potencial vitícola.

Sin duda, las mayores novedades de la norma se recogen en los mecanismos de 
reacción frente al viñedo plantado sin autorización. Junto al supuesto general del viñedo 
plantado sin autorización, la presente ley regula una serie de supuestos en que la reacción 
jurídica debe asimilarse a la del viñedo plantado sin autorización.

Por ello, se consideran como plantaciones no autorizadas por incumplir las condiciones 
esenciales de la autorización las siguientes:

a) Incumplimiento del compromiso de no comercialización de vino a través de 
Denominación de Origen Protegida o Indicaciones Geográficas Protegidas en los casos en 
que fuera determinante para la concesión de la autorización de plantación correspondiente, 
correspondiendo al viticultor probar mediante facturas y documentos admitidos en el tráfico 
mercantil el destino de la producción, así como mediante otros registros y declaraciones 
obligatorias legalmente establecidas. El reconocimiento de esta situación viene a suponer 
derogar la prohibición contenida en la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de defensa de la calidad 
de la viña y el vino de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) En materia de replantación anticipada, el incumplimiento del compromiso de arranque 
en plazo del viñedo existente que hubiera dado causa a la concesión de este tipo de 
autorizaciones.

De igual manera, se equiparan a las consecuencias jurídicas del viñedo plantado sin 
autorización el incumplimiento de los requisitos y condiciones esenciales que permiten 
plantar sin autorización en los casos de plantaciones destinadas al autoconsumo y de 
plantación para fines experimentales o al cultivo de viñas madres de injertos, así como los 
excesos de plantación por encima de la superficie autorizada o la plantación con variedades 
no autorizadas, en este último caso en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81.5 del 
Reglamento 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

La equiparación deriva del hecho de que, partiendo de que rige la prohibición de 
plantación de viñedo como norma general, su excepción a través de la autorización 
administrativa o de los regímenes exceptuados de autorización (en los casos de 
plantaciones destinadas al autoconsumo y de plantación para fines experimentales o al 
cultivo de viñas madres de injertos), no debe convertirse en más beneficioso para el infractor 
acogerse a uno de estos sistemas cuando posteriormente se incumplen, o bien las 
condiciones esenciales de la autorización que permitió efectuar la plantación o de los 
requisitos, o condiciones esenciales de los regímenes exceptuados de autorización.

Por otro lado, se entiende que la equiparación es necesaria desde dos perspectivas:
a) En el caso de plantaciones no sometidas a autorización, por el hecho de que la 

ausencia del cumplimiento de la notificación previa y el mero castigo de dicho incumplimiento 
con una sanción podrían dificultar seriamente la aplicación del régimen sancionador respecto 
de otros casos de plantaciones no autorizadas.

b) En cuanto a los incumplimientos de los requisitos vinculados a la no comercialización, 
el efecto que se produce es similar al de una plantación no autorizada, bien se trate de una 
comercialización no permitida en general (en los casos de plantaciones destinadas al 
autoconsumo en general o de plantación o replantación de superficies destinadas a fines 
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experimentales o al cultivo de viñas madres de injertos); o bien se produzca una 
comercialización, no autorizada como Denominación de Origen Protegida o Indicaciones 
Geográficas Protegidas, respecto a plantaciones autorizadas en que se produjo un 
compromiso del viticultor para eludir una restricción a la nueva plantación o a la replantación. 
En ambos casos, el incumplimiento altera el potencial vitícola de una manera semejante a la 
alteración que se produce derivada de una plantación no autorizada con obligación de 
arranque.

Siguiendo esa línea de actuación, el artículo 8 regula las órdenes de arranque, mientras 
que el artículo 9 establece una regulación del régimen sancionador, incluyendo el momento 
de consumación de cada tipo de infracción.

El artículo 10, por su parte, regula las consecuencias de la revisión de oficio de 
autorizaciones de plantación, si bien se matiza su efecto respecto a las obligaciones de 
arranques en supuestos en que la anulación se produce como consecuencia de una 
anulación de negocios jurídicos entre particulares que se infieran de una sentencia judicial 
en casos en que se pueden ver afectados terceros de buena fe. Se trata de una medida 
tendente a preservar derechos de terceros de buena fe y con miras en la equidad como 
principio general del derecho. Esta regulación se completa con la disposición transitoria 
segunda.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto regular el régimen jurídico del control del potencial 

vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. El régimen jurídico del potencial vitícola se regirá por lo dispuesto en la normativa 

comunitaria, en la normativa estatal básica y en la normativa de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja en la materia.

Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley, serán de aplicación las definiciones establecidas en el 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 
así como en el Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

2. Asimismo, a efectos de la aplicación del régimen jurídico del potencial vitícola y de 
conformidad con la normativa básica estatal, se entenderá como:

a) «Plantación no autorizada»: Plantaciones de viñedo realizadas sin autorización, 
asimilándose a todos los efectos a este concepto los supuestos de plantaciones que según 
el artículo 7.2 no están sujetas a autorización cuando se incumplan los requisitos previstos 
para cada uno de los supuestos.

b) «Campaña vitícola»: Periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de julio del año 
siguiente y que se identifica con el dígito del segundo año.

c) «Parcela vitícola»: Es la superficie continua de terreno plantada de vid o cuya 
plantación de vid se autoriza en un mismo año. Las plantaciones que después de 
autorizadas se planten con más de una variedad de viñedo constituirán tantas parcelas 
vitícolas como variedades compongan la misma, siempre que las mismas se puedan separar 
por variedad plantada. Podrá estar formada por una o varias parcelas catastrales enteras, 
por parte de una parcela catastral o por una combinación de ellas.

d) «Viticultor»: La persona física o jurídica, o agrupación de personas físicas o jurídicas, 
con independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros, que cultive la 
superficie plantada de viñedo, bien como consecuencia de un derecho de propiedad, bien 
porque tenga atribuido un derecho de disposición sobre el cultivo y que como tal figure en el 
Registro de Viñedo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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e) «Propietario»: La persona física o jurídica, o agrupación de personas físicas o 
jurídicas, con independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros, o ente 
sin personalidad jurídica, que ostenta el derecho real de propiedad sobre la parcela donde se 
encuentra el viñedo.

f) «Titular de autorización»: La persona que tiene inscrita la autorización a su nombre en 
el Registro Vitícola.

g) «Titular de arranque»: Viticultor a cuyo nombre se emite la resolución de arranque.
h) «Autoridad competente»: El órgano competente de la Comunidad Autónoma para la 

tramitación y resolución de los procedimientos contemplados en la presente ley.
i) «Nueva plantación»: Las plantaciones para las que se concede una autorización de 

acuerdo al porcentaje de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior, que 
se pone anualmente a disposición de conformidad con el artículo 63 del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.

j) «Arranque»: La eliminación total de todas las cepas que se encuentren en una 
superficie plantada de vid. Este arranque incluye la eliminación tanto del portainjerto como 
de la parte aérea de la planta.

k) «Titular del derecho de plantación»: La persona que tiene inscrito el derecho de 
plantación a su nombre en el Registro Vitícola antes del 31 de diciembre de 2015.

l) «Cultivo puro»: Superficie de cultivo realmente ocupada por las cepas, más la parte 
proporcional de calles y accesos que le corresponde de acuerdo con el marco de plantación.

m) «Variedad de uva de vinificación»: Variedad de vid cultivada, de forma habitual, para 
la producción de uva destinada a la elaboración de vinos de consumo humano.

n) «Variedad de portainjerto»: Variedad de vid cultivada para la producción de material 
vegetativo de vid y de la que se obtenga la parte subterránea de la planta.

Artículo 3.  Fines y principios de esta ley.
Son principios fundamentales de la presente ley:
a) La regulación de los mecanismos de control del potencial vitícola como elemento 

esencial de regulación del mercado vitivinícola, de conformidad con la normativa comunitaria 
reguladora de la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios.

b) El establecimiento de instrumentos necesarios para preservar la protección y evitar la 
pérdida de prestigio de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que operen 
o puedan operar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

c) La adecuación de la normativa de potencial vitícola al régimen jurídico regulado en la 
normativa comunitaria referente a la Organización Común de Mercados de los Productos 
Agrarios.

TÍTULO I
Control del potencial vitícola

Artículo 4.  Mecanismos de control del potencial vitícola.
Los mecanismos de control del potencial vitícola son los siguientes:
a) Los mecanismos de control previo, mediante una autorización administrativa que 

exceptúe la prohibición general de plantación de viñedo de vinificación.
b) Los mecanismos de control permanente, a través del Registro de Viñedo.
c) Los mecanismos de reacción frente al viñedo plantado sin autorización.

Artículo 5.  Mecanismos de control previo: plantación de viñedo a partir del 1 de enero de 
2016.

1. Desde el 1 de enero de 2016 la plantación de viñedo en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja solo puede producirse como consecuencia de:

a) Una autorización administrativa de plantación derivada de un proceso de nuevas 
plantaciones.
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b) Una autorización administrativa de replantación, como consecuencia del arranque 
previo de una superficie equivalente.

c) Una autorización administrativa de replantación anticipada.
d) Una autorización administrativa derivada de un proceso de conversión de derechos de 

plantación en autorizaciones administrativas de plantación.
2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los siguientes casos:
a) Plantaciones destinadas al autoconsumo.
b) Plantación o replantación de superficies destinadas a fines experimentales o al cultivo 

de viñas madres de injertos.
c) Expropiaciones forzosas.
3. Los supuestos excepcionados en virtud de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del 

apartado anterior estarán sujetos a la notificación, por parte del viticultor, con un preaviso de 
tres meses de antelación a la ejecución de la plantación.

4. Reglamentariamente se regularán los procedimientos referentes a las autorizaciones 
administrativas y comunicaciones previas reguladas en el presente artículo.

Artículo 6.  Control permanente del potencial vitícola: el Registro de Viñedo.
1. El Registro de Viñedo es un registro administrativo y público que forma parte del 

Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cuyos 
objetivos son:

a) Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de viñedo y, en especial, en lo 
concerniente al control del potencial vitícola, así como facilitar la detección y el control de las 
plantaciones no autorizadas existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Facilitar información a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas cuyo ámbito afecte a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a efectos del 
adecuado control de estas figuras de calidad.

c) Facilitar información estadística del sector vitícola de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

2. El Registro se mantendrá en un soporte informático y permitirá el acceso general a la 
información de superficie, variedad, localización, fecha de plantación e identificación de las 
parcelas y destino de la uva o bien objetivo de la plantación (Denominación de Origen 
Protegida o Indicaciones Geográficas Protegidas). El resto de datos solo serán accesibles 
para aquellos que figuren como viticultores, y solo para las parcelas que figuren a su 
nombre, en el Registro de Viñedo y para quien acredite un interés legítimo sobre las 
parcelas.

3. Los datos que figuren en el Registro de Viñedo estarán protegidos por la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

4. Los viticultores están obligados a mantener actualizada la información que conste en 
el Registro de Viñedo. No obstante, por razón de interés público y con el fin de que exista 
concordancia entre la información alfanumérica y la información gráfica del Registro de 
Viñedo de las plantaciones realizadas, la Administración podrá iniciar de oficio y por una sola 
vez para cada explotación, un procedimiento excepcional para la futura convergencia del 
Registro de Viñedo con el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, que tenga por 
objeto el ajuste de la descripción gráfica y/o alfanumérica de las parcelas de viñedo para 
hacerlas coherentes con la realidad física de la parcela en el campo. Este procedimiento en 
ningún caso podrá suponer un incremento del potencial vitícola.

El procedimiento descrito anteriormente se iniciará mediante resolución emitida por el 
titular de la dirección general competente en materia de agricultura. En dicha resolución se 
informará sobre el procedimiento que se inicia, sus fases y efectos, que se regularan 
mediante desarrollo reglamentario. La misma deberá ser objeto de publicación en el "Boletín 
Oficial de La Rioja".

Durante la tramitación, se garantizará el derecho de audiencia a todos los interesados 
mediante publicación de una propuesta de resolución en el "Boletín Oficial de La Rioja" con 
el contenido que se detalle reglamentariamente. La resolución del procedimiento con el 
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contenido legalmente establecido será igualmente objeto de publicación en el "Boletín Oficial 
de La Rioja".

Con el fin de alcanzar la máxima difusión posible, las publicaciones anteriormente 
referidas serán simultaneadas en el tablón de anuncios o edictos de los ayuntamientos 
cuyas parcelas estén afectadas por dicho procedimiento.

5. Reglamentariamente se determinará el contenido del Registro de Viñedo, los actos 
susceptibles de inscripción, los procedimientos para hacer efectivos los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos, así como las normas técnicas de plantación y los plazos 
para el cumplimiento del apartado 4.

6. Será constitutivo de infracción administrativa leve y susceptible de ser sancionado con 
apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros, pudiendo rebasarse este importe, en función 
de la extensión de superficie a la que afecte la infracción, el incumplimiento de obligaciones 
meramente formales que impongan al viticultor las disposiciones generales vigentes en la 
materia regulada por esta ley; en particular, comunicación de arranque fuera del plazo 
establecido reglamentariamente, comunicación del arranque sin previa solicitud de arranque, 
solicitud de replantación sin cumplir los trámites procedimentales previos correspondientes al 
arranque, falta de comunicación de replantación en el plazo establecido reglamentariamente, 
sin perjuicio de cualquier otro incumplimiento que impongan las disposiciones generales en 
materia de potencial.

7. Las sanciones reguladas en el apartado 6 se graduarán atendiendo a los siguientes 
criterios: la reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o 
infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento; la reincidencia, entendida como la 
comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza, 
cuando así se haya declarado por resolución firme; la intensidad del retraso en el 
cumplimiento de trámites administrativos, y la extensión de la superficie de cultivo afectada 
por la infracción.

8. Las infracciones tipificadas en este artículo prescribirán al año.

Artículo 7.  Plantaciones no autorizadas.
1. Se consideran plantaciones no autorizadas las plantaciones de viñedo realizadas sin 

autorización o incumpliendo las condiciones esenciales de la autorización concedida, fuera 
de los casos en que la plantación puede hacerse mediante una comunicación previa según 
lo regulado en la presente ley.

2. Se consideran como plantaciones no autorizadas, por incumplir las condiciones 
esenciales de la autorización, las siguientes:

a) Incumplimiento del compromiso de no comercialización de vino a través de 
Denominación de Origen Protegida o Indicaciones Geográficas Protegidas en los casos en 
que fuera determinante para la concesión de la autorización de plantación correspondiente, 
correspondiendo al viticultor probar mediante facturas y documentos admitidos en el tráfico 
mercantil el destino de la producción, así como mediante otros registros y declaraciones 
obligatorias legalmente establecidas.

b) En materia de replantación anticipada, el incumplimiento del compromiso de arranque 
en plazo del viñedo existente que hubiera dado causa a la concesión de este tipo de 
autorizaciones.

3. Asimismo, se considerarán como plantaciones sin autorización, a los efectos previstos 
en esta ley, los siguientes casos:

a) En los casos de plantaciones destinadas al autoconsumo:
1.º El incumplimiento de requisitos de notificación de preaviso previstos en esta ley.
2.º El incumplimiento de las obligaciones de no comercialización.
3.º El incumplimiento del requisito referente a que el viticultor de que se trate no se 

dedica a la producción de vino o de otros productos vitícolas con fines comerciales.
4.º El exceso de superficie plantada respecto a lo notificado o, en su caso, respecto al 

máximo de superficie que puede dedicarse a plantaciones destinadas al autoconsumo según 
la normativa comunitaria.
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b) En materia de plantación para fines experimentales o al cultivo de viñas madres de 
injertos:

1.º El incumplimiento de requisitos de notificación de preaviso previstos en esta ley.
2.º El incumplimiento de las obligaciones de no comercialización o, en general, si se 

constata que la plantación no tiene por objeto la finalidad en virtud de la cual fue exceptuada 
del régimen de autorización previa, en virtud del artículo 5.2.b) de la presente ley y resto de 
normativa de aplicación.

3.º Superar el final del periodo concedido para fin experimental o cultivo de viñas madres 
de injertos sin haber obtenido una autorización para dicha superficie de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión.

c) La plantación de una superficie superior a la autorizada y por encima de los márgenes 
de tolerancia previstos en la normativa estatal será considerada como plantada sin 
autorización en cuanto a la parte de plantación que exceda de los referidos límites.

d) La plantación con variedades no autorizadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
salvo las plantaciones para autoconsumo o/y plantaciones para fines experimentales.

Artículo 8.  Orden de arranque.
1. Una vez detectada la existencia de una plantación no autorizada en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo anterior, el órgano competente deberá ordenar el arranque 
de la correspondiente plantación, previa instrucción de un procedimiento administrativo 
contradictorio en los términos previstos en la normativa básica de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, en el plazo máximo de 
seis meses.

2. La orden de arranque se dirigirá al viticultor de la parcela vitícola con una plantación 
no autorizada, considerándose viticultor a aquella persona que conste como tal en los 
registros de la Administración. Cuando en una parcela vitícola no conste la existencia de 
viticultor, la orden de arranque se dirigirá al propietario de la parcela vitícola, sin perjuicio de 
su derecho a acreditar la existencia de la persona responsable de la plantación no 
autorizada.

3. La orden de arranque deberá informar de las sanciones aplicables en función del 
plazo en que se ejecute el arranque por parte del interesado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo siguiente, así como de las consecuencias derivadas de la 
declaración de la plantación como no autorizada, entre las que se encuentra la obligación de 
destinar a destilación la producción que pudiera obtenerse de la plantación, debiendo asumir 
el productor todos los gastos en que pudiera incurrirse.

Artículo 9.  Régimen sancionador derivado de plantaciones no autorizadas.
1. Los supuestos constitutivos de plantación no autorizada a que se refiere el artículo 7 

de esta ley constituyen infracciones permanentes graves.
2. La sanción se impondrá previa tramitación del oportuno procedimiento sancionador en 

los términos previstos en la normativa básica de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.

3. La sanción a imponer dependerá del plazo en que se ejecute el arranque desde la 
notificación de la resolución de la orden de arranque. El importe de la sanción será:

a) Si el viticultor arranca totalmente la plantación no autorizada en el plazo de cuatro 
meses desde la notificación de la resolución de orden de arranque: entre 6.000 y 11.999 
euros/hectárea.

b) Si el viticultor arranca totalmente la plantación no autorizada en el plazo de un año 
desde la expiración de los cuatro meses: desde 12.000 y hasta 19.999 euros/hectárea.

c) Si el viticultor arranca totalmente la plantación no autorizada después de un año desde 
la expiración de cuatro meses: desde 20.000 y hasta 40.000 euros/hectárea.

4. La consumación de las infracciones indicadas en el apartado anterior se entenderá 
producida:
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a) Con la comunicación del arranque en los plazos indicados, para los casos previstos en 
las letras a) y b) del apartado anterior.

b) Con la no comunicación del arranque después del primer año siguiente a la expiración 
del periodo de cuatro meses, en el caso de la infracción prevista en la letra c).

5. En todo caso, el órgano competente debe garantizar el arranque dentro de los dos 
años siguientes a contar desde la finalización del plazo de los primeros cuatro meses. Si el 
órgano competente ejecuta el arranque subsidiariamente, el coste del arranque deberá ser 
abonado por el viticultor, pudiendo exigirse dicha cantidad en vía de apremio.

6. Si la plantación no autorizada hubiera entrado en producción antes del arranque, se 
practicará control en campo para verificar si el titular ha recogido la producción; en caso de 
que así fuera, debe acreditar la destilación de la producción antes del 31 de diciembre de la 
campaña en que se haya recogido la producción.

El incumplimiento de dicha obligación será constitutivo de infracción administrativa grave 
y susceptible de ser sancionado en una cuantía del tanto al quíntuplo del valor de la 
producción afectada, que se calculará multiplicando la producción anual media por hectárea 
de viñedo en el ámbito de la Comunidad Autónoma durante el quinquenio precedente por el 
precio medio ponderado en el mismo periodo.

7. Las sanciones previstas en este artículo se graduarán atendiendo a los siguientes 
criterios: reincidencia, entendida como la comisión en el término de tres años de más de una 
infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme; 
beneficio obtenido; riesgo de devaluación de una Denominación de Origen Protegida o 
Indicaciones Geográficas Protegidas; la extensión de la superficie de cultivo afectada por la 
infracción, y la utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción. En el caso 
de las infracciones contenidas en los apartados 3.c) y 6 del presente artículo, se tendrá en 
cuenta, además, si se ha producido o no el arranque por parte del responsable.

Artículo 10.  Nulidad de autorizaciones de plantación.
1. La nulidad de autorizaciones de plantación declaradas previa tramitación de un 

procedimiento de revisión de oficio implicará la obligación de arranque a que se refiere el 
artículo 8, así como la aplicación del régimen sancionador previsto en el artículo 9.

2. Cuando la causa de nulidad de la autorización de plantación derive de la nulidad de 
contratos u otros negocios jurídicos celebrados entre particulares, quedará sin efecto la 
obligación de arranque, siempre que:

a) La causa de nulidad del contrato u otros negocios jurídicos entre particulares se infiera 
de una sentencia judicial.

b) El interesado hubiera actuado de buena fe, atendiendo a las circunstancias del caso 
que se aprecien en la sentencia y en el expediente administrativo.

c) El interesado solicite acogerse a lo dispuesto en el presente apartado en el plazo de 
cuatro meses desde que se notificara la orden de arranque. La solicitud deberá adjuntar un 
compromiso firme de cumplir con lo dispuesto en la letra d) del presente artículo.

d) El interesado obtenga una autorización de plantación para la superficie afectada en el 
plazo de un año desde que se notificara la orden de arranque.

3. Se inadmitirán a trámite las solicitudes presentadas al amparo del apartado anterior 
que manifiestamente carecieran de fundamento.

Artículo 11.  Declaración de viñedo abandonado y efectos.
1. Se entiende por superficie vitícola abandonada la plantación de viñedo que desde 

hace más de cinco años ya no está sujeta a un cultivo regular para obtener un producto 
comercializable.

2. El procedimiento de declaración de viñedo abandonado se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, teniendo en cuenta las siguientes especialidades:

a) Se iniciará siempre de oficio por resolución de la dirección general con competencias 
en materia de registro de viñedo, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 
superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
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Con carácter previo al inicio del procedimiento, se verificará mediante informe de técnico 
competente, a la vista de la información y documentos de los que se disponga, que 
concurren las circunstancias a la que se hace referencia en el apartado 1 y, en su caso, se 
podrá determinar mediante visita de campo, si el cultivo presenta presencia de plagas o 
enfermedades que pongan en riesgo la sanidad vegetal.

La resolución de inicio será notificada tanto al viticultor de la finca como al propietario al 
objeto de que puedan plantear alegaciones. En dicha resolución se identificará la finca, se 
describirá su estado y se informará sobre el procedimiento que se inicia, en concreto, de los 
plazos a los que se sujeta y de los posibles efectos derivados de su resolución, incluida la 
posibilidad de adoptar como medida cautelar la suspensión de la inscripción en el Registro 
de Viñedo.

En caso de que no pudiera identificarse a los interesados o alguno de ellos hubiera 
fallecido tanto este acto administrativo como los sucesivos se publicarán en el "Boletín Oficial 
del Estado", "Boletín Oficial de La Rioja" y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde 
esté ubicada la finca, con referencia al polígono, parcela y otros datos de interés que 
permitan su identificación.

b) Superado el plazo de alegaciones, el titular de la dirección general con competencias 
en materia de registro de viñedo en el plazo máximo de 3 meses desde el inicio del 
procedimiento dictará resolución, que se notificará al cultivador y al propietario de la finca, en 
la que se concretarán las medidas a realizar, el plazo en que deben ejecutarse y los efectos 
derivados.

c) Si la plantación de viñedo presenta riesgo fitosanitario, la resolución señalada en el 
apartado b) determinará que la situación de abandono debe corregirse en el plazo de un año 
desde la notificación. Las posibilidades serán el arranque definitivo a costa del responsable 
de la plantación, o bien la ejecución de las labores para la efectiva regeneración del terreno, 
el restablecimiento y normalización del potencial productivo, así como la desaparición del 
riesgo para la sanidad vegetal.

Superado el plazo establecido, la dirección general competente en materia de registro de 
viñedo girará visita de campo para verificar que la situación de riesgo fitosanitario ha sido 
corregida con cualquiera de las dos opciones anteriores.

Solo en el caso de que el control de campo verifique de forma favorable que se ha 
logrado la regeneración efectiva del cultivo, el restablecimiento y normalización total del 
potencial productivo, así como la desaparición del riesgo para la sanidad vegetal, un 
eventual arranque de la plantación que se pudiera realizar en el futuro dará derecho, en su 
caso, a una autorización de replantación.

d) Si la plantación de viñedo no presenta riesgo fitosanitario, la resolución señalada en el 
apartado b) informará a los interesados de las distintas opciones a ejecutar en el plazo de un 
año desde la notificación, que podrán ser, o bien consolidar la situación de abandono, o bien 
la rehabilitación del cultivo de modo que se normalice el potencial productivo, o bien el 
arranque definitivo.

Solo en el caso de que el control de campo verifique de forma favorable que se ha 
logrado la regeneración efectiva del cultivo y el restablecimiento y normalización total del 
potencial productivo, un eventual arranque de la plantación que se produzca en el futuro 
dará derecho, en su caso, a una autorización de replantación.

e) Transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior y realizado el control de 
campo, previa audiencia al interesado, se formalizará mediante resolución del titular de la 
dirección general con competencias en materia de registro de viñedo la declaración de 
cultivo de viñedo rehabilitado o la declaración definitiva de superficie de cultivo de viñedo 
abandonado, según proceda. En el segundo caso, el arranque del viñedo que pudiera 
producirse con posterioridad no dará derecho al interesado a obtener una autorización de 
replantación por dicho arranque.

En caso de tratarse de viñedo con riesgo fitosanitario con respecto al que el interesado 
no ha adoptado medidas correctoras satisfactorias, la Administración ejecutará el arranque y 
repercutirá los gastos al responsable de la plantación, que, además, podrá ser declarado 
responsable de incurrir en la comisión de una infracción en materia de sanidad vegetal, 
previa tramitación del procedimiento sancionador. En este supuesto, si se desconoce al 
propietario y/o viticultor o estos hubieran fallecido, la resolución por la que se declara el 
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viñedo como abandonado acordará el arranque de la plantación a costa de la 
Administración, sin perjuicio de que la futura identificación del responsable haga posible 
repercutirle los costes.

3. Se faculta al Gobierno de La Rioja para el desarrollo reglamentario del procedimiento 
fijado en el presente artículo para la declaración de viñedo abandonado.

4. Para todo aquello no previsto específicamente en materia de viñedo, se aplicará con 
carácter supletorio lo establecido con relación al procedimiento y efectos inherentes a la 
declaración de cultivo leñoso abandonado.

Disposición adicional primera.  Plan de control específico.
La consejería competente en materia de Agricultura establecerá un Plan de control 

específico para garantizar el cumplimiento de requisitos y compromisos específicos en 
materia de plantaciones destinadas al autoconsumo, plantación para fines experimentales o 
al cultivo de viñas madres de injertos, así como otras plantaciones realizadas con el 
compromiso de no comercializar la producción a través de Denominación de Origen 
Protegida o Indicaciones Geográficas Protegidas. El servicio de control estará sujeto a una 
tasa.

Disposición adicional segunda.  Régimen sancionador.
1. El régimen sancionador referido a la vitivinicultura, incluyendo la tipificación de 

infracciones y sus sanciones, en todo lo no regulado por la presente ley, se regirá por lo 
dispuesto en la normativa estatal.

2. La competencia para imponer sanciones vinculadas al contenido de esta ley, así como 
al resto de cuestiones referidas a la vitivinicultura, corresponderá al director general 
competente en materia de Registro de Viñedo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero de la presente disposición 
adicional, las infracciones en materia de sistemas de protección de calidad agroalimentaria 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja se regirán por la normativa propia de esta 
comunidad autónoma.

Disposición adicional tercera.  Publicación del resultado del procedimiento de reparto de 
autorizaciones para nuevas plantaciones.

Sin perjuicio de la obligación de notificación a cada interesado en la forma prevista en la 
normativa sobre procedimiento administrativo, el resultado del procedimiento de reparto para 
autorizaciones de nuevas plantaciones deberá publicarse en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. La publicación deberá contener, al menos, los datos de los 
beneficiarios y la superficie concedida.

Disposición transitoria primera.  
1. En el caso de que fuera de aplicación lo previsto en el artículo 10.2 de esta ley, el 

plazo de cuatro meses comenzará a contarse a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente ley en el Boletín Oficial de La Rioja.

2. No podrán acogerse a lo previsto en el artículo 10.2 de esta ley aquellos supuestos en 
los que la orden de arranque haya sido ejecutada.

Disposición transitoria segunda.  
Las superficies destinadas a experimentación plantadas antes del 1 de enero de 2016 

deberán presentar una notificación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
presente ley. La notificación deberá contener la situación actual del plan de experimentación 
y el periodo sobre el que tendrá lugar el experimento.

Si a la vista de la situación notificada o comprobada en campo se considera que la 
plantación no responde actualmente a fines experimentales en los términos previstos en la 
normativa comunitaria o interna, será de aplicación lo establecido en el párrafo segundo del 
artículo 1.2 del Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión.
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Disposición derogatoria única.  
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al 

contenido de esta ley, y en particular la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de defensa de la 
calidad de la viña y el vino de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y la Ley 8/2002, de 18 
de octubre, de Vitivinicultura de La Rioja, sin perjuicio de la vigencia de lo previsto en el 
artículo 42 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para 
el año 2008.

2. Mantendrá su vigencia, en tanto no contradiga lo dispuesto en esta ley, el Decreto 
86/2015, de 2 de octubre, por el que se regula la adaptación del control del Potencial Vitícola 
de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) N.º 1308/2013 por el que se crea la 
Organización de Mercados de los productos agrarios.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas normas y disposiciones sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final segunda.  
En lo no establecido por esta ley será de aplicación la legislación básica del Estado en la 

materia y normativa comunitaria.

Disposición final tercera.  
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de La Rioja».
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§ 93

Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 

materia de impuestos propios y tributos cedidos. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 126, de 30 de octubre de 2017

«BOE» núm. 289, de 28 de noviembre de 2017
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2017-13750

[ . . . ]
TÍTULO II

Impuestos cedidos por el Estado

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Sección 1.ª Adquisiciones mortis causa

Artículo 34.  Reducciones en las adquisiciones mortis causa.
Para el cálculo de la base liquidable resultarán aplicables las reducciones recogidas en 

el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, con las especialidades que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 35.  Reducciones propias de la Comunidad Autónoma de La Rioja en las 
adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales, participaciones en 
entidades, explotaciones agrarias y vivienda habitual.

1. Reducción por adquisición de empresas individuales y negocios profesionales.
Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa esté incluido el valor de 

una empresa individual o de un negocio profesional situados en La Rioja, para obtener la 
base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99% del mencionado valor, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la empresa individual o el negocio profesional estén exentos del impuesto sobre 
el patrimonio.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes, adoptados o personas 
objeto de un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, ascendientes, 
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adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción, y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado, de la persona 
fallecida.

c) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese a su vez dentro de este plazo. 
El adquirente no podrá realizar en el mismo plazo actos de disposición ni operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 
valor de la adquisición.

d) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la empresa individual o negocio 
profesional en el territorio de La Rioja durante los cinco años siguientes al fallecimiento del 
causante.

Si la empresa o negocio profesional está incluida dentro del concepto de empresa 
cultural del artículo 2.2 de la Ley de Mecenazgo de La Rioja, la reducción de la base 
imponible será del 99,5 %.

2. Reducción por adquisición de participaciones en entidades.
Si en la base imponible de la adquisición mortis causa está incluido el valor de 

participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en La Rioja y que no 
coticen en mercados organizados, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible 
una reducción del 99% del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias:

a) Que las participaciones en entidades estén exentas del impuesto sobre el patrimonio. 
A los solos efectos de aplicar esta reducción, el porcentaje del 20% previsto en el artículo 
4.Ocho.Dos.b) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se 
computará conjuntamente con el cónyuge, descendientes, adoptados o personas objeto de 
un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, ascendientes, 
adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción, y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado, del causante.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes, adoptados o personas 
objeto de un acogimiento familiar permanente o guarda de hecho con fines de adopción, 
ascendientes, adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o 
guarda de hecho con fines de adopción, y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto 
grado, de la persona fallecida.

c) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese a su vez dentro de este plazo. 
El adquirente no podrá realizar en el mismo plazo actos de disposición ni operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 
valor de la adquisición.

d) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de La Rioja 
durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante.

3. Reducción por adquisición de explotaciones agrarias.
Si en la base imponible está incluido el valor de una explotación agraria, le será aplicable 

la reducción del 99 % del citado valor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El causante ha de tener la condición de agricultor profesional en la fecha del 

fallecimiento.
b) El adquirente ha de conservar en su patrimonio la explotación agraria durante los 

cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que durante ese plazo fallezca a su 
vez el adquirente.

c) El adquirente ha de tener en la fecha de devengo del impuesto la condición de 
agricultor profesional y ser titular de una explotación agraria a la que se incorporen los 
elementos de la explotación que se transmiten.

d) La adquisición ha de corresponder al cónyuge, descendientes, adoptados o personas 
objeto de un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, ascendientes, 
adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
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de adopción, y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado, de la persona 
fallecida.

e) Los términos «explotación agraria», «agricultor profesional» y «elementos de la 
explotación» son los definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias.

4. Reducción por adquisición de vivienda habitual.
Si en la base imponible está incluido el valor de la vivienda habitual del causante, le será 

aplicable la reducción del 95% del citado valor, con el límite de 122.606,47 euros para cada 
sujeto pasivo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Los causahabientes han de ser cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o 
adoptantes, o bien pariente colateral mayor de 65 años que hubiese convivido con el 
causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.

b) El adquirente ha de conservar en su patrimonio la vivienda durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que durante ese plazo fallezca a su vez el 
adquirente.

5. Incumplimiento de los requisitos de permanencia.
En caso de incumplirse los requisitos de permanencia regulados en este artículo, el 

adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la dirección 
general competente en materia de tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro 
del plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y 
pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la 
reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

Artículo 36.  Incompatibilidad entre reducciones.
Las reducciones previstas en el artículo anterior serán incompatibles, para una misma 

adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.2.c) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el 
título I de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

El incumplimiento de los requisitos para el disfrute de las reducciones propias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja no impedirá la aplicación de las reducciones estatales 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la legislación estatal para su 
disfrute.

En caso de incumplirse los requisitos de permanencia regulados en el artículo 20.2.c) de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 9 de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, el adquirente 
beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la dirección general 
competente en materia de tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro del plazo 
de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte 
del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción 
practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

[ . . . ]
Sección 2.ª Adquisiciones inter vivos

Artículo 38.  Reducciones en las adquisiciones inter vivos.
Para el cálculo de la base liquidable resultarán aplicables las reducciones recogidas en 

el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, con las especialidades que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 39.  Reducciones propias de la Comunidad Autónoma de La Rioja en las 
adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales, participaciones en 
entidades, explotaciones agrarias y en las donaciones objeto de micromecenazgo.

1. Reducción por adquisición de empresas individuales y negocios profesionales.
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Cuando en la base imponible de una adquisición esté incluido el valor de una empresa 
individual o de un negocio profesional situado en La Rioja, para obtener la base liquidable se 
aplicará en la imponible una reducción del 99  % del mencionado valor, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la empresa individual o el negocio profesional estén exentos del impuesto sobre 
el patrimonio.

b) Que la transmisión se realice a favor del cónyuge, descendientes, adoptados o 
personas objeto de un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, 
ascendientes, adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción, y colaterales, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por 
afinidad hasta el tercer grado, del donante.

c) Que el donante tuviese 65 o más años o se encontrase en situación de incapacidad 
permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

d) Que el donante dejara de ejercer de forma habitual, personal y directa la actividad 
empresarial o profesional, así como las funciones de dirección de la misma, y deje de 
percibir remuneraciones por su ejercicio desde el momento de la transmisión.

e) Que se mantenga el domicilio fiscal y, en su caso, social de la empresa o negocio en 
el territorio de La Rioja durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de 
donación.

f) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención 
conforme a lo establecido en el artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura 
pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.

Asimismo, el donatario no podrá realizar, en el mismo plazo de cinco años, actos de 
disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una 
minoración sustancial del valor de la adquisición.

Si la empresa o negocio profesional está incluida dentro del concepto de empresa 
cultural del artículo 2.2 de la Ley de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la 
reducción de la base imponible será del 99,5  %.

2. Reducción por adquisición de participaciones en entidades.
Cuando en la base imponible de una adquisición esté incluido el valor de participaciones 

en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en La Rioja, para obtener la base 
liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 % del mencionado valor, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que las participaciones en entidades estén exentas del impuesto sobre el patrimonio. 
A los solos efectos de aplicar esta reducción, el porcentaje del 20  % previsto en el artículo 
4.Ocho.Dos.b) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se 
computará conjuntamente con el cónyuge, descendientes, adoptados o personas objeto de 
un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, ascendientes, 
adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción, y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado o por afinidad hasta 
tercer grado, del donante.

b) Que la transmisión se realice a favor del cónyuge, descendientes, adoptados o 
personas objeto de un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, 
ascendientes, adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción, y colaterales, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por 
afinidad hasta el tercer grado, del donante.

c) Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos del 5 % 
computado de forma individual o del 20  % computado conjuntamente con su cónyuge, 
descendientes, adoptados o personas objeto de un acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción, ascendientes, adoptantes o personas que realicen un 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, o colaterales, por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el tercer grado, del donante.

d) Que, bien el donante, bien el miembro del grupo familiar con el que se ostente el 
porcentaje de participación, ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, 
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percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50  % de la totalidad de los 
rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. A los efectos de lo 
dispuesto en este apartado, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.Ocho.Dos de la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

e) Que el donante tuviese 65 o más años o se encontrase en situación de incapacidad 
permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

f) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de 
percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la 
transmisión.

A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera 
pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal y, en su caso, social de la entidad en el territorio 
de La Rioja durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación.

h) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención 
conforme a lo establecido en su artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura 
pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.

Asimismo, el donatario no podrá realizar, en el mismo plazo de cinco años, actos de 
disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una 
minoración sustancial del valor de la adquisición.

Si la entidad está incluida dentro del concepto de empresa cultural del artículo 2.2 de la 
Ley de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la reducción de la base 
imponible será del 99,5  %.

3. Reducción por adquisición de explotación agraria.
En el caso de transmisión de una explotación agraria, para obtener la base liquidable se 

aplicará en la imponible una reducción del 99% de su valor siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

a) El donante ha de tener 65 o más años o encontrarse en situación de incapacidad 
permanente en grado de absoluta o gran invalidez.

b) El donante, a la fecha de devengo del impuesto, ha de tener la condición de agricultor 
profesional, y la perderá a causa de dicha donación.

c) El adquirente ha de conservar en su patrimonio la explotación agraria durante los 
cinco años siguientes a la donación, salvo que durante ese plazo fallezca a su vez el 
adquirente.

d) El adquirente ha de tener en la fecha de devengo del impuesto la condición de 
agricultor profesional y ser titular de una explotación agraria a la que se incorporen los 
elementos de la explotación que se transmite.

e) La adquisición ha de corresponder al cónyuge, descendientes, adoptados o personas 
objeto de un acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, ascendientes, 
adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción, y colaterales, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el 
tercer grado, del donante.

f) Los términos «explotación agraria», «agricultor profesional» y «elementos de la 
explotación» son los definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias.

4. Incumplimiento de los requisitos de permanencia.
En caso de incumplirse alguno de los requisitos regulados en los apartados anteriores de 

este artículo, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia 
a la dirección general competente en materia de tributos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, dentro del plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el 
incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada, así como los correspondientes intereses de 
demora.

5. Reducción por donaciones objeto de micromecenazgo.
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Las personas físicas a las que se refiere el artículo 3.h) de la Ley de Mecenazgo, 
inscritas en el censo de entidades y actividades en materia de mecenazgo podrán aplicar 
una reducción de 1.000 euros en la base imponible del impuesto devengado por las 
donaciones recibidas para la efectiva realización de proyectos o actividades culturales, de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, o de deporte en los términos 
previstos en la Ley de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El límite máximo de donaciones a las que cada contribuyente podrá aplicar esta 
reducción en un año es de 10.000 euros.

Cuando las donaciones o aportaciones consistan en medios materiales, el valor de las 
mismas se calculará de conformidad con los criterios de valoración contenidos en el artículo 
18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos exigidos, o de que las donaciones o 
aportaciones no sean efectivamente destinadas a la realización de proyectos o actividades 
beneficiados por la Ley de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los sujetos 
pasivos beneficiarios de esta reducción quedarán obligados a comunicar tal circunstancia a 
la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el mes de 
enero del año siguiente al del incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese 
dejado de ingresar como consecuencia del beneficio fiscal practicado, así como los 
correspondientes intereses de demora.

Artículo 40.  Incompatibilidad entre reducciones.
Las reducciones previstas anteriormente serán incompatibles, para una misma 

adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.6 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el 
título I de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

El incumplimiento de los requisitos para el disfrute de las reducciones propias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja no impedirá la aplicación de las reducciones estatales, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la legislación estatal para su 
disfrute.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos regulados en el artículo 20.6.b) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 9 de la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, el adquirente 
beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la dirección general 
competente en materia de tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro del plazo 
de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte 
del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción 
practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Sección 1.ª Modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas

[ . . . ]
Artículo 47.  Tipo impositivo reducido aplicable a las transmisiones onerosas de 
determinadas explotaciones agrarias a las que sea aplicable el régimen de incentivos 
fiscales previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias.

Las transmisiones onerosas de una explotación agraria prioritaria familiar, individual, 
asociativa o asociativa cooperativa especialmente protegida en su integridad tributarán al 
tipo reducido del 4 %, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias.
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[ . . . ]
Disposición adicional tercera.  Incompatibilidad de las deducciones autonómica y estatal 
por adquisición de vehículo eléctrico.

La deducción prevista en el artículo 32.7 de esta ley no será de aplicación en tanto esté 
vigente la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de 
combustible y puntos de recarga, prevista en la disposición adicional quincuagésima octava 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de 
no residentes y sobre el Patrimonio.

[ . . . ]
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§ 94

Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres de La Rioja. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de La Rioja
«BOR» núm. 80, de 25 de abril de 2023

«BOE» núm. 114, de 13 de mayo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-11337

[ . . . ]
TÍTULO III

Medidas para promover la igualdad en las diferentes áreas de intervención

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Urbanismo, ordenación del territorio, vivienda, medioambiente y desarrollo 
rural

[ . . . ]
Artículo 61.  Desarrollo rural.

1. Las administraciones públicas de La Rioja adoptarán, en el ámbito de sus 
competencias, medidas conducentes a eliminar la discriminación de las mujeres en el medio 
rural y a asegurar su participación en los procesos de desarrollo rural, y que contribuyan a 
una igualdad real de oportunidades de mujeres y hombres.

2. Para tal fin integrarán la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural, 
considerando por igual las necesidades de mujeres y de hombres y estableciendo los 
mecanismos oportunos para garantizar una participación con equidad.

3. De manera específica, desarrollarán acciones dirigidas a:
a) Incentivar la cotitularidad de mujeres y hombres en las explotaciones agrarias, 

mediante la realización de campañas de información y asesoramiento con el fin de potenciar 
la incorporación de las mujeres a la actividad económica y empresarial de las explotaciones 
agrarias.

b) Visibilizar el trabajo de las mujeres en el medio rural y sus aportaciones a la 
economía.

c) Fomentar el asociacionismo femenino y el empoderamiento de las mujeres como 
motor de cambio social y de transformación del medio rural.

d) Facilitar el acceso a la formación de las mujeres.
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e) Promover el acceso al ocio, la cultura y el deporte de las mujeres.
f) Contribuir a eliminar la brecha digital de género y territorial con mecanismos que 

faciliten e impulsen el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de las 
mujeres.

g) Promover el papel de las mujeres como agentes de desarrollo rural, potenciando las 
iniciativas empresariales y de desarrollo agrario o ganadero promovidas por mujeres, así 
como fomentando su presencia en los órganos de dirección de empresas, organizaciones 
agrarias y, en general, en los espacios y procesos de toma de decisión vinculados al medio 
rural.

h) Establecer las medidas necesarias para trabajar las desigualdades en el ámbito rural.
i) Potenciar el desarrollo de actividades que generen empleo y favorezcan la 

incorporación de las mujeres del mundo rural en el ámbito laboral y contribuyan a evitar su 
despoblamiento.

j) Facilitar la incorporación de mujeres jóvenes a los sectores agrícola, ganadero, 
agroalimentario o forestal.

[ . . . ]
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§ 95

Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que se crea el Instituto Murciano 
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 272, de 23 de noviembre de 2002

Última modificación: 1 de junio de 2022
Referencia: BORM-s-2002-90013

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley 8/ 2002, de 30 de octubre, por la que se crea el Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre 
del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Exposición de motivos
El artículo 10. Uno 1 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 

Autonomía de la Región de Murcia, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 
de junio, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Por su 
parte, el apartado 6 del citado precepto, le atribuye competencias exclusivas sobre 
agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía, el apartado 9 en pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y 
alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial y el 
apartado 15, en fomento de la cultura y de la investigación científica y técnica en 
coordinación con el Estado, especialmente en materias de interés para la Región de Murcia.

El sector agroalimentario murciano se ha distinguido históricamente por su dinamismo, 
habiéndose incrementado su importancia en la actualidad, suponiendo un porcentaje 
considerable del Producto Interior Bruto de la Región. Igualmente, han crecido el resto de 
sectores a los que se refiere la Ley, lo que aconseja impulsar el desarrollo de nuevas 
tecnologías, y por ello, es necesario disponer de un sistema propio de investigación, así 
como de los mecanismos de transferencia de dichas tecnologías a los sectores a los que van 
dirigidos.

Por ello, si se desea que el Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (CIDA) 
pueda desempeñar con eficacia las funciones de investigación y desarrollo de esos sectores 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es necesario dotarlo de 
una adecuada estructura, acorde con sus fines.

En la situación actual, y dada la tendencia creciente en el ámbito internacional, hacia la 
liberalización de los mercados, materializada a través de la Política Agraria Común, la cual 
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tiene como objetivos equilibrar los mercados, estabilizar las rentas de los agricultores, 
mantener el equilibrio natural y conservar el medio ambiente, nos han situado ante el reto de 
la competitividad, en lo relativo al sector primario y su industria de transformación asociada, 
con las obligaciones que la política de convergencia con el resto de los países de la Unión 
Europea y la modernización de los sectores suponen, siendo por ello necesario proceder a 
dar un impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico, tanto en sus aspectos de 
conocimiento científico como de transferencia tecnológica, pues de ello se derivará la 
capacidad de generar, vender e incorporar innovación.

Desde el momento en que se produjo el traspaso de competencias a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Servicio de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y del Centro de Recursos Marinos, se ha venido desempeñando un papel 
centrado fundamentalmente en el apoyo a la investigación en los sectores, con las siguientes 
características:

a) La aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y 
Técnica, que define el «marco legal necesario para coordinar el esfuerzo científico de todos 
los organismos del Estado, y de introducir importantes reformas en el funcionamiento de 
estos organismos con el fin de posibilitar una gestión más ágil y adaptada a sus respectivas 
atribuciones». Procurando para ello configurar uniformemente los diversos organismos de 
investigación.

b) La financiación de los proyectos de investigación, se ha realizado fundamentalmente a 
través de los recursos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del 
Programa de Investigación Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los 
que hay que añadir recientemente los procedentes de los programas nacionales de la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), consecuencia de la Ley 
anteriormente citada.

c) Por su parte, la Unión Europea financia asimismo los proyectos de investigación que 
considera prioritarios y sean ejecutados por equipos de diversos países integrantes de la 
misma.

d) Por último recientemente se está dando un impulso tanto por parte de la Unión 
Europea, como de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la realización de los 
proyectos de investigación en colaboración con la iniciativa privada, a fin de promover en el 
ámbito geográfico de la Unión Europea y de nuestro país, la participación de dichos sectores 
en la investigación y el desarrollo.

Ante la diversidad descrita en cuanto a la captación de recursos, la cual lleva aparejada 
una incentivación para la cooperación con equipos ajenos, se están originando una serie de 
dificultades en su gestión que es necesario corregir. Dado que la investigación no puede 
realizarse aisladamente, sino en colaboración con otras Instituciones que operan en nuestra 
Comunidad, dependientes de la Administración del Estado así como con otras de la Unión 
Europea.

Por ello se hace necesario dotar al CIDA y al Centro de Recursos Marinos de una 
estructura análoga a la de otras instituciones idénticas en cuanto a sus fines, en el campo de 
la investigación y el desarrollo, con el objetivo de desarrollar el trabajo de investigación a 
través de unos equipos capaces de llevarla a cabo. Máxime cuando las organizaciones que 
tienen como objetivo la investigación y el desarrollo tecnológico (I + D) deben disponer de 
personal con suficiente formación científica, capaz de innovar y dar soluciones a los 
problemas que los sectores tienen planteados, siendo imprescindible por ello seleccionar al 
mismo e incentivarlo dentro de unos sistemas de promoción que valoren e incentiven sus 
especiales cualidades de formación y creatividad.

En materia de personal, es necesario dotar al CIDA y al Centro de Recursos Marinos de 
una estructura de gestión y de relaciones con otros centros de investigación, tanto públicos 
como privados, cuyos fines u objetivos coincidan con los que se les atribuyan, diferenciada 
del resto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
con el fin de:

a) Posibilitar una gestión adaptada a las necesidades de la investigación y desarrollo de 
los sectores a los que se dirige.
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b) Facilitar las relaciones con otros centros que tengan los mismos fines, tanto de 
nuestra Comunidad, como del resto del Estado y de otros países.

c) Dotarlos de una estructura de personal que incentive la investigación y el desarrollo 
tecnológico, valorando los puestos de trabajo en función de la capacidad y experiencia, tanto 
a la hora de abordar como de resolver los problemas tanto en su especialidad como 
categoría laboral, así como en la responsabilidad de su gestión. Además de incentivar y 
valorar la transferencia al sector de los resultados de dicha investigación.

Tratando, en la medida de lo posible, de que la estructura de los puestos de trabajo sea 
análoga a la de otros centros de investigación españoles y extranjeros, en cuanto a la 
determinación de los puestos y forma de provisión, con el fin de facilitar el intercambio de 
personal y la cooperación con dichos centros de investigación.

El presente texto legal, consta de un título preliminar, sobre la naturaleza, adscripción y 
funciones, y cuatro Títulos, dedicados respectivamente a la regulación de: I. De la estructura 
y Organización; II. Del régimen de personal; III. Del régimen jurídico y IV. Del régimen 
económico patrimonial; cinco disposiciones adicionales; cuatro disposiciones transitorias; 
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

TÍTULO PRELIMINAR
De la naturaleza, adscripción, fines y funciones

Artículo 1.  Naturaleza y adscripción.
1. Se crea el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental 

(IMIDA), como organismo público de investigación, que tendrá la condición de Organismo 
Autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2. El Instituto llevará a cabo su labor en los sectores agrario, ganadero, forestal, 
pesquero, marisquero, acuícola marino, alguícola y sobre cualquier otro implicado en la 
cadena alimentaria. Así mismo se ocupará de la sostenibilidad ambiental, económica y social 
de dichos sectores, así como de sus efectos sobre la biodiversidad, el cambio climático y 
cualquier otro aspecto relacionado con la naturaleza y el medio ambiente.

3. El Instituto queda adscrito a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente o a aquella Consejería que en cada momento ejerza las competencias que 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga atribuidas en materia de agricultura, 
ganadería, pesca y medio ambiente. En caso de estar distribuidas dichas atribuciones entre 
dos o más consejerías, quedará adscrito a aquella en que así se recoja en el Decreto por el 
que se establezcan los órganos directivos de la misma.

Artículo 2.  Fines.
El Instituto, tendrá los siguientes fines:
Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para encontrar 

soluciones con base científica y tecnológica en el campo agroalimentario y medioambiental, 
que haga más sostenibles los sectores económicos, las administraciones públicas y la 
sociedad en general.

Artículo 3.  Funciones.
1. El Instituto desarrollará las siguientes funciones:
a) Idear, desarrollar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 

propios o concertados con otros organismos, relacionados con los sectores enunciados y 
con los ámbitos del medio ambiente.

b) Transferir los resultados obtenidos y fomentar las relaciones con los sectores, para 
conocer sus necesidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

c) Promover y fomentar las relaciones científicas y tecnológicas con otras instituciones 
locales, regionales, nacionales o internacionales, en los sectores y ámbitos enunciados, así 
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como organizar congresos, foros o reuniones científicas, relacionadas con dichos sectores, 
sobre temas de interés para la Región.

d) Asesorar, dentro de las funciones propias del mismo, a los órganos dependientes de 
la Administración local, regional o estatal y a las empresas o cooperativas, de los sectores y 
ámbitos a los que se dirige, que lo soliciten, así como prestar servicios en los sectores y 
ámbitos enunciados.

e) Contribuir a la formación del personal investigador en relación con sus fines.
f) Favorecer la tecnificación de los sectores enunciados, mediante la formación de 

técnicos y profesionales.
g) Ayudar a la divulgación del conocimiento en las áreas de actividad del instituto y en 

todos los aspectos relacionados con la I+D+i y la sostenibilidad social y medioambiental.
h) Fomentar la aplicación y uso del conocimiento y los desarrollos tecnológicos 

generados durante el desarrollo de su actividad en el ámbito de las administraciones 
públicas.

i) La dirección y gestión del Observatorio del Mar Menor que debe promover los estudios 
e investigaciones que permitan la sostenibilidad del mar menor y monitorizar su estado.

j) Aquellas otras que expresamente se le asignen mediante ley o reglamento deriven de 
los fines que tiene encomendados.

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto podrá establecer relaciones 
contractuales o de cooperación con instituciones y entidades públicas o privadas y 
particulares, especialmente las dirigidas a la constitución de unidades mixtas con 
Universidades y otros organismos, institutos o centros de investigación. Asimismo, se podrán 
constituir sociedades mercantiles o participar en aquellas cuyo objetivo sea la realización de 
actividades en los campos de la investigación o, desarrollo tecnológico e innovación, en los 
sectores y ámbitos enunciados.

TÍTULO I
De la estructura y organización

Artículo 4.  Estructura.
La estructura básica del Instituto estará compuesta por los siguientes órganos:
a) De gobierno.
b) De gestión.
c) De asesoramiento.

Artículo 5.  De los órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Instituto serán:
1. El Director del Instituto, que será nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta 

del Consejero competente en materia de investigación y desarrollo tecnológico en los 
sectores enunciados, oído el Consejo del Instituto, y que tendrá rango de alto cargo de la 
Administración Regional.

2. El Consejo del Instituto, que es el órgano superior de dirección del Instituto.

Artículo 6.  Funciones del Director del Instituto.
Corresponde al Director del Instituto las siguientes funciones:
a) La representación, tanto legal como institucional del mismo.
b) La dirección de la actividad científica, técnica y administrativa del Instituto.
c) Velar por la adecuación de las actuaciones del Instituto a las directrices generales 

emanadas del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Convocar por orden del Presidente del Consejo del Instituto las reuniones del 

Consejo, así como fijar el orden del día.
e) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos del Consejo del Instituto.
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f) Autorizar los gastos, celebrar contratos y aprobar y suscribir convenios que impliquen 
un gasto de hasta 200.000 euros.

g) La resolución de los recursos de alzada, interpuestos contra los actos del Gerente del 
Instituto.

h) Ejercer las facultades de protección y defensa del patrimonio del Instituto.
i) Proponer al Presidente del Consejo del Instituto para que lo traslade al Consejero 

competente en materia de investigación y desarrollo tecnológico en los sectores enunciados, 
para su elevación al Consejo de Gobierno de aquellos acuerdos sobre materias que sean 
competencia de este.

j) El control y la supervisión del Observatorio del Mar Menor.
k) Aquellas otras funciones que, con carácter general, correspondan a los titulares, 

Presidentes o Directores de los organismos autónomos regionales, salvo que en esta Ley se 
hayan atribuido a otro órgano.

Artículo 7.  Del Consejo del Instituto y su composición.
1. El Consejo del Instituto estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente, los 

Vocales y el Secretario.
2. Ostentará la Presidencia el Director General que tenga atribuidas las competencias en 

materia de investigación y desarrollo tecnológico en los sectores enunciados.
3. La Vicepresidencia, corresponderá al Director del Instituto.
4. Serán Vocales del Consejo:
a) El Gerente del Instituto.
b) Un representante del personal del Instituto elegido por y entre los vocales de la 

Comisión Científica y los representantes de la Junta Asesora a que se refiere el 
artículo 12.d).

c) Un representante propuesto por el Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, 
de entre el personal que preste servicios en el Instituto.

d) Un representante de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, propuesto 
por el titular de la misma.

e) Un representante de la Consejería de Economía y Hacienda, propuesto por el titular 
de la misma.

f) Un representante de la Consejería de Educación y Universidades, propuesto por el 
titular de la misma.

g) Un representante de las asociaciones productivas agrarias de la Región, elegido por y 
entre ellas.

h) Un representante de cada una de las tres Organizaciones Profesionales agrarias de la 
Región, elegido por ellas.

i) Un representante de las Cooperativas Agrarias de la Región, elegido por y entre ellas.
j) Un representante de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales.
k) Un representante de la Agrupación de Conserveros.
l) Un representante de las Cofradías de Pescadores de la Región, elegido por y entre 

ellas.
m) Un representante de la Asociación Empresarial de Cultivos Marinos.
n) Un representante de cada una de las organizaciones sindicales mayoritarias en la 

Región de Murcia, elegido por ellas.
5. El Secretario del Consejo será nombrado por el Presidente del mismo, de entre los 

funcionarios del Instituto, y participará en las reuniones del mismo con voz pero sin voto.
6. Se faculta al Consejo de Gobierno para determinar los representantes de las 

Consejerías que puedan verse afectadas en su denominación como consecuencia de una 
reorganización de la Administración regional.

Artículo 8.  Funciones del Consejo.
Corresponden al Consejo del Instituto las siguientes funciones:
a) Aprobar los planes y programas de actuación del Instituto.
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b) Establecer las directrices y aprobar el anteproyecto de presupuesto, con carácter 
previo a su remisión a la Consejería de Economía y Hacienda.

c) Aprobar la propuesta de estructura orgánica del Instituto.
d) Aprobar la memoria anual de actividades.
e) El seguimiento y supervisión del correcto cumplimiento de las funciones atribuidas al 

Instituto.
f) Deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto relacionado con las competencias y 

funciones del Instituto que, por su importancia o transcendencia, le someta a su 
consideración el Presidente.

g) Proponer la creación o participación en las sociedades mercantiles a que se refiere el 
art. 3.2.

h) Aprobar la propuesta de relación de puestos de trabajo.
i) Aprobar la propuesta del baremo de los concursos de méritos para la provisión de 

puestos científicos y técnicos.
j) Aprobar la disposición del patrimonio inmobiliario, con el límite establecido para los 

Consejeros en el art. 60.2 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

k) Autorizar las operaciones de préstamo.
l) Autorizar los contratos a que se refiere la Disposición Adicional Tercera.

Artículo 8 bis.  Funciones del Observatorio del Mar Menor.
1. Bajo la dirección del Director de Observatorio del Mar Menor y con la supervisión y 

control del Director del IMIDA, el Observatorio desempeñara las siguientes funciones:
a) La observación y la monitorización del ecosistema del Mar Menor y su entorno y 

facilitar el público conocimiento de su estado mediante la difusión de los datos de 
seguimiento siguiendo criterios de transparencia.

b) La búsqueda e identificación de sinergias y colaboraciones con otros grupos de 
investigación de centros de investigación y universidades para la observación y desarrollo de 
trabajos de investigación de los ecosistemas marinos en sentido amplio, en especial en 
ecología y biodiversidad, biogeoquímica, biología de recursos vivos, paleooceanografía, 
tecnología aplicada a la observación del mar, genética de recursos marinos, cambio global, 
eutrofización, contaminación, recursos pesqueros, entre otras materias.

c) Fomentar el acceso compartido a infraestructuras científicas, la colaboración 
multidisciplinar y la integración en redes de investigación nacional e internacionales.

d) Promover la captación de financiación pública y privada en aras a la observación y la 
monitorización del ecosistema marino del Mar Menor, así como en el desarrollo de los 
proyectos de investigación que se planteen.

e) Impulsar la formación en relación con las actuaciones de investigación, observación y 
monitorización del medio marino del Mar Menor.

f) Difundir entre la sociedad los valores naturales, paisajísticos, ecológicos y económicos 
y potenciará la sensibilización general para promover el respeto al medio natural del Mar 
Menor. Para ello podrá organizar eventos científicos y de divulgación destinados a reunir 
expertos en materias relacionadas con el Mar Menor.

g) Asesorar, dentro de las funciones propias del mismo, en la toma de decisiones sobre 
actuaciones en el Mar Menor a petición de los interesados, formulando propuestas y 
recomendaciones a los diferentes organismos para mejorar sus criterios de actuación.

h) El observatorio creará una biblioteca virtual de publicaciones relacionada con el Mar 
Menor que estará a disposición del público para general conocimiento.

2. Para ello contará con el personal que se determine en la relación de puestos de 
trabajo.

Artículo 9.  Del órgano de gestión del Instituto. Nombramiento.
El órgano de gestión del Instituto será el Gerente, se designará entre funcionarios de 

carrera que pertenezcan a Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso se exija estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, tendrá el máximo nivel 
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administrativo y su provisión se ajustará al régimen general de provisión de puestos de 
trabajo del personal al servicio de la Administración regional.

Artículo 9 bis.  Del director del Observatorio del Mar Menor.
El Director del Observatorio del Mar Menor se designará entre profesionales de 

reconocido prestigio y será nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
al que esté adscrito el Observatorio.

El Director del Observatorio del Mar Menor tendrá rango asimilado a Director General y 
quedará bajo la dirección y dependencia del Director del IMIDA.

Artículo 10.  Funciones.
El Gerente tendrá encomendadas las siguientes funciones:
a) Elaborar y proponer al Consejo del Instituto los planes y programas de actuación y la 

memoria anual de actividades.
b) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión del Instituto.
c) Elaborar el borrador de anteproyecto de presupuesto anual del Instituto.
d) Elaborar la propuesta de estructura orgánica y relación de puestos de trabajo del 

organismo.
e) Proponer al Director las resoluciones que estime convenientes en materias 

competenciales del Instituto.
f) Coordinar los Departamentos y Unidades de
Investigación.
g) Proponer la contratación del personal necesario para el funcionamiento del Instituto.
h) Llevar el inventario de todos los bienes y derechos del Instituto.

Artículo 11.  De los órganos de asesoramiento del Instituto.
Los órganos de asesoramiento del Instituto son:
1. La Junta Asesora.
2. La Comisión Científica.

Artículo 12.  De la Junta Asesora y su composición.
La Junta Asesora es el órgano de participación del personal del Instituto en el 

asesoramiento al Director del Instituto para el mejor desarrollo de sus funciones, estará 
compuesta por los siguientes miembros:

a) El Director del Instituto, que ejercerá la presidencia de la misma.
b) El Gerente, que actuará como Vicepresidente.
c) Un funcionario del Instituto, que actuará como Secretario de la misma, a tal efecto, 

nombrado por su Director.
d) Los representantes del personal al servicio del Instituto, donde al menos habrá un 

representante de cada grupo funcionarial o laboral designado por ellos, de acuerdo con lo 
que se establezca en el Reglamento del Instituto.

e) Los Jefes de los Departamentos o Unidades Estructurales de investigación que se 
establezcan en el Reglamento del Instituto.

Artículo 13.  Funciones de la Junta Asesora.
La Junta Asesora tendrá las siguientes funciones:
a) Informar la propuesta de anteproyecto del presupuesto del Instituto y la propuesta de 

relación de puestos de trabajo del mismo.
b) Asesorar al Director del Instituto sobre normas de régimen interno y asuntos de 

personal.
c) Informar el anteproyecto de Reglamento del Instituto o sus modificaciones.
d) Informar el Plan de actuación anual del Instituto.
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e) Proponer cuantas medidas estime oportuno para facilitar la consecución de las 
funciones que tiene asignadas el Instituto.

f) Asesorar al Director, en el ejercicio de sus competencias, cuando fuera requerida para 
ello por el mismo.

Artículo 14.  De la Comisión Científica y su composición.
La Comisión Científica es el órgano que instrumenta la participación del personal 

científico y técnico en la programación y coordinación general de la actividad científico-
técnica del Instituto y a nivel regional en lo que se le encomiende.

La Comisión Científica estará presidida por el Director del Instituto, siendo el Gerente su 
Vicepresidente, y formarán parte de la misma, como vocales, seis miembros designados por 
el colectivo del personal científico y técnico del Instituto, donde estarán representadas todas 
las Escalas y Opciones, de acuerdo con lo que se establezca en su Reglamento.

También formarán parte de la Comisión Científica, tres reconocidos especialistas, 
pertenecientes a otras instituciones científicas afines, establecidas en la Región de Murcia, 
cuando se trate de informar los protocolos de los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico de instituciones u organismos que soliciten financiación de la Consejería 
competente en materia de agricultura, ganadería y pesca.

Artículo 15.  Funciones.
Serán funciones de la Comisión Científica las siguientes:
a) Informar los protocolos de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en 

los sectores enunciados, elaborados por el personal del Instituto y aquellos de otras 
instituciones u organismos que soliciten financiación de la Consejería competente en materia 
de agricultura, ganadería y pesca.

b) Asistir al Gerente en el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico en los sectores enunciados.

c) Informar acerca de la creación de nuevas plazas de personal científico y técnico, así 
como de la adscripción de las mismas dentro de la estructura del Instituto.

d) Asistir al Gerente en la elaboración de los criterios y en el desarrollo de los programas 
de formación y de perfeccionamiento del personal científico y técnico, informando la 
convocatoria de becas.

e) Contribuir a la identificación de los problemas científico-técnicos, de los sectores 
enunciados, proponiendo programas prioritarios de actuación.

f) Promover la coordinación y cooperación entre las diversas unidades operativas del 
Instituto y entre instituciones afines.

g) Velar por la calidad científico-técnica de las publicaciones del Instituto.
h) Proponer al Director del Instituto los borradores delos baremos de los concursos de 

méritos para la provisión de puestos científicos y técnicos.
i) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Director del Instituto en relación 

con las actividades científicas y técnicas del mismo.

TÍTULO II
Del régimen de personal

Artículo 16.  Del personal.
1. El personal del Instituto estará integrado por personal funcionario y personal laboral.
2. El régimen jurídico aplicable será el establecido con carácter general para el personal 

al servicio de la Administración regional, salvo para los procesos de acceso del personal 
funcionario y laboral, promoción y provisión de puestos de trabajo en lo referente al personal 
investigador y de apoyo a la investigación, que será regulado por decreto del Consejo de 
Gobierno.

3. La selección y provisión de puestos de trabajo del Instituto se realizará a través de 
procedimientos selectivos objetivos, garantizándose en todo caso los principios de igualdad, 
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publicidad, mérito y capacidad. El sistema preferente de acceso será el concurso-oposición, 
que se desarrollará conforme a lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 17.  Carrera investigadora.
Dadas las peculiaridades del personal investigador, la carrera administrativa, se 

estructura en los siguientes tipos de puestos de trabajo:
a) Profesor de investigación.
b) Investigador.
c) Colaborador científico.
La relación de puestos de trabajo determinará las características de los citados tipos de 

puestos, teniendo en cuenta las peculiaridades señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 18.  Funciones y requisitos de los puestos.
El desempeño de los puestos enumerados en el artículo anterior supone el cumplimiento 

de los requisitos y funciones que se señalan:
a) Profesor de Investigación. El personal que desempeñe este tipo de puesto 

pertenecerá al Grupo A, Subgrupo A1, y deberá haber desarrollado durante al menos doce 
años una producción científica evaluada positivamente.

Este personal proseguirá en el desarrollo de los programas propios de su área, ejercerá 
funciones de alto asesoramiento científico en la planificación, desarrollo y coordinación de la 
investigación y la tecnología agraria.

b) Investigador: El personal que desempeñe este tipo de puesto ejecutará proyectos de 
su especialidad, responsabilizándose de aquellos aspectos del proyecto que en protocolo le 
sean asignados.

c) Colaborador Científico. El personal que desempeñe este tipo de puesto participará con 
el resto del equipo científico en la ejecución y desarrollo de los proyectos.

El personal que desempeñe puestos de Investigador o Colaborador Científico 
pertenecerá al Grupo A, Subgrupos A1 o A2.

Artículo 18 bis.  Investigadores eméritos.
1. Podrá ser designado como investigador emérito el personal funcionario científico-

investigador jubilado del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Científica Superior, Opción 
Investigación Agraria y Alimentaria, que haya destacado por sus méritos científicos a lo largo 
de toda su carrera.

La designación como investigador emérito tendrá carácter excepcional y corresponderá 
al consejero competente en materia de investigación agraria y alimentaria, a propuesta del 
director del Instituto, oída la Comisión Científica, por un período de tres años, prorrogable. 
Dicha designación no implicará la vinculación al Instituto ni por una relación laboral ni 
funcionarial.

Por la realización de sus servicios, los investigadores eméritos no podrán percibir 
remuneración alguna.

2. Los investigadores eméritos tendrán derecho a usar la infraestructura del instituto. 
Asimismo, podrán asistir a cursos, congresos y seminarios donde presenten resultados 
obtenidos como fruto de su trabajo en el instituto. Igualmente podrán participar, como 
miembros del equipo investigador, en programas de investigación y en proyectos de 
investigación contratada tanto con el sector público como privado.

3. Por el consejero competente en materia de investigación agraria y alimentaria se 
aprobarán las órdenes e instrucciones que sean necesarias, en su caso, para el desarrollo y 
aplicación de lo establecido en este artículo, en particular en lo que se refiere a la prórroga y 
revocación de la designación como investigador emérito.

Artículo 19.  Desarrollo de la carrera administrativa.
1. Reglamentariamente se determinará por el Consejero competente en materia de 

Función Pública a propuesta del Consejero competente en materia de investigación y 
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desarrollo tecnológico en los sectores enunciados, el baremo de méritos específico para la 
carrera administrativa del personal investigador, atendiendo a sus peculiaridades.

Los borradores de los baremos serán elaborados por la Comisión Científica, una vez 
aprobados por el Consejo del Instituto, serán elevados, a través del Director del Instituto a la 
Consejería competente en materia de investigación y desarrollo tecnológico en los sectores 
enunciados, que lo remitirá a la Consejería competente en materia de Función Pública para 
su aprobación mediante Orden.

2. Las comisiones de evaluación de méritos que se constituyan deberán estar 
compuestas, al menos en la mitad de sus miembros, por personas de reconocido prestigio 
científico y desempeñar puestos de nivel igual o superior a los de los puestos convocados, y 
aquellas otras peculiaridades que se determinen reglamentariamente.

Artículo 20.  Selección de personal temporal.
1. El Director del Instituto, a propuesta del Gerente, podrá celebrar contratos de trabajo 

de duración determinada y nombrar personal interino para cubrir bajas temporales, 
sustituciones o vacantes.

2. La selección de este personal se realizará a través de procedimientos selectivos 
objetivos, con respecto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, conforme 
a lo que se determine reglamentariamente.

3. Excepcionalmente, en supuestos de programas específicos de investigación y 
desarrollo de los sectores enunciados, la selección y contratación de personal laboral 
temporal sin cargo a puesto se podrá llevar a cabo a través de un procedimiento especial, 
con respeto a los principios señalados en el apartado anterior, previa autorización de la 
Dirección General competente en materia de función pública.

TÍTULO III
Del régimen jurídico

Artículo 21.  Régimen jurídico.
1. El Instituto, se regirá por la presente Ley, por los Reglamentos que la desarrollen, por 

la legislación básica del Estado en la materia, por la autonómica de desarrollo de la misma y, 
supletoriamente, por la normativa aplicable a los Entes de naturaleza análoga de la 
Administración del Estado.

2. Los órganos colegiados de gobierno y asesoramiento previstos en esta Ley, estarán 
sometidos al régimen que para tales órganos se determina en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La transformación y extinción del Instituto deberá ser efectuada mediante Ley. 
Adscribiéndose, en este último caso, su patrimonio y personal a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

4. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y para la 
transición digital, quienes deban relacionarse, para la realización de cualquier trámite de los 
procedimientos administrativos del IMIDA, deberán hacerlo a través de medios electrónicos.

Artículo 22.  Régimen de recursos.
1. Los actos administrativos dictados por los órganos de gobierno del Instituto ponen fin 

a la vía administrativa y frente a ellos podrán interponerse los recursos que prevé la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Contra los actos administrativos dictados por el Gerente, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Director del Instituto.
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Artículo 23.  Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
1. La reclamación previa a la vía judicial civil deberá ir dirigida al Director del Instituto, 

quién formulará propuesta de resolución al titular de la Consejería competente y Presidente 
del Consejo, en la forma y plazos previstos en la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común.

2. La reclamación previa a la vía laboral deberá dirigirse al Director del Instituto, quien 
resolverá a propuesta del Gerente.

TÍTULO IV
Del régimen económico y patrimonial

Artículo 24.  Patrimonio.
1. Pertenecen al Instituto, los bienes y derechos que produzca en cumplimiento de sus 

fines, así como los bienes y derechos, y valores que adquiera el Instituto en el ejercicio de 
sus funciones.

2. Los bienes adscritos al Instituto, conservarán su calificación jurídica originaria.
3. El Instituto podrá ejercer, tanto sobre los bienes propios como sobre los adscritos, las 

mismas facultades de protección y defensa que se reconocen a la Comunidad Autónoma en 
la Ley 3/1992, de 20 de julio, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

4. El Instituto llevará un inventario de todos sus bienes y derechos, de cuyo resumen 
anual se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 25.  Recursos económicos.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto dispondrá de los siguientes recursos:
a) Los bienes, derechos y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos, rentas e incrementos de su propio patrimonio.
c) Las consignaciones que fueren fijadas en los Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el cumplimiento de sus fines.
d) Las transferencias corrientes o de capital procedentes de otras Administraciones o 

Entidades públicas.
e) Los productos y rentas resultantes de su participación en sociedades.
f) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir según las 

disposiciones vigentes.
g) Los ingresos que se deriven de las actividades propias del Instituto.
h) Los préstamos que, de conformidad con la legislación específica de la materia, 

otorguen a su favor las entidades de crédito, cajas de ahorros y bancos.
i) Las participaciones o los ingresos que procedan de convenios, consorcios, sociedades 

y entidades a las que se refiere el artículo 3 de la presente Ley.
j) Cualesquiera otros recursos no previstos en los apartados anteriores que puedan serle 

atribuidos por disposición legal o reglamentaria.

Artículo 26.  Régimen económico.
1. El Instituto someterá su régimen económico, financiero, contable, presupuestario, de 

intervención y control a las leyes reguladoras de la Hacienda de la Región de Murcia, leyes 
de Presupuestos Generales de la Región de Murcia y demás normativa aplicable a los 
presupuestos de los organismos autónomos.

2. El Instituto gozará de todas las exenciones y bonificaciones fiscales, en los tributos 
propios, de que goza la Administración Autonómica de la Región de Murcia.

Disposición adicional primera.  
1. El Instituto asumirá las funciones actualmente encomendadas al Centro de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario, por el Decreto 21/2001, de 9 de marzo, por el 
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que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente, y el Centro de Recursos Marinos.

2. Se adscriben al Instituto el personal y los bienes y derechos actualmente adscritos o 
afectos al Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, así como al Centro de 
Recursos Marinos.

3. A la entrada en vigor de esta Ley, queda suprimido el Centro de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario y el Centro de Recursos Marinos.

Disposición adicional segunda.  
El Instituto, podrá contratar temporalmente, y dentro de sus asignaciones 

presupuestarias, Investigadores Asociados e Investigadores Visitantes entre especialistas, 
nacionales o extranjeros, de reconocida competencia, en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente.

Disposición adicional tercera.  
El Consejero competente en materia de Economía y Hacienda a propuesta del 

Presidente del Consejo del Instituto, podrá autorizar generaciones de crédito en los estados 
de gastos del Presupuesto del Instituto, cuando se financien con los ingresos derivados de 
los contratos celebrados por dicho Organismo con entidades públicas, privadas y con 
personas físicas, para la realización de trabajos de investigación y desarrollo tecnológico en 
los sectores enunciados y para la celebración de cursos de especialización.

Disposición adicional cuarta.  
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, quienes tienen derecho 

a tener representante en el Consejo del Instituto, propondrán el mismo al Consejero de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente para que eleve las propuestas al Consejo de Gobierno 
quien efectuará su nombramiento.

Disposición adicional quinta.  
Se modifica el Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública 
de la Región de Murcia en los siguientes términos:

1. El artículo 2, queda redactado como sigue:

«Artículo 2.  Escala de Funcionarios.
Existen dentro de los Cuerpos Superior Facultativo y Técnico las siguientes 

Escalas:
1.- Escala Superior de Salud Pública, Escala Técnica Superior y Escala Científica 

Superior, en el Cuerpo Superior Facultativo.
2.- Escala de Diplomados de Salud Pública, Escala de Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros Técnicos y Escala Científica, en el Cuerpo Técnico».
2. Se adicionan dos párrafos al artículo 5, con la siguiente redacción:

«‒ Escala Científica Superior: la redacción, coordinación, ejecución y 
elaboración de resultados de estudios y proyectos de I+D, así como la formación de 
Investigadores y Tecnólogos.

‒ Escala Científica: la colaboración en la redacción, ejecución y elaboración de 
resultados de estudios y proyectos de I+D.»

Disposición adicional sexta.  
1. Se creará dentro de los Cuerpos Superior Facultativo, Escala Científica Superior, y 

Técnico, Escala Científica, la opción Investigación Agraria y Alimentaria.
2. Para el ingreso en la opción del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Científica 

Superior, se deberá estar en posesión del título de Doctor.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 95  Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

– 1505 –



Para el ingreso en la opción del Cuerpo Técnico, Escala Científica, se deberá estar en 
posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, 
Formación Profesional de tercer grado o equivalente o Grado.

Disposición adicional séptima.  Referencias al Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).

Las referencias que se hacen en esta ley o en las demás normas del ordenamiento 
jurídico al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), se 
entenderán realizadas al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Medioambiental (IMIDA).

Disposición transitoria primera.  
1. Se integrarán en la Escala Científica Superior, Opción Investigación Agraria y 

Alimentaria los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior Facultativo que a 
la entrada en vigor de esta disposición estén adscritos al Centro de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario y Centro de Recursos Marinos, con carácter voluntario a través 
de la correspondiente solicitud y que ejerzan sus funciones en las actuales unidades de 
investigación.

2. Se integrarán en la Escala Científica, Opción Investigación Agraria y Alimentaria, los 
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Técnico que a la entrada en vigor de esta 
disposición estén adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Centro 
de Recursos Marinos, con carácter voluntario a través de la correspondiente solicitud y que 
ejerzan sus funciones en las actuales Unidades de Investigación.

3. Asimismo, se integrarán en las Escalas y Opciones señaladas en los dos apartados 
anteriores, con respeto siempre, al grupo de pertenencia y previa superación de las pruebas 
selectivas que se establezcan, a los funcionarios transferidos a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia por Decreto 3.422/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios del Estado en materia de investigación agraria, y que a la entrada en 
vigor de esta disposición no presten servicios en el Centro de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario, siempre que pasen a prestarlos con posterioridad en el Instituto Murciano 
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

Disposición transitoria segunda.  
1. En tanto se aprueba por el Consejo de Gobierno dela Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia el correspondiente Reglamento, las unidades donde se realizan 
programas de investigación y desarrollo tecnológico del Instituto, se estructuran en 
Departamentos de Investigación y Desarrollo, las cuales contarán con el número de 
Investigadores que se determinan actualmente en la relación de puestos de trabajo.

2. Los Departamentos son los responsables de la actividad científica, a través de las que 
se desarrollan las funciones especificadas en el artículo 3 de la presente Ley.

3. El Jefe de cada Departamento será designado provisionalmente por el Consejero de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, hasta que el Reglamento del Instituto determine su 
forma de nombramiento.

4. Los Jefes de Departamento del Instituto serán designados entre los Profesores de 
Investigación del mismo.

5. Las funciones de los Jefes de Departamento del Instituto, que se ejercerán sin 
perjuicio de las asignadas a su puesto de trabajo, serán:

a) Organizar y coordinar las actividades que se realicen en las Unidades, tomando las 
medidas adecuadas para el mantenimiento, desarrollo y utilización de las plantaciones, 
instalaciones y equipo científico de los mismos.

b) Coordinar la confección de la memoria anual de actividades de las unidades, y 
colaborar con el Director en la difusión de los resultados.

c) Facilitar la realización de proyectos interdisciplinares y con departamentos y unidades 
afines de otros Organismos y Universidades.

d) Velar por el cumplimiento de las instrucciones del Director y del Gerente que afecten a 
los Departamentos.
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Disposición transitoria tercera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

para realizar las modificaciones presupuestarias que permitan dotar al Instituto, por lo que 
resta de ejercicio, de los recursos necesarios para la aplicación de la presente Ley.

Disposición transitoria cuarta.  
Los funcionarios de carrera que a la entrada en vigor de esta Ley estén adscritos al 

Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Centro de Recursos Marinos, 
dispondrán de un plazo de cinco años para acreditar las titulaciones o grados académicos, 
requeridas por los puestos de trabajo derivados reglamentariamente de la aplicación de esta 
Ley.

Disposición derogatoria.  
Queda derogado el artículo 19 del Decreto 21/2001, de 9 de marzo, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y 
cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en 
la presente ley.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y aplicación de la presente 
Ley.

Disposición final segunda.  
El Reglamento del Instituto, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el plazo de doce meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley.

Disposición final tercera.  
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de abril de 2003.
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§ 96

Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los Consejos Reguladores

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 278, de 1 de diciembre de 2003

«BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 2004
Última modificación: 14 de junio de 2004

Referencia: BOE-A-2004-3375

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los Consejos Reguladores.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre 

del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO
La Ley 25/70 reconocía a los Consejos Reguladores como órganos desconcentrados del 

Instituto Nacional de Denominaciones de Origen y, al integrarse dicho Instituto en la 
Administración del Estado, pasaron a depender directamente de ella y de las 
administraciones autonómicas como consecuencia del proceso de transferencias.

Sin embargo, la nueva Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, establece la 
necesidad de dotar de personalidad jurídica propia a los órganos gestores de los vinos de 
calidad producidos en una región determinada (v. c. p. r. d.), entre los que se encuentran los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y de las Denominaciones de 
Origen Calificadas de Vinos.

Además dicha Ley de carácter básico considera, en su artículo 25.3, que son las 
Comunidades Autónomas por ley las que deben establecer la naturaleza pública o privada y 
su sujeción a derecho público o privado de los órganos gestores de los vinos de calidad 
producidos en una región determinada.

Dado que la disposición transitoria segunda de la citada Ley concede el plazo de un año 
desde su entrada en vigor para que los reglamentos de las Denominaciones de Origen 
existentes se adapten a ella, es necesario que la Comunidad Autónoma defina, lo antes 
posible, la naturaleza y las condiciones que deben reunir dichos órganos para que los 
titulares de las denominaciones puedan adaptar sus Reglamentos conociendo de antemano 
cómo les afectarán los aspectos del cambio.

Los Consejos Reguladores de productos agroalimentarios no vínicos se regirán por las 
disposiciones contenidas en el Título III de la Ley 25/70, en la presente ley autonómica y en 
los reglamentos que la desarrollen, y se les concederá un plazo para adaptarse a la nueva 
situación.
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Artículo 1.  Naturaleza.
Los Consejos de Denominaciones de Origen, Genéricas y Específicas, y el Consejo de 

Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, así como los órganos de gestión que 
contempla la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, tendrán personalidad jurídica 
propia como corporaciones de derecho público, autonomía económica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de las funciones derivadas del régimen aplicable a los Consejos 
Reguladores de Denominaciones de Origen, Genéricas y Específicas, y al Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, establecidos en la Ley 25/70, de 2 de 
diciembre, Estatuto de la Viña y del Vino, y de los Alcoholes; en el Reglamento CE 2092/91 
del Consejo, de 24 de junio, y en la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino.

Artículo 2.  Normativa por la que se rigen.
Dichos consejos y órganos de gestión se regirán, además de por sus respectivas leyes 

citadas, por esta ley y los reglamentos que la desarrollen y ajustarán su actividad al derecho 
privado con carácter general a excepción de la actuación derivada de la inscripción en los 
registros establecidos por la normativa vigente y de las funciones de supervisión de 
acreditación del cumplimiento del sistema de control establecido por la Ley 25/70, la Ley 
24/2003, por el Reglamento (CEE) 2092/91 y por el régimen sancionador que se establece 
en el artículo tercero.

La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, o Consejería competente en su 
caso, podrá delegar en los consejos y en los órganos de gestión citados el ejercicio de otras 
funciones públicas necesarias para el cumplimiento de sus finalidades y ejercerá la tutela 
administrativa sobre el mismo.

Los actos de los consejos y de los órganos de gestión sujetos al derecho administrativo 
podrán ser objeto de recurso, en el plazo y con los requisitos que establecen las normas del 
procedimiento administrativo.

Artículo 3.  Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable a los consejos y órganos de gestión será el establecido 

en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, y en el Decreto 1945/1983, de 22 de 
junio, Reglamento en Materia de Defensa del Consumidor y Producción Agroalimentaria.

Disposición adicional.  
Se faculta al Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente para realizar las 

adaptaciones necesarias a la normativa vigente y para la creación, previa comunicación a la 
Asamblea Regional, de los futuros consejos y de los órganos de gestión, así como para la 
aprobación de sus reglamentos.

Disposición final.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de la Región de Murcia».
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§ 97

Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y 

Contribuciones Especiales. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 298, de 27 de diciembre de 2004

Última modificación: 29 de diciembre de 2023
Referencia: BORM-s-2004-90027

[ . . . ]
ANEXO SEGUNDO
Texto de las tasas

[ . . . ]
GRUPO 2

Tasas en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza

[ . . . ]
T220

Tasa por la prestación de servicios y actividades facultativas en materia 
forestal

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización de actuaciones técnicas o facultativas de 

levantamiento, redacción y replanteo de planos; las relacionadas con la actividad forestal, 
incluidas las de inspección, valoración y señalamiento de aprovechamientos forestales, así 
como las concernientes a la partición, deslinde y amojonamiento de fincas y montes.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten las 

actuaciones técnicas o facultativas o realicen las actuaciones sujetas.

Artículo 3.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento de la presentación de la solicitud para que se 

realicen las actuaciones técnicas o facultativas o se lleven a cabo las actuaciones sujetas.
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Artículo 4.  Cuota.
1. Levantamiento de planos:
a) De itinerarios. Por cada Km: 39,626442€.
b) Confección de planos (Por Hectárea): 8,884538 €.
2. Replanteo de planos (Por cada Km.): 79,265641€.
3. Particiones: Se percibirá el doble de la cuota señalada al levantamiento del plano 

correspondiente.
4. Deslindes, Apeo y levantamiento topográfico (Por cada Km.) 152,644399 €.
5. Amojonamiento:
a) Replanteo (Por cada Km.): 79,265641 €.
b) Reconocimiento y recepción de obras, 10,5% del presupuesto de ejecución por 

contrata.
6. Cubicación e inventario de existencias:
a) Inventario de árboles: (Por m3): 0,198993 €.
b) Cálculo de corcho, resina y otros frutos: (por árbol): 0,293387 €.
c) Existencias apeadas: 5% del valor inventariado
d) Montes rasos: (Por Hectárea): 1,077880 €.
e) Montes bajos: (Por Hectárea): 0,452837 €.
7. Valoraciones:
a) Hasta 300,51 €: 57,34 €.
b) Sobre el exceso: 5,3% del valor.
8. Ocupaciones y autorizaciones en terrenos forestales:
a) Demarcación o señalamiento del terreno (por Hectárea): 3,686477 €.
b) Inspección anual del disfrute: 5,3% del canon o renta anual del mismo.
9. Catalogación de montes y formación del mapa forestal:
a) Por las 1.000 primeras Hectáreas: 73,174662 €.
más, por cada Hectárea: 0,293387 €.
b) Por las restantes, que excedan de 1.000, por cada Hectárea: 0,114803 €.
10. Memorias informativas de montes:
a) Hasta 250 Has (por Hectárea): 0,369922€.
b) De 251 a 1.000 Has (por Hectárea): 0,114803 €.
c) De 1.001 a 5.000 Has (por Hectárea): 0,059953 €.
d) Más de 5.000 Has (por Hectárea): 0,048153€.
11. Señalamiento e inspección de toda clase de aprovechamiento y disfrutes forestales:
1) En montes catalogados:
MADERAS:
a) Señalamientos:
Los 100 primeros m3 (por m3): 0,73 €.
De 101 a 200 m3 (por m3): 0,48 €.
De 201 en adelante (por m3): 0,33 €.
b) Contadas en blanco: 75% del señalamiento
c) Reconocimientos finales: 50% del señalamiento
LEÑAS:
a) Señalamientos:
Hasta 500 estéreos (por estéreo): 0,142866 €.
Restantes: (por estéreo): 0,091204 €.
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b) Reconocimientos finales:
Hasta 500 estéreos (por estéreo): 0,107150 €.
Restantes: (por estéreo): 0,066968 €.
c) Pastos y ramón, operaciones anuales:
Hasta 500 Has (por Ha): 0,07 €.
Exceso de 500 a 2.000 Has (por Ha): 0,05 €.
Más de 2.000 Has (por Ha): 0,04 €.
d) Frutos y semillas, operaciones anuales:
Hasta 200 Has: (por Ha): 0,185599 €.
Exceso de 200 Has (por Ha): 0,171886 €.
OTROS
a) Esparto, palmito y otras plantas industriales, en los reconocimientos anuales:
1.000 primeros Qm (por Qm): 0,100133 €.
Restantes Qm (por Qm): 0,064417 €.
2) Entrega de toda clase de aprovechamientos: 1% del valor de tasación.
3) En montes no catalogados:
MADERAS, LEÑAS, PALMITO Y OTRAS PLANTAS INDUSTRIALES Y SEMILLAS:
Para el señalamiento y reconocimientos finales, se aplicarán las mismas cuotas que en 

montes catalogados.

Artículo 5.  Bonificaciones.
En fincas que cuenten con un Plan de Gestión aprobado por la Dirección General 

competente, se reducirán en un 70% las cuotas exigibles para aquellos aprovechamientos 
solicitados que se ajusten a dicho Plan.

[ . . . ]
GRUPO 7

Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca

T710
Tasa por la prestación de servicios veterinarios

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de trabajos facultativos 

veterinarios, relacionados con el desempeño de actividades ganaderas, así como la 
inscripción y modificación registral de explotaciones ganaderas en registros oficiales.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación 

de los servicios o trabajos que constituyen el hecho imponible, así como los propietarios o 
titulares de los animales o explotaciones que den lugar a los trabajos de inspección, 
reconocimiento o comprobación.

Artículo 3.  Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de presentar la solicitud que dé lugar 

a la prestación del servicio.
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Artículo 4.  Cuota.
1. Servicios facultativos relacionados con la comprobación sanitaria, saneamiento 

ganadero y lucha contra ectoparásitos de ganaderías calificadas:
a) Por la revisión anual preceptiva, se aplicará una cuota fija y además una cantidad por 

cada reproductor:
Cuota fija: 54,748653 €.
Además, por cada reproductor según especie:
– Bovinos: 0,153071 €.
– Porcino: 0,046240 €.
b) Por la concesión de títulos: 4,904673 €.
2. Servicios facultativos relacionados con análisis, dictámenes y peritajes solicitados a 

instancia del interesado o por aplicación de legislación en materia de epizootías: se aplicará 
una cantidad variable dependiendo del número de muestras y de las características de las 
mismas, de acuerdo con las siguientes tarifas:

Según análisis y número de muestras:
De 1 a 5 muestras:
a) Bacteriológicos: 6,307830 €.
b) Serológicos: 3,074190 €.
c) Parasitológicos 6,307830 €.
d) Físico-Químicos: 6,307830 €.
e) Clínicos: 6,307830 €.
f) Necropsias: 13,329995 €.
De 6 a 15 muestras:
Serológicos: 2,493793 €.
16 a 50 muestras:
Serológicos: 1,875128 €.
De 51 muestras en adelante:
a) Bacteriológicos: 3,074190 €.
b) Serológicos: 1,358511 €.
c) Parasitológicos: 3,074190 €.
d) Físico-Químicos: 3,074190 €.
e) Clínicos: 3,074190 €.
f) Necropsias: 12,392431 €.
3. Reconocimiento facultativo de animales domésticos y expedición de certificaciones de 

aptitud, por cada animal: 5,765701 €.
4. Inspección y comprobación anual de las delegaciones y depósitos de los productos 

biológicos destinados a prevenir y combatir las enfermedades infecto-contagiosas y 
parasitarias de los animales, por cada delegación o depósito: 14,975517 €.

5. Apertura de centros de aprovechamiento de cadáveres animales, vigilancia anual y 
análisis, por cada centro: 14,975517 €.

6. Diligencia del Libro de registro de explotación ganadera y medios de transporte: 1,60 
€.

7. Inspección sanitaria periódica de las paradas y centros de inseminación artificial, así 
como los sementales del mismo:

a) Equino, por cabeza: 4,407189 €.
b) Bovino, por cabeza: 3,424979 €.
c) Porcino, por cabeza: 0,982210 €.
8. Reconocimientos sanitarios de las hembras domésticas presentadas a la monta 

natural e inseminación artificial de paradas o centros:
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a) Equino, por cabeza: 1,435047 €.
b) Bovino-lechera, por cabeza: 0,593152 €.
c) Bovino-otros, por cabeza: 0,280631 €.
d) Porcino, por cabeza: 0,178584 €.
9. Servicios relativos a la apertura y el registro de los centros de inseminación artificial 

ganadera: 12,826135 €.
10. Servicios facultativos relacionados con la Intervención y fiscalización del movimiento 

intracomunitario de animales: 24,73 €.
11. Estudios referentes a la redacción de proyectos y peritaciones a petición de parte: 1% 

de su valor
12. Expedición certificado sanitario movimiento de animales:
1. Se aplicará una cuota fija por cabeza y especies:
a) Porcino para vida: 0,015000 €.
b) Porcino para sacrificio: 0,015000 €.
c) Especies menores: 0,015000 €.
d) Especies mayores: 0,152500 €.
e) Apícola (por colmena): 0,011218 €.
f) Avícola Broilers: 0,001160 €.
g) Avícola pollitos de un día: 0,001160 €.
h) Conejos: 0,01 €.
2. Se aplicará una cuota fija por partida de:
a) Alevines (acuicultura): 7,93 €.
b) Huevos embrionados: 7,93 €.
13. Servicios facultativos de aplicación de productos biológicos, otros productos 

zoosanitarios e inspección post-vacunal, correspondientes a las campañas de tratamiento 
sanitario:

a) Perros y felinos, por cabeza: 3,845926 €.
b) Porcino de cebo, por cabeza: 0,059633 €.
c) Porcino de reproducción, por cabeza: 0,184961 €.
d) Rumiantes menores, por cabeza: 0,630464 €.
e) Rumiantes mayores, por cabeza: 1,913396 €.
f) Abejas (por colmena) por cabeza: 0,325277 €.
g) Aves y conejos, por cabeza: 0,012118 €.
14. Expedición de talonarios de documentos para el traslado de ganado, por documento: 

0,383955 €.
15. Servicios facultativos relacionados con la intervención y fiscalización de movimiento 

de ganado y dependencias en manifestaciones públicas:
a) Corridas de toros, por servicio: 87,218992 €.
b) Concursos, exhibiciones, concentraciones de équidos, por servicio: 87,218992 €.
c) Ferias, exposiciones, etc., por servicio: 61,062862 €.
16. Autorización e inscripción de explotaciones de animales en registros oficiales y 

cambios de titularidad, sin actuación facultativa de campo: 37,71 €.
17. Autorización e inscripción de explotaciones de animales en el correspondiente 

registro oficial, con actuación facultativa de campo: 134,61 €.
18. Inspección facultativa previa a la instalación o modificación de explotaciones 

ganaderas: 98,58 €.
19. Inspecciones no comprendidas en los anteriores apartados, realizados a petición de 

parte, por hora o fracción: 24,49 €.
20. Habilitación o autorización de veterinarios: 38,82 €.
21. Autorización y registro de transportistas: 39,77 €.
22. Autorización y registro medios de transporte con actuación facultativa de campo: 

75,33 €.
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23. Autorización y registro de medios de transportes sin actuación facultativa de campo: 
12,83 €..

24. Autorización e inscripción de centros de limpieza y desinfección de vehículos 
destinados al transporte por carretera en el sector ganadero: 87,10 €.

25. (Suprimido).
26. Certificados sanitarios en materia de exportación de productos a terceros países: 

40,21 €.
27. Emisión y expedición del documento de identificación bovina (DIB): 0,035000 €/

unidad.
28. Autorización e inscripción de explotaciones de animales en registros oficiales, con el 

trámite previo de autorización ambiental por parte del órgano sustantivo: 253,65 €.
29. Identificación de animales realizadas por los servicios veterinarios oficiales: Cuota 

fija: 53,06 €.
A dicha cantidad se sumará:
a) Material de identificación: ovino, caprino o equino 1,20 €/unidad.
b) Material de identificación resto de especies: 0,20 €/unidad.
30. Autorización del libro registro informatizado: 37,82 €.
31. Utilización de las bases de datos informatizadas por usuarios externos (veterinarios 

habilitados), cuota anual: 107,14 €.
32. Cambio de titular del documento de identificación equina (DIE): 12,82 €.
33. Autorización e inscripción de los cambios de orientación productiva de las 

explotaciones ganaderas: 98,58 €.
34. Edición y distribución de etiquetas de la letra Q: 10,21 €/ unidad.
35. Emisión y distribución de Tarjeta de Movimiento Equina (TME): 30 €/unidad.

Artículo 5.  Supuestos de no sujeción.
1. No están sujetos a esta tasa las prestaciones facultativas derivadas de la ejecución de 

programas de erradicación cuando se haya declarado oficialmente una epizootia o zoonosis.
2. Los servicios facultativos derivados de las campañas de saneamiento y fomento 

ganadero, que no consistan en la aplicación de productos biológicos y otros productos 
zoosanitarios e inspección posvacunal correspondientes a las campañas de tratamiento 
sanitario.

Artículo 6.  Beneficios fiscales.
1. Las asociaciones ganaderas y agrupaciones de defensa sanitaria, que suscriban con 

la Administración convenios de colaboración en materia de producción y sanidad animal se 
beneficiarán de una reducción del 60 por 100 de la cuota en los diagnósticos efectuados a 
petición de parte.

2. Estará exenta la expedición de los certificados relativos a movimientos de diez o 
menos animales, siempre que la actividad no lleve aparejada ninguna otra tasa 
complementaria, ya sea por inspección o visita de facultativo.

T720
Tasa por gestión de servicios agronómicos

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de trabajos o servicios técnicos y 

facultativos relacionados con el desempeño de actividades agrarias.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa los titulares de las explotaciones o propietarios de 

productos agrarios que soliciten y den lugar a la prestación de los trabajos y servicios que 
constituyen el hecho imponible.
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Artículo 3.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud a que dé lugar la prestación del 

servicio.

Artículo 4.  Cuota.
La determinación de cuota se especifica a continuación para los distintos tipos de 

prestaciones:
1. Por precintado de semillas selectas nacionales y de importación, así como producción 

de semilla certificada, se cobrará a razón de 0,125% del valor normal de la mercancía con 
una tasa mínima de: 108,068637 €.

2. Precintado y arranque de plantones tolerantes a la tristeza y demás frutales en vivero 
se cobrará a razón de 0,125% del valor de la mercancía, con una tasa mínima de: 
108,068637 €.

3. Inspección facultativa de tratamientos fitosanitarios y sus efectos, redacción de 
informes y dictámenes técnicos:

a) Sin valoraciones: 29,306857 €.
b) Con valoraciones:
– Hasta 6010,12 €, cuota de: 30,170000 €.
– De 6.010,13 a 60.101,21 cuota de: 56,500000 €.
– Más de 60.101,21 una cuota de: 75,430000 €.
4. Ensayos para homologación de productos fitosanitarios, incluida la redacción de 

dictamen o informe facultativo:
a) Ensayo tipo A: 195,434325 €.
b) Ensayo tipo B: 488,828174 €.
5. Informes técnicos y expedición del correspondiente certificado: 40,487471 €.
6. Comprobación de ejecución de obras y aforos de cosechas.
Se cobrará a razón de 0,50% del valor de la obra o cosecha aforada, con una tasa 

mínima de: 108,068637 €.
7. Levantamiento de actas: 60,839632 €.
8. Inspección facultativa de terrenos que se quieran dedicar a nuevas plantaciones, 

regeneración de las mismas o su sustitución, incluyendo el correspondiente informe 
facultativo: 161,101612 €.

Artículo 5.  Exenciones.
1. Estarán exentas del pago de la cuota las prestaciones técnicas o facultativas que se 

realicen con motivo de inundaciones u otras inclemencias climatológicas.
2. Las actividades que sean consecuencia de campañas oficiales de fomento al sector 

agrario.
3. Las inspecciones realizadas de oficio por la Administración Regional.

T740
Tasa por gestión de servicios en materia de industrias agroalimentarias

Artículo 1.  Hecho imponible.
El hecho imponible viene determinado por la prestación de los servicios técnicos o 

facultativos, necesarios para:
1. Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias de alguna de las siguientes 

acciones: Instalación, modificación o traslado de industrias, cambio de propiedad o de 
denominación y arrendamiento de industrias.

2. Expedición de documentos de calificación empresarial y certificados.
3. Entrega y diligenciado del libro de entradas y salidas de vinos de mesa.
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A estos efectos, se estará a la definición y contenido que la normativa específica aplique 
en cada momento a este tipo de industrias.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que soliciten alguna de las 

actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible o sean titulares de las 
industrias que den lugar a las mismas.

Artículo 3.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento de presentación de las solicitudes de inscripción en 

el Registro, certificados, expedición de documentos y petición de libros de registros de 
productos vitivinícolas.

Artículo 4.  Cuota.
1. Instalación de nuevas industrias, traslado o modificación de las existentes, según 

importe total de la inversión realizada, deducidas las amortizaciones efectivamente 
contabilizadas:

a) Hasta 601.012,10 euros: 130,300000 €.
b) De 601.012,11 a 3.005.060,52 euros: 161,120000 €.
c) De 3.005.060,53 euros en adelante: 230,580000 €.
2. Cambio de propiedad: 75,789637 €.
3. Cambio de denominación o arrendamiento de la industria: 36,852018 €.
4. Expedición de documentos de calificación empresarial y certificados, por cada 

documento: 22,667370 €.
5. Informes para la expedición de certificados, incluyendo el propio certificado, por 

informe y/o certificado: 54,059831 €.
6. Por entrega y diligenciado del libro de entradas y salidas de vinos de mesa: 23,770762 

€.

T750
Tasa del Laboratorio Enológico, Agrario y de Medio Ambiente

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización de análisis, diagnósticos e informes técnicos 

en el Laboratorio Enológico, Agrario y de Medio Ambiente.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que soliciten la realización de cada tipo de análisis o diagnóstico.
2. Cuando la realización del análisis resulte necesaria para la expedición de 

autorizaciones, certificaciones, informes técnicos o documentos administrativos de cualquier 
tipo, se considerará sujeto pasivo al solicitante de dicha autorización, certificación o 
documento administrativo.

3. Cuando se trate de análisis derivados de inspecciones y toma de muestras 
obligatorias, tendrán la condición de sujetos pasivos los propietarios de los productos 
analizados.

Artículo 3.  Devengo y forma de ingreso.
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la realización del análisis, 

diagnóstico o informe técnico, siendo requisito previo a la realización del servicio el ingreso 
de la tasa correspondiente.

Cuando los análisis o diagnósticos se realicen de forma habitual y continuada a un 
mismo sujeto pasivo, sin perjuicio del devengo del tributo y de su forma de exacción general, 
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podrán acumularse periódicamente y en un solo acto liquidatorio todas las actuaciones y 
servicios sujetos a esta tasa, prestados en el período a que se refiera la liquidación.

La acumulación de actuaciones no podrá ser superior al mes natural y 
reglamentariamente se fijarán las condiciones, requisitos y garantías, en su caso, para la 
aplicación del régimen acumulado.

Cuando el análisis, diagnóstico o informe se produzca como resultado de la actuación de 
oficio de la Administración, el devengo tendrá lugar en el momento de la realización de dicho 
análisis.

Artículo 4.  Tarifas y cuotas.
A) Sección primera. Análisis en materia enológica: mostos, vinos y mistelas.
Determinación de:
1. Densidad relativa: 2,659621 €.
2. Grado alcohólico total 6,231295 €.
3. Grado alcohólico adquirido: 6,231295 €.
4. Extracto seco total: 2,034578 €.
5. Acidez total (tártrico): 3,527027 €.
6. Acidez fija (tártrico): 3,979865 €.
7. Acidez volátil (acético): 3,909707 €.
8. Anhídrido sulfuroso total: 3,947974 €.
9. Azúcares reductores: 6,811692 €.
10. Presencia de híbridos: 5,523338 €.
11. Ácido cítrico: 7,813036 €.
12. Ácido sórbico: 11,824791 €.
13. Flúor: 4,853650 €.
14. Bromo: 4,853650 €.
15. Metanol: 6,601219 €.
16. Cloropicrina y Prod. de degradación: 11,901327 €.
17. Iones ferrocianuro en disolución: 5,644520 €.
18. Iones ferrocianuro en suspensión: 4,904673 €.
19. Prueba de antifermentos: 5,102391 €.
20. Colorantes artificiales: 5,236329 €.
21. Grados Baumé: 2,449148 €.
22. Grados Brix: 2,449148 €.
23. Cobre: 4,158448 €.
24. Cinc: 4,158448 €.
25. Arsénico: 10,319585 €.
26. Plomo: 10,179270 €.
27. Cadmio: 5,485070 €.
28. Hierro: 4,158448 €.
29. Mercurio: 10,319585 €.
30. Otros parámetros no especificados anteriormente (según grado de dificultad). Se 

percibirá por cada determinación una cuota situada entre las siguientes:
Cuota mínima: 1,511584 €.
Cuota máxima: 37,413281 €.
B) Sección segunda. Análisis en medios de la producción agroalimentaria.
1. Análisis foliar:
a) Macro y microelementos, por determinación: 3,660966 €.
b) Molibdeno, por determinación: 11,741877 €.
2. Análisis de suelos de cultivo:
a) Humedad, caliza total, textura, conductividad eléctrica, ph de la solución del suelo, ph 

(KCI), por determinación: 1,989932 €.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 97  Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales [parcial]

– 1518 –



b) Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros, sulfatos y potasio asimilable (por 
determinación): 2,927496 €.

c) Caliza activa, fósforo asimilable, carbono orgánico, nitrógeno total, capacidad de 
intercambio catiónico y cationes de cambio, por determinación: 7,168860 €.

d) Residuos de plaguicidas (según plaguicidas y metodología), por determinación. Se 
percibirá una cuota situada entre las dos siguientes:

Cuota mínima: 29,861741 €.
Cuota máxima: 122,757146 €.
3. Análisis de aguas de riego y disoluciones del suelo:
a) Conductividad eléctrica, residuos seco y ph, por determinación 1,435047 €.
b) Aniones y cationes, por determinación: 2,047335 €.
c) Metales pesados, por determinación: 18,247425 €.
4. Análisis de fertilizantes y correctores, por determinación: 4,394434 €.
5. Análisis de productos agroalimentarios:
a) Determinación en harinas y derivados, por determinación: 2,927496 €.
b) Análisis en productos cárnicos, por determinación: 5,861371 €.
c) Determinaciones en mieles, por determinación: 3,367578 €.
d) Determinaciones en pimentón, por determinación: 4,024511 €.
e) Determinaciones en piensos, por determinación: 2,927496 €.
6. Análisis de residuos de plaguicidas en productos vegetales:
a) Análisis multirresiduos (organofosforados, organoclorados, organonitrogenados y 

piretinas), por muestra: 94,827933 €.
b) Análisis multirresiduos de plaguicidas post cosecha, por muestra: 64,035005 €.
c) Análisis de ditiocarbamatos, por muestra: 38,421003 €.
d) Búsqueda de residuos determinados (entre 1 y 4 materias activas), por muestra: 

64,035005 €.
C) Sección tercera. Análisis en materia de sanidad vegetal:
1. Diagnóstico e identificación de enfermedades de origen fúngico o bacteriológico en 

vegetales, por muestra: 10,963763 €.
2. Diagnóstico e identificación de enfermedades de origen virótico en vegetales, por 

muestra:
a) Diagnóstico serológico, por muestra: 8,814380 €.
b) Diagnóstico por plantas indicadoras, por muestra: 110,0075965 €.
D) Sección cuarta. Análisis en materia de sanidad animal:
1. Estudio de animales mayores de 6 meses de edad, por animal: 43,925208 €.
2. Estudio de animales menores de 6 meses de edad, por animal: 25,614002 €.
3. Vísceras y otras muestras biológicas (semen, sangre, orina, raspados, etc.), por 

muestra: 10,951006 €.
4. Abortos, por muestra: 18,311205 €.
5. Hisopos, por muestra: 10,951006 €.
6. Aguas (estudio microbiológico), por muestra: 14,662996 €.
7. Pienso (estudio microbiológico), por muestra: 18,311205 €.
8. Heces (examen parasitológico)
a) Una muestra: 4,394434 €.
b) De 2 a 5 muestras, por muestra: 4,024511 €.
c) Más de 5 muestras, por muestra: 3,660966 €.
9. Pruebas serológicas, por determinación: 1,830483 €.
10. Residuos en medicamentos veterinarios:
a) Beta-agonistas, por muestra: 48,568382 €.
b) Tireostáticos, por muestra: 42,802681 €.
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c) Beta-bloqueantes, por muestra: 29,262211 €.
d) Tranquilizantes, por muestra: 35,831539 €.
e) Antibióticos e inhibidores, por muestra: 10,217538 €.
f) Hormonas, por muestra: 16,129933 €.
11. Análisis de leche y queso:
a) Análisis físico-químico de leche: 0,800000 €.
b) Análisis de leche «pago por calidad»: 2,000000 €.
c) Análisis físico-químico de queso: 1,000000 €.
12. Determinación de otros parámetros. Según grado de dificultad, por cada muestra se 

percibirá una cuota situada entre las siguientes:
Cuota mínima: 3,418601 €.
Cuota máxima 51,221627 €.
E) Sección quinta. Análisis en materia medioambiental:
1. Aguas:
a) Toma de muestras: 95,838657 €.
b) Análisis: 453,243626 €.
2. Red de Contaminación Atmosférica:
a) Toma de muestras: 2,870095 €.
b) Análisis: 5,013099 €.
3. Gases de chimeneas y otros focos emisores de humos:
a) Toma de muestras: 809,098869 €.
b) Análisis: 579,204273 €.
F) Sección Sexta. Análisis en materia de calidad de materiales para riegos:
1. En tuberías de polietileno. Por cada determinación:
a) Contenido en negro de carbono: 19,905703 €.
b) Dispersión del negro de carbono: 6,633108 €.
c) Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura: 13,272594 €.
d) Índice de fluidez del polietileno: 6,633108 €.
e) Comportamiento al calor: 3,316553 €.
f) Resistencia al cuarteamiento por tensiones en medio activo: 6,633108 €.
g) Ensayo completo de todas la determinaciones anteriores: 56,400552 €.
2. En emisores autocompensantes: Por cada determinación:
a) Coeficiente de variación de fabricación y de la desviación de caudal: 53,083999 €.
b) Curva caudal-presión: 79,629187 €.
3. En emisores no compensantes: Por cada determinación:
a) Coeficiente de variación de fabricación y de la desviación de caudal: 33,178297 €.
b) Curva caudal-presión: 66,356593 €.

Artículo 5.  Exenciones.
1. Estarán exentos los servicios prestados a requerimiento de las Consejerías y 

Organismos Autónomos regionales, siempre que éstos actúen de oficio y en el ejercicio de 
sus funciones y competencias.

2. Están exentos de las cuotas establecidas en el artículo 4, E, sección quinta, los 
ensayos y determinaciones sobre el material propio de riegos que se realicen a los sujetos 
pasivos dedicados a actividades agrícolas, siempre que estén incluidos en expedientes de 
mejora de regadíos para la obtención de ayudas de la Administración o, cuando no habiendo 
solicitado tales ayudas, se acredite por los agentes especialistas en riegos que se ha 
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producido efectivamente una mejora de las instalaciones de regadíos de titularidad de los 
solicitantes.

Artículo 6.  Bonificaciones.
Estarán bonificados con un 30 por ciento de la cuota todos aquellos análisis regulados 

en el artículo 4, A), sección primera, necesarios para obtener el certificado de exportación de 
vinos y con un 50 por ciento todos aquellos análisis regulados en el artículo 4, A), sección 
primera, solicitados por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de la 
Región de Murcia, para el cumplimiento en materia de los controles de la calidad y de las 
características de los vinos amparados.

T751
Tasa del Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la Región de Murcia

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización de análisis organolépticos del aceite de oliva 

virgen y los informes técnicos correspondientes en el Panel de Catadores de Aceite de Oliva 
Virgen de la Región de Murcia.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que soliciten la realización del análisis organoléptico del aceite de oliva virgen.
2. Cuando la realización del análisis resulte necesaria para la expedición de 

autorizaciones, certificaciones, informes técnicos o documentos administrativos de cualquier 
tipo, se considerará sujeto pasivo al solicitante de dicha autorización, certificación o 
documento administrativo.

3. Cuando se trate de análisis derivados de inspecciones y toma de muestras 
obligatorias, tendrán la condición de sujetos pasivos los propietarios de los productos 
analizados.

Artículo 3.  Devengo y forma de ingreso.
1. La tasa se devengará en el momento en que se solicite la realización del análisis, 

diagnóstico o informe técnico, siendo requisito previo a la realización del servicio el ingreso 
de la tasa correspondiente.

2. Cuando los análisis o diagnósticos se realicen de forma habitual y continuada a un 
mismo sujeto pasivo, sin perjuicio del devengo del tributo y de su forma de exacción general, 
podrán acumularse periódicamente y en un solo acto liquidatorio todas las actuaciones y 
servicios sujetos a esta tasa, prestados en el período a que se refiera la liquidación. La 
acumulación de actuaciones no podrá ser superior a tres meses naturales y 
reglamentariamente se fijarán las condiciones, requisitos y garantías, en su caso, para la 
aplicación del régimen acumulado.

Artículo 4.  Cuotas.
Por cada análisis organoléptico de aceite de oliva virgen: 20 €.

Artículo 5.  Exenciones.
Estarán exentos los servicios prestados a requerimiento de Organismos Oficiales 

estatales o autonómicos, tanto regionales como de otras Comunidades Autónomas, siempre 
que éstos actúen de oficio y en el ejercicio de sus funciones y competencias.

[ . . . ]
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T770
Tasa por gestión de servicios en materia de agricultura ecológica

Artículo 1.  Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios técnicos y 

administrativos necesarios para:
1. Inclusión en el listado de operadores de agricultura ecológica o protección integrada 

de los cultivos.
2. Renovación anual de la inclusión en el listado de operadores.
3. Autorización de inclusión de distintivo de agricultura ecológica o protección integrada 

de los cultivos, en cada modelo de etiqueta comercial.
4. Realización de inspecciones a solicitud del operador.
5. Expedición y comprobación de volantes de circulación de mercancías.
6. Expedición y comprobación de declaraciones de movimiento de mercancías.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Tendrán la condición de sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que soliciten 

la realización de alguno de los hechos imponibles, sean titulares de las explotaciones o 
realicen las actividades que dan lugar a los mismos.

Artículo 3.  Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de solicitar la actuación que 

constituye el hecho imponible.

Artículo 4.  Tarifas y cuotas.
Las cuantías a percibir, en función de los distintos hechos imponibles son las siguientes:
1. Inclusión en el listado de operadores de agricultura ecológica o protección integrada 

de los cultivos:
a) Fincas. No estará sujeta a la tasa cuando la ampliación de parcelas se realice en el 

momento de la renovación anual: 230,309165 €.
b) Industrias: 344,621854 €.
2. Renovación anual de la inclusión en el listado de operadores:
a) Fincas: 230,309165 €.
b) Industrias: 344,621854 €.
3. Autorización de inclusión de distintivo de agricultura ecológica en cada modelo de 

etiqueta comercial: 21,079252 €.
4. Realización de inspecciones a solicitud del operador:
a) Fincas, por cada inspección: 230,309165 €.
b) Industrias, por cada inspección: 211,991583 €.
5. Expedición y comprobación de volantes de circulación de mercancías, por cada 

talonario: 8,425322 €.
6. Expedición y comprobación de declaraciones de movimiento de mercancías, por cada 

dos talonarios: 20,454209 €.
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T780
Tasa por actuaciones administrativas relativas a las Sociedades Agrarias de 

Transformación (SAT)

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de servicios y la realización de actuaciones 

relacionadas con la constitución, modificación, disolución, cancelación y adopción de 
acuerdos sociales inscribibles en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación 
(SAT), dependiente de la Administración Regional, así como la expedición de certificaciones 
o diligenciado de documentos relativos a las mismas.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Tienen la condición de sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas que soliciten la 

realización de alguna de las actuaciones administrativas sujetas a la tasa.

Artículo 3.  Devengo y régimen de ingreso.
Se devenga en el momento de presentar la correspondiente solicitud de actuación. El 

pago de la tasa se realizará con carácter previo a la realización de la actividad 
administrativa.

Artículo 4.  Cuotas.
La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas:
1. Por el reconocimiento de la constitución e inscripción en el Registro de SAT: 

226,495128 €.
2. Por la inscripción de la disolución de la SAT: 75,273021 €.
3. Por la inscripción de la cancelación, sin disolución: 75,273021 €.
4. Por la inscripción de la cancelación con disolución de la SAT: 115,473482 €.
5. Por otras inscripciones en el Registro SAT: 24,631791 €.
6. Por certificación de datos registrales, por certificado: 37,738558 €.
7. Por diligenciado de documentos, por diligencia: 13,827479 €.

[ . . . ]
GRUPO 9

Tasas en materia de enseñanza y educación

T910
Tasa de los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias

Artículo 1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de servicios de capacitación y 

experimentación agroalimentaria, pecuaria o medioambiental, los de alojamiento y 
manutención, asociados o no a los anteriores, y la cesión temporal de uso de locales 
propios, a cargo de los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias de Jumilla, 
Lorca, Molina de Segura y Torre Pacheco.

No está sujeto a la tasa el uso o utilización de los locales de los centros de capacitación 
y experiencias agrarias por parte de las Consejerías u Organismos Autónomos regionales, 
para la realización directa de actividades propias de sus funciones respectivas.

Artículo 2.  Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la tasa a título de sujetos pasivos las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, así como las sociedades civiles, comunidades de bienes y 
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demás entes carentes de personalidad jurídica propia que reciban los servicios sujetos a la 
tasa.

Artículo 3.  Devengo y régimen de ingreso.
La tasa se devenga:
1. Para los servicios de capacitación y experimentación, con o sin servicios de 

alojamiento y manutención, en el momento en que se autorice la prestación de los mismos.
La tasa correspondiente se liquidará anticipadamente por meses naturales o fracción, 

según la duración de los cursos. Se exceptúa la liquidación correspondiente al último mes 
natural del curso, que será practicada una vez finalizado el mismo.

2. Para los servicios de alojamiento y/o manutención que, eventualmente, puedan 
prestarse relacionados con otras actividades previamente autorizadas por la Consejería de 
Agricultura Agua y Medio Ambiente, en el momento de formalizar la solicitud.

El ingreso se realizará con carácter previo a la prestación de estos servicios. De 
prestarse de forma continuada, se liquidarán anticipadamente, por semanas, quincenas o 
mensualidades, según la duración prevista de la prestación.

3. Para la cesión temporal de uso de locales, en el momento de presentarse la solicitud.
El ingreso se realizará con carácter previo a la utilización de los locales, siendo requisito 

imprescindible para que se autorice el uso efectivo.
En los casos de alumnos que soliciten algún tipo de ayuda económica con cargo a 

fondos públicos, reglamentariamente podrá suspenderse la liquidación de la tasa hasta el 
momento en que perciban efectivamente dicha ayuda o les sea denegada de forma expresa.

Artículo 4.  Tarifas y cuotas.
A efectos de la aplicación de las tarifas, el alojamiento incluye desayuno y la 

manutención incluye comida y cena, y en los casos de tarifas referidas a días se entenderá 
que son días de prestación efectiva del servicio.

La tasa se liquidará con arreglo al siguiente desglose:
1. Por los servicios de capacitación:
a) Con alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, por alumno y día: 

6,964763 €.
b) Con alojamiento y sin manutención, por alumno y día: 2,321587 €.
c) Con manutención y sin alojamiento, por alumno y día: 4,643175 €.
d) Sólo comida o sólo cena, por alumno y día: 2,321587 €.
Cuando mediante enfermedad u otra causa justificada, los alumnos se ausenten del 

Centro por un período continuado superior a cinco días lectivos, la tasa dejará de girarse al 
partir de sexto día lectivo y siguientes, reanudándose al cómputo a efectos de liquidación 
desde el mismo día de incorporación del alumno. Las diferencias producidas por la 
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se regularizarán en la liquidación 
correspondiente al mes natural siguiente.

2. Por la prestación de servicios relativos a actividades formativas especializadas, 
distintas de las de capacitación:

a) Con alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, por alumno y día: 
9,292728 €.

b) Con alojamiento y sin manutención, por alumno y día: 4,643175 €.
c) Con manutención y sin alojamiento, por alumno y día: 6,964763 €.
d) Sin alojamiento ni manutención, por alumno y día: 2,321587 €.
3. Por la prestación de servicios relativos a alojamiento y manutención en otras 

actividades previamente autorizadas por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente.

a) Con alojamiento y manutención en régimen de pensión completa: por persona y día: 
26,787551 €.

b) Con alojamiento y sin manutención: por persona y día: 14,031574 €.
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c) Con manutención y sin alojamiento: por persona y día: 12,755976 €.
d) Sólo comida al mediodía: por persona y día: 7,653585 €.
e) Sólo cena: por persona y día: 5,102390 €.
4. Por la cesión temporal de uso de aulas, aulas técnicas, comedores, salón de actos y/o 

laboratorio de análisis organoléptico, por cada día completo o fracción, en jornada y horario 
laboral normal y según la superficie del local

a) Hasta 50 m2, jornada: 22,890600 €.
b) de 51 a 100 m2, jornada: 35,799649 €.
c) De 101 a 200 m2, jornada: 58,422375 €.
d) De más de 200 m2, jornada: 108,259977 €.
A estos efectos se considera jornada y horario normal, hasta 8 horas diarias de uso de 

los locales, en el mismo horario que el establecido para el Centro. Fuera del horario normal y 
cuando sea precisa la asistencia de los empleados de los Centros, se percibirán además las 
cuotas complementarias establecidas en el artículo 16.2 de esta Ley.

Artículo 5.  Exenciones y bonificaciones.
1. Están exentos la prestación de servicios de capacitación sin alojamiento ni 

manutención.
2. Estarán exentas de las cuotas establecidas en el artículo 4, apartado 4, de esta tasa, 

las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, declaradas de interés público e inscritas en 
el Registro de Asociaciones de la Administración Regional.

3. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 los sujetos pasivos que acrediten ser 
profesionales o trabajadores del sector agroalimentario, pecuario o medioambiental, actúen 
por cuenta propia o ajena, así como los hijos que soliciten los servicios y no hayan recibido 
ningún tipo de ayuda económica estatal, regional o municipal. Asimismo, gozarán del mismo 
porcentaje de bonificación las víctimas del terrorismo, sus asociaciones, así como sus 
cónyuges e hijos.

[ . . . ]
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§ 98

Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la 
Región de Murcia. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 282, de 7 de diciembre de 2006

«BOE» núm. 111, de 9 de mayo de 2007
Última modificación: 18 de junio de 2020

Referencia: BOE-A-2007-9417

[ . . . ]
CAPÍTULO X

Clases de sociedades cooperativas

[ . . . ]
Sección 4.ª Sociedades cooperativas agrarias

Artículo 116.  Concepto y caracteres.
1. Son sociedades cooperativas agrarias las que asocian a titulares de explotaciones 

agrícolas, ganaderas o forestales, que tienen como objeto la realización de todo tipo de 
actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de 
sus socios, de sus elementos o componentes, de la sociedad cooperativa y la mejora de la 
población agraria y del desarrollo del mundo rural, así como atender a cualquier otro fin o 
servicio que sea propio de la actividad agraria, ganadera o forestal o estén directamente 
relacionados con ellas.

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas sociedades 
cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, las comunidades de regantes, las 
comunidades de aguas, las comunidades de bienes y las sociedades civiles o mercantiles 
que tengan el mismo objeto social o actividad complementaria y se encuentre comprendido 
en el primer párrafo de este artículo. En estos casos, los Estatutos sociales podrán regular 
un límite de votos que ostenten los socios mencionados en relación al conjunto de votos 
sociales de la sociedad cooperativa.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas agrarias podrán 
desarrollar cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en los Estatutos sociales, y 
aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para la 
consecución de su objeto, y entre otras, las siguientes:

a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la sociedad 
cooperativa o para las explotaciones de sus socios, animales, piensos, abonos, plantas, 
semillas, insecticidas, materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera 
otros elementos necesarios o convenientes para la producción y fomento agrario.
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b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir y comercializar, 
incluso directamente al consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de la 
sociedad cooperativa y de sus socios, tanto en su estado natural como previamente 
transformados, adaptando cuando proceda los Estatutos sociales de organización de 
productores agrarios.

c) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, 
equipos y medios de producción.

d) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura o la ganadería, 
así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias a estos fines.

e) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la sociedad cooperativa o de las 
explotaciones de los socios.

f) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 
entorno social y fomentar aquellas actividades encaminadas a la promoción y mejora de la 
población agraria y el medio rural.

3. Los Estatutos sociales establecerán el tiempo mínimo de permanencia de los socios 
en la sociedad cooperativa, que no podrá ser superior a cinco años. El incumplimiento de 
esta obligación no eximirá al socio de su responsabilidad frente a terceros, ni de la que 
hubiere asumido con la sociedad cooperativa por obligaciones asumidas e inversiones 
realizadas y no amortizadas.

Con ocasión de acuerdos de Asamblea General que impliquen la necesidad de asegurar 
la permanencia o la participación de los socios en la actividad de la sociedad cooperativa en 
niveles o en plazos nuevos o superiores a los exigidos en la Ley o en los Estatutos sociales 
con carácter general, tales como inversiones, ampliación de actividades, planes de 
capitalización o similares, se podrán acordar nuevos compromisos de permanencia 
obligatorios para los socios, que no podrán exceder de cinco años. En estos casos, los 
socios de la sociedad cooperativa o de la sección a los que afecte tal acuerdo podrán 
solicitar su baja en la sociedad cooperativa o en la sección de que se trate, que tendrá el 
carácter de justificada, siempre que se hubiese hecho constar en acta su oposición al 
acuerdo, o en el caso de los socios ausentes, hubiesen comunicado su oposición mediante 
documento fehaciente entregado en las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del 
acuerdo.

4. Los Estatutos sociales establecerán los módulos y formas de participación de los 
socios en las actividades cooperativizadas, pudiendo exigirse un compromiso de actividad 
exclusiva en las actividades que desarrolle la sociedad cooperativa. El Consejo Rector, 
atendidas las circunstancias de cada caso, podrá liberar al socio de dicho compromiso de 
exclusividad total o parcial.

En las sociedades cooperativas en que se establezca dicho compromiso de exclusividad 
los socios cooperadores podrán formar parte de las mismas mediante la realización de una 
actividad inferior a la requerida por el referido compromiso de exclusividad. En el supuesto 
de que todos los socios cooperadores de una sociedad cooperativa respondan a la 
expresada característica, no será necesario deslindar estatutariamente, las actividades 
principales de las accesorias, tal y como establece el artículo 25.1 de esta Ley.

Cuando por acuerdo de la Asamblea General se pongan en marcha nuevos servicios, 
actividades o secciones con obligación de participación mínima o exclusiva, se entenderá 
extendida a todos los socios, salvo en los casos de socios asistentes que hubiesen hecho 
constar en acta su oposición al acuerdo y de socios ausentes que hubiesen comunicado su 
oposición mediante documento fehaciente entregado en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación del acuerdo.

5. Los Estatutos sociales podrán establecer sistemas de capital rotativo mediante los 
cuales los socios deban realizar nuevas aportaciones obligatorias al capital en función de su 
actividad cooperativizada, procediéndose paralelamente por la entidad a la devolución de las 
aportaciones desembolsadas en su día en función de su antigüedad. Por acuerdo de 
Asamblea General, se deberán aprobar las normas de funcionamiento de este capital 
rotativo, cuya aplicación en ningún caso podrá determinar la reducción de capital social por 
debajo de los mínimos establecidos en los Estatutos sociales.
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6. Igualmente los Estatutos sociales podrán regular la existencia de detracciones 
porcentuales sobre el importe de las operaciones que realice el socio con la sociedad 
cooperativa y de derramas para gastos que se produzcan por su actividad. En cada caso, en 
el acuerdo de creación deberá establecerse con claridad la naturaleza de dichas 
detracciones y derramas, distinguiendo las que vayan destinadas a capital, de las que se 
apliquen a gastos de ejercicio o a la dotación directa de Fondos de Reserva voluntarios u 
obligatorios. En el cálculo de estas derramas y detracciones se podrá considerar el grado de 
desembolso por el socio de las aportaciones obligatorias o voluntarias que se hayan emitido.

7. Las operaciones que realicen las sociedades cooperativas agrarias y las de segundo 
grado que las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceros, se 
considerarán, a todos los efectos, actividades sociedades cooperativas internas con carácter 
de operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las 
explotaciones de sus socios.

Asimismo, se asimilarán a operaciones con socios las que realice una sociedad 
cooperativa agraria con otra, siempre que tenga por objeto servicios o productos que las 
entidades realicen, comercialicen o transforman con habitualidad.

8. En lo no previsto en este artículo, las sociedades cooperativas agrarias se regirán por 
la regulación de carácter general establecida en esta Ley en todo aquello que resulte de 
aplicación.

Sección 5.ª Sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 117.  Concepto y caracteres.
1. Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra tienen como 

actividad cooperativizada la explotación agraria en común de los bienes cedidos por los 
socios y de los demás que posea la sociedad cooperativa por cualquier título.

Su ámbito, fijado estatutariamente, determinará el espacio geográfico en que los socios 
trabajadores de la sociedad cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad 
cooperativizada de prestación de trabajo, y dentro de la cual deben estar situados los bienes 
integrantes de la explotación.

2. Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán tener por 
objeto cualquier actividad dirigida al desarrollo de su actividad cooperativizada y, en especial:

a) La producción agraria y demás actividades preparatorias, complementarias y 
derivadas de la misma.

b) Industrializar y comercializar la producción y sus derivados. Esta actividad podrá 
desarrollarla la sociedad cooperativa con productos agrarios no procedentes de su 
explotación de acuerdo con los límites fijados en los Estatutos sociales, que no podrán 
superar, en cada ejercicio económico el cinco por ciento del precio de mercado obtenido por 
los productos que procedan de la actividad de la sociedad cooperativa. Dicho porcentaje se 
determinará independientemente para cada una de las actividades en que la sociedad 
cooperativa se sirva de productos de terceros.

3. El número de trabajadores con contrato por tiempo indefinido no podrá ser superior al 
treinta por ciento del total de socios trabajadores de la sociedad cooperativa, salvo que el 
número de éstos sea inferior a cinco, en cuyo caso se podrá contratar uno. El número de 
jornadas legales realizadas por los trabajadores por cuenta ajena contratados de cualquier 
otra forma no podrá superar, durante el ejercicio económico, el treinta por ciento de las 
trabajadas por los socios trabajadores.

4. El número de trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podrá ser 
superior a los límites establecidos en el artículo 104.6 de la presente Ley.

Artículo 118.  Socios.
1. Pueden ser socios las personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes, titulares 

de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de 
explotación agraria, maquinaria y otros medios de producción, que aporten esos derechos a 
la sociedad cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma. El socio que además preste 
su trabajo en la sociedad cooperativa tendrá la consideración de socio trabajador.
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También pueden ser socios las personas físicas que, sin ceder a la sociedad cooperativa 
derechos de disfrute sobre bienes, presten su trabajo en la misma, teniendo únicamente la 
condición de socios trabajadores.

2. En la sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra la participación 
social atribuye a su titular el derecho a emitir un voto en la Asamblea General, 
independientemente de que éste ostente o no la doble condición de socio cooperador y la de 
socio trabajador.

3. Será de aplicación a los socios trabajadores de las sociedades cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, sean o no simultáneamente cedentes del goce de bienes 
a la sociedad cooperativa, las normas establecidas en esta Ley para los socios trabajadores 
de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en esta 
sección.

Artículo 119.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los Estatutos sociales establecerán el tiempo mínimo de permanencia de los socios 

en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que no podrá ser 
superior a quince años, pudiendo prever el establecimiento de periodos sucesivos de 
permanencia obligatoria no superiores a cinco años, en cuyo caso se aplicarán 
automáticamente, salvo baja voluntaria del socio solicitada con una antelación de seis meses 
a la finalización del plazo obligatorio de permanencia. En todo caso, el plazo de reembolso 
de las aportaciones al capital social se contará a partir de la fecha en que finalice el último 
plazo de permanencia obligatoria.

2. No obstante la baja del socio en su condición de cedente del uso y aprovechamiento 
de bienes, la sociedad cooperativa podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento 
cedidos hasta la finalización del periodo de permanencia obligatoria. De hacer uso de esta 
facultad, la sociedad cooperativa deberá abonar al socio que haya causado baja la renta 
media de la zona por los referidos bienes.

3. Los arrendatarios y otros titulares de derechos de explotación de la tierra podrán ceder 
el uso y aprovechamiento de ésta, dentro del plazo máximo de duración del contrato o título 
jurídico en virtud del cual las poseen, sin que dicha cesión pueda considerarse causa para el 
desahucio o la resolución de éste. En este caso no afectará a los socios aportantes de tales 
derechos lo establecido en el apartado 1 de este artículo siempre que se comprometan a 
cederlos por el tiempo durante el que los posean según su título jurídico.

4. Los Estatutos sociales señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los 
bienes susceptibles de explotación en común.

5. Ningún socio podrá aportar el derecho de uso y aprovechamiento de tierras u otros 
bienes inmuebles que exceda del tercio del valor total de los aportados a la sociedad 
cooperativa, salvo que se trate de entes públicos o sociedades participadas 
mayoritariamente por éstos.

6. Los Estatutos sociales podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres 
que pudieran afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean consecuencia del plan de 
explotación comunitaria. En tal caso, los Estatutos sociales determinarán el régimen de 
indemnizaciones y el procedimiento de modificación del valor contable de los bienes 
afectados. El socio aportante no podrá oponerse a la realización de la obra o mejora o a la 
constitución de la servidumbre cuando tales actos estén comprendidos en su título. Siempre 
que sea necesario para el normal aprovechamiento del bien afectado y haya sido previsto en 
el título constitutivo de la servidumbre ésta se mantendrá no obstante la baja del socio o el 
cambio de titularidad del bien inmueble. En todo caso, será aplicable lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 545 del Código Civil.

La adopción de acuerdos relativos a lo dispuesto en este apartado precisará la mayoría 
simple de votos comprendiendo el voto favorable de los socios que representen, al menos, el 
cincuenta por ciento de la totalidad de los bienes en explotación comunitaria.

7. Los Estatutos sociales podrán prohibir a los socios la transmisión de los derechos 
sobre los bienes aportados que impida su uso y aprovechamiento por la sociedad 
cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio en la misma.
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8. El socio que cause baja justificada, obligatoria o voluntaria, podrá transmitir su 
participación social a su cónyuge, ascendientes o descendientes, si éstos son socios o 
adquieren tal condición en el plazo de tres meses a contar desde la baja de aquél.

Artículo 120.  Régimen económico.
1. Los Estatutos sociales fijarán la cuantía de la aportación obligatoria mínima para ser 

socio, distinguiendo la correspondiente al socio en su condición de cedente del uso y 
aprovechamiento de bienes y en su condición de socio trabajador.

El socio que reúna ambas condiciones y cause baja en una de ellas tendrá derecho al 
reembolso de la parte del valor desembolsado de su participación en función de la condición 
en que cause baja.

2. Los socios en su condición de socios trabajadores percibirán anticipos societarios 
según lo dispuesto para los socios de las sociedades cooperativas de trabajo asociado y, en 
su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, percibirán la renta usual de 
la zona para fincas análogas. Las cantidades percibidas por tales conceptos serán a cuenta 
de los resultados finales, en el ejercicio de la actividad económica de la sociedad 
cooperativa, teniendo la consideración de gastos deducibles a efectos de lo previsto en el 
artículo 79.2.a) de la presente Ley.

3. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las siguientes normas:
1.ª) Los excedentes disponibles derivados de la explotación de bienes cuyo uso y 

aprovechamiento no han sido aportados por los socios cedentes del uso y aprovechamiento 
de bienes, se imputarán a los socios trabajadores, según lo establecido para las sociedades 
cooperativas de trabajo asociado.

2.ª) Los excedentes disponibles derivados de la explotación de bienes cuyo uso y 
aprovechamiento han sido aportado por los socios, se imputarán a los socios en proporción 
a su respectiva actividad cooperativa, en los siguientes términos:

a) La cesión del uso y aprovechamiento de fincas será valorada según la renta usual en 
la zona para fincas análogas.

b) La prestación de trabajo será valorada según convenio vigente en la zona para su 
puesto de trabajo, aunque hubiese percibido anticipos societarios en cuantía distinta.

4. La imputación de pérdidas se realizará conforme a los módulos establecidos en el 
apartado anterior, habiendo de estar a lo dispuesto en el artículo 24.5 de la presente Ley.

[ . . . ]
Disposición transitoria cuarta.  Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el 
uso del Fondo de Formación y Promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los 
efectos del COVID-19.

1. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Fondo de Formación y Promoción de las cooperativas regulado en el 
artículo 76, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de 
necesitarlo para su funcionamiento.

A estos efectos, el Fondo de Formación y Promoción destinado a esta finalidad, deberá 
ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30% de los resultados de libre disposición 
que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el 
momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 
10 años.

b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 
o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras 
entidades, públicas o privadas.
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2. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia 
para aprobar la aplicación del Fondo de Formación y Promoción en los términos previstos en 
el apartado 1 de la presente disposición, cuando por falta de medios adecuados o suficientes 
la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su 
celebración a través de medios virtuales.

La asunción excepcional por parte del Consejo Rector de esta competencia se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2020 cuando la protección de la salud de las socias y socios de 
la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General de la 
sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.

www.borm.es
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474
3. A estos exclusivos efectos, no será de aplicación –en los términos que disponga la 

legislación del Estado– lo dispuesto en los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Por tanto, el Fondo de Formación y 
Promoción Cooperativo que haya sido aplicado conforme a la letra a) del apartado 1 de esta 
disposición, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.

[ . . . ]
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§ 99

Ley 5/2008, de 13 de noviembre, por la que se extingue la Cámara 
Agraria de la Región de Murcia

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 278, de 29 de noviembre de 2008

«BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 2011
Última modificación: 21 de marzo de 2009

Referencia: BOE-A-2011-2213

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley 5/2008, de 13 de noviembre, por la que se extingue la Cámara Agraria 
de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos del Estatuto de Autonomía, en nombre 
del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

PREÁMBULO
La Ley 18/2005, de 30 de septiembre, deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la 

que se establecían las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias, que exigía que en 
cada provincia existiera una cámara agraria con ese ámbito territorial.

Eliminada la regulación básica estatal, corresponde a nuestra Comunidad Autónoma la 
decisión sobre la extinción o mantenimiento de la Cámara Agraria de la Región de Murcia.

La poca virtualidad de las funciones que desarrolla la Cámara Agraria aconseja la 
extinción de la misma.

La extinción obliga a establecer el régimen y destino del patrimonio y del personal que 
está prestando servicios en la misma y establecer un nuevo sistema que determine la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito autonómico, que 
hasta ahora se medía mediante las elecciones a miembros del Pleno de la Cámara Agraria. 
El patrimonio debe destinarse a fines y servicios de interés general agrario, y el sistema de 
representatividad está sujeto, hasta que no se establezca un nuevo sistema para la 
determinación de la representatividad, a procedimientos electorales, conforme a lo dispuesto 
en las disposiciones adicional única y transitoria única de la Ley 18/2005, de 30 de 
septiembre.
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TÍTULO I
De la Cámara Agraria de la Región de Murcia

CAPÍTULO I
Extinción

Artículo 1.  Extinción de la Cámara Agraria.
La Cámara Agraria de la Región de Murcia, regulada por la Ley 10/1997, de 18 de 

noviembre, queda extinguida como corporación de derecho público.

CAPÍTULO II
Del patrimonio de la Cámara Agraria

Artículo 2.  Del inventario de bienes.
1. Se creará una Comisión liquidadora, que estará integrada por un funcionario de la 

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria y el Secretario 
de la Cámara Agraria, de la Consejería de Agricultura y Agua; un funcionario de la Dirección 
General de Patrimonio, y otro de la Intervención General, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de los titulares de las 
consejerías, que indicará quién ejerce las funciones de presidente y secretario, y un 
representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas, designados por y entre las mismas.

2. La Comisión liquidadora realizará, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en 
vigor de la presente Ley, todas las operaciones necesarias para determinar el patrimonio 
existente en la Cámara Agraria extinguida, y formulará propuesta para que mediante Orden 
de la consejera de Economía y Hacienda se apruebe el inventario, el cual será título 
suficiente para la inscripción de los bienes o ingreso de los derechos a favor de la 
Administración autonómica, que los mantendrá en unas condiciones idóneas para su uso y 
los destinará al cumplimiento de fines y servicios de interés agrario.

Artículo 3.  Cesión de los bienes.
1. El patrimonio resultante de la liquidación se podrá ceder gratuitamente en uso a favor 

de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. En el supuesto de que las organizaciones profesionales agrarias más representativas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no solicitaran la cesión de 
determinados bienes, los mismos podrán cederse a favor de otras entidades legalmente 
constituidas y que cumplan fines y servicios de interés general agrario en las condiciones 
que se establezcan.

3. La solicitud de cesión se dirigirá a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Economía y Hacienda e irá acompañada de la documentación que acredite la constitución 
de la entidad, sus fines y objetivos, los medios personales y materiales con que cuente, sus 
recursos económicos y una memoria que describa los bienes cuya cesión solicita y el uso 
que pretende darles.

4. La cesión, en su caso, será acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Consejería de Economía y Hacienda y previos informes preceptivos de la Consejería de 
Agricultura y Agua y del Consejo Asesor Regional de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias (CAROPA), que fijará el tiempo de duración de la misma, los derechos y deberes 
asumidos por la entidad a la que el bien se cede y cuantos extremos se consideren 
necesarios o de interés por la Administración que otorgue la cesión.

5. En todo caso, la cesión no generará derecho alguno, salvo el de su uso en las 
condiciones fijadas, a favor de la entidad, y podrá ser cancelada por la Administración 
cuando, previo el correspondiente expediente y la emisión del informe preceptivo del 
Consejo Asesor Regional de las Organizaciones Profesionales Agrarias (CAROPA), 
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considere que la entidad ha incumplido el fin aducido y justificativo de la cesión, o el uso 
indicado en la solicitud.

Artículo 4.  Administración del resto de bienes.
1. El patrimonio no cedido gratuitamente podrá ser objeto de cualquier negocio jurídico 

de disposición que genere rendimientos.
2. El patrimonio inmobiliario podrá ser objeto de enajenación, permuta o cualquier otro 

negocio jurídico de disposición, siempre que el rendimiento se aplique a la adquisición de 
nuevo patrimonio.

3. La celebración del negocio jurídico pertinente la promoverá la Consejería de 
Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio y previos informes 
preceptivos de la Consejería de Agricultura y Agua y del Consejo Asesor Regional de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias (CAROPA).

CAPÍTULO III
Del personal de la Cámara Agraria

Artículo 5.  Régimen del personal.
El personal que, en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, tuviera la condición de 

trabajador de la Cámara Agraria de la Región de Murcia se integrará y obtendrá destino en la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del 
mecanismo de sucesión de empresa regulado en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores. Dicha integración se efectuará conforme a las siguientes reglas:

1.ª Se integrará como personal laboral fijo de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, destinado inicialmente en la Consejería de Agricultura y 
Agua, en plazas «a extinguir», que se consignarán con este carácter en la relación de 
puestos de trabajo de la citada Consejería, en los términos que se concretan en las reglas 
siguientes.

A tal efecto se procederá a efectuar una asimilación de categorías profesionales entre 
las que ostenta el citado personal y las existentes en el convenio colectivo de trabajo para el 
personal laboral al servicio de la Administración pública de la Región de Murcia.

La adscripción a la Consejería de Agricultura y Agua de la que pasan a depender 
funcionalmente es, sin perjuicio de la dependencia orgánica de dicho personal de la 
Consejería competente en materia de administraciones públicas, por aplicación del artículo 
12.4 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia.

2.ª Sus condiciones de trabajo serán las establecidas en el convenio colectivo de trabajo 
para el personal laboral al servicio de la Administración pública de la Región de Murcia.

3.ª Las personas que se integren desarrollarán las funciones que se les asigne dentro de 
la mencionada Consejería de Agricultura y Agua, las cuales, en todo caso, se adecuarán a 
las categorías profesionales a que resulten asimiladas. En particular, se les podrá 
encomendar la colaboración en el inventario a que se refiere el artículo 2, mientras dure su 
elaboración.

4.ª En cuanto a retribuciones, les serán respetadas las consolidadas en nómina que 
vinieran percibiendo a la entrada en vigor de la presente Ley.

A tal efecto se les reconocerán los salarios correspondientes a la categoría profesional a 
la que sean equiparados dentro del convenio colectivo de trabajo para el personal laboral al 
servicio de la Administración pública de la Región de Murcia y se abonará, en su caso, la 
diferencia por las retribuciones a que se refiere el párrafo anterior como un complemento 
personal transitorio, absorbible por futuros incrementos retributivos en los términos 
especificados en el convenio colectivo de trabajo para el personal laboral al servicio de la 
Administración pública de la Región de Murcia.

5.ª El personal con derecho a integración que renuncie a la misma percibirá una 
indemnización cuya cuantía será de treinta y tres días de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de 
doce mensualidades.
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La renuncia al derecho de integración deberá manifestarse en el plazo de un mes, a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

6.ª La fecha de incorporación efectiva del personal de la Cámara Agraria de la Región de 
Murcia en la Administración general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se 
fijará mediante orden de la Consejería competente en materia de administraciones públicas, 
quien procederá a integrar a este personal en la Administración regional, mediante su 
inscripción en el Registro General de Personal y su reclasificación profesional de acuerdo 
con el convenio colectivo de trabajo para el personal laboral al servicio de la Administración 
Pública de la Región de Murcia.

Disposición transitoria primera.  Organizaciones profesionales agrarias más 
representativas.

Hasta que se regule al nuevo sistema para la determinación de la representatividad de 
las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito autonómico, y a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, tendrán la consideración de organizaciones 
profesionales agrarias más representativas aquellas que concurrieron a las elecciones el 24 
de noviembre de 2002 y obtuvieron un porcentaje de voto superior al 15%, 
correspondiéndoles a las mismas las funciones de representación y defensa de los intereses 
profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia.

Disposición transitoria segunda.  Mantenimiento de la representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias.

1. Se mantiene la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el 
ámbito autonómico hasta que se establezca un nuevo sistema de representatividad en dicho 
ámbito.

2. En los doce meses siguientes a la publicación del nuevo sistema para la 
determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el 
ámbito estatal, el Consejo de Gobierno establecerá el nuevo sistema en el ámbito 
autonómico, debiendo ser consultado previamente el CAROPA.

Disposición transitoria tercera.  Mantenimiento y disolución de los órganos de gobierno de 
la Cámara Agraria extinguida.

Los órganos de gobierno de la Cámara Agraria extinguida se disolverán tan pronto como 
todos sus bienes y derechos hayan sido inscritos o ingresados a favor de la Administración 
autonómica.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si concluidas las operaciones de 
inscripción e ingreso no se hubiese producido la incorporación efectiva del personal de la 
Cámara, la disolución de sus órganos de gobierno se retrasará hasta que tal incorporación 
tenga lugar.

Disposición transitoria cuarta.  Creación de Consejo Asesor.
Se creará, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el 

Consejo Asesor Regional de las Organizaciones Profesionales Agrarias (CAROPA).

Disposición derogatoria.  
1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas las siguientes 

disposiciones:
Ley 10/1997, de 18 de noviembre, de la Cámara Agraria de la Región de Murcia.
Decreto 51/1998, de 24 de septiembre, por el que se regulan las elecciones a la Cámara 

Agraria de la Región de Murcia.
Estatutos de la Cámara Agraria de la Región de Murcia, ratificados por Resolución de 17 

de mayo de 2000, del Ilmo. Sr. director general de Investigación y Transferencia Tecnológica, 
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
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2. Asimismo quedan derogadas cuantas otras disposiciones se opongan al contenido de 
esta Ley.

3. Las disposiciones recogidas en los apartados anteriores se aplicarán, no obstante, con 
carácter transitorio, en tanto no se haya completado el proceso de liquidación que se regula 
en la presente Ley.

Disposición final primera.  Sustitución de la representación.
En los órganos que tengan miembros designados en representación de la Cámara 

Agraria de la Región de Murcia se sustituirán por miembros designados por el Consejo 
Asesor Regional de las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial de la Región de Murcia».
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§ 100

Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de 
Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública. 

[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 275, de 28 de noviembre de 2014

«BOE» núm. 309, de 23 de diciembre de 2014
Última modificación: 21 de octubre de 2022

Referencia: BOE-A-2014-13369

[ . . . ]
TÍTULO II

Medidas de simplificación administrativa

CAPÍTULO I
En materia de medio ambiente

[ . . . ]
Artículo 6.  Concepto de monte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(Derogado).

Artículo 7.  Uso energético sostenible de la biomasa forestal.
A efectos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes, la biomasa procedente de los montes tendrá la consideración de recurso forestal.
El Gobierno regional impulsará el uso energético sostenible de la biomasa forestal en los 

montes de la Región de Murcia. La consejería competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales dictará las instrucciones oportunas para que pueda 
contemplarse en los proyectos de ordenación forestal de los montes el aprovechamiento de 
la biomasa forestal procedente de cultivos energéticos, de los restos de aprovechamientos 
forestales y de otras operaciones silvícolas en las masas forestales y la expedición de 
certificados oficiales que garanticen el origen y la trazabilidad de los productos forestales.

Artículo 8.  Cambio de uso forestal y modificaciones de la cubierta vegetal.
1. El cambio de uso forestal previsto en el artículo 40.1 de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre de Montes, tendrá carácter excepcional y requerirá autorización de la consejería 
competente en materia de montes y, en su caso, la conformidad del titular del monte.
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2. Queda sometida, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes, igualmente a autorización previa la modificación de la 
cubierta vegetal que no suponga cambio de uso forestal en los siguientes supuestos:

a) Cuando supongan cambios de especie arbórea principal.
b) Cuando impliquen riesgos de procesos erosivos intensos.
c) Aquellos otros casos de modificación de la cubierta vegetal que se establezca 

reglamentariamente.
3. Será igualmente necesaria la autorización de la consejería competente en materia de 

montes para la realización de vías forestales y cualquier obra que conlleve movimientos de 
tierra, cuando no esté prevista en los correspondientes instrumentos de planeamiento o de 
ordenación forestal.

4. Mediante orden de la consejería competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales se establecerán los requisitos, el procedimiento de tramitación, 
los modelos de las distintas solicitudes y la documentación que deba acompañarse a cada 
una de ellas. El plazo máximo para resolver y notificar las autorizaciones a que se refiere 
esta disposición será de tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del órgano competente para resolver, debiendo entenderse desestimada en caso de silencio 
administrativo.

5. Las solicitudes de cambio de uso o de modificación de cubierta vegetal, deberán venir 
acompañadas de una memoria descriptiva de la actuación, comprensiva de un informe/
memoria firmada por técnico competente en montes, en el que se analice y describa el 
carácter forestal de los terrenos afectados, especialmente en los supuestos de terrenos 
agrícolas abandonados con signos inequívocos de su carácter forestal, y a la que además se 
acompañará lo siguiente:

a) Identificación catastral
b) Plano de localización y delimitación del Proyecto en coordenadas UTM ETRS89.
6. El cambio de uso en terrenos que hayan sido objeto de forestación a consecuencia de 

políticas de fomento, se someterá a las mismas condiciones que para el resto de terrenos 
forestales se contienen en el artículo 40.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. No obstante, será requisito necesario y previo a la autorización, el reintegro 
actualizado de todas las subvenciones percibidas de la Administración para tal finalidad, en 
concepto de instalación, mantenimiento y prima compensatoria, o bien, llevar a cabo una 
forestación de características equivalentes a la que fuera objeto de las ayudas, sobre 
terrenos aptos al efecto y propiedad del promotor.

En el supuesto en el que pretenda llevarse a cabo la forestación, ésta será por cuenta 
del promotor, y será necesaria la presentación de un proyecto firmado por técnico 
competente. Este proyecto quedará sujeto a la aprobación por parte del órgano forestal, al 
que corresponderá igualmente la certificación de la correcta ejecución de los trabajos. El 
compromiso de mantenimiento a la finalización de los mismos no podrá ser inferior a quince 
años.

[ . . . ]
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§ 101

Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los senderos señalizados de la Región 
de Murcia

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 54, de 6 de marzo de 2019
«BOE» núm. 117, de 16 de mayo de 2019

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-7279

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley de los senderos señalizados de la Región de Murcia.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos del Estatuto de Autonomía, en nombre 

del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO
Las actividades deportivas en la naturaleza y el medio rural, como el senderismo, la 

bicicleta de montaña, las rutas ecuestres, etcétera, son prácticas deportivas y recreativas 
que se aprovechan para su desarrollo de la existencia de veredas, caminos, senderos, vías 
pecuarias, caminos históricos, vías verdes, cañadas u otro tipo de viales de uso tradicional o 
moderno. En las últimas décadas, a la práctica de esas actividades deportivas, se ha venido 
sumando un importante sector de turismo activo y de naturaleza, con demanda cada vez 
más creciente. Por otra parte, han convivido y se han multiplicado el uso de la red de 
senderos con fines culturales, educativos, medioambientales, saludables, etcétera. No puede 
pasarse por alto, el uso natural, histórico y tradicional, que estos viales ha tenido como vías 
de comunicación y medio de vida de los habitantes del territorio.

La presente Ley de los Senderos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
parte desde la realidad tangible de que existe una amplia red de recorridos señalizados en la 
Comunidad Autónoma de Murcia, con más de 3.000 kilómetros señalizados y homologados, 
entre rutas de senderismo, bicicleta de montaña, itinerarios ecuestres, ecoturísticos, caminos 
de la Cruz de Caravaca y senderos naturales, delimitados en 150 recorridos diferentes. 
Todos ellos mantienen la pervivencia de actividades históricas y tradicionales en el medio 
natural y rural, y hacen posible la práctica de actividades deportivas en la naturaleza cada 
vez más demandadas en un sector de «Turismo activo» que añaden a esos usos, 
actividades culturales, educativas, medioambientales, recreativas, etcétera. Esta amplia red 
de los senderos o viales no motorizados, y todos los proyectos de futuro que puedan surgir, 
requieren de instrumentos legales que regulen su conservación, renovación y permitan una 
gestión ágil y eficaz que garantice calidad, seguridad y homogeneidad de los mismos.

Históricamente la creación de esta red de senderos ha ido surgiendo promovida desde 
Administraciones y organizaciones muy diversas, que han actuado sobre el territorio con 
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distintas competencias y objetivos dispares, cuyo resultado final ha sido la situación actual 
alcanzada, caracterizada por la existencia de una heterogeneidad de sistemas y marcas 
empleadas para el balizado de los recorridos, dispersión de conceptos y definiciones sobre 
el uso y naturaleza de los senderos, que generan incertidumbre, conflictos y problemas para 
el mantenimiento, conservación y expansión a futuro de la red. Lo que constata la necesidad 
de establecer un marco regulatorio homogéneo que ordene y permita el control de la 
Administración competente sobre esta red de senderos y en general sobre el uso de viales 
no motorizados en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Esta ley contempla como novedad la regulación de los senderos no motorizados como 
equipamientos deportivos, bajo el marco de la Ley 24/2015, de la Actividad Física y del 
Deporte de la Región de Murcia, sin entrar en colisión competencial y respetando las 
regulaciones sobre senderos en la Región de Murcia en otros ámbitos tales como turismo, 
espacios naturales protegidos, vías pecuarias, regulación forestal, legislación de régimen 
local, regulación de aguas, etcétera. La Ley de Regulación de los Senderos Señalizados de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece un marco adecuado que permite 
su posterior desarrollo reglamentario y sectorial para delimitar, en su caso, que estos 
senderos, equipamientos deportivos, sean concretados o definidos con usos específicos, 
culturales, educativos, medioambientales, turísticos, de desarrollo rural, etcétera.

La evolución del número de personas que utilizan los espacios naturales aumenta de 
forma constante y el desarrollo de nuevas formas de uso y disfrute de esos entornos deben 
ser revisados y gestionados por los poderes públicos. Así lo recoge la Ley 8/2015, de 24 de 
marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, donde, en el artículo 
16.1 establece que: «Los poderes públicos fomentarán la práctica del deporte en el medio 
natural, garantizando en todo caso que dicha práctica sea compatible con el medio 
ambiente...». El punto 2, a su vez, suscribe que «la Consejería competente en materia de 
actividad física y deporte, en coordinación con la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, impulsará la práctica del deporte en el medio natural...». Finalmente, el 
apartado 3 sanciona que: «A los efectos de la ley, el medio natural tendrá la consideración 
de instalación deportiva no convencional cuando se utilice como medio para la práctica 
deportiva».

La Ley de los Senderos Señalizados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
nace con la vocación de permitir el acceso y uso de estos equipamientos por los deportistas 
y por otros usuarios que persigan el disfrute deportivo, educativo, cultural, turístico o 
recreativo de los viales en la naturaleza y medio rural, procurando que a la vez sea 
compatible con los usos tradicionales de los vecinos y habitantes del territorio donde se 
integran. Por ello, su artículo 1 establece la ordenación y la gestión de los senderos 
señalizados como itinerarios homologados, formalizando la creación de la «Red de Senderos 
Señalizados de la Región de Murcia» y dotándoles de seguridad con la creación del 
«Registro de Senderos Señalizados de la Región de Murcia».

Además, el artículo 3 enfatiza el respeto a los valores de preservación y conservación 
del medio natural y del patrimonio histórico y cultural, estableciendo la necesidad del 
fomento de la conservación y recuperación del patrimonio viario, así como la promoción del 
disfrute y el conocimiento de la naturaleza en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 
Por su parte, el artículo 9 garantiza cualquier régimen especial de protección que regule los 
espacios por los cuales transcurran los senderos, en el caso de que estos tengan lugar en 
las áreas de influencia de los espacios naturales de especial protección.

Asimismo, la ley prevé la posibilidad de que la Administración pública pueda formalizar 
Convenios de colaboración con federaciones deportivas u otras entidades privadas, sin 
ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines, para que aquellas colaboren con la Consejería con 
competencias en materia de deporte, en funciones específicas en cuanto a la promoción, 
mantenimiento, homologación y cancelación de senderos, siempre tuteladas bajo el control 
de la Consejería con competencias en deporte en la Región de Murcia. La ley asume la 
necesidad de homogeneizar la señalización de la red de senderos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia con la existente en todo el territorio nacional, que coincide con la que 
mantienen los países de nuestro entorno y está avalada por la «European Ramblers 
Association», y como tal es reconocible por los senderistas de toda Europa. En los casos de 
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los recorridos de bicicleta de montaña y de rutas ecuestres, se contará con las federaciones 
deportivas competentes y con otras entidades colaboradoras que demuestren de forma 
contrastada la implantación estatal de un sistema certificado de señalización de recorridos 
para estas especialidades, sin menoscabo de que la propia Administración autonómica 
pueda desarrollar dicha certificación, amparada en criterios profesionales nacionales e 
internacionales.

El capítulo I contiene las disposiciones generales. Se precisa el objeto de la misma, que 
es la regulación de los senderos de la Región de Murcia que revistan la condición de 
recursos deportivos y recreativos.

El capítulo II establece la consiguiente clasificación de los senderos. Y se crea la Red de 
Senderos de la Región de Murcia y el Registro de Senderos de la Región de Murcia de uso 
público. Este registro sirve como instrumento vertebrador de naturaleza administrativa de la 
información relativa al conjunto de senderos autorizados y homologados por la Consejería 
con competencias en la materia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El capítulo III precisa las atribuciones de la Consejería con competencias en la materia y 
de las funciones de las entidades colaboradoras, en relación con el procedimiento de 
autorización, homologación, modificación y, en su caso, cancelación de reconocimiento de 
senderos homologados de la Red de Senderos Señalizados de la Región de Murcia y del 
Registro de Senderos Señalizados de la Región de Murcia.

Por su parte, el capítulo IV determina el régimen sancionador de estas instalaciones en 
la Región de Murcia, estableciendo con carácter general las que se encuentran reguladas 
por la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de 
Murcia.

Finalmente, la disposición adicional primera se centra en señalar el carácter protegido de 
las marcas oficiales con las que deben identificarse los distintos itinerarios para el Registro 
de Senderos Señalizados; la disposición adicional segunda amplía la utilización del 
procedimiento de homologación y autorización previsto en esta ley a las vías de escalada 
equipadas; la disposición adicional tercera comenta el caso de los itinerarios señalizados de 
responsabilidad estatal o internacional que se den en el territorio de la Región de Murcia; la 
disposición adicional cuarta prevé la creación de una Comisión Mixta de Senderos de la 
Región de Murcia con el fin de facilitar la coordinación del trabajo contemplado en esta ley 
entre las diferentes Administraciones y agentes señalados; la disposición transitoria única 
establece un plazo para la regularización de los senderos señalizados existentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley que revistan la condición de recursos deportivos, 
culturales, educativos y recreativos; la disposición derogatoria única deroga cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la ley; y las 
disposiciones finales modifican la Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el 
ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
establecen la facultad de la persona titular de la Consejería con competencias en deportes 
para el desarrollo de la regulación y la ejecución de esta ley y la entrada en vigor de la 
misma.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y compatibilidad.
1. Es objeto de la presente ley la ordenación y la gestión de los senderos como 

itinerarios señalizados, regulando su homologación, autorización y conservación en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, considerándolos como 
instalaciones deportivas para uso deportivo, recreativo, educativo, cultural, turístico y de 
esparcimiento en la naturaleza, así como la creación de la Red y el Registro de Senderos 
Señalizados de la Región de Murcia.

2. La regulación de la señalización de los senderos debe ser compatible con los 
preceptos de otras disposiciones normativas que regulan materias y actividades como la 
agricultura, ganadería, desarrollo rural, medio ambiente, ordenación del territorio, fomento, 
transporte, policía de agua o actividad cinegética, y que se aplican en el espacio por el que 
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transcurren los senderos, garantizando así la compatibilidad de los diversos usos previstos 
en esta ley con los establecidos por las mencionadas normativas.

Artículo 2.  Definición.
Se considera sendero señalizado todo itinerario para el tránsito no motorizado, 

previamente homologado y autorizado conforme al procedimiento establecido y habilitado 
para la marcha y el excursionismo fundamentalmente a pie, en bicicleta o caballería.

Artículo 3.  Objetivos.
Los poderes públicos fomentarán la consecución de los siguientes objetivos:
1. Facilitar la práctica de actividades físicas saludables no motorizadas promoviendo la 

conservación de los recursos naturales y culturales, recuperando y conservando el 
patrimonio vial tradicional y su entorno.

2. Facilitar el disfrute del medio natural y rural a personas de cualquier condición física o 
social, como medio para concienciar de la necesidad de su conservación y uso como 
espacio deportivo y recreativo, conociendo y protegiendo los valores del patrimonio cultural y 
natural.

3. Recuperar, conservar y proteger el patrimonio viario tradicional e histórico de la 
Región de Murcia, comprendiendo los valores del patrimonio tangibles y no tangibles.

4. Promover el disfrute y conocimiento respetuoso de la naturaleza y del medio rural en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como espacio 
deportivo, turístico, cultural, educativo y recreativo en cualquier época del año.

5. Fomentar la integración de los senderos señalizados de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en las redes nacionales e internacionales.

6. Homogeneizar la señalización de todas las vías, caminos y senderos aptos para la 
práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural y rural, evitando la dispersión en 
las tipologías de señales empleadas hasta ahora, que confunden al usuario y visitante.

CAPÍTULO II
Tipología, Red y Registro de los Senderos Señalizados

Artículo 4.  Tipología.
1. Los senderos señalizados de la Región de Murcia, en función de los usos a los que 

puedan estar destinados, se organizarán en diferentes tipos como:
a) Senderos pedestres. Aquellos que están concebidos para ser recorridos a pie, sea 

cual sea la actividad que se persiga o finalidad de la misma, como senderismo, cultural, 
ambiental, turístico, interpretativo, educativo y de esparcimiento.

b) Senderos para bicicleta. Aquellos destinados a la práctica de la bicicleta por viales 
para ser recorridos, sea cual sea la actividad que se persiga o finalidad de la misma, tales 
como ciclismo deportivo o recreativo, cultural, ambiental, turístico, interpretativo, educativo y 
de esparcimiento.

c) Senderos ecuestres. Aquellos destinados a competiciones, paseos o rutas ecuestres.
d) Senderos combinados. Un sendero señalizado podrá ser de uso combinado de las 

modalidades anteriores siempre que reúna las condiciones ambientales y de capacidad de 
carga necesarias según los informes técnicos preceptivos y así es considerado en el informe 
técnico de homologación.

2. La señalización del uso al que está destinado el sendero tiene el carácter de mera 
recomendación no excluyente. Todos los senderos podrán ser utilizados por cualquier 
usuario con independencia del uso al que esté destinado, sin perjuicio de las restricciones 
establecidas en otros textos normativos.
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Artículo 5.  Red y Registro de Senderos Señalizados.
1. Se crea la Red de Senderos Señalizados de la Región de Murcia (RSRM), integrada 

por todos aquellos itinerarios homologados y autorizados conforme al procedimiento 
establecido, y que se inscriban en el Registro de Senderos Señalizados de la Región de 
Murcia (RSSRM).

2. Se crea el Registro de Senderos Señalizados de la Región de Murcia (RSSRM), que 
se integrará en el Registro General de Instalaciones Deportivas y será gestionado por la 
Consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma.

3. La Consejería competente elaborará un Manual de Señalización de los Senderos para 
cada una de las modalidades que requieran diferenciación en función de los tipos de 
usuarios y sus características de funcionamiento. Dicho manual contendrá como mínimo las 
características técnicas de contenido y de realización:

a) De la señalización de dirección para dotar de continuidad segura y de calidad a los 
itinerarios acorde con las características de las modalidades de uso de los senderos.

b) De la señalización normativa de riesgos.
c) De la señalización interpretativa para difundir los valores del patrimonio natural y 

cultural.
d) Para la elaboración de folletos divulgativos y otros materiales afines y de guías de los 

recorridos.

CAPÍTULO III
Competencias, funciones y procedimientos

Artículo 6.  Competencias de la Consejería competente en materia de deporte.
La Consejería con competencias en materia de deporte de la Región de Murcia será 

competente para la autorización de los senderos de uso público en la Región de Murcia 
correspondiéndole el ejercicio de las siguientes funciones, que podrá ejercer por sí misma o 
mediante acuerdo de colaboración:

a) Fomentar la práctica de actividades físico deportivas saludables en el entorno natural 
y rural, así como promover el conocimiento y la conservación del patrimonio natural y cultural 
del entorno de los viales que conforman los senderos señalizados.

b) Autorizar la homologación de los diferentes tipos de itinerarios de uso no motorizado 
una vez cumplidos los trámites que se determinan en esta ley y en su desarrollo posterior y, 
en su caso, con la asistencia de la entidad colaboradora.

c) Coordinar, en su caso, las actuaciones relativas a los senderos temáticos que realicen 
otros órganos que pudieran resultar competentes en la materia y que deseen que sean 
certificados y homologados en el ámbito de la Región como senderos señalizados.

d) Revocar la autorización de los senderos señalizados cuando no se cumplan las 
condiciones para los que fueron creados en los términos previstos en la presente ley, 
comprobando que se produce el desmantelamiento del equipamiento al no mantener las 
condiciones iniciales que motivaron su homologación.

e) Gestionar la Red y el Registro de Senderos Señalizados de la Región de Murcia.
f) La adopción de medidas jurídicas y otro tipo de actuaciones que garanticen la libre 

circulación en los senderos autorizados, en el ámbito de sus competencias.
g) Cuantas otras funciones sirvan para el desarrollo o consecución de los objetivos y 

finalidades previstas en la presente ley, siempre que no estén expresamente atribuidas a 
otros órganos o entidades.

Artículo 7.  Funciones públicas delegadas.
1. En las tareas de colaboración en la gestión de la Red y del Registro de Senderos 

Señalizados podrán participar diversas entidades que dispongan de un sistema de 
certificación reconocido a nivel autonómico, estatal o internacional, siempre para viales no 
motorizados, en el medio natural y rural.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 101  Ley de los senderos señalizados de la Región de Murcia

– 1543 –



2. Cualquier federación deportiva u otra entidad privada, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines, podrá colaborar con la Consejería con competencias en materia de deportes en 
la gestión y administración de la Red y el Registro de Senderos Señalizados de la Región de 
Murcia. Para ello será determinante que demuestre capacidad en la gestión y administración 
de senderos señalizados y de manejo en un sistema de certificación de itinerarios 
señalizados para la práctica de la actividad física en el medio natural y rural.

3. Las entidades colaboradoras comunicarán a la Consejería con competencias en 
materia de deporte las incidencias de las que tengan conocimiento en relación con la 
conservación y el mantenimiento de los senderos señalizados y contribuirán a la difusión 
general de la Red de Senderos Señalizados de la Región de Murcia.

4. Se podrán delegar en las entidades colaboradoras las siguientes funciones:
a) Certificar la homologación de los senderos señalizados mediante la emisión del 

correspondiente informe sobre el proyecto técnico de sendero señalizado que se pretenda 
crear y registrar, dotándolo de la pertinente matrícula de inscripción.

b) Emitir informe técnico preceptivo y vinculante en relación a la modificación de 
recorrido de los senderos ya autorizados, tutelando el control de todos los requisitos que se 
establecen para la certificación de itinerarios seguros y de calidad.

5. Los informes sobre la viabilidad de la solicitud de un sendero señalizado corresponde 
a un técnico especializado en itinerarios señalizados que posea la titulación oficial 
correspondiente de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, de la Federación 
de Ciclismo de la Región de Murcia y de la Federación de Hípica de la Región de Murcia.

Artículo 8.  El promotor de un sendero señalizado.
1. Se considera promotor de un sendero señalizado la persona física o entidad pública o 

privada que solicite la homologación y autorización de un sendero y se comprometa con las 
obligaciones establecidas, asumiendo los costes derivados del procedimiento de 
homologación y autorización.

2. El cambio de promotor requerirá la previa solicitud de la persona o entidad interesada, 
quien deberá acreditar la asunción de su plena responsabilidad, así como la renuncia 
fehaciente del anterior promotor.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución relativa al cambio de promotor de 
un sendero señalizado es de dos meses. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado 
resolución, el interesado podrá entenderla estimada por silencio administrativo, con los 
efectos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas.

Artículo 9.  Procedimiento de autorización y homologación de sendero señalizado.
1. El procedimiento de autorización de los senderos señalizados se iniciará mediante una 

solicitud del promotor dirigida a la Consejería con competencias en materia de deportes, o 
bien de oficio por dicha Administración, según el protocolo que se establezca para este fin y 
que se deberá desarrollar reglamentariamente. Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, 
con la solicitud de inicio deben constar como mínimo los siguientes requisitos que aportará el 
promotor del sendero señalizado:

a) Proyecto técnico que contenga todas las características del sendero según las 
prescripciones técnicas establecidas.

b) Documentación oficial sobre titularidad de propiedad del territorio, titularidad de los 
viales a utilizar, así como autorizaciones de las todas Administraciones competentes que se 
vean afectadas al entorno del recorrido.

c) La señalización del sendero siguiendo los criterios del manual de señalización que 
corresponda a la modalidad de actividad a la que está dirigido.

d) Compromiso de mantenimiento del sendero señalizado según las condiciones que se 
establezcan en el momento de su autorización.

e) Compromiso de desmantelamiento de la instalación en caso de necesidad o 
abandono del sendero señalizado o cuando afecte a la seguridad de los usuarios.
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f) Cualquier otra documentación que sea oficialmente requerida por la Consejería 
competente.

2. Tras la presentación de toda la documentación con la solicitud de autorización para el 
establecimiento de un sendero señalizado, un técnico oficial especializado en itinerarios 
señalizados emitirá informe preceptivo sobre la viabilidad del proyecto técnico presentado 
con indicación de los aspectos que, en su caso, necesiten ser subsanados y acreditará que 
la balización efectivamente instalada en el sendero se corresponde con la señalización 
prevista en el proyecto técnico presentado.

3. Cuando los senderos discurren total o parcialmente por espacios naturales protegidos 
u otros lugares que tengan un régimen especial de protección ambiental, las Consejerías con 
competencias en materia de medio ambiente y medio natural y otros organismos de carácter 
estatal competentes emitirán informes preceptivos y vinculantes sobre la idoneidad del 
proyecto técnico presentado por su posible repercusión en los mismos, estableciendo las 
indicaciones o restricciones que correspondan.

4. La Consejería con competencias en materia de agricultura y ganadería emitirá informe 
preceptivo y vinculante de idoneidad que garantice que el trazado del sendero para el que se 
solicita la autorización como sendero señalizado no entra en conflicto con posibles usos y 
normativas de régimen agrario o ganadero.

5. Reglamentariamente se determinará qué informes deber ser emitidos por otros 
organismos públicos.

Artículo 10.  Homologación y deshomologación de senderos señalizados.
1. Se entiende por homologación de un sendero señalizado la certificación que emitirá la 

Consejería con competencias en la materia de deporte, las federaciones deportivas 
implicadas o la entidad colaboradora responsable por la que se acredita el cumplimiento de 
los requisitos de señalización y adecuación del itinerario a los criterios y normas que se 
establecen en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

2. La homologación se ha de notificar a las federaciones implicadas de forma fehaciente 
para que manifiesten su aprobación o su oposición a la autorización administrativa, en un 
plazo de quince días. Será causa de oposición el hecho de que el sendero objeto de 
homologación es de uso habitual por el colectivo al que representan.

3. La Consejería con competencias en deporte o entidad colaboradora que homologue 
senderos señalizados podrá acordar la deshomologación de un sendero señalizado siempre 
que concurran alguno de los siguientes motivos:

1.º Por razones de seguridad para las personas o los recursos naturales.
2.º Cuando se produzca una alteración y sea imposible elaborar los trazados 

alternativos.
3.º Cuando tenga lugar el incumplimiento, por parte del promotor, de la normativa vigente 

o de los condicionantes impuestos en la homologación.
4.º Cuando la falta de mantenimiento del mismo lo haga inviable para su uso ordinario.

Artículo 11.  Plazo de resolución del procedimiento y de notificación.
1. Una vez otorgada la homologación y oídas las federaciones deportivas implicadas, la 

Consejería con competencias en deporte emitirá la correspondiente autorización, tras 
comprobar que el sendero cumple los requisitos exigidos.

2. El plazo para resolver el procedimiento de autorización y notificar la resolución será de 
seis meses contados desde la presentación de la solicitud. Dicho plazo podrá ser objeto de 
suspensión en los supuestos y términos previstos en la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común.

Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución expresa, el interesado podrá 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, con los efectos previstos en la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
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Artículo 12.  Periodo de validez de la homologación.
La homologación de los senderos tendrá un plazo de validez de cinco años. Transcurrido 

dicho plazo deberá solicitarse su renovación, siendo de aplicación el mismo procedimiento 
previsto en los artículos anteriores, salvo en lo que se refiere a la documentación a adjuntar 
a la solicitud, no debiendo presentarse aquellos documentos que, no habiendo sufrido 
alteración alguna, obren en poder de la entidad colaboradora o de la Consejería con 
competencias en deporte, en cuyo caso será necesario adjuntar a la solicitud de renovación 
una declaración relativa a esta circunstancia, en la cual se identifique el expediente en el que 
se halla dicha documentación.

Artículo 13.  Modificaciones de trazado.
1. Los senderos señalizados podrán ser objeto de modificación, ya sea de forma 

provisional o definitiva, cuando concurran razones objetivas que lo justifiquen. Será 
obligación de la persona o entidad pública o privada que promueva la modificación, elaborar 
y financiar un trazado alterativo viable, que garantice la continuidad del tránsito. En este 
caso, se seguirá el mismo procedimiento que el establecido para la autorización, no 
debiendo presentar aquellos documentos que, no habiendo surgido alteración alguna, obren 
en poder de la entidad colaboradora o de la Consejería con competencias en deporte.

2. Cuando se proyecte una obra pública cuya ejecución afecte a un sendero señalizado, 
la Administración actuante, en colaboración con la entidad colaboradora, elaborará un 
proyecto técnico con un trazado alternativo que garantice la continuidad del tránsito.

CAPÍTULO IV
Actuaciones de policía

Artículo 14.  Régimen sancionador.
El régimen sancionador será el establecido en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la 

Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia.

Disposición adicional primera.  Marcas oficiales de recorridos y modalidades de itinerarios.
Los senderos señalizados de carácter pedestre objeto de esta ley estarán identificados 

por las marcas protegidas y registradas por la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada (FEDME) y, subsidiariamente, por la Federación de Montañismo de la Región de 
Murcia (FMRM).

Disposición adicional segunda.  Vías de escalada equipadas.
Las vías de escalada equipadas por las cuales se hacen ascensiones en paredes de 

roca en el medio natural o rural y que cumplan las condiciones de la Declaración de Espuña 
de Escalada Sostenible serán homologadas y autorizadas siguiendo el mismo procedimiento 
regulado en esta ley para los senderos señalizados, debiendo incluir informe preceptivo para 
los senderos de acceso a la vía de escalada.

Disposición adicional tercera.  Comisión Mixta de Senderos Señalizados de la Región de 
Murcia.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se creará la Comisión 
Mixta de Senderos Señalizados de la Región de Murcia, que estará integrada por 
representantes de las Consejerías con competencias en deporte, medio ambiente, medio 
natural, agricultura, ganadería, ordenación del territorio, turismo y cultura; la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, la 
Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, la Federación de Hípica de la Región de 
Murcia y otras entidades que dispongan de un sistema de certificación homologado y 
reconocido a nivel autonómico o estatal para recorridos no motorizados. Esta Comisión 
tendrá carácter consultivo y supervisor, y se reunirá periódicamente al menos una vez al año 
y su composición y funcionamiento será regulado reglamentariamente.
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Disposición adicional cuarta.  Senderos señalizados de responsabilidad estatal o 
internacional.

En el caso de los senderos señalizados dependientes de programas estatales o 
internacionales que transcurran total o parcialmente por el territorio de la Región de Murcia, 
será necesario que los promotores contemplen los requisitos básicos que garanticen la 
seguridad y la calidad de los recorridos, manteniendo su propia identidad de imagen.

Disposición transitoria.  Regularización de senderos señalizados existentes antes de la 
entrada en vigor de esta ley.

La Federación de Montañismo de la Región de Murcia y la Federación de Ciclismo de la 
Región de Murcia dispondrán de un plazo de tres años para tramitar la autorización de 
senderos homologados inscritos o reconocidos con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de la presente ley y que forman parte de su Registro de Senderos de la Región de 
Murcia.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 

contradigan lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se 
ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

El párrafo tercero del artículo 2 de la Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena 
el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, quedará redactado en la forma siguiente:

«Se regirán por su normativa específica las actividades profesionales 
relacionadas con las actividades náutico-deportivas, el buceo profesional, las 
aeronáuticas, el paracaidismo y las actividades deportivas que se basan en la 
conducción de aparatos o vehículos a motor cuya práctica se encuentra sometida a 
la legislación sobre seguridad vial o navegación aérea, con las excepción de los 
monitores y entrenadores profesionales de los correspondientes deportes.

Asimismo, además de las señaladas en el párrafo anterior, quedan fuera del 
ámbito de la presente ley las actividades propias de un centro de buceo recreativo y 
las profesiones ejercidas por los guías de pesca, árbitros y los jueces deportivos, que 
quedarán reguladas por su ámbito competencial. No obstante, sí serán de aplicación 
los códigos éticos referidos en esta ley.»

Disposición final segunda.  Habilitación.
Se faculta al titular de la Consejería con competencias en deportes para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la ejecución de la presente ley, en el plazo máximo de 
un año a partir de su entrada en vigor.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de la Región de Murcia».
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§ 102

Ley 4/2019, de 3 de abril, de venta local de productos 
agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 80, de 6 de abril de 2019

«BOE» núm. 117, de 16 de mayo de 2019
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2019-7281

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley de venta local de productos agroalimentarios de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.dos del Estatuto de Autonomía, en nombre 
del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO
El artículo 10.uno.6 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia atribuye a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en materia de 
agricultura y ganadería, que comprende, en todo caso, la regulación del sector 
agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal y la seguridad 
alimentaria y el desarrollo integral del mundo rural. Así mismo, se contempla la competencia 
exclusiva en materia de comercio interior conforme al artículo 10.uno.34, del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. También, dentro del marco de la legislación básica 
estatal, la Comunidad Autónoma tiene competencia de desarrollo legislativo y ejecución en 
materia de defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con el artículo 11.7 del Estatuto 
Autonomía.

El funcionamiento adecuado y transparente de la cadena alimentaria exige una 
distribución equitativa de los beneficios entre todos sus integrantes, por lo que se deben 
regular y fomentar fórmulas que corrijan los desequilibrios en favor de los productores 
primarios y de los consumidores finales de acuerdo a los principios de interés general y las 
nuevas demandas de la sociedad. En este sentido, en la última década han proliferado y se 
han desarrollado una gran cantidad de iniciativas que conectan producción alimentaria y 
consumo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, que tratan de dar respuesta a las 
inquietudes antes expresadas y que hoy son una realidad social y económica. El interés por 
potenciar un nuevo sistema de comercialización de productos agroalimentarios, más 
próximos a las zonas de producción, con criterios sociales, ecológicos o de salud tiene una 
repercusión positiva en términos de desarrollo rural al posibilitar la instalación, puesta en 
marcha o consolidación de muchos proyectos de emprendimiento que dinamizan los 
territorios rurales y que suponen un aporte en términos de calidad y diferenciación a nuestro 
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sistema alimentario. El desarrollo de estas iniciativas precisa establecer medidas de 
flexibilidad previstas en la normativa comunitaria y la eliminación de barreras innecesarias 
existentes a la fecha.

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1698/2005 del Consejo, establece que una de las prioridades de desarrollo rural de la Unión 
Europea es fomentar la organización de la cadena alimentaria, mejorando tanto los 
resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales como la eficiencia del sector de la comercialización y transformación de productos 
agrícolas. Para ello enumera distintos instrumentos, entre los que figuran las cadenas cortas 
de distribución y los mercados locales.

Otro ámbito en el que la normativa de la Unión Europea regula la cadena alimentaria es 
el de la higiene de los alimentos en cada una de las fases de la cadena. Tanto el Reglamento 
(CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a 
la higiene de los productos alimenticios, como el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de origen animal, excluyen de sus respectivos 
ámbitos de aplicación el suministro directo de pequeñas cantidades de productos primarios 
por parte del productor al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por 
menor, dejando a los estados miembros la regulación de este tipo de actividades con arreglo 
a su derecho nacional, por la estrecha relación entre el productor y el consumidor. En el año 
2006 se publicó el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios, y en él se 
establece que la autoridad competente podrá autorizar el suministro directo en determinadas 
condiciones, de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final por parte 
del productor. Este Real Decreto abre la posibilidad a que con posterioridad se regule el 
suministro y venta de productos agroalimentarios siempre atendiendo a los criterios de 
cercanía, cantidad y calidad tradicional de los mismos. En todo caso conviene recordar que 
el consumo doméstico privado se excluye expresamente de los reglamentos de higiene.

La cadena corta de distribución de alimentos, en la que interviene un número limitado de 
agentes económicos, con relaciones geográficas y sociales de cercanía entre productores, 
transformadores y consumidores, es una de las fórmulas que pueden utilizarse para corregir 
los desequilibrios en la cadena alimentaria. Por ello, esta ley tiene como un primer objetivo, 
dentro del marco jurídico-normativo expuesto, regular y fomentar en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dos modalidades de venta local, que son la 
venta directa y la venta en canal corto de comercialización. En la primera, pequeñas 
cantidades de productos primarios o elaborados por un productor agrario o forestal son 
vendidos o suministrados directamente por este al consumidor final. En la segunda, el 
productor entrega dichos productos a un establecimiento local, una empresa de distribución 
o cualquier otra fórmula que se establezca, que sólo puede venderlos o suministrarlos a un 
consumidor final.

Por otra parte, la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos antes citada 
prevé que las condiciones higiénico-sanitarias sean suficientemente flexibles para garantizar 
la existencia de soluciones a situaciones específicas sin poner en peligro la seguridad 
alimentaria. En este sentido, dicha normativa comunitaria prevé, tanto para la producción 
primaria como para las etapas posteriores, la utilización de guías de prácticas correctas de 
higiene que deberán ayudar a las empresas a aplicar los procedimientos basados en el 
análisis de peligros y puntos críticos de control. Asimismo, la normativa comunitaria prevé un 
procedimiento para que los estados miembros puedan adaptar determinados requisitos 
higiénicos, aplicables en cualquiera de las fases de producción, transformación o distribución 
de alimentos, bien para poder seguir utilizando métodos tradicionales, bien para dar 
respuesta a las necesidades de las empresas situadas en regiones con limitaciones 
geográficas especiales, o bien en relación con los requisitos estructurales de los 
establecimientos. Para dar cumplimiento a estas previsiones de la normativa comunitaria, la 
ley tiene también como segundo objetivo prever en qué condiciones podrán adaptarse las 
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condiciones de higiene de los alimentos, manteniendo en todo caso los objetivos y los 
principios que establece la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos: la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos; los requisitos de etiquetado, publicidad 
y presentación; la trazabilidad y la responsabilidad de los distintos agentes de la cadena 
alimentaria.

Asimismo, el Reglamento (CE) n.º 853/2004 deja fuera del ámbito de aplicación del 
Paquete Higiénico Sanitario el suministro directo por parte del productor de pequeñas 
cantidades de carne procedente de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la 
explotación y dirigidos al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por 
menor, que suministran directamente dicha carne al consumidor final, e igualmente señala 
que este tipo de suministro debe regularse por los estados miembros. Habiéndose mejorado 
las explotaciones de aves de corral y lagomorfos, en la actualidad es posible permitir el 
suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne procedente de 
aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación, favoreciendo con ello el desarrollo 
del medio rural y los canales cortos de distribución, siempre que se reúnan una serie de 
requisitos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de higiene.

Otros aspectos fundamentales del contenido de la ley son los que se exponen a 
continuación. La ley recoge bajo la denominación de venta local, dos modalidades: la venta 
directa y la venta en canal corto de comercialización. De acuerdo con la propia naturaleza de 
ambas modalidades, la ley establece para la primera de ellas, los lugares en que podrá 
efectuarse la entrega de los productos agroalimentarios, fijándose asimismo que, para la 
venta en canal corto de comercialización, el suministro de dichos productos podrá realizarse 
a través como máximo de un único intermediario. Asimismo, y de acuerdo con las 
previsiones sobre «pequeñas cantidades» contenidas en la normativa comunitaria, la ley 
establece que, reglamentariamente, se fijará el volumen máximo de productos que pueden 
comercializarse en ambas modalidades.

El sacrificio de los ungulados domésticos se regula en el Real Decreto 640/2006, de 26 
de mayo, debiendo las autoridades competentes determinar las condiciones para su 
realización, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones en relación con los 
subproductos y el bienestar de los animales. De acuerdo con el Real Decreto 640/2006, de 
26 de mayo, la carne de ungulados domésticos sacrificados de urgencia fuera de los 
mataderos debe cumplir las condiciones previstas en el capítulo VI de la sección I del anexo 
III del Reglamento (CE) n.º 853/2004, su ámbito de comercialización está restringido y, 
además, debe llevar una marca sanitaria especial. En la actualidad, el Reglamento (CE) n.º 
853/2004 ha sido modificado de manera que ahora no se limita el ámbito de la 
comercialización de la carne de estos animales ni se exige una marca sanitaria distinta del 
resto de ungulados sacrificados en un matadero, pero en todo caso sería necesario adaptar 
la normativa nacional a la comunitaria.

En España hay una gran tradición de consumo de diferentes especies de caracoles 
silvestres. El Código Alimentario Español, aprobado por el Decreto 2484/1967, de 21 de 
septiembre, en la sección 3.ª del capítulo XIII regula aspectos sanitarios de los caracoles 
terrestres, incluyendo un listado con las especies consideradas aptas para el consumo 
humano, que no se corresponde en su totalidad con las establecidas en el Reglamento (CE) 
n.º 853/2004, ni con las que realmente son objeto de consumo. Por ello, y para que la venta 
directa de caracoles sea incluida dentro de la ley, será necesario modificar lo establecido en 
el Código Alimentario Español para ampliar la lista de las especies que pueden ser objeto de 
comercialización y actualizar los requisitos de higiene en línea con los reglamentos 
comunitarios.

La ley establece las condiciones y requisitos específicos que deben reunir tanto los 
productores como los establecimientos locales que participen en las modalidades de venta 
local.

La normativa comunitaria de higiene exige que los operadores de empresas alimentarias 
notifiquen a las autoridades competentes los establecimientos bajo su control que realicen 
operaciones de producción, transformación y distribución con el fin de proceder a su registro 
y disponer de una información actualizada sobre los mismos. Esta ley considera que, para 
los productores agrarios, esta obligación queda cubierta con su inscripción en el Registro de 
Explotaciones Agrícolas de la Región de Murcia o en el Registro General de Explotaciones 
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Ganaderas, según corresponda, a excepción de los productores forestales, para los que se 
creará un registro específico, mientras que los establecimientos locales que intervengan en 
la venta local, deben efectuar una declaración responsable sobre su actividad y facilitar la 
información necesaria a efectos informativos y de control.

Para facilitar un mejor conocimiento por parte de los consumidores de los puntos de 
venta local, resulta de utilidad que dichos puntos de venta puedan disponer de un distintivo 
que permita su identificación, en armonía con otras marcas y figuras de calidad ya 
existentes, como las denominaciones de origen protegidas, razas autóctonas, productos de 
montaña o certificaciones de producción ecológica. La ley prevé su creación con la finalidad 
de identificar a los establecimientos locales que realicen venta en canal corto de 
comercialización, para los que su uso será obligatorio, sin perjuicio de que voluntariamente 
puedan identificar también al producto, mientras la identificación será de carácter voluntario 
para los productores agrarios o forestales que practiquen la venta directa.

La actuación de las administraciones públicas en el ámbito de la venta local tiene una 
doble vertiente. Por un lado, la ley prevé actuaciones de fomento. Por otro, la ley prevé las 
actuaciones de control oficial de las autoridades que resulten competentes y que, en caso de 
detectar incumplimientos de la normativa propia de seguridad y calidad alimentaria, de salud 
pública, de comercio o de consumo, dará lugar al correspondiente procedimiento 
sancionador y, en su caso, a las medidas correspondientes, incluidas en su caso las 
sanciones previstas en la normativa que se aplique.

Por último, el antes citado procedimiento comunitario para que los estados miembros 
puedan adaptar determinados requisitos higiénicos en relación con métodos tradicionales o 
regiones con limitaciones geográficas especiales, o bien en relación con los requisitos 
estructurales de los establecimientos, es aplicable en cualquiera de las fases de producción, 
transformación o distribución de alimentos, por lo que la ley prevé su posible aplicación en 
otros casos distintos al de la venta local. Asimismo, la ley prevé la modificación de la Ley 
11/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, 
de modo que la exclusión de su ámbito de aplicación de las ventas directas de productos 
agropecuarios en estado natural se amplíe a la venta directa de productos que el productor 
transforme directamente dada su escasa relevancia comercial.

Artículo 1.  Objeto.
Esta ley tiene por objeto:
1. Regular y fomentar la venta o suministro de pequeñas cantidades de productos 

agroalimentarios por parte de los productores agrarios o forestales, o sus agrupaciones, que 
los han producido y, en su caso, transformado, directamente a un consumidor final o con la 
intervención de un único intermediario, sea este un establecimiento local, una empresa de 
distribución o cualquier otra fórmula que se establezca.

2. Establecer las condiciones de adaptación de la normativa comunitaria sobre higiene 
de los alimentos a los productos a los que se refiere el apartado anterior, manteniendo, en 
todo caso, los objetivos y principios de la normativa comunitaria sobre higiene de los 
alimentos: Seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos, requisitos de etiquetado, 
publicidad y presentación, trazabilidad y responsabilidad de los distintos agentes de la 
cadena alimentaria.

3. Establecer el sistema de identificación de los productos, productores, puntos de venta 
y establecimientos locales que realicen la venta o suministro a los que se refiere este 
artículo.

Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Productor agrario: Titular de una explotación agrícola o ganadera que se dedique a la 

obtención de productos primarios y, en su caso, a la comercialización con destino a la 
alimentación humana.

b) Agrupación: Cualquier tipo de entidad asociativa de productores agrarios reconocida 
en derecho.
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c) Producto primario: producto obtenido mediante la producción, cría o cultivo con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales de abasto previa a su sacrificio y las 
denominadas operaciones conexas en la normativa comunitaria de higiene de los alimentos.

d) Producto transformado: Producto primario sometido a cualquier acción que lo altere 
sustancialmente, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el 
secado, el marinado, la extracción, la extrusión, el sacrificio y el despiece de animales en 
establecimientos autorizados o una combinación de esos procedimientos, así como el 
transporte entre edificios y el almacenamiento de los productos en el lugar de producción.

e) Producción propia: Productos primarios obtenidos por el productor en la explotación 
de la cual es titular, o entregados a una agrupación por sus asociados con destino a su venta 
local.

f) Elaboración propia: Productos transformados por un productor agrario o forestal o una 
agrupación, en instalaciones propias o de uso compartido o mediante operaciones de 
maquila, con su producción propia como ingrediente principal.

g) Ingrediente principal: Ingrediente primario según se define en el artículo 2.q) del 
Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los 
reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 
90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión.

h) Productos agroalimentarios: Productos primarios de origen agrícola o ganadero que 
tengan uso alimentario, así como los transformados a partir de estos.

i) Consumidor final: El consumidor último de un producto agroalimentario, sea a título 
individual o grupal, que no lo emplea como parte de ninguna operación o actividad mercantil 
en el sector de la alimentación.

j) Establecimiento local: Establecimiento registrado, ya sea comercial, de turismo rural o 
de restauración, incluida la restauración colectiva, que vende o suministra directamente al 
consumidor final productos agroalimentarios de los productores agrarios a quienes los ha 
adquirido directamente.

k) Mercado territorial: Aquel no que no solo incluye relaciones comerciales sino que 
también hace referencia a las relaciones sociales, al intercambio de conocimientos, a la 
construcción de convivencia y a una relación directa entre personas que genera vínculos y 
construye identidad comunitaria como pueblo.

i) Productor forestal: Titular de una explotación forestal o explotador autorizado de 
productos silvestres que, de manera principal o secundaria, obtenga productos primarios, y, 
en su caso, elabore estos por sí mismo, para comercializarlos con destino a la alimentación 
humana.

m) Recolector: Persona que desarrolla una actividad de recolección o extracción de 
frutos, bayas, plantas, hongos o cualquier otro material en áreas forestales o no, en las que 
dicha actividad esté permitida, y siempre que la desarrolle con los permisos oportunos y 
dentro de la normativa vigente.

n) Grupo de consumo: Agrupación de personas, sea bajo una estructura jurídica formal o 
no, sin ánimo de lucro, y entre cuyos fines y objetivos están el consumo de productos 
agroalimentarios de cercanía, saludables, ecológicos, de temporada o procedentes de 
productos agrarios o agroalimentarios que responden a los mismos objetivos o fines.

ñ) Productor agroalimentario: Titular de una empresa agroalimentaria que se dedica a la 
transformación alimentaria que tienen como ingrediente principal la producción primaria 
propia, y que los comercializa de forma directa con destino a la alimentación humana.

o) Canal corto de comercialización: Aquel canal de comercialización en el que el 
intermediario es igual o inferior a uno, sea cual fuere el tipo de intermediario.

p) Artesano alimentario: Es la persona que realiza alguna de las actividades incluidas en 
el Censo de actividades artesanas alimentarias y que haya obtenido la correspondiente 
Carta de artesano alimentario.

2. Con carácter supletorio se aplicarán las definiciones recogidas en el Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
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establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria.

Artículo 3.  Fines.
Son fines de esta ley:
a) La mejora de la viabilidad y de los resultados económicos de las explotaciones 

agrarias, que permita elevar la renta de los productores agrarios mediante el aumento del 
valor añadido que generan estas formas de venta, así como el fomento y la creación de 
explotaciones o empresas agrarias viables y sostenibles.

b) Promover y atender la demanda social creciente de productos locales, de procedencia 
conocida y de temporada, con una menor huella ecológica, de mayor frescura y sabor y a un 
precio más ajustado para los consumidores finales.

c) Favorecer la información y conocimiento de los consumidores en relación a la realidad 
de los productores agroalimentarios, la calidad de los alimentos y los impactos sociales y 
ecológicos de los modelos de consumo, impulsando la cooperación entre el eslabón de la 
producción y el consumo dentro de la cadena alimentaria.

d) Impulsar la diversificación de la actividad económica en el medio rural, contribuyendo 
a la creación de empleo y a la vertebración territorial, así como al desarrollo rural sostenible.

e) Beneficiar a los consumidores que compren en la Región de Murcia.

Artículo 4.  Modalidades de venta local.
1. En el marco de esta ley, bajo la denominación de venta local se regulan dos 

modalidades: la venta directa y la venta en canal corto de comercialización.
2. Por venta directa se entiende la venta de productos agroalimentarios de producción 

propia o de elaboración propia, realizada directamente al consumidor final por un productor 
agrario o forestal o una agrupación.

La entrega de los productos podrá efectuarse:
a) En la propia explotación.
b) En establecimientos de titularidad del productor o de la agrupación.
c) En ferias y mercados locales.
d) En el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el propio 

grupo de consumo.
e) La venta «on line» (a través de internet) siempre y cuando se haga sin intermediarios 

y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. Se entiende por venta en canal corto de comercialización, la venta o suministro de 

productos agroalimentarios, de producción o elaboración propias, realizada por un productor 
agrario o forestal o por una agrupación, a través como máximo de un único intermediario, 
siendo éste un establecimiento minorista.

En todo caso, el lugar de entrega de los productos al consumidor final estará ubicado en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. Se entiende por venta en cadena corta de distribución la venta o suministro de 
productos agroalimentarios, de producción o elaboración propias, realizada por un productor 
agrario o por una agrupación a un establecimiento local, ubicado en la misma comarca que 
la explotación de la que proceden los productos o en comarcas de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia limítrofes.

Artículo 5.  Ámbito objetivo de aplicación.
1. En el marco de esta ley, podrán ser objeto de venta local los siguientes productos 

agroalimentarios en las cantidades máximas que se determine mediante orden conjunta de 
los departamentos con competencias en materia agraria y de salud pública.

a) Los productos primarios de producción propia, tanto de origen vegetal, incluidas las 
trufas y las setas cultivadas, como animal.

b) Los productos transformados de elaboración propia.
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c) Los brotes y las semillas autóctonas destinadas a la producción de brotes.
d) Los productos silvestres recolectados en el medio natural y los productos 

transformados de elaboración propia que de ellos se obtengan, comercializados de forma 
directa al consumidor final o a través de canales de comercialización respetando la 
normativa autonómica y local sobre forma de recolección, cantidades, tiempo y otros 
requisitos técnicos.

e) La carne de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación y dirigidos al 
consumidor final o a pequeños comercios en venta de proximidad.

2. La aplicación de la ley a los productos que a continuación se mencionan estará 
condicionada por su normativa específica:

a) Los productos de la caza y la pesca suministrados directamente por parte de 
cazadores o pescadores en pequeñas cantidades al consumidor final o a establecimientos 
locales de venta al por menor o de restauración que suministran directamente al consumidor 
final, salvo que las autoridades competentes autoricen este tipo de suministro estableciendo 
para ello los requisitos necesarios de acuerdo a la excepción que establece el Reglamento 8 
(CE) n.º 853/2004 y el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo.

b) La carne procedente de animales ungulados que no hayan sido sacrificados en 
establecimientos autorizados, conforme a la normativa específica de aplicación.

c) Los animales vivos, excepto los caracoles de granja.
d) Aquellos otros productos agroalimentarios para los que así se determine en la 

normativa estatal de carácter básico que sea aplicable, o en el desarrollo reglamentario de 
esta ley.

3. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley el autoconsumo privado de productos 
de producción y de elaboración propias.

4. La utilización de los productos propios, primarios o transformados en establecimientos 
de restauración o turismo que sean propiedad del mismo productor agrario, forestal o 
agroalimentario será permitida con carácter general y será considerada como venta directa o 
venta en canal corto de comercialización.

Artículo 6.  Ámbito territorial de aplicación.
Las explotaciones e instalaciones de los productores agrarios o forestales y 

agrupaciones de productores y los establecimientos locales a los que se refiere esta ley, 
deberán estar ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
sin perjuicio de lo que se establezca en convenios de colaboración que puedan suscribirse 
con otras comunidades autónomas o con territorios en los cuales existen normas que 
favorezcan la venta directa y los canales cortos de comercialización, en el marco de la 
cooperación interregional europea, especialmente para favorecer zonas despobladas de la 
Región de Murcia.

Artículo 7.  Requisitos de productores y establecimientos.
1. Los productores agrarios y forestales, las agrupaciones y los productores forestales 

que practiquen las modalidades de venta local que regula esta ley, deberán cumplir los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, incluyendo los propios del tipo de 
establecimiento.

2. Los productores agrarios, las agrupaciones y los productores forestales que 
comercialicen sus productos propios, primarios o transformados, o los obtenidos de la 
recolección de productos silvestres en el marco de esta ley, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Ser titulares de explotaciones inscritas en el Registro General de la Producción 
Agraria (REGEPA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), salvo que 
se trate de productores forestales.

b) Disponer, en su caso, de las necesarias condiciones de equipamiento, higiene y 
funcionamiento para desarrollar la actividad de elaboración con garantías sanitarias y 
aplicando los principios generales y prácticas correctas de higiene que resulten aplicables 
según el artículo 8 de esta ley.
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En el ámbito de sus competencias, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, aprobará en el plazo de seis meses desde la publicación de la ley una Guía 
Higiénico Sanitaria para la venta directa y venta en canales cortos de comercialización que 
contendrá las flexibilizaciones aplicables para los productores y comercializadores.

c) Con el fin de asegurar la trazabilidad, deberán llevar un registro, que estará a 
disposición de las autoridades competentes si estas así lo solicitan, con el siguiente 
contenido mínimo: producto vendido, cantidad, fecha y lugar de la venta y, en su caso, 
identificación del establecimiento local al que se ha vendido.

d) Mantener actualizados los datos relativos a la venta local de sus explotaciones del 
modo que regula el artículo 10 de esta ley.

3. Los establecimientos locales que realicen la venta local regulada en esta ley deberán 
cumplir los siguientes requisitos, además de las obligaciones de carácter general que les 
resulten aplicables en materia de salud, de comercio, de turismo rural y de protección de los 
consumidores y usuarios:

a) Presentar ante el ayuntamiento la declaración responsable o comunicación de los 
datos que se establezcan reglamentariamente, y mantenerla actualizada.

b) En el caso de las setas y hongos silvestres, los establecimientos locales deberán 
cumplir con las obligaciones de la documentación que figuran en el artículo 5.2.c) del Real 
Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la 
comercialización de setas para uso alimentario.

Artículo 8.  Adaptación de los requisitos de higiene de los productos agroalimentarios.
1. En el ámbito de sus competencias, el Gobierno de la Región de Murcia establecerá, 

respecto a los productos que vayan a ser objeto de venta en el marco de esta ley, las 
adaptaciones en materia de higiene de los alimentos conforme a lo previsto en la normativa 
estatal y comunitaria sin que ello suponga, en ningún caso, una merma de sus garantías 
higiénico-sanitarias. Las adaptaciones podrán consistir en:

a) Establecer excepciones o exenciones de determinados requisitos, contempladas en la 
normativa comunitaria.

b) Impulsar, por el procedimiento previsto en la normativa comunitaria, las adaptaciones 
de requisitos que permitan seguir utilizando productos y métodos tradicionales en cualquiera 
de las fases de producción, transformación o distribución de alimentos; o que respondan a 
las necesidades de las empresas agroalimentarias en regiones con limitaciones geográficas 
especiales; o respecto a la construcción, el diseño y el equipamiento de los establecimientos 
en cualesquiera otras circunstancias.

c) Excluir algunas actividades del ámbito de aplicación de la citada normativa en el caso 
de suministro de pequeñas cantidades de productos primarios para la venta local por parte 
de los productores primarios.

2. Para facilitar la venta directa y en canales cortos de comercialización, las autoridades 
competentes, junto a los productores y sujetos involucrados en la actividad, desarrollarán en 
el plazo de seis meses, los criterios y estándares de flexibilización y adaptación a la que se 
refiere el párrafo anterior a través de guías de buenas prácticas higiénico sanitarias para 
cada uno de los sectores productivos recogidos en el Anexo I.

Artículo 9.  Fomento de la venta local.
1. El Gobierno de la Región de Murcia fomentará la promoción de la venta local, en 

particular, mediante medidas de apoyo en el marco de las políticas que, para el desarrollo 
del medio rural, se apliquen en la Región de Murcia.

2. Las Administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán 
establecer medidas de fomento y promoción de la venta local.

3. El Gobierno de la Región de Murcia impulsará programas de información y educación 
a la ciudadanía, en especial dirigidos a la infancia y juventud sobre los beneficios de los 
canales cortos de comercialización y su aporte a la economía local y a la sostenibilidad.
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Artículo 10.  Información e identificación de la venta local en la Región de Murcia.
1. A efectos informativos y de control, se crea el registro de venta local de productos 

agroalimentarios de la Región de Murcia, que será gestionado por la Consejería competente 
en materia agraria.

2. Los ayuntamientos comunicarán al registro las declaraciones y comunicaciones que 
reciban a que se refiere el artículo 7.3.a).

Artículo 11.  Control oficial.
1. El cumplimiento de las condiciones que establece esta ley respecto a la venta local 

será objeto de verificación por las autoridades competentes en materia agraria, salud 
pública, comercio y consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sus 
actuaciones tendrán el carácter de control oficial a todos los efectos, incluida la condición de 
la autoridad de los funcionarios que las efectúen.

2. El Gobierno de la Región de Murcia establecerá la coordinación de los controles e 
inspecciones, sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otras 
administraciones públicas en ejercicio de sus competencias.

Artículo 12.  Régimen sancionador.
Los incumplimientos de las obligaciones establecidas en esta ley se tipificarán y 

sancionarán en cuanto constituyan infracciones administrativas previstas en la legislación 
vigente de seguridad y calidad alimentaria, salud pública, comercio y consumo. En su caso, 
los procedimientos sancionadores se iniciarán y resolverán de acuerdo con la normativa que 
en cada caso se aplique.

Disposición adicional primera.  Adaptación de requisitos higiénicos a pequeñas empresas.
El Gobierno de la Región de Murcia podrá hacer extensibles las adaptaciones en materia 

de higiene de los alimentos previstas en el artículo 8 a las pequeñas empresas cuyas 
condiciones y volumen de producción de productos transformados sean equivalentes a las 
fijadas para la venta local que regula esta ley.

Disposición adicional segunda.  Sistema de señalización.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de la 

Región de Murcia, a través de las direcciones competentes en materia de agricultura y 
turismo, desarrollará un sistema de señalización visible en las carreteras y localidades de la 
comunidad autónoma, que permita identificar tanto las unidades de producción donde se 
ejerce la venta directa, como el resto de los establecimientos que incluyen productos de 
canales cortos de comercialización.

Disposición adicional tercera.  Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley 

se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre 
régimen del comercio minorista de la Región de Murcia.

El segundo y tercer párrafo del artículo 2 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre 
régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, queda redactado como sigue:

«2. A salvo lo previsto en el párrafo siguiente, será igualmente indiferente a los 
efectos de esta ley que el comerciante minorista tenga el carácter de agricultor, 
ganadero, pescador o artesano, o que, en general, realice la totalidad o parte de las 
actividades precisas para obtener los productos que venda.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley todas aquellas 
actividades que estén sujetas a una reglamentación o normas sectoriales 
específicas, y en todo caso estarán excluidos las ventas directas por agricultores y 
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ganaderos de los productos agropecuarios, en estado natural o que ellos mismos 
han transformado, en el lugar de su producción.»

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de la 

Región de Murcia regulará las guías prácticas de adaptación en materia de higiene de los 
alimentos a las que se refiere el artículo 8.1.

2. Para poder cumplir con lo establecido en el apartado anterior y facilitar la adaptación a 
la normativa en materia higiénico-sanitaria por parte de los pequeños y medianos 
productores, el Gobierno de la Región de Murcia realizará un estudio riguroso con la 
participación de organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores, la universidad y 
personas expertas en la materia.

3. Los consejeros competentes en materia agraria y de salud pública aprobarán, en el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, la orden por la que se 
establezcan las cantidades máximas a las que se refiere el artículo 5.

4. Salvo en aquellos aspectos que expresamente se atribuyen al Gobierno de la Región 
de Murcia o conjuntamente a los consejeros competentes en materia de salud pública y 
agraria, se habilita a este último para el desarrollo reglamentario preciso para la correcta 
aplicación de esta ley. En particular, respecto a la estructura y regulación de la base de datos 
de venta local, a la forma de presentación de las declaraciones responsables previstas en 
esta ley, y a la creación y regulación del distintivo único que identifique la venta local.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Región de Murcia».

ANEXO I
Listado de guías de buenas prácticas higiénico sanitarias para la venta directa 

de productos artesanales agroalimentarios
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de fruta y hortalizas 

en fresco.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de carne de aves.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de carne de 

lagomorfos en fresco.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de carne de 

ungulados en fresco.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de conservas 

vegetales.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de mermeladas, 

zumos y jaleas.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de panadería y 

bollería.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de embutidos y 

productos cárnicos.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de platos y comida 

precocinada.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de productos 

silvícolas.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de hongos y setas.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de especies y otros 

tipos de condimentos alimentarios.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de miel.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de leche cruda.
– Guía de Buenas Prácticas higiénico-sanitarias en la venta directa de quesos, cuajadas 

y productos lácteos.
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§ 103

Ley 4/1991, de 13 de marzo, de Creación como Entidad Autónoma 
de la Generalidad Valenciana, del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias (IVIA)

Comunidad Valenciana
«DOGV» núm. 1506, de 18 de marzo de 1991

«BOE» núm. 95, de 20 de abril de 1991
Última modificación: 30 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-1991-9614

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han 
aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía,

En nombre del Rey promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO
En abril de 1984 fue transferido a la Generalidad Valenciana el Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo Agrario de Levante (CRIDA-07), que se incorporó como un 
Servicio de la Consejería de Agricultura y Pesca con la denominación de Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA).

La Consejería de Agricultura y Pesca, consciente de la importancia que para la 
agricultura valenciana tiene la investigación agraria, ha impulsado las actividades del IVIA 
durante los años transcurridos, aumentando sus dotaciones presupuestarias y de personal.

El sector agrario valenciano se ha distinguido a lo largo de su historia por su dinamismo, 
consecuencia de su interés por adoptar y desarrollar nuevas tecnologías. Dado el nivel de 
nuestro sector agrario, los nuevos desarrollos tecnológicos dependerán de un sistema propio 
de investigación y desarrollo tecnológico, así como de los mecanismos de transferencia de 
dichas tecnologías al sector.

Dotar al IVIA de una estructura acorde con sus fines es imprescindible si se desea que 
pueda desempeñar adecuadamente funciones de investigación y desarrollo tecnológico 
respecto al sector agrario valenciano.

Los Organismos públicos de investigación agraria han nacido al amparo de los 
Departamentos de Agricultura de las distintas Administraciones Públicas, necesitados de 
impulsar una investigación dirigida a resolver los problemas que para su desarrollo 
tecnológico tiene el sector agrario.

Desde el momento del traspaso de competencias en materia de investigación agraria a 
la Generalidad Valenciana varios son los hechos que han modificado la situación 
precedente:

a) La aprobación de la Ley estatal de Fomento y Coordinación de la Investigación 
Científica y Técnica, entre cuyos objetivos está el de «crear el marco legal necesario para 
coordinar el esfuerzo científico de todos los organismos del Estado» así como «introducir 
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importantes reformas en el funcionamiento de estos organismos con el fin de posibilitar una 
gestión más ágil y adaptada a sus respectivas atribuciones» procurando una configuración 
uniforme de los Organismos públicos de investigación.

b) A la financiación de los proyectos de investigación basada en los recursos propios de 
la Generalidad Valenciana y en el Programa Sectorial de Investigación Agraria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación hay que añadir actualmente la procedente de los 
programas nacionales de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) 
consecuencia de la Ley previamente citada.

c) La Comunidad Económica Europea financia asimismo proyectos de investigación 
agraria juzgados prioritarios y ejecutados en cooperación por equipos de varios países.

d) El fomento dado a nivel de la Generalidad Valenciana, del Estado y de la Comunidad 
Económica Europea a la realización de proyectos de investigación en colaboración con 
Empresas privadas, con el fin de promover en nuestro país y en Europa la participación 
privada en investigación y desarrollo tecnológico.

Esta diversidad de financiación, que supone un incentivo para la cooperación con 
equipos ajenos, conlleva dificultades en la gestión de los recursos que es necesario eliminar.

La moderna investigación no puede realizarse aisladamente sino en colaboración con 
otros equipos de nuestra propia Comunidad Valenciana, del resto del Estado y equipos no 
españoles. Para facilitar esta cooperación, necesaria para un desarrollo científico y 
tecnológico, es conveniente que la estructura del IVIA sea análoga a otras instituciones 
especializadas en investigación y desarrollo tecnológico agrario.

El trabajo de investigación está basado en unos equipos humanos capaces de llevarla a 
cabo. En una organización con un objetivo de investigación y desarrollo tecnológico (I + D) 
es imprescindible disponer de personal con una sólida formación, capaz de innovar y de 
ayudar a resolver los problemas que el sector tiene planteados. Hay que procurar reclutar 
dicho tipo de personal y encuadrarlo en unos sistemas de promoción que valoren e 
incentiven las cualidades de formación y creatividad.

La peculiaridad de la estructura de personal conveniente para investigación es 
reconocida por la Ley de la Función Pública Valenciana, en la que se recoge en el apartado 
2 del artículo 1.º, encuadrado en el Libro Primero relativo a la organización de la función 
pública, que el Consejo de la Generalidad Valenciana adecuará dicha Ley a las especiales 
características del personal, entre otros, de investigación.

Por todo lo anterior y dada la experiencia adquirida en estos años, teniendo en cuenta 
los cambios habidos en nuestro entorno, debe dotarse al IVIA con una estructura de 
personal, de gestión y de relaciones con otros centros de investigación, así como con la 
iniciativa privada adecuada a los fines y objetivos que le han sido señalados; lo que requiere 
diferenciarlo del resto de la Administración Pública Valenciana con el fin de:

a) Posibilitar una gestión adaptada a las necesidades de un centro de investigación 
agraria.

b) Facilitar las relaciones con otros equipos de nuestra propia Comunidad, del resto del 
Estado y de otros países.

c) Dotar al IVIA de un estructura de personal que motive la investigación y el desarrollo 
tecnológico. Para ello la valoración de los puestos de trabajo debe ser función de la 
capacidad y de la experiencia demostrada para abordar y resolver problemas de la 
especialidad y categoría laboral, y no solo de la responsabilidad de gestión. También deberá 
incentivarse, y consecuentemente valorarse, la transferencia al sector de los resultados de 
dicha investigación.

Esta estructura de los puestos de trabajo debe ser análoga a la de otros centros de 
investigación españoles y extranjeros, en cuanto a la denominación de los puestos y forma 
de acceder a ellos, con el fin de facilitar el intercambio de personal y la cooperación con 
dichos otros centros de investigación.
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  
Se crea el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), como Entidad 

Autónoma de la Generalidad, con personalidad jurídica propia, que se regirá por la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables, adscribiéndose a la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

Artículo 2.  
1. El Instituto tendrá a su cargo los fines propios de la Generalidad Valenciana de 

impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario 
valenciano y de integrar esta contribución al progreso de la ciencia agraria en el sistema de 
relaciones de colaboración y cooperación propio de la actividad investigadora.

2. En particular, a título enunciativo, son funciones del IVIA las siguientes:
a) Promover y realizar programas de investigación, propios o concertados, relacionados 

con el sector agroalimentario valenciano.
b) Transferir los resultados científicos obtenidos y fomentar las relaciones con el sector 

agroalimentario para conocer sus necesidades de I+D.
c) Fomentar las relaciones con otras Instituciones, tanto nacionales como extranjeras, de 

la comunidad científica y promover la organización de congresos y reuniones científicas, 
relacionados con el sector agroalimentario en temas de interés para la Comunidad 
Valenciana.

d) Asesorar en temas de investigación y desarrollo agroalirnentario a los órganos 
dependientes de la Generalidad Valenciana, de la Administración del Estado y a las 
Empresas del sector agroalimentario que lo soliciten.

e) Contribuir a la formación de personal investigador en el ámbito de sus fines científicos.
f) Cualesquiera otras funciones que expresamente se le asignen o deriven de los fines 

de carácter general a su cargo.

Artículo 3.  
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

podrá realizar toda clase de actos de gestión y disposición, constituir sociedades mercantiles 
o participar en aquellas cuyo objetivo sea la realización de actividades de investigación o 
desarrollo tecnológico agrarios, o establecer relaciones contractuales o cooperativas con 
instituciones, entidades públicas o privadas y particulares, especialmente las dirigidas a la 
constitución de unidades mixtas con las Universidades y otros centros de investigación 
valencianos.

TÍTULO I
Estructura y organización

Artículo 4.  
1 La estructura básica del Instituto estará constituida por los siguientes órganos:
a) El Consejo Rector.
b) El Consejo Científico.
c) La Dirección.
d) La Gerencia.
e) Las unidades de investigación, de administración y de servicios técnicos.
2. El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias estará regido por el Consejo Rector 

y la Dirección del Instituto.
3. La estructura y funciones de las unidades de investigación, de administración y de 

servicios técnicos se establecerán en el reglamento del instituto y como órganos de trabajo 
dependerán de la dirección del mismo.
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Artículo 5.  
1. El Consejo Rector estará presidido por el Consejero de Agricultura y Pesca, y 

compuesto por:
a) El Director general de Innovación y Promoción Agraria como Vicepresidente primero.
b) El Director general de Enseñanzas Universitarias e Investigación, que será el 

Vicepresidente segundo.
c) El Presidente del Consejo Científico.
d) El Director general de la Producción e Industrias Agrarias.
e) El Director general de Consumo.
f) Un representante de la Consejería de Economía y Hacienda.
g) El Director de Asociación de Investigación de Industrias Agroalimentarias.
h) Cinco miembros designados por el Consejero de Agricultura y Pesca: Dos en 

representación de las organizaciones profesionales agrarias, uno en representación de la 
Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas, y dos en representación de los Sindicatos 
de trabajadores más representativos de la Comunidad Valenciana, todos ellos a propuesta 
de sus respectivas organizaciones.

2. A las reuniones del Consejo Rector asistirá el Director del Instituto.

Artículo 6.  
1. Corresponderán al Consejo Rector las siguientes funciones:
a) Dirigir la actuación del IVIA, en el marco de la política agrícola y de investigación e 

innovación tecnológica fijada por el Consell de la Generalitat Valenciana, aprobar el 
programa de actividades, inversiones y financiación, así como en anteproyecto de 
presupuesto anual, para su elevación al conseller de Economía y Hacienda junto con la 
memoria explicativa del contenido del programa.

b) Informar y elevar a los órganos competentes de la administración de la Generalitat 
Valenciana las propuestas que requieran la aprobación de los mismos.

c) Aprobar las cuentas anuales de la entidad.
d) Aprobar la propuesta de la estructura y plantilla del personal, así como sus 

modificaciones.
e) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la entidad, incluidas la 

constitución y participación en sociedades mercantiles, sin perjuicio de otras autorizaciones 
concurrentes legalmente necesarias.

f) Autorizar los actos de disposición de los bienes del IVIA de naturaleza inmobiliaria.
g) Acordar el ejercicio de acciones judiciales.
h) Autorizar los acuerdos de cooperación con otras instituciones y entidades públicas.
2. El Consejo Rector podrá delegar alguna de sus competencias en el presidente, en uno 

de los vicepresidentes o en el director del IVIA, salvo las atribuidas en los apartados a, c, e y 
f del número anterior.

3. Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo Rector podrá recabar del consejo 
científico asesoramiento sobre cualquier tema referente al IVIA, así como propuestas 
concretas de actuación.

Artículo 7.  
1. El Consejo Científico es el órgano asesor del Consejo Rector respecto de las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico realizadas por el IVIA, perspectivas y 
evolución de las mismas, así como de la estructura más conveniente para acometerlas. De 
sus debates elevará informes al Consejo Rector.

Serán funciones del Consejo Científico asesorar al Consejo Rector, entre otros, en los 
temas siguientes:

a) Orientar la actuación del IVIA en el marco de la política agrícola y de investigación e 
innovación tecnológica, fijada por el Consejo de la Generalidad Valenciana.

b) Establecimiento de los fines y objetivos de las líneas de actuación del IVIA.
c) Estructura y organización científica del IVIA.
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d) Desarrollo de las investigaciones realizadas, resultados obtenidos y transferencias al 
sector.

e) Contribuir a la detección de la problemática científico-técnica del sector 
agroalimentario, en cooperación con la iniciativa privada, y proponer programas de 
actuación.

2. El Consejo Científico estará formado por:
a) Dos representantes del Consejo de Política Científica y Tecnológica de la Generalidad 

Valenciana.
b) Tres personalidades científicas relevantes exterior al IVIA.
c) El Director del IVIA.
d) Tres investigadores del IVIA.
Su funcionamiento y forma de designación se fijarán en el Reglamento de Organización 

del IVIA.
3. El Consejo Científico elegirá, entre sus miembros, a su Presidente y Vicepresidente. El 

Presidente formará parte del Consejo Rector.
4. El Consejo Científico podrá asesorarse de especialistas en temas concretos y 

promover la organización de grupos de trabajo.

Artículo 8.  
1. La Dirección del IVIA será nombrada por el conseller o la consellera competente en 

materia de agricultura, entre personas con titulación y conocimientos científicos apropiados, 
a propuesta del director o directora general competente en materia de investigación agraria. 
Asimismo, el conseller o consellera con competencias en materia de agricultura, nombrará 
uno o una gerente que asuma la gestión administrativa, económico-financiera y ordinaria de 
los asuntos propios del instituto.

2. Corresponderán a la dirección del IVIA las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación ordinaria del IVIA.
b) Controlar y supervisar los servicios de la entidad.
c) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
d) Firmar en representación de la entidad, con carácter general, en cualquier acto y 

negocio jurídico, sin perjuicio de otras representaciones especiales que pueda otorgarle el 
Consejo Rector.

e) Elaborar y proponer el programa de actuaciones, inversiones y financiación.
f) Formular las cuentas anuales de la entidad.
g) Proponer modificaciones de la estructura y plantilla de personal.
h) Coordinar los departamentos y unidades de investigación.
i) La actuación como órgano de contratación, con todas las funciones que sean 

inherentes.
j) Proponer al Consejo Rector otras actuaciones que crea convenientes.
k) Ejercer en caso de urgencia acciones judiciales, dando cuenta inmediata al Consejo 

Rector.
l) Las demás atribuciones no expresamente conferidas a otro órgano por este 

reglamento o por el Consejo Rector en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1.l de esta 
disposición.

ll) Las que le delegue el Consejo Rector, la Presidencia o las vicepresidencias.
m) Optimizar los recursos existentes y captar nuevos recursos externos, en especial 

mediante la captación de fondos de proyectos competitivos en materia de I+D+I.
n) Potenciar la relación con empresas del sector agroalimentario y la prestación de 

servicios acorde a las necesidades.
3. Corresponderán a la gerencia del IVIA las siguientes funciones:
a) La dirección económico-administrativa del instituto de conformidad con lo acordado 

por el Consejo Rector.
b) La dirección del personal del instituto y su gestión.
c) La política de responsabilidad social, transparencia y sostenibilidad.
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d) La seguridad y el control administrativo de los bienes y valores constitutivos del 
patrimonio del instituto.

e) La resolución de aquellas reclamaciones que puedan plantearse en materia de 
responsabilidad patrimonial.

f) Todas las otras que el Consejo Rector, la Presidencia o la Dirección le encomiende o 
delegue.

g) La coordinación del asesoramiento técnico, jurídico y administrativo, de una manera 
especial, sobre la viabilidad de disposiciones, proyectos y programas.

TÍTULO II
Régimen jurídico

Artículo 9.  
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias se regirá por la presente Ley, por el 

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico que se dicte, por cuantas 
otras disposiciones que específicamente se le destinen y por los preceptos de la legislación 
general o especial que le sean de aplicación.

Artículo 10.  
El patrimonio del IVIA estará integrado por los bienes y derechos que le sean adscritos 

por la Generalidad Valenciana, que conservarán su calificación jurídica originaria, así como 
por los que adquiera y los que le sean incorporados y adscritos en el futuro por cualquier 
Entidad o persona y por cualquier título.

Artículo 11.  
1. Los contratos de prestación de servicios de investigación no se regirán por la 

legislación general de contratación administrativa, sino por las normas de Derecho Civil y 
Mercantil que les sean de aplicación.

2. Los contratos relativos a obras de tecnología especialmente avanzada o cuya 
ejecución sea particularmente compleja se adjudicarán, en todo caso, por el procedimiento 
de concurso.

3. Los bienes de equipo necesarios para el desarrollo de las tareas de investigación 
podrán adquirirse, previa autorización del Consejo Rector, por el sistema de adjudicación 
directa de acuerdo con lo que dispone la Ley de Contratos del Estado.

TÍTULO III
Régimen de personal

Artículo 12.  
1. La estructura de personal y sus sistemas de contratación, promoción y de régimen de 

trabajo serán análogos a los de los otros Centros públicos de investigación y de acuerdo con 
la Ley de Fomento y Coordinación de la investigación científica y técnica, con el fin de 
facilitar la cooperación y el intercambio de personal.

2. La relación de puestos de trabajo del Instituto deberá permitir la promoción del 
personal en función de su capacidad y de la experiencia demostrada para abordar y resolver 
problemas de su especialidad y categoría laboral.

3. El sistema de promoción del personal investigador y técnico valorará los aspectos 
científicos y de desarrollo tecnológico del trabajo realizado y los resultados obtenidos, tanto 
en cuanto a capacidad de realización personal de un trabajo de investigación como de 
dirección y organización de proyectos y programas de investigación.

4. Con el fin de incentivar la labor de los científicos y técnicos del IVIA, se podrá destinar 
una parte de los beneficios obtenidos por la transferencia de tecnología a los miembros del 
equipo investigador que obtuvo los resultados.
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Artículo 13.  
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias podrá contratar personal laboral 

propio en los términos y condiciones que, a estos efectos, establezca la legislación básica o 
autonómica en la materia, para el cumplimiento de funciones no reservadas en los cuerpos, 
las escalas y las agrupaciones profesionales funcionariales adscritas a este.

TÍTULO IV
Régimen económico- financiero

Artículo 14.  
A los efectos de su gestión económico-financiera, el Instituto se regirá por las reglas 

aplicables a las Entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo a 
que se refiere el artículo 5.º,1 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.

Artículo 15.  
Los recursos del IVIA estarán integrados por:
a) Las consignaciones previstas en los presupuestos de la Generalidad Valenciana.
b) Los productos y rentas de su patrimonio.
c) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de Entidades e instituciones tanto 

públicas como privadas.
d) Los ingresos procedentes de las actividades realizadas y servicios prestados por el 

IVIA.
e) Los créditos y préstamos que pueda concertar.
f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.

Artículo 16.  
Las dotaciones limitativas de los estados de explotación y de capital del Instituto, a que 

se refiere el artículo 45, apartado 2.b), de la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad 
Valenciana, serán ampliables en función de los ingresos efectivamente obtenidos.

Artículo 17.  
En la subvención de capital que concede la Generalidad Valenciana para financiar el 

presupuesto de gastos del Instituto figurará una parte debidamente razonada, que tendrá la 
consideración de subvención condicionada que se reintegrará por el Instituto a la Tesorería 
de la Generalidad, a medida que se produzcan los ingresos reales como consecuencia de la 
ejecución de los proyectos a que se refiera, de acuerdo con la Ley 4/1984 de Hacienda 
Pública de la Generalidad.

Disposición adicional.  
Se integra en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias el servicio del mismo 

nombre de la Dirección General de Innovación y Promoción Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, así como los bienes que tiene adscritos, con subrogación de la nueva 
entidad en los derechos y obligaciones de la Generalidad Valenciana generados en el ámbito 
de los fines asignados al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El Consejo de la 
Generalidad Valenciana podrá acordar la integración en el mismo de aquellos otros 
organismos o servicios cuyas funciones sean afines o complementarias a las señaladas para 
el IVIA.

Disposición transitoria.  
El personal al servicio de la Generalidad Valenciana que a la entrada en vigor de la 

presente Ley ocupe puestos de trabajo en el servicio IVIA de la Dirección General de 
Innovación y Promoción Agraria, seguirá desempeñándolos en la entidad autónoma, Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias.
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Disposición final primera.  
1. El Consejo de la Generalidad Valenciana aprobará, en el plazo máximo de seis meses, 

a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, oído el Consejo Rector del Instituto, 
previamente constituido, el Reglamento del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

2. Dicho Reglamento incluirá la necesaria adecuación de la Ley de la Función Pública 
Valenciana, concretamente de su Libro Primero, a las especiales características del personal 
investigador del Instituto, conforme prevé el artículo 1.º, apartado 2, de dicha Ley, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el artículo 12 de la presente Ley constitutiva.

3. La plantilla de personal al servicio del IVIA se aprobará por el Consejo de la 
Generalidad Valenciana a propuesta del Consejo Rector del Instituto, con la participación de 
las Centrales Sindicales con representación en la propia Entidad autónoma.

Disposición final segunda.  
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para realizar las modificaciones 

presupuestarias que permitan dotar al Instituto, por lo que resta de ejercicio, de los recursos 
necesarios con cargo a las consignaciones que para el cumplimiento de los fines del citado 
Instituto recoge el programa 542.20 en los Presupuestos vigentes.

Disposición final tercera.  
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la 

presente Ley.

Disposición final cuarta.  
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de la 

Generalidad Valenciana».
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§ 104

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana
«DOGV» núm. 2168, de 21 de diciembre de 1993

«BOE» núm. 23, de 27 de enero de 1994
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-1994-1915

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han 
aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del Rey promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO
La gestión de los recursos forestales es una tarea que ha de ser llevada a cabo en el 

marco de una política forestal que concilie las demandas planteadas por los diversos grupos 
sociales, con la capacidad de aquellos recursos para su producción sostenible. Para ello, la 
política forestal necesita el apoyo de una legislación específica que posibilite la aplicación de 
los principios generales encaminados a la consecución de estos objetivos que demanda la 
sociedad.

Conforme evoluciona el nivel de vida y en la medida en que se diversifican las 
peculiaridades de cada comunidad, las demandas sociales cambian y se hace, por tanto, 
necesario revisar la legislación disponible y adaptarla a las condiciones globales del 
momento y del lugar en los que se han de administrar los recursos en cuestión.

Es, en efecto, un hecho comprobado que el proceso de desarrollo económico y cultural 
de una sociedad lleva consigo una evolución de la actitud adoptada por aquélla ante los 
bosques, así como de la utilización que se hace de los recursos naturales.

En este sentido, conviene recordar que las demandas sociales que cabe plantearse 
respecto de los recursos forestales son, básicamente, de tres tipos: funciones estrictamente 
ecológicas o reguladoras de la dinámica de la biosfera; servicios de orden cualitativo 
(culturales, educativos, recreativos, de mejora de la calidad de vida y otros), y producción 
directa de bienes tangibles y mensurables.

En la Comunidad Valenciana, el disfrute que nuestra sociedad demanda de los recursos 
forestales responde, en líneas generales, a un nivel de desarrollo posindustrial, 
caracterizado por una utilización de los recursos principalmente enfocada a la protección 
ambiental y al recreo; una extensión forestal más o menos estable y una intensidad de su 
aprovechamiento mediatizada por factores ecológicos y sociales.

La Ley tiene en cuenta desigualdades existentes en la Comunidad Valenciana, tanto por 
lo que concierne al nivel de desarrollo económico general como a la producción de recursos 
forestales y a las demandas que sobre éstos se plantean. Estas desigualdades son 
particularmente relevantes si se tiene en cuenta el carácter externo característico de los 
beneficios que ofrecen los recursos forestales, lo cual reclama una acción solidaria que, 
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mediante la articulación de una serie de medidas políticas compensatorias, haga justicia a 
una situación en la que, de hecho, existe un aprovechamiento de bienes pertenecientes a 
habitantes del medio rural por parte de habitantes de zonas urbanas. Estas medidas 
compensatorias deberán tener como resultado inmediato una mayor vinculación de los 
habitantes de las comarcas a sus propios montes, lo que a su vez redundará en beneficio de 
las masas forestales y, en definitiva, en una mayor calidad de vida para todos los 
ciudadanos.

Para una adecuada gestión forestal es preciso, además, tener presente que la demanda 
social de bienes y servicios que pueden generar los recursos forestales no sólo depende de 
factores socio-económicos, sino que se halla condicionada por la propia disponibilidad de 
esos recursos. Es imprescindible, pues, que una política forestal contemple la dependencia 
recíproca existente entre la disponibilidad de los recursos forestales y la demanda de 
aprovechamiento que la sociedad plantee, y que ésta asuma la necesidad de establecer 
ciertas limitaciones en su uso, a fin de evitar una degradación o agotamiento irreversible de 
dichos recursos.

La Ley pretende, además, establecer un marco de referencia que permita articular 
programas de actuación a largo plazo. La naturaleza, no lo olvidemos, impone su propia 
escala temporal y es por ello que las políticas medioambientales han de definirse mediante 
la acotación de al máximo de la orientación coyuntural.

La legislación ambiental, en general, y la Ley Forestal, en particular, han de cimentarse 
en la flexibilidad como garantía de adaptabilidad. Es necesario conjugar el derecho al 
disfrute lúdico y económico del patrimonio forestal con una atención y protección adecuadas 
del mismo, lejos de los extremismos que puedan suponer tanto la explotación irracional e 
incontrolada de los recursos naturales, como un proteccionismo excesivo que impida un 
aprovechamiento racional y sostenido.

En el seno de la Comunidad Europea la política medioambiental tiene un importante 
peso específico y, en el futuro, el diseño de los planes para el desarrollo económico y social 
europeo ha de tener como uno de sus ejes vertebradores la compatibilización de aquél con 
el respeto al entorno, de acuerdo con las tesis que propugna el modelo del desarrollo 
sostenible. En la propia Cumbre de la Tierra quedó patente la necesidad imperiosa de definir 
los postulados básicos de una política universal para la preservación de los bosques que, en 
sus distintas formas y categorías, constituyen uno de los reservorios más importantes de 
biodiversidad. Y en este contexto, se impone avanzar decididamente en la superación de las 
insuficiencias actualmente existentes en el marco legislativo medioambiental.

Si bien el estado, en virtud del artículo 149.1.23 de la Constitución, tiene la competencia 
sobre la legislación básica en materia de montes y aprovechamientos forestales, es a la 
Generalidad Valenciana a quien corresponde la competencia exclusiva sobre la materia, con 
arreglo al artículo 148.1 del texto constitucional y del artículo 31.10 del Estatuto de 
Autonomía. Esta Ley se dicta, igualmente, en virtud de la competencia en materia de medio 
ambiente que faculta a esta Comunidad Autónoma tanto para el desarrollo de la legislación 
básica estatal, como para dictar normas adicionales de protección.

El reparto de competencias obliga, por tanto, a respetar las disposiciones básicas 
emanadas del Estado, tales como las contenidas en la Ley de Montes y Ley de Patrimonio 
Forestal del Estado, así como en las Leyes de Incendios Forestales, Fomento de la 
Producción Forestal, Agricultura de Montaña y Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna. La necesidad de actualización de alguna de estas disposiciones legales 
básicas no supone un freno para la Generalidad Valenciana en su deber de satisfacer las 
demandas de nuestra sociedad, que viene reclamando un marco legal específico para la 
adopción de medidas y actuaciones adecuadas a nuestras peculiaridades socio-económicas 
y medioambientales.

La Ley parte de una concepción positiva a la hora de catalogar los montes o terrenos 
forestales, en cuanto se basa en las características intrínsecas de las distintas áreas 
territoriales, eludiendo así la concepción residual que resultaría de la mera exclusión de las 
superficies destinadas a otros usos; a la vez, al vigente concepto de monte, añade también 
aquellos terrenos que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, de paisaje o 
recreativas, con lo que no sólo se mejora el concepto sino que se hace más acorde con lo 
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dispuesto en el artículo 45 de la Constitución, al tener en cuenta además de los aspectos de 
productividad, los medioambientales.

Se establece una idea fundamental para la gestión forestal, consistente en que los 
montes, como ecosistemas que son, deben ser tratados de un modo integrado, en el que 
sean atendidos conjuntamente el medio físico, la flora y la fauna, a fin de preservar, en lo 
posible, la diversidad biológica y asegurar el mantenimiento de los principales procesos 
ecológicos. En consonancia con lo anterior, y teniendo en cuenta las especiales 
características de los montes valencianos, en razón de sus condiciones naturales y de la 
influencia humana, se establecen como objetivos principales la potenciación de los 
ecosistemas forestales en cuanto que referencia cultural; valorar y gestionar los matorrales 
como etapas de desarrollo del ecosistema; mantener, proteger y ampliar las cubiertas 
vegetales que puedan preservar y contrarrestar los procesos de erosión de los suelos, y 
compatibilizar el monte con la realización de otros aprovechamientos tales como los 
cinegéticos, el pastoreo y la recogida de productos, etc. Asimismo, también se fijan como 
objetivos la mejora de las explotaciones forestales, mediante la regulación del 
aprovechamiento ordenado y sostenible de los bosques como fuente de productos directos 
diversos y renovables. Se pretende, por último, fomentar el uso recreativo y lúdico de los 
espacios forestales en tanto que sea compatible con los objetivos anteriores y promover la 
participación de los propios ciudadanos en su mantenimiento y ampliación.

Se crea el Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana, como órgano consultivo en 
materia forestal en el que se integrarán, entre otros, representantes de los municipios, de los 
propietarios, de las universidades, de los organismos agrarios y de las organizaciones 
relacionadas con la conservación de la naturaleza.

La presente Ley, respetuosa con la autonomía municipal, fomenta la intervención de las 
corporaciones locales en la administración y gestión de sus recursos forestales, y elimina 
trabas burocráticas para su desarrollo, a fin de aumentar la vinculación entre el monte y sus 
habitantes y promover la asunción de las responsabilidades que ello genere. La Generalidad 
Valenciana podrá asumir las competencias de las corporaciones locales a petición de éstas, 
sin perjuicio de una cooperación permanente para la consecución de los objetivos previstos 
en la Ley y, en particular, para la vigilancia de los montes. Se prevé la posibilidad de delegar 
la gestión forestal en los municipios y que, a la hora de distribuir subvenciones, las 
Administraciones valencianas tengan en cuenta la superficie forestal de cada término 
municipal y la carga que ello supone, al objeto de devolver, por esta vía, parte del bienestar 
medioambiental que estos municipios transfieren a las zonas no forestales. Igualmente, se 
dispone que se favorezca a las zonas forestales mediante actuaciones de la Generalidad 
Valenciana compatibles con el monte, a fin de compensar los aspectos desfavorables que la 
conservación del monte en buen estado pueda tener para los municipios ubicados en estas 
zonas. Con estas medidas se contribuirá no sólo a la mejora de la gestión forestal, sino que 
a la vez mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de estas comunidades.

En la regulación de los instrumentos de política forestal se establece un Plan General de 
Ordenación Forestal que, además de fijar los criterios fundamentales de esta Ley, 
determinará la ordenación a largo plazo de las distintas demarcaciones forestales, según el 
grado de protección que sea necesario aplicarles y según sus peculiaridades forestales, 
ecológicas y socio-económicas. Previamente, habrá de elaborarse un inventario forestal en 
el que figurará una relación descriptiva de los terrenos forestales de la Comunidad 
Valenciana.

En el ámbito de la gestión forestal se fomentará la agrupación de terrenos forestales 
públicos o privados, a fin de superar el obstáculo que supone una propiedad atomizada para 
una gestión eficaz, como medida alternativa a la adquisición de terrenos por la Generalidad 
Valenciana. Se establecen, por otra parte, unas zonas de actuación urgente en virtud de una 
serie de circunstancias que así lo aconsejen.

Se dota a la Administración de instrumentos para poder intervenir en los montes de los 
particulares para su repoblación, de modo que éstos habrán de hacerlo forzosamente si bien 
mediante convenios con la Administración en los que la aportación de éstos se determinará 
en función de la capacidad productiva del monte.

Se podrán establecer regímenes especiales para proteger especies forestales en peligro 
y árboles singulares, así como aprobar planes que hagan compatible el bosque con la caza.
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Se regula el incremento de la propiedad forestal por parte de la Generalidad Valenciana, 
como medida para paliar los serios inconvenientes que, para la gestión forestal, también 
supone una propiedad privada no rentable y cuyos beneficios externos no revierten en el 
propietario. Este procedimiento de internación total y automática de los beneficios se hará de 
forma gradual y preferentemente en aquellos terrenos en que es máxima la presencia de 
externalidades, valiéndose para ello del derecho de retracto conforme a la legislación básica 
existente. Asimismo se regula el derecho de expropiación forzosa por parte de la 
Generalidad Valenciana.

El fomento de la participación activa de los propietarios públicos y privados es objeto de 
medidas especiales. Se mantiene, en efecto, la posibilidad de establecer diversas 
modalidades de acciones concertadas con todo tipo de propietarios, tales como convenios, 
acuerdos, consorcios y acciones conjuntas.

Se definen los deberes y derechos de los propietarios, sin perjuicio de lo establecido en 
las leyes vigentes que regulan los suelos no urbanizables, estableciéndose, además de la 
prohibición de clasificar o reclasificar urbanísticamente los terrenos que hayan sufrido un 
incendio forestal, las de destinarlos al pastoreo en los cinco años siguientes, transformarlos 
en suelos agrícolas en los veinte años siguientes y destinarlos a actividades extractivas en 
los diez años siguientes. En el caso de abandono o dejadez del ejercicio de aquellos 
deberes dominicales que supongan graves implicaciones para la conservación de los 
terrenos forestales, se abre la posibilidad de una expropiación forzosa por parte de la 
Generalidad Valenciana.

Se regulan las medidas de prevención y reparación de daños, con motivo de la erosión, 
plagas o incendios, corresponsabilizando a los propietarios en la obligatoriedad de las 
normas dictadas en este sentido por la administración forestal cuando se trate de situaciones 
de alto riesgo.

En cuanto a los incendios forestales se prevé la planificación de las actuaciones de la 
Generalidad Valenciana, a través de la aprobación de planes sectoriales de incendios 
forestales y la posibilidad de que, con subordinación a los mismos, los municipios redacten 
planes locales de incendios. Igualmente, los municipios podrán promover un voluntariado 
para la cooperación en la lucha contra los incendios y potenciar actividades formativas y 
educativas.

Se prohíbe, en general, el uso del fuego en los terrenos forestales y la quema de 
rastrojos y de otras superficies para labores agrarias en los terrenos colindantes con el 
monte o con una proximidad a éste inferior a los 500 metros.

Las subvenciones a propietarios son, junto con la adquisición de terrenos forestales por 
la Generalidad Valenciana, otra de las soluciones para paliar el problema de las 
externalidades y la baja rentabilidad directa inherente a los montes de la Comunidad 
Valenciana. Se establece una normativa a este respecto en la que se concede prioridad, 
como destinatarios de las ayudas, a las cooperativas forestales, los titulares de montes 
agrupados, las asociaciones de propietarios y las entidades locales.

Una de las demandas más insistentes planteadas desde la sociedad civil es la necesidad 
de actualizar la regulación referente a las infracciones y sanciones, ante las contravenciones 
de la Ley por quienes atentan contra los montes, insensibles a la conservación del medio 
ambiente. Es por ello que la presente Ley establece la figura del guarda jurado 
medioambiental que, al servicio de la Administración o de los particulares, permitirá una 
mejor vigilancia del monte. Se mejora el actual listado de infracciones y se incrementa 
notablemente la cuantía de las multas, que pueden llegar a los cincuenta millones de 
pesetas. Asimismo, se fija la obligatoriedad de reparar los daños causados por el infractor.

Con todo ello es objetivo de esta Ley dar respuesta a las demandas manifestadas por un 
amplio movimiento cívico que, desde diferentes plataformas, ha dado un importante impulso 
a la sensibilización social al respecto dentro del territorio valenciano.

Esta Ley pretende, en definitiva, contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones de 
autogobierno, insertándola en nuestro ordenamiento jurídico y promoviendo la necesaria 
integración con la normativa concerniente a ordenación del territorio, impacto ambiental, 
parajes naturales, planificación hidrológica, conservación del patrimonio autonómico y tantas 
otras disciplinas a las que la política forestal puede servir de instrumento.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 104  Ley Forestal de la Comunidad Valenciana

– 1569 –



TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Definición y principios generales

Artículo 1.  
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento del régimen legal específico de los 

montes o terrenos forestales radicados en la Comunidad Valenciana.

Artículo 2.  
Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies forestales 

arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o 
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, culturales, de protección, 
de producción, paisajísticas o recreativas.

Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales:
a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de 

una hectárea, sin perjuicio de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha 
condición de terreno forestal, siempre y cuando la administración competente determine, de 
forma expresa, la función ecológica de los mismos.

b) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
c) Las construcciones y las infraestructuras que deberán estar contempladas en los 

planes de ordenación de los recursos forestales de las demarcaciones y que se destinen a 
los servicios públicos de los terrenos forestales siguientes:

1. Prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
2. Gestión forestal.
3. Ecoturismo.
4. Aprovechamientos de recursos y productos naturales.
5. Las pistas y caminos forestales.
d) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su 

estado forestal. Se considera signo inequívoco del estado forestal de un terreno, la cobertura 
de especies forestales arbóreas o arbustivas por encima del treinta por ciento de fracción de 
cabida cubierta, aplicado, como máximo, a escala de subparcela catastral.

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a 
la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa 
aplicable, así como los procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso 
forestal, espacios forestales recuperados en concesiones de explotaciones mineras, 
canteras, escombreras, vertederos y similares, o contemplados en los instrumentos de 
planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben al amparo de la legislación 
forestal de aplicación.

f) Los terrenos que pertenecen a un monte de utilidad pública o dominio público, aunque 
su uso y destino no sea forestal.

g) Los terrenos dedicados a cultivos temporales en terrenos agrícolas con especies 
forestales leñosas destinados a servicios de producción en régimen intensivo. Las 
plantaciones subvencionadas, mantendrán su condición de monte, al menos, durante la 
vigencia de sus turnos de aprovechamiento. Si el cultivo forestal se encuentra dentro del 
dominio público hidráulico, su condición de monte será permanente.

Artículo 3.  
1. No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:
a) Los suelos clasificados legalmente como urbanos o urbanizables.
b) Los dedicados a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 104  Ley Forestal de la Comunidad Valenciana

– 1570 –



c) Las superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles ornamentales y los viveros 
forestales.

d) Los terrenos que previa resolución administrativa expresa cambien su uso forestal o 
compatible con el suelo forestal a otro distinto.

e) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su 
estado forestal, cuando las especies arbóreas de cultivo original se encuentren aún en 
perfectas condiciones de producción y posterior puesta en valor agrícola. Estos terrenos 
agrícolas tendrán, como mínimo, una cobertura del 50 % de especies arbóreas originales.

2. Los terrenos forestales incluidos en espacios naturales protegidos se regirán por su 
normativa específica, sin perjuicio de que les sean aplicables los preceptos de esta ley que 
contengan superiores medidas de protección.

Artículo 4.  
1. Las facultades del derecho de propiedad forestal se ejercerán en los términos 

previstos en la legislación básica del Estado, en esta Ley y en el resto del ordenamiento 
jurídico, que delimitan su contenido de acuerdo con su función social.

2. La Generalidad Valenciana gestionará los montes o terrenos forestales de la 
Comunidad Valenciana de forma integrada, contemplando conjuntamente la flora, la fauna y 
el medio físico que las constituye, con el fin de conseguir un aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, estableciendo garantías para la preservación de la diversidad 
biológica y para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.

CAPÍTULO II
Ámbito de la Ley

Artículo 5.  
La presente Ley será de aplicación a todos los montes o terrenos forestales de la 

Comunidad Valenciana, con independencia de quien sea su titular.

CAPÍTULO III
Objetivos

Artículo 6.  
1. Son objetivos de la presente Ley:
a) Potenciar el bosque en cuanto referencia cultural de primera magnitud, favoreciendo 

su recuperación y el mantenimiento de las especies autóctonas.
b) Valorar los distintos tipos de matorrales arbustivos como etapas del desarrollo del 

ecosistema que pueden acabar originando bosques, y gestionarlos en ese sentido allá donde 
sea posible.

c) Mantener, proteger y ampliar cubiertas vegetales del mayor número posible de 
estratos para contrarrestar el proceso de erosión, regular los flujos hidrológicos y paliar los 
efectos del cambio climático

d) Planificar, potenciar y mejorar la coordinación técnica entre las diferentes 
administraciones públicas, actores públicos y privados involucrados, en relación con las 
medidas necesarias para la prevención y lucha contra los incendios forestales.

e) Delimitar las áreas de mayor interés forestal y en ellas potenciar la capacidad 
productora de los terrenos forestales, armonizable con la tutela de las masas boscosas, 
obteniendo los recursos naturales renovables necesarios para separar las demandas 
sociales.

f) Compatibilizar la mejora de las explotaciones forestales y selvícolas con la realización 
de otros aprovechamientos como los cinegéticos, de pastoreo y recolección de 
subproductos, adoptándose las medidas de salvaguarda precisas.
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g) Fomentar la participación de todos los ciudadanos, especialmente de los que habitan 
en el medio rural, en el mantenimiento y ampliación de los recursos forestales, 
interesándoles en sus rendimientos económicos mediante la creación de empleo y 
asignación de beneficios.

h) Favorecer, con las cautelas necesarias, el uso excursionista, recreativo y pedagógico 
de estos terrenos y promover la concienciación social sobre los valores culturales, 
ecológicos, ambientales y económicos, que comporta el patrimonio forestal valenciano.

i) Promover la investigación científica y la innovación tecnológica en el ámbito forestal así 
como la realización de cursos y enseñanzas de formación profesional y de especialidades 
vinculadas a dicho ámbito.

j) Mejorar los procesos de obtención, transformación y comercialización de los productos 
económicos del monte.

k) Articular la ordenación administrativa y gestión del monte con la ordenación del 
territorio, el planeamiento de los espacios naturales protegidos, el régimen urbanístico y la 
planificación sectorial.

l) Asegurar la adecuada preservación de las especies e individuos singulares así como 
de las formaciones vegetales de alto valor ecológico, en particular las correspondientes a la 
vegetación potencial valenciana.

m) Crear en las zonas periféricas del bosque de menor riesgo de degradación espacios 
de esparcimiento y disfrute del bosque, adonde encauzar la demanda de usos recreativos de 
los ciudadanos.

2. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el punto anterior, la Generalidad 
Valenciana podrá utilizar las siguientes formas de actuación:

a) Ordenación y planificación de los recursos forestales, clasificando los terrenos 
forestales en función de los mismos, limitando su uso y aprovechamientos en razón de la 
protección que sea necesaria para la conservación de la cubierta vegetal.

b) Fomento de las actividades privadas dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
previstos.

c) Defensa de la propiedad forestal de utilidad y dominios públicos.
d) Regulación de las actuaciones en el medio forestal y sanción de las infracciones que 

se cometan.
e) Incrementar la propiedad forestal patrimonial de la Generalidad Valenciana.
f) Cualquier otra que sea congruente con el cumplimiento de la presente Ley.

CAPÍTULO IV
De la titularidad y clasificación

Artículo 7.  
1. Montes públicos y montes privados.
1.1 Por razón de su titularidad los montes pueden ser públicos o privados.
1.2 Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a la Generalitat, a las 

diputaciones, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.
1.3 Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
1.4 Los montes vecinales en mano común son montes privados que tienen naturaleza 

especial derivada de su propiedad en común sin asignación de cuotas, siendo la titularidad 
de estos de los vecinos que a cada momento integran el grupo comunitario que se trate y 
sujetos a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de 
montes vecinales en mano común, se aplicará lo dispuesto para los montes privados.

2. Montes de dominio público y montes patrimoniales.
2.1 Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:
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a) Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta ley, así como los que se incluyan en él de 
acuerdo con el artículo 16.

b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 
aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido 
afectados a un uso o servicio público.

2.2 Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.
3. Montes catalogados de utilidad pública. A partir de la entrada en vigor de esta ley, el 

gobierno valenciano podrá declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública los montes públicos incluidos en los siguientes supuestos:

a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de 
erosión.

b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que 
contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se 
encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas 
de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, 
cultivos e infraestructuras, o mejorando el proveimiento de agua en cantidad o calidad.

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento 
de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras frente al viento.

d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en 
los párrafos a, b o c sean destinados a la repoblación o la mejora forestal con las finalidades 
de protección indicados en ellos.

e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del 
mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 
preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de 
espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de 
especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así 
como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.

f) Aquellos otros que establezca la Generalitat en su legislación.

Artículo 8.  
1. Serán de dominio público los terrenos forestales que hayan sido afectados a un uso o 

servicio público, o que lo sean por aplicación de una norma del Estado. En el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, podrán declararse de dominio público, además, aquellos montes o 
terrenos forestales que se vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a 
la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración del medio 
ambiente.

2. La afectación al dominio público se producirá por acuerdo específico del Gobierno 
Valenciano, previa instrucción de expediente en el que, en todo caso, deberá ser oída la 
entidad pública afectada y se acredite que el monte, por su estado actual o como 
consecuencia de su futura transformación, tenga alguna de las características o funciones 
siguientes:

a) Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión.
b) Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa de tierras de cultivos, 

poblaciones, canalizaciones o vías de comunicación en las grandes avenidas.
c) Ubicación en áreas permeables de afloramiento de acuíferos subterráneos.
d) Los terrenos forestales que constituyan ecosistemas que permitan mantener 

determinados procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica o sirvan de refugio a 
la fauna silvestre.

e) Los que formen masas arbóreas naturales de especies autóctonas o matorrales de 
valor ecológico.

f) Los que signifiquen elementos importantes del paisaje.
g) En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud pública, mejora de las 

condiciones socioeconómicas de la zona o al ocio y esparcimiento de los ciudadanos.
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3. Si desaparecieran las causas que motivaron la afectación de un terreno forestal al 
dominio público, deberá producirse la desafectación al mismo tiempo por acuerdo expreso 
del gobierno valenciano, previo informe favorable de la administración forestal.

Si, de conformidad con lo establecido en el capítulo V del presente título, el terreno 
forestal afectado al dominio público estuviese inscrito en el Catálogo de Montes de Dominio 
Público y de Utilidad Pública de la Comunitat Valenciana, la desafectación requerirá su 
previa exclusión del catálogo, adoptándose la decisión por acuerdo expreso del gobierno 
valenciano, requiriéndose informe favorable de la administración forestal y previa instrucción 
del correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia a la administración pública 
titular y, en su caso, a los titulares de derechos sobre dicho terreno.

4. Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
pudiendo la Administración titular recuperar de oficio en cualquier momento su posesión, sin 
que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia.

5. Los aprovechamientos forestales compatibles con la causa de declaración de los 
terrenos forestales de dominio público se efectuarán conforme a lo establecido para los 
montes declarados de utilidad pública. Para las ocupaciones se precisará otorgar concesión 
administrativa conforme a la legislación reguladora de las mismas.

Artículo 9.  
1. Se declararán de utilidad pública los terrenos forestales de propiedad pública que 

deban ser conservados y mejorados por su trascendencia hidrológico-forestal o por sus 
funciones ecológicas o sociales.

2. Podrán ser declarados protectores los terrenos forestales de propiedad privada que 
reúnan las características señaladas en el apartado anterior, aquellos que tengan una 
superficie superior a 100 hectáreas y los situados en laderas cuya pendiente media sea igual 
o superior al 50 por 100.

3. Corresponden al Gobierno Valenciano las declaraciones contempladas en los párrafos 
anteriores, previo procedimiento que garantice, en todo caso, la audiencia de los titulares.

CAPÍTULO V
Registros públicos

Sección primera. Régimen general

Artículo 10.  
1. Los documentos para la inmatriculación de fincas colindantes o enclavadas en 

terrenos forestales de propiedad pública habrán de hacer constar esta circunstancia y se 
acompañarán de certificación, expedida por la Administración forestal, de que no forman 
parte de dichos terrenos.

2. Los Registradores de la Propiedad, en cuyo término municipal haya terrenos 
forestales de propiedad pública, están obligados a notificar directamente a la Administración 
forestal todas las inmatriculaciones que se soliciten de fincas que no estén inscritas a favor 
de persona alguna, que afecten a terrenos rústicos al amparo del artículo 205 y 
concordantes de la Ley Hipotecaria.

Artículo 11.  
1. Los montes o terrenos forestales declarados de dominio público o de utilidad pública 

se inscribirán en el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública de la 
Comunidad Valenciana.

2. Los terrenos forestales declarados protectores se inscribirán en el Catálogo de Montes 
Protectores de la Comunidad Valenciana, de naturaleza análoga al que se refiere el apartado 
anterior.

3. Los dos catálogos mencionados en los apartados anteriores, serán regulados por el 
Reglamento.
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4. La inclusión de los montes o terrenos forestales en los catálogos que se señalan en el 
presente artículo se regulará por el procedimiento descrito en el párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 8 de la presente ley.

Sección segunda. De la catalogación

Artículo 12.  
1. En el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública y en el de Montes 

Protectores de la Comunidad Valenciana se inscribirán las ocupaciones, concesiones, 
servidumbres y demás derechos reales que graven los bienes inscritos.

2. La administración podrá autorizar las ocupaciones, concesiones, servidumbres y 
demás derechos reales si son compatibles con la persistencia de los valores naturales de los 
montes demaniales y de utilidad pública y de los protectores. Su duración será por tiempo 
determinado, siendo el período máximo fijado reglamentariamente.

Esta utilización privativa, en el caso de los montes de dominio público y utilidad pública, 
generará una contraprestación equivalente a favor de la administración propietaria del monte 
que podrá hacerse efectiva mediante la ejecución por el beneficiario de un proyecto de 
mejora del medio forestal, que se desarrollará durante todo el periodo de afección al monte 
de utilidad pública.

Dicho proyecto se ejecutará bajo la dirección de la administración forestal, que fijará la 
cuantía anual de la actuación y sus actualizaciones.

En el caso de que la contraprestación se realice mediante un ingreso, éste tendrá la 
consideración de aprovechamiento.

La administración podrá revocar estas autorizaciones por causa declarada de 
incompatibilidad de los derechos de ocupación con los intereses y objetivos forestales 
regulados en esta ley, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar, en su caso.

Artículo 13.  
En el catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública y en el de Montes 

Protectores de la Comunidad Valenciana constarán, en todo caso, las siguientes 
características, si concurriesen:

a) Terrenos forestales situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, cuya 
función principal consista en contener los procesos de erosión y el deterioro de los recursos 
hidrológicos, con independencia de sus potencialidades productoras.

b) Terrenos forestales situados en las riberas de los ríos, arroyos y torrentes, y si su 
finalidad medioambiental permite o no la compatibilidad con la producción forestal y, en su 
caso, selvícola.

c) Terrenos forestales próximos a poblaciones, cuya función primordial responda a 
criterios de recreo y paisaje, sin perjuicio de las funciones de conservación del espacio.

CAPÍTULO VI
De las competencias de las Administraciones Públicas

Artículo 14.  
Las competencias que se derivan de la presente Ley se ejercerán por el órgano de la 

Generalidad Valenciana que las tenga atribuidas y conforme a su Reglamento Orgánico y 
Funcional.

Artículo 15.  
1. Las Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana administrarán, gestionarán y 

dispondrán de los aprovechamientos y terrenos forestales de su pertenencia, con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica estatal. 
Asimismo, todas sus autoridades, órganos y agentes velarán, en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, por el cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley.
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2. El procedimiento para la declaración de montes de dominio público o para su 
revocación podrá iniciarse a instancia de los entes locales propietarios.

Artículo 16.  
En los términos establecidos en la legislación básica estatal, las Corporaciones Locales 

de la Comunidad Valenciana cooperarán con la Generalidad Valenciana para el logro de los 
objetivos previstos en la presente Ley y, en especial, en lo relativo a la vigilancia de los 
terrenos forestales. Igualmente, facilitarán a la Administración la información propia de su 
gestión que sea relevante para el cumplimiento de los fines de esta Ley.

Artículo 17.  
1. A los efectos del artículo 45 del Estatuto de Autonomía, podrá delegarse el ejercicio de 

las competencias a que se refiere la presente Ley en los ayuntamientos o en cualquiera de 
las entidades locales que los agrupen.

2. La delegación habrá de ser solicitada por el pleno del ayuntamiento u órgano 
equivalente de la entidad local.

3. Previa la comprobación de que el órgano solicitante puede asumir la competencia por 
disponer de medios que aseguren la eficaz prestación de los servicios, el Gobierno 
Valenciano, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, podrá autorizar en cada caso la 
delegación mediante Decreto.

4. El Decreto de delegación contendrá, como mínimo:
a) Fijación de las competencias cuyo ejercicio se delegue.
b) Delimitación del alcance e intensidad de la delegación.
c) Medidas de control que se reserve la Generalidad Valenciana.
d) Medios y/o aprovechamientos a transferir.
5. En cualquier momento se podrá supervisar el ejercicio de las competencias 

delegadas, dictar instrucciones de carácter general y recabar información sobre la gestión 
municipal, así como formular los requerimientos que se consideren necesarios.

Artículo 18.  
1. Actuará como órgano de carácter consultivo en materia forestal la Mesa Forestal de la 

Comunitat Valenciana, creada por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que 
se aprueba el Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana.

2. La Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana informará sobre el desarrollo del Plan de 
acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana y los anteproyectos de ley o proyectos 
de decreto de la Generalitat Valenciana en materia forestal, así como otros asuntos que se le 
atribuyan o que, por su especial relevancia, se sometan a estudio.

3. Podrán crearse con el mismo carácter y con la composición, organización y 
funcionamiento que se determinen otros órganos consultivos de ámbito territorial inferior, con 
el fin de fomentar la coordinación y participación de la ciudadanía, los entes locales y la 
sociedad civil de las demarcaciones forestales.

4. Atendiendo al apartado anterior, se crearán los denominados consejos forestales de 
demarcación en las 12 demarcaciones forestales previstas en la Ley forestal y en el Patfor: 
Sant Mateu, Segorbe, Vall d’Alba, Llíria, Chelva, Enguera, Requena, Polinyà de Xúquer, 
Alcoy, Crevillent, Xàtiva y Altea.

Dichos consejos forestales de demarcación se constituirán antes del 31 de diciembre del 
2018.

5. Los consejos forestales de las demarcaciones forestales son órganos consultivos de 
ámbito territorial de demarcación forestal.

6. Reglamentariamente se determinará su composición, competencias y normas de 
funcionamiento.

7. Los consejos forestales de demarcación se coordinarán con los restantes órganos 
consultivos de participación y coordinación existentes en la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
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TÍTULO II
De la política forestal

CAPÍTULO I
De la planificación forestal

Artículo 19.  
1. Para la consecución de los objetivos previstos en esta Ley, la Generalidad Valenciana 

ordenará y planificará los recursos forestales de la Comunidad Valenciana.
2. Como trámite previo de la revisión del Plan de acción territorial forestal de la 

Comunitat Valenciana (Patfor) y de la determinación de las potencialidades de los terrenos 
forestales, la administración actualizará el inventario forestal, que contendrá, como mínimo, 
las siguientes determinaciones:

a) Enumeración y descripción de las superficies, existencias, estados de conservación y 
de crecimiento de los terrenos forestales.

b) Análisis descriptivo y cuantitativo de las características de los terrenos forestales, así 
como de sus potencialidades productoras y sus características ambientales y ecológicas.

Artículo 20.  
1. El Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana tendrá vigencia 

indefinida si bien se revisará por lo menos cada quince años previa actualización del 
inventario forestal.

2. Los criterios que regirán la revisión del Plan de acción territorial forestal de la 
Comunitat Valenciana serán los siguientes:

a) La conservación, mejora y reconstrucción de la cubierta vegetal natural de los terrenos 
forestales con el objetivo de conseguir las formaciones vegetales potenciales en la medida 
de lo posible.

b) La defensa del suelo contra la erosión.
c) Regular el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de recursos 

naturales renovables, haciéndolo compatible con la protección del medio natural.
d) Compatibilizar con los anteriores criterios la función social del monte como marco 

natural de esparcimiento y recreo.
e) Acciones de prevención que protejan la cubierta vegetal contra incendios, plagas, 

contaminación atmosférica y otros agentes nocivos.
f) Determinar las actividades de primera transformación de los productos del monte que 

mejoren la economía rural y fomenten la creación de empleo.
g) Fomentar el conocimiento, respeto e implantación de la vegetación natural del 

territorio de la Comunidad Valenciana.
3. El Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana será revisado por la 

conselleria competente en medio ambiente y aprobado por el gobierno valenciano, con 
informe de la Mesa Forestal y previo un procedimiento que garantice la información pública y 
la audiencia a las entidades locales y al resto de administraciones públicas afectadas.

Una vez revisado el Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana, se 
presentará en las Corts Valencianes.

El mismo procedimiento se seguirá para modificarlo o revisarlo posteriormente.
4. El Plan de acción territorial forestal contendrá al menos:
a) La división en demarcaciones de los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana.
b) Determinación en las mismas de:
– Zonas con distintos grados de protección en función de ecosistemas, paisajes y 

especies singulares.
– Zonas susceptibles de ser declaradas de repoblación obligatoria.
– Zonas en función del riesgo de incendios forestales.
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– Cuencas en que sea necesaria su corrección hidrológico-forestal, incluida la 
conservación de suelos, para disminuir el riesgo de erosión.

c) Cartografía correspondiente a los puntos anteriores.
d) Ordenanzas básicas que contendrán los esquemas generales de gestión y 

aprovechamiento de los terrenos forestales que forman las demarcaciones.
e) Directrices de actuación que contendrán:
– Acciones previstas para el fomento de la investigación y formación en temas 

forestales.
– Determinaciones para el uso social y recreativo de los terrenos forestales.
– Implantación de industrias de primera transformación de productos forestales.
f) Programación en el tiempo y en el espacio de las actividades a desarrollar.
g) Plan económico-financiero.
5. Las especificaciones contenidas en el Plan de acción territorial forestal vincularán 

tanto a los particulares como a los poderes públicos.

Artículo 21.  
1. De acuerdo con lo dispuesto en el  Plan de acción territorial forestal (Patfor), las 

demarcaciones forestales delimitadas se revisarán y gestionarán de la manera adecuada 
siguiendo criterios geográficos y dasocráticos apropiados para la gestión, la protección y el 
fomento forestal, y se preverán los futuros escenarios forestales provocados por el cambio 
climático en nuestra Comunitat Valenciana.

2. En desarrollo del Plan de acción territorial forestal la administración elaborará, 
aprobará y ejecutará planes de ordenación de recursos forestales (PORF) de demarcación, 
en sustitución de los anteriores Planes Forestales de Demarcación (PFD), que concreten y 
desarrollen las directrices del Plan de acción territorial forestal.

3. La aprobación de los planes de ordenación de recursos forestales (PORF) de 
demarcación corresponderá al conseller o consellera competente en materia forestal.

En la elaboración de los PORF de demarcación se garantizará la información pública y el 
diálogo con las entidades locales públicas y privadas, los propietarios de predios forestales y 
otros usuarios con derechos reconocidos, así como con el resto de agentes sociales e 
instituciones afectados.

En los PORF de demarcación se establecerá el marco en el que podrán suscribirse 
acuerdos, convenios y contratos entre la administración y los propietarios para la gestión de 
los montes.

4. La parte forestal de los planes de ordenación de recursos naturales (PORN) o planes 
equivalentes, cuyo ámbito territorial de aplicación abarque parte o la totalidad de una 
demarcación forestal, tendrá el carácter de PORF, previo informe favorable del órgano 
forestal competente.

Asimismo, respecto a los ámbitos dentro de una demarcación forestal que estén 
regulados por un PORN, los PORF se integrarán con lo dispuesto en los mismos, 
prevaleciendo los PORN en caso de incompatibilidades, de conformidad con la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, y la Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana.

Artículo 22.  
En cada Demarcación Forestal se delimitirán áreas de actuación, constituidas por 

superficies forestales de homogéneas características físicas, biológicas, edáficas y otras, 
susceptibles de planes o programas comunes. Para cada una de las áreas se establecerán 
las prevenciones precisas para potenciar su conservación y explotación, así como para la 
protección contra incendios.

CAPÍTULO II
De la gestión forestal sostenible
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Artículo 23.  
1. Los montes deben ser gestionados de manera sostenible, integrando los aspectos 

ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con el fin de conservar el 
medio natural, a la vez que se genera empleo y colaborar a incrementar la calidad de vida de 
la población rural.

2. La conselleria competente en materia forestal elaborará y aprobará las instrucciones 
de ordenación y aprovechamiento sostenible de los montes valencianos. Asimismo, 
reglamentariamente desarrollará los modelos de gestión forestal tipo que se determinan 
como convenientes y también un procedimiento para adherirse, que comportará en todo 
caso el compromiso de seguimiento por parte de los titulares.

3. Con el fin de facilitar la ordenación y la gestión, las administraciones fomentarán la 
agrupación de montes públicos o privados.

4. Montes de socios.
4.1 Son montes de socios aquellos cuya titularidad corresponde, en proindiviso, a 

varias personas y alguna de ellas son desconocidas, con independencia de su denominación 
y de su forma de constitución.

4.2 Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con independencia de cuál 
sea su cuota de participación, podrá promover la constitución de una junta gestora ante el 
órgano competente en gestión forestal, que convocará, a instancias de parte, a todos los 
copropietarios conocidos. La junta gestora, una vez constituida, será el órgano de gobierno y 
representación de la comunidad en tanto existen cuotas de participación vacantes y sin 
propietario conocido, mediante comunicación a este efecto a todos los otros copropietarios 
conocidos.

La junta gestora comunicará la existencia de una o varias cuotas de participación que 
carecen de propietario conocido a la Dirección General del Patrimonio del Estado, para que 
proceda en cumplimiento del que hay previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
patrimonio de las administraciones públicas y en su reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real decreto 1373/2009, de 28 de agosto.

4.3 Para la válida constitución de la junta gestora, será necesario el acuerdo de, por lo 
menos, las cuatro quintas partes de los propietarios conocidos, y su formalización por 
escrito. Se levantará acta de la constitución de la junta gestora en la que figure la 
identificación del monte o los montes afectados, la designación por lo menos de un 
presidente y un secretario y las normas de funcionamiento interno, que deberán incluir el 
criterio de incorporación de nuevos miembros.

4.4 Corresponde a la junta gestora:
a)  La representación y la gestión de la comunidad. Para ello podrá adoptar los actos 

de gestión y de administración que mejor convengan a los intereses comunes, lo cual incluye 
la gestión y el disfrute del monte de socios y de todos sus productos y la alienación de toda 
clase de aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y mineros, así 
como cualquier otro acto por el que estén facultados los propietarios por esta ley. La junta 
gestora podrá acordar el reparto de beneficios generados entre los socios, en proporción a 
su participación, con la exclusión de los correspondientes a las partes no aclaradas, que 
deberán invertirse en la mejora del monte.

b)  La promoción de los expedientes de investigación de la titularidad de las cuotas 
vacantes, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos 45 y siguientes de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas y otra 
normativa aplicable. La junta gestora tratará de identificar a los titulares de las cuotas 
vacantes, mediante cualesquiera pruebas documentales o de otra clase admitidas en 
derecho; en particular, mediante las datos que constan en el Registro de la Propiedad, en el 
catastro, en escrituras públicas, en testigos y actos notariales o en partidas de nacimiento o 
de bautismo de los últimos titulares conocidos y de sus descendientes, sin perjuicio de las 
competencias de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

4.5 Para la válida adopción de acuerdos se requerirá el voto favorable de la mayoría de 
las cuotas de participación de los propietarios conocidos, presentes o representados.
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4.6 La junta gestora se disolverá una vez todos los comuneros estén identificados 
conforme a derecho, momento a partir del que se somete a las reglas de comunidad de 
bienes en régimen de proindiviso, no procediendo la acción de división hasta que no se haya 
procedido a la identificación de la totalidad de las cuotas vacantes.

4.7 La Dirección General del Patrimonio del Estado incoará el correspondiente 
procedimiento de investigación con respecto a las cuotas vacantes siempre que de la 
comunicación de la junta gestora se desprenda que existen indicios fundados que estas 
cuotas carecen efectivamente de propietario.

Al procedimiento de investigación se incorporarán las diligencias realizadas por la junta 
gestora tendentes al esclarecimiento de la titularidad de las cuotas, que no necesitarán ser 
reiteradas por la administración general del Estado.

En el caso de que se acreditara la existencia de cuotas vacantes, tales cuotas se 
entenderán afectadas por ministerio de la ley al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente cuando se acuerde su incorporación al patrimonio de la administración 
general del Estado, declarándose así en la resolución que ponga fin al procedimiento de 
búsqueda.

El resultado de esta identificación será objeto de declaración ante el catastro inmobiliario, 
con el fin de incorporar al mismo las alteraciones catastrales que, en su caso, proceden.

En todo caso, sobre estas cuotas podrá iniciarse un procedimiento de alienación al 
amparo de lo establecido en el artículo 112.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
patrimonio de las administraciones públicas.

4.8 Los propietarios de los montes de socios se regirán por lo que no se oponga a esta 
regulación, por lo dispuesto en los artículos 392 y siguientes del Código civil y, en particular, 
tendrán derecho de retracto. En cualquier caso, el derecho de retracto legal entre 
copropietarios no será aplicable en la transmisión intervivos otorgada a favor del cónyuge o 
parientes por consanguinidad dentro del segundo grado del condominio o sociedades 
unipersonales del mismo.

4.9 A las juntas gestoras constituidas se asignará identificación fiscal para la 
realización de negocios jurídicos de su competencia.

Artículo 24.  
1. La administración forestal, previa información pública, podrá declarar determinadas 

áreas forestales como zonas de actuación urgente (ZAU) con el fin de conservarlas, 
restaurarlas, rehabilitarlas o defenderlas ante riesgos y vulnerabilidades, siempre que 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Terrenos degradados o erosionados o con riesgo manifiesto de estarlo.
b) Terrenos afectados por un incendio forestal en los que no sea previsible su 

regeneración natural.
c) Terrenos afectados por circunstancias meteorológicas o climatológicas adversas de 

carácter extraordinario.
d) Terrenos afectados por plagas o enfermedades forestales que les hayan ocasionado 

graves perjuicios.
e) Terrenos en que haya superficies de dunas litorales en peligro.
f) Terrenos con fauna o flora de especial valor.
g) Terrenos afectados por cualquier alteración ecológica grave o con riesgo de afectarle.
h) Terrenos situados en zonas de alto riesgo de incendio forestal definidas en el artículo 

55.6.
2. La declaración se efectuará mediante Decreto del Gobierno Valenciano, y en ella se 

delimitará el perímetro a que afecta y se definirán las medidas a adoptar para subsanar las 
deficiencias señaladas, así como el plazo para su ejecución y las dotaciones económicas 
que en su caso comportarán. El expediente se podrá instruir de oficio o a instancia de las 
entidades locales en las que se encuentren situados estos terrenos.

3. Sin perjuicio de las ayudas que puedan establecerse, las medidas serán ejecutadas 
por los propietarios de los terrenos. No obstante, estos podrán acordar con la administración 
su ejecución, aportando medios personales, materiales o mediante empresas de gestión 
forestal acreditadas ante la mencionada administración o, a falta de eso, de terrenos.
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La conselleria con competencias en materia forestal podrá declarar de interés general los 
trabajos incluidos en las zonas de actuación urgente (ZAU), como también determinar en 
cada caso el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la administración.

4. La declaración podrá, igualmente, limitar e incluso prohibir los aprovechamientos que 
sean incompatibles con su finalidad, por el tiempo estrictamente necesario.

Artículo 25.  
1. La Administración programará sus actuaciones encaminadas a la conservación, 

mejora, protección y aprovechamiento de los terrenos forestales.
2. Para la gestión de los terrenos forestales de dominio público, de utilidad pública o 

protectores, la Administración aprobará planes de ordenación forestal y planes técnicos de 
gestión forestal.

3. La elaboración de los planes a que se refiere el apartado anterior será efectuada por 
la administración, con audiencia a los propietarios de los terrenos y los entes locales 
correspondientes al ámbito que abarca el proyecto.

4. La Administración podrá tramitar y aprobar planes de ordenación forestal y planes 
técnicos de gestión forestal para otros terrenos forestales a instancias de sus propietarios.

Artículo 26.  
1. Podrán elaborarse proyectos de ejecución para los montes de dominio público, de 

utilidad pública y protectores. En los mismos términos, podrán elaborarse para el resto de los 
montes cuando se haya redactado para ellos un plan de ordenación forestal y un plan 
técnico de gestión forestal conforme al artículo anterior.

2. Los proyectos de ejecución serán elaborados por las entidades públicas o privadas 
que gestionen el monte, sin perjuicio del deber de comunicar a la Administración forestal su 
contenido, remitiendo una copia del mismo al objeto de su control y seguimiento.

3. Para aquellos montes que no tengan previamente aprobado un plan de ordenación 
forestal y un plan técnico de gestión forestal, sus propietarios podrán elaborar proyectos de 
ejecución que, previamente a su ejecución, requerirán el informe de la Administración.

CAPÍTULO III
De la repoblación forestal

Artículo 27.  
1. La Conselleria de Medio Ambiente fomentará y desarrollará la regeneración de la 

cubierta vegetal de todos los terrenos forestales con viabilidad ambiental, económica y 
social.

2. La repoblación de los montes de dominio público, de utilidad pública o protectores 
exigirá la redacción de un proyecto, que será aprobado por la Administración cuando no sea 
de iniciativa propia, y establecerán condicionamientos en atención a las especies más 
idóneas, así como las técnicas a utilizar en relación con su adaptación e incidencia en la 
conservación del suelo o de su repercusión en el ecosistema.

3. La repoblación de montes o terrenos no catalogados a iniciativa de sus titulares 
requerirá la autorización de la Consejería de Medio Ambiente.

4. Cuando en función del estado de conservación de los suelos sea necesaria la 
repoblación forestal de fincas de propiedad particular, la Administración podrá declararla 
obligatoria, para lo que requerirá a sus propietarios, a fin de que adopten las medidas 
precisas para llevarlas a cabo.

Reglamentariamente serán determinadas las ayudas de que podrán beneficiarse los 
propietarios. Podrán, asimismo, establecerse convenios entre éstos y la Administración en 
los que se acuerden las aportaciones de ambas partes, y el plan de reforestación, que podrá 
comprender varias anualidades. La aportación de los particulares se determinará en función 
de la capacidad productiva de los terrenos a repoblar, y podrá efectuarse en metálico, en 
terrenos, constituyendo derechos reales limitativos del dominio o mediante los rendimientos 
futuros.
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5. Cuando la aportación de la Administración supere el 50 por 100 del coste de la 
repoblación, corresponderá a ésta exclusivamente llevar a cabo los trabajos.

Artículo 28.  
1. La Administración cuidará de la estabilización y regeneración de los terrenos situados 

en vertientes, con terrazas o bancales que hayan dejado de ser conservados, que se 
abandonen como suelos agrícolas y los yermos o baldíos, susceptibles de recuperación.

2. La estabilización y regeneración de los terrenos podrán ser impuestas a los 
propietarios por consideraciones ecológicas, de conservación de los suelos o análogas, 
conforme a lo establecido en el párrafo 4 del artículo anterior. Cuando no se pudiere conocer 
al propietario, podrán llevarse a cabo las obras de estabilización y regeneración, así como la 
repoblación, cuyos costes constituirán un crédito que podrá hacerse efectivo sobre los 
terrenos citados mediante la adjudicación de la finca directamente a la Administración.

Artículo 29.  
1. La administración forestal establecerá dentro del Plan de acción territorial forestal un 

programa especial para asegurar el mantenimiento y recuperación de especies singulares y 
de formaciones o ecosistemas específicos.

2. Para aquellos terrenos forestales con características que los hagan aptos para las 
actividades cinegéticas, sus titulares podrán elaborar planes en los que, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación específica, se regule la gestión compatible entre los fines 
previstos en esta Ley y el uso cinegético. Dichos planes, aprobados por la Administración, 
podrán gozar de las ayudas previstas en esta Ley.

3. La administración forestal potenciará la red de viveros propios para la producción, 
sobre todo, de especies autóctonas. Asimismo, apoyará la creación de viveros de entes 
locales, agrupaciones de municipios o entidades de custodia del territorio.

Esta red de viveros será coordinada por el Banco de Semillas Forestales, adscrito al 
Centro para la Investigación e Experimentación Forestal (CIEF).

CAPÍTULO IV
De los aprovechamientos

Artículo 30.  
1. La conselleria competente en medio ambiente fomentará y desarrollará el 

aprovechamiento de los terrenos forestales, ordenándolos en su condición de recursos 
naturales renovables, en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y con unas 
condiciones de explotación que eviten daños, tanto a la vegetación como al suelo.

2. A los efectos de esta Ley son aprovechamientos forestales las maderas, leñas, 
cortezas, pastos, frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medicinales, setas y trufas, 
productos apícolas y, en general, los demás productos y subproductos propios de los 
terrenos forestales, así como los servicios con valor de mercado característicos de los 
montes. Igualmente son aprovechamientos las actividades cinegéticas, que se regularán por 
su legislación específica.

No tendrán consideración de aprovechamiento forestal la eliminación de especies 
exóticas invasoras, requiriendo únicamente una comunicación previa a la Administración 
forestal.

3. Es competencia de la Administración forestal la enajenación de los aprovechamientos 
forestales de los montes de propiedad de la Generalidad Valenciana.

4. Los montes declarados de utilidad pública y los protectores deberán contar con un 
plan de ordenación, un plan dasocrático o con un instrumento de gestión equivalente, 
elaborado a instancias del titular o del órgano competente, al que, en cualquier caso, 
corresponderá su aprobación.

5. De manera reglamentaria, el órgano competente en materia forestal regulará en qué 
casos será obligatorio disponer de un instrumento de gestión para los montes privados no 
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protectores y públicos no catalogados, para los que se podrán habilitar modelos 
simplificados.

6. Asimismo, se fomentarán a las áreas forestales los proyectos que mejoren la 
absorción de CO2, para compensar la huella de carbono, en el marco del Real Decreto 
163/2014 por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de CO2.

Artículo 31.  
1. Los aprovechamientos en terrenos forestales, cualquiera que sea la naturaleza del 

monte, necesitarán autorización expresa de la administración forestal competente, salvo los 
supuestos previstos en los siguientes apartados.

2. Para los aprovechamientos que se efectúen conforme a instrumentos de gestión 
expresamente aprobados por la administración forestal, bastará que el interesado presente 
una declaración responsable, en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, la descripción 
de las actuaciones a realizar, fecha y lugar de la ejecución de las mismas, que se encuentran 
previstas en un instrumento de gestión aprobado por la administración, referenciando el 
mismo con indicación del título, fecha y órgano que lo aprobó, así como cualquier otro dato 
que permita la identificación inequívoca de dicho instrumento, y el compromiso de 
ejecutarlas conforme a lo previsto en dicho instrumento.

3. Para los aprovechamientos de leñas de coníferas, y los que sean necesarios para el 
mantenimiento y mejora de las plantaciones forestales, será suficiente la comunicación 
previa.

4. No necesitarán autorización, comunicación previa ni declaración responsable, salvo 
que esté regulado expresamente, la extracción de leñas residuales de aprovechamientos 
maderables o de limpias y podas con destino a usos domésticos, así como la recogida 
consuetudinaria episódica de frutos, plantas y setas, con consentimiento tácito del 
propietario, si bien podrá regularse su ejercicio e incluso prohibirse totalmente cuando éste 
resulte gravemente perjudicial, por su intensidad u otras causas, para la flora, la fauna o 
alguno de los objetivos de la presente ley.

5. Los instrumentos de gestión y las autorizaciones fijarán, en su caso, los 
condicionamientos técnicos a que habrán de someterse los aprovechamientos forestales y el 
plazo de su vigencia.

Artículo 32.  
1. La administración forestal requerirá a transformadores y almacenadores de 

productos forestales que justifiquen el origen de las partidas, con el fin de poder comprobar 
los cortes de madera y otros aprovechamientos forestales, especialmente los que se extraen 
de montes que han sufrido un incendio.

2. Las administraciones públicas promoverán el uso de sistemas de certificación 
forestal voluntarios, transparentes y no discriminatorios

3. A los efectos de lo dispuesto en la normativa de contratos del sector público, los 
órganos de contratación podrán incluir entre los requerimientos de tipo ambiental del 
procedimiento de contratación, los que hagan referencia a las condiciones de legalidad y 
sostenibilidad del aprovechamiento en origen de la madera y sus productos derivados, como 
factor excluyente, en caso de no poder acreditarse.

Artículo 33.  
Sólo se otorgará autorización para las cortas a hecho en los siguientes supuestos:
a) Si fuesen convenientes para la protección o mejora de los ecosistemas.
b) Si procediesen como medidas extraordinarias por razones de protección fitosanitaria.
c) Si se tratase de árboles muertos por cualquier causa natural.
d) Si fuesen imprescindibles para la construcción o conservación de instalaciones, obras 

o infraestructuras, o para la realización de actividades extractivas, legalmente autorizadas.
e) Si se debiese a la necesidad de establecer cortafuegos o bandas de protección bajo 

líneas de conducción eléctricas o de comunicaciones.
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f) Si fuesen necesarias en las plantaciones forestales para el cumplimiento de sus 
objetivos de producción. No obstante, si éstas se efectúan conforme a instrumentos de 
gestión expresamente aprobados por la administración forestal, bastará que el interesado 
presente una declaración responsable, en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, la 
descripción de las actuaciones a realizar, fecha y lugar de la ejecución de las mismas, que 
se encuentran previstas en un instrumento de gestión aprobado por la administración, 
referenciando el mismo con indicación del título, fecha y órgano que lo aprobó, así como 
cualquier otro dato que permita la identificación inequívoca de dicho instrumento, y el 
compromiso de ejecutarlas conforme a lo previsto en dicho instrumento.

Artículo 34.  
1. Las roturaciones de terrenos forestales, cuando no tengan por objeto una repoblación 

forestal o plantación forestal, requerirán la autorización expresa de la administración forestal, 
aunque se trate de suelos aptos técnica y económicamente para el cultivo agrícola o el 
establecimiento de actividades agropecuarias. No obstante, para dichas roturaciones que 
requieran autorización, si se encuentran previstas en un instrumento de Gestión forestal 
aprobado expresamente por la administración forestal competente, siempre que la superficie 
a roturar sea igual o inferior a 10 ha y la pendiente sea inferior al 15% (medida, como 
máximo, a escala de subparcela catastral), bastará que el interesado presente una 
declaración responsable, en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, la descripción de 
las actuaciones a realizar, fecha y lugar de la ejecución de las mismas, que se encuentran 
previstas en un instrumento de gestión aprobado por la administración, referenciando el 
mismo con indicación del título, fecha y órgano que lo aprobó, así como cualquier otro dato 
que permita la identificación inequívoca de dicho instrumento, y el compromiso de 
ejecutarlas conforme a lo previsto en dicho instrumento.

2. La iniciación de cualquier actividad extractiva o de cantera, realizada a cielo abierto, 
requerirá el previo compromiso, afianzado económicamente ante la Administración 
medioambiental, de reconstrucción de los terrenos forestales y su adecuada repoblación 
forestal, que se efectuarán conforme a lo establecido en las condiciones técnicas de la 
explotación, según el programa que habrá de aportarse.

3. El aprovechamiento de pastos se efectuará cuidando no dañar la capa vegetal ni 
degradar el suelo. La autorización de estos aprovechamientos en montes públicos y privados 
se podrá condicionar en su intensidad e incluso prohibir cuando las condiciones del suelo, 
del clima o las especies animales que pasten puedan hacer peligrar el mantenimiento de los 
ecosistemas.

4. Los recursos cinegéticos se aprovecharán conforme a su legislación específica. No 
obstante, requerirá la autorización específica de la Administración medioambiental la caza en 
terrenos forestales con árboles jóvenes, así como la aclimatación de especies cinegéticas. 
Ambas actividades se podrán denegar cuando puedan ser perjudiciales para la regeneración 
del monte o impidan o dificulten gravemente los objetivos de la presente Ley.

Cualquier otro uso o aprovechamiento de los montes o terrenos forestales será 
susceptible de control por la Administración medioambiental, que podrá limitarlo o prohibirlo 
cuando pueda afectar gravemente al funcionamiento de los ecosistemas.

Artículo 35.  
1. La saca o extracción de los productos forestales se efectuará a través de las vías 

previamente autorizadas por la administración.
2. Para las vías de saca previstas en un instrumento técnico de gestión, aprobado 

expresamente por la administración forestal, bastará que el interesado presente una 
declaración responsable, en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, la descripción de 
las actuaciones a realizar, fecha y lugar de la ejecución de las mismas, que se encuentran 
previstas en un instrumento de gestión aprobado por la administración, referenciando el 
mismo con indicación del título, fecha y órgano que lo aprobó, así como cualquier otro dato 
que permita la identificación inequívoca de dicho instrumento, y el compromiso de 
ejecutarlas conforme a lo previsto en dicho instrumento.

3. Las vías son accesos temporales, asociados a la extracción de recursos objeto de 
aprovechamiento y que se ejecutan en el momento de la extracción del aprovechamiento 
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para cuyo fin se utilicen. Su trazado y densidad serán los estrictamente necesarios para el fin 
de la extracción, y se detallarán en el correspondiente instrumento técnico de gestión o, en 
su defecto, vendrán indicados en la solicitud del aprovechamiento al que va ligado. Queda 
prohibido el acceso durante su vida útil a los vehículos de motor ajenos al aprovechamiento, 
y deberán realizarse las acciones necesarias para su clausura, reparación y restauración, 
una vez finalice la extracción de los aprovechamientos para la que se ejecutó.

4. En ningún caso se autorizarán ni realizarán vías de saca cuyas pendientes 
longitudinales sean superiores al quince por cien, o de modo que puedan originar erosión o 
dejar terrenos desprotegidos ante el arrastre por lluvias fuertes o torrenciales.

Artículo 36.  
1. Las entidades públicas propietarias de montes o terrenos forestales están obligadas a 

invertir, al menos, el 15 por 100 del importe de los aprovechamientos en la ordenación y 
mejora de las masas forestales.

2. Dicho porcentaje podrá incrementarse, mediante acuerdo del Gobierno Valenciano, 
para los aprovechamientos de aquellos montes o zonas que requieran mejoras 
extraordinarias.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento al que habrá de someterse la 
obligación establecida en el presente artículo, cuya gestión y justificación podrá delegarse en 
los municipios, en la forma prevista en el artículo 17 de la presente Ley.

Artículo 37.  
En la adjudicación de los aprovechamientos de los montes públicos habrá de prestarse 

especial consideración a los habitantes de los municipios rurales de la zona, fomentándose 
fórmulas asociativas para su gestión.

CAPÍTULO V
Del uso recreativo de los montes

Artículo 38.  
1. Corresponde a la Administración forestal regular la actividad recreativa y educativa en 

los montes, bajo el principio de armonización con la conservación y protección del medio 
natural.

2. Esta actividad deberá en todo caso sujetarse a las siguientes condiciones:
a) En zonas determinadas se podrán establecer límites al tránsito de personas y 

vehículos.
b) Se prohíben las actividades motorizadas realizadas campo a través, excepto en los 

circuitos autorizados al efecto.
c) Las acampadas deberán contar con la autorización del propietario del monte y del 

órgano competente de la Administración Valenciana, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente.

d) Podrá prohibirse el uso de elementos o las actividades productoras de ruido, siempre 
que puedan alterar los hábitos de la fauna silvestre.

TÍTULO III
De la propiedad pública forestal y su incremento

Artículo 39.  
La Generalidad Valenciana incrementará su patrimonio forestal con el fin de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, adquiriendo terrenos forestales o derechos 
reales sobre éstos, mediante compraventa, permuta, donación, herencia o legado y 
mediante cualquier otro procedimiento incluso la expropiación.
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Artículo 40.  
1. Los derechos de tanteo o retracto se ejercerán por la Administración forestal conforme 

a la legislación forestal del Estado.
2. En la Comunitat Valenciana la administración, además, podrá ejercer, en los mismos 

plazos y con el procedimiento al que se refiere el apartado anterior, los derechos de tanteo o 
retracto sobre las enajenaciones onerosas de partes segregadas de fincas forestales de una 
extensión igual o superior a 100 hectáreas, y sobre fincas enclavadas o colindantes con 
terrenos de su propiedad cualquiera que sea su extensión. A tal efecto, los caminos 
forestales, acequias y accidentes naturales no excluyen la colindancia.

3. Los registradores de la propiedad comunicarán a la Conselleria de Medio Ambiente 
todas las enajenaciones de terrenos rústicos situados en términos municipales con terrenos 
forestales, de una extensión de 100 hectáreas o más.

Preferentemente, se adquirirán por la Generalitat Valenciana los terrenos forestales 
colindantes con los propios, así como aquellos que se ubiquen en zonas protegidas 
mediante un instrumento de protección de la naturaleza y colindantes con ellos. En todo 
caso, se justificará la adquisición llevada a cabo. Asimismo, en caso de que la administración 
deba optar entre diversas alternativas de adquisición, se indicarán razonadamente los 
motivos que se hayan tenido en cuenta en la elección definitiva.

Artículo 41.  
1. Para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en la presente Ley, el Gobierno 

Valenciano podrá acordar, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, la expropiación 
de terrenos forestales de propiedad privada. Dicha expropiación se llevará a cabo conforme 
lo previsto en la legislación de expropiación forzosa.

2. Se declaran genéricamente de utilidad pública o interés social, a los efectos de la 
expropiación forzosa de los terrenos forestales, los fines establecidos por la presente ley. El 
acuerdo del gobierno valenciano por el que se declare que concurren los requisitos que, 
conforme a la presente ley, facultan para la expropiación forzosa llevará aneja la utilidad 
pública o el interés social de todos los bienes y derechos afectados.

Artículo 42.  
El deslinde y amojonamiento de los montes o terrenos forestales de propiedad pública se 

efectuará por la propia Administración de oficio o a instancia de los propietarios colindantes 
quienes, en este último caso, habrán de comprometerse a pagar su coste y afianzar su 
compromiso.

Artículo 43.  
La Generalitat Valenciana incorporará a la gestión de su patrimonio forestal los terrenos 

rústicos vacantes y yermos no inscritos en el Registro de la Propiedad cuyas características 
los hagan aptos para fines forestales, conformemente con lo establecido en la legislación 
básica estatal. La Generalitat podrá solicitar la adscripción de los terrenos mencionados a su 
patrimonio, de conformidad con la normativa que regula el patrimonio de las 
administraciones públicas.
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TÍTULO IV
De la acción administrativa

CAPÍTULO I
De la Administración forestal

Artículo 44.  
La administración forestal fomentará y estimulará las actividades y la participación activa 

de los propietarios, particulares y entes locales en el cumplimiento de los objetivos previstos 
por la presente ley.

Artículo 45.  
1. La administración someterá a informe de los entes locales, a cuyo ámbito territorial 

afecten, los instrumentos de ordenación y programación de los terrenos forestales y las 
declaraciones de zonas de actuación urgente y de áreas de riesgo de incendio.

2. Los municipios podrán elaborar los programas de gestión y mejora de los montes de 
su propiedad, cuya aprobación requerirá el informe favorable de la administración forestal. 
En su defecto, ejecutarán los que apruebe la administración de la Generalitat.

Asimismo, podrán incentivar la elaboración de programas de gestión y mejora de los 
terrenos agrícolas abandonados, de titularidad privada, que hayan adquirido signos 
inequívocos de su estado forestal.

CAPÍTULO II
De las acciones concertadas

Artículo 46.  
1. Para el logro de los objetivos de esta ley podrán establecerse acciones concertadas 

mediante convenios con los municipios, propietarios y particulares. Su objeto será la gestión, 
conservación, rehabilitación, restauración, ampliación y mejora de los terrenos forestales de 
todas las demarcaciones forestales.

2. A los efectos de esta Ley, se considerarán acciones concertadas:
a) Los convenios que se formalicen para la gestión pública de terrenos forestales 

catalogados o no.
b) Los acuerdos con Administraciones públicas para la realización de los trabajos de 

restauración hidrológico-forestal.
c) Los consorcios administrativos para la reforestación y regeneración de terrenos 

forestales o de otros que hayan dejado de ser utilizados para fines agrícolas.
d) Las acciones conjuntas para la ejecución de trabajos de prevención y extinción de 

plagas y enfermedades forestales, o para la detección y lucha contra los efectos de la 
contaminación atmosférica.

e) Los convenios que se firmen en materia de prevención y extinción de incendios.
f) Los convenios que se formalicen entre la Administración y los titulares de los terrenos 

forestales para otros propósitos sociales y públicos, al amparo de esta Ley.
g) Los pactos establecidos para la ejecución de medidas inaplazables en áreas 

declaradas zonas de actuación urgente.
h) Los acuerdos de la administración forestal con los ayuntamientos para realizar las 

actuaciones y trabajos de infraestructuras previstas en la planificación de prevención de 
incendios forestales.

i) Los acuerdos de la administración forestal con los ayuntamientos, mancomunidades 
o consorcios para realizar el servicio de recogida de los residuos que se generan en los 
espacios forestales.
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j) Los acuerdos de la administración forestal con los ayuntamientos de cada 
demarcación forestal para realizar servicios de vigilancia y control de accesos al monte en 
épocas de alto riesgo de incendio y de uso público masivo.

k) Los acuerdos de la administración con los ayuntamientos y mancomunidades para 
ceder el uso de refugios, zonas de acampada y áreas recreativas.

Artículo 47.  
1. Podrán establecerse convenios entre los titulares de montes públicos y los 

particulares para que estos últimos repueblen y gestionen terrenos forestales por precio y 
tiempo convenidos.

2. La conselleria con competencias en medio ambiente promoverá fórmulas de 
custodia del territorio mediante acuerdos entre las entidades de custodia y los propietarios 
de terrenos forestales públicos o privados, con los objetivos de defensa, conservación, 
restauración y gestión del patrimonio natural, y podrá concederles ayudas, de acuerdo con la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y biodiversidad, y el resto de 
normativas de aplicación.

3. Asimismo, promoverá activamente las fundaciones, asociaciones y empresas 
sociales, existentes o de nueva creación, que tengan como objetivo las materias tratadas en 
esta ley y que puedan colaborar con la administración en el ejercicio de sus competencias.

TÍTULO V
Del Estatuto del dominio forestal

CAPÍTULO I
Del contenido de la propiedad forestal

Artículo 48.  
Las facultades dominicales ordinarias de la propiedad forestal estarán sometidas a los 

siguientes límites, sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes que regulan los suelos 
no urbanizables:

a) La libre disposición por los propietarios privados para enajenar sus terrenos o los 
derechos reales que sobre éstos puedan existir, se condiciona al ejercicio del derecho de 
tanteo y retracto a favor de la Administración forestal.

b) Se prohíbe el cambio de uso de los terrenos forestales, entendiendo como tal toda 
actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter forestal, sin la 
debida autorización administrativa, excepto en los casos previstos en la normativa forestal.

Por Decreto del Consell, se podrán regular procedimientos y establecer condiciones para 
cambios de uso forestal a agrícola, y para los casos en los que, sin producirse cambio de 
uso forestal, se modifique sustancialmente la cubierta vegetal del monte, estableciendo si 
bastará que el interesado presente una declaración responsable, o exigiendo autorización.

c) Los montes de dominio público y los catalogados como de utilidad pública o 
protectores no podrán ser roturados ni destinados a usos no forestales.

d) Las repoblaciones y plantaciones forestales se efectuarán de acuerdo con lo previsto 
en los respectivos programas, previa autorización administrativa. No obstante, cuando se 
trate de repoblaciones y plantaciones forestales en superficies menores o iguales a 25 ha 
que se encuentren previstas en un instrumento de gestión forestal, aprobado expresamente 
por la administración forestal competente, bastará que el interesado presente una 
declaración responsable, en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, la descripción de 
las actuaciones a realizar, fecha y lugar de la ejecución de las mismas, que se encuentran 
previstas en un instrumento de gestión aprobado por la administración, referenciando el 
mismo con indicación del título, fecha y órgano que lo aprobó, así como cualquier otro dato 
que permita la identificación inequívoca de dicho instrumento, y el compromiso de 
ejecutarlas conforme a lo previsto en dicho instrumento.
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e) Se prohíben los aprovechamientos no previstos o superiores a los señalados en los 
correspondientes programas, o no autorizados conforme a éstos, salvo los supuestos 
previstos en la Ley.

f) La realización de obras, instalaciones o infraestructuras, directa o indirectamente 
relacionadas con las masas forestales, se efectuará conforme a las previsiones de la 
presente Ley.

CAPÍTULO II
De los deberes de los propietarios

Artículo 49.  
1. Constituyen deberes genéricos de los propietarios de los terrenos forestales, sin 

perjuicio de lo que establecen las leyes vigentes que regulan los suelos no urbanizables:
a) La conservación, gestión y utilización de los montes o terrenos forestales conforme a 

su destino, y de acuerdo con sus características edafológicas, morfológicas y geológicas.
b) La elaboración para los montes catalogados de los correspondientes Planes de 

Ordenación Forestal y Planes Técnicos de Gestión Forestal y los proyectos de ejecución.
c) La introducción de las mejoras necesarias tanto técnicas como económicas, y 

realización de las actuaciones precisas para la gestión, conservación, producción y 
utilización de los montes y terrenos forestales.

2. Son deberes específicos de los titulares de los terrenos forestales:
a) La repoblación forestal en los montes de dominio público y en los catalogados de 

utilidad pública o protectores.
b) La realización de gestión forestal sostenible de sus fincas y de sus aprovechamientos, 

conforme a los principios y condiciones establecidos en esta ley y de acuerdo con los 
respectivos programas y proyectos.

c) La lucha contra las plagas y enfermedades que puedan afectarles y eliminación de los 
restos de cortas cuando haya un riesgo manifiesto de plagas o incendios o cualquier otro 
riesgo que pueda afectar negativamente la estabilidad del ecosistema.

d) La adopción de las medidas preventivas y extintivas necesarias frente a los daños 
catastróficos, y especialmente frente a los incendios forestales.

e) Facilitar las actividades inspectoras de la Administración sobre los predios.
3. El descuido, abandono o dejación del ejercicio de las facultades o deberes 

dominicales, que suponga graves implicaciones para la conservación y protección de los 
terrenos forestales o para el cumplimiento de sus funciones esenciales, podrá llevar 
aparejada la imposición de la sanción correspondiente, y en última instancia la expropiación.

Artículo 49 bis.  
1. Los terrenos forestales de titularidad privada se gestionan por su titular.
2. En los términos previstos en la presente ley, son actuaciones de carácter obligatorio 

para los titulares de terrenos forestales la ejecución de obras o cualquier otra actuación 
destinada al cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 49.2, especialmente las 
destinadas a la gestión forestal sostenible de sus fincas y aprovechamientos, y la adopción 
de medidas en materia de prevención de incendios forestales.

La propiedad privada forestal tendrá que mantener su parcela en condiciones de 
seguridad, funcionalidad y aprovechamiento forestal, haciendo los trabajos y obras 
necesarias para conservar estas condiciones y/o uso efectivo.

3. Los titulares de estos terrenos podrán ceder su gestión a personas físicas o jurídicas 
de derecho público o privado, a la conselleria competente en materia forestal e incluso a los 
ayuntamientos en los que se engloban sus fincas.

Los propietarios que lleven a cabo esta gestión tendrán que formalizar su relación en un 
contrato escrito, voluntario y debidamente documentado, utilizando para ello cualquier 
fórmula legalmente admitida en derecho que garantice el compromiso de las partes respecto 
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a la gestión forestal conjunta y activa de las fincas objeto de la relación y que estipule las 
condiciones en las que se realizarán las acciones de gestión.

Cuando la titularidad de la propiedad fuera desconocida o el paradero de sus titulares 
fuera desconocido, el ayuntamiento podrá asumir con carácter fiduciario la gestión de la 
parcela hasta que sus propietarios comparezcan y acrediten la propiedad.

4. La gestión de estos montes se ajustará, si procede, al correspondiente instrumento 
técnico de gestión forestal aprobado.

5. La administración fomentará la gestión conjunta de fincas particulares a través de 
ayuntamientos, dando apoyo técnico en la redacción de los instrumentos de gestión forestal 
necesarios.

6. La administración priorizará la gestión forestal conjunta de predios colindantes 
pertenecientes a diferentes propietarios, especialmente en las situaciones en las que, al 
menos, uno de ellos tenga una superficie inferior a la superficie administrativa mínima.

7. La conselleria competente en materia forestal creará un registro de naturaleza 
administrativa y carácter público, en el que podrán inscribirse todas las empresas que hagan 
trabajos o aprovechamientos forestales en los montes y terrenos forestales de la Comunitat 
Valenciana, que se actualizará en el momento que se presente una nueva solicitud de 
inclusión. Esta lista se podrá utilizar para elegir empresas adjudicatarias de contratos 
menores, en caso de adjudicación de contratos por tramitación urgente de expedientes, o 
tramitación de emergencia, así como para realizar las invitaciones en procedimientos 
negociados, en los casos en que la legislación de contratos lo permita. También podrá ser 
utilizada por los ayuntamientos para la ejecución de obras y trabajos de naturaleza forestal.

TÍTULO VI
Prevención y reparación de daños

Artículo 50.  
1. Corresponde a la administración establecer, de oficio o a instancia de parte, las 

medidas adecuadas para vigilar, prevenir y controlar la erosión, plagas, enfermedades, 
incendios forestales y efectos de la contaminación atmosférica sobre los bosques, así como 
contrarrestar sus efectos. Asimismo, podrán declarar el tratamiento obligatorio en una zona y 
establecer las medidas cautelares necesarias, mediante resolución motivada.

2. Los titulares públicos o privados de los terrenos forestales afectados por altos riesgos 
deberán aplicar con la máxima diligencia las medidas fijadas por la Administración, 
colaborando con ella para suprimir o limitar los efectos de los siniestros y recuperar las áreas 
afectadas. La declaración de alto riesgo se efectuará mediante resolución motivada por la 
Administración forestal.

3. Los titulares de los terrenos forestales afectados por plagas o enfermedades deberán 
comunicarlo por medios fehacientes a la administración, que fijará las medidas que estos 
deberán llevar a cabo obligatoriamente. En caso de incumplimiento por parte de los titulares, 
la administración podrá implementarlas subsidiariamente, para lo que dispondrá de libre 
acceso a los terrenos afectados.

CAPÍTULO I
De la erosión

Artículo 51.  
1. Corresponde a la Administración forestal, en el ámbito de las competencias de la 

Generalidad Valenciana, la restauración hidrológico-forestal en la Comunidad Valenciana, 
adoptando las medidas necesarias para el mantenimiento y recuperación de la estabilidad y 
fertilidad del suelo frente a la erosión, y de acuerdo con las determinaciones del Plan de 
acción territorial forestal.

2. Los montes incluidos en Planes de restauración hidrológico-forestal serán catalogados 
como de utilidad pública o protectores.
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3. La Generalidad Valenciana podrá concertar con otras Administraciones los trabajos de 
restauración hidrológico-forestal procedentes.

4. Todos los trabajos, planes y medidas citados en el apartado 1 serán de utilidad pública 
a efectos expropiatorios y serán obligatorios para todos los propietarios de terrenos que 
estén incluidos en las zonas afectadas, con las ayudas que en su caso se establezcan.

CAPÍTULO II
De las plagas y enfermedades forestales

Artículo 52.  
1. La prevención y lucha contra las plagas y enfermedades forestales corresponde a la 

Administración forestal.
2. Los titulares de terrenos forestales que estén afectados por plagas o enfermedades 

están obligados a notificarlo a la administración forestal utilizando medios fehacientes.
Asimismo, los entes locales con incidencia de plagas y enfermedades forestales en su 

término municipal estarán obligados a notificarlo a la administración forestal utilizando 
medios fehacientes.

Artículo 53.  
1. La administración forestal podrá declarar de utilidad pública y tratamiento obligatorio la 

lucha contra una plaga o enfermedad forestal, con delimitación de la zona afectada.
Una vez declarada la utilidad pública y delimitada la zona de actuación, la administración 

forestal tendrá la facultad de realizar acciones concertadas con los entes locales de cada 
demarcación forestal que se encuentren afectados.

2. Los titulares de los terrenos afectados por la citada declaración de utilidad pública 
aceptarán obligatoriamente los trabajos y medidas de prevención y extinción 
correspondientes. Reglamentariamente se determinarán las ayudas de las que podrán 
beneficiarse los propietarios.

Artículo 54.  
1. Para los tratamientos a los que se refieren los artículos anteriores sólo podrán 

utilizarse los productos autorizados y en las cuantías autorizadas.
2. La aplicación de plaguicidas en grandes superficies requerirá la autorización previa de 

la Administración.

CAPÍTULO III
De los incendios forestales

Artículo 55.  
1. Corresponde a la Administración de la Generalitat Valenciana la planificación, 

coordinación y ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención y lucha 
contra los incendios forestales, conjuntamente con las demás administraciones públicas y en 
colaboración con los particulares.

2. A este efecto, y sin perjuicio de lo que sobre ello contemplen el Plan de acción 
territorial forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) y los planes de ordenación de los 
recursos forestales (PORF), la Administración forestal aprobará, dentro de los contenidos de 
estos últimos, los planes de prevención de incendios forestales de demarcación, que 
contendrán las previsiones necesarias relativas a infraestructuras, actuaciones y medios 
para la prevención de los incendios e infraestructuras de apoyo a la extinción.

3. Las entidades locales con terrenos forestales en sus términos municipales redactarán 
obligatoriamente planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) y deberán 
enviarlos a la administración forestal de su demarcación. Estos planes locales tendrán 
carácter subordinado respecto a los planes de prevención de incendios forestales de cada 
demarcación.
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4. La conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales 
establecerá ayudas económicas dirigidas a los municipios para la ejecución de las 
actuaciones planificadas, en coordinación con la conselleria competente en materia de 
medio ambiente.

5. Reglamentariamente se establecerá el contenido mínimo de los planes previstos en 
este artículo.

6. Los municipios con menos de 25 hectáreas de terreno forestal en su término municipal 
podrán quedar exentos de redactar el PLPIF, previa solicitud a la conselleria competente, 
acompañada de acuerdo plenario en el que deberán indicar que se acogen a la planificación 
prevista en el Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación forestal en la 
que se ubican. Este acuerdo plenario tendrá los efectos previstos para el PLPIF.

7. Los propietarios de terrenos forestales y entidades locales de cada demarcación 
forestal tendrán la obligación de adoptar y ejecutar las medidas de prevención de fuegos 
forestales incluidas en las directrices de los planes locales de prevención de incendios 
forestales de cada uno de los entes locales que existan en cada demarcación y deberán 
ejecutar los trabajos que se especifiquen en la programación de los planes locales de 
prevención de incendios forestales por su cuenta o mediante acciones concertadas con la 
Administración forestal.

Con el fin de facilitar la ejecución de estos trabajos, la Administración forestal 
establecerá ayudas técnicas, logísticas y económicas al estar en vigor dichos planes.

Estos planes locales tendrán un período de vigencia de quince años, a finales del cual se 
revisarán. Con el fin de garantizar la vigencia y utilidad del plan, los entes locales deberán 
enviar un informe anual sobre el estado de desarrollo del plan.

En el caso que, de manera fehaciente, se constate que los propietarios afectados no 
realizan los trabajos indicados en la programación en el tiempo y forma establecidos, la 
Administración forestal podrá, después de una advertencia previa, hacer uso de la ejecución 
subsidiaria a coste obligado.

La Administración forestal podrá, como último recurso, llevar a cabo acciones 
concertadas con los entes locales de cada demarcación para hacer efectiva la ejecución 
administrativa de dichas ejecuciones subsidiarias.

Con motivo de tener que realizar tareas de extinción de incendios forestales, a pesar de 
que no se cuente con la autorización de los propietarios, se podrá entrar en los terrenos 
forestales, hacer uso de los caminos y aguas, abrir cortafuegos y establecer contrafuegos. 
Con posterioridad, se informará a la autoridad judicial a los efectos oportunos en el plazo 
más breve posible.

8. En el caso que se constate incumplimientos en las obligaciones dispuestas en el 
apartado 7 de este artículo, la Administración podrá hacer uso de la ejecución subsidiaria, 
conforme a la normativa de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico de las 
administraciones públicas.

9. Se declararán zonas de alto riesgo de incendio aquellas áreas donde la frecuencia o 
virulencia de los incendios forestales e importancia de los valores amenazados hagan 
necesarias medidas especiales de protección. Todas estas zonas dispondrán de un plan de 
defensa, cuyo contenido se determinará reglamentariamente.

Artículo 56.  
1. En el ámbito de lo establecido en el artículo anterior, los titulares de terrenos forestales 

y las entidades locales en cuyos territorios se declaren incendios deberán participar en los 
trabajos de extinción de los mismos, con todos sus medios técnicos y humanos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal respecto a la obligación de 
los particulares de intervenir en la extinción de incendios, los municipios podrán promover un 
voluntariado para la cooperación en su prevención y extinción que será reconocido e 
incentivado por la Administración de la Generalidad. Asimismo, se potenciarán actividades 
infantiles y juveniles educativas sobre esta materia, en colaboración con las Corporaciones 
Locales de la Comunidad Valenciana.
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Artículo 57.  
1. A los efectos de prevención de incendios forestales, la superficie constituida por la 

franja circundante a los terrenos forestales, que tendrá una anchura de hasta 500 metros, se 
denominará en adelante Zona de Influencia Forestal.

2. Queda prohibido encender fuego en terrenos forestales y en la Zona de Influencia 
Forestal, fuera de los supuestos expresamente previstos o autorizados reglamentariamente y 
con arreglo a la presente ley, así como arrojar o abandonar objectos en combustión o 
cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.

3. Reglamentariamente se establecerán tanto las normas de regulación de usos y 
actividades susceptibles de generar riesgo de incendios en los terrenos forestales y Zona de 
Influencia Forestal, como las prohibiciones que resulten necesarias.

4. Reglamentariamente se determinarán los usos y actividades sometidos a autorización 
administrativa previa o declaración responsable, así como las condiciones de excepción, los 
períodos de riesgo, los sistemas y precauciones exigidos para hacer uso del fuego en 
terrenos forestales y en la Zona de Influencia Forestal, por cuanto puedan afectar al riesgo 
de incendio.

5. La autorización administrativa referida en el párrafo anterior se otorgará conforme al 
procedimiento que reglamentariamente se establezca e impondrá las condiciones que se 
consideren necesarias para el ejercicio de la actividad. Esta autorización administrativa se 
podrá sustituir por una declaración responsable en los casos que reglamentariamente así se 
determine.

Artículo 58.  
La dirección técnica de los trabajos de extinción de incendios forestales se asumirá por 

la Generalidad Valenciana con carácter de mando único, la cual podrá utilizar todos los 
medios necesarios para tal fin.

Artículo 59.  
1. Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio quedan sujetos a 

las prohibiciones de clasificación o reclasificación urbanística preceptuadas en la normativa 
reguladora del suelo no urbanizable.

2. Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio no se podrán 
destinar al pastoreo en los cinco años siguientes; tampoco podrán dedicarse o transformarse 
en suelos agrícolas hasta transcurridos, al menos, veinte años, ni a actividades extractivas 
hasta transcurridos diez años, salvo autorización expresa y motivada de la administración 
forestal, previo informe de la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

3. Al objeto de lo previsto en el presente artículo, se crea, quedando adscrito a la 
conselleria competente en prevención de incendios forestales, el Registro de Terrenos 
Forestales Incendiados en el que se inscribirán, con el suficiente detalle, las superficies y 
perímetro de los montes siniestrados. Este Registro tendrá el carácter de público. En todo 
caso, las Administraciones competentes deberán solicitar certificación del mismo antes de 
realizar o autorizar cualquiera de las actuaciones previstas en este artículo.

4. Los terrenos forestales incendiados deberán ser restaurados, por sus propietarios 
directamente o en la forma y condiciones que se establezcan, restaurándose la cubierta 
vegetal cuando no sea previsible su regeneración natural a medio plazo. 
Reglamentariamente se establecerá un Protocolo de actuaciones de restauración ambiental 
post-incendio, que será de aplicación en los terrenos forestales que sufran incendios 
mayores de cien hectáreas, salvo que estudios de mayor detalle derivados de la normativa 
sectorial de incendios establezcan su necesidad de aplicación en incendios de menor 
superficie.

Artículo 59 bis.  
1. EL acceso público a los montes será objeto de regulación por las administraciones 

públicas competentes.
2. Reglamentariamente se definirán las condiciones en que se permite la circulación de 

vehículos de motor por pistas forestales.
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3. En ningún caso podrá limitarse la circulación en las servidumbres de paso para la 
gestión agroforestal y las labores de vigilancia, de prevención y de extinción de incendios de 
las administraciones públicas competentes.

4. El acceso al monte o a terrenos forestales de personas ajenas a la vigilancia, 
prevención, extinción y gestión agroforestal podrá limitarse, por las administraciones con 
competencias en la materia, en las zonas de alto riesgo de incendio o cuando el riesgo de 
incendio forestal así lo aconseje, haciéndose público este extremo.

5. La conselleria competente en prevención de incendios forestales, con el fin de no 
crear discontinuidades constructivas, podrá ejecutar obras de acondicionamiento, mejora y 
mantenimiento de pistas forestales que no transcurran íntegramente por montes de utilidad 
pública o montes gestionados por la Generalitat, siempre que la titularidad de la pista forestal 
o camino rural sea pública, transcurra en una longitud superior al 70 % por terreno forestal y 
que esta pista forestal se encuentre incluida en alguno de los instrumentos de planificación 
de infraestructuras de prevención de incendios forestales aprobados por la conselleria 
competente en prevención de incendios forestales.

Artículo 60.  
1. La existencia de depósitos o vertederos de residuos sólidos urbanos que incumplan 

las condiciones legalmente establecidas para su formación, con grave riesgo de provocación 
de incendios forestales, será comunicada por la Administración forestal al Ayuntamiento 
competente.

2. Realizada dicha comunicación, la pasividad o negligencia del Ayuntamiento en el 
ejercicio de las facultades que le otorga la legislación correspondiente, determinará su 
responsabilidad en orden a la reparación del daño que pueda producir el incendio provocado 
por aquellos depósitos o vertederos.

Artículo 61.  
1. La Consejería de Medio Ambiente limitará y/o prohibirá temporalmente aquellos 

aprovechamientos que sea necesario para asegurar el éxito de los trabajos de reforestación 
o su regeneración natural, o aquellos en que se haya producido o pueda producirse una 
degradación o pérdida grave del suelo o de la capa vegetal.

2. Se suspenderán temporalmente el uso social, recreativo o deportivo así como los 
aprovechamientos consuetudinarios de los montes, cuando tales actividades entrañen riesgo 
grave para la conservación y protección del medio natural.

Artículo 62.  
1. La Administración forestal emitirá informe preceptivo previo a la aprobación de 

cualquier instrumento de planificación que afecte a montes o terrenos forestales, y a la 
autorización administrativa que corresponda sobre cualquier proyecto o actuación pública o 
privada que tenga por objeto la ejecución de proyectos o la realización de obras o 
instalaciones que afecten a montes o terrenos forestales, salvo que los instrumentos de 
planificación o la obra, proyecto o actuación se encuentren sometidos, según la normativa 
vigente en cada momento, al procedimiento de estimación o evaluación de impacto 
ambiental, y en este caso bastará este último.

2. La autorización prevista en el párrafo anterior se sustituirá por una declaración 
responsable en el caso de actuaciones de silvicultura preventiva sobre la vegetación forestal 
y en el caso de mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales, 
siempre que estuvieran previstas en un plan de prevención de incendios forestales aprobado 
por la administración competente o dichos trabajos correspondieran a la ejecución de las 
medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones, los núcleos de 
población, las edificaciones y las instalaciones situadas en terrenos forestales y en la zona 
de influencia forestal.

Esta declaración responsable tendrá que presentarla el promotor de la actuación y 
contendrá, al menos, la identificación en relación con la planificación aprobada, el tipo de 
actuación, así como la información suficiente respecto a ubicación, ámbito de actuación y 
fechas previstas de ejecución. Este trámite de declaración responsable se realizará ante la 
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dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios 
forestales.

La conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales desarrollará 
y facilitará un modelo de declaración responsable.

Esta declaración responsable no exime de la obligación de obtener otras autorizaciones 
o permisos que puedan ser necesarios para otros departamentos o administraciones 
públicas por razón de la naturaleza o ubicación de la actuación.

Con el fin de garantizar la vigencia y utilidad del plan local de prevención de incendios 
forestales, una vez finalizados los trabajos, el promotor habrá de informar de las actuaciones 
realizadas en el municipio en el que se localizan.

Los municipios tendrán que remitir a la dirección general competente en prevención de 
incendios forestales, con carácter anual y antes del 31 de marzo de cada año, un informe 
sobre las actuaciones realizadas en materia de prevención de incendios forestales en su 
municipio, acompañado por cartografía digital y relacionándolo con el estado de desarrollo 
de su plan local de prevención de incendios.

Artículo 63.  
A los proyectos que afecten a terrenos forestales, les será de aplicación la legislación 

sectorial en evaluación de impacto ambiental, salvo lo regulado en el artículo 34 de esta ley.

TÍTULO VII
Fomento

CAPÍTULO I
Medidas de fomento

Artículo 64.  
1. La Generalidad Valenciana, para el cumplimiento de las obligaciones y el logro de los 

objetivos previstos en la presente Ley, podrá prestar ayuda económica y técnica a los 
propietarios públicos y privados de terrenos forestales, o a las personas naturales o jurídicas 
a quienes éstos hubiesen cedido el uso o disfrute de sus terrenos o establecido acuerdos 
que impliquen la mejora de la conservación y de la producción mediante trabajos forestales.

2. Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en 
los planes de ordenación y en los programas técnicos.

Artículo 65.  
1. Las ayudas y compensaciones podrán adoptar alguna de las siguientes fórmulas:
a) Subvenciones.
b) Anticipos reintegrables.
c) Créditos bonificados.
d) Asesoramientos y ayudas técnicas.
e) Cualquier otra que se determine.
2. El Gobierno Valenciano fijará los beneficios en función de las necesidades de la 

política forestal, regulando las condiciones generales a que habrán de sujetarse las 
subvenciones y anticipos.

3. Se crea el Fondo Forestal Valenciano, que regulará los mecanismos y condiciones 
para incentivar las externalidades positivas y los beneficios ecosociales que proporcionan los 
montes ordenados, que gestionará la conselleria con competencias en materia forestal.

4. Se podrán establecer regímenes específicos de tributos medioambientales como 
sistema de pago por los servicios ambientales o ecosistémicos que generen los montes. De 
manera reglamentaria, se determinarán las vías de recaudación de fondos y los mecanismos 
de incentivación de los propietarios y gestores de los montes.
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5. Se crea el Centro Valenciano de la Propiedad Forestal con el fin de promover la 
ordenación y gestión adecuada de los montes de titularidad privada y la corresponsabilidad 
de los propietarios.

6. Reglamentariamente, se determinarán sus características y funciones.

Artículo 66.  
1. Las Administraciones públicas valencianas que otorguen subvenciones a las 

corporaciones locales de la Comunidad Valenciana incluirán, entre los distintos factores a 
tener en cuenta para su distribución, la superficie total del término municipal constituida por 
terrenos forestales y el grado de conservación de los mismos, en orden a la protección del 
suelo y la conservación de los ecosistemas.

2. Los planes y actuaciones de la Generalidad Valenciana en materia de turismo y otras 
actuaciones generadoras de actividad productiva compatibles con el desarrollo forestal y la 
conservación de los ecosistemas tratarán de favorecer, especialmente, las zonas de 
montaña media escasamente desarrolladas, que cuenten con montes o terrenos forestales 
públicos o privados a cuya conservación dediquen los titulares parte importante de sus 
recursos, o cuyo mantenimiento suponga una merma de la capacidad de crecimiento y 
desarrollo de la población, o limitaciones a los usos tradicionales.

3. En el marco de la legislación reguladora de la agricultura de montaña, previo informe 
de la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana, se aprobarán programas de ordenación y 
promoción de las áreas forestales compatibles con el monte, conforme al Plan de acción 
territorial forestal. En dichos programas se prestará especial apoyo a las actividades 
tradicionales y al turismo ecológico.

CAPÍTULO II
De la mejora forestal

Artículo 67.  
La Consejería de Medio Ambiente:
a) Promoverá el desarrollo de la investigación, experimentación y estudio en material 

forestal, que permita disponer de mejores conocimientos para la ejecución de actuaciones 
sobre el medio forestal.

b) Impulsará la mejora de la capacitación técnica de los distintos operadores del sector 
forestal.

c) Fomentará las actividades educativas, formativas y divulgativas sobre los montes, en 
lo relativo tanto a sus aspectos productores como ambientales, y de conservación de sus 
ecosistemas.

d) Impulsará la modernización del aparato productivo de las empresas de explotación 
forestal y potenciará la creación de cooperativas y otras entidades asociativas entre los 
productores y los transformadores de productos forestales.

TÍTULO VIII
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
De la vigilancia

Artículo 68.  
1. La conselleria con competencias en materia forestal ejercerá las funciones de gestión, 

policía y protección del medio natural:
a) De policía, custodia y vigilancia del medio forestal para garantizar el cumplimiento de 

las prescripciones de la presente ley y su normativa de desarrollo, especialmente las 
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relativas a la prevención, detección e investigación de causas de incendios forestales, 
emitiendo los informes técnicos que correspondan.

b) De asesoramiento facultativo en tareas de gestión forestal y de conservación de la 
naturaleza, facilitando a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones 
medioambientales.

Los funcionarios que desempeñen estas funciones contarán con la formación específica 
que les capacite para su correcto desarrollo.

2. Todas las autoridades y funcionarios de la Comunidad Valenciana están obligados a 
poner en conocimiento de la Administración forestal cuantas actuaciones, acciones u 
omisiones conocieran que pudieran constituir una infracción a lo previsto en la presente Ley.

3. Los funcionarios del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat 
Valenciana ostentan la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones 
y tienen encomendadas, entre otras, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes 
jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico, tal como establece 
el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de enjuiciamiento criminal, actuando de forma 
auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica 
reguladora.

Los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal, por 
atribución legal o por delegación, tienen la condición de agentes de la autoridad. Los hechos 
constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia 
tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, están facultados para:
a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a 

inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del 
domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona 
inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación 
pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

b) Proceder a practicar cualquier acto de investigación, examen o prueba que 
consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan 
correctamente.

En particular, podrán tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar 
mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes y levantar croquis y planos, 
siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que 
la notificación podrá efectuarse con posterioridad.

En el ejercicio de sus funciones como policía judicial genérica, se limitarán a efectuar las 
primeras diligencias de prevención, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de 
la policía judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal.

Cuando tuvieran conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, 
deberán ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, a través del 
procedimiento que determinan los órganos en cuya estructura se integren y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento criminal.

En el ejercicio de las funciones a las que se refiere este apartado, los agentes 
medioambientales prestarán en todo momento auxilio y colaboración a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.

4. Para la vigilancia de zonas de especial fragilidad, así como para períodos de riesgo de 
incendio o de otras catástrofes, el Consejero de Medio Ambiente podrá otorgar el 
nombramiento de guarda jurado medioambiental de la Comunidad Valenciana al personal 
necesario para atender el evento, que gozará de las prerrogativas a que se refiere el 
apartado anterior. Este personal podrá estar al servicio de la propia Administración, de las 
Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana o de particulares, si bien, en todo caso 
sus actuaciones en este punto serán coordinadas por la Consejería de Medio Ambiente.
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5. La administración forestal promoverá acciones de voluntariado con las corporaciones 
locales, así como con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en tareas de vigilancia y 
sensibilización dirigidas al cuidado y mejora del bosque.

CAPÍTULO II
De las infracciones

Artículo 69.  
Corresponde a la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente la 

potestad para instruir los expedientes y sancionar las acciones u omisiones contrarias a lo 
dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de las competencias concretas de otras 
administraciones.

Artículo 70.  
En cuanto a la regulación del régimen sancionador en materia forestal, será de 

aplicación lo establecido en los artículos siguientes y en lo no regulado en éstos, se estará a 
lo indicado en la normativa básica estatal.

Artículo 71.  
Las autoridades competentes para imponer multas y cuantías máximas de las mismas 

serán las siguientes:
a) El/la director/a territorial competente por razón de la materia por infracciones leves con 

multas de 100 a 1.000 euros.
b) El/la director/a general competente por razón de la materia por infracciones graves 

con multas de 1.001 a 100.000 euros.
c) El/la conseller/a competente por razón de la materia por infracciones muy graves con 

multas de 100.001 a 1.000.000 euros.

Téngase en cuenta, en relación a los órganos competentes para la imposición de las 
sanciones, la disposición adicional cuarta de esta norma, añadida por el art. 149 de la Ley 
7/2014, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-1236

Artículo 72.  Tipificación de las infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación 

básica estatal, se consideran infracciones administrativas en materia de incendios forestales 
las acciones o actividades siguientes:

a) La inobservancia de las disposiciones dictadas para la prevención de incendios 
forestales y en especial la realización de fuego en los lugares, zonas o días o períodos 
prohibidos conforme a la presente ley.

b) La realización de actividades o usos prohibidos de conformidad con el artículo 57 de 
esta ley.

c) La realización de usos o actividades sometidos a autorización previa sin la obtención 
de la misma, o bien con incumplimiento de las condiciones establecidas en ella o en la 
normativa que resulte de aplicación.

d) El incumplimiento de las actuaciones y trabajos preventivos de incendios previstos en 
los artículos 49, 50 y 55 de la presente ley.

e) El incumplimiento de las medidas cautelares que se establecieran para favorecer la 
regeneración de terrenos forestales incendiados.

f) La inobservancia de las obligaciones reglamentariamente establecidas en orden a la 
instalación o funcionamiento de vertederos de residuos y al mantenimiento y conservación 
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de vías de comunicación y conducciones eléctricas, o de cualquier otro tipo susceptibles de 
provocar riesgo de incendios forestales.

g) El zonas de interfaz urbano-forestal, el incumplimiento de las obligaciones y normas 
establecidas en materia de prevención de incendios forestales que indican los planes 
generales de ordenación urbana o normas urbanísticas de rango inferior, planes locales de 
prevención de incendios forestales y las ordenanzas municipales.

h) El incumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 56.1 de la presente 
ley.

i) El incumplimiento de las normas y medidas de prevención y lucha contra incendios 
forestales establecidas reglamentariamente o en los planes correspondientes.

j) El incumplimiento por parte de los propietarios afectados, así como aquellos que se 
determine en cada caso, de las medidas a adoptar para subsanar las deficiencias señaladas 
en una declaración de zona de actuación urgente (ZAU), así como en sus plazos o 
condiciones de aplicación.

k) La provocación de un incendio forestal concurriendo imprudencia no susceptible de 
persecución penal.

l) La inobservancia de las instrucciones dadas por los agentes de la autoridad con 
ocasión de un incendio forestal.

m) La utilización de terrenos forestales de manera que pueda provocar o acelerar la 
degradación del suelo o de la capa vegetal.

n) La omisión de la diligencia pertinente o la falta de colaboración de los titulares de los 
terrenos forestales, para prevenir o remediar los efectos de los riesgos por erosión.

o) El incumplimiento de las medidas de cautela establecidas en esta ley con carácter 
obligatorio para la preservación de las masas forestales.

p) La obstrucción de la actividad inspectora de la administración y la resistencia a su 
autoridad.

q) Cualquier otra contravención de los preceptos de esta ley de la que derive la pérdida 
de la capa vegetal o daños graves para el monte.

Artículo 73.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Infracciones muy graves.
Constituyen infracción muy grave:
a) Las conductas tipificadas en el artículo 72 de la presente ley, cuando originen 

incendios forestales que afecten a una superficie cuyo plazo de reparación o restauración 
sea igual o superior a diez años.

b) Las conductas tipificadas en el artículo 72 cuando de su comisión resulte la efectiva 
producción de un incendio forestal cuando afecte a terrenos incluidos en suelo forestal 
estratégico, conforme la definición del instrumento de planificación forestal autonómico 
vigente y la superficie del incendio sea igual o superior a 10 hectáreas.

c) Las conductas tipificadas en el artículo 72 cuando de su comisión resulte la efectiva 
producción de un incendio forestal cuando afecte a suelo forestal ordinario, conforme la 
definición del instrumento de planificación forestal autonómico vigente y la superficie del 
incendio sea igual o superior a 25 hectáreas.

d) Las infracciones previstas en el artículo anterior de cuya comisión resulte o pueda 
resultar la pérdida de la capa vegetal y de la capa edáfica y potencialmente puedan ser 
causa de erosión o desertización que afecten superficies ubicadas en espacios protegidos o 
sometidos al régimen especial de protección previsto en el artículo 29 de esta ley o 
superficies de más de 20 ha.

e) La tala o la destrucción sin autorización de especies incluidas en el régimen especial 
de protección a las que se refiere el artículo 29 de esta ley.

2. Infracciones graves.
Constituyen infracción grave:
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a) Las conductas tipificadas en el artículo 72 de la presente ley, cuando originen 
incendios forestales que afecten a una superficie cuyo plazo de reparación o restauración 
sea inferior a diez años y superior a seis meses.

b) Las conductas tipificadas en el artículo 72 cuando de su comisión resulte la efectiva 
producción de un incendio forestal cuando afecte a terrenos incluidos en suelo forestal 
estratégico, conforme la definición del instrumento de planificación forestal autonómico 
vigente y la superficie del incendio sea inferior a 10 hectáreas y superior a 1 hectárea.

c) Las conductas tipificadas en el artículo 72 cuando de su comisión resulte la efectiva 
producción de un incendio forestal cuando afecte a suelo forestal ordinario, conforme la 
definición del instrumento de planificación forestal autonómico vigente y la superficie del 
incendio sea inferior a 25 hectáreas y superior a 5 hectáreas.

d) Se calificará como grave la infracción de las normas de prevención establecidas para 
los vertederos de residuos, vías de comunicación, conducciones eléctricas o de cualquier 
otro tipo susceptibles de provocar incendios forestales, siempre que no deba calificarse 
como muy grave con arreglo al artículo anterior.

e) La infracción tipificada en el artículo 72, punto l.
f) Las infracciones previstas en el artículo anterior de cuya comisión resulte o pueda 

resultar la pérdida de la capa vegetal y de la capa edáfica y potencialmente puedan ser 
causa de erosión o desertización que, sin afectar los espacios protegidos o sometidos al 
régimen de protección previsto en el artículo 29 de esta ley, afecten superficies de 20 ha o 
menos.

g) Las previstas en los apartados m), n), o), p) y q) del artículo 72 de esta ley.
3. Infracciones leves.
Constituyen infracción leve las conductas tipificadas en el artículo 72 de la presente ley, 

cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daños o cuando originen 
incendios forestales que afecten a una superficie cuyo plazo de reparación o restauración no 
exceda a seis meses y no deban calificarse como graves o muy graves.

CAPÍTULO III
De las sanciones

Artículo 74.  Caducidad del procedimiento sancionador.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento sancionador será de un año, 

contado desde la fecha del acuerdo de iniciación. La notificación de la resolución se ajustará 
a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

El incumplimiento del plazo indicado en el apartado anterior producirá la caducidad del 
procedimiento.

Artículo 75.  Reparación del daño e indemnizaciones.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

las infracciones previstas en esta ley llevarán aparejada, en todo caso y siempre que sea 
posible, la reparación del daño causado y la reposición de las cosas a su estado original, en 
la forma y condiciones fijadas por el órgano competente en materia sancionadora o 
restauradora. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público 
forestal.

2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a 
la situación previa a los hechos constitutivos de las infracciones previstas en esta ley. A los 
efectos de esta ley se entiende por restauración la vuelta del monte a su estado anterior al 
daño, y por reparación las medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante 
del daño vendrá obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, 
así como los perjuicios causados.

3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico 
del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como 
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máximo el doble de la cuantía de dicho beneficio y en el caso de montes declarados de 
utilidad pública se ingresará en el fondo de mejoras.

4. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se 
determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora o 
restauradora.

5. En el caso de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones a la normativa 
en materia de prevención de incendios forestales, y sin perjuicio de las sanciones y demás 
obligaciones que con arreglo a dicha normativa procedan, se podrán repercutir los costes 
derivados de la movilización de los recursos necesarios para atenderlas, tanto si han 
producido un incendio forestal como si no, en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios. Se deben entender incluidos en este apartado los recursos movilizados para 
atender la sofocación de una quema o de un incendio no forestal, aunque no afecte a 
terrenos forestales, pudiendo repercutir los costes de los recursos movilizados, todo ello sin 
perjuicio de las sanciones que en cada caso procedan, para lo que se habilitará 
reglamentariamente el procedimiento.

6. La repercusión de costes, a través de la indemnización de daños y perjuicios a que se 
refieren los apartados anteriores, se aplicará de forma ponderada en función de la gravedad 
de la infracción, la alarma social provocada, la cantidad de recursos movilizados, así como el 
riesgo que haya comportado para los recursos que han intervenido.

Artículo 76.  Ejecución forzosa.
1. En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan el deber de 

realizar las medidas de prevención, de evitación, de reparación, de restauración o de 
indemnización, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento 
correspondiente, serán objeto de ejecución forzosa, previo apercibimiento. Dicha ejecución 
podrá ser instada por los interesados.

2. La administración instructora, siempre respetando el principio de proporcionalidad, 
podrá acordar los siguientes medios de ejecución forzosa: el apremio sobre el patrimonio, la 
imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

3. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo 
de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que debe 
ser impuesta.

En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En caso de que, 
una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, 
podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir con lo ordenado. 
Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en 
concepto de sanción.

4. La cuantía mínima de las multas coercitivas será equivalente a la multa mínima 
prevista según la clasificación de la infracción y, en todo caso, no superará el tercio de la 
multa prevista según su clasificación.

5. La ejecución por la administración de las resoluciones administrativas que impongan 
el deber de realizar o adoptar las medidas de prevención, de reparación, de restauración o 
de indemnización serán a costa del infractor. Los fondos necesarios para llevar a efecto la 
ejecución subsidiaria se podrán exigir por vía de apremio de forma cautelar antes de dicha 
ejecución.

6. La prescripción de infracciones y sanciones no afectará a la obligación de restaurar o 
reparar las cosas a su ser y estado originales, ni a la de indemnizar por los daños o 
perjuicios causados.

TÍTULO IX
Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal
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Artículo 77.  Objeto del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión 
Forestal.

1. Se crea el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal 
de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de ayudar a los ayuntamientos a financiar las 
actuaciones de prevención de incendios forestales y de gestión forestal planificadas y 
aprobadas por la Conselleria competente. Este Fondo se basa en los principios de 
objetividad, transparencia, publicidad y equidad, constituyendo un factor de articulación, 
equilibrio y cohesión territorial.

2. Este fondo promoverá el equilibrio económico de los municipios de la Comunitat 
Valenciana y la realización interna del principio de solidaridad, al objeto de contribuir a que 
los diferentes ayuntamientos cuenten con la dotación adecuada para la prestación de 
actuaciones en materia de prevención de incendios y gestión forestal.

Artículo 78.  Naturaleza jurídica y finalidad del Fondo Estratégico Municipal de Prevención 
de Incendios y Gestión Forestal.

1. Las ayudas a los ayuntamientos previstas con cargo al Fondo, adoptan la forma de 
subvenciones y se conceden de forma directa, en aplicación de lo previsto en los artículos 
22.2, b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el artículo 
168.1.b) Ley 1/2015, de 6 de febrero de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
rigiéndose el procedimiento de concesión por las disposiciones recogidas esta norma y su 
desarrollo reglamentario, así como por lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

2. Para que sea exigible el pago de las subvenciones impuestas por esta norma será 
necesaria la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio 
económico.

3. Las ayudas del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión 
Forestal de la Comunitat Valenciana podrán financiar las actividades, obras, servicios y 
suministros contemplados en la planificación de prevención de incendios forestales y en los 
instrumentos técnicos de gestión forestal aprobados por la Generalitat en función de la 
naturaleza de los créditos presupuestarios, corrientes o de capital, que al efecto se recoja 
anualmente en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

3. Esta financiación será compatible para las entidades locales con la percepción de las 
aportaciones de las líneas específicas del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat 
Valenciana, del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento de 
los municipios de la Comunitat Valenciana y del Fondo de Cooperación Municipal para los 
municipios turísticos de la Comunitat Valenciana, así como con aquellas que se puedan 
crear legal o reglamentariamente.

Artículo 79.  Entidades beneficiarias.
1. Son entidades beneficiarias del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de 

Incendios y Gestión Forestal de la Comunitat Valenciana los ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana que cuenten con el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) o 
Plan Local Reducido de Prevención de Incendios Forestales (PLRPIF) aprobado por la 
Conselleria competente y tengan terrenos forestales en su término municipal, tal y como 
exige el artículo 55.3 de la presente Ley.

2. Para ser beneficiario de este fondo, y poder recibir el pago efectivo de las ayudas 
previstas, el Ayuntamiento deberá:

a) haber cumplido la obligación de remitir a la Conselleria competente los documentos 
indicados en el apartado 2 del artículo 199 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local 
de la Comunitat Valenciana,

b) presentar la cuenta general ante la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat 
Valenciana en los términos establecidos en la normativa reguladora de la misma,

c) haber remitido, en su caso, el correspondiente plan económico-financiero en los 
términos dispuestos en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, al órgano de la Generalitat competente en materia de tutela 
financiera de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
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Artículo 80.  Dotación Presupuestaria del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de 
Incendios y Gestión Forestal.

1. La dotación económica de este Fondo será la que establezca anualmente la 
correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat.

2. Asimismo, las correspondientes dotaciones crediticias podrán también proceder, en su 
caso, a partir de las aportaciones de las diputaciones provinciales, así como de donaciones 
de entidades privadas, fundaciones y de particulares, efectuadas con esta finalidad.

Artículo 81.  Procedimiento y competencia para la concesión de las ayudas.
1. El procedimiento de concesión de la subvención será el establecido en la presente 

norma y, en lo no previsto, serán de aplicación los criterios y requisitos previstos con carácter 
general en el artículo 168.1.a) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del 
sector público instrumental y de subvenciones.

2. El procedimiento se iniciará de oficio por la persona titular del departamento con 
competencias en materia de prevención de incendios forestales, a quien corresponderá 
emitir una resolución, de carácter provisional, de concesión de subvenciones, en la que se 
determinarán, a propuesta de la comisión prevista en el artículo 84 de la presente norma, las 
cuantías individualizadas correspondientes a los ayuntamientos de conformidad con las 
reglas de distribución contenidas en esta ley.

3. Dicha resolución provisional tendrá la consideración de acto de trámite y se publicará 
en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana". La resolución provisional establecerá el 
plazo y documentos a presentar por los ayuntamientos para la aceptación o, en su caso, 
renuncia, de la subvención inicialmente asignada, así como las actuaciones del plan local de 
prevención de incendios o del instrumento técnico de gestión forestal a que irán destinados 
los fondos en el ejercicio económico al que corresponda la subvención.

4. Por la comisión prevista en el artículo 84 se verificará que las actuaciones propuestas 
por los ayuntamientos se incluyen entre las contempladas en el plan de prevención 
aprobado, así como su adecuación a la naturaleza del crédito disponible en el 
correspondiente ejercicio presupuestario, pudiendo requerirse su subsanación o mejora por 
la dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales.

5. Concluidos los trámites previstos en el apartado anterior, la comisión formulará 
propuesta de resolución definitiva que elevará a la persona titular del departamento con 
competencias en materia de prevención de incendios forestales, órgano competente para 
resolver. La resolución definitiva se publicará en el "Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana".

6. La resolución definitiva de concesión de las ayudas tendrá el carácter de bases 
reguladoras de la subvención, y contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

a) Objeto de la subvención y entidades beneficiarias, de acuerdo con la asignación 
presupuestaria disponible en el ejercicio económico.

b) Crédito presupuestario al cual se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada para cada entidad beneficiaria.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquier administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) Pago de las cuantías correspondientes a cada entidad beneficiaria.
e) Plazo y forma de justificación por parte de las entidades beneficiarias del cumplimiento 

de la finalidad para la cual se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos.

7. Una vez publicada la resolución de concesión se librará con carácter de anticipo, y se 
hará efectivo el pago, del 50 % del importe de subvención correspondiente a cada entidad 
beneficiaria, abonándose el 50 % restante tras la justificación de las actuaciones realizadas 
en la forma que establezca la resolución de concesión.
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Artículo 82.  Reglas de distribución.
La resolución de concesión determinará las cuantías individualizadas correspondientes a 

los ayuntamientos beneficiarios de acuerdo con los siguientes criterios objetivos y reglas de 
distribución:

a) El 20 % se distribuirá por igual entre los ayuntamientos que cumplan los requisitos 
para ser beneficiarios.

b) El 40 % se distribuirá en función de la superficie forestal de cada ayuntamiento, según 
la cartografía actualizada del inventario del suelo forestal del PATFOR.

c) El 20 % se distribuirá en función del ratio entre la superficie forestal del término 
municipal y el número de habitantes, según las cifras oficiales del padrón municipal referidas 
al uno de enero del año anterior al de la resolución de asignación de la concesión.

d) El 20 % se distribuirá en función del ratio entre la superficie forestal incluida en alguna 
de las figuras de protección de espacios naturales protegidos (según el artículo 3 de la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana) 
o en montes catalogados de utilidad pública y la superficie forestal total del término 
municipal. En el caso de que la una superficie forestal cumpla con las dos condiciones 
(espacio natural protegido y monte de utilidad pública), solo se contabilizará una vez.

Artículo 83.  Aplicación de los fondos.
Los fondos disponibles en cada ejercicio presupuestario financiarán las actuaciones de 

prevención de incendios forestales y de gestión forestal contempladas en los planes 
aprobados por la Conselleria competente, ejecutadas del 1 de enero al 15 de octubre del 
ejercicio correspondiente a la resolución de concesión por la que se determinan las cuantías 
individualizadas a los ayuntamientos beneficiarios.

Artículo 84.  Comisión para la asignación, seguimiento y control del Fondo Estratégico 
Municipal de Prevención de Incendios Forestales y Gestión Forestal.

1. Se crea la «Comisión para la coordinación del Fondo Estratégico Municipal de 
Prevención de Incendios Forestales», órgano encargado de la implementación, propuesta de 
asignación de los recursos económicos disponibles en el correspondiente ejercicio, 
seguimiento y control del fondo.

2. Esta comisión estará integrada por el siguiente personal de la Generalitat adscrito a la 
Conselleria competente en materia forestal y en materia de prevención de incendios 
forestales:

a) La persona titular de la dirección general con competencias en Prevención de 
Incendios Forestales, o persona que designe para su sustitución, que presidirá la Comisión.

b) Dos personas funcionarias de carácter técnico adscritas a la dirección general con 
competencias en prevención de incendios forestales y nombradas por la persona titular de la 
dirección general competente en la materia.

c) Dos personas funcionarias de carácter técnico adscritas a la dirección general con 
competencias de gestión forestal y nombradas por la persona titular de dicha dirección 
general.

3. La composición de esta comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de 
la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
cumplirá el principio de participación equilibrada de mujeres y hombres.

4. Esta comisión se regirá por las normas de funcionamiento de los órganos colegiados 
previstas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público.

5. Las funciones de la comisión serán las siguientes:
a) Estudiar y proponer anualmente la determinación de las cuantías a consignar durante 

cada ejercicio.
b) Elevar las correspondientes propuestas de resolución al órgano competente para 

resolver.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 104  Ley Forestal de la Comunidad Valenciana

– 1604 –



c) Presentar propuestas relativas a posibles modificaciones en las directrices y reglas de 
distribución del fondo.

d) Solicitar la información que precise a los ayuntamientos relativas a la aplicación de las 
cantidades recibidas del mismo.

6. El presente artículo tiene rango reglamentario, pudiendo modificarse mediante orden 
de la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales.

Téngase en cuenta que este artículo tiene rango reglamentario, pudiendo modificarse 
mediante orden de la Conselleria competente,  publicada únicamente en el "Boletín Oficial de la 
Generalitat Valenciana", según se establece en su apartado 6.

Disposición adicional primera.  
El Catálogo de Montes de Dominio Público y Utilidad Pública y el Catálogo de Montes 

Protectores se coordinarán con los estatales.

Disposición adicional segunda.  
Los fondos procedentes de la CEE u otros organismos con destino genérico a la 

conservación y mejora forestal, se destinarán al cumplimiento de los objetivos previstos en la 
presente Ley.

Disposición adicional tercera.  
(Suprimida).

Disposición adicional cuarta.  
Lo dispuesto en el artículo 71, en cuanto a los órganos competentes para la imposición 

de las sanciones, podrá modificarse mediante decreto del Consell.

Disposición adicional quinta.  
Se planificarán y coordinarán desde la conselleria competente en medio ambiente las 

acciones adecuadas con las administraciones públicas para la lucha contra el cambio 
climático en el marco de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía.

Con el fin de conseguir la coordinación adecuada, la necesaria optimización de los 
recursos económicos y humanos y una mejor eficacia en la obtención de los objetivos, el 
Consell creará la Agencia Valenciana del Cambio Climático.

Disposición adicional sexta.  
1. Las obras que, con arreglo al Plan de acción territorial forestal (Patfor), sean 

consideradas de interés público de primer orden en planes, programas o proyectos, no 
precisarán para su ejecución de la licencia municipal de obras, sin perjuicio de su 
comunicación a los municipios afectados y de lo que pueda disponer la legislación básica.

2. La ejecución de las actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior tendrá 
prevalencia sobre los instrumentos de planeamiento o gestión urbanísticos.

Disposición transitoria primera.  
Mantendrán su actual clasificación los terrenos que a la entrada en vigor de esta Ley 

estén declarados como de utilidad pública o protectores.

Disposición transitoria segunda.  
Las referencias a órganos forestales efectuadas por normas estatales anteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley, respecto a las competencias de la Generalidad 
Valenciana, se ejercerán por el órgano que corresponda según el Reglamento Orgánico y 
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Funcional de la Consejería de Medio Ambiente, conforme a los criterios establecidos por la 
presente Ley.

Disposición transitoria tercera.  
Para cumplir los objetivos básicos de esta ley, los planes de ordenación de recursos 

forestales de las demarcaciones forestales se tramitarán y deberán quedar aprobados antes 
del fin de 2020.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  
Las Leyes del Estado en materia de montes y de conservación de la naturaleza tienen el 

valor de Derecho supletorio respecto a lo establecido en la presente Ley, en las materias no 
reguladas en la misma o en aquellas disposiciones que puedan servirle de complemento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica.

Disposición final segunda.  
Se faculta al Consejo para que pueda dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 

la aplicación y desarrollo de esta Ley. Su Reglamento ejecutivo se aprobará en el plazo de 
un año de su entrada en vigor.

Disposición final tercera.  
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de la Generalidad Valenciana», salvo los contenidos del Título VIII relativos al régimen 
sancionador, que entrarán en vigor a los tres meses de la publicación de la presente Ley, 
rigiendo hasta entonces el régimen actual.
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§ 105

Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de Medidas Administrativas y de 
modificación del texto articulado de la Ley de Bases de Tasas de la 
Generalidad Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 22 

de diciembre de 1984, del Gobierno valenciano. [Inclusión parcial]

Comunidad Valenciana
«DOGV» núm. 2418, de 31 de diciembre de 1994

«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 1995
Última modificación: 30 de diciembre de 2019

Referencia: BOE-A-1995-3326

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Infracciones y procedimiento sancionador en materia de defensa de la calidad 
agroalimentaria

Artículo 13.  Ámbito de aplicación.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere esta Sección se extiende al 

control de la calidad agroalimentaria en la fabricación, envasado, distribución, 
almacenamiento de los productos agroalimentarios; así como a la adecuación de los medios 
de producción agrarios en su fabricación, almacenamiento y comercialización a las normas 
que regulan sus características y procedimientos de elaboración.

2. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación: los aspectos higiénico-sanitarios y de 
seguridad alimentaria; la legislación específica de organismos modificados genéticamente y 
de la irradiación de productos alimenticios; la producción primaria y operaciones conexas, 
incluida la legislación sobre bienestar de los animales; la oferta de alimentos para la venta 
directa al consumidor final, incluidos los obradores de las instalaciones detallistas y los 
productos con destino a países terceros (no pertenecientes a la UE).

Artículo 14.  Infracciones leves.
1. La no presentación de las declaraciones de existencias, de elaboración o de 

movimiento de productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u omisiones 
o presentarlas fuera del plazo reglamentario o cuando sea preceptivo antes de la ejecución 
de prácticas de elaboración y tratamiento de productos determinados, si los hechos 
constitutivos de infracción no afectan a la naturaleza, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los productos consignados.

2. No tener actualizados los documentos de cualquiera de los elementos que integran el 
sistema interno de control de calidad.
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3. Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales, trasladar, cambiar de titularidad, 
cambiar de domicilio social o cerrar una industria agroalimentaria sin la correspondiente 
comunicación a la Administración.

4. No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase 
de productos a granel o los productos que contengan, o su identificación de forma no clara o 
sin marcado indeleble y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras indicaciones 
contempladas en la normativa de aplicación.

5. Incumplir las instrucciones que sobre su actividad emanen de las Administraciones 
competentes en materia de defensa de la calidad agroalimentaria y de los requisitos, 
obligaciones o prohibiciones establecidas en las normas relacionadas con la producción 
siempre que se trate de infracciones meramente formales no incluidas como graves o muy 
graves.

6. El suministro incompleto de información o documentación necesarias para las 
funciones de inspección y control administrativo.

7. No presentar los registros o libros-registro, declaraciones relativas a alimentos o los 
documentos de acompañamiento sin causa justificada, cuando fueren requeridos para su 
control en actos de inspección, o presentarlos con inexactitudes, errores u omisiones, 
cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no supere el 15 % de esta 
última y se puedan demostrar de otra forma los movimientos de los productos.

8. No comunicar a la autoridad competente cuando existe la obligación legal de hacerlo 
cualquier forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o 
ponga en riesgo la calidad de los productos, la protección de los consumidores o los 
intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.

9. La expresión de alguna de las indicaciones obligatorias o facultativas reguladas del 
etiquetado o presentación de los productos, documentos de acompañamiento, documentos 
comerciales, registros, rotulación y embalajes en forma distinta a la reglamentaria o en los 
que las indicaciones que consten no sean las autorizadas, así como aquéllas no reguladas o 
autorizadas que incumplan los principios generales de la información alimentaria facilitada al 
consumidor.

10. Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de productos agroalimentarios o de las materias y 
elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, si dichas inexactitudes, 
errores u omisiones no se refieren a indicaciones obligatorias o no afectan a su naturaleza, 
identidad, calidad, características, composición, procedencia u origen.

11. Incurrir en discrepancia entre las características reales, incluidos peso y volumen, del 
producto agroalimentario o la materia o elemento para la producción y comercialización 
agroalimentarias y las que ofrece el operador agroalimentario si se refiere a parámetros o 
elementos cuyo contenido queda limitado por la reglamentación de aplicación y el exceso o 
defecto no afecta a su propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, 
designación o denominación del producto, o si las diferencias no superan el doble de la 
tolerancia admitida reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trata o, en 
caso de que no haya establecida tolerancia, no superen el 10% del valor establecido.

12. Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma distinta a la establecida, siempre 
que no afecten a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad 
de los productos agroalimentarios o las materias o elementos para la producción 
agroalimentaria.

13. Las simples irregularidades en la observación de las obligaciones establecidas en las 
disposiciones vigentes en la materia agroalimentaria que no estén incluidas como 
infracciones graves o muy graves.

Artículo 15.  Infracciones graves.
1. No tener documentado o no llevar cualquiera de los elementos que integran el sistema 

interno de control de calidad.
2. No disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de 

aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, los registros y la documentación de 
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acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad 
suficientes, comprensibles y actualizados.

3. No disponer de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la 
identidad de los suministradores y receptores de los productos, o no disponer de 
informaciones relativas a la vida de estos productos, como su identificación, naturaleza, 
origen, características cualitativas y condiciones de producción y distribución.

4. No conservar durante el período reglamentario los originales de los documentos de 
acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

5. No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de 
facturas de venta o demás documentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener 
estos documentos con una información poco legible o comprensible o gestionarlos 
defectuosamente o no tenerlo documentado por un sistema equivalente.

6. No conservar los registros durante el tiempo reglamentario.
7. No tener realizada una anotación en los registros cuando haya transcurrido más de un 

mes desde la fecha en que debió anotarse a efectos de trazabilidad o cuando, no habiendo 
transcurrido dicho periodo de tiempo, el asiento o los asientos no registrados no puedan 
justificarse mediante otra documentación.

8. No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que deban 
realizarse de acuerdo con la normativa aplicable antes de la ejecución de prácticas de 
elaboración y tratamiento de determinados productos, o tener inexactitudes, errores u 
omisiones en las declaraciones, si los hechos constitutivos de infracción afectan a su 
naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos 
consignados.

9. Las inexactitudes o errores en los registros o declaraciones establecidos en la 
normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta rebase 
en un 15% esta última.

10. Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 
transformación o comercialización de productos agroalimentarios o materias y elementos 
para la producción y la comercialización agroalimentarias sin autorización o sin estar inscrito 
en los registros oficiales que le sean de aplicación, ejercer actividades que no consten 
expresamente en la autorización o registro o ejercer actividades para cuyo ejercicio ha sido 
cancelada su autorización o su registro.

11. La instalación o modificación de las industrias agrarias y alimentarias con 
incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de regulación de dichas industrias.

12. Tenencia y disposición de productos no identificados en cualquier instalación o medio 
de transporte.

13. La amenaza, coacción, represalia o cualquier otra forma de presión a las 
autoridades, sus agentes o funcionarios competentes tanto en el ejercicio de sus funciones 
de programación e inspección de control de calidad agroalimentaria como las derivadas del 
ejercicio de la potestad sancionadora.

14. Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes o los respectivos agentes, para el cumplimiento de las funciones de 
información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a 
que se refiere la presente ley, y suministrar información inexacta o documentación falsa, y 
concretamente las siguientes actuaciones:

a) No permitir el acceso a los locales, instalaciones o vehículos de transporte al personal 
que ejerza las funciones mencionadas.

b) No permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre los 
productos.

c) No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos puestos en 
circulación.

d) No aportar la documentación, datos o informaciones requeridos por el personal que 
realiza funciones inspectoras, ya sea en el momento de la inspección o en otras labores de 
investigación y control, o no aportarla en el plazo indicado.
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15. Manipular, trasladar o tener cualquier forma de mercancía cautelarmente 
inmovilizada con violación de los precintos, o si las mercancías salen de las instalaciones 
donde fueron intervenidas sin la autorización del órgano competente en la materia.

16. Comercializar productos agroalimentarios sin someterse al control previo establecido 
cautelarmente.

17. Movilizar los vehículos paralizados cautelarmente.
18. Poner en funcionamiento un área, un elemento o una actividad del establecimiento 

cautelarmente suspendido.
19. Comercializar, comprar o adquirir productos agroalimentarios o materias y elementos 

para la producción y comercialización agroalimentaria, cuando dichas actividades hubieran 
sido objeto de suspensión cautelar.

20. No poder demostrar la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, 
los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los productos 
agroalimentarios, o las que constan en los productos utilizados en su producción o 
transformación.

21. Cometer inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, 
rotulación, presentación y embalajes, si estas inexactitudes, errores u omisiones se refieren 
a indicaciones obligatorias.

22. Utilizar en el etiquetado, los envases, embalajes, presentación, oferta, publicidad de 
los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y 
comercialización agroalimentarias indicaciones, razones sociales, nombres o 
denominaciones comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, 
denominaciones, designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de su 
origen o procedencia, indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración que:

a) No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, 
puedan inducir a confusión, aunque estén precedidos por los términos tipo, estilo, género, 
imitación, sucedáneo, o análogos.

b) No correspondan a la verdadera identidad del operador.
c) No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, envase, 

comercialización o distribución.
d) No sean verificables.
23. Modificar la verdadera identidad de los productos agroalimentarios o de las materias 

y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias que sirva para 
identificarlos.

24. Inducir a confusión o engaño en lo que concierne a productos agroalimentarios o 
materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, así como 
expedirlos, o comercializarlos, incluso en el caso de que el engaño sea conocido por los 
receptores, compradores o consumidores.

25. Utilizar en el etiquetado de los productos alimenticios indicaciones que no sean 
acordes con las normas de comercialización vigentes en la Unión Europea y que establece 
la sección 1.ª del capítulo 1 del título II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 
234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, o con los términos reservados facultativos 
autorizados o cualquier otra indicación facultativa regulada por normativa nacional o de la 
Unión Europea, o reglamentaciones que las substituyan.

26. Cometer fraude en las características de los productos agroalimentarios o las 
materias y los elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, 
especialmente las relativas a su identidad, naturaleza, especie, composición, contenido, 
designación, definición reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de 
humedad, contenido en principios útiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia 
existente entre las características reales del producto agroalimentario o de la materia o los 
elementos de que se trate y las que ofrece el operador agroalimentario que supere los 
límites para ser considerado infracción leve, así como todo acto de naturaleza similar que 
implique una transgresión o incumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente.
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27. Utilizar o comercializar productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias no conformes.

28. Tenencia y/o uso de productos, sustancias, equipos, maquinaria, materias o 
elementos no conformes o no autorizados por la legislación específica para actividades 
relacionadas con las etapas de producción, transformación o comercialización 
agroalimentarias.

29. Comercializar productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción 
y la comercialización agroalimentarias que hayan sido objeto de prácticas o tratamientos no 
autorizados, o bien que están etiquetados, marcados o identificados con nombres o 
indicaciones no conformes, aunque esta circunstancia sea conocida por los receptores, 
compradores o consumidores.

30. La falta de inscripción de productos agroalimentarios, materias o elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias de la forma que reglamentariamente se 
hubiera establecido.

31. Elaborar productos o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias, mediante tratamientos o procesos no autorizados por la legislación vigente, 
así como adicionar o sustraer sustancias o elementos que modifiquen su composición.

32. Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetaje, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la 
presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, o 
comercializarlos con una información que induzca a engaño a los receptores o 
consumidores.

33. No poder correlacionar los productos existentes en las instalaciones con las 
características principales de estos productos que constan en los registros y con la 
documentación de acompañamiento o, si procede, en la documentación comercial, o no 
tener constancia de las entradas y salidas de los productos y de las manipulaciones, 
tratamientos y prácticas que se han efectuado en los mismos.

34. Cometer una infracción leve cuando hubiera sido sancionado por resolución firme por 
otras dos infracciones leves en los tres años anteriores.

Artículo 16.  Infracciones muy graves.
1. Negarse absolutamente a la actuación de los servicios públicos de inspección.
2. Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos 

o emblemas referidos a los nombres protegidos por una denominación de origen protegida 
(DOP), una indicación geográfica protegida (IGP), una especialidad tradicional garantizada 
(ETG), una denominación geográfica o una marca de calidad agroalimentaria que tengan 
otros sistemas de protección de calidad agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o 
gráfica con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que les sean 
característicos, que induzcan a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los 
productos, aunque vayan acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, 
sucedáneo, o análogos.

3. Tener, negociar, utilizar indebidamente o falsificar los documentos, etiquetas y demás 
elementos de identificación propios de las denominaciones de origen protegidas (DOP), las 
indicaciones geográficas protegidas (IGP), las especialidades tradicionales garantizadas 
(ETG), los vinos producidos en una región determinada (vcprd), las denominaciones 
geográficas, las marcas de calidad agroalimentaria u otros sistemas de protección de la 
calidad agroalimentaria.

4. La falsificación de productos o comercialización de productos falsificados, siempre que 
no sean constitutivas de infracción penal.

5. Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 
adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros a los cuales se faciliten la 
sustancia, los medios o procedimientos para realizarlos, encubrirlos o enmascararlos.

6. Suministrar a industrias agroalimentarias, a título oneroso o gratuito, productos 
agroalimentarios o materias o sustancias no permitidas para la elaboración de los productos 
para los cuales están autorizadas dichas industrias.
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7. Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con 
infracciones graves de la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitarlas o 
encubrirlas.

8. La reincidencia en cometer una infracción grave cuando hubiera sido sancionado por 
resolución firme por la misma cometida en los tres años anteriores.

Artículo 17.  Graduación de las sanciones.
La cuantía de las sanciones se graduará conforme a los siguientes criterios: el volumen 

de ventas de la empresa; la cuantía del beneficio obtenido; el efecto que la infracción haya 
producido sobre los precios, sobre el uso de dicho producto o sobre el propio sector 
productivo, y la reincidencia.

Artículo 18.  Régimen sancionador y competencia sancionadora.
1. El régimen sancionador se ajustará a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al Título III de la Ley 28/2015, de 30 
de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

2. La persona titular de la Dirección General con funciones en la defensa de la calidad 
agroalimentaria será el órgano competente para incoar los expedientes sancionadores y 
designar los funcionarios instructores de los mismos, entre los pertenecientes a dicha 
Conselleria.

3. Tienen competencia para imponer las sanciones que establece la presente ley los 
siguientes órganos:

a) La persona titular de la Dirección General con funciones en la defensa de la calidad 
agroalimentaria, en caso de infracciones leves y graves.

b) La persona titular de la Conselleria con funciones en la defensa de la calidad 
agroalimentaria, en caso de infracciones muy graves.

c) El pleno del Consell, en el caso de clausura definitiva de la actividad empresarial en la 
Comunitat Valenciana.

Artículo 19.  Sanciones.
1. Las infracciones administrativas reguladas en este capítulo serán reprimidas con las 

sanciones siguientes:
a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.
b) Las graves, con multa entre 4.001 y 150.000 euros.
c) Las muy graves, con multa entre 150.001 a 3.000.000 euros.
d) La sanción que se imponga en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al 

beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones.
2. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podrá acordar, como medida 

cautelar, la suspensión temporal de la actividad empresarial radicada en la Comunitat 
Valenciana objeto de la investigación, así como el decomiso de la mercancía falsificada, 
fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el consumidor, corriendo por 
cuenta del presunto infractor los gastos que tal medida ocasione.

3. No tendrá carácter de sanción la retirada cautelar o definitiva de los canales de 
producción o distribución de aquellos productos que sean suministrados por 
establecimientos que carezcan de la preceptiva autorización.

Artículo 20.  Derogación Normativa.
Queda derogado el Decreto 153/1996, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el 

que se regulan las infracciones, el procedimiento y la competencia sancionadora en materia 
de defensa de la calidad agroalimentaria.
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Artículo 21.  Régimen sancionador en materia de clasificación de canales de vacuno y 
porcino.

1. El régimen sancionador por los incumplimientos de la normativa aplicable en materia 
de clasificación de canales de vacuno, porcino, derivada del artículo 10 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007, será el establecido en los artículos 18 y 19 de esta Sección, con la particularidad 
de que la Dirección General competente en incoar y resolver los expedientes sancionadores 
en clasificación de canales será aquella que tenga atribuidas funciones en esta materia.

2. Son infracciones leves las siguientes:
a) Llevar a cabo un faenado de la canal diferente a cualquiera de los permitidos según la 

normativa específica.
b) No marcar la canal, o marcarla sin indicar todas las menciones obligatorias.
c) En el caso de las canales de vacuno, utilizar presentaciones diferentes a las de 

referencia sin aplicar los coeficientes correctores establecidos a tal efecto para ajustar el 
peso de las canales. En el caso de las canales de porcino, utilizar presentaciones diferentes 
a las presentaciones tipo establecidas en el Real Decreto 1028/2011, de 15 julio, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de 
porcino.

d) No informar al proveedor de los animales, y, en su caso, al ganadero si así lo solicita, 
del resultado de la clasificación con indicación expresa de la categoría y peso, junto con los 
coeficientes correctores aplicados.

e) La concurrencia de errores reiterados a la hora de determinar el peso o la clasificación 
de la canal, entendiendo como tales al menos un número de 20 detectados en la visita de 
inspección.

3. Son infracciones graves las siguientes:
a) No llevar a cabo la clasificación de canales en los casos en que la misma sea 

obligatoria.
b) En el caso de las canales de vacuno, no tener entre su personal contratado ningún 

clasificador con la autorización vigente para realizar la clasificación, en el momento de la de 
clasificación autorizados conforme a la normativa vigente.

c) No realizar los registros establecidos en la normativa específica de clasificación de 
canales o no conservar los registros sobre la clasificación de canales el tiempo establecido 
en la normativa específica.

d) Movilizar las canales paralizadas cautelarmente.
e) La reiteración de tres faltas leves por cualquier motivo o reincidencia de dos faltas 

leves por la misma causa en los últimos tres años.
4. Son infracciones muy graves las siguientes:
a) Negarse a la actuación de los servicios públicos de inspección.
b) Vejar, coaccionar, intimidar o amenazar al personal de la Administración que realiza 

funciones de inspección, a los instructores de los expedientes sancionadores, al personal de 
los organismos de gestión o de las entidades de control, o ejercer cualquier otra forma de 
presión sobre los mismos, siempre que dichas acciones no constituyan infracción penal.

c) Alterar el resultado de la clasificación de canales.
d) Manipular, trasladar o tener cualquier forma de mercancía cautelarmente inmovilizada 

con violación de los precintos, o si las mercancías salen de las instalaciones donde fueron 
intervenidas sin la autorización del órgano competente en la materia.

e) La reiteración de tres faltas graves por cualquier motivo o reincidencia de dos faltas 
graves por la misma causa en los últimos tres años.

5. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, la autoridad 
competente para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes 
medidas:
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a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de las canales.

[ . . . ]
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§ 106

Ley 5/1995, de 20 de marzo, de consejos Agrarios Municipales

Comunidad Valenciana
«DOGV» núm. 2477, de 27 de mayo de 1995

«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 1995
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1995-10371

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han 
aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, 
en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO
El sector agrario en la Comunidad Valenciana ha sido, históricamente, el impulsor del 

desarrollo económico y social; ha creado un tejido industrial y comercial, y ha constituido el 
soporte para el despegue de estos sectores en los últimos años. Inevitablemente, ello ha 
supuesto una reducción del peso relativo de la actividad agraria en el conjunto de la 
economía valenciana, sin perjuicio de lo cual, geográficamente, sigue siendo un sector con 
fuerte implantación en casi todos los municipios de la Comunidad Valenciana.

Esta realidad, que caracteriza a nuestros municipios como de honda raíz agraria, 
mantenida, hace necesaria la presencia y participación de los órganos de gobierno local, 
muy cercanos a los ciudadanos, en la vertebración del campo.

Por otra parte, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, 
incluyó como materias en las que, en todo caso, ejercerá competencias el municipio, las de 
conservación de caminos y vías rurales y de guardería rural, pues se ha producido la 
paulatina asunción y ejercicio por los municipios de estas competencias en materia de 
servicios de interés general agrario. Este nuevo protagonismo de las entidades locales en 
materia agraria se ha confirmado por la Ley de Cámaras Agrarias, de 24 de diciembre de 
1986, que habilita a las entidades locales, en el marco de su Ley básica y de la legislación 
correspondiente de las Comunidades Autónomas, para «prestar servicios de interés general 
agrario en sus respectivas demarcaciones territoriales».

Por todas estas circunstancias, es conveniente dotar a los Ayuntamientos valencianos de 
un órgano que asuma las relaciones con el sector agrario, que articule la participación de las 
organizaciones profesionales agrarias y los sindicatos de trabajadores agrarios, y que 
reconozca el importante papel que éstas cumplen en la vertebración democrática del mundo 
rural, así como para el mejor desarrollo de las competencias agrarias municipales propias y 
delegadas.

Precisamente, en los últimos años ya se ha venido produciendo la iniciativa de 
numerosos Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de crear en su seno un órgano 
complementario de asesoramiento y participación en materia agraria, el Consejo Agrario 
Municipal, que, sin embargo, está necesitado de una regulación para todo el ámbito de la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 1615 –



Comunidad Valenciana, que puede obtenerse mediante esta intervención legislativa dentro 
del respeto a la autonomía municipal, a la vista de los pronunciamientos de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre. La Generalitat Valenciana es 
competente en materia de régimen local, de acuerdo con el artículo 31.8 del Estatuto de 
Autonomía.

La presente Ley regula los consejos agrarios municipales, y se limita a prever su 
existencia en los Ayuntamientos y su composición, pero respetando la potestad de auto 
organización de los municipios, característica de su autonomía constitucionalmente 
garantizada.

Artículo 1.  
La administración de la Generalitat Valenciana prestará a las entidades locales de la 

Comunidad Valenciana la cooperación y asistencia que necesiten para el eficaz ejercicio de 
sus funciones en materia agraria.

Artículo 2.  
1. En los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se constituirá un Consejo Agrario 

Municipal, como órgano consultivo, de asesoramiento y de participación en materia agraria.
2. Su constitución será potestativa para los Ayuntamientos en los municipios de menos 

de 250 habitantes y en los de nula o insignificante actividad agraria, apreciado por la 
Conselleria competente en materia agraria, oídas las organizaciones profesionales agrarias 
más representativas a que se refiere la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras 
Agrarias.

Artículo 3.  
1. Los Consejos agrarios municipales tendrán la composición que determine cada 

Ayuntamiento, mediante acuerdo del Pleno.
2. Estarán representados todos los grupos políticos integrantes de la corporación; los 

presidirá el alcalde o el concejal en quien delegue.
3. Necesariamente, también formarán parte de los consejos agrarios municipales 

representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas a que hace 
referencia la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias, y representantes de las 
organizaciones sindicales de trabajadores agrarios más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. Asimismo, también podrá preverse la participación de otras 
organizaciones agrarias implantadas en el municipio.

4. El número total de miembros de los consejos agrarios municipales será determinado 
por el propio Pleno Municipal. Al menos el 50 por 100 de los miembros de cada Consejo 
Agrario serán representantes de las organizaciones contempladas en el apartado 3.3.

5. Será Secretario del Consejo el del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, que 
actuará con voz pero sin voto.

Artículo 4.  
1. Son funciones de los consejos agrarios municipales, sin perjuicio de otras que 

establezca su reglamento o acuerde el Pleno del Ayuntamiento, las siguientes:
a) Evaluar la realidad agraria del municipio, sus problemas y necesidades.
b) Asesorar a los restantes órganos del Ayuntamiento en materia agraria, así como en la 

prestación de los servicios de interés agrario que estén atribuidos o puedan atribuirse al 
municipio.

c) Proponer las medidas que propicien el desarrollo rural y la mejora de las rentas y de 
las condiciones de vida de los agricultores, ganaderos y trabajadores del sector 
agropecuario.

2. Los consejos agrarios municipales cumplirán, asimismo, estas funciones a solicitud de 
la administración de la Generalitat Valenciana dirigida a los Ayuntamientos respectivos.
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Artículo 5.  
Los consejos agrarios municipales en ningún caso podrán asumir las funciones de 

representación, reivindicación y negociación en defensa de intereses profesionales y 
socioeconómicos de los agricultores y ganaderos, que compete a las organizaciones 
profesionales agrarias y a los sindicatos de trabajadores agrarios.

Artículo 6.  
1. El funcionamiento de cada consejo agrario municipal se regirá por el reglamento de 

que lo dote el respectivo Ayuntamiento.
2. En todo caso, se reunirá a convocatoria de su presidente y, al menos, con carácter 

ordinario una vez al trimestre.
3. Un cuarto de sus miembros podrán solicitar la celebración de reuniones 

extraordinarias, que convocará el presidente en el plazo de cinco días, y no podrá demorarse 
su celebración más de diez días desde la solicitud.

Disposición adicional primera.  
Los consejos agrarios municipales se constituirán de conformidad con lo previsto en la 

presente Ley en el plazo máximo de un año.
Los Ayuntamientos comunicarán a la Conselleria competente en materia agraria la 

aprobación y modificaciones del Reglamento del Consejo Agrario Municipal, así como su 
constitución, composición y las alteraciones que en ésta se produzcan.

Los consejos agrarios municipales anteriormente constituidos se adecuarán a lo 
establecido en la presente Ley, en el mismo plazo de un año, y se comunicará a la 
Conselleria competente en materia agraria.

Disposición adicional segunda.  
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación constituirá una mesa de seguimiento 

del proceso de creación de los consejos agrarios municipales integrada por representantes 
de la propia Conselleria, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de las 
organizaciones profesionales agrarias más representativas y de los sindicatos de 
trabajadores agrarios más representativos.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno valenciano para dictar las disposiciones reglamentarias que 

fueran precisas para la aplicación de esta Ley.

Disposición final segunda.  
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de la 

Generalitat Valenciana».
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§ 107

Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad 
Valenciana

Comunidad Valenciana
«DOGV» núm. 4455, de 7 de marzo de 2003

«BOE» núm. 81, de 4 de abril de 2003
Última modificación: 30 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2003-6806

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han 
aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, 
en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

1
La actividad productiva ganadera contribuye, tanto directa como indirectamente, al 

sostenimiento económico de un buen número de familias de la Comunidad Valenciana. Se 
asienta preferentemente en los municipios del interior, de predominio del sector primario, que 
vienen sufriendo en las últimas décadas un fenómeno de descenso de la población, que a su 
vez lleva a un constante abandono de los procesos de cría animal.

Además de generar rentas y fijar población en el medio rural, la ganadería cumple 
también una importante función en este entorno en relación con la preservación del medio y 
el mantenimiento de la biodiversidad. Los modos de producción animal extensivos 
tradicionales permiten estabilizar los ecosistemas bajo criterios de sostenibilidad, como lo 
demuestra la convivencia de los sistemas agro-silvo-pastorales hasta bien entrado el siglo 
XX.

Finalmente, los productos obtenidos a partir de los animales pueden contribuir al 
desarrollo endógeno de esas áreas en las que se asienta su cría, actuando como un 
elemento más en la mejora de la calidad de vida de las personas ocupadas en el sector y 
residentes en esas zonas.

Todas estas razones justifican el establecimiento mediante una ley propia de la 
Generalitat del marco normativo general de ordenación de la actividad ganadera en la 
Comunidad Valenciana, con el objetivo fundamental de promover su desarrollo sostenible, 
especialmente en las áreas de interior, fijando las condiciones y estímulos para su ejercicio. 
Las Cortes Valencianas dan cumplimiento, en relación con la ganadería valenciana, al 
mandato dirigido a los poderes públicos en el artículo 130 de la Constitución, de que 
«atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en 
particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar 
el nivel de vida de todos los españoles».
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Pero por otra parte el destino de los productos finales de la cría del ganado es la 
alimentación de la población, por lo que el proceso de su obtención debe realizarse de 
acuerdo con unas restricciones que protejan y garanticen la salud pública, siendo éste otro 
de los objetivos fundamentales que inspiran este texto legislativo, asimismo en la línea del 
cumplimiento del mandato constitucional a los poderes públicos, vinculado al reconocimiento 
del derecho a la protección de la salud, de «tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas» (artículo 43 de la Constitución).

Y para la protección de los intereses de los agentes que realizan la práctica de la 
ganadería es preciso también arbitrar una serie de controles que eviten la extensión y 
erradiquen las enfermedades específicas del ganado, aun de las no transmisibles a los 
consumidores, regulando el régimen de la actuación administrativa a estos efectos.

Finalmente se persigue una mejora de la calidad de los productos obtenidos como 
elemento indispensable para incrementar las rentas y potenciar el desarrollo de una industria 
derivada en las zonas de asentamiento, entendiendo incluido en este concepto todas las 
exigencias que la sociedad impone en materia de bienestar animal.

2
El artículo 34.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye a ésta 

la competencia exclusiva en la materia ganadería, «de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica general (...) en los términos de lo dispuesto en los 
artículos treinta y ocho, ciento treinta y uno y en los números once y trece del apartado uno 
del artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución».

Por su parte, el artículo 31.3 asigna a la Generalitat la competencia exclusiva para 
regular las «normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las 
particularidades del derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la 
organización de la Generalitat».

Al amparo de estas habilitaciones competenciales, con respeto a sus límites constituidos 
por las competencias estatales concurrentes, se dicta la presente ley, que para ello parte del 
concepto amplio de ganadería como actividad económica sobre la que incide una acción 
pública con una tradicional extensión de contenidos que todavía puede reconocérsele. Ello 
exige que se tengan en cuenta otros títulos competenciales concretos que puedan entonces 
afectar a la ganadería, como los relativos a la protección del medio ambiente o a la sanidad, 
materias en las que comparten responsabilidades el Estado y la Generalitat.

En particular en lo relativo a la sanidad animal, en especial a las zoonosis, y a la 
seguridad alimentaria de los productos de origen animal, deben tenerse en cuenta las 
competencias estatales en las materias de comercio exterior, de sanidad exterior y de bases 
y coordinación general de la sanidad del artículo 149.1, reglas 10.a y 16.a de la Constitución.

En ocasiones la legislación estatal vigente reguladora de los distintos aspectos, técnicos, 
económicos y sanitarios, de la ganadería, no se encuentra formulada formalmente como 
básica (a efectos del reparto competencial con las comunidades autónomas) por ser anterior 
a la Constitución. Sin embargo, siendo evidente el carácter fundamental en relación con el 
interés general del Estado de algunas de las regulaciones de dicha legislación, como ocurre 
con la legislación de epizootias, se ha procedido a deducir de ella de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional aquellos contenidos que pueden considerarse básicos, 
demandando una regulación uniforme para todo el Estado, en orden a respetarlos en el 
ejercicio de la competencia normativa autonómica ejercida a través de esta ley, y que no 
podía demorarse condicionada al ejercicio por el estado de sus propias competencias de 
acuerdo con el régimen constitucional y estatutario que las distribuye entre él y las 
comunidades autónomas, en particular con la Comunidad Valenciana.

3
La pertenencia de España a la Unión Europea condiciona cualquier estrategia a 

desarrollar por el propio Estado y por la Generalitat en materia de producción agraria y 
alimentaria. La política agrícola común, la política de seguridad alimentaria y la política 
medioambiental de la Unión Europea constituyen un marco obligatorio para la Generalitat en 
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la toma de decisiones sobre el establecimiento del régimen peculiar de la actividad ganadera 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La política agrícola común de la Unión Europea establece las medidas que se articulan 
en el conjunto de mercado único para garantizar una renta estable y un nivel de vida 
equitativo, y limita cualquier iniciativa de los estados miembros, que puede ser de sus 
gobiernos regionales, sometiéndolas al previo control de su compatibilidad con el mercado 
único, para evitar cualquier distorsión de la competencia entre los productores de la Unión 
Europea. Excluye la posibilidad de intervención directa o indirecta sobre los mercados de los 
diferentes subsectores pecuarios, dejando a estas alturas fuera de las organizaciones 
comunes de mercado algunos sectores ganaderos como la cunicultura, la apicultura o el 
sector equino. No obstante, permite articular políticas y acciones tendentes a mejorar la 
competitividad de la producción ganadera a través de la incorporación de componentes de 
calidad de los alimentos, protección del bienestar animal y del medio ambiente.

Por otra parte, las actuaciones de las instituciones comunitarias para la prevención de la 
salud de los consumidores a través de la alimentación se han enmarcado en el Libro Blanco 
de la Seguridad Alimentaria, desde cuya publicación se han aprobado diferentes textos 
normativos que establecen la estrategia de actuación en esta materia. No obstante, como ya 
se ha comprobado en la gestión del Plan de Seguridad Alimentaria de la Comunidad 
Valenciana, es posible construir y diseñar en el ámbito autonómico, como por supuesto en el 
estatal, modelos de actuación sobre mínimos impuestos por la normativa comunitaria. Así 
pretende hacerlo la presente ley, que incorpora las exigencias mínimas que, con carácter 
general, imponen las nuevas estrategias de seguridad alimentaria en la producción 
ganadera.

En fin, la política medioambiental de la Unión Europea es muy amplia, abarcando en sus 
medidas de carácter horizontal la práctica totalidad de las actividades económicas. En la 
presente ley se abordan aquellos aspectos que por su especificidad deban condicionar la 
actividad ganadera en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La presente Ley plantea como una de sus finalidades el fomento de la ganadería 
extensiva, como instrumento de equilibrio y desarrollo rural, así como el fomento de las 
explotaciones ganaderas ecológicas.

4
Sin perjuicio de sus finalidades esenciales de carácter sustantivo, que podrían ser 

cumplidas por una pluralidad de disposiciones legales, cada una de ellas reguladora de un 
aspecto concreto, la Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana pretende también ser la 
norma de referencia del régimen legal que ordena la actividad ganadera en su ámbito 
territorial, en todas sus dimensiones, técnica, económica y sanitaria.

Por una parte, esta función debe cumplirla para los propios ganaderos valencianos, y 
otros operadores relacionados con la ganadería, que se enfrentan a un régimen 
especialmente complejo, teniendo en cuenta que las disposiciones que regulan la actividad 
ganadera en sus distintos aspectos son innumerables, extensas, y con un origen diverso, en 
la Comunidad Europea, en el Estado y en la propia Generalitat. En la Ley de Ganadería de la 
Comunidad Valenciana se presentan, y se relacionan sistemáticamente, todas las 
instituciones fundamentales que conforman dicho régimen, sin perjuicio de que su completa 
regulación —cuando no la agote la propia ley— deba luego buscarse en las disposiciones 
comunitarias y en las leyes y reglamentos estatales, o en el desarrollo reglamentario 
adoptado, en su caso, por la administración pecuaria valenciana.

Por otra parte, también se quiere dotar a esta administración pecuaria, para el más 
eficaz ejercicio de sus competencias y gestión de sus servicios, de un referente unitario de 
las finalidades públicas concretas a las que debe servir, así como de la estructura de medios 
de actuación a su disposición para alcanzarlas, sin perjuicio igualmente de que la ordenación 
de la ganadería en la Comunidad Valenciana requiera completarse con las referidas otras 
normas comunitarias y estatales, en su caso de preferente aplicación. Y en relación con ello 
también la ley anticipa las regulaciones reglamentarias que pueden ser necesarias, 
favoreciendo la programación de la actividad normativa de la administración autonómica en 
la materia.
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En efecto, esta ley, titulada de Ganadería, es una ley cuyo contenido normativo tiene por 
objeto los distintos aspectos y vertientes de la actividad ganadera en la Comunidad 
Valenciana, y las facultades de la administración de la Generalitat en relación con la misma.

Dicha globalidad de la ley se percibe también en su propia estructura. Tras el título I que 
establece las finalidades de la ley y su ámbito de aplicación, y determina los elementos 
fundamentales de la administración pecuaria de la Generalitat, los títulos II a V se ocupan 
fundamentalmente de los aspectos técnico-económicos de la actividad ganadera: la 
explotación ganadera y su titularidad (título II), y los distintos medios de producción (en 
general en el título IV), y entre ellos, en primer lugar, los animales (título III). Los pastos 
constituyen un elemento productivo de la ganadería extensiva, y a su régimen de 
aprovechamiento se le dedica —por su complejidad y extensión— un título específico (título 
V). La sanidad animal y la seguridad alimentaria en relación con los productos de origen 
animal son objeto de los títulos VI y VII. Y al servicio del control administrativo del 
cumplimiento de todo el contenido de la ley, en todos los aspectos técnicos y sanitarios de la 
ganadería, se regula la inspección pecuaria (título VIII) y el régimen sancionador (título IX).

En el procedimiento de elaboración del proyecto de ley se ha dado audiencia a la 
administración general del Estado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las 
cámaras agrarias provinciales, las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones 
empresariales, las asociaciones profesionales interesadas y las sociedades protectoras de 
animales. Ha emitido su dictamen el Comité Económico y Social de la Comunidad 
Valenciana y se ha oído al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

5
Bajo la superior dirección del Gobierno Valenciano, la administración pecuaria de la 

Generalitat responsable del cumplimiento de las finalidades de la ley, y para ello dotada de 
las potestades correspondientes, se configura en torno a una conselleria competente en la 
materia ganadera, tanto en los aspectos productivos como sanitarios, integrando los 
tradicionales servicios veterinarios oficiales, constituidos por los veterinarios de la Generalitat 
que tengan asignadas las funciones en relación con el control veterinario animal y 
zootécnico. Junto a estos servicios veterinarios oficiales la ley incorpora desde la normativa 
comunitaria la posibilidad de habilitar o autorizar administrativamente a los veterinarios en el 
ejercicio libre de su profesión para el cumplimiento de algunas funciones propias de control 
veterinario animal y zootécnico.

Adscrito a la conselleria competente en producción y sanidad animal se crea el Consejo 
Asesor de Ganadería de la Comunidad Valenciana, como órgano de participación, 
asesoramiento y consulta de la Generalitat en materia de ganadería, al que se dota de una 
composición reducida en su núcleo permanente, para un funcionamiento más eficaz, así 
como flexible, adecuándose la incorporación de otros intereses a la naturaleza de los 
asuntos a tratar.

Constatando su protagonismo creciente, la ley reconoce que las entidades locales de la 
Comunidad Valenciana podrán realizar actuaciones de interés ganadero en su ámbito 
territorial, y destaca determinados servicios y actividades que podrán particularmente prestar 
y realizar, recibiendo para ello la dotación de medios adicionales por parte de la 
administración de la Generalitat.

Aparte de ello, al amparo del artículo 45.2 del Estatuto de Autonomía, se delega en los 
Ayuntamientos el ejercicio de las competencias administrativas de la Generalitat en materia 
de ordenación y adjudicación de los aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras.

6
Ante la dualidad de sentidos con que se emplea la expresión explotación ganadera en 

las disposiciones comunitarias, estatales y autonómicas, según la materia sobre la que 
versen, unas veces como empresa y otras como instalación, la Ley de Ganadería de la 
Comunidad Valenciana opta por el primer sentido siguiendo la línea marcada por la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, aunque cuida de fijar 
también el otro concepto pero con los términos unidad de producción. A sus efectos, la 
presente ley considera explotación ganadera el conjunto de bienes y derechos organizados 
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empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad económica de cría y 
reproducción de animales para su comercialización, o la de sus productos, y que constituya 
en sí misma una unidad técnico-económica. Una explotación ganadera puede comprender 
una o varias unidades de producción, entendidas como cualquier instalación, construcción o, 
en el caso de cría al aire libre, cualquier lugar, o el conjunto de ellos situados en el mismo 
emplazamiento, en el que se tengan, críen o manejen animales o se expongan al público. 
Naturalmente, esta definición (a los efectos de esta ley) no impide en ningún caso que las 
unidades de producción se consideren explotaciones ganaderas a los efectos de la 
aplicación de las disposiciones comunitarias y estatales en las que así se conceptúen.

En la realidad de la ganadería valenciana existen explotaciones con varias unidades de 
producción, y además los animales de las mismas pueden ser o bien propiedad del titular de 
la explotación o bien propiedad de la que se denomina empresa integradora, que ha sido 
necesario definir, así como describir el contenido de su relación con el ganadero integrado, a 
los efectos de establecer sus responsabilidades respectivas.

Existe una abundante normativa que regula el control registral y en general la 
documentación administrativa de las explotaciones ganaderas y de sus unidades 
productivas, justificada toda dicha normativa en motivos de control del movimiento pecuario, 
en razones de ayudas directas e indirectas gestionadas otorgadas en el marco de la política 
agrícola común y en el desarrollo de programas de protección de la salud pública. Dicha 
normativa constituye la base ineludible de la regulación por la Ley del Registro de 
Explotaciones Ganaderas y del Libro de Explotación Ganadera. A través del registro la 
administración pecuaria de la Generalitat controla la instalación de nuevas unidades de 
producción ganadera, así como sus modificaciones, en todos los requerimientos técnicos y 
económicos legal y reglamentariamente establecidos.

La promoción de la modernización de las explotaciones ganaderas constituye una 
finalidad general de la Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana, y a ella se dirige 
específicamente la previsión del establecimiento y desarrollo de un programa de contenido 
múltiple: el apoyo a las inversiones e incorporación de nuevas tecnologías, el fomento de la 
ganadería extensiva, la promoción de la capacitación profesional y el desarrollo y fomento de 
los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de producción ganadera.

Desde la perspectiva de la política ganadera preocupa a la Generalitat el impulso de la 
investigación en materia de ganadería, pero dirigida a resolver los problemas del sector 
ganadero para su desarrollo tecnológico. De ahí el mandato legal de que, al margen de los 
aspectos organizativos, que se resolverán en el marco del régimen legal de la política 
científica y tecnológica de la Generalitat, los proyectos de investigación que se desarrollen 
por sus organismos públicos de investigación en relación con la producción ganadera, la 
sanidad y el bienestar animal y la seguridad alimentaria se integrarán y coordinarán en un 
Centro de Investigación y Tecnología Animal.

7
El título III de la ley se dedica a los animales, como medio de producción, incluyendo la 

atención a sus condiciones de bienestar. En el conjunto de materias que son objeto de 
regulación en este título existe una amplia regulación comunitaria y estatal, en relación con 
la cual la ley viene a habilitar las adecuadas medidas administrativas para exigir e imponer 
más eficazmente su cumplimiento a los responsables en cada caso.

En cuanto a la identificación del ganado el objetivo fundamental es conseguir su 
trazabilidad a lo largo del proceso productivo, identificando en cada momento al responsable 
de los animales tanto a efectos de seguridad alimentaria, como de sanidad o de bienestar 
animal. Los beneficiarios de estas medidas son los consumidores, por ser un mecanismo 
añadido de garantía sanitaria; los titulares de las explotaciones, que están sometidos al 
riesgo del movimiento ilegal del ganado; y por supuesto los propios animales, para los que 
se incrementa el nivel de las condiciones de estabulación, traslado y manejo.

En el capítulo II se concretan las condiciones de bienestar de los animales, en las 
explotaciones y en el transporte, sobre la base de las normas comunitarias más avanzadas 
en la materia, así como de los tratados internacionales suscritos por España. El régimen de 
actuación administrativa para exigir el cumplimiento de dichas condiciones se cierra con un 
procedimiento de restitución por la propia administración pecuaria de las condiciones de 
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bienestar animal en aquellos casos en los que se constate el incumplimiento de las medidas 
impuestas, cuando el maltrato dispensado a los animales vaya a causarles la muerte.

La regulación por la ley de las condiciones de traslado de los animales se adecua a la 
normativa comunitaria y estatal, adoptándose, en lo posible, medidas liberalizadoras 
respecto de aquellas explotaciones ganaderas integradas en redes de vigilancia 
epidemiológica operativas. Pero deben ser inflexibles, y lo son en la ley, las medidas 
restrictivas de los movimientos del ganado en aquellos casos en los que no se cumplan las 
condiciones sanitarias, de identificación y documentales establecidas.

Se dedica un capítulo especial a los recursos genéticos y a la reproducción. Aunque en 
el marco de la política agrícola común es muy limitada la intervención pública en estos 
campos, se ha considerado conveniente prever la actuación administrativa en relación con 
las razas autóctonas en peligro de extinción, siguiendo las orientaciones y consideraciones 
sobre ello de los organismos internacionales, y en la medida que contribuyen al 
mantenimiento de una ganadería más integrada en el ecosistema.

Respecto del resto de cuestiones relacionadas con los recursos genéticos referidos a los 
animales de renta, la ley únicamente impone el conocimiento por la administración de los 
establecimientos e instalaciones en los que se desarrollan, con un objetivo comercial, 
programas de selección, hibridación y mejora.

8
La regulación de la actividad ganadera en su vertiente productiva exige establecer sus 

condiciones técnicas, de bienestar animal, sanitarias, medioambientales y de salud pública, 
así como referirse a la dimensión más económica de la calidad de la producción de origen 
animal.

La ley ha pretendido sentar los criterios básicos sobre las condiciones de emplazamiento 
que deberán respetar las explotaciones ganaderas, tanto desde los puntos de vista de la 
ordenación del territorio, urbanístico y medioambiental, como desde el punto de vista de la 
sanidad animal, sin perjuicio de que hay aspectos que en efecto deben resolverse 
predominantemente desde otras perspectivas sectoriales, y de ahí algunas ambigüedades 
que puedan percibirse en esta Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana, que parte del 
reconocimiento de la función esencial que cumple la licencia municipal de actividad.

La clarificación de estas cuestiones, así como la determinación de las exigencias 
constructivas, permitirá el desarrollo y expansión ordenados de las instalaciones que 
alberguen animales, sin perjuicio de la concurrencia de ordenaciones sectoriales importantes 
en estos aspectos, como la del porcino.

La alimentación animal no sólo preocupa desde la perspectiva productiva. En los últimos 
años se ha dictado una numerosa y extensa normativa comunitaria y estatal como 
consecuencia de graves crisis alimentarias ocurridas recientemente. Con la regulación de la 
ley valenciana se pretende primeramente conocer todos los agentes que intervienen en el 
mercado de las materias primas y de los alimentos para el ganado. A partir de ahí se sientan 
las bases para permitir una aplicación efectiva de las normas vigentes relativas al registro y 
autorización de determinadas actividades, en su caso, y para imponer programas de 
autocontrol de calidad. Y se otorga cobertura legal a la actuación administrativa de represión 
frente a las irregularidades que puedan detectarse en los establecimientos dedicados a la 
producción de piensos y en las granjas que los utilizan. La misma sistemática se sigue en el 
ámbito de los medicamentos veterinarios y de otros productos zoosanitarios, que igualmente 
disponen de una importante normativa comunitaria y estatal. La regulación de los medios de 
producción pecuaria se completa con un capítulo específicamente dedicado a los diferentes 
residuos originados por la actividad ganadera. Con carácter general se exige que todas las 
instalaciones productivas pecuarias que alojen animales cuenten con adecuados sistemas 
para eliminar cadáveres, estiércoles y purines. Aparte, se sientan las bases para ejercer un 
control de todos los establecimientos dedicados a la gestión y transformación de residuos, 
con independencia de otras legislaciones que puedan afectarles, con el objeto aquí de 
proteger la sanidad animal de interés general. Con ello, y con la regulación de un 
procedimiento específico de actuación administrativa ante las situaciones de incumplimiento 
por estos centros, se persigue el estricto control de estas actividades, y su paralización 
cuando su funcionamiento no se produzca en las condiciones exigidas.
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Sobre la comercialización de los productos de origen animal, objetivo final de la actividad 
pecuaria, interesa en primer lugar delimitar los sujetos responsables del comercio del 
ganado, identificando legalmente la figura tradicional del operador comercial o tratante de 
ganado. Para el control de su actividad, a favor de la seguridad alimentaria y de la sanidad 
animal, se crea el Registro de Operadores Comerciales. También se asegura el control, 
desde la perspectiva sanitaria, de las concentraciones de animales en mercados, ferias, 
concursos, subastas y exposiciones temporales de animales procedentes de explotaciones 
ganaderas y de animales de compañía. En relación con la comercialización la Ley de 
Ganadería de la Comunidad Valenciana se ocupa también de la mejora de la calidad de los 
productos de origen animal, desde la consideración de la ganadería como instrumento 
estratégico para el desarrollo rural. Se prevé el apoyo de la administración pecuaria de la 
Generalitat al autocontrol de calidad en la producción ganadera, advirtiéndose que la 
elaboración de productos artesanales debe cumplir las mismas condiciones impuestas a 
todos los operadores comerciales y establecimientos de primera transformación.

Se puede comprobar que la perspectiva sanitaria está presente en la regulación de los 
distintos aspectos de la actividad productiva pecuaria, lo que no obsta para la consideración 
especial por la ley, diferenciadamente, de los programas sanitarios que deben desarrollar de 
modo permanente las explotaciones ganaderas bajo la supervisión de un veterinario, si bien 
varias explotaciones, bajo la denominación de agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, 
pueden desarrollar el programa sanitario en común, dirigido a mejorar su nivel productivo y 
sanitario. Se impone a la administración el fomento de esta fórmula asociativa, como un 
instrumento eficaz para la mejora de la sanidad animal y la elevación de los niveles de 
seguridad alimentaria.

9
La vigente legislación en materia de aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras se 

encuentra constituida por la Ley de 7 de octubre de 1938 y por el Reglamento de Pastos, 
Hierbas y Rastrojeras aprobado por Decreto 1.256/1969, de 6 de junio.

En el marco de esta normativa, cuyos principios inspiradores asentados en la costumbre 
se desea respetar, la presente Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana establece en 
su título V una nueva regulación, que recoge la experiencia más reciente en la gestión 
administrativa del aprovechamiento de los recursos pastables, y, lo que es más importante, 
adecua el régimen organizativo y competencial a la nueva realidad de las competencias 
autonómicas y de la supresión, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, de las cámaras 
agrarias de ámbito municipal. En orden a esta adecuación se opta, en síntesis, por operar 
una delegación de la Generalitat en favor de los ayuntamientos, que deberán constituir una 
Comisión Local de Pastos (con la que se comprometen en la gestión los propios agentes, 
agricultores y ganaderos), que podrán establecer una tasa por la prestación de los servicios 
de gestión del régimen de ordenación del aprovechamiento de los pastos, hierbas y 
rastrojeras, y a los que se dota de régimen de gestión administrativa en la materia 
notoriamente simplificado.

Dado que la Generalitat conserva el ejercicio de algunas competencias en la materia, así 
como le corresponden determinadas funciones en relación con el ejercicio por los 
ayuntamientos de las competencias delegadas, en la conselleria competente en materia de 
producción animal se constituirán comisiones territoriales de pastos de ámbito provincial.

10
La vigente legislación sobre sanidad animal tiene su base fundamental en la Ley de 

Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y en el reglamento que la desarrolla, aprobado por 
Decreto de 4 de febrero de 1955, aunque se trata de un ordenamiento sectorial mucho más 
extenso, integrado por otras muy numerosas disposiciones reglamentarias de distinto rango, 
muchas de ellas dictadas como consecuencia de la importante producción normativa en la 
materia de la Unión Europea.

Toda esta legislación, así como la orientación de los trabajos preparatorios de un 
anteproyecto de ley básica estatal de sanidad animal, son tenidas en cuenta por esta Ley de 
Ganadería de la Comunidad Valenciana al regular, en el título VI, la vigilancia, el control y la 
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erradicación de las enfermedades de los animales. Esta regulación se dirige a un triple 
objeto: establecer el marco general de actuación de la administración pecuaria de la 
Generalitat en esta materia, de acuerdo con la referida normativa comunitaria y estatal; 
regular un procedimiento flexible de actuación administrativa, susceptible de adaptación a las 
distintas situaciones; y determinar claramente las competencias y responsabilidades de los 
distintos órganos, habilitándolos para la adopción de todas las medidas para el eficaz 
cumplimiento de su función.

Se diferencian dos vías de intervención. La primera, la adopción de medidas sanitarias 
generales y obligatorias de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades de los 
animales sujetas a declaración obligatoria. Y la segunda, el desarrollo de campañas 
específicas de control y erradicación de determinadas enfermedades, cuando pongan en 
riesgo la salud pública, condicionen la sanidad del ganado o supongan un perjuicio al sector 
ganadero. Se regulan las medidas y acciones que, en ambos casos, se encuentran a 
disposición de la administración pecuaria de la Generalitat.

Complementariamente se establece un sistema de calificaciones sanitarias para 
reconocer, favoreciendo su movimiento comercial, a aquellas explotaciones ganaderas que 
desarrollen con resultado favorable planes de control y erradicación de enfermedades de los 
animales.

11
Las últimas crisis alimentarias exigen habilitar un régimen eficaz de actuación 

administrativa dirigido a garantizar la salubridad de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. En el caso de las zoonosis o enfermedades de los animales 
transmisibles al hombre, la protección de la salud pública se consigue a través de los 
mecanismos generales de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades de los 
animales, pero tratándose de la protección de los consumidores en cuanto a la presencia en 
los productos de origen animal de residuos y sustancias nocivos para la salud era necesario 
un sistema distinto de actuación.

De conformidad con los principios del Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria de la 
Unión Europea, así como de la Oficina Internacional de Epizootias, este sistema se basa en 
la adopción por la conselleria competente en materia de producción y sanidad animal de un 
plan anual de vigilancia e investigación, y en dotar a sus órganos competentes de poderes 
suficientes para actuar cautelarmente ante las situaciones de sospecha y en la forma 
definitiva adecuada en el caso de confirmación de un tratamiento ilegal o de la utilización de 
un producto prohibido en una explotación ganadera.

12
Se regula con carácter general la actividad inspectora a desarrollar por la administración 

pecuaria de la Generalitat, al servicio de todas las potestades administrativas habilitadas por 
la ley en relación con los distintos aspectos que son objeto de la misma.

De la inspección pecuaria se regula en particular su programación; sus procedimientos, 
métodos y formalidades; y la condición y facultades del personal inspector.

13
La ley se cierra con un título fundamental, el título IX relativo al régimen sancionador.
En cuanto a la tipificación de las infracciones, y a sus sanciones, su contenido atiende 

muy directamente a la vigente legislación básica estatal en la materia, y en los aspectos 
sobre los que todavía hay que acudir a la Ley de Epizootias de 1952 se han tenido en cuenta 
los anteriormente referidos trabajos preparatorios de un anteproyecto de ley básica estatal 
de sanidad animal.

Sobre el procedimiento para la imposición de las sanciones se opera sin más una 
remisión a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al Reglamento de 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dictado en desarrollo del título 
IX de dicha ley.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Finalidad y ámbito

Artículo 1.  Objeto.
En el marco de las políticas agrícola y sanitaria de la Unión Europea, de acuerdo con las 

normas básicas y de coordinación adoptadas por el Estado en las materias de producción 
ganadera y de sanidad animal, y sin perjuicio asimismo de la regulación estatal del comercio 
y la sanidad exteriores en relación con dichas materias, son objeto de la presente ley, en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana:

a) La regulación de la actividad ganadera, en cuanto a los requisitos de su ejercicio 
empresarial o profesional, al bienestar de los animales y a las condiciones técnicas de sus 
instalaciones y medios de producción y comercialización.

b) La reglamentación del aprovechamiento de los pastos y rastrojeras.
c) El establecimiento de las medidas de prevención y control de las enfermedades 

infecto-contagiosas y parasitarias de los animales, así como el control de los productos 
zoosanitarios de riesgo para la alimentación humana.

d) La regulación de la actuación inspectora de la administración de la Generalitat en el 
ámbito de la ley.

e) La adopción de un régimen sancionador propio en las materias de producción y 
sanidad animal.

f) La fijación de las bases de la organización de la administración pecuaria valenciana.

Artículo 2.  Fines.
1. Son fines de la presente ley:
a) La promoción del desarrollo sostenible de la actividad ganadera mediante la adecuada 

utilización de los recursos naturales.
b) La promoción de la modernización de las explotaciones ganaderas, con la 

incorporación de las nuevas tecnologías disponibles y la formación y capacitación 
profesional de los agentes que constituyen el sector.

c) La protección de la salud pública mediante la prevención y erradicación de las 
enfermedades que afectan al ganado y pueden ser transmitidas al hombre, así como a 
través de la prevención y control de los riesgos directos o indirectos derivados de la 
utilización de medios de producción ganadera que puedan generar residuos a su paso por 
los organismos animales en los que han sido utilizados.

d) La protección de la sanidad animal a través de programas de prevención y 
erradicación de las enfermedades de los animales susceptibles de causar perjuicios 
económicos a los ganaderos.

e) La garantía del bienestar de los animales.
f) La promoción de la mejora de la calidad de los productos de origen animal.
g) Potenciar la ganadería extensiva y la mejora genética, especialmente de las especies 

autóctonas, mejorando la adaptación de las producciones ganaderas al territorio valenciano.
2. Estos fines orientarán la actuación, normativa y ejecutiva, de la Generalitat, y de su 

administración, en las materias objeto de la presente ley.
3. La conselleria competente promocionará las explotaciones ganaderas con certificación 

europea de agricultura ecológica.

Artículo 3.  Aplicación territorial.
Esta ley es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, atendiendo, 

según la materia objeto de regulación, al lugar de permanencia de los animales o de su 
situación en tránsito; al domicilio de las explotaciones ganaderas o a la localización de sus 
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unidades productivas, instalaciones y medios de producción; y, en general, al lugar de 
realización de las actuaciones relativas a los animales o a la actividad pecuaria.

Artículo 4.  Ámbito objetivo.
1. Las disposiciones de la presente ley relativas a la sanidad animal se entienden 

referidas a:
a) los animales de producción, incluidos los de peletería;
b) los animales de compañía y de experimentación;
c) Los animales de carácter deportivo-cinegético, los que se destinan a actividades 

culturales o recreativas, y la fauna salvaje, marina y fluvial, cuando comprometan la sanidad 
de la cabaña ganadera o la seguridad alimentaria de los consumidores.

d) sus explotaciones, instalaciones y cultivos, y sus producciones específicas y 
derivadas.

2. Las normas relativas a las condiciones de bienestar animal serán aplicables a los 
animales de producción, con las excepciones siguientes:

a) Se excluyen en todo caso los animales que vivan en el medio natural y los 
invertebrados.

b) En lo que se refiere exclusivamente a las particulares condiciones, circunstancias y 
exigencias de la actividad de la que son objeto, de acuerdo con su regulación especial, los 
animales destinados a participar en competiciones, exposiciones o actos o actividades 
culturales o deportivos y los animales para experimentos o de laboratorio.

3. Las normas reguladoras de las explotaciones ganaderas en los aspectos productivos, 
técnicos y económicos, serán de aplicación a las actividades económicas en relación con los 
animales referidos en el apartado 1 del presente artículo, si bien en el caso de los de 
compañía, de carácter deportivo-cinegético y de la fauna salvaje, sólo cuando las actividades 
se refieran a su cría y reproducción para comercialización.

4. Las disposiciones relativas a los productos zoosanitarios, alimentos para animales y 
demás medios de producción animal serán aplicables en cualquier momento, circunstancia o 
fase de su elaboración o fabricación, almacenamiento o conservación, transporte, 
comercialización, aplicación, utilización o suministro, y aun ante su presencia residual, en su 
caso, en animales vivos y en los productos derivados y subproductos de origen animal.

5. La presente ley regirá sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de la legislación 
especial protectora de los animales de compañía.

CAPÍTULO II
La administración pecuaria

Artículo 5.  Conselleria competente.
Las competencias y funciones derivadas de la presente ley corresponden al Gobierno 

Valenciano y, bajo la superior dirección de éste, a la conselleria competente en materia de 
producción y sanidad animal, cuyos servicios técnicos integrarán, además de al restante 
personal técnico, a los veterinarios y veterinarias de la Generalitat que tengan asignadas las 
funciones de control veterinario animal y zootécnico a que se refiere esta ley.

Artículo 6.  Servicios veterinarios oficiales.
Constituyen servicios veterinarios oficiales de la Generalitat los veterinarios y veterinarias 

adscritos a su conselleria competente en materia de producción y sanidad animal que tengan 
atribuidas las funciones en relación con el control veterinario animal y zootécnico a que se 
refiere esta ley.

Artículo 7.  Veterinarios de explotación habilitados.
1. La conselleria competente podrá habilitar a veterinarios y veterinarias de explotación o 

de Agrupación de Defensa Sanitaria, en el ejercicio libre de su profesión, para el 
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cumplimiento de las funciones propias de control veterinario animal y zootécnico relativas a 
la vigilancia epidemiológica y a la expedición de los certificados o documentos de 
acompañamiento de los animales exigidos por la normativa veterinaria. La habilitación será 
para funciones concretas y ámbitos territoriales o explotaciones ganaderas determinadas. La 
conselleria competente podrá determinar la incompatibilidad de dichas habilitaciones en 
aquellos supuestos que puedan afectar a la salud pública.

2. En el ejercicio delegado de las funciones propias de control, el veterinario habilitado 
continuará actuando en el ejercicio libre de su profesión, en el marco de la prestación de sus 
servicios que tenga contratada privadamente con las explotaciones en relación con las que 
ejerza dichas funciones.

3. Mediante decreto del Gobierno Valenciano se establecerán los requisitos y el 
procedimiento de habilitación y el régimen de actuación de los veterinarios habilitados, 
teniendo en cuenta en todo caso las reglas que se establecen en el presente artículo.

4. Para la habilitación se exigirá el cumplimiento, al menos, de los siguientes requisitos:
a) Reunir las condiciones necesarias para ejercer la profesión veterinaria.
b) No tener participación financiera o relaciones familiares con los titulares o 

responsables de las explotaciones incluidas en el ámbito de la habilitación.
c) Acreditar conocimientos especializados en materia de policía sanitaria aplicable a las 

especies comprendidas en la habilitación.
5. Los veterinarios habilitados actualizarán periódicamente sus conocimientos, en 

particular en lo relativo a la reglamentación sanitaria de aplicación.
6. Entre las causas de revocación de la habilitación se consignará la de incumplimiento 

de las condiciones de objetividad e imparcialidad.

Artículo 8.  Redes de vigilancia epidemiológica.
1. La conselleria competente, con la colaboración de las demás Administraciones 

Públicas y departamentos de la Generalitat y de los agentes con intervención e intereses en 
el sector ganadero, creará para cada especie ganadera o especies afines una red de 
vigilancia epidemiológica, constituida por el conjunto de medios humanos, técnicos e 
informáticos dirigidos a obtener información de modo permanente sobre la situación sanitaria 
y el movimiento comercial del ganado.

2. Los veterinarios y veterinarias habilitados, así como los de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera, estarán obligados a suministrar información a las redes y a 
recibir información de las mismas en los términos reglamentariamente establecidos.

Artículo 9.  Consejo Asesor de Ganadería.
1. El Consejo Asesor de Ganadería de la Comunidad Valenciana es el órgano de 

participación, asesoramiento y consulta de la Generalitat en materia de ganadería, adscrito a 
la conselleria competente.

2. Estará presidido por la persona que ostente la titularidad de la referida conselleria, 
quien podrá, además, designar la vicepresidencia o las vicepresidencias, en su caso, de 
entre los cargos de la administración de la Generalitat competentes en materia de 
producción y sanidad animal.

3. Serán vocales del consejo, designados por el titular de la conselleria, un representante 
propuesto por cada una de las organizaciones profesionales agrarias y de las asociaciones 
empresariales con implantación en el sector ganadero valenciano; dos veterinarios de los 
servicios veterinarios oficiales de la Generalitat para las competencias de control veterinario 
animal y zootécnico y, actuando como secretario, otro funcionario de la administración 
pecuaria de la Generalitat.

4. Podrán participar en las reuniones del consejo, cuando la naturaleza de los asuntos a 
tratar lo requiera, y en todo caso a convocatoria de su presidente, representantes de los 
ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, a través de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, de las cámaras agrarias, de los sindicatos de trabajadores más 
representativos, de los Colegios Profesionales, de las asociaciones de protección y defensa 
de los animales, de las organizaciones de consumidores y usuarios, así como de otras 
consellerias de la Generalitat.
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5. Las funciones del Consejo Asesor de Ganadería son las siguientes:
a) Asesorar al Gobierno Valenciano, y a su administración, en las materias de producción 

y sanidad animal y seguridad alimentaria, en todos asuntos que le sean sometidos por el 
conseller competente en materia de ganadería.

b) Informar los proyectos de disposiciones legislativas y reglamentarias, salvo las de 
carácter meramente de ejecución técnica o administrativa sin contenido normativo, en 
materia de producción, bienestar y sanidad animal y seguridad alimentaria relacionada con la 
ganadería.

Artículo 10.  Entidades locales.
1. Las entidades locales de la Comunidad Valenciana podrán realizar actuaciones de 

interés ganadero en su ámbito territorial, en el marco de la autonomía municipal y provincial 
constitucionalmente garantizada.

2. Se delega en los ayuntamientos, por afectar a los intereses municipales, el ejercicio de 
las competencias administrativas de la Generalitat en materia de ordenación y adjudicación 
de los aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras, a cuyos efectos se les habilita 
para establecer la correspondiente tasa municipal por la prestación de los servicios.

3. Asimismo, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales podrán, en particular, 
prestar servicios y realizar actividades dirigidas a colaborar con los ganaderos en la 
protección de la sanidad animal, en la utilización pecuaria de los recursos naturales y 
subproductos agrarios y en la retirada y eliminación de cadáveres, estiércoles y purines.

4. Para la realización de dichas actuaciones, la administración de la Generalitat podrá 
aportar medios a las entidades locales, incluso infraestructuras e instalaciones, creadas y 
construidas con el objeto de su cesión a aquéllos para las finalidades previstas. Esta cesión 
gratuita de bienes a las entidades locales se realizará de conformidad con el régimen 
previsto en la legislación reguladora del patrimonio de la Generalitat.

TÍTULO II
Los ganaderos y ganaderas, y sus explotaciones

CAPÍTULO I
Elementos de las explotaciones

Artículo 11.  Explotación ganadera.
A los efectos de la presente ley se considera explotación ganadera cualquier instalación, 

construcción o, en el caso de cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o 
manejen animales o se expongan al público, con o sin fines lucrativos. A estos efectos, se 
entenderán incluidos los núcleos zoológicos, los mataderos y otros lugares en que se realice 
el sacrificio de animales, los centros en que se lleven a cabo espectáculos taurinos, las 
instalaciones de los operadores comerciales y los centros de concentración.

Artículo 12.  Unidad de producción.
1. Constituye una unidad de producción ganadera, bajo su denominación tradicional o 

técnica de granja, masía, corral, piscifactoría, vivero, etcétera, cualquier instalación, 
construcción o, en el caso de cría al aire libre, cualquier lugar, o el conjunto de ellos situados 
en el mismo emplazamiento, en el que se tengan, críen o manejen animales o se expongan 
al público.

2. Toda unidad de producción ganadera formará parte de una explotación más amplia o 
constituirá una explotación independiente.

3. Las unidades de producción situadas en un mismo emplazamiento que pertenezcan a 
un único titular formarán parte necesariamente de la misma explotación, a los efectos de 
esta ley.
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Artículo 13.  Empresa integradora.
1. Se considera integración, a los efectos de esta ley, aquella relación contractual 

ganadera en la cual una parte, denominada integrador o empresa integradora, aporta 
animales y determinados medios de producción, como piensos, productos zoosanitarios o 
asistencia técnica, pudiendo o no comprometerse a la retirada para su comercialización de 
los animales criados o de sus productos, y la otra, denominado ganadero o ganadera 
integrados, aporta los restantes medios, como los servicios de alojamiento, calefacción, 
energía eléctrica, agua, mano de obra y cuidados sanitarios.

2. Las empresas integradoras se considerarán operadores comerciales, con sus 
obligaciones, durante el tiempo en el que los animales se encuentren directamente a su 
cargo, y en el caso de que dispongan, para la directa explotación ganadera, de propias 
unidades productivas, tendrán también la condición de explotación ganadera, con todas las 
obligaciones inherentes a su titularidad.

Artículo 14.  Centros de concentración.
1. Se consideran centros de concentración de ganado, a los efectos de esta ley, las 

unidades de producción de las explotaciones ganaderas en las que se reúnan animales 
procedentes de otras explotaciones, mantenidos durante cortos períodos de tiempo 
considerados en el conjunto de la duración del proceso productivo de cada especie 
ganadera, y destinados a abastecer a otras explotaciones ganaderas o a los mataderos.

2. La calificación de una unidad productiva como centro de concentración de ganado 
comportará las siguientes obligaciones:

a) Dedicar sus instalaciones exclusivamente al albergue temporal de animales.
b) Alojar animales de una única especie ganadera.
c) Contar con infraestructuras y equipos para un correcto manejo del ganado y para una 

adecuada y efectiva desinfección de vehículos.
d) Mantener períodos de inactividad en las instalaciones, llevándose a cabo en ellas 

labores de limpieza y desinfección.

Artículo 15.  Titularidad.
1. El o la titular de la explotación ganadera es la persona natural, denominada en tal 

caso ganadero o ganadera, o la persona jurídica que ejerza la actividad en la explotación, 
asumiendo su responsabilidad, con independencia de quien ostente la propiedad de las 
instalaciones y del ganado alojado.

2. La condición de titular de la explotación se reconocerá en todo caso a quien conste 
como tal en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana.

Artículo 16.  Obligaciones.
Son obligaciones de los titulares de las explotaciones ganaderas:
a) Ejercer la actividad ganadera con todas las autorizaciones administrativas exigidas por 

las distintas legislaciones sectoriales.
b) Proveer lo necesario para que las unidades productivas cumplan las condiciones 

higiénicas y sanitarias impuestas, con el objeto de evitar la aparición y difusión de 
enfermedades epizoóticas.

c) Cumplir las condiciones establecidas para asegurar el bienestar de los animales.
d) Dotar a la explotación de personal capacitado y mantenerlo formado.
e) Cumplir respecto de los animales de su explotación las exigencias de identificación 

animal.
f) Adoptar las medidas higiénico-sanitarias necesarias, de acuerdo con el programa 

sanitario de la explotación, colaborando con la administración en la ejecución y desarrollo de 
sus programas y planes sectoriales.

g) Aplicar al ganado de la explotación unas prácticas de cría que no impliquen riesgo 
para la salud de los consumidores y usuarios de los productos de origen animal.
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h) Comunicar a las administraciones públicas, en los términos reglamentariamente 
establecidos, los datos de su explotación, incluso, en su caso, a la correspondiente red de 
vigilancia epidemiológica.

Artículo 17.  Incorporación de jóvenes y mujeres.
1. La Generalitat establecerá y mantendrá un programa de incorporación de jóvenes y 

mujeres a las actividades relacionadas con la producción animal.
2. El programa incluirá las siguientes acciones:
a) Medidas específicas de apoyo económico a la incorporación de los jóvenes y las 

mujeres.
b) Previsión de su acceso prioritario a las medidas de fomento de la modernización de 

las explotaciones ganaderas.
c) Promoción y desarrollo de actividades de formación teórico-práctica dirigidas a 

jóvenes y mujeres para su incorporación al sector pecuario.

CAPÍTULO II
Registro de Explotaciones Ganaderas

Artículo 18.  Concepto.
1. El Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana es el registro 

administrativo único adscrito a la consellería competente en el que deben inscribirse 
preceptivamente, todas las explotaciones ganaderas con unidades de producción radicadas 
en la Comunidad Valenciana.

2. Los titulares de las explotaciones serán responsables de la solicitud de su inscripción, 
y de sus modificaciones, en el registro, y del ejercicio de la actividad ganadera previa dicha 
inscripción.

Artículo 19.  Organización y contenido.
1. El Registro de Explotaciones Ganaderas se organizará por provincias, y en cada una 

de ellas por secciones atendiendo a las distintas especies ganaderas objeto de las 
explotaciones, indicando la comarca a la que pertenecen. Dentro de cada sección, podrán 
diferenciarse categorías por la orientación zootécnica de las explotaciones y por su 
capacidad productiva.

2. En el registro, que asignará un número a cada explotación, figurarán los datos de 
identificación del titular de la explotación y de sus responsables, el domicilio, localidad y 
comarca de ella, la localización de sus unidades productivas, su calificación como centro de 
concentración, la clasificación de la explotación y el número de plazas por categoría de 
animales, y en su caso la capacidad productiva y el censo actualizado de los animales de la 
explotación.

3. La calificación como centro de concentración se otorgará a solicitud del titular de la 
explotación o de oficio, por la conselleria competente a aquellas unidades productivas que 
reúnan dicha condición.

Artículo 20.  Gestión.
Sin perjuicio de las competencias del director o directora general competente en materia 

de producción ganadera para resolver sobre las inscripciones, anotaciones y cancelaciones 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana, y de la posibilidad 
de su delegación, su gestión podrá desconcentrarse en los órganos administrativos 
territoriales de la conselleria.

Artículo 21.  Coordinación de registros.
1. No precisarán solicitar la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la 

Comunidad Valenciana, los titulares de las explotaciones, establecimientos e instalaciones 
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de animales que deban inscribirse, y hayan realizado debidamente su inscripción, en los 
siguientes registros administrativos:

a) El Registro de Núcleos Zoológicos de la Comunidad Valenciana, previsto en la 
legislación valenciana protectora de los animales de compañía.

b) El Registro de Granjas Cinegéticas y, respecto de los cotos privados de caza en los 
que se produzcan especies cinegéticas, en el Registro Oficial de Cotos de Caza, regulados 
en la legislación de caza.

c) El Registro de Establecimientos de Acuicultura de la Comunidad Valenciana, previsto 
en la legislación de pesca marítima de la Comunidad Valenciana.

d) En el Registro de Piscifactorías, de las especies de las aguas continentales.
2. En estos casos la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas se realizará 

de oficio de acuerdo con los datos que deberán suministrar, en el plazo de un mes, los 
órganos administrativos responsables de estos otros registros, computado el referido plazo 
desde la inscripción practicada en éstos.

Artículo 22.  Inscripción.
1. La inclusión de nuevas explotaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas se 

realizará a solicitud de su titular, que deberá acreditar su personalidad jurídica, en su caso. 
La inscripción en el registro será requisito indispensable para el inicio de la actividad, sin 
perjuicio de otros permisos, autorizaciones o licencias exigibles por la normativa vigente.

2. Serán requisitos de la primera inscripción, referidos a cada una de las unidades 
productivas integrantes de la explotación:

a) Cumplir las normas de distancias mínimas a otras unidades productivas, 
establecimientos e instalaciones ganaderas.

b) Cumplir las condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias exigidas a las instalaciones 
ganaderas.

Artículo 23.  Cambio de titularidad.
1. En el caso de transmisión de la titularidad de una explotación ganadera completa ya 

inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas, la anotación en éste del cambio de 
titularidad requerirá la comunicación por el anterior y el nuevo titular, acreditando éste, en su 
caso, su personalidad jurídica.

2. Cuando la transmisión se limite a una unidad productiva, en todo caso íntegra, ya 
incluida en el Registro de Explotaciones Ganaderas, formando parte de una explotación 
inscrita, para la constancia del cambio de titularidad en el registro bastará asimismo la 
comunicación efectuada por el anterior y el nuevo titular, acreditando éste en su caso su 
personalidad jurídica. Cuando la unidad productiva segregada y transmitida no se incorpore 
a una explotación ya incluida en el registro, la sola comunicación del cambio de titularidad 
determinará la automática inscripción de la nueva explotación ganadera.

3. No se tramitarán las comunicaciones de cambio de titularidad cuando se refieran a 
unidades de producción de explotaciones ganaderas respecto de cualquiera de cuyas 
unidades productivas, sea o no la afectada por el cambio de titularidad, se haya dictado 
requerimiento administrativo de adopción de medidas correctoras, técnicas, higiénicas o 
sanitarias, pendientes de cumplimiento.

Artículo 24.  Variación de explotaciones.
1. La implantación y puesta en marcha de una nueva unidad productiva previamente no 

registrada, requerirá su inclusión en el Registro de Explotaciones Ganaderas, formando 
parte de la explotación ya inscrita. Sin perjuicio de otros permisos, autorizaciones o licencias 
exigibles por la normativa vigente, serán requisitos de la inscripción, referidos a la nueva 
unidad productiva:

a) Cumplir las normas de distancias mínimas a otras unidades productivas, 
establecimientos e instalaciones ganaderas.
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b) Cumplir las condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias exigidas a las instalaciones 
ganaderas.

2. A los efectos de la exigencia de los requisitos señalados en el apartado anterior se 
asimila al alta de una nueva unidad de producción el aumento de los volúmenes construidos, 
la ampliación de los límites perimetrales de una unidad productiva previamente registrada y 
la partición o segregación de una unidad productiva. Las demás modificaciones solo 
requerirán, para su anotación en el registro, la solicitud por parte del titular de la explotación.

3. Las modificaciones de explotaciones ganaderas como consecuencia de la transmisión 
de unidades productivas completas entre explotaciones inscritas se anotarán en el registro 
con ocasión de la comunicación del cambio de titularidad de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo anterior.

Artículo 25.  Cese de actividad.
La cancelación de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la 

Comunitat Valenciana de una explotación ganadera o de una unidad productiva completa se 
producirá en los casos siguientes:

a) A petición del titular de la explotación, siempre y cuando se compruebe el cese 
efectivo de la actividad por parte del servicio veterinario oficial.

b) De oficio:
– Por el cese de la actividad por circunstancias sobrevenidas que hacen imposible el 

ejercicio de la actividad, o por su suspensión durante más de un año, ampliable a tres a 
petición del titular de la explotación.

– Por sanción administrativa de cese de la actividad y clausura de la explotación o de la 
unidad productiva, impuesta de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 26.  Lista anexa.
(Suprimido).

Artículo 27.  Explotaciones no registradas.
1. Cuando se tenga conocimiento de cualquier lugar en los que se tengan, críen o 

manejen animales o se expongan al público, con o sin fines lucrativos, que no se encuentre 
inscrito como una explotación o una unidad productiva en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas, se determinará la adopción, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
que pueda exigirse de acuerdo con el título IX de esta ley, de las siguientes medidas por la 
administración pecuaria de la Generalitat:

a) Los servicios veterinarios oficiales correspondientes a la comarca afectada dejarán 
constancia en acta de inspección del censado e identificación de animales de cada una de 
las especies observadas, comprobarán la identificación de los animales o ausencia de la 
misma, la documentación de procedencia de los animales o ausencia de la misma y la 
comprobación del estado sanitario y de las condiciones de bienestar animal.

b) Se procederá a la inmovilización cautelar de los animales por los servicios veterinarios 
oficiales, sin perjuicio de las autorizaciones especiales de traslado que puedan concederse 
por estos mismos servicios por razones sanitarias o de bienestar animal y a la adopción de 
las medidas cautelares que se consideren oportunas para corregir las deficiencias graves en 
materia de sanidad y bienestar animal.

c) El servicio veterinario oficial otorgará un plazo de 2 días para la presentación de la 
documentación que considere oportuna y en caso de deficiencias en la identificación o 
carencia de control sanitario de los animales, concederá un plazo de 10 días para proceder a 
la identificación y a la realización de un control sanitario de los animales bajo su supervisión.

d) El director o directora general competente en materia de producción animal o la 
persona en la que se delegue la función del Registro de Explotaciones Ganaderas, le dirigirá 
requerimiento de su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas en el plazo 
máximo de 1 mes prorrogable a 2 meses a solicitud del interesado.
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e) Estas actuaciones serán comunicadas al ayuntamiento correspondiente y a la 
Conselleria competente en materia medio ambiental y se procederá a incoar los oportunos 
expedientes sancionadores en función de las infracciones constatadas.

2. La resolución de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas comportará el 
levantamiento de la medida de inmovilización salvo que se considere por motivos sanitarios 
u otros que se determine, mantener la inmovilización.

3. Cuando no sea solicitada en plazo la inscripción, o en el caso de que ésta sea 
denegada, el destino de todos los animales de la explotación o de la unidad productiva será 
determinado por la dirección general con competencias en materia de sanidad animal.

4. El traslado de los animales, con el cese total de la actividad pecuaria, deberá 
producirse, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, en el plazo máximo de 
un mes, transcurrido el cual sin haberse dado cumplimiento voluntario a la orden de traslado, 
se procederá a la ejecución forzosa subsidiaria del mismo, a costa del obligado, bajo el 
control de los servicios veterinarios oficiales.

Artículo 28.  Modificaciones no registradas.
1. Cuando se compruebe el ejercicio de la actividad ganadera en una unidad productiva 

que haya sido objeto de una modificación asimilada al alta de conformidad con lo señalado 
en el artículo 24.2 de la presente ley, que no haya sido incluida en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana, el director o directora general 
competente en materia de producción animal o la persona en la que se delegue la 
competencia sobre las inscripciones, anotaciones y cancelaciones en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas, requerirá al titular de la explotación para que proceda a instar 
dicha inscripción en el plazo máximo de 1 mes prorrogable a 2 meses a solicitud del 
interesado, sin perjuicio de disponer la incoación del procedimiento sancionador 
correspondiente de acuerdo con el título IX de esta Ley.

Esta actuación será comunicada al ayuntamiento correspondiente y a la conselleria 
competente en materia medioambiental.

2. En el caso de no solicitarse en plazo la inscripción de la modificación, o cuando sea 
denegada, se ordenará el cese de la actividad ganadera en las instalaciones afectadas por la 
modificación en el plazo máximo de un mes.

3. El incumplimiento de lo establecido en el apartado anterior supondrá, previa audiencia 
del titular de la explotación, la imposición de multas coercitivas, que serán sucesivas en el 
caso de que se mantenga el incumplimiento de los sucesivos requerimientos, por nuevos 
plazos iguales, en las cuantías siguientes:

a) La primera, equivalente al valor de los animales alojados en la ampliación de las 
instalaciones.

b) La segunda, el doble del valor de los animales.
c) La tercera y sucesivas, el triple del valor de los animales.
4. En el caso de la comprobación de la existencia de animales no identificados o de 

origen no conocido de una especie para la que no consta autorización en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana, se actuará conforme a lo establecido 
en el artículo 27 de la presente Ley.

CAPÍTULO III
Libro de Explotación Ganadera

Artículo 29.  Concepto.
1. Las explotaciones ganaderas inscritas en el registro de explotaciones ganaderas de la 

Comunitat Valenciana y las instalaciones que alberguen animales objeto de control sanitario 
oficial dispondrán de un libro de explotación ganadera, que incorporará, permanentemente 
actualizada, la información básica sobre la explotación, relativa a su titularidad, 
emplazamiento, orientación productiva, infraestructura, censos y actuaciones e incidencias 
sanitarias, así como los demás extremos que puedan establecerse reglamentariamente.
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2. En el caso de explotaciones ganaderas integradas por varias unidades productivas, el 
libro de explotación ganadera se compondrá de un ejemplar por cada una de ellas.

3. En las explotaciones sin fines lucrativos, no comerciales o de pequeña capacidad, en 
las cuales según su normativa sectorial se exija un libro de explotación, se podrá establecer 
reglamentariamente una versión reducida de dicho libro de explotación.

Artículo 30.  Formato.
1. La conselleria competente en materia de producción y sanidad animal aprobará el 

modelo oficial del Libro de Explotación Ganadera.
2. El Libro de Explotación Ganadera podrá llevarse por medios informáticos, siempre que 

quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación, y en las condiciones que en 
su caso puedan establecerse reglamentariamente.

Artículo 31.  Gestión.
1. El Libro de Explotación Ganadera, para cada explotación o instalación de animales a 

que se refiere el artículo 29, se expedirá por la conselleria competente, que facilitará el 
ejemplar o ejemplares del libro que correspondan al titular o responsable de aquéllas, que 
deberá cuidar de su conservación.

2. El titular de la explotación, o el responsable de la instalación o del animal, deberá 
mantener permanentemente actualizado el Libro de Explotación Ganadera, en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3. (Suprimido).
4. El titular o el responsable de la explotación o instalación, así como cualquier persona 

empleada en ella que en un determinado momento se encuentre a su cargo, tendrán la 
obligación de exhibir el Libro de Explotación Ganadera, en cualquier momento e 
inmediatamente que le sea requerido, a los servicios veterinarios oficiales y a cualquier 
agente de la autoridad en funciones de control administrativo del cumplimiento de cualquier 
legislación sectorial de índole sanitaria o medioambiental. La negativa a esta exhibición, o el 
retraso injustificado a la misma, se considerará obstaculización a la actividad inspectora en 
relación con el régimen sancionador establecido en la presente ley.

CAPÍTULO IV
Modernización de las explotaciones

Artículo 32.  Programas de modernización.
1. La Generalitat establecerá y mantendrá un programa de modernización de las 

explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana que tendrá entre sus objetivos los 
siguientes:

a) Mantener la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.
b) Mejorar las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la actividad ganadera.
c) Incrementar la seguridad de los procesos productivos dedicados a la obtención de 

alimentos de origen animal.
d) Reducir el impacto ambiental del ejercicio de la actividad ganadera.
e) Mejorar las condiciones de bienestar animal en las explotaciones.
f) Mejorar las medidas de seguridad de los trabajadores y trabajadoras de las 

explotaciones ganaderas.
2. El programa de modernización de las explotaciones ganaderas se instrumentará 

mediante el apoyo económico a las inversiones e incorporación de nuevas tecnologías, el 
fomento de la ganadería extensiva, la promoción de la capacitación profesional y el 
desarrollo y fomento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en materia de 
producción ganadera.

Este programa se elaborará dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de 
la presente Ley.
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Artículo 33.  Apoyo económico a la modernización.
1. El régimen de ayudas a la modernización favorecerá las inversiones tendentes a 

renovar las instalaciones, equipos e infraestructuras de las explotaciones, con especial 
atención a la mejora de las condiciones de higiene, salubridad y bioseguridad, y a la 
adaptación de aquéllas a las condiciones de bienestar animal y de reducción de los impactos 
ambientales provocados por la propia actividad.

2. El apoyo económico a la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas 
ganaderas comprenderá los ámbitos de la genética y la reproducción, la alimentación, el 
manejo y la gestión de la explotación.

3. La administración pecuaria autonómica destinará a estas acciones los fondos 
procedentes del Estado y de la Unión Europea y los propios que asigne la Generalitat en los 
presupuestos anuales.

4. En todo caso la regulación de las ayudas que se establezcan se someterá a las 
reglamentaciones generales y sectoriales establecidas por la Unión Europea.

Artículo 34.  Fomento de la ganadería extensiva.
1. La administración de la Generalitat y las entidades locales de la Comunidad 

Valenciana, al objeto de reducir los impactos sobre el medio natural y de promover el 
desarrollo rural, potenciarán las prácticas ganaderas extensivas, compatibles con el 
mantenimiento del entorno, especialmente en las zonas catalogadas como desfavorecidas.

2. La conselleria competente desarrollará un programa de apoyo a las inversiones 
dirigidas a contribuir a la extensificación de la actividad ganadera, a facilitar el mantenimiento 
de explotaciones que utilicen este sistema y en especial a favorecer las actividades 
ganaderas extensivas desarrolladas en el marco de un sistema de producción agraria 
sostenible aplicado de acuerdo con el programa correspondiente reconocido por la 
administración pecuaria valenciana.

Artículo 35.  Formación y capacitación profesional.
1. Los responsables y trabajadores de las explotaciones ganaderas deberán mantener 

actualizados sus conocimientos en el sector de actividad en el que participen y en particular 
en los aspectos relativos a las implicaciones de su trabajo en la salud de los consumidores y 
en el bienestar animal.

2. A estos efectos deberán participar, con la periodicidad que se establezca, y con 
aprovechamiento, en los cursos de reciclaje y actualización técnica que organice la 
conselleria competente, que garantizará en todo caso su celebración anual en distintos 
lugares del territorio de la Comunidad Valenciana, de forma fácilmente accesible a todas las 
personas obligadas.

3. Los cursos se podrán organizar directamente por la conselleria competente o, con su 
homologación, por otras entidades públicas y privadas.

4. La administración pecuaria de la Generalitat evaluará, con las organizaciones 
profesionales agrarias, las asociaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores con 
implantación en el sector ganadero valenciano, las necesidades de formación y capacitación 
profesional del personal dedicado a labores de producción animal.

Artículo 36.  Centro de Investigación y Tecnología Animal.
1. Los proyectos de investigación que se desarrollen por los organismos públicos de 

investigación de la Generalitat en relación con la producción ganadera, la sanidad y el 
bienestar animal y la seguridad alimentaria se integrarán y coordinarán en el Centro de 
Investigación y Tecnología Animal, con el objeto de facilitar la transferencia al sector 
ganadero de los resultados obtenidos y el conocimiento por aquellos organismos de las 
necesidades del sector ganadero valenciano.

2. La organización, naturaleza y régimen del Centro de Investigación y Tecnología 
Animal serán los adecuados a la intensidad de la integración de los proyectos y al alcance 
de las funciones de coordinación que se le asignen, en el marco del régimen legal de la 
política científica y tecnológica de la Generalitat.
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Artículo 37.  Apoyo a proyectos piloto.
La administración de la Generalitat podrá financiar, de acuerdo con los fondos que 

obtenga y los propios que aporte, los programas de desarrollo e innovación tecnológica 
destinados a mejorar la calidad y competitividad de las explotaciones pecuarias. Dedicará 
especial atención a las especies autóctonas y a su adaptación al medio.

Artículo 38.  Agrupaciones de desarrollo ganadero.
1. El programa de modernización de explotaciones ganaderas posibilitará el acceso a las 

ayudas públicas que se establezcan por la Generalitat en los presupuestos generales 
anuales de las acciones que, por su mayor entidad y coste, se promuevan y ejecuten por 
varios titulares de explotaciones ganaderas, para su aprovechamiento conjunto, y en 
particular la consistente en la contratación de servicios técnicos profesionales o la 
incorporación de tecnologías que requieran unos determinados volúmenes de producción.

2. Estos grupos de explotaciones, sin perjuicio de la forma jurídica que adopten, se 
reconocerán como agrupaciones de desarrollo ganadero, y deberán ser consideradas en la 
obtención de beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento previstas en esta 
ley.

3. La conselleria competente creará un Registro de agrupaciones de desarrollo 
ganadero.

TÍTULO III
Los animales

CAPÍTULO I
Identificación

Artículo 39.  Obligatoriedad.
1. Los animales, así como en su caso los productos de animales, deberán ser 

identificados en las condiciones impuestas por la reglamentación de la Unión Europea y por 
las disposiciones estatales correspondientes, sin perjuicio de su desarrollo y la regulación 
por parte del Gobierno Valenciano del uso y aplicación a cada especie de los distintos 
sistemas de identificación establecidos con carácter general.

2. La obligación de identificación incumbe a los titulares de las explotaciones ganaderas 
de las que formen parte los animales, y en otro caso a sus propietarios o tenedores.

3. La identificación, en las condiciones establecidas para cada especie, es también 
exigible respecto de los animales criados para autoconsumo.

4. Respecto de los animales de compañía el régimen de identificación a que se refiere 
esta ley es aplicable exclusivamente durante la permanencia de los animales en la 
explotación de cría y reproducción. Fuera de esta circunstancia se estará a lo dispuesto en la 
legislación especial sobre los animales de compañía.

Artículo 40.  Sistemas especiales de identificación.
El Gobierno Valenciano, por razones específicas de control sanitario, por el interés en 

determinar la trazabilidad o rastreabilidad de los animales o como consecuencia de 
programas de erradicación de enfermedades, podrá establecer sistemas adicionales o 
complementarios de identificación, en su caso individual.

Artículo 41.  Medios técnicos del sistema de identificación.
La conselleria competente garantizará la eficacia de los sistemas de identificación animal 

mediante la incorporación y el empleo de las técnicas y medios electrónicos e informáticos 
que permitan el seguimiento y la localización del ganado.
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Artículo 42.  Animales no identificados.
1. Los animales presentes en las explotaciones ganaderas que no se encuentren 

identificados en las condiciones establecidas por esta ley serán considerados sospechosos 
de padecer enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria o de haberles sido suministrados 
productos alimenticios y zoosanitarios no autorizados.

2. Estos animales serán inmovilizados y, en su caso, aislados, por los servicios 
veterinarios oficiales de forma inmediata, y, una vez realizados los controles e 
investigaciones necesarios, según su resultado:

a) Serán identificados para su continuidad en la explotación, salvo que exista riesgo para 
la salud pública o el bienestar animal.

b) Se ordenará el sacrificio de los animales en matadero o en la propia explotación, y en 
su caso la destrucción de los cadáveres.

3. Los gastos derivados de la aplicación de las medidas previstas en este artículo serán 
de cuenta del titular de la explotación.

Artículo 43.  Productos no identificados.
Los productos de origen animal que se encuentren en las instalaciones de las 

explotaciones ganaderas y que no se encuentren identificados en las condiciones legal y 
reglamentariamente establecidas serán inmovilizados hasta que se acredite su procedencia 
y sus condiciones de producción, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que 
pueda exigirse de acuerdo con el régimen sancionador del título IX de la presente ley.

CAPÍTULO II
Bienestar animal

Artículo 44.  Condiciones generales de bienestar.
1. Los titulares de las explotaciones ganaderas, y los propietarios o tenedores de 

animales, tienen la obligación de cumplir las condiciones de bienestar animal, legal y 
reglamentariamente establecidas.

2. En todo caso, se imponen las siguientes obligaciones de carácter general, de acuerdo 
con la normativa nacional y comunitaria que sea de aplicación:

a) Suministrar a los animales agua y alimento de calidad suficiente y en la cantidad 
necesaria, de forma adecuada a las necesidades de cada especie.

b) Ubicar a los animales en ambientes adecuados, proveyéndolos de refugios y de áreas 
de descanso, con suficiente espacio, luz y ventilación, conforme con las necesidades 
fisiológicas y etológicas de los animales, de acuerdo con la experiencia adquirida y los 
conocimientos científicos.

c) Prevenir los daños, heridas y enfermedades de los animales, procediendo a su 
diagnóstico y tratamiento en caso de aparición.

d) Facilitar la expresión de los comportamientos habituales de cada especie.
e) Evitar a los animales sufrimientos y daños inútiles.
3. Cuando se detecte el incumplimiento de las condiciones de bienestar animal, sin 

perjuicio de responsabilidad administrativa que pueda exigirse de acuerdo con el título IX de 
esta ley, los servicios veterinarios oficiales dictarán una orden de su restitución, concretando 
las medidas a adoptar y el plazo para ello.

4. En el caso de no adoptarse las medidas ordenadas se incoará el correspondiente 
procedimiento sancionador para exigir las responsabilidades administrativas que procedan 
de acuerdo con el título IX de la presente ley.

5. Cuando existan indicios o se valore, por parte de los servicios veterinarios oficiales, 
que se dan las condiciones de un ilícito penal, por haber maltrato injustificado que cause 
lesiones que menoscaben gravemente la salud de los animales o les pueda causar la 
muerte, además de ordenar la inmediata adopción de cuantas medidas se consideren 
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necesarias para la inmediata restitución de las condiciones de bienestar animal, se dará 
traslado urgente de las actuaciones con la documentación pertinente a la Fiscalía.

6. En los casos en que por normativa autonómica, nacional o comunitaria así se 
establezca, y en los términos de la misma, se deberá acreditar la formación en bienestar 
animal del personal encargado del cuidado de los animales en explotaciones ganaderas, en 
el transporte o en las operaciones de sacrificio que lo requieran. Reglamentariamente se 
establecerán las condiciones de acreditación de la formación.

Artículo 45.  Bienestar en el transporte.
1. Las condiciones generales de bienestar animal referidas en el artículo anterior serán 

también aplicables en el transporte de los animales, en el que en particular serán de 
aplicación las condiciones básicas siguientes:

a) Habilitar espacio suficiente para que los animales puedan permanecer de pie o 
acostados durante el transporte.

b) Protegerlos de la intemperie y de las inclemencias del tiempo.
c) Disponer de suelos sólidos y antideslizantes, tanto en las rampas de acceso como en 

el interior del medio de transporte.
d) Realizar el transporte en medios previamente limpios y desinfectados.
2. Las condiciones de bienestar animal exigidas en su transporte serán tenidas en 

cuenta en el régimen de autorización de los vehículos y en su concreta aplicación.

CAPÍTULO III
Traslados de los animales

Artículo 46.  Movimiento de animales.
1. El traslado de animales procedentes de una explotación ganadera y con destino a otra 

explotación o a unidad productiva de la misma explotación, a matadero o a un mercado y, en 
cualquier caso, siempre que abandonen su término municipal, deberá acompañarse de un 
documento de identificación y origen acreditativo de que en los animales no se observa 
enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria y de que en la explotación, y en su termino 
municipal, no hay declarada oficialmente ninguna enfermedad.

2. De acuerdo con la reglamentación comunitaria y estatal dicho documento consistirá en 
un certificado sanitario emitido por los servicios veterinarios oficiales o por veterinario 
habilitado a estos efectos, con los datos básicos y el período de validez establecidos 
reglamentariamente.

3. Para los movimientos dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, siempre que 
se encuentren implantadas y operativas las redes de vigilancia epidemiológica, se podrán 
establecer reglamentariamente otras modalidades de documento sanitario en las que no sea 
preceptiva su emisión por los servicios veterinarios oficiales o por veterinario habilitado.

Artículo 47.  Movimiento de ganado indocumentado.
1. Los animales trasladados sin la documentación acreditativa de su identificación, origen 

y situación sanitaria serán considerados sospechosos de padecer enfermedad infecto-
contagiosa o parasitaria y de haberles sido suministrados productos alimenticios y 
zootécnicos no autorizados.

2. Estos animales serán retenidos y, en su caso, aislados, y una vez realizados los 
controles e investigaciones y expedida la oportuna documentación, serán reexpedidos a su 
origen, enviados a matadero o sacrificados in situ.

3. Los gastos ocasionados por la retención, el aislamiento, la práctica del control y la 
aplicación de la medida serán de cuenta del responsable de los animales.
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Artículo 48.  Mantenimiento temporal.
1. Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación al mantenimiento temporal 

de animales en los establecimientos de primera transformación y en los mercados, ferias, 
concursos, subastas y exposiciones a que se refieren los artículos 76 y 80 de la presente ley.

2. Las medidas previstas en el artículo anterior en relación con el movimiento de ganado 
indocumentado se adoptarán igualmente respecto de los animales concentrados en 
mercados, ferias, concursos, subastas y exposiciones temporales no autorizados.

CAPÍTULO IV
Recursos genéticos y reproducción

Artículo 49.  Razas en peligro de extinción.
1. En el Catálogo de Razas de Animales Domésticos en Peligro de Extinción la 

conselleria competente incluirá aquellas razas de animales domésticos en general, y 
particularmente de renta, que se encuentren en peligro de extinción de acuerdo con los 
estándares reconocidos internacionalmente, con especial mención de las especies 
autóctonas.

2. La inclusión de una raza en este catálogo supondrá la elaboración y aprobación de un 
programa de recuperación y conservación de los recursos genéticos, que incluirá al menos la 
determinación del prototipo racial de los individuos a proteger, el plan de protección del 
material genético y los estímulos para la expansión de la raza. Estos programas serán 
revisados y actualizados cada tres años. Podrán justificar la admisión de excepciones al 
sacrificio obligatorio de animales que pueda preverse en programas generales de 
erradicación de enfermedades, siempre que no suponga riesgos para la salud.

3. Se fomentará la cría y utilización de este tipo de ganado por parte de aquellas 
explotaciones extensivas que pretendan un desarrollo sostenible del entorno.

Artículo 50.  Programas de selección e hibridación.
1. Los establecimientos dedicados a la cría, producción y venta de animales, o de su 

semen, óvulos o embriones, destinados a la producción ganadera en otras explotaciones, 
deberán comunicar sus programas de selección, hibridación y obtención a la conselleria 
competente. Estos programas expresarán, entre otros extremos, el procedimiento de 
elección de progenitores, el esquema de cruzamientos y el sistema de evaluación, en su 
caso.

2. Los programas deberán cumplir la normativa específica establecida con carácter 
general para la especie animal de que se trate.

Artículo 51.  Reconocimiento de programas de mejora.
1. Las explotaciones ganaderas que desarrollen un programa de selección o hibridación 

que implique la comercialización de animales, o de su semen, óvulos o embriones, que 
introduzcan, mantengan o incrementen los resultados productivos pecuarios, podrán ser 
reconocidas por la conselleria competente como centros de mejora ganadera.

2. Este reconocimiento se concederá de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente, y en todo caso se exigirá una evaluación permanente, externa e 
independiente del cumplimiento de los programas y de la consecución de objetivos.
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TÍTULO IV
La producción ganadera

CAPÍTULO I
Las instalaciones y otros medios

Artículo 52.  Condiciones generales de las instalaciones.
Las instalaciones dedicadas al alojamiento y albergue de los animales, que formen parte 

de explotaciones ganaderas, deberán cumplir las condiciones higiénicas, sanitarias, de 
bienestar animal exigidas por la presente ley, sus disposiciones complementarias y todas 
aquellas normas legales que les sean de aplicación.

Artículo 53.  Emplazamiento.
(Derogado).

Artículo 54.  Distancias de seguridad sanitaria.
1. Las distancias de seguridad sanitaria serán aquellas determinadas mediante 

normativa de ordenación nacional para cada uno de los sectores productivos.
2. En el caso de que no exista la normativa específica referida en el apartado anterior las 

distancias de seguridad sanitaria serán las siguientes:
a) Las instalaciones ganaderas guardarán una distancia mínima de 600 metros con 

respecto a las instalaciones de otras unidades de producción de la misma especie ganadera. 
Esta distancia se reducirá a la mitad en el caso de explotaciones con una capacidad inferior 
a 120 UGM, esto es, unidad ganadera mayor, equivalente a un bovino adulto.

b) La distancia de las instalaciones ganaderas respecto de otros establecimientos en los 
que se concentren animales, o se almacenen, o transformen residuos de origen animal, será 
como mínimo de 1.000 metros con carácter general, si bien reglamentariamente se 
determinarán los supuestos en los que, por razones de riesgo sanitario asociado al 
movimiento del ganado o de sus productos, la distancia mínima será de 2.000 metros.

3. Las distancias establecidas en el punto 2 no serán de aplicación entre las 
explotaciones sin fines lucrativos, no comerciales o de pequeña capacidad, ni entre las 
explotaciones comerciales y estas, salvo motivos justificados en materia de sanidad animal 
ganadera.

Artículo 55.  Condiciones técnicas.
Las instalaciones ganaderas deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Deberán situarse en un área cercada en la que se puedan aplicar medidas de 

protección contra agentes transmisores de enfermedades.
b) Contarán con construcciones y equipos sobre los que se pueda realizar una eficaz 

limpieza y desinfección.
c) Las construcciones, equipos y materiales utilizados no deberán ser perjudiciales para 

los animales.
d) Contarán con estercoleros y fosas de purines estancas, o cualquier otro sistema 

equivalente, con capacidad suficiente para almacenar y estabilizar las deyecciones antes de 
su aprovechamiento posterior.

e) Deberán disponer de un sistema de eliminación de animales muertos, del que podrá 
dispensarse con la condición de tener contratado externamente el servicio.

f) Las demás que establezca el Gobierno Valenciano mediante decreto, dirigidas a 
garantizar la salud alimentaria y la sanidad y bienestar animales.

Artículo 56.  Vehículos de transporte.
1. Los vehículos destinados al transporte de animales deberán disponer de la 

autorización de transporte de ganado, expedida por la consellería competente de la 
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Generalitat, o del documento de autorización equivalente para la realización de dicha 
actividad expedido por la autoridad pública competente en el ámbito de la Unión Europea. La 
tarjeta o documento deberá acompañar al vehículo siempre que se transporten animales.

2. La expedición de la autorización estará condicionada al cumplimiento de la normativa 
que sea de aplicación, así como su vigencia y en particular a las condiciones de bienestar 
animal, pudiendo ser retirada en el caso de incumplimiento sobrevenido de dichas 
condiciones.

3. Se dispondrá, para cada vehículo de transporte de ganado, de un registro donde 
queden reflejados todos los desplazamientos realizados, con la información mínima 
establecida en la normativa básica de aplicación, así como aquella que reglamentariamente 
pueda determinarse.

4. Los vehículos deberán ser limpiados y desinfectados en el centro de limpieza y 
desinfección más cercano autorizado para tal fin, y si procede desinsectados, después de 
cada transporte y con productos autorizados, lo que deberá acreditarse en la forma que se 
disponga reglamentariamente, determinándose los supuestos y condiciones en los que la 
higienización pueda realizarse por medios propios.

5. Los centros de limpieza y desinfección de vehículos deberán cumplir los requisitos 
exigidos reglamentariamente para su autorización.

Artículo 57.  Medidas correctoras.
Cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones técnicas, higiénicas y 

sanitarias de las instalaciones, vehículos de transporte y otros medios de producción, los 
servicios veterinarios oficiales dictarán requerimiento de subsanación de las deficiencias, 
concediendo para ello el plazo adecuado para la adopción de las medidas correctoras.

CAPÍTULO II
Alimentación animal

Artículo 58.  Registro de Alimentación Animal.
1. Todos los establecimientos y operadores radicados en la Comunidad Valenciana que 

participen, directa o indirectamente, en el proceso de elaboración y distribución de alimentos 
para los animales deberán inscribirse en el Registro de Alimentación Animal de la 
Comunidad Valenciana, registro administrativo único adscrito a la conselleria competente.

2. De la obligación prevista en el párrafo anterior quedarán exoneradas todas las 
actividades de producción agrícola que tengan por objeto la obtención y puesta en el 
mercado de materias primas destinadas a la alimentación animal, la producción doméstica 
de piensos para su utilización en la alimentación de animales destinados a la producción de 
alimentos para consumo propio y de animales no destinados a la producción de alimentos, 
así como la venta al por menor de piensos para animales de compañía.

Artículo 59.  Regímenes de inscripción.
1. El régimen de inscripción para cada categoría o sector de actividad será el que derive 

del régimen de autorización o control administrativo previo que establezcan la 
reglamentación comunitaria o estatal o la que pueda dictarse por el Gobierno Valenciano.

2. En los casos en los que no esté establecido un régimen de autorización o control 
administrativo previo será en todo caso preceptiva la comunicación previa al Registro de 
Alimentación Animal, por parte de sus titulares, del ejercicio de las actividades relacionadas 
con la alimentación animal.

Artículo 60.  Ingredientes y etiquetado.
1. Los fabricantes e intermediarios de aditivos, premezclas de aditivos y otras materias 

primas de uso en la alimentación animal, así como los fabricantes y comercializadores de 
piensos y los ganaderos que los elaboren para autoabastecimiento, radicados en la 
Comunidad Valenciana, deberán comunicar a la conselleria competente en materia de 
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producción y sanidad animal las materias primas utilizadas y de los productos finales 
obtenidos, con la lista de ingredientes y su composición en cada caso.

2. La comercialización de estos productos deberá cumplir las condiciones de etiquetado 
establecidas reglamentariamente.

Artículo 61.  Control de calidad.
1. Los establecimientos referidos en el artículo anterior aplicarán a lo largo de todo su 

proceso productivo un método de autocontrol de calidad, identificando los puntos críticos y 
adoptando normas y procedimientos que tengan por objeto minimizar el riesgo derivado del 
empleo de componentes que tengan establecido un límite máximo de residuos en productos 
de origen animal.

Artículo 62.  Incumplimientos.
1. La comprobación de la existencia de un establecimiento u operador comercial no 

inscrito en el Registro de Alimentación Animal, cuando esta inscripción se requiera 
legalmente con carácter previo al ejercicio de la actividad, determinará la inmovilización por 
los servicios veterinarios oficiales de las materias primas y de los productos elaborados que 
se encuentren en sus almacenes e instalaciones, hasta tanto por su titular se proceda a su 
legalización.

2. Igualmente se acordará la inmovilización cuando se detecte el incumplimiento de las 
condiciones del régimen de autorización, hasta que se adopten las medidas y actuaciones 
dirigidas a su pleno cumplimiento.

3. Los productos destinados a la alimentación animal que se encuentren en las 
explotaciones ganaderas o establecimientos de alimentación animal, carentes de 
identificación y etiquetado en las condiciones legalmente exigidas, o en condiciones que no 
garanticen su inocuidad, quedarán inmovilizados hasta que se acrediten su composición, la 
adecuación de sus condiciones de producción y comercialización, y su inocuidad.

4. De no acreditarse en el plazo de un mes desde la inmovilización la composición y 
condiciones e inocuidad, el director o directora general en materia de producción animal 
ordenará su destrucción o su destino distinto a la alimentación animal.

CAPÍTULO III
Medicamentos veterinarios y otros productos zoosanitarios

Artículo 63.  Definiciones.
1. Es medicamento veterinario toda sustancia medicinal y sus asociaciones o 

combinaciones destinadas a su utilización en los animales que se presente dotada de 
propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o 
para modificar las funciones corporales, en los términos establecidos en la normativa 
aplicable. También se consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus 
combinaciones que puedan ser administradas a los animales con cualquiera de estos fines, 
aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.

2. Son productos zoosanitarios las sustancias o mezclas de sustancias destinadas al 
diagnóstico de las enfermedades de los animales, o al manejo, higiene y cuidado de éstos; o 
aquellas destinadas a la desinfección, desratización o desinsectación de locales o 
instalaciones ganaderas, o de los medios de transporte; o aquellos productos de uso 
específico en el ámbito ganadero en los términos establecidos en la normativa de aplicación, 
salvo en todo caso los medicamentos veterinarios, incluidos los homeopáticos.

Artículo 64.  Productos clandestinos.
1. Se reputarán clandestinos los medicamentos veterinarios y los productos 

zoosanitarios que no cumplan las exigencias legales para su fabricación, comercialización y 
utilización.

2. Todos estos productos clandestinos, tras su descubrimiento, serán inmovilizados de 
forma inmediata por los servicios veterinarios oficiales, ordenándose su destrucción, previa 
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audiencia de los interesados o las interesadas, por el director o directora general competente 
en materia de sanidad animal.

Artículo 65.  Producción y distribución de medicamentos veterinarios.
1. Los establecimientos dedicados a la elaboración, fabricación, almacenamiento, 

distribución, venta y dispensación de medicamentos veterinarios deberán estar debidamente 
autorizados u homologados en las condiciones legalmente establecidas.

2. Se prohíbe la producción, almacenamiento, distribución y venta de medicamentos 
veterinarios clandestinos.

3. La elaboración, fabricación y comercialización de medicamentos veterinarios, y 
cualquier tenencia con dichas finalidades, se realizarán garantizando y acreditando el origen 
de los productos mediante los correspondientes albaranes, facturas o prescripciones 
facultativas.

4. Las competencias de la Generalitat en las materias reguladas en este artículo 
corresponderán a su administración farmacéutica, salvo en lo relativo a los piensos 
medicamentosos y su régimen especial, respecto de los que se ejercerán por la conselleria 
competente en materia de producción y sanidad animal.

Artículo 66.  Utilización de medicamentos veterinarios.
1. Se prohíbe la tenencia, con cualquier finalidad, en las instalaciones y demás medios 

de las explotaciones ganaderas, y su aplicación a los animales, de medicamentos 
veterinarios clandestinos.

2. La aplicación o suministro a los animales de las explotaciones ganaderas de los 
medicamentos veterinarios, medicamentos homeopáticos veterinarios y piensos 
medicamentosos deberá realizarse bajo prescripción facultativa y de acuerdo con la pauta 
que ésta indique, así como anotarse por el titular y el veterinario o veterinaria que haya 
efectuado aquélla en el libro registro de tratamientos medicamentosos, que deberá llevarse 
actualizado, en cada una de las unidades productivas, en las condiciones establecidas 
reglamentariamente.

3. El titular de la explotación ganadera será en todo caso responsable del respeto de los 
plazos de espera para la comercialización de las carnes o productos destinados a consumo 
humano procedentes de animales sometidos a tratamientos medicamentosos, de acuerdo 
con las condiciones de autorización de los mismos.

4. Las competencias de la Generalitat en lo relativo a la utilización de los medicamentos 
veterinarios, medicamentos homeopáticos veterinarios y piensos medicamentosos en las 
explotaciones ganaderas corresponderán a la conselleria competente en producción y 
sanidad animal.

Artículo 67.  Control de productos zoosanitarios.
1. Sólo podrán ser puestos en el mercado y utilizados en las explotaciones ganaderas 

los productos zoosanitarios que dispongan de las autorizaciones legalmente establecidas.
2. Se prohíbe la tenencia, con cualquier finalidad, en las instalaciones y demás medios 

de las explotaciones ganaderas, y su utilización en las mismas, de productos zoosanitarios 
clandestinos.

CAPÍTULO IV
Residuos de origen animal

Artículo 68.  Destrucción de cadáveres y subproductos.
1. Los titulares de las explotaciones ganaderas y los propietarios o tenedores por 

cualquier otra condición de animales muertos o de cualesquiera subproductos y decomisos 
de origen animal generados en el proceso de sacrificio, estarán obligados a su destrucción 
higiénica, en las condiciones de manipulación y traslado y mediante los sistemas 
establecidos por la normativa vigente.
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2. Se prohíbe el abandono de animales muertos o moribundos, así como de los referidos 
subproductos y residuos de origen animal, sin perjuicio de su utilización en buitreras o 
muladares en las condiciones establecidas por la administración medioambiental, teniendo 
en cuenta las exigibles por razones de sanidad animal.

3. Se establecerá una normativa específica para el tratamiento de los cadáveres de las 
distintas especies ganaderas.

Artículo 69.  Establecimientos, plantas y explotadores de gestión de subproductos animales 
y/o productos derivados.

1. Los establecimientos de recogida, almacenamiento, aprovechamiento, transformación, 
transporte o eliminación de cadáveres, decomisos, subproductos, materiales especificados 
de riesgo y otros residuos de origen animal, se regirán por lo dispuesto en la reglamentación 
comunitaria y estatal, sin perjuicio de su desarrollo por el Consell.

2. Para su funcionamiento requerirán autorización o registro con arreglo a dicho régimen 
por la conselleria competente.

3. En todo caso los operadores deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Ajustar las actividades realizadas a las inscritas en los registros oficiales.
b) Llevar y mantener un sistema de trazabilidad eficaz.
c) Aplicar y mantener controles propios en sus establecimientos o plantas para 

supervisar el cumplimiento de la normativa vigente.
d) Comunicar a la Conselleria referida cualquier modificación significativa de la actividad.

Artículo 70.  Establecimientos, plantas y explotadores de gestión de subproductos animales 
y/o productos derivados no autorizados o registrados.

1. El funcionamiento sin autorización o registro, según proceda, de los establecimientos, 
plantas y explotadores a los que se refiere el artículo anterior determinará:

a) La adopción por los servicios veterinarios oficiales de las medidas cautelares de 
paralización de la actividad, de inmovilización de los subproductos animales y/o productos 
derivados, y tratamiento o reproceso en otros establecimientos autorizados.

b) El director o directora general competente en materia de producción animal, previa 
audiencia del titular del establecimiento le dirigirá requerimiento para que en el plazo máximo 
de un mes proceda a su legalización.

Estas actuaciones serán comunicadas al Ayuntamiento correspondiente y a la conselleria 
competente en materia de actividades calificadas.

2. La autorización o registro, según proceda, comportará el levantamiento de la orden 
cautelar de inmovilización, con la exigencia en todo caso del reprocesado de todos los 
subproductos y productos derivados.

3. En el caso de no obtener la autorización o registro, según proceda, se exigirá el 
reprocesado de los productos inmovilizados en un centro de transformación autorizado o su 
destrucción en las condiciones establecidas por las autoridades competentes en sanidad 
animal y en medio ambiente.

Artículo 71.  Deficiencias de los establecimientos, plantas y explotadores de gestión de 
subproductos animales y/o productos derivados.

1. Cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones legalmente establecidas 
para el funcionamiento de los establecimientos, plantas y explotadores de subproductos 
animales y/o productos derivados, los servicios veterinarios oficiales dirigirán requerimiento 
de subsanación de deficiencias, y, en función de la naturaleza y gravedad de estas, 
dispondrán las siguientes medidas de carácter preventivo, que se mantendrán hasta la 
acreditación del cumplimiento del requerimiento:

a) La paralización del proceso de producción, de alguna de sus fases o del empleo de 
alguno de los medios.

b) La prohibición de comercialización de los productos, incluyendo la obligación de 
retirada del producto distribuido.
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2. Cuando se acredite el cumplimiento del requerimiento de subsanación los servicios 
veterinarios oficiales podrán exigir el reprocesado de los productos transformados.

Artículo 72.  Estiércoles y purines.
1. Los titulares de las explotaciones ganaderas serán responsables del correcto 

almacenamiento y gestión de los estiércoles y purines generados en las mismas, cumpliendo 
las condiciones legal y reglamentariamente establecidas.

2. Con el objeto de posibilitar el mayor, y de forma racional, aprovechamiento de 
estiércoles y purines, la Generalitat regulará su utilización directa como fertilizantes en las 
explotaciones agrarias, como supuesto expresamente excluido de la legislación de residuos.

3. Las actividades de recogida, almacenamiento y tratamiento de estiércoles y purines, 
realizadas por establecimientos distintos a las explotaciones ganaderas, deberán realizarse 
por empresas de transporte registradas y en establecimientos autorizados.

4. Se declara como actuaciones de interés público la gestión, tratamiento o valorización 
de estiércoles y purines en las áreas de interior de elevada concentración ganadera en las 
cuales la capacidad de abonado agrícola de estiércoles y purines supere los límites 
normativos. Reglamentariamente se determinarán las zonas de actuación y las condiciones 
conforme la carga ganadera, el exceso de nitrógeno, el tipo y viabilidad de las actuaciones.

CAPÍTULO V
La comercialización de los productos de origen animal

Artículo 73.  Puesta en el mercado.
La salida de los animales o de los productos de origen animal desde las explotaciones 

ganaderas se realizará, en todo caso, bajo la responsabilidad de una de las siguientes 
personas, físicas o jurídicas:

a) El titular de la explotación ganadera, cuando tras la salida de los animales de la 
explotación realice por si mismo la comercialización.

b) El titular del establecimiento de primera transformación de productos de origen animal 
cuando realice la compra de los animales directamente en las explotaciones ganaderas.

c) Cualquier otra persona que realice el proceso de comercialización.

Artículo 74.  Operadores comerciales o tratantes.
Tendrán la consideración de operadores comerciales pecuarios o tratantes:
a) Los titulares de centros de concentración, sin perjuicio de la consideración de estos 

centros asimismo como unidades de producción de explotaciones ganaderas a los efectos 
de la aplicación de esta ley.

b) Las empresas integradoras.
c) Las personas a que se refiere el apartado c) del artículo anterior que no sean titulares 

de explotaciones ganaderas ni de establecimientos de primera transformación.
d) Aquellos otros que sean considerados operadores comerciales pecuarios por la 

normativa comunitaria y estatal.

Artículo 75.  Registro de Operadores Comerciales.
1. Los operadores comerciales que ejerzan su actividad en el ámbito territorial de la 

Comunidad Valenciana deberán inscribirse en el Registro de Operadores Comerciales 
Pecuarios de la Comunidad Valenciana dependiente de la conselleria competente.

2. Para esta inscripción se comunicarán la titularidad de la actividad, el domicilio 
personal o social, los centros de concentración vinculados y los vehículos dedicados a la 
actividad.

3. Los operadores comerciales deberán registrar todos los animales y productos de 
origen animal sobre los que ejerzan una posesión física o financiera, con indicación de su 
explotación de origen y de la fecha de salida, y del centro de destino y de la fecha de llegada 
y de las actuaciones e incidencias sanitarias. Estas anotaciones deberán realizarse en el 
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Libro de Operador Comercial Pecuario, que en el caso de los centros de concentración 
sustituirá al Libro de Explotación Ganadera o al ejemplar correspondiente del mismo.

Artículo 76.  Establecimientos de primera transformación.
1. Tendrán la consideración de establecimientos de primera transformación los 

mataderos, las centrales lecheras e industrias lácteas, los centros de procesado y envasado 
de miel, los centros de clasificación de huevos y los establecimientos de manipulación de 
cueros, plumas, lanas y pelos, así como cualquier otro que utilice como materia prima 
productos obtenidos en las explotaciones ganaderas.

2. Todos estos establecimientos, con independencia de la normativa específica que les 
sea de aplicación, deberán:

a) Anotar en un registro cada entrada de animales o productos de origen animal con la 
identificación individual en su caso, haciendo referencia a la explotación de origen, al 
operador comercial, en su caso, y a la fecha de admisión.

b) Aplicar las medidas de normalización y tipificación de productos de origen animal 
establecidas por la Unión Europea para la consecución del mercado único.

c) Transmitir a los operadores comerciales los requerimientos de calidad de los 
productos demandados en la cadena de distribución y consumo de productos de origen 
animal.

Artículo 77.  Autocontrol en la producción.
La conselleria competente favorecerá, en especial mediante medidas de apoyo 

económico a la contratación de servicios técnicos externos de control, la implantación de 
protocolos de producción para la mejora de la calidad técnica y sanitaria de los productos de 
origen animal. Estos protocolos deberán incluir las medidas de autocontrol y de supervisión 
externa que garanticen su cumplimiento. Se cumplirán en todo caso los requisitos 
establecidos por la reglamentación vigente en materia de seguridad alimentaria.

Artículo 78.  Elaboración artesanal.
La manipulación, transformación y elaboración de productos artesanales en las 

explotaciones ganaderas, o en instalaciones anejas a las mismas, estarán sometidos a las 
exigencias impuestas a cualesquiera operadores comerciales y establecimientos de primera 
transformación.

Artículo 79.  Promoción y protección de la calidad.
La conselleria competente en materia de protección de la calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios, en coordinación con la administración pecuaria valenciana y con el 
sector ganadero, estudiará y promoverá las posibilidades de la protección de los productos 
de origen animal producidos en la Comunidad Valenciana diferenciados por su calidad, al 
amparo del régimen comunitario y estatal de protección de las indicaciones geográficas y de 
las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y fomentará su 
inscripción, si procede, en los registros de etiquetas ecológicas.

Artículo 80.  Mercados, ferias, concursos, subastas y exposiciones.
1. Las concentraciones en mercados, ferias, concursos, subastas y exposiciones 

temporales de animales procedentes de explotaciones ganaderas y en todo caso de 
animales de compañía, se celebrarán bajo la responsabilidad de su promotor u organizador, 
que deberá contar con la asistencia, debidamente formalizada, de un servicio veterinario que 
garantice la sanidad y el bienestar de los animales.

2. Sin perjuicio de las autorizaciones legalmente exigibles, el promotor u organizador de 
la concentración deberá comunicar su celebración a la conselleria competente en materia de 
producción y sanidad animal con una antelación mínima de 15 días, expresando el lugar, 
fecha y hora de la celebración e identificando el servicio veterinario responsable del evento.
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3. Dentro de los 10 días siguientes a la comunicación, la conselleria competente, por 
razones sanitarias, podrá prohibir la celebración de la concentración o condicionarla a la 
adopción de determinadas medidas.

4. El Gobierno Valenciano desarrollará reglamentariamente las determinaciones de este 
artículo.

CAPÍTULO VI
Programas sanitarios de las explotaciones

Artículo 81.  Obligatoriedad.
Las explotaciones ganaderas desarrollarán de modo permanente un programa sanitario, 

elaborado y aplicado bajo la supervisión de un veterinario o veterinaria en el ejercicio de su 
profesión, que en aquella función recibirá la calificación de veterinario o veterinaria de la 
explotación.

Artículo 82.  Concepto.
1. El programa sanitario de una explotación ganadera es el conjunto de medidas que 

tienen por objeto mejorar su nivel sanitario:
a) medidas de bioseguridad;
b) estrategias de desinsectación, desinfectación y desratización;
c) acciones de mejora de condiciones higiénicas; y
d) planes de prevención y lucha frente a las enfermedades de los animales.
2. Asimismo, en el marco de la aplicación del programa sanitario, el titular y el veterinario 

de la explotación deberán dejar constancia documental de las acciones ejecutadas, de los 
diagnósticos realizados y de los tratamientos prescritos, en su caso en el libro de explotación 
ganadera.

3. El programa sanitario de la explotación deberá estar a disposición de la autoridad 
competente y también deberá ser actualizado conforme se determine mediante la normativa 
de ordenación sectorial para cada una de las especies. En el caso de no existir normativa 
específica, el programa será actualizado cada cuatro años.

Artículo 83.  Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera.
1. La conselleria competente reconocerá como agrupaciones de defensa sanitaria 

ganadera (ADS) a las entidades asociativas, dotadas de personalidad jurídica, constituidas 
por titulares de explotaciones ganaderas que manejen animales de la misma especie o de 
especies afines y que tengan por objeto el desarrollo de un programa sanitario en común 
dirigido a mejorar su nivel productivo y sanitario.

2. El programa sanitario en común de la agrupación de defensa sanitaria podrá ser 
específico para una o varias enfermedades o integral, para el conjunto sanitario de las 
explotaciones que la integren.

3. El programa sanitario común se someterá a aprobación de los servicios veterinarios 
oficiales, y la acreditación de su desarrollo y cumplimiento será condición para la obtención y 
el mantenimiento del reconocimiento de la agrupación de defensa sanitaria.

4. Las agrupaciones de defensa sanitaria deben contar con la permanente dirección 
técnica de al menos un veterinario o veterinaria que desarrolle el programa sanitario común.

5. Para el reconocimiento de las agrupaciones de defensa sanitaria podrán establecerse 
reglamentariamente otras condiciones, incluso la limitación del número de agrupaciones 
existentes en un mismo ámbito territorial.

6. El programa sanitario común de la agrupación de defensa sanitaria, cuando sea 
integral, podrá suplir a los programas sanitarios de las explotaciones a que se refieren los 
dos artículos anteriores.
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Artículo 84.  Fomento de las ADS.
1. Las agrupaciones de defensa sanitaria se beneficiarán prioritariamente del apoyo 

técnico prestado por la administración pecuaria de la Generalitat.
2. Asimismo las agrupaciones de defensa sanitaria tendrán prioridad en el acceso a las 

subvenciones públicas de la Generalitat que se establezcan para el desarrollo de programas 
sanitarios que tengan por objeto reducir la incidencia o prevalencia de las enfermedades del 
ganado, o para la implantación de redes de vigilancia epidemiológica.

TÍTULO V
El aprovechamiento de pastos y rastrojeras

CAPÍTULO I
Régimen común de ordenación del aprovechamiento y su extensión

Artículo 85.  Objeto.
1. El aprovechamiento por la ganadería extensiva de los pastos, hierbas y rastrojeras de 

las superficies agrícolas y forestales situadas en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, salvo de los terrenos expresamente excluidos en los términos establecidos en 
los artículos siguientes, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el presente título, en 
el reglamento que pueda adoptar el Gobierno Valenciano en su desarrollo y en las 
ordenanzas de pastos aprobadas conforme a los mismos. Supletoriamente será de 
aplicación el Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras aprobado por Decreto 
1.256/1969, de 6 de junio, o la normativa estatal que lo sustituya, sin perjuicio del carácter 
básico o de aplicación directa y preferente que pudieran tener sus disposiciones.

2. De acuerdo con lo dispuesto en su legislación especial es libre el aprovechamiento de 
los pastos de las vías pecuarias.

Artículo 86.  Términos municipales excluidos.
1. El director o directora general competente en materia de producción animal, de oficio o 

a instancia del ayuntamiento correspondiente, podrá excluir de la aplicación del régimen de 
ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras regulado en esta ley, 
aquellos términos municipales en los que así lo aconsejen las características especiales de 
sus explotaciones agrarias, o la carencia o poca importancia de los pastos susceptibles de 
dicha clase de aprovechamiento.

2. En el procedimiento que se trámite para declarar la exclusión serán preceptivos los 
informes de la correspondiente Comisión Territorial de Pastos y, en el caso de estar 
constituida, la Comisión Local de Pastos.

3. En el Diari Oficial de la Generalitat se publicará una reseña de las exclusiones 
acordadas, así como de su eventual revocación.

Artículo 87.  Terrenos excluidos.
1. Quedan excluidos del régimen de aprovechamiento pecuario regulado en esta ley:
a) Las fincas cercadas con carácter permanente, bien de forma natural o artificial.
b) Las praderas naturales o artificiales, de carácter permanente o temporales.
c) Las superficies de viñedos, olivares, algarrobos o frutales.
d) Las huertas y otros terrenos de regadío.
e) Los montes de dominio público, los de utilidad pública y los protectores.
f) Las fincas enclavadas en las superficies excluidas cuando el único acceso practicable 

para el ganado sea a través de éstas.
2. Sin perjuicio de que los terrenos excluidos, por encontrarse en los anteriores 

supuestos, puedan y deban indicarse en la correspondiente ordenanza de pastos, hierbas y 
rastrojeras del municipio, o puedan declararse al margen de esta ordenanza, en todo caso 
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por el ayuntamiento correspondiente, previo informe de la Comisión Local de Pastos, la 
exclusión será en todo caso efectiva aun cuando no conste expresamente indicada o 
declarada en los modos referidos.

Artículo 88.  Segregación de fincas.
1. Las superficies incluidas con carácter general en el régimen común de ordenación del 

aprovechamiento regulado en esta ley podrán ser no obstante segregadas del mismo, en la 
ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras del municipio, o al margen de la ordenanza, pero 
en todo caso por el ayuntamiento correspondiente, a petición de sus propietarios, y previo 
informe de la Comisión Local de Pastos, siempre que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

a) Hallándose bajo una misma linde, sean objeto de explotación ganadera de sus 
aprovechamientos de pastos por el propio titular de la finca, con una carga ganadera anual 
mínima de 0,1 UGM/Ha.

b) Bajo una misma linde o colindantes unas con otras, formando un conjunto o coto o 
polígono, sean objeto de aprovechamiento ganadero independiente, mediante acuerdo 
privado de los propietarios o cultivadores con el ganadero o ganaderos. En estos casos la 
administración pecuaria no intervendrá en los conflictos entre las partes, que deberán 
suscitarse ante los órganos jurisdiccionales ordinarios.

2. Mediante modificación de la ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras del municipio, 
o al margen de ella, el Ayuntamiento podrá revocar las segregaciones de fincas acordadas, 
previo informe de la Comisión Local de Pastos, en el caso de incumplimiento de las 
condiciones de su concesión.

CAPÍTULO II
Organización administrativa

Artículo 89.  Delegación en los ayuntamientos.
La delegación en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana del ejercicio de las 

competencias administrativas de la Generalitat en materia de ordenación y adjudicación de 
los aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras, es con carácter obligatorio, por 
tiempo indefinido y con el alcance, contenido y condiciones que se determinan en el 
presente título, inclusive la posibilidad del establecimiento de una tasa municipal por la 
prestación de los servicios.

Artículo 90.  Órganos municipales competentes.
Las competencias que este título atribuye a los ayuntamientos se ejercerán por el alcalde 

o alcaldesa, salvo que sus disposiciones organizativas lo atribuyan expresamente a otro 
órgano municipal, en el ejercicio de su autonomía.

Artículo 91.  Comisiones locales de pastos.
1. En los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se constituirá una Comisión Local 

de Pastos, como órgano municipal competente en materia de aprovechamiento de pastos, 
hierbas y rastrojeras, sin perjuicio de las funciones de otros órganos municipales en esta 
materia, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2. No será obligatoria su constitución o existencia en los Ayuntamientos de los 
municipios cuyo término se encuentre excluido del régimen común de ordenación de dicho 
aprovechamiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la presente ley.

3. La Comisión Local de Pastos estará compuesta por:
a) El presidente, que lo será el alcalde o alcaldesa, o un concejal o concejala en quien 

delegue.
b) Tres vocales en representación de los propietarios de tierras en el término municipal.
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c) Tres vocales en representación de los titulares de explotaciones ganaderas en 
régimen de extensivo con alguna unidad productiva radicada en el término municipal.

d) El secretario o secretaria del ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, que 
actuará como secretario de la comisión con voz pero sin voto.

e) Un funcionario de la conselleria competente en materia de producción animal podrá 
participar, sin voto, como asesor de la comisión, a petición de su presidente.

4. Los seis vocales agricultores y ganaderos serán designados, para un periodo de 
cuatro años, por el Consejo Agrario Municipal, o, cuando éste no esté constituido, por no ser 
preceptivo, la designación la efectuará el Pleno de la corporación.

Artículo 92.  Funciones.
Corresponden a la Comisión Local de Pastos las funciones siguientes:
a) Elaborar y proponer la aprobación de la ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras del 

municipio, así como sus modificaciones.
b) Fijar, dentro de los límites señalados por la comisión territorial de pastos 

correspondiente, el precio por hectárea y cabeza de ganado del disfrute de los pastos, 
hierbas y rastrojeras, así como de los aprovechamientos extraordinarios por cosechas 
deficientes no recolectadas.

c) Concretar las cargas ganaderas para el año ganadero a comenzar, dentro de los 
límites establecidos por la ordenanza.

d) Proponer la adjudicación de los aprovechamientos.
e) Resolver las discrepancias sobre las exclusiones que declara el artículo 87 del 

presente título, teniendo en cuenta lo dispuesto en su apartado 2.
f) Informar sobre las peticiones o propuestas de segregaciones de fincas a que se refiere 

el artículo 88.
g) Informar a la Comisión Territorial de Pastos de su ámbito cuantos asuntos considere 

de interés en relación con el aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras.

Artículo 93.  Funcionamiento.
1. El funcionamiento de la Comisión Local de Pastos se regirá por el reglamento de que 

la dote el respectivo ayuntamiento.
2. En todo caso, se reunirá a convocatoria de su presidente o presidenta, y al menos con 

carácter ordinario una vez al trimestre.
3. Tres vocales de la comisión podrán solicitar la celebración de reuniones 

extraordinarias, que convocará el presidente o presidenta en el plazo de cinco días, y no 
podrá demorarse su celebración más de 10 días desde la solicitud.

Artículo 94.  Comisiones territoriales de pastos.
1. En la conselleria competente en materia de producción animal se constituirán 

comisiones territoriales de pastos de ámbito provincial, con sede en cada una de las tres 
capitales.

2. Estas comisiones se adscribirán, en su caso, a los servicios territoriales de ámbito 
provincial de la conselleria, cuyo jefe o jefa ostentará la presidencia de la comisión, o 
subsidiariamente quien designe el director o directora general competente en materia de 
producción animal.

3. Serán vocales de cada una de las comisiones territoriales de pastos:
a) Dos funcionarios de los servicios técnicos de la conselleria competente en producción 

y sanidad animal, designados por el director o directora general competente en materia de 
producción animal.

b) Un funcionario o funcionaria técnicos de la conselleria en materia de agricultura, 
designado por el director o directora general competente en materia de producción vegetal.

c) Tres agricultores.
d) Tres ganaderos.
e) Un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
f) Un representante de la cámara agraria provincial.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 107  Ley de ganadería de la Comunidad Valenciana

– 1651 –



g) Será secretario, con voz pero sin voto, un funcionario o funcionaria designado por el 
presidente o presidenta de la comisión.

4. Los seis vocales agricultores y ganaderos serán designados por el presidente de la 
Comisión Territorial de Pastos a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas.

Artículo 95.  Funciones.
Corresponden a las comisiones territoriales de pastos las siguientes funciones:
a) Informar preceptivamente, con carácter previo a su aprobación, las propuestas de 

ordenanzas de pastos, hierbas y rastrojeras, y de sus modificaciones.
b) Determinar los precios mínimos y máximos exigibles por el disfrute de los pastos, 

hierbas y rastrojeras y por los aprovechamientos extraordinarios por cosechas deficientes no 
recolectadas.

c) Informar los recursos contra los actos municipales en materia de aprovechamiento de 
pastos, hierbas y rastrojeras que deba resolver la conselleria competente en materia de 
producción y sanidad animal.

d) Asesorar a los ayuntamientos de su ámbito territorial en el ejercicio de sus 
competencias delegadas en materia de aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras.

Artículo 96.  Funcionamiento.
1. Las comisiones territoriales de pastos se regirán por el reglamento de que les dote la 

Dirección General competente en materia de producción ganadera, y por sus propias normas 
de funcionamiento.

2. Se reunirán a convocatoria de su respectivo presidente o presidenta, en cuyo caso al 
menos con carácter ordinario una vez al trimestre.

3. Tres vocales de la comisión podrán solicitar la celebración de reuniones 
extraordinarias, que convocará el presidente o presidenta en el plazo de cinco días, y no 
podrá demorarse su celebración más de 10 días desde la solicitud.

Artículo 97.  Recursos administrativos.
1. Los actos dictados por los órganos de los Ayuntamientos en materia de 

aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, inclusive la aprobación definitiva de las 
Ordenanzas a que se refiere el artículo 99.1h) de la presente ley, serán recurribles 
administrativamente ante el director o directora general en materia de producción ganadera, 
que los resolverá. El régimen de este recurso será el previsto para el recurso de alzada, 
salvo que procederá preceptivamente contra los actos de los Ayuntamientos que pongan fin 
a la vía administrativa en el seno de la entidad local.

2. El director o directora general en materia de producción ganadera será igualmente 
competente para resolver los recursos de alzada que se interpongan contra los acuerdos de 
las comisiones territoriales de pastos.

CAPÍTULO III
Ordenación de los pastos y normas generales de aprovechamiento

Artículo 98.  Contenido de las ordenanzas.
En las ordenanzas de pastos, hierbas y rastrojeras deberá consignarse:
a) El número de hectáreas del término municipal, especificando las correspondientes a 

suelo rústico, y clasificando en él los terrenos sometidos al régimen de ordenación de su 
aprovechamiento pecuario y los excluidos y segregados conforme a los artículos 87 y 88 del 
presente título, consignando el motivo concreto en cada caso.

b) La extensión y los linderos del polígono o polígonos en que quede dividida la 
superficie de los terrenos del término municipal sometidos al régimen de ordenación de los 
pastos, con indicación de los enclavados existentes.
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c) El polígono o los polígonos, o enclaves, destinados en su caso al ganado 
trashumante.

d) El polígono o los polígonos, o enclaves, adecuados para el aislamiento del ganado 
enfermo.

e) El número de hectáreas que precise para su sustento una unidad de ganado mayor 
(UGM) o su equivalente, sin contar las crías, en cada uno de los polígonos, por año completo 
o por temporada de pastos.

f) Las clases de los aprovechamientos, épocas, duración y normas sobre los mismos.
g) La anchura de las vías pecuarias y de las servidumbres de paso existentes.
h) Normas reguladoras de los procedimientos de adjudicación de los aprovechamientos.
i) Otras disposiciones que, cumpliendo lo dispuesto en el presente título, ordenen el 

aprovechamiento pecuario de los pastos, hierbas y rastrojeras en el término municipal.

Artículo 99.  Procedimiento.
1. La aprobación de las ordenanzas, y de sus modificaciones, se realizará cumpliendo 

los siguientes trámites:
a) Elaboración de la propuesta por la Comisión Local de Pastos.
b) Aprobación inicial por el Pleno del ayuntamiento.
c) Exposición al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento por plazo de 30 días, 

durante el que se podrán presentar alegaciones.
d) Simultáneamente, cuando afecta a terrenos forestales distintos de los señalados en el 

apartado b) del artículo 87.1 de esta ley, solicitud a la administración forestal de autorización 
de su aprovechamiento de conformidad con la legislación forestal de la Comunidad 
Valenciana. La autorización se entenderá concedida transcurrido un mes sin que haya 
recaído decisión desfavorable.

e) Resolución de las alegaciones por la Comisión Local de Pastos, que formulará su 
propuesta definitiva.

f) Remisión por el Ayuntamiento a la Comisión Territorial de Pastos de la propuesta 
definitiva, junto con otros informes y documentos que estime oportunos.

g) Informe de la Comisión Territorial de Pastos, en el plazo de 20 días desde la 
recepción, sobre si existe alguna contradicción de la propuesta de ordenanza con el 
presente título. De no emitirse en plazo se entenderá favorable.

h) Aprobación definitiva por el ayuntamiento, en el plazo de 20 días. Si no se emitiese 
resolución alguna en dicho plazo se entenderá aprobada la ordenanza.

2. Las exclusiones y las segregaciones de terrenos, y las revocaciones de éstas, a que 
se refieren los artículos 87 y 88 del presente título, se podrán realizar al margen de la 
ordenanza de conformidad con lo dispuesto en los referidos preceptos, no considerándose 
modificaciones a los efectos de este artículo. No obstante, las referidas exclusiones, 
segregaciones y revocaciones se incorporarán formalmente a la ordenanza en la inmediata 
modificación de la misma que se trámite y apruebe.

3. Las ordenanzas de pastos, hierbas y rastrojeras, y sus modificaciones, deberán ser 
aprobadas antes del comienzo del año ganadero en el que deban entrar en vigor y regirán 
por tiempo indefinido.

Artículo 100.  Publicidad.
1. El ayuntamiento tendrá a disposición de los ciudadanos un ejemplar de la ordenanza 

en vigor, junto con las resoluciones de exclusiones y segregaciones de terrenos, y de su 
revocación, y se facilitará copia de todo ello a quien la solicite.

2. En el Diari Oficial de la Generalitat se publicará una reseña de la aprobación de la 
ordenanza y de sus modificaciones, cuyo contenido íntegro se expondrá durante un mes en 
el tablón de anuncios del respectivo ayuntamiento.

Artículo 101.  Alzado de los rastrojos.
Los agricultores no podrán labrar ni quemar los rastrojos hasta la fecha que determine la 

ordenanza de pastos del municipio, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones 
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vigentes en materia de prevención de incendios forestales o de protección del medio 
ambiente.

Artículo 102.  Entrada del ganado en los rastrojos.
El ganado no podrá entrar en los rastrojos hasta que no se haya levantado la cosecha.

Artículo 103.  Aprovechamientos en circunstancias especiales.
1. Las fincas con cosechas deficientes, no recolectadas o aprovechadas por su 

cultivador, podrán ser aprovechadas por el ganadero o ganadera adjudicatarios, a partir de la 
fecha que señale la ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras del municipio.

2. El ganado no podrá permanecer en los barbechos labrados y preparados para su 
siembra inmediata, y, en todo caso, después de lluvias intensas y recientes, en los plazos 
que señale la ordenanza.

Artículo 104.  Daños.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias y los ganaderos podrán reclamar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que les haya podido producir el incumplimiento de la 
reglamentación sobre el aprovechamiento de los pastos en el régimen común de ordenación.

2. Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan al perjudicado, las dos partes 
implicadas podrán voluntaria y de común acuerdo someter a la Comisión Local de Pastos, en 
intervención arbitral, la determinación de la responsabilidad del agricultor o del ganadero, así 
como el importe de los daños, siempre que se contemple y regule esta posibilidad en las 
ordenanza de pastos del municipio.

CAPÍTULO IV
Adjudicación de los aprovechamientos

Artículo 105.  Formas de adjudicación.
La adjudicación de los pastos sujetos al régimen común de ordenación de su 

aprovechamiento regulado en este título se realizará por el ayuntamiento en las formas 
siguientes:

a) Adjudicación directa conforme a criterios objetivos de preferencia.
b) Subasta pública de los pastos no concedidos por el procedimiento anterior.

Artículo 106.  Condiciones de los ganaderos.
1. Sólo podrán acceder a este régimen común de ordenación de los aprovechamientos 

los titulares de explotaciones ganaderas que cumplan las condiciones sanitarias, técnicas y 
de bienestar animal exigidas por esta ley.

2. La ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras del municipio podrá establecer el 
requisito de la inscripción de los ganaderos en un registro de beneficiarios de los 
aprovechamientos de los pastos de su término.

Artículo 107.  Criterios de preferencia en la adjudicación.
1. Los pastos serán adjudicados a solicitud de los titulares de explotaciones ganaderas 

en el plazo que señalen las Ordenanzas de pastos respectivas.
2. Los primeros pastos a adjudicar serán los comunales, asignando a cada ganadero o 

ganadera residente las hectáreas de pastos que le correspondan en función de las unidades 
de ganado mayor que realmente disponga, siendo entonces cuando podrán adjudicarse 
pastos a ganaderos de municipios limítrofes.

3. Posteriormente se repartirá el resto de superficies aprovechables, teniendo 
preferencia las explotaciones ganaderas con unidades productivas en el término municipal 
respecto a las de explotaciones con unidades en términos limítrofes, y las de éstas respecto 
a las demás.
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4. Si dentro del mismo orden de preferencia coinciden solicitudes sobre el mismo 
polígono que superen la carga ganadera establecida en la ordenanza de pastos, tendrán 
preferencia las explotaciones que tengan calificación sanitaria; en segundo lugar las que 
formen parte de una agrupación de desarrollo ganadero a que se refiere el artículo 38 de 
esta ley y finalmente las que lo tuvieran adjudicado en los años anteriores.

Artículo 108.  Subasta pública.
1. Los pastos que no hayan sido objeto de adjudicación por el procedimiento previsto en 

el artículo anterior lo serán mediante subasta pública celebrada por el ayuntamiento 
correspondiente, a la que podrán acudir cualesquiera titulares de explotaciones pecuarias, 
sin distinción de su procedencia, y sin otros requisitos que los previstos en el artículo 106.1 
de la presente ley.

2. La subasta se convocará, publicándose en el tablón de anuncios del ayuntamiento, 
con una antelación de 15 días a su celebración, que será al menos antes de un mes de la 
fecha fijada para el comienzo del aprovechamiento.

3. Se celebrará una primera subasta al alza sobre el tipo señalado en la convocatoria, y 
en el caso de no adjudicarse la totalidad de los polígonos se celebrará una segunda subasta, 
en el plazo de 10 días desde la celebración de la primera, siendo el tipo el 80% del que sirvió 
para la primera.

Artículo 109.  Régimen de las adjudicaciones.
1. Las adjudicaciones de aprovechamiento serán por el plazo establecido en cada caso, 

de acuerdo con la ordenanza de pastos del municipio, que incluso podrá prever su vigencia 
indefinida en tanto no se modifiquen las condiciones determinantes de la adjudicación.

2. En el acto de adjudicación definitiva, dictado por el ayuntamiento, previo informe en 
todo caso de la Comisión Local de Pastos, se hará constar: titular del aprovechamiento; 
identificación, extensión y tipo de terreno del polígono o polígonos adjudicados; clase de 
ganado; número de cabezas y UGM que representan; plazo de aprovechamiento y precio.

3. La relación de adjudicatarios de pastos, con los datos referidos, será pública y se 
expondrá para general conocimiento en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

4. Los aprovechamientos adjudicados no podrán ser subarrendados ni cedidos, sin 
perjuicio de la propia transmisión de la titularidad de la explotación ganadera o de alguna de 
sus unidades productivas, y de la posibilidad de permuta de aprovechamientos en los 
términos que establezca la ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras.

5. Las adjudicaciones de pastos podrán ser suspendidas por los servicios veterinarios 
oficiales de la administración pecuaria de la Generalitat, por razones de sanidad animal y en 
evitación de la propagación de enfermedades infectocontagiosas.

CAPÍTULO V
Régimen económico

Artículo 110.  Fijación de precios.
1. Las comisiones territoriales de pastos determinarán anualmente, con la debida 

antelación, y en todo caso tres meses antes del comienzo del año ganadero, los precios 
mínimos y máximos de los aprovechamientos que regirán durante el mismo, por hectárea y 
por cabeza de ganado, en las distintas zonas ganaderas de la provincia, teniendo en cuenta 
la calidad y cantidad de los mismos.

2. Respetando dichos límites mínimo y máximo, cada Comisión Local de Pastos fijará los 
precios concretos de los pastos en el término de su municipio.

3. En las adjudicaciones directas los precios serán los fijados por la Comisión Local de 
Pastos, y en la subasta pública serán los que se alcancen en la misma.
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Artículo 111.  Cobro y pago del precio.
1. Los ganaderos adjudicatarios de los pastos deberán ingresar el importe de los mismos 

al ayuntamiento en la forma y plazos que establezca la respectiva ordenanza de pastos 
según la forma de adjudicación.

2. Los titulares de las explotaciones agrícolas con superficies sometidas al régimen 
común de ordenación del aprovechamiento de los pastos tendrán derecho a percibir, a partir 
de los dos meses siguientes a la terminación del aprovechamiento, el importe que les 
corresponda en función del precio del aprovechamiento, o del que haya resultado en la 
subasta, descontado en todo caso el importe de la exacción municipal regulada en el artículo 
siguiente.

3. Estos titulares de las explotaciones agrarias perderán el derecho al percibo de las 
cantidades que les correspondan por renuncia fehaciente dirigida al ayuntamiento o por 
prescripción de su derecho. Los ayuntamientos destinarán estas cantidades a finalidades de 
interés municipal agrario.

Artículo 112.  Tasa municipal.
1. En los municipios sujetos al régimen de ordenación del aprovechamiento de los 

pastos, hierbas y rastrojeras, los ayuntamientos podrán establecer una tasa por la 
prestación, en virtud de la delegación que opera la presente ley, de los servicios de gestión 
de dicho régimen.

2. Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, los titulares de las 
explotaciones agrarias cuyos pastos hayan sido adjudicados de acuerdo con el régimen de 
ordenación regulado en este título, con derecho a obtener del ayuntamiento el precio que le 
hayan ingresado los ganaderos adjudicatarios.

3. El importe de la tasa podrá ser hasta de un 20% del precio de adjudicación de los 
aprovechamientos.

4. La tasa se devengará en el momento del pago al agricultor o agricultora, por parte del 
ayuntamiento, del precio del aprovechamiento que éste haya percibido de los ganaderos 
adjudicatarios.

5. La liquidación de la tasa se practicará por el ayuntamiento al saldar al agricultor el 
precio del aprovechamiento, y se cobrará por aquél descontando de este precio el importe 
de la tasa.

TÍTULO VI
La vigilancia, control y erradicación de las enfermedades de los animales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 113.  Enfermedades.
1. De conformidad con las disposiciones comunitarias y estatales, y con lo dispuesto en 

la presente ley, serán objeto de medidas sanitarias obligatorias de vigilancia, control y 
erradicación las enfermedades de los animales sujetas a declaración obligatoria en el ámbito 
de la Unión Europea, de España y de la Oficina Internacional de Epizootias, así como 
aquellas otras que determine el Gobierno Valenciano mediante decreto.

2. En el caso de otras enfermedades de los animales, cuando exista riesgo inminente 
para la salud pública, los servicios veterinarios oficiales podrán adoptar, con carácter 
excepcional, las medidas sanitarias previstas en el presente título. El mantenimiento de 
estas medidas durante un periodo superior a un mes requerirá la inclusión de la enfermedad 
por el Gobierno Valenciano entre las enfermedades a que se refiere el apartado anterior.
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Artículo 114.  Medidas de carácter general.
Para la vigilancia, control y erradicación de las enfermedades de los animales se 

establecen, a disposición de la administración pecuaria de la Generalitat, las siguientes 
acciones sanitarias de carácter general:

a) Notificación de la presencia de enfermedades.
b) Investigación y diagnóstico.
c) Declaración oficial de la enfermedad.
d) Actuaciones preventivas y tratamiento.
e) Control de los movimientos de los animales y del destino de los cadáveres.
f) Sacrificio del ganado.
g) Actuaciones complementarias.

Artículo 115.  Campañas de control y erradicación.
1. La conselleria competente desarrollará programas específicos, que podrán tener 

carácter obligatorio, de control o de erradicación de enfermedades presentes en el territorio 
de la Comunidad Valenciana, cuando estas enfermedades pongan en riesgo la salud pública, 
condicionen la sanidad del ganado o supongan un perjuicio al sector ganadero que justifique 
el coste del desarrollo del programa.

Los programas de control tendrán por objeto reducir la incidencia de la enfermedad a 
niveles sanitariamente aceptables.

Los programas de erradicación tendrán por objeto la eliminación del agente productor de 
la enfermedad en el territorio de la Comunidad Valenciana.

2. Asimismo se aplicarán los programas estatales y europeos aprobados en relación con 
enfermedades del ganado presentes en la Comunidad Valenciana.

3. Los programas propios serán aprobados mediante orden del conseller o consellera 
competente, y podrán incluir las medidas siguientes:

a) Restricción y control de los movimientos del ganado.
b) Identificación del ganado.
c) Inspecciones.
d) Toma de muestras.
e) Diagnóstico clínico, serológico y epidemiológico.
f) Desinfección, desinsectación y desratización obligatoria.
g) Lucha obligatoria contra vectores.
h) Aplicación obligatoria de tratamientos y vacunas.
i) Sacrificio obligatorio de animales.
j) Eliminación obligatoria de cadáveres y materias contumaces.
k) Calificaciones sanitarias.
l) Cualquier otra que se considere necesaria para el objetivo previsto en el programa.
4. Los programas serán planificados, organizados, dirigidos y evaluados por los servicios 

veterinarios oficiales, y su ejecución podrá realizarse por estos mismos servicios o mediante 
la contratación de asistencias técnicas para la realización material de las acciones previstas 
en ellos, sin perjuicio de las actuaciones que corresponda realizar al titular o al veterinario de 
la explotación.

Artículo 116.  Calificaciones sanitarias.
1. Las explotaciones ganaderas que desarrollen con resultado favorable, de acuerdo con 

los criterios establecidos en la normativa específica aplicable, planes de control o 
erradicación de enfermedades de los animales podrán ser reconocidas por la conselleria 
competente mediante un título acreditativo de su calificación sanitaria, a los efectos de 
facilitar su movimiento comercial.

2. El documento acreditativo se expedirá de oficio o a solicitud del titular de la 
explotación una vez realizadas las oportunas comprobaciones sanitarias, quedando en 
suspenso cuando se compruebe la presencia de la enfermedad para la que se ha obtenido la 
calificación y hasta que se compruebe su total extinción.
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3. La calificación sanitaria podrá obtenerse también por un municipio, agrupación de 
defensa sanitaria ganadera, o en general una zona o territorio determinado, cuando todas 
sus explotaciones se encuentren libres de una enfermedad o estén calificadas 
sanitariamente.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y condiciones de concesión de 
la calificación, así como de su retirada cuando la explotación no aplique los planes de control 
o erradicación de enfermedades.

Artículo 117.  Planes de alerta sanitaria.
1. La conselleria competente en materia de sanidad animal, oída la Comisión Consultiva 

de Ganadería, podrá poner en marcha planes de alerta sanitaria, que tengan por objeto la 
detección inmediata de las enfermedades infectocontagiosas o parasitarias muy difusivas en 
las que exista un riesgo importante de su presentación en el territorio de la Comunidad 
Valenciana.

2. En los planes de alerta sanitaria participarán todos los agentes relacionados con la 
actividad ganadera afectada.

CAPÍTULO II
Notificación, investigación y diagnóstico

Artículo 118.  Notificación.
1. Toda persona, física o jurídica, estará obligada a comunicar a la administración 

pecuaria de la Generalitat todos los brotes espontáneos de que tengan conocimiento o 
sospecha, de enfermedades de carácter epizoótico, o que por su especial virulencia, 
extrema gravedad o rápida difusión, impliquen un peligro potencial de contagio para la 
población animal, doméstica o salvaje, o un riesgo cierto para la salud pública o para el 
medio ambiente. Será igualmente obligatoria la comunicación de cualquier proceso 
patológico, que, aun no reuniendo las características mencionadas, ocasione la sospecha de 
ser una enfermedad de las incluidas en las listas que se establezcan como enfermedades de 
declaración obligatoria.

2. La administración pecuaria de la Generalitat facilitará una acreditación documental de 
haber recibido la comunicación de la enfermedad.

3. Estarán especialmente obligados a la comunicación de las sospechas de 
enfermedades de declaración obligatoria los veterinarios o las veterinarias de la explotación, 
los directores técnicos o directoras técnicas de las agrupaciones de defensa sanitaria y los 
laboratorios dedicados al diagnóstico veterinario.

4. Los laboratorios que ejerzan su actividad en la Comunidad Valenciana, tanto públicos 
como privados, deberán comunicar a la administración pecuaria de la Generalitat los 
servicios de diagnóstico veterinario que prestan, debiendo llevar un libro de registro en el 
que consten las muestras recibidas, las analizadas, los resultados obtenidos y los 
dictámenes emitidos.

Artículo 119.  Visita, comprobación y medidas provisionales.
1. Los servicios veterinarios oficiales visitarán periódicamente las instalaciones y otros 

lugares donde se críen, alberguen o mantengan animales, con el objeto de comprobar su 
estado sanitario. Estas visitas serán inmediatas tras la comunicación a que se refiere el 
artículo anterior.

2. En esta intervención veterinaria se realizará un diagnóstico clínico preliminar, que en 
el caso de que confirme la sospecha de la presencia de una enfermedad infecto-contagiosa 
o parasitaria de actuación oficial, determinará la adopción por los servicios veterinarios 
oficiales de las medidas provisionales previstas por la normativa vigente, así como la toma 
de muestras para el correcto y completo diagnóstico, todo lo cual se comunicará al centro 
directivo de la Generalitat competente en materia de sanidad animal.

3. Estas medidas de prevención y de toma de muestras se podrán adoptar igualmente en 
el caso de enfermedades que, aun declaradas oficialmente fuera del ámbito de la 
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Comunidad Valenciana, exista riesgo de su difusión a ésta como consecuencia de los 
movimientos de ganado.

Artículo 120.  Inmovilización y aislamiento.
1. Los animales, las explotaciones y los productos ganaderos podrán ser sometidos, bajo 

control veterinario oficial, a inmovilización, aislamiento y cuarentena adecuados, en función 
de los periodos de incubación o diagnóstico, hasta que se entienda que dejan de ser un 
riesgo para la salud pública o para otros animales.

2. La inmovilización y aislamiento afectará a los animales enfermos, a los sospechosos o 
incluso a los sanos que convivan con ellos.

3. Las medidas podrán extenderse al ámbito territorial que requieran las circunstancias.

Artículo 121.  Diagnóstico.
Los servicios veterinarios oficiales establecerán el diagnóstico definitivo de la 

enfermedad, sobre la base de los exámenes clínicos y anatomopatológicos, los estudios 
epidemiológicos y las técnicas de laboratorio disponibles que permitan concluir la causa de 
la enfermedad.

Artículo 122.  Laboratorios de diagnóstico.
1. En el proceso de diagnóstico se utilizarán los laboratorios propios de la administración 

pecuaria de la Generalitat, así como los de otras Administraciones e instituciones públicas 
que permitan obtener resultados fiables en el menor tiempo posible.

2. A estos efectos, la conselleria competente en materia de producción y sanidad animal, 
dispondrá de, al menos, un laboratorio equipado con las técnicas precisas para el 
diagnóstico de las enfermedades de declaración obligatoria así como las demás de control 
oficial.

CAPÍTULO III
Declaración oficial de la enfermedad

Artículo 123.  Declaración administrativa.
1. La confirmación definitiva por los servicios veterinarios oficiales de una de las 

enfermedades a que se refiere el artículo 113 determinará que por el conseller o consellera 
competente en materia de producción y sanidad animal se realice la declaración oficial de su 
existencia, en los términos establecidos en la normativa de aplicación.

2. La declaración se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat y se notificará a la 
administración general del Estado.

3. En ejecución y cumplimiento de la declaración oficial de la enfermedad el director o 
directora general competente en materia de sanidad animal procederá a la ratificación, 
complementación o rectificación de las medidas que fueron anteriormente adoptadas con 
carácter provisional.

Artículo 124.  Anuncio de la extinción.
De acuerdo con el mismo procedimiento tramitado para la declaración, el referido 

director o directora general competente en materia de sanidad animal anunciará la extinción 
de la enfermedad declarada oficialmente, indicando las medidas canceladas así como 
aquellas medidas de seguimiento que proceda adoptar o mantener por el tiempo limitado 
que se entienda necesario.

Artículo 125.  Prevención y tratamiento.
1. Se podrán ordenar tratamientos sanitarios o vacunaciones de carácter obligatorio para 

impedir la difusión de la enfermedad, y su eficacia podrá extenderse a todo el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana o limitarse a una zona determinada en torno al foco 
declarado.
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2. Asimismo podrán imponerse medidas de desinfección, desinsectación y desratización 
de las instalaciones, de control de cadáveres, de control de vectores, de manejo de la carga 
ganadera y de pastoreo, de distancias de ejercicio de las actividades pecuarias, de manejo 
de los animales y condiciones de mantenimiento del ganado.

CAPÍTULO IV
Sacrificio obligatorio

Artículo 126.  Procedencia.
El sacrificio de los animales sospechosos, enfermos o con riesgo de ser afectados podrá 

imponerse obligatoriamente como medida provisional, como medida amparada en la 
declaración oficial de una enfermedad o formando parte de las campañas de control o 
erradicación de otras enfermedades.

Artículo 127.  Ejecución.
1. El sacrificio de los animales se realizará con carácter general en mataderos o en las 

instalaciones autorizadas al efecto. No obstante, por razones de urgencia, necesidad o 
conveniencia, justificadas en el proceso de difusión de la enfermedad, podrá autorizarse el 
sacrificio in situ, cumpliendo en todo caso las condiciones en materia de bienestar animal y 
asegurando la correcta destrucción y destino de los cadáveres y otras materias contumaces.

2. Si dentro del plazo establecido al efecto los propietarios no procedieran al sacrificio de 
los animales, éste podrá realizarse por la conselleria competente, siendo a costa de dichos 
propietarios los gastos que se generen por tal concepto.

Artículo 128.  Indemnizaciones.
1. El sacrificio obligatorio de los animales y en su caso la destrucción obligatoria de los 

medios de producción que se consideren contaminados, darán lugar a la correspondiente 
indemnización, de acuerdo con los baremos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, tras la instrucción del correspondiente procedimiento y previa audiencia 
del interesado, en su caso.

2. No se tendrá derecho a indemnización en los casos siguientes:
a) Cuando la explotación o la unidad productiva de ella en la que se encuentren los 

animales no figure inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
b) Cuando no se haya comunicado con la mayor brevedad posible la sospecha de la 

existencia de la enfermedad en la explotación o cuando cualquier otra conducta, por acción u 
omisión, se hubiera contribuido a la difusión de la enfermedad.

c) Por el incumplimiento de las medidas sanitarias provisionales o definitivas legalmente 
impuestas para el control de la enfermedad.

d) Cuando en la explotación se encuentren animales cuya identificación, origen y 
situación sanitaria no estén acreditados con la documentación correspondiente, salvo que se 
acredite justa causa.

e) Cuando se compruebe una manipulación que tenga por objeto alterar la fiabilidad de 
los resultados de las pruebas de diagnóstico practicadas.

f) Cuando el sacrificio no se realice en los plazos y condiciones establecidas.
g) Cuando se trate de animales de compañía, salvo que sean objeto de actividad 

económica de cría y reproducción en el marco de una explotación ganadera.

Artículo 129.  Reposición de animales.
1. La reposición de animales se autorizará una vez comprobada la ausencia de riesgo de 

persistencia del agente patógeno.
2. La conselleria competente establecerá los incentivos necesarios para favorecer la 

reposición del ganado sacrificado obligatoriamente.
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TÍTULO VII
La vigilancia y control del ganado para la seguridad alimentaria

Artículo 130.  Protección de la salud pública.
1. De conformidad con las disposiciones comunitarias y estatales, y con lo establecido en 

el presente título, serán objeto de medidas administrativas de vigilancia y control por la 
administración pecuaria de la Generalitat la presencia en los animales cuyos productos se 
destinen al consumo humano de residuos y sustancias nocivos para la salud.

2. La protección de la salud pública frente a las zoonosis o enfermedades de los 
animales transmisibles al hombre, se realizará por dicha administración de acuerdo con lo 
establecido en el título anterior.

Artículo 131.  Medidas administrativas.
Para la vigilancia y control del ganado cuyos productos se destinen al consumo humano, 

en cuanto a la presencia en ellos de residuos y sustancias nocivos para la salud, la 
conselleria competente en materia de producción y sanidad animal podrá adoptar las 
acciones siguientes:

a) Planificación de la vigilancia de las explotaciones ganaderas.
b) Comprobación de las comunicaciones y sospechas de la presencia de residuos y 

sustancias nocivas.
c) Actuaciones preventivas.
d) Investigación y confirmación.
e) Destrucción de los productos.
f) Cualquier otra medida que se entienda oportuna para la consecución del objetivo de 

preservar la salud del consumidor.

Artículo 132.  Plan de vigilancia.
1. La conselleria competente en materia de producción y sanidad animal adoptará y 

aplicará un plan anual de vigilancia e investigación para la detección de productos y residuos 
de productos de uso legalmente prohibido o limitado.

2. Dicho plan precisará los muestreos a realizar y los productos objeto de vigilancia, que 
en cualquier caso deberán incluir los piensos y el agua de bebida suministrada a los 
animales, así como los tejidos, líquidos biológicos o productos en los que el control de 
residuos y sustancias sea más eficaz.

Artículo 133.  Comprobación.
Ante la sospecha de tratamientos ilegales o de utilización de productos no autorizados, 

como consecuencia de la actividad inspectora y de vigilancia de la administración pecuaria 
de la Generalitat, de la denuncia de otros órganos y autoridades administrativas o de 
particulares, o de la comprobación en las explotaciones de la existencia de alimentos no 
autorizados o de productos zoosanitarios clandestinos, los servicios veterinarios oficiales 
requerirán al titular de la explotación o al personal técnico responsable de la misma la 
documentación justificativa del correcto proceder en el uso de los medios de producción.

Artículo 134.  Actuaciones provisionales.
1. En el caso de que la comprobación preliminar a que se refiere el artículo anterior no 

sea concluyente del correcto uso de los medios de producción, o cuando otra administración 
pública comunique la confirmación de la presencia de residuos o sustancias nocivos en 
animales procedentes de una determinada explotación, los servicios veterinarios oficiales 
podrán adoptar las siguientes medidas provisionales:

a) Inmovilización cautelar de los animales y de los productos obtenidos de los mismos 
existentes en la explotación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 107  Ley de ganadería de la Comunidad Valenciana

– 1661 –



b) Toma de muestras para su análisis por los laboratorios autorizados, y en su caso los 
de referencia, con identificación e inmovilización, en todo caso, de la partida de animales o 
productos de la cual se obtenga la muestra.

2. Cuando los análisis de las muestras no confirmen la presencia del producto bajo 
sospecha se procederá al levantamiento de la medida de inmovilización cautelarmente 
adoptada.

Artículo 135.  Confirmación.
La confirmación de un tratamiento ilegal o de la utilización de un producto prohibido en 

una explotación ganadera podrá comportar las siguientes medidas a adoptar por el director o 
directora general competente en materia de sanidad animal:

a) Destrucción de la partida de animales o productos en los que se ha confirmado la 
presencia de residuos o sustancias en condiciones no autorizadas.

b) Identificación individual e inmovilización de todos los animales presentes en la 
explotación y de los productos obtenidos de ellos que existan en la misma.

c) Toma de muestras de la población de animales de la explotación en un número 
representativo.

d) Comunicación de los hechos a la autoridad competente en materia de higiene de los 
alimentos, así como al Ministerio Fiscal cuando puedan ser constitutivos de infracción penal.

e) Ampliación de las medidas de vigilancia y control a otras explotaciones y 
establecimientos relacionados con la explotación afectada.

Artículo 136.  Sacrificio y destrucción.
La detección de productos y sustancias prohibidos en la toma de muestras a que se 

refiere el apartado c) del artículo anterior, comportará el sacrificio y destrucción de todos los 
animales y de los medios de producción afectados de la explotación.

Artículo 137.  Análisis individualizados.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el titular de la explotación podrá optar, 

alternativamente al sacrificio de todos los animales, por la realización, a su cargo, bajo el 
control de los servicios veterinarios oficiales, de una toma de muestras de todos los animales 
de la explotación no analizados en el muestreo previo, con el objeto de excluir 
individualmente del sacrificio y destrucción aquellos animales que no presenten restos de 
productos y sustancias nocivas para la salud pública.

TÍTULO VIII
La inspección pecuaria

Artículo 138.  Competencia inspectora.
La conselleria competente desarrollará la actividad inspectora necesaria para asegurar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y para exigir las responsabilidades derivadas 
de su infracción.

Artículo 139.  Programas de inspección.
La actividad inspectora a que se refiere el artículo anterior se desarrollará de acuerdo 

con una programación previa, que preverá las inspecciones sistemáticas y ocasionales a 
realizar en los lugares en los que se encuentren animales, sus productos y subproductos, así 
como medios de producción para realizar las actividades ganaderas, y sin perjuicio de la 
facultad de realizar otras inspecciones que se consideren oportunas, al margen de dicha 
programación.
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Artículo 140.  Extensión de la programación.
Los programas de inspección deberán incluir actuaciones de vigilancia e inspección en 

explotaciones ganaderas y sus unidades productivas, en centros de concentración, en 
establecimientos relacionados con la alimentación animal, en centros de transformación de 
subproductos, decomisos y residuos, en establecimientos de primera transformación, en 
lugares de concentración temporal de animales, así como en cualquier momento o lugar 
donde circulen o se encuentren animales vivos, o sus productos, derivados o subproductos, 
y sobre vehículos de transporte de ganado y sobre la actuación de los operadores 
comerciales que intervengan en alguno de los ámbitos relacionados.

Artículo 141.  Actuaciones de inspección.
Los programas de inspección deberán precisar las actuaciones, métodos y formas de 

inspección a seguir y aplicar:
a) Inspección de las condiciones técnicas, sanitarias y de bienestar animal de las 

explotaciones ganaderas y de los animales alojados en ellas, así como de los vehículos de 
transporte.

b) Inspección de las materias primas y de los piensos utilizados en la alimentación 
animal y de los establecimientos que los elaboran y comercializan.

c) Inspección del uso de los medicamentos veterinarios y de la distribución y utilización 
de los piensos medicamentosos.

d) Inspección del empleo de sustancias prohibidas en la producción animal.
e) Detección e investigación de la presencia de residuos de sustancias prohibidas en la 

producción animal, o en concentraciones superiores a las autorizadas, en los animales vivos, 
en líquidos biológicos o en productos de origen animal.

f) Detección e investigación de síntomas o lesiones compatibles con la presencia de 
enfermedades objeto de una vigilancia sanitaria específica.

g) Inspección zoosanitaria de establecimientos dedicados a la eliminación de residuos de 
origen animal.

Artículo 142.  Personal inspector.
1. El personal funcionario al servicio de la administración de la Generalitat y de las 

demás administraciones públicas, en el ejercicio de las funciones inspectoras en las materias 
objeto de la presente ley, tendrá la consideración de agentes de la autoridad, y podrá 
requerir el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y locales.

2. La conselleria competente facilitará al personal inspector aquellos medios de 
identificación que le acredite debidamente para el desempeño de sus funciones.

Artículo 143.  Facultades inspectoras.
1. Los funcionarios que desarrollen las funciones de inspección estarán facultados para:
a) Acceder libremente, en presencia de algún interesado, sin previa notificación, a todo 

establecimiento, instalación, vehículo o medio de transporte, o lugar, con la finalidad de 
comprobar el grado e cumplimiento de lo preceptuado en la presente ley, respetando en todo 
caso las normas básicas de higiene y profilaxis acordes con la situación, sin perjuicio de la 
obtención de la oportuna autorización judicial previa cuando la inspección se practique en el 
domicilio de una persona física.

b) Practicar cualquier diligencia de indagación, examen o prueba que consideren 
necesaria para comprobar las condiciones técnicas, sanitarias y de bienestar animal a que 
se refiere la presente ley.

c) Exigir la comparecencia del titular o responsable de la explotación, empresa o 
instalación, o del personal de la misma, en el lugar en el que estén llevando a cabo las 
actuaciones inspectoras, pudiendo requerir de los mismos información sobre cualquier 
asunto que presumiblemente tenga transcendencia al objeto de la inspección, así como la 
colaboración activa que la inspección requiera.
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d) Tomar muestras de los animales o de cualesquiera materiales sospechosos, a fin de 
proceder a efectuar o proponer las pruebas, exámenes clínicos o laboratoriales y 
contrastaciones que se estimen pertinentes.

e) Examinar la identificación de los animales, la documentación, los libros de registro, los 
archivos, incluidos los mantenidos en soportes magnéticos, y los programas informáticos, 
correspondientes a la explotación, al transporte o a la actividad inspeccionados y con 
trascendencia en la verificación del cumplimiento de la normativa en el ámbito de la presente 
ley.

2. La actuación inspectora podrá llevarse a cabo en cualquier lugar en que existan 
indicios o posibilidades de obtención de las pruebas necesarias para la investigación de la 
incidencia o infracción detectada, así como del cumplimiento de las condiciones previstas en 
la presente ley.

3. El inspector o inspectora del servicio veterinario oficial podrá adoptar en el mismo 
momento de la inspección aquellas medidas cautelares, preventivas o provisionales de su 
competencia previstas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal 
básica y comunitaria que pudiera ser de aplicación.

En los casos de grave riesgo para el animal, para la salud pública o sanidad animal, 
podrán adoptarse las siguientes medidas provisionales para poner fin a la situación de riesgo 
antes de la iniciación del procedimiento sancionador, las siguientes:

a) La inmovilización, confinamiento, aislamiento, incautación, o sacrificio de animales.
b) La no expedición por parte de la autoridad competente de documentos legalmente 

requeridos para el traslado de animales.
c) La suspensión o paralización de las actividades, instalaciones o medios de transporte 

y el cierre de locales, establecimientos o explotaciones ganaderas.
Las administraciones públicas podrán adoptar las medidas provisionales oportunas hasta 

la resolución del correspondiente expediente sancionador. Con anterioridad a la resolución 
que adopte las medidas provisionales oportunas se dará audiencia al interesado a fin de que 
formule las alegaciones que estime convenientes.

Artículo 144.  Acta de inspección.
1. El inspector o inspectora levantará acta en la que constarán los datos relativos a la 

explotación o empresa inspeccionada y a la persona ante quien se realiza la inspección, las 
medidas que hubiera ordenado y todos los hechos relevantes de la misma, en especial los 
que puedan tener incidencia en un eventual procedimiento sancionador.

2. A los efectos del ejercicio de las potestades administrativas, incluso la sancionadora, 
otorgadas por la presente ley, los hechos recogidos en el acta por el funcionario o 
funcionaria inspectores observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor 
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.

3. Dicha acta se remitirá a los órganos competentes de la administración pecuaria para 
iniciar los procedimientos y adoptar las medidas que sea procedentes de conformidad con lo 
establecido en esta ley.

Artículo 145.  Obligaciones de los inspeccionados.
Las personas físicas y jurídicas a las que se practique una inspección estarán obligadas 

a:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, animales, 

servicios, y en general sobre aquellos aspectos que se le solicitaren, permitiendo su 
comprobación por los inspectores.

b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la información.
c) Permitir que se practique la oportuna prueba o toma de muestras gratuita de los 

productos, sustancias o mercancías, en las cantidades que sean estrictamente necesarias.
d) En general, a consentir y colaborar en la realización de la inspección.
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TÍTULO IX
Régimen sancionador

Artículo 146.  Infracciones en ganadería.
Constituyen infracciones en materia de ganadería las acciones u omisiones que vulneren 

lo establecido en la presente ley, de acuerdo con lo dispuesto en este título, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse.

Artículo 147.  Personas responsables.
1. Se considerarán responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas 

físicas o jurídicas que las cometan, aún a título de simple inobservancia.
2. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica, podrán ser también 

consideradas responsables las personas que integren sus órganos rectores o de dirección, 
así como los técnicos del cuidado sanitario o en el caso de productos farmacológicos o 
biológicos, las personas responsables de su control e incluso de su elaboración.

Artículo 148.  Clasificación de infracciones.
Las infracciones administrativas a lo establecido en esta ley se clasifican en leves, 

graves y muy graves de acuerdo con su tipificación en los artículos siguientes.

Artículo 149.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. La falta de comunicación a la administración pecuaria de la Generalitat de los datos e 

información de interés en materia de producción y sanidad animal cuando venga exigida por 
la normativa aplicable, o su retraso, cuando éste sea de al menos el doble del plazo previsto 
en la normativa específica reguladora, siempre que no esté tipificado como falta grave o muy 
grave.

2. El ejercicio de la actividad ganadera como centro de concentración cuando la 
explotación o la unidad productiva no tenga inscrita dicha calificación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana.

3. El ejercicio de la actividad ganadera en una explotación o unidad productiva utilizando 
una especie animal para la cual no esté clasificada en su inscripción en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana.

4. El ejercicio de la actividad ganadera en unas instalaciones que constituyan una 
modificación de explotación asimilada al alta de una nueva unidad de producción según lo 
establecido en la presente ley, sin la inscripción de dicha modificación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana.

5. Las deficiencias en libros o cuantos documentos obliguen a llevar la presente ley y las 
disposiciones vigentes, de interés en materia de producción y sanidad animal, o en 
seguridad alimentaria, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado como falta grave 
o muy grave.

6. La tenencia en una unidad de producción ganadera de menos del 10% de sus 
animales incorrectamente identificados o no inscritos en los libros de registro.

7. La tenencia en las instalaciones de una explotación, o de un establecimiento, de 
productos de origen animal que no se encuentren identificados en las condiciones legal y 
reglamentariamente establecidas.

8. La falta de identificación de los animales transportados hasta un 10% de la partida o la 
no correspondencia del número de los animales transportados con el señalado en la 
documentación sanitaria de traslado.

9. El incumplimiento del requerimiento administrativo de adopción de las medidas 
relativas al bienestar animal y a las condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias de las 
instalaciones ganaderas, vehículos, centros de limpieza y desinfección de vehículos y otros 
medios de producción, así como de los centros de transformación, salvo cuando esté 
tipificado, el incumplimiento del requerimiento o la conducta determinante del mismo, como 
infracción grave o muy grave.
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10. La falta de comunicación de los programas de selección, hibridación y obtención 
desarrollados por los establecimientos de obtención de recursos genéticos de origen 
ganadero.

11. No cumplimentar adecuadamente la documentación sanitaria exigida para el 
movimiento y transporte de animales, cuando no esté tipificada como falta grave o muy 
grave.

12. La falta de correspondencia de la documentación sanitaria exigida para el 
movimiento y transporte de animales, en cuanto a su destino, dentro del mismo ámbito 
territorial de eficacia de dicha documentación.

13. La ausencia de la formación establecida en el apartado 6 del artículo 44.
14. El etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos, aditivos y otras materias 

primas para la alimentación animal, que no pueda calificarse como infracción grave o muy 
grave.

15. La introducción en el territorio de la Comunidad Valenciana, sin fines comerciales, 
desde otros estados miembros de la Unión Europea, de animales vivos, sus productos, 
derivados y subproductos, piensos, materias primas o aditivos para la alimentación animal, 
medicamentos veterinarios, productos zoosanitarios u objetos conexos, o incumpliendo los 
requisitos para su introducción, cuando esté prohibido o limitado por razones de sanidad 
animal.

16. El ejercicio de actividades de fabricación, producción, comercialización, 
transformación, movimiento, transporte, concentración temporal, y en su caso destrucción, 
de animales, sus productos, derivados y subproductos, productos zoosanitarios, piensos, 
materias primas, productos, sustancias y aditivos para la alimentación animal, sujetas al 
requisito de comunicación o inscripción, cuando se realice sin haberla efectuado, o en 
condiciones distintas a las previstas en la normativa vigente, siempre que ello no esté 
tipificado como falta grave o muy grave.

17. El ejercicio de actividades de fabricación, producción, comercialización, 
investigación, transformación, movimiento, transporte, y en su caso destrucción, de 
animales, sus productos, derivados y subproductos, medicamentos veterinarios, productos 
zoosanitarios, piensos, materia primas, productos, sustancias y aditivos para la alimentación 
animal, sujetas al requisito de autorización previa, sin haber solicitado en plazo su 
renovación, o sin cumplir requisitos meramente formales o en condiciones distintas de las 
previstas en la normativa vigente, siempre que ello no esté tipificado como falta grave o muy 
grave.

18. El uso, elaboración, fabricación, importación, exportación, comercialización, 
transporte, tenencia, prescripción o recomendación de uso, de piensos, proteínas animales 
elaboradas o productos y sustancias cuyo empleo haya sido expresamente prohibido o 
restringido, o en condiciones no permitidas por la normativa vigente, con destino a animales 
distintos de los de producción, o bien cuando dicha infracción no pueda calificarse como falta 
grave o muy grave.

19. La falta de comunicación de las actividades de recogida, concentración y tratamiento 
de purines realizadas por establecimientos distintos a las explotaciones ganaderas.

20. El incumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas en las actividades de 
recogida, concentración y tratamiento de purines realizadas por establecimientos distintos a 
las explotaciones ganaderas.

21. La falta de elaboración, aplicación y desarrollo del programa sanitario de la 
explotación ganadera en las condiciones establecidas por la presente ley.

22. La falta de comunicación de la sospecha de aparición de una enfermedad animal, 
cuando no esté calificada como infracción grave o muy grave.

23. La transgresión del régimen de ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y 
rastrojeras, establecido en el título V de esta ley, en el reglamento que lo desarrolle y en la 
correspondiente ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras, cuando afecte a menos de 10 
hectáreas en una campaña de aprovechamiento de pastos.

24. La oposición y falta de colaboración con la actuación inspectora y de control de las 
administraciones públicas, cuando no esté tipificado como falta grave o muy grave.

25. Las simples irregularidades en la observancia de las normas establecidas en las 
leyes estatales de sanidad animal y en la presente ley sin transcendencia directa sobre la 
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salud pública o la sanidad animal, y que no estén incluidas como infracciones graves o muy 
graves.

26. El ejercicio de la actividad ganadera sin fines lucrativos en una explotación o en una 
unidad productiva no inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat 
Valenciana.

27. Las infracciones previstas en los artículos 150, apartados 4, 5 y 10, cuando la 
actividad ganadera no tenga fines lucrativos.

Artículo 150.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. El ejercicio de la actividad ganadera con fines lucrativos en una explotación o en una 

unidad productiva no inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat 
Valenciana.

2. La declaración falsa en las comunicaciones sobre los animales a la administración 
pecuaria de la Generalitat que prevea la normativa específica.

3. La falta de comunicación de la muerte del animal de producción, cuando dicha 
comunicación venga exigida por la normativa aplicable.

4. La falta de libros de registros que fueran preceptivos, o su extensión sin cumplimentar 
los datos que fueran esenciales para comprobar el cumplimiento de las normas en materia 
de sanidad animal, o de seguridad alimentaria.

5. La tenencia en una unidad de producción ganadera de animales cuya identificación no 
pueda ser establecida o la tenencia en una unidad de producción de más de un 10% de sus 
animales incorrectamente identificados o no inscritos en los libros de registro.

6. El incumplimiento del requerimiento administrativo de adopción de medidas relativas al 
bienestar animal, a las condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias de las instalaciones 
ganaderas, vehículos, centros de limpieza y desinfección de vehículos, establecimientos y 
otros medios de producción, cuando se ponga en riesgo la vida de los animales, la salud 
pública o la sanidad animal, salvo cuando esté tipificado el incumplimiento del requerimiento 
o la conducta determinante del mismo, como infracción muy grave.

7. El incumplimiento del requerimiento de adopción de medidas técnicas, higiénicas y 
sanitarias en los centros de transformación, cuando se ponga en riesgo la salud pública, 
salvo cuando esté tipificado, el incumplimiento del requerimiento o la conducta determinante 
del mismo, como infracción muy grave.

8. La cumplimentación, por los veterinarios habilitados para ello, de los documentos 
oficiales para el transporte de animales que se sospeche estaban afectados por una 
enfermedad de declaración o notificación obligatoria.

9. La falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan 
reglamentariamente, para explotaciones y medios de transporte de animales.

10. La ausencia de la documentación sanitaria exigida para el movimiento y transporte 
de animales, o la no correspondencia de la misma con el origen, destino, tipo de animales o 
ámbito territorial de aplicación cuando no esté tipificado como falta leve.

11. La utilización de documentación sanitaria defectuosa para el movimiento y transporte 
de animales, o la falta de identificación de los animales transportados en número superior al 
10% de la partida.

12. La elaboración, fabricación, importación o exportación dentro del territorio de la Unión 
Europea, comercialización, transporte y recomendación o prescripción de uso de piensos, 
proteínas animales elaboradas o productos y sustancias cuyo empleo haya sido 
expresamente prohibido o restringido, o en condiciones no permitidas por la normativa 
vigente, con destino a animales de producción, cuando dicho incumplimiento comporte un 
riesgo para la sanidad animal.

13. El uso o tenencia en la explotación, establecimiento, o en locales anejos de piensos, 
proteínas animales elaboradas o productos y sustancias cuyo empleo haya sido 
expresamente prohibido o restringido, o en condiciones no permitidas por la normativa 
vigente, con destino a animales de producción y cuando dicho incumplimiento comporte un 
riesgo para la sanidad animal o la salud pública.
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14. El etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos, aditivos y otras materias 
primas para la alimentación animal, cuando dicho incumplimiento comporte un riesgo para la 
sanidad animal.

15. La introducción en el territorio de la Comunidad Valenciana, desde otros estados de 
la Unión Europea, con fines comerciales, de animales vivos, sus productos, derivados y 
subproductos, piensos, materias primas o aditivos para la alimentación animal, 
medicamentos veterinarios, productos zoosanitarios u objetos conexos, sin autorización, 
cuando ésta sea necesaria, o incumpliendo los requisitos para su introducción, siempre que 
no pueda considerarse falta muy grave.

16. La omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que 
deben someterse los animales que no se destinen a consumo humano, así como la no 
realización de los mismos en los laboratorios designados por la administración pecuaria de la 
Generalitat, o la omisión de los controles serológicos establecidos por la normativa de 
aplicación en cada caso o su realización incumpliendo los plazos, requisitos y obligaciones 
impuestas por la normativa vigente.

17. La ocultación, la falta de comunicación o la comunicación tardía de enfermedades de 
los animales que sean de declaración o notificación obligatoria, siempre que no tengan el 
carácter de especial virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, ni se trate de zoonosis.

18. La extracción de los materiales especificados de riesgo en relación con las 
encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales por sujetos no autorizados o en 
centros no permitidos por la legislación vigente, o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la normativa vigente sobre tratamiento de dichos materiales especificados de 
riesgo previo a su destrucción.

19. La extracción de los materiales especificados de riesgo en relación con las 
encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales incumpliendo las condiciones 
técnico-sanitarias exigidas o no respetando las autorizaciones administrativas 
correspondientes.

20. La falta de notificación por los mataderos de las entradas y sacrificios de animales 
procedentes de zonas afectadas por una epizootia o zoonosis, así como, en su caso, por 
parte del veterinario del matadero.

21. El incumplimiento o transgresión de las medidas cautelares o provisionales 
adoptadas por la administración para situaciones específicas, al objeto de evitar la difusión 
de enfermedades o riesgos para la seguridad alimentaria, cuando no esté tipificado como 
falta muy grave.

22. El incumplimiento o transgresión de las medidas de prevención, tratamientos, 
vacunaciones y sacrificio obligatorio impuestos por la administración en el marco de las 
campañas de control y erradicación de enfermedades o como consecuencia de la 
declaración oficial de una enfermedad, siempre que no esté tipificado como falta muy grave.

23. La venta o puesta en circulación, con destino diferente al consumo humano, de 
animales sospechosos o enfermos diagnosticados de padecer una enfermedad que sea de 
declaración o notificación obligatoria, o de sus productos, derivados o subproductos, cuando 
esté establecida su expresa prohibición, siempre que no esté tipificado como falta muy 
grave.

24. El abandono de animales vivos o muertos, o productos o materias primas que 
entrañen un riesgo sanitario para la sanidad animal, la salud pública o el medio ambiente, o 
su envío a destinos que no estén autorizados, siempre que no esté tipificado como falta muy 
grave.

25. El suministro a los animales o la adición a sus productos de sustancias con el fin de 
enmascarar u ocultar defectos, para ocultar una enfermedad, mediante procesos no 
autorizados, para la alteración en los mismos, o para enmascarar los resultados de los 
métodos de diagnóstico.

26. El incumplimiento de las medidas ordenadas por la administración ante la 
confirmación de un tratamiento ilegal o de la utilización de un producto prohibido en una 
explotación ganadera, siempre que no esté tipificado como falta muy grave.

27. La reincidencia en la misma infracción leve en el último año. El plazo comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora.
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28. La transgresión del régimen de ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y 
rastrojeras, establecido en el título V de esta ley, en el reglamento que lo desarrolle y en la 
correspondiente ordenanza de pastos, hierbas y rastrojeras, cuando afecte a más de diez 
hectáreas en una campaña de aprovechamiento de pastos.

29. La falta de colaboración, la oposición o la obstrucción a la actuación inspectora y de 
control de las administraciones públicas, cuando impida o dificulte gravemente su 
realización, así como el suministro a sabiendas de información inexacta o documentación 
falsa a los inspectores.

30. La entrada de persona o personas, no consentida por el titular, en explotaciones 
ganaderas que altere el cumplimiento en las mismas de las medidas de prevención y control 
de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales o de bienestar 
animal, o las condiciones higiénicas y sanitarias impuestas por la normativa vigente en 
materia de sanidad animal y bienestar animal.

31. El transporte de animales en vehículos que carezcan de la autorización de transporte 
de ganado.

32. La emisión de certificado de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de animales, productos para la alimentación animal y subproductos no destinados 
al consumo humano como centro de limpieza y desinfección de vehículos que no disponen 
de la autorización establecida reglamentariamente.

Artículo 151.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. Las infracciones graves previstas en los números 2, 3, 5, 17 y 18 del artículo anterior, 

que puedan producir un riesgo grave y directo para la salud de las personas.
2. La fabricación no autorizada, la falsificación, manipulación o utilización fraudulenta de 

las marcas identificativas de los animales de producción o de los documentos de 
identificación que los amparan o de los libros de registro de las explotaciones que se 
establecen en la normativa específica que regula la identificación y registro de los mismos.

3. La cumplimentación, por los veterinarios habilitados para ello, de los documentos 
oficiales para el transporte de animales procedentes de una explotación o instalación donde 
se hubiese diagnosticado una enfermedad de declaración o notificación obligatoria y que se 
presente con carácter epizoótico siempre que tenga una especial virulencia, extrema 
gravedad y rápida difusión, siendo capaces de causar un evidente daño a la sanidad animal 
o a la salud pública.

4. La utilización de documentación sanitaria falsa para el movimiento y transporte de 
animales.

5. La infracción prevista en el número 12 del artículo anterior, cuando dicho 
incumplimiento comporte un riesgo para la salud pública.

6. La infracción grave prevista en el número 15 del artículo anterior, cuando suponga un 
riesgo para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente.

7. La infracción prevista en el número 14 del artículo anterior, cuando dicho 
incumplimiento comporte un riesgo para la salud pública.

8. La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de los animales, sus 
productos, derivados y subproductos, y de las mercancías cautelarmente intervenidas o el 
incumplimiento de las medidas de intervención.

9. La omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que 
deban someterse los animales con destino a consumo humano, así como la no realización 
de los mismos en los laboratorios designados por la administración pecuaria de la 
Generalitat.

10. La ocultación o falta de comunicación de casos de enfermedades de los animales 
que sean de declaración o notificación obligatoria, cuando se trate de zoonosis, o de 
enfermedades que se presenten con carácter epizoótico siempre que tengan una especial 
virulencia, extrema gravedad y rápida difusión.

11. El incumplimiento de la obligación de extracción, teñido o marcaje de todos los 
materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 
transmisibles por quienes estén obligados a su cumplimiento y autorizados a su realización.
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12. La venta o la simple puesta en circulación de animales sospechosos o enfermos 
diagnosticados de padecer una epizootia de las consideradas en el número anterior, de las 
cuales se pueda derivar la introducción de la enfermedad en otras explotaciones o zonas 
libres de la misma, salvo que se autorice expresamente su traslado a una industria de 
transformación de cadáveres.

13. El abandono de animales vivos o muertos, previamente diagnosticados de padecer 
una enfermedad de las consideradas en el número 10 de este artículo.

14. El destino para consumo humano de animales, sus productos, derivados o 
subproductos cuando esté establecida su expresa prohibición.

15. El transporte de animales, enfermos o sospechosos, que puedan difundir 
enfermedades de alto riesgo sanitario.

Artículo 152.  Clases de sanciones.
Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley podrán imponerse las 

sanciones de multa, suspensión temporal de la actividad, inhabilitación para obtener 
subvenciones públicas y retirada del reconocimiento como veterinario habilitado.

Artículo 153.  Cuantía de las multas.
1. Las infracciones previstas en esta ley se sancionarán con multas comprendidas dentro 

de los límites siguientes:
a) En el caso de infracciones leves: multa de 600 a 3000 euros o apercibimiento. El 

apercibimiento sólo se impondrá si no hubiera mediado dolo y en los últimos dos años el 
responsable no hubiera sido sancionado en vía administrativa por la comisión de cualquier 
otra infracción de las previstas en esta ley.

b) En el caso de infracciones graves: multa de 3.001 a 60.000 euros.
c) En el caso de infracciones muy graves: multa de 60.001 a 1.200.000 euros.
2. En todo caso, los límites superiores de los intervalos de los importes de las multas 

previstas en este artículo podrán superarse hasta el duplo del beneficio obtenido por el 
infractor, cuando este duplo sea superior a dichos límites.

Artículo 154.  Suspensión de la actividad.
1. Por la comisión de infracciones graves y muy graves podrá imponerse, 

concurrentemente con la multa que corresponda, la sanción de suspensión temporal de la 
actividad ganadera de la persona, física o jurídica, responsable de la infracción.

2. Esta sanción de suspensión se impondrá por un tiempo de máximo de un año para las 
infracciones graves y de cinco años para las muy graves.

Artículo 155.  Subvenciones públicas.
En el caso de infracciones calificadas como muy graves o graves podrá imponerse 

también la sanción de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas relativas a 
la actividad ganadera durante un plazo máximo de cinco años para las infracciones muy 
graves y de tres años para las infracciones graves.

Artículo 156.  Veterinarios habilitados.
En el caso de infracciones cometidas por veterinarios habilitados para la emisión de 

documentación sanitaria oficial, podrá imponerse, además de la sanción de multa, la de 
retirada, no renovación o cancelación de la habilitación por un tiempo máximo de cinco años.

Artículo 157.  Graduación de sanciones.
1. Las sanciones previstas para cada infracción se impondrán atendiendo a los 

siguientes criterios de graduación:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
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c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) El reconocimiento de la infracción y la subsanación de la falta o de los efectos de la 

misma antes de que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.
f) El beneficio obtenido o pretendido.
g) El número de animales afectados,
h) El daño causado o el peligro de que se haya puesto a la salud de las personas o a la 

sanidad de los animales,
i) La alarma social justificada que se haya producido.
j) La realización de actos de intrusismo profesional.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si, en razón de las circunstancias 

concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, el 
órgano sancionador podrá establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a 
la clase de infracciones de menor gravedad que aquélla en que se integra la considerada en 
el caso de que se trate.

2. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, se sancionará 
solamente por la más grave.

Artículo 158.  Prescripción de infracciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a un año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el 
plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

3. La prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento del interesado, de 
un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 159.  Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas al amparo de esta ley por infracciones muy graves 

prescribirán a los tres años, por las graves a los dos años y por las leves un año, sin 
perjuicio del derecho de la hacienda pública valenciana al cobro de las multas, que 
prescribirá en la forma y plazos previstos en las disposiciones generales en materia de 
recaudación administrativa.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor.

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso.

Artículo 160.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones se tramitará de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público, en su capítulo II y el reglamento de procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, que se dicte en desarrollo de dicha ley.

2. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución 
correspondiente será de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación.
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3. La falta de resolución en dicho plazo conllevará la caducidad del expediente, pudiendo 
reabrirse, siempre que la infracción no hubiera prescrito, conservándose todos los actos, 
documentos y trámites cuyo contenido se hubiere mantenido igual de no haber caducado el 
procedimiento anterior.

4. La competencia para incoar el procedimiento sancionador corresponderá al jefe o jefa 
de los servicios territoriales de la Conselleria competente en producción y sanidad animal, 
según el ámbito territorial provincial de comisión de la infracción.

Artículo 161.  Competencia sancionadora.
1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley 

corresponderá:
a) Al Gobierno Valenciano por la comisión de infracciones muy graves.
b) Al conseller o consellera competente en materia de producción y sanidad animal por la 

comisión de infracciones graves.
c) Al director o directora general competente en sanidad animal por la comisión de 

infracciones leves.
2. El órgano competente para imponer la sanción propuesta resolverá igualmente, en 

todo caso, cuando aprecie que la infracción cometida es de menor gravedad a aquéllas para 
las que es competente de conformidad con las reglas del apartado anterior.

Disposición adicional primera.  Explotación y unidad de producción.
Las definiciones de explotación ganadera y de unidad productiva a los efectos de la 

presente ley no impedirán la consideración de las unidades de producción como 
explotaciones a los efectos de las disposiciones comunitarias y estatales, e incluso de 
anteriores normas autonómicas, en las que así se conceptúen.

Disposición adicional segunda.  Lista de explotaciones.
(Sin contenido).

Disposición adicional tercera.  Explotaciones apícolas.
Las explotaciones apícolas, en razón de su carácter trashumante y de la temporalidad de 

sus asentamientos, se regirán por sus disposiciones reglamentarias especiales en lo relativo 
a su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas, al contenido y gestión de Libro 
de la Explotación y a las condiciones de traslado de los animales.

Disposición adicional cuarta.  Colaboración de entidades sin ánimo de lucro.
1. La administración de la Generalitat podrá realizar las aportaciones y cesiones a que se 

refiere el apartado 4 del artículo 10 de esta ley a favor asimismo de entidades privadas sin 
ánimo de lucro, de agrupaciones de defensa sanitaria y de cooperativas agrarias, para la 
realización de las actividades de colaboración con los ganaderos concretamente 
mencionadas en el apartado 3 del mismo precepto.

2. Las aportaciones y cesiones se sujetarán a las condiciones que en todo caso 
garanticen la satisfacción del interés general pecuario pretendido por la actuación 
administrativa.

Disposición adicional quinta.  Inspección en materia de aprovechamiento de pastos.
1. Corresponden a los ayuntamientos las funciones de vigilancia e inspección del 

cumplimiento del régimen de ordenación del aprovechamiento de los pastos, hierbas y 
rastrojeras regulado por esta ley.

2. Los ayuntamientos remitirán a la conselleria competente las actas de infracción, con el 
informe de la comisión local de pastos correspondiente, al objeto de la tramitación, en su 
caso, del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente ley.
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Disposición adicional sexta.  Silencio administrativo.
El vencimiento del plazo máximo de tres meses sin haberse notificado resolución 

expresa del interesado se entenderá como silencio administrativo positivo. No obstante, se 
entenderá como silencio administrativo negativo en los siguientes procedimientos:

a) Procedimientos de habilitación de veterinarios y veterinarias en el ejercicio libre de su 
profesión para el cumplimiento de funciones propias de control veterinario animal y 
zootécnico.

b) Procedimientos de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la 
Comunidad Valenciana, tanto para la inclusión de explotaciones, como para la inscripción de 
nuevas unidades productivas o de sus variaciones asimiladas a la primera inscripción.

c) Procedimientos de reconocimiento como centros de mejora ganadera de las 
explotaciones ganaderas que desarrollen un programa de selección o hibridación.

d) Procedimientos de inscripción en el Registro de Alimentación Animal de la Comunidad 
Valenciana para las categorías o sectores de actividad en los que esté establecido un 
régimen de autorización o control administrativo previo.

e) Procedimientos de autorización de los centros de recogida, almacenamiento, 
aprovechamiento, transformación o eliminación de cadáveres, decomisos, subproductos, 
materiales especificados de riesgo y otros residuos de origen animal.

f) Procedimientos de reconocimiento, o de calificación sanitaria, de las explotaciones 
ganaderas que desarrollen con resultado favorable planes de control o erradicación de las 
enfermedades de los animales.

g) Procedimientos de homologación de los cursos de formación de bienestar animal y de 
acreditación personal de la competencia en los supuestos en que por normativa básica 
estatal o comunitaria sea necesaria dicha acreditación.

Disposición adicional séptima.  Procedimiento sancionador en materia de Bienestar 
Animal.

Los artículos 147, 155, 158, 159 y 160 de la presente Ley, serán de aplicación a los 
procedimientos sancionadores que se incoen en materia de Bienestar Animal, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana, en el marco de la normativa básica estatal sobre la materia.

Disposición adicional octava.  Procedimiento sancionador en materia de Sanidad Animal.
Los artículos 147, 155, 158, 159 y 160 de la presente Ley, serán de aplicación a los 

procedimientos sancionadores que se incoen en materia de Sanidad Animal, en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, en el marco de la normativa básica estatal sobre la materia.

Disposición transitoria primera.  Constitución de lConsejo Asesor de Ganadería.
El Consejo Asesor de Ganadería de la Comunidad Valenciana se constituirá en el plazo 

máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria segunda.  Inscripción de las instalaciones ganaderas existentes.
1. Las explotaciones ganaderas y sus unidades productivas inscritas a la entrada en 

vigor de la presente ley en la Lista de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana 
quedarán automáticamente inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la 
Comunidad Valenciana que crea la presente ley.

2. Los datos de inscripción se obtendrán del contenido de la Lista y del Libro de 
Explotación Ganadera, manteniéndose, de ser técnicamente posible en cuanto a la llevanza 
del registro, el número de la explotación.

3. En el plazo de seis meses las consellerias competentes en los demás registros 
administrativos a que se refiere el artículo 21 de esta ley deberán comunicar los datos 
correspondientes al Registro de Explotaciones Ganaderas.
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Disposición transitoria tercera.  Condiciones de las instalaciones existentes.
1. Todas las instalaciones ganaderas existentes a la entrada en vigor de esta ley deberán 

cumplir las condiciones constructivas que ésta exige con carácter general, en los términos 
que se establecen en los apartados siguientes.

2. Las instalaciones ganaderas existentes deberán cumplir las referidas condiciones 
constructivas en el plazo máximo de 30 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. 
De no cumplirlas se les aplicarán las medidas previstas en esta ley para los supuestos de 
incumplimiento de tales condiciones.

3. Las instalaciones ganaderas existentes a la entrada en vigor de la presente ley que no 
respeten las distancias que exige el artículo 54 se mantendrán, sin que en ningún caso, 
dichas instalaciones, puedan ampliarse si ello implica reducción de la distancia entre las 
mismas.

4. Las instalaciones ganaderas que, a la entrada en vigor de la presente ley, estuvieran 
inscritas en la Lista de explotaciones ganaderas regulada por el Decreto 76/1995, de 2 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, y que carezcan del correspondiente instrumento de 
intervención administrativa ambiental y no puedan obtenerlo por razones urbanísticas 
relativas a su emplazamiento, podrán continuar ejerciendo provisionalmente la actividad 
ganadera durante un período máximo de 25 años, siempre que las instalaciones cumplan las 
condiciones higiénicas, sanitarias, de bienestar animal y medioambientales legalmente 
exigidas, adoptando las medidas correctoras que, en su caso, dirigidas al cumplimiento de 
dichas condiciones, puedan ser requeridas a sus titulares por parte de las administraciones 
medioambiental y pecuaria, así como por el ayuntamiento competente.

A todos los efectos, incluso la contratación de los suministros, el ejercicio provisional de 
la actividad ganadera, legalmente, al amparo de la presente disposición, se acreditará 
mediante el certificado de la inscripción de la unidad productiva en el registro de 
explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana, en el que no haya constancia de 
haberse dictado resolución administrativa de clausura y cese de la actividad por el 
incumplimiento de los referidos requerimientos de adopción de medidas correctoras.

5. La conselleria competente en producción animal mantendrá durante el tiempo de 
vigencia de este período transitorio, una línea de ayudas para el traslado de explotaciones 
ganaderas desde ubicaciones prohibidas por la normativa urbanística de aplicación a 
emplazamientos autorizados.

Disposición transitoria cuarta.  Comunicación de los programas de selección e hibridación.
Los establecimientos actualmente en funcionamiento dedicados a la cría, producción y 

venta de animales, o de su semen, óvulos o embriones, con destino a la producción 
ganadera en otras explotaciones, deberán elaborar y presentar a la conselleria competente 
en materia de producción y sanidad animal sus programas de selección e hibridación a que 
se refiere el artículo 50 de la presente ley, en el plazo máximo de seis meses desde su 
entrada en vigor.

Disposición transitoria quinta.  Inscripciones en el Registro de Alimentación Animal.
1. Los establecimientos y operadores radicados en la Comunidad Valenciana que 

participen en el proceso de elaboración y distribución de alimentos para los animales, que a 
la entrada en vigor de la presente ley se encuentren autorizados de conformidad con la 
reglamentación comunitaria y estatal de aplicación, serán inscritos de oficio por la conselleria 
competente en el Registro de Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana.

2. En el caso de establecimientos y operadores respecto de los que la reglamentación 
comunitaria y estatal en materia de alimentación animal no tenga establecido un régimen de 
autorización o control administrativo previo, cuando se encuentren en el ejercicio de su 
actividad a la entrada en vigor de la presente ley, deberán efectuar la comunicación a que se 
refiere su artículo 59.2 al Registro de Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana, en 
el plazo máximo de tres meses desde la referida entrada en vigor.
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Disposición transitoria sexta.  Comunicación de actividades relativas a estiércoles y 
purines.

Los establecimientos distintos a las explotaciones ganaderas que, a la entrada en vigor 
de la presente ley, realicen actividades de recogida, concentración y tratamiento de 
estiércoles y purines, deberán efectuar la comunicación de sus actividades a la conselleria 
competente, a que se refiere el artículo 72.3, en el plazo máximo de tres meses desde la 
entrada en vigor de la ley.

Disposición transitoria séptima.  Inscripción en el Registro de Operadores Comerciales.
Los operadores comerciales pecuarias que a la entrada en vigor de la presente ley estén 

realizando su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, deberán 
inscribirse en el Registro de Operadores Comerciales Pecuarios de la Comunidad 
Valenciana en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria octava.  Adopción de los programas sanitarios de las 
explotaciones.

Las explotaciones ganaderas en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente ley 
deberán elaborar y poner en marcha sus programas sanitarios, conforme lo exigido en el 
artículo 81, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Disposición transitoria novena.  Constitución de las comisiones locales y territoriales de 
pastos.

1. Los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana deberán constituir su Comisión Local 
de Pastos en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, salvo que 
dentro del primer mes desde dicha entrada en vigor presenten a la Dirección General 
competente en materia de producción animal, que deberá resolver asimismo en el plazo de 
un mes, su solicitud de exclusión de la aplicación del régimen de ordenación del 
aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 
de la presente ley.

2. Las comisiones territoriales de pastos, de la conselleria competente, se constituirán en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria décima.  Ordenanzas de pastos en vigor.
Las ordenanzas de pastos anteriormente aprobadas mantendrán su vigencia durante 

una campaña ganadera completa después de la entrada en vigor de la presente ley, sin 
perjuicio de la aplicación inmediata de aquéllos de los preceptos de ésta cuya aplicación 
directa sea posible sin necesidad de desarrollo por la ordenanza de pastos.

Disposición transitoria undécima.  Pagos depositados por aprovechamientos de pastos 
anteriores.

Los ayuntamientos podrán disponer, para fines de interés municipal agrario, una vez se 
produzca la renuncia o la prescripción del derecho a su cobro por los titulares de las 
explotaciones agrarias acreedores, de las cantidades que les correspondan en concepto de 
precio de aprovechamiento de sus pastos, y que se encuentren depositadas en la Tesorería 
de dichos ayuntamientos en aplicación del régimen de aprovechamiento de pastos anterior a 
la presente ley.

Disposición transitoria duodécima.  Comunicación de los laboratorios de diagnóstico 
veterinario.

Los laboratorios dedicados al diagnóstico veterinario que, ejerciendo su actividad en la 
Comunidad Valenciana, se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor de la 
presente ley, deberán efectuar a la administración pecuaria de la Generalitat la comunicación 
a que se refiere el artículo 118.4 en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la ley.
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Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en la presente ley en su ámbito objetivo y territorial de aplicación.

Disposición final primera.  Exención de tasas a los miembros de las ADS.
(Suprimida).

Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno Valenciano dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la presente ley.
2. El decreto regulador de la utilización directa de estiércoles y purines como fertilizantes 

en las explotaciones agrarias, a que se refiere el artículo 72.2 de la presente ley, se adoptará 
por el Gobierno Valenciano en el plazo máximo de 12 meses.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana.
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§ 108

Ley 2/2005, de 27 de mayo, de Ordenación del sector vitivinícola de 
la Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana
«DOGV» núm. 5019, de 2 de junio de 2005
«BOE» núm. 154, de 29 de junio de 2005

Última modificación: 31 de diciembre de 2010
Referencia: BOE-A-2005-11040

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han 
aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, 
en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO
La vitivinicultura, en la Comunidad Valenciana desempeña un importante papel no sólo 

en las rentas de un importante segmento agrario, en la ordenación del territorio o en la 
exigencia de servicios. El conjunto viña, vino y derivados, mercado y consumo, aporta una 
dimensión de patrimonio, cultura y ciencia que determinan la calidad de vida de amplias 
zonas rurales.

El cultivo de la vid, la elaboración del vino, su promoción con margen de calidad y su 
incidencia en los mercados se considera como ejemplo de agricultura comercial, de un 
producto exportado con vocación social (uva de mesa, pasas, mosto y zumos, vinos, 
aguardiente y destilados) y que antes o después de su estructuración, dimensionado, 
optimización, organización, evolución, localización en áreas de producción y 
comercialización deben seguir, en lo posible, las pautas de mercado en las relaciones y 
acuerdos internacionales.

En este sentido, la ley se centra en unos objetivos concretos anclados en la defensa del 
patrimonio vitivinícola de la Comunidad Valenciana, la modernización y mejora del potencial 
vitícola, las tecnologías del proceso, la logística de la distribución, la promoción y protección 
de la cultura del vino, la vertebración sectorial y la armonización administrativa a fin de que 
todo ello sirva para enaltecer el oficio de viticultor o viticultora, la actuación del bodeguero, el 
espíritu cooperativista, la vocación exportadora y también para que se sea capaz de 
transmitir a la sociedad un conjunto de valores y atributos aptos para fidelizar el consumo.

En el marco de la calidad, la ley protege la singularidad de los productos elaborados, la 
protección de la misma no sólo en el cultivo del viñedo, sino también en la elaboración del 
vino y en los demás procesos económicos hasta llegar al consumo. A este fin, establece los 
requisitos que deben cumplir los órganos de gestión y acota el término Consejo Regulador, 
para las denominaciones de calidad reconocidas.

La ley incorpora mecanismos legales que le permitan al sector adaptarse a los cambios 
que se producen en los mercados internacionales, ofreciendo la flexibilidad para incorporar 
las innovaciones y rigor en el control y en la gestión.
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Igualmente se abordan aspectos relativos a la participación del vino en el sistema 
agroalimentario, recogiendo los mecanismos de seguridad y control establecidos en especial 
todo lo relacionado con la trazabilidad, medidas de autocontrol en campo y bodega, etc.

Además de la ordenación del sector vitivinícola, la ley tiene como finalidad establecer las 
reglas que deben regir para todos los sectores implicados que operen en el marco de la leal 
competencia, así como la protección al consumidor en todo el proceso.

La viña y el vino disponen de una amplísima regulación tanto en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, como en el estatal y de la Unión Europea y acumula una tradición 
tan milenaria como su existencia. El Estatuto de la Viña del año 32, la Ley 25/1970, Estatuto 
de la Viña del Vino y de los Alcoholes, la actual Ley 24/2003, de la Viña y del Vino, y todo el 
marco comunitario así lo demuestran.

La Unión Europea, desde su inicio y a partir de sus Reglamentos (CCE) 886 y 887/70 
estableció la Organización Común del Mercado (OMC) reguló la financiación de la política 
agraria común ocupando el sector vitivinícola una gran parte de los recursos de dicha 
financiación. Desde esa fecha el legislador ha realizado un esfuerzo regulando el sector 
vitivinícola en el territorio de la Unión Europea. Tal proliferación de normas generó la 
necesidad de que se efectuara una compilación de las normas disposiciones fundamentales 
referentes a la Organización Común del Mercado Vitivinícola, llevada a cabo por el 
Reglamento (CEE) 337/79. La segunda OCMV se plasmó en el Reglamento (CEE) 822/87 
que ha sido derogado por el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo 
desarrollado por diversos otros reglamentos.

Por su parte, en el ámbito estatal, la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la 
Viña, del Vino y de los Alcoholes, estableció un sistema de protección basado en las figuras 
de las denominaciones de origen. Esta ley, dada su antigüedad y la evolución del sector 
desde la fecha de promulgación, fue objeto de modificaciones y derogaciones en parte 
mediante las leyes 2/1993, de 17 de marzo, y 8/1996, de 15 de enero. En este mismo 
sentido otros factores como el ingreso de España en la Unión Europea, provocaron la 
derogación tácita de preceptos que resultaban incompatibles con la legislación comunitaria, 
así como la aparición a través de la normativa comunitaria de otras nuevas figuras de 
protección vinculadas a la regulación de los vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas, lo que aconsejó establecer un nuevo sistema de niveles, en línea con las 
orientaciones internacionales, con la finalidad de asegurar a los operadores la competitividad 
de sus vinos y la concurrencia leal en el mercado, publicándose finalmente la Ley 24/2003, 
de 10 de julio, de la Viña y el Vino.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en el artículo 34.1.4 atribuye a la 
Generalitat la competencia exclusiva «en materia de agricultura y ganadería» de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad económica general (...) en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución.

Por otra parte, el artículo 31.3 asigna a la Generalitat la competencia exclusiva para 
regular las normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las 
particularidades del derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la 
organización de la Generalitat.

El artículo 51 de la Constitución española establece que «los poderes públicos 
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 
mismos». Asimismo declara que «los poderes públicos promoverán la información y la 
educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas 
en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. En el 
marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el 
régimen de autorización de productos comerciales».

Por Real Decreto 207/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la administración del estado a la Comunidad Valenciana en materia contra fraudes y calidad 
agroalimentaria, la Comunidad Valenciana asume las funciones correspondientes a 
«viticultura y enología en materia de defensa contra fraudes, el registro de productos 
enológicos y el registro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas alcohólicas, el 
registro de bodegas tenedoras o almacenistas de embotellado de vino de las 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 108  Ley de Ordenación del sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana

– 1678 –



denominaciones de origen y el control de los productos vitivinícolas destinados a otros 
miembros de la Unión Europea».

Al amparo de estas habilitaciones competenciales, se dicta la presente ley que se 
estructura en cinco títulos. En el título preliminar se establece el objeto y ámbito de 
aplicación, se definen algunos de los términos empleados en la misma y se señalan los 
principios rectores que en esta materia deben presidir la actuación administrativa.

El título I regula la viticultura, trata de los derechos para plantar viñedo, de la autorización 
para la plantación, la regularización de superficies de viñedo, la reestructuración y 
reconversión del viñedo, el capítulo 2 recoge las variedades y cultivo de la vid, de la 
declaración de cosecha y los registros.

El título II regula la vinicultura. Con la finalidad de conseguir y asegurar la calidad del 
producto, se establecen las normas relativas a las prácticas y tratamientos enológicos 
autorizados. Recoge asimismo las declaraciones de producción y de existencias, así como 
los documentos de acompañamiento que ha de cumplimentar toda persona física o jurídica y 
la agrupación de personas que realicen o hagan realizar el transporte vitivinícola. Asimismo 
se establece la obligación de quienes tengan en su poder un producto vitivinícola a llevar 
una contabilidad específica de dichos productos en libros-registro, cuyas anotaciones 
deberán corresponderse con los datos que figuren en los documentos de acompañamiento. 
En este mismo título se contienen las normas relativas al etiquetado, a la designación la 
presentación y la publicidad de los productos vitivinícolas, que, para garantizar la seguridad 
del consumidor, no podrán ser engañosos ni de tal naturaleza que den lugar a confusión, no 
pudiendo destinarse a la venta ni comercializarse ni exportarse los productos que infrinjan 
estas normas.

El título III se dedica a la promoción y el fomento de los vinos de calidad en la 
Comunidad Valenciana y a la protección de los mismos. Esta ley atribuye a la administración 
funciones de supervisión y tutela sobre el funcionamiento de los órganos de gestión y sobre 
su adaptación a sus fines y al cumplimiento de obligaciones que la propia ley establece. 
Asimismo regula la competencia de certificación que corresponderá a la consellería 
competente en materia de agricultura y alimentación «Si bien cuando se trate de vinos 
amparados por un nivel de protección de los previstos en la ley la certificación podrá ser 
expedida por el órgano de control».

El título IV regula el régimen sancionador, aplicable a las infracciones en materia 
vitivinícola y por ende se regula la protección de los intereses del consumidor y de los 
productores vitivinícolas. Se refiere también la Ley al estatuto del personal inspector y a las 
obligaciones de los operadores vitivinícolas y por último establece las sanciones aplicables a 
las infracciones.

Finalmente la ley cuenta con seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias una 
derogatoria y tres finales, que entre otros aspectos otorga un plazo prudencial para que 
adapten los actuales consejos reguladores a las prescripciones contenidas en la ley, autoriza 
al Consell para realizar el desarrollo reglamentario y establece el plazo de entrada en vigor 
de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto se deja constancia de que con la presente ley se 
quiere establecer para el sector vitivinícola un marco legal compatible tanto con la normativa 
comunitaria como con la del estado, que permita el uso de las competencias que la 
Comunidad Valenciana tiene transferidas, ordenando el sector de tal manera que se 
posibilite la creación de mecanismos, tanto productivos como comerciales, que hagan que 
nuestros vinos compitan tanto en los mercados nacionales como internacionales.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta ley es la ordenación del sector vitivinícola en el ámbito territorial de la 

Comunidad Valenciana, de conformidad con la normativa estatal y comunitaria.
2. La presente ley será de aplicación a los viñedos destinados a la producción de uva de 

vinificación plantados en la Comunidad Valenciana, a la elaboración de vino en la 
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instalaciones ubicadas en la misma, a las expediciones de productos vitivinícolas iniciados 
en la Comunidad, al sistema de protección del origen y calidad de los vinos, a los operadores 
vitivinícolas y al régimen sancionador vitivinícola.

Artículo 2.  Competencias.
1. El ejercicio de las competencias y funciones derivadas de la aplicación de la presente 

ley corresponde al Consell de la Generalitat y, bajo la superior dirección de éste, a la 
consellería competente en materia de agricultura, pesca y alimentación.

2. Se creará el Consejo Asesor de Viticultura y Enología, como órgano colegiado de 
carácter consultivo, con la finalidad de asesorar y coordinar las actividades de todo el sector 
vitivinícola de la Comunidad Valenciana presidido por el conseller competente en materia de 
agricultura y alimentación, actuando como secretario del mismo el director del Instituto 
Valenciano de Calidad Agroalimentaria (IVCA). En la composición de este Consejo se 
garantizará la paridad entre los representantes de los sectores de la producción, elaboración, 
transformación y comercialización. El funcionamiento y régimen de este órgano que podrá 
actuar en pleno y comisiones de trabajo se establecerá mediante el correspondiente 
desarrollo reglamentario de la presente ley. Este reglamento contemplará, en todo caso, el 
régimen de funcionamiento de las comisiones de trabajo de los sectores productivos y de 
comercialización, representantes, respectivamente, de los sectores vitícola y vinícola, 
además de cuantas otras decidieran crearse mediante dicha norma.

Artículo 3.  Principios de la actuación pública en la ordenación vitivinícola.
La actuación de la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, 

deberá tender a:
a) Favorecer el incremento de la calidad y de la competitividad del sector vitivinícola 

regional y especialmente de la renta agraria vitícola.
b) Impulsar la modernización de las explotaciones instalaciones y servicios al objeto de 

garantizar una presencia e imagen comercial en el entorno de la calidad.
c) Definir los niveles de calidad de los vinos, sus condiciones y características
d) Promocionar y proteger los modelos vitivinícolas y fomentar su presencia en los 

mercados nacional e internacional.
e) Defender el potencial vitícola de la Comunidad Valenciana, mediante el mantenimiento 

de la superficie dedicada a viñedo, en un marco de desarrollo sostenible, equilibrio territorial 
y cohesión social.

f) Promover e incentivar el asociacionismo en el sector vitivinícola, en toda la cadena de 
sus procesos económicos, desde el productor al consumidor.

g) Colaborar con las organizaciones sectoriales en acciones de formación y capacitación 
profesional de los viticultores.

h) Promover la vertebración del sector fomentando la creación de estructuras 
intersectoriales.

i) Financiar campañas de promoción, difusión e información relativas al consumo del vino 
y a la protección de las viñas.

Artículo 4.  Definiciones.
1. Las definiciones de los conceptos y productos a que se refiere esta ley son las 

establecidas en la normativa de la Unión Europea y del estado así como las que se 
establezcan reglamentariamente por el gobierno a propuesta del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

2. Asimismo y a los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) Parcela vitícola: superficie continua de terreno plantado de vid o cuya plantación de 

vid se solicita en un mismo año y en una misma variedad. Podrá estar formada por una o 
varias parcelas catastrales enteras, por parte de una parcela catastral o por una combinación 
de ellas.
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b) Explotación vitícola: unidad técnico económica integrada por un conjunto de bienes y 
derechos organizados empresarialmente por su titular para el ejercicio de una actividad 
vitícola, principalmente con fines de mercado.

c) Productor vitivinícola: persona física o jurídica, agrupaciones de dichas personas, que 
intervienen profesionalmente en alguna de las siguientes actividades del sector vitivinícola: la 
producción de la uva como materia prima, la elaboración de vino, su almacenamiento, su 
crianza, su embotellado y su comercialización.

d) Marco de plantación: ordenación establecida para la disposición de las vides en la 
parcela vitícola.

e) Derecho de replantación: derecho a plantar vides reconocido por la Generalitat en una 
superficie equivalente en cultivo puro a aquellas que hayan sido o vayan a ser arrancadas en 
las condiciones fijadas en la presente ley.

f) Arranque: eliminación total de las cepas que se encuentran en un terreno plantado de 
vid.

g) Plantación: colocación definitiva de plantas de vid o partes de plantas de vid injertadas 
o no, con vistas a la producción de uva o al cultivo de vides madres de injertos.

h) Densidad de plantación: número de plantas de vid existentes en una parcela por 
unidad de superficie. En el Registro Vitícola la unidad utilizada es la hectárea.

i) Portainjerto: fracción de sarmiento enraizado y no injertado destinado a su utilización 
como patrón y cuya finalidad es proporcionar los órganos subterráneos de la planta.

j) Sobreinjerto: injerto efectuado sobre una vid ya injertada con anterioridad.
k) Injerto: fracción de sarmiento destinado a crear la parte aérea de la planta, cuya 

finalidad es proporcionar la variedad productiva.
l) Planta injerto: fracciones de sarmientos ensamblados mediante injerto en vivero y con 

la parte subterránea enraizada.
m) Cultivo puro: superficie de cultivo realmente ocupada por las vides o cepas, más la 

parte proporcional de calles y accesos que le corresponda de acuerdo con el marco de 
plantación.

n) Reposición de marras: es la reposición de cepas improductivas a causa de fallos de 
arraigo, o por accidentes físicos, biológicos o meteorológicos.

o) Pie franco: planta de producción directa, obtenida directamente de la variedad 
productiva a partir de sarmientos enraizados y en la que, por tanto, no se realiza la operación 
de injertado.

p) Vino: es el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total 
o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.

q) Consumidor: persona física o jurídica que adquiere, como destinatario final, un 
producto agroalimentario para ser consumido, sin destinarlo a ningún proceso industrial o 
comercial.

r) Certificación: reconocimiento por parte de un organismo y/o entidad independiente y 
competente técnicamente de que un producto, proceso o servicio cumple las exigencias 
determinadas por un documento normativo.

s) Control: operación necesaria para contrastar si un producto, proceso o servicio, 
cumple con un requisito.

t) Acreditación: reconocimiento por parte autorizada, autoridad u organismo, de la 
competencia técnica de una persona o entidad para la realización de una determinada 
actividad.

u) Trazabilidad: posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de 
la producción, transformación y distribución de un producto vitivinícola.

v) Consejo Regulador: órgano de gestión de las denominaciones de origen y 
denominaciones de origen calificadas.

w) Vinificación: conjunto de operaciones y procesos realizados en la elaboración del vino.
x) Sector vitícola: conjunto de productores que conforman el sector productor 

representado, mayoritariamente, por las organizaciones profesionales agrarias y 
cooperativas.

y) Sector vinícola: conjunto de productores representativos de los procesos de 
elaboración, crianza, almacenamiento, circulación y comercialización del vino.
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z) Sector vitivinícola: personas físicas o jurídicas que se dedican a la producción de uva 
y elaboración de vino.

TÍTULO I
Viticultura

CAPÍTULO I
De la ordenación vitícola

Artículo 5.  Objetivos de la ordenación vitícola.
Los objetivos de la presente ley en materia de ordenación vitícola son:
a) El incremento de la rentabilidad y competitividad del sector vitícola.
b) El impulso de la modernización e innovación de las explotaciones.
c) El mantenimiento de la superficie vitícola de la Comunidad Valenciana y su potencial 

productivo, en un marco de calidad reconocida.
d) El fomento de técnicas sostenibles de producción, incentivando prácticas culturales 

respetuosas con el medio ambiente y el desarrollo rural.
e) La colaboración en la formación y capacitación profesional de los viticultores.

Artículo 6.  Superficie vitícola y potencial de producción.
1. La superficie vitícola de la Comunidad Valenciana es el conjunto de las superficies de 

los viñedos autorizados y legalmente establecidos para la producción de uva de vinificación.
2. La superficie vitícola de la Comunidad Valenciana podrá ser modificada en los 

términos de la presente ley, de la legislación estatal y de la europea.
3. La aplicación de los instrumentos de la presente ley, no podrá generar un aumento 

global del potencial de la producción de la Comunidad Valenciana, salvo en los supuestos 
expresamente previstos en ella o en las normas que regulan el sector vitivinícola.

Artículo 7.  Plantaciones de vides.
La plantación de vides en la Comunidad Valenciana deberá realizarse al amparo de los 

derechos de nueva plantación, replantación o plantación procedente de la reserva 
valenciana concedidos por la consellería competente en materia de agricultura y 
alimentación y previa autorización de la misma de conformidad con lo establecido en la 
presente ley, en la reglamentación europea y en la legislación estatal.

Artículo 8.  Derechos de nueva plantación.
1. Se consideran derechos de nueva plantación los que, procedentes del reparto de los 

derechos de nuevas plantaciones asignadas a la Comunidad Valenciana, permiten la 
plantación definitiva de plantas de viña destinadas a la producción de uva de vinificación.

2. Asimismo, se consideran derechos de nueva plantación, los concedidos en los 
supuestos siguientes:

a) Experimentación vitícola.
b) Cultivo de viñas madres de injertos.
c) Superficies destinadas a plantaciones en el marco de medidas de concentración 

parcelaria o superficies destinadas a plantaciones substitutivas de parcelas expropiadas por 
causa de utilidad pública.

3. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación, en las condiciones 
que reglamentariamente se determine, podrá conceder derechos de nueva plantación para 
superficies cuyos productos vitivinícolas estén destinados exclusivamente al consumo 
familiar del viticultor o viticultora.

4. La asignación de los derechos correspondientes a los interesados se efectuará, previa 
consulta a los representantes del sector vitícola integrados en la Comisión de Trabajo a que 
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se refiere el artículo 2 de la presente ley y en la forma que reglamentariamente se determine 
conforme a los criterios de reparto que fije la consellería competente en materia de 
agricultura y alimentación, ha de tener como objetivos fundamentales la potenciación de la 
calidad del vino, de manera que se consiga la máxima competitividad en el mercado, y el 
mantenimiento del potencial vitícola territorial, no obstante, los derechos de plantación 
procedentes de la Reserva Autonómica de Derechos de Plantación de la Viña se adjudicarán 
conforme al artículo 14 de esta ley.

Pero siempre conforme a criterios de reparto territorial para el mantenimiento del 
potencial vitícola actual, y cualitativos para conseguir la máxima competitividad en el 
mercado.

5. Los beneficiarios del derecho de nueva plantación deberán reunir los requisitos 
siguientes:

a) Que las parcelas para las cuales se solicita la nueva plantación estén ubicadas dentro 
del territorio de la Comunidad Valenciana.

b) Que tanto el solicitante como el propietario de la parcela para la cual se pide el 
derecho tengan inscrita en el registro y regularizada la totalidad de su explotación vitícola, de 
conformidad con lo que establece la normativa vitícola vigente.

6. Los derechos de nueva plantación deberán ser utilizados por el productor a quien 
hayan sido concedidos y para las superficies y finalidades para las cuales se hayan 
autorizado por la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, sin que 
pueda alienar bajo ningún título, ni estos ni cualquier otro derecho de plantación que posea, 
ha de mantener las características de su explotación vitícola durante un plazo que será fijado 
por la norma reguladora del reparto.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la pérdida de los derechos concedidos, 
incorporándose los mismos a la Reserva Autonómica de Derechos de Plantación de Viña.

7. Los derechos de nueva plantación se deberán utilizar antes de que finalice la segunda 
campaña siguiente a aquella en se hayan concedido. En caso contrario, serán reintegrados a 
la reserva regional de la consellería competente en materia de agricultura y alimentación.

8. En la asignación de nuevos derechos serán prioritarias aquellas superficies acogidas a 
una figura de calidad, así como aquellas explotaciones en las cuales el titular o la titular sea 
joven agricultor a título principal.

Artículo 9.  Autorización de la plantación.
1. La utilización de los derechos de nueva plantación precisa de autorización previa de la 

consellería competente en materia de agricultura y alimentación.
2. En cada autorización, la consellería competente en materia de agricultura y 

alimentación fijará la extensión superficial y las características agronómicas que deberán 
concurrir en la nueva plantación, así como el periodo en el que la misma deberá ser 
realizada de acuerdo con lo establecido en el punto 7 del artículo 8 de esta ley, transcurrido 
el cual la autorización perderá su validez, y los derechos de plantación pasarán a formar 
parte de la reserva autonómica. La plantación deberá ajustarse estrictamente a los términos 
de la autorización y dará lugar a la extinción, por consumación, de los correspondientes 
derechos.

3. En el caso de vinos acogidos a alguna figura de calidad, las características 
agronómicas a que se refiere el apartado anterior se fijarán conforme a lo dispuesto en el 
reglamento correspondiente de cada una de ellas.

4. Las nuevas plantaciones de viñedo se realizarán con material vegetal incluido en la 
clasificación de variedades de vid admitidas, respetando los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable en materia vitícola, especialmente en lo que se refiere a la prohibición 
del sobreinjerto de variedades de vides de vinificación en variedades que no sean de 
vinificación aplicable.

Artículo 10.  Derechos de replantación.
1. Los derechos de replantación se asignarán por la consellería competente en materia 

de agricultura y alimentación.
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Los derechos de replantación tanto los generados por el arranque de una plantación en 
la misma explotación, como los adquiridos en virtud de una transferencia, deberán utilizarse 
antes de que finalice la octava campaña siguiente a aquélla durante la cual se haya 
procedido al arranque previamente declarado.

No obstante, en el caso derechos adquiridos por transferencia, estos deberán utilizarse 
antes de que finalice la segunda campaña desde la autorización de la transferencia, sin que 
en ningún caso se pueda superar el plazo establecido en el párrafo anterior.

2. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación podrá conceder 
derechos de replantación anticipada para plantar en una superficie determinada, a los 
productores que presenten un compromiso por escrito de que procederán al arranque antes 
de que finalice la segunda campaña posterior a la plantación de la superficie.

Dicho compromiso escrito deberá ir acompañado de un aval bancario a presentar en la 
consellería competente en materia de agricultura y alimentación por importe a determinar en 
cada caso por la citada consellería, que no podrá ser inferior al valor de la nueva plantación 
a realizar, incluyendo el valor de la superficie, de la plantación y del derecho de replantación.

3. Los derechos de replantación podrán concederse por una superficie equivalente en 
cultivo único o puro a la ya arrancada o por arrancar, siempre que no se incremente el 
potencial productivo correspondiente a la superficie arrancada o por arrancar.

4. Los derechos de replantación sólo podrán utilizarse para las superficies y fines para 
los que se hayan concedido, salvo los supuestos de transferencia de los mismos regulados 
en el artículo siguiente.

5. Transcurrido el periodo de vigencia de estos derechos sin que el titular los hubiera 
utilizado, salvo caso de fuerza mayor, pasarán automáticamente a la reserva autonómica de 
derechos de plantación del viñedo.

Artículo 11.  Transferencia de derechos de replantación.
1. Los derechos de replantación podrán ser transferidos total o parcialmente en los 

siguientes casos:
a) Cuando la propiedad de la parcela a la que pertenecen los derechos se transfiera por 

cualquier negocio jurídico inter vivos o mortis causa.
b) Cuando únicamente se transmitan los derechos desde una parcela a otra y la parcela 

de la adquirente se destine a la producción de vinos con denominación de origen o vinos de 
mesa designados mediante indicación geográfica o al cultivo de viñas madres de injertos.

c) Cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 4.4 a) del Reglamento (CE) n.º 
1.493/1999.

2. La transferencia de derechos de replantación entre particulares, que podrá efectuarse 
mediante cualquier negocio jurídico inter vivos, requerirá de una autorización administrativa 
previa, emitida por la consellería competente en materia de agricultura y alimentación 
cuando se realice íntegramente en el territorio de la Comunidad Valenciana o por el órgano 
competente de la administración general del estado cuando afecte a otras comunidad 
autónomas.

3. Según lo dispuesto en la normativa estatal, no podrá autorizarse la transferencia de 
derechos de replantación anticipada, de derechos de nueva plantación, de derechos de 
replantación provenientes de una transferencia o, en su caso, de una reserva, no utilizados 
por el que pretende transmitirlos.

4. Las transferencias de derechos no podrán suponer, en ningún caso, incremento del 
potencial productivo vitícola. Si el rendimiento de la parcela a plantar superase en más del 
5% el rendimiento de la parcela de arranque, se efectuará el ajuste correspondiente.

5. Para solicitar transferencia de derechos de replantación, los adquirentes deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a) Tener regularizada la totalidad de su viñedo, de conformidad con la normativa vitícola 
vigente.

b) Estar en vigor el derecho que adquiera por transferencia.
c) No haber transferido derechos de replantación, ni haberse beneficiado de una prima 

de abandono definitivo, durante la campaña vitivinícola en curso o durante las cinco 
campañas precedentes.
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d) Las plantaciones a efectuar con derechos de replantación deberán cumplir la 
normativa reguladora específica de la denominación de origen correspondiente o tener 
derecho a comercializar el vino de mesa producido con una indicación geográfica.

6. Para poder ceder derechos de plantación, el cedente deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Tener regularizado la totalidad de su viñedo de conformidad con la normativa vigente.
b) Estar en vigor el derecho a transferir.
c) No haber obtenido derecho de nueva plantación ni por transferencia en la campaña 

vitícola en curso ni durante las cinco campañas precedentes.
d) Notificará el precio que se oferte o convenga respectivamente.
7. La transferencia de derechos de replantación para ser ejercidos en el territorio de otra 

comunidad autónoma requerirá la certificación previa, emitida por la consellería competente 
en materia de agricultura y alimentación, de la existencia de los derechos que se pretenden 
transferir, así como del cumplimiento de los requisitos por parte del cedente, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 8 del presente artículo.

8. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación podrá igualmente, 
en tanto no se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de transferencia, hacer uso 
de un derecho de tanteo y retracto por el precio que efectivamente se convenga para la 
compraventa del derecho de replantación en el correspondiente contrato.

9. Se establecerá la posibilidad de efectuar el derecho de tanteo y retracto con los 
titulares de las parcelas vitícolas confrontadas a la parcela de origen del derecho de 
replantación.

Tendrán preferencia en el citado derecho de tanteo y retracto los agricultores jóvenes y/o 
los agricultores profesionales.

Artículo 12.  Autorización de la replantación.
1. La utilización de los derechos de replantación precisa de autorización previa de la 

consellería competente en materia de agricultura y alimentación.
2. Las autorizaciones contendrán los mismos extremos y tendrán las mismas 

prohibiciones que las establecidas en el artículo 9, apartado 4.
3. La comisión de trabajo del sector vitícola a la que alude el artículo 2 de la presente ley 

se constituirá en comisión de seguimiento de las autorizaciones de replantación, debiendo 
darse cuenta ante ésta, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, de las 
autorizaciones tramitadas en ese período de tiempo.

Artículo 13.  La reposición de marras.
1. La reposición de marras o cepas improductivas por fallos de arraigo, injerto, 

accidentes físicos, biológicos o meteorológicos no tendrá la consideración de replantación, y 
podrá efectuarse sin límite durante los cinco primeros años posteriores a la plantación.

2. En plantaciones de más de cinco años, sólo se podrá reponer anualmente un máximo 
del 5% del número de cepas útiles existentes en cada parcela vitícola.

3. La autorización de un porcentaje superior de reposición requerirá de una resolución 
expresa de la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, que sólo 
podrá concederla en caso de daños excepcionales debidamente acreditados.

Artículo 14.  Reserva autonómica de derechos de plantación de viñedo.
1. La Comunidad Valenciana constituirá una reserva de derechos de plantación de 

viñedo con el fin de facilitar la gestión de su potencial vitícola y evitar la pérdida del mismo. 
Tales derechos figurarán inscritos a su favor en el Registro de Derechos de Replantación.

2. A la reserva de la Comunidad Valenciana se incorporarán los siguientes derechos de 
plantación y replantación:

a) Derechos de plantación de nueva creación concedidos por la Unión Europea, referidos 
en el artículo 8.
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b) Derechos de replantación cuyo periodo de vigencia o plazo de utilización haya 
caducado.

c) Derechos de replantación cedidos o vendidos directamente a la reserva por sus 
titulares, o adquiridos por la Generalitat mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto establecidos en la presente ley.

d) Derechos de replantación aportados como penalización para la regularización de 
superficies de viñedo.

e) Otros derechos que, de acuerdo con la normativa vigente, pudieran incluirse.
3. Los derechos de plantación incluidos en la reserva autonómica podrán ser 

adjudicados de forma gratuita o mediante contraprestación económica a las personas físicas 
o jurídicas, o a sus agrupaciones, que deseen realizar una plantación de viñedo en el 
territorio de la Comunidad Valenciana.

4. Los derechos de plantación procedentes de dicha reserva se adjudicarán, una vez 
oída la Comisión de Trabajo del sector vitícola, mediante concurso, atendiendo a las 
condiciones y requisitos que se establezcan en la normativa comunitaria en vigor y en la 
correspondiente orden de convocatoria de la consellería competente en materia de 
agricultura y alimentación.

5. Los derechos de plantación procedentes de dicha reserva se adjudicarán a 
viticultores, y no podrán ser objeto de transferencia, inter vivos, en un periodo mínimo de 
quince años contados a partir de la fecha de asignación al viticultor o viticultora.

6. En la adquisición de derechos de plantación procedentes de la reserva autonómica se 
respetará el principio básico del mantenimiento del potencial productivo.

7. La utilización de los derechos de plantación provenientes de la reserva autonómica 
precisa de la previa autorización de la Consellería de Agricultura y Alimentación en los 
términos del artículo 9 de la presente ley.

8. Los derechos de plantación incluidos en la reserva autonómica no podrán ser 
adjudicados a viticultores que no tengan regularizadas todas las parcelas de su explotación 
vitícola.

9. Para la adjudicación de los derechos de plantación se exigirá a los solicitantes poseer 
un nivel de capacidad agraria suficiente en el área vitícola y para su determinación, se 
conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional.

Artículo 15.  Plantaciones ilegales y obligación de arranque.
1. Las superficies de viñedo plantadas sin autorización administrativa o sin ajustarse a 

los términos de la misma serán consideradas ilegales y deberán ser arrancadas por el titular 
de la explotación vitícola o por el propietario de la parcela subsidiariamente, sin perjuicio de 
su derecho para reclamar el pago de los costes del arranque a quien sea responsable de la 
plantación ilegal.

2. Serán arrancadas igualmente, las superficies para las que se haya asumido un 
compromiso de arranque y las plantadas con variedades de vid no incluidas en la 
clasificación de variedades de vid efectuada por la consellería competente en materia de 
agricultura y alimentación, salvo en el caso de que se trate de vides utilizadas en 
investigaciones o experimentaciones vitícolas.

3. Las superficies plantadas con variedades de vid suprimidas de la clasificación que 
efectúe la consellería competente en materia de agricultura y alimentación deberán ser 
arrancadas en un plazo de 25 años contados a partir de la publicación de la normativa por la 
que se regule su supresión.

4. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación, mediante 
resolución expresa y previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, 
declarará la obligación de arrancar el viñedo.

5. A partir de la entrada en vigor de esta ley, solo cabrá autorizar plantaciones de vides 
de variedades que no consten en la clasificación, para fines de investigación y 
experimentación que lleven a cabo entidades que se dediquen a estos fines.
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Artículo 16.  Regularización de superficies de viñedo y destino de sus producciones.
1. Los productos obtenidos de la uva procedente de parcelas de viñedo plantadas antes 

del 1 de septiembre de 1998, que no se hallen regularizadas, sólo podrán ser puestos en 
circulación con destino a las destilerías, mientras dichas parcelas no sean regularizadas por 
la consellería competente en materia de agricultura y alimentación. Se podrá solicitar la 
exoneración de esta obligación en los términos que establece la legislación comunitaria en la 
materia. El procedimiento de regularización será el establecido en la correspondiente 
normativa comunitaria, estatal y autonómica.

2. Las superficies de viñedo plantadas a partir del 1 de septiembre de 1998 y a que hace 
referencia el apartado 7 del artículo 2 del Reglamento CE 1493/1999, deberán ser 
arrancadas por el propietario de la parcela, sin perjuicio de su derecho a reclamar el coste 
del arranque al responsable de la plantación ilegal.

La consellería competente en materia de agricultura y alimentación ejecutará 
subsidiariamente la obligación de arranque si, en el plazo de dos meses a contar desde la 
notificación efectuada al efecto, el titular de la parcela no ejecuta la obligación.

El cumplimiento de esta obligación deberá ser acreditado ante la consellería competente 
en materia de agricultura y alimentación cuando ésta lo requiera.

3. En cualquiera de los dos casos a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente 
artículo, la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, aplicará las 
sanciones que correspondan.

4. Como excepciones al arranque regulado en este artículo, podrán establecerse las 
contenidas en la normativa de la Unión Europea.

Artículo 17.  Reestructuración y reconversión de viñedos.
1. Será de aplicación el régimen de reconversión y reestructuración de viñedo regulado 

en la normativa comunitaria, estatal o autonómica, a todos los viñedos situados en la 
Comunidad Valenciana, abarcando las acciones contempladas en la normativa de referencia.

2. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación establecerá la 
normativa pertinente que desarrolle estas actuaciones y las posibles ayudas de apoyo.

3. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación podrá conceder 
ayudas para compensar a los productores por la pérdida de ingresos derivada de la 
aplicación del plan y para participar en los costes de reestructuración y reconversión del 
viñedo.

4. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación determinará los 
casos excluidos de éste régimen.

5. Las superficies que se acojan a un plan de reestructuración y reconversión deberán 
permanecer en cultivo durante un periodo mínimo de diez años, contados desde la campaña 
siguiente a la ejecución de la medida.

6. El plazo para la ejecución de planes será, como máximo, de ocho años siguientes a su 
aprobación, por la Comunidad Valenciana, pudiendo ser ampliado por motivos de fuerza 
mayor.

7. La aprobación de los planes de reestructuración y reconversión, previa su tramitación 
administrativa, corresponde a la consellería competente en materia de agricultura y 
alimentación.

CAPÍTULO II
Variedades y cultivo de la vid

Artículo 18.  Clasificación de las variedades de vid y competencia.
1. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación, previa consulta al 

órgano colegiado al que alude el artículo 2 de la presente ley, elaborará y mantendrá 
actualizada, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, la clasificación de las 
variedades de vid destinadas a la producción de vino que sólo podrán pertenecer a la 
especie Vitis vinifera y que estarán comprendidas en una de las siguientes categorías:

a) Recomendadas.
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b) Autorizadas.
c) Conservación vegetal, si procede.
2. Quedan totalmente prohibidas la plantación, la sustitución de marras, el injerto in situ y 

el sobreinjerto, de variedades de vid no inscritas en la clasificación, salvo que las vides sean 
utilizadas en investigaciones y experimentos científicos que hayan sido previamente 
autorizados por la consellería competente en materia de agricultura y alimentación.

3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir para la inclusión o 
supresión de variedades de la lista de variedades de vid, y para su clasificación, así como 
los efectos que de ello se deriven. El procedimiento deberá incluir la previa consulta a los 
representantes del sector vitícola.

4. La clasificación identificará las variedades de vid aptas para la producción de cada 
uno de los vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d). producidos en 
la Comunidad Valenciana. Las variedades de vid que no figuren entre las mismas deberán 
ser eliminadas de las parcelas de vid destinadas a la producción de los v.c.p.r.d. 
correspondientes, de forma que todas las parcelas de vid destinadas a la producción de los 
v.c.p.r.d. estarán plantadas únicamente con variedades incluidas en la lista correspondiente. 
Ninguno de los vinos obtenidos de las uvas recogidas en parcelas con variedades que no 
figuren en la lista respectiva podrá optar a su calificación como v.c.p.r.d.

5. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, durante un periodo de tres años desde 
que surta efecto la delimitación de cada región determinada, podrá autorizarse la presencia 
de variedades de vid no aptas para la producción del v.c.p.r.d. en cuestión, siempre que se 
trate de variedades de la especie Vitis vinifera (L) y no representen más del 20% del 
conjunto de variedades de vid de la parcela o subparcela de que se trate.

Artículo 19.  Las plantas de vid.
1. Todo el material vegetal que se utilice en las plantaciones de viñedo deberá proceder 

de viveros legalmente establecidos. Deberán emplearse portainjertos, que deberán estar 
catalogados como autorizados y/o recomendados y proceder de vides americanas o de sus 
cruzamientos, con probada resistencia al ataque de la filoxera.

2. El material utilizado en todo tipo de plantaciones deberá estar certificado, siempre que 
exista disponibilidad del mismo, bien para variedades de portainjertos, bien para variedades 
viníferas.

3. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación velará por la 
sanidad del material vegetal certificado y ayudará a la propagación del material vegetal sano.

Artículo 20.  Cultivo de la vid.
1. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación, los órganos de 

gestión de los v.c.p.r.d y la representación del órgano colegiado al que alude el artículo 2 de 
la presente Ley, dentro de su respectivos ámbitos de competencia, serán los competentes 
para el establecimiento y control de las prácticas de cultivo de la vid en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.

2. Será competencia de la consellería competente en materia de agricultura y 
alimentación la vigilancia y control de las enfermedades y plagas que afecten al cultivo de la 
vid. A tal efecto recomendarán a los viticultores las prácticas y tratamientos que deban ser 
aplicados. En casos de grave amenaza para la viticultura podrá ordenar la aplicación 
obligatoria de los tratamientos que sean precisos para la erradicación de los mismos, así 
como adoptar las medidas que se consideren oportunas.

3. Igualmente se podrán adoptar las medidas necesarias para erradicar o limitar 
cualquier práctica de cultivo que resulte insostenible desde el punto de vista medioambiental, 
por ser susceptible de producir alteraciones negativas en el ecosistema o, desde el punto de 
vista socioeconómico, por ir en detrimento de la rentabilidad de la viticultura regional.

4. Los órganos de gestión de los v.c.p.r.d., así como la norma específica de cada una de 
las clasificaciones de dichos vinos, podrán establecer la forma y condiciones en que esté 
autorizado el riego en su zona de producción, así como las modalidades de aplicación, y los 
rendimientos máximos autorizados para las distintas variedades, siempre que esté 
justificado. Los órganos de gestión deberán comunicar a la consellería competente en 
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materia de agricultura y alimentación todas las decisiones que se adopten al respecto. 
Asimismo la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, podrá ordenar 
la implantación obligatoria de sistemas de control del riego en explotaciones o parcelas 
singularizadas en las que se declaren altas producciones, atribuibles a riegos excesivos, 
entendiendo por tales aquellos que no tengan por objeto el mantenimiento del nivel de 
humedad vital del viñedo en los periodos de mayor insolación y menores precipitaciones.

5. En los casos en los que la reglamentación comunitaria prevea que los productos 
vitivinícolas hayan de tener necesariamente un concreto destino, corresponderá a los 
interesados la carga de demostrar, mediante pruebas adecuadas, que se ha cumplido tal 
previsión, sin que pueda exonerarse alegando la entrega de los productos a un tercero.

Artículo 21.  Declaración de origen y destino de la uva.
1. Estarán obligados a presentar declaración de cosecha, ante la consellería competente 

en materia de agricultura y alimentación, las personas físicas o jurídicas, o sus 
agrupaciones, que produzcan uvas con destino a la vinificación, según establece la 
normativa comunitaria y estatal, en su caso.

2. Los titulares de bodegas de elaboración deberán, en las mismas condiciones, declarar 
la uva recibida de cada productor.

CAPÍTULO III
De los registros

Artículo 22.  Registro vitícola.
1. Todo viticultor o viticultora está obligado a declarar todas y cada una de las parcelas 

de vid que cultive en su explotación en el ámbito de la Comunidad Valenciana y a facilitar la 
información requerida para su inscripción en el Registro Vitícola Comunitario.

2. Cualquier modificación en los datos incluidos en el registro vitícola referentes a la 
titularidad o a las características agronómicas deberá ser comunicada por el viticultor o 
viticultora al órgano competente de la Consellería competente en materia de agricultura y 
alimentación.

3. Las nuevas plantaciones de viñedo autorizadas por la Administración serán inscritas 
de oficio.

4. El Registro Vitícola hará constar, en su caso, la situación ilegal, sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas que se deriven de su existencia.

Artículo 23.  Registro de Derechos de Replantación de Viñedo.
1. Se crea el Registro de Derechos de Replantación de Viñedo en el que se recogerá 

como mínimo la información referente a titularidad, superficie, rendimiento asociado, vigencia 
de los mismos, así como su origen.

2. Los derechos de replantación registrados se expresarán en extensión de la superficie 
de viñedo puro equivalente a la ocupada por el viñedo legalmente establecido y arrancado 
con autorización de la Administración.

3. Su inscripción en el Registro de Derechos de Replantación del Viñedo se realizará de 
oficio por el órgano competente una vez comprobado el hecho generador de los mismos a 
favor del explotador vitícola de la parcela arrancada o sobre la que el explotador haya 
asumido y afianzado un compromiso de arranque.
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TÍTULO II
Vinicultura

CAPÍTULO I
Elaboración y almacenamiento

Artículo 24.  Objetivos de la ordenación vinícola.
En materia de ordenación vinícola, el objetivo de la presente ley consiste en establecer el 

marco legal adecuado para:
a) Mejorar la competitividad y la diversidad de los productos derivados de la uva en la 

Comunidad Valenciana sujetos a esta ley.
b) Determinar la calidad de los productos vínicos, sus condiciones y características.
c) Asegurar la seguridad y calidad alimentaria en todas las fases de la cadena.
d) Fomentar la presencia e imagen comercial de los vinos.
e) Promocionar y divulgar la cultura del vino.
f) Incentivar la formación y profesionalización en el sector vinícola.

Artículo 25.  Elaboración.
1. Sólo podrán elaborarse en la Comunidad Valenciana aquellos productos vitivinícolas 

que estén autorizados por la legislación específica de la Unión Europea, España y la 
Comunidad Valenciana. La elaboración de los mismos sólo podrá realizarse en las 
instalaciones que se encuentren inscritas debidamente en el Registro de Industrias Agrarias.

2. La inscripción en este registro no exime de la obligación de inscribir las instalaciones 
en aquellos otros que sean obligatorios.

Artículo 26.  Prácticas y tratamientos enológicos.
1. Todos los productos procedentes de la uva que se elaboren en la Comunidad 

Valenciana se corresponderán con las definiciones contenidas en el anexo I del Reglamento 
(CE) 1493/1999.

2. En la elaboración de los productos vitivinícolas, únicamente podrán utilizarse prácticas 
y tratamientos enológicos autorizados por la Unión Europea contenidos en el título V y en los 
anexos IV y V del Reglamento (CE) 1493/1999, excepto en aquellos casos en que la 
normativa nacional establezca prácticas y tratamientos más restrictivos.

3. Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural, con la 
excepción de los supuestos y en las condiciones que, de acuerdo con la legislación vigente, 
sean expresamente permitidos por la consellería competente en materia de agricultura y 
alimentación.

4. Las normas de desarrollo de la presente ley establecerán el procedimiento para la 
autorización, declaración y control de aquellas prácticas y tratamientos enológicos que estén 
condicionados, y para el control de destino de los productos que no respondan a las 
definiciones legales o en cuya producción, conservación, y almacenamiento, envejecimiento 
y crianza se hayan utilizado prácticas y tratamientos prohibidos.

5. Con carácter general, quedan prohibidos el depósito y la tenencia en bodegas y en 
toda clase de locales de elaboración y almacenamiento de vino, de sustancias o productos 
susceptibles de ser utilizados en los vinos y demás productos derivados de la uva, cuyo 
empleo esté expresamente prohibido por la legislación vigente.

Artículo 27.  Almacenamiento.
1. El almacenamiento, para su comercialización, de productos vitivinícolas sólo podrá 

realizarse en aquellos locales y depósitos que se hallen debidamente inscritos en el Registro 
de Industrias Agrarias.

2. Las prácticas y tratamientos enológicos autorizados que se realicen en productos ya 
elaborados sólo podrán utilizarse para garantizar una buena conservación o un adecuado 
envejecimiento y/o crianza del producto.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 108  Ley de Ordenación del sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana

– 1690 –



CAPÍTULO II
Declaraciones, documentos y registros

Artículo 28.  Declaraciones de existencias y producción.
Las personas físicas o jurídicas o las agrupaciones de dichas personas, productoras de 

vino estarán obligadas a presentar en la consellería competente en materia de agricultura y 
alimentación antes del 10 de diciembre de cada año, la declaración de productos elaborados 
diferenciando según el tipo de producto, así como la declaración de existencias de 
campañas anteriores, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 29.  Documentos de acompañamiento.
1. Toda persona física o jurídica y toda agrupación de personas que realicen o hagan 

realizar el transporte de un producto vitivinícola que se inicie en la Comunidad Valenciana, 
deberá cumplimentar, bajo su responsabilidad un documento que acompañe a dicho 
transporte hasta el lugar de destino, conforme a los modelos e instrucciones establecidos 
reglamentariamente en el artículo 3 del Reglamento (CE) 884/2001.

2. Las excepciones a la obligación contenida en el párrafo anterior serán las establecidas 
en el artículo 4 del citado reglamento.

3. El expedidor de productos vitivinícolas estará obligado a remitir a la consellería 
competente en materia de agricultura y alimentación, en los plazos y condiciones que ésta 
determine, una copia de cada uno de los documentos de acompañamiento que haya emitido.

4. Los documentos de acompañamiento emitidos y recibidos deberán conservarse 
durante los cinco años posteriores a la expedición y recepción.

Artículo 30.  Libros-registros.
1. Los titulares de industrias agrarias, dedicadas a las actividades de elaboración, 

almacenamiento, envejecimiento y embotellado de los productos vitivinícolas contemplados 
en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) 1493/1999 estarán obligados a llevar 
libros-registro por cada categoría de producto e instalación, según los modelos establecidos 
conforme a la normativa vigente.

2. En los libros-registro se anotarán las entradas y salidas de cada lote efectuadas en las 
instalaciones, así como las prácticas enológicas efectuadas, de conformidad con lo 
dispuesto en el título II del Reglamento (CE) 884/2001. Las excepciones a esta obligación 
serán las establecidas reglamentariamente.

3. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación establecerá las 
instrucciones pertinentes para el reconocimiento de libros-registro informatizados, que serán 
voluntarios.

4. Los libros-registro deberán estar debidamente diligenciados por la consellería 
competente en materia de agricultura y alimentación, y deberán conservarse por su 
responsable al menos durante los cinco años posteriores a la fecha de su cierre definitivo.

5. Las cuentas de los libros-registro se cerrarán, al menos, una vez al año, el 31 de julio, 
coincidiendo con el inventario anual de existencias. El 1 de agosto de cada año se anotarán 
como entradas las existencias contables, conforme se determine en la normativa 
reglamentaria que al efecto se establezca. Si éstas no coinciden con las existencias reales 
se dejará constancia de este hecho y de la regularización.

Artículo 31.  Registros de instalaciones de embotellado y de embotelladores.
1. En el ámbito de la Comunidad Valenciana se crean los registros de instalaciones de 

embotellado y de embotelladores.
2. Deberán inscribirse en el registro de instalaciones de embotellado todas aquellas 

personas físicas o jurídicas que, disponiendo de las correspondientes instalaciones físico-
mecánicas, embotellen por cuenta propia o ajena realicen con fines comerciales la 
introducción, de los productos contemplados en la presente ley, en recipientes de capacidad 
igual o inferior a 60 litros.
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3. En el registro de embotelladores se inscribirán las personas físicas o jurídicas que 
efectúen o hagan efectuar por cuenta suya el embotellado en recipientes de capacidad igual 
o inferior a 60 litros.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la inscripción en los 
mismos.

CAPÍTULO III
Designación, denominación y presentación

Artículo 32.  Etiquetado.
1. Salvo las excepciones que legalmente se determinen, a partir del momento en que el 

producto vitivinícola se ponga en circulación en un envase con un volumen nominal de 60 
litros o menos, el envase deberá ir etiquetado. Este etiquetado deberá ser conforme a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 1493/1999, del Reglamento (CE) 753/2002, y de las 
demás normas que le sean de aplicación.

2. En el caso de envases de volumen superior a 60 litros, cuando estén etiquetados 
también deberán ser conformes con lo establecido en las disposiciones citadas en el 
apartado anterior.

Artículo 33.  Designación, denominación, presentación y publicidad.
1. La designación y la presentación de los productos vitivinícolas, así como la publicidad 

relativa a los mismos, no serán engañosas ni de tal naturaleza que den lugar a confusiones o 
induzcan a error a las personas a las que van dirigidos, en particular en lo que respecta al 
tipo de producto, sus propiedades, el grado alcohólico, el color, el origen o procedencia, la 
calidad, la variedad de la vid, el año de cosecha, el volumen del recipiente y la identidad de 
las personas físicas o jurídicas que participen o hayan participado en su elaboración o 
distribución del producto, en particular las del embotellador.

2. Los productos cuya designación o presentación no se ajusten a las disposiciones del 
Reglamento (CE) 1493/1999, del Reglamento (CE) 753/2002 y demás normas de desarrollo 
y aplicación, no podrán ser destinados a la venta, ser comercializados ni exportarse.

No obstante la consellería competente en materia de agricultura y alimentación podrá 
permitir que el producto se destine a la venta, se comercialice o se exporte, siempre que la 
designación o la presentación de dicho producto se modifique para dar cumplimiento a lo 
previsto en la legislación vigente.

TÍTULO III
Sistema de protección del origen, promoción y fomento de los vinos de calidad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 34.  Promoción de la calidad del vino.
La promoción de la cultura del vino persigue los siguientes objetivos:
a) Impulsar prácticas que promuevan la mejora de la calidad de los vinos y de sus 

técnicas de producción y comercialización, así como las mejoras en la gestión empresarial 
que contribuyan a dichos fines.

b) Regular el marco legal al que deben ajustarse las denominaciones de calidad.
c) Establecer medidas con la finalidad de incentivar la colaboración entre los operadores 

de la cadena de producción, elaboración, transformación y comercialización, para 
incrementar en el mercado los productos con distintivos de «denominaciones de calidad».

d) Contribuir a la promoción de estos productos en el mercado nacional e internacional 
bajo la figura de una fundación donde estén representados todos los sectores y federaciones 
implicados en la presente ley, en la forma que reglamentariamente se determine.
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e) Reconocer, regular y controlar la calidad de los vinos.
f) Fomentar la vertebración del sector vitivinícola.
g) Financiar campañas de promoción difusión e información relativas al consumo de vino 

y la protección de la viña, con la creación de un fondo de promoción vitivinícola. Siempre que 
las campañas estén financiadas, total o parcialmente, con fondos públicos se tendrán que 
respetar los criterios siguientes:

Recomendar el consumo moderado y responsable del vino.
Informar a los consumidores de los beneficios del consumo del vino, como elemento 

esencial de la dieta mediterránea.
Educar y formar a los consumidores.
Impulsar y difundir el conocimiento de los vinos, de la Comunidad Valenciana.

Artículo 35.  Titularidad y uso de los niveles de calidad.
1. Los nombres geográficos protegidos por estar asociados a cada nivel de protección 

según su respectiva norma específica, y en especial las denominaciones de origen, son 
bienes de titularidad pública y no podrán ser objeto de apropiación individual, venta, 
enajenación o gravamen quedando protegidas ante usos diferentes de los regulados por la 
presente ley, por las normas que la desarrollen y por el resto de normas de aplicación.

2. Cada nivel de calidad se reconocerá oficialmente conforme al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca en cada caso, y se regirá, además de cumplir con el 
marco jurídico de aplicación, por un reglamento específico que incluirá al menos:

a) Los requisitos que debe cumplir el órgano de gestión responsable de dicho nivel de 
calidad.

b) Los requisitos que debe cumplir el producto de referencia.
c) Los requisitos y obligaciones de los operadores implicados en el nivel de calidad.
d) Un sistema de control y certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 

de la Ley 24/2003.
3. Reglamentariamente se podrán establecer marcas y distintivos gráficos que 

diferencien en el mercado a uno o más niveles de calidad.
4. La utilización de los nombres geográficos de los niveles de calidad, está reservada 

exclusivamente para los productos vinícolas que tengan derecho al uso de los mismos.
5. No podrá denegarse el acceso al uso del nivel de calidad, ni por tanto, la condición de 

miembro de dicho nivel de calidad, a cualquier persona física o jurídica que lo solicite y 
cumpla los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, salvo en los supuestos de 
sanción firme en vía administrativa por infracciones que lleven aparejada la suspensión 
temporal o definitiva del uso del nombre protegido.

Artículo 36.  Ámbito de protección.
1. La protección implica el derecho exclusivo a utilizar las denominaciones de los niveles 

de calidad, reconocidas por la consellería en materia de agricultura y alimentación, por los 
operadores que cumplan con los requisitos y normativa establecida al respecto.

2. Para evitar la competencia desleal y el mal uso de las denominaciones de los niveles 
de calidad, su ámbito de protección y salvaguarda se extiende a los siguientes aspectos:

a) Los nombres de las denominaciones de los niveles de calidad protegidas o asociadas 
a referencias de calidad amparadas por la legislación vigente son de titularidad pública y no 
pueden ser objeto de disposición, gravamen o aplicación restringida por los operadores 
agroalimentarios.

b) Nadie puede reservarse una denominación de un nivel de calidad, hacer un uso 
indebido o utilizarla para la designación de productos que no respondan intrínsecamente a 
los requisitos exigidos.

c) La protección comprende desde la producción a todas las fases de comercialización, 
presentación, publicidad, etiquetado y a los documentos comerciales de los productos en 
cuestión. Dicha protección, asimismo, implica la prohibición de emplear cualquier indicación 
falsa o que induzca a confusión acerca de la procedencia, origen, naturaleza y 
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características esenciales de los productos tanto en el envase o embalaje, como en la 
publicidad y documentos relativos a ellos.

d) Las marcas o nombres comerciales que hagan referencia a nombres de 
denominaciones de calidad protegidas o asociadas a referencias de calidad, únicamente 
podrán ser empleadas en productos con derecho a las mismas.

e) Los nombres geográficos asociados a denominaciones de origen no podrán ser 
empleados en la designación, presentación o publicidad de productos vitivinícolas que no 
cumplan intrínsecamente con los requisitos exigidos, aunque tales nombres vayan 
traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como «tipo», «estilo», «gusto» u 
otras similares que pudieran inducir a confusión al consumidor.

CAPÍTULO II
Niveles del sistema de protección

Artículo 37.  Niveles del sistema de protección.
1. Los niveles del sistema de protección de los productos vitivinícolas se establecen, de 

acuerdo con la Ley 24/2003, de 10 de julio, en vinos de mesa y vinos de calidad producidos 
en una región determinada (v.c.p.r.d.).

2. Los Vinos de mesa, a su vez, podrán ser:
a) Vinos de mesa.
b) Vinos de mesa con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra».
3. Vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.) en que, a su vez, 

podrán distinguirse los siguientes niveles:
a) Vinos de calidad con indicación geográfica.
b) Vinos con denominación de origen.
c) Vinos con denominación de origen calificada.
d) Vinos de pagos.
4. Así mismo, se reconocerán aquellos otros que cumplan con las disposiciones 

comunitarias, y en las disposiciones que le sean de aplicación por razón de la materia.

Artículo 38.  Superposición de niveles.
1. Una misma parcela de viñedo podrá proporcionar uvas para la elaboración de vinos 

con destino a un único o a diferentes niveles de protección, siempre que las uvas utilizadas y 
el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos para el nivel o niveles elegidos, incluidos 
los rendimientos máximos de cosecha por hectárea asignada al nivel elegido.

2. La totalidad de la uva procedente de las parcelas de una explotación cuya producción 
exceda de los rendimientos máximos establecidos para un nivel de producción deberá ser 
destinada a la elaboración de vino acogido a otro nivel de protección para el que se permitan 
rendimientos máximos superiores a la producción de la indicada parcela o a destilación.

Artículo 39.  Vinos de mesa con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra».
1. Podrá utilizarse la mención vino de mesa con derechos a la mención tradicional «vino 

de la tierra», en un vino originario de la Comunidad Valenciana cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 24/2003 y, además, aparezca como tal en 
la declaración de producción, registros oficiales y en aquellos documentos necesarios que se 
exijan en las diferentes fases de producción, elaboración, envejecimiento, comercialización y 
transporte entre instalaciones desde la entrada de uvas para la elaboración hasta el 
embotellado.

2. En el caso de pérdida del derecho a utilizar la indicación de procedencia se anotará la 
salida de las partidas afectadas en los libros-registro específicos para vinos de la tierra y, 
simultáneamente, la entrada en los correspondientes a los vinos de mesa.

3. El control y certificación corresponde a la consellería competente en materia de 
agricultura y alimentación.
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4. El control también podrá realizarse por una entidad de control acreditada y autorizada 
por dicha consellería. En este supuesto, el órgano de control remitirá los informes a la 
consellería competente en materia de agricultura y alimentación, la cual tras el análisis de los 
mismos y de los informes evacuados por el Instituto Valenciano de Calidad Agroalimentaria 
procederá a emitir la correspondiente certificación. Se creará, dependiente de la consellería 
competente en materia de agricultura y alimentación un registro de entidades de control 
acreditadas y autorizadas para llevar a cabo el control y la certificación en el ámbito territorial 
de la Comunidad Valenciana.

5. La gestión del nivel de protección se podrá llevar por personas físicas, o bien por 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, encargadas de gestionar los intereses de la indicación 
geográfica.

Artículo 40.  Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada (v.c.p.r.d.).
1. Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada serán los definidos en el 

artículo 20 de Ley 24/2003, de 10 de julio, y en la normativa comunitaria de aplicación.
2. Las Denominaciones de Origen de la Comunidad Valenciana se pueden superponer 

geográficamente siempre que lo acuerden las denominaciones de origen a las que les afecte 
la superposición y cuando se cumplan las normas más estrictas de producción y elaboración.

3. Cada v.c.p.r.d. se regirá por un reglamento interno, el cual tendrá que ser aprobado 
por la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, a propuesta del 
Consejo Regulador u órgano de gestión y que deberá contener como mínimo:

a) Delimitación de la zona geográfica de producción y variedades de uva.
b) Definición de los productos a proteger.
c) Técnicas de cultivo.
d) Técnicas de elaboración y envejecimiento.
e) Características físico-químicas y organolépticas exigibles y sus evaluaciones.
f) El régimen de declaración y registros.
g) Régimen de funcionamiento interno.
h) Sistemas de precios.
i) Procedimiento de recursos contra las resoluciones adoptadas por el organismo de 

gestión u organismo de certificación cuando proceda.
j) Mecanismo de admisión y de pérdida de la condición de miembros, así como para su 

suspensión y procedimiento de comunicación a la administración de dichas circunstancias.
k) Régimen de autocontrol. Grado de cumplimiento de la UNE-EN 45011.
l) Régimen de control por el que opten.
m) Régimen disciplinario de infracciones e incumplimiento de los deberes y obligaciones 

de los miembros.
n) Pliego de condiciones económicas exigibles.

Artículo 41.  Vinos de calidad con indicación geográfica.
Los vinos de calidad con indicación geográfica, deberán cumplir con lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino.

Artículo 42.  Vinos con denominación de origen, vinos con denominación de origen 
calificada y vinos de pagos.

La regulación de los vinos con denominación de origen, vinos con denominación de 
origen calificada y vinos de pagos se estará a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la 
Ley 24/2003, de 10 de julio.

Artículo 43.  Procedimiento de reconocimiento de los niveles de protección.
1. Las solicitudes de reconocimiento de un nivel de protección se dirigirán a la 

consellería competente en materia de agricultura y alimentación y deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidas en la Ley 24/2003, de 10 de julio. 
La consellería competente en materia de agricultura y alimentación establecerá 
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reglamentariamente el procedimiento correspondiente para reconocer los distintos niveles de 
protección.

2. Durante la tramitación del procedimiento se asegurará la audiencia de todos los 
operadores que puedan resultar afectados por el reconocimiento.

3. El conseller o consellera competente en materia de agricultura y alimentación dictará 
la resolución de reconocimiento de cada nivel de protección, si éste cumple los requisitos 
legales que reglamentariamente se establezcan, previa propuesta formulada por el Instituto 
Valenciano de Calidad Agroalimentaria. En caso de que la resolución sea denegatoria, los 
interesados/as podrán recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio 
de que con carácter potestativo puedan interponer recurso de reposición

CAPÍTULO III
Órganos de gestión y consejos reguladores

Artículo 44.  Órganos de gestión y consejos reguladores: constitución, composición, 
funcionamiento y financiación.

1. La gestión de cada vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, 
denominación de origen calificada y vino de pagos será realizada por un órgano de gestión, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 24/2003, de 10 de julio.

El órgano de gestión de las denominaciones de origen, y en su caso, de las 
denominaciones de origen calificadas, se denominará Consejo Regulador.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el 
Vino, el término consejo regulador queda reservado a los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas.

Los órganos de gestión son corporaciones de derecho público, que con carácter general, 
sujetan su actividad al derecho privado, y están dotados de personalidad jurídica propia y de 
plena capacidad para el desarrollo de sus fines, pudiendo realizar toda clase de actos de 
gestión y administración, excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de 
potestades o funciones públicas, en las que deben sujetarse al derecho administrativo.

3. La constitución de los órganos de gestión se regirá por los principios de 
representación democrática, representatividad de los intereses económicos de los diferentes 
sectores que integran los v.p.c.r.d., representación paritaria de los sectores, y de autonomía 
de gestión y de organización de los procesos electorales de elección de sus órganos 
rectores.

4. Los órganos de gestión estarán integrados por las personas físicas o jurídicas 
debidamente inscritas en los correspondientes registros del órgano de gestión que, de forma 
voluntaria, manifiesten su voluntad de formar parte del órgano de gestión o consejo 
regulador.

5. Un mismo órgano de gestión podrá gestionar dos o más denominaciones de calidad 
con indicación geográfica, denominaciones de origen, denominaciones de origen calificadas 
y, en su caso, vinos de pago, siempre que el órgano cumpla los requisitos exigidos con 
carácter general para los órganos del nivel máximo de protección que gestione.

6. La organización del órgano de gestión serán el pleno, el presidente/a y cualquier otro 
órgano que se establezca en sus estatutos.

El presidente/a, que lo será también del pleno, será nombrado por el titular de la 
conselleria competente en materia de alimentación a propuesta del pleno del órgano de 
gestión, que ordenará su publicación en el ‘‘Diari Oficial de la Comunidad Valenciana’’. 
Ostenta la representación legal de la denominación y preside habitualmente sus órganos, 
salvo en los supuestos que así se establezca en los estatutos. El presidente/a tanto si tiene 
la condición de miembro electo o no, como si no está inscrito en ninguno de los registros del 
consejo regulador u órgano de gestión, será elegido por el pleno del consejo regulador u 
órgano de gestión mediante votación en la que participe, como mínimo, la mitad más uno de 
la totalidad de los miembros. El presidente/a será aquel que obtenga las tres cuartas partes 
de los votos emitidos. En el supuesto que nadie obtenga la mencionada cantidad de votos, 
se efectuará una segunda votación, resultando presidente/a aquel/aquella que obtenga la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 108  Ley de Ordenación del sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana

– 1696 –



mayoría simple de entre aquellos dos que hayan obtenido mayor número de votos en la 
primera votación.

Si tras esta segunda votación persistiera el empate en votos se designará presidente a 
aquel que resulte de efectuar un sorteo entre aquellos dos que obtuvieron mayoría simple en 
la primera votación y, además, empataron en la segunda votación.

El/la vicepresidente/a será elegido/a entre los miembros representantes de las personas 
y entidades inscritas en los correspondientes registros del consejo regulador u órgano de 
gestión, y será designado de igual forma de el/la presidente/a.

El/la secretario/a, que no forma parte de pleno derecho del órgano de gestión es 
designado por el presidente/a del órgano de gestión, oído el pleno del Consejo. Asiste a las 
reuniones del pleno, con voz pero sin voto, apoyando al presidente/a técnica y 
administrativamente, asesorándole conforme a derecho, levantando acta de las sesiones y 
extendiendo las certificaciones solicitadas por los miembros del pleno.

El/la directora/a general competente en materia de calidad agroalimentaria, o a quién 
éste/a designe en calidad de representante de la conselleria competente en materia de 
agricultura y alimentación actuará como vocal técnico, y formará parte del pleno con voz 
pero sin voto, velando por el cumplimiento de la legislación y normativa aplicable.

La elección de los vocales del órgano de gestión se establecerá reglamentariamente, 
debiendo ser, en todo caso, paritaria, con un número de vocales igual para cada subsector: 
producción, elaboración, transformación y comercialización. La elección de éstos se realizará 
mediante sufragio universal directo y secreto entre los titulares inscritos en los registros 
correspondientes.

Asimismo podrá formar parte del órgano de gestión representantes de entidades 
públicas o privadas que tengan intereses sobre el producto amparado en las condiciones 
que determine el reglamento.

Los órganos de gestión, podrán solicitar el asesoramiento técnico en relación con la 
naturaleza de los asuntos a tratar.

Corresponde a los órganos de gestión –consejos reguladores– la organización de los 
procesos de elección de los respectivos órganos rectores.

7. Los órganos de gestión deberán ser autorizados por la Consellería de Agricultura y 
Alimentación antes de iniciar su actividad.

8. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación ejercerá la tutela 
administrativa de los órganos de gestión.

La tutela comprenderá el control de legalidad de los actos y acuerdos de sus órganos de 
gobierno sujetos al derecho administrativo, la resolución de los recursos administrativos 
contra actos dictados en el ejercicio de sus funciones públicas y el control de legalidad de las 
demás actuaciones que se prevean en esta ley y disposiciones que la desarrollen

9. Corresponde a los órganos de gestión el cobro de los siguientes derechos:
a) Sobre plantaciones de viñedo inscritas en los registros.
b) Sobre los productos amparados.
c) Por expedición de certificados de origen.
d) Por contraetiquetas y precintos.
El Reglamento de cada órgano de gestión determinará el sujeto pasivo de cada uno de 

los precios previstas en el apartado anterior y establecerá además las modalidades de 
precios y tipos aplicables a las distintas bases.

Artículo 45.  Ámbito de competencias del órgano de gestión.
El ámbito de competencias del órgano de gestión estará determinado:
a) En lo territorial: por la respectiva zona de producción.
b) En razón de los productos: por los protegidos por el nivel de calidad.
c) En razón de las personas: por las personas inscritas en los registros correspondientes.
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Artículo 46.  Finalidad y funciones del órgano de gestión.
1. Los órganos de gestión tendrán como fin la representación, defensa, garantía, 

investigación y desarrollo de mercados y promoción tanto del nivel de vinos amparados 
como del nivel de protección.

2. Para el cumplimiento de sus fines, el órgano de gestión deberá desempeñar, además 
de las previstas en artículo 26.2 de la Ley 24/2003, de la Viña y el Vino, las siguientes 
funciones:

a) Elaborar el manual de calidad y sus presupuestos.
b) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción, elaborar estadísticas de 

producción elaboración y comercialización de los productos amparados, para uso interno y 
para su difusión y conocimiento.

c) Orientar la producción y calidad y promocionar e informar a los consumidores sobre el 
v.c.p.r.d. y, en particular, sobre sus características específicas de calidad.

d) Calificar cada añada o cosecha y establecer los requisitos que deben cumplir las 
etiquetas de los vinos en el ámbito de sus competencias así como gestionar el distintivo de 
calidad, etiquetado y contraetiquetado.

e) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el origen de la uva y los 
procesos de producción, elaboración, envejecimiento y/o crianza, etiquetado y 
comercialización.

f) Cuantas otras funciones le sean atribuidas por la legislación vigente o encomendada 
por la consellería competente en materia de agricultura, pesca y alimentación.

Artículo 47.  Obligaciones de los órganos de gestión.
1. Los órganos de gestión estarán obligados a realizar cuantas actuaciones sean 

precisas para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El incumplimiento de esta 
obligación podrá comportar, entre otras, las siguientes medidas:

a) Apercibimiento, con establecimiento de plazo para la corrección del incumplimiento.
b) Suspensión temporal de los órganos de gobierno en sus funciones, por un período 

máximo de seis meses, con nombramiento de una comisión gestora que sustituirá al órgano 
suspendido durante el periodo de sanción.

c) Pérdida del derecho a utilizar la denominación de calidad, es decir cancelación de la 
autorización administrativa.

2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la adopción de las medidas 
previstas en el apartado anterior, posibilitando, en todo caso, la audiencia de los órganos de 
gestión afectados.

Artículo 48.  Sistemas de autocontrol.
1. Los órganos de gestión estarán sometidos a auditorías técnicas, económicas, 

financieras o de gestión, efectuadas por los órganos de la administración de la Generalitat 
competente en la materia, Instituto Valenciano de Calidad Agroalimentaria, o por las 
entidades privadas que específicamente designe la Generalitat.

2. Los órganos de gestión deberán comunicar a la consellería competente en materia de 
agricultura y alimentación, su composición así como las modificaciones que puedan 
producirse, y el nombramiento de su secretario o su cese.

3. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación, a través del 
Instituto Valenciano de Calidad Agroalimentaria deberá velar por el cumplimiento de las 
normas establecidas por la presente ley respecto al funcionamiento de los órganos de 
gestión.

4. Las decisiones que adopten los órganos de gestión en ejercicio de sus potestades 
administrativas podrán ser objeto de recurso de alzada ante el conseller/a competente en la 
materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 49.  Financiación de los órganos de gestión-consejos reguladores.
Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión podrán contar con los 

siguientes recursos:
a) Las subvenciones que, para su normal funcionamiento, puedan establecerse 

anualmente en los presupuestos generales de las administraciones públicas.
b) Las rentas y productos de su patrimonio.
c) Las donaciones, legados y demás ayudas que puedan percibir.
d) El cobro de los derechos que reglamentariamente se establezcan por la prestación de 

servicios.
e) Cualesquiera otros que les corresponda percibir.

Artículo 50.  Órgano de control y certificación.
1. El sistema de control de cada v.c.p.r.d se efectuará de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Ley 20/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino.
2. Los certificados de origen de los vinos amparados por un nivel de protección, 

entendiéndose por tales los que acreditan la calidad vinculada a un origen geográfico 
determinado, serán expedidos, en todo caso, a requerimiento de los interesados por el 
órgano encargado del control del nivel de protección correspondiente.

3. Cuando se trate de vinos de mesa, su procedencia será certificada por la consellería 
competente en materia de agricultura y alimentación, a requerimiento de los interesados.

TÍTULO IV
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Competencia, facultades de la administración

Artículo 51.  Competencia.
1. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación velará por el 

cumplimiento de la legislación en materia vitivinícola así como por la legítima protección de 
los intereses de los consumidores y productores vitivinícolas efectuando controles 
administrativos y sobre el terreno, ejerciendo vigilancia sobre los viñedos, viveros y 
productos del sector vinícola que se elaboren se transporten o comercialicen en la 
Comunidad Valenciana.

2. Corresponde a la consellería competente en materia de agricultura y alimentación el 
control del cumplimiento de la legislación vitivinícola comunitaria, así como de la nacional y 
autonómica que sea adoptada en su desarrollo para su aplicación, ejerciéndose por los 
órganos administrativos que tenga atribuida reglamentariamente tal función.

Artículo 52.  Facultades de actuación pública.
1. La consellería competente en materia de agricultura y alimentación adoptará medidas 

tendentes a impedir:
a) La propagación de enfermedades a través del material vegetal.
b) La elaboración de vino a partir de uvas cosechadas en viñedos ilegales, si no es como 

paso previo a su destilación obligatoria, sin derecho a ayudas y sin que el alcohol resultante 
pueda ser destinado a uso de boca.

c) El desvío hacia el consumo directo de vinos procedentes de vinificación de uva de 
mesa o de viñedos irregulares o ilegales.

d) El ofrecimiento o entrega para el consumo humano de productos que no sean sanos y 
de calidad cabal y comercial, que hayan sido sometidos a prácticas enológicas no 
autorizadas o que no respondan a las definiciones legalmente establecidas.
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e) La comercialización en la Unión Europea, de productos cuya presentación no se 
ajuste a las disposiciones de aplicación.

2. Para dar cumplimiento a las medidas señaladas en el apartado anterior, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, se podrá ordenar, por el órgano 
administrativo correspondiente que:

a) Se aplique obligatoriamente tratamientos que sean precisos para la erradicación de la 
enfermedad o plaga, en los casos de amenaza grave para la viticultura.

b) Se proceda al arranque del viñedo ilegal o a la destrucción del material vegetal 
enfermo.

c) Que los productos afectados por el fraude o irregularidad se destinen a la destilación 
sin ayudas al uso distinto del consumo directo o se destruyan.

d) Que se modifique su designación o presentación.
e) Que se retiren del mercado las unidades distribuidas o que cese su comercialización.
f) Que se instauren medidas de control con la finalidad de cesar cualquier acción 

prohibida.

CAPÍTULO II
De la inspección

Artículo 53.  Inspectores.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la administración pública que realice 

funciones de inspección y control tendrá el carácter de agente de la autoridad, incurriendo en 
responsabilidad quienes les ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacatos contra 
ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo. Para el desarrollo 
de su actuación podrán solicitar la ayuda que resulte precisa de cualquier otra autoridad o 
sus agentes, que deberán prestársela.

2. En todo caso, los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de 
secreto profesional, su incumplimiento será sancionado conforme a los preceptos del 
Reglamento de Régimen disciplinario correspondiente.

3. La habilitación del personal de la Administración autonómica que realice funciones de 
control e inspección en materia de vitivinicultura corresponde a la Consellería competente en 
materia de agricultura y alimentación.

4. Los inspectores de la administración valenciana, dispondrán de los poderes de 
investigación indispensables para garantizar el cumplimiento de la normativa vitivinícola.

Artículo 54.  La inspección.
1. La inspección consistirá en una o varias de las operaciones siguientes: toma de 

muestras y en su caso análisis, examen del material escrito y documental, examen de los 
sistemas de verificación aplicados por los inspeccionados y de los resultados que se 
desprendan de los mismos.

2. Para el ejercicio de sus funciones el inspector estará facultado para:
a) Acceder a los viñedos, a las instalaciones de vinificación, almacenamiento y 

transformación de productos vitivinícolas y a los medios usados en su transporte.
b) Acceder a los locales comerciales y almacenes y a los medios de transporte de 

cualquier persona que tenga para su venta, comercialice o transporte productos vitivinícolas 
o productos que puedan ser destinados a su utilización en el sector vitivinícola.

c) Inspeccionar los productos vitivinícolas y las sustancias o productos que puedan 
destinarse a su elaboración.

d) Tomar muestra de productos y recoger ejemplares de los envases, embalajes, 
dispositivos de cierre y etiquetas empleados en la presentación de productos existentes con 
vistas a su venta.

e) Examinar la contabilidad, los documentos comerciales, las declaraciones, los registros 
y los documentos de acompañamiento de los transportes vitivinícolas, así como cualquier 
documento útil para su control, solicitar explicaciones verbales sobre su contenido y 
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comprobar directamente su veracidad, pudiendo tener copias o extractos de dicha 
documentación y, si fuera necesario para proceder a su estudio, retenerla por un plazo 
máximo de quince días.

f) Examinar los registros y los documentos correspondientes a los sistemas de 
autocontrol implantados en la empresa, tales como análisis de peligros o sistemas de 
aseguramiento de la calidad.

g) Adoptar las medidas de protección apropiadas en relación con la elaboración, 
posesión, transporte, designación, presentación y comercialización de los productos 
vitivinícolas, o de los utilizados en su elaboración, acordando su inmovilización cautelar 
cuando exista sospecha fundada de la existencia de infracción de las disposiciones nacional 
o comunitarias.

3. Tanto los registros, como los documentos administrativos o comerciales que 
acompañan el transporte de los productos vitivinícolas y justifican su tenencia, han de ser 
mostrados a los inspectores en el momento en que su exhibición sea solicitada, por lo que, 
salvo que medie autorización expresa del órgano competente, deberán ser custodiados y 
encontrarse en el mismo lugar en que se hallen los productos.

4. La acreditación de que la tenencia de un producto vitivinícola tiene como destino un fin 
distinto de la venta deberá ser proporcionada a los inspectores en el acto de la inspección.

5. Cuando las personas sometidas a inspección no puedan justificadamente proporcionar 
los datos e informaciones requeridas, éstas serán aportadas en el plazo de 15 días naturales 
siguientes. Dicho plazo podrá ampliarse, de oficio o a instancia de la persona requerida, 
cuando la dificultad en su obtención así lo justifique.

Artículo 55.  Acceso a instalaciones.
1. El acceso a instalaciones de producción, almacenaje y transformación de productos 

vitivinícolas, a los medios utilizados para su transporte y a los locales en los que se realice 
su comercialización, podrá realizarse con el consentimiento de su titular o del responsable 
de la custodia de los productos, o mediante mandamiento judicial. En este supuesto, la 
autoridad competente solicitará el mandamiento de entrada ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente, según lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 13 de julio, 
de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

2. En el supuesto de que la obstrucción a la inspección se produjera en los medios de 
transporte, el inspector podrá ordenar su inmovilización y proceder al precinto de su carga 
hasta obtener la oportuna autorización judicial.

Artículo 56.  Toma de muestras.
1. Cuando el inspector lo estime oportuno, podrá proceder a la toma de muestras del 

producto o productos objeto de inspección. El suministro de muestras no será susceptible de 
compensación alguna.

2. Las cantidades que habrán de ser retiradas de cada ejemplar de la muestra serán 
suficientes en función de las determinaciones a realizar.

3. La toma de muestras se realizará mediante acta formalizada, al menos por triplicado 
ejemplar, ante el titular de la empresa o establecimiento sujeto a inspección, o ante su 
representante legal o persona responsable, y en defecto de los mismos ante cualquier 
dependiente.

4. Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta, esta 
será autorizada con la firma de un testigo, si fuera posible, sin perjuicio de exigir las 
responsabilidades contraídas por tal negativa. El acta será autorizada por el inspector en 
todo caso.

5. En el acta se transcribirán íntegramente cuantos datos y circunstancias sean 
necesarias para la identificación de las muestras.

6. Cada muestra constará, al menos, de tres ejemplares homogéneos, que serán 
acondicionados de forma que se garantice la inviolabilidad de los mismos, e identificados y 
con las firmas de los intervinientes en cada uno de los ejemplares, debiendo de esta forma, 
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garantizar la identidad de los ejemplares de la muestra y su contenido durante el tiempo de 
conservación de los mismos.

Artículo 57.  Depósito de las muestras.
1. Si la empresa o titular del establecimiento donde se levante el acta son fabricantes, 

envasadores o marquistas de las muestras recogidas, uno de los ejemplares quedará en su 
poder, como depositario, en unión de una copia del acta, con obligación de conservarla en 
perfecto estado para su posterior utilización en prueba contradictoria si fuese necesario. Por 
ello, la desaparición, destrucción o deterioro de dicho ejemplar de la muestra se presumirá 
maliciosa, salvo prueba en contrario. Los otros dos ejemplares de la muestra quedarán en 
poder de la inspección, y se remitirá una al laboratorio oficial o acreditado que haya de 
realizar el análisis inicial.

2. Si el dueño del establecimiento o la empresa inspeccionada actúa como mero 
distribuidor del producto investigado, quedará en su poder una copia del acta, pero todos los 
ejemplares de la muestra serán retirados por la inspección, en cuyo caso uno de los 
ejemplares se pondrá a disposición del fabricante, envasador o marquista interesado o 
persona debidamente autorizada que la represente, para que la retire si desea practicar la 
prueba contradictoria, remitiéndose otro ejemplar al laboratorio oficial o acreditado que haya 
de realizar el análisis contradictorio.

Artículo 58.  Pruebas analíticas.
1. Las pruebas analíticas, relativas a la calidad de toda suerte de vinos regidos por esta 

Ley, cualquiera que sea su destino final, se realizarán en laboratorios oficiales o en aquellos 
acreditados para tal fin, de acuerdo con la normativa vigente, empleando para el análisis los 
métodos que, en su caso, se encuentren oficialmente aprobados y, en su defecto, los 
recomendados.

2. El laboratorio que haya recibido el primero de los ejemplares de las muestras, 
realizará el análisis inicial y emitirá, a la mayor brevedad posible, los resultados analíticos 
correspondientes, y en caso de que se solicite, un informe técnico sobre los extremos que se 
solicite.

3. Cuando de los resultados del análisis inicial se deduzca infracción a las disposiciones 
vigentes, se incoará expediente sancionador de acuerdo con el procedimiento que 
legalmente se establezca. En este caso, y en el supuesto de que el expedientado no acepte 
dichos resultados, sin perjuicio de acreditar lo que convenga a su derecho, por cualquier 
medio de prueba, podrá solicitar del instructor del expediente la realización del análisis 
contradictorio de acuerdo con una de las dos posibilidades siguientes:

a) Designando, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del 
pliego de cargos, perito de parte para su realización en el laboratorio que practicó el análisis 
inicial, siguiendo las mismas técnicas empleadas por este y en presencia del técnico que 
certificó dicho análisis o persona designada por el mismo. A tal fin el instructor del 
expediente o el propio laboratorio comunicará al interesado fecha y hora.

b) Justificando ante el instructor, en el plazo de ocho días hábiles a partir de la 
notificación del pliego de cargos, que el ejemplar de muestra correspondiente ha sido 
presentado en un laboratorio oficial o privado autorizado para que se realice el análisis 
contradictorio por el técnico que designe dicho laboratorio, utilizando las mismas técnicas 
empleadas en el análisis inicial. El resultado analítico y, en su caso, el informe técnico 
complementario deberán ser remitidos al instructor del expediente en el plazo máximo de un 
mes a partir de la notificación del pliego de cargos, entendiéndose que transcurrido dicho 
plazo, sin haberse practicado el análisis y comunicado al instructor los resultados, por 
causas imputables al expedientado, este decaerá en sus derechos.

4. La renuncia expresa o tácita a efectuar el análisis contradictorio o la no aportación del 
ejemplar de la muestra obrante en poder del interesado, supone la aceptación de los 
resultados a los que se hubiese llegado en la práctica del primer análisis.

5. Si del análisis contradictorio se dedujese que el ejemplar analizado cumple con los 
requisitos de la legislación vigente, por el instructor se designará otro laboratorio oficial o 
privado autorizado, que teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores análisis y 
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utilizando el tercer ejemplar de la muestra realizará, con carácter urgente, un tercer análisis 
que será definitivo.

6. Cuando el análisis contradictorio confirme que la muestra analizada no cumple con los 
requisitos de la legislación vigente, no será necesario la realización del análisis definitivo

7. Los gastos que se deriven por la realización del análisis contradictorio serán por 
cuenta de quien lo promueva; los originados por la realización de los análisis inicial y 
dirimente serán a cargo de la empresa encausada, salvo que los resultados del dirimente 
rectifique los del análisis inicial, y supongan el sobreseimiento del expediente, en cuyo caso, 
ambos serán sufragados por la administración.

8. En los casos en que sea necesaria una actuación urgente, o en que por razones 
técnicas fuese conveniente, la prueba pericial analítica se practicará de oficio en el 
laboratorio que el organismo competente designe, previa notificación al interesado para que 
concurra asistido de perito de parte en el plazo que se señale, a fin de realizar en un solo 
acto el análisis inicial y el contradictorio sobre las muestras aportadas por la administración y 
el interesado.

9. Igual providencia podrá adoptarse, convocando en un mismo acto y en el mismo 
laboratorio a tres peritos, dos de ellos nombrados por la administración y uno en 
representación del interesado para que se practiquen los análisis inicial, contradictorio y, en 
su caso, el dirimente, sin solución de continuidad, cuando la importancia económica de la 
mercancía cautelarmente inmovilizada así lo aconsejen.

Artículo 59.  Medidas cautelares.
1. Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, podrán adoptar las medidas 

cautelares previstas en el artículo 35 de la Ley 24/2003 Las medidas cautelares se harán 
constar en el acta correspondiente, así como los motivos de su adopción haciendo constar 
en el mismo acto aquellas alegaciones que desee efectuar el interesado.

2. Si como consecuencia de la adopción de medidas cautelares y habiéndose efectuado 
el acuerdo de inicio de un procedimiento, se tuviera conocimiento que los responsables de 
las eventuales infracciones tienen su domicilio social en otra Comunidad Autónoma, se dará 
traslado de los hechos al organismo competente por razón de la materia y/o territorio.

3. En el supuesto de que no se pueda determinar la identidad y el domicilio de los 
responsables de las eventuales infracciones, el procedimiento concluirá con la adopción de 
una decisión sobre el destino que deba darse a los productos en los que concurra la 
manipulación fraudulenta o cuya presentación resulte engañosa, pudiendo acordar su 
decomiso y destrucción, así como hacerse pública la prohibición de comercializarlos en la 
Comunidad Valenciana.

4. Las medidas cautelares deberán mantenerse el tiempo estrictamente necesario para 
la realización de las diligencias oportunas o, en el caso de que la no conformidad sea 
subsanable, por el tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó la actuación, 
lo que deberá de ser verificado por el personal que realiza funciones inspectoras.

5. Estas medidas podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, 
durante la tramitación del procedimiento sancionador mediante providencia, quedando 
extinguidos sus efectos con la ejecución de lo que ordene la resolución que ponga fin a los 
mismos.

Artículo 60.  Valor probatorio de las actas de inspección.
1. De todas las actuaciones de inspección, se dejará constancia mediante acta que se 

levantará por triplicado, que será suscrita por el inspector o por los inspectores y por alguna 
de las personas responsables de la custodia de los productos e instalaciones en el momento 
de la inspección. Al acta se adjuntarán, en su caso, la relación de los documentos retenidos 
temporalmente. La negativa a la firma por parte del responsable de la custodia de los 
productos o instalaciones no invalidará en ningún caso el acta.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
hechos constatados por los inspectores que se formalicen en acta, tendrán valor probatorio, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan 
señalar o aportar los propios administrados.
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3. Las comprobaciones efectuadas por los agentes del cuerpo específico de la Comisión 
al que se refiere el artículo 72.3 del Reglamento (CE) 1493/1999, por inspectores de otras 
Comunidades Autónomas o de los otros Estados miembros, en el marco de los 
procedimientos de asistencia mutua entre autoridades de inspección, tendrá igual valor 
probatorio que las realizadas por los inspectores de la Comunidad Valenciana.

Artículo 61.  Obligaciones de los inspeccionados.
1. Las personas físicas y jurídicas y sus agrupaciones, que cultiven vides, produzcan 

uva, o elaboren, importen, almacenen, distribuyan, suministren, preparen, vendan o 
entreguen al consumo vinos o materias y elementos empleados en la producción vitivinícola 
deben conocer las condiciones de hecho y de derecho que rodean el ejercicio de su 
actividad, estando sujetos al cumplimiento de la normativa autonómica, nacional o 
comunitaria que les resulte aplicable debiendo evitar por todos los medios a su alcance la 
transmisión a terceros de cualquier clase de abuso, fraude, engaño o adulteración.

2. Todas las personas indicadas en el apartado anterior están obligadas a colaborar con 
los inspectores, consintiendo y facilitando la inspección, permitiendo que tomen muestras o 
que practiquen cualquier otro tipo de control sobre los productos. Asimismo están obligados 
a proporcionar cuantos datos o información le sea solicitada por los inspectores para llevar a 
cabo sus funciones de investigación y comprobación.

Artículo 62.  Derechos de los inspeccionados.
1. Con independencia de lo establecido en el artículo 58 los inspeccionados tienen 

derecho a recurrir a un contraperitaje de las pruebas o muestras tomadas en la inspección, 
dentro del plazo y con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se determine.

2. Así mismo podrán, en el momento de la inspección, exigir la identificación del 
inspector, efectuar las alegaciones que estime oportunas en el mismo acto y obtener una 
copia del acta en la que constarán las alegaciones efectuadas.

CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones

Artículo 63.  Infracciones en materia vitivinícola.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia vitivinícola las acciones u 

omisiones tipificadas en la presente Ley, en la normativa comunitaria o estatal de 
concordante aplicación, cuando su comisión tenga lugar en el territorio de la Comunidad 
Valenciana.

2. Las infracciones tipificadas como, leves, graves y muy graves, son las contempladas 
en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

3. Asimismo en la Comunidad Valenciana serán consideradas como infracciones las 
acciones u omisiones las tipificadas en los artículos siguientes.

Artículo 64.  Infracciones de los operadores acogidos a un nivel de protección.
1. Se consideran infracciones leves de los operadores acogidos a un nivel de protección:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 

precisos en los registros del nivel de protección, cuando la diferencia entre la cantidad real y 
la consignada no supere un cinco por ciento de esta última.

b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento 
de la inscripción en los registros, cuando no hayan transcurrido más de un mes desde que 
haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de protección.

c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de protección o de los 
acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las generales 
de cualquier viticultor o viticultora en materia de declaraciones, libros-registro, documentos 
de acompañamiento y otros documentos de control.
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2. Se consideran infracciones graves de los operadores acogidos a un nivel de 
protección:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la diferencia entre 
la cantidad consignada y la correcta supere el cinco por ciento.

b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección, sobre prácticas 
de producción, elaboración, transformación, conservación, transporte, acondicionamiento, 
etiquetado, envasado y presentación.

c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados sin estar provistos 
de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier otro medio de control establecido 
por la norma reguladora del nivel de protección.

d) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos amparados en 
instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente, ni autorizadas.

e) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación del 
organismo de gestión.

f) Cualquier otra infracción de la norma específica del nivel de protección, o de los 
acuerdos de su órgano de gestión en materia de producción elaboración o características de 
los vinos amparados.

g) La elaboración y comercialización de un v.c.p.r.d. mediante la utilización de un vino 
base procedente de instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente, así 
como la de un v.c.p.r.d a partir de uvas, mostos o vino, procedente de viñas no inscritas en el 
nivel de protección correspondiente.

h) Para las denominaciones de origen calificadas, la introducción en bodegas o viñas 
inscritas, de uva, mosto o vino, procedente de bodegas o viñas no inscritas.

i) Utilizar en la elaboración de productos de un determinado nivel de protección, uvas 
procedentes de parcelas en las que los rendimientos hayan sido superiores a los 
autorizados.

j) La existencia de uva, mosto o vino en bodegas inscritas sin la preceptiva 
documentación que ampare su origen como producto, por la denominación, o la existencia 
en bodega de documentos que acrediten unas existencias de uva, mosto o vinos protegidos 
sin la consiguiente contrapartida de estos productos Las existencias reales de vino en 
bodega deben coincidir con las existencias documentales, admitiéndose una tolerancia del 
dos por ciento en más o en menos, con carácter general, y del uno por ciento para las 
denominaciones de origen calificadas, con independencia de las mermas debida y 
técnicamente justificadas.

Artículo 65.  Infracciones de los organismos de inspección y control y de los órganos de 
gestión.

1. Se consideran infracciones graves de los organismos de inspección y control y de los 
órganos de gestión:

a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 
los hechos.

b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados organismos u 
órganos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de 
los hechos o por la deficiente aplicación de las normas técnicas.

2. Se consideran infracciones muy graves de los organismos de inspección y control y de 
los órganos de gestión:

a) Para los organismos u órganos de inspección se consideraran infracciones muy 
graves, las calificadas como graves cuando como consecuencia de las mismas se derive un 
desprestigio para la indicación de calidad afectada o un peligro inminente para las personas, 
la flora, la fauna o el medio ambiente.

b) Para los Consejos reguladores de los vinos con denominación de origen, con 
denominación de origen calificada, y para los órganos de gestión constituirá infracción muy 
grave la intromisión en la actividad de los organismos de inspección o de control o las 
perturbaciones a la inamovilidad de los controladores.
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Artículo 66.  Responsabilidad por las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente ley, las personas 

físicas o jurídicas que por acción u omisión hubiesen participado en las mismas.
2. De las infracciones en productos envasados serán responsables la firma o razón 

social que figure en la etiqueta, bien de forma nominativa o bien mediante cualquier 
indicación que permita su identificación cierta, salvo que demuestren que no han participado 
en los hechos constitutivos de la infracción. Asimismo será responsable solidario el 
elaborador, fabricante o embotellador que no figuren en la etiqueta si se prueba que 
conocían la infracción cometida y que prestó su consentimiento. En el supuesto de 
falsificación de etiquetas, serán responsables quienes comercialicen los productos a 
sabiendas de su falsificación.

3. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna razón social, será responsable el tenedor del mismo, excepto 
cuando se pueda identificar de forma cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.

4. De las infracciones relativas a plantaciones, replantaciones, reposiciones de marras o 
riego, será responsable el titular de la explotación y, subsidiariamente, el propietario de la 
misma, cuando le correspondan legalmente facultades de control.

5. Serán responsables subsidiarios de las personas jurídicas, incluidos los órganos de 
gestión de los v.c.p.r.d. y los organismos u órganos de inspección y control los 
administradores o titulares de los mismos que no realicen los actos necesarios que fuesen 
de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintiendo el 
incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible 
tales infracciones.

6. Asimismo serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la 
elaboración y control respecto de las infracciones directamente relacionadas con su actividad 
profesional.

7. La responsabilidad administrativa por las infracciones a que se refiere este título será 
independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, y de la indemnización que pudiera exigírseles por daños y perjuicios.

Artículo 67.  Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 2.000 

euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las mercancías, productos 
o superficies objeto de la infracción. En materia de viticultura el cálculo del valor de los 
productos se realizará multiplicando la producción anual media por hectárea en el 
quinquenio precedente en la zona o provincia dónde esté enclavada la superficie afectada 
por el precio medio ponderado en el mismo periodo y en la misma zona y provincia.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 2.001 
y 30.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del 
volumen de las ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio 
económico inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

En el caso de infracciones graves en materia específica de viticultura, el importe de la 
sanción será del tanto al quíntuplo del valor de la producción afectada calculada de acuerdo 
con el procedimiento del punto 1 del presente artículo.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 30.001 
y 300.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el diez por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico, 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

4. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un nivel de 
protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal 
del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se tratase de 
infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal por 
un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.

5. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 
para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:
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a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo 
de cinco años.

d) Suspensión de los organismos públicos y órganos de control, de forma definitiva o por 
un período de diez años.

6. Las sanciones previstas en esta Ley serán compatibles con la pérdida o retirada de 
derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

7. En lo referente a medidas complementarias, graduación de sanciones y prescripción 
de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino.

Artículo 68.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se desarrollará según lo que reglamentariamente se 

determine. A falta de regulación especial, el procedimiento se ajustará a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que 
regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 69.  Competencia.
Serán competentes para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley, en 

la normativa comunitaria y en la estatal de concordante y pertinente aplicación, los órganos 
de la consellería competente en materia de agricultura y alimentación que 
reglamentariamente se determinen.

Disposición adicional primera.  
La presente ley será de aplicación a los productos derivados de la uva o del vino y, en 

particular, al vinagre de vino, a los vinos aromatizados, al brandy, al aguardiente de orujo y al 
mosto. Reglamentariamente se regularán, para el brandy, las menciones solera, solera 
reserva y solera gran reserva, así como el empleo de indicaciones de edad en las etiquetas.

Disposición adicional segunda.  
Las normas contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación sobre protección y defensa de los consumidores y usuarios.

Disposición adicional tercera.  
Se mantendrán aquellos derechos históricos y/o tradicionales relacionados con las 

materias objeto de la presente ley, que hubieran sido reconocidos a organismos e 
instituciones, tanto públicas como privadas.

Disposición adicional cuarta.  
Aprobado por la consellería competente en materia de agricultura y alimentación el 

v.c.p.r.d, o el vino de la tierra, y en su caso, su normativa específica, deberá ser remitida una 
certificación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los términos establecidos 
en la normativa aplicable a estos efectos.

Disposición adicional quinta.  
Por el Consell de la Generalitat se adoptarán los protocolos necesarios entre las 

diferentes Consellería competentes en materias relacionadas con el objeto de la presente 
ley, a los efectos de coordinar los controles exigidos por la legislación vigente y establecer un 
sistema de comunicación entre los dichos organismos de los controles efectuados.
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Disposición adicional sexta.  
Las fechas que figuran en los artículos 28 y 30 podrán ser modificadas mediante orden 

de la consellería competente en materia de agricultura y alimentación, con objeto de 
adaptarse a la normativa, comunitaria, nacional o autonómica vigente.

Disposición transitoria primera.  
Hasta tanto se dicten, de acuerdo con lo previsto en esta ley, las disposiciones en 

desarrollo de la misma, continúan en vigor las normas dictadas en materia de vitivinicultura 
hasta la fecha, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición transitoria segunda.  
Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente ley continuarán tramitándose con arreglo a la legislación anterior.

Disposición transitoria tercera.  
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adaptarse 

los actuales reglamentos de los órganos de gestión.

Disposición transitoria cuarta.  
La consellería competente en materia de agricultura y alimentación dictará orden por la 

que se regule la certificación a que se refiere el artículo 19 de la presente ley. Hasta tanto no 
entre en vigor la citada orden no será de aplicación la obligación establecida en la misma.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en la presente Ley en su ámbito objetivo y territorial de aplicación.

Disposición final primera.  
El Consell de la Generalitat dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final segunda.  
Asimismo se faculta al Consell de la Generalitat para que, mediante el correspondiente 

decreto, pueda actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas en la presente 
ley.

Disposición final tercera.  
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana.
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§ 109

Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental. 
[Inclusión parcial]

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 5265, de 24 de mayo de 2006

«BOE» núm. 154, de 29 de junio de 2006
Última modificación: 30 de diciembre de 2019

Referencia: BOE-A-2006-11581

[ . . . ]
Artículo 14.  Aprovechamiento agrícola y fomento.

1. La conservación de los árboles objeto de aprovechamiento agrario, incluye el 
desarrollo de las podas leves y de fructificación, tratamientos fitosanitarios u otras 
actividades tradicionalmente acometidas para su mantenimiento y para la legítima extracción 
de rentas de sus producciones, siempre que no pongan en peligro la supervivencia del árbol.

2. La Generalitat, a través de la Conselleria competente en agricultura y de la Conselleria 
competente en medio ambiente, facilitará el apoyo técnico y normativo, y si procediera el 
económico, para facilitar la puesta en valor de las citadas producciones o sus derivados, 
tales como el aceite extraído de olivos multicentenarios u otras equivalentes.

3. En aquellos casos en los que como consecuencia de la protección conferida, se 
produzcan mermas, pérdidas o daños a las producciones agrícolas, la Administración 
competente cooperará en el sostenimiento de las cargas y compensará las rentas no 
obtenidas.

[ . . . ]
Artículo 16.  Conservación del germoplasma.

1. La Conselleria competente en medio ambiente, a través del Banco de Semillas 
Forestales del Centro de Investigación y Experiencias Forestales, asegurará la conservación 
«ex situ» y la renovación del germoplasma de los árboles protegidos como monumentales o 
singulares. Para ello, recolectarán o recibirán semillas, propágulos u otras unidades aptas de 
propagación vegetal de cada uno de los ejemplares. En la medida de sus posibilidades, 
estos procesos serán extensibles a los árboles de interés local.

2. De igual modo la Conselleria competente en agricultura colaborará en asegurar ese 
tipo de conservación a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

3. A requerimiento de los propietarios, la Conselleria competente en medio ambiente 
producirá y les facilitará cantidades discretas de plantas generadas a partir de los fondos del 
banco de semillas antedicho.
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§ 110

Ley 13/2007, de 22 de noviembre, de medicamentos veterinarios

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 5651, de 30 de noviembre de 2007

«BOE» núm. 2, de 2 de enero de 2008
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2008-39

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del 
Rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO
Las directivas europeas prefiguran las normas del Derecho español. En materia de 

medicamentos veterinarios, el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, incorporó a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 81/851/CEE, del Consejo, de 28 de septiembre, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos 
analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en materia de pruebas de medicamentos 
veterinarios, modificada por la Directiva 1990/676/CEE, del Consejo de 13 de diciembre. 
Igualmente se traspuso y se adecuó la normativa española a la Directiva 91/412/CEE, de la 
Comisión, de 23 de julio, por la que se establecían los principios y directrices de las prácticas 
correctoras de fabricación de medicamentos veterinarios, la Directiva 87/22/CEE, del 
Consejo de 22 de diciembre de 1986, sobre la comercialización de medicamentos de alta 
tecnología, en particular los obtenidos por biotecnología, derogada por la Directiva 
1993/41/CEE, del Consejo, de 14 de junio, y la Directiva 78/25/CEE, del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
referentes a las materias que puedan añadirse a los medicamentos para su colaboración. 
Recientemente, la Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/82/CEE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos veterinarios.

Pues bien, a los medicamentos veterinarios les son de aplicación las distintas normas del 
Estado que en el ejercicio de sus competencias, básicas en materia de sanidad y exclusivas 
sobre legislación de productos farmacéuticos ‒artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española‒, ha venido promulgando en materia de control de medicamentos con objeto de 
garantizar el uso de los mismos para proteger la salud. Así, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, viene a constituir la 
normativa básica del Estado en materia de medicamentos veterinarios.

Además, en los últimos años el Estado ha aprobado diversas normas en materia de 
medicamentos veterinarios, que debe tener reflejo en la regulación relativa a la 
comercialización, prescripción y utilización de los medicamentos veterinarios, en especial la 
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Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, así como, en materia organizativa, la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que se 
completa con la Ley de Sanidad Animal de 2003. Normas legales y reglamentarias por las 
que el Estado, en el ejercicio de sus competencias exclusivas y básicas, viene a regular la 
fabricación, comercialización, información, publicidad, importación y exportación, 
almacenamiento, prescripción, dispensación, autorizaciones y registro de medicamentos de 
uso animal, substancias, excipientes y materiales utilizados para su fabricación, preparación 
y envasado. Asimismo, en la Comunitat Valenciana se publicó la Ley 6/2003, de 4 de marzo, 
de la Generalitat, de Ganadería de la Comunitat Valenciana, la cual en su capítulo III del 
título IV, dedicado a los medicamentos veterinarios y otros productos zoosanitarios, 
establece que las competencias de la Generalitat en lo relativo a la utilización de los 
medicamentos veterinarios, medicamentos homeopáticos veterinarios y piensos 
medicamentosos en las explotaciones ganaderas corresponderán a la conselleria 
competente en materia de sanidad animal. Con ello no se puede entender que la presente 
Ley, que tiene por objeto la regulación de la distribución, dispensación, uso racional de 
medicamentos veterinarios e investigación en animales domésticos, invada competencias 
estatales en materia de sanidad interior o legislación sobre productos farmacéuticos estricto 
sensu, pues como ha venido entendiendo el Tribunal Constitucional, así en la Sentencia 
152/2003, de 17 de julio, esas actividades se incardinan en la materia de «ordenación 
farmacéutica», diferente de la de «productos farmacéuticos», siendo la competencia 
autonómica en aquella materia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del 
Estado, por lo que la regulación de la misma no corresponde exclusivamente al Estado, sino 
tan sólo en lo que constituyen normas básicas en materia de sanidad interior.

La presente Ley tiene, por tanto, su habilitación directa en el mismo bloque de 
constitucionalidad, pieza fundamental en el ordenamiento jurídico español para determinar la 
correcta distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así, el 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 
de julio, reconoce en su artículo 31.1.19 competencia exclusiva a la Generalitat en la 
ordenación farmacéutica ‒sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la 
Constitución Española, que recoge la competencia exclusiva del Estado en materia de 
sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, así como legislación sobre 
productos farmacéuticos‒, y en su artículo 38.1 el desarrollo legislativo y ejecución de la 
legislación del Estado en lo relativo a la sanidad interior. El nuevo Estatut d'Autonomia, 
aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de modificación de Ley Orgánica 5/1982, 
de 1 de julio, no altera en nada el reparto competencial en esta materia, recogido en los 
artículos 49.1.19 y 54 del mismo. Por otra parte, el Real Decreto 851/1999, de 21 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado, concede a la 
Generalitat la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos. En el ejercicio de 
dichas competencias exclusivas y de desarrollo, la Generalitat ha promulgado la Ley 6/1998, 
de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 
51 regula la «atención farmacéutica veterinaria». Dicha norma legal ha sido parcialmente 
desarrollada por el Decreto 188/2001, de 27 de noviembre, del Consell, que regula el 
procedimiento de autorización y registro de centros de distribución y dispensación de 
medicamentos de uso veterinario, y por la Orden de 23 de enero de 2001, de la Conselleria 
de Sanidad, por la que se establece el modelo de receta veterinaria y su utilización en la 
Comunitat Valenciana.

No obstante lo anterior, la legislación española y la de las Comunidades Autónomas se 
han de adecuar en materia de medicamentos veterinarios a lo establecido en las Directivas 
de la Unión Europea. Evidentemente, estamos hoy en pleno proceso de adaptación de la 
sanidad animal y de la salud pública en su vertiente de seguridad alimentaria a la realidad 
europea.

La ley parte del reconocimiento de las amplias competencias que en materia de 
medicamentos veterinarios tiene la Comunitat Valenciana. La Generalitat tiene competencias 
exclusivas en el campo de distribución, dispensación, investigación en animales de 
compañía y en general en materia de uso racional de medicamentos veterinarios. 
Evidentemente, para facilitar la distribución de los medicamentos de uso animal desde los 
laboratorios fabricantes o entidades importadoras a los establecimientos legalmente 
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autorizados para la dispensación, en general se utiliza la mediación de los almacenes 
mayoristas de distribución. Éstos para ser autorizados por la administración sanitaria de la 
Comunitat Valenciana deberán cumplir con los requisitos que exige el capítulo II de la Ley y, 
en especial, deben disponer de un farmacéutico que será responsable de las actividades 
técnico-sanitarias que realicen.

Por otra parte, será preceptiva la prescripción veterinaria para la dispensación de 
medicamentos veterinarios sometidos a tal exigencia en su autorización de comercialización, 
los que establezca la legislación estatal así como aquéllos a los que se refiere el capítulo III. 
Como novedad, este capítulo viene a regular la receta veterinaria para animales de 
compañía y la receta electrónica que deberá estar basada en un certificado reconocido y 
generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad 
con lo establecido Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

La dispensación de medicamentos veterinarios se regula en el capítulo IV, debiendo ser 
realizada por establecimientos legalmente autorizados por la conselleria competente en 
materia de sanidad. Y serán: oficinas de farmacia, establecimientos comerciales detallistas, 
entidades ganaderas para el uso exclusivo de sus miembros y botiquines para casos de 
urgencia y lejanía y en las condiciones que figuran en la ley. No obstante, las oficinas de 
farmacia legalmente establecidas serán las únicas autorizadas para la elaboración de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. También los veterinarios, las clínicas y 
hospitales veterinarios podrán disponer de un botiquín o depósito de medicamentos sin que 
ello implique actividad comercial alguna, cumpliendo para ello con las previsiones y 
requisitos establecidos en la ley. De entre las medidas que para el uso racional de estos 
medicamentos contempla el capítulo V, destacar los supuestos de prescripción excepcional 
por vacío terapéutico, la posibilidad de sustitución de medicamentos en la dispensación, en 
ambos casos se contemplarán las garantías y cautelas que fija la ley. Los establecimientos 
autorizados e implicados en la distribución y dispensación de medicamentos deberán 
informar a la Administración sanitaria para ésta poder conocer puntualmente la trazabilidad 
de los medicamentos veterinarios en el territorio de la Comunitat Valenciana. Con el mismo 
objetivo, la conselleria competente en materia de sanidad podrá elaborar programas para el 
fomento de la investigación en medicamentos veterinarios, la educación de los propietarios o 
responsables de animales, la formación profesional de los técnicos implicados, así como 
articular los instrumentos necesarios para la colaboración y coordinación efectiva con otras 
administraciones públicas, con otras consellerias de la Generalitat, o con los 
establecimientos autorizados implicados en la comercialización, uso y tratamiento de los 
medicamentos veterinarios cara a adoptar medidas de uso racional.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Ámbito.
1. La presente Ley tiene por objeto regular, en el ámbito de las competencias de la 

Generalitat, la distribución, dispensación, control oficial y uso racional de los medicamentos 
veterinarios dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.

2. Los servicios derivados de la aplicación de esta Ley se prestarán con sujeción a la 
normativa estatal, a lo establecido en la presente Ley y normas reglamentarias de desarrollo, 
a través de los siguientes establecimientos:

Almacenes de distribución autorizados.
Oficinas de farmacia.
Establecimientos comerciales detallistas.
Entidades o agrupaciones ganaderas.
Botiquines.
3. A los efectos de la presente Ley, tendrán la consideración legal de medicamentos 

veterinarios todos aquellos reconocidos como tales en la legislación del Estado.
4. Con objeto de garantizar la calidad de los medicamentos y en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, la conselleria competente en materia de sanidad realizará 
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controles periódicos de la calidad de los medicamentos veterinarios existentes en el 
mercado, de las materias primas y de los productos intermedios, así como del material de 
envasado y de las condiciones de conservación, transporte y venta.

Artículo 2.  Régimen autorizatorio.
1. Están sujetos a régimen autorizatorio por parte de la conselleria competente en 

materia de sanidad la distribución y dispensación, así como la posesión o tenencia con fines 
comerciales y/o profesionales, de medicamentos veterinarios.

2. Se prohíbe la elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución, 
comercialización, prescripción y dispensación de productos, preparados, sustancias o 
combinaciones de las mismas, que se presenten como medicamentos sin estar legalmente 
reconocidos como tales, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio.

3. Deberán inscribirse de oficio en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Sanitarios de Atención Farmacéutica de la Comunitat Valenciana tanto las autorizaciones 
como las modificaciones de los establecimientos de distribución y dispensación de 
medicamentos veterinarios.

CAPÍTULO II
Distribución

Artículo 3.  Autorización de almacenes mayoristas de distribución.
1. Los almacenes mayoristas de distribución debidamente autorizados serán los 

encargados de la distribución de medicamentos veterinarios a los establecimientos de 
dispensación legalmente autorizados.

2. A los efectos del presente capítulo, la distribución o venta al por mayor incluirá tanto la 
venta como la compra de medicamentos veterinarios en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, a excepción de:

a) El suministro por el fabricante de medicamentos veterinarios fabricados por el mismo.
b) La venta al por menor de medicamentos veterinarios por personas autorizadas.
c) El suministro de pequeñas cantidades de medicamentos veterinarios de un 

establecimiento comercial detallista a otro.
3. Los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos veterinarios, para ser 

autorizados, deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Dispondrán de locales e instalaciones con equipos acondicionados para el 

almacenamiento, conservación y manipulación de estos productos, estando dotados de los 
medios frigoríficos adecuados y con dispositivos que garanticen el correcto funcionamiento 
de éstos.

b) Contarán con un director técnico farmacéutico responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que determina el artículo 5 de la presente Ley.

4. La solicitud de autorización deberá dirigirse a la conselleria competente en materia de 
sanidad, que deberá dictar y notificar resolución en el plazo de seis meses desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.

5. Será precisa autorización expresa en los casos de modificación de locales o 
instalaciones que afecten sustancialmente a los requisitos exigidos legal y 
reglamentariamente para la autorización de estos establecimientos, y bastará la mera 
notificación a la conselleria competente en materia de sanidad en los supuestos de cambio 
de titularidad del almacén.

Artículo 4.  Funcionamiento de los almacenes mayoristas de distribución.
1. Los almacenes mayoristas de distribución estarán obligados a lo establecido en la 

normativa estatal y, en particular, a:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 110  Ley de medicamentos veterinarios

– 1714 –



a) Garantizar la calidad y las condiciones generales y particulares de la conservación de 
los medicamentos, especialmente el mantenimiento de la cadena de frío, en todas las fases 
de la distribución mediante procedimientos normalizados, con sus oportunos registros.

b) Asegurar la identidad de los medicamentos, conservando una documentación 
detallada de las transacciones comerciales, debiendo quedar indicada la fecha, identificación 
precisa del medicamento, número de lote de fabricación y fecha de caducidad, cantidad 
recibida o suministrada, y nombre y dirección del proveedor o del destinatario.

c) Disponer en exclusiva de un director técnico farmacéutico por cada almacén, cuya 
presencia y actuación es indispensable durante el horario de funcionamiento del mismo.

d) Garantizar la distribución del medicamento en todas sus fases, debiendo suministrar 
sólo a otros establecimientos de distribución autorizados y a los establecimientos legalmente 
autorizados para su dispensación.

e) Llevar a cabo, al menos una vez al año, una autoinspección detallada en la que se 
deberá contrastar la lista de productos entrantes y salientes con las existencias en ese 
momento, y se registrará en un informe cualquier diferencia comprobada, analizando las 
causas e indicando las acciones correctoras. Estos registros deberán estar a disposición de 
la Administración de la Generalitat, con fines de inspección, por un periodo de cinco años.

f) Disponer de un Plan de Emergencia que asegure cualquier medida de retirada de 
medicamentos del mercado ordenada por las autoridades competentes.

2. Los almacenes mayoristas de distribución legalmente autorizados deberán contar con 
un surtido suficiente de medicamentos veterinarios para garantizar su suministro a los 
establecimientos de dispensación a los que habitualmente abastecen. Es por ello que, con la 
finalidad de garantizar la continuidad en el suministro, estos establecimientos deberán 
disponer en todo momento de los medicamentos y productos incluidos en el listado de 
existencias mínimas que a tal efecto podrá elaborar la conselleria competente en materia de 
sanidad.

Artículo 5.  El director técnico farmacéutico.
1. Los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos veterinarios contarán con 

un director técnico farmacéutico por instalación, que será responsable de las actividades 
técnico-sanitarias que realicen, siendo funciones propias del mismo:

a) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias que afectan a los 
almacenes de distribución y a sus operaciones.

b) Verificar las condiciones sanitarias del transporte de entrada y salida de 
medicamentos veterinarios.

c) Garantizar que el almacenamiento de los medicamentos se efectúa en las debidas 
condiciones, así como la legitimidad de su origen.

d) Supervisar el cumplimiento de la legislación específica de estupefacientes y 
psicotropos y exigir la adopción de las medidas adecuadas.

e) Respaldar y asistir a los distintos controles e inspecciones a que están obligados los 
establecimientos, así como emitir informes sobre ellos.

2. El nombramiento del director técnico farmacéutico exigirá la toma de posesión del 
mismo ante la conselleria competente en materia de sanidad en los términos que se 
determinen reglamentariamente, debiendo remitirse toda la documentación que al efecto se 
requiera. Cuando los almacenes mayoristas de distribución sean además entidades 
importadoras, deberá estarse a lo dispuesto, en su caso, en la legislación estatal.

3. En caso de sustitución imprevista del director técnico farmacéutico, la conselleria 
competente en materia de sanidad deberá ser informada de inmediato, indicándose el 
nombre del sustituto que actuará con carácter provisional hasta que sea nombrado un nuevo 
director técnico farmacéutico.

4. El cargo de director técnico farmacéutico será incompatible con cualquier actividad de 
carácter sanitario que implique un interés directo o implícito con la fabricación o dispensación 
de medicamentos o que vaya en detrimento del cumplimiento de sus funciones.
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CAPÍTULO III
Receta veterinaria

Artículo 6.  Prescripción obligatoria.
Con objeto de proteger la salud humana y la sanidad animal, sin perjuicio de lo que 

puedan establecer las normas comunitarias o la legislación del Estado en esta materia, será 
preceptiva la prescripción veterinaria para la dispensación de medicamentos sometidos a tal 
exigencia en su Autorización de Comercialización y, en todo caso, los que establezca la 
legislación estatal vigente.

Artículo 7.  Receta veterinaria para animales de producción, incluidos los de peletería.
1. La receta veterinaria será el documento normalizado por el cual los veterinarios 

legalmente capacitados prescriben los medicamentos veterinarios necesarios para el 
tratamiento de un animal o grupo de animales, y para su necesaria dispensación por el 
farmacéutico o bajo su control efectivo por los establecimientos autorizados para ello.

2. La receta constará de una parte original, destinada al centro dispensador, y dos 
copias: una que retendrá el veterinario que efectúe la prescripción, y otra destinada al titular 
de la explotación o al responsable de los animales.

3. Los impresos y talonarios de recetas se confeccionarán con materiales que impidan o 
dificulten su falsificación, debiendo estar seriados y numerados ajustándose a las exigencias 
establecidas en la presente Ley y normativa de desarrollo. La conselleria competente en 
materia de sanidad asignará serie y número para su edición.

4. Para que la receta sea válida a los efectos de dispensación deberán consignarse los 
datos que se establezcan reglamentariamente.

5. La medicación prescrita en cada receta podrá referirse a un animal o grupo de 
animales siempre que éstos pertenezcan a una misma explotación ganadera. Cada receta 
contemplará un único medicamento. En todo caso, la medicación prescrita en cada receta 
será siempre en la cantidad mínima necesaria para el tratamiento o terapia de que se trate.

6. Las oficinas de farmacia, los establecimientos comerciales minoristas, las entidades o 
agrupaciones ganaderas, al dispensar un medicamento veterinario estarán obligados a emitir 
un recibo en el que se haga constar el nombre del medicamento, y su precio de venta al 
público.

Artículo 8.  Medicamentos veterinarios para otros animales.
1. Los medicamentos veterinarios destinados a otros animales distintos de los de 

producción, incluidos los de peletería, que requieran prescripción veterinaria, deberán 
dispensarse en los establecimientos autorizados a los que se refiere el capítulo IV de la 
presente Ley, siendo obligatoria la correspondiente receta veterinaria, que deberá cumplir 
con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

2. Por el contrario, aquellos medicamentos veterinarios destinados a animales de 
terrario, pájaros domiciliarios, peces de acuario y pequeños roedores, que no requieran 
prescripción veterinaria, podrán dispensarse en establecimientos o puntos de venta distintos 
a los previstos en el capítulo IV de la Ley, siempre que dichos establecimientos cumplan con 
las exigencias de almacenaje, conservación y control documental que se determinen 
reglamentariamente, y que en la presentación comercial de tales preparados se haga 
constar que exclusivamente están destinados a tales especies.

3. A tal efecto, las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la actividad de 
comercialización a que se refiere el párrafo anterior, deberán comunicarlo previamente a la 
conselleria competente en materia de sanidad en los términos que se señalen 
reglamentariamente.

4. No obstante lo anterior, queda prohibida la venta ambulante de medicamentos o 
productos sanitarios para toda especie de animales, la venta domiciliaria o la venta a través 
de máquinas dispensadoras diseñadas al efecto, así como la venta por Internet o 
procedimientos telemáticos indirectos de aquellos medicamentos y productos sanitarios 
sujetos a prescripción.
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Artículo 9.  Fórmulas magistrales y autovacunas.
1. Para elaborar una fórmula magistral o preparado oficinal, se extenderá en modelo 

formalizado de receta; además de la información referida en el artículo 7.3 de la Ley, el 
veterinario precisará:

a) La composición cuantitativa y cualitativa.
b) El proceso morboso que se pretende tratar y la especie animal a que se destina.
c) La cantidad que se tenga que elaborar.
2. Para la elaboración de autovacunas se requerirá información similar, debiéndose 

hacer constar en la receta la identificación de la explotación en la que se haya aislado el 
microorganismo y cepa a partir de la cual se vaya a elaborar la autovacuna, siendo esos los 
animales en que se administre la misma.

Artículo 10.  Receta electrónica.
1. Para la prescripción de medicamentos veterinarios se podrá utilizar la «receta 

electrónica», que deberá estar basada en un certificado reconocido y generado mediante un 
dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por «receta electrónica» el documento 
expedido y firmado electrónicamente por veterinario legalmente capacitado en el ejercicio de 
sus funciones. La «receta electrónica» tendrá el mismo valor y eficacia jurídica que la receta 
normalizada, debiéndose consignar para ello todos los datos que se exigen para ésta.

3. El establecimiento dispensador del medicamento, el veterinario que lo prescriba y el 
ganadero que lo utilice estarán obligados a almacenar y conservar el documento electrónico 
adoptando las medidas de seguridad que exija la legislación en materia de protección de 
datos y medidas de seguridad de ficheros automatizados, durante el periodo de tiempo que 
fija la presente Ley.

Artículo 11.  Medidas de control.
1. El veterinario que prescriba conservará copia de las recetas extendidas durante cinco 

años. Las recetas originales y las hojas de pedido deberán quedar en el centro dispensador 
o suministrador como aval del acto, serán inscritas en el registro correspondiente y 
conservadas durante cinco años. La copia del propietario o responsable de los animales 
tendrá que ser presentada en el establecimiento dispensador para su sellado y fechado, y 
será conservada por aquél hasta pasados cinco años desde la finalización del tratamiento y 
el tiempo de espera que figura en la misma.

2. En los casos en que un veterinario, hospital o clínica veterinaria adquiera 
medicamentos para su botiquín o para el ejercicio de su actividad profesional, en 
establecimientos de dispensación autorizados, deberá conservar el documento preceptivo 
que acredite los mismos así como los datos de identificación profesional. 
Reglamentariamente se fijará el modelo a cumplimentar para la adquisición de 
medicamentos veterinarios en tales casos.

3. Los registros y documentos relacionados con la prescripción de medicamentos 
veterinarios estarán a disposición de la autoridad sanitaria competente.

4. La duración del tratamiento prescrito no superará un mes, o tres meses cuando se 
trate de enfermedades crónicas o de tratamientos profilácticos siempre que en este último 
caso no se contemple el uso de medicamentos que contengan sustancias estupefacientes o 
psicótropas, antimicrobianos, gases medicinales, fórmulas magistrales, preparados 
oficinales, autovacunas ni medicamentos incluidos en la normativa básica estatal vigente por 
la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de hormonal y tiroestático y sustancias 
beta-agonistas de uso en la cría de ganado.

5. Para los supuestos de transferencia de animales antes de concluir los periodos 
previstos en el artículo anterior, se efectuará también el de la correspondiente receta. Si se 
tratase de distintas transferencias, se deberá proveer a cada uno de los destinatarios de una 
copia de la prescripción.
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6. El sacrificio de animales durante el tratamiento y tiempo de espera deberá efectuarse 
de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

7. Los medicamentos que queden en las granjas, en sus envases originales intactos, una 
vez finalizado un tratamiento que hubiese sido legalmente prescrito, podrán ser objeto de 
una nueva prescripción, por decisión facultativa, dejando constancia del hecho en la receta 
veterinaria correspondiente.

CAPÍTULO IV
Dispensación y depósito de medicamentos veterinarios

Artículo 12.  Oficinas de farmacia.
1. Sólo las oficinas de farmacia legalmente establecidas están autorizadas para la 

elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y de preparados o fórmulas oficinales 
cuyo destino será el animal o explotación ganadera que figure en la correspondiente 
prescripción veterinaria. La presencia de estos medicamentos en otros establecimientos de 
dispensación estará prohibida.

2. Sin perjuicio de la normativa especial que las regula, las oficinas de farmacia que 
dispensen medicamentos veterinarios estarán obligadas:

a) Reseñar en el libro recetario aquellos medicamentos de uso humano que sean objeto 
de una prescripción veterinaria excepcional.

b) Garantizar una adecuada identificación de los medicamentos veterinarios, claramente 
diferenciados de los de uso humano.

3. La dispensación de los medicamentos veterinarios se realizará en los envases 
originales intactos, salvo que las presentaciones autorizadas del medicamento permitan una 
dispensación fraccionada.

4. Serán funciones propias de los farmacéuticos las previstas por la Ley 6/1998, de 22 de 
junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, en lo referente a 
medicamentos veterinarios y, en especial, las previstas en el artículo 15.1 de la presente Ley.

Artículo 13.  Establecimientos comerciales detallistas.
1. Los establecimientos comerciales detallistas para poder dispensar medicamentos 

veterinarios deberán contar con autorización expresa de la conselleria competente en 
materia de sanidad. Para ello deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con servicio farmacéutico, que estará bajo la responsabilidad directa de un 
farmacéutico. El farmacéutico podrá ser responsable de más de un servicio farmacéutico, 
con un máximo de cinco establecimientos, en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente.

b) Disponer de locales preparados y acondicionados para el correcto almacenaje de los 
medicamentos, con medios para garantizar la conservación y manipulación de los mismos, 
mediante los correspondientes dispositivos de control, en especial se garantizará el 
mantenimiento de la cadena de frío en todas las fases de la dispensación, mediante 
procedimientos normalizados para los medicamentos que lo precisen. Deberá mantenerse 
una adecuada separación física entre la zona de dispensación de medicamentos veterinarios 
y la de venta de otros productos agrícolas y ganaderos.

c) Estar identificados con la leyenda «productos zoosanitarios».
d) Controlar periódicamente las caducidades, no pudiendo coexistir almacenadas 

especialidades de venta junto a las caducadas.
e) Dispensar medicamentos veterinarios sometidos a dispensación con receta, 

solamente contra la presentación de la misma.
2. Cuando los establecimientos comerciales detallistas suministren medicamentos 

veterinarios a otros establecimientos autorizados se exigirán los mismos requisitos que a los 
almacenes mayoristas de distribución, a excepción de lo previsto en la letra c) del artículo 
4.1 de esta Ley.
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3. Bastará la mera notificación a la conselleria competente en materia de sanidad en los 
supuestos de cambio de titularidad del establecimiento comercial detallista, siendo precisa 
autorización expresa en los casos de modificación de locales o instalaciones que afecten 
sustancialmente a los requisitos exigidos legal y reglamentariamente para la autorización de 
estos establecimientos.

4. Los establecimientos comerciales detallistas estarán obligados a:
a) Conservar una documentación detallada de las transacciones comerciales, debiendo 

quedar indicada la fecha, identificación precisa del medicamento, número de lote de 
fabricación y fecha de caducidad, cantidad recibida o suministrada, y nombre y dirección del 
proveedor o del destinatario. Cuando se trate de productos sometidos a prescripción 
veterinaria se deberá hacer referencia a la receta archivada.

b) Llevar a cabo, al menos una vez al año, una autoinspección detallada en la que se 
deberá contrastar la lista de productos entrantes y salientes con las existencias en ese 
momento, y se registrará en un informe cualquier diferencia comprobada, analizando las 
causas e indicando las acciones correctoras. El resultado del informe de autoinspección (o 
auditoría) se tendrá que enviar al órgano competente para inspecciones de la conselleria 
competente en materia de sanidad, junto con las acciones correctoras que se han llevado a 
cabo.

Artículo 14.  Entidades o agrupaciones ganaderas.
1. Las entidades o agrupaciones ganaderas serán aquellas entidades reconocidas por la 

conselleria competente en materia de producción y sanidad animal como agrupaciones de 
defensa sanitaria, o sus asociaciones o federaciones y las cooperativas y empresas 
integradoras que cuenten con los servicios de al menos un veterinario, encargado del 
programa zoosanitario común y un farmacéutico.

2. Los grupos terapéuticos de la clasificación ATC que se podrán dispensar en las 
mismas serán aquellos reflejados en el programa sanitario presentado y aprobado por la 
conselleria competente en materia de producción y sanidad animal.

3. Las entidades o agrupaciones ganaderas, para poder dispensar medicamentos 
veterinarios, deberán contar con la autorización específica del órgano competente de la 
conselleria competente en materia de sanidad. Todo cambio o modificaciones sustanciales 
de las mismas, así como los traslados de ubicación, exigirán la preceptiva comunicación o 
autorización, según proceda, del órgano competente.

4. Las entidades o agrupaciones ganaderas, para ser autorizadas, deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Contar con servicio farmacéutico, que estará bajo la responsabilidad directa de un 
farmacéutico. El farmacéutico podrá ser responsable de más de un servicio farmacéutico, 
con un máximo de tres establecimientos, en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente y en lo dispuesto, en su caso, en la normativa estatal.

b) Disponer de locales preparados y acondicionados para el correcto almacenaje de los 
medicamentos, con medios para garantizar la conservación y manipulación de los mismos, 
mediante los correspondientes dispositivos de control, en especial se garantizará el 
mantenimiento de la cadena de frío en todas las fases de la dispensación, mediante 
procedimientos normalizados para los medicamentos que lo precisen.

c) Controlar periódicamente las caducidades, no pudiendo coexistir almacenadas 
especialidades de venta junto a las caducadas.

d) Estar identificados con la leyenda «productos zoosanitarios» los establecimientos e 
instalaciones correspondientes.

e) Suministrar o dispensar medicamentos veterinarios exclusivamente a los miembros 
ganaderos asociados.

f) Dispensar medicamentos sujetos a prescripción veterinaria, solamente contra 
presentación de la correspondiente receta.

g) Contar con al menos un veterinario responsable del programa sanitario.
5. Las entidades o agrupaciones ganaderas estarán obligadas a lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 13 para los establecimientos comerciales detallistas.
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Artículo 15.  Farmacéutico responsable de establecimientos comerciales detallistas o 
entidades y agrupaciones ganaderas.

1. El farmacéutico responsable en establecimientos comerciales detallistas, entidades o 
agrupaciones ganaderas desarrollará las siguientes funciones:

a) Garantizar la atención farmacéutica.
b) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias referidas a medicamentos 

veterinarios.
c) Garantizar la correcta conservación y custodia de los medicamentos veterinarios, 

especialmente aquellos medicamentos de especial conservación.
d) Garantizar y responsabilizarse del origen legítimo de los medicamentos bajo su 

custodia.
e) Verificar las condiciones sanitarias de transporte, de entrada y salida de 

medicamentos.
f) Garantizar el control efectivo de la dispensación de medicamentos veterinarios y 

productos zoosanitarios de acuerdo con la prescripción veterinaria o según las orientaciones 
técnico-farmacéuticas para aquellos autorizados sin receta.

g) Cumplir la legislación especial sobre medicamentos estupefacientes y psicotropos, 
adoptando las medidas adecuadas de seguridad durante su almacenaje y distribución, 
cumplimentando los oportunos libros oficiales de registro y control.

h) Colaborar con la Administración sanitaria en materia de control, calidad, vigilancia y 
otros programas para cuya colaboración fuese requerido. Colaborar, en especial, con los 
programas zoosanitarios que requieran de sus servicios profesionales.

i) Vigilar, controlar y custodiar las recetas veterinarias dispensadas, debiendo 
conservarlas a disposición de las autoridades durante al menos cinco años.

j) Cualesquiera otras funciones que se establezcan legal o reglamentariamente en 
materia de su competencia.

2. El nombramiento del farmacéutico responsable exigirá la toma de posesión del mismo 
ante la conselleria competente en materia de sanidad en los términos que se determinen 
reglamentariamente, debiendo remitirse toda la documentación que al efecto se requiera.

Artículo 16.  Botiquín de urgencia.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la conselleria competente en 

materia de sanidad podrá autorizar, a instancia de la autoridad municipal competente, el 
establecimiento de botiquines de urgencia por razones de urgencia o lejanía a la oficina de 
farmacia más cercana, en entidades locales que no disponga de ningún establecimiento de 
dispensación autorizado.

2. El botiquín se vinculará necesariamente a un establecimiento de dispensación de 
medicamentos veterinarios debidamente autorizado, debiendo ser el más próximo si hubiera 
varios posibles. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para su 
instalación, el procedimiento de autorización y el régimen de funcionamiento.

Artículo 17.  Ejercicio profesional.
1. Los veterinarios facultativos titulares de la clínica rural o clínica móvil y con destino 

exclusivo a animales bajo su cuidado directo durante su actividad profesional podrán 
disponer de depósito de los medicamentos necesarios.

2. El veterinario comunicará a la conselleria competente en materia de sanidad el lugar o 
lugares en que se almacenen los mismos, que estarán condicionados al cumplimiento de las 
exigencias y requisitos que se establezcan reglamentariamente.

3. Los veterinarios estarán obligados a:
a) Conservar una documentación detallada de cada adquisición o cesión de 

medicamentos durante un periodo de cinco años, debiendo quedar indicada la fecha, 
identificación precisa del medicamento, número de lote de fabricación y fecha de caducidad, 
cantidad recibida, aplicada o cedida, nombre y dirección del proveedor o del propietario del 
animal.
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b) Llevar a cabo, al menos una vez al año, una autoinspección detallada en la que se 
deberá contrastar la lista de productos entrantes y salientes con las existencias en ese 
momento, y registrará en un informe cualquier diferencia comprobada, analizando las causas 
e indicando las acciones correctoras. Estos registros deberán estar a disposición del órgano 
competente, con fines de inspección, por un periodo de cinco años.

c) Extender la correspondiente receta cuando se trate de medicamentos sujetos a 
prescripción, aunque haga uso de sus propios medicamentos.

d) Administrar personalmente los medicamentos o bajo su responsabilidad de 
conformidad con la legislación vigente.

e) Suministrar exclusivamente los medicamentos necesarios para el tratamiento de 
urgencia y ulteriormente, de ser así necesario para no comprometer dicho tratamiento, las 
cantidades mínimas necesarias para la conclusión del mismo. Así mismo podrá administrar 
aquellos medicamentos requeridos, en razón de su actuación profesional diaria y puntual, 
para el cumplimiento del programa sanitario de las explotaciones ganaderas en las que 
figura como veterinario responsable, programa que habrá de ser aprobado por la autoridad 
competente.

Artículo 18.  Hospitales y clínicas veterinarias.
1. Los hospitales y clínicas veterinarias, que lo sean de conformidad con la normativa 

vigente, podrán disponer igualmente de depósito de medicamentos veterinarios para el 
correcto desarrollo de su actividad clínica. En cualquier caso, la creación de estos depósitos 
de medicamentos veterinarios en hospitales y clínicas veterinarias deberá ser comunicada a 
la conselleria competente en materia de sanidad.

2. Los depósitos de medicamentos en hospitales y clínicas veterinarias estarán sujetos a 
las mismas obligaciones de funcionamiento previstas en el artículo 17.3, a excepción de lo 
previsto en la letra d), salvo que se trate de animales productores de alimentos.

3. Los medicamentos de uso veterinario que se precisen para el desarrollo de la 
actividad de los hospitales y clínicas veterinarias, y que formen sus depósitos, serán 
adquiridos en las oficinas de farmacia o establecimiento de dispensación legalmente 
autorizados. Queda prohibida la venta o dispensación de los medicamentos que formen 
parte del depósito de hospitales o clínicas veterinarias.

4. Los depósitos de hospitales y clínicas veterinarias podrán disponer de medicamentos 
de uso humano, incluidos los de uso hospitalario, que deberán ser adquiridos 
obligatoriamente en las oficinas de farmacia, siempre que no existan autorizados 
medicamentos veterinarios equivalentes.

5. Para el uso de medicamentos humanos con fines veterinarios será preceptiva su 
prescripción excepcional por veterinario conforme a lo previsto en los artículos 22 y 23 de la 
presente Ley. Su uso y administración por facultativo competente estará sujeto a los criterios 
y prevenciones que establece la presente Ley, así como la legislación del Estado.

6. Excepcionalmente, en hospitales veterinarios cuyo volumen de negocio así lo 
aconseje, y previa acreditación de dicha circunstancia, podrá autorizarse la creación de un 
servicio farmacéutico, cuyo funcionamiento quedará bajo la responsabilidad de un 
farmacéutico.

7. Para la posesión y uso de gases medicinales por técnico veterinario será necesaria 
autorización expresa por el órgano competente de la conselleria competente en materia de 
sanidad, para lo cual el solicitante, hospital o clínica veterinaria deberá acreditar que dispone 
de los medios precisos para garantizar las medidas de seguridad y calidad en la aplicación y 
uso de dichos gases.

CAPÍTULO V
Uso racional de los medicamentos para fines veterinarios

Artículo 19.  Estupefacientes y psicotropos.
La utilización de estupefacientes y psicotropos queda sujeta a lo establecido en la 

legislación vigente en la materia. Será preceptiva su prescripción por veterinario, mediante 
receta especial. Los directores técnicos de los establecimientos de distribución y 
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dispensación deberán supervisar el cumplimiento de la legislación específica en esta materia 
y exigir la adopción de las medidas adecuadas.

Artículo 20.  Radiofármacos de aplicación veterinaria.
1. Tienen la consideración de radiofármacos cualquier producto que, cuando esté 

preparado para su uso con finalidad terapéutica o diagnóstica en animales, contenga uno o 
más radionúcleos o isótopos radioactivos.

2. Para su distribución y dispensación será preceptiva su prescripción por veterinario 
mediante receta excepcional. Los establecimientos de distribución y dispensación deberán 
supervisar el cumplimiento de la legislación específica en esta materia y exigir la adopción 
de las medidas adecuadas.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de los que 
establezca la legislación sobre protección contra las radiaciones de las personas sometidas 
a exámenes o tratamientos médicos o sobre protección de la salud pública y de los 
trabajadores. Asimismo, se debe cumplir la ley sobre tratamiento y eliminación de residuos 
de los radiofármacos.

Artículo 21.  Prescripción excepcional por vacío terapéutico en animales de producción, 
incluidos los de peletería.

1. En los supuestos de vacío terapéutico en animales de producción, incluidos los de 
peletería, y con objeto de evitar sufrimientos inaceptables y poder tratar al animal afectado, 
el veterinario bajo su responsabilidad podrá prescribir de forma excepcional un medicamento 
con similar efecto terapéutico legalmente autorizado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios o por la Comisión Europea para su uso en otra 
especie o para tratar otra enfermedad de la misma especie.

2. En defecto de éste, podrá prescribir un medicamento con similar efecto terapéutico 
autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea para la misma especie u otras 
especies para la misma enfermedad de que se trate u otra enfermedad, de conformidad con 
la normativa comunitaria europea; o prescribir un medicamento de uso humano legalmente 
autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o por la 
Comisión Europea.

3. En defecto de los anteriores, dentro de las limitaciones establecidas por la legislación 
del Estado y por la presente Ley, el veterinario podrá prescribir fórmulas magistrales, 
preparados oficinales o autovacunas.

4. Si el medicamento prescrito no indica el tiempo de espera o se modifica la vía de 
administración o la posología prevista en la autorización de comercialización, el veterinario 
deberá establecer el tiempo de espera, que no podrá ser inferior al establecido al efecto por 
la Comisión Europea, por la normativa europea o, en su caso, por la normativa estatal.

En el caso de medicamentos homeopáticos veterinarios en los que la sustancia activa 
figure en el anexo II del Reglamento (CEE) 2377/90, del Consejo, de 26 de junio de 1990, los 
tiempos de espera quedarán reducidos a cero.

5. En los supuestos de prescripción excepcional por vacío terapéutico, el veterinario 
deberá llevar un registro en el que se hará constar:

a) La fecha de examen de los animales.
b) El código de identificación de la entidad ganadera y, en su defecto, el nombre, 

apellidos y dirección del propietario o responsable de los animales.
c) Número de animales tratados e identificación individual.
d) Diagnóstico, medicamento prescrito y duración del tratamiento.
e) El tiempo de espera correspondiente.
6. La documentación referida en el punto anterior deberá estar a disposición, a los 

efectos de inspección, durante un periodo de cinco años.
7. En el supuesto de prescripción excepcional de medicamentos referido en el primer 

inciso del punto 2 del presente artículo, el veterinario deberá comunicar a la conselleria 
competente en materia de sanidad, con la suficiente antelación, su intención de adquirir el 
medicamento autorizado en otro Estado miembro.
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8. En los supuestos de prescripción de medicamentos de uso humano para fines 
veterinarios, las oficinas de farmacia deberán reseñar en el libro recetario aquellos 
medicamentos de uso humano que sean objeto de la prescripción veterinaria excepcional.

Artículo 22.  Prescripción excepcional por vacío terapéutico en otros animales.
1. En los supuestos de vacío terapéutico en otros animales y con objeto de evitar 

sufrimientos inaceptables y poder tratar al animal afectado, el veterinario bajo su 
responsabilidad podrá prescribir de forma excepcional un medicamento veterinario con 
similar efecto terapéutico legalmente autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios o por la Comisión Europea para su uso en otra especie o para tratar 
otra enfermedad de la misma especie.

2. En defecto de éste, podrá prescribir un medicamento con similar efecto terapéutico 
autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea para la misma especie u otras 
especies para la misma enfermedad de que se trate u otra enfermedad, de conformidad con 
la normativa comunitaria europea; o prescribir un medicamento de uso humano legalmente 
autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o por la 
Comisión Europea.

3. En defecto de los anteriores, dentro de las limitaciones establecidas por la legislación 
del Estado y por la presente Ley, el veterinario podrá ordenar fórmulas magistrales, 
preparados oficinales o autovacunas.

4. Para el supuesto de prescripción excepcional de medicamentos referido en el primer 
inciso del punto 2 del presente artículo, el veterinario deberá comunicar a la conselleria 
competente en materia de sanidad, con la suficiente antelación, su intención de adquirir el 
medicamento autorizado en otro Estado miembro.

5. En los supuestos de prescripción de medicamentos de uso humano para fines 
veterinarios, las oficinas de farmacia deberán reseñar en el libro recetario aquellos 
medicamentos de uso humano que sean objeto de la prescripción veterinaria excepcional.

6. Sólo se podrá prescribir medicamento de uso exclusivo hospitalario, autorizado 
legalmente como medicamento de uso humano, en los supuestos excepcionales previstos 
en este artículo y para su uso exclusivo por facultativo veterinario, debiéndose observar las 
condiciones de uso expresamente previstas en la autorización de comercialización, y 
disponer de los medios exigidos para aplicar el citado medicamento.

7. No obstante lo anterior, la conselleria competente en materia de sanidad establecerá 
el procedimiento y los controles necesarios para el suministro de medicamentos de uso 
hospitalario. En todo caso, el veterinario está obligado a conservar un registro detallado de 
aquellos medicamentos prescritos, suministrados y aplicados a animales, debiendo estar 
dicha documentación a disposición, a los efectos de inspección, durante un periodo de cinco 
años.

Artículo 23.  Sustitución en la dispensación.
1. Cuando un establecimiento de dispensación legalmente autorizado no tenga el 

medicamento veterinario prescrito, solamente el farmacéutico podrá, con conocimiento y 
conformidad del interesado, sustituirlo por otro medicamento veterinario con denominación 
genérica o de otra marca que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en 
materia de sustancias activas, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación, 
siempre que esté autorizado para la especie de que se trate.

2. Cuando se trata de medicamentos destinados a animales de producción, será preciso 
además que el nuevo medicamento tenga autorizado un tiempo de espera igual o inferior al 
del medicamento sustituido.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo que puedan 
prever las disposiciones reglamentarias de desarrollo para los establecimientos de 
dispensación, con el fin de asegurar la accesibilidad a los medicamentos veterinarios.

Artículo 24.  Deber de información.
1. Con el objeto de que la conselleria competente en materia de sanidad pueda conocer 

puntualmente la trazabilidad de cada medicamento veterinario, su circulación, consumo y 
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aplicación a animales, tanto los almacenes mayoristas de distribución, los establecimientos 
de dispensación legalmente autorizados, los titulares de botiquines, como las clínicas y 
hospitales veterinarios con depósito de medicamentos, deberán informar a la conselleria, a 
requerimiento de ésta y de la forma que se determine reglamentariamente, sobre todos los 
datos que posean relativos a la comercialización, suministro y dispensación de sus 
medicamentos de uso veterinario.

2. Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de 
conservar y tener a disposición toda la documentación detallada que en cado caso se exija, 
a fines de inspección y por un periodo de cinco años.

3. Los propietarios o responsables de animales de abasto tendrán la obligación de 
informar, a requerimiento de la conselleria competente en materia de producción y sanidad 
animal y de la forma que se determine reglamentariamente, sobre la adquisición, posesión y 
administración de medicamentos veterinarios durante el periodo de cinco años desde su 
administración o uso, aunque el animal medicado hubiera sido sacrificado en dicho periodo 
de tiempo. Para ello se deberá conservar una copia de la receta, factura de compra o 
documentación acreditativa de la adquisición, según los casos.

4. Los veterinarios responsables y el titular de la explotación vendrán obligados a 
mantener un registro de tratamientos farmacológicos, que deberá obrar en poder del titular 
de la explotación, en el que deberán anotarse, en la forma que reglamentariamente se 
determine, los datos relativos a los diagnósticos, tratamientos, administración, identificación 
de los animales y tiempos de espera.

Artículo 25.  Otras medidas para el uso racional de medicamentos veterinarios.
1. En los medicamentos veterinarios de prescripción obligatoria, la cantidad prescrita y 

dispensada se limitará al mínimo necesario para el tratamiento de que se trate, sin perjuicio 
de las presentaciones autorizadas del medicamento veterinario.

2. El mismo criterio establecido en el artículo anterior se deberá seguir para la 
dispensación de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción, así como en las 
recetas veterinarias para elaborar una fórmula magistral, un preparado oficinal o una 
autovacuna.

3. La conselleria competente en materia de sanidad, en el ejercicio de sus competencias, 
por sí sola o en colaboración de otras consellerías o administraciones públicas, deberá 
acometer acciones encaminadas a un uso racional de los medicamentos veterinarios. Para 
ello podrá abordar:

a) Programas de educación sanitaria dirigidos a propietarios y responsables de animales, 
para al buen uso de los medicamentos y la concienciación social e individual de su coste.

b) Programas de formación continua para farmacéuticos y veterinarios, que les permita 
una constante actualización de conocimientos, especialmente en nuevos medicamentos.

c) Programas para el fomento de la investigación, en centros, instituciones y 
establecimientos sanitarios, así como clínicas u hospitales veterinarios.

d) Elaborar protocolos y pautas farmacoterapéuticas conforme a lo que requiera la 
presente Ley o las disposiciones reglamentarias de desarrollo.

e) Crear un archivo o sistema de información, que permita su constante actualización, 
con objeto de recoger y transmitir toda la información obtenida sobre de medicamentos 
veterinarios en la Comunitat Valenciana.

f) Transmitir información sobre medicamentos veterinarios a todos los farmacéuticos y 
veterinarios implicados.

g) Colaborar con los almacenes de distribución, establecimientos de dispensación 
autorizados, clínicas y hospitales veterinarios con objeto de fomentar o adoptar nuevas 
medidas para uso racional de medicamentos.

Artículo 26.  Farmacovigilancia.
1. Los farmacéuticos responsables de los establecimientos autorizados para la 

distribución y dispensación de medicamentos veterinarios, los veterinarios y demás 
profesionales sanitarios, están obligados a comunicar a la conselleria competente en materia 
de sanidad las sospechas de reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que 
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pudieran ser causadas por medicamentos que comercialicen, de conformidad con las 
buenas prácticas de farmacovigilancia. Asimismo, estarán obligados a la actualización 
permanente de la información de seguridad del producto, a colaborar en la ejecución de los 
planes de farmacovigilancia y programas de gestión de riesgos que aprueben las 
autoridades sanitarias.

2. Las comunicaciones de sospechas de reacciones adversas deberán contener los 
datos necesarios que permitan su evaluación y control. La conselleria competente en materia 
de sanidad trasladará la información recibida a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

CAPÍTULO VI
Inspección y régimen sancionador

Artículo 27.  Inspección.
1. Corresponderá a la conselleria competente en materia de sanidad o conselleria 

competente en materia de producción y sanidad animal que se determine 
reglamentariamente, la realización de las inspecciones necesarias para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en materia de distribución, dispensación y 
uso racional de medicamentos, así como la incoación, instrucción y resolución de los 
procedimientos sancionadores con ocasión de infracciones relativas a los mismos.

2. Sin perjuicio de sus propias competencias, la conselleria competente en materia de 
producción y sanidad animal y la conselleria competente en materia de sanidad podrán 
colaborar y coordinar programas y planes conjuntos de inspección, que se ajustarán a las 
condiciones y criterios que reglamentariamente se establezcan.

3. El personal que realice funciones inspectoras, bien de oficio o a iniciativa de parte, y 
previa acreditación de su condición, podrá:

a) Entrar libremente, sin necesidad de previa notificación, en los establecimientos de 
distribución y dispensación regulados en la presente Ley.

b) Realizar las investigaciones, practicar las pruebas y exámenes necesarios para 
comprobar el cumplimiento de la normativa farmacéutica.

c) Tomar muestras para comprobar el cumplimiento de lo establecido en la normativa 
farmacéutica.

d) Hacer cuantas actividades sean necesarias para el desempeño de sus funciones de 
inspección.

4. Si durante la inspección el inspector actuante advirtiera de un posible riesgo para la 
salud, podrá proceder a la adopción de medidas cautelares. No obstante lo anterior, dicha 
medida cautelar deberá ser ratificada por la autoridad sanitaria competente con carácter 
urgente y en todo caso en el plazo que se establezca reglamentariamente a partir del 
siguiente en que la inspección adoptó la medida.

Artículo 28.  Infracciones.
1. Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy graves. Se deberá tener en 

cuenta para ello los riesgos que la conducta ilícita haya tenido para la salud pública o la 
sanidad animal, la cuantía del eventual beneficio obtenido de ser el caso, el grado de 
intencionalidad en la comisión de la conducta tipificada, la gravedad de la alteración sanitaria 
y social que se pudiera producir, la generalización de la infracción y reincidencia en la 
comisión de los ilícitos.

2. Son infracciones leves aquellas tipificadas en el artículo 64.A) de la Ley 6/1998, de 22 
de junio, de la Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, y en 
particular las conductas ilícitas que se tipifiquen en la disposición reglamentaria de 
desarrollo.

3. Son infracciones graves aquellas tipificadas en el artículo 64.B) de la Ley 6/1998, de 
22 de junio, de la Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, y en 
particular las conductas ilícitas que se tipifiquen en la disposición reglamentaria de 
desarrollo.
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4. Son infracciones muy graves aquellas tipificadas en el artículo 64.C) de la Ley 6/1998, 
de 22 de junio, de la Generalitat, de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, y 
en particular las conductas ilícitas que se tipifiquen en la disposición reglamentaria de 
desarrollo.

5. Las infracciones calificadas como leves prescribirán al año, las calificadas como 
graves a los dos años y las calificadas como muy graves a los cinco años. El plazo de 
prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día en que se hubiese 
cometido la infracción, y se interrumpe dicha prescripción desde la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no 
imputable al presunto infractor.

Artículo 29.  Sanciones.
1. Las infracciones en materia de medicamentos veterinarios serán sancionadas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 de esta Ley, cuyos criterios de graduación 
se determinarán reglamentariamente, e irá en función los riesgos que la conducta ilícita haya 
tenido para la salud pública o la sanidad animal, la cuantía del eventual beneficio obtenido a 
causa de la infracción, en función de la negligencia o grado de intencionalidad del infractor, 
fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, la gravedad de la 
alteración sanitaria y social que se pudiera producir, cifra de negocio de la empresa, y 
permanencia o transitoriedad de los riesgos.

2. Las infracciones leves se castigarán con multa de hasta 30.000 euros. Las 
infracciones graves con multa de 30.001 a 90.000 euros. Las infracciones muy graves con 
multa de 90.001 a 1.000.000 de euros.

3. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la dirección general 
competente en materia de farmacia para las infracciones leves; al conseller competente en 
materia de sanidad para las infracciones graves; y al Consell para las infracciones muy 
graves.

4. No tendrán carácter sancionador las medidas cautelares que adopte el conseller 
competente en materia de sanidad, ni la clausura y cierre de aquéllos establecimientos, 
instalaciones o servicios que no tengan las preceptivas autorizaciones administrativas, o la 
suspensión cautelar de su funcionamiento hasta tanto no se subsanen los defectos 
detectados o se cumplan todos los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o 
seguridad.

5. Las sanciones impuestas por infracciones calificadas como leves prescribirán al año, 
las sanciones impuestas por infracciones calificadas como graves a los dos años y las 
sanciones impuestas por infracciones calificadas como muy graves a los cinco años. El plazo 
de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en 
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la 
prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, 
volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango que contraríen lo dispuesto 

en la presente Ley.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consell para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para 

desarrollar y aplicar la presente Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana».
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§ 111

Ley 3/2013, de 26 de julio, de los Contratos y otras Relaciones 
Jurídicas Agrarias

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 7079, de 31 de julio de 2013

«BOE» núm. 222, de 16 de septiembre de 2013
Última modificación: 8 de febrero de 2019

Referencia: BOE-A-2013-9579

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del 
rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I
La tradición vigente en la Comunitat Valenciana, vinculada especialmente al mundo 

agrario, presenta facetas que requieren de la acción legislativa de la Generalitat, no sólo con 
la finalidad de positivizar la costumbre, sino también con la de adaptarla a las nuevas 
realidades socioeconómicas y, en algunos casos, de protegerla frente a determinadas 
prácticas abusivas. Acción legislativa que se ejercita al amparo de la competencia exclusiva 
establecida en el artículo 49.1.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en 
relación con su disposición transitoria tercera.

La ley consta de sesenta y seis artículos, divididos en seis títulos, más tres disposiciones 
adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.

El título I se dedica a las modalidades especiales del contrato de compraventa, 
regulando las tradicionales venta a ojo y venta al peso, a las que dedica sendos capítulos, 
concluyendo con un tercer capítulo que regula la figura del corredor o corredora y/o 
alfarrassador o alfarrassadora.

El título II, dividido a su vez en cinco capítulos, contiene una regulación completa de la 
figura del arrendamiento histórico, sin perjuicio de determinadas remisiones a la legislación 
común de arrendamientos rústicos en todo lo que la institución no requiere de normativa 
específica.

El título III cuenta con un solo artículo dedicado a los censos que aún perviven en los 
libros registrales y que, por su configuración y características, merecen la calificación de 
forales valencianos. La norma, en paralelo con otras vigentes en diversas comunidades 
autónomas que abordaron previamente este fenómeno, persigue provocar la constatación de 
aquellos censos que sigan cumpliendo la función económica para la que fueron creados y la 
extinción de los que resulten inactivos.
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El título IV contiene, también en un artículo único, la regulación de la costumbre del 
tornallom, una modalidad consuetudinaria de colaboración agraria que, más allá del 
voluntarismo solidario, se configura como una auténtica obligación jurídica.

El título V consta de cinco artículos, dividido en dos capítulos, uno que regula la creación 
y funciones del Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, y 
otro dedicado al fomento del arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos que regula 
la ley.

El título VI, sobre el poder sancionador, consta de siete artículos, divididos en dos 
capítulos que especifican qué acciones o supuestos son sancionables y con qué sanción, así 
como cuáles son los organismos competentes en materia de sanciones.

La ley concluye con las citadas disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y 
finales, de las que sin duda destaca la adicional segunda, a la que se hará posterior 
referencia. Debe destacarse también el compromiso de la Generalitat en lo relativo al 
desarrollo reglamentario que la ley prevé y, particularmente, a la confección de modelos 
normalizados de vales de pago y de recolección, así como al establecimiento de criterios 
para la homologación de contratos tipo, que sin duda facilitarán su aplicación.

II
En la regulación de ambas modalidades especiales de compraventa agraria se ha 

buscado integrar, con formulaciones suficientemente amplias, las distintas prácticas 
vinculadas a cada zona y producto, intentando no confundir lo que es un determinado uso 
agrario con la costumbre propiamente dicha. La ley pretende respetar al máximo la 
costumbre, con las necesarias modificaciones requeridas, de una parte, por la evolución de 
las propias prácticas y del contexto social y económico en el que se producen, y de otra, por 
la necesidad de proteger a la parte contractualmente más débil (el agricultor o la agricultora 
persona física) frente a determinados abusos reiteradamente denunciados por las 
asociaciones agrarias.

Así, por ejemplo, se obliga necesariamente a la forma escrita del contrato para favorecer 
la protección de la parte más vulnerable del acuerdo, la parte productora, que ve la 
necesaria protección de los legítimos intereses de prueba de aquella parte que ha cumplido 
completamente su prestación y se ve en la necesidad de exigir el cumplimiento de la 
contraprestación ajena. En el mismo sentido, se formula una regulación suficientemente 
detallada de los vales de pago y de recolección, sin perjuicio del desarrollo reglamentario 
posterior.

Ese mismo propósito de introducir certeza y seguridad jurídica en este concreto tráfico 
agrario, con la necesaria protección de la parte sociológicamente más débil, es el que inspira 
la presunción contenida en el párrafo segundo de la disposición adicional primera de la ley y, 
sobre todo, la adicional segunda. Esta última se introduce con el decidido propósito de 
acabar con una práctica manifiestamente abusiva que, con la única intención de no fijar un 
precio cierto y vinculante, siempre en perjuicio del productor o de la productora, hace pasar 
por contratos de comercialización lo que, por su naturaleza y función, son verdaderas y 
propias compraventas. El ámbito de protección de la norma se ha circunscrito al agricultor y 
a la agricultora personas físicas que venden los productos de la tierra y de su trabajo, por ser 
el paradigma en que concurren los presupuestos y los valores a los que la norma responde: 
no hacer responsable del riesgo y ventura de la comercialización del producto a quien no 
interviene en ella ni está en condiciones de hacerlo. Por el contrario, cuando la producción 
se organiza bajo forma societaria con personalidad diferenciada, el riesgo de abuso 
desaparece o no tiene las consecuencias sociales y económicas que se aprecian en el otro 
supuesto, debiendo prevalecer en este caso el respeto a la libertad de pactos en un contexto 
de libre comercio entre iguales. La nulidad de las cláusulas de indeterminación de precio que 
se deriva de la referida disposición adicional segunda obliga a la integración del contrato, 
conforme es habitual en el derecho de consumo cuando se trata de elementos esenciales 
del mismo; a esos efectos, se ha considerado oportuno establecer una referencia objetiva, 
como son los precios publicados por el Observatorio de Precios de los Productos 
Agroalimentarios de la Comunitat Valenciana para la variedad objeto de contrato al tiempo 
de efectuar la recolección.
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La certeza del precio, propia de toda compraventa, lleva a la ley a especificar que el 
pactado se entiende siempre sin IVA o tributo indirecto que lo grave, salvo que otra cosa se 
diga de modo expreso.

También es intención de la ley introducir mecanismos de garantía para el cobro del 
precio. Así, por ejemplo, en la venta a peso por persona física se limita el posible 
aplazamiento del pago del precio a un mes desde la terminación de la recolección o desde la 
fecha límite pactada para ello.

La ley regula el distinto régimen de riesgos propios de una y otra modalidad contractual. 
En el caso de la venta a ojo, el daño o provecho de la cosa vendida corre, con carácter 
general, por cuenta de quien compra desde la perfección del contrato, mientras que en el 
supuesto de la venta al peso los riesgos de la cosa vendida corresponden a quien vende 
hasta que aquélla sea contada, pesada o medida, salvo mora de la parte compradora en su 
obligación de recolectar.

Se detiene también la ley en la regulación de los derechos y obligaciones de las partes 
relativas al cultivo, recolección y al acceso a las fincas cuyas cosechas se han comprado. 
Junto a la positivización y actualización de la costumbre, aparecen normas nuevas, como la 
resolución de la venta a ojo por un vicio oculto de origen voluntario como es la aplicación de 
tratamientos no autorizados.

Por último, el título I se cierra con la regulación de la figura del corredor o corredora o 
alfarrassador o alfarrassadora. Ciertamente, no tienen porqué coincidir en una misma 
persona ambas funciones, porque una es la persona experta que calcula los aforos en la 
venta a ojo y otra es quien intermedia en la compraventa, sea a ojo o a peso. Sin embargo 
ha parecido oportuno hacer una regulación unitaria de la figura porque en la práctica suelen 
coincidir ambas funciones en una misma persona y, en el caso de que así no fuera, no existe 
inconveniente alguno para aplicar a quien calcula las responsabilidades propias del cálculo y 
a quien media las de la intermediación.

La ley remite la figura del corredor o corredora al paradigma del mandato, como 
mandatario o mandataria de la parte compradora, si bien lo es sui generis, esto es, sin 
ajustarse necesariamente a la regulación de la figura en el Derecho común. Conforme a la 
costumbre, no se ha exigido poder de representación escrito, puesto que no siempre el 
corredor o la corredora cumple la misma función: en unos casos (zonas y productos) 
aparece como verdadero mandatario o mandataria, conocido o conocida y reconocido o 
reconocida como tal por ambas partes, aunque su mandato no sea representativo; pero en 
otros casos (otras zonas y productos) su actuación inicial es más próxima a un revendedor o 
revendedora, pese a que al final del proceso acabe presentando a un comerciante 
comprador o a una comerciante compradora. Por eso ha parecido oportuno establecer que 
cuando el corredor o la corredora identifica a la persona principal para quien interviene al 
tiempo de la perfección del contrato, elude toda responsabilidad personal en las obligaciones 
derivadas de la compraventa, cuyas consecuencias se producen en las esferas 
patrimoniales de su cliente y la parte vendedora, mientras que cuando omite el nombre de 
aquél o aquélla, queda personalmente obligado u obligada, bien solo (si finalmente no hay 
parte compradora), bien en solidaridad con ésta si es conocida después. Todo ello, sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el supuesto o la supuesta mandante de exigir al corredor 
o corredora que pruebe la existencia del mandato.

III
Se dedica el título II a la regulación del arrendamiento histórico. Aunque se deroga la Ley 

6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de Arrendamientos Históricos Valencianos, es 
evidente que esta regulación nace de aquella normativa y de su jurisprudencia, pretendiendo 
aprovechar los frutos de más de veinticinco años de vigencia.

Un primer propósito de la ley es dotar a la institución de una regulación completa, de la 
que hasta ahora carecía. Por ello se regulan todos sus elementos personales, reales y 
formales; el contenido de derechos y obligaciones de cada una de las partes, su régimen de 
transmisión y las distintas causas y consecuencias de terminación del arriendo. La 
regulación se hace no como una cosa del pasado, sino abriendo la posibilidad a que puedan 
constituirse nuevos contratos si así conviene a los intereses de las partes, en el bien 
entendido que la condición foral no está vinculada a la pervivencia histórica de una concreta 
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relación arrendaticia, sino a la adscripción a un tipo contractual propio y diferenciado que 
merece aquella calificación. Ello no obstante, se establecen normas especiales para los que 
puedan constituirse en el futuro, como las relativas a las exigencias de capacidad para dar 
tierras en arrendamiento o la necesidad de forma escrita para que expresamente conste este 
concreto pacto contractual, no favorecido por ninguna presunción.

Parte esta ley del mismo criterio inspirador de la anterior Ley 6/1986 que, recogiendo la 
esencia de la institución, concibe el arrendamiento histórico como un contrato para la 
explotación agraria, e incluso en la terminología actual, un contrato para la empresa familiar, 
respondiendo al principio de continuidad de la explotación. Por la razón de ser contrato para 
la empresa se incluye en su ámbito objetivo todo lo requerido para la explotación, con 
inclusión de los derechos vinculados a ésta y los aprovechamientos secundarios, salvo los 
cinegéticos. Y por la misma razón, aun no exigiendo al arrendatario o a la arrendataria la 
condición de profesional de la agricultura –exigencia desaparecida hoy también de la 
legislación del Estado– sí se subraya su condición de cultivador directo o cultivadora directa 
(aunque no sea personal) mediante la prohibición del subarriendo, o mediante la autorización 
de la cesión inter vivos en los supuestos de jubilación o incapacidad, o con el mantenimiento 
de esa misma exigencia en la sucesión mortis causa.

La ley ha querido regular con suficiente detalle y, en su caso, con remisiones expresas al 
régimen común arrendaticio, todo el contenido de los derechos y obligaciones contractuales 
(en particular, lo referido a la renta) y su transmisión, dedicando un extenso artículo al 
régimen de los derechos de adquisición preferente y reiterando la inexistencia del derecho 
de acceso a la propiedad fuera de los supuestos de transmisión, como ya había aclarado la 
jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La experiencia en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Históricos de 1986 ha 
llevado a esta ley a regular con suficiente precisión los distintos supuestos de terminación 
del contrato y sus consecuencias económicas. Ciertamente, la mayor parte de la 
jurisprudencia existente sobre la Ley 6/1986 se ha centrado en estas cuestiones. El texto 
actual dota de un régimen completo a los supuestos de extinción por derecho de 
recuperación, transformación urbanística o expropiación de la finca.

Es pretensión de la ley ajustar los distintos derechos de las partes a las realidades 
objetivas que justifican la terminación del arriendo en estos casos. De este modo, se intenta 
garantizar que el derecho de recuperación cumpla su finalidad específica, que es atender el 
derecho preferente del propietario o de la propietaria para el cultivo de la finca, evitando su 
utilización en fraude de eventuales derechos de participación en el plusvalor por 
transformaciones urbanísticas o por presiones de esta naturaleza que hacen subir el valor de 
los terrenos al margen de su utilidad agraria. También en materia expropiatoria se fija de un 
modo u otro el derecho de la parte arrendataria, en función de que la finca haya sido 
justipreciada por su valor rústico o en atención a circunstancias urbanísticas. Y, en fin, se 
establece un régimen unificado para todos los supuestos en los que subyace la urbanización 
de los terrenos, regulado a propósito de la extinción por la transformación urbanística de la 
finca. Este régimen acota los derechos de participación en el plusvalor, conforme a la 
jurisprudencia foral, a los supuestos de cese efectivo en la actividad agraria de quien cultiva; 
pero separándose parcialmente del criterio contenido en ciertas sentencias, intenta 
determinar el concepto y contenido del plusvalor –y con él, del derecho a la participación de 
la persona arrendataria– de un modo objetivo y desconectado de decisiones circunstanciales 
tomadas por los propietarios o las propietarias (vender o no vender, pagar en terrenos o en 
dinero las cargas urbanísticas, etc.). Al contrario, se atiende al doble valor de una misma 
realidad, que es la finca arrendada: su valor como finca agraria, de un lado, y el valor del 
aprovechamiento urbanístico que corresponda a la misma, de otro. Con la incorporación del 
concepto de aprovechamiento urbanístico se pretende una remisión al régimen propio de 
éste según la normativa administrativa de aplicación, sin que la ley civil incida en él o utilice 
los mismos conceptos con una significación diferente, y sin que equipare cosas que son 
distintas en el ámbito de otras disciplinas, como valor urbanístico de la finca arrendada 
(calculado conforme a su aprovechamiento) o valor real de la parcela de resultado. A su vez, 
al detraer el importe de las cargas urbanísticas y demás costes exigibles al propietario o a la 
propietaria, se hace abstracción del modo de pago elegido por éste o por ésta, garantizando 
que el contenido económico del derecho y del concepto mismo de plusvalor sea uniforme y 
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derive directamente de los parámetros de la ley, sin estar mediatizado por posibles 
decisiones de una de las partes (propiedad) que se imponen a la otra (arrendatario o 
arrendataria).

Innovación importante de la ley en esta materia es abrir la posibilidad de que el derecho 
a la participación en el plusvalor que corresponde a la parte arrendataria se materialice en 
terrenos resultantes del proceso reparcelatorio, posibilidad que exige la consignación por 
dicha parte del valor agrario de la finca y que puede ser excluida por la propiedad, a su vez, 
mediante la consignación del importe estimado del plusvalor que corresponde al arrendatario 
o a la arrendataria. Con este juego de recíprocas consignaciones se pretende eliminar cierta 
litigiosidad en la materia y también solventar el problema de posible iliquidez que pueden 
tener los propietarios obligados o las propietarias obligadas a pagar fuertes sumas de dinero 
a sus antiguos arrendatarios o antiguas arrendatarias. En última instancia, se reserva 
siempre el derecho de las partes a revisar judicialmente las distintas valoraciones.

Finalmente, la ley sigue manteniendo la posibilidad de reconocimiento administrativo de 
los arrendamientos existentes, incorporando el criterio asentado en la jurisprudencia de no 
ser necesario tal reconocimiento ni producir el efecto de impedir o sustituir el posible ejercicio 
de acciones judiciales con dicho fin, a resolver por los tribunales con plenitud de jurisdicción.

Con relación a los arrendamientos existentes, o en su caso a los que se pudieran 
constituir, la ley ha querido relajar la exigencia de la tradicional libreta, pues siendo un 
elemento notoriamente característico de los arrendamientos de la vega de Valencia, no 
necesariamente aparece en otros arrendamientos localizados en áreas distintas que, 
sustancialmente, responden sin embargo al mismo tipo de contrato indefinido de transmisión 
hereditaria. Por eso, se utilizan expresiones del tipo de la contenida en el artículo 36.2.

IV
La regulación contenida en materia de censos persigue, como se ha hecho en otros 

territorios, liberar el tráfico inmobiliario de los obstáculos constituidos por los que resultan 
inactivos o sin titular conocido, estableciendo una carga o deber sin perjuicio de su contenido 
real. De esta manera se conjugan el respeto al derecho a la propiedad privada y a la 
herencia que reconoce el artículo 33.1 de la Constitución, con la reserva a quien legisla de la 
concreción de la función social que delimita el contenido de estos derechos, prevista en el 
apartado 2 de este mismo precepto constitucional.

Por último, la regulación de la costumbre del tornallom pretende, de un lado, subrayar su 
condición de verdadera y propia obligación jurídica, como en general es propio de las 
normas consuetudinarias propiamente dichas; y que, por tanto, genera verdaderos derechos 
y obligaciones, con sus inherentes consecuencias en materia de exigibilidad e 
incumplimiento. De otra parte, se persigue preservar esta costumbre frente a determinados 
riesgos en materia laboral.

El texto se cierra con tres disposiciones adicionales, referidas a la aplicación de la ley, a 
la ya citada nulidad de los pactos con cláusulas de indeterminación del precio y a la 
integración normativa; dos disposiciones transitorias, que aluden al régimen de los contratos 
de compraventa y de los contratos de arrendamiento; una disposición derogatoria, y tres 
disposiciones finales, en las que se recoge la mención al artículo 49.1.2 del Estatut 
d’Autonomia como título competencial habilitante, al futuro desarrollo reglamentario de la 
norma y a su entrada en vigor.
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TÍTULO I
Modalidades especiales del contrato de compraventa

CAPÍTULO I
Venta a ojo o estimada

Artículo 1.  Objeto.
La venta a ojo tiene por objeto la totalidad estimada de la cosecha pendiente y no 

recogida, o simplemente en flor, existente en uno o varios campos al tiempo de ser 
convenida, por precio alzado y pagado al contado, o en el plazo estipulado.

A los efectos del párrafo anterior, la totalidad de la cosecha objeto del contrato puede 
venir referida a los frutos de una misma variedad concreta, en caso de existir varias.

Puede también convenirse la compra de la cosecha futura sobre semillas, ya las 
entregue quien compra o quien vende.

Artículo 2.  Exclusiones.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, no podrá celebrarse esta modalidad 

contractual sobre una parte de la cosecha, o por una o hasta una cantidad (fijada por número 
o por peso) de fruto o producto, ni por cantidad mínima o de determinada calidad.

Queda excluida esta compraventa especial en todos los casos en los que sea preciso 
proceder a operaciones ulteriores de pesaje, cuenta o verificación para la determinación de 
alguno de los elementos del contrato.

Artículo 3.  Determinación de la cosecha y perfección del contrato.
1. La cosecha es cuantificada de modo estimado por corredor experto o corredora 

experta, o por la parte compradora, y aceptada por quien vende. Se expresa en las medidas 
propias del tipo de cultivo y costumbre del lugar.

2. La propuesta del corredor o de la corredora, o de la parte compradora, sobre la 
cuantificación de la cosecha es vinculante para la misma desde que se ofrece a la parte 
vendedora, y para esta última desde que la acepta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 6.2 de la ley, no quedará perfeccionado el contrato hasta que haya acuerdo por 
escrito, además, sobre el precio y la forma de pago.

Artículo 4.  Entrega de la cosa y calificación jurídica de los frutos.
A los efectos de este contrato, la cosecha pendiente o futura tiene la consideración de 

bien mueble, los frutos se entienden separados desde la perfección de aquél y la cosecha 
puesta a disposición de quien compra en ese mismo momento.

No son aplicables a estos contratos el artículo 1.095 ni el artículo 334.2 del Código Civil, 
por lo que se refiere a los frutos.

Artículo 5.  Precio.
1. El precio consiste siempre en una cantidad cierta y alzada de dinero, determinada 

sobre la estimación de la cosecha hecha por corredor o corredora.
Si en la venta sobre semillas éstas fueren entregadas por la parte compradora, su 

importe podrá descontarse del precio pactado.
2. Si no se hiciere mención separada, el precio se entenderá sin inclusión de los 

impuestos indirectos repercutibles que lo graven y de los que sea sujeto pasivo quien vende.

Artículo 6.  Pago del precio.
1. El precio será pagado al contado y cualquier otra modalidad de abono de las 

cantidades pactadas deberá figurar de manera expresa en el contrato de la operación.
2. El contrato será siempre escrito y se entenderá perfeccionado cuando las partes 

prestando su consentimiento lo firmen.
3. Salvo pacto en contrario, el lugar del pago será el domicilio de la parte vendedora.
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4. Los impuestos se pagarán conforme a su legislación específica.

Artículo 7.  Pago mediante efectos cambiarios.
Si la parte vendedora hubiera aceptado efectos cambiarios en pago del precio, salvo 

pacto expreso en contra la fecha de su vencimiento o realización debe ser anterior a la 
recolección.

Artículo 8.  Elementos formales.
1. En el contrato figurarán, en los términos que reglamentariamente se determinen, 

como mínimo el tipo de compraventa, las personas vendedoras y compradoras, así como si 
actúan en representación de tal manera que queden reflejados en el contrato el responsable 
último de la operación, la fecha del documento, la fecha del pago, la determinación del 
huerto o partida, con su referencia catastral y referencia SIGPAC, el tipo, variedad o clase 
del producto de que se trate, la cantidad calculada o pactada, el precio, la fecha límite de 
recolección o cosecha del producto, si la recolección va a realizarse por el comprador y si la 
cosecha está o no asegurada.

2. Para la validez del pacto de aplazamiento del pago del precio acordado, 
necesariamente tendrá que aparecer dicha circunstancia en el contrato así como la fecha de 
pago, que no podrá ser posterior a treinta días después de firmarlo.

3. Los contratos de compraventa se emitirán como mínimo por triplicado. Un ejemplar 
será para quien vende, otro para quien compra y el tercero para el Registro de Operadores, 
Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias. La formalización del contrato deberá 
realizarse antes del inicio de las prestaciones que tengan en él su origen.

4. Si en el contrato se pacta un aplazamiento del pago del precio, la parte vendedora o 
persona que le represente o en quien delegue deberá emitir tras la recepción del mismo, uno 
o varios vales de pago que harán plena prueba de su efectiva entrega por la parte 
contratante. De igual modo, en todo caso, la parte compradora, o su representación o 
delegación, deberán emitir uno o varios vales de recolección que harán plena prueba del 
cumplimiento del contrato. Estos últimos deberán emitirse, al menos, tras cada jornada de 
recolección, señalándose en particular si se ha finalizado o no la total recogida de la 
cosecha. Los vales deben incluir la referencia al contrato.

5. El vale de pago contendrá, en los términos que reglamentariamente se determinen, 
la fecha de emisión, la referencia al contrato de compra al que está vinculado, las menciones 
necesarias que acrediten el pago efectivo del precio y, si lo hubiese, la identidad del corredor 
o corredora, debiendo firmarse en todo caso por la parte vendedora, persona que la 
represente o en quien delegue, o por su corredor o corredora.

6. El vale de recolección estará formalizado por triplicado para distribuir entre la parte 
compradora, vendedora y la persona que ejerza la función de corredora; y contendrá, en los 
términos que reglamentariamente se determinen, la fecha de emisión, la referencia al 
contrato de compra al que está vinculado, las menciones necesarias para acreditar su 
cumplimiento y, si lo hubiese, la identidad del corredor o la corredora, debiendo firmarse en 
todo caso por la parte compradora, persona que la represente o en quien delegue, o por su 
corredor o corredora.

Artículo 9.  Cesión de los derechos de compra.
Los derechos de la parte compradora serán transmisibles conforme al derecho civil. Para 

la validez de la cesión será necesario que ésta conste en el contrato y que se comunique por 
escrito a la parte vendedora.

Artículo 10.  Régimen de riesgos.
1. El daño o provecho de la cosa vendida corre por cuenta de quien compra desde la 

perfección del contrato, a salvo las obligaciones que se contienen en los artículos siguientes.
2. Las oscilaciones del precio de los productos no darán lugar a rescisión del contrato a 

instancias de ninguna de las partes.
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Ello no obstante, cuando el incremento desproporcionado o imprevisto de los factores de 
producción haga ruinosa la continuación del cultivo para la parte vendedora, podrá ésta 
rescindir el contrato con simultánea devolución del precio, más sus intereses legales. Si 
quien compra no aceptare la resolución, será consignado el precio e intereses y tendrá aquél 
o aquélla derecho a continuar el cultivo con sus propios medios, quedando a salvo el 
derecho de ambas partes a instar, en el plazo de un mes, el procedimiento correspondiente 
para declarar bien o mal hecha la resolución y determinar sus consecuencias.

Artículo 11.  Trabajos agrícolas.
1. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior o pacto en contrario, la parte vendedora está 

obligada a cumplir las exigencias del cultivo para que la cosecha llegue a buen fin, al menos, 
hasta la fecha límite de recolección o cosecha del producto pactado, y, en general, a 
proceder conforme a las buenas prácticas agrarias.

Si de cualquier modo impidiere que la cosecha llegue a buen fin y sea recogida por la 
parte compradora, devolverá el importe del precio pactado más los intereses y responderá 
de los daños y perjuicios.

Esta obligación cesa en la fecha límite de recolección que haya sido pactada o, en su 
defecto, en la que resulte en cada lugar según el tipo de producto.

2. El incumplimiento, en cualquier forma, de la normativa reguladora de los tratamientos 
autorizados dará derecho a la parte compradora a dar por resuelto el contrato, con derecho a 
indemnización por daños y perjuicios.

3. Si se pactare que el cultivo corre de cuenta de la parte compradora, ésta vendrá 
obligada a hacerlo de modo que no se cause perjuicio a la tierra o arbolado, ni a los usos o 
cultivos secundarios del suelo, que quedan excluidos del contrato.

4. Puede también pactarse que quien vende cultive por cuenta de quien compra, en cuyo 
caso estará obligado u obligada a seguir sus instrucciones, conforme a las reglas del 
mandato.

Artículo 12.  Derecho de acceso.
La parte compradora, tanto si ha asumido la obligación de cultivo como si no, tiene 

derecho de acceso a los predios cuya cosecha ha comprado. Igual derecho tendrá la parte 
compradora en la venta al peso o per arrovat.

CAPÍTULO II
Venta al peso o per arrovat

Artículo 13.  Objeto.
La venta al peso o per arrovat tiene por objeto la totalidad o parte de los frutos que 

finalmente haya al tiempo de la recolección de uno o varios campos, convenida mientras la 
cosecha se encuentra pendiente, a un precio fijado por unidad de peso o de cantidad.

Artículo 14.  Modalidades.
1. Por razón de su objeto, el contrato puede revestir una de estas tres modalidades:
a) Venta contada (tot comptat), que obliga a recoger, contar o pesar la totalidad del fruto.
b) Venta medida, o de medida, que sólo obliga a recoger los frutos que tengan un 

diámetro mínimo o hasta uno máximo determinado.
c) Venta limpia (neta), que permite no recoger, o no contar, medir o pesar, los frutos que 

carezcan de la calidad comercial exigible según la normativa aplicable (de desecho).
2. A falta de prueba en contrario, se entiende que el contrato es a venta contada. En las 

demás modalidades, el fruto restante después de la recolección queda a disposición de 
quien vende.
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Artículo 15.  Perfección del contrato.
El contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes expresado por 

escrito, pero deberá concertarse necesariamente antes de la recogida del fruto.

Artículo 16.  Elementos formales.
1. Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.
2. En los vales de pago debe quedar consignada la referencia al contrato, la modalidad 

de compraventa a peso o per arrovat, el precio por unidad de peso o cantidad; el lugar de 
pesaje, cómputo o entrega, y, en su caso, el posible aforo o cantidad de fruto estimada.

3. Los vales de recolección serán emitidos por quien ostente la jefatura de cuadrilla o 
actúe por delegación de la parte compradora, e indicarán también la cantidad o el peso del 
fruto ya recogido y la aceptación o no por la parte vendedora. Es decir, el vendedor o la 
persona que le represente o en quien delegue expresará su conformidad o las razones de 
discrepancia con el pesaje o cómputo del fruto.

La simple signatura se entiende expresión de conformidad, excepto mención expresa.

Artículo 17.  Contrato sobre parte de los frutos.
Si el contrato no abarcare la totalidad de los frutos de un campo, deberá circunscribirse a 

la totalidad de los habidos (conforme a la modalidad pactada) en determinada superficie o 
número de árboles, o de la variedad o patrón objeto del contrato.

Artículo 18.  Aforos.
1. La expresión del aforo o cantidad de fruto estimada en los vales de compra tiene valor 

meramente indicativo y no limitará la obligación de quien compra de recoger y pagar el 
exceso producido, ni determinará incumplimiento de la parte vendedora por no haberse 
producido los estimados.

2. No obstante lo anterior, el aforo estimado en el contrato se presume iuris tantum como 
real en caso de incumplimiento total o parcial del contrato, para fijar las indemnizaciones.

3. Si el contrato lo fuere sobre una concreta y determinada cantidad de fruto, se estimará 
sujeto al Código Civil, sin que le sea de aplicación lo previsto en esta ley.

Artículo 19.  Entrega de la cosa.
1. La cosecha se entiende entregada por la parte vendedora en el propio campo, en el 

momento de cortar o separar el fruto, si la obligación de cosechar es de quien compra y a su 
costa; ello, con independencia de que el pesaje o cómputo pueda hacerse en otro sitio o 
después.

2. Si la obligación de cosechar es de quien vende y a su costa, la cosecha se entiende 
entregada donde se realice el pesaje o cómputo, salvo que otra cosa se pacte o resulte de la 
costumbre del lugar.

Artículo 20.  Selección, pesaje o cómputo del fruto.
1. El pesaje o cómputo del fruto, y la selección en el caso de no haberse pactado la 

venta al contado, se realizará en el tiempo y lugar pactado. A falta de pacto, se estará a la 
costumbre del lugar o a los usos propios del producto, y en su defecto se llevará a término 
en el propio campo y en el mismo día de ser cortado o separado. Si se pactare en otro lugar 
o tiempo, serán de cuenta de la parte compradora los deterioros o pérdidas que se 
produzcan por la demora o transporte, salvo que la obligación sea de la parte vendedora 
conforme al apartado segundo del artículo anterior.

2. Si la obligación de cosechar fuera de quien compra, la parte vendedora tiene derecho 
a estar presente, por sí o por persona delegada, en las labores de cosecha y en la selección, 
pesaje o cómputo del fruto, sea cual sea el lugar donde estas últimas tareas se realicen.

Si estuviere, deberá firmar el vale de recolección, expresando su conformidad o las 
razones de discrepancia. Su firma o la de quien actúe por su delegación se entienden de 
conformidad, salvo mención expresa.
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Si no estuviere presente, se presumirá que el vale de recolección expresa la cantidad y 
calidad correctas, y no podrá la parte compradora alegar con posterioridad la existencia de 
ningún porcentaje adicional de separación de fruto en mal estado. Ello se entiende salvo 
prueba en contrario, como la resultante de un proceso certificado de trazabilidad u otras 
admisibles en Derecho.

3. El vale de recolección firmado de conformidad será vinculante para ambas partes, sin 
que quien compra pueda después rehusar parte de los frutos ni quien vende exigir más peso 
o cantidad.

Artículo 21.  Precio.
1. El precio se fijará por unidad de peso o cantidad.
2. El precio total de la venta se determinará por aplicación del unitario pactado en la 

compra a la cantidad expresada en el vale de recolección. Si el precio se conviene con una 
baja, ya sea porcentual o sobre la cantidad de fruto, la venta será necesariamente tot 
comptat. La baja no podrá exceder del 5%.

3. Nunca podrá liquidarse el contrato a precio más bajo del pactado, ni siquiera alegando 
mala calidad de la fruta o producto.

4. Si no se hiciere mención separada, el precio se entenderá sin inclusión de los 
impuestos indirectos repercutibles que lo graven y de los que sea sujeto pasivo la parte 
vendedora.

Artículo 22.  Pago del precio.
1. El precio puede pagarse al contado o en uno o varios plazos, haciendo constar en el 

contrato la fecha de pago de cada uno de ellos.
2. Si la parte vendedora es persona física, el plazo de pago efectivo no podrá exceder de 

un mes a contar desde la terminación de los trabajos de recolección o, en su defecto, de la 
fecha límite pactada de recolección o recogida del producto.

3. Quien vende puede exigir una señal al tiempo de concertar la venta, de la que se dará 
el recibo correspondiente, y figurará en el contrato. La señal es confirmatoria, salvo pacto en 
contrario.

4. Si la parte compradora revendiera la cosecha a una tercera persona sin manipularla, 
actuando como intermediaria, en caso de impago del precio la parte vendedora estará 
legitimada para reclamar, a título de responsabilidad solidaria, contra todas las personas que 
sean sucesivas compradoras, salvo contra el consumidor o la consumidora final.

Artículo 23.  Trabajos agrícolas.
1. Cultivo. La parte vendedora está obligada, hasta la fecha límite de recolección o 

recogida del producto, a concluir el cultivo para que la cosecha llegue a buen fin y, en 
general, a proceder conforme a las buenas prácticas agrarias. Es nulo el pacto que atribuya 
a la parte compradora la función de cultivo. No obstante, son válidos los pactos que facultan 
a quien compra para realizar trabajos complementarios de mejora del cultivo.

El incumplimiento, en cualquier forma, de la normativa reguladora de los tratamientos 
autorizados dará derecho a la parte compradora a dar por resuelto el contrato, con derecho a 
indemnización por daños y perjuicios.

2. Tiempo de la recolección o cosecha. La parte compradora deberá cosechar en las 
fechas pactadas o antes del límite convenido. A falta de determinación expresa, deberá 
recoger el fruto dentro de las habituales según el tipo y variedad de producto, punto de 
coloración y maduración pactados, y la zona concreta de ubicación del campo; o dentro de 
los siete días siguientes a recibir comunicación escrita de la parte vendedora, si el fruto 
estuviere apto para ello según lo convenido.

3. Modo de recolectar o cosechar. La parte responsable de la recolección deberá 
cosechar conforme a las buenas prácticas agrarias. El fruto o producto debe recogerse seco, 
en condiciones de justo pesaje e idónea comercialización.

4. Suspensión de la recolección. Quien compra debe proceder a la recolección, en una o 
varias veces, en los plazos pactados o dentro del plazo límite de recolección, según se 
indica en el apartado segundo de este mismo artículo, pudiendo suspender la recogida por 
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causa justificada de fuerza mayor. Si se produjere una pérdida de la cosecha inferior al 
cincuenta por ciento, la parte compradora debe seguir recogiendo y pesando o contando el 
resto, pagándolo conforme a lo inicialmente pactado. Si la suspensión fuere injustificada o 
abusiva, o la recolección no se hubiere hecho dentro de la fecha límite convenida sin justa 
causa, quien vende podrá dar por resuelto parcialmente el contrato y vender a terceros la 
cosecha restante, sin perder el derecho a ser indemnizado o indemnizada por los daños y 
perjuicios sufridos, de cuyo montante se descontará el precio de la segunda venta.

Artículo 24.  Régimen de riesgos.
1. Los riesgos de la cosa vendida corresponden a quien vende hasta que aquélla sea 

contada, pesada o medida, salvo mora de la parte compradora en su obligación de 
recolectar.

La parte compradora incurre en mora y asume los riesgos de la cosa vendida a partir de 
la fecha indicada para la recolección, en los términos que resultan del artículo 23.2 de esta 
ley.

2. Los riesgos que soporta la parte vendedora son los propios de la cosa, por caso 
fortuito o fuerza mayor, adversidades climáticas y plagas, pero no los que corresponden con 
las fluctuaciones del precio, o los que afectan a los trabajos de recogida, transporte y 
comercialización.

3. Si quien vende es persona física, es nulo el pacto que modifique en su perjuicio el 
régimen de los riesgos.

Artículo 25.  Integración contractual.
Las menciones contractuales distintas de las fijadas reglamentariamente que aparezcan 

en el contrato, se entienden puestas unilateralmente por la parte compradora y sujetas al 
régimen de condiciones generales, salvo aceptación expresa e individualizada o prueba de 
su carácter negociado.

CAPÍTULO III
Del corredor o corredora, o alfarrassador o alfarrassadora

Artículo 26.  Intervención contractual.
Los contratos regulados en este título pueden ser celebrados con la intervención de una 

tercera persona física, experta o práctica en el tráfico agrario, denominada corredor o 
corredora, o alfarrassador o alfarrassadora.

Artículo 27.  Mandatario o mandataria.
1. Quien ejerce las funciones de corredor o corredora actúa siempre, a los efectos de los 

contratos regulados en esta ley, como mandatario o mandataria de la parte compradora, sin 
perjuicio de la relación jurídica que le una con ella.

2. Quien ejerce las funciones de corredor o corredora no necesita acreditar poder escrito, 
ni sus actos están sometidos para su validez a confirmación de su principal. Ello no obstante, 
en caso de duda, el o la principal podrá exigir al corredor o corredora que pruebe la 
existencia del mandato.

3. Quien ejerce las funciones de corredor o corredora queda personalmente obligado u 
obligada frente a la parte vendedora en los casos de no manifestación de la identidad de su 
comitente al tiempo de la perfección de la venta y en los casos de dolo o fraude. Si 
posteriormente se desvelare la identidad de quien le otorgó el mandato, las dos personas 
responderán solidariamente. Fuera de estos supuestos, quien ejerce las funciones de 
corredor o corredora no queda personalmente obligado u obligada frente a la parte 
vendedora por los contratos que celebre en nombre de quien le otorgó el mandato.
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Artículo 28.  Retribución.
1. Quien ejerce las funciones de corredor o corredora tiene derecho a una retribución por 

su trabajo.
2. La persona obligada a su pago es siempre la parte compradora, siendo nulo el pacto 

en contrario. Se tendrá por no puesta cualquier rebaja en el precio de la venta en concepto 
de comisión o retribución a quien ejerce las funciones de corredor o corredora, y la parte 
vendedora tendrá derecho a reclamarla si se hubiere practicado.

3. La forma de remuneración dependerá del régimen jurídico que una a quien ejerce las 
funciones de corredor o corredora con su principal.

Artículo 29.  Responsabilidad por el cálculo alzado o alfarràs.
En las ventas a las que se refiere el capítulo I de este título, la parte vendedora no tiene 

acción contra quien ejerce las funciones de corredor o corredora por errores en el cálculo. La 
parte compradora sólo la tiene en los casos de dolo, fraude o ignorancia inexcusable.

TÍTULO II
Arrendamientos rústicos históricos

CAPÍTULO I
Concepto y elementos del contrato

Artículo 30.  Concepto.
Por el arrendamiento histórico valenciano una de las partes cede a la otra, 

necesariamente persona física, el uso indefinido de una o varias parcelas rústicas, o de parte 
de ellas, para que las explote, por sí o por medio de personal colaborador, conforme a su 
naturaleza agrícola, a cambio de una renta en dinero que se paga semestralmente o 
mediante otra periodicidad pactada.

El arrendamiento histórico se inspira en el principio de continuidad de la explotación 
agraria.

Artículo 31.  Capacidad.
1. Para dar tierras en arrendamiento histórico valenciano es necesaria la misma 

capacidad que para enajenar bienes.
Los padres y las madres o los tutores y las tutoras no podrán ceder bajo esta forma 

arrendaticia los bienes rústicos de sus hijos o hijas menores o de los incapacitados o las 
incapacitadas que estén bajo su patria potestad o tutela.

Tampoco podrán ceder bienes en arrendamiento histórico valenciano quienes sean 
titulares de derechos reales limitados que impliquen facultad de disfrute.

2. Para celebrar contratos como arrendatario histórico valenciano se requiere la 
capacidad general para contratar. La persona arrendataria puede no ser profesional de la 
agricultura.

Artículo 32.  Objeto.
1. Sólo pueden darse en arrendamiento histórico las fincas rústicas susceptibles de 

algún tipo de cultivo o producción agraria, radicadas en la Comunitat Valenciana.
2. El arrendamiento se extiende al cequiaje, derechos de riego, derechos de paso, 

derecho a la percepción de ayudas o subvenciones, otros derechos de producción agrícola y, 
en general, a todo lo que sea necesario o esté directamente vinculado al cultivo y 
explotación de la finca.

Se extiende también, salvo pacto, a los aprovechamientos secundarios de la tierra, pero 
no a los cinegéticos u otros ajenos a la explotación agrícola.
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Artículo 33.  Forma.
Los arrendamientos que se constituyan con posterioridad a la entrada en vigor de esta 

ley deberán formalizarse por escrito, con sujeción expresa a este tipo contractual, que no se 
presume.

Cualquiera de las partes podrá exigir la formalización del contrato en documento público, 
de forma originaria o sobrevenida, con los requisitos y menciones necesarias para su 
inscripción en los registros públicos que lo admitan. Los gastos serán de cuenta de quien lo 
exija.

Artículo 34.  Duración del contrato.
El contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido, sin perjuicio de su resolución o 

extinción por las causas previstas en esta ley o determinadas por la costumbre.
Cualquier pacto sobre plazo o prórrogas supone la exclusión de esta modalidad 

contractual y, si fuere sobrevenido, su novación en arrendamiento ordinario.

CAPÍTULO II
Contenido del contrato

Artículo 35.  Renta.
La renta, fijada siempre en dinero, se devenga por periodos vencidos, sean semestrales 

u otros pactados.

Artículo 36.  Pago de la renta.
1. A falta de pacto en contrario, la renta se paga en el domicilio de la persona 

arrendadora al final del periodo por el que se devenga.
2. La persona arrendadora está obligada a emitir recibo de cada uno de los pagos, 

expresando en ellos la finca o fincas, el importe, concepto, periodo y fecha, y la identidad de 
la persona arrendataria de la que se recibe. Dichos recibos tendrán todos los datos fiscales 
pertinentes para que el arrendatario y el arrendador puedan hacer sus declaraciones fiscales 
y puedan desgravar o declarar, según el caso, los importes de las rentas correspondientes. 
Si las partes se sirvieren de la tradicional libreta, los datos de identificación de la finca y de la 
persona arrendataria se consignaran al principio o en el momento en que se produzca 
alguna variación.

3. Para los supuestos en los que legalmente proceda la consignación como modo de 
pago, producirá sus efectos desde el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de renta que se abrirá en la consellería competente en materia de 
agricultura, en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio de 
cualquier otra que se pueda hacer conforme a la legislación procesal civil.

Artículo 37.  Actualización y revisión de la renta.
1. Salvo pacto en contrario, la renta se actualizará anualmente conforme al índice 

general para la Comunitat Valenciana de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.

2. Cada diez años la renta podrá ser revisada, a instancia de cualquiera de las partes, 
para adaptarla a la de mercado de sus mismas características y clase de cultivo. A falta de 
acuerdo entre las partes, será fijada por técnico o técnica independiente, designado o 
designada por la consellería competente en materia de agricultura.

También podrá ser revisada la renta por mejoras en la finca hechas por la persona 
arrendadora, de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado.

3. Podrá modificarse la renta, a petición de cualquiera de las partes, cuando por efecto 
de alguna actuación expropiatoria o urbanística se hubiera reducido la superficie de la finca 
arrendada o gravado con el establecimiento de alguna servidumbre que desmerezca, 
condicione o dificulte el cultivo.
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Artículo 38.  Otras obligaciones económicas.
Salvo pacto o costumbre del lugar en contrario, corresponde a la persona arrendataria el 

pago del cequiaje, desagüe, guarderías, conservación de caminos o vías rústicas y otros 
análogos que se correspondan con la finca arrendada.

Los tributos periódicos que gravan la propiedad o derecho real sobre la tierra 
corresponden a quien ostente la propiedad o la titularidad del derecho, conforme a su 
legislación específica. Es lícito el pacto de repercutirlos a la persona arrendataria.

Artículo 39.  Derecho y deber de cultivo.
La persona arrendataria tiene el derecho de elegir la clase de cultivo y el derecho y el 

deber de cultivar la tierra y de explotarla conforme a su naturaleza y características, de 
conformidad con la normativa vigente y según las buenas prácticas agrarias.

Salvo acuerdo con la persona arrendadora, el arrendatario o la arrendataria no podrá 
elegir aquellas clases y tipos de cultivo que impliquen transformación de la finca o mejoras 
extraordinarias no exigidas por la normativa vigente o impuestas por la administración 
competente.

Artículo 40.  Obras de reparación, mejoras e inversiones.
Será de aplicación el régimen jurídico establecido en la legislación del Estado para los 

arrendamientos rústicos ordinarios en materia de obras de reparación, mejoras impuestas o 
voluntarias e inversiones. No será aplicable la sustitución del pago de la renta por la 
realización de mejoras.

Las obras y gastos ordinarios de conservación son de cargo de la persona arrendataria; 
los extraordinarios son de cargo de la propiedad, pudiendo hacerlos el arrendatario o la 
arrendataria. En este último caso, podrá optar por reclamar los importes invertidos o por el 
derecho a la indemnización previsto en el párrafo siguiente.

Terminado el arrendamiento, la persona arrendataria tiene derecho a ser indemnizada 
por el valor actual de las obras, mejoras e inversiones que haya hecho a sus expensas, 
incluido el derecho a la tierra flor, entendido como facultad del arrendatario de llevar consigo, 
al término del arriendo, la capa más superficial de la tierra de cultivo, determinante de su 
productividad.

CAPÍTULO III
Transmisión de derechos

Artículo 41.  Transmisión y división de la finca.
1. El arrendamiento no limita la facultad de la persona propietaria para transmitir su 

derecho por cualquier título, sin perjuicio del derecho de adquisición preferente regulado en 
el artículo siguiente.

La transmisión no extingue el arrendamiento ni lo limita temporalmente, quedando el 
nuevo o la nueva titular, en su caso, subrogado o subrogada en la condición de persona 
arrendadora.

2. El arrendamiento tampoco impide ni limita la división material entre los distintos 
condueños o las distintas condueñas de la finca o fincas arrendadas. En este caso, 
potestativamente para la persona arrendataria y obligatoriamente para los arrendadores o 
las arrendadoras, podrá escindirse el arrendamiento en tantos nuevos contratos como 
divisiones se hayan realizado, o podrá continuar como un único arrendamiento conjunto de 
varias fincas pertenecientes a distinto dueño o distinta dueña.

Lo mismo tendrá lugar cuando la persona propietaria transmita una parte de la finca 
arrendada.
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Artículo 42.  Derecho de adquisición preferente.
1. La persona arrendataria tendrá derecho de adquisición preferente en los supuestos de 

transmisión de la finca arrendada o de parte de ella en los que medie contraprestación en 
dinero.

2. A estos efectos, el o la transmitente notificará de forma fehaciente a la persona 
arrendataria su propósito de enajenar y le indicará los elementos esenciales del contrato. La 
persona arrendataria tendrá un plazo de 60 días hábiles desde que hubiera recibido la 
notificación para ejercitar su derecho de adquirir la finca y lo notificará a quien enajena de 
modo fehaciente, indicando la opción que resulta del apartado siguiente. A falta de 
notificación del arrendador o de la arrendadora, la persona arrendataria tendrá derecho de 
retracto durante 60 días hábiles a partir de la fecha en que, por cualquier medio, haya tenido 
conocimiento de la transmisión.

3. Si el arrendamiento hubiere durado al menos setenta y cinco años, la persona 
arrendataria podrá ejercitar el derecho de una de estas dos maneras:

a) Pagando al contado el precio o contraprestación del contrato proyectado o celebrado, 
con una reducción del veinte por ciento de su importe; o

b) Pagando aplazadamente el importe íntegro de aquel contrato, con entrega al menos 
de una tercera parte del precio al tiempo de ejercitar el tanteo o retracto, y aplazando el resto 
durante un periodo máximo de dos años, con devengo del interés legal del dinero reducido 
en un punto.

Si las condiciones pactadas en el contrato proyectado o celebrado fueren más 
beneficiosas para quien adquiere, a su juicio, se efectuará la transmisión con sujeción a las 
mismas. Se estará también a los términos y condiciones pactados en el contrato si el 
arriendo tuviere una duración inferior a setenta y cinco años.

4. En los supuestos de adquisición preferente, la persona arrendataria está obligada a 
pagar los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta que lo 
provoca, así como los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

5. En todo caso, la escritura de enajenación se notificará de forma fehaciente a la 
persona arrendataria, al efecto de que pueda ejercitar el derecho de retracto o, en su caso, 
el de adquisición, si las condiciones de la enajenación, el precio o la persona adquirente no 
correspondieran de un modo exacto a las contenidas en la notificación previa. El mismo 
derecho tendrá si no se hubiese cumplido en forma el requisito de la notificación previa. En 
este caso, el retracto o el derecho de adquisición preferente podrán ser ejercitados durante 
el plazo de 60 días hábiles a partir de la notificación.

6. Los derechos establecidos en este artículo serán preferentes con respecto a cualquier 
otro de adquisición, salvo el retracto de colindantes establecido por el artículo 1.523 del 
Código Civil, que prevalecerá sobre aquéllos cuando no excedan de una hectárea tanto la 
finca objeto de retracto como la colindante que lo fundamente.

7. Cuando se trate de fincas de aprovechamientos diversos concedidas a diferentes 
arrendatarios o arrendatarias sobre la totalidad de la finca, será preferido en el tanteo y 
retracto el que tenga la condición de histórico valenciano.

8. Cuando sean varios los arrendatarios o varias las arrendatarias de partes diferentes 
de una misma finca o explotación, habrá que cumplir las obligaciones de notificación con 
cada uno de ellos o cada una de ellas, y el derecho de tanteo y retracto podrá ejercitarlo 
cada uno o cada una por la porción que tenga arrendada. Si alguno de ellos o alguna de 
ellas no quisiera ejercitarlo, por su parte podrá hacerlo cualquiera de los demás o de las 
demás y tendrá preferencia quien tuviera arrendada porción colindante; en su defecto o 
siendo varios o varias, quien tenga la condición de agricultor o agricultora joven y, en su 
defecto, o en el caso de ser varios o varias, quien tuviera más antigüedad.

9. En los casos de fincas de las que solo una parte de su extensión haya sido cedida en 
arriendo, los derechos regulados en los apartados anteriores se entenderán limitados a la 
superficie arrendada. A tal efecto, el documento por el que sea formalizada la transmisión de 
la finca deberá especificar, en su caso, la cantidad que del total importe del precio 
corresponde a la porción dada en arriendo.

10. Fuera de los supuestos anteriores y del mutuo acuerdo entre las partes, la persona 
arrendataria carece de derecho de acceso a la propiedad.
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Artículo 43.  Prohibición del subarriendo.
La persona titular del arrendamiento histórico valenciano no tiene derecho de 

subarriendo, reputándose incumplimiento del contrato si se diera. Es nulo el pacto que lo 
establezca o lo permita.

Artículo 44.  Transmisión ínter vivos del derecho del arrendatario o de la arrendataria.
Para el caso de jubilación de la persona arrendataria, o de incapacidad física, psíquica o 

sensorial que le impidan o le dificulten gravemente y de modo previsiblemente definitivo el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato, podrá 
dicha persona cederlo a la persona física que designe de entre quienes cooperen de hecho 
en el cultivo o de quienes podrían sucederle ab intestato en caso de fallecimiento.

La cesión debe comunicarse fehacientemente a la persona arrendadora, o constar en la 
libreta con su firma y la de la persona cedente, extendiéndose los siguientes recibos a 
nombre de quien ostente la cesión.

La cesión puede ser onerosa o gratuita. En el primer caso, la persona propietaria carece 
de derechos a la participación en el precio y a la elevación de la renta.

Producido el hecho que la determina y comunicada al arrendador o a la arrendadora, la 
cesión es irrevocable.

Artículo 45.  Transmisión mortis causa del derecho del arrendatario o de la arrendataria.
1. El derecho de arrendamiento histórico valenciano no se integra en el caudal relicto de 

la persona arrendataria fallecida. Su sucesión se regula por lo dispuesto en la presente ley.
2. Fallecida la persona titular del arrendamiento histórico, le sucederá en el 

arrendamiento:
a) La persona física designada por aquélla en testamento o en acto de última voluntad. A 

estos efectos, se entenderá válida la designación hecha en la libreta donde se da recibo del 
pago de las rentas, firmada por arrendatario o arrendataria y arrendador o arrendadora.

b) A falta de designación expresa, la persona que, siendo heredera, legataria o 
legitimaria de quien sea causante, fuera cooperador o cooperadora de hecho en el cultivo de 
la finca al tiempo del fallecimiento. Si hubiere varias, será preferida la que tenga la condición 
de joven agricultor o agricultora, y si hubiere también varias personas que tengan esta 
condición, la más antigua de ellas. Si ninguna tuviera esa condición, la elegida por mayoría 
de entre las personas comprendidas en este apartado.

c) No habiendo tampoco cooperador o cooperadora de hecho, sucederá quien sea 
cónyuge supérstite no separado legalmente o de hecho, que tenga hijos comunes con la 
persona causante.

d) En defecto de las personas anteriores, cualquiera de las restantes personas 
herederas, siendo preferida la que sea pariente de grado más próximo; a igualdad de grado, 
la más joven de entre las que sean mayores de edad; y a igual edad, decidirá la suerte. A 
estos efectos, se entenderá que quien sea cónyuge no separado y no tenga hijos comunes 
con la persona causante, es de grado más próximo que quienes ostenten la condición de 
ascendientes y colaterales.

3. A falta de todas las personas anteriores, quedará extinguido el arrendamiento.
4. En todo caso, quien suceda ha de cultivar directamente, aunque no sea profesional de 

la agricultura.
5. La persona que suceda deberá comunicar fehacientemente su condición al arrendador 

o a la arrendadora en el plazo de un año desde el fallecimiento, quedando extinguido el 
arrendamiento si no lo hace. Si se suscitare litigio entre las personas interesadas, el plazo se 
suspenderá hasta la terminación de aquél, siempre que la demanda se hubiese presentado 
dentro del año y la existencia del pleito se comunique a la persona arrendadora; entre tanto, 
quienes litiguen serán solidariamente responsables del pago de la renta y del deber de 
cultivar la tierra.
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CAPÍTULO IV
Terminación del arriendo

Artículo 46.  Ejercicio del derecho de recuperación.
1. Si el arrendador o la arrendadora fuere persona física, podrá poner término al 

arrendamiento recabando para sí el cultivo de la finca, con obligación de cultivarla de forma 
directa, aunque no sea personal, como titular de la explotación agraria durante un plazo 
mínimo de diez años.

Si fueren varias las personas coarrendadoras, podrán ejercitar el derecho todas ellas 
conjuntamente, o varias de forma también conjunta, o una sola de ellas; en estos dos últimos 
casos con consentimiento de las restantes.

2. Dicho desistimiento unilateral del contrato deberá ser comunicado fehacientemente al 
arrendatario o arrendataria antes de la terminación del año agrícola inmediatamente anterior 
a aquel en que deba tener efecto y, en todo caso, con el plazo mínimo de seis meses. La 
declaración podrá hacerse en la libreta, con el enterado del arrendatario o de la arrendataria.

3. Junto con la comunicación del desistimiento, la persona arrendadora ofrecerá al 
arrendatario o a la arrendataria la correspondiente indemnización, que deberá pagar o 
consignar con anterioridad al cese efectivo del arrendamiento. El arrendatario o la 
arrendataria disconforme podrá exigir judicialmente la liquidación de su derecho, pero no 
podrá retener la posesión.

4. El ejercicio del derecho dejará a salvo la facultad de la persona arrendataria de 
recoger y hacer suya la cosecha pendiente.

5. La indemnización se determinará conforme a los siguientes criterios:
a) El 20% del valor rústico de la finca objeto de arrendamiento, justificado con informe 

emitido por persona técnica competente y, en su caso, el valor actual de las mejoras hechas 
a cargo del arrendatario o de la arrendataria.

b) Si se hubiere modificado la clasificación urbanística del suelo para incorporarlo a 
algún proceso de urbanización, la indemnización será la misma que la prevista en el artículo 
siguiente, justificada también por informe emitido por persona técnica competente. Esto 
último se aplicará si la clasificación del suelo fuere alterada en los dos años siguientes al 
cese del arrendamiento por esta causa, pudiendo la antigua persona arrendataria exigir al 
arrendador o a la arrendadora la diferencia entre una y otra indemnización; a falta de 
aceptación, se determinará judicialmente.

c) También se aplicará el criterio del artículo siguiente, aun no existiendo alteración en la 
clasificación del suelo, si al tiempo de ejercitar el derecho de recuperación el valor en venta 
de los terrenos arrendados es sustancialmente superior a su valor agrícola por efecto de 
expectativas urbanísticas, y así resulta justificado por informe emitido por dos personas 
técnicas competentes.

6. Si la antigua persona arrendadora incumpliere el deber de cultivar la tierra establecido 
en el apartado 1 durante un plazo de diez años, la antigua persona arrendataria o sus 
causahabientes tendrán derecho a la rehabilitación del contrato y a la correspondiente 
indemnización por los daños y perjuicios causados.

Artículo 47.  Transformación urbanística de la finca.
1. Quedará extinguido el arrendamiento cuando quien cultive deba cesar en la actividad 

agraria como consecuencia de la ejecución del planeamiento urbanístico que haya 
clasificado o calificado los terrenos para usos distintos a los agrícolas.

2. Corresponderá al arrendatario o a la arrendataria la siguiente participación en el 
plusvalor derivado de la transformación urbanística de los terrenos: el 50 % en el supuesto 
del artículo 51.1 y el 40 % en el supuesto del artículo 51.2 de esta ley o si se demuestra que, 
respondiendo a este tipo contractual, el arriendo ha tenido una duración mínima de setenta y 
cinco años.

3. El plusvalor se obtendrá por la diferencia entre estos dos valores: valor del 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a los terrenos arrendados, descontado el 
importe de las cargas de urbanización y costes variables exigibles a la persona propietaria, 
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aunque ésta los pague en terrenos; y valor agrario de la finca arrendada y sus accesiones, 
descontadas en su caso las mejoras hechas a cargo del arrendatario o de la arrendataria.

4. En el documento de reparcelación u otro análogo deberá fijarse el valor del plusvalor, 
a efectos meramente estimativos.

5. El arrendatario o la arrendataria podrá exigir, en pago de su derecho y durante el 
primer mes del plazo a que se refiere el artículo 167.3 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, la adjudicación de parcelas edificables 
por un aprovechamiento igual al 40 o 50%, según proceda, correspondiente a la finca 
arrendada, con obligación de pagar las cargas urbanísticas y gastos variables 
correspondientes. Si lo hace, deberá en el mismo acto consignar o poner a disposición de la 
persona propietaria el valor íntegro de la finca rústica recogido en el proyecto de 
reparcelación.

Ejercitada dicha opción por el arrendatario o por la arrendataria, la persona propietaria 
sólo podrá enervarla si, dentro del mes siguiente a su recepción, consigna o pone a 
disposición de aquél o aquélla el importe correspondiente a su participación en el plusvalor, 
según haya sido calculado en el proyecto de reparcelación.

El ejercicio de la opción u oposición se hará en documento público, notificado a la otra 
parte, a la administración actuante y, en su caso, al agente urbanizador o a la agente 
urbanizadora.

La opción u oposición al pago en terrenos del plusvalor no limita el derecho de ambas 
partes a fijar judicialmente el valor del mismo, si discrepan del que resulta de las actuaciones 
administrativas. Las diferencias, si existieren, se pagarán en dinero.

6. No será de aplicación lo previsto en el apartado anterior si no existe declaración 
administrativa o judicial calificando el arrendamiento como histórico valenciano y alguna de 
las partes lo negare.

Artículo 48.  Expropiación de la finca.
1. En caso de expropiación total o parcial de la finca arrendada, se producirá la extinción 

del arrendamiento o su modificación, según proceda.
2. El arrendatario o la arrendataria, sin perjuicio de los demás derechos que le atribuye la 

legislación del Estado para tal supuesto, tendrá derecho a una indemnización por el 
concepto exclusivo de extinción o reducción del contrato, que se calculará del siguiente 
modo:

a) Un 20% del valor de la finca arrendada afectada por la expropiación, si ésta fuere 
justipreciada por su valor rústico, correspondiendo a la persona propietaria el 80% restante; 
y

b) Los mismos porcentajes establecidos en el artículo anterior, calculados sobre la 
diferencia del valor rústico y el valor tomado en consideración a los efectos expropiatorios, si 
aquélla fuere justipreciada por valor distinto al agrícola, y siempre que esta indemnización 
sea superior a la prevista en el apartado a.

3. Las actuaciones se entenderán separadamente con las personas propietaria y 
arrendataria, en los términos establecidos en la legislación expropiatoria.

Artículo 49.  Resolución del contrato.
Serán causas de resolución del contrato las previstas en la legislación de 

arrendamientos rústicos del Estado, siempre que resulten conformes con la naturaleza y 
características del arrendamiento histórico valenciano.

En particular, serán causas de resolución, a instancias de la persona arrendadora, la 
existencia de cualquier tipo de subarriendo de la finca y la cesión del contrato en supuestos 
distintos de los previstos en esta ley.
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CAPÍTULO V
Reconocimiento de los arrendamientos existentes

Artículo 50.  Declaración judicial o administrativa.
1. Los arrendamientos constituidos desde tiempo inmemorial o, en todo caso, antes de la 

entrada en vigor de la Ley de 15 de marzo de 1935, sobre tierras radicadas en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, que perduran por tiempo indefinido y se han venido rigiendo por la 
costumbre y la Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de Arrendamientos 
Históricos Valencianos, podrán ser declarados históricos valencianos por la consellería 
competente en materia de agricultura.

2. Si existiere litigio entre las partes, la declaración administrativa, sea favorable o 
contraria a dicho reconocimiento, no condiciona ni impide el ejercicio de las acciones 
jurisdiccionales para la calificación del contrato, ni es requisito previo para el mismo.

La declaración administrativa favorable al reconocimiento producirá efectos en el ámbito 
de las actuaciones de la Generalitat.

Artículo 51.  Acreditación pericial.
1. La persona interesada que pretenda el reconocimiento al que se refiere el artículo 

anterior, deberá aportar y acreditar ante la consellería competente en materia de agricultura, 
junto a su instancia, dictamen pericial de especialista en el que se recoja la oportuna 
investigación histórica-jurídica.

2. También procederá la declaración administrativa de reconocimiento del arrendamiento 
histórico en aquellos supuestos en los que no siendo posible la formulación del dictamen al 
que se refiere el apartado 1 de este artículo como consecuencia de la destrucción de 
archivos o registros, el arrendamiento de que se trate sea anterior a la entrada en vigor de la 
Ley de 15 de marzo de 1935.

Artículo 52.  Régimen jurídico.
Aceptada por ambas partes, con o sin declaración administrativa, o declarada 

judicialmente la condición de arrendamiento histórico valenciano, el contrato se regirá por lo 
previsto en esta ley.

TÍTULO III
Censos

Artículo 53.  Censos.
1. Todas las personas titulares de censos enfitéuticos inscritos en el Registro de la 

Propiedad, que por el tiempo de su constitución y por el régimen del lluïsme, comis, fadiga u 
otras características, merezcan la calificación de forales valencianos, comunicarán al registro 
de su demarcación aquéllos que les pertenezcan, en el plazo de cinco años computables 
desde la entrada en vigor de esta ley.

2. Esta comunicación se realizará mediante instancia dirigida al Registro de la Propiedad 
correspondiente, suscrita por la persona titular, en la que se identifiquen estos derechos y las 
fincas gravadas con los censos mencionados, y en la que se solicite la práctica de la nota 
marginal correspondiente que exprese su vigencia. Si quien suscribe la instancia no es la 
persona titular registral del censo de que se trate, deberá presentar los correspondientes 
títulos acreditativos de su derecho de inscripción del mismo.

Para que el registrador o la registradora practique la nota marginal expresiva de la 
vigencia del censo, será necesario que la instancia señalada en el párrafo anterior se 
acompañe de los documentos o elementos de prueba que acrediten fehacientemente que 
quien promueve la comunicación de vigencia de la enfiteusis ha puesto en conocimiento de 
las demás personas titulares de derechos inscritos sobre la finca gravada con el citado 
censo su intención de declarar la vigencia del mismo.
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3. Transcurrido el plazo indicado de cinco años sin que conste la vigencia de los censos 
en los términos expresados, quedarán extinguidos y podrán cancelarse a instancia de la 
persona censataria o titular del dominio útil, de conformidad con la legislación hipotecaria.

Todo lo dispuesto en los apartados anteriores no impide la aplicación de las reglas que 
sobre la prescripción se establecen en el Código Civil.

TÍTULO IV
Trabajos de buena vecindad

Artículo 54.  Derecho al tornallom.
Podrán los agricultores y las agricultoras titulares de explotaciones colindantes o 

próximas, según costumbre, ayudarse en las labores agrarias respectivas, estando 
equiparadas las horas trabajadas en cada explotación al margen de su extensión y 
características, y sin que medie retribución alguna.

Quien hubiera prestado su colaboración tiene acción para exigirla de quien la hubiera 
recibido, con derecho a indemnización en caso de incumplimiento.

TÍTULO V
Registro de operadores, contratos y otras relaciones jurídicas agrarias

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 55.  Creación del Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas 
Agrarias.

Se considerarán operadores las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus 
actuaciones se encuentren comprendidas en el ámbito objetivo de esta ley, y, para inscribirse 
en el registro, se depositará la fianza que se determine reglamentariamente.

Se creará el Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias 
según se determine reglamentariamente, que en todo caso será público y obligatorio en el 
caso de los operadores. Podrá acordarse su gestión con terceras entidades de derecho 
público, sin que la misma, en ese caso, tenga costes para las partes del contrato agrario.

Artículo 56.  Necesidad de registro de los contratos.
Todos los contratos que se regulan en esta ley deberán ser registrados, junto a una copia 

de los vales que traigan causa de estos, en el Registro de Operadores, Contratos y otras 
Relaciones Jurídicas Agrarias de la manera como se determine reglamentariamente y con el 
depósito de una copia de cada contrato.

Artículo 57.  Funciones.
Sin perjuicio de cualquier otra función que se le atribuya reglamentariamente, las 

funciones del Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias son 
las de custodiar los contratos, entregar copia del contrato firmado por las partes en conflicto, 
a los tribunales de justicia o a los organismos de arbitraje que puedan crearse, y establecer 
los mecanismos para llegar a acuerdo entre las partes en conflicto.

Este registro también tendrá como objeto, con la información que aporten los contratos 
agrarios registrados, aportar al sector una mayor transparencia e información de precios y 
hacer pública una base de precios real y diaria de las transacciones de productos agrícolas.
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Artículo 58.  
Corresponderá a las partes el deber de conservar toda la documentación, en soporte 

electrónico o en papel, relacionada con los contratos que se celebren en el marco de lo que 
dispone esta ley, durante un período de cinco años.

CAPÍTULO II

Artículo 59.  Fomento del arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos que regula la 
ley.

1. La administración de la Comunitat Valenciana promoverá e impulsará la inclusión en 
los contratos que regula esta ley de cláusulas que permitan la resolución de controversias 
sobre la interpretación y el cumplimiento de esta, mediante fórmulas alternativas o 
complementarias al ámbito jurisdiccional, como el arbitraje o la mediación, de conformidad 
con la normativa vigente en la materia.

2. Se crea la Junta de Arbitraje y Mediación para las compraventas agrarias, como 
órgano colegiado adscrito a la conselleria en materia de agricultura, que tendrá 
competencias para ejercer funciones de arbitraje y mediación dirigidas a la resolución de las 
cuestiones litigiosas que surjan en relación a los mencionados contratos.

3. Reglamentariamente se establecerán la constitución, la composición, el 
funcionamiento y la organización de la Junta de Arbitraje y Mediación para las compraventas 
agrarias, cuyos miembros serán nombrados por el titular de la conselleria competente en 
materia de agricultura basándose en criterios de mérito y capacidad en el sector agrario.

4. Si las partes hubieran pactado expresamente en el contrato la cláusula de sumisión 
arbitral o bien la hubieran acordado con posterioridad, podrán acudir a la Junta de Arbitraje 
para las compraventas agrarias, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal 
vigente en materia de arbitraje.

5. De la misma manera, si las partes hubieran pactado expresamente el sometimiento 
a mediación de las controversias o cuando de manera voluntaria así lo decidan, podrán 
acceder a la Junta de Mediación para las compraventas agrarias, con la finalidad de alcanzar 
un acuerdo de conformidad con lo establecido en la normativa estatal vigente en materia de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.

TÍTULO VI
Poder sancionador

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 60.  Principios generales.
1. A los efectos de la presente ley son consideradas infracciones administrativas leves, 

graves y muy graves las tipificadas en los artículos siguientes.
2. La instrucción de la causa penal ante los tribunales de justicia o la incoación de 

expediente de infracción de las normas de defensa de la competencia suspenderán la 
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los 
mismos hechos.

3. Serán de aplicación a las infracciones recogidas por esta ley las reglas y principios 
sancionadores contenidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

4. En ningún caso se podrá imponer dos o más sanciones por los mismos hechos y en 
función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las otras 
responsabilidades que se deduzcan otros hechos o infracciones concurrentes.

5. Las personas de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan obligación de 
disponer de información o documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de la 
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comisión de las infracciones tipificadas en la presente ley o a la determinación del alcance 
de la gravedad de estas, tienen el deber de colaborar con las autoridades de la Generalitat 
competentes en materia de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias. A tal efecto, 
dentro de los plazos establecidos, facilitarán la información y los documentos que les sean 
requeridos por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 61.  Obligaciones de los interesados.
1. Las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus actuaciones se encuentren 

comprendidas en el ámbito objetivo de esta ley estarán obligadas a cumplir su contenido y 
las previsiones de su normativa de desarrollo. Estarán obligadas, igualmente, a consentir la 
realización de visitas de inspección y a conservar, en condiciones que permitan su 
comprobación, por un tiempo mínimo de cinco años, los contratos y restantes documentos 
que se prevén en esta ley.

2. Asimismo, estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de la 
inspección, a suministrar cualquier clase de información sobre las transacciones efectuadas, 
así como a exhibir la documentación que sirva de justificación de estas transacciones y a 
facilitar que obtengan la copia o reproducción.

Artículo 62.  Facultades de inspección.
1. Las facultades de inspección en relación con las materias objeto de este título 

corresponderá a los inspectores y las inspectoras de la conselleria competente en materia de 
agricultura.

2. La actuación de la inspección tendrá como fin el control del cumplimiento de lo 
dispuesto en esta ley. Por ello, se la faculta para realizar las comprobaciones que 
corresponda, bien como consecuencia de las denuncias por incumplimientos que les sean 
presentadas, bien a causa de irregularidades constatadas en el ejercicio de sus funciones 
que supongan incumplimientos de lo dispuesto en esta ley. De la misma manera, se les 
faculta para instruir el procedimiento sancionador correspondiente y para formular, en su 
caso, la propuesta de resolución que proceda.

3. Asimismo, las personas inspectoras podrán acceder a las explotaciones, los locales 
y las instalaciones y a la documentación industrial, mercantil y contable de las personas que 
inspeccionan, cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones, que, en todo 
caso, tendrán carácter confidencial.

4. En el ejercicio de sus funciones de control e inspección, el personal que tenga 
atribuidas estas facultades, de conformidad con lo establecido en este artículo y que reúnan 
las condiciones requeridas, tendrán el carácter de agente de la autoridad, con los efectos 
previstos en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. Además, podrán solicitar el apoyo 
necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

5. Las inspectoras y los inspectores estarán obligados a cumplir el deber de secreto 
profesional y su incumplimiento podrá dar lugar a la exigencia de las responsabilidades 
legales pertinentes.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 63.  Infracciones en materia de contratación agraria.
1. Son infracciones leves en materia de contratación agraria las siguientes:
a) No formalizar por escrito los contratos agrarios a los que se refiere esta ley.
b) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos agrarios.
c) Incumplir las obligaciones de conservación de los documentos.
d) Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, excepto en los 

supuestos contemplados por la presente ley.
e) Infringir la legislación de protección de datos en relación con los contenidos con 

ocasión de la celebración de contratos o la participación en otras relaciones jurídicas 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 111  Ley de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias

– 1748 –



agrarias así como no cumplir el deber de confidencialidad exigible en la celebración o 
ejecución de los mismos.

f) Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la 
autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.

2. Se consideran infracciones graves:
a) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de dos 

años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de 
ellas.

b) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén 
expresamente pactadas por las partes.

c) El incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de 
productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, además de los 
plazos dispuestos en la presente ley.

3. Se consideran infracciones muy graves la reincidencia por la comisión de dos o más 
infracciones graves en el plazo de dos años a contar desde la sanción por resolución firme 
en vía administrativa de la primera de ellas.

4. Se entiende, excepto prueba de lo contrario, que son autores de las infracciones 
tipificadas en las letras a y b del apartado 1 de este artículo los operadores y las operadoras 
que no tengan la condición de pyme, los y las que no tengan la condición de productor 
primario agrario o productora primaria agraria, ganadero o ganadera, pesquero o pesquera, 
o forestal o agrupación de los mismos, y los operadores o las operadoras respecto de las 
cuales la otra parte operadora que interviene en la relación se encuentre en situación de 
dependencia económica, cuando cualquiera de las partes se relacione con otros operadores 
u operadoras que tengan la condición de pyme o de productor primario o productora primaria 
o agrupación de estas, o se encuentre en situación de dependencia económica.

5. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente ley, se afecte a la competencia efectiva de los mercados, resultarán de aplicación 
las disposiciones contenidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

Artículo 64.  Sanciones.
1. Las infracciones en materia de contratos agrarios contenidos en esta ley se 

sancionan con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Infracciones leves, hasta 5.000 euros.
b) Infracciones graves, entre 5.001 euros y 100.000 euros.
c) Infracciones muy graves, entre 100.001 y 1.000.000 euros.
2. La administración pública competente para la imposición de la sanción principal 

puede acordar, como sanción accesoria, la publicidad de las sanciones impuestas por 
infracciones muy graves que hayan adquirido firmeza en la vía judicial, así como los 
nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas 
responsables y la índole y la naturaleza de las infracciones.

Artículo 65.  Graduación de las sanciones.
Las sanciones se gradúan especialmente en función del grado de intencionalidad o la 

naturaleza del perjuicio causado.

Artículo 66.  Competencia.
1. Corresponde a la administración de la Generalitat ejercer la potestad sancionadora 

que prevé la presente norma, en los siguientes supuestos:
a) Cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales en la 

Comunitat Valenciana.
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b) Cuando el contrato afecte a un ámbito que no exceda del ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana teniendo en cuenta la trazabilidad previsible de la mayor parte del 
producto agrario objeto del contrato.

2. Son competentes para la imposición de las sanciones en materia de contratación 
alimentaría en el ámbito de la administración de la Generalitat los siguientes órganos:

a) La dirección general con competencias en agricultura, ganadería y pesca, cuando la 
cuantía total de la sanción propuesta por la instrucción del expediente no supere los 100.000 
euros.

b) La secretaría autonómica con competencias en agricultura, cuando esta cuantía 
pase los 100.000 euros y no supere los 300.000 euros.

c) La persona que ejerza el cargo de consellera con competencias en agricultura, 
cuando esta cuantía exceda los 300.000 euros y no supere los 600.000 euros.

d) El pleno del Consell, cuando esta cuantía supere los 600.000 euros.

Disposición adicional primera.  Aplicación de la ley.
La presente ley se aplicará de conformidad con las normas de derecho interregional 

relativas a las obligaciones contractuales.
Ello no obstante, se presumirá, salvo pacto en contrario, que los contratos de 

compraventa de cosechas producidas en la Comunitat Valenciana y celebrados en su 
territorio, se corresponden con alguno de los tipos contractuales regulados en esta ley.

Disposición adicional segunda.  Nulidad de los pactos con cláusulas de indeterminación 
del precio.

Se reputarán nulos, por contrarios a esta ley, los pactos por los que el agricultor o la 
agricultora persona física ceda las facultades de disposición sobre la cosecha a cambio de 
una retribución inicialmente indeterminada, ya se exprese con la cláusula «a comercializar» 
o cualquier otra; y en general, todas las formas y cláusulas contractuales que hagan soportar 
al agricultor o a la agricultora, persona física, los riesgos de la comercialización de la 
cosecha en la que no interviene.

Se tendrá por precio cierto del contrato el que se recoja en el Observatorio de Precios de 
los Productos Agroalimentarios de la Comunitat Valenciana para la variedad objeto de 
contrato en la semana en que se produce la recolección o la media de éstas si fueran varias.

Disposición adicional tercera.  Integración normativa.
En defecto de lo previsto en esta ley, regirá la costumbre valenciana, los principios 

generales del derecho valenciano en materia de contratación agraria y arrendamientos 
históricos y la doctrina jurisprudencial civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana. En su defecto, y en las remisiones expresas que la presente ley contiene, regirá 
la legislación del Estado sobre arrendamientos rústicos y el Código Civil, en todo lo que 
resulte compatible con naturaleza propia de los contratos regulados en ésta.

Disposición transitoria primera.  Contratos de compraventa.
Se regularán por la presente ley los contratos de compraventa concertados con 

posterioridad a su entrada en vigor.
Los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia se regirán por lo pactado y la 

costumbre, si bien la parte que alegue un régimen consuetudinario coincidente con lo 
previsto en la presente ley estará dispensada de su prueba.

Disposición transitoria segunda.  Contratos de arrendamiento.
Los contratos de arrendamiento histórico valenciano reconocidos o declarados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por lo dispuesto en ésta 
respecto de todas las consecuencias no agotadas derivadas de los mismos. Ello no 
obstante, los litigios iniciados con anterioridad a su vigencia se resolverán conforme a la 
legislación anterior, si resultare incompatible con ésta.
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Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de 

Arrendamientos Históricos Valencianos.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo dispuesto en esta ley.
2. Mantendrán su vigencia, en tanto no resulten contradichos por la presente ley, el 

Decreto 186/1991, de 15 de octubre, del Consell, por el que se crea el Registro Especial de 
Arrendamientos Rústicos de la Comunitat Valenciana; el Decreto 41/1996, de 5 de marzo, 
del Consell, por el que se desarrolla la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos, y la 
Orden de 13 de marzo de 1997, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, para 
la constitución de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos de la Comunitat Valenciana.

Disposición final primera.  Título competencial habilitante.
La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva de la Generalitat prevista 

en el artículo 49.1.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, de conformidad 
con el artículo 149.1.8 de la Constitución Española.

Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se faculta al Consell para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo y la ejecución de esta ley.
2. Se desarrollarán en modelos normalizados contratos tipo de venta y vales de pago y 

de recolección.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana».
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§ 112

Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 
Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 7319, de 17 de julio de 2014
«BOE» núm. 186, de 1 de agosto de 2014

Última modificación: 30 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2014-8279

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del 
rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I
La Comunitat Valenciana cuenta con un rico patrimonio de vías pecuarias que conforman 

una red de más de 14.000 kilómetros y ha devenido en uno de sus principales activos 
medioambientales. Se distribuyen por todo el territorio y permiten la comunicación entre 
comarcas y paisajes, así como el tránsito ganadero donde todavía existe.

Estos caminos y vías tienen su origen en el traslado de los ganados a los pastos 
invernales en noviembre y a los estivales en mayo. Históricamente las vías pecuarias se 
institucionalizaron desde el siglo XIII siendo protegidas por los reyes. Se cobraban impuestos 
a los ganaderos al atravesar puentes y fronteras de señoríos y reinos. No obstante lo cual, el 
inevitable paso por cultivos y pastos particulares generó un conflicto secular entre ganaderos 
y labradores que se decantó a favor de los ganaderos hasta mediados del siglo XVII cuando 
la lana dejó de ser un lucrativo ingreso para la corona.

Por lo que respecta al Reino de Valencia, conservó durante siglos un ordenamiento 
pecuario distinto dentro de la tradición de la antigua Corona de Aragón. Así, la interrelación 
con Aragón y la preeminencia del poder local frente al modelo centralista de Castilla, fueron 
dando forma a un modelo con unas características propias y singulares. Así, a diferencia de 
la trashumancia clásica castellana, en la que el intercambio se daba generalmente entre 
pastizales septentrionales y meridionales muy alejados entre sí, en los territorios del antiguo 
reino la alternancia se dio, mayoritariamente, entre pastizales serranos y las planas agrícolas 
litorales relativamente próximos.

El derecho foral valenciano contempló estas vías pecuarias como camins del realenc, o 
realengo, de titularidad del reino, para distinguirlos de las propiedades privadas de los 
ciudadanos o de las propiedades reials o reales de titularidad del monarca. Así, se estaba 
abriendo paso al moderno concepto de dominio público. También se les denominó camins 
d’empriu o de uso comunal.
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Por otro lado, la misma importancia de la actividad ganadera configuró de manera 
distinta la ordenación del tránsito pecuario ya que los territorios del Reino de Valencia no 
tuvieron una actividad económica dependiente en exclusiva del comercio de la lana, lo que 
no hizo necesarias instituciones como el Real Concejo de la Mesta, de marcado cariz 
intervencionista, frente a los consejos locales y los ligallos. La imposición de todo el 
ordenamiento jurídico castellano, que tuvo su punto de partida en la promulgación del 
Decreto de Nueva Planta y la consiguiente abolición del ordenamiento foral valenciano, 
implantó un modelo distinto del histórico, en el que se amplió no siempre atendiendo a la 
realidad, la anchura e itinerarios de los caminos usados por el ganado.

No obstante lo anterior y fruto de todo este devenir histórico, hoy en día contamos con 
una densa red de vías pecuarias, que esta ley pretende defender. La conservación de toda 
su superficie como una malla de corredores naturales dota a la Comunitat Valenciana de la 
posibilidad de establecer una estructura verde de comunicaciones independiente de la red 
de carreteras, lo que sin duda mejorará la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta red 
articulará todo el territorio valenciano y posibilitará un acercamiento entre los cascos urbanos 
y el campo que se podrá legar a generaciones futuras de valencianos.

En la actualidad nos encontramos con un gran cambio económico, social y estructural, 
en lo concerniente a las vías de comunicación, que ha producido la pérdida progresiva de la 
ganadería extensiva y, con ella, pastores, pastos y vías pecuarias, lo que, junto con la falta 
de delimitación, ha provocado la ocupación agrícola o urbanística de parte del trazado de 
muchas vías pecuarias, muchas veces ya consolidada, y ha provocado su reducción y 
dificultado el tránsito de ganado y personas cuando no lo ha impedido mediante cercas o a 
causa de otras vías de comunicación que llegan a cortar por completo la posibilidad de 
transitar por ellas.

En este sentido, las exigencias de la sociedad valenciana contemporánea han ido 
conformando en el sentir colectivo la necesidad de complementar, con respeto a su original 
función de tránsito ganadero, un nuevo tipo de uso en las vías pecuarias que recorren todo 
el territorio desde el sur de Alicante a las comarcas norteñas de Castellón. Esta nueva 
utilidad tiene mucho que ver con las actividades recreativas y medioambientales como el 
paseo, el senderismo, la cabalgada y otras actividades que permiten al ciudadano urbano 
disfrutar y relacionarse con la naturaleza.

Asimismo las vías pecuarias han llegado a ser corredores ecológicos, vías naturales a 
través de las cuales se conectan distintos espacios naturales y donde han encontrado 
acomodo multitud de especies de la fauna y la flora valenciana, cuando no han llegado a 
tener la consideración ellas mismas de espacios dignos de conservación por los hábitats que 
albergan y por sus valores paisajísticos.

Toda esta nueva exigencia social coincide con la tendencia actual de la política de la 
Unión Europea que considera al medio rural como un ámbito dotado de tres funciones 
básicas: la agro-ganadera y forestal, la ambiental y la sociocultural. Esta triple consideración 
interpela a la Administración a gestionarlas de manera que se pueda compatibilizar los usos 
tradicionales con los nuevos usos recreativos y de disfrute de la naturaleza que demanda la 
sociedad moderna.

II
Como consecuencia de todo lo anterior, se hace imprescindible desarrollar una ley que, 

respetando el carácter básico de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, dictada 
al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuye la competencia al 
Estado, acomode esta materia a la realidad de la Comunitat Valenciana.

Esta nueva ley se dicta en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 49.1.10.ª del Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que atribuye a la Generalitat la competencia 
exclusiva sobre esta materia.

Se pretende, en definitiva, que la presente ley resulte un instrumento útil y sencillo que 
contribuya a la determinación de las vías pecuarias existentes en territorio de la Comunitat 
Valenciana mediante el desarrollo efectivo y real de la normativa básica estatal contenida en 
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
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Toda esta nueva ley pretende adecuar la existencia y conservación de unos espacios y 
corredores de comunicación antiguos, como son las vías pecuarias, a la sociedad del siglo 
XXI y a sus demandas de disfrute y mejora del medio natural.

III
La presente Ley de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana se distribuye en un título 

preliminar y cinco títulos.
El título preliminar, disposiciones generales, recoge la definición de vías pecuarias, 

determina su naturaleza jurídica, atribuyéndoles inequívocamente la condición de bienes 
demaniales, así como sus fines, que exceden de los meramente pecuarios para conectar las 
vías pecuarias con actividades complementarias con aquéllos.

El mismo título preliminar determina la competencia que sobre las vías pecuarias 
corresponde a la Comunitat Valenciana al tiempo que procede a la clasificación de las 
mismas con arreglo al criterio tradicional que separa en cañadas, cordeles, veredas según 
su anchura y adaptándolas a las denominaciones propias de la Comunitat Valenciana. 
A dicha tipología se añade las coladas, que son vías pecuarias, cuya anchura será la que se 
determine en el acto de clasificación.

También trata de la creación de un Fondo Documental y Catálogo de Vías Pecuarias, 
que sirva de inventario y registro de información de la red de vías pecuarias de la Comunitat 
Valenciana y a su vez de base de un catálogo de vías pecuarias.

El título I de la ley, de las potestades administrativas sobre las vías pecuarias, gestión y 
modificación de trazado, se estructura en ocho capítulos.

El capítulo I trata de la conservación y defensa de las vías pecuarias, así como su 
restablecimiento y recuperación de oficio.

El capítulo II regula la gestión de las vías pecuarias, la investigación, clasificación, 
revisión y actualización de las vías pecuarias, en línea con lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias, resaltando como novedad la revisión y actualización de la 
clasificación de las vías pecuarias que, si bien no se contempla en la ley estatal, no es 
menos cierto que tampoco se prohíbe para aquellos casos en los que se aprecien errores en 
cuanto a sus características físicas, o no se adecuen a la realidad histórica de la Comunitat 
Valenciana; igualmente, también se regula en este capítulo el deslinde, amojonamiento y 
señalización de las vías pecuarias.

En el capítulo III del título I se regula la desafectación y el destino de los bienes 
desafectados, que adquirirán la condición de bienes patrimoniales de la Generalitat y 
deberán ser destinados, en todo caso, a actividades de interés público o social. Asimismo, 
se trata de la enajenación, cesión y permuta de los terrenos de vías pecuarias desafectados.

El capítulo IV regula las modificaciones de trazado de las vías pecuarias que puedan 
venir exigidas por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por 
razones de interés privado, exigiendo que se acredite la necesidad de modificar el trazado y 
que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley estatal básica de vías pecuarias.

El capítulo V regula las vías pecuarias y planeamiento territorial y urbanístico. Esta ley 
parte del respeto, conservación y protección de las vías pecuarias, siendo la última opción la 
desafectación por incompatibilidad con el planeamiento. Para compatibilizar la potestad de 
planeamiento con los usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias, prevé la 
ley distintas opciones según el orden de prevalencia que obliga a motivar y justificar la 
imposibilidad de adoptar las mismas. Una de las opciones que contempla la ley en este 
capítulo y en las disposiciones transitorias es la mutación demanial externa que tiene su 
cobertura jurídica en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, de Patrimonio de la 
Generalitat, el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 8/2010, de 23 
de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y la normativa 
sectorial aplicable en materia urbanística.

Finalmente, la ley concede un tratamiento más idóneo a las vías pecuarias que 
transcurran por suelo no urbanizable, que tendrán la condición de suelo no urbanizable de 
especial protección, con la anchura legal que figure en la clasificación.
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El capítulo VI del título I trata de la modificación de trazado por la realización de obras 
públicas, en donde se introduce el concepto de obra pública. Asimismo, para el supuesto de 
cruce de vías pecuarias resulta innecesario proceder a la modificación de su trazado.

El capítulo VII se refiere a la modificación temporal de trazado de la vía pecuaria 
afectada por una explotación minera.

Y el capítulo VIII contempla el supuesto de vías pecuarias afectadas por concentraciones 
parcelarias.

El título II de la ley, uso y aprovechamiento de las vías pecuarias, autorizaciones de 
ocupación temporal y concesiones demaniales para ocupación de subsuelo, se compone de 
tres capítulos.

El capítulo I regula los usos comunes generales y especiales, y se distribuye en tres 
secciones. La sección primera califica el tránsito ganadero como uso característico y 
prioritario a cualquier otro. También regula los usos comunes compatibles, como las 
comunicaciones rurales y los usos comunes complementarios.

La sección segunda trata los usos comunes especiales que implica una utilización más 
intensiva de la vía pecuaria, por lo que, en contraprestación al uso y aprovechamiento 
especial del dominio público, establece un canon de ocupación.

Asimismo, dispone que el uso y aprovechamiento especial recreativo, cultural, educativo 
y las competiciones y pruebas deportivas no motorizadas están sujetas a declaración 
responsable, pero requerirá autorización de la conselleria competente en materia de vías 
pecuarias si dichas actividades afectan a espacios naturales protegidos. Con carácter 
excepcional, se podrá autorizar la celebración de pruebas y competiciones deportivas 
motorizadas, salvo que discurran por vías pecuarias que a su vez ostenten la clasificación de 
suelo forestal y esté limitado el tránsito por la normativa de prevención de incendios.

Esta sección segunda también regula la circulación de vehículos a motor no agrícolas 
pudiendo autorizarse con carácter excepcional, pero excluyéndose en el momento de 
transitar ganado y durante la celebración de actividades de interés ecológico y cultural.

Cuando se trate de circulación de vehículos motorizados no agrícolas vinculado a una 
actividad de servicios la autorización se sustituirá por la declaración responsable prevista en 
el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por último, la sección tercera del capítulo I versa sobre el aprovechamiento de las vías 
pecuarias mediante autorización.

El capítulo II establece el régimen de utilización de las vías pecuarias, como bienes de 
dominio público, que se determinará mediante las autorizaciones para usos comunes 
especiales, que revisten especial intensidad o peligrosidad y que no podrán tener una 
duración superior a los diez años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Y mediante las 
concesiones demaniales para ocupación del subsuelo para los supuestos de 
infraestructuras, instalaciones u obras públicas declaradas de interés general cuya 
ocupación física del subsuelo de la vía pecuaria aunque limitada en el tiempo revista un 
carácter de mayor permanencia, por un plazo máximo de setenta y cinco años.

El capítulo III regula las prohibiciones e incompatibilidades de determinadas actividades 
en las vías pecuarias.

El título III trata de la colaboración de las administraciones, esto es, la posibilidad de 
suscripción de convenios y acuerdos de colaboración con la Administración General del 
Estado, otras comunidades autónomas limítrofes y corporaciones locales para la gestión, 
recuperación, vigilancia y mejora de las vías pecuarias, lo cual resulta conveniente para la 
efectiva aplicación de la ley. Igualmente, se dispone la posibilidad de incorporar a la red 
nacional de vías pecuarias las de la Comunitat Valenciana comunicadas con ella, lo que 
supone la adopción de la expresa previsión contenida en la ley estatal de vías pecuarias.

El título IV, de la policía, vigilancia e inspección, de las infracciones y de las sanciones, 
se divide en tres capítulos.

El capítulo I trata de la policía, vigilancia e inspección en materia de vías pecuarias de 
los agentes medioambientales, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como otros funcionarios 
que tengan encomendadas dichas funciones.

El capítulo II, de las infracciones, tipifica las mismas con arreglo a la Ley estatal básica 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y presenta como novedades: el decomiso de los 
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productos ilegalmente obtenidos de las vías pecuarias, la pérdida de beneficios o ayudas 
concedidas por la Generalitat para obras, trabajos o actividades autorizadas en vías 
pecuarias que den origen a infracciones o causen daños y perjuicios a los usos previstos en 
la ley, así como la determinación de las personas responsables.

El capítulo III, de las sanciones, regula las mismas con arreglo a la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, y trata tanto la cuantificación de las sanciones por dos o más 
infracciones diferenciadas como la graduación de las mismas. Además, recoge 
expresamente el principio de que el incumplimiento de la normativa no ha de resultar más 
conveniente al infractor. E introduce el expediente administrativo de reparación de daños 
independiente del procedimiento sancionador.

El título V trata de las disposiciones comunes a los títulos I, II y IV de la presente ley, en 
el que recoge las garantías, el carácter finalista de las cantidades percibidas por la 
Administración y el silencio administrativo negativo ante la falta de resolución expresa 
respecto de las solicitudes cuya estimación tenga como consecuencia que se transfieran al 
solicitante o terceros facultades relativas al dominio público.

En la parte final, destacar la disposición adicional segunda que regula la actualización de 
la cuantía de las sanciones por el Consell de conformidad con lo que disponga la 
correspondiente Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat.

Finalmente, reseñar que la ley se completa con seis disposiciones adicionales, cinco 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente ley tiene por objeto regular las vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, 

de acuerdo con la normativa básica estatal, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 
49.1.10.ª del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat 
la competencia exclusiva sobre esta materia.

2. La finalidad de esta ley es conservar y consolidar, proteger y recuperar el patrimonio 
pecuario de la Generalitat con el objetivo de disponer de una red de caminos para el uso 
pecuario y medioambiental de las generaciones presentes y futuras, de manera que se 
articule a la vez una malla de corredores naturales por todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana.

Artículo 2.  Definición, función y destino de las vías pecuarias.
Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero.
Asimismo, tienen a todos los efectos la consideración de vías pecuarias los 

descansaderos, abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a 
aquellas que sirva al ganado y a los pastores que lo conducen y se encuentren formalmente 
clasificados.

Las vías pecuarias se configuran como elementos multifuncionales, que compaginan y 
simultanean la función tradicional y prioritaria de la trashumancia estacional, la 
trasterminancia y demás movimientos de ganado de toda clase con otras funciones 
compatibles, de carácter agrícola, y complementarias, que tienen como destino el uso 
recreativo, deportivo y medioambiental de los ciudadanos.

Artículo 3.  Naturaleza jurídica.
Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por territorio valenciano son bienes de 

dominio público de la Generalitat y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.
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Artículo 4.  Fines.
Además de los fines previstos en la normativa básica, la actuación de la Generalitat 

sobre las vías pecuarias perseguirá los siguientes:
1. Ejercer las potestades administrativas en defensa de su integridad, de acuerdo con la 

Ley de Patrimonio de la Generalitat.
2. Promover y fomentar su uso recreativo o deportivo como medio para que la 

ciudadanía se relacione con la naturaleza y la disfrute y aprecie.
3. Crear una red de vías pecuarias que permita conectar los núcleos urbanos con la 

naturaleza independiente de la red de carreteras.
4. Consolidar una malla de corredores naturales en los terrenos clasificados como vías 

pecuarias.
5. Formar parte de la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana cuando sean 

necesarias para garantizar la adecuada conectividad territorial y funcional entre los 
diferentes elementos de la misma.

6. Asegurar a través de ellas la conservación de la biodiversidad y el intercambio 
genético de la flora y la fauna de la Comunitat Valenciana.

7. Fomentar la función histórico-cultural de las vías pecuarias.

Artículo 5.  Denominaciones.
1. Las vías pecuarias de la Generalitat podrán recibir alguna de las siguientes 

denominaciones:
a) Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros.
b) Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros.
c) Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 

20 metros.
d) Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de 

clasificación.
2. Estas denominaciones son compatibles con otras como la de vía pecuaria real, camí 

d’empriu, camí del realenc, paso ganadero, braç d’assagador, fillola, camino ganadero, 
majadas, mallades, abrevaderos, camí de bestiar, camí o assagador d’herbatge, ligallo, 
carrerada, carrerassa o cabañera.

Artículo 6.  Red de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
1. Se crea la Red de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana de la que forman parte 

todas las vías pecuarias clasificadas y todas aquellas que en el futuro se clasifiquen. Esta 
red constituye una malla de corredores que poseen las características de trazado, longitud y 
anchura determinados en los correspondientes actos clasificatorios.

2. La Generalitat conservará este patrimonio natural mediante actuaciones de 
restauración medioambiental y adecuación a su uso público.

Artículo 7.  De la competencia.
1. El ejercicio de las competencias sobre administración y gestión de las vías pecuarias 

corresponde a la conselleria competente en materia de vías pecuarias, salvo las actuaciones 
que expresamente se atribuyen al Consell y, en razón de las competencias que tengan 
asumidas, el resto de las conselleries.

2. La Generalitat podrá encomendar a las entidades locales la gestión de la 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los tramos de vías pecuarias que discurran por 
su respectivo término municipal, en los supuestos y con los requisitos establecidos por la 
legislación reguladora del régimen local.

3. La conselleria competente en materia de vías pecuarias actuará en coordinación con 
las conselleries y organismos que procedan, a fin de integrar su gestión en el marco general 
de la administración del patrimonio de la Generalitat, de la política medioambiental de la 
misma y de la ordenación del territorio.
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Artículo 8.  Fondo Documental y Catálogo de Vías Pecuarias.
1. Para el mejor conocimiento y gestión de las vías pecuarias, actualización de la 

correspondiente cartografía e información y consulta de las entidades y particulares 
interesados, así como del público en general, se recopilará por la conselleria competente en 
materia de vías pecuarias un Fondo Documental de Vías Pecuarias como inventario y 
registro de información de la red de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana.

En caso de duda, se solicitará a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que fije las formas 
lingüísticamente correctas en cuanto a las denominaciones y tipología de las vías pecuarias 
en lengua valenciana, de conformidad con su normativa.

2. El Fondo documental de Vías Pecuarias contendrá los documentos, planos, 
antecedentes y actos administrativos relativos a las vías pecuarias de la Comunitat 
Valenciana, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

3. Teniendo como base el Fondo documental de vías pecuarias se aprobará un Catálogo 
de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, en el que figurarán al menos su anchura o 
itinerarios establecidos en las correspondientes órdenes o resoluciones de clasificación.

El Catálogo de Vías Pecuarias será actualizado y figurará en la página web de la 
Generalitat.

TÍTULO I
De las potestades administrativas sobre las vías pecuarias, gestión y 

modificación de trazado

CAPÍTULO I
Potestades administrativas sobre las vías pecuarias

Artículo 9.  Conservación y defensa de las vías pecuarias.
1. Corresponde a la Generalitat la administración, conservación, mejora, recuperación, 

tutela y defensa de las vías pecuarias cuyo itinerario discurra por la Comunitat Valenciana.
2. En los términos que establezca la legislación hipotecaria y administrativa estatal 

tendrá su reflejo en los Registros de la Propiedad la existencia de vías pecuarias y, de 
conformidad con ella, la Generalitat ejercitará sus derechos a inmatricular a su favor las 
mismas, una vez realizados los trámites pertinentes, sin perjuicio de la defensa de los 
derechos de los particulares, que serán ejercidos en la forma y con las garantías que señale 
dicha legislación.

3. El órgano competente de la Generalitat en materia de cartografía deberá, dentro de 
sus competencias, grafiar con la simbología oficial todas las vías pecuarias legalmente 
clasificadas. Asimismo, se instará al Centro de Gestión Catastral para que asuma con 
carácter preventivo el grafiado de las mismas hasta el momento de su deslinde firme en vía 
administrativa.

4. Las vías pecuarias deberán reflejarse en los planes generales y en el resto de 
instrumentos urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística 
valenciana y en esta ley.

Artículo 10.  Restablecimiento y recuperación de oficio de las vías pecuarias.
1. La Generalitat velará por el restablecimiento y la integridad de las vías pecuarias en 

las que se hayan producido intrusiones.
En caso de ocupación de la vía pecuaria para fines distintos de los definidos en el 

artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se procederá a revisar la 
autorización o concesión que se hubiera otorgado si existiera, o bien a la recuperación de 
oficio si dicha ocupación fuera ilegal.

2. La Generalitat podrá recuperar por sí misma, en cualquier momento, la posesión de 
las vías pecuarias indebidamente ocupadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
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14/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, de Patrimonio de la Generalitat, así como restaurar 
la continuidad del tránsito en las que hubieran sido cerradas o interrumpidas.

3. La recuperación de oficio se aprobará por resolución de la conselleria competente en 
materia de vías pecuarias y su plazo de resolución será de 1 año desde el acuerdo de inicio 
por parte de la dirección general competente de la conselleria citada.

CAPÍTULO II
Gestión de las vías pecuarias

Artículo 11.  Actos de gestión de las vías pecuarias.
La gestión de la Generalitat respecto de las vías pecuarias, comprende:
1. El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman 

pertenecientes a las mismas.
2. La clasificación.
3. El deslinde.
4. El amojonamiento.
5. La desafectación.
6. Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.

Artículo 12.  Investigación.
La Generalitat tiene el derecho y el deber de investigar, tanto desde el punto de vista 

histórico como administrativo, la situación de los terrenos que se presumen pertenecientes a 
las vías pecuarias a fin de determinar la titularidad efectiva de las mismas.

Si a resultas de dicha investigación, se concluye la existencia de una vía pecuaria, se 
deberá incluir en la clasificación de las vías pecuarias del término municipal correspondiente 
como dominio público pecuario, a través de los procedimientos de clasificación, revisión y 
actualización.

Artículo 13.  Clasificación y sus efectos.
1. La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual la 

Generalitat determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas 
generales de cada vía pecuaria, así como su denominación.

Una vez clasificadas, éstas quedan conceptuadas y reguladas según las disposiciones 
de la legislación sobre vías pecuarias, determinando su régimen jurídico como bien de 
dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable.

2. La clasificación se determinará atendiendo a los antecedentes que existan en cada 
caso. Se dará audiencia a los propietarios de fincas afectados por una vía pecuaria, a los 
propietarios de fincas colindantes, a las Corporaciones Locales, a las organizaciones 
profesionales agrarias y a las asociaciones o colectivos más representativos en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana, que tengan entre sus fines la defensa de la cabaña 
ganadera y del medio ambiente. La clasificación se aprobará por resolución de la conselleria 
competente en materia de vías pecuarias y su plazo de resolución será de 18 meses desde 
el acuerdo de inicio por parte de la Dirección General competente de la conselleria citada.

3. La Generalitat podrá crear nuevas vías pecuarias, así como ampliar las existentes, en 
especial para unir tramos inconexos o dotarlos de una tipología uniforme. la conselleria 
competente en materia de vías pecuarias mediante resolución acordará la creación o 
ampliación, que conllevará la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los 
bienes y derechos afectados.

4. Procederá la revisión y actualización de la clasificación de las vías pecuarias en 
aquellos casos en los que se aprecien errores en cuanto a sus características físicas, o a la 
realidad histórica de la Comunitat Valenciana, siempre que dichos errores se acrediten de 
conformidad con los antecedentes documentales e históricos. En estos casos, se procederá 
a una regularización mediante una nueva clasificación y su plazo de resolución será de 18 
meses desde el acuerdo de inicio por parte de la Dirección General competente en materia 
de vías pecuarias.
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5. Con carácter previo al procedimiento de deslinde se realizará una actualización de la 
clasificación con cartografía que refleje la revisión del trazado longitudinal y de las anchuras 
reales.

6. Durante la tramitación de los expedientes de clasificación o revisión de clasificación de 
las vías pecuarias, se suspenderá la resolución de los procedimientos de desafectación y de 
los procedimientos de modificación de trazado de las vías pecuarias afectadas por el 
expediente de clasificación o revisión.

Artículo 14.  Acto de deslinde.
1. El deslinde es el acto administrativo que define los límites debidamente 

georreferenciados de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el acto de 
clasificación.

2. El deslinde se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes. 
Ejecutará y complementará la clasificación en aquellos tramos en que sea necesaria una 
especial precisión en la determinación de la anchura y límites de las vías pecuarias.

3. El deslinde se aprobará mediante resolución de la conselleria competente en materia 
de vías pecuarias, cuyo plazo de resolución será de 18 meses desde el acuerdo de inicio por 
parte de la dirección general competente de la conselleria citada e incluirá necesariamente la 
relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias que afecten a la vía que se deslinda.

Las operaciones de deslinde serán sometidas a información pública en el «Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana», así como en los tablones de anuncios de los ayuntamientos 
por donde discurren, señalando la fecha y la hora de comienzo de la operación y el lugar de 
iniciación.

En el procedimiento se dará audiencia a los propietarios de fincas afectados por una vía 
pecuaria, a los propietarios de fincas colindantes, a los ayuntamientos afectados, previa 
notificación, así como a las organizaciones o colectivos interesados cuyo fin sea la defensa 
del medio ambiente, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

4. Iniciado el procedimiento de deslinde se recabará del registrador de la propiedad 
competente la emisión de certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como 
la extensión de nota al margen de la última inscripción de dominio de aquéllas. Esta nota 
marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por otros tres años 
sucesivamente por la administración actuante. Junto con la relación inicial de fincas 
afectadas se acompañará la delimitación cartográfica provisional de la vía pecuaria a fin de 
que el registrador pueda informar a dicha administración de la posible existencia de fincas no 
incluidas en la relación.

Una vez acordado el inicio del procedimiento de deslinde no podrá instarse 
procedimiento judicial con igual pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el estado 
posesorio de las fincas a que se refiere el deslinde, mientras éste no se lleve a cabo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del 
patrimonio de las administraciones públicas.

Las notas marginales referidas anteriormente se deberán cancelar cuando se acredite la 
conclusión, archivo o caducidad del procedimiento de deslinde de vías pecuarias.

5. El deslinde aprobado y firme en vía administrativa declara la posesión y la titularidad 
demanial sobre las vías deslindadas, y es título suficiente para rectificar las situaciones 
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde y para la inmatriculación registral de los 
bienes de dominio público, de conformidad con la legislación registral aplicable.

6. Una vez aprobada la clasificación de una vía pecuaria, se podrá realizar un 
procedimiento de deslinde abreviado de los terrenos que ocupa, siempre y cuando conste la 
conformidad expresa de los interesados. Para que este deslinde abreviado sea válido, 
deberá contar con la conformidad unánime de los afectados.

Este deslinde tendrá los mismos efectos que un proceso de deslinde ordinario.

Artículo 15.  Amojonamiento.
1. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez 

aprobado el deslinde, se determinan con carácter permanente los límites de las vías 
pecuarias sobre el terreno con hitos o mojones. Se aprobará mediante resolución de la 
dirección general competente en materia de vías pecuarias.
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2. La resolución de aprobación del deslinde es el título para llevar a cabo el 
procedimiento de amojonamiento. El procedimiento de amojonamiento deberá hacerse con 
intervención de los interesados en el plazo máximo de un año desde la firmeza en vía 
administrativa de la resolución citada.

3. Las operaciones de amojonamiento se iniciarán previa notificación a todos los 
propietarios colindantes y a los ayuntamientos afectados. En las notificaciones y en los 
anuncios en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» se hará constar la fecha y la hora 
de comienzo de la operación, lugar de iniciación, así como que las reclamaciones solo 
podrán versar sobre la práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno pueda referirse 
al deslinde.

4. Cuando se trate de la reposición de hitos o mojones deteriorados o desaparecidos no 
será necesario seguir el procedimiento anterior.

Artículo 16.  Señalización de vías pecuarias.
1. Todo proyecto de construcción de líneas férreas, canales, carreteras u otras 

infraestructuras lineales que crucen las vías pecuarias deberán asegurar y prever la 
señalización de los pasos necesarios, que serán a cuenta del titular de los mencionados 
proyectos.

2. Asimismo, la administración titular de las líneas férreas, canales, carreteras u otras 
infraestructuras lineales que crucen en la actualidad las vías pecuarias deberá proceder a su 
señalización.

3. Procede la señalización de cualquier elemento o instalación aislada ubicado dentro del 
ancho legal de la vía pecuaria, cuyo coste corre a cargo del titular de dicho elemento o 
instalación.

4. La señalética será aprobada por la conselleria competente en materia de vías 
pecuarias.

CAPÍTULO III
De la desafectación de terrenos de vías pecuarias

Artículo 17.  Desafectación de terrenos de vías pecuarias y destino de los bienes 
desafectados.

1. La conselleria competente en materia de vías pecuarias mediante Resolución podrá 
desafectar del dominio público los terrenos de las vías pecuarias que no sean adecuados 
para los destinos del artículo 2 de la presente ley.

2. La desafectación de los terrenos debe ser expresa.
3. El procedimiento de desafectación habrá de incluir la consulta previa a los organismos 

contemplados en el artículo 13.2 de la presente ley, así como un período de información 
pública de un mes de duración. El plazo máximo legal para resolver será de un año desde el 
acuerdo de inicio por parte de la dirección general competente en materia de vías pecuarias.

Esta actuación tendrá que estar debidamente motivada mediante un informe documental 
que determine las causas que aconsejan la desafectación y que justifique la imposibilidad 
material de recuperar las funciones establecidas para las vías ganaderas en el artículo de la 
presente ley.

4. La valoración de los terrenos desafectados corresponde al órgano administrativo 
competente en materia de patrimonio, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad la 
desafectación de los terrenos de las vías pecuarias, así como el régimen de su enajenación, 
cesión y permuta que, en su caso, conlleve. El cálculo de su valor se efectuará tomando 
como referencia la superficie clasificada.

Dicha valoración se efectuará previa depuración física y jurídica de la vía pecuaria o 
tramo de la misma.

5. Una vez finalizado el procedimiento de desafectación, los terrenos desafectados 
tendrán la condición de bienes patrimoniales de la Generalitat y se gestionarán por la 
conselleria competente en materia de patrimonio.

6. En el destino de los terrenos ya desafectados prevalecerá el interés público o social.
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Artículo 18.  Enajenación de los terrenos de vías pecuarias desafectados.
1. La conselleria competente en materia de patrimonio podrá enajenar por cualquier título 

oneroso o gratuito los terrenos desafectados de las mismas, de acuerdo con la Ley 14/2003, 
de 10 de abril, de la Generalitat, de Patrimonio de la Generalitat.

2. Los beneficios de su enajenación se destinarán a la creación, ampliación, 
restablecimiento, conservación y mejora de la red de vías pecuarias. Estos beneficios se 
destinarán preferentemente a las vías pecuarias del término o términos municipales donde 
se haya producido la alienación y sólo cuando no sea posible o necesario en el ámbito 
territorial más próximo a la vía pecuaria alienada.

3. Las cesiones para fines de utilidad pública o interés social serán gratuitas.
4. Las permutas de los terrenos desafectados se orientarán, previo informe que 

fundamente la necesidad de realizar dicha permuta, hacia la creación, ampliación o 
restablecimiento de las vías pecuarias, de suerte que los terrenos a permutar puedan servir 
para adquirir otros que se empleen para extender o mantener el trazado de las vías 
pecuarias debiéndose garantizar la idoneidad de su situación o que por su alto valor 
medioambiental sea interesante su adquisición. Si existiera diferencia de valor, se 
compensará económicamente a la Generalitat con dicha diferencia.

CAPÍTULO IV
De las modificaciones de trazado de las vías pecuarias

Artículo 19.  Modificaciones de trazado por razones de interés público y excepcionalmente 
por razones de interés particular.

1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 
particular, previa o simultánea afectación y desafectación, se podrá variar o desviar el 
trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad 
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados y la continuidad del tránsito 
ganadero junto con su utilización para los destinos recogidos por el artículo 2 de esta ley.

2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de los organismos y 
entidades contemplados en el artículo 13.2 de la presente ley.

3. La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes, 
y se aprobará mediante resolución de la conselleria competente en materia de vías 
pecuarias, cuyo plazo de resolución será de 18 meses desde el acuerdo de inicio por parte 
de la dirección general competente de la conselleria citada.

4. La modificación por interés particular únicamente se podrá aprobar cuando suponga 
una mejora de carácter sustancial en el nuevo trazado desde el punto de vista ambiental y 
en relación con los usos públicos tradicionales y actuales. De ninguna manera podrá 
admitirse si interfiere, dificulta o empeora la protección de los valores naturales o los fines 
expuestos en el artículo 4 de la presente ley y deberán inscribirse en el Registro de la 
Propiedad. En este caso, todos los gastos que genere la modificación del trazado, incluida la 
puesta a disposición de los nuevos terrenos, las obras de adecuación medioambiental, su 
amojonamiento y señalización, así como los otorgamientos de escrituras y su inscripción 
libre de cargas en el Registro de la Propiedad, correrán a cargo del interesado.

5. El acuerdo de modificación del trazado sustituirá al acto de clasificación en cuanto se 
refiere a los tramos objeto de variación. No será necesario el deslinde previo del tramo 
original cuando el trazado discurra íntegramente por terrenos en los que no existieren más 
colindantes que la Generalitat o el interesado que aporta los terrenos. Los nuevos terrenos 
se aportarán con plena disponibilidad, libres de toda carga y se inscribirán a favor de la 
Generalitat como vía pecuaria. En tales casos, si fuera necesario, se procederá directamente 
al amojonamiento y señalización adecuada de los nuevos tramos de vía pecuaria.
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CAPÍTULO V
Vías pecuarias y planeamiento territorial y urbanístico

Artículo 20.  Las vías pecuarias y su integración en el planeamiento urbanístico.
1. Las vías pecuarias de la Generalitat deberán grafiarse en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico y, en su caso, territorial, de conformidad con la normativa sectorial 
vigente, y estarán sujetas a lo dispuesto por dicha legislación en todo lo concerniente a usos 
y aprovechamientos de las mismas.

2. La aprobación de un plan que afecte al trazado de las vías pecuarias comportará 
automáticamente la clasificación de su nuevo trazado conforme al planeamiento aprobado y 
conllevará también las afectaciones y desafectaciones necesarias del dominio público de 
acuerdo con la normativa de patrimonio de la Generalitat.

Dicha aprobación requerirá informe previo favorable de la conselleria competente en 
materia de vías pecuarias.

Artículo 21.  Tratamiento urbanístico de las vías pecuarias.
1. El instrumento de planeamiento de la nueva ordenación urbanística o territorial deberá 

asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la 
continuidad de los trazados. También deberán preservarse el tránsito ganadero y los demás 
usos compatibles y complementarios.

2. En suelo urbano y urbanizable, si el nuevo planeamiento no altera el trazado de una 
vía pecuaria ni afecta al uso compatible o complementario en la misma, se integrará como 
paseo o alameda, correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento al 
ayuntamiento. Dicha gestión se determinará de conformidad con los instrumentos 
establecidos legalmente, que aseguren una adecuada coordinación de la acción 
administrativa sobre vías pecuarias.

En el caso de que no se pueda cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior y, previa 
justificación de la imposibilidad de respetar la integridad superficial, la idoneidad de los 
itinerarios, la continuidad de los trazados y los usos de la vía pecuaria, el planeamiento 
deberá optar por alguna de las alternativas que se exponen por orden de prevalencia:

a) Modificación de trazado. Si el nuevo planeamiento no permite un uso complementario 
y fuera necesaria la alteración del trazado de una vía pecuaria, el instrumento de 
planeamiento deberá contemplar a cargo de la correspondiente actuación un trazado 
alternativo, asegurando el mantenimiento de la integridad superficial, el carácter idóneo del 
nuevo itinerario y su continuidad, debiendo integrarse en la malla urbana como paseo o 
alameda en las mismas condiciones que las establecidas en el apartado 1 del presente 
artículo.

La modificación del trazado de la vía pecuaria requerirá informe favorable de la 
conselleria competente en materia de vías pecuarias, preceptivo y vinculante, para la 
aprobación del instrumento de ordenación urbanística o territorial, que deberá tener en 
cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.

b) Mutación demanial externa. Si, a consecuencia del planeamiento, la vía pecuaria o 
tramo de la misma resulta afectada a un uso o servicio público y deviene imposible la 
modificación de su trazado procederá la mutación demanial externa en los términos previstos 
en la Ley de patrimonio de la Generalitat.

c) Desafectación. Si, a consecuencia del planeamiento, la vía pecuaria no resulta 
afectada a un uso o servicio público y resulta imposible la modificación de su trazado 
procede la desafectación de la misma. Los terrenos desafectados tendrán la condición de 
bienes patrimoniales de la Generalitat. La administración autonómica participará en los 
procedimientos reparcelatorios en los términos previstos en la legislación urbanística.

3. El desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial que afecte a 
alguna vía pecuaria producirá los efectos propios del deslinde, sin que sea necesario su 
amojonamiento, al quedar aquellos delimitados por la nueva trama. La información pública 
de los procedimientos de desafectación o cambio de trazado de las vías pecuarias se 
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integrará en el procedimiento de aprobación del correspondiente instrumento de 
planeamiento.

4. En suelo no urbanizable, las vías pecuarias tendrán la condición de suelo no 
urbanizable protegido, con la anchura legal que figure en la clasificación.

CAPÍTULO VI
Modificaciones de trazado por la realización de obras públicas sobre terrenos 

de vías pecuarias

Artículo 22.  Modificaciones de trazado por la realización de obras públicas.
1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía 

pecuaria, la administración que promueva la ejecución de la obra pública habrá de remitir a 
la dirección territorial de la conselleria competente en materia de vías pecuarias una solicitud 
para que se modifique el trazado, acompañada de una memoria y de un proyecto técnico en 
el que se justifique la imposibilidad de proyectarla por otro lugar y motivar la necesidad de 
esa afección, así como asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el 
mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, 
así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.

Se entiende por obra pública el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o 
de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que 
tenga por objeto un bien inmueble y que responda a las necesidades específicas de una 
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del 
sector público.

2. La conselleria competente en materia de vías pecuarias, antes de adoptar el acuerdo 
sobre la modificación del trazado, valorará las razones de la Administración y, 
especialmente, la necesidad de la realización de la misma sobre la vía pecuaria y exigirá que 
su trazado alternativo cumpla los requisitos establecidos en el artículo 19.1 de la presente 
ley.

Asimismo, se dará audiencia a los organismos y entidades contempladas en el artículo 
13.2 de la presente ley y se incluirá un período de información pública de un mes.

Con cargo a la Administración o entidad actuante, se llevará a cabo la disponibilidad a 
favor de la Generalitat, libre de cargas, e inscripción final en el Registro de la Propiedad de 
los terrenos por los que discurrirá el nuevo trazado de la vía pecuaria.

3. Si la interceptación de la obra proyectada se hace dentro de la anchura legal de la vía 
pecuaria, y no es necesario proceder a modificación alguna, por cuanto permite los usos 
establecidos en la ley para las vías pecuarias, se deberá solventar en el propio proyecto la 
restitución de la vía afectada mediante los medios técnicos que sean más adecuados.

4. No obstante lo anterior, si la nueva obra requiriese la total ocupación de la vía 
pecuaria, o no fuera posible cumplir lo establecido en el párrafo anterior, la administración 
actuante deberá asegurar un trazado alternativo que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 19.1 de la presente ley.

5. La vía pecuaria sobre la que se pretenda la realización de la obra pública conservará 
su carácter demanial hasta tanto no se produzca el acuerdo de modificación del trazado, 
previa o simultánea desafectación de la misma.

6. En cualquier caso se evitará cualquier modificación de trazado que comporte sustituir 
un tramo de vía pecuaria por los viales de servicio de la propia infraestructura, y la 
adscripción a usos no previstos en la norma básica.

7. En caso de abandono o pérdida de funcionalidad de la obra sobre terrenos que 
hubieran sido anteriormente vía pecuaria, éstos revertirán a su situación inicial mediante la 
correspondiente mutación demanial y, en su caso, con el cambio de titularidad de los 
mismos. En estos supuestos, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 14/2003, 
de 10 de abril, de la Generalitat, de Patrimonio de la Generalitat.

8. Cuando por motivos de expedientes de modificación del trazado de las vías pecuarias 
por obras públicas sea necesario ocupar terrenos de las mismas con carácter urgente y, 
previa justificación, se podrá autorizar provisionalmente la iniciación de las obras, siempre 
que queden asegurados los usos establecidos en la presente ley y el promotor del proyecto 
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garantice la aportación de los terrenos necesarios para la modificación propuesta y sin que 
ello excluya, en su caso, la posterior tramitación reglamentaria del expediente de 
modificación a que hubiere lugar.

9. En el caso de infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios 
forestales, no será necesaria la modificación del trazado. El departamento de la Generalitat 
competente por razón de la materia que promueva la ejecución de la obra pública solicitará 
autorización a la dirección territorial de la conselleria competente en materia de vías 
pecuarias, acompañando documentación que justifique la no existencia de alternativas 
viables, garantizando lo previsto en el artículo 27.4.

Artículo 23.  Cruce de las vías pecuarias por realización de obras públicas sobre terrenos de 
vías pecuarias.

1. Cuando las obras públicas deban cruzar la vía pecuaria, no será necesario proceder a 
la modificación del trazado de la misma.

2. En estos casos el promotor o concesionario de las mismas deberá habilitar, a su 
costa, pasos a nivel, cuando no revistan ningún tipo de peligro, o de distinto nivel adecuados 
que aseguren los usos de las vías pecuarias, en condiciones de rapidez, comodidad y 
seguridad, mediante el establecimiento de sistemas que permitan el uso diferenciado de las 
mismas.

3. La restitución de la vía afectada se efectuará mediante los medios técnicos que sean 
más adecuados.

CAPÍTULO VII
Modificación temporal de trazado

Artículo 24.  Modificación temporal de trazado de la vía pecuaria afectada por una 
explotación minera.

1. Cuando el trazado de una vía pecuaria se vea afectado por una explotación minera, el 
titular de la misma, garantizará un itinerario alternativo que cumpla con los requisitos que 
exige el artículo 11 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en lo que se refiere 
al mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, 
junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y 
complementario con aquél. El Plan de Restauración Integral Minero deberá contemplar la 
reposición de la vía pecuaria a su trazado original, si ello fuera posible, cuando finalice la 
explotación, así como la adecuación de la misma para los usos complementarios.

2. En este caso, se podrá autorizar provisionalmente la ocupación del trazado original, y 
el desvío del itinerario por terrenos, debidamente señalizados como vía pecuaria, siempre 
que queden asegurados los usos establecidos en la presente ley y se acredite la 
disponibilidad de los mismos.

CAPÍTULO VIII
Vías pecuarias afectadas por la concentración parcelaria

Artículo 25.  Vías pecuarias afectadas por la concentración parcelaria.
1. En las zonas de concentración parcelaria la administración actuante podrá establecer 

un nuevo trazado de las vías pecuarias previamente clasificadas, siempre que se garantice 
la continuidad del tránsito ganadero y demás condicionamientos que exige la ley para las 
modificaciones de trazado.

2. La Generalitat se considerará participante en la concentración parcelaria aportando a 
la misma la superficie de las vías pecuarias existentes en la zona.

3. El trámite de información pública se entenderá cumplido en la información pública del 
procedimiento para la aprobación del acuerdo de concentración parcelaria.
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4. Las vías pecuarias existentes en una zona de concentración, conforme a su nuevo 
trazado, tendrán la condición de bienes de dominio público y se consideran clasificadas, 
deslindadas y amojonadas.

5. Si el recorrido de la vía pecuaria está afectado por concentración parcelaria, el 
itinerario de la vía pecuaria quedará definido en el plano de concentración, y tendrá los 
efectos de deslinde.

TÍTULO II
Del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias, autorizaciones de ocupación 

temporal y concesiones demaniales para ocupación de subsuelo

CAPÍTULO I
De los usos comunes generales y especiales

Sección primera. Usos comunes generales: prioritario, compatibles y 
complementarios

Artículo 26.  Del uso general prioritario.
El uso tradicional de las vías pecuarias para la trashumancia estacional, la 

trasterminancia y demás movimientos de ganado de toda clase será libre, gratuito y 
prioritario a cualquier otro.

En su normal tránsito por las vías pecuarias los ganados podrán aprovechar libremente 
los frutos y productos espontáneos de aquéllas. Asimismo, podrán abrevar, pernoctar y 
utilizar los descansaderos que existan o puedan crearse.

Artículo 27.  De los usos comunes compatibles.
1. Las vías pecuarias serán susceptibles de los siguientes usos tradicionales que, siendo 

de carácter agrícola y no teniendo naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 
armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales existentes, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación básica estatal:

a) La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo 
su control de modo que no puedan representar un inconveniente para el tránsito de los 
ganados.

b) Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito 
normal de personas y ganado.

c) Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y 
maquinaria con finalidad agrícola para el servicio de las explotaciones agrarias próximas a 
las vías pecuarias, deberán respetar la prioridad del paso de las personas y ganados, 
evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha.

d) Las infraestructuras de prevención y extinción de incendios forestales, que permitan el 
tránsito normal de personas y ganado.

2. El personal que desempeñe funciones de policía, inspección, vigilancia y gestión del 
medio ambiente, prevención y extinción de incendios podrá circular por las vías pecuarias sin 
necesidad de autorización con vehículos motorizados propios de sus funciones.

3. En aquellos trazados o zonas donde las vías pecuarias atraviesan núcleos urbanos, 
polígonos industriales, urbanizaciones o se utilizan como vías de servicio y otros casos que 
por su transcurrir sean utilizados frecuentemente por vehículos podrá circular cualquier tipo 
de vehículo siempre priorizando el uso de paso de ganado. En estos casos, cuando la vía 
pecuaria no sea utilizada habitualmente por el paso de ganados, habrá la posibilidad de 
asfaltar estos tramos de vía pecuaria a fin de minimizar los daños ambientales generados 
por el alzamiento de polvo por el tránsito continuado de vehículos a motor y para dar 
seguridad a los otros usos que se puedan generar en la vía pecuaria.
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4. En aquellos trazados o zonas donde las vías pecuarias atraviesan terrenos forestales 
en los que, por su ubicación o características, los hacen idóneos para la instalación de 
infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios forestales, podrán 
realizarse construcciones o edificaciones para tal fin si no existen alternativas fuera de la vía 
pecuaria. Estas construcciones o edificaciones podrán ocupar como máximo la mitad de la 
anchura de la vía pecuaria, con un máximo de 20 metros, serán de titularidad de la 
Generalitat y no tendrán naturaleza jurídica de ocupación.

Artículo 28.  De los usos comunes complementarios.
1. Siempre que se respete el tránsito ganadero, las vías pecuarias podrán servir también 

para el esparcimiento y recreo públicos y podrán ser utilizadas, sin necesidad de 
autorización previa, para el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y cualquier 
otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehículo no motorizado.

Será también libre la recogida consuetudinaria de frutos espontáneos de forma 
compatible con el tránsito ganadero respetando la normativa en materia de protección de la 
naturaleza.

2. Las actividades a que se refieren el apartado anterior se sujetarán a los límites y 
condiciones que establezcan la legislación básica del Estado.

3. Cuando determinados usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer 
incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto 
riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las conselleries 
competentes en estas materias podrán establecer restricciones temporales a los usos 
complementarios.

Asimismo, también podrá imponerse la restricción temporal a que el párrafo anterior se 
refiere por motivos de orden y salud pública y pecuaria.

Sección segunda. Usos comunes especiales

Artículo 29.  Del uso y aprovechamiento especial recreativo, cultural, deportivo y educativo.
1. Estarán sujetas a declaración responsable, que deberá presentarse con una 

antelación de quince días, las siguientes actividades:
a) Las actividades organizativas de caracteres recreativos, culturales y educativos y las 

competiciones y pruebas deportivas no motorizadas.
b) Las instalaciones desmontables, de carácter temporal, vinculadas a una actividad de 

servicios y las actividades recreativas o deportivas que no impliquen el uso de vehículo 
motorizado. En este caso será preciso informe del ayuntamiento.

Se entenderá por instalaciones desmontables aquellas que:
1.º Por razones de seguridad precisen a lo sumo obras puntuales de sostenimiento o 

estructura que en ningún caso sobresalgan del terreno y cuya eliminación tras la ocupación 
quede garantizada.

2.º Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o 
similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras.

3.º Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales cuyo levantamiento se 
realice sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportables.

2. Las actividades del apartado uno, sujetas a declaración responsable, requerirán 
autorización si afecta a espacios naturales protegidos.

3. Está sujeta a autorización del director territorial de la conselleria competente en 
materia de vías pecuarias la celebración de pruebas y competiciones deportivas 
motorizadas, que se solicitará en la dirección territorial correspondiente, al menos con tres 
meses de anticipación por la persona responsable de la organización promotora indicándose 
el día o días de circulación, itinerario, número y tipo de vehículos. Se exigirá la constitución 
de una garantía, cuyo importe se determinará en la resolución de autorización, que se 
dictará en el plazo de dos meses, transcurrido dicho plazo, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo.
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Se suspenderá dicha autorización, si se constatara que en la vía pecuaria, en un período 
determinado, hay presencia de ganado por tránsito o pastoreo sobre la misma.

No serán autorizables las competiciones deportivas motorizadas que discurran por vías 
pecuarias que a su vez ostenten la clasificación de suelo forestal y esté limitado el tránsito 
por la normativa de prevención de incendios.

4. Cuando la actividad referida en el apartado 3 pueda afectar a espacios naturales 
protegidos, el interesado requerirá informe de la conselleria competente en la gestión de los 
citados espacios, que deberá aportarse con carácter previo al otorgamiento de esta 
autorización.

5. Las actividades establecidas en este artículo se entenderán siempre referidas 
exclusivamente a las vías pecuarias y no a su entorno.

Artículo 30.  Circulación de vehículos a motor no agrícolas.
1. Con carácter excepcional, podrá autorizarse el tránsito de vehículos motorizados que 

no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias 
en el momento de transitar ganado y durante la celebración de actividades de interés 
ecológico y cultural. En cualquier caso, se denegará la autorización de circulación de 
vehículos cuando exista riesgo de afección negativa en los valores naturales y patrimoniales 
asociados a la vía ganadera.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre 
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, cuando se trate de circulación de 
vehículos motorizados no agrícolas vinculada a una actividad de servicios la autorización se 
sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 31.  De la revocación de las autorizaciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas para el ejercicio de las autorizaciones 

concedidas con arreglo a esta sección dará lugar a la revocación de la autorización, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Sección tercera. De los aprovechamientos de las vías pecuarias

Artículo 32.  De los aprovechamientos de las vías pecuarias.
Los frutos y productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero podrán 

ser objeto de aprovechamiento.
Los aprovechamientos tendrán carácter temporal y plazo no superior a diez años. Su 

otorgamiento se realizará con sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia.
Los aprovechamientos podrán ser revisados:
1. Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
2. En caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios.
La iniciación, tramitación y resolución de los expedientes de aprovechamientos 

corresponderá a la conselleria competente en materia de vías pecuarias. En la fase de 
tramitación se solicitará informe a la conselleria competente en materia de ganadería.

CAPÍTULO II
De las autorizaciones de ocupaciones temporales y concesiones demaniales 

para ocupación de subsuelo

Artículo 33.  Autorizaciones de ocupaciones temporales.
1. Las ocupaciones temporales de las vías pecuarias constituyen usos privativos que 

limitan o excluyen la utilización de una porción del dominio público.
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2. Las autorizaciones de ocupaciones temporales se otorgarán para usos comunes 
especiales, que revisten especial intensidad o peligrosidad o bien para usos privativos de 
carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a los diez años, sin perjuicio 
de su ulterior renovación.

Dichas autorizaciones serán sometidas a información pública por espacio de un mes y 
habrán de contar con el informe del ayuntamiento en cuyo término radiquen y no deben 
imposibilitar ninguno de los usos previstos en la ley, ni cortar ni interrumpir totalmente su 
recorrido. Las autorizaciones de ocupación temporal se aprobarán mediante resolución del 
director territorial competente en materia de vías pecuarias y su plazo de resolución será de 
seis meses.

3. Excepcional y restrictivamente, cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno 
por el que discurra una vía pecuaria, se podrá autorizar la ocupación temporal siempre que 
la administración actuante justifique su compatibilidad con el dominio público de la vía 
pecuaria y sea imposible su sustitución fuera de la misma.

4. Las personas autorizadas vendrán obligadas al pago del canon de ocupación que se 
determinará en la correspondiente Ley de Tasas y al depósito de una garantía que se 
establecerá en la autorización en función del coste de reposición o superficie ocupada en el 
plazo de un mes desde la notificación de la autorización.

En caso de que se produjesen daños y perjuicios, la Administración pública podrá 
ejecutar la garantía para su reparación.

En el supuesto que el promotor de la obra pública sea un órgano de la Generalitat se le 
exceptuará del pago del canon de ocupación y, en cuanto al depósito de garantía, éste le 
será exigido al adjudicatario de la obra pública encargado de su ejecución.

Artículo 34.  Concesiones demaniales para ocupación del subsuelo.
1. Se tramitarán como concesión demanial para ocupación del subsuelo los supuestos 

de infraestructuras, instalaciones u obras públicas declaradas de interés general cuya 
ocupación física del subsuelo de la vía pecuaria aunque limitada en el tiempo revista un 
carácter de mayor permanencia, que requerirá resolución de la conselleria competente por 
razón de la materia.

En estos casos, la administración actuante o promotora de las obras o el concesionario 
tendrán que ejecutar las actuaciones de acondicionamiento medioambiental que exija la 
ocupación del subsuelo.

La concesión demanial para ocupación del subsuelo se aprobará mediante resolución de 
la dirección general competente en materia de vías pecuarias en un plazo de un año desde 
el acuerdo de inicio por parte del director territorial competente por razón del lugar.

2. Las concesiones demaniales para ocupación del subsuelo se otorgan por un plazo 
máximo de setenta y cinco años.

3. Las personas autorizadas vendrán obligadas al pago de un canon que se determinará 
en la correspondiente Ley de Tasas y al depósito de una garantía que se establecerá en la 
concesión en función del coste de reposición o superficie concedida en el plazo de un mes 
desde la notificación de la concesión.

En caso de que se produjesen daños y perjuicios, la Administración pública podrá 
ejecutar la garantía para su reparación.

En el supuesto que el promotor de la obra pública sea un órgano de la Generalitat se le 
exceptuará del pago de la indemnización y, en cuanto al depósito de garantía, éste le será 
exigido al adjudicatario de la obra pública encargado de su ejecución.

CAPÍTULO III
De las prohibiciones

Artículo 35.  Prohibiciones.
1. Quedan prohibidas en las vías pecuarias las siguientes actividades:
a) La extracción de rocas, áridos y gravas.
a bis) Labrar las tierras preparándolas para cultivo.
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b) La circulación con vehículos motorizados no relacionados con la actividad agraria o 
con la prestación de un servicio público, salvo las excepciones previstas en la presente ley.

c) Los vertidos de cualquier clase.
d) Los asfaltados, salvo en los supuestos en que se trate de obras públicas o de cruces 

de las vías pecuarias por infraestructuras, y que no afecten a la propia idoneidad y 
continuidad de la vía pecuaria como vía de tránsito ganadero y demás usos compatibles o 
complementarios.

Asimismo, se permite el acondicionamiento de la vía pecuaria mediante tratamientos 
superficiales compatibles con su mantenimiento y uso previsto en la ley. Dichos tratamientos 
se determinarán en las disposiciones de ejecución y desarrollo de la ley.

e) Cualquier actividad constitutiva de infracción penal, civil o administrativa.
f) La publicidad, a fin de evitar la contaminación visual del paisaje, con la única 

excepción de los paneles de información o interpretación, carteles y signos que establezcan 
las administraciones públicas en cumplimiento de sus funciones o los que informen de 
servicios y establecimientos autorizados, que se ajustarán a las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.

Se excluye de esta prohibición los elementos necesarios para las competiciones 
deportivas, que se utilizan con carácter temporal, tales como arcos de entrada y salida, 
vallas y cintas perimétricas, y otros elementos necesarios para el control de accesos, 
circuitos y zonas de competición.

g) El empleo no autorizado de biocidas en las vías pecuarias.
h) Cualquier otro uso que desvirtúe la naturaleza de la vía pecuaria.
2. No podrán ser objeto de autorización aquellas actuaciones que puedan realizarse en 

terrenos privados.

TÍTULO III
De la colaboración entre administraciones

Artículo 36.  Colaboración entre administraciones.
1. La Generalitat podrá suscribir convenios y acuerdos de colaboración con la 

Administración General del Estado, otras comunidades autónomas limítrofes y corporaciones 
locales para la gestión, conservación, mantenimiento, recuperación, vigilancia y mejora de 
las vías pecuarias.

2. La Generalitat podrá solicitar a la Administración General del Estado la incorporación 
de vías pecuarias a la Red Nacional de Vías Pecuarias, conforme al artículo 18.1 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

3. Igualmente podrá suscribir convenios con comunidades autónomas limítrofes con el 
objeto de armonizar criterios de usos y aprovechamientos y asegurar la normalidad del 
tránsito ganadero.

4. Los citados convenios se suscribirán de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
estatal en materia de contratación pública y en la normativa específica de cada comunidad 
autónoma.

TÍTULO IV
De la policía, vigilancia e inspección, de las infracciones y de las sanciones

CAPÍTULO I
De la policía, vigilancia e inspección

Artículo 37.  De las funciones de policía.
Los agentes medioambientales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como otros 

funcionarios que tengan encomendadas funciones de protección, guardia y policía de vías 
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pecuarias podrán, como agentes de la autoridad y previa identificación, ejecutar los 
siguientes actos, sin necesidad de previo aviso al afectado:

1. Entrar en toda clase de predios o terrenos de propiedad pública o privada, mientras no 
permanezcan cercados, vallados o cerrados, cuando sea necesario para el cumplimiento de 
sus funciones de inspección o vigilancia y siempre que el acceso no requiera consentimiento 
del titular.

2. Paralizar las actuaciones que sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley y que 
afecten a las vías pecuarias, ejecutando la medida provisional o cautelar previa que haya 
acordado motivadamente el órgano competente.

Artículo 38.  De las funciones de vigilancia e inspección en materia de vías pecuarias.
Corresponde a los agentes medioambientales las funciones de vigilancia e inspección 

del cumplimiento de las disposiciones en materia de vías pecuarias, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros órganos de las distintas administraciones públicas, quienes 
han de formular las oportunas denuncias de las infracciones que observen y levantar acta de 
los hechos comprobados, que previa ratificación, harán prueba en los procedimientos 
sancionadores, sin perjuicio de las pruebas de defensa que pudieran aportar los afectados.

CAPÍTULO II
De las infracciones

Artículo 39.  Disposición general.
El cuadro de infracciones aplicable a las vías pecuarias será el establecido por la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 40.  Naturaleza de las infracciones.
Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente ley y en la Ley 3/1995, 

de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, 
sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden en el que pueden incurrir los 
responsables.

Artículo 41.  Decomisos.
1. La Administración podrá decomisar los productos ilegalmente obtenidos de las vías 

pecuarias, así como los instrumentos o materiales y medios utilizados a tal fin cualquiera que 
sea la infracción.

2. Los objetos decomisados podrán ser devueltos a sus presuntos titulares, antes de 
finalizar el procedimiento sancionador, previo depósito de garantía equivalente a su valor 
comercial.

Artículo 42.  Pérdida de beneficios.
Las subvenciones o ayudas que se concedan por órganos de la Generalitat para obras, 

trabajos o actividades autorizadas en vías pecuarias, cuando éstas den origen a infracciones 
o causen daños y perjuicios al tránsito ganadero, podrán ser revocadas y procederá el 
reintegro total o parcial de las cantidades percibidas de conformidad con la normativa 
aplicable.

Artículo 43.  Personas responsables.
1. Serán responsables de las infracciones previstas en esta ley las siguientes personas:
a) Las que ejecutaren los actos constitutivos de infracción, ya directamente, ya 

ordenando o induciendo a otros a su realización.
b) Las personas físicas o jurídicas que hubieran promovido la obra o proyecto 

constitutivo de la infracción o que la hubiera originado.
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c) Las titulares o beneficiarios de las autorizaciones o concesiones en cuyo ejercicio 
desviado se hubiera cometido la infracción.

d) Las corporaciones o entidades públicas que otorguen autorizaciones o licencias para 
realizar actos que constituyan infracciones en esta materia.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubieran intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, 
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás partícipes por parte de aquel o aquellos 
que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

3. Serán responsables subsidiarios en el supuesto de infracciones cometidas por 
personas jurídicas, sus administradores de hecho o de derecho, o las personas que actúen 
en su nombre o representación.

Artículo 44.  Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente ley y en la Ley 

básica estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias prescribirán en el plazo de cinco 
años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las leves, comenzando 
a contar estos plazos desde el día en que la infracción se hubiera cometido o desde el día en 
que finalice la acción.

2. Interrumpirá el plazo de prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable.

CAPÍTULO III
De las sanciones

Artículo 45.  Disposición general.
El cuadro de sanciones aplicable a las vías pecuarias será el establecido por la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 46.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador para la imposición de sanciones en materia de vías 

pecuarias se instruirá con arreglo a lo establecido en el título IV de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, y supletoriamente a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como 
en las normas de desarrollo dictadas al efecto por la Comunitat Valenciana.

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno 
procedimiento.

3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento sancionador será 
de un año, contado desde la fecha del acuerdo de iniciación.

4. La falta de resolución en dicho plazo conllevará la caducidad del expediente, pudiendo 
iniciarse un nuevo procedimiento, siempre que la infracción no hubiera prescrito, 
conservándose todos los actos, documentos y trámites cuyo contenido se hubiere mantenido 
igual de no haberse producido la caducidad.

Artículo 47.  Criterios para la graduación de las sanciones.
En la imposición de sanciones se guardará la debida adecuación entre la gravedad de 

los hechos constitutivos de infracción y de la responsabilidad en la que incurra el infractor y 
la sanción aplicada.

La graduación de las sanciones se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
1. La repercusión o trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y 

bienes.
2. El impacto ambiental que la conducta infractora hubiera provocado y las posibilidades 

de reparación del medio físico alterado.
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3. La naturaleza de los perjuicios causados.
4. El beneficio económico, o de otra naturaleza, obtenido por incumplir la normativa.
5. La reincidencia por comisión en el transcurso de cinco años de más de una infracción 

de las tipificadas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, cuando así haya sido 
declarada por resolución firme.

Especialmente, se atenderá al beneficio obtenido por el incumplimiento de la normativa 
infringida, de suerte que el incumplimiento no resulte más conveniente que el respeto a la 
misma, pudiéndose elevar el importe de las sanciones hasta el máximo permitido para cada 
una en atención a este criterio.

Artículo 48.  Sanciones por infracciones concurrentes.
1. A los responsables de dos o más infracciones diferenciadas se les impondrán las 

sanciones correspondientes a cada una de ellas.
2. En ningún caso procederá una doble sanción por los mismos hechos y en función de 

los mismos intereses públicos protegidos con arreglo a esta ley y a otras normas de 
protección ambiental, debiéndose en este caso imponer únicamente la sanción más alta de 
las que resulten tras resolverse los correspondientes procedimientos sancionadores.

Artículo 49.  Medidas de carácter provisional y medidas cautelares.
1. Durante la tramitación del procedimiento sancionador, podrán adoptarse las siguientes 

medidas de carácter provisional:
a) La suspensión, paralización y precinto de las obras o actividades dañosas o 

constitutivas de infracción.
b) El precinto y retirada de instalaciones o elementos de cualquier clase que impidan o 

dificulten el tránsito y usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias.
c) La prestación de fianzas por los presuntos infractores, en garantía de la efectividad de 

las sanciones que pudieran imponérseles.
d) Cualquier otra medida para el restablecimiento del uso regular de las vías pecuarias y 

el libre tránsito.
2. Para la ejecución de las medidas podrá recabarse el auxilio de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad, a través de los organismos de los que dependan.
3. Dictada resolución en el expediente sancionador y mientras no sea firme, podrán 

también adoptarse las medidas cautelares que procedan con la misma finalidad y contenido 
de las medidas provisionales a que se refieren los apartados anteriores. Si se hubieran 
adoptado con anterioridad se entenderá acordado su mantenimiento.

4. El incumplimiento de las medidas de carácter provisional adoptadas conforme a lo 
previsto en el presente artículo será considerado como infracción muy grave.

Artículo 50.  Reparación de daños.
1. Sin perjuicio de las sanciones, penales o administrativas que en cada caso procedan, 

la persona responsable deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo 
lograr la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de cometerse la 
agresión.

2. Si la restauración o restitución de la vía pecuaria no fuera posible en el mismo lugar en 
que se causó el daño, deberá ser restituida su integridad y la continuidad del tránsito 
ganadero mediante la adecuada modificación de trazado, en la forma prevista en la presente 
ley. El costo de dicha operación deberá ser sufragado por los responsables de la infracción.

3. Los plazos para restaurar o restituir los terrenos a su estado original o ejecutar los 
trabajos pertinentes a tal fin, se establecerán en cada caso concreto en las resoluciones de 
los procedimientos tramitados, en función de sus propias características.

Transcurridos los plazos citados, la Generalitat podrá proceder a la restauración o 
restitución repercutiendo su costo a los infractores, quienes deberán, asimismo, abonar la 
totalidad de los daños y perjuicios ocasionados, que se hubiesen fijado en la resolución final 
del expediente sancionador, o se fijen en su caso, en la fase de ejecución.
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4. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la 
Administración, se podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que 
sean suficientes para cumplir con lo ordenado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

5. Cuando la reparación no fuera posible en ninguna de las formas previstas en los 
apartados anteriores y siempre que subsistan daños irreparables o se hayan causado 
perjuicios, se exigirá a los responsables las indemnizaciones que procedan, cuyo importe 
será fijado en la resolución final del expediente sancionador o, en su caso, en la fase de 
ejecución.

En la resolución por la que se fije la cuantía indemnizatoria se indicará también el plazo 
para hacerla efectiva voluntariamente el obligado, transcurrido el cual podrá serlo por el 
procedimiento administrativo de apremio.

6. En los procedimientos independientes de reparación y de indemnización por daños y 
perjuicios, vincularán los hechos declarados probados por las resoluciones penales firmes y 
por las resoluciones de los procedimientos sancionadores que pongan fin a la vía 
administrativa.

Artículo 51.  Competencia sancionadora.
1. Será competente para iniciar e instruir el procedimiento sancionador y para la 

adopción de las medidas cautelares o provisionales la dirección territorial de la conselleria 
competente en materia de vías pecuarias en donde se haya cometido la presunta infracción.

2. Será competente para resolver el procedimiento sancionador:
a) La persona titular de la dirección territorial competente en caso de declarar la 

caducidad y archivo de las actuaciones tras las diligencias preliminares de investigación, sin 
perjuicio de iniciar un nuevo procedimiento sancionador si resultare procedente, así como la 
adopción de la resolución definitiva de no imposición de sanción, tras la oportuna instrucción 
del procedimiento sancionador y en caso de multas por infracción leve de 60,10 a 601,01 
euros.

b) La persona titular de la dirección general competente en materia de vías pecuarias en 
caso de multas por infracción grave de 601,02 a 30.050,60 euros.

c) La persona titular de la conselleria competente en materia de vías pecuarias en caso 
de multas por infracción muy grave de 30.050,61 a 150.253,03 euros.

Artículo 52.  Prejudicialidad del orden penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos 

competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo 
comunicarán al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas 
respecto a la comunicación.

En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de 
que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano 
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

2. Si recibida la comunicación, se estima que existe identidad de sujeto, hecho y 
fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, 
el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta 
que recaiga resolución judicial que ponga fin al proceso penal.

3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que 
se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la 
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el expediente 
sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del 
órgano judicial competente.

Artículo 53.  Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres 

años, en tanto que las impuestas por faltas graves y leves lo harán a los dos años y al año, 
respectivamente.
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2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse a partir del día 
siguiente en que adquiera firmeza la resolución administrativa que acuerde la imposición.

3. Interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causas no imputables al infractor.

TÍTULO V
Disposiciones comunes a los títulos I, II y IV de la presente ley

Artículo 54.  Garantías.
La conselleria competente por razón de la materia podrá exigir, para el otorgamiento de 

las autorizaciones y concesiones reguladas por el presente título, la presentación de 
garantías que aseguren la reposición de las vías pecuarias a su perfecto estado de uso 
cuando finalice el plazo fijado en la autorización o concesión.

Se admite la presentación de un seguro de responsabilidad civil o el que exija la 
administración competente.

Artículo 55.  Carácter finalista de las cantidades percibidas por la Administración.
Las cantidades derivadas del otorgamiento de autorizaciones de ocupaciones y 

concesiones, sanciones, y cualquier otra de las previstas en la ley se podrán destinar a la 
ejecución de un proyecto de conservación, vigilancia y mejora de las vías pecuarias.

Artículo 56.  Silencio administrativo negativo.
Las solicitudes formuladas por los interesados podrán entenderse desestimadas por 

silencio administrativo una vez transcurridos los plazos de los diferentes procedimientos 
administrativos establecidos en la presente ley sin que hubiera recaído resolución expresa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Disposición adicional primera.  Denominación de cordel.
Las clasificaciones actuales que utilicen la denominación de cordel para vías pecuarias 

cuya anchura no sea superior a 20 metros pasarán a denominarse vereda o azagador.

Disposición adicional segunda.  Actualización de la cuantía de las sanciones.
La cuantía de las multas establecidas se actualizará anualmente de acuerdo con las 

variaciones que experimente el índice de precios al consumo, de conformidad con lo que 
disponga la correspondiente Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat.

Disposición adicional tercera.  Habilitación para la redacción de modelos tipo.
A efectos de lo establecido en los artículos 29.1 y 30.2 de la presente ley, por orden de la 

persona titular de la conselleria competente en materia de vías pecuarias se aprobará un 
modelo tipo de declaración responsable, en la que se incluirán las condiciones técnicas a las 
que se someterán el reconocimiento del derecho y el ejercicio de la actividad.

Disposición adicional cuarta.  Plan de deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias de 
la Comunitat Valenciana.

En virtud de la disponibilidad presupuestaria, la Generalitat elaborará un plan de deslinde 
y amojonamiento de las vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, estableciendo una 
priorización de las mismas.
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Disposición adicional quinta.  Vías pecuarias en las que existe otra afección de dominio 
público.

Aquellas vías pecuarias que han dejado de servir para el tránsito de ganado u otros usos 
complementarios y compatibles con dicho uso al amparo de lo dispuesto en la presente ley y 
están afectas a otro uso o servicio público, serán objeto de mutación demanial interna o 
externa siempre que no sea posible realizar un trazado alternativo o ejercer la potestad de 
recuperación de oficio o el ejercicio de esta última no garantice la integridad, continuidad y 
los usos propios, compatibles y complementarios de las vías pecuarias.

Disposición adicional sexta.  Desafectación de las vías pecuarias existentes.
Las vías pecuarias clasificadas afectadas por un planeamiento urbanístico que no 

permita su utilización para usos compatibles y complementarios con su naturaleza y que no 
puedan ser objeto de modificación de trazado y no estén destinadas por el planeamiento a 
un uso o servicio público, serán objeto de desafectación con sujeción a lo dispuesto en esta 
ley y en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, de Patrimonio de la Generalitat.

En el procedimiento de desafectación deberá justificarse por el ayuntamiento la 
imposibilidad de integrar la vía pecuaria en el planeamiento a través de los medios previstos 
en los apartados a y b del artículo 21.2 de la presente ley.

Disposición transitoria primera.  Normativa aplicable a los procedimientos en tramitación 
en el momento de la entrada en vigor de la ley.

Los procedimientos en materia de vías pecuarias que se encontraran en tramitación a la 
entrada en vigor de la presente ley se ajustarán a la normativa y requisitos establecidos en la 
normativa vigente en el momento de su iniciación.

Disposición transitoria segunda.  Derechos consolidados conforme a la legislación de vías 
pecuarias anterior a la Ley 3/1995, de 23 de marzo.

En los actos de clasificación y deslinde de las vías pecuarias se tendrán en cuenta los 
derechos que hubieran podido consolidar los particulares en virtud de lo establecido en la 
legislación de vías pecuarias vigente con anterioridad a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias.

Disposición transitoria tercera.  Procedimiento sumario para llevar a cabo la regularización 
de las intrusiones en los anchos no necesarios o sobrantes efectuadas antes de entrar en 
vigor la Ley 3/1995.

1. Podrá solicitarse a instancia de parte la desafectación parcial de aquellos tramos de 
vía pecuaria que tengan, con arreglo a la orden o resolución de clasificación, la calificación 
de sobrantes sobre los que exista una intrusión.

2. Sólo podrá acordarse la desafectación si los terrenos no son adecuados para el 
tránsito ganadero ni para los usos compatibles o complementarios comprendidos en los 
artículos 27 y 28 de la presente ley.

3. Si los terrenos que pretenden desafectarse no estuvieran deslindados, deberá 
acordarse el deslinde de forma simultánea, a costa del interesado.

4. Una vez desafectados los terrenos podrán ser objeto de enajenación directa al 
solicitante de la desafectación previo acuerdo del Consell, a propuesta de la conselleria 
competente en materia de patrimonio.

Disposición transitoria cuarta.  
Las vías pecuarias no clasificadas conservarán su condición originaria y tendrán que ser 

objeto de clasificación con la máxima urgencia.

Disposición transitoria quinta.  
En el plazo de un año desde la aprobación de la Ley la conselleria competente en vías 

pecuarias dictará una nueva disposición que sustituya a la instrucción de 13 de enero de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 112  Ley de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana

– 1776 –



2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias y actualice los 
procedimientos que en él se establecen.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el artículo 17 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, 

de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, que regula las vías pecuarias 
de interés natural. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan o sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera.  Desarrollo.
Se autoriza al Consell para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 

ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana».

Disposición final tercera.  Modificación del Texto refundido de la Ley de tasas de la 
Generalitat, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

Se modifica el artículo 22 bis del texto refundido de la Ley de tasas de la Generalitat, 
aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándole la siguiente 
redacción:

"Artículo 22 bis. Bonificación.
En los supuestos de tramitación por vía electrónica de los servicios a los que se refiere el 

artículo 20, los sujetos pasivos gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota."

Disposición final cuarta.  Situación de determinadas edificaciones aisladas anteriores a la 
entrada en vigor de la ley.

Se considerará uso compatible, conforme con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley, 
las obras o edificaciones aisladas existentes en vías pecuarias y que sean una 
infraestructura destinada a la prevención y extinción de incendios forestales, gestionada por 
la Generalitat. La obra o edificación deberá estar realizada con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana. En estos casos, podrán realizarse los trabajos necesarios para su conservación 
y mantenimiento, sin interrumpir el tránsito normal de personas y ganado, y no podrá 
modificarse su destino, recuperando el carácter exclusivo pecuario al finalizar su utilización 
como infraestructura de prevención y extinción de incendios forestales.
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§ 113

Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat 

Valenciana. [Inclusión parcial]

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 7529, de 20 de mayo de 2015

Última modificación: 14 de marzo de 2023
Referencia: DOGV-r-2015-90416

[ . . . ]
TÍTULO I

Régimen Jurídico de la Cooperativa

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Clases de cooperativas

[ . . . ]
Artículo 87.  Cooperativas agroalimentarias.

1. Las cooperativas agroalimentarias estarán integradas por titulares de explotaciones 
agrícolas, ganaderas o forestales o de actividades conexas a las mismas, así como por las 
personas que aporten bienes, productos o servicios para la realización de las actividades 
recogidas en el punto 1.e de este artículo. Podrán tener como objeto social cualquier servicio 
o función empresarial ejercida en común, en interés de sus socios y socias, y muy 
especialmente las siguientes:

a) Proveer a los socios y socias de materias primas, medios de producción, productos y 
otros bienes que necesiten.

b) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, 
equipos y medios de producción, así como la prestación de toda clase de servicios 
accesorios que permitan la consecución de los objetivos e intereses agrarios, y de aquellos 
otros servicios, prestados por la cooperativa con su propio personal, que consistan en la 
realización de labores agrarias u otras análogas en las explotaciones de las personas socias 
y a favor de las mismas.

c) Industrializar o comercializar la producción agraria y sus derivados adoptando, cuando 
proceda, el estatuto de organización de productores agrarios.

d) Adquirir, mejorar y distribuir entre las personas socias o mantener en explotación en 
común tierras y otros bienes susceptibles de uso y explotación agraria.
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e) Promover el desarrollo rural mediante la realización de actividades de consumo y la 
prestación de toda clase de servicios para sus socios y socias y demás miembros de su 
entorno social y territorial, fomentando la diversificación de actividades agrarias u otras 
encaminadas a la promoción y mejora de la población y del entorno y medio rurales. Así, 
podrán desarrollar, bien para la propia cooperativa o para las personas socias, servicios y 
aprovechamientos forestales, turísticos, artesanales, de ocio y culturales; servicios 
asistenciales y de asesoramiento para las explotaciones y la producción de las personas 
socias; acciones medioambientales y tecnológicas; actuaciones de rehabilitación, 
conservación y gestión del patrimonio y de los espacios y recursos naturales y energéticos 
del mundo rural, incluyendo las energías renovables; el comercio y la transformación 
agroalimentaria o cualesquiera otras actividades de igual o similar naturaleza.

En todo caso, el volumen de operaciones de la cooperativa por las actividades recogidas 
en el párrafo anterior no podrá exceder el veinticinco por ciento del volumen total de sus 
operaciones.

f) Fomentar y gestionar el crédito y los seguros sobre todo mediante cajas rurales, 
secciones de crédito y otras entidades especializadas.

g) Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas de otras ramas con el fin de 
canalizar directamente, a los consumidores y consumidoras y empresas transformadoras, la 
producción agraria.

El derecho de voto podrá ponderarse de acuerdo con el volumen de actividad 
cooperativizada por cada socio o socia, fijándose en estatutos el criterio de su atribución, y 
sin que el número de votos por cada miembro exceda de cinco. Por otra parte, tampoco 
podrá atribuirse a una sola persona socia más de un tercio de los votos totales de la 
cooperativa.

2. Tendrán la consideración de actividades conexas, principalmente, las de venta directa 
de los productos aportados a la cooperativa por sus socios y socias o adquiridos de terceras 
personas, en las condiciones que establece esta ley; las de transformación de los productos 
de las personas socias o terceras personas en iguales condiciones, y las de producción de 
materias primas para las explotaciones de los socios y socias.

3. Las cooperativas agroalimentarias podrán realizar un volumen de operaciones con 
terceras personas no socias que no sobrepase el 50% del total de las de la cooperativa.

4. Los estatutos sociales de las cooperativas agroalimentarias regularán, muy 
especialmente la obligación de utilizar los servicios de la cooperativa que asuman las 
personas socias, de acuerdo con la superficie o valor de las respectivas explotaciones, 
pudiendo establecer y regular el principio de exclusividad.

Asimismo se regularán las distintas secciones de actividades especializadas que se 
creen en el seno de la cooperativa.

Artículo 88.  Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y otras cooperativas de 
explotación en común.

1. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra tienen por objeto la puesta en 
común de tierras u otros medios de producción agraria a fin de crear y gestionar una única 
empresa o explotación.

Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán desarrollar cualquier 
actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las de obtención de productos 
agrarios y las preparatorias de las mismas, cuanto las que tengan por objeto constituir o 
mejorar la explotación en todos sus elementos, así como las de recolección, 
almacenamiento, tipificación, transporte, transformación, distribución y venta, incluso directa 
al consumidor, de los productos de la explotación, así como, en general, las que sean 
propias de las cooperativas agrarias.

2. Las cooperativas de explotación en común tienen por objeto gestionar, mediante una 
única empresa, los inmuebles e instalaciones pertenecientes a diversos titulares, 
susceptibles de un aprovechamiento empresarial común turístico, industrial o de servicios.

3. Los estatutos sociales de estas cooperativas deberán establecer los módulos de 
participación de las personas socias que hayan aportado el derecho de uso y 
aprovechamiento de tierras, edificaciones, ganados, instalaciones, maquinaria y otros 
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medios de producción y, también, el de las personas socias que aporten además, o 
exclusivamente, su trabajo, los cuales tendrán la condición de socios y socias de trabajo. En 
todo caso, a cada socio o socia le corresponderá un solo voto.

Ningún socio o socia podrá ceder a la cooperativa derechos de uso y aprovechamiento 
cuya valoración exceda de una tercera parte del total valor de los aportados a la cooperativa 
por el conjunto de las personas socias.

4. Serán de aplicación a los socios y socias de trabajo de estas cooperativas, las normas 
establecidas en esta ley para los socios y socias de las cooperativas de trabajo asociado.

5. Los Estatutos señalarán el procedimiento para la valoración de los derechos cedidos 
para su explotación común e, igualmente, establecerán, de modo determinado o 
determinable, la cuantía de las rentas por la cesión del uso de bienes y los anticipos al 
trabajo, que no serán superiores al nivel de rentas y retribuciones de la zona. También 
podrán establecer normas sobre la realización de obras y mejoras en los bienes cedidos 
para su explotación, así como sobre la imposición de servidumbres a los mismos y 
establecer compensaciones que habrá de abonar el socio o socia cedente, o sus 
causahabientes, por la parte no amortizada de las mejoras realizadas en los bienes cuyo 
disfrute se haya aportado a la cooperativa.

6. En la constitución de la cooperativa se diferenciará entre las aportaciones 
patrimoniales a capital social, dinerarias o no dinerarias, y las eventuales prestaciones 
accesorias consistentes en la obligación de aportar trabajo, servicios o asistencia técnica, 
que no podrán integrar el capital social.

7. Las personas arrendatarias y otros titulares de derechos de goce y disfrute de los 
bienes podrán ceder el uso y aprovechamiento de los mismos, dentro del plazo máximo de 
duración de los contratos o títulos jurídicos en virtud de los cuales los posean.

8. Los estatutos sociales establecerán el plazo mínimo de permanencia de las personas 
socias que aporten el derecho de uso y aprovechamiento de tierras, inmuebles u otros 
medios de producción, siempre que no sobrepasen los veinticinco años. Cuando se aporten 
derechos sobre explotaciones forestales, el plazo mínimo de permanencia podrá ampliarse 
hasta cuarenta años.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, los estatutos sociales podrán establecer 
prórrogas, por períodos no superiores a cinco años.

La cooperativa podrá dispensar del plazo mínimo de permanencia obligatoria a las 
personas cedentes de derechos de uso y aprovechamiento, cuando se comprometan a 
aportarlos por todo el tiempo de duración de su derecho.

9. Los estatutos podrán establecer facultades de la cooperativa sobre los bienes cuyo 
disfrute se haya cedido a la cooperativa, para el caso de transmisión de tales bienes que, en 
ningún caso, dará lugar a la finalización anticipada del plazo mínimo de permanencia 
obligatoria.

10. Los retornos se acreditarán a las personas socias en proporción a la actividad 
cooperativizada por cada una de ellas y en función de los anticipos laborales y de las rentas 
que haya de abonar la cooperativa por la cesión del uso de los bienes.

[ . . . ]
Artículo 97 bis.  Cooperativas de emprendimiento.

1. La finalidad de las cooperativas de emprendimiento es fomentar el empleo cooperativo 
y favorecer un desarrollo socioeconómico sostenible e innovador. Estas cooperativas tienen 
por objeto generar comunidades de ayuda mutua en torno a la necesidad común de las 
personas socias de crear su propio puesto de trabajo en unas condiciones que le permitan 
un desarrollo profesional acorde a sus capacidades y aspiraciones personales

2. Podrán incorporarse a la cooperativa de emprendimiento personas físicas portadoras 
de un proyecto empresarial que aspiren a constituirse en cooperativa. La permanencia en la 
cooperativa de estos socios y socias, que en ningún caso podrá exceder del plazo de un 
año, estará limitada al tiempo necesario para finalizar y poner a prueba su proyecto 
empresarial, así como para tomar la decisión de constituir o no una cooperativa. Trascurrido 
este tiempo, la persona socia causará baja y tendrá derecho a la liquidación de su aportación 
obligatoria a capital, que le será reembolsada en el momento de la baja sin que sean de 
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aplicación los plazos máximos de reembolso previstos en el artículo 61 de esta ley. Estos 
socios y socias tendrán los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley cualquier 
persona socia de carácter indefinido y su aportación a capital será la que establezcan los 
estatutos sociales de la cooperativa.

3. También podrán integrarse como socios de las cooperativas de emprendimiento 
personas jurídicas que tengan por objeto el fomento del cooperativismo o del 
emprendimiento en territorio de la Comunitat Valenciana, o bien la lucha contra el 
desempleo. Su permanencia en la cooperativa tendrá carácter indefinido.

4. La cooperativa, dentro de su objeto social, prestará a sus socios servicios de 
formación, acompañamiento y asesoramiento, sobre todo en aspectos relacionados con el 
cooperativismo, la gestión empresarial y el emprendimiento, y podrá generar oportunidades 
para someter las ideas de negocio de sus socios y socias a una prueba de viabilidad 
comercial en condiciones de realidad. Para realizar dicha prueba, la cooperativa proveerá al 
mercado de servicios relacionados con los proyectos de autoempleo que albergue en su 
seno, y podrá contratar a sus socios y socias por el tiempo que resulte imprescindible.

5. Las relaciones comerciales que la cooperativa establezca para el desarrollo de su 
objeto social formarán parte de su actividad cooperativizada y tendrán la consideración a 
todos los efectos de operaciones con los socios.

[ . . . ]
Artículo 99 bis.  Cooperativas de iniciativa social.

1. La Generalitat y las entidades locales favorecerán en su ámbito territorial la prestación 
de actividades y servicios de primera necesidad para sus ciudadanos mediante cooperativas 
que desarrollen servicios de interés económico general.

2. A los efectos de este artículo se considerarán actividades y servicios de primera 
necesidad los relativos a vivienda, salud, servicios sociales, atención a la dependencia, la 
protección e integración de grupos sociales vulnerables, los suministros básicos como el 
agua, la electricidad y las telecomunicaciones, la educación, la cultura, el deporte, la 
movilidad y el transporte.

Las cooperativas reguladas en este artículo no tendrán ánimo de lucro en los términos 
que se señalan esta ley, se considerarán entidades de iniciativa social a los efectos previstos 
en la legislación sobre servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana y podrán 
gozar de los siguientes beneficios legales:

a) Resultar adjudicatarias directas de concesiones demaniales o derechos de superficie 
sobre patrimonio de las entidades locales para desarrollar sus actividades.

b) Ser beneficiarias directas de subvenciones y ayudas públicas que compensen sus 
obligaciones de servicio público, dentro del cumplimiento de la normativa estatal y europea 
en materia de ayudas de Estado.

c) Acceder de forma preferente al crédito y la financiación de las entidades públicas en 
condiciones de mercado.

3. Las Administraciones públicas podrán hacer una reserva de contratos relacionados 
con las actividades y servicios de primera necesidad a la licitación entre cooperativas, 
conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre contratos del sector público.

4. Cuando no proceda la relación contractual amparada en la legislación de contratos del 
sector público entre la Administración y la cooperativa de iniciativa social, la relación entre 
ambas partes se formalizará en un convenio de colaboración que establezca de forma 
objetiva las obligaciones de servicio público impuestas y los mecanismos de control en 
cuanto a las mismas que se reserva la entidad local.

[ . . . ]
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Disposición adicional octava.  Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos personales que se realice en cumplimiento de esta norma se 

ajustará al que se dispone en el régimen jurídico europeo y estatal en materia de protección 
de datos de carácter personal.

2. Los datos personales que las personas proporcionan a la Administración en el 
ejercicio de los derechos garantizados en esta norma serán utilizadas con las finalidades y 
los límites previstos.

3. El registro regulado en el capítulo III de esta norma es un registro administrativo que 
contendrá datos de carácter personal y, en consecuencia, le resulta de aplicación el régimen 
de protección de datos personales. En particular, tendrán que tenerse en cuenta las 
garantías y medidas de seguridad necesarias para garantizar los derechos y libertades de 
las personas afectadas, así como respetarse los principios en materia de protección de 
datos, especialmente el principio de minimización de datos, que determina que los datos 
tienen que ser adecuadas, pertinentes y limitadas al necesario en relación con los fines para 
los cuales son tratadas.

4. En el caso del Consejo Valenciano de Cooperativismo regulado en esta norma, los 
datos de las personas que lo integran serán tratadas en conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de datos, cumpliendo con los principios relativos 
al tratamiento y con el deber de informar a las personas interesadas. Así mismo, las 
personas que forman parte del órgano tendrán el deber de confidencialidad de la información 
que conozcan en el desarrollo de sus funciones.

[ . . . ]
Disposición transitoria tercera.  Oficina registral única y oficinas territoriales del Registro 
de cooperativas de la Comunitat Valenciana.

Hasta la fecha de entrada en vigor del reglamento a que se refiere la disposición 
adicional tercera, la oficina central del Registro seguirá teniendo de forma exclusiva las 
siguientes funciones:

a) Coordinar la actuación de todas las oficinas del Registro de Cooperativas y dictar, a tal 
efecto, las instrucciones pertinentes para lograr la efectiva coordinación de las mismas.

b) Planificar la unificación y asunción de las funciones de las diferentes oficinas 
registrales, así como aquellas correspondientes a las encomiendas de gestión o acuerdos de 
colaboración con otros organismos colaboradores.

c) De forma exclusiva, para las cooperativas de seguros, las de crédito y aquellas otras 
que cuenten con sección de crédito, así como para las uniones y federaciones de 
cooperativas y la confederación, todas las funciones a que se refiere el artículo 14.
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§ 114

Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas. [Inclusión parcial]

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 8202, de 30 de diciembre de 2017

«BOE» núm. 38, de 12 de febrero de 2018
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2018-1870

[ . . . ]
TÍTULO III

Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Tasa por determinaciones analíticas

Artículo 3.2-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de determinaciones analíticas 

por los laboratorios públicos dependientes de la Generalitat.

Artículo 3.2-2  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituye el 

hecho imponible.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad al 

devengo, en el momento en que se formule la solicitud.

Artículo 3.2-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas que soliciten las determinaciones 

analíticas cuya realización constituye el hecho imponible.

Artículo 3.2-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:

Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

1. TIERRAS.
1.1 Capacidad máxima de retención de agua. 5,95
1.2 Elementos gruesos. 5,95
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

1.3 Color (tablas Munsel). 5,95
1.4 Textura. 14,78
1.5 pH. 7,12
1.6 Materia orgánica oxidable. 5,95
1.7 Fósforo soluble en bicarbonato sódico. 13,03
1.8 Potasio extraído por acetato amónico. 13,03
1.9 Carbonatos totales. 10,37
1.10 Caliza activa. 10,37
1.11 Conductividad eléctrica del extracto 1/5. 13,03
1.12 Capacidad de cambio catiónico. 23,67
1.13 Cationes de cambio. 23,67
1.14 Sodio, potasio o calcio (cada una). 13,03
1.15 Cloruros. 10,37
1.16 Sulfatos. 10,37
1.17 Nitrógeno total. 10,37
1.18 Relación C/N. 2,35
1.19 Hierro, cobre, boro, plomo, cinc, cromo y flúor. 13,03
1.20 Humedad. 5,95
1.21 Granulometría. 16,17
1.22 Otras (con un máximo de 44,02 €). Según coste
2. AGUAS.
2.1 Conductividad eléctrica. 7,12
2.2 pH. 7,12
2.3 Cloruros o sulfatos (cada una). 7,12
2.4 Carbonatos o bicarbonatos (cada una). 5,95
2.5 Nitratos. 7,12
2.6 Calcio, magnesio, sodio o potasio (cada una). 7,12
2.7 Dureza total. 2,35
2.8 Carbonato sódico residual (CSR). 2,35
2.9 Porcentaje de saturación de sodio (PSS). 2,35
2.10 Relación de absorción de sodio ajustada (ASAR). 2,35
2.11 Materias sedimentables. 7,12
2.12 Reductores en frío. 7,12
2.13 Cloro activo. 7,12
2.14 Total de sólidos disueltos. 7,12
2.15 Otras (con un máximo de 44,02 €). Según coste
3. FERTILIZANTES.
3.1 Humedad. 7,12

3.2 Nitrógeno total, nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal o nitrógeno ureico (cada 
una). 10,37

3.3 Fósforo soluble en agua, en citrato amónico neutro o fósforo total (cada una). 13,03
3.4 Potasio soluble en agua o potasio total (cada una). 10,37
3.5 Magnesio. 13,03
3.6 Materia orgánica. 7,12
3.7 pH. 7,12
3.8 Materias húmicas o ácidos húmicos (cada una). 14,82
3.9 Materia orgánica oxidable. 7,12
3.10 Cenizas. 6,47
3.11 Relación C/N. 2,35
3.12 Conductividad eléctrica del extracto 1/5. 13,03
3.13 Cloruros. 13,03
3.14 Sodio. 13,03
3.15 Hierro. 13,03
3.16 Otras (con un máximo de 44,02 €). Según coste
4. FITOSANITARIOS.
4.1 Humedad. 7,12
4.2 Finura por tamizado. 26,05
4.3 Arsénico total. 26,12
4.4 Calcio total en un arseniato. 13,03
4.5 Cobre o bario (cada una). 13,03
4.6 Densidad. 7,12
4.7 Pureza en un azufre. 11,83
4.8 Acidez total y anhídrido sulfuroso en un azufre. 7,12
4.9 Hierro. 13,03
4.10 Estabilidad de una emulsión. 7,12
4.11 Masa específica de un aceite. 7,12
4.12 Residuo insulfonable en un aceite mineral. 13,03
4.13 Volatilidad, inflamabilidad o viscosidad en un aceite (cada una). 13,03
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

4.14 Fitosanitarios según métodos oficiales de análisis. 42,06
4.15 Fitosanitarios según metodología específica. 79,14
4.16 Otras (con un máximo de 80,02 €). Según coste

5. MATERIAL VEGETAL (HOJAS, TALLOS, FRUTOS, GRANOS Y RESTANTE 
MATERIAL VEGETAL).

5.1 Cenizas. 6,47
5.2 Nitrógeno, fósforo o potasio (cada una). 10,37
5.3 Calcio, magnesio, hierro, cinc, manganeso o cobre (cada una). 13,03
5.4 Peso aparente. 4,44
5.5 Peso de mil granos. 5,35
5.6 Porcentaje de pureza. 5,35
5.7 Impurezas. 4,44
5.8 Poder germinativo. 10,37
5.9 Valor real. 13,03
5.10 Otras (con un máximo de 22,00 €). Según coste
6. VINOS, MOSTOS, SANGRÍAS, SIDRAS, CERVEZAS Y OTROS.
6.1 Densidad. 3,21
6.2 Grado alcohólico total. 7,01
6.3 Grado alcohólico adquirido. 11,80
6.4 Grado alcohólico en potencia. 7,09
6.5 Extracto seco total, reducido o no reductor (cada una). 4,39
6.6 Resto del extracto. 2,35
6.7 Acidez total. 7,12
6.8 Acidez volátil. 8,60
6.9 Acidez fija. 2,35
6.10 Anhídrido sulfuroso total o libre (cada una). 4,45
6.11 Ácido cítrico. 8,60
6.12 Presencia de híbridos. 5,35
6.13 Metanol. 15,42
6.14 Presencia de ferrocianuro. 21,31
6.15 Flúor. 13,03

6.16 Cloropicrina o sus compuestos de degradación derivados halogenados (cada 
una). 21,31

6.17 Materias reductoras o sacarosa (cada una). 8,60
6.18 Cenizas. 10,37
6.19 Alcalinidad de las cenizas. 6,47
6.20 Cloruros. 6,47
6.21 Sodio. 13,03
6.22 Sodio excedentario. 21,31
6.23 Hierro. 6,47
6.24 Cobre, cinc, plomo o arsénico (cada una). 15,61
6.25 Mercurio. 30,08
6.26 Ácido benzoico, sórbico o salicílico (cada una). 21,30
6.27 pH. 6,90
6.28 Hidroximetilfurfural. 9,04
6.29 Etanal. 10,53
6.30 Materiales colorantes artificiales. 15,02
6.31 Bebida contenida en el envase. 2,77
6.32 Etiquetado. 2,77
6.33 Examen organoléptico. 5,46
6.34 Ensayos previos de conservación. 3,32
6.35 Masa volúmica. 3,21
6.36 Beaume. 2,53
6.37 Potasio. 12,89
6.38 Calcio. 12,89
6.39 Magnesio. 12,89
6.40 Intensidad colorante. 5,99
6.41 Antocianos. 7,98
6.42 Índice de polifenoles totales. 7,98
6.43 Índice de Folín. 14,22
6.44 Glicerina. 14,02
6.45 Fructosa. 14,02
6.46 Glucosa. 14,02
6.47 Ácido tartárico. 14,02
6.48 Ácido málico. 14,02
6.49 Ácido succínico. 14,02
6.50 Sulfatos. 15,54
6.51 2-3 Butanodiol. 10,40
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

6.52 Isotiocianato de alilo. 10,03
6.53 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

7. VINOS, MOSTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, POR ESPECTROSCOPIA 
DE INFRARROJO CERCANO (NIR).

7.1 1. Grado alcohólico adquirido (IR). 2,02
7.2 2. Grado alcohólico total (IR. 2,22
7.3 3. Grado alcohólico en potencia (IR). 2,22
7.4 4. Extracto seco (IR). 3,03
7.5 5. Acidez total (IR). 2,42
7.6 6 Acidez volátil (IR). 2,17
7.7 7. Azúcares residuales (glucosa + fructosa) (IR). 3,54
7.8 8. pH (IR). 2,42
7.9 9. Metanol (IR). 3,42
7.10 GRUPO EXPORTACIÓN:
7.10
.1 Determinaciones Técnica analítica. 28,61

7.10
.2 Masa volúmica Densimetría electrónica. 28,61

7.10
.3 Grado alcohólico adquirido Infrarrojo cercano. 28,61

7.10
.4 Grado alcohólico total Cálculo. 28,61

7.10
.5 Grado alcohólico en potencia Cálculo. 28,61

7.10
.6 Extracto seco total Cálculo. 28,61

7.10
.7 Acidez total en ácido cítrico Infrarrojo cercano. 28,61

7.10
.8 Acidez volátil en ácido acético Infrarrojo cercano. 28,61

7.10
.9 Anhídrido sulfuroso total Titulación volumétrica. 28,61

7.10
.10 Anhídrido sulfuroso libre Titulación volumétrica. 28,61

7.10
.11 Ácido cítrico Autoanalizador secuencial. 28,61

7.10
.12 Metanol Infrarrojo cercano. 28,61

7.10
.13 Azúcar residual Infrarrojo cercano. 28,61

7.11
.1 GRUPO COSECHERO:

7.11
.2 Determinaciones Técnica analítica. 17,56

7.11
.3 Grado alcohólico adquirido Infrarrojo cercano. 17,56

7.11
.4 Grado alcohólico total Cálculo. 17,56

7.11
.5 Acidez total en ácido cítrico Infrarrojo cercano. 17,56

7.11
.5 Acidez volátil en ácido acético Infrarrojo cercano. 17,56

7.11
.6 Anhídrido sulfuroso total Titulación volumétrica. 17,56

7.11
.7 Anhídrido sulfuroso libre Titulación volumétrica. 17,56

7.11
.8 pH Infrarrojo cercano. 17,56

7.11
.9 Ácido málico Infrarrojo cercano. 17,56

7.11
.10 Azúcar residual Infrarrojo cercano. 17,56

7.12 GRUPO EMBOTELLADO:
7.12
.1 Determinaciones Técnica analítica. 13,40

7.12
.2 Grado alcohólico adquirido Infrarrojo cercano. 13,40

7.12
.3 Acidez total en ácido cítrico Infrarrojo cercano. 13,40
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

7.12
.4 Acidez volátil en ácido acético Infrarrojo cercano. 13,40

7.12
.5 Anhídrido sulfuroso total Titulación volumétrica. 13,40

7.12
.6 Anhídrido sulfuroso libre Titulación volumétrica. 13,40

7.12
.7 pH Infrarrojo cercano. 13,40

7.13 GRUPO FERMENTACIÓN:
7.13
1 Determinaciones Técnica analítica. 14,61

7.13
2 Masa volúmica Densimetría electrónica. 14,61

7.13
3 Grado alcohólico adquirido Infrarrojo cercano. 14,61

7.13
4 Acidez total en ácido cítrico Infrarrojo cercano. 14,61

7.13
5 Acidez volátil en ácido acético Infrarrojo cercano. 14,61

7.13
6 Anhídrido sulfuroso libre Titulación volumétrica. 14,61

7.13
7 pH Infrarrojo cercano. 14,61

8. SUBPRODUCTOS Y OTROS.
8.1 Productos tartáricos:
8.1.
1 Método Carles. 21,10

8.1.
2 Método Goldenberg. 21,10

8.2 Grado alcohólico de heces y lías. 7,70
8.3 Grado alcohólico de orujos. 7,70
8.4 Materias reductoras en orujos. 15,00
8.5 Humedad en granillas. 7,04
8.6 Impurezas en granillas. 9,18
8.7 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
9. ALCOHOL, BRANDY, RON, LICORES Y OTROS.
9.1 Etiquetado. 2,77
9.2 Bebida contenida en el envase. 2,77
9.3 Grado alcohólico. 5,41
9.4 Acidez total. 7,21
9.5 Metanol. 15,61
9.6 Materias reductoras. 8,73
9.7 Edulcorantes y colorantes artificiales. 21,65
9.8 Cobre, cinc o plomo (cada una). 15,61
9.9 Desnaturalizantes —bítrex, ftalato de dietilo o metiletilcetona— (cada una). 5,35
9.10 Bases nitrogenadas. 8,73
9.11 Furfural. 8,73
9.12 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

10. PRODUCTOS ENOLÓGICOS Y COMPROBACIÓN DE APARATOS (con un 
máximo de 88,02 €). Según coste

11. ACEITES Y GRASAS.
11.1 Etiquetado. 2,77
11.2 Aceite contenido en el envase. 2,77
11.3 Grado de acidez. 7,21
11.4 Índice de peróxidos. 10,53
11.5 Absorción espectrofotométrica ultravioleta. 7,52
11.6 Índice de yodo. 10,53
11.7 Índice de refracción. 5,24
11.8 Composición de la fracción de ácidos grasos por cromatografía de gases. 40,07
11.9 Composición de la fracción de esteroles por cromatografía de gases. 75,05
11.1
0 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

12. PRODUCTOS LÁCTEOS.
12.1 Etiquetado. 2,77
12.2 Peso neto. 5,41
12.3 Materia grasa. 7,61
12.4 Proteína. 8,52
12.5 Acidez. 7,21
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

12.6 Extracto seco magro. 6,02
12.7 Lactosa. 10,53
12.8 Humedad. 7,21
12.9 Harina de sangre o de pescado (cada una). 9,04
12.1
0 Sacarosa. 5,24

12.1
1 Índice de refracción. 5,24

12.1
2 Índices de Reichert, Polenske o Kirchner (cada una). 10,53

12.1
3 Composición de la fracción de ácidos grasos por cromatografía de gases. 42,06

12.1
4 Composición de la fracción de esteroles por cromatografía de gases. 76,31

12.1
5 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

13. PRODUCTOS CÁRNICOS.
13.1 Etiquetado. 2,77
13.2 Peso neto. 5,41
13.3 Humedad. 6,02
13.4 Proteínas. 8,52
13.5 Grasa. 7,61
13.6 Hidroxiprolina. 8,52
13.7 Azúcares totales. 9,04
13.8 Almidón. 10,53
13.9 Ácidos bórico, sórbico, benzoico o salicílico (cada una). 21,65
13.1
0 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

14. PESCADOS, MARISCOS, CONSERVAS Y SEMICONSERVAS.
14.1 Etiquetado. 2,77
14.2 Troqueles de fabricación, formato y peso —neto o neto escurrido— (cada una). 5,41
14.3 Capacidad normalizada del envase. 5,41
14.4 Relación porcentual entre el peso neto y la capacidad. 2,38
14.5 Relación porcentual entre el peso escurrido y la capacidad. 2,38
14.6 Grado de acidez. 7,21
14.7 Composición de la fracción de ácidos grasos por cromatografía de gases. 42,06
14.8 Composición de la fracción de esteroles por cromatografía de gases. 79,31
14.9 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
15. PRODUCTOS CONGELADOS.
15.1 Peso neto del producto –congelado, descongelado o escurrido– (cada una). 5,41
15.2 Formaldehído y ácidos –sórbico, benzoico, salicílico o bórico– (cada una). 21,65
15.3 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
16. FRUTOS SECOS, CEREALES Y LEGUMBRES.
16.1 Etiquetado. 2,77
16.2 Peso neto y humedad. 5,41
16.3 Grano:
16.3
.1 Amarillos, cobrizos, rojos, veteados en rojo, yesosos o verdes (cada una). 7,41

16.3
.2 Manchados y picados. 7,32

16.3
.3 Medianos. 7,34

16.3
.4 Con defectos –graves o ligeros– (cada una). 7,34

16.3
.5 De distinta coloración (excepto los decolorados). 7,34

16.3
.6 Decolorados. 7,34

16.3
.7 Enteros sin defecto. 7,34

16.4 Materias extrañas. 7,34
16.5 Calibrado. 7,34
16.6 Aflatoxina. 45,09
16.7 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
17. HARINAS Y DERIVADOS.
17.1 Etiquetado. 2,77
17.2 Peso neto y humedad. 5,41
17.3 Cenizas. 6,59
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

17.4 Extracción según escala de cenizas de Mhos. 2,38
17.5 Proteínas. 8,52
17.6 Fibra bruta. 10,53
17.7 Persulfatos o bromatos (cada una). 7,21
17.8 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
18. DULCES, HELADOS, TURRONES, CARAMELOS Y OTROS.
18.1 Etiquetado. 2,77
18.2 Peso neto o humedad (cada una). 5,41
18.3 Cenizas. 10,53
18.4 Proteínas. 8,52
18.5 Grasa. 7,61
18.6 Reconocimiento del almidón o de la yema (cada una). 7,21
18.7 Porcentaje de almendra o de fruta (cada una). 7,21
18.8 Ácido sórbico, benzoico o salicílico (cada una). 7,21
18.9 Acidez de la grasa. 21,65
18.1
0 Composición de la fracción de ácidos grasos por cromatografía de gases. 7,21

18.1
1 Composición de la fracción de esteroles por cromatografía de gases. 42,06

18.1
2 Alcohol etílico o sorbitol (cada una). 76,31

18.1
3 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

19. EDULCORANTES, MIEL Y SIMILARES.
19.1 Etiquetado. 2,77
19.2 Peso neto o humedad (cada una). 5,41
19.3 Sacarosa. 9,04
19.4 Residuo insoluble en agua caliente. 5,41
19.5 Azúcares reductores. 9,04
19.6 Cenizas. 5,41
19.7 Acidez libre. 7,21
19.8 Hidroximetilfurfural. 9,58
19.9 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
20. CONDIMENTOS, CAFÉ, SALSAS DE MESA E INFUSIONES.
20.1 Etiquetado. 2,77
20.2 Peso neto o humedad (cada una). 5,41
20.3 Cenizas. 10,53
20.4 Fibra bruta. 10,53
20.5 Extracto etéreo, sílice o color (cada una). 7,21
20.6 Colorantes artificiales. 21,65
20.7 Extracto alcohólico. 5,45
20.8 Anhídrido sulfuroso total. 7,21
20.9 Extracto acuoso. 5,41
20.1
0 Extracto seco. 5,97

20.1
1 Cafeína. 15,02

20.1
2 Plomo, cobre o cinc (cada una). 15,61

20.1
3 Acidez. 6,59

20.1
4 Cloruros. 6,59

20.1
5 Azúcar total. 9,04

20.1
6 pH. 7,21

20.1
7 Sólidos solubles. 5,41

20.1
8 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

21. RESIDUOS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
21.1 Por cromatografía de gases:
21.1
.1 Órgano-fosforado:

21.1
.1.1 Investigación y experiencias. 53,34
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

21.1
.1.2 Identificación o cuantificación (cada una). 18,65

21.1
.2 Órgano-clorados:

21.1
.2.1 Investigación y experiencias. 53,34

21.1
.2.2 Identificación o cuantificación (cada una). 18,65

21.1
.3 Órgano-metálicos:

21.1
.3.1 Investigación y experiencias. 53,34

21.1
.3.2 Identificación o cuantificación (cada una). 18,65

21.1
.4 Piretroides:

21.1
.4.1 Investigación y experiencias. 53,34

21.1
.4.2 Identificación o cuantificación (cada una). 18,47

21.1
.5 Otros compuestos:

21.1
.5.1 Investigación y experiencias. 53,34

21.1
.5.2 Identificación o cuantificación (cada una). 18,65

21.2 Por cromatografía líquida (HPLC):
21.2
.1 Órgano-fosforado:

21.2
.1.1 Investigación y experiencias. 80,01

21.2
.1.2 Identificación o cuantificación (cada una). 27,97

21.2
.2 Órgano-clorados:

21.2
.2.1 Investigación y experiencias. 80,01

21.2
.2.2 Identificación o cuantificación (cada una). 27,97

21.2
.3 Órgano-metálicos:

21.2
.3.1 Investigación y experiencias. 80,01

21.2
.3.2 Identificación o cuantificación (cada una). 27,97

21.2
.4 Piretroides:

21.2
.4.1 Investigación y experiencias. 80,01

21.2
.4.2 Identificación o cuantificación (cada una). 18,47

21.2
.5 Otros compuestos:

21.2
.5.1 Investigación y experiencias. 80,01

21.2
.5.2 Identificación o cuantificación (cada una). 27,97

21.3 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste
22. PIENSOS Y FORRAJES.
22.1 Humedad. 5,41
22.2 Cenizas. 10,53
22.3 Fibra bruta. 10,53
22.4 Grasa bruta. 7,21
22.5 Acidez de la grasa. 7,21
22.6 Nitrógeno total. 10,42
22.7 Proteína bruta. 8,52
22.8 Nitrógeno amoniacal. 9,04
22.9 Nitrógeno amoniacal equivalente en proteína. 2,38
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Tipo de determinación Importe unitario 
(euros)

22.1
0 Nitrógeno ureico. 9,31

22.1
1 Nitrógeno ureico equivalente en proteína. 2,38

22.1
2 Nitrógeno proteico. 9,31

22.1
3 Nitrógeno proteico equivalente en proteína. 2,38

22.1
4 Residuo insoluble en ClH. 10,53

22.1
5 Unidades alimenticias (100 kilogramos). 2,38

22.1
6 Proteína digestible (unidades alimenticias). 2,38

22.1
7 Cloruros. 9,98

22.1
8 Calcio. 7,21

22.1
9 Cobre, manganeso, hierro, cinc, cobalto o arsénico (cada una). 15,61

22.2
0 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

23. CONSERVAS VEGETALES.
23.1 Etiquetado. 2,77
23.2 Troqueles de fabricación. 5,41
23.3 Formato. 5,41
23.4 Peso neto. 5,41
23.5 Peso escurrido. 5,41
23.6 Número de frutos. 4,49
23.7 Sólidos solubles (expresados en grados Brix). 5,41
23.8 pH. 7,21
23.9 Cloruros. 6,91
23.1
0 Ácido cítrico, láctico, málico, tartárico, benzoico, sórbico o salicílico (cada una). 21,65

23.1
1 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

24. BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (AGUAS, ZUMOS Y JARABES, GASEOSAS, 
COLAS, REFRESCOS Y OTRAS).

24.1 Etiquetado. 2,77
24.2 Bebida contenida en el envase. 2,77
24.3 Cloruros. 6,91
24.4 Ácidos tartárico, málico, láctico o cítrico (cada una). 21,65
24.5 Edulcorantes artificiales. 21,64
24.6 Grado alcohólico. 5,41
24.7 Sólidos solubles. 5,23
24.8 Azúcares totales. 9,04
24.9 Acidez total. 7,21
24.1
0 Anhídrido sulfuroso total. 3,00

24.1
1 Ácidos sórbico, benzoico o salicílico (cada una). 21,65

24.1
2 Arsénico, cobre, cinc o plomo (cada una). 10,34

24.1
3 Otras (con un máximo de 88,02 €). Según coste

25. OTROS PRODUCTOS (con un máximo de 88,02 €). Según coste
26. TODOS LOS PRODUCTOS (PUNTOS 1 A 25, AMBOS INCLUSIVE).

26.1
Determinaciones que requieran la aplicación de metodologías específicas no 
contempladas en los métodos oficiales de análisis (con un máximo de 440,10 
€).

Según coste

26.2 Confirmación por espectrometría de masas. 125,24

Artículo 3.2-5  Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra la bonificación que 

corresponda en función del número de muestras ya analizadas en el mismo año natural y 
para el mismo contribuyente:
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a) Una bonificación del 15 por ciento de la cuota íntegra, cuando el número de muestras 
ya analizadas se comprenda entre 201 y 500.

b) Una bonificación del 25 por ciento de la cuota íntegra, cuando el número de muestras 
ya analizadas se comprenda entre 501 y 1000.

c) Una bonificación del 30 por ciento de la cuota íntegra, cuando el número de muestras 
ya analizadas supere las mil.

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Tasa por servicios administrativos

Artículo 3.6-1  Hecho imponible.
1. Constituyen el hecho imponible de esta tasa los siguientes servicios de carácter 

administrativo ofrecidos por los órganos de la Generalitat competentes en materia de 
agricultura, ganadería o pesca, salvo que resulten gravados por una tasa específica del 
presente título:

a) Las inscripciones y trámites relativos a libros oficiales.
b) La expedición de certificados o duplicados.
2. No se producirá el hecho imponible en los supuestos de inscripciones, trámites o 

expedición de certificados o duplicados por rectificación de la mención del sexo y nombre en 
el registro civil.

Artículo 3.6-2  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituye el 

hecho imponible.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad al 

devengo, en el momento en que se formule la solicitud.

Artículo 3.6-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas que, a petición propia o por imperativo 

legal, soliciten los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 3.6-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:

Tipo de servicio Importe 
(euros)

1 Práctica de inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios 
de Defensa Fitosanitaria (ROPO). 7,00

2 Expedición de duplicados:
2.1 De libros oficiales. 15,00
2.2 Del resto de documentos administrativos. 6,00

3
Expedición de certificados que precisen de la búsqueda de antecedentes y demás 
trámites que precisen de informes, consultas o búsqueda de documentos en archivos 
oficiales.

8,00

4 Diligenciado y sellado de libros oficiales en el ámbito del Registro de Sociedades Agrarias 
de Transformación (SAT). 5,00

5 Expedición y visado de cualquiera de los libros de registro exigibles al sector vinícola. 30,00
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CAPÍTULO VII
Tasa por servicios administrativos relativos a la ganadería

Artículo 3.7-1  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, por los órganos competentes 

de la Generalitat en materia de ganadería, a instancia de la persona interesada o de oficio, 
de los servicios administrativos relativos a la defensa, mejora o conservación de la ganadería 
que se detallan en el artículo 3.7-5.

2. No se producirá el hecho imponible en los siguientes supuestos:
a) Por la prestación de servicios facultativos veterinarios en las campañas de 

saneamiento ganadero.
b) En caso de epizootias y zoonosis oficialmente declaradas.

Artículo 3.7-2  Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa, en el caso de los puntos 5 y 9 del cuadro del artículo 

3.7-5, las personas que tengan la condición de ganadero o las personas titulares de 
explotaciones ganaderas que hayan obtenido la calificación sanitaria de «indemne» u 
«oficialmente indemne», conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de 
ganadería o que pertenezcan a una agrupación de defensa sanitaria, en aquellas especies 
en las que no exista un estatuto de calificación sanitaria reconocido.

Artículo 3.7-3  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituya el 

hecho imponible.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá en el momento del 

devengo. No obstante, cuando el servicio se preste previa solicitud, la exigibilidad se 
producirá en el momento en que se formule la solicitud.

Artículo 3.7-4  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas a las que se presten los servicios que 

constituyen el hecho imponible.

Artículo 3.7-5  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:

Tipo de servicio Importe (euros)

1 Comprobación sanitaria y saneamiento ganadero (el importe mínimo a pagar por los 
servicios de este punto es 3,25 €):  

1.1 Equinos y bóvidos (por cabeza). 1,10
1.2 Porcino, ovino y caprino (por unidad). 0,27
1.3 Aves y conejos (por cabeza). 0,003376
1.4 Otras especies:  
1.4.1 Peso vivo adulto superior a 50 kilogramos (por cabeza). 0,41
1.4.2 Peso vivo adulto inferior a 50 kilogramos (por cabeza, con un máximo de 185,01 €). 1,10
1.5 Colmenas (por unidad). 0,16
2 Análisis, dictámenes y peritajes:  
2.1 Análisis (cada uno). 6,14
2.2 Peritajes y dictámenes (cada uno). 39,22
3 Inspección y control sanitario de animales importados (por expedición). 12,27

4
Inspección y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
sanidad animal (tanto de apertura como anuales de mantenimiento de la 
autorización administrativa):

 

4.1 Para inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas y expedición del libro 
de explotación ganadera. 25,00

4.2 Cambios de titularidad con inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas y 
expedición del libro de explotación ganadera. 25,00

4.3 Para inscripción en otros registros zoosanitarios y expedición de libro. 25,00
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Tipo de servicio Importe (euros)

4.4 Por inscripción o renovación en el Registro de Transportistas y expedición del libro 
de transportista. 15,00

4.5 Expedición del carnet de transportista de ganado (por expedición). 5,00€
4.6 Para inscripción en el Registro de Adiestradores. 10,00
4.7 Para inscripción en el Registro de Personal Investigador. 10,00

4.8 Para inscripción en el Registro de Operadores en el Sector de los Productos y 
Subproductos de Origen Animal no Destinados a Consumo Humano (SANDACH). 25,00

4.9 Para inscripción en el Registro de Operadores del Sector Lácteo. 25,00

4.10 Para la inscripción en el Registro de Alimentación Animal de la Comunitat 
Valenciana. 30,30

4.11 Expedición del certificado de competencia en bienestar animal. 10,00
5 Comprobación sanitaria y expedición de certificados:  

5.1

Comprobación sanitaria del ganado sujeto a movimiento y expedición del certificado 
sanitario de traslado, certificado TRACES y certificado movimiento con países 
terceros, justificativo de la salubridad del mismo y de su zona de origen, así como 
de su aptitud para el transporte (mínimo 3,52 € para certificados sanitarios de 
traslado y 10,00 € mínimo por cada certificado TRACES y a terceros países):

 

5.1.1 De équidos y bóvidos (por animal). 1,21
5.1.2 De porcino adulto (por animal). 0,23
5.1.3 De lechones (por animal). 0,17
5.1.4 De ovinos y caprinos (por animal). 0,18
5.1.5 De conejos (por animal). 0,03
5.1.6 De gallináceas adultas y broilers (por animal). 0,004990
5.1.7 Pollos jóvenes para cría (por animal). 0,003803
5.1.8 De colmena (por animal). 0,05
5.1.9 De restantes especies pecuarias (por animal). 12,27

5.2
Emisión del certificado sanitario de traslado TRACES o certificado de movimiento 
con terceros países, justificativo de la salubridad del mismo y de su zona de origen 
en animales de compañía (por expedición).

3,52

5.3 Emisión de atestaciones sanitarias relativas a enfermedades de animales en los 
certificados para exportar alimentos (cantidad mínima a pagar por este epígrafe). 5,00

5.3.1 Por cada explotación ganadera adicional. 0,20

6 Inspección y vigilancia de la desinfección (la cantidad mínima a pagar por los 
servicios de este epígrafe es de 10 €):  

6.1
En locales destinados a ferias, mercados, concursos o exposiciones y demás 
lugares públicos donde se alberguen o contraten ganados o materias contumaces 
(por metro cuadrado).

0,01

6.2 En vagones, navíos y aviones donde se transporte ganado (por metro cúbico de 
carga). 0,06

6.3 En vehículos para transporte de ganado por carretera (por metro cúbico de carga). 0,04

7 Inspección y vigilancia de la desinfección (el importe mínimo a pagar por los 
servicios de este punto es 5,94 €):  

7.1
En locales destinados a ferias, mercados, concursos o exposiciones y demás 
lugares públicos donde se alberguen o contraten ganados o materias contumaces 
(por metro cuadrado).

0,01

7.2 En vagones, navíos y aviones donde se transporte ganado (por metro cúbico de 
carga). 0,06

7.3 En vehículos para transporte de ganado por carretera (por metro cúbico de carga). 0,04
8 Identificación de ganado:  
8.1 Bovino:  
8.1.1 Suministro (por unidad). 0,60
8.1.1.1 Actuaciones administrativas anejas (por acto). 0,77
8.1.2 Actuaciones administrativas solicitud duplicados. 3,00
8.1.2.1 (Eliminado)  
8.1.3 Expedición de duplicados del documento de identificación (por documento). 2,00
8.2 Ovino-caprino:  
8.2.1 Suministro (por unidad). 0,45
8.2.2 Actuaciones administrativas solicitud duplicados. 3,00
9. Determinaciones analíticas en sanidad animal:  
9.1 Análisis diagnóstico serológico:  
9.1.1 ELISA. 6,80
9.1.2 Aglutinación (placa y microplaca). 3,22
9.1.3 Reacción de fijación de complemento (RFC). 12,50
9.1.4 Inmunofluorescencia indirecta (IFI). 10,02
9.1.5 Inhibición de la hemoaglutinación (IHA). 16,70
9.1.6 Inmunodifusión en gel de agar (IDGA). 5,20
9.1.7 Detección gamma interferón por ELISA. 9,80
9.1.8 Seuroneutralización. 24,60
9.2 Análisis detección encefalopatías:  
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Tipo de servicio Importe (euros)
9.2.1 ELISA, ensayo inmunoenzimático detección PrP. 19,16
9.3 Análisis microbiológicos:  
9.3.1 Aislamiento e indentificación. 24,10
9.3.2 Presencia/ausencia Escherichia Coli. 18,25
9.3.3 Aislamiento en medios específicos (E. Coli Verotoxigénico). 26,05
9.3.4 Aislamiento en medios específicos (Mycobacterias). 23,52
9.3.5 Detección inhibidores crecimiento bacteriano. Cribado. Técnica 5 placas. 24,14
9.3.6 Determinación esporas termoresistentes (Clostridium Perfringens). 21,18
9.3.7 Recuento esterobacterias por la técnica del número más probable (NMP). 18,25
9.3.8 Serotipación Salmonella según esquema técnica de Kauffman-White. 27,44
9.3.9 Aislamiento, identificación y serotipado Salmonella. 43,49
9.3.10 Diferenciación cepa campo/cepa vacunal. 14,68
9.4 Análisis de biología molecular:  
9.4.1 PCR convencional (revelado en gel). 24,20
9.4.2 PCR tiempo real (detección ADN). 30,10
9.4.3 R-PCR tiempo real (detección ARN). 32,10
9.5 Análisis químico:  
9.5.1 Detección PATs por microscopía. 10,61
9.5.2 Impurezas totales insolubles en grasas. 13,64
9.6 Análisis etiológico:  
9.6.1 Identificación microscópica con claves dicotómicas (diagnóstico entomológico). 10,20
9.6.2 Diagnóstico parastológico. 11,60
9.6.3 Aislamiento e identificación por cultivo celular. 12,60
9.6.4 Titulación vírica en cultivo celular. 14,20
9.6.5 ELISA de captura de Ag. 9,75
9.6.6 Inmunoensayo rápido para detección de Chlamydófila. 15,66
9.7 Otros:  
9.7.1 Diagnóstico laboratorial. 35,00

Artículo 3.7-6  Cuota líquida.
1. En los supuestos previstos en el punto 9, Determinaciones analíticas en sanidad 

animal, del cuadro del artículo 3.7-5, la cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la 
cuota íntegra las bonificaciones reguladas en los apartados siguientes.

2. Bonificación por solicitud conjunta de un número de análisis:
a) 10 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda entre 11 y 25 muestras.
b) 25 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda entre 26 y 50 muestras.
c) 50 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda entre 51 y 100 muestras.
d) 60 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda entre 101 y 500 muestras.
e) 75 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda más de 500 muestras.
3. Bonificación por solicitud conjunta para análisis de biología molecular:
a) 30 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda más de 10 muestras.
4. Bonificación por solicitud conjunta anual de análisis de detección de encefalopatías:
a) 30 por ciento, cuando la solicitud conjunta comprenda más de 10 muestras.

CAPÍTULO VIII
Tasa por servicios de sanidad vegetal y calidad del material vegetal 

de reproducción

Artículo 3.8-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por los laboratorios públicos 

dependientes de la Generalitat de los servicios que se enumeran en el cuadro del 
artículo 3.8-4.

Artículo 3.8-2  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituye el 

hecho imponible.
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2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad al 
devengo, en el momento en que se formule la solicitud.

Artículo 3.8-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas que tengan la condición de agricultores o 

viveristas que soliciten la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 3.8-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:

Tipo de servicio Importe (euros/Ha)
1. Análisis de semillas y material vegetal:
1.1 Relativos a semillas (ensayos de calidad).
1.1.1 Muestreo a petición de parte. 40
1.1.2 Germinación. 10
1.1.4 Pureza específica. 5
1.1.5 Cuscuta. 10
1.2 Relativos a plantas de vivero (ensayos biológicos).
1.2.1 Tristeza. 80
1.2.2 Psoriasis. 180
1.2.3 Excorsis. 160
1.2.4 Xiloporiasis. 400

[ . . . ]
CAPÍTULO X

Tasa por servicios relativos a la producción agrícola

Artículo 3.10-1  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, por los órganos de la 

Generalitat competentes en materia de agricultura, de los servicios administrativos relativos 
al fomento, defensa y mejora de la producción agrícola que se detallan en el artículo 3.10-4.

2. No se producirá el hecho imponible en los supuestos de que los servicios que se 
detallan en el artículo 3.10-3 se realicen como consecuencia de la rectificación de la mención 
del sexo y nombre en el registro civil.

Artículo 3.10-2  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituya el 

hecho imponible.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá en el momento del 

devengo. No obstante, cuando el servicio se preste previa solicitud, la exigibilidad se 
producirá en el momento en que se formule la solicitud.

Artículo 3.10-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas a quienes se presten, de oficio o a 

instancia de parte, los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 3.10-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:

Tipo de servicio Importe 
(euros)

1 Inspección de viveros y semillas:  

1.1 Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales como productor 
de semillas y plantas de vivero (ROPVEG). 180,00

1.2 Inscripción en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales como 
comerciante de semillas y plantas de vivero (ROPVEG). 12,50
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Tipo de servicio Importe 
(euros)

1.3
Cambio de denominación en el Registro de Productores, Comerciantes e 
Importadores de Vegetales o en el Registro de Productores de Semillas y Plantas de 
Vivero.

20,00

1.4 Expedición, a instancia de parte, de certificados relacionados con los productores de 
semillas y plantas de vivero. 45,00

1.5 Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los 
grupos de producción de frutales, cítricos y vid, por cada 1.000 unidades precintadas: 2,5

1.6 Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de vivero de los 
grupos de producción de semillas de arroz, por cada 10.000 kgrs precintadas: 2,5

2 Protección de vegetales:  

2.1 Seguimiento de ensayos y emisión de informes sobre productos fitosanitarios en 
régimen de prerregistro. 75,49

2.2 Análisis de virosis (Enzimoinmunoensayo E.L.I.S.A.), por muestra/submuestra y 
patógeno. 8,80

2.3 Análisis y diagnóstico de hongos (convencional). 11,55
2.4 Análisis y diagnóstico de nemátodos (convencional). 7,87
2.5 Análisis y diagnóstico de artrópodos (convencional). 7,90

2.6 Análisis de detección, diagnóstico e identificación de procariotas (bacterias y 
fitoplasmas):  

2.6.1 Preparación de la muestra:  

2.6.1.1 Obtención convencional de extractos vegetales (hasta tres extractos) de muestras 
sintomáticas o asintomáticas. 5,47

2.6.1.2 Obtención de extractos de muestras de semillas asintomáticas o de tubérculos 
asintomáticas de patata (por extracto). 9,25

2.6.1.3 Concentración de extractos (por extracto). 1,80

2.6.1.4 Enriquecimiento de extractos en medio de cultivo líquido (por medio de cultivo y 
extracto). 1,76

2.6.2 Análisis de detección o diagnóstico:  

2.6.2.1 Aislamiento en medios generales, diferenciales o semiselectivos (por muestra y cada 
diez placas). 11,60

2.6.2.2 Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por muestra y patógeno). 7,98
2.6.2.3 Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. Indirecto (por muestra y patógeno). 6,53
2.6.2.4 Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por muestra y patógeno). 7,38
2.6.3 Análisis de diagnóstico e identificación de cultivos:  

2.6.3.1 Análisis de caracterización bioquímica y prueba de hipersensibilidad en tabaco (por 
cultivo y cada diez placas). 14,20

2.6.3.2 Análisis serológico mediante inmunofluorescencia indirecta (por cultivo y patógeno). 6,23
2.6.3.3 Análisis serológico mediante E.L.I.S.A. indirecto (por cultivo y patógeno). 4,58
2.6.3.4 Análisis serológico mediante E.L.I.S.A.–D.A.S.I. (por cultivo y patógeno). 4,98
2.6.3.5 Bioensayos (por cultivo y patógeno). 11,10
2.7 Técnicas moleculares:  
2.7.1 Extracción de ADN/ARN total (por muestra). 7,68
2.7.2 Análisis molecular mediante PCR convencional de ADN o ARN (por muestra). 12,05
3 Inspección y autorización del pasaporte fitosanitario a viveros. 90,00

4 Informes facultativos (de carácter económico, social o técnico, no previstos en los 
aranceles). 30,00

Artículo 3.10-5  Cuota líquida.
En los supuestos previstos en el punto 2, Protección de vegetales, de cuadro del artículo 

3.10-4, la cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra la bonificación que 
corresponda de las siguientes, en función del número de muestras ya analizadas en el 
mismo año natural y para el mismo contribuyente:

a) Una bonificación del 15 por ciento de la cuota íntegra, cuando el número de muestras 
ya analizadas se comprenda entre 201 y 500.

b) Una bonificación del 25 por ciento de la cuota íntegra, cuando el número de muestras 
ya analizadas se comprenda entre 501 y 1.000.

c) Una bonificación del 30 por ciento de la cuota íntegra, cuando el número de muestras 
ya analizadas supere las 1.000.

CAPÍTULO XI
Tasa por servicios administrativos en materia de balsas de regadío
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Artículo 3.11-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, por parte de los órganos 

competentes de la Generalitat en materia de regadíos, de los servicios administrativos 
relativos al control de la aplicación de la normativa en materia de seguridad de presas, 
embalses y balsas para riego de la Comunitat Valenciana ubicados fuera del dominio público 
hidráulico.

Artículo 3.11-2.  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituye el 

hecho imponible.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá en el momento del 

devengo. No obstante, en aquellos casos en que los servicios que constituyen el hecho 
imponible se presten previa solicitud, la exigibilidad se producirá en el momento en que se 
formule la correspondiente solicitud.

Artículo 3.11-3.  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa los titulares de balsas de regadío a los que se les 

presten los servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 3.11-4.  Cuota íntegramente.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro siguiente:

Tipo de servicio Importe 
(euros)

1

Clasificación de balsas de regadío dentro de la categoría A (aquellas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios 
esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes), categoría B (aquellas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puedan ocasionar daños 
materiales o medioambientales importantes o afectar a un núcleo reducido de viviendas) o categoría C (aquellas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir 
daños materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdidas de vidas humanas).

150,00

2
Aprobación del plan de emergencias de las balsas de regadío que se clasifiquen con la categoría A (aquellas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar 
gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes) y con la categoría B (aquellas cuya rotura o 
funcionamiento incorrecto puedan ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un núcleo reducido de viviendas).

150,00

[ . . . ]
Artículos 25.1-2  a 25.1-6.

(Suprimidos).

TÍTULO XXVI
Tasas en materia de medio ambiente

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Tasa por servicios relativos a semillas forestales

Artículo 26.4-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, por el banco de semillas de la 

conselleria competente en materia de medio ambiente, de los servicios que se enumeran en 
el cuadro del artículo 26.4-4.

Artículo 26.4-2  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que constituya el 

hecho imponible.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad al 

devengo, en el momento en que se formule la solicitud.
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Artículo 26.4-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa los solicitantes de los servicios a los que se refiere el 

hecho imponible.

Artículo 26.4-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:

Tipo de servicio Importe (euros)
1 Muestreo (a petición de parte). 36,94
2 Germinación. 8,51
3 Humedad. 4,26
4 Pureza específica. 4,11

CAPÍTULO V
Tasa por servicios relativos a deslinde y replanteo en vías pecuarias y montes 

de utilidad

Artículo 26.5-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación por el órgano competente en 

materia forestal de la Conselleria con competencia en medio ambiente, de los siguientes 
servicios administrativos: deslinde de vía pecuaria, replanteo de vía pecuaria, deslinde de 
monte de utilidad pública y replanteo de monte de utilidad pública.

Artículo 26.5-2  Devengo y exigibilidad.
1. El devengo se producirá en el momento en que se presente la solicitud que inicie la 

actuación.
2. La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá en el momento del 

devengo.

Artículo 26.5-3  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa los solicitantes de los servicios a los que se refiere el 

hecho imponible.

Artículo 26.5-4  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:

Tipo de servicio Importe (euros)

1 Deslinde de vía pecuaria. 2.044,58 € por km
(tasa mínima de 1.022,29 €).

2 Replanteo de vía pecuaria. 343,10 € por km
(tasa mínima de 343,10 €).

3 Deslinde de monte de utilidad pública. 1.828,24 € por km
(tasa mínima de 914,12 €).

4 Replanteo de monte de utilidad pública. 544,64 € por km
(tasa mínima de 272,32 €).

[ . . . ]
Disposición transitoria única.  Tasas en materia de enseñanza universitaria.

El capítulo III del título XIV de esta ley, regulador de las tasas en materia de enseñanza 
universitaria, mantendrá su vigencia en tanto no entre en vigor, una vez puesto en 
conocimiento del Consell Valencià de Universitats i de Formació Superior, un decreto del 
Consell que regule todos los aspectos sustantivos y formales necesarios para la exigencia 
de los precios públicos que, en su sustitución, resulten exigibles.
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[ . . . ]
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§ 115

Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de València

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 8252, de 12 de marzo de 2018

«BOE» núm. 96, de 20 de abril de 2018
Última modificación: 30 de diciembre de 2019

Referencia: BOE-A-2018-5394

Téngase en cuenta sobre la interpretación de los artículos 3.3, 4.2, 34 a 37, en relación con la disposición 
adicional primera, y el artículo 44 apartados 1 d), 2 y 3 de la presente ley, el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, publicado por Resolución de 17 de enero de 
2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial. Ref. BOE-A-2019-1341.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts 
han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO
De conformidad con lo establecido por la Constitución y el artículo 49.1.9 del Estatuto de 

autonomía de la Comunitat Valenciana, la Generalitat tiene competencias exclusivas en 
materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Estas competencias 
están desarrolladas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, las disposiciones 
normativas que regulan los usos y actividades en la Huerta de València, como espacio de 
gran valor productivo, ambiental y cultural, están perfectamente ancladas en este marco 
legal que, además, sirve de amparo al futuro plan de acción territorial de ordenación y 
dinamización de la Huerta de València, desarrollando un instrumento de planificación 
territorial supramunicipal regulado en el artículo 16 de la citada Ley 5/2014.

Desde el punto de vista de la actividad agraria, el desarrollo productivo de la Huerta de 
València se encuentra justificado en el propio Estatuto de autonomía, en su artículo 49.3.3, 
en cuanto que la Generalitat tiene competencias exclusivas en agricultura y reforma y 
desarrollo agrario, tal y como lo expresa el artículo 49.3 de la carta magna de la Comunitat 
Valenciana. A tal efecto, y al margen de la legislación estatal en esta materia, hay que tener 
en cuenta leyes autonómicas que pueden tener un carácter supletorio a la presente ley, 
como la Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de ordenación de las estructuras agrarias de la 
Comunitat Valenciana, o la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos y otras relaciones 
jurídicas agrarias.

También esta ley tiene su acomodo dentro de normas de desarrollo reguladas en la Ley 
5/2014, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, como 
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es el caso del instrumento marco de la planificación territorial: la Estrategia territorial de la 
Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011 del Consell, la cual propone la 
protección y dinamización de la Huerta de València como una actuación prioritaria para la 
consecución de un modelo territorial sostenible y resiliente a los efectos del cambio climático 
y de la seguridad alimentaria. Por su parte, la ley estatal 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural, incluye determinaciones que se pueden aplicar a la 
Huerta de València como ámbito susceptible de potenciar y recibir ayudas dentro de los 
programas agrarios y de uso público que la desarrollan. También debe hacerse referencia a 
la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, 
cuya finalidad es adaptar el marco jurídico a la realidad social, garantizando así la igualdad 
entre hombres y mujeres en el mundo rural.

Como es ampliamente reconocido por la comunidad científica, la Huerta de València 
constituye uno de los paisajes agrarios más relevantes y singulares del mundo mediterráneo. 
Es un espacio de acreditados valores productivos, ambientales, culturales, históricos y 
paisajísticos, merecedor de un régimen de protección y dinamización que garantice su 
recuperación y pervivencia para las generaciones futuras. La Huerta de València posee un 
elevado valor simbólico y una dimensión internacional evidente, puesto que sólo restan cinco 
espacios semejantes en la Unión Europea, como lo atestigua el Informe Dobris de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, el cual reconoce estos paisajes como portadores de valores 
culturales e históricos que la Unión Europea debe preservar, y debe poner en funcionamiento 
los mecanismos necesarios para su conservación activa. También en el ámbito europeo 
cabe destacar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la agricultura 
periurbana y la posterior Carta de la agricultura periurbana.

Además, este espacio genera una producción agrícola de proximidad que permite 
disponer a la población del área metropolitana de València de productos hortofrutícolas de 
alta calidad con costes reducidos de transporte y menores emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esta producción se ve favorecida por un suelo de alta capacidad agrológica, 
según la cartografía científica vigente, el cual es un recurso natural escaso en la Comunitat 
Valenciana, donde solamente algo más del tres por ciento de su superficie ostenta este 
potencial edafológico, crucial en las estrategias alimentarias de largo plazo, y soporte del 
sector agroalimentario, en el que la Comunitat Valenciana cuenta con grandes ventajas 
competitivas y un extraordinario potencial de desarrollo.

Este paisaje productivo y cultural de incalculable valor está seriamente amenazado de 
desaparición por la presión de la actividad urbanística, las infraestructuras de movilidad y la 
crisis y abandono de la actividad agraria. En los últimos años, la superficie de la Huerta de 
València se ha visto reducida sensiblemente, lo que ha supuesto también pérdidas de sus 
elementos patrimoniales. La mayoría de las acequias que forman parte del ámbito del 
Tribunal de las Aguas de la Vega de València, que fue declarado patrimonio inmaterial de la 
humanidad por la UNESCO el 13 de septiembre de 2009, han visto reducida su superficie de 
riego de tal forma que en algunos casos es testimonial en el momento actual. En algunos 
tramos la zona que se puede considerar como regable ha desaparecido por completo o 
únicamente subsisten áreas inconexas de huerta residual, las cuales corren peligro de 
desaparecer definitivamente en una nueva pulsión expansiva del ciclo urbanístico.

Por su parte, la Asamblea General de la ONU adoptó, el 25 de septiembre 2015, la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la que se reconoce que no pueden 
considerarse por separado la alimentación, los medios de vida y la gestión de los recursos 
naturales, situando la alimentación y la agricultura en el centro de la misma, ya sea para 
poner fin a la pobreza y el hambre, para responder al cambio climático o para conservar 
nuestros recursos naturales. Por eso, adoptar la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 
sostenible es esencial para nuestro futuro a largo plazo, y constituyen una referencia 
obligada en las políticas públicas.

Por ello, se plantea una ley de la Huerta de València que recoja el espíritu del dictamen 
del Consell Valencià de Cultura sobre la conservación de la Huerta de València de mayo de 
2000 y de la iniciativa legislativa popular a través de la Proposición de ley reguladora del 
proceso de ordenación y protección de la Huerta de València como espacio natural protegido 
de 2004, que suscitó un gran consenso en todos los agentes sociales de la Comunitat 
Valenciana. Y esta realidad no es otra que la preservación de la huerta como un sistema 
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productivo, ambiental y cultural integrado, cuyo elemento básico son las personas que se 
dedican a la agricultura. No se puede proteger la huerta desde una visión museística y 
petrificada de este espacio, sino que lo que se pretende con esta ley, y los instrumentos que 
la desarrollan, es configurar un espacio vivo y sostenible desde la triple dimensión 
económica, ambiental y social.

La ley se desarrolla en cuarenta y siete artículos encuadrados en ocho capítulos, tres 
disposiciones adicionales, tres transitorias y dos finales. Las disposiciones generales del 
primer capítulo enfatizan no solamente los objetivos de la ley, sino su relevancia social y la 
actuación de los poderes públicos para refrendar esta consideración. El segundo capítulo se 
centra en la definición de los elementos que forman parte de la Huerta de València, donde no 
cabe ninguna duda de que, al margen de los elementos estructurales, morfológicos o de 
patrimonio de la huerta, son las personas que se dedican a la agricultura el elemento central 
de este sistema territorial y responsables de su pervivencia. Por ello, no es posible la 
viabilidad de la huerta sin unas condiciones de vida dignas para los agricultores y 
agricultoras. La pervivencia de la Huerta de València es condición necesaria para la 
protección del patrimonio inmaterial reconocido al Tribunal de las Aguas de la Vega de 
València, que se encuentra indisolublemente vinculado a la propia existencia de este espacio 
en óptimas condiciones productivas y ambientales.

El capítulo tercero de la ley contempla la formulación y aprobación por el Consell de un 
plan de acción territorial de los definidos en el artículo 16 de la Ley 5/2014. Se trata de un 
instrumento de ordenación supramunicipal al que se deben adaptar los planes urbanísticos 
de los municipios que integran el ámbito de la huerta. Este plan propondrá un régimen 
jurídico para los suelos de la huerta, como suelos protegidos, y de compatibilidad de los 
distintos usos y actividades que puedan implantarse para mantener la huerta como espacio 
productivo, preservando sus incuestionables valores, bienes y servicios para el conjunto de 
la sociedad. En este sentido, se establecen en la ley principios básicos como la protección 
del suelo agrario de alta capacidad, el mantenimiento del sistema de riego tradicional por 
gravedad como elemento sustancial de la huerta o la incorporación de este espacio y de sus 
conexiones territoriales externas a la infraestructura verde del área metropolitana de 
València. No obstante, la ley no se limita a derivar la ordenación y gestión de los suelos de la 
huerta al plan, sino que propone un conjunto de normas, principios y criterios de aplicación 
directa con el fin de reforzar la urgente necesidad de actuar de manera activa sobre este 
espacio tan amenazado. Estas disposiciones se refieren a la infraestructura verde, el 
régimen de usos y actividades, la clasificación del suelo, el paisaje, la adaptación de las 
infraestructuras y el uso público en la huerta.

El capítulo cuarto de la ley pone sobre la mesa uno de los temas críticos de la huerta 
como es el estado de abandono o infrautilización de muchas parcelas agrícolas que pudieran 
ser cultivadas por una tercera persona o empresa que se dedique a la actividad agrícola a 
pleno rendimiento. En este sentido, la dimensión económica de la huerta obliga a regular la 
función social de la propiedad que configura el contenido esencial del derecho mediante la 
posibilidad de imponer deberes positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para fines 
de desarrollo económico, entendiendo que la fijación de dicho contenido esencial no puede 
hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses 
individuales. La función social de la propiedad, en suma, no es un límite externo a su 
definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y 
función social, por tanto, componen de forma inseparable el contenido del derecho de 
propiedad. La falta de cultivo de las fincas agrícolas dotadas de infraestructuras por 
abandono de las mismas supone un funcionamiento ineficiente de tales infraestructuras y 
servicios y un auténtico despilfarro de recursos públicos. Por ello, es obligación de la 
Generalitat facilitar los cauces que permitan tanto mantener estas tierras en cultivo como 
promover el acceso a las propiedades agrícolas a aquellos profesionales agrarios que, en 
sustitución de sus titulares, pretendan dinamizar la actividad agraria en la huerta. La ley 
establece en este capítulo un sistema de arrendamiento forzoso de estos suelos en favor de 
un tercero que se dedique activamente a la agricultura o la cesión al Consejo de la Huerta de 
València, una vez determinado el incumplimiento de esta función social, con la expropiación 
del derecho de uso y aprovechamiento de las tierras de cultivo, aunque se fomenta de 
manera prioritaria la mediación y el acuerdo amistoso entre el propietario y el profesional 
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cultivador. De manera reglamentaria, se desarrollarán pormenorizadamente estas 
disposiciones normativas para hacerlas compatibles con la regulación en materia de 
estructuras agrarias y que, en cualquier caso, deberán otorgar el necesario trámite de 
audiencia a las personas propietarias de estos suelos.

El capítulo cinco se refiere a la zonificación y clasificación del suelo de la huerta, 
aportándose como gran novedad la consideración de dos nuevos instrumentos urbanísticos 
de recuperación de la huerta: el enclave y el sector de recuperación de la Huerta de 
València. Ambos se desarrollarán sobre suelos degradados de la huerta, que serán 
determinados en un catálogo de espacios a recuperar contenidos en el plan de acción 
territorial. En ambos instrumentos se pretende rehabilitar construcciones en mal estado de 
conservación o permitir un índice de edificabilidad reducido materializado, como máximo, en 
un tercio del ámbito de dichos instrumentos, teniendo que dedicarse el resto a regenerar y 
cultivar huerta en perfectas condiciones agrícolas y ambientales. En el caso del sector, se 
permite una minoración de los estándares, parámetros y aprovechamientos públicos de 
naturaleza urbanística como consecuencia de las características específicas de este 
instrumento, el cual involucra a los nuevos habitantes acogidos en la regeneración y gestión 
sostenible del espacio de huerta contenido en el sector.

El capítulo sexto propone la creación del Consejo de la Huerta de València, el cual 
adoptará la forma de consorcio, con la participación de las distintas administraciones 
públicas involucradas en la dinamización de la huerta, así como de los actores sociales, 
económicos y ambientales que tienen la necesaria legitimación para formar parte de este 
ente, el cual estará adscrito a la conselleria con competencias en materia de agricultura y 
desarrollo rural. Sus funciones serán muy amplias, comprendiendo, entre otras, la gestión de 
los fondos que asignen las distintas administraciones o se obtengan por los instrumentos 
financieros que, en su caso, se creen para garantizar la pervivencia de la huerta y sus 
valores; el apoyo a la promoción, comercialización y diferenciación de los productos de la 
huerta; la representación de todos los agentes presentes en el ente y la cooperación con 
otros territorios de naturaleza semejante, o la gestión de mecanismos de intermediación de 
tierras, como el banco de tierras, y de nuevas tipologías de contratación sostenible que se 
están generalizando en otros ámbitos del territorio de valor ambiental y cultural.

El capítulo séptimo de la ley está dedicado a la definición de un plan de desarrollo 
agrario, con sus correspondientes programas y proyectos, que será elaborado por el 
Consejo de la Huerta de València y la conselleria con competencias en agricultura y 
desarrollo rural. Este plan tendrá como principales líneas estratégicas la mejora de las 
estructuras agrarias y la profesionalización de las explotaciones, el relevo generacional de 
los profesionales agrarios, la incentivación de las producciones de calidad o la mejora de los 
canales de comercialización, con especial atención a los canales cortos y la venta directa. 
También se fomentará la diversificación de las rentas agrarias, mediante la introducción 
limitada de actividades terciarias complementarias y compatibles con la actividad agraria y la 
recuperación y puesta en cultivo de tierras abandonadas o infrautilizadas.

El último capítulo de la ley regula un inventario de explotaciones profesionales situadas 
en el ámbito de la Huerta de València, las cuales deberán estar inscritas en el Registro 
General de la Producción Agrícola y disponer de una superficie mínima, en términos de 
unidades técnicas de trabajo, como requisito imprescindible para beneficiarse de las 
acciones o instrumentos que desarrolle el Consejo de la Huerta de València. Además, se 
regulan las bonificaciones en las transmisiones de fincas agrícolas a profesionales y 
empresas agrarias.

La disposición adicional primera se refiere a una exención parcial del estándar de parque 
público de red primaria (PVP) de la legislación urbanística para aquellos municipios que 
protejan sus suelos de huerta con la condición de desarrollar programas de uso público en la 
misma sin perturbar la actividad agraria. Con ello se evitan las clasificaciones masivas de 
nuevos suelos urbanizables en el corazón de la huerta, cuya gestión puede permitir la 
obtención de estos espacios verdes, y se sustituyen por espacios de huerta contiguos al 
suelo urbano en los cuales se puede compatibilizar un uso público sostenible sin merma de 
la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. La segunda disposición adicional está 
relacionada con la obligatoriedad de poner a disposición del registro de la propiedad la 
cartografía georreferenciada de los planes de acción territorial aprobados por la Generalitat.
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Respecto a la transitoriedad de la ley, todos los instrumentos de planeamiento, de 
naturaleza territorial, urbanística o sectorial, así como las declaraciones de interés 
comunitario o los proyectos de infraestructuras incluidos en el ámbito de esta ley, que 
hubiesen iniciado su información pública con anterioridad a su entrada en vigor, podrán 
continuar su tramitación conforme a la legislación anterior o continuar su tramitación 
ajustándose a las determinaciones de esta ley. También se regula un régimen de fuera de 
ordenación, no solamente para las construcciones que no se adapten a las determinaciones 
de la ley, sino también para los elementos impropios de éstas.

En definitiva, es una ley necesaria para preservar la Huerta de València, cuenta con una 
elevada demanda social, tal y como se ha constatado en los procesos participativos llevados 
a cabo, y tiene que contribuir a la conservación activa de un espacio estratégico, 
emblemático e identitario para toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. La huerta es 
un espacio competitivo y estratégico en cuanto a la producción de alimentos, preservador de 
sus valores culturales y ambientales e integrador en su dimensión social, pero, sobre todo, la 
huerta es un activo territorial que contribuye a la excelencia y diferenciación del área 
metropolitana de València, dentro del contexto global de unos espacios urbanos que van a 
ser la clave del bienestar de las próximas generaciones y de la sostenibilidad del conjunto 
del planeta.

Esta disposición está incluida en el Plan normativo de la administración de la Generalitat 
para 2017.

Por último, hay que reseñar que, durante el procedimiento de elaboración y tramitación 
de esta ley, han sido consultados los principales agentes sociales, públicos y privados, que 
tienen relación y están expresamente afectados por sus determinaciones. Todas sus 
alegaciones, sugerencias y propuestas han sido analizadas y, en la medida de lo posible, 
incorporadas al texto legal. De la misma manera, se han recogido los informes pertinentes 
de las diferentes consellerias y el dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, contando con la conformidad del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana y habiéndose aplicado en la tramitación de este proyecto los principios de buena 
regulación, tal y como se prevé en el artículo 129 de la Ley 38/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la ley.
1. El objeto de la ley es la preservación, recuperación y dinamización de la Huerta como 

espacio con reconocidos valores agrarios, ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, 
históricos, culturales y antropológicos, que son determinantes para el progreso económico, la 
calidad de vida de la ciudadanía y la gestión sostenible del área metropolitana de València, 
promoviendo la rentabilidad y viabilidad económicas de la actividad agraria.

2. Para alcanzar estas metas, se establece un marco regulador de los usos del suelo y 
medidas de gestión y financiación de la actividad agraria que fomentan el mantenimiento de 
la actividad productiva, la mejora de las condiciones de vida de las personas que se dedican 
a la agricultura y la preservación de la Huerta de València frente a las presiones de 
naturaleza urbanística que amenacen su sostenibilidad.

Artículo 2.  Objetivos de la ley.
Los objetivos específicos de la ley son los siguientes:
a) Definir los elementos constituyentes de la huerta como espacio emblemático y con 

valores dignos de protección.
b) Establecer disposiciones normativas y criterios de aplicación directa para garantizar 

una conservación activa de los suelos de la huerta y sus múltiples valores.
c) Establecer un marco general de régimen de usos y actividades compatibles con la 

protección de los valores de la Huerta de València, que se desarrollará mediante un 
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instrumento de ordenación supramunicipal que sirva para consolidar y recuperar los 
espacios de huerta.

d) Proponer la creación de un órgano de gestión adecuado que, entre otras acciones, 
impulse y gestione la actividad económica en la Huerta de València, promueva el 
conocimiento de sus valores para la ciudadanía y vele por su recuperación.

e) Prever la futura dotación del órgano de gestión de los instrumentos de financiación 
que permitan el cumplimiento de sus funciones.

f) Establecer instrumentos y medidas de naturaleza urbanística para recuperar y poner 
en valor espacios degradados de la huerta.

g) Definir instrumentos de ordenación, gestión, dinamización y desarrollo de la actividad 
agraria en la Huerta de València adecuados para la consecución del objetivo de potenciación 
de una huerta productiva y rentable.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los suelos en situación básica rural, 

establecido como tal en la legislación básica estatal, del ámbito de la Huerta de València 
definido en el siguiente apartado, incluyendo tanto las áreas de mayor valor ambiental y 
cultural como los espacios degradados.

2. El ámbito de aplicación de esta ley, que se delimita en el anexo, comprende entre 
otros el espacio del dominio de los regadíos históricos de las acequias del Tribunal de las 
Aguas de la Vega de València; la Real Acequia de Montcada; el canal del Turia; Francos, 
Marjales y Extremales, y las huertas de las poblaciones de Picanya, Paiporta, Torrent y 
Catarroja.

3. El instrumento de ordenación supramunicipal de los usos y actividades de la Huerta de 
València podrá tener un ámbito territorial superior al de la ley para el cumplimiento de sus 
objetivos y asegurar la conectividad ecológica y funcional de la huerta con la infraestructura 
verde exterior a ésta.

Artículo 4.  Función social y pública de la Huerta de València.
1. La actividad agraria y el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la Huerta de 

València desempeña una función social relevante al favorecer el desarrollo del sector 
agrario, la soberanía alimentaria, el bienestar de las personas, el uso sostenible del territorio 
y la prevención del cambio climático.

2. Las acciones encaminadas a la consecución de los fines de esta ley se declararán de 
utilidad pública e interés social a todos los efectos y en particular a los expropiatorios, 
respecto a los bienes o a los derechos que puedan estar afectados.

3. En la planificación y gestión de los valores del patrimonio natural, cultural y paisajístico 
y en la gestión de la actividad agraria de la Huerta de València, se fomentarán los acuerdos 
voluntarios con los titulares y usuarios de ésta, así como fórmulas de custodia del territorio u 
otras de naturaleza similar.

Artículo 5.  Deberes de los poderes públicos.
1. Todas las administraciones públicas y comunidades de regantes integrarán, en sus 

respectivos ámbitos competenciales, los objetivos y acciones necesarias para la 
sostenibilidad de la actividad agraria y la conservación y utilización racional del patrimonio 
natural, cultural y paisajístico de la Huerta de València con independencia de su titularidad o 
régimen jurídico.

2. Las administraciones públicas y comunidades de regantes:
a) Promoverán la participación ciudadana y las actividades que contribuyan a alcanzar 

los objetivos de esta ley.
b) Fomentarán las acciones e incentivos tendentes a la mejora de las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las personas que se dedican a la agricultura, en 
especial las referidas a su formación profesional, con especial referencia a las técnicas 
tradicionales y a la transmisión de conocimientos, así como aquellas que contribuyan a 
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reducir la desigualdad de género en este ámbito, todo ello con el fin de proteger la actividad 
agraria, mejorar su rentabilidad y garantizar el relevo generacional en la Huerta de València.

c) Incentivarán medidas orientadas a la conservación y mejora del patrimonio natural, 
cultural o paisajístico de la Huerta de València, y eliminarán aquellas medidas y afecciones 
que sean contrarias a dicha finalidad.

d) Promoverán la utilización de medidas de naturaleza legal, económicas y de gestión 
que contribuyan al mantenimiento de la actividad productiva en la Huerta de València, la 
sostenibilidad económica de las explotaciones y su conservación como paisaje agrario 
cultural de extraordinario valor y singularidad. En este sentido, se protegerá la actividad 
agraria mediante medidas incentivadoras dirigidas a mejorar su rentabilidad.

e) Fomentarán la información, educación y concienciación ciudadana sobre la necesidad 
de proteger el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la Huerta de València.

f) Cooperarán y colaborarán con los agentes sociales en el cumplimiento de los objetivos 
de esta ley.

g) Promoverán la transmisión del conocimiento entre el sector de investigación y las 
personas que se dedican a la agricultura y de estos a la sociedad.

h) Velarán por garantizar el suministro hídrico en cantidad y calidad suficiente a la Huerta 
de València.

i) Fomentarán el consumo de alimentos de proximidad, los hábitos de alimentación 
saludable y las conductas de respeto a la biodiversidad en la población.

j) Facilitarán el acceso de las personas agricultoras jóvenes a los terrenos agrarios a 
través de diversos mecanismos de intermediación y garantizarán un efectivo relevo 
generacional, así como el acceso a acciones formativas en materia agraria, gestión y 
comercialización, y a líneas de ayuda a la incorporación al sector agrario.

CAPÍTULO II
Elementos constitutivos de la Huerta de València

Artículo 6.  Elementos de la Huerta de València.
Los elementos básicos que definen y caracterizan la Huerta de València son los 

siguientes:
a) Las personas que se dedican a la agricultura de forma profesional.
b) El Tribunal de las Aguas de la Vega de València y sus comunidades históricas de 

riego, la Real Acequia de Moncada y el resto de comunidades de riego.
c) El suelo de alta capacidad agrológica.
d) El patrimonio hidráulico y el agua.
e) El patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico.
f) El patrimonio natural (ecosistema).
g) La red de caminos y sendas históricas.
h) La estructura y parcelario de la Huerta de València.
i) La actividad agraria.
j) Todo elemento de carácter material e inmaterial cuyo mantenimiento resulte necesario 

para fomentar las señas de identidad y el sentimiento de pertenencia ésta.

Artículo 7.  El agricultor o agricultora profesional.
Las personas que se dedican a la agricultura profesionalmente en la Huerta de València 

son depositarios de la cultura agraria tradicional, cultivan la tierra, venden sus productos y la 
hacen productiva. Constituyen el elemento motor imprescindible de un sistema productivo, 
ambiental y cultural de extraordinario valor como es la Huerta de València.

Artículo 8.  El Tribunal de las Aguas de la Vega de València y sus comunidades históricas 
de riego, la Real Acequia de Moncada y el resto de comunidades de riego.

1. Las personas que se dedican a la agricultura en la Huerta de València se agrupan en 
comunidades de regantes tradicionales autónomas. Dentro de cada una de estas 
comunidades, las personas que se dedican a la agricultura siguen unas normas claras y 
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establecidas por ellas mismas que les obligan a compartir de manera proporcional y 
equitativa el agua, un recurso limitado y frágil. Son instituciones donde se manifiesta la 
importancia histórica y actual de la gestión colectiva, democrática y autogestionada del agua 
y las infraestructuras de riego.

2. El Tribunal de las Aguas de la Vega de València es el órgano jurisdiccional encargado 
de dirimir los conflictos que, por causa del reparto del agua y el uso de las infraestructuras, 
pueden surgir en el ámbito de las comunidades de regantes integradas en éste aplicando el 
derecho consuetudinario.

3. El Tribunal de las Aguas es el testimonio de una tradición cultural viva milenaria 
basada en la justicia y el gobierno democrático y autogestionada de las aguas de riego de la 
Huerta de València.

4. La Real Acequia de Moncada es independiente de las acequias integradas en el 
Tribunal de las Aguas de la Vega de València, pues tiene sus propios organismos de 
gobierno y su jurado de riegos.

Artículo 9.  El suelo de alta capacidad agrológica.
Los suelos de la Huerta de València poseen unas condiciones ecológicas y edafológicas 

favorables que los singularizan como de elevada productividad agraria dentro del ámbito 
mediterráneo. Su conservación por parte de los poderes públicos es un objetivo estratégico 
desde el punto de vista de la sostenibilidad, seguridad y soberanía alimentaria y la lucha 
contra el cambio climático.

Artículo 10.  El patrimonio hidráulico y el agua.
El patrimonio hidráulico de la Huerta de València es la red del riego por gravedad, la red 

de drenaje y los elementos que colaboran en el reparto de los recursos hídricos y su 
aprovechamiento, incluyendo los siguientes:

a) La red de acequias compuesta jerárquicamente de acequias madre, brazos, rolls, files 
y regadoras.

b) Otros elementos de reparto y distribución del agua como azudes, acueductos, canos y 
lenguas.

c) Los molinos que aprovechan los caudales de reparto que discurren por las acequias.
d) El agua es el elemento esencial que ha permitido la existencia de la huerta. Siendo 

mayoritarios los aportes provenientes del río Turia, no hay que olvidar los aportes realizados 
a través de multitud de pozos distribuidos en su ámbito y de otras fuentes, como las aguas 
regeneradas. La supervivencia de la huerta está supeditada a la existencia de recursos 
hídricos suficientes, tanto en cantidad como en calidad.

Artículo 11.  El patrimonio arquitectónico.
El patrimonio arquitectónico de la Huerta de València está integrado por los siguientes 

elementos:
a) Construcciones de habitación, resguardo y almacenamiento, entre otras y en particular 

las casas, alquerías y barracas de la huerta.
b) Construcciones de actividades agrarias y complementarias.
c) Construcciones religiosas como las cartujas, monasterios y ermitas.

Artículo 12.  El patrimonio etnológico.
1. El patrimonio material etnológico está compuesto, con carácter general, por aquellos 

bienes materiales vinculados a tradiciones y costumbres de la huerta y en particular los 
calvarios, cruces, mojones de término y paneles cerámicos y chimeneas, así como los 
aperos y herramientas de labranza tradicionales.

2. El patrimonio inmaterial etnológico lo constituyen los jurados de riego, las costumbres 
generalmente transmitidas de manera oral y una gran variedad de manifestaciones 
folclóricas.
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Artículo 13.  El patrimonio natural.
1. La Huerta de València presenta un patrimonio natural de flora y fauna en el que 

sobresalen las masas vegetales no agrícolas, así como las especies presentes en los 
márgenes de caminos y acequias. Su mantenimiento y regeneración será una acción 
prioritaria de esta ley y de los instrumentos que la desarrollen.

2. Los espacios naturales protegidos situados en el ámbito de la huerta se regirán por su 
legislación y sus instrumentos de ordenación y gestión específicos, los cuales prevalecerán 
sobre los de naturaleza urbanística o territorial.

Artículo 14.  La red de caminos y sendas históricas.
La red de caminos de la Huerta de València está compuesta por las vías históricas de 

comunicación entre localidades, las vías pecuarias, los caminos rurales de acceso a la 
parcela y al hábitat disperso y las que facilitan la comunicación con puntos de interés 
turístico, cultural o patrimonial. En los instrumentos de desarrollo de esta ley se identificará 
esta red de caminos.

Artículo 15.  La estructura y parcelario de la Huerta de València.
1. La estructura parcelaria de la huerta constituye un elemento integrante que debe 

mantener su configuración general. El instrumento de ordenación supramunicipal que 
desarrolle esta ley fijará los términos en los que se permitirán las actuaciones que alteren su 
estructura parcelaria.

2. Se establecerán medidas que fomenten el aumento del tamaño de las explotaciones 
como forma de mejorar la rentabilidad de la actividad agraria. No se permitirá la 
concentración de parcelas que altere los elementos estructurales y patrimoniales de la 
huerta en los términos fijados por los instrumentos de desarrollo de esta ley.

Artículo 16.  La actividad agraria.
1. La actividad agraria incluye todos aquellos usos, actividades y procesos relacionados 

directamente con la producción agropecuaria de la Huerta de València, tales como el 
régimen contractual, con especial referencia a los arrendamientos históricos valencianos, la 
preparación de la tierra, el cultivo, el riego, la recolección, la transformación, la 
comercialización del producto final obtenido y la gestión de los residuos.

2. La conselleria competente en materia de agricultura y desarrollo rural formulará, en 
colaboración con el organismo gestor de la huerta, acciones de formación para las personas 
interesadas en la actividad agraria, especialmente jóvenes y mujeres, así como planes de 
ejercicio de la actividad agraria, con el fin de potenciar el funcionamiento de este espacio 
como un sistema productivo, vivo y competitivo.

Artículo 17.  El catálogo de protección de los bienes culturales.
El instrumento de ordenación de la Huerta de València, regulado en el artículo siguiente, 

incluirá un catálogo de protección de los bienes culturales de relevancia supralocal e 
identificará y determinará su régimen de conservación y recuperación. Los planes generales 
estructurales de los municipios deberán completar este catálogo mediante la inclusión de los 
elementos del patrimonio cultural que posean rango local.

La conselleria competente, en colaboración con las administraciones locales, establecerá 
y promocionará mecanismos para hacer efectiva la participación ciudadana en la elaboración 
del catálogo de protección de los bienes culturales.
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CAPÍTULO III
El plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de 

València. Régimen jurídico de los suelos de la Huerta de València

Artículo 18.  El Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de 
València.

1. La Generalitat formulará un plan de acción territorial de ordenación y dinamización de 
la Huerta de València, en los términos del artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. El 
plan contendrá, como mínimo, la definición y la caracterización de la infraestructura verde de 
la Huerta de València, la regulación de los usos y las actividades a desarrollar, los criterios 
de integración de las infraestructuras existentes y de aquellas que se implanten, las líneas 
básicas de actuación en las diferentes materias que el plan formule y los indicadores para el 
seguimiento y evaluación del plan.

2. El objeto prioritario del plan de acción territorial será la dinamización de la actividad 
agraria de la Huerta de València y su prevalencia en relación con el resto de usos 
actualmente implantados en su área metropolitana. El plan de acción territorial podrá 
diferenciar entre la zona rural común, cuya regulación corresponde al planeamiento 
municipal, y la zona rural protegida de huerta.

Artículo 19.  La infraestructura verde de la Huerta de València.
1. El Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València 

definirá la infraestructura verde de la huerta de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, con el fin de proteger y recuperar los valores ambientales, 
paisajísticos y culturales de la huerta, sus agrosistemas y patrones ecológicos, mitigar los 
efectos del cambio climático y de los riesgos naturales e inducidos, así como procurar el uso 
público sostenible que sea compatible con la actividad agraria.

2. La infraestructura verde estará compuesta, como mínimo, por los espacios de valor 
ambiental, las zonas de huerta protegida y las áreas y elementos de conexión territorial y 
funcional con la infraestructura verde del ámbito exterior de la Huerta de València. También 
se incluirán aquellos espacios públicos urbanos que faciliten la conectividad de la 
infraestructura verde.

3. Los planes generales estructurales de los municipios de la huerta deberán integrar 
esta infraestructura verde de escala supramunicipal y completarla con los elementos propios 
de la escala local manteniendo siempre su coherencia y facilitando su conectividad ecológica 
y funcional. No se admitirán nuevas reclasificaciones de suelo que afecten a los elementos 
de la infraestructura verde definidos en el plan de acción territorial, y de acuerdo con sus 
determinaciones.

4. El plan de acción territorial podrá delimitar las zonas donde deberá mantenerse el 
sistema del regadío tradicional por gravedad, sea a surco o inundación, sin perjuicio de la 
introducción de mejoras en la calidad del agua y en su distribución. Las actuaciones que se 
lleven a cabo en esta materia serán compatibles con la preservación de los valores 
económicos, ambientales, patrimoniales y culturales de este sistema de regadío.

Artículo 20.  El paisaje de la Huerta de València.
1. La Huerta de València constituye un paisaje de relevancia regional. El plan de acción 

territorial y los planes urbanísticos que ordenen este espacio prestarán una atención especial 
al diseño de los límites urbanos con la huerta y tendrán que:

a) Respetar las trazas principales del suelo agrícola, de la red de caminos y la red de 
acequias principales.

b) Articular una red de itinerarios, a partir de los caminos y sendas existentes, que 
potencie el uso, disfrute y la visualización de la huerta, compatible con la actividad agraria, 
impidiendo una accesibilidad masiva a las áreas agrícolas que puedan interferir o dificultar el 
normal desarrollo de la actividad agraria.
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c) Garantizar la adecuada transición entre el espacio urbano y el agrícola. Con carácter 
general, se materializarán las zonas verdes y los espacios libres urbanos en el límite de las 
zonas edificadas del casco urbano en contacto con la huerta, sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa urbanística.

d) Acondicionar los desarrollos urbanísticos de manera que eviten la afección visual de la 
huerta y sirvan para la regeneración de ámbitos degradados.

2. En la forma en que determine el plan de acción territorial, no serán autorizables 
actuaciones que alteren la estructura de la Huerta de València, modifiquen sustancialmente 
el tipo de cultivo, deterioren la capacidad productiva del suelo o depositen materiales 
impropios sobre la cubierta vegetal. Las administraciones públicas podrán incentivar el 
sistema de cultivo hortícola.

3. Las edificaciones existentes y las de nueva implantación compatibles con el plan de 
acción territorial y esta ley, con independencia de su uso, se adaptarán o cumplirán las 
disposiciones normativas siguientes:

a) Deberán responder en su diseño y composición a las características dominantes del 
ambiente en el que se ubiquen, sin que ello suponga una adaptación mimética a las 
soluciones tradicionales.

b) Todas las caras de la edificación tendrán consideración de fachada, quedando 
prohibidos los tratamientos de medianeras. Asimismo, las construcciones deberán realizarse 
con materiales, colores y acabados de calidad, acordes con el paisaje rural y las 
edificaciones tradicionales del entorno.

c) Se fomentarán soluciones constructivas ecológica y energéticamente autosuficientes.
d) En las edificaciones existentes se incentivará la eliminación de los elementos que 

resulten discordantes con la estética y armonía dentro del espacio de huerta en el que se 
inserten. A este efecto se llevarán a cabo programas y proyectos de restauración e 
integración paisajística. Estas actuaciones podrán ser incentivadas por las administraciones 
públicas.

e) En las edificaciones catalogadas se cumplirán, además, las prescripciones contenidas 
en su instrumento de catalogación, en cuanto a obras permitidas, elementos a proteger, 
composición y estética, entre otros.

f) La parcela afecta a la edificación formará parte del conjunto y será necesario, en las de 
nueva implantación, estudiar y justificar la posición de la edificación y su localización 
respecto a la parcela cultivada de acuerdo con los patrones característicos de la zona de 
huerta en la que se ubiquen.

g) Con carácter general, en las nuevas edificaciones se fija un retranqueo mínimo de tres 
metros en todos los lindes de parcela y de cinco metros desde los ejes de los caminos de 
acceso según el patrón tradicional.

h) El plan de acción territorial y los planes urbanísticos que ordenen este espacio fijarán 
cartas cromáticas de las edificaciones tradicionales y criterios de color compatibles. De la 
misma manera, se establecerán criterios para el empleo de las especies arbóreas y 
arbustivas tradicionales en el ámbito de la huerta.

i) El plan de acción territorial establecerá aquellos actos de planeamiento o intervención 
en la edificación que requieran un estudio de paisaje o de integración paisajística, con 
informe previo favorable de la conselleria con competencias en materia de paisaje.

Artículo 21.  Protección del medio ambiente.
1. Se fomentará e incentivará, por parte de las administraciones públicas, la 

conservación y recuperación funcional y estructural de los ecosistemas fluviales y masas de 
agua que transcurren por la Huerta de València, así como su interrelación con la red de 
regadíos tradicionales y su funcionalidad de transporte y drenaje de agua. Al mismo tiempo, 
se promoverá el mantenimiento y regeneración de la biodiversidad propia vinculada a los 
espacios de agua, de manera que se garantice su funcionalidad ecológica e hidráulica y la 
prevención de la propagación de enfermedades. Asimismo, se fomentará e incentivará el 
mantenimiento y regeneración de las masas vegetales presentes en la huerta y, en especial, 
las relacionadas con las construcciones tradicionales, caminos y cursos de agua.
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2. Se fomentarán las mejores prácticas de agricultura tradicional, sostenible y ecológica, 
reduciendo el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes de síntesis, potenciando el uso de 
aquellos más respetuosos con el medio ambiente.

3. El acopio y utilización de materia orgánica en el suelo, así como la utilización y 
aplicación de fertilizantes inorgánicos y fitosanitarios químicos, se realizarán de manera que 
se minimicen los riesgos de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

4. Queda prohibido el vertido incontrolado de residuos sólidos dentro del ámbito de la 
huerta, así como las instalaciones de gestión de residuos y las instalaciones de tratamiento 
de subproductos de origen animal. No tendrán la consideración de instalaciones los puntos 
de recogida de residuos ni los sistemas de autocompostaje doméstico o similar.

5. El vertido en cauces o acequias queda restringido al de aguas pluviales y residuales 
urbanas tratadas y regeneradas, previa autorización del organismo de cuenca. Las aguas 
pluviales solo podrán verterse a las acequias previa autorización del titular de la 
infraestructura. Las fosas sépticas y los pozos ciegos que puedan generar filtraciones que 
afecten las aguas subterráneas deberán reemplazarse por compartimientos estancos que 
impidan la filtración y faciliten la retirada de los residuos por medios adecuados 
especializados o conectarse a la red de alcantarillado. Reglamentariamente se determinarán 
las distancias requeridas para la obligatoria conexión con el sistema de alcantarillado para 
todos los casos de evacuación de aguas residuales no pluviales. Las administraciones 
públicas competentes desarrollarán programas y proyectos, que podrán incluir ayudas, 
subvenciones o incentivos fiscales, para eliminar los vertidos urbanos e industriales a las 
aguas subterráneas, cauces o acequias mencionadas, en el plazo máximo de ocho años 
desde la aprobación de esta ley.

6. Se habilitarán lugares de recogida de materiales no orgánicos provenientes de la 
actividad agraria.

Artículo 22.  Usos y actividades permitidas en la Huerta de València.
1. El uso global predominante en la Huerta de València es el agropecuario. Por ello, se 

podrán autorizar construcciones, instalaciones y obras que sean necesarias y compatibles 
con el mejor aprovechamiento, conservación, cuidado y restauración de los recursos propios 
de esta actividad. Este uso global admite la compatibilidad de otros usos complementarios o 
dinamizadores de la actividad principal.

2. El Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València 
establecerá la gradación del régimen de usos y actividades permitidas y de sus intensidades. 
En todo caso, para acoger usos y actividades se otorgará prioridad a la rehabilitación de las 
edificaciones tradicionales existentes ante la construcción de nuevas y se atenderán las 
determinaciones del catálogo de bienes culturales en las intervenciones sobre las 
edificaciones.

3. Se prohíbe todo desarrollo urbanístico de uso industrial global que no esté 
expresamente contemplado por el plan de acción territorial. Se fomentará la reconversión y 
cambio de uso de las áreas industriales contiguas con terrenos de huerta a usos agrarios, 
residenciales, terciarios o dotacionales. Estos cambios deberán contar con el informe 
favorable del Consejo de la Huerta de València y cumplir las determinaciones sobre 
protección del paisaje previstas en la legislación urbanística y el catálogo de bienes.

4. Con carácter excepcional, el plan de acción territorial que ordene la huerta permitirá la 
implantación de usos residenciales, dotacionales y terciarios. Los usos terciarios deberán 
tener, obligatoriamente, el informe preceptivo favorable del Consejo de la Huerta de 
València.

5. Los espacios en que los campos de cultivo sean colindantes a la costa tienen un 
especial valor paisajístico, etnológico y cultural, por lo que la implantación de estos usos 
dotacionales y terciarios en ningún caso pueden suponer una disminución significativa de la 
superficie cultivable, ni desincentivar que la actividad agraria se mantenga al lado de las 
playas, dunas o restingas del ámbito del plan de acción territorial.
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Artículo 23.  El uso público sostenible y actividades complementarias en la Huerta de 
València.

1. Con el fin de revitalizar la Huerta de València y promover su uso público sostenible, el 
plan de acción territorial y los planes generales estructurales que ordenen este espacio 
permitirán la introducción de usos y actividades de carácter terciario que sean compatibles 
con los valores de la huerta y beneficien el ejercicio de la actividad agraria. La introducción 
de estos usos y actividades de carácter terciario deberán contar con informe favorable de la 
conselleria con competencias en materia de agricultura y desarrollo rural o del Consejo de la 
Huerta de València, previamente a incluirlo en los instrumentos de ordenación territorial o 
urbanística.

2. Estos usos se implantarán de manera preferente en edificios catalogados de 
arquitectura tradicional y próximos a las vías verdes e itinerarios de la huerta y a las áreas de 
interés cultural y recreativo. También se implantarán de manera preferente en las zonas de 
suelo urbano o urbanizable de interfaz huerta-pueblo o huerta-ciudad.

3. Los itinerarios y, en general, los elementos de la huerta que permitan su uso público 
sostenible incentivarán el uso de medios de transporte no motorizados y de cero emisiones, 
tendrán que procurar la máxima conectividad posible y evitar un uso terciario masivo de la 
huerta que amenace, degrade o interfiera la actividad agraria principal. Los caminos que 
discurran dentro de las áreas de huerta protegida serán de uso agrario preferente. Las 
administraciones públicas tomarán medidas para evitar su uso como vías interurbanas de 
transporte privado.

Artículo 24.  Condiciones generales para las infraestructuras en el ámbito de la Huerta de 
València.

1. Las infraestructuras de nueva implantación y la modificación y adecuación de las 
existentes requerirán un estudio de integración paisajística informado favorablemente por la 
conselleria competente en materia de paisaje y un informe favorable del Consejo de la 
Huerta de València. Con carácter general, estas infraestructuras tendrán que:

a) Evitar la fragmentación y degradación de los elementos que componen la huerta.
b) Adaptarse a los patrones del territorio y a las pendientes naturales del terreno 

evitando taludes y plataformas sobre la rasante natural que dificulten la percepción de la 
huerta y la evacuación natural de avenidas de agua. Será preferible su trazado soterrado o 
en trinchera.

c) Evitar actuaciones que dificulten la accesibilidad a las explotaciones de las personas 
que se dedican a la agricultura.

d) Considerar su función en el paisaje, bien como límite urbano, espacio de percepción 
del territorio o elemento singular. Esta función se potenciará en el proyecto, sin perjuicio de 
su funcionalidad y seguridad.

e) En los bordes urbanos, diseñarse como elementos de transición entre la ciudad y la 
huerta, facilitando la conectividad funcional, física y visual entre ambos espacios.

f) En el diseño de los cruces con los elementos lineales del patrimonio hidráulico, 
ponerlos en valor y mejorar su accesibilidad física y visual.

g) Impedir la ocultación de áreas de la huerta de interés mediante pantallas acústicas u 
otros elementos asimilables.

h) Asegurar su permeabilidad para las personas, especies de flora y fauna, garantizando 
la continuidad de los ecosistemas.

i) Concentrar las infraestructuras lineales en corredores multimodales y minimizar la 
ocupación del suelo de huerta.

2. Todas las nuevas líneas eléctricas, de comunicación por cable y semejantes, en el 
ámbito de la Huerta de València, tendrán que adoptar el trazado y la solución que menor 
impacto cause en la huerta, tanto desde el punto de vista agrícola como ambiental y visual. 
Con carácter preferente, se tendrán que soterrar. Las administraciones públicas velarán por 
el soterramiento progresivo de las líneas aéreas preexistentes con el objetivo de minimizar 
su impacto ambiental y visual.

3. En el ámbito de la huerta, excluidos los núcleos urbanos, no se permite la 
implantación de instalaciones destinadas a la captación y producción de energías renovables 
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que no sirvan de modo exclusivo a la explotación vinculada, o que sean exigibles por el 
Código técnico de la edificación en función del uso específico de la edificación.

CAPÍTULO IV
Régimen jurídico del suelo agrario infrautilizado en la Huerta de València

Artículo 25.  Mecanismos de intermediación.
El Consejo de la Huerta de València, en colaboración con la conselleria competente en 

materia de agricultura y desarrollo rural y las administraciones locales, es el competente para 
llevar a cabo actividades de intermediación para la cesión de uso de tierras, tales como la 
coordinación de iniciativas locales previas o la articulación de un banco de tierras dentro del 
ámbito territorial de aplicación de esta ley; así como actividades de promoción, 
sensibilización, comunicación en torno a los mecanismos de cesión del uso de tierras, con el 
objetivo de favorecer la continuidad de la actividad agraria en aquellas fincas que dejen de 
ser explotadas por su titular. En este sentido se impulsarán fórmulas de cesión de uso que 
salvaguarden el derecho del propietario y que permitan la obtención de rentas.

Artículo 26.  Suelo agrario infrautilizado.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por suelo agrario infrautilizado aquel en el que 

concurran una o diversas de las siguientes circunstancias:
a) Suelos en proceso de degradación, sin un mínimo trabajo, agricultura de 

conservación, mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada y otras medidas correctoras.
b) Suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes hacen que 

presenten riesgo de aparición de fuego, invasión de malas hierbas, plagas o enfermedades 
que puedan causar daños a la propia parcela o a parcelas contiguas, o pongan en riesgo las 
condiciones ambientales de su entorno o la salud pública, o aquellos que por sus funciones 
de defensa ante incendios forestales se tengan que labrar.

c) Suelos agrarios que permanezcan sin práctica relacionada con la producción y cultivo 
de productos agrícolas, ni destinados a la cría ni al mantenimiento de animales, ni 
destinados a actividades complementarias vinculadas con la actividad agraria durante tres 
años consecutivos, salvo que razones de carácter agronómico o ambiental, debidamente 
motivadas, lo justifiquen, o se justifique por cuestiones de pérdida de rentabilidad continuada 
no atribuible a la gestión de la persona titular.

2. Reglamentariamente se establecerá:
a) El procedimiento para la declaración de suelo infrautilizado, o para su revocación, de 

acuerdo con las circunstancias indicadas en el apartado anterior y con la normativa y 
orientaciones estatales y supranacionales sobre abandono de superficies agrícolas.

b) Los mecanismos de control del suelo infrautilizado a través de medios clásicos o 
teledetección.

c) La creación y gestión de un inventario público de suelo agrario infrautilizado, que 
deberá ser actualizado, al menos, con carácter anual.

Artículo 27.  Declaración de suelo agrario infrautilizado.
1. Cuando los servicios de inspección de la conselleria competente en materia de 

agricultura detecten en una inspección una parcela agraria infrautilizada, levantarán acta de 
inspección, informarán a su titular de las consecuencias del mantenimiento de la situación de 
suelo agrario infrautilizado y procederán a la declaración de suelo agrario infrautilizado, de 
acuerdo con lo que establece esta ley.

2. El procedimiento de declaración de suelo agrario infrautilizado respetará el derecho de 
los interesados a formular alegaciones y a la audiencia en los plazos que normativamente se 
establezcan, con indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto 
sobre el contenido del acuerdo de declaración de suelo agrario infrautilizado, este podrá ser 
considerado propuesta de resolución.
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3. La conselleria competente en materia de agricultura realizará el seguimiento de la 
utilización de las parcelas declaradas como infrautilizadas. Transcurrido el plazo de un año 
desde esta declaración y si se mantienen las circunstancias que le dieron lugar, se 
procederá a inscribirla en el inventario de suelo infrautilizado creado al efecto.

4. Una vez sustanciada la inscripción en el inventario de suelo infrautilizado previsto en 
el apartado anterior, se otorgará un plazo de un año para que el titular de la parcela elija 
alguna de las siguientes opciones:

a) La realización de medidas correctoras, en los términos establecidos legalmente.
b) La cesión temporal de la finca en favor de tercera persona, mediante cualquier 

negocio jurídico válido en derecho, en el que constará de manera expresa que la tercera 
persona se compromete a evitar la infrautilización del suelo, en los términos establecidos en 
el artículo 24.1 de esta ley.

c) La incorporación de la parcela en el mecanismo de intermediación gestionado por el 
Consejo de la Huerta de València o, en su caso, por la entidad local u órgano adscrito a la 
administración pública que actúe en el ámbito territorial de esta ley, que solicite el titular del 
suelo para facilitar su uso agrario.

d) La incorporación de la parcela a la iniciativa de gestión común que solicite el titular 
para facilitar la gestión de su uso.

5. Notificada la opción que se pretenda, esta deberá llevarse a cabo en el plazo de seis 
meses siguientes a la fecha en la que la decisión de la persona interesada haya entrado en 
el registro del órgano competente.

6. Transcurrido el plazo anterior sin haber optado el titular por ninguna opción, la 
conselleria competente en materia de agricultura podrá iniciar el procedimiento de 
declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra previsto en el artículo 
28.

7. La conselleria competente en materia de agricultura y desarrollo rural podrá delegar o 
encomendar estas funciones al Consejo de la Huerta de València.

Artículo 28.  Declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra.
1. Transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, si se mantienen las 

circunstancias que motivaron la declaración de parcela o parcelas infrautilizadas, después de 
inscribirla en el inventario de suelo infrautilizado, la conselleria competente en materia de 
agricultura podrá iniciar el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función 
social del uso de la tierra, por su infrautilización, lo cual podrá comportar la cesión temporal 
del uso de la parcela o parcelas en esta situación al Consejo de la Huerta de València por un 
plazo no inferior a diez años ni superior a treinta. Esta declaración procederá en caso de que 
existan graves motivos de orden económico, social o ambiental que así lo exijan y el 
abandono total de la parcela se encuentre acreditado en el expediente.

2. El procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social del uso de 
la tierra, así como el derivado de esta declaración, se regirán por la legislación general sobre 
expropiación forzosa.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la licitación pública del uso 
del suelo con declaración de incumplimiento de la función social por ser un suelo agrario 
infrautilizado. Las bases de licitación del contrato de arrendamiento exigirán un compromiso 
de cultivo de las tierras arrendadas y fijarán los criterios de selección, en los que, además de 
la modalidad de contrato, precio y plazos del arrendamiento o cesión, se podrán tener en 
cuenta las mejoras de tipo agrario, ambiental o paisajístico que se tendrán que introducir en 
la explotación, así como cualquier otro criterio que considere la administración competente, 
en particular criterios sociales y que incrementen la presencia de las mujeres y personas 
jóvenes en las actividades de la huerta.
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CAPÍTULO V
Clasificación y zonificación del suelo de la Huerta de València

Artículo 29.  La clasificación y zonificación del suelo de la Huerta de València.
1. El Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València y 

los planes generales estructurales de los municipios de la huerta clasificarán como suelo no 
urbanizable protegido y calificarán como zona rural protegida agrícola (ZRP-AG) los suelos 
agrícolas de mayor valor. Los espacios naturales incluidos en el ámbito de la huerta se 
regirán por lo establecido en su propia normativa o, en su defecto, por la territorial o 
urbanística.

2. Los planes generales estructurales de los municipios de la Huerta de València, de 
acuerdo con el plan de acción territorial, restringirán al máximo la ocupación del suelo de la 
huerta por los desarrollos urbanísticos. Los planes fomentarán las operaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

3. La zonificación del suelo rural se establecerá a partir de los distintos patrones de 
ocupación del territorio presentes en la Huerta de València, especialmente en las relaciones 
de la parcelación agrícola con la edificación tradicional existente.

4. Los planes generales estructurales de los municipios establecerán su modelo territorial 
de acuerdo con las determinaciones del plan de acción territorial y recogerán en su memoria 
justificativa los objetivos estratégicos establecidos en dicho plan de acción territorial.

5. El plan de acción territorial podrá delimitar sectores y enclaves de recuperación de la 
huerta, al efecto de asignarles el régimen jurídico establecido en este capítulo. Estos 
enclaves y sectores de recuperación de la huerta integrarán los terrenos incluidos en el 
ámbito del plan de acción territorial que estén en situación básica rural y que deban ser 
objeto de recuperación de sus valores y sus funciones ambientales, territoriales, 
paisajísticas, económicas y culturales propias de la huerta, siempre que la reconstrucción o 
la introducción de edificaciones resulte compatible.

Sección 1.ª Los enclaves de recuperación de la Huerta de València

Artículo 30.  Características y delimitación de los enclaves de recuperación de la Huerta de 
València.

1. Los enclaves de recuperación de la huerta son superficies de terrenos degradados 
sobre las que hay edificaciones en situación de ruina o en mal estado de conservación o son 
suelos sellados sin edificaciones o escasa presencia de las mismas, todos ellos sin valor 
patrimonial significativo y sobre los cuales habría que hacer actuaciones de regeneración de 
la huerta para destinarlos a explotación agraria efectiva, permitiendo reedificar o rehabilitar 
las superficies construidas o edificar una porción minoritaria del terreno.

2. La delimitación de cada enclave de recuperación de la huerta se ajustará a la parcela 
o parcelas en las que, efectivamente, se encuentre la edificación en situación de ruina o en 
mal estado de conservación, y su ámbito de afección o los suelos sellados descritos en el 
apartado anterior. El plan de acción territorial establecerá una relación de ámbitos 
delimitados que podrán ser declarados enclaves de recuperación de la Huerta de València. 
La declaración corresponderá a la conselleria competente en materia de ordenación del 
territorio, previa audiencia a los interesados.

3. Únicamente pueden delimitarse como enclave de recuperación de huerta aquellos 
espacios cuyos costes de eliminación de las edificaciones existentes o del suelo sellado y de 
reposición de suelo y sistemas de riego hagan inviable económicamente la recuperación del 
cultivo, por no poder amortizarse por el simple ejercicio de la actividad agraria.

4. No se podrá considerar como enclave de recuperación de la huerta ningún espacio 
que no se encuentre ya degradado e incultivado en el momento de la aprobación del plan de 
acción territorial previsto en el capítulo III de esta ley. A los procesos de degradación que se 
puedan producir con posterioridad, se les aplicará el régimen jurídico de los suelos 
infrautilizados del capítulo IV de esta ley.

5. Los ayuntamientos, en un plazo de cinco años desde la aprobación del plan de acción 
territorial de ordenación y dinamización de la huerta, deberán instar la declaración de 
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enclaves de recuperación de la huerta de los ámbitos establecidos en el Plan de Ordenación 
y Dinamización de la Huerta de València o de nuevos ámbitos siempre que cumplan los 
requisitos establecidos para su declaración. La solicitud de declaración se realizará por 
acuerdo plenario con el informe previo favorable del Consejo de la Huerta. En todo caso, se 
tendrá que probar que el terreno se encontraba ya degradado con anterioridad a la entrada 
en vigor del plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta.

Artículo 31.  Determinaciones de la ordenación de los enclaves de recuperación de la 
Huerta de València.

1. Los enclaves de recuperación de la huerta son suelos en situación básica de suelo 
rural y se clasifican como suelo no urbanizable. La parcela o parcelas que constituyen el 
enclave se mantendrán o restaurarán como suelo destinado efectivamente a la explotación 
agraria, al menos en sus dos terceras partes. En el tercio restante se podrá asignar un uso 
residencial o terciario, siempre que este último esté permitido por el plan de acción territorial.

2. Se podrá rehabilitar la edificación preexistente o edificar, como máximo, la misma 
superficie que la ocupada en planta por las edificaciones ruinosas y en mal estado 
preexistentes, con altura máxima de planta baja más una planta. La superficie restante de 
este tercio que puede tener uso residencial o terciario, que no sea ocupada por 
edificaciones, podrá destinarse a uso agrario o a usos complementarios de la edificación, 
siempre que no comporte la realización de obras sobre rasante y respete el paisaje 
tradicional de huerta. En los enclaves de recuperación de huerta que sean suelos sellados 
sin edificaciones o escasa presencia de las mismas, se podrá edificar como máximo el 10 % 
de la superficie del enclave de recuperación de huerta con las condiciones mencionadas. El 
uso no agrario del suelo no podrá superar el 15 % de la superficie del enclave de 
recuperación de huerta. En todo caso, las edificaciones se adaptarán a los parámetros 
constructivos determinados por el plan de acción territorial.

Artículo 32.  Obligación de restaurar los enclaves de recuperación de la Huerta de València.
1. Las personas propietarias de los suelos que se declaren como enclaves tienen la 

obligación de recuperar el suelo de la huerta y cultivar, por lo menos, las dos terceras partes 
de sus propiedades. Si, transcurridos cuatro años desde la declaración de los enclaves, esta 
obligación se mantuviera incumplida, la conselleria con competencias en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, preceptivamente, instará a las personas propietarias a 
hacer su recuperación, con la solicitud previa de las licencias necesarias para ello.

2. Si transcurridos dos años desde el requerimiento, las personas propietarias no 
hubieran obtenido, por causas imputables a ellas, las licencias que resulten exigibles y no se 
hubieran iniciado –por lo menos– las obras destinadas a la recuperación y cultivo de las dos 
terceras partes de la finca, la conselleria con competencias en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo iniciará un procedimiento de venta forzosa del suelo por subasta 
pública, por contravención de la función social de la propiedad agraria de la Huerta de 
València, en el que se dará audiencia a los propietarios. La adjudicación de los terrenos se 
realizará a quien ofrezca un mejor precio por ellos.

3. En caso de que el procedimiento de venta forzosa resulte infructuoso, la conselleria 
con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo expropiará el suelo, 
por contravención de la función social de la propiedad agraria de la Huerta de València, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación general de expropiación forzosa. En el plazo 
máximo de dos años desde la materialización de la expropiación del suelo, la conselleria con 
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo tendrá que ceder el uso 
del suelo a un tercero para que desarrolle las actuaciones de recuperación de la huerta por 
un plazo suficiente para garantizar la viabilidad económica de la explotación y la 
amortización de los gastos de recuperación o, alternativamente, vender el suelo a un tercero 
para que desarrolle las actuaciones de recuperación de la huerta. Tanto el procedimiento de 
cesión de uso como el de venta del suelo estarán sujetos a subasta pública, en la que solo 
se tendrá en cuenta el precio ofrecido como criterio para su adjudicación.

4. El adquirente del uso o de la propiedad del suelo tendrá que iniciar la ejecución de las 
tareas de recuperación de la huerta en el plazo máximo de un año. En caso de 
incumplimiento, los terrenos revertirán en la conselleria con competencias en materia de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 115  Ley de la Huerta de Valéncia

– 1817 –



ordenación del territorio y urbanismo y tendrá que pagar una multa equivalente al 50 % del 
precio satisfecho por la adquisición del uso o de la propiedad del suelo, en concepto de 
sanción.

Sección 2.ª Los sectores de recuperación de la Huerta de València

Artículo 33.  Características y delimitación de los sectores de recuperación de la Huerta de 
València.

1. Los sectores de recuperación de la huerta son espacios amplios de huerta contiguos 
al suelo en situación de urbanizado, sobre los que hay edificaciones en situación de ruina o 
en mal estado de conservación o terrenos agrícolas degradados. Como máximo, un tercio de 
la superficie del suelo del sector se podrá destinar a su transformación urbanística, debiendo 
mantenerse el resto de la superficie del sector en condiciones de explotación agraria 
efectiva.

2. La superficie del sector de recuperación de la huerta estará estrictamente delimitada 
en el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València. Su 
delimitación se ajustará a referencias físicas objetivas. La superficie incluida se justificará en 
el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan de acción territorial, en la necesidad de 
suelo de uso residencial o terciario, de acuerdo con la estrategia territorial de la Comunitat 
Valenciana, y en la viabilidad económica de la actuación.

3. Los sectores de recuperación de la huerta delimitados por el plan de acción territorial, 
excepcionalmente, podrán ser discontinuos y contener parcelas cultivadas en buen uso 
dentro del ámbito de recuperación.

4. En los espacios donde se conserve la huerta primigenia, pero el Plan de acción 
territorial de ordenación y dinamización de la huerta no los clasifique como suelo no 
urbanizable por estar rodeados de trama urbana o infraestructuras, si los ayuntamientos en 
su ordenación urbanística conservan más del 50 % de esta huerta primigenia preexistente 
como dotación pública, podrán aplicar las reducciones de estándares y beneficios que se 
prevén en el artículo 35 de esta ley.

Artículo 34.  Delimitación de área de reparto y cálculo del aprovechamiento tipo.
1. El sector de recuperación de la huerta constituirá un área de reparto. El 

aprovechamiento tipo se calculará en la forma establecida por la legislación vigente en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje para el suelo urbanizable.

2. El coeficiente de edificabilidad se establecerá en el plan de acción territorial que 
delimite el sector, y será de un máximo de 0,33 metros cuadrados de techo residencial por 
cada metro cuadrado de la superficie del sector.

Artículo 35.  Estándares urbanísticos.
1. En los sectores de recuperación de huerta se mantendrá como suelo destinado a 

explotación agraria efectiva las dos terceras partes del ámbito delimitado, como mínimo, sin 
que quepan otros usos, construcciones ni instalaciones que los vinculados directamente a la 
explotación agraria de los terrenos.

2. El tercio restante podrá ser objeto de transformación urbanística con las siguientes 
especificidades:

a) Se destinará a suelo dotacional público no viario el suelo necesario para atender las 
necesidades de la población residente o trabajadora calculada para el sector, que no será 
inferior a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad 
residencial, ni del 10 % de la superficie para el suelo terciario. Salvo que se justifique la 
necesidad de su ubicación en parcela independiente, la cesión para la dotación o 
equipamiento se realizará, preferentemente, en superficie edificada integrada en un complejo 
inmobiliario en los términos definidos en la legislación estatal del suelo.

b) La cesión de terrenos para zonas verdes y parque público dependerá de las 
necesidades efectivas del sector, sin que resulte de aplicación los estándares mínimos 
fijados por la legislación urbanística.
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c) El suelo que, de conformidad con la legislación del suelo, debería destinarse a 
vivienda de protección pública, se podrá materializar en otro ámbito del planeamiento 
municipal, siempre que se justifique la innecesariedad en el sector de recuperación de la 
huerta, de acuerdo con la población permanente prevista.

d) En concepto de aprovechamiento público de la administración en el sector, los 
propietarios deberán entregar a la administración entre un 2 % y un 5 % del 
aprovechamiento del sector en función del informe o memoria de sostenibilidad económica.

Artículo 36.  Aprobación de los planes.
1. El plan de acción territorial delimitará los usos, la edificabilidad máxima y la superficie 

máxima donde se materializará la urbanización, salvo los espacios referidos en el artículo 
33.4 de esta ley.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico determinarán el resto de parámetros de 
ordenación y se podrán efectuar ajustes de escala de la zona objeto de urbanización 
siempre que estén debidamente justificados, que no podrán ser superiores al 5 % de la 
superficie.

3. La aprobación de los planes que delimiten y ordenen sectores de recuperación de 
huerta comportará la declaración de utilidad pública e interés social cuando la ejecución 
tenga que producirse por expropiación.

Artículo 37.  Régimen de gestión urbanística del suelo y reparcelación.
1. La gestión urbanística de los sectores de recuperación de huerta se realizará 

conforme al régimen establecido en la legislación vigente en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje para las actuaciones integradas en suelos urbanizables, con 
las especificidades fijadas en esta ley.

2. Ejecutadas las previsiones del programa, un tercio de la superficie del sector, como 
máximo, adquirirá la condición de suelo urbanizado y le será de aplicación el régimen 
jurídico de este, y mantendrá en el resto la situación rural, equiparando su régimen jurídico al 
de suelo no urbanizable de protección de la huerta, rigiéndose y gestionándose conforme a 
la legislación vigente en materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje y las 
determinaciones del plan de acción territorial.

3. En la reparcelación se aplicará el régimen establecido en la legislación vigente en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, con la especificidad de que a cada 
persona propietaria se le podrá adjudicar una parte de aprovechamiento agrícola y otra parte 
de aprovechamiento urbanístico, en proporción a su finca de aportación.

4. A los efectos de mantener el parcelario tradicional, a las personas propietarias cuya 
parcela de aportación vaya a ser destinada al uso agrícola se les podrá adjudicar una 
proporción superior de aprovechamiento agrícola en detrimento del aprovechamiento 
urbanístico, a cuyos efectos se establecerá un coeficiente de equivalencia entre ambos 
aprovechamientos.

5. Las obras de urbanización del programa incluirán la eliminación de todas las 
edificaciones no protegidas de los suelos que mantengan la situación rural, así como la 
reposición de los suelos, sistemas de riego e infraestructuras necesarias para el uso 
agrícola.

6. No podrán autorizarse usos en el sector hasta la culminación y recepción de las obras 
de recuperación necesarias para permitir la explotación agraria con las características que le 
correspondan de acuerdo con el tipo de suelo de protección de huerta que corresponda a los 
terrenos agrarios del sector, en los mismos términos que la legislación urbanística fija para 
las obras de urbanización de actuaciones integradas.
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CAPÍTULO VI
El Consejo de la Huerta de València

Artículo 38.  Consejo de la Huerta de València.
En los términos previstos por la ley, se creará el Consejo de la Huerta de València, como 

ente gestor de la huerta adscrito a la conselleria con competencias en materia de agricultura 
y desarrollo rural.

Artículo 39.  Naturaleza jurídica.
1. El Consejo de la Huerta de València es un consorcio con personalidad jurídica propia y 

con plena capacidad para obrar. Goza de autonomía en su organización y en la 
administración del patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.

2. Esta entidad tiene por objeto garantizar la pervivencia y promover la dinamización de 
las actividades agrarias en la Huerta de València, fomentando una agricultura más 
respetuosa con el medio ambiente así como la posibilidad de permitir usos y actividades 
complementarios y compatibles con las actividades agrarias, para mejorar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del territorio y de las actividades desarrolladas en el ámbito de 
aplicación de esta ley, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones que afecten a la huerta, la soberanía alimentaria, la reconexión campo-ciudad e 
impulsar un sistema agroalimentario local.

Artículo 40.  Régimen jurídico.
1. El Consejo de la Huerta de València se regirá por la presente ley y las disposiciones 

especiales que lo regulen. En concreto, por:
a) La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector 

público instrumental y de subvenciones, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, o normativas que las sustituyan.

b) La legislación sobre el procedimiento administrativo común, cuando ejerza potestades 
administrativas.

c) La legislación sobre contratos de las administraciones públicas, en lo que se refiere a 
la ejecución material de obras, prestación de servicios y explotación de servicios y 
equipamientos.

d) En todo lo demás, por las normas de derecho civil, mercantil y laboral, en cuanto a la 
actuación como empresa mercantil.

2. Los planes y programas de obras e instalaciones que realice el Consejo de la Huerta 
de València para el cumplimiento de sus fines llevan aparejada la declaración de utilidad 
pública.

Artículo 41.  Funciones.
Corresponden al Consejo de la Huerta de València las siguientes funciones:
a) Elaborar, junto con la conselleria con competencias en agricultura y desarrollo rural, el 

Plan de desarrollo agrario de la Huerta de València o instrumento equivalente, así como su 
gestión y coordinación, además de elaborar los programas y proyectos que se formulan a su 
amparo.

b) Adquirir o arrendar terrenos y el resto de bienes muebles o inmuebles, materiales e 
inmateriales, necesarios para el cumplimiento de sus fines.

c) Obtener los recursos y ayudas técnicas y económicas provenientes de otras 
instituciones públicas y privadas, entre otros, los fondos provenientes de la Unión Europea. 
Gestionar la percepción última de estos recursos y ayudas por parte de las personas que se 
dedican a la agricultura.

d) Realizar funciones de gestión y mediación para facilitar la cesión de uso o el 
arrendamiento de parcelas agrarias o fincas rústicas sin cultivar, con el objetivo de favorecer 
la continuidad de la actividad agraria en el ámbito de la Huerta de València. Coordinar 
iniciativas locales previas de intermediación de tierras, articular un banco de tierras dentro 
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del ámbito territorial de aplicación de esta ley, llevar a cabo actividades de promoción, 
sensibilización y comunicación en torno a los mecanismos de cesión del uso de tierras para 
favorecer el cultivo de campos abandonados y la mejora de la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias.

e) Promover y gestionar las marcas de calidad de los productos de la huerta, que los 
doten de un mayor valor añadido y los diferencien del resto del mercado.

f) Promover y gestionar un servicio de guardería rural, en coordinación y cooperación 
con la policía local de los municipios del ámbito de la Huerta de València que garantice la 
seguridad de las explotaciones.

g) Velar por el estado correcto, de acuerdo con esta ley, de las infraestructuras anexas a 
la huerta, como son las redes de caminos y acequias.

h) Prestar servicios de asesoramiento y fomentar la formación profesional agraria a las 
personas que se dedican a la agricultura y fomentar que garanticen un relevo generacional 
adecuado.

i) Ofrecer formación a personas jóvenes y adultas en materia de agroecología y 
soberanía alimentaria, desde una perspectiva social y educativa.

j) Impulsar la investigación, desarrollo y evaluación de experiencias de innovación social 
en la actividad agraria, que promuevan experiencias colaborativas, participativas e 
inclusivas, así como su difusión.

k) Programar y gestionar mecanismos de compensación económica a las personas que 
se dediquen a la agricultura para el mantenimiento de los elementos constitutivos de la 
Huerta de València, definidos en el artículo 6 de esta ley, y, en especial, para el 
mantenimiento de las actividades agrarias.

l) Elaborar dictámenes, informes, planes, programas y proyectos sobre la Huerta de 
València y requerir de las administraciones competentes las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos. En todo caso, los informes del Consejo de la Huerta relativos 
a usos y actividades en el ámbito de la Huerta de València tendrán carácter preceptivo y 
vinculante.

m) Promover campañas de información y sensibilización ciudadana sobre los valores 
económicos, ambientales y culturales de la Huerta de València, de fomento del consumo de 
sus productos, mercados de proximidad y cualquier clase de actividades que ayuden a 
incrementar la renta de las personas que se dedican a la agricultura, para que su profesión 
les permita vivir dignamente de la misma y, en especial, medidas de sensibilización en 
relación con la participación de las mujeres y personas jóvenes en el sector.

n) Visibilizar la potencialidad de la agricultura urbana y periurbana como herramienta de 
inclusión y transformación social y de desarrollo local.

o) Establecer convenios de colaboración con otras entidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro que tengan objetivos coincidentes con el Consejo de la Huerta de València.

p) Percibir y gestionar tasas, precios públicos y otros ingresos de origen público y 
privado que le puedan corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

q) Actuar como órgano de representación de las entidades presentes en el Consejo de la 
Huerta de València en relación con todo lo referente a sus funciones y de acuerdo con lo que 
establezcan sus estatutos.

r) Garantizar el cumplimiento de la legislación sectorial aplicable en el ámbito de la 
huerta y de las determinaciones del Plan de acción territorial de ordenación y dinamización 
de la Huerta de València y del Plan de desarrollo agrario de la Huerta de València.

s) Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad y paridad 
de género, en especial la de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

t) Ejercer todas las funciones que, en el ámbito de la Huerta de València, le deleguen o 
encomienden las administraciones con competencias en este ámbito, y adoptar todas las 
acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta ley y de sus instrumentos 
de desarrollo.

Artículo 42.  Estructura.
1. El Consejo de la Huerta de València contará con la participación de entidades públicas 

y privadas. Estarán representadas, como mínimo, el Tribunal de las Aguas de la Vega de 
València; la Real Acequia de Moncada; la Generalitat, a través de las consellerias con 
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competencias en agricultura y desarrollo rural, medio ambiente, ordenación del territorio y 
paisaje, economía y patrimonio cultural; la Diputación Provincial de València; una 
representación de los ayuntamientos del ámbito de la huerta; las universidades públicas; los 
sindicatos; los órganos de gestión y participación de los espacios naturales protegidos 
incluidos en el ámbito de la huerta; el organismo de cuenca competente; las entidades 
agrarias, de distribución y de consumo; las comunidades de regantes del ámbito, y las 
organizaciones de defensa del medio ambiente y del territorio.

2. El Consejo de la Huerta constará, como mínimo, de un órgano ejecutivo, un órgano 
operativo de carácter técnico y un órgano participativo de carácter consultivo. En el órgano 
ejecutivo estarán representadas las administraciones públicas integradas en el consorcio. 
También podrán estar representadas las entidades privadas sin ánimo de lucro que acrediten 
una actividad mínima de dos años en materia de defensa y promoción de la actividad agraria 
en el ámbito de la Huerta de València. Entre las entidades privadas sin ánimo de lucro que 
participen en el órgano ejecutivo serán mayoría las organizaciones profesionales agrarias. 
Todos los miembros integrados en el consorcio formarán parte del órgano participativo.

3. El funcionamiento y organización interna del Consejo de la Huerta de València se 
establecerán en sus estatutos, que garantizarán su funcionamiento democrático, así como la 
equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 43.  Patrimonio y bienes.
1. El Consejo de la Huerta de València tendrá patrimonio propio afecto al cumplimiento 

de sus fines, que estará integrado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los 
que sea titular, ya sean asignados por leyes o reglamentos, o adquiridos con sus recursos 
propios. Además, se le podrán adscribir bienes de dominio público y patrimoniales que sean 
de titularidad de la Generalitat o de otras administraciones públicas.

2. El Consejo de la Huerta de València tiene las facultades de uso, gestión, 
administración, conservación, mejora y deslinde sobre los bienes de dominio público de los 
que sea titular o tenga adscritos, pudiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de dichas facultades conforme a la legislación vigente.

3. Los bienes de dominio público adscritos al citado Consejo de la Huerta de València, o 
sobre los que este ostente la titularidad, cuando no sean necesarios para el cumplimiento de 
sus fines, podrán ser desafectados e incorporados al patrimonio del Consejo de la Huerta de 
València para un mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Artículo 44.  Recursos económicos y su control.
1. Los recursos económicos del Consejo de la Huerta de València procederán de:
a) La gestión de su patrimonio y de aquel cuya administración se le encomiende, 

incluyendo tasas y precios públicos que se hayan de satisfacer, entre otros, por la utilización 
de instalaciones y servicios.

b) La realización de actividades económicas relacionadas con su objeto.
c) Los fondos procedentes de la Unión Europea que le puedan ser asignados, así como 

las aportaciones y subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas.
d) Los recursos de naturaleza fiscal o tributaria que, en su caso, se puedan crear, y los 

procedentes de la gestión urbanística o del patrimonio público de suelo de los municipios 
que forman parte del ámbito de la huerta.

e) Las operaciones de endeudamiento que pudiera concertar, así como las donaciones, 
legados y otras aportaciones de entidades privadas y personas físicas.

f) Cualquier otro ingreso que obtenga amparado en la legislación vigente para el 
cumplimiento de sus objetivos.

2. Los recursos económicos del Consejo de la Huerta de València podrán ser 
enajenados, gravados y cedidos conforme a lo establecido en la legislación sobre el sector 
público empresarial. Su control contable y financiero se efectuará conforme a la legislación 
de la Generalitat en materia de hacienda pública.

3. El plan de acción territorial podrá autorizar usos y actividades a la huerta que se 
implanten sin necesidad de declaración de interés comunitario, que, en todo caso, deberán 
satisfacer un canon de cuantía equivalente al regulado en la legislación urbanística por este 
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instrumento. Los ingresos públicos derivados de los cánones satisfechos por los promotores 
de estas actividades tendrán al Consejo de la Huerta de València como beneficiario.

CAPÍTULO VII
El plan de desarrollo agrario

Artículo 45.  El Plan de desarrollo agrario de la Huerta de València.
1. El Plan de desarrollo agrario de la Huerta de València es el instrumento estratégico 

que tiene como finalidad la mejora de las rentas para las personas que se dedican a la 
agricultura y las empresas agrarias, garantizando la rentabilidad económica de las 
explotaciones agrarias y la supervivencia de la huerta. El plan ha de incluir una estimación 
de los recursos disponibles, las necesidades y déficits agrarios, las prioridades, su 
concreción y el papel del Consejo de la Huerta de València.

2. El plan será elaborado por la conselleria con competencias en agricultura y desarrollo 
rural, contando con la colaboración del Consejo de la Huerta de València y con la 
participación de la ciudadanía, el tejido asociativo relacionado con el ámbito de la huerta, las 
entidades locales, las organizaciones profesionales agrarias, los órganos de gestión y 
participación de los espacios naturales protegidos incluidos en el ámbito de la huerta y el 
organismo de cuenca competente, entre otros.

3. El plan será desarrollado por programas y proyectos cuya tramitación y aprobación 
podrá ser anterior a la aprobación del plan, siempre que se adecuen a las líneas estratégicas 
expresadas en el siguiente apartado de este artículo y no contravengan lo establecido en 
esta ley. Con carácter general, la aprobación de estos programas y proyectos recaerá en la 
conselleria competente en agricultura y desarrollo rural, pudiendo ser aprobados por otros 
departamentos o administraciones públicas en función de la naturaleza de su contenido.

4. El contenido de las líneas estratégicas del plan deberá dirigirse hacia la consecución 
de los siguientes objetivos:

a) La mejora de las infraestructuras agrarias, tales como las redes de riego y caminos, y 
de la seguridad rural.

b) La profesionalización y mejora de la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones 
agrarias.

c) La incentivación de las producciones de calidad, incluyendo las marcas de calidad, el 
consumo, la proximidad, la agroecología, la sostenibilidad, el uso de variedades locales o 
cualquier acción que contribuya a la diferenciación de la Huerta de València y sus productos.

d) La mejora e implantación de redes de comercialización y distribución, el fomento de 
canales cortos de comercialización o la venta directa, que integren de forma eficiente los 
productos de la Huerta de València dentro de la cadena de valor del sector agroalimentario.

e) La diversificación de las rentas agrarias mediante la implantación racional y limitada 
de usos y actividades complementarios y compatibles con la actividad agraria principal.

f) Los mecanismos de gestión e intermediación de tierras de huerta, destinadas, de 
manera especial, hacia las personas que se dedican a la agricultura profesionalmente, de 
manera especial, a jóvenes y mujeres.

g) Medidas que favorezcan la incorporación de nuevas personas dedicadas a la 
agricultura, en especial jóvenes y mujeres, que garanticen un adecuado relevo generacional 
a través de incentivos fiscales, ayuda y formación profesional agraria, reglada o no, entre 
otras.

h) El desarrollo de fórmulas de contratación tales como la custodia del territorio, el pago 
por servicios ambientales, convenios y cualesquiera otras que estén dirigidas hacia una 
gestión sostenible y participativa de la Huerta de València.

i) La propuesta y diseño de medidas para el uso público y recreativo racional de la 
Huerta de València.

j) La visibilización social y ambiental de la Huerta de València y la difusión de sus valores 
en eventos y certámenes y dirigidos, entre otras cuestiones, a fomentar la presencia y 
visibilidad de las mujeres.

k) La creación de redes de cooperación con otros territorios que tengan una problemática 
común en cuanto a la defensa de los intereses de terrenos de huerta.
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l) Cualquier otro de los previstos en los objetivos de esta ley y en el plan de acción 
territorial que la desarrolle.

5. El plan debe incluir indicadores y procedimientos que permitan su seguimiento y 
evaluación. Debe incluir además un procedimiento para su modificación y revisión.

6. Se podrán desarrollar planes y proyectos pilotos que produzcan efectos demostrativos 
de buenas prácticas en ámbitos concretos de la huerta.

CAPÍTULO VIII
Explotaciones agrarias profesionales y transmisión de campos de cultivo

Artículo 46.  Inventario de explotaciones agrarias profesionales de la Huerta de València.
1. Con el objetivo de profesionalizar la actividad agraria y mejorar su rentabilidad, el 

Consejo de la Huerta de València dispondrá de un inventario de explotaciones agrarias 
profesionales en el que estarán incluidas todas aquellas inscritas en el Registro General de 
Producción Agrícola que cumplan las siguientes condiciones:

a) Estar ubicadas dentro del ámbito de la Huerta de València definido en esta ley.
b) Acreditar una superficie mínima que cumpla las condiciones determinadas en el 

presente artículo.
2. La superficie mínima a cultivar por estas explotaciones será establecida por el plan de 

desarrollo agrario, y se podrá alcanzar con el arriendo de otros campos o mediante la 
constitución de una organización de cultivo en común, cumpliendo con las determinaciones 
que al efecto fije el plan de desarrollo agrario.

El Consejo de la Huerta de València, en el marco del citado plan, podrá incrementar o 
disminuir las UTA de la explotación necesarias para formar parte del inventario en función de 
modalidades productivas como la agricultura ecológica, la venta directa o la transformación 
de la producción.

3. Las personas que se dediquen a la agricultura y las empresas agrarias, para ser 
beneficiarias de las ventajas que se deriven de la aplicación del plan de desarrollo agrario y 
de las actividades del Consejo de la Huerta de València deberán estar incluidas en el citado 
inventario.

Artículo 47.  Transmisión de campos de cultivo.
En las transmisiones del dominio de una finca rústica situada dentro del ámbito del plan 

de acción territorial, si el adquirente es una persona dedicada a la agricultura o una empresa 
agraria, inscritas en el inventario de explotaciones agrarias profesionales, y destina la finca 
rústica al cultivo, se aplicará una bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales 
que se regulará mediante el instrumento legal conveniente.

Disposición adicional primera.  Cumplimiento de los estándares urbanísticos en la Huerta 
de València.

1. En los municipios cuyo suelo no urbanizable esté total o parcialmente incluido en el 
ámbito del Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València, 
podrá minorarse el estándar de parque público de la red primaria, previsto en el artículo 
24.1.c de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, en las siguientes cuantías:

a) Hasta un 35 %, en todos los municipios que cumplan la condición anterior y justifiquen 
la existencia de 10 metros cuadrados de suelo de protección de huerta por cada metro 
cuadrado de parque público minorado.

b) Hasta un 50 %, en aquellos municipios con población inferior a 25.000 habitantes o 
tengan, por lo menos, el 75 % del suelo no urbanizable como suelo de huerta protegida, y se 
justifique la existencia de 10 metros cuadrados de suelo de protección de huerta por cada 
metro cuadrado de parque público minorado.

2. Con carácter excepcional, por su singularidad y su elevado valor agronómico, cultural 
y paisajístico, los suelos de protección de huerta situados en la franja litoral podrán 
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considerarse en el planeamiento estructural general como parque público de la red primaria 
(PVP) previsto en el artículo 24.1.c de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, pero deberán mantener en todo caso el uso agrario en una superficie, como mínimo, 
equivalente a la superficie cultivable a la entrada en vigor del plan de acción territorial de 
ordenación y dinamización de la Huerta de València.

3. La aplicación de las determinaciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este 
artículo exigirá la realización de un programa de uso público sostenible en los espacios de 
huerta con carácter preceptivo. Este programa deberá ser informado de forma preceptiva y 
vinculante por la conselleria con competencias en materia de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje, y contar con informe favorable del Consejo de la Huerta que garantice 
su compatibilidad con la actividad agraria. El presupuesto de este programa deberá ser 
equivalente al coste de ejecución del PVP que, como consecuencia de esta medida, deje de 
realizarse, descontando, en su caso, el coste de adquisición del suelo.

4. En todo caso, las condiciones funcionales y dimensionales de parque urbano (VP) a 
que se refiere el anexo IV.III.3.2.c de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
se entenderán cumplidas con las establecidas en el apartado 3.2.b del anexo para jardines 
públicos (VP).

Disposición adicional segunda.  Inscripción en el registro de la propiedad.
La conselleria competente en materia de ordenación del territorio, en el plazo de tres 

meses desde la publicación de esta ley, pondrá a disposición de los registradores de la 
propiedad, para su incorporación a la aplicación informática auxiliar a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley hipotecaria, un acceso mediante un servicio de mapas web a todos los 
planes de acción territorial, debidamente georreferenciados y metadatados, así como a sus 
modificaciones aprobadas definitivamente y en vigor.

Disposición adicional tercera.  
En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley se constituirá 

el Consejo de la Huerta de València y se elaborará el plan de desarrollo agrario.

Disposición transitoria primera.  El planeamiento en tramitación.
Los instrumentos de planeamiento, de naturaleza territorial, urbanística o sectorial, así 

como las declaraciones de interés comunitario o los proyectos de infraestructuras incluidos 
en el ámbito de la presente ley que hubiesen iniciado su información pública con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta ley, podrán continuar su tramitación conforme a la legislación 
anterior o continuar su tramitación ajustándose a las determinaciones de esta ley.

En caso de que un expediente de planeamiento urbanístico o de declaración de interés 
comunitario informado al público previamente a la entrada en vigor de esta ley entre en 
contradicción grave con su espíritu y sus objetivos, las administraciones públicas 
responsables de la aprobación del planeamiento o las declaraciones de interés comunitario 
podrán aplicar las determinaciones de esta ley, previa determinación, en su caso, de las 
posibles responsabilidades patrimoniales que procedan.

Disposición transitoria segunda.  El régimen de fuera de ordenación.
Se declaran en situación de fuera de ordenación todas las construcciones, o elementos 

impropios de estas, que sean contrarias a las determinaciones de esta ley, no pudiendo 
realizarse en ellas más obras que las de mera conservación.

Se excepcionarán de este régimen aquellas construcciones destinadas a vivienda que 
cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones que se hubiesen otorgado de acuerdo 
con la ordenación urbanística. Tampoco será causa de este régimen el mero incumplimiento 
de las distancias de retranqueo mínimo o de distancia mínima a los ejes de caminos 
establecidos por esta ley.
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Disposición transitoria tercera.  Régimen de suelo infrautilizado.
La regulación relativa a suelo infrautilizado de esta ley se adecuará a la que, con 

carácter general, se fije en materia agraria para el conjunto del ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta las particularidades de la huerta.

Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de emisión de los informes preceptivos 
relativos a usos y actividades en el ámbito de la Huerta de Valencia.

En tanto no se encuentre en funcionamiento efectivo el Consell de l’Horta y pueda 
asumirse por dicho órgano la emisión de los informes a que se refiere el artículo 41, letra l de 
esta ley, la conselleria con competencias en materia de agricultura y desarrollo rural, a 
instancia del Ayuntamiento que lo solicite, asumirá la emisión de los informes preceptivos y 
vinculantes relativos a usos y actividades en el ámbito de la Huerta de València, con carácter 
previo a las licencias que los autoricen.

En cualquier caso, este mecanismo transitorio no podrá prolongarse más de dieciocho 
meses desde la constitución del Consell de l’Horta.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta al Consell para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

ejecución de esta ley en un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor, sin 
perjuicio de los plazos establecidos en las disposiciones adicionales.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana».

ANEXO
Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley de la Huerta de València

Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los suelos en situación básica rural del 
ámbito de la Huerta de València y de acuerdo con el artículo 21 del texto refundido de la Ley 
de suelo y rehabilitación urbana, que fue aprobado mediante el Real decreto ley de 30 de 
octubre de 2015. Este ámbito, que geográficamente corresponde con la línea occidental 
grafiada en el plano adjunto y la línea de costa del mar Mediterráneo, comprende, entre 
otros, al espacio dominio de los regadíos históricos de las acequias del Tribunal de las 
Aguas de la Vega de València; la Real Acequia de Moncada; el canal del Turia; Francos, 
Marjales y Extremales, y las huertas de elevado valor patrimonial de las poblaciones de 
Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja.
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§ 116

Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat 
Valenciana

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 8500, de 6 de marzo de 2019

«BOE» núm. 69, de 21 de marzo de 2019
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2019-4086

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts 
han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I
La agricultura y la ganadería son sectores estratégicos para la sociedad valenciana por 

su contribución como modelos sostenibles de producción y provisión de alimentos de 
elevada calidad y su importancia para la vertebración del territorio, la creación de empleo y la 
fijación de la población en el medio rural, la conservación del medio ambiente y de los 
agroecosistemas, y la adaptación y la mitigación del cambio climático. El sector agropecuario 
de la Comunitat Valenciana está basado fundamentalmente en pequeñas y medianas 
explotaciones de carácter familiar. Casi el 80 % de las explotaciones cuentan con menos 
de 5 hectáreas y el tamaño medio de la explotación es de 5,5 hectáreas. La viabilidad de la 
agricultura valenciana se ha visto limitada por problemas estructurales vinculados a la 
articulación de la cadena alimentaria, la fragmentación de la propiedad de la tierra, la falta de 
una cultura de la gestión en común de la producción, la escasa movilidad del mercado de 
tierras, la falta de herramientas que faciliten la planificación a profesionales del sector y la 
deficiencia de inversión pública y privada en beneficio de una actividad agraria sostenible y 
generadora de empleo. Estos factores estructurales han favorecido el abandono progresivo 
de la actividad agraria y la ausencia de relevo generacional.

Las tensiones competitivas, reflejadas en las claras asimetrías en la cadena de valor, 
obligan a la búsqueda de modelos alternativos de relación entre los agentes de la cadena 
alimentaria, que pasen por innovaciones sociales que añadan valor a la producción, permitan 
la diversificación de las explotaciones y faciliten fórmulas de gestión sostenible y de baja 
intensidad de carbono, en beneficio de las explotaciones agrarias familiares, de sus 
agrupaciones, y de la sociedad en general. Las nuevas formas de gestión requieren una 
movilización de las estructuras agrarias en beneficio de actividades emprendedoras. Solo 
un 6 % de las explotaciones tiene personas titulares con menos de treinta y cuatro años 
según los últimos datos censales disponibles, por lo que la agricultura debe ser capaz de 
representar una actividad rentable y sostenible.
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La magnitud de estos problemas y la relevancia de los sistemas agrarios y alimentarios 
reclaman una acción integral sobre las estructuras agrarias que impulse procesos de 
reestructuración que ofrezcan todas las posibilidades que puedan existir en la agricultura 
valenciana para constituir explotaciones viables y respetuosas con el territorio y el medio 
ambiente. Con esta finalidad, seis son los problemas que esta ley pretende atender.

En primer lugar, el abandono de tierras que ha provocado la desaparición de casi la 
mitad de las explotaciones agrarias existentes hace diez años y una reducción de la 
superficie agraria útil superior al 11 %. Esta ley reconoce que las causas de este fenómeno 
son múltiples, desde las presiones competitivas de las explotaciones débilmente insertadas 
en la cadena de valor, hasta las presiones que comporta la adaptación al cambio climático 
en sus múltiples manifestaciones, incluyendo la pérdida de calidad de los recursos del agua 
y el suelo, la aparición de nuevas plagas y las modificaciones en los ciclos productivos de los 
cultivos. En el abandono también influyen factores sociológicos e institucionales que las 
anteriores normativas sobre estructuras agrarias no han podido resolver y que son una 
causa histórica de deterioro de las superficies que puede conllevar la exclusión de ciertas 
ayudas supranacionales por no cumplir los requisitos de la normativa comunitaria 
(Reglamento UE 1307/2013 y Real decreto 1.075/2014, en particular, su artículo 11.6). Esta 
norma ofrece un conjunto amplio de alternativas para movilizar las parcelas de manera que 
se garantice una agricultura sostenible desde las perspectivas económica, social y 
ambiental. Adicionalmente plantea usos alternativos que eviten la infrautilización del suelo 
agrario y faciliten su uso sostenible a través de incentivos fiscales de la movilidad de las 
parcelas con vocación agraria, fórmulas de gestión en común de parcelas y la creación de 
una red de oficinas gestoras de tierras que consolide y respalde las experiencias de bancos 
de tierras que ya son una realidad en distintos municipios de la Comunitat Valenciana y que 
tuvieron un antecedente en la Orden de 21 de mayo de 1999, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se crea un banco de tierras en la Comunitat 
Valenciana, que fue derogada posteriormente. La resolución 105/IX de las Corts 
Valencianes, del 11 de diciembre de 2015, insta a la promoción de la creación de una red de 
bancos de tierras, en coordinación con los ayuntamientos. Asimismo, en muchos casos, las 
tierras agrícolas abandonadas configuraban un mosaico agroforestal, situándose en la 
frontera de lo forestal y lo agrario. En este sentido, esta ley, en línea con las previsiones 
establecidas en el artículo 3 de la Ley forestal valenciana en lo que se refiere a los terrenos 
agrícolas abandonados que han adquirido signos inequívocos de su estado forestal, 
establece medidas para favorecer la conservación y recuperación del mosaico agroforestal 
preexistente, fundamental desde el punto de vista de la producción de alimentos, la 
biodiversidad y la prevención y extinción de incendios.

En segundo lugar, la excesiva fragmentación de la propiedad conlleva problemas para 
agrupar la oferta y provoca altos costes de los cultivos. En la actualidad, más del 80 % de las 
más de cien mil explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana tiene menos de cinco 
hectáreas de superficie agrícola útil y solo un 10 % puede ocupar una unidad o más de 
trabajo al año. La ley propone instrumentos social y territorialmente sostenibles para agrupar 
las explotaciones y reestructurar parcelas en modelos de gestión que permitan la viabilidad 
de la agricultura, respetando los valores culturales y ambientales del suelo agrario. Se 
promueve la acción pública en favor de la reestructuración parcelaria, como concepto más 
amplio que el de concentración parcelaria para la consecución de explotaciones de 
dimensiones viables, incorporando la evaluación ambiental en los procesos de 
reestructuración. Ello mediante una normativa que facilite los procesos de reestructuración 
salvaguardando los derechos legítimos de tenencia frente a la pérdida arbitraria de los 
mismos, con pleno respeto al derecho a la propiedad y a la garantía de igualdad en el 
ejercicio del mismo, proclamados en el artículo 33 de la Constitución española y en el 
cumplimiento de la función social derivados del mismo. Esta ley es también coherente con el 
principio 3.1.2 de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, 
aprobadas por la FAO en 2012, que salvaguarda los derechos legítimos de tenencia frente a 
las acciones que puedan amenazarlos.

El tercer problema se deriva de la carencia de una cultura de la gestión en común de la 
tierra. La necesidad de plantear fórmulas de gestión en común refuerza la estrategia europea 
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de fomento de agrupaciones de productores en todos los sectores al amparo de la normativa 
comunitaria como es el Reglamento (UE) número 1308/2013. Esta ley reconoce que dichas 
fórmulas requieren, para lograr el éxito esperado, de una eficiente gestión de incentivos que 
responda a una lógica de evaluación, asistencia técnica y seguimiento a los proyectos 
seleccionados. En esa acción, la Generalitat tiene que poner al servicio de la mejora de 
estructuras agrarias todas las capacidades técnicas necesarias sobre nuevos modelos de 
organización, su divulgación a aquellas personas que ostentan la titularidad de la explotación 
y profesionales de la agricultura para lograr explotaciones sostenibles en forma de iniciativas 
de gestión en común. Dicha gestión complementa, en el marco de la actividad empresarial 
agraria, el reconocimiento de la libertad de empresa del artículo 38 CE y recogido en la 
STC 83/1984, con aquellas actividades de carácter asociativo necesarias para el impulso de 
modelos innovadores de gestión en común orientados a obtener resultados óptimos.

En cuarto lugar, el mercado de tierras no es suficientemente dinámico por la carencia de 
una política que, en el marco de las competencias de la Generalitat, favorezca las 
transmisiones, cesiones y los arrendamientos. La normativa existente en nuestro entorno 
ofrece soluciones que dotan al mercado de tierras de transparencia y respalden experiencias 
locales. Esta ley no solo crea la Red de Tierras como herramienta de intermediación, sino 
que establece mecanismos para promover la movilidad de la tierra, ampliando 
considerablemente los incentivos con respecto a los previstos en la normativa estatal del 
impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados (en lo que sigue, ITP-AJD), siempre en beneficio de 
profesionales de la agricultura y de las iniciativas de gestión en común. En cuanto a la 
exención del ITP-AJD en procesos de reestructuración parcelaria y permutas voluntarias, ya 
estaba prevista en el artículo 45.I.B.6 del Real decreto legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En dicha norma se establece la 
exención en las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la concentración 
parcelaria, las permutas forzosas de parcelas rústicas, las permutas voluntarias autorizadas 
por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así como las de acceso a la propiedad 
derivadas de la legislación de arrendamientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario a favor de personas agricultoras en régimen de cultivo 
personal y directo, conforme a su legislación específica. El efecto de estas exenciones ha 
sido limitado, probablemente por la necesidad de clarificar el procedimiento de autorización 
por parte del órgano competente al que puedan acogerse las personas titulares de parcelas 
rústicas, que no es otro que la conselleria competente en materia de agricultura.

En quinto lugar, se ha carecido históricamente de herramientas de información para la 
toma de decisiones sobre alternativas de cultivo, tanto a nivel de formulación de planes 
sectoriales como de la persona agricultora. Para una agricultura responsable y competitiva 
existen tecnologías disponibles que permiten integrar herramientas de gestión basada en 
sistemas de información geográfica que conviene poner a disposición de la sociedad. En las 
últimas décadas, las distintas administraciones agrarias valencianas han diseñado planes de 
actuación que han tenido cierta repercusión mediática, pero han adolecido de medios, 
sistematización y visión estratégica. El Consell dará un impulso a estas herramientas, 
entendidas como un servicio para la actividad agraria sostenible y la adopción de medidas 
de adaptación y mitigación del cambio climático. La ley define instrumentos de impulso a los 
cultivos de secano y de regadío y su integración ambiental, como son las figuras de plan 
sectorial y parque agrario, siendo esta última figura adecuada para la dinamización de 
modelos territorialmente sostenibles.

En sexto lugar, deben crearse las condiciones para una inversión pública y privada en 
beneficio del sector agrario y el desarrollo rural. En este contexto, la ley plantea una 
definición integradora de las actividades agrarias, complementarias y de actividades de 
primera transformación. La promoción de inversiones es también fundamental en lo 
concerniente a la eficiencia en el uso del agua y la energía, por lo que la Generalitat 
trabajará por un regadío sostenible. Finalmente, entre las actividades a promover están la 
producción de energías renovables, la aplicación de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, así como la valorización de recursos como parte de una estrategia de 
economía circular.
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Por último, la pérdida de suelo agrario ha implicado la pérdida de suelo fértil. En este 
sentido, el espacio agrario periurbano es el más vulnerable ante la presión expansiva de 
otros usos del suelo (urbanización, usos terciarios e industriales, infraestructuras de 
comunicación y transporte) que ocupan y fragmentan el espacio agrario circundante a las 
ciudades, generando parcelas marginales y agravando los problemas estructurales antes 
mencionados que limitan la viabilidad económica de la actividad agraria.

II
Ante los problemas citados, el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana 

(EACV) reconoce la relevancia social y cultural del sector agrario valenciano y su importante 
labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio 
ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres determinantes de la identidad 
valenciana. También se recoge el derecho a disfrutar de una vida y un medio ambiente 
seguro, sano y ecológicamente equilibrado, así como agua de calidad para poder desarrollar 
sus actividades económicas y sociales. A tal fin, la Generalitat se compromete a la adopción 
de las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos del 
sector agrario, su desarrollo y protección, así como de las personas agricultoras y ganaderas 
(artículo 18 EACV), en la protección del medio ambiente, la diversidad biológica, los 
procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia ecológica (artículo 17 EACV). 
Además, a impulsar un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y 
sostenible, basado en la incorporación de procesos de innovación, la plena integración en la 
sociedad de la información, la formación permanente, la producción abiertamente sostenible 
y una ocupación estable y el acceso a las nuevas tecnologías y al desarrollo de políticas 
activas que impulsen la formación, las infraestructuras y su utilización (artículo 19 EACV), 
con la plena integración de jóvenes y mujeres (artículo 11 del EACV). Se aprueba la 
presente ley, a tenor de las competencias atribuidas en: artículo 49.3.3.ª, «Agricultura, 
reforma y desarrollo agrario, y ganadería»; artículo 49.1.10.ª, «Montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento 
especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo que dispone el número 23 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución española»; artículo 49.1.16.ª «Aprovechamientos 
hidráulicos, canales y riegos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio 
de la Comunitat Valenciana, instalaciones de producción, distribución y transporte de 
energía, siempre que este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no 
afecte a otra comunidad autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas. Todo ello, sin 
perjuicio de lo que establece el número 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
española»; artículo 49.3.4.ª, «Sanidad agraria»; artículo 49.1.9.ª, «Ordenación del territorio y 
del litoral, urbanismo y vivienda»; artículo 49.1.12.ª, «Turismo»; artículo 49.1.14.ª, 
«Carreteras y caminos cuyo itinerario transcurra íntegramente dentro del territorio de la 
Comunitat Valenciana»; artículo 49.1.7.ª «Investigación, academias cuyo ámbito principal de 
actuación sea la Comunitat Valenciana. Fomento y desarrollo, en el marco de su política 
científica-tecnológica, de la I+D+I, todo ello sin perjuicio de lo que dispone el número 15 del 
apartado 1 del artículo 149 de la CE»; 49.3.16.ª, «Régimen de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento»; y artículo 49.1.3.ª, 
«Normas procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las particularidades del 
derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la organización de la Generalitat».

En materia de reforma y desarrollo agrario es la conselleria competente en agricultura 
quien tiene asignadas dichas funciones por el Decreto 37/1985, de 31 de octubre, del 
presidente de la Generalitat, por haber sido traspasadas a la Comunitat Valenciana, las 
funciones y servicios que venía realizando la administración del Estado, en virtud de los 
reales decretos 3.533/1981, de 29 de diciembre, y 1.794/1985.

A través del presente texto se actualizan y desarrollan aspectos no contemplados en la 
Ley 8/2002, de modernización de explotaciones, que queda derogada por la presente norma, 
aunque se mantiene el espíritu de la misma en lo que respecta a la regulación de obras 
agrarias de interés general. La presente ley, en virtud de las competencias asumidas por la 
Comunitat Valenciana, realiza un esfuerzo de actualización y adaptación al ámbito 
autonómico de la normativa de estructuras agrarias, representada en el ámbito estatal por la 
Ley 19/1995, de modernización de las explotaciones. Así, la presente norma ofrece un 
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conjunto amplio de alternativas a las explotaciones agrarias, de carácter particular o 
asociativo, para que ellas mismas elijan, con apoyo de las administraciones, la estrategia de 
mejora de estructuras que mejor se adapte a sus características.

En todo momento se pretende que dichas alternativas o normas actúen de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 
eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo.

III
Esta ley ofrece como principales novedades las siguientes:
– Se establecen los objetivos de la política de estructuras de la Generalitat desde una 

lógica integradora de las funciones económicas, sociales, territoriales y ambientales de la 
actividad agraria, con una lista de acciones prioritarias, destacando el papel de quienes 
ejercen la agricultura de forma profesional, de jóvenes y mujeres, y de las iniciativas de 
gestión en común del territorio agrario.

– Crea la figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la 
gestión sostenible del territorio, para facilitar los procesos de reestructuración, iniciativas de 
gestión en común y la Red de Tierras.

– Se define el mapa agronómico, que constituirá una herramienta de información para 
las políticas agrarias de la Generalitat y, en general, para la gestión del suelo agrario de 
todos los agentes del sector.

– Se define el suelo agrícola infrautilizado, con el objetivo de poder inventariar la 
magnitud del problema de las parcelas abandonadas y hacer un seguimiento de las mismas, 
aportando alternativas realistas y viables como la cesión incentivada a terceros o a la Red de 
Tierras.

– En los supuestos de suelo agrario infrautilizado, se abre un procedimiento para su 
declaración, su inclusión en el inventario correspondiente y un abanico de alternativas que 
evite o corrija las condiciones que motivaron la iniciación del expediente. En casos extremos 
de abandono total, se abre la posibilidad de declaración de que la función social de la tierra 
queda incumplida, pudiendo conducir el expediente a la obligación de la cesión de uso a 
terceros o a la propia Red de Tierras. Será la vulneración del fin o de la utilidad social del 
suelo la que active el abanico de posibilidades que ofrece el legislador, en línea con la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Se acogen los planteamientos contenidos en su 
Sentencia 37/1987, siempre aportando alternativas para no penalizar aquellas explotaciones 
que sufran problemas de falta de rentabilidad.

– Se crea una red de tierras, formada por una red de oficinas gestoras de tierras sobre la 
base de un marco innovador que se beneficia de la experiencia que los bancos de tierras 
empiezan a adquirir en la Comunitat Valenciana. La red se plantea en esta ley como una 
herramienta destinada a movilizar parcelas a favor de personas agricultoras profesionales, 
iniciativas de gestión en común, mujeres y jóvenes.

– Se crea la figura de la iniciativa de gestión en común (IGC), calificación que promoverá 
las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que bajo distintas 
fórmulas jurídicas manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos 
de la puesta en marcha de un plan de gestión en común, en sintonía con las normas 
supranacionales favorables a las agrupaciones de la oferta. Las IGC reconocidas se verán 
beneficiadas por las medidas de reestructuración y los beneficios fiscales reconocidos en la 
Ley. La política del Consell respaldará a través de convocatorias públicas los proyectos de 
estas iniciativas.

– Se promueven herramientas de gestión sectorial, como el plan de actuación sectorial, 
que permite sistematizar la planificación integral en cultivos de regadío y secano, y el parque 
agrario, para la defensa de sistemas agrarios locales.

– Se recogen medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria con apoyo del 
Consell. La reestructuración es un concepto que supera a la clásica concentración 
parcelaria, para la consecución de explotaciones de estructura y dimensiones viables, en 
aras de la utilidad social del dominio y según la doctrina del Tribunal Constitucional en esta 
materia. En la ley se amplían las opciones de reestructuración y se extiende la iniciativa de 
las mismas a instancias públicas y privadas, siguiendo procedimientos que introduzcan la 
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integración ambiental en los planes de reestructuración, la agrupación de parcelas y las 
permutas voluntarias. Se plantean nuevos procedimientos que amplían y clarifican el marco 
normativo actual, en coherencia con las competencias en materia de estructuras agrarias 
asumidas por la Generalitat.

– Se introducen incentivos fiscales a la adquisición, cesión y arrendamiento de fincas 
rústicas que amplían considerablemente los beneficios contemplados en la normativa 
estatal, con una atención prioritaria a la consolidación de explotaciones a favor de 
profesionales de la agricultura y de las iniciativas de gestión en común. La Ley 
orgánica 8/1980 de 2 de septiembre de, financiación de las comunidades autónomas, 
modificada por Ley orgánica 6/2015, de 12 de junio, constituye el marco orgánico que 
contiene la cesión de tributos. Este marco orgánico es desarrollado, con carácter general, 
por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias y, para el caso de la Comunitat Valenciana, por la 
Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat 
Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Mediante esta 
ley 23/2010, de 16 de julio, se procedió a la adecuación del contenido del apartado 1 del 
artículo 52 y de la disposición adicional primera del EACV al nuevo régimen de cesión de 
tributos que se contempla en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y, asimismo, a regular el 
régimen específico de dicha cesión a la Comunitat Valenciana, de modo que se determina el 
alcance y condiciones de la cesión a esta comunidad autónoma y se le atribuye la facultad 
de dictar para sí misma normas legislativas en los casos y condiciones previstos en la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

IV
El título preliminar establece el marco general de la política de estructuras agrarias de la 

Comunitat Valenciana, con una clara exposición de sus objetivos y actuaciones prioritarias, y 
se definen las figuras básicas de la ley, algunas ya contenidas en la Ley 19/1995, de 
modernización de explotaciones, y se introducen otras que constituyen novedades como la 
Red de Tierras, las oficinas gestoras, las iniciativas de gestión en común y la persona que 
ostenta la condición de agente dinamizador.

El título I se dedica a la ordenación del suelo con fines agrarios. Su capítulo I aclara y 
desarrolla las condiciones para la emisión de informes de obras relacionadas con las 
actividades agropecuaria, agrícola, forestal y cinegética. En el capítulo II del mismo título se 
establecen las condiciones para que un suelo agrario pueda calificarse como infrautilizado. 
Dichas condiciones corregirán situaciones manifiestas de degradación del suelo o de malas 
prácticas. El proceso contempla etapas como la apertura de expediente, la advertencia a la 
persona propietaria, la declaración de suelo infrautilizado, la incorporación en el inventario, 
las alternativas derivadas de la declaración, incluyendo la posibilidad de cesión a terceros o 
a la Red de Tierras que se introduce en el título III.

El título II introduce herramientas de información que contribuirán a la gestión 
agroecológica, edafológica y climática al servicio de las personas agricultoras. En el capítulo 
I se define el mapa agronómico como elemento informativo básico en la gestión agronómica 
y ambiental del suelo agrario, que se pondrá a disposición del sector siendo la 
administración la responsable de su creación y mantenimiento. En el capítulo II se define el 
plan de actuación sectorial, sus contenidos mínimos y cómo se formaliza la participación de 
los sectores interesados. El capítulo III contempla la promoción de los parques agrarios 
como una figura de apoyo a la viabilidad de la actividad agraria en sistemas locales, con 
voluntad de gestión integrada.

En el título III se crea la Red de Tierras que podrá crear sus propias oficinas gestoras o a 
la que se podrán adscribir otras oficinas gestoras de carácter público. El funcionamiento de 
la red es relevante como mecanismo de información, asesoramiento y seguimiento del 
mercado de tierras. La red deberá estar dotada de medios suficientes para la realización de 
las actividades de asesoramiento, información, registro, supervisión e inventario. El capítulo I 
se ocupa de las funciones de la red y de sus oficinas. El capítulo II se dedica a las parcelas 
incorporadas, a su gestión e intermediación y a las garantías de sus titulares.
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El título IV establece las actuaciones de mejora de estructuras agrarias a través de las 
iniciativas de gestión en común y de la reestructuración de parcelas. Así, en el capítulo I se 
respalda la explotación asociativa o la agrupación de explotaciones desde un concepto 
genérico denominado iniciativa de gestión en común (IGC). Las entidades calificadas como 
IGC podrán presentar proyectos que, a través de convocatorias públicas, serán 
cofinanciados por la administración. En los proyectos se promoverán fórmulas innovadoras 
que favorezcan la creación de valor en términos económicos, ambientales, sociales y 
territoriales. El capítulo II introduce y regula la reestructuración de parcelas cuyo objetivo es 
la agregación de parcelas de aportación de las personas propietarias. Se amplía el concepto 
de concentración parcelaria y tiene como objetivo la mejora de la estructura territorial de las 
explotaciones, estudiando soluciones que favorezcan su viabilidad y que resultarán, según 
los casos, en una única finca uniforme o en varias bien diferenciadas. Por consiguiente, en 
este articulado se utiliza el término «reestructuración» en lugar de «concentración» utilizado 
en la Ley 8/2002, pues se trata de un concepto más amplio cuyo objetivo es facilitar el 
cambio de modelo productivo hacia explotaciones social y económicamente viables. Se 
introducen en la sección segunda, y en las secciones cuarta a sexta, tres vías para acceder 
a la reestructuración parcelaria. La primera, de carácter público. Las dos restantes, de 
carácter privado. La reestructuración pública se realiza a través de procedimientos ordinario 
y abreviado (secciones 4.ª y 5.ª) que incluyen la declaración de utilidad pública de la 
reestructuración. En el procedimiento ordinario se admite la posibilidad de utilizar la masa 
común para corrección de errores u omisiones, en materia de reestructuración, aun cuando 
somos conscientes de que muchas de las cuestiones planteadas en el pasado no se 
repetirán en el futuro por el uso de la nuevas tecnologías (SIG-sistema de información 
geográfico) y la obligación de incorporar, a tenor de la Ley 13/2015, de modificación de la 
Ley hipotecaria, que favorece la coordinación entre los datos inscritos en el catastro y el 
registro de la propiedad, la representación gráfica georreferenciada de la finca cuando se 
inscriban operaciones de parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación 
división, agrupación o agregación y expropiación. Las otras dos vías de reestructuración 
tienen un procedimiento especial (sección sexta). En todas ellas, las personas participantes 
en la reestructuración se benefician de ventajas económicas y fiscales que prevé la ley. Los 
procedimientos ordinario y abreviado son desarrollados para garantizar la correcta 
realización de la reestructuración que incluya la declaración de utilidad pública. Los 
procedimientos especiales agilizan los procesos de reestructuración parcelaria privada o a 
través de permutas voluntarias, estas últimas con los incentivos fiscales que la legislación 
prevé para las permutas autorizadas por el organismo competente en materia agraria. En 
todos los procesos de reestructuración se prevé el análisis de su repercusión en materia 
ambiental como parte integrante del proceso de reordenación parcelaria. Cuando la 
reestructuración parcelaria sea promovida por una IGC en la adjudicación y delimitación de 
los lotes de reemplazo se tendrá en cuenta esta circunstancia por tratarse de fórmulas de 
gestión en común. En la sección séptima se regulan las condiciones para las obras públicas 
en la reestructuración parcelaria y en la sección octava se definen las condiciones de 
financiación de los procesos de reestructuración, con un apoyo de la Generalitat en todos los 
casos, y la asunción de la mayor parte de la financiación de las obras en el caso de la 
concentración de carácter público. Cierra el título IV su capítulo III, que regula las unidades 
mínimas de cultivo, cuyo objetivo es limitar la excesiva fragmentación y la segregación de 
parcelas de uso agrario. El desarrollo reglamentario podrá ir adaptando la unidad mínima de 
cultivo a circunstancias territoriales y sectoriales.

El título V introduce diversos incentivos fiscales que pretenden promover la movilidad de 
la tierra. La presente ley amplía los supuestos de bonificación que ya estaban previstos en la 
normativa estatal del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (en lo que sigue, ITP-AJD), en 
particular en el título I de la Ley 19/1995, de modernización de explotaciones, y en el 
artículo 45.1.A.6 del Real decreto legislativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
con especial referencia a las transmisiones y cesiones de fincas rústicas a personas 
agricultoras profesionales, o de fincas incorporadas a iniciativas de gestión en común (IGC) y 
a la Red de Tierras, se realicen sin coste fiscal, lo que favorece su puesta en valor, con los 
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consiguientes beneficios económicos y medioambientales que eso conlleva. Por ello, se 
establecen deducciones de los impuestos de sucesiones y donaciones y del ITP-AJD. En el 
capítulo I se introducen beneficios fiscales del impuesto de sucesiones y donaciones en el 
supuesto de transmisión de la propiedad de parcelas rústicas, si se dan determinadas 
condiciones de la persona adquirente. También se contempla un supuesto que permite 
beneficios fiscales cuando las tierras sean transmitidas en el plazo de un año por el 
adquirente mortis causa en determinados supuestos y determinadas condiciones del 
adquiriente. La transmisión podrá realizarse también directamente a la IGC o a la Red de 
Tierras. En el capítulo II se introduce una deducción de cuota del ITP-AJD en el supuesto de 
arrendamiento y de transmisión de la propiedad de parcelas rústicas, si se dan determinadas 
condiciones en la persona arrendataria o en la adquirente. También se benefician las 
transacciones que se realicen a través de la Red de Tierras. Los beneficios fiscales se 
amplían a los supuestos de reestructuración parcelaria y a las permutas voluntarias 
autorizadas por la autoridad competente en materia de reforma y desarrollo agrarios, como 
se establece en los artículos 73, 74 y 75 de la presente ley. Ello incluye conceptos como la 
reestructuración parcelaria pública, la reestructuración parcelaria privada y la 
reestructuración parcelaria a través de permutas voluntarias.

El título VI mantiene buena parte del articulado de la Ley 8/2002, de modernización de 
explotaciones, en lo referido a la regulación de las obras de interés agrario promovidas por la 
Generalitat. Como novedad, se consideran como obras de interés general diversos tipos de 
actuaciones, lo que incluye no solo actuaciones sobre las infraestructuras agrarias y de 
riego, sino también a las energías renovables y a las intervenciones para conectar el medio 
rural con la sociedad de la información.

Por último, en el título VII se regula la atribución de la competencia en materia de control 
e inspección. Además, se tipifican las infracciones con la determinación de la sanción 
aplicable a cada supuesto de hecho y su graduación. Se sistematiza el procedimiento 
sancionador, la reparación del daño causado y, en su caso, la ejecución forzosa.

Por lo expuesto, esta ley plantea nuevas alternativas de uso del suelo y de agrupación 
de explotaciones y parcelas, dirigidas a crear oportunidades de empleo, de vertebración del 
territorio y de modelos sostenibles de producción de alimentos. La Ley de estructuras 
agrarias parte de la confianza en las instituciones y en las personas que trabajan para la 
recuperación de la agricultura valenciana y la transición de la misma hacia un nuevo modelo 
productivo de alto valor y responsable con la sociedad.

Esta iniciativa legislativa está incluida en el Plan normativo de la administración de la 
Generalitat para el año 2018.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es establecer un marco general que impulse la mejora de las 

estructuras agrarias en la Comunitat Valenciana con el fin de garantizar la viabilidad y 
sostenibilidad del sector agrario, así como de alcanzar los objetivos generales que se 
especifican en el artículo siguiente.

Artículo 2.  Objetivos.
Los objetivos de esta ley son los siguientes:
a) Mejorar las estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, con el fin de garantizar la 

viabilidad económica, social y ambiental de las explotaciones agrarias y la obtención de 
rentas agrarias suficientes que aseguren unas óptimas condiciones de vida a sus titulares.

b) Consolidar la agricultura y la ganadería como actividades económicas de referencia, 
con el fomento, cuando corresponda, de otras actividades con carácter complementario, 
haciéndolas compatibles con el respeto a los valores naturales, la conservación del 
patrimonio artístico-histórico de interés agrario y la integridad del entorno.
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c) Establecer y desarrollar medidas de reordenación, agrupación, redimensionamiento de 
las explotaciones agrarias, mejora estructural y de infraestructuras agrarias y 
reestructuración de la propiedad en aquellas zonas con especiales dificultades o con 
excesiva fragmentación con el fin de asegurar la viabilidad y rentabilidad de las 
explotaciones agrarias, luchar contra el abandono de la actividad y de las parcelas agrarias y 
fomentar el acceso a la tierra —en particular, de mujeres y personas jóvenes— para crear 
nuevas explotaciones o ampliar las ya existentes, prestando especial atención al apoyo a la 
constitución de iniciativas de gestión en común de la tierra, con cuantas medidas favorezcan 
su desarrollo.

d) Mitigar los efectos del cambio climático mediante el establecimiento de medidas 
adecuadas y contribuir a la sostenibilidad de la actividad agraria y del desarrollo rural con 
actuaciones de adaptación a sus efectos.

e) Facilitar la resiliencia territorial de áreas con elevados valores medioambientales, 
agrológicos o paisajísticos, especialmente en aquellas zonas de la comunidad vulnerables 
debido a cualquier razón, en particular a la presión derivada del cambio de uso del suelo, o 
bien con la presencia de algún elevado riesgo ambiental, de tal manera que se potencie la 
conservación y permanencia de dichos valores o se reduzca la vulnerabilidad frente al 
riesgo, a través de la reorganización espacial y funcional de la estructura territorial existente. 
Así mismo se favorecerán medidas de conservación del suelo agrario y de conservación de 
cultivos tradicionales e infraestructuras asociadas en zonas forestales que conformen 
mosaicos agroforestales para la prevención y extinción de incendios.

f) Apoyar las explotaciones agrarias mediante la aplicación de incentivos fiscales a la 
adquisición de explotaciones agrarias y elementos afectos y de fincas rústicas.

g) Favorecer el mantenimiento de la población vinculada a la actividad agraria, 
reconociendo el papel de la mujer en el mundo rural, promoviendo la participación e 
incorporación de las mujeres en la actividad agraria en condiciones de igualdad así como la 
incorporación de las personas jóvenes para facilitar el relevo generacional en las 
explotaciones agrarias.

h) Promover la viabilidad, adaptación y mejora de los regadíos y medidas que fomenten 
el uso sostenible del agua en la agricultura, singularmente en lo que se refiere a la eficiencia 
energética e hidráulica en los regadíos, el aprovechamiento para riego de las aguas 
regeneradas, la recuperación y conservación de los recursos hídricos y el buen estado de las 
masas de agua y ecosistemas asociados, así como la prevención de la contaminación difusa 
de las masas de agua.

i) Promover el desarrollo y la implantación de las energías renovables, y en especial el 
impulso de la producción de energía a partir de la utilización de la biomasa de origen 
agrícola o silvícola y de otras fuentes alternativas de energía sostenibles como instrumento 
de mejora de las explotaciones agrarias y de las condiciones de vida de la población rural, a 
través del fomento de la autosuficiencia energética y la sostenibilidad económica y 
ambiental, un mejor aprovechamiento de los recursos y subproductos de la actividad agraria 
y la aplicación de un enfoque circular en la gestión de las explotaciones.

j) Mejorar las infraestructuras agrarias que permitan una mejora de la viabilidad y 
sostenibilidad de las explotaciones agrarias y de las condiciones de vida y desarrollo integral 
de la población rural.

k) Conservar el patrimonio natural, genético y cultural asociado a la actividad agraria 
tradicional de la Comunitat Valenciana.

Artículo 3.  Actuaciones prioritarias.
En el marco de las distintas medidas sectoriales de apoyo y fomento del sector agrario 

previstas en esta ley, se considerarán prioritarias las líneas de actuación siguientes:
a) El desarrollo de fórmulas que aseguren el mantenimiento de explotaciones agrarias de 

dimensiones que las hagan económicamente viables, con especial atención a las personas 
agricultoras profesionales, y a la generación de empleo, en particular de jóvenes y mujeres.

b) El fomento de métodos de producción y de gestión de las explotaciones agrarias 
respetuosos con la protección medioambiental y paisajística, así como acciones de 
adaptación y mitigación del cambio climático y de ordenación del territorio, todo ello 
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conforme a las directrices que emanen de la normativa europea y de las administraciones 
públicas competentes.

c) La articulación de las medidas sectoriales necesarias para evitar el abandono y la 
infrautilización del suelo agrario, conservar y proteger el suelo agrario y asegurar la viabilidad 
de las explotaciones agrarias y la función social de la tierra en lo concerniente a su 
preservación como activo productivo y ambiental en beneficio de la comunidad.

d) El tratamiento preferente en el acceso a la tierra a las personas que ejercen la 
actividad agraria de manera profesional, así como a las personas jóvenes y mujeres, a 
través de la Red de Tierras y del resto de medidas e instrumentos impulsados por la ley.

e) La promoción de la reestructuración parcelaria, la transmisión de tierras a 
profesionales de la agricultura y ganadería, y el desarrollo de infraestructuras de apoyo que 
contribuyan al fortalecimiento estructural de las explotaciones.

f) El fomento de fórmulas asociativas y de gestión en común de la tierra asociadas a los 
procesos de reestructuración de parcelas y la agrupación de explotaciones agrarias.

g) El fomento de la diversificación de las actividades agrarias en las zonas rurales.
h) La provisión de servicios de gestión técnico-económica y ambiental y asesoramiento 

para la mejora de la estructura productiva y de las condiciones técnicas y tecnológicas de las 
explotaciones agrarias.

i) La simplificación administrativa para agilizar la relación del sector agrario con las 
administraciones públicas, en el marco de las competencias autonómicas.

j) La provisión de medios humanos y materiales para la puesta en marcha de 
herramientas de gestión del suelo agrario, incluyendo mapas agronómicos y un inventario de 
suelo agrario infrautilizado, así como de apoyo a la realización de planes sectoriales 
agrarios.

k) El impulso de proyectos sostenibles de riego y de generación de energías renovables 
y de economía circular a partir de las actividades agrarias y de las complementarias o cuyo 
destino sea reducir los costes de las mismas haciendo más efectivo y sostenible el uso del 
agua, buscando la mayor eficiencia energética posible y promocionando conductas de 
respeto a la biodiversidad.

Artículo 4.  Definiciones.
A efectos de esta ley, se entiende por:
1. Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de 

productos agrícolas, ganaderos, forestales y las materias primas secundarias de estos, 
considerándose también actividad agraria la que implica la gestión y el mantenimiento o la 
dirección y la gerencia de la explotación agraria. Asimismo, también se considerará actividad 
agraria la venta directa por parte de la persona agricultora de la producción propia sin 
transformación, o con una primera transformación, cuyo producto final esté incluido en el 
anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Esta venta 
directa se realizará dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados 
municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes.

2. Actividad agraria complementaria o actividad complementaria: se considerarán 
actividades complementarias realizadas por las explotaciones agrarias:

a) Las actividades de transformación de los productos de la explotación agraria y la 
venta directa de los productos transformados de su explotación, siempre y cuando no sea la 
primera transformación especificada en la definición de actividad agraria del artículo 4 
apartado 1.

b) Las actividades de conservación del espacio natural y de protección del medio 
ambiente.

c) Las actividades de aprovechamiento y puesta en valor de materias primas 
secundarias obtenidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas orientadas al enfoque 
circular del aprovechamiento de recursos y nutrientes.

d) Las actividades de compensación y/o atenuación de los efectos de la contaminación, 
tales como instalación de biofiltros, plantación de especies descontaminadoras, plantaciones 
para compensar emisiones de dióxido de carbono y cualquier otra acción que implique el 
mantenimiento y conservación de una infraestructura natural inducida.
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e) Las actividades de turismo rural o agroturismo.
f) Las actividades cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación, y la recolección 

de frutos silvestres.
g) La participación y presencia de la persona titular de la explotación, como 

consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en 
órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que estos 
se hallen vinculados al sector agrario.

3. Explotación agraria: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por la persona titular de los mismos en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente 
con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

4. Elementos de la explotación: los bienes inmuebles de naturaleza rústica y 
cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente, la vivienda con 
dependencias agrarias, las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza 
industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la 
misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de 
propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su 
dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones 
que puedan corresponder a la persona titular y se hallen afectos a la explotación.

5. Persona titular de la explotación: la persona física, ya sea en régimen de titularidad 
única, ya sea en régimen de titularidad compartida, la persona jurídica o la comunidad de 
bienes que ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la 
explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civiles, 
sociales y fiscales que puedan derivarse de su gestión.

6. Persona agricultora profesional: la persona física que, siendo titular de una explotación 
agraria obtenga al menos el 50 % de su renta total de actividades agrarias o de actividades 
agrarias complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la 
actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 % de su renta total, el 
tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o agrarias complementarias sea igual o 
superior a la mitad de una unidad de trabajo agrario (UTA), y que deberá estar dada de alta 
en el régimen de la seguridad social que le corresponda en función de su actividad agraria. 
La conselleria competente en materia de agricultura emitirá certificación de las personas 
agricultoras profesionales cuando cumplan los requisitos exigidos a los efectos previstos en 
la normativa vigente.

7. Persona agricultora joven: la persona que tenga entre dieciocho y cuarenta años, 
ambos inclusive y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria y actividades 
complementarias.

8. Unidad de trabajo agrario (UTA): el trabajo efectuado por una persona dedicada a 
tiempo completo durante un año a la actividad agraria.

9. Iniciativa de gestión en común (IGC): conjunto de personas físicas o jurídicas titulares 
de parcelas o derechos de uso y aprovechamiento de las mismas que, bajo cualquier 
fórmula asociativa admitida en derecho y manifestando su voluntad expresamente, son 
consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión 
tendente al cultivo y explotación en común o el uso en común de los medios para el 
desarrollo de actividades agrarias y complementarias.

10. Red de Tierras de la Comunitat Valenciana (Red de Tierras): Instrumento 
dependiente de la conselleria competente en materia de agricultura que actúa como fondo 
de tierras, centralizando los datos relativos a la oferta y demanda de parcelas con vocación 
agraria, para facilitar su uso y aprovechamiento por cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada. Para impulsar y facilitar la intermediación, el uso y el aprovechamiento de 
las parcelas con vocación agraria, la Red estará constituida por el conjunto de OGR y 
coordinada por la dirección general competente en materia de agricultura y ganadería.

11. Oficinas Gestoras de la Red de Tierras (OGR): Personas jurídicas de carácter público 
u oficinas propias de la administración que facilitan la intermediación, el uso y el 
aprovechamiento agrarios de parcelas con vocación agraria de acuerdo con los objetivos de 
la Red de Tierras y de esta ley.

12. Acuerdo de reordenación: fase del procedimiento de reestructuración parcelaria 
consistente en el establecimiento de la nueva ordenación de la propiedad mediante la 
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determinación de las fincas que reemplazarán a las aportaciones de las personas 
participantes afectadas y sobre las que recaerán inalterados el dominio y los demás 
derechos reales y situaciones jurídicas que tenían por base las parcelas sujetas a 
concentración.

13. Agrupación promotora: conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas 
que, vinculadas entre sí y manifestando su voluntad expresamente, son consideradas como 
una unidad a efectos de la reestructuración de sus parcelas de aportación, si bien pudieran 
conservar su individualidad respecto a la titularidad de las parcelas de reemplazo que a cada 
partícipe correspondan.

14. Bases de reestructuración parcelaria: conjunto de documentos que se aprueban en el 
procedimiento de reestructuración parcelaria que contienen la delimitación del perímetro de 
reestructuración, la definición del parcelario, los valores naturales afectados, la clasificación 
de las tierras y la identificación de las personas titulares de las parcelas afectadas y su 
caracterización.

15. Clasificación de tierras: operación incluida en las bases de reestructuración 
parcelaria consistente en agrupar las tierras según productividad y cultivo, asignando a cada 
clase un valor relativo al efecto de llevar a cabo las compensaciones, cuando resulten 
necesarias.

16. Fincas de reemplazo: son las fincas resultantes del proceso de reestructuración 
parcelaria, obtenidas por agrupación y, en su caso, reubicación de las parcelas de aportación 
y que, para cada titular, corresponden al valor proporcionado al de sus parcelas aportadas, 
una vez aplicada la deducción legalmente establecida.

17. Investigación de la propiedad: operación incluida en las bases de reestructuración 
parcelaria que consiste en determinar el dominio, demás derechos reales y situaciones 
jurídicas de las parcelas sujetas a reestructuración en el perímetro de la zona de 
reestructuración.

18. Masa común: conjunto de las parcelas remanentes resultantes del proceso de ajuste 
técnico para la compensación entre aportaciones y atribuciones, y con el destino y titularidad 
que establece el artículo 66 de esta ley.

19. Parcelas de aportación: son las parcelas objeto del proceso de reestructuración 
parcelaria que, clasificadas y valoradas conforme a los criterios legalmente establecidos, 
darán lugar, en su conjunto, a las nuevas fincas de reemplazo una vez aplicado el 
procedimiento de reestructuración.

20. Zona de reestructuración: conjunto de los terrenos que serán objeto de un proceso 
de reestructuración parcelaria. Estará delimitado exteriormente por un perímetro de 
reestructuración que dibujará el contorno de la zona de reestructuración, determinado por el 
correspondiente decreto de utilidad pública, o resolución, en caso de la reestructuración 
privada, y susceptible de variación como consecuencia de las rectificaciones que pudieran 
introducirse de conformidad con lo previsto en esta ley.

21. Agente dinamizador: persona o, en su caso, entidad de derecho público, cooperativa, 
comunidad de regantes, organización profesional agraria, sindicato agrario o cualquier 
entidad formada por personas vinculadas profesionalmente a la actividad agraria, que de 
manera individual o colectiva facilite los procesos de mejora estructural y de gestión de las 
explotaciones agrarias en los ámbitos territoriales o comarcales específicos y difunda los 
instrumentos y las oportunidades derivadas de esta ley y de otros marcos reguladores 
teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sistemas agrarios 
territoriales. Para ello, el agente impulsará la participación efectiva e inclusiva de los 
diferentes actores agrarios territoriales.

22. Parcelas con vocación agraria: todos aquellos terrenos que sean susceptibles de 
tener un aprovechamiento agrícola, forestal, ganadero o mixto por sus aptitudes 
agronómicas y que no tengan la calificación urbanística de urbanos, incluidas las 
construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas que sean necesarias para el 
desarrollo de una explotación agraria.

Salvo que expresamente se establezca otra cosa, a efectos de lo previsto en la Ley se 
equiparará a la transmisión total o parcial del pleno dominio de las parcelas con vocación 
agraria, la de los derechos reales que recaigan sobre las mismas.
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23. Reestructuración parcelaria: reordenación de la propiedad de la tierra dentro de un 
perímetro predeterminado, para mejorar la estructura territorial agraria, de carácter público, 
por ser impulsada por la administración pública; de carácter privado, a solicitud de una 
agrupación promotora con personalidad jurídica propia o de una iniciativa de gestión en 
común; o a través de permutas voluntarias, a iniciativa de dos o más titulares.

24. Espacio agrario periurbano: zona de contacto entre el mundo rural y el mundo 
urbano, que conserva los rasgos fundamentales del primero a la vez que soporta las 
presiones derivadas de la proximidad a la ciudad al configurarse en las periferias de las 
aglomeraciones urbanas. El distintivo común de los espacios agrarios periurbanos es la 
precariedad territorial, ambiental y social a la que se enfrenta la actividad agraria derivada de 
las presiones de ocupación de suelo agrario por actuaciones urbanísticas y de 
infraestructuras, así como el abandono de la actividad agraria y el envejecimiento de la 
población agraria.

25. Actividad agraria periurbana: la actividad agraria, en los términos definidos en el 
apartado 1 de este artículo, que se lleva a cabo en espacios agrarios periurbanos.

26. Sistema alimentario sostenible: es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, 
sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones.

27. Canales cortos de comercialización: venta por las personas productoras y 
elaboradoras agroalimentarias de pequeña dimensión directamente a las personas 
consumidoras finales o a establecimientos de venta al por menor, incluidos los 
establecimientos de restauración colectiva, que suministran o sirven productos alimenticios 
directamente a la persona consumidora final, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

28. Parque agrario: el parque agrario es la figura que ordena, protege y gestiona el 
espacio agrario periurbano delimitando un determinado espacio de suelo con vocación 
agraria y sus agroecosistemas para potenciar la viabilidad de las explotaciones agrarias, 
incluyendo las actividades agrarias complementarias, mejorar las condiciones de vida de las 
personas trabajadoras del sector agrario, especialmente aquellas de carácter profesional, así 
como preservar el territorio, el paisaje y los valores culturales, sociales y ecológicos de los 
espacios agrarios periurbanos.

Artículo 5.  Agente dinamizador.
1. La figura del agente dinamizador, definida en el apartado 21 del artículo 4 de esta ley, 

impulsará la participación efectiva e inclusiva de los diferentes actores agrarios territoriales.
2. Serán funciones del agente dinamizador las relacionadas con la facilitación de la 

aplicación de los instrumentos contenidos en esta ley en contextos territoriales o comarcales 
específicos. En particular, dichas funciones podrán estar relacionadas con:

a) La dinamización y el apoyo a las oficinas gestoras de la Red de Tierras y las personas 
usuarias.

b) La promoción de los instrumentos de planificación sectorial.
c) La gestión sostenible de los recursos, incluyendo la preservación del medio ambiente 

y el paisaje.
d) El asesoramiento a IGC y a procesos de reestructuración parcelaria.
e) La activación de los recursos infrautilizados de la zona, participando en la elaboración 

del mapa agronómico.
f) La identificación de necesidades, sinergias y limitaciones en el contexto territorial 

específico.
g) La identificación de líneas de ayuda que puedan aplicarse en los procesos de mejora 

de las estructuras agrarias de acuerdo con las legislaciones autonómica, estatal y europea.
h) La aplicación de conocimientos, prácticas, técnicas y nuevas tecnologías para mejorar 

la sostenibilidad económica, social y ambiental de las estructuras agrarias.
i) La provisión de información sobre las opciones propias de la actividad agraria y de la 

actividad complementaria y de las posibilidades para la puesta en valor de sus 
externalidades.

j) La facilitación y mediación social entre los diversos actores implicados en los procesos 
impulsados en cumplimiento de la presente ley.
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k) Cualquier otra que pudiera facilitar la aplicación de los instrumentos previstos en la 
presente ley.

Artículo 6.  Reconocimiento.
1. La condición de agente dinamizador será promovida y reconocida por la conselleria 

competente en materia de agricultura. Los requisitos necesarios para ser reconocido como 
agente dinamizador y el procedimiento para su nombramiento, así como los derechos y 
deberes derivados de sus funciones, serán establecidos reglamentariamente.

2. En ningún caso el reconocimiento como agente dinamizador facultará para tomar 
decisiones con respecto a la ejecución de los instrumentos contenidos en esta ley. Ninguna 
de las actuaciones del agente dinamizador podrá suponer ejercicio de funciones que 
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales de la administración.

3. El agente dinamizador realizará su actividad en coordinación con las oficinas 
comarcales y demás entidades dependientes de la conselleria competente en materia de 
agricultura, pertenecientes al ámbito territorial en el que dicho agente desarrolle su actividad.

TÍTULO I
De la ordenación del suelo con fines agrarios

CAPÍTULO I
De los informes previos en suelo no urbanizable

Artículo 7.  Actuaciones en suelo no urbanizable con valores agrarios y rurales.
1. De acuerdo con las finalidades de esta ley, y sin perjuicio de lo que dispone la 

normativa urbanística, de ordenación del territorio o de protección ambiental y paisajística 
vigente, con carácter previo a la autorización del órgano competente, en los supuestos 
previstos en los apartados siguientes y en el marco de lo que disponen los artículos 211 y 
215 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, será preceptivo el 
informe favorable por parte de la conselleria competente en materia de agricultura respecto 
de todas aquellas obras, usos, instalaciones y aprovechamientos cuyas realizaciones incidan 
en suelo no urbanizable, con valores agrarios y rurales.

2. En el suelo no urbanizable, y sin perjuicio del que dispone la normativa urbanística, de 
ordenación del territorio o de protección ambiental y paisajística vigente, con carácter previo 
a la autorización del órgano competente, será preceptivo el informe favorable de la 
conselleria competente en materia de agricultura en relación con las construcciones, 
instalaciones y viviendas vinculadas a la explotación agraria y/o a sus actividades 
complementarias que puedan permitirse de acuerdo con la legislación urbanística y sectorial 
aplicable.

3. Se requerirá un informe previo de la conselleria competente en materia de agricultura 
sobre cualquier uso, obra e instalación o aprovechamiento que se efectúe sobre los terrenos 
siguientes:

a) Los terrenos sobre los cuales se realizan las obras clasificadas de interés general de 
la Comunitat Valenciana en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos y 
otras infraestructuras agrarias previstas en esta ley, mientras no transcurran diez años desde 
la completa finalización de estas obras.

b) Todos aquellos terrenos que hayan sido objeto de reestructuración o agrupación de 
parcelas al amparo de los procedimientos establecidos en esta ley, mientras no transcurran 
diez años desde la efectiva reestructuración o agrupación de las parcelas, a contar desde la 
fecha de la toma de posesión de las fincas de reemplazo.

c) Los terrenos, sean de titularidad de la Generalitat o de entidades colaboradoras, cuyos 
usos y aprovechamientos queden sujetos a los respectivos programas experimentales sobre 
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investigación y desarrollo agrario, mientras dure el desarrollo de los mencionados programas 
experimentales.

Artículo  7 bis.  Certificación de verificación documental.
1. Con carácter voluntario y con la finalidad de agilizar la emisión de los informes 

preceptivos de suelo no urbanizable, previo a la presentación de la solicitud, podrá obtenerse 
certificación de verificación documental de la documentación, emitida por los colegios 
profesionales u otras corporaciones de derecho público con las que la Conselleria 
competente en agricultura suscriba el correspondiente convenio.

2. La certificación de verificación documental, consistirá en:
a) La revisión técnica y validación de la documentación aportada junto a la solicitud de 

informe de actuación en suelo no urbanizable.
b) La suficiencia y la idoneidad de la actuación solicitada, y su adecuación a la normativa 

aplicable a la actividad a desarrollar.
3. La solicitud de informe de suelo no urbanizable que se acompañe de la certificación 

regulada en el presente artículo, junto con el resto de documentación exigida, será admitida 
a trámite, lo cual no impedirá al órgano competente para su tramitación efectuar los 
requerimientos de subsanación que procedan si con posterioridad se detectasen 
insuficiencias o deficiencias que sean subsanables.

Artículo 8.  Informe previo.
El informe previo al cual se refiere el artículo 7 de esta ley será emitido en un plazo 

máximo de tres meses desde que se solicite por el órgano competente. Transcurrido este 
plazo sin que se haya emitido el informe, este se entenderá favorable. En todo caso, durante 
el plazo establecido para la emisión del preceptivo informe quedarán suspendidos 
cualesquiera plazos previstos en la normativa vigente para resolver el procedimiento de 
autorización de la actuación de que se trate.

Artículo 9.  Excepciones.
No será preceptiva la emisión del informe previsto en el artículo 7 de este capítulo, en los 

supuestos siguientes:
a) Obras e instalaciones requeridas por las administraciones públicas estatales, 

autonómicas o locales o entidades adscritas a las mismas que precisen localizarse en 
terrenos no urbanizables según su destino, uso o aprovechamiento agrícola, ganadero o 
forestal, siempre y cuando el proyecto técnico incorpore la específica evaluación del impacto 
ambiental, si esta última fuera precisa.

b) Obras, usos, instalaciones y aprovechamientos de la práctica ordinaria de las 
actividades agrarias y complementarias no sujetos a licencias por la normativa urbanística y 
de ordenación territorial.

c) Obras, acciones y actividades destinadas al mantenimiento y reparación de 
determinadas infraestructuras agrarias, tales como los sistemas de riego y sus elementos de 
regulación, siempre que no exista variación de las características iniciales.

d) Obras e instalaciones destinadas a delimitar el perímetro de parcelas en suelo no 
urbanizable.

e) Obras, usos, instalaciones y acciones para las cuales no se requiera licencia de obra.

Artículo 10.  Criterios de evaluación.
1. La conselleria competente en materia de agricultura, junto a las evaluaciones 

específicas derivadas de la naturaleza y alcance de los supuestos descritos, así como de las 
indicaciones y medidas protectoras delimitadas en el correspondiente plan o proyecto 
técnico que justifique su realización, tendrá en consideración los siguientes criterios de 
evaluación:

a) Su conformidad con los principios, reglas y directrices que estructuren la ordenación 
del suelo de interés agrario y del espacio rural en el territorio de la Comunitat Valenciana y, 
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en su caso, su conformidad con las determinaciones del planeamiento, las alternativas de 
situación y las condiciones o medidas correctoras de sus efectos.

b) Su adecuación a los valores, usos y funciones propias del suelo agrario productivo.
c) Su compatibilidad con la conservación del medio rural y la promoción de su entorno.
d) La incorporación de conocimientos, técnicas y tecnologías para mejorar la rentabilidad 

agraria.
2. El informe previsto en el artículo 7 de esta ley, será en todo caso suficientemente 

motivado y facilitará el ejercicio de las actividades agrarias y complementarias que se 
pretende proteger.

CAPÍTULO II
Suelo agrario infrautilizado

Artículo 11.  Definición de suelo agrario infrautilizado.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por suelo agrario infrautilizado aquel en el que 

concurran una o diversas de las siguientes circunstancias:
a) Suelos en proceso de degradación, sin un mínimo trabajo, agricultura de 

conservación, mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada y otras medidas correctoras.
b) Suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes hacen que 

presenten riesgo de aparición de fuego, invasión de malas hierbas, plagas o enfermedades 
que puedan causar daños a la propia parcela o a parcelas contiguas, o pongan en riesgo las 
condiciones ambientales de su entorno o la salud pública, o aquellos que por sus funciones 
de defensa ante incendios forestales se tengan que labrar.

c) Suelos agrarios que permanezcan sin práctica relacionada con la producción y cultivo 
de productos agrícolas, ni destinados a la cría ni al mantenimiento de animales, ni 
destinados a actividades complementarias vinculadas con la actividad agraria durante tres 
años consecutivos, salvo que razones de carácter agronómico o ambiental, debidamente 
motivadas, lo justifiquen, o se justifique por cuestiones de pérdida de rentabilidad continuada 
no atribuible a la gestión de la persona titular.

2. No se incluirán en la definición anterior los terrenos agrícolas que hayan adquirido 
signos inequívocos de su estado forestal, de acuerdo con lo establecido en la ley forestal 
valenciana, la legislación estatal de montes y con los criterios que establezca la normativa 
para el cambio de uso a terreno forestal. Tampoco se incluirán áreas de biodiversidad o de 
interés ecológico o superficies fijadoras de nitrógeno o repoblada, según las normas 
supranacionales de la Unión Europea para la concesión de pagos directos o medidas de 
desarrollo rural.

3. Reglamentariamente se establecerá:
a) El procedimiento para la declaración de suelo agrario infrautilizado, o para su 

revocación, de acuerdo con las circunstancias indicadas en el apartado anterior y con la 
normativa y orientaciones sobre la materia indicadas por las legislaciones normativas 
supranacionales y estatales sobre abandono de superficies agrícolas.

b) Los mecanismos de control del suelo agrario infrautilizado por medios clásicos o 
teledetección.

c) La gestión de un inventario de suelo agrario infrautilizado, que deberá ser actualizado 
por la Red de Tierras de la Comunitat Valenciana.

d) Las garantías de las personas titulares de derechos sobre las tierras incursas en 
procesos de declaración de suelo agrario infrautilizado, así como las excepciones y medios y 
argumentos de defensa.

Artículo 12.  Declaración y alternativas.
1. Cuando los servicios de inspección de la conselleria competente en materia de 

agricultura detecten en una inspección una parcela agraria infrautilizada, levantarán un acta 
de inspección, informarán a la persona titular de las consecuencias del mantenimiento de la 
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situación de suelo agrario infrautilizado y procederán a la declaración provisional, conforme a 
lo que establece esta ley.

2. El procedimiento respetará el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en los 
plazos que normativamente se establezcan, con indicación de que, en caso de no efectuar 
alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de declaración, este podrá 
ser considerado propuesta de resolución.

3. La conselleria competente en materia de agricultura realizará un seguimiento de la 
utilización de las parcelas declaradas como infrautilizadas. Transcurrido un año desde la 
declaración provisional, y si se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la misma, se 
procederá a su inscripción en el inventario de suelo infrautilizado creado al efecto.

4. Tras la inscripción en el inventario de suelo infrautilizado previsto en el apartado 
anterior, se otorgará un plazo de un año para que el titular de la parcela elija alguna de las 
opciones siguientes y la notifique a la conselleria competente en materia de agricultura:

a) La realización de medidas correctoras orientadas a revertir las circunstancias que 
motivaron la inscripción en el inventario.

b) La cesión temporal de la finca en favor de tercera persona, mediante cualquier 
negocio jurídico válido en derecho, en el cual constará de manera expresa que la tercera 
persona se compromete a evitar la infrautilización del suelo, en los términos establecidos en 
el artículo 11.1 de esta ley.

c) La incorporación de la parcela a la Red de Tierras y su puesta a la disposición de la 
oficina gestora de su ámbito comarcal que solicite la persona titular para facilitar la gestión 
de su uso acorde con el contenido del artículo 14.

d) La incorporación de la parcela a la iniciativa de gestión en común que solicite la 
persona titular para facilitar la gestión de su uso.

5. Notificada la opción que se pretenda, esta habrá de llevarse a cabo en el plazo de seis 
meses siguientes a la fecha en que la decisión de la persona interesada haya entrado en el 
registro del órgano competente.

6. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 4 de este artículo sin haber optado el 
titular por opción alguna, o el plazo establecido en el apartado 5 de este artículo sin que la 
opción elegida se haya llevado a cabo, la conselleria competente en materia agraria iniciará 
el expediente sancionador establecido en el título VII de esta ley y, en su caso, el 
procedimiento de declaración del incumplimiento de la función social de la tierra, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 13.

Artículo 13.  Declaración y efectos del incumplimiento de la función social de la tierra.
1. Transcurrido los plazos previstos en el artículo anterior, y si se mantienen las 

circunstancias que motivaron la declaración de parcela infrautilizada y tras su inscripción en 
el inventario, la conselleria competente en materia de agricultura podrá iniciar, respecto a 
una parcela o parcelas, el procedimiento para la declaración del incumplimiento de la función 
social del uso de la tierra por su infrautilización, lo que podrá conllevar la cesión temporal de 
uso a la Red de Tierras por un plazo no inferior a diez años ni superior a treinta, de la parcela 
o parcelas en las que se produce dicha situación. Dicha declaración procederá cuando 
existan graves motivos de orden económico y social que así lo exijan y esté acreditado en el 
expediente el abandono total de la parcela.

2. El procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social del uso de 
la tierra, así como el derivado de dicha declaración se regirán por la legislación general 
sobre expropiación forzosa.

Artículo 14.  Suelo infrautilizado y Red de Tierras.
1. La conselleria competente en materia de agricultura, a través de la Red de Tierras y 

de las oficinas gestoras que la conforman, reguladas en el título III:
a) Prestará asesoramiento a las personas titulares de parcelas para una adecuada 

gestión de la tierra que permita evitar la infrautilización del suelo agrario o corregir las 
circunstancias que hayan dado lugar a la infrautilización del suelo agrario.
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b) Promoverá actividades y entidades de intermediación para favorecer la continuidad de 
la actividad agraria en aquellas parcelas que estén sujetas a cesión a la Red de Tierras.

c) Establecerá convenios para apoyar la realización de labores de acondicionamiento de 
las parcelas incorporadas a la Red de Tierras según lo previsto en al artículo 12.4 anterior o 
afectadas por el expediente previsto en el artículo 13. No obstante lo anterior, el importe de 
los gastos derivados del mantenimiento de la finca en buenas condiciones se repercutirá en 
la persona que ostente la titularidad.

TÍTULO II
De la planificación sectorial y sus herramientas

CAPÍTULO I
Del mapa agronómico de la Comunitat Valenciana

Artículo 15.  Disposiciones generales.
1. El mapa agronómico es una herramienta informativa básica para apoyar una gestión 

agrícola y agropecuaria sostenible en la Comunitat Valenciana.
2. Se generará a partir de las bases de datos y cartografía existentes o que se 

desarrollen en diversos organismos públicos y privados, como el registro de la propiedad, el 
registro catastral, el SIGPAC, mapas de suelos, de cultivos y geológicos. Será prioritario 
emplear herramientas de uso libre y de código abierto.

3. La información disponible en el mapa agrario se deberá tener en cuenta en las 
actividades de planificación territorial y sectorial de la administración valenciana, cuando las 
actividades de planificación afecten a suelos de protección especial por sus valores 
agropecuarios y agrícolas y forestales o a actividades económicas a realizar en los mismos.

4. Además del uso por parte de la administración, la información disponible en el mapa 
agrario se pondrá a disposición del público en general y de los diversos actores vinculados al 
sector agrario en particular, mediante la utilización de las tecnologías de información y 
comunicación que permitan la integración de la información y su consulta. Será prioritario 
emplear herramientas de uso libre y de código abierto.

5. La conselleria con competencias en materia de agricultura será responsable de su 
creación y mantenimiento, en coordinación con centros de investigación y tecnológicos, 
universidades y el Instituto Cartográfico Valenciano y, eventualmente, en colaboración con 
las cooperativas, las comunidades de regantes, las organizaciones profesionales agrarias, 
los colegios profesionales de la rama agraria, los órganos gestores de las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas protegidas, las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias y el Comité de Agricultura Ecológica, y cualquier otra entidad que pueda 
manifestar interés en la información y la gestión agraria del territorio.

Artículo 16.  Información contenida en el Mapa Agronómico.
1. El Mapa Agronómico contendrá toda la información que se pueda considerar de 

interés para la protección y adecuado uso del suelo agrario. Con carácter mínimo, contendrá 
la siguiente información:

a) Parámetros agronómicos como la tipología de los suelos, la edafología, la adaptación 
de los cultivos y las variedades, la disponibilidad de agua y su calidad, los parámetros 
climatológicos de la zona y los riesgos de desertificación y erosión.

b) Información referente a los usos actuales de los suelos especificando el sistema de 
cultivo y los cultivos actuales, incluyendo variedades, y, si la información estuviera 
disponible, los cultivos anteriores.

c) Información administrativa, como la estructura parcelaria, títulos de derecho de uso de 
agua y otras, a partir de fuentes administrativas oficiales como el registro de la propiedad, el 
registro catastral, el registro público de derechos de uso de aguas y el SIGPAC.

d) Infraestructuras agrarias y viarias existentes.
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e) Información referente a las zonas afectadas por las figuras específicas de protección 
ambiental y paisajística y de gestión forestal sostenible, indicando su interdependencia, si la 
hubiere, con las infraestructuras agrarias y los usos agrarios actuales de los suelos.

f) Un listado de variedades y cultivos que sean incompatibles entre sí por generar 
problemas como hibridación, reducción de la producción o de su valor comercial o perjuicios 
a las plantaciones preexistentes colindantes. Este listado se actualizará, como mínimo, 
anualmente.

g) Información geolocalizada referente a los cultivos y variedades que se vean afectados 
por polinización cruzada y distancias mínimas de seguridad para el establecimiento de 
colmenas.

h) La identificación de las parcelas declaradas provisionalmente como infrautilizadas, las 
incluidas en el inventario de suelos agrarios infrautilizados y las incursas en procedimiento 
de declaración.

2. Los mapas podrán ser complementados con herramientas de información 
socioeconómica relativa a la actividad agraria, las estructuras agrarias, la fuerza de trabajo o 
los datos de costes de producción de las explotaciones agrarias en el territorio de la 
Comunitat Valenciana.

3. Las personas agricultoras tendrán en cuenta el listado al que se refiere la letra f del 
apartado 1 de este artículo a la hora de realizar nuevas plantaciones herbáceas o leñosas, 
con el fin de prevenir perjuicios a las explotaciones de fincas colindantes. La conselleria 
competente en materia de agricultura podrá regular reglamentariamente la prevención de 
perjuicios a explotaciones de fincas colindantes derivados de nuevas plantaciones.

4. La elaboración de los mapas agronómicos tendrá en cuenta, entre otras, las escalas 
territoriales municipales y de comarca agraria, y contará con la participación y cooperación 
con los municipios y las entidades sociales del sector agrario presentes en el territorio.

CAPÍTULO II
De los planes de actuación sectorial

Artículo 17.  Contenido de los planes.
1. Con el objetivo de impulsar procesos de restructuración, reconversión o diversificación 

de la producción, la conselleria competente en materia de agricultura podrá promover planes 
de actuación sectorial con medidas a aplicar a cultivos de secano y de regadío.

2. Estos planes contendrán, en todo caso, los siguientes elementos:
a) Estado actual y diagnóstico del sector o sectores sobre los que se prevé actuar.
b) Análisis de viabilidad agronómica, económica, social y ambiental del sector o sectores 

y de las actuaciones previstas.
c) Delimitación del ámbito territorial del plan.
d) Delimitación del periodo temporal de vigencia del plan.
e) Objetivos cuantificados.
f) Directrices, orientaciones, prioridades y limitaciones.
g) Líneas de actuación y programas y/o subprogramas de actuación.
h) Coste de las inversiones y actuaciones previstas.
i) Fuentes de financiación y dotaciones presupuestarias públicas.
j) Seguimiento y evaluación, especificando indicadores de ejecución, resultados e 

impacto.
k) Revisión de las actuaciones (financiación, renovación, ampliación, etc.).
3. La conselleria competente en materia de agricultura promoverá mesas sectoriales 

como órganos de asesoramiento y consulta para la elaboración, seguimiento y evaluación de 
los planes de actuación sectorial. Estas mesas sectoriales se constituirán para cada plan de 
actuación sectorial y tendrán garantizada una composición equilibrada de mujeres y 
hombres. Estarán formadas por personal de las consellerias competentes en materia de 
agricultura y de ordenación del territorio y contarán con la participación en calidad de vocales 
de representantes del sector productor y del sector transformador y comercializador, a través 
de las organizaciones profesionales y sindicales agrarias más representativas de la 
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Comunitat Valenciana, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, las 
organizaciones de cooperativas, el IVIA, los centros de investigación y las universidades, los 
órganos gestores de las denominaciones de origen e indicaciones locales protegidas, u otras 
entidades asociativas, sociales y empresariales de las cadenas de valor implicadas en el 
plan.

CAPÍTULO III
De los parques agrarios de la Comunitat Valenciana

Artículo 18.  Delimitación y funciones del parque agrario.
1. El parque agrario es la figura que ordena, protege y gestiona el espacio agrario 

periurbano, partiendo de un enfoque multifuncional. Delimita un determinado espacio de 
suelo con vocación agraria y sus agroecosistemas para garantizar la continuidad del uso 
agrario y preservarlo de la incorporación al proceso urbano, protegiendo el patrimonio 
natural, paisajístico y agrario e impulsando programas específicos que permiten mejorar y 
desarrollar su potencial económico, ambiental, paisajístico y sociocultural, al tiempo que 
evita su abandono mediante la potenciación de una actividad agraria sostenible.

2. Los parques agrarios pueden ser promovidos a iniciativa del gobierno de la 
Generalitat, ayuntamientos, mancomunidades u otros entes locales, así como por el resto de 
los agentes del sistema agroalimentario territorial como son las organizaciones profesionales 
agrarias, comunidades de regantes, cooperativas y otras entidades de la sociedad civil. La 
constitución como parque agrario corresponderá a la conselleria competente en materia de 
agricultura previo informe preceptivo de las consellerias competentes en materia de 
ordenación territorial, medio ambiente y prevención de incendios forestales, y facultará a sus 
miembros a usar la denominación de «parque agrario», o «municipio de importancia agraria» 
si el territorio está comprendido dentro de un solo término municipal, para la promoción y 
reconocimiento de sus valores, cultivos y productos específicos.

3. Los parques agrarios contarán con un ente gestor que tenga como objetivo el impulso 
y desarrollo de los mismos, la generación de un plan de gestión, el desarrollo de un 
instrumento de ordenación urbanística que proteja y ordene los usos de los suelos, así como 
que potencie la participación de los propietarios de suelo agrario y profesionales de la 
agricultura, entidades locales y cualquier otra entidad o persona vinculada al territorio 
definido como parque agrario.

4. Las funciones del parque agrario son las siguientes:
a) Contribuir a la configuración del espacio agrario periurbano como elemento básico de 

un sistema alimentario sostenible en las zonas urbanas y periurbanas a través de estrategias 
y acciones que promuevan los canales cortos de comercialización y venta de productos 
locales, dirigidas a las personas consumidoras finales, comercio al por menor e instituciones 
públicas y privadas.

b) Llevar a cabo acciones para mejorar la accesibilidad del suelo agrario a las personas 
jóvenes y mujeres que se incorporen a la actividad agraria y a las personas agricultoras 
profesionales para favorecer el relevo generacional y promover la igualdad de género.

c) Llevar a cabo acciones para mejorar las infraestructuras y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades agrarias y las actividades agrarias complementarias con el 
objetivo de garantizar la viabilidad económica y ambiental de las explotaciones agrarias y 
evitar procesos especulativos en el espacio agrario periurbano.

d) Llevar a cabo acciones que permitan incrementar el valor añadido, la diferenciación, el 
conocimiento y la demanda de los productos y servicios ofrecidos por las explotaciones 
agrarias integradas en el parque agrario.

e) Proteger y difundir el patrimonio agrario tradicional, el paisaje agrario y los valores 
ambientales asociados a la actividad agraria.

f) Promover la agricultura multifuncional, las buenas prácticas agrarias y las actividades 
agrarias complementarias.
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Artículo 19.  Medidas de fomento.
La conselleria competente en materia de agricultura apoyará el desarrollo y 

consolidación de los parques agrarios a través de medidas de fomento de la actividad 
agropecuaria y el desarrollo rural siempre que cuenten con las siguientes características 
básicas:

a) Que acrediten que en sus fines se encuentra la preservación de valores 
agropecuarios, agrícolas, forestales y ambientales vinculados a la actividad agraria o 
forestal, la promoción de la viabilidad económica, social y ambiental de la actividad agraria y 
el uso público y docente del espacio agrario.

b) Que dispongan de un plan de gestión que especifique los objetivos estratégicos, las 
líneas de actuación y las actuaciones, así como las aportaciones públicas y privadas para su 
financiación que garanticen la viabilidad del parque agrario.

c) Que redacten un plan especial de ordenación del suelo y de las infraestructuras 
agrarias de producción o su adaptación a figuras de planificación territorial de mayor rango, 
suscrito por personal técnico competente especialista en agricultura, planificación e 
infraestructuras agrarias.

d) Que cuenten con un ente gestor en el que estén presentes entidades y personas que 
de una manera u otra intervienen en el espacio agrario (personas titulares de explotaciones, 
personal trabajador agrario, personas productoras y consumidoras, entidades municipales, 
entes gestores y centros de investigación, entre otros).

e) Que acrediten que existe una mayoría cualificada de dos tercios de titulares de 
explotaciones y de superficie dentro del área del parque agrario a favor de la constitución del 
mismo.

Artículo 20.  Registro de parques agrarios de la Comunitat Valenciana.
Para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la ley y de acuerdo con la naturaleza 

y funciones de los parques agrarios, la conselleria competente en materia de agricultura 
creará un registro de parques agrarios de la Comunitat Valenciana para definir estrategias y 
líneas de trabajo comunes y compartir recursos y experiencias.

TÍTULO III
De la Red de Tierras

CAPÍTULO I
De las funciones de la Red de Tierras y sus oficinas gestoras

Artículo 21.  Definición.
1. Red de Tierras (RdT): la Red de Tierras de la Comunitat Valenciana es el instrumento 

dependiente de la conselleria competente en materia de agricultura que actúa como fondo 
de tierras, centralizando los datos relativos a la oferta y la demanda de parcelas con 
vocación agraria, para facilitar su uso y aprovechamiento agrario por cualquier persona 
física, jurídica, pública o privada. Para impulsar y facilitar la intermediación, el uso y el 
aprovechamiento de las parcelas con vocación agraria, la Red de Tierras estará constituida 
por el conjunto de OGR y coordinada por la dirección general competente en materia de 
agricultura y ganadería.

2. La Red de Tierras tiene carácter administrativo y público y será gestionada por la 
conselleria competente en materia de agricultura.

3. La Red de Tierras estará constituida por el conjunto de oficinas gestoras cuyos 
objetivos, funciones y procedimiento de registro se establecen en esta ley y estará 
coordinada por la dirección general competente en materia de agricultura y ganadería.

4. La organización y medios necesarios para el funcionamiento de la Red de Tierras se 
establecerán reglamentariamente.
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Artículo 22.  Funciones de la Red de Tierras.
Son funciones de la Red de Tierras:
a) Asesorar a las personas propietarias de parcelas y personas agricultoras para una 

adecuada gestión de la tierra que evite la infrautilización del suelo agrario y facilite la 
consecución de explotaciones viables y sostenibles, dentro de los objetivos de la presente 
ley.

b) Asesorar a través de las oficinas gestoras en la intermediación y gestión con terceras 
personas para la cesión del uso o la transmisión de las parcelas con vocación agraria.

c) Facilitar información sobre oferta y demanda de parcelas con vocación agraria en la 
Comunitat Valenciana.

d) Fomentar la participación de personas físicas o jurídicas de servicios agrarios para la 
explotación de tierras cuyos propietarios no deseen incorporar sus tierras a la Red de 
Tierras, pero que no dispongan de tiempo, recursos o conocimientos para explotarlas de 
manera adecuada.

e) Realizar un inventario de parcelas declaradas infrautilizadas y prestar asesoramiento 
para su gestión agronómica o, en su caso, para la cesión a personas agricultoras 
profesionales o agrupaciones constituidas como iniciativas de gestión en común.

f) Mantener un registro permanentemente actualizado y público, accesible a través de 
internet, de las parcelas incorporadas a la Red de Tierras, con identificación, al menos, de la 
parcela, de su titularidad pública o privada y, en caso de cesión a un tercero, de la persona 
titular de la misma, y de su destino actual, con sometimiento, en todo caso, a la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

g) Facilitar la coordinación y colaboración entre las OGR.
h) Impulsar los acuerdos necesarios para la cesión del uso de las parcelas agrarias que 

sean propiedad de otros organismos y entidades públicas, así como aquellas en propiedad 
de entidades financieras que no estén siendo aprovechadas agronómicamente.

Artículo 23.  Oficinas gestoras de la Red de Tierras (OGR).
1. Las OGR son personas jurídicas de carácter público, o servicios dependientes de las 

mismas, que realizan funciones de intermediación y asesoramiento para facilitar el uso y 
aprovechamiento de parcelas con vocación agraria por cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, con sujeción a la normativa en materia de protección de datos.

2. Las OGR podrán tener el carácter de entidades colaboradoras de la administración 
autonómica y deberán registrarse necesariamente para su funcionamiento y sus registros 
serán públicos para toda la Comunitat Valenciana, con sujeción a la normativa en materia de 
protección de datos.

3. Las OGR estarán sujetas en sus actuaciones a los principios de transparencia, 
publicidad, eficiencia, objetividad e imparcialidad.

4. Las OGR podrán establecer convenios de colaboración con entidades asociativas y 
comunidades de regantes para promover la difusión de sus servicios y asesorar 
técnicamente a las OGR y a las personas agricultoras para el mejor aprovechamiento de las 
parcelas incorporadas en la Red de Tierras.

5. La conselleria competente en materia de agricultura podrá tener sus propias oficinas 
gestoras, como instrumentos de gestión y administración de los bienes y derechos de 
titularidad pública o privada que se integren en la Red de Tierras, a fin de facilitar la cesión 
de su uso y aprovechamiento a terceras personas, en función de los objetivos de la Red de 
Tierras.

Artículo 24.  Registro de la OGR.
1. La conselleria competente en materia de agricultura mantendrá un registro público 

actualizado de las OGR autorizadas en cada uno de sus ámbitos territoriales de actuación.
2. Las entidades públicas que deseen constituirse en una OGR harán la solicitud a la 

conselleria competente en materia de agricultura. La solicitud implicará el compromiso y 
obligación de regirse en su funcionamiento por esta ley y la normativa que la desarrolle.

3. Se determinarán reglamentariamente las condiciones y requisitos para la autorización 
de OGR y el procedimiento para su suspensión.
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4. Corresponde a la conselleria competente en materia de agricultura, a través de la Red 
de Tierras:

a) Supervisar el correcto funcionamiento de las OGR y la adopción de medidas 
correctoras en su caso.

b) Prestar asesoramiento y apoyar a las OGR para el cumplimiento de sus funciones y 
servicios.

Artículo 25.  Servicios a prestar por las OGR.
Además de las funciones expuestas anteriormente, las OGR podrán prestar los 

siguientes servicios a las personas titulares por representación legal de estas:
a) Prestar a terceras personas servicios cuya finalidad sea alcanzar la movilización de 

tierras, bajo cualquier negocio jurídico válido en derecho, y, en particular, servicios de 
arbitraje, promoción, dinamización, intermediación, gestión y asesoramiento técnico y 
jurídico para la formalización de contratos de transmisión de la propiedad o de cesión 
temporal de parcelas o de instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas.

b) Promocionar la gestión sostenible de tierras, facilitando la mejora de las estructuras 
rurales, especialmente en los espacios agrarios, y posibilitando una utilización adecuada de 
las parcelas con vocación agraria.

c) Asesorar en el servicio de movilización y cesión de las tierras mediante cualquier 
negocio jurídico válido en derecho respecto a las parcelas con vocación agraria procedentes 
de explotaciones en las que haya cesado la actividad agraria de la persona titular, sin haber 
sido cedidas a terceras personas.

d) Cualquier otra función que sea necesaria para facilitar el encargo de intermediación a 
la OGR, con las debidas garantías jurídicas.

CAPÍTULO II
De la gestión de parcelas por las oficinas de la Red de Tierras

Artículo 26.  Responsabilidades de gestión por las OGR.
Se gestionarán por las OGR:
a) Las parcelas incorporadas a la OGR por la persona titular de las mismas, conforme a 

las condiciones establecidas en el encargo de mediación a la oficina gestora.
b) Los encargos de intermediación y gestión de las administraciones públicas en los 

términos y condiciones previstos en las leyes.

Artículo 27.  Destino de las parcelas integrantes de las OGR.
1. Las parcelas incorporadas a las OGR estarán destinadas a fines agrícolas, forestales, 

ganaderos, medioambientales, paisajísticos, de custodia del territorio, de infraestructuras, 
patrimoniales o de regularización del patrimonio de las administraciones públicas en los 
casos previstos por las normas, de conservación de la naturaleza u otros usos vinculados a 
estos o a la utilización sostenible de los recursos naturales dentro de los límites que, en su 
caso, establezcan la presente ley y la legislación sectorial de aplicación, contribuyendo a la 
gestión y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social en general y en el medio 
rural en particular.

2. En el cumplimiento de estos fines, las OGR podrán facilitar:
a) La ampliación de la base territorial de explotaciones agrarias existentes y en 

funcionamiento, preferentemente de quienes se dedican a la agricultura de forma 
profesional.

b) La promoción de explotaciones asociativas y de las agrupaciones de explotaciones, 
en particular las que, bajo distintas fórmulas jurídicas admitidas en derecho, soliciten su 
inclusión en el registro de iniciativas de gestión en común.

c) El desarrollo de actividades agrarias y complementarias por parte de personas 
jóvenes y aseguramiento de las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la tierra a 
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cuantas personas deseen dedicarse a la agricultura en explotaciones agrarias existentes o 
de nueva creación, favoreciendo las condiciones de las explotaciones dirigidas o explotadas 
mayoritariamente por mujeres, que sean titulares o cotitulares de las mismas, y de la primera 
instalación de estas.

d) El establecimiento de campos de investigación y experimentación agraria gestionados 
por la OGR o por terceros sin ánimo de lucro que soliciten y justifiquen el uso y 
aprovechamiento con tal finalidad.

e) La cesión del uso y el aprovechamiento de parcelas a terceras personas sin ánimo de 
lucro o la incorporación de parcelas a la gestión del patrimonio de las administraciones 
públicas, por razón medioambiental, paisajística, de custodia del territorio, patrimonial, 
artística o histórica, de infraestructuras, u otros motivos de interés social determinado, previo 
informe motivado favorable del órgano u órganos competentes en la materia o materias a la 
que se refiera o refieran la razón o razones aducidas.

f) El servicio de cesión de uso de las parcelas y las explotaciones en las que haya 
cesado anticipadamente la persona titular y se encargue dicho servicio a la oficina gestora.

g) Las labores conducentes a favorecer los procesos de permutas voluntarias y procesos 
de reestructuración parcelaria en los supuestos contemplados en esta ley.

h) El seguimiento de la utilización del suelo identificado como infrautilizado, conforme a 
los artículos 11, 12 y 13 de esta ley.

Artículo 28.  Publicidad de las parcelas integrantes de la Red de Tierras.
1. Las OGR darán cuenta a la Red de Tierras de las incorporaciones de bienes y 

derechos que se produzcan en aquellas, así como de las transmisiones y cesiones 
realizadas.

2. Las OGR remitirán la información necesaria para que la Red de Tierras mantenga una 
relación permanentemente actualizada y pública de las parcelas integrantes, con 
identificación, al menos, de la finca mediante sistemas de información geográfica, de sus 
características principales, de su titularidad pública o privada, del destino actual y de la 
persona titular de la cesión, de haberse producido la misma, además de cualquier derecho u 
obligación derivado de la aplicación de la normativa agraria y ambiental supranacional y 
estatal, con sometimiento, en todo caso, a la normativa vigente respecto a la protección de 
datos.

3. La información estará disponible en todos los casos, al menos, mediante el acceso 
público a través de la web o plataforma de integración de información gestionada por la Red 
de Tierras, en coordinación con otros registros públicos de bienes inmuebles con respecto a 
la normativa general en materia de protección de datos.

Artículo 29.  De la comprobación y control de parcelas.
Las funciones de dirección y ejecución de la actividad de comprobación y control de las 

parcelas que pretendan incorporarse o estén incorporadas a la OGR serán desempeñadas 
por personal propio de la oficina.

Artículo 30.  Encargo de intermediación a la oficina gestora.
Las personas titulares de parcelas ubicadas en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con 

la legislación civil aplicable, podrán encargar a la OGR, previa aceptación expresa por parte 
de esta, la intermediación con terceras personas con la finalidad de alcanzar la cesión del 
uso y aprovechamiento de las parcelas de las que sean titulares.

Artículo 31.  Tasas y precio de los servicios.
La oficina gestora podrá aplicar tasas o precios públicos, según la naturaleza de los 

servicios prestados por la oficina gestora y, en su caso, por las entidades colaboradoras. 
Estas tasas se establecerán normativamente y se actualizarán periódicamente.
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Artículo 32.  Bonificaciones fiscales de las transmisiones y arrendamientos.
1. Disfrutarán de una bonificación de la cuota tributaria del 99 % en el impuesto de 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:
a) Las transmisiones de parcelas con vocación agraria.
b) Los contratos por los que se ceda temporalmente la explotación o uso de una o varias 

parcelas con vocación agraria, o parte de ellas, para su aprovechamiento agrícola, ganadero 
o forestal a cambio de un precio, renta o porcentaje de los resultados.

2. La aplicación de los anteriores beneficios fiscales quedará condicionada al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que las transmisiones o cesiones se realicen por mediación de oficinas gestoras de la 
Red de Tierras y, a través de los mecanismos previstos en esta ley.

b) Que se mantenga la actividad agraria o actividad complementaria durante los cinco 
años siguientes, salvo fallecimiento del adquirente o arrendatario dentro del citado plazo, o 
salvo supuestos de expropiación forzosa o concurran otras causas de fuerza mayor 
debidamente acreditadas que imposibiliten el ejercicio de una actividad agraria o 
complementaria.

c) Que la transmisión se documente en escritura pública, donde se hará mención al 
incentivo aplicado.

d) Que si las fincas transmitidas estuviesen inscritas en el Registro de la Propiedad se 
haga constar en el mismo la nota marginal de afección a que hace referencia el apartado 2 
del artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias o 
normativa que la sustituya.

3. En caso de incumplimiento de las condiciones relativas al destino de la parcela, el 
sujeto pasivo habrá de ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de demora.

Artículo 33.  Garantías a la persona titular de la finca.
1. La conselleria competente en materia de agricultura garantizará la percepción de la 

renta acordada hasta la extinción de la cesión y efectiva puesta a disposición de la parcela a 
favor de la persona titular de la misma, sin perjuicio de las obligaciones de las partes en el 
contrato de cesión.

2. Las oficinas gestoras supervisarán que la persona titular de la parcela, al final de la 
cesión producida a terceras personas, y excepto que se establezca otra disposición en virtud 
de la libertad de pacto entre las partes, reciba la finca en buenas condiciones agronómicas, 
para lo cual podrá exigir, si es necesario, avales o garantías, salvo que la persona 
beneficiaria de la cesión hubiera fallecido o se hubiera menoscabado la parcela por el tiempo 
transcurrido o fuerza mayor.

TÍTULO IV
De la mejora de estructuras productivas

CAPÍTULO I
De la iniciativa de gestión en común (IGC)

Artículo 34.  Definición de IGC.
Una IGC estará formada por un conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de 

parcelas o derechos de uso y aprovechamiento de las mismas que expresen su voluntad de 
poner en marcha un plan de gestión tendente al cultivo y la explotación en común, la 
realización en común de actividades complementarias agrarias relacionadas, la ayuda mutua 
entre explotaciones a través de la utilización de nuevas tecnologías, el uso en común 
racional de los medios para la realización de actividades agrarias y complementarias, u otro 
tipo de iniciativas innovadoras que añadan valor al conjunto de parcelas y producciones 
afectadas por el plan de gestión.
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Artículo 35.  Reconocimiento y registro.
1. Las IGC, para solicitar su inscripción en el registro como IGC, podrán adoptar la forma 

de cooperativa, sociedad agraria de transformación o cualquier otra fórmula asociativa 
admitida en derecho que contemple una gestión conjunta de las parcelas que legalmente se 
aportan a la iniciativa, bien sea como capital o en forma de contratos de cesión o 
arrendamiento.

2. Corresponde a la conselleria competente en materia de agricultura la aprobación y el 
registro de IGC, bajo el procedimiento y requisitos que reglamentariamente se establezcan.

3. Para su registro, los interesados presentarán una solicitud en la que harán constar su 
voluntad expresa de constituirse como IGC por un período mínimo a establecer 
reglamentariamente. También deberán acreditar que su domicilio social es la Comunitat 
Valenciana y que tienen por objeto social el ejercicio de la actividad agraria. A tal solicitud 
deberán acompañar los siguientes documentos:

a) Copia de los documentos acreditativos de la propiedad de las parcelas agrupadas en 
la IGC u otro derecho real o título que les faculte para la explotación de las mismas, o bien 
tengan cedidos con carácter exclusivo los derechos sobre el cultivo de las mencionadas 
parcelas.

b) Plan de gestión en común.

Artículo 36.  Promoción de proyectos en IGC.
1. La conselleria competente en materia de agricultura apoyará, mediante convocatorias 

públicas anuales, proyectos de iniciativas de gestión en común entre cuyos objetivos figuren:
a) Planificar la producción orientándola hacia un mayor valor y mejorar la viabilidad de 

las explotaciones.
b) Reducir costes de producción o comercialización.
c) Dotar de medios, infraestructura, maquinaria y nuevas tecnologías de información y 

comunicación, necesarios para la gestión del cultivo en común.
d) Agrupar la oferta comercializable en entidades asociativas.
e) Fomentar una agricultura sostenible y agroecológica, que contribuya a la preservación 

del medio natural, a la adaptación y mitigación del cambio climático, a la prevención de 
incendios mediante la preservación del mosaico agroforestal y a un enfoque circular del 
aprovechamiento de recursos y nutrientes y al desarrollo integral del medio rural.

f) Diversificar la actividad y fomentar la comercialización de productos agrarios 
respetuosos con el medio ambiente y con cadenas agroalimentarias viables y sostenibles.

g) Consolidar y mejorar los sistemas de riego existentes, que racionalicen su eficiencia 
económica y social y respeten el medio ambiente.

h) Promover la calidad alimentaria de los productos de la Comunitat Valenciana.
i) Coordinar varias IGC en un proyecto productivo o comercial conjunto.
j) Promover la adecuación territorial de las áreas con elevados valores medioambientales 

o paisajísticos, así como en aquellas en que concurra elevado riesgo ambiental.
k) Promocionar la participación e incorporación de mujeres y jóvenes en el desarrollo de 

las actividades agrarias.
l) Cualquier otro objetivo que se establezca en el desarrollo reglamentario de esta ley.
2. El apoyo a los proyectos de IGC se regulará mediante la publicación de una orden de 

bases para estas ayudas, las cuales se ajustarán a la normativa estatal y autonómica en 
materia de subvenciones.
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CAPÍTULO II
Del concepto de reestructuración parcelaria

Sección primera. Aspectos generales

Artículo 37.  Finalidad de la reestructuración parcelaria.
1. La reestructuración parcelaria tiene como objeto la ordenación de las fincas rústicas, 

con alguna de las siguientes finalidades:
a) La consecución de explotaciones agrarias con una estructura y tamaño adecuados y 

viables desde un punto de vista agronómico y económico, especialmente en aquellas zonas 
donde la parcelación es excesiva y el tamaño de las explotaciones no alcanzan la dimensión 
suficiente para obtener un cultivo y rentabilidad adecuados.

b) La ordenación de aquellas zonas, principalmente de regadío, que requieran una 
reestructuración en orden a la consolidación y mejora de los regadíos existentes.

c) Dotar de un nivel suficiente y adecuado de infraestructuras de comunicaciones a 
aquellas zonas rurales que presenten un déficit en este sentido.

d) Actualización, reordenación y regularización de la situación jurídica de las propiedades 
rústicas y de los registros públicos encargados de dichas funciones, como catastro y registro 
de la propiedad, especialmente en aquellas zonas donde hay un excesivo fraccionamiento 
de la propiedad.

e) Servir como herramienta de planificación del territorio agrario y su correcta ordenación 
con respecto a otras infraestructuras, espacios forestales y zonas de dominio público.

f) Cualesquiera otras declaradas de interés social para las zonas de actuación, conforme 
a los principios y directrices contemplados en esta ley.

2. Acordada la realización de la reestructuración parcelaria, tras los trámites legalmente 
establecidos y con las garantías previstas en esta ley y las que puedan verse afectadas, esta 
será obligatoria para todas las personas propietarias de las parcelas afectadas, así como 
para las titulares de derechos reales o de explotación existentes sobre ellas.

3. En el contexto de esta ley, la reestructuración parcelaria pública tendrá carácter de 
actuación de interés general a los efectos de su declaración de utilidad pública cuando se 
produzca en alguna de las siguientes circunstancias:

a) En las zonas donde la parcelación de la propiedad rústica o la de las explotaciones 
revista caracteres de acusada fragmentación del espacio agrario y los medios 
extraordinarios para reorganizar la propiedad no sean asumibles por el conjunto de personas 
propietarias.

b) En zonas donde se hayan demostrado ineficaces otras medidas de mejora de las 
estructuras agrarias.

c) Aquellas áreas agrícolas en las cuales la falta de tamaño de las explotaciones y la 
excesiva parcelación imposibilite la rentabilidad de las mismas y provoque un progresivo 
abandono de explotaciones y envejecimientos de sus titulares.

d) En zonas declaradas de utilidad pública y urgente ejecución en cuanto a la 
concentración parcelaria se refiere y que, habiendo sido finalizadas, necesitan seguir 
aumentando el tamaño de las explotaciones.

e) Cuando la transformación en regadío o la mejora del existente en la zona, haga 
necesaria la reestructuración parcelaria de la misma, con el fin de adecuar la distribución de 
la propiedad a la nueva estructura resultante de las actuaciones en materia de regadío a 
realizar.

Artículo 38.  Objeto de la reestructuración parcelaria.
El proceso de reestructuración parcelaria realizará las compensaciones entre clases de 

tierras que resulten necesarias para:
a) Adjudicar a cada persona propietaria, en coto redondo o en el menor número posible 

de fincas de reemplazo, una superficie cuyo valor, según las bases de la reestructuración, 
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sea igual al que en las mismas hubiera sido asignado a las parcelas que anteriormente 
poseía.

b) Adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, aunque 
pertenezcan a distintas personas propietarias.

c) Fomentar la constitución de explotaciones agrarias de dimensiones adecuadas de 
acuerdo con las características y posibilidades de la zona objeto de reestructuración.

d) Emplazar las nuevas fincas de forma que pueda ser atendida de mejor modo la 
explotación desde el lugar en que radique la casa de labor, o la vivienda del interesado, o su 
finca más importante.

e) Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo que se 
modificarán o crearán los caminos precisos.

f) Reordenar la estructura de la propiedad y de las explotaciones resultantes conforme a 
los criterios técnicos que sean precisos para la viabilidad y mejora de los regadíos existentes 
y la mejora de las condiciones necesarias para la mecanización agrícola, de acuerdo con las 
características de la zona objeto de reestructuración.

g) Integrar la reestructuración de parcelas en el entorno de manera que subsista la 
presencia de elementos propios del paisaje y no se alteren los elementos estructurales y 
patrimoniales regulados en la normativa de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

Artículo 39.  Tipos de reestructuración parcelaria.
El proceso de reestructuración parcelaria podrá ser de tres tipos:
a) Reestructuración parcelaria pública, de oficio o a solicitud de los interesados.
b) Reestructuración parcelaria privada.
c) Reestructuración de parcelas a través de permutas voluntarias.

Artículo 40.  Tipos de procedimiento.
La reestructuración parcelaria podrá llevarse a cabo mediante los siguientes 

procedimientos:
a) La reestructuración parcelaria pública se realizará por un procedimiento ordinario o 

por un procedimiento abreviado.
b) La reestructuración parcelaria privada y la reestructuración de parcelas por permutas 

voluntarias tendrán sus respectivos procedimientos especiales.

Artículo 41.  Colaboración entre administraciones.
1. Las administraciones públicas que pudieran verse afectadas por el procedimiento de 

reestructuración habrán de comunicar a la conselleria competente en materia de agricultura 
las actuaciones previstas sobre las zonas de reestructuración acordadas, a fin de que 
puedan reflejarse en el expediente.

2. La conselleria competente en materia de agricultura facilitará la información necesaria 
a aquellas administraciones que puedan verse afectadas. En este sentido, el procedimiento 
que desarrolle la reestructuración parcelaria deberá coordinarse temporal y jurídicamente 
con la tramitación ambiental en los supuestos en que fuera necesaria la misma, así como 
con las obras de transformación, modernización y construcción de redes de caminos y 
saneamientos.

Artículo 42.  Comunicación de actuaciones.
1. La comunicación personal de las distintas actuaciones del procedimiento a las 

personas propietarias titulares de derechos reales y situaciones jurídicas y, en general, a 
cualquier persona que pudiera verse afectada por los trabajos de reestructuración, se 
realizará mediante la publicación de anuncios en los tablones de edictos de los 
ayuntamientos o entidades locales afectados, así como en el «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana», y en la página web de la conselleria competente en materia de agricultura, en 
la forma contemplada en los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
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2. Además de lo establecido en el apartado anterior, las fases correspondientes a bases 
definitivas y acuerdo de reordenación serán objeto de notificación individual a las personas 
propietarias titulares de derechos reales y situaciones jurídicas afectadas por los trabajos de 
reestructuración. A efectos de notificaciones regirá lo establecido por los artículos 40, 41, 42, 
43 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

3. Aprobado y publicado el decreto de declaración del proceso de reestructuración 
parcelaria pública, la conselleria competente para tramitar el procedimiento comunicará los 
planes de actuaciones previstas sobre la zona a reestructurar al registro de la propiedad a 
cuya demarcación pertenezcan las fincas involucradas y a la notaría que se designe, a 
través del colegio notarial, así como a las distintas administraciones públicas que pudieran 
resultar afectadas, a fin de que, en un plazo máximo de dos meses, queden debidamente 
reflejadas en el expediente de reestructuración las observaciones que en el ámbito de sus 
respectivas competencias estimen oportuno formular y para su constancia en el registro de 
la propiedad por nota al margen de las fincas incluidas en la zona a reestructurar.

4. Cuando las personas afectadas por la reestructuración promoviesen individualmente 
reclamaciones o interpusiesen recursos, las incidencias de unas u otros se entenderán 
personalmente con la persona reclamante o recurrente, a cuyo efecto, esta habrá de 
expresar en el escrito en que promueva la reclamación o el recurso, un domicilio a efectos 
de notificaciones. Las observaciones y sugerencias, verbales o escritas, a las bases 
provisionales de la reestructuración y proyecto de reordenación, se considerarán 
contestadas mediante la publicación de las bases definitivas de la reestructuración y del 
acuerdo de reordenación, que recogerá un documento en el que se harán constar las 
mismas de manera individualizada y la solución que se les ha dado.

Sección segunda. Iniciativa de reestructuración parcelaria

Artículo 43.  Iniciación de oficio de la reestructuración parcelaria pública.
1. La reestructuración parcelaria pública podrá ser iniciada de oficio cuando razones de 

interés general o social así lo aconsejen y, en particular, cuando se dé alguna o algunas de 
las circunstancias siguientes:

a) Cuando por causa de la realización de obras públicas predominantemente de carácter 
lineal se haga necesaria o conveniente la reestructuración para reorganizar las explotaciones 
agrarias afectadas, mitigando la discontinuidad o una acusada reducción superficial que la 
obra pública hubiese causado en la misma.

b) Cuando por causa de la realización de obras públicas predominantemente de carácter 
no lineal cuya dimensión territorial afecte de manera permanente a un número importante de 
personas propietarias de parcelas agrarias, se estime que el procedimiento de 
reestructuración pueda compensar los efectos de la expropiación y reordenar las 
explotaciones que no desaparecen con la ejecución de la gran obra pública.

c) Cuando existan circunstancias de carácter ambiental, social y económico que afecten 
al interés general puestas de manifiesto por los ayuntamientos afectados por la 
reestructuración parcelaria.

d) Cualquier otra razón de interés general que, suficientemente motivada y 
documentada, demuestre su carácter preferencial.

2. Para que se pueda iniciar la reestructuración parcelaria pública de oficio, una vez 
realizados los estudios necesarios, la conselleria competente en materia de agricultura, a 
través de la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria, emitirá 
previamente un informe en el que se justifique la concurrencia de alguna de las 
circunstancias establecidas anteriormente que aconsejen iniciar las actuaciones de 
reestructuración parcelaria pública en una zona determinada.

3. Las entidades locales, mediante petición razonada en la que se refleje la concurrencia 
de alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 de este artículo, podrán instar a la 
conselleria competente la incoación de un expediente de reestructuración parcelaria.
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Artículo 44.  Iniciación a solicitud de los interesados de la reestructuración parcelaria 
pública.

1.Podrá iniciarse la reestructuración parcelaria pública a solicitud de las personas 
interesadas cuando dicha solicitud cumpla alguna de las razones de interés general para 
declarar la utilidad pública de la reestructuración parcelaria pública establecidas en el 
artículo 37.3 de esta ley y la solicitud cumpla los requisitos siguientes:

a) Es necesario que la petición la realice un número superior al 50% de las personas 
propietarias de la zona necesitada de reestructuración que será apreciada por la propia 
administración, o bien, un número cualquiera de ellas a quienes pertenezca más del 75 por 
ciento de dicha zona. En ambos casos la superficie a concentrar habrá de ser, como mínimo, 
de 150 hectáreas en zonas de secano y de 50 hectáreas en zonas de regadío.

b) En caso de que se soliciten superficies inferiores a las indicadas anteriormente, será 
necesario un informe previo justificativo de la dirección general competente en materia de 
estructuras agrarias.

2. Dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del proceso, la conselleria 
competente en materia de agricultura abrirá un procedimiento de información sobre la 
solicitud de reestructuración parcelaria pública con los ayuntamientos afectados para 
comprobar la realidad de las mayorías invocadas. Para la comprobación de dichas mayorías, 
la conselleria competente en materia de agricultura podrá exigir a los ayuntamientos 
afectados que lleven a cabo un proceso de consulta previa entre los interesados en el 
proceso para comprobar la realidad de las mayorías invocadas.

3. En el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud de iniciación 
junto con la documentación técnica exigida, y comprobadas las mayorías invocadas, la 
conselleria competente en materia de agricultura resolverá expresamente sobre la misma. 
En caso de ser necesaria la celebración de una consulta para comprobar la realidad de las 
mayorías invocadas, el plazo máximo para resolver se suspenderá desde la fecha de 
exigencia de la consulta por la conselleria competente en materia de agricultura hasta la 
fecha de celebración de la misma. Si transcurrido el plazo máximo, no se hubiera dictado 
resolución expresa, la solicitud se considerará desestimada.

Artículo 45.  Iniciativa de reestructuración parcelaria privada.
1. La iniciativa de reestructuración privada podrá llevarse a cabo mediante solicitud de 

una agrupación promotora con personalidad jurídica que tenga como finalidad la 
reestructuración parcelaria privada de sus fincas rústicas. Dicha solicitud debe contener el 
compromiso explícito de la aceptación de la reestructuración tal como se lleve a efecto así 
como un informe técnico justificativo de la necesidad y oportunidad de tal actuación de 
acuerdo a los objetivos y finalidades de la ley.

2. La agrupación promotora estará constituida por un mínimo de tres personas titulares 
de explotaciones individualizadas, sin que la superficie aportada por un solo socio supere 
el 40 % de la superficie total de la agrupación. Con el fin de promover la reestructuración 
parcelaria privada de sus fincas rústicas, las personas propietarias podrán solicitar la 
concesión de los beneficios establecidos en los artículos 74 y 75 de esta ley, siempre y 
cuando cumplan las condiciones siguientes:

a) La superficie a reestructurar será, como mínimo, de 25 hectáreas en zonas de secano 
y de 10 hectáreas en zonas de regadío. En caso de que se soliciten superficies inferiores a 
las indicadas anteriormente, estos límites podrán ser reducidos previo informe motivado 
favorable de la dirección general competente en materia de estructuras agrarias.

b) La superficie constituida por las parcelas de las personas ajenas a la agrupación no 
podrá ser superior al 10 % del conjunto de las tierras incluidas en el perímetro a 
reestructurar.

c) El proceso garantizará a las personas ajenas a la agrupación las compensaciones 
necesarias para que las superficies adjudicadas a estas personas tengan el mismo valor al 
asignado a las parcelas que anteriormente poseían, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69.3 de esta ley.
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3. La agrupación de personas propietarias deberá acreditar de modo suficiente los 
derechos de propiedad que ostentan sobre las parcelas atribuidas a cada una de ellas.

Artículo 46.  Iniciativa de reestructuración por medio de permutas voluntarias de parcelas.
1. La conselleria competente en materia de agricultura podrá incentivar la mejora de la 

estructura territorial mediante permutas voluntarias de parcelas.
2. El procedimiento de permutas voluntarias se iniciará a petición de un mínimo de dos 

personas titulares, pudiendo afectar a una o varias parcelas por cada una de las personas 
peticionarias, que habrán de acreditar documentalmente su titularidad. La continuación del 
proceso requerirá el cumplimento de las condiciones y fases del procedimiento previstas en 
el artículo 71 de esta ley.

Artículo 47.  Principio de colaboración.
Quienes ejerzan la iniciativa para la reestructuración parcelaria deberán prestar a la 

administración toda la colaboración que les sea requerida durante el proceso de 
reestructuración parcelaria.

Artículo 48.  Promoción de iniciativas de gestión en común en la reestructuración parcelaria.
1. Con el fin de constituir explotaciones agrarias de dimensiones adecuadas, y según las 

características de la zona a reestructurar, la conselleria competente en materia de agricultura 
promoverá, desde la iniciación del proceso hasta la aprobación del proyecto de 
reestructuración parcelaria, las iniciativas de gestión en común que incluyan la agrupación 
de parcelas.

2. Cuando, al solicitar la reestructuración parcelaria, alguna o algunas de las personas 
propietarias o de las titulares del derecho de explotación justifique razonadamente, ante el 
órgano competente en materia de reestructuración parcelaria, su propósito de constituir una 
IGC regulada según los artículos 4, 34, 35 y 36 de esta ley, el órgano competente tendrá en 
cuenta tal circunstancia al adjudicar y delimitar los lotes de reemplazo.

3. Constituida la IGC antes de la firmeza de la reestructuración, el acta de reordenación 
de la propiedad reflejará la adjudicación directa de los lotes de reemplazo pertinentes a favor 
de la agrupación o iniciativa de gestión en común, siempre que esta sea una entidad 
asociativa con personalidad jurídica. La agrupación o IGC correspondiente se comprometerá 
expresamente a aceptar la reestructuración tal y como se lleve a efecto.

4. Constituida la IGC, antes de la firmeza de la reestructuración, el acta de reordenación 
de la propiedad reflejará la integración en aquella de las personas adjudicatarias de las 
fincas que corresponda, en caso de que la IGC no sea la adjudicataria directa de la finca de 
reemplazo.

5. Podrá hacerse constar por nota marginal la incorporación de la finca a la IGC 
mediante solicitud de la persona titular registral unida a la certificación administrativa 
acreditativa de su incorporación.

Sección tercera. Evaluación ambiental

Artículo 49.  Integración ambiental.
1. Las reestructuraciones parcelarias públicas y privadas se someterán a la tramitación 

ambiental correspondiente según la legislación.
2. A efectos de integrar ambientalmente los procesos de reestructuración parcelaria, se 

considerará la reestructuración parcelaria como una actuación única que incluye el proceso 
de reordenación de la propiedad y, en su caso, las obras y mejoras necesarias incluidas en 
la misma.

3. En su caso y de acuerdo con la normativa ambiental vigente, para la evaluación 
ambiental de las actuaciones previstas durante el proceso de reestructuración parcelaria, 
tendrá la consideración de proyecto, el proyecto de reordenación parcelaria y el plan de 
obras y mejoras territoriales de la reestructuración parcelaria.

4. Las determinaciones que resulten de la evaluación ambiental deberán incorporarse al 
proyecto de reordenación parcelaria y al proyecto de obras y mejoras territoriales.
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Sección cuarta. Procedimiento ordinario

Subsección primera. Normas orgánicas

Artículo 50.  Aspectos generales.
1. La realización de un procedimiento de reestructuración parcelaria pública será 

acordada por decreto del Consell de la Generalitat, a propuesta de la conselleria competente 
en materia de agricultura, en base a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de esta ley.

2. Corresponderá a la conselleria competente en materia de agricultura el impulso, 
tramitación y aprobación de las distintas fases posteriores al decreto por el que se acuerde el 
inicio del proceso de reestructuración parcelaria.

Artículo 51.  Comisiones locales.
1. Las comisiones locales de reestructuración parcelaria pública son los órganos 

colegiados dependientes de la dirección general competente en materia de reestructuración 
parcelaria, cuyas funciones son las siguientes:

a) Participar en los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de tierras.
b) Elaborar y aprobar las bases provisionales de la reestructuración parcelaria.
c) Estudiar las alegaciones formuladas a las bases provisionales y, en su caso, acordar 

las modificaciones a las mismas que procedan.
d) Redactar las bases definitivas de la reestructuración parcelaria y someter la 

aprobación de las mismas a la dirección general competente en materia de reestructuración 
parcelaria.

2. Las comisiones locales deberán constituirse una vez publicado el decreto por el que 
se acuerda el inicio del procedimiento de reestructuración parcelaria, y antes del inicio de los 
trabajos de redacción y elaboración de las bases provisionales.

3. La persona titular de la dirección general competente en materia de reestructuración 
parcelaria llevará a cabo el nombramiento de los miembros de las comisiones locales, que 
tendrán garantizada una composición equilibrada de mujeres y hombres.

4. Las comisiones locales tendrán la siguiente composición:
a) Presidencia: la persona que ocupe la jefatura del servicio que tenga asignadas las 

funciones en materia de reestructuración parcelaria en la conselleria competente en materia 
de agricultura.

b) Vicepresidencia: la persona que ocupe la jefatura de sección con funciones en materia 
de reestructuración parcelaria.

c) Secretaría, con voz y sin voto: un funcionario o funcionaria de la conselleria 
competente en materia de agricultura que tenga la licenciatura o grado en derecho.

d) Vocales:
i) Si el perímetro a reestructurar afecta solo a un municipio:
1) El alcalde o alcaldesa del municipio afectado por la reestructuración parcelaria.
2) Una persona representante del consejo agrario municipal.
3) Una persona funcionaria de la administración autonómica en quien recaiga la 

dirección técnica de los trabajos de reestructuración, la cual será designada por la persona 
titular de la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria.

4) El registrador o registradora de la propiedad a cuya demarcación corresponda la 
superficie objeto de reestructuración, cuya designación corresponderá al colegio profesional 
de registradores de la propiedad.

5) Un notario o notaria de la zona, cuya designación corresponderá al colegio profesional 
de notarios.

6) Dos personas representantes de las personas propietarias y titulares de derechos 
reales y situaciones jurídicas existentes de la zona, que se elegirán de entre todas las 
personas propietarias afectadas por la reestructuración parcelaria participantes en una 
asamblea convocada por el ayuntamiento del municipio afectado por la reestructuración 
parcelaria. El alcalde o alcaldesa de dicho ayuntamiento dirigirá la asamblea y el secretario o 
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secretaria del ayuntamiento dará fe de los acuerdos adoptados. Para poder participar en la 
elección o resultar elegido en la misma, será condición imprescindible ostentar la condición 
de persona propietaria en la zona sujeta a reestructuración parcelaria.

7) Dos personas agricultoras o ganaderas profesionales, titulares de explotaciones 
agrarias en activo situadas dentro de la zona de reestructuración parcelaria, a propuesta de 
las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la zona de reestructuración 
parcelaria.

8) En su caso, las presidencias de las comunidades de regantes u otras corporaciones 
de derecho público con fines agrarios, si existieran en el ámbito territorial de la 
reestructuración parcelaria.

ii) Si el perímetro a reestructurar afecta a dos o más municipios:
1) Los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la reestructuración 

parcelaria.
2) Una persona representante del consejo agrario municipal de cada uno de los 

municipios afectados por la reestructuración parcelaria.
3) Una persona funcionaria de la administración autonómica en quien recaiga la 

dirección técnica de los trabajos de reestructuración, la cual será designada por la persona 
titular de la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria.

4) El registrador o registradora de la propiedad a cuya demarcación corresponda la 
mayoría de la superficie objeto de reestructuración, cuya designación corresponderá al 
colegio profesional de registradores de la propiedad.

5) Un notario o notaria de la zona, cuya designación corresponderá al colegio profesional 
de notarios.

6) Dos personas representantes de las personas propietarias y titulares de derechos 
reales y situaciones jurídicas existentes de la zona, pertenecientes al municipio con más 
superficie afectada por la reestructuración parcelaria, y una persona representante de las 
personas propietarias y titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes de la 
zona, perteneciente a alguno de los restantes municipios. Estas personas representantes se 
elegirán de entre todas las personas propietarias afectadas por la reestructuración parcelaria 
participantes en una asamblea convocada por el órgano competente en materia de 
reestructuración parcelaria de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
Para poder participar en la elección o resultar elegido en la misma, será condición 
imprescindible ostentar la condición de persona propietaria en la zona sujeta a 
reestructuración parcelaria.

7) Dos personas agricultoras o ganaderas profesionales, titulares de explotaciones 
agrarias en activo situadas dentro de la zona de reestructuración parcelaria, a propuesta de 
las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la zona de reestructuración 
parcelaria.

8) En su caso, las presidencias de las comunidades de regantes u otras corporaciones 
de derecho público con fines agrarios, si existieran en el ámbito territorial de la 
reestructuración parcelaria.

5. Si el perímetro de la reestructuración se extendiera por más de un término municipal, 
se constituirá la comisión local en el lugar con más superficie afectada por la 
reestructuración.

6. La composición de la comisión local se aprobará mediante una resolución de la 
persona titular de la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria, 
tras la publicación del decreto del Consell por el que declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la reestructuración parcelaria. La constitución y composición de la comisión local 
de reestructuración parcelaria se publicará mediante anuncio en el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana».

7. Las comisiones locales se extinguirán tras la aprobación de las bases definitivas de la 
reestructuración parcelaria.

8. En cuanto al funcionamiento de las comisiones locales, y dada su condición de órgano 
colegiado, se estará a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de régimen jurídico del sector público.
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Artículo 52.  Grupo auxiliar de trabajo.
1. Las comisiones locales estarán asistidas por un grupo auxiliar de trabajo que, sin 

integrarse en la composición de aquellas, estará formado por personas agricultoras y 
personas propietarias de las parcelas residentes en la zona, que colaborarán en los trabajos 
de investigación de la propiedad, clasificación de tierras y cuantos otros les sean requeridos 
al efecto.

2. El número de miembros del grupo auxiliar será un mínimo de tres y un máximo de 
seis, debiendo estar representados, de modo proporcional, todos los municipios y entidades 
locales menores incluidas en la zona de reestructuración.

3. Una representación del grupo auxiliar de trabajo podrá ser invitada, con voz pero sin 
voto, a las reuniones de la comisión local de reestructuración parcelaria.

4. La representación de las personas propietarias del grupo auxiliar de trabajo será 
elegida por el mismo procedimiento establecido para la representación de las personas 
propietarias en la comisión local, según lo dispuesto en el artículo anterior, apartado 6.

Artículo 53.  Del presupuesto de los procesos de reestructuración parcelaria.
El Decreto de reestructuración parcelaria se acompañará de un presupuesto inicial que 

valore la totalidad de las actuaciones a realizar a lo largo de la reestructuración parcelaria y 
que deberá contemplar el plan de financiación plurianual.

Subsección segunda. Fases del procedimiento ordinario

Artículo 54.  Disposición general.
1. El procedimiento ordinario de reestructuración pública comprenderá las siguientes 

fases:
a) Inicio, de oficio o a solicitud de los interesados.
b) Estudio de viabilidad.
c) Decreto por el que se acuerda el inicio del procedimiento de reestructuración 

parcelaria, que incluirá el presupuesto y el plan de financiación.
d) Bases provisionales y bases definitivas de la reestructuración parcelaria.
e) Proyecto de reordenación parcelaria.
f) Acuerdo de reordenación parcelaria.
g) Acta de reordenación de la propiedad.
2. Con carácter previo a la publicación del decreto por el que se acuerda el inicio del 

procedimiento de reestructuración parcelaria, tendrán lugar las actuaciones preparatorias 
que determinen la procedencia o no de la reestructuración parcelaria.

Artículo 55.  Estudio de viabilidad.
1. En el plazo máximo de seis meses a contar desde la emisión de la resolución 

establecida en el apartado 3 del artículo 44 de esta ley, o desde la emisión del informe, 
establecido en el apartado 2 del artículo 43 y previamente a la aprobación del decreto por el 
que se acuerda el inicio del procedimiento de reestructuración, la conselleria competente en 
materia de agricultura, escuchadas las administraciones que pudieran verse afectadas, en su 
caso, realizará un estudio de viabilidad del estado actual de la zona y de los resultados 
previsibles como consecuencia de la reestructuración, que permita determinar la viabilidad 
económica, social y ambiental de la misma.

La conselleria con competencias en materia de agricultura podrá acometer, con carácter 
facultativo y atendiendo a criterios de fomento y oportunidad, el estudio de viabilidad y/o 
otros estudios oportunos, a solicitud y mediante petición razonada del ayuntamiento o 
ayuntamientos afectados, aun cuando no se reúnan los porcentajes mínimos exigidos en 
esta ley para iniciar a solicitud de los interesados, un procedimiento de reestructuración 
parcelaria.

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, la siguiente información y 
documentación:
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a) Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas, en relación con las 
explotaciones agrarias en actividad en la zona.

b) Descripción de los recursos naturales, con referencia especial a las tierras 
abandonadas o con aprovechamientos inadecuados.

c) Relación de los espacios de especial importancia por su valor geológico, paisajístico y 
ambiental, así como de los bienes demaniales y bienes de interés cultural, histórico o 
artístico que se hallen dentro de la zona de reestructuración o que puedan resultar afectados 
por la reestructuración parcelaria.

d) Evaluación de las posibilidades de establecer una nueva ordenación de explotaciones 
con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de la reestructuración 
parcelaria. Determinación y propuesta de un perímetro de reestructuración parcelaria.

e) Determinación del grado de aceptación social de las medidas transformadoras 
previstas.

f) Descripción de las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta las superficies llevadas 
por cada una de ellas en las distintas formas de tenencia, sus orientaciones productivas y el 
nivel de viabilidad económica, con posterior agrupación y análisis de su conjunto.

g) Examen detallado y evaluación de las proposiciones de reglas o actuaciones de 
iniciativas que, en su caso, hubieran propuesto los solicitantes de la concentración como 
condicionante de la propia solicitud.

h) Aquellos otros que la conselleria competente en materia de agricultura estime de 
suficiente entidad como para ser objeto de evaluación objetiva, antes de elaborar su 
propuesta al Consell de decreto que acuerde el inicio del procedimiento de reestructuración 
parcelaria.

El estudio de viabilidad se podrá completar con un estudio de modernización del regadío 
existente en el perímetro objeto de reestructuración, en el caso de que dicha modernización, 
al objeto de ser más racional y eficiente, requiera de un procedimiento de reestructuración 
parcelaria previo, todo ello de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.e del artículo 37 
de la presente Ley.

3. El estudio de viabilidad será sometido a información pública por un plazo no inferior a 
treinta días, mediante aviso inserto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y podrá 
ser consultado, durante el plazo previsto en el citado anuncio, en el ayuntamiento o 
ayuntamientos afectados y en la sede electrónica de la conselleria competente en materia de 
agricultura. Durante este plazo podrán realizarse aportaciones al estudio, que serán 
analizadas por la conselleria competente y, en su caso, incorporadas para su redacción final.

Artículo 56.  Decreto por el que se acuerda el inicio del procedimiento de reestructuración 
parcelaria.

1. Realizado el estudio de viabilidad la conselleria competente en materia de agricultura, 
si estimara la procedencia de la reestructuración parcelaria propuesta, una vez evaluados los 
aspectos de legalidad, de oportunidad y de viabilidad técnica, así como los aspectos 
socioeconómicos y ambientales de la actuación, propondrá al Consell la aprobación del 
decreto por el que se acuerda el inicio del procedimiento de reestructuración parcelaria.

2. Dicho decreto contendrá los siguientes pronunciamientos:
a) Justificación del interés general de la actuación administrativa, en el marco de los 

artículos 37, 38 y 44 de la presente ley.
b) Declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la reestructuración parcelaria.
c) Acuerdo motivado sobre el procedimiento ordinario o abreviado, a través del cual se 

desarrollará la reestructuración parcelaria pública.
d) Determinación del perímetro provisional de la zona de reestructuración, que podrá ser 

modificado por las inclusiones, rectificaciones o exclusiones que se acuerden de 
conformidad con el procedimiento de aprobación del perímetro de la reestructuración que se 
define en el artículo 57 de esta ley.

3. El decreto establecerá la obligatoriedad de que el proyecto de reordenación parcelaria 
y el plan de obras y mejoras territoriales de la reestructuración, se sometan a la tramitación 
ambiental, según la legislación vigente en la materia.
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4. El decreto del Consell representa el inicio oficial del procedimiento de reestructuración 
parcelaria pública y se publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

5. La publicación del decreto de reestructuración parcelaria atribuye a la conselleria 
competente en materia de agricultura la facultad de instalar hitos o señales.

6. Una vez publicado el decreto, se comunicará al registro de la propiedad el inicio del 
proceso de reestructuración parcelaria para la práctica de una nota al margen de la 
inscripción de dominio de las fincas registrales afectadas, a cuyo efecto la citada 
comunicación deberá contener la relación de referencias o personas titulares catastrales 
afectadas por el procedimiento. La localización de la relación de fincas registrales afectadas 
corresponderá al registro de la propiedad afectado. En su caso, la imposibilidad de 
localización de fincas registrales afectadas por el procedimiento y por tanto de practicar la 
nota al margen, no impedirá la continuación del procedimiento de reestructuración parcelaria. 
Esta nota se cancelará bien por la inscripción de las nuevas fincas de reemplazo, bien 
mediante certificación expedida por la dirección general competente acreditativa de la 
terminación del procedimiento sin haberse adoptado un acuerdo de reordenación.

7. Será potestativo para el órgano competente solicitar al registro de la propiedad 
correspondiente certificación de dominio y cargas de fincas afectadas por su incorporación al 
procedimiento.

8. El registro de la propiedad correspondiente comunicará telemáticamente a la 
conselleria competente en materia de agricultura la práctica de cualquier asiento ulterior 
sobre las fincas registrales afectadas por la reestructuración parcelaria.

9. La aprobación del decreto declarando de utilidad pública la reestructuración parcelaria 
de una determinada zona atribuirá a la conselleria competente la facultad de ocupar 
temporal o definitivamente cualquier terreno de la misma que sea preciso para dotar a las 
nuevas parcelas de la adecuada red de caminos y suministros o para realizar trabajos 
relacionados con la reestructuración.

Artículo 57.  Perímetro de la reestructuración.
1. El perímetro de la zona de reestructuración vendrá delimitado en el decreto de inicio 

del procedimiento de reestructuración parcelaria y concordará, en principio, con los límites 
coincidentes con la definición catastral, a nivel de parcela o parcelas catastrales. En 
determinados casos podrá coincidir toda o parte de la línea de perímetro con la línea de 
polígono catastral o parte del mismo. Si no fuera así, se emitirá un informe justificativo 
suficientemente motivado por la dirección general competente en materia de reestructuración 
parcelaria.

2. En el interior del perímetro quedarán perfectamente delimitados aquellos terrenos que, 
por constituir áreas de especial protección, por concurrir en ellos cualquier causa que impida, 
condicione o limite su uso agrario, o por cualquier otra causa que la ley determine, no sean 
objeto del proceso. De este modo, se procurará que el diseño de las parcelas de reemplazo 
resultantes y, en su caso, de las infraestructuras asociadas permita un óptimo 
aprovechamiento y ordenación del conjunto del territorio incluido en dicho perímetro de 
reestructuración.

3. El perímetro tendrá carácter provisional hasta la firmeza de las bases definitivas de la 
reestructuración. La dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria 
podrá rectificar el perímetro hasta la declaración de firmeza de las bases definitivas de la 
reestructuración, oída la comisión local en el caso de reestructuración pública, cuando se 
produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Para satisfacer las exigencias técnicas del plan de obras y mejoras territoriales.
b) Para adaptar el perímetro de reestructuración a los límites de unidades geográficas 

naturales o catastrales.
c) Para atender a razones de carácter histórico-cultural, arqueológico, paisajístico, 

minero o medioambiental.
4. En el caso de que el perímetro rectificado no coincida con la totalidad de una parcela 

catastral, dentro del perímetro solo podrá incluirse la parte de la parcela afectada por el 
procedimiento de reestructuración, si existe consentimiento expreso de su titular, la porción 
restante de la parcela que no resulte afectada por dicho procedimiento es superior a la 
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unidad mínima de cultivo y cuenta con el preceptivo informe indicado en el apartado 1 de 
este artículo. La parcela en cuestión podrá incluirse o excluirse en su totalidad a solicitud de 
la persona interesada.

5. El acuerdo de rectificación será objeto de notificación individual a las personas 
propietarias afectadas de acuerdo con lo establecido al efecto de notificaciones en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. Asimismo, se notificará al registro de la propiedad a los efectos 
previstos en el apartado 6 del artículo 56 de esta ley.

Artículo 58.  Obligaciones de las personas beneficiarias de la reestructuración.
1. Desde la publicación del decreto por el que se acuerda el inicio del procedimiento de 

reestructuración parcelaria, las personas titulares implicadas en la reestructuración 
parcelaria deberán:

a) Facilitar toda clase de información que les sea requerida por la conselleria competente 
en materia de agricultura sobre la situación jurídica de las parcelas afectadas por la 
reestructuración parcelaria, mediante nota simple del registro de la propiedad o certificación 
registral de dominio y cargas o, en defecto de inscripción, mediante los títulos escritos, si 
existieran. En todo caso deberán declarar los gravámenes o situaciones dominicales que 
conozcan y afecten a sus parcelas o derechos. En caso que, según lo establecido por el 
artículo 56.7 de esta ley, el órgano competente en reestructuración parcelaria solicite 
certificación registral de dominio y cargas de las fincas afectadas por el procedimiento, la 
persona propietaria no estará obligada a presentar la nota simple o certificación registral 
mencionadas anteriormente.

b) Mantener el buen estado de las parcelas afectadas, impidiendo el estado de 
abandono, conforme a su capacidad agronómica y aprovechamiento adecuado de sus 
recursos y respetando sus valores medioambientales, sin que puedan realizarse actos que 
disminuyan su valor.

c) Solicitar a la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria 
autorización previa para la realización de obras o mejoras de parcelas. Una vez publicado el 
decreto de inicio del procedimiento de reestructuración parcelaria, no realizar nuevas 
plantaciones, el establecimiento de cultivos permanentes, o cualquier otra actividad que 
pueda condicionar los trabajos a realizar en la futura reestructuración, excepto que exista 
autorización preceptiva que lo permita.

d) Respetar y facilitar las actuaciones que tengan por objeto la investigación, 
clasificación, deslinde y amojonamiento de las parcelas afectadas.

e) Consentir el acceso a sus tierras cuando sea necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos técnicos relacionados con la reestructuración parcelaria y proceder al desbroce y 
limpieza de malezas total o parcial de los terrenos, cuando fuera necesario para dichos 
trabajos.

f) En general, cumplir las obligaciones que les sean exigibles según la normativa en 
materia de reestructuración parcelaria establecida en esta ley.

2. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la imposición de las 
sanciones que se determinan en el capítulo II del título VII de esta ley.

Artículo 59.  Investigación de la propiedad.
1. Con el fin de que la conselleria competente en materia de agricultura lleve a cabo los 

trabajos e investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica del dominio de las 
parcelas comprendidas en el perímetro de la zona de reestructuración, las personas 
participantes en la reestructuración parcelaria estarán obligadas a presentar, si existiera, la 
documentación mencionada en el artículo 58.1.a de esta ley y a declarar, en todo caso, los 
gravámenes o situaciones dominicales que conozcan y afecten a sus parcelas o derechos.

2. En el caso de solicitud de certificación de dominio y cargas por el órgano competente 
en reestructuración parcelaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 58.1.a de esta ley.

3. La correcta localización de dichas parcelas en los planos parcelarios será 
responsabilidad de las personas titulares o de aquellas que ostenten su representación.
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Artículo 60.  Aprobación de bases provisionales.
Finalizados los trabajos de investigación de la propiedad, y una vez se disponga de 

todos los datos que permitan determinar la situación física y jurídica de las parcelas, la 
comisión local de reestructuración parcelaria aprobará las bases provisionales de la 
reestructuración y la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria 
las someterá a trámite de información pública por plazo de un mes, previa comunicación en 
la forma prevista en el artículo 42 de esta ley.

Artículo 61.  Contenido de las bases de reestructuración parcelaria.
1. Las bases de reestructuración habrán de tener como contenido mínimo el siguiente:
a) Delimitación provisional del perímetro de la zona de reestructuración, relación de 

parcelas incluidas en dicho perímetro cuya exclusión se propone y parcelas periféricas que 
pudieran quedar incluidas. Asimismo se precisará de manera explícita que la conselleria 
competente en materia de agricultura podrá, hasta el momento de la firmeza administrativa 
de las bases de reestructuración parcelaria, rectificar el perímetro, según lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 57.

b) Relación de valores naturales del territorio de obligada conservación y protección, en 
el marco de la futura actuación en infraestructuras y de conformidad con las determinaciones 
de la declaración o estimación de impacto ambiental, identificados gráficamente sobre el 
mapa georreferenciado de la zona.

c) Clasificación de las tierras según su productividad y, con carácter general, fijación de 
los respectivos coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las 
compensaciones que resulten necesarias.

d) Relación de titulares de las parcelas y fincas registrales afectadas, de acuerdo con la 
documentación aportada. Se declarará el dominio de las parcelas a favor de quienes posean 
la titularidad dominical, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y 4 de este artículo. En 
el caso de derechos inscritos en el Registro de la Propiedad se dará preferencia a estos y, a 
falta de derechos inscritos, a la titularidad catastral, no siendo obstáculo para realizar las 
operaciones de reestructuración de las parcelas afectadas, la posesión del correspondiente 
título de propiedad. La relación únicamente podrá contener datos que sean de utilidad a 
efectos de la reestructuración parcelaria. En el caso de personas copropietarias, poseedoras 
o cualquier otro título deberá figurar en las bases la cuota que corresponde a cada uno.

e) Relación de superficies aportadas pertenecientes a cada titular y la clasificación que 
les corresponda.

f) Relación de gravámenes, arrendamientos y demás titularidades y situaciones jurídicas 
que afecten a la propiedad, posesión o disfrute que hubieran quedado determinadas en el 
periodo de investigación.

g) En su caso, relación de concesiones de agua existentes, con expresión de la parcela y 
persona propietaria beneficiada. Esta relación no será necesaria cuando las parcelas 
pertenezcan al ámbito de una comunidad de regantes inscrita en el registro oficial de la 
confederación hidrográfica correspondiente.

2. Podrán ser excluidos de la reestructuración sectores o parcelas que no puedan 
beneficiarse de ella por la importancia de las obras o mejoras incorporadas al suelo, por la 
especial naturaleza o emplazamiento de éstas o por cualquier otra circunstancia 
debidamente motivada por el propio órgano competente en materia de reestructuración 
parcelaria. Con carácter general, los bienes de dominio público están excluidos del proceso 
de reestructuración, salvo que las administraciones públicas competentes soliciten de forma 
expresa y motivada su inclusión.

3. Si como resultado de la investigación de la propiedad se detectan discordancias 
registrales se procederá de la siguiente manera:

a) En los anuncios de información pública de las bases provisionales se instará a las 
personas titulares registrales o a sus causahabientes para que, si apreciasen contradicción 
entre el contenido de los asientos del registro que les afecten y la atribución de propiedad u 
otros derechos relacionados en las bases, aporten certificación registral de los asientos 
contradictorios y, en su caso, los documentos que acrediten la condición de causahabiente 
de las personas titulares inscritas.
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b) En todo caso, y siempre que antes de la publicación de las bases definitivas se tenga 
conocimiento, respecto de una parcela determinada, de la existencia de una discordancia 
entre el registro de la propiedad y los resultados de dicha investigación, se solicitará de oficio 
la certificación registral correspondiente, de no haber sido aportada ésta por las personas 
interesadas.

c) En los casos en que, aun constando la certificación registral de una parcela 
identificada, persistiera la discordancia según su titular o sus causahabientes, deberán 
observarse las siguientes indicaciones:

Primero: Regirán las presunciones establecidas en la legislación hipotecaria, si bien las 
situaciones posesorias que se acrediten en relación con las parcelas de procedencia serán 
siempre respetadas.

Segundo: En las bases definitivas se harán constar las situaciones jurídicas resultantes 
de la certificación registral y las situaciones posesorias acreditadas en el expediente de 
reestructuración parcelaria.

Tercero: En el proyecto de reordenación parcelaria, en el acuerdo de reordenación 
parcelaria y en el acta de reordenación de la propiedad se determinarán y adjudicarán por 
separado las fincas de reemplazo que sustituyan a las parcelas objeto de contradicción.

4. Si como resultado de la investigación de la propiedad se detectan discordancias sobre 
fincas no registradas se procederá de la siguiente manera:

a) Las discordancias que se presenten entre las personas propietarias participantes 
referidas a parcelas no inscritas en el registro de la propiedad se harán constar en las bases 
definitivas, con expresa indicación de las pruebas que motivan tal discordancia.

b) En el proyecto de reordenación parcelaria, en el acuerdo de reordenación parcelaria y 
en el acta de reordenación de la propiedad se determinarán y adjudicarán por separado las 
fincas de reemplazo que sustituyan a las parcelas objeto de contradicción.

Artículo 62.  Firmeza de las bases de reestructuración parcelaria.
1. Una vez finalizado el procedimiento de información pública de las bases provisionales 

de la reestructuración parcelaria, y resueltas las alegaciones que en su caso se hubieran 
presentado, la comisión local elevará las bases definitivas de la reestructuración parcelaria a 
la dirección general competente en esta materia para su aprobación.

2. Las bases definitivas aprobadas serán objeto de publicación en el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana» y notificación individual en los términos establecidos por el 
artículo 42 de esta ley.

3. En el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del boletín individual de 
la propiedad, quien ostente un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en 
el asunto podrá interponer recurso de alzada contra las bases de reestructuración parcelaria 
ante la persona titular de la conselleria competente en materia de agricultura, que tendrá un 
plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución de dicho recurso. 
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, el recurso se entenderá desestimado.

4. Una vez resueltos los recursos presentados, la dirección general competente en 
materia de reestructuración parcelaria declarará mediante resolución la firmeza de las bases 
de reestructuración parcelaria.

5. Agotada la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso administrativo.
6. Será potestativo dar efecto en el expediente de reestructuración parcelaria a las 

transmisiones o modificaciones de derechos que se comuniquen después de la publicación 
de las bases definitivas.

7. No quedarán perjudicados por las resoluciones del procedimiento de reestructuración 
parcelaria aquellos derechos y situaciones jurídicas que no hubiesen sido asignados en las 
bases definitivas a su legítimo titular, aun cuando tales bases hayan adquirido firmeza.

No obstante lo anterior, tales derechos y situaciones jurídicas sólo podrán hacerse 
efectivos por la vía judicial ordinaria o de la conciliación y con sujeción a las normas de este 
artículo, sobre las fincas de reemplazo adjudicadas a quien en las bases definitivas 
apareciera como titular de las parcelas de procedencia objeto de tales derechos o 
situaciones antes de la reestructuración.
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Los derechos se harán efectivos sobre fincas de reemplazo o porciones segregadas de 
ellas que sean de características análogas y valor proporcionado a las parcelas de 
procedencia que constituían su objeto.

Si las fincas análogas existentes en el lote de reemplazo hubiesen pasado a tercero 
protegido por la fe pública registral, la persona titular de los derechos o situaciones sólo 
tendrá derecho a la correspondiente indemnización.

Artículo 63.  Proyecto de reordenación.
1. Una vez firme en vía administrativa la resolución que apruebe las bases definitivas, la 

dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria redactará y aprobará 
el proyecto de reordenación parcelaria, en el que se indicarán las fincas de reemplazo que 
en un principio se asignan a cada participante y la relación de las servidumbres prediales 
que hayan de establecerse y las que deben extinguirse, según las conveniencias de la nueva 
ordenación de la propiedad.

2. En todo caso, las determinaciones contenidas en la declaración o estimación de 
impacto ambiental deberán incorporarse al proyecto de reordenación parcelaria.

3. En el proyecto de reordenación se cumplirán las directrices de ordenación del territorio 
de la Comunitat Valenciana, a través de un informe preceptivo de la conselleria competente 
en materia de ordenación del territorio, así como las limitaciones legales que eventualmente 
puedan afectar a los diferentes cultivos y aprovechamientos en áreas específicas.

4. El proyecto de reordenación será sometido a procedimiento de información pública por 
un período de un mes, previa comunicación en la forma prevista en el artículo 42 de esta ley. 
Las alegaciones presentadas en el período de información pública serán estudiadas y, en su 
caso, aprobadas por la dirección general competente, dando lugar a las modificaciones del 
proyecto que procedan.

5. Para la ejecución del procedimiento de reestructuración parcelaria, las personas 
propietarias partícipes podrán sufrir deducciones en sus aportaciones, cuyo total no podrá 
exceder del 10 % del valor de las parcelas aportadas. En todo caso se respetarán los 
siguientes límites:

a) Hasta un 3 % del valor aportado para el ajuste de las adjudicaciones de las fincas de 
reemplazo.

b) Hasta un 7 % del valor aportado para las obras necesarias para la reestructuración 
parcelaria y, en su caso, para las obras de regadío de nueva implantación o de mejora del ya 
existente.

c) En cualquier caso, la deducción que se aplique a las personas propietarias de una 
única parcela no será superior al 7 % de su valor.

Artículo 64.  Acuerdo de reordenación parcelaria.
1. Finalizado el período de información pública del proyecto y contestadas las 

alegaciones que, en su caso, se hubieran presentado, la dirección general competente en 
materia de reestructuración parcelaria emitirá resolución aprobatoria del acuerdo de 
reordenación parcelaria, que será objeto de comunicación en los términos establecidos en el 
artículo 42 de esta ley y publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

Contra esta resolución administrativa, quien ostente un derecho subjetivo o un interés 
directo, personal y legítimo en el asunto podrá interponer recurso de alzada ante la persona 
titular de la conselleria competente en materia de agricultura en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación realizada en aplicación del artículo 42 de esta ley. El 
plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo 
sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado el recurso. Agotada la vía 
administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo.

2. El acuerdo de reordenación parcelaria establecerá la nueva ordenación de la 
propiedad mediante la determinación de las parcelas que reemplazarán a las parcelas de 
aportación de las personas participantes afectadas y sobre las que recaerán inalterados el 
dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas que tenían por base las parcelas 
sujetas a reestructuración.
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3. Las transmisiones o modificaciones de derechos que se produzcan después de la 
resolución administrativa por la que se declare la firmeza del acuerdo de reordenación 
parcelaria no producirán efecto en el expediente administrativo.

4. Aprobado el acuerdo de reordenación parcelaria, se procederá a dar a las personas 
partícipes en la reestructuración la posesión de las nuevas parcelas de reemplazo mediante 
la definición de sus coordenadas. Las parcelas estarán identificadas y delimitadas con hitos 
en el terreno, salvo que estén ya limitadas por las infraestructuras viarias, de saneamiento e 
hidráulicas tanto de interés agrícola general como de interés agrícola privado, en cuyo caso 
sólo se dispondrán los hitos estrictamente necesarios. La toma de posesión tendrá carácter 
provisional o definitivo según lo establecido, respectivamente, en los apartados 5 y 10 del 
presente artículo.

5. No obstante, tras la comunicación del acuerdo de reordenación parcelaria en los 
términos establecidos por el artículo 42 de esta ley, se podrá dar la posesión de las nuevas 
fincas de reemplazo, con carácter provisional, cuando el número de recurrentes no exceda 
del 10 % del total de personas propietarias en la zona de reestructuración, todo ello sin 
perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos que 
prosperen.

6. En el mes siguiente a la fecha en que las parcelas de reemplazo sean puestas a 
disposición de las personas partícipes para que tomen posesión de ellas, las personas 
interesadas podrán presentar ante la conselleria competente en materia de agricultura 
reclamación sobre las diferencias de superficie superiores al 2 % entre la cabida real de las 
fincas de reemplazo y la que conste en el expediente de reestructuración, que se 
acompañará, en todo caso, de un dictamen pericial. Si la reclamación fuera estimada, se 
podrá, según las circunstancias, rectificar el acuerdo de reordenación, compensar a la 
persona reclamante con cargo a las masas comunes o, si esto último no fuera posible, 
indemnizarle en metálico.

7. En un plazo máximo de tres meses desde la comunicación del acuerdo, las personas 
interesadas podrán presentar ante la conselleria competente en materia de agricultura 
propuestas de permutas de parcelas de reemplazo, que serán aceptadas siempre que de 
ello no se infiera perjuicio alguno para la reestructuración parcelaria.

8. En el supuesto de fincas de reemplazo sobre las que existieran condominios a favor 
de varias personas, la conselleria competente en materia de agricultura tramitará un título de 
propiedad por cada persona copropietaria en el que se refleje dicha situación de condominio.

9. El acuerdo de reestructuración parcelaria podrá ejecutarse, previo apercibimiento 
personal por escrito, mediante compulsión directa sobre aquellas personas que se 
resistiesen a permitir la realización de las actuaciones necesarias para dar la toma de 
posesión provisional o definitiva de las fincas de reemplazo, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título VII de esta ley.

10. Resueltos los recursos administrativos, las reclamaciones de superficie y las 
propuestas de permutas establecidas en los apartados 1, 6 y 7 de este artículo, la dirección 
general competente en materia de reestructuración parcelaria declarará mediante resolución 
la firmeza del acuerdo de reestructuración parcelaria y la toma de posesión definitiva.

11. Los acuerdos de toma de posesión provisional y definitiva serán publicados en el 
«Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» y se comunicarán a las entidades locales 
afectadas por el proceso de reestructuración parcelaria para su exposición pública en los 
tablones de anuncios o sedes electrónicas por el plazo de un mes.

Artículo 65.  Acta de reordenación de la propiedad.
1. Firme el acuerdo de reordenación, la conselleria competente en materia de agricultura 

extenderá y autorizará el acta de reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y 
describirán las fincas de reemplazo resultantes de la reestructuración, con las circunstancias 
necesarias para la inscripción de las mismas en el registro de la propiedad, los derechos 
reales y situaciones jurídicas que hayan sido determinados en el periodo de investigación y 
la finca sobre la que hayan de establecerse, así como los nuevos derechos reales que se 
constituyan en las nuevas fincas de reemplazo.

2. El acta de reordenación de la propiedad será objeto de protocolización notarial en la 
notaría cuya persona titular haya formado parte de la comisión local, y la dirección general 
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competente en materia de reestructuración promoverá su inscripción en el registro de la 
propiedad.

3. Todo lo anterior, sin perjuicio de la aprobación, por parte de la dirección general 
competente en materia de reestructuración parcelaria, de las modificaciones del acta de 
reordenación de la propiedad a que haya lugar como consecuencia de la rectificación de 
errores, ejecución de sentencias o reconocimientos de titularidad que procedan, siendo 
documento suficiente para su inscripción registral el acta de rectificación o complementaria 
de la de reordenación de la propiedad, protocolizada notarialmente.

4. La inscripción de los títulos de la reestructuración en el registro de la propiedad se 
regirá por lo dispuesto en la legislación del Estado en la materia.

5. Una vez inscritas las fincas de reemplazo, para la inscripción sobre las mismas de 
aquellos derechos reales y situaciones jurídicas inscritos sobre las parcelas originarias, 
comunicados tras la publicación de las bases definitivas y a los que no se hubiera dado 
efecto en el expediente, bastará la presentación del título que motivó la práctica de tales 
asientos con la rectificación que corresponda y en la que se hagan constar las circunstancias 
y descripción de la finca o fincas resultantes del acta, así como el consentimiento para tal 
rectificación de la persona titular registral de la finca de reemplazo y de las personas titulares 
de tales derechos, otorgado ante la dirección general competente en materia de 
reestructuración parcelaria. En defecto de acuerdo, el traslado se instará al juzgado de 
primera instancia. En ningún caso el traslado perjudicará los derechos de un tercero 
protegido por la fe pública registral.

6. De la nueva ordenación de la propiedad se dará oportuna comunicación, mediante 
certificación administrativa, a la gerencia territorial del catastro correspondiente, con la copia 
de los planos de reestructuración y cuantos datos complementarios fueran necesarios, 
conforme a lo dispuesto por la legislación vigente en catastro inmobiliario.

Artículo 66.  Masa común.
1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona objeto de reestructuración, 

que se sustentará con los terrenos sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de 
reemplazo.

2. Durante un plazo de tres años, contado desde la fecha de protocolización notarial del 
acta de reordenación de la propiedad, dichas tierras sobrantes serán utilizadas para la 
corrección de errores de los que se deriven perjuicios para las personas afectadas por la 
reestructuración.

3. Cuando la estimación de las pretensiones de los recursos interpuestos frente al 
acuerdo de reordenación parcelaria afecten a otras personas beneficiarias en la 
reestructuración, tales pretensiones podrán ser satisfechas con cargo a la masa común de 
tierras, y si esto no fuera posible, mediante indemnización en metálico.

4. Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 de este artículo, los terrenos 
integrantes de la masa común sobrantes deberán destinarse a algunos de los siguientes 
destinos:

a) Adscripción al patrimonio de la Comunitat Valenciana para su gestión a través de su 
integración en la Red de Tierras.

b) Cesión o, en su caso, adjudicación a las entidades locales o corporaciones de 
derecho público que agrupen a la mayor parte de las personas participantes en la 
reestructuración, para que las destinen a alguno de los siguientes fines:

– La conservación y mejora de la red de caminos y demás infraestructuras de la 
reestructuración.

– Otros fines de interés general para el sector agrario y actividades agrarias 
complementarias de la zona concentrada.

– Alguna de las finalidades de los artículos 27 y 88 de la presente ley.
– Enajenación a personas agricultoras propietarias de la zona, con preferencia a 

colindantes, personas agricultoras profesionales, mujeres o jóvenes, según las definiciones 
del artículo 4 de la presente ley.
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5. Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 de este artículo, la adjudicación de 
dichas fincas se inscribirá en el registro a favor de la persona adjudicataria o rematante, 
mediante un acta complementaria del acta de reordenación de la propiedad.

Artículo 67.  Fincas de personas desconocidas.
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuya titularidad dominical no fuese conocida 

durante el procedimiento de investigación de la propiedad se incluirán en el acta de 
reordenación de la propiedad, haciéndose constar dicha circunstancia y reflejando, en su 
caso, las situaciones posesorias existentes.

2. Dentro de los cinco años siguientes a la fecha de declaración de firmeza del acta de 
reordenación de la propiedad y a los solos efectos del procedimiento de reestructuración 
parcelaria, la dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria estará 
facultada para reconocer el dominio de las fincas que reemplacen a las parcelas cuya 
titularidad dominical no hubiera sido conocida durante el procedimiento de investigación de 
la propiedad, a favor de quien lo acredite suficientemente.

3. Transcurridos los cinco años a que se refiere el apartado anterior, la dirección general 
competente en materia de reestructuración parcelaria remitirá la relación de los bienes cuya 
titularidad dominical no hubiese aparecido, con mención de las situaciones posesorias que 
figuren en el acta de reordenación de la propiedad, al órgano correspondiente de la 
administración general del Estado en la provincia en la que se hallen tales fincas, a los 
efectos determinados en la legislación básica de patrimonio del Estado.

4. Hasta que la remisión a que se refiere el apartado 3 de este artículo se produzca, la 
dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria queda facultada para 
ceder en precario el cultivo de las fincas sin titularidad dominical conocida a entidades 
locales afectadas por el procedimiento de reestructuración parcelaria.

Sección quinta. Procedimiento abreviado

Artículo 68.  Circunstancias y etapas.
1. La conselleria competente en materia de agricultura, tras la aprobación del decreto de 

inicio del procedimiento de reestructuración parcelaria y para aquellos casos en los que se 
aprecie que el procedimiento de reestructuración no reviste especial dificultad o que las 
circunstancias concurrentes exigen la agilización del mismo, podrá acordar motivadamente 
la tramitación de la reestructuración parcelaria pública por el procedimiento abreviado.

2. En el procedimiento abreviado, las bases provisionales de reestructuración parcelaria 
y el proyecto de reordenación parcelaria se someterán conjuntamente a un único trámite de 
información pública y comunicación previa de acuerdo con el artículo 42 de esta ley. Las 
bases provisionales serán objeto de aprobación por parte de la comisión local tal como 
establece el artículo 60 de esta ley y el proyecto de reordenación será objeto de aprobación 
por parte de la dirección general competente tal como establece el artículo 63 de esta ley.

3. Finalizado el trámite de información pública al que se refiere el apartado 2 de este 
artículo, e introducidas las modificaciones resultantes del mismo, la conselleria competente 
en materia de agricultura aprobará las bases definitivas de reestructuración parcelaria y el 
acuerdo de reordenación parcelaria, mediante una única resolución de la dirección general 
competente y se someterán a un único trámite de información pública y comunicación de 
acuerdo con el artículo 42 de esta ley. Dicha resolución tendrá los mismos efectos que la 
establecida en los artículos 62 y 64 de esta ley.

4. Para aquellos aspectos no regulados en este artículo, el procedimiento abreviado 
seguirá la tramitación establecida para el procedimiento ordinario.

Sección sexta. Procedimientos especiales

Artículo 69.  Procedimiento especial para reestructuración parcelaria privada.
1. El procedimiento se iniciará con la presentación en la conselleria competente en 

materia de agricultura de un escrito dirigido al conseller o consellera, en el que la agrupación 
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promotora solicita la reestructuración parcelaria de carácter privado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 45 de esta ley.

2. La solicitud de reestructuración parcelaria habrá de acompañarse de una memoria 
técnica firmada por personal técnico competente, en la que:

a) Se delimitará el perímetro de la superficie objeto de reestructuración y las parcelas 
catastrales afectadas.

b) Se especificará la relación de parcelas catastrales y un anexo con la aceptación de 
cada una de las personas titulares catastrales o registrales afectadas que formen parte de la 
agrupación promotora.

c) Se especificarán las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, se proyecte 
ejecutar para satisfacer las necesidades de la reestructuración parcelaria.

d) Se adjuntará un plano en el que se refleje la nueva distribución de la propiedad sobre 
las parcelas de procedencia, y las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, fuera 
necesario ejecutar.

e) Se incluirá un informe que motive y acredite la coherencia del proyecto de 
reestructuración parcelaria con al menos uno de los fines especificados en las letras a, b o c 
del apartado 1 del artículo 37 de esta ley.

3. En caso de que la reestructuración parcelaria privada propuesta esté sometida a 
procedimiento de evaluación ambiental según la legislación vigente en la materia, la 
agrupación promotora redactará el preceptivo documento técnico ambiental, que observará 
lo establecido en el artículo 49 de esta ley en cuanto a su contenido y alcance, y lo aportará 
al expediente para que la conselleria lo traslade al órgano ambiental competente al efecto de 
dar inicio a la tramitación establecida en la normativa de evaluación ambiental.

4. Una vez recibida la solicitud, la memoria técnica y, si procede, el documento técnico 
ambiental, la conselleria competente en materia de agricultura someterá a exposición pública 
y notificará la iniciativa de reestructuración parcelaria privada a aquellas administraciones, 
entes y personas físicas y jurídicas que pudieran resultar afectadas, para que en el plazo de 
un mes formulen las alegaciones y condicionantes correspondientes.

5. Concluido, si procede, el procedimiento ambiental y recibidas las alegaciones 
formuladas, según lo establecido en el apartado anterior, la conselleria competente en 
materia de agricultura dará traslado de la resolución relativa a la evaluación ambiental y de 
las alegaciones recibidas a la agrupación promotora para que en el plazo máximo de un mes 
conteste a las mismas.

6. Una vez completados los trámites de los apartados anteriores, e incorporadas las 
determinaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 49 de esta ley, en los casos en 
que proceda, la conselleria competente en materia de agricultura emitirá resolución de 
autorización de la ejecución del proceso de reestructuración privada solicitado. Contra esta 
resolución, las personas propietarias y titulares de derechos y situaciones jurídicas ajenas a 
la agrupación y afectadas por el proceso podrán presentar recurso de alzada ante la persona 
titular de la conselleria competente en materia de agricultura.

7. Una vez emitida la resolución de autorización mencionada en el apartado anterior, en 
el plazo máximo de seis meses la agrupación promotora deberá presentar el proyecto de 
reordenación parcelaria privada firmado por personal técnico competente, en el que se 
tendrán en cuenta todos los condicionantes y determinaciones requeridas, en su caso, por la 
evaluación ambiental y condicionados de otras administraciones. El proyecto contendrá:

a) la delimitación del perímetro de reestructuración,
b) la relación de parcelas y titulares de derechos y gravámenes de todas y cada una de 

las parcelas,
c) la delimitación de las fincas de reemplazo,
d) la relación de las obras e infraestructuras que, en su caso, sea necesario ejecutar.
Dicho proyecto será sometido a exposición pública por un periodo de un mes y notificado 

a las personas titulares y entidades afectadas por el proceso de reestructuración parcelaria 
para que formulen las alegaciones correspondientes en el plazo de un mes desde la fecha 
de notificación.
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8. Emitida y notificada la resolución del apartado 6 de este artículo, la reestructuración 
aprobada será obligatoria para todas las personas titulares afectadas, sean personas 
propietarias o titulares de derechos y situaciones jurídicas sobre terrenos comprendidos 
dentro del perímetro aprobado, quedando subrogadas en todos los derechos y obligaciones 
de la persona transmitente o causante los adquirentes, a título oneroso o lucrativo, de tierras 
afectadas por el proceso.

9. La conselleria competente en materia de agricultura comunicará la resolución de 
autorización de la ejecución del proceso de reestructuración privada al Registro de la 
Propiedad correspondiente para la práctica de nota al margen de las fincas registrales 
afectadas por el procedimiento de reestructuración privada. Será potestativo de la conselleria 
competente en materia de agricultura solicitar al Registro de la Propiedad afectado 
certificación registral de dominio y cargas.

10. Para la práctica de nota al margen y solicitud, en su caso, de certificación registral se 
estará a lo dispuesto en el artículo 56.6 de la presente ley.

11. El proceso respetará los derechos de las personas propietarias y titulares de 
derechos y situaciones jurídicas ajenas a la agrupación promotora, que recibirán 
comunicación personal en el procedimiento descrito en el artículo 42 de la presente ley. De 
no existir aceptación expresa de las fincas de reemplazo por parte de estas personas, habrá 
de garantizarse que las fincas de reemplazo resultantes de la reordenación mantengan en su 
conjunto, al menos, el mismo valor que las parcelas aportadas.

12. Finalizado el período de exposición pública del proyecto, y una vez contestadas las 
alegaciones que en su caso se hubieran presentado, la dirección general competente en 
materia de reestructuración parcelaria emitirá resolución aprobatoria del acuerdo de 
reordenación parcelaria y la concesión de los beneficios previstos en los artículos 74 y 75 de 
la presente ley. El acuerdo será objeto de publicación en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana». Contra la resolución administrativa que apruebe el acuerdo de reordenación, 
que no agotará la vía administrativa, y que será objeto de notificación, podrá interponerse 
recurso administrativo de conformidad con la legislación vigente.

13. Aprobada y notificada la resolución por la que se apruebe el acuerdo de 
reordenación, la agrupación promotora de la reestructuración dispondrá de un plazo de 18 
meses para ejecutar todas las actuaciones previstas en el proyecto de reestructuración y 
tomar posesión de las nuevas fincas de reemplazo resultantes.

14. Una vez comprobado lo dispuesto en el apartado anterior, la conselleria competente 
en materia de agricultura extenderá y autorizará el acta de reorganización de la propiedad, 
donde se relacionarán y describirán las fincas de reemplazo resultantes de la 
reestructuración y se especificarán las cargas y gravámenes de cada una de ellas así como 
las demás circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el Registro de la 
Propiedad.

15. El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial, y la 
conselleria competente en materia de agricultura promoverá su inscripción en el Registro de 
la Propiedad. Asimismo, la conselleria competente en materia de agricultura procederá a 
abonar a la agrupación promotora los honorarios que se hayan devengado por la 
contratación de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la redacción del proyecto 
de reestructuración parcelaria, previa justificación documental de los mismos.

16. Para la inscripción de las fincas de reemplazo se estará a lo dispuesto en el 
artículo 65 de esta ley.

Artículo 70.  Responsabilidades de la agrupación promotora de la reestructuración privada.
1. La agrupación promotora responderá de los daños y perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de sus actuaciones en el procedimiento establecido en el artículo 
anterior.

2. La agrupación promotora devolverá los pagos parciales o anticipos percibidos y no 
podrá beneficiarse de las medidas de fomento establecidas en el artículo 98 de la presente 
ley, en los siguientes supuestos:

a) En el caso de no hacer entrega en tiempo y forma de los documentos señalados en el 
artículo anterior.
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b) En el caso de que la documentación sea rechazada por la conselleria competente en 
materia de agricultura.

c) En el caso de que carezca del acuerdo expreso de los miembros de la agrupación.
3. La disolución de la agrupación no exime a las personas miembros de las 

responsabilidades en que aquella hubiera incurrido como consecuencia de lo dispuesto en 
este artículo.

4. Las obligaciones establecidas en el artículo 58 de esta ley serán de aplicación a los 
procesos de reestructuración privada. El incumplimiento de las mismas dará lugar a la 
imposición de las sanciones que se determinan en el título VII de la presente ley, todo ello 
sin perjuicio de que la persona causante de incumplimiento de los supuestos recogidos en el 
apartado 1 del artículo 58 de esta ley haya de abonar los costes de la reestructuración según 
se establezca reglamentariamente.

Artículo 71.  Procedimiento especial de reestructuración parcelaria a través de permutas 
voluntarias.

1. La dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria será el 
órgano competente para la autorización de las permutas de fincas rústicas reguladas en el 
artículo 12 de la Ley 19/1995.

2. La conselleria competente en materia de agricultura podrá incentivar las permutas 
voluntarias de parcelas entre titulares de explotaciones agrarias, en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando al menos una de las parcelas que se pretende permutar linde con otra parcela 
propiedad de una de las personas titulares participantes en la permuta voluntaria, de manera 
que la permuta mejore objetivamente la estructura de su explotación.

b) En caso de permutas voluntarias con modificación de la geometría de las parcelas 
resultantes, cuando las personas solicitantes adjunten a su solicitud de permuta voluntaria 
un anteproyecto de reestructuración de las parcelas aportadas. La dirección general 
competente en materia de reestructuración parcelaria emitirá un informe motivado de la 
adecuación del anteproyecto a los objetivos de la presente ley.

3. Para poder beneficiarse de los incentivos establecidos en el apartado 5 de este 
artículo, las personas interesadas que cumplan con alguna de las condiciones establecidas 
en el apartado 2 de este artículo presentarán la solicitud de permuta junto con la 
documentación exigida por la dirección general competente en materia de reestructuración 
parcelaria. En caso de necesitar anteproyecto de reestructuración tal como exige la letra b 
del apartado 2 de este artículo, las personas solicitantes elaborarán el preceptivo proyecto 
técnico de reordenación, para su tramitación por la conselleria competente en materia de 
agricultura. Si la solicitud de permuta y, en su caso, el proyecto técnico de reordenación 
reúne las condiciones necesarias establecidas en el apartado 2, en el plazo de 3 meses la 
dirección general competente en materia de reestructuración parcelaria dictará y notificará 
resolución aprobatoria.

4. Si la solicitud y, en su caso, el anteproyecto no resultara conforme a las condiciones 
expuestas en el apartado 2, será devuelto a las personas solicitantes, que, por una sola vez, 
podrán introducir los cambios necesarios para que resulte adecuado. Si a pesar de las 
modificaciones introducidas persiste su falta de adaptación, la dirección general competente 
en materia de reestructuración parcelaria emitirá resolución denegatoria y la notificará a las 
personas interesadas. Contra esta resolución cabrá interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la conselleria competente en materia de agricultura, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la recepción de su notificación. El plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

5. Las permutas autorizadas por este procedimiento no precisarán de permisos ni 
licencias de segregación o agregación y, cuando no se encuentren exentas por aplicación de 
la legislación sectorial del Estado, se beneficiarán de una bonificación del 99 % en la 
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
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Sección séptima. Obras e infraestructuras de la reestructuración parcelaria

Artículo 72.  Entrega y conservación.
1. Una vez la conselleria competente en materia de agricultura haya finalizado la 

ejecución de la red de caminos y demás infraestructuras inherentes al proceso de 
reestructuración parcelaria pública, se acordará su entrega a las diputaciones, 
ayuntamientos u otras entidades públicas territoriales con personalidad jurídica de ámbito 
local a las cuales corresponda hacerse cargo del mantenimiento y adecuada conservación 
de las mismas.

2. Durante el proceso de ejecución de la red de caminos y demás infraestructuras del 
proceso de reestructuración parcelaria pública, y hasta que tenga lugar la entrega formal de 
las mismas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, la conselleria que tenga 
atribuidas las competencias en materia de agricultura asumirá la conservación de los 
mismos.

3. Las obras de interés general ejecutadas dentro del procedimiento de reestructuración 
parcelaria se entregarán de acuerdo con el artículo 92 de esta ley.

Sección octava. Financiación de la reestructuración parcelaria

Artículo 73.  Financiación de la reestructuración parcelaria pública.
1. En las reestructuraciones parcelarias públicas, la conselleria competente en materia 

de agricultura abonará los derechos de notaria y registro de la propiedad que se devenguen 
como consecuencia de la titulación e inscripción de las parcelas de reemplazo, así como de 
las rectificaciones que fuera preciso realizar para subsanar errores existentes en los títulos.

2. En las reestructuraciones parcelarias públicas, los trabajos de asistencia técnica 
necesarios para la realización de la reestructuración parcelaria se sufragarán íntegramente 
por la conselleria competente en materia de agricultura, con cargo a sus presupuestos.

3. La ejecución y financiación de las obras y mejoras territoriales contenidas en el 
proyecto de reestructuración pública iniciadas de oficio o a solicitud de los interesados se 
regirán por lo dispuesto en la presente ley sobre las infraestructuras agrarias de titularidad 
pública. Estas obras y mejoras territoriales podrán ser financiadas:

a) Íntegramente por las administraciones públicas.
b) Conjuntamente por las administraciones públicas y las personas beneficiarias de los 

efectos de la reestructuración parcelaria, por medio del establecimiento de las contribuciones 
especiales que legalmente se dispongan. En este caso, la contribución especial que se 
imponga a las personas beneficiarias no podrá ser nunca superior al 75 % del coste total de 
las obras.

4. Respecto de las demás ayudas y beneficios fiscales, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 75, 97 y 98 de la presente ley y en la legislación sectorial pertinente.

Artículo 74.  Financiación de la reestructuración parcelaria privada.
1. Los beneficios de las personas solicitantes de la reestructuración parcelaria privada 

serán los siguientes:
a) La conselleria competente en materia de agricultura asumirá la titulación e inscripción 

registral de las parcelas de reemplazo resultantes y abonará los derechos de notaría y 
registro de la propiedad que se devenguen.

b) La conselleria competente en materia de agricultura abonará los honorarios que se 
devenguen por la contratación de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la 
redacción del proyecto de reestructuración parcelaria privada, previa justificación documental 
de la realización de los mismos.

2. La agrupación de personas propietarias promotora de la reestructuración financiará la 
ejecución de las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, se contemplen en el 
proyecto de reestructuración.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 116  Ley de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana

– 1874 –



3. Las personas participantes en la reestructuración parcelaria privada podrán 
beneficiarse de las medidas de fomento contempladas en los artículos 75, 97 y 98 de esta 
ley, así como de otras medidas de fomento que puedan ser reguladas mediante orden de la 
conselleria competente en materia de agricultura.

Artículo 75.  Incentivos fiscales durante los procesos de reestructuración pública y privada.
1. Todas las transmisiones, demás actos y contratos y permutas voluntarias que se 

desarrollen durante los procesos de reestructuración parcelaria pública y privada previstos 
en la presente ley se beneficiarán de una bonificación del 99 % de la cuota del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, siempre y cuando no se 
produzca una bonificación o exención más favorable por la legislación sectorial.

2. Todas las adquisiciones por sucesión o donación de fincas rústicas autorizadas en los 
procesos de restructuración parcelaria pública y privada previstos en la presente ley se 
beneficiarán de una bonificación del 99 % de la cuota del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, siempre y cuando no se produzca una bonificación o exención más favorable 
por la legislación sectorial.

3. En el caso de reestructuraciones parcelarias públicas, las transmisiones de fincas 
estipuladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo deberán ser autorizadas previamente 
por el órgano competente en materia de reestructuración parcelaria y deberán solicitarse una 
vez aprobadas las bases provisionales y previamente a la firmeza administrativa del acuerdo 
de reordenación.

4. En el caso de reestructuraciones parcelarias privadas, las transmisiones de fincas 
estipuladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo deberán ser autorizadas previamente 
por el órgano competente en materia de reestructuración parcelaria y deberán solicitarse una 
vez aprobada la resolución de autorización de ejecución del proceso de reestructuración 
privada y previamente a la aprobación del acuerdo de reordenación.

CAPÍTULO III
Unidades mínimas de cultivo

Artículo 76.  Definición.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por unidad mínima de cultivo la superficie 

suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo, 
utilizando los medios normales y técnicos de producción, puedan llevarse a cabo con un 
rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la 
agricultura en la comarca o zona tomada en consideración.

2. Las unidades mínimas de cultivo se determinarán para secano y para regadío en los 
distintos municipios, zonas o comarcas mediante decreto del Consell.

3. A estos efectos, se considerará como de regadío, previa comprobación por el órgano 
correspondiente de la conselleria competente en materia de agricultura, toda aquella parcela 
cultivada en la que se justifique, de la forma que proceda en derecho, su derecho de uso de 
agua para riego.

Artículo 77.  Indivisión.
1. La división o segregación de una finca rústica solo se permitirá cuando no dé lugar a 

parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida, excepto si se trata 
de cualquier tipo de disposición o intercambio a favor de personas propietarias de parcelas 
colindantes, siempre que, como consecuencia de esta disposición o intercambio, no quede 
ninguna parcela con una extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.

2. Serán nulos y no producirán efectos de división o segregación entre las partes 
contratantes ni con relación a terceros, los actos o negocios jurídicos, cualquiera que sea su 
naturaleza o clase, por cuya virtud se pretenda la mencionada división o segregación de las 
parcelas contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior. Para su válida y eficaz división 
o segregación se estará a los estrictos términos y supuestos que con carácter excepcional 
vengan contemplados por la legislación estatal en dicha materia.
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3. En zonas de reestructuración parcelaria, desarrolladas al amparo de esta ley, 
finalizada la reestructuración, solo será posible la división o segregación de fincas de 
reemplazo en los casos establecidos por el artículo 25 de la ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de las explotaciones agrarias.

Artículo 78.  Excepciones.
Sin perjuicio de las excepciones contempladas por la legislación estatal, las fincas 

rústicas podrán dividirse o segregarse, aun dando lugar a superficies inferiores a la unidad 
mínima de cultivo, si la segregación o división es consecuencia de la compraventa 
concertada sobre la totalidad de la finca arrendada entre la persona arrendataria titular de un 
arrendamiento histórico valenciano y la persona propietaria de la misma.

TÍTULO V
Beneficios fiscales

Artículo 79.  Disposiciones generales.
1. En el marco de la normativa estatal sobre cesión de tributos a las comunidades 

autónomas, se establecen los incentivos fiscales aplicables a las transmisiones de dominio y 
demás actos relativos a las parcelas con vocación agraria definidas en los términos del 
artículo 4 de la presente Ley.

2. Para que procedan dichos beneficios se hará constar en la escritura pública de 
adquisición el incentivo aplicado, y en el Registro de la Propiedad, si las fincas transmitidas 
estuviesen inscritas en el mismo, la nota marginal de afección a que hace referencia el 
apartado 2 del artículo 9 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones 
Agrarias o normativa que la sustituya.

3. En caso de incumplimiento del requisito del destino agrario de la parcela transmitida o 
si esta fuera transmitida por causas distintas a los supuestos amparados por la Ley, la 
persona beneficiaria habrá de ingresar el importe del beneficio disfrutado y los intereses de 
demora.

CAPÍTULO I
Impuestos sobre sucesiones y donaciones

Artículo 80.  Reducciones de la base imponible en adquisiciones por causa de muerte.
1. Con el carácter de reducción propia de la Comunitat, en los casos en los que en la 

base imponible de una adquisición «mortis causa» que corresponda al cónyuge, 
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad 
hasta el tercer grado inclusive, de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una 
explotación agraria o de elementos de una explotación agraria, para obtener la base 
liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 por 100 del mencionado valor, 
siempre que el adquirente:

a) Tenga en el momento del devengo la condición de persona agricultora profesional 
según la definición de esta ley.

b) Mantenga en su patrimonio la explotación agraria o afecte a la explotación los 
elementos adquiridos, durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo 
que fallezca dentro de dicho plazo o en caso de expropiación forzosa de los mismos o 
concurran otras causas de fuerza mayor debidamente acreditadas que imposibiliten el 
ejercicio de una actividad agraria o complementaria.

2. Con el carácter de reducción propia de la Comunitat, en los casos en los que en la 
base imponible de una adquisición »mortis causa» que corresponda al cónyuge, 
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad 
hasta el tercer grado inclusive, de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una 
finca rústica, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 
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por 100 del mencionado valor, siempre que dichas fincas sean transmitidas en el plazo de un 
año, a una persona agricultora profesional, según la definición de esta ley, y sea:

– Bien titular de una explotación agraria a la que quedarán afectas las fincas.
– O bien, socia de una sociedad agraria de transformación, cooperativa, sociedad civil o 

de una agrupación registrada como IGC, y que la entidad sea titular de una explotación 
agraria a la que quedarán afectas las fincas.

También se aplicará esa misma reducción del 99 % en la base imponible, siempre que 
dichas fincas sean transmitidas en el plazo de un año a una agrupación registrada como 
IGC.

A estos efectos, se equipara la transmisión a la cesión por cualquier título que permita a 
la parte cesionaria la ampliación de su explotación agraria. También se tendrá derecho a la 
reducción si las parcelas están ya cedidas a la fecha de devengo y si dicha cesión se 
mantiene en las condiciones señaladas anteriormente.

Las parcelas transmitidas deberán afectarse a la explotación agraria durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que dentro del citado plazo fallezca la 
persona adquirente o las parcelas se vean afectadas por un expediente expropiatorio o 
concurran otras causas de fuerza mayor debidamente acreditadas que imposibiliten el 
ejercicio de una actividad agraria o complementaria.

Artículo 81.  Reducciones en la base imponible en adquisiciones lucrativas inter vivos.
Con el carácter de reducción propia de la Comunitat, en los casos en los que en la base 

imponible de una donación u otro negocio jurídico a título gratuito, "'inter vivos", estuviese 
incluido el valor de una explotación agraria o de parcelas con vocación agraria, para obtener 
la base liquidable se aplicará una reducción del 99 por 100 del mencionado valor, siempre 
que concurran las siguientes condiciones:

a) Que la persona donante tenga sesenta y cinco o más años o esté en situación de 
incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, personas descendientes o adoptadas y 
colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de la persona donante.

c) Que en la fecha del devengo las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la 
condición de personas agricultoras profesionales, según la definición de esta ley, y sean:

– Bien titulares de una explotación agraria a la cual quedarán afectos los elementos que 
se adquieren,

– o bien, socias de una sociedad agraria de transformación, cooperativa, sociedad civil o 
de una agrupación registrada como IGC, y que la entidad sea titular de una explotación 
agraria a la que queden afectos los elementos que se adquieren.

También se aplicará esa misma reducción del 99% en la base imponible para las 
transmisiones, cuando el adquiriente sea una agrupación registrada como IGC.

2. La aplicación de la reducción quedará condicionada a que la persona adquirente 
mantenga los elementos adquiridos afectos a la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro del citado plazo fallezca la persona 
adquirente, se produjese la expropiación forzosa de los elementos adquiridos o concurran 
otras causas de fuerza mayor debidamente acreditadas que imposibiliten el ejercicio de una 
actividad agraria o complementaria.

CAPÍTULO II
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Artículo 82.  Transmisiones y arrendamientos de terrenos con vocación agraria.
1. Se establece una bonificación en la cuota del 99 % en las modalidades de 

transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados del Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las transmisiones y 
arrendamientos de parcelas con vocación agraria ubicadas en la Comunitat Valenciana, 
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cuando los adquirientes o arrendatarios sean personas agricultoras profesionales, según la 
definición de esta ley, y sean:

– Bien titulares de una explotación agraria a la cual queden afectos los elementos que se 
adquieren o alquilan.

– O bien, socias de una sociedad agraria de transformación, cooperativa, sociedad civil o 
de una agrupación registrada como IGC, y que la entidad sea titular de una explotación 
agraria a la que queden afectos los elementos que se adquieren o alquilan.

También se establece esa misma bonificación en la cuota del 99%, para las 
transmisiones y arrendamientos de parcelas con vocación agraria ubicadas en la Comunitat 
Valenciana, cuando el adquiriente o arrendatario sea una agrupación registrada como IGC.

2. La aplicación de la bonificación quedará condicionada al mantenimiento de la actividad 
agraria o actividad complementaria durante los cinco años siguientes, salvo fallecimiento del 
adquirente o arrendatario dentro del citado plazo, o salvo supuestos de expropiación forzosa 
o concurran otras causas de fuerza mayor debidamente acreditadas que imposibiliten el 
ejercicio de una actividad agraria o complementaria.

Artículo 83.  Agrupaciones de parcelas con vocación agraria.
A las agrupaciones de parcelas con vocación agraria se les aplicará una bonificación del 

99 % en la cuota gradual de la modalidad actos jurídicos documentados del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

TÍTULO VI
De las obras de interés agrario de la Comunitat Valenciana

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 84.  Criterios competenciales.
1. En la Comunitat Valenciana, la conselleria competente en materia de agricultura y, en 

su caso, de regadíos promoverá en el ámbito de sus respectivas competencias actuaciones 
referidas a aprovechamientos hidráulicos, canales, otras infraestructuras de regadíos de 
interés general de la Comunitat Valenciana, otras infraestructuras agrarias, así como 
actuaciones de conservación del patrimonio agrario, en el marco de los objetivos 
establecidos en el artículo 2 de esta ley.

2. En este sentido, será responsabilidad de la conselleria que ostente las competencias 
en materia de agricultura y, en su caso, de regadíos, específicamente, el ejercicio de las 
siguientes funciones:

a) La proyección y la ejecución de las obras de interés general de la Comunitat 
Valenciana referidas en el artículo 88 de esta ley.

b) La explotación de los aprovechamientos hidráulicos destinados al riego hasta la 
cesión, en su caso, de las obras e instalaciones a los beneficiarios de las mismas.

c) La coordinación, cooperación y colaboración con los órganos estatales a quienes 
corresponda el ejercicio de competencias en materia de regadío.

d) La prestación de servicios técnicos y de auxilio económico a favor de las 
comunidades, asociaciones de regantes y demás usuarios agrícolas en orden a la 
consecución de la sostenibilidad de la utilización del agua para el riego, teniendo en cuenta 
la eficiencia hidráulica y energética, así como la conservación de la biodiversidad vinculada o 
dependiente del sistema de regadío.

e) La prestación de servicios técnicos y de auxilios económicos a favor de los municipios 
para mejorar los caminos rurales de uso general.

f) La conservación del patrimonio agrario.
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Artículo 85.  Coordinación con órganos estatales.
La función de coordinación, cooperación y colaboración de la administración autonómica 

competente en materia de regadíos con los órganos estatales competentes en materia de 
regadíos que dispone la letra c del número 2 del artículo 84 de esta ley, se ejercerá de 
conformidad con lo dispuesto en las normas constitucionales y estatutarias que establecen 
las respectivas competencias estatales y autonómicas.

Artículo 86.  Conformidad con la planificación hidrológica.
La explotación de los aprovechamientos hidráulicos para usos agrarios se realizará de 

acuerdo con las directrices y determinaciones del Plan hidrológico nacional y de los planes 
hidrológicos de cuenca, sin perjuicio de las funciones y facultades que, en su caso, 
corresponda a los respectivos organismos de cuenca.

En los supuestos de instalaciones y obras que se vinculen o conecten a masas de agua, 
serán preceptivas las correspondientes concesiones de caudales y autorizaciones de uso del 
dominio público hidráulico, de conformidad con lo establecido en la legislación en materia de 
aguas y con las previsiones de los correspondientes planes hidrológicos de cuenca y del 
Plan hidrológico nacional.

Artículo 87.  Supuestos previos.
1. Las actuaciones determinadas en el apartado 2 del artículo 84 podrán llevarse a 

término conjunta o separadamente a la ejecución de las obras de perforación de pozos para 
riego, construcción de depósitos o balsas de almacenamiento o regulación de aguas para 
riego y las necesarias instalaciones de elevación, impulsión, transporte y distribución de 
caudales para riego, así como su automatización.

2. A estos efectos, se consideran balsas o depósitos de riego aquellas construcciones 
destinadas al almacenamiento de agua para riego, situadas fuera de masas de agua 
superficiales, que no interrumpan corrientes superficiales y cuyo llenado se produzca bien 
desde pozos que aprovechen aguas subterráneas o bien de aguas depuradas, desalinizadas 
o superficiales a través de construcciones o mecanismos que permitan el control y medición 
de los caudales afluentes y cuenten con mecanismos de control y medición de los caudales 
efluentes.

CAPÍTULO II
De las actuaciones directas de la conselleria competente en materia de 

agricultura en materia de obras

Artículo 88.  Obras clasificadas de interés general.
1. Se considerarán obras de interés general agrario de la Comunitat Valenciana las que a 

continuación se relacionan, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable:

a) Sondeos de investigación y de captación de aguas subterráneas, conducciones de 
agua para riego, drenaje de tierras de cultivo, desagües, electrificaciones, instalaciones de 
bombeo, desalinización de aguas salobres, automatismos y cabezales de filtrado y abonado, 
siempre que sean para uso comunitario, incluyendo en su caso las construcciones 
necesarias tanto para instalaciones como para el almacenaje de productos o materiales, 
todo ello para alcanzar una utilización sostenible del agua para riego.

b) Encauzamientos y conservación de márgenes en cauces públicos y caminos agrícolas 
de uso general.

c) Balsas y depósitos de regulación y almacenamiento de agua para riego, cuyas 
capacidades deberán ser justificadas en función de los caudales y procedencias de sus 
aguas teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre las disponibilidades de 
recursos hídricos, así como las obras e instalaciones necesarias para la adaptación a las 
condiciones de seguridad y protección civil de estas infraestructuras de regulación y 
almacenamiento.
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d) Descontaminación de suelos para hacerlos aptos a la producción agraria, nivelación y 
acondicionamiento de terrenos, regueras y azarbes en explotaciones y aquellas otras que 
sirvan para eliminar los accidentes artificiales del terreno que dificulten el cultivo en común 
en IGC o en zonas de reestructuración parcelaria.

e) Construcciones e instalaciones ganaderas de uso comunitario en proyectos de 
ganadería sostenible.

f) Obras necesarias para la conservación del medio ambiente rural, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación del sector agrario a los efectos del cambio climático y la 
consecución de una gestión circular y sostenible de los recursos naturales y nutrientes en el 
sector agrario.

g) Instalaciones necesarias para conectar las explotaciones agrarias y las zonas rurales 
a la sociedad de la información y la comunicación.

h) Obras necesarias para la conservación del patrimonio histórico, artístico o de singular 
interés agrario de la Comunitat Valenciana.

i) Obras e instalaciones necesarias para el aprovechamiento de biomasa de origen 
agrícola y ganadero en las actividades agrarias o complementarias, así como para el 
fomento del uso de energías renovables en las explotaciones agrarias.

j) En general, las que se autoricen a incluir en este grupo por ley, siempre que se trate de 
obras que beneficien las condiciones sociales, económicas y ambientales del espacio agrario 
y del medio rural y que se estimen necesarias para la actuación de la conselleria competente 
en materia de agricultura.

Artículo 89.  Financiación de obras de interés general.
La financiación de las actuaciones de interés general en materia de infraestructuras 

agrarias determinadas en esta ley se podrá efectuar mediante las consignaciones que a tal 
efecto se incluyan en los presupuestos de la Generalitat, los recursos provenientes de otras 
administraciones públicas y de otros organismos supranacionales o estatales y de 
particulares.

Artículo 89 bis.  Estrategias o planes directores de regadíos de la Comunitat Valenciana.
1. La conselleria competente en materia de regadíos elaborará las sucesivas Estrategias 

o planes directores de regadíos de la Comunidad Valenciana, que serán el instrumento para 
la planificación global de las actuaciones directas a realizar para la consolidación y 
sostenibilidad de los regadíos valencianos.

2. En cada estrategia o plan director se fijarán los horizontes temporales de las 
actuaciones previstas, sus características principales, los objetivos específicos que se 
pretenden alcanzar, los criterios de prioridad para la selección de actuaciones, las 
inversiones estimadas, así como los indicadores y variables de seguimiento de su 
cumplimiento.

3. Las Estrategias de regadíos o planes directores de regadíos se aprobarán mediante 
decreto del Consell, a propuesta de la conselleria con competencias en materia de regadíos.

Artículo 90.  Planes de obras, Estrategias o Planes Directores.
1. Las actuaciones directas en materia de infraestructuras agrarias podrán estar 

contempladas en estrategias o planes directores aprobados por decreto del Consell o 
recogidas en planes de obras aprobados por orden de la conselleria competente en materia 
de agricultura. Las obras de interés general de la Comunitat Valenciana incluidas en ellos 
podrán ser proyectadas, realizadas y sufragadas íntegramente por la Conselleria competente 
en materia de agricultura.

2. Los planes de actuación y mejora o modernización en regadíos contendrán 
necesariamente:

a) Características generales de superficies y población de la zona de actuación y su 
entorno comarcal, indicando cómo las actuaciones propuestas afectarán el estado de las 
masas de agua y las zonas protegidas vinculadas o dependientes del regadío.

b) Plano general de la zona objeto de estudio y su entorno comarcal.
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c) Subdivisión de la zona objeto de actuación en sectores con independencia hidráulica, 
que abarcarán porciones de superficie servidas para el riego, al menos por un elemento de 
la red principal, y especificación de los criterios o condicionantes a aplicar en el diseño de los 
proyectos de mejora o modernización de regadíos para garantizar que su funcionamiento 
permita que todas las personas agricultoras beneficiarias de la actuación puedan optar por el 
tipo de fertilización que mejor se adapte a sus necesidades.

d) Características de las aguas de riego a utilizar y de fuentes de suministro de las que 
provengan, ya sea subterráneas, superficiales, residuales o desalinizadas, indicando en 
cada caso los caudales utilizables en base a sus concesiones administrativas.

e) Alternativas de fuentes de energía renovables para el suministro de la instalación.
f) Comunidades de riego u otro tipo de entes que integren la totalidad de la superficie de 

riego, con indicación de sus respectivas superficies regadas y regables totales y afectadas 
por la actuación de mejora, y número de personas agricultoras que integran cada una de 
ellas.

g) Enumeración, descripción y justificación de las obras necesarias para la 
modernización de la zona de riego, incluyendo un estudio de viabilidad económica de la 
actuación propuesta en su fase de funcionamiento, con indicación de las que son auxiliables 
y las de interés general agrario de la Comunitat Valenciana.

h) Presupuesto orientativo del coste de los distintos elementos necesarios para la 
actuación propuesta.

3. Las estrategias o planes directores de regadío contendrán necesariamente:
a) Diagnóstico del regadío de la Comunitat Valenciana.
b) Identificación de las necesidades de actuación en el regadío de la Comunitat 

Valenciana.
c) Objetivos y criterios de preferencia.
d) Ejes, líneas estratégicas y medidas de actuación.
e) Indicadores y variables de seguimiento. Evaluación intermedia y final.
f) Territorialización de la estrategia por zonas regables.
g) Presupuesto orientativo del coste de los distintos elementos necesarios para la 

actuación propuesta.
4. Los planes de obras y mejoras territoriales de otras zonas de actuación contendrán:
a) Los términos municipales que la integran, con indicación de superficies y número de 

habitantes.
b) Planos generales de la zona objeto de estudio con su delimitación.
c) Planos de las zonas de actuación en obras.
d) En su caso, programa de mejoras para la reestructuración parcelaria o iniciativas de 

gestión en común.
e) Obras, servicios y actuaciones que hayan de realizarse a expensas de la 

administración.
f) Valoración aproximada de las obras a realizar por la administración agraria.
5. Las estrategias o planes directores de otras infraestructuras agrarias contendrán, al 

menos, necesariamente:
a) Antecedentes, diagnóstico o situación de las infraestructuras agrarias objeto de la 

estrategia o plan director.
b) Identificación de las necesidades de actuación en las infraestructuras agrarias de la 

Comunitat Valenciana.
c) Diseño de la estrategia o plan director.
d) Asignación de presupuesto y sus criterios.
e) Directrices de actuación.
6. Los planes de obras podrán dividirse en dos o más partes si la naturaleza de la 

actuación y la coordinación de los trabajos lo aconsejan.
7. Las obras declaradas de interés general de la Comunitat Valenciana e incluidas en 

planes de obras, estrategias o planes directores no precisarán para su ejecución de licencia 
municipal de obras, con independencia de su información a los municipios afectados.
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Artículo 91.  Riegos de apoyo a cultivos por razones sociales.
Podrán acogerse a los mismos beneficios que existen para la modernización de los 

regadíos, aquellas superficies tradicionalmente de cultivo en secano incluidas en municipios 
considerados zonas desfavorecidas o incluidos en programas de desarrollo rural aprobados 
por el Consell, que disponiendo de concesión administrativa de agua para riego, ya sean 
subterráneas, superficiales o residuales, sirvan como riego de apoyo con el fin de asegurar, 
dentro de lo posible, las cosechas en cuanto complementen a la pluviometría anual 
necesaria para el cultivo. Estas superficies no podrán en ningún caso pasar a cultivos con 
mayores dotaciones de agua para riego que las estrictamente concedidas como riego de 
apoyo.

Artículo 92.  Entrega de obras.
1. Las obras una vez terminadas deberán entregarse a los ayuntamientos o demás 

entidades a quienes corresponda, sin perjuicio de la protección del dominio público, en 
aquellos casos que proceda.

2. El acuerdo del órgano competente en estructuras agrarias resolverá sobre la entrega 
de las obras, según su naturaleza y la normativa de aplicación, y será inmediatamente 
ejecutivo dando lugar al nacimiento de las obligaciones derivadas de la entrega, sin perjuicio 
de los recursos legalmente establecidos.

3. Excepcionalmente, por razones de interés general justificadas por la conselleria 
competente en materia de agricultura, esta asumirá la explotación de aprovechamientos 
hidráulicos de riego en la forma y plazos que se determinen en una resolución de la 
conselleria.

CAPÍTULO III
Del fomento de la utilización racional y sostenible del agua para riego

Artículo 93.  Disposiciones generales.
1. La conselleria competente en materia de agricultura, de acuerdo con los objetivos 

señalados en el artículo 2, fomentará la utilización racional y sostenible a largo plazo del 
agua en los regadíos de la Comunitat Valenciana.

2. Igualmente, la administración agraria valenciana atenderá al logro de las siguientes 
finalidades, proponiendo al Consell de la Generalitat las oportunas disposiciones para:

a) La adecuada conservación de los recursos naturales de tierra y agua y de la 
biodiversidad de los agroecosistemas.

b) El aprovechamiento hidráulico para riego que garantice un desarrollo sostenible a 
largo plazo y la adaptación de la agricultura a los efectos del cambio climático.

c) La compatibilización de las actuaciones en materia de riego con la conservación de los 
recursos naturales de tierra y agua.

d) La mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en el medio rural.

Artículo 94.  Medidas de fomento.
1. Las medidas de fomento contemplarán las inversiones auxiliables encaminadas a 

mejorar la utilización de agua de riego en redes colectivas para una mejor distribución y 
reducción de los consumos unitarios.

2. Las ayudas contempladas en este capítulo consistirán en subvenciones, que podrán 
alcanzar hasta el 50 % de la inversión realizada. La modificación de dicho porcentaje podrá 
efectuarse, mediante la oportuna orden de la conselleria competente en materia de 
agricultura. La concesión de estas ayudas se resolverá previa convocatoria pública anual.

3. Podrán ser auxiliadas aquellas obras y actuaciones de las clasificadas en este título 
como obras de interés general de la Comunitat Valenciana y que se refieran a los 
aprovechamientos hidráulicos, canales y otras infraestructuras de regadíos. Dichas obras se 
definirán y valorarán en un proyecto, suscrito por un técnico o técnica especialista, que 
aportará la entidad beneficiaria.
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4. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades de regantes y otras 
entidades de riego de la Comunitat Valenciana que tengan reconocidos sus derechos de 
riego en la zona de actuación.

5. Sin perjuicio de su posible financiación de acuerdo a sus específicos planes 
operativos, quedan excluidas de las presentes ayudas las inversiones en el interior de la 
parcela o las solicitadas por las personas agricultoras a título individual.

CAPÍTULO IV
Otras actuaciones

Artículo 95.  Disposición general.
La conselleria competente en materia de agricultura, de acuerdo con los objetivos de la 

presente ley, fomentará la mejora de las infraestructuras agrarias en los municipios de la 
Comunitat Valenciana, así como la realización de las obras necesarias para facilitar los 
procesos de reestructuración parcelaria, la promoción de Iniciativas de gestión en común y el 
fomento de las energías renovables en la actividad agraria.

Artículo 96.  Mejora de las infraestructuras municipales.
1. Las medidas de fomento contemplarán las inversiones auxiliables encaminadas a 

mejorar los caminos rurales en los municipios y otras entidades locales de la Comunitat 
Valenciana.

2. Las ayudas contempladas en este artículo consistirán en subvenciones, que podrán 
alcanzar hasta el 80 por ciento de la inversión realizada, y se ajustarán a la normativa estatal 
y autonómica vigente en materia de subvenciones. Este porcentaje se fijará en las bases 
reguladoras de las ayudas que se aprueben. La concesión de las subvenciones se resolverá 
previa convocatoria pública.

3. Las obras a auxiliar se definirán y valorarán en un documento suscrito por persona 
técnica competente. Si el valor de la inversión solicitada, sin incluir el importe del valor 
añadido (IVA), iguala o supera la cuantía establecida para el contrato menor de obras en el 
artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, deberá ser un proyecto 
técnico. Si es inferior, bastará con una memoria valorada.

Artículo 97.  Obras de infraestructura para la promoción de iniciativas de gestión en común.
1. Los proyectos para las iniciativas de gestión en común promovidas en la presente ley 

podrán contemplar inversiones comunitarias encaminadas a facilitar:
a) El cultivo o explotación en común, tales como la eliminación de accidentes artificiales, 

nivelación y acondicionamiento de tierras, construcción de infraestructuras viales o 
hidráulicas e implantación de métodos de cultivo tecnológicamente avanzados.

b) Proyectos innovadores relacionados con la promoción de energías renovables y de la 
economía circular, medidas de adaptación y prevención del cambio climático e implantación 
de técnicas y tecnologías, como las nuevas tecnologías de información y comunicación, para 
promover métodos sostenibles de producción agraria.

2. Las ayudas contempladas en este artículo consistirán en subvenciones que podrán 
alcanzar hasta el 50 % de la inversión auxiliable, previa convocatoria pública. Las obras y 
actuaciones auxiliables se definirán y valorarán en un proyecto, suscrito por una persona 
técnica especialista que aportará la entidad beneficiaria.

Artículo 98.  Apoyo a las energías renovables.
1. Con el fin de fomentar la autosuficiencia energética, el mejor aprovechamiento de los 

recursos y subproductos de la actividad agraria y contribuir a un enfoque circular en la 
gestión de las explotaciones para la sostenibilidad económica y ambiental de las mismas, las 
consellerias competentes en materia de agricultura y de energía apoyarán la obtención de 
energía de fuentes renovables a partir de la actividad agraria y complementaria, así como su 
uso en las explotaciones agrarias y, eventualmente, su comercialización. Todo ello sin 
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perjuicio de la aplicación de la normativa en materia ambiental, así como de medidas 
preventivas y correctoras, en su caso, que minimicen el impacto ambiental, paisajístico o 
territorial de dichas actuaciones energéticas.

2. Se considerarán energías renovables, a efectos de la aplicación de la presente ley, las 
siguientes: la obtención de energía solar térmica o fotovoltaica en invernaderos, almacenes y 
otros edificios que formen parte necesaria de las actividades de la explotación agraria, el 
aprovechamiento de residuos vegetales o animales y restos de poda para generación de 
biomasa o biogás, y otros aprovechamientos energéticos renovables.

3. Serán objeto de ayudas aquellas inversiones encaminadas a la implantación e 
instalación de energías renovables que generen un nivel elevado de autosuficiencia 
energética a las explotaciones agrarias que realicen la implantación y actuación a partir de 
sus producciones y subproductos de las actividades agrarias y complementarias. Las ayudas 
podrán alcanzar hasta el 50 % de la inversión y se ajustarán a la normativa estatal y 
autonómica vigente en materia de subvenciones. Las obras y actuaciones se definirán y 
valorarán en un proyecto, suscrito por un técnico o técnica especialista, que aportará la 
persona beneficiaria y que será sometido a la oportuna y adecuada valoración por los 
servicios técnicos y jurídicos de las consellerias competentes.

CAPÍTULO V
De las garantías de las ayudas

Artículo 99.  Deber de conservación y mantenimiento.
1. Las personas beneficiarias de las ayudas previstas en el título VI de la presente ley 

quedan obligadas legalmente a realizar cuantas actuaciones resulten necesarias para la 
debida conservación y mantenimiento de las obras, caminos, instalaciones y 
aprovechamientos sufragados por la conselleria competente en materia de agricultura.

2. Dicha obligación, en el caso de ayuntamientos y demás organismos públicos o 
privados, comportará la de consignar formalmente en sus respectivos presupuestos los 
recursos necesarios para la atención de dicho deber de conservación y mantenimiento.

Artículo 100.  Devolución de ayudas.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, cuando se autoricen 

modificaciones del planeamiento urbanístico no previstas o informadas suficientemente en el 
proceso de tramitación de las ayudas previstas en la presente ley, de forma que se altere 
sustancialmente o se frustre el destino o función agraria perseguidos, con el consiguiente 
perjuicio de la inversión realizada, la conselleria competente en materia de agricultura podrá 
denegar las ayudas, suspender sus pagos, resolver su concesión o exigir el reembolso que 
resulte pertinente, siempre y cuando dichas ayudas hayan repercutido en el incremento de la 
indemnización recibida por las personas beneficiarias de la misma.

2. Dicha obligación legal de reembolso quedará sin efecto a partir de los cinco años 
contados desde la autorización o concesión de las correspondientes ayudas.

TÍTULO VII
Normas de inspección, infracciones y sanciones

Artículo 101.  Obligaciones legales.
Las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus actuaciones se hallen 

comprendidas en el ámbito objetivo de esta ley estarán obligadas a cumplir su contenido y 
las previsiones de su normativa de desarrollo.

Artículo 102.  Inspección.
1. La conselleria competente en materia de agricultura llevará a cabo aquellas 

actuaciones de control e inspección que considere necesarias sobre las parcelas con 
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vocación agraria situadas en la Comunitat Valenciana para garantizar el cumplimiento de lo 
contemplado en esta norma.

2. En el ejercicio de sus funciones de control e inspección, el personal funcionario de 
esta conselleria que desarrolle estas funciones de control e inspección tiene la condición de 
agente de la autoridad, teniendo los hechos constatados y formalizados por él en las 
correspondientes actas de inspección presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas 
que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar las personas 
interesadas.

Artículo 103.  Tipificación de infracciones.
Las infracciones contenidas en este título se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 104.  Infracciones en el suministro de información.
1. Se considerará falta leve aportar información o documentación necesarias para las 

funciones de inspección y control administrativo de manera incompleta o fraccionada, y no 
subsanada según los plazos y procedimiento previsto en la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

2. Se considerará como falta grave la negativa a suministrar datos u obstruir las 
funciones de información, vigilancia o inspección que practique la administración de la 
Generalitat, así como suministrar información inexacta, con omisiones, errores o 
imprecisiones, o documentación falsa.

Artículo 105.  Infracciones en materia de reestructuración parcelaria.
1. Constituyen infracciones leves:
a) Incumplir la obligación de mantener en buen estado las parcelas afectadas, cuidando 

las mismas de acuerdo con las buenas prácticas agrarias, una vez publicado el decreto que 
acuerde la reestructuración parcelaria.

b) Dificultar los trabajos de investigación y clasificación de tierras.
c) No atender los requerimientos de la administración referidos a la información sobre la 

situación jurídica de las parcelas afectadas por la reestructuración, o atenderlos de manera 
incompleta.

d) Realizar actos que generen una disminución del valor de las parcelas inferior o igual 
al 10 %, una vez que el decreto de reestructuración parcelaria hubiera sido publicado.

e) Cualquier otra acción u omisión que suponga incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos establecidos en el título IV, capítulo II o en sus normas de desarrollo que no esté 
clasificado como falta grave o muy grave.

2. Constituyen infracciones graves:
a) Impedir o dificultar el amojonamiento, la señalización o deslinde de las parcelas 

afectadas, así como retirar las señales cuando estén instaladas.
b) Realizar sin la preceptiva autorización, una vez publicado el decreto de 

reestructuración parcelaria, nuevas plantaciones, el establecimiento de cultivos 
permanentes, nuevas obras o construcciones, o cualquier otra actividad que pueda 
condicionar los trabajos a realizar en la futura reestructuración.

c) Destruir obras ya existentes; talar, quemar o derribar arbolado o arbustos; extraer o 
suprimir plantaciones o cultivos permanentes; extraer áridos o esquilmar la tierra; así como 
cualquier otro acto que suponga una disminución del valor de las parcelas superior al 10 %, 
una vez que el decreto de reestructuración parcelaria hubiera entrado en vigor.

d) Suministrar, los obligados a ello y a sabiendas, información falsa en el curso del 
procedimiento.

e) Impedir al personal encargado de la realización de los trabajos de reestructuración 
parcelaria el acceso a las parcelas para el desarrollo de su función.

f) El deterioro o mal uso de cualquiera de las obras realizadas en ejecución del proyecto 
definitivo de reestructuración.

3. Constituyen infracciones muy graves:
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a) Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas parcelas de reemplazo.
b) Impedir o dificultar la realización de las obras de caminos y demás infraestructuras 

contempladas en el proyecto de reestructuración.
c) La destrucción o inutilización de cualquiera de las obras realizadas en ejecución del 

proyecto de reestructuración.

Artículo 106.  Infracciones en materia de suelo agrario infrautilizado.
1. Constituye infracción administrativa en materia de infrautilización del suelo cualquier 

acción u omisión tipificada en la presente ley en lo que respecta al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo 11.1 de la presente ley y de las normas que la 
desarrollen, para garantizar su cumplimiento y la preservación del entorno y de las 
condiciones medioambientales.

2. Se consideran infracciones de carácter leve la falta de notificación a la administración 
o el incumplimiento de realización de la alternativa elegida en el plazo otorgado, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, cuando la parcela declarada 
infrautilizada tenga una superficie igual o inferior a una hectárea.

3. Se consideran infracciones graves:
a) La falta de notificación a la administración o el incumplimiento de realización de la 

alternativa elegida, con arreglo a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, cuando la 
parcela declarada infrautilizada tenga una superficie superior a una hectárea.

b) El mantenimiento de la finca en situación de infrautilización transcurridos dos años 
desde la fecha de inscripción en el inventario de suelo infrautilizado.

4. Se considera infracción muy grave el mantenimiento de la finca en situación de 
infrautilización transcurridos más de tres años desde la fecha de inscripción en el inventario 
de suelo infrautilizado.

Artículo 107.  Cuantía de las sanciones.
Las infracciones previstas en este título se sancionarán:
a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de 200 hasta 600 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 601 euros a 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 euros a 6.000 euros.

Artículo 108.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, de entre las asignadas 

a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los criterios siguientes:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones así como la reparación de los 

daños causados, antes de que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.
2. Los criterios de graduación recogidos en el apartado 1 no podrán utilizarse para 

agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o 
formen parte del propio ilícito administrativo.

3. La propuesta de resolución del expediente y la resolución administrativa que recaiga 
habrán de especificar y motivar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta 
de entre los señalados en el apartado 1 del presente artículo. Cuando no se considere 
relevante, a estos efectos, alguna de las circunstancias enumeradas en los puntos a, b, c y d 
del apartado 1 de este artículo, la sanción se impondrá en la cuantía mínima prevista para 
cada tipo de infracción.

4. En todo caso, el procedimiento sancionador tendrá en cuenta los derechos de los 
interesados establecidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.
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Artículo 109.  Procedimiento y órganos competentes.
1. El procedimiento sancionador se regulará de acuerdo con la normativa aplicable 

según lo dispuesto en la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público.

2. El órgano con competencia para incoar el expediente sancionador será la persona 
titular de la dirección territorial competente en materia de agricultura donde radique la 
parcela, y si existieran varias competentes, la correspondiente a la superficie de la parcela 
de más extensión.

3. Los órganos con competencia para la imposición de las sanciones previstas en la 
presente ley serán los siguientes:

a) Para sancionar infracciones de carácter leve o grave, la persona titular de la dirección 
general competente en materia de estructuras agrarias.

b) Para sancionar infracciones de carácter muy grave, la persona titular de la conselleria 
competente en materia de agricultura.

Artículo 110.  Reparación del daño e indemnización.
1. Con independencia de las infracciones y sanciones contenidas en esta norma, las 

personas responsables están obligadas a reparar el daño causado y, en su caso, a 
indemnizar por los daños y perjuicios, sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudiera 
reclamarse en otro orden. Una vez firme la resolución de la infracción cometida, se 
determinarán los daños y perjuicios según un criterio técnico debidamente motivado y se 
establecerá la forma y plazo en que la reparación habrá de llevarse a cabo o, en su caso, la 
imposibilidad de la reparación y consiguiente establecimiento de la indemnización que 
pudiera corresponder por daños y perjuicios. Las personas perjudicadas podrán aportar 
peritaje complementario por cuenta propia.

2. La reparación del daño causado deberá acordarse mediante el oportuno 
procedimiento administrativo, conforme a los artículos 90.4 de la Ley 39/2015 y 28.2 de la 
Ley 40/2015.

3. La ejecución por la administración de la reparación ordenada será por cuenta de:
a) La persona física o jurídica responsable de la infracción, que será la persona física o 

jurídica titular del dominio o de otro derecho real de disfrute sobre las parcelas afectadas, 
salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o aprovechamiento en 
favor de una tercera persona.

b) La persona física o jurídica que fuera titular de las parcelas en régimen de 
arrendamiento, aparcería o cualquier otro derecho de uso o aprovechamiento análogo, salvo 
que en el curso del expediente demostrara que las personas arrendadoras o cedentes le han 
impedido el normal desarrollo de los derechos de uso o aprovechamiento de las parcelas, en 
cuyo caso la responsabilidad recaería sobre estas.

c) Las personas causahabientes de las herencias indivisas y comunidades hereditarias y 
las personas representantes de las herencias yacentes, así como las cotitulares de las 
sociedades gananciales y de las comunidades de bienes, y las personas miembros de 
sociedades civiles y entidades carentes de personalidad jurídica, todas ellas propietarias de 
fincas rústicas que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible 
de imposición, salvo la existencia de cualquier tipo de cesión del derecho de uso o 
aprovechamiento en favor de una tercera persona. En su caso, las personas copartícipes 
responderán solidariamente de las sanciones impuestas.

Artículo 111.  Ejecución forzosa.
1. Para la ejecución de las resoluciones y acuerdos dictados por la administración 

autonómica en el marco de esta ley podrán emplearse cualquiera de los medios de ejecución 
forzosa de los actos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

2. En el caso de pluralidad de personas obligadas serán responsables del pago de las 
multas derivadas de la ejecución forzosa todas ellas con carácter solidario. Cuando la 
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persona obligada sea jurídica, una colectividad de personas carente de personalidad o un 
patrimonio separado susceptible de relaciones jurídicas, y la entidad correspondiente no 
efectúe voluntariamente el pago de la multa en el plazo antes señalado, la administración 
podrá exigirlo con carácter solidario de las personas administradoras, gestoras, 
responsables, promotoras, miembros, socias o liquidadoras que figuren en el expediente.

3. Si la persona jurídica autora de una infracción contemplada en la presente ley se 
hubiera extinguido antes de ser sancionada, se considerarán responsables a las personas 
físicas que, desde sus órganos de dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, 
determinaron con su conducta la comisión de la infracción. Las personas socias o partícipes 
en el capital responderán solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación 
que se les hubiera adjudicado, del pago de la sanción o, en su caso, del coste de la 
reparación.

Disposición adicional primera.  Protección de datos.
Corresponderá a la conselleria competente en materia de agricultura la creación de 

ficheros y el tratamiento de datos de carácter personal inherentes a los procesos regulados 
en esta ley, con sometimiento a las normas recogidas en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, o 
normativa legal que la sustituya.

Disposición adicional segunda.  Beneficios Fiscales.
Adicionalmente a los beneficios fiscales contemplados en esta ley, cuando en la 

transmisión a título oneroso de una parcela con vocación agraria le sea de aplicación alguna 
de las reducciones previstas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias, será de aplicación una deducción en la cuota por el importe 
necesario para que el conjunto de beneficios fiscales aplicables alcance el 99 % de la cuota 
derivada del valor del bien objeto de reducción.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de los procedimientos.
A los procedimientos iniciados a la entrada en vigor de esta ley les será de aplicación la 

normativa vigente en el momento de su iniciación, excepto en el supuesto de aplicación 
retroactiva de la norma más favorable para los procedimientos sancionadores o tributarios.

Disposición transitoria segunda.  Procedimientos de concentración parcelaria.
Aquellas concentraciones parcelarias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de 

esta ley continuarán rigiéndose por la normativa precedente.

Disposición derogatoria única.  Derogaciones normativas.
1. A la entrada en vigor de esta ley quedan derogadas:
1.1 La Ley 7/1986 de 22 de diciembre, de la Generalitat, de utilización de agua para 

riego.
1.2 La Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de ordenación y modernización de las estructuras 

agrarias de la Comunidad Valenciana.
1.3 Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta 

ley.
2. Tras la entrada en vigor de esta ley continuará vigente el Decreto 217/1999, de 9 de 

noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se determinan la extensión de las unidades 
mínimas de cultivo en la Comunitat Valenciana.

Disposición final primera.  De la normativa de aplicación.
De manera supletoria, y para aquellas materias no reguladas expresamente en esta ley y 

en sus normas complementarias, se aplicará la normativa estatal vigente correspondiente.
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Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta al Consell para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

ejecución de esta ley, debiendo aprobarse los reglamentos y crearse los inventarios y 
registros que se prevén en la misma en el plazo máximo de dos años desde su entrada en 
vigor.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor de la ley.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana».
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§ 117

Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de protección y promoción del 
palmeral de Elche

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 9218, de 18 de noviembre de 2021

«BOE» núm. 312, de 29 de diciembre de 2021
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2021-21669

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts 
han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I
El cultivo de la palmera datilera (Phoenix dactylifera L.) constituye un rasgo definitorio del 

paisaje y de la identidad ilicitana desde la Antigüedad. Las cerámicas del yacimiento de la 
Alcudia acreditan el uso ritual de las hojas de palmera ya en época ibérica. Testimonios 
cronísticos avalan el cultivo de la palmera datilera en Elche en tiempos romanos. Ya en 
época musulmana, la palmera datilera tuvo, por su tolerancia a la salinidad, un papel clave 
en la creación de un nuevo agrosistema en el entorno de la nueva medina de Elche, regado 
con las aguas escasas y salobres del río Vinalopó mediante la Acequia Mayor. En el cinturón 
de tierras más cercanas a la ciudad proliferaron los huertos de palmeras caracterizados por 
su parcelario ortogonal, delimitado por alineaciones de palmeras datileras generadoras de un 
microclima que ayudaba al crecimiento de especies arbóreas y herbáceas asociadas. El 
oasis en el entorno de la medina de Elche, que hoy en día conocemos con el nombre de 
Palmeral, constituye una clara muestra del genio creativo humano, capaz de desarrollar una 
agricultura productiva y sostenible a pesar de las dificultades del medio. La gran masa de 
huertos de palmeras que rodeaba la ciudad generó una estampa característica, loada por los 
viajeros, cronistas e investigadores que han visitado Elche desde los tiempos medievales. 
Por su interés agronómico y por la rentabilidad de los otros usos tradicionales de la palmera, 
que dieron lugar a la singular cultura de los palmereros y de la artesanía de la palma blanca, 
los huertos de palmeras se extendieron más allá de las inmediaciones de la ciudad.

II
El reconocimiento del Palmeral de Elche como bien del patrimonio cultural valenciano se 

inició en los años veinte del siglo pasado, cuando el erudito, polígrafo y cronista de la ciudad 
de Elche, Pedro Ibarra y Ruiz, impulsó una campaña de denuncia pública del riesgo que 
implicaba el impacto del crecimiento urbanístico debido a la industrialización. A lo largo de 
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las décadas siguientes vio la luz una diversidad de normas que perseguían la protección del 
Palmeral desde ópticas tan diversas como la agrícola, la forestal, la patrimonial y la 
urbanística.

La protección jurídica efectiva del Palmeral dio comienzo con el Decreto de 8 de marzo 
de 1933 del Ministerio de Agricultura, que declaró el interés social de la conservación de los 
palmerales de Elche. Siguió el Decreto de 27 de julio de 1943, por el que se declaró jardín 
artístico el Palmeral de las inmediaciones de la ciudad de Elche. Por su parte, la Orden de 
18 de octubre de 1967 del Ministerio de Agricultura confirió a las palmeras datileras el 
estatuto de especie de protección forestal. Desde la perspectiva urbanística, los huertos de 
palmeras fueron objeto de tutela por los planes generales de ordenación urbana de 1962, 
1973, 1986 y 1998, y por las ordenanzas municipales de 1951 y el Plan especial de 
ordenación de huertos de palmeras de 1972.

El legislador valenciano promovió la aprobación de la Ley 1/1986, de 9 de mayo, de la 
Generalitat Valenciana, por la cual se regula la tutela del Palmeral de Elche, desarrollada por 
el Decreto 133/1986, de 10 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, con la 
intención de hacer posible una armonización sistemática y efectiva de las regulaciones 
sectoriales concurrentes, y fomentar el cultivo de la palmera datilera.

La clave del sistema normativo radicaba en la integración en el órgano al que se 
encomendaba la tutela: el Patronato del Palmeral de Elche, heredero de la institución 
prevista por el Decreto de 8 de marzo de 1933, creada y reestructurada por sendas órdenes 
ministeriales de 28 de marzo de 1942 y 26 de febrero de 1973. El Patronato lo conforman 
representantes de las consellerias competentes en cultura, agricultura y urbanismo de la 
Generalitat, junto con la administración municipal y representantes de los cultivadores de 
palmeras.

La Ley 1/1986 se concibió como instrumento eficaz para la protección de la palmera 
datilera como especie, sobre la base de la calificación jurídica de los huertos de palmeras, 
los grupos de palmeras y las palmeras diseminadas sancionada por el Decreto 108/2001, de 
12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el cual se califican determinadas plantaciones de 
palmeras de Elche por su interés histórico y cultural. Sin embargo, la Ley 1/1986 adolece de 
descoordinación respecto del régimen de tutela de los bienes inmuebles de interés cultural, 
categoría a la cual quedó adscrito el Palmeral en aplicación de la disposición adicional 
primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español; descoordinación 
que no resolvió la aprobación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, 
del patrimonio cultural valenciano, ni de las diferentes modificaciones posteriores de esta 
norma.

Por otra parte, la inscripción del Palmeral de Elche en la Lista del Patrimonio Mundial de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el 30 de noviembre de 2000, unida a las amenazas sufridas por el Palmeral en 
las últimas décadas, como la llegada de la plaga del picudo rojo (Rhynchosporus 
ferrugineus), ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la aprobación de un nuevo 
texto legal que, sobre la base de los aciertos de la Ley 1/1986, garantice la aplicación, en 
beneficio de la salvaguarda y promoción del Palmeral de Elche, poseedor de la condición de 
bien de interés cultural, de un régimen de protección homologable al que la Ley 4/1989, del 
patrimonio cultural valenciano, otorga a esta clase de bienes patrimoniales y que asimismo 
garantice al Palmeral inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial un nivel de protección de 
intensidad y alcance acordes al valor universal excepcional reconocido por el Comité del 
Patrimonio Mundial, y a sus condiciones de integridad y de autenticidad.

Con la visión integradora del patrimonio que defiende la Comisión de la Unión Europea, 
la conservación debe orientarse prioritariamente a preservar y mejorar un paisaje cultural 
completo en vez de un sitio aislado, y se ha de centrar cada vez más en las personas. Así, 
más allá de la protección de elementos aislados, esta ley quiere incidir en la salvaguarda y 
promoción del Palmeral en su conjunto, conformado por todos sus componentes culturales, 
agrarios y ambientales. En cuanto a estos últimos, la lucha contra el cambio climático debe 
centrarse también en facilitar herramientas a los ciudadanos, la administración, las 
empresas, etcétera, para contribuir en la reducción de la huella de carbono, la protección del 
suelo y de los recursos de agua que generan con su actividad diaria. La contribución del 
palmeral a la lucha contra el cambio climático no es menor, en tanto que sumidero de 
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carbono, como tampoco lo es su carácter de albergue de una importante biodiversidad y de 
reserva de suelo fértil. El alto grado de biodiversidad de las palmeras datileras de Elche, así 
como su diversidad genética, constituyen por sí mismos un valor a proteger.

Siguiendo este enfoque integrador, es relevante que el patrimonio hidráulico valenciano 
también tiene su representación en el Palmeral, con el pantano de Elche y la Acequia Mayor 
como principales exponentes.

En definitiva, esta ley quiere, de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por la Asamblea General de la ONU, que el patrimonio cultural del 
Palmeral actúe de facilitador del desarrollo sostenible y, en concreto, favorezca el vínculo 
entre la población y su entorno, sosteniendo vidas culturales vibrantes y un entorno urbano 
de calidad.

III
La ley establece la inscripción en el Registro del Palmeral de Elche, instrumento de 

nueva creación, como mecanismo para la tutela jurídica efectiva de los huertos de palmeras, 
las agrupaciones de palmeras y las palmeras aisladas y singulares, sin perjuicio de la validez 
de las protecciones que les puedan haber sido otorgadas por la normativa anterior; detalla 
los atributos tangibles e intangibles a proteger; regula expresa y sistemáticamente los usos 
permitidos, y los deberes y obligaciones de los titulares o poseedores de bienes inscritos en 
el Registro del Palmeral de Elche; prevé la aprobación de un Plan director que conjuga un 
Plan especial de protección del Palmeral de Elche y un Plan rector de uso y gestión del 
Palmeral como instrumentos de planificación y gestión, acompañados de un Programa de 
conservación y mantenimiento, de un Plan de salvaguarda, investigación y difusión; 
mantiene el Patronato del Palmeral de Elche, con la Junta Gestora y la Comisión Técnica, 
como órgano tutelar dependiente orgánica y funcionalmente de la conselleria competente en 
cultura, con actualización de sus funciones y de su perfil institucional, y con dotación de una 
mayor autonomía; y crea un servicio de vigilancia e inspección del Palmeral, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Elche.

Asimismo, el Registro del Palmeral incluirá los «palmerers y palmereres» y «artesans y 
artesanes de la palma blanca» a fin de identificar a quienes practican estos oficios seculares, 
lo que permitirá articular debidamente las medidas de protección y promoción de estos 
bienes de interés cultural intangibles, indisolubles del Palmeral.

Se parte del reconocimiento de la necesidad de garantizar una coordinación efectiva y 
eficaz entre el régimen de tutela que la legislación sectorial de patrimonio cultural en la 
Comunitat Valenciana acuerda a los bienes inmuebles de interés cultural y el régimen de 
protección otorgado al Palmeral de Elche mediante su ley específica. La ley garantiza la 
aplicación al Palmeral poseedor de la condición de bien de interés cultural valenciano de un 
régimen de protección de intensidad igual o superior al que le otorga la ley reguladora del 
patrimonio cultural en la Comunitat Valenciana, exceptuando de este régimen los trabajos de 
conservación y mantenimiento que continuamente requiere el Palmeral como patrimonio 
vivo, y las actuaciones que se tengan que llevar a cabo con urgencia por situación de riesgo 
para las personas.

Por otra parte, la ley garantiza la salvaguarda de todos los atributos materiales e 
inmateriales que sustentan el valor universal excepcional del Palmeral inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial y los valores de singular relevancia del Palmeral poseedor de la 
condición de Bien inmueble de interés cultural valenciano, más allá de la estricta protección 
de las palmeras datileras. La ley extiende el alcance de la protección a la totalidad de los 
huertos de palmeras y sus elementos patrimoniales, las agrupaciones de palmeras y las 
palmeras aisladas y singulares inscritos en el Registro del Palmeral de Elche.

Asimismo, la ley establece mecanismos para que el régimen dispensado al Palmeral 
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, y por las directrices prácticas reguladoras de 
su aplicación, se incorporen y coordinen de manera efectiva con el régimen específico 
establecido por la ley.

Por último, se reconoce la conveniencia de aprovechar esta ley para determinar la 
categoría declarativa de Bien inmueble de interés cultural que le corresponde al Palmeral de 
Elche, y de establecer una correspondencia expresa, literal y gráfica, entre el Palmeral de 
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Elche poseedor de la condición de bien de interés cultural y el Palmeral de Elche inscrito en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y entre sus respectivos entornos de 
protección y zona de amortiguamiento; también para otorgar la máxima protección 
patrimonial al oficio de palmerero o palmerera y a la artesanía de la palma blanca mediante 
su respectiva declaración como bien inmaterial de interés cultural; y para establecer como 
especial obligación de la Generalitat y del Ayuntamiento de Elche la promoción de la 
modificación de cualquier normativa sectorial que comprometa la transmisión de estos 
bienes y sus valores, en beneficio de las generaciones futuras.

IV
La iniciativa legislativa relativa al Palmeral de Elche está incluida en el plan normativo de 

la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
El texto se estructura en siete capítulos y se complementa con un conjunto de 

disposiciones que articulan las regulaciones complementarias de la ley, así como las 
derogaciones expresas y el mandato al Consell para el desarrollo reglamentario oportuno. El 
capítulo I establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley; el II precisa a qué bienes se 
refiere la protección regulada por esta ley. El régimen de protección se detalla en el capítulo 
III. El capítulo IV describe los órganos de gestión y planeamiento. El nuevo Registro del 
Palmeral de Elche es objeto de regulación en el capítulo V y el capítulo VI aborda los 
instrumentos de planificación. Finalmente, el capítulo VII atiende al régimen sancionador.

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente ley la protección y promoción del Palmeral en todo el término 

municipal de Elche, como conjunto patrimonial de todas las tipologías propias y elementos 
compositivos, así como de las áreas donde se ubica y sus entornos, mediante la regulación 
de su uso, destino y aprovechamiento, con el fin de garantizar la continuidad histórica de sus 
valores naturales y culturales, la salvaguarda y promoción del cultivo de la palmera datilera 
(Phoneix dactylifera L.), y de la cultura ilicitana del dátil.

Artículo 2.  Ámbito territorial de aplicación.
1. El ámbito territorial de aplicación de esta ley viene representado gráficamente en el 

anexo I. Áreas de tutela del Palmeral.
2. Dentro del ámbito territorial de aplicación de la ley se incluyen todos los elementos 

inscritos en el Registro del Palmeral de Elche a que se refiere el artículo 18.
3. De acuerdo con los artículos 4 y 5.2.j de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, los 
bienes inscritos en el Registro del Palmeral de Elche forman parte de la Infraestructura Verde 
de Elche.

Artículo 3.  Bienes de interés cultural y bienes de relevancia local.
1. El Palmeral de Elche, inmueble declarado bien de interés cultural, está integrado por 

los huertos de palmeras datileras integrantes del Palmeral de Elche inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su categoría declarativa es la de espacio etnológico.

2. El entorno de protección del Palmeral declarado Bien inmueble de interés cultural con 
la categoría de espacio etnológico corresponde con la zona de amortiguamiento del Palmeral 
de Elche inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

3. Se declara bien inmaterial de interés cultural el oficio de palmerero o palmerera, el 
oficio de datilero o datilera, la artesanía de la palma blanca, el sistema de riego, como por 
ejemplo la acequia Mayor, acequia de Marxena y sus brazales principales que tomen agua 
directamente de los cajeros de estas dos y la presa del pantano de Elche y sus rafas o 
azudes vinculados.
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4. Se declaran bienes inmuebles de relevancia local, con la categoría de espacio 
etnológico de interés local, los huertos, grupos de palmeras y palmeras diseminadas 
relacionados en el anexo del Decreto 108/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por 
el que se califican determinadas plantaciones de palmeras de Elche por su interés histórico-
cultural que no estén inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y que no 
formen parte integrante del Palmeral de Elche declarado bien de interés cultural con la 
categoría de espacio etnológico.

5. La complementación de las declaraciones patrimoniales de los mencionados bienes 
inmuebles e inmateriales, y su inscripción en la correspondiente sección del Inventario 
General del patrimonio cultural valenciano, se efectuarán de acuerdo con lo previsto por la 
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del patrimonio cultural valenciano, y 
su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO II
Definiciones

Artículo 4.  Palmeral, huertos, agrupaciones y palmeras aisladas.
1. A efectos de esta ley, el Palmeral de Elche es el conjunto de huertos de palmeras, 

agrupaciones de palmeras, palmeras aisladas o singulares y los sistemas de irrigación, junto 
con los elementos materiales e inmateriales que conforman un paisaje cultural continuo y 
singular en la ciudad de Elche y su entorno definidos en los siguientes puntos.

2. Huertos de palmeras son aquellas explotaciones agrícolas de regadío, entendidas 
como agrosistema formado por los elementos descritos a continuación, y que actualmente o 
bien se encuentran en explotación o conservan alguna de sus características históricas. Son 
elementos de los huertos de palmeras:

a) La palmera Phoenix dactylifera L. en todas las formas compositivas en que se 
presenta en el Palmeral de Elche.

b) El sistema de riego conformado por las acequias históricas Mayor y Marchena, que 
constituyen la red de riego primaria, y sus brazales de distribución, que constituyen la red 
secundaria, con sus elementos singulares de partición.

c) La estructura física interna, propia del huerto como unidad productiva, y la estructura 
externa, configurada por el conjunto de huertos en ámbitos espaciales más amplios.

c.1 Estructura interna del huerto:
i. Alineaciones de palmeras triples, dobles o sencillas, en estructura de malla rectangular 

o trapezoidal, que delimitan los bancales y constituyen el nivel superior de producción, 
también llamado de vuelo.

ii. Bancales: son los espacios de cultivo y la tierra fértil de los mismos, que forman 
parcelas de forma rectangular o trapezoidal, donde se planta el cultivo asociado y para cuya 
medida de superficie se toma la tahúlla ilicitana (954 m2).

iii. Cultivo asociado: el resto de producciones agrícolas. Cuando éstas están constituidas 
por árboles leñosos y ornamentales, constituyen el nivel intermedio. Cuando se trata de 
plantación a ras de suelo de cultivos herbáceos, constituye el nivel inferior.

iv. Red de riego interna o terciaria: microsistema de acequias y portones de distribución 
del riego a las distintas zonas y bancales dentro del huerto.

v. Caminos de comunicación y mantenimiento que se encuentran dentro del huerto.
c.2 Estructura externa del huerto: conjunto de huertos que comparten un ámbito espacial 

común con una característica silueta paisajística, definida por:
i. La delimitación de los huertos constituyentes de cada ámbito.
ii. El trazado de la red de riego externa constituida por la acequia madre y sus brazales 

principales, así como por los elementos de partición de agua que dan servicio a cada huerto.
iii. La red de caminos tradicionales que dan acceso y servicio a los huertos.
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3. Agrupaciones de palmeras son los conjuntos de dos o más ejemplares, no incluidos 
en la estructura del huerto de palmeras, merecedoras de protección por su interés 
paisajístico, histórico o cultural, y sujetas a la siguiente clasificación:

a) Alineaciones tradicionales aisladas: grupo de palmeras ordenadas linealmente en 
formaciones sencillas, dobles o triples, que flanquean los caminos de entrada a las 
viviendas, delimitan acequias o lindes de propiedades, sin alcanzar la configuración de 
huerto.

b) Grupos de palmeras: conjunto de palmeras que responden en su práctica totalidad a 
alguna de las siguientes características:

i. Restos de antiguos huertos que han perdido su configuración originaria.
ii. De generación espontánea, generalmente ubicadas en los márgenes de riegos 

tradicionales o en zonas de saladar de la parte sur del término municipal de Elche.
c) Otros grupos de palmeras, susceptibles de protección, que revistan especiales 

características individualizadas.
4. Ejemplares de palmeras no incluidos en las definiciones anteriores que posean un 

valor específico reconocido, siendo por ello merecedores de protección, y que responden a 
la siguiente tipología:

a) Palmeras aisladas: aquellas que están a más de 15 metros de la palmera más 
cercana.

b) Palmeras singulares: palmeras de particular relevancia debido a su excepcionalidad 
física u otras características peculiares. Suelen identificarse con nombre propio.

5. Grupos y ejemplares aislados de especies vegetales autóctonas y alóctonas y de 
distintas especies de la familia Palmae (nom. cons.), cuyas características botánicas, 
culturales o científicas los hagan merecedores de conservación y protección.

6. Sistema de irrigación es el conformado por las acequias históricas Major y Marchena, 
que constituyen la red de riego primaria, y sus brazales de distribución, que constituyen la 
red secundaria, con sus elementos singulares de partición.

Artículo 5.  Otros elementos patrimoniales propios.
1. Construcciones tradicionales del Palmeral de Elche, que forman o han formado parte 

de la vida cotidiana en este entorno. Incluye las siguientes:
a) Viviendas que tradicionalmente tenían uso agrícola, o aún lo tienen. Muros y cercados 

de cerramientos exteriores.
b) Construcciones auxiliares: pozos, aljibes, galerías drenantes (qanats), balsas, 

porquerizas, hornos o cuadras.
c) Infraestructuras productivas o de servicio común, como molinos, almazaras o 

abrevaderos.
2. Formas de vida y trabajos agropecuarios y artesanales históricamente vinculados al 

Palmeral de Elche, en especial el oficio de palmerero o palmerera, el oficio de datilero o 
datilera y la artesanía de la palma blanca.

CAPÍTULO III
Régimen de protección del Palmeral de Elche

Artículo 6.  Ámbito de protección.
1. Gozan de protección al amparo de esta ley los elementos patrimoniales que por su 

interés histórico, cultural o paisajístico se incluyan en el Registro del Palmeral de Elche 
contemplado en el artículo 18 y sus partes integrantes según se describen en los artículos 4 
y 5.

2. El término municipal de Elche, únicamente a efectos de las medidas de protección 
establecidas en esta ley, se divide en cuatro áreas, que se plasman gráficamente en el 
anexo I de esta ley, y que son las siguientes:
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a) Zona UNESCO: incluye los huertos de palmeras inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial y en la zona de amortiguamiento de la UNESCO.

b) Área de protección Núcleo: ámbito territorial delimitado por las principales vías de 
comunicación que circunvalan la ciudad de Elche.

c) Área de protección periférica: zona de seguridad comprendida entre el área de 
protección Núcleo y un círculo de cinco kilómetros de radio cuyo centro se encuentra en las 
coordenadas UTM ED 50 X = 701817,783 Y = 4238382,56.

d) Área de protección rural: el resto del término municipal no incluido en ninguna de las 
áreas anteriores.

3. En el ámbito del Palmeral de Elche declarado bien de interés cultural, coincidente con 
el inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y en sus respectivos y 
coincidentes entornos de protección y zona de amortiguamiento, será de aplicación el 
régimen de tutela establecido por la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del 
patrimonio cultural valenciano, para los bienes inmuebles de interés cultural y sus entornos, 
con la salvedad del régimen sancionador, junto con las determinaciones de la presente ley, y 
el régimen establecido por la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y las 
directrices operativas que rigen su aplicación.

Artículo 7.  Actuaciones administrativas y régimen de tutela.
1. Los actos y solicitudes que afecten a los huertos del Palmeral inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO declarado Bien inmueble de interés cultural y a su zona 
de amortiguamiento y entorno de protección serán objeto de autorización previa de la 
conselleria competente en materia de cultura, de conformidad con el régimen de tutela que la 
ley reguladora del patrimonio cultural valenciano prescribe para los bienes inmuebles de 
interés cultural declarados con la categoría de espacio etnológico, con carácter previo a la 
tramitación que, de conformidad con lo previsto en esta ley, haya de darse al acto o solicitud 
ante los órganos de gestión del Palmeral de Elche, y con la excepción de los trabajos de 
mera conservación y mantenimiento del bien, y de las intervenciones de urgencia por riesgo 
para las personas.

2. En el caso de actuaciones, restauraciones o reconstrucciones con trascendencia 
patrimonial, de acuerdo con la definición la ley reguladora del patrimonio cultural valenciano, 
a desarrollar en el Palmeral inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y su 
zona de amortiguamiento, se informará, con anterioridad a la adopción de la resolución que 
ponga fin a la vía administrativa, a la Secretaría del Comité de Patrimonio Mundial, para que 
el organismo internacional informe, de acuerdo con sus procedimientos, si supone afectación 
negativa del valor universal del bien. El informe del Comité tendrá el carácter de dictamen 
vinculante para el órgano que deba adoptar la correspondiente resolución.

3. Serán objeto de informe preceptivo, previo y vinculante por parte del órgano de 
gestión del Palmeral de Elche a quien corresponda la competencia las siguientes 
actuaciones:

a) El planeamiento urbanístico y territorial.
b) Cualquier normativa relacionada con la regulación de cultivos que afecte al Palmeral 

de Elche.
c) Las solicitudes de licencias municipales de obras y resto de medios de intervención en 

la actividad urbanística del Ayuntamiento de Elche.
d) La tramitación de autorizaciones reguladas por la legislación sectorial.
e) Cualquier proyecto o actuación que pueda tener incidencia en el Palmeral de Elche y 

que provenga de cualquier administración pública.
4. Las disposiciones administrativas de carácter general y actos administrativos que no 

cumplan con estos requisitos, referidos en su caso a la petición de autorización y de los 
informes preceptivos que prevén los apartados 1 a 3, incurrirán en causa de nulidad.

5. Las actuaciones que se realicen contra las prescripciones de esta ley serán objeto de 
suspensión cautelar, y en su caso, objeto de la restauración de la legalidad.
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Artículo 8.  Usos permitidos.
1. Se entienden permitidos todos los usos existentes y aquellos que se ajusten al 

planeamiento urbanístico en la fecha de entrada en vigor de esta ley, siempre que se 
encuentren legalmente implantados en la parcela o edificación en la que se vengan 
desarrollando.

2. Podrán autorizarse los siguientes usos:
a) En el interior de los huertos del Palmeral inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO declarado Bien inmueble de interés cultural, así como en huertos ubicados en 
su zona de amortiguamiento o entorno de protección, y en el área de protección Núcleo:

i. El agrícola, que comprenderá tanto el cultivo de la palmera datilera como otros cultivos 
asociados compatibles. Se excluye de este uso la actividad de encaperuzado de las 
palmeras, salvo autorización expresa del Patronato del Palmeral de Elche por motivos 
culturales, pedagógicos o turísticos.

ii. El ganadero, siempre que no implique riesgo para la supervivencia de la estructura de 
la plantación o su alteración, ni implique la vulneración de ninguna norma de planeamiento 
urbanístico

iii. El social, cultural, ambiental, que no perjudique la actividad agrícola y, en su caso, 
ganadera. Se fomentará el mantenimiento de espacios libres destinados al recreo y al 
esparcimiento de la población, sin sellado del suelo ni materiales exógenos, manteniendo los 
elementos agrícolas e hídricos, y utilizando en ellos materiales del Palmeral, la palma o la 
madera de palma datilera, así como la rehabilitación de edificaciones tradicionales existentes 
y la reconstrucción de edificaciones históricas derruidas, para los usos mencionados, y se 
permitirá excepcionalmente la apertura en estas de museos o centros de interpretación 
necesarios para la divulgación de los valores protegidos por esta ley. En el caso de 
reconstrucción, queda condicionada a la existencia de alguna pervivencia de elementos 
originales o conocimiento documental suficiente de la edificación perdida, respecto a las 
tipologías, materiales y sistema constructivo. Se permitirán intervenciones de mejora de la 
accesibilidad a los huertos y a los servicios instalados, de acuerdo con criterios de mínimo 
alcance superficial, reversibilidad e integración paisajística. Con expresa prohibición de 
sellado de suelos y de ampliación de viales, actuaciones que tendrán que ser expresamente 
reguladas por el Plan especial de protección del Palmeral de Elche.

iv. En ningún caso podrá autorizarse la ampliación de edificaciones o instalaciones, 
permitiéndose la restauración, rehabilitación y reconstrucción de los edificios existentes de 
acuerdo con la normativa patrimonial y urbanística.

b) En la zona de amortiguación o entorno de protección de los huertos del Palmeral 
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO declarado bien inmueble de interés 
cultural, se fomentará principalmente el uso social, cultural y ambiental, de la manera 
indicada en el punto 8.2.a.iii.

c) En los restantes huertos de palmeras protegidos, además de los usos y actividades 
mencionados, se podrá autorizar el uso residencial, hostelero y de alojamientos turísticos, y 
se permitirán nuevas construcciones siempre que la ocupación de la edificación no supere el 
2 % de la parcela, con una altura máxima de dos plantas, pudiendo ocupar hasta un 10 % de 
la parcela con usos complementarios de la actividad que no conlleven obras sobre la 
rasante, tales como piscinas, pistas deportivas o aparcamientos. Para cada construcción se 
deberá calcular la zona de conservación y compensación adecuada, constituida por 
vegetación y flora compatible con los huertos de palmeras, así como preservar y garantizar 
los ecotonos existentes. El resto de la parcela deberá mantenerse con sus características 
naturales propias o en cultivo, todo ello de acuerdo con las limitaciones que establezca el 
plan especial del Palmeral de Elche.

3. Se podrá autorizar el aprovechamiento de la palma blanca mediante el encaperuzado 
de las palmeras, en la proporción máxima de palmeras encaperuzadas simultáneamente por 
huerto o por superficie que establezca el Plan director para cada zona.
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Artículo 9.  Integración y calidad paisajísticas.
1. Todos los proyectos de rehabilitación, reconstrucción y nueva implantación de 

construcciones e instalaciones en los huertos de palmeras y su entorno de protección 
deberán incorporar un estudio de integración paisajística que será informado por la Junta 
Gestora del Patronato del Palmeral de Elche.

2. En los huertos del Palmeral inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
declarados Bien inmueble de interés cultural, en su zona de amortiguamiento o entorno de 
protección así como en el área de protección Núcleo:

a) No se podrá aplicar en los huertos y caminales coberturas que impermeabilicen el 
suelo o lo compacten de forma irreversible.

b) A fin de alcanzar la óptima calidad paisajística del Palmeral, el Plan director preverá la 
supresión de elementos que la disminuyen tales como carteles publicitarios, cableados 
aéreos y otros elementos exógenos.

c) No podrán ampliarse las calles, aceras, caminos y plazas a costa de la superficie de 
los huertos, ni retranquear los lindes originales de los huertos.

d) La reposición de palmeras e implantación de nuevos ejemplares contará con el criterio 
de preservación de la estructura histórica de los huertos y las alineaciones de palmeras que, 
con el paso del tiempo, han quedado desdibujadas.

e) Se debe procurar la integración de los elementos exógenos de los huertos en los que 
haya edificaciones, mediante la elaboración de estos con materiales que promuevan su 
integración paisajística.

f) En los huertos en los que haya edificaciones dotacionales públicas recientes se ha de 
contar con una señalización en la entrada que indique su nombre, con el fin de dar a conocer 
su condición de huerto con dotación pública incluida, y evitar la pérdida de esta condición.

Artículo 10.  Planeamiento.
La clasificación urbanística que afecte a los bienes inmuebles objeto de protección 

incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley se ajustará a lo que se establece en la 
presente norma, habiendo los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de tener 
en cuenta, en todo caso, las prescripciones establecidas en ella, procurando que los huertos 
de palmeras queden en la situación básica de suelo rural. De no ajustarse los planes 
urbanísticos a la presente norma, se procederá a modificar los citados planes urbanísticos 
para su adaptación a esta.

Artículo 11.  Derechos y obligaciones de los titulares.
1. Al objeto de garantizar la protección de los bienes y los valores al amparo de la 

presente ley, las personas titulares de derechos reales o poseedoras por cualquier título de 
los bienes que estén incluidos en el Registro del Palmeral de Elche, tendrán los siguientes 
derechos:

a) A disfrutar de las mismas exenciones o bonificaciones tributarias y a obtener las 
ayudas y subvenciones previstas en la ley reguladora del patrimonio cultural valenciano que 
se encuentre en vigor, en igualdad de condiciones que las personas titulares de bienes o 
derechos protegidos por la indicada ley.

b) A obtener cualquier otro tipo de ayudas y subvenciones que pudieran establecerse.
c) A acceder a toda la información relacionada con su propiedad de que dispongan los 

órganos de gestión del Palmeral de Elche.
d) A disfrutar, previa obtención de la correspondiente licencia o permiso por parte de las 

administraciones competentes y de los órganos de gestión del Palmeral, de los usos 
permitidos sobre los bienes inscritos en el Registro del Palmeral de Elche.

2. Al objeto de garantizar los bienes y los valores objeto de protección por la presente 
ley, las personas titulares de derechos reales o poseedoras por cualquier título de los bienes 
que estén incluidos en el Registro del Palmeral de Elche, tendrán las siguientes 
obligaciones:
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a) Velar por la integridad y por la preservación de los bienes y valores objeto de 
protección; conservar y mantener los bienes protegidos de conformidad con las condiciones 
de inscripción en el Registro del Palmeral de Elche.

A tal fin, los titulares deberán realizar las actuaciones dispuestas por los órganos de 
gestión competentes en la forma y plazos que al efecto se les notifique mediante resolución 
motivada recaída en expediente tramitado con audiencia del interesado.

El incumplimiento de la resolución notificada en forma legal podrá dar lugar, previo 
apercibimiento, a la ejecución forzosa, con carácter subsidiario y con cargo al obligado, por 
parte de los órganos gestores del Palmeral de Elche.

b) Comunicar a la Junta Gestora del Patronato la modificación de cualquier circunstancia 
que afecte a los bienes y derechos de las personas titulares, y aportar a este fin los 
documentos pertinentes.

c) Permitir y facilitar en todo momento la inspección del bien protegido por parte de los 
órganos competentes. Asimismo, deberán facilitar a dichos órganos cualquier información 
que se les solicite por su pertinencia para la salvaguarda física o jurídica del bien protegido o 
la perduración de sus valores, y, en especial, cualquier información relacionada con plagas y 
enfermedades vegetales que pudieran afectar a las palmeras como parte del bien protegido, 
constituyendo este supuesto un especial deber de colaboración con las administraciones 
públicas.

d) Solicitar, en todo caso, para el ejercicio de cualquier actividad que pueda afectar a la 
integridad o a los valores del bien protegido, autorización previa de la Junta Gestora del 
Patronato, sin perjuicio de la previa y preceptiva autorización de la conselleria competente en 
cultura por lo que respecta a los bienes poseedores de la condición de bien de interés 
cultural.

e) El régimen de visitas públicas del Palmeral de la zona UNESCO será el establecido 
por la ley reguladora del patrimonio cultural valenciano para los bienes inmuebles de interés 
cultural.

3. Cuando los titulares de los bienes objeto de protección, sean públicos o privados, 
realicen cualquier actuación en los mismos sin contar con la autorización de los órganos de 
gestión, en los casos en que sea preceptiva, o que resulte manifiestamente contraria a los 
valores que determinaron su inclusión en el Registro, se ordenará la paralización inmediata 
de dicha actuación, con carácter preventivo, hasta que se adopte la resolución pertinente en 
virtud de expediente tramitado con audiencia del interesado. La paralización cautelar tendrá 
carácter inmediatamente ejecutivo.

CAPÍTULO IV
Órganos de gestión del Palmeral de Elche

Artículo 12.  Órganos de gestión del Palmeral de Elche.
A los efectos de velar por el cumplimiento de la presente ley y del mantenimiento de los 

bienes objeto de protección, se establecen los siguientes órganos de gestión: el Patronato 
del Palmeral de Elche, la Junta Gestora del Palmeral de Elche y la Comisión Técnica del 
Palmeral de Elche.

Artículo 13.  El Patronato.
1. El Patronato del Palmeral de Elche es el máximo órgano de representación 

institucional. Define las directrices a seguir en la gestión de las competencias que esta ley le 
asigna. El Patronato depende orgánica y funcionalmente de la conselleria competente en 
cultura y tiene su sede en la ciudad de Elche.

2. El Patronato se compone de la siguiente manera:
a) Presidencia: La persona titular de la conselleria con competencias en cultura.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la alcaldía de Elche
c) Vocalías
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i. Los titulares de los órganos de la Generalitat Valenciana con competencias en las 
siguientes materias: cultura, agricultura, medio ambiente, territorio y urbanismo. Su 
designación se realizará por la conselleria correspondiente.

ii. Los titulares de las concejalías del Ayuntamiento de Elche con competencias en las 
siguientes materias: cultura, palmeral, medio ambiente y urbanismo.

iii. Hasta siete persones representantes de las asociaciones de cultivadores, palmereros, 
productores de dátiles, artesanos de palma blanca, entidades de riego históricas y otras 
entidades cívicas, ecologistas o culturales vinculadas al Palmeral.

d) Ostentará la Secretaría, con voz pero sin voto, quien lo sea del Ayuntamiento de Elche 
o el funcionario o funcionaria municipal en quien delegue.

La designación de tales miembros se realizará de manera que se garantice el principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo previsto en la 
normativa estatal y autonómica sobre igualdad entre mujeres y hombres.

3. El Patronato del Palmeral de Elche podrá invitar a sus sesiones a aquellas personas 
cuya presencia considere necesaria para asesorarse en las decisiones a adoptar.

4. El Patronato del Palmeral de Elche se reunirá, como mínimo, una vez al año en sesión 
pública, previa convocatoria de la Presidencia. Si no se hubiera producido la convocatoria 
dentro del plazo establecido, la persona que ostente la vicepresidencia podrá realizarla para 
dar cumplimiento a esta obligación.

5. La organización y el régimen de funcionamiento del Patronato del Palmeral de Elche 
se establecerán reglamentariamente en el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de 
esta ley.

6. Corresponde al Patronato del Palmeral de Elche el ejercicio de las siguientes 
funciones:

a) Establecer las directrices de actuación a las que deba sujetarse la Junta Gestora en el 
desempeño de sus funciones.

b) Verificar que las actuaciones de la Junta Gestora se adecuan a las directrices fijadas.
c) Promover la investigación, la difusión y la sensibilización social respecto a los valores 

del Palmeral de Elche.
d) Aprobar los planes anuales de actuación de acuerdo con el Plan director y sus 

documentos.
e) Aprobar la memoria anual de responsabilidad social del Palmeral de Elche.
f) Proponer al Consell planes de actuación que contemplen ayudas a la agricultura en el 

Palmeral, y otras medidas de fomento de usos sostenibles.
g) Elevar al Consell las propuestas en materia de expropiación forzosa.
h) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Patronato.
i) Aprobar los estados de ejecución del presupuesto y de las cuentas anuales.
j) Adoptar cuantas medidas estime convenientes para la consecución de los fines de la 

presente ley.
k) Salvaguardar la cultura del dátil y procurar su promoción.

Artículo 14.  La Junta Gestora.
1. La Junta Gestora es el órgano encargado de la aplicación de las directrices 

establecidas por el Patronato en la gestión del Palmeral, de acuerdo con lo establecido en 
esta ley. Depende orgánica y funcionalmente de la conselleria competente en cultura y tiene 
su sede en la ciudad de Elche

2. La Junta Gestora se compone de la siguiente manera:
a) Presidencia: el Alcalde o la Alcaldesa del Ayuntamiento de Elche, quien podrá delegar 

esta función en cualquiera de los concejales o concejalas miembros de la Junta Gestora.
b) Gerente: de entre los miembros del personal técnico superior del Ayuntamiento de 

Elche, indistintamente, se designará por el presidente del Patronato a la persona que 
ejercerá las funciones de gerente durante el tiempo que reglamentariamente se fije. La 
retribución por el ejercicio de las funciones de gerencia del Palmeral quedará incluida en las 
que venga percibiendo la persona designada en su puesto de trabajo habitual. Al gerente le 
corresponde la gestión ordinaria del Palmeral y la dirección de la Comisión Técnica.
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c) Vocalías:
i. Los concejales o concejalas del Ayuntamiento de Elche con competencias en las 

siguientes materias: cultura, palmeral, medio ambiente y urbanismo.
ii. Una persona representante de cada una de las direcciones generales de la Generalitat 

con competencias en cultura, agricultura, medio ambiente, territorio y urbanismo.
iii. Hasta dos empleados públicos del Ayuntamiento de Elche pertenecientes a las 

unidades de mantenimiento, vigilancia e inspección del Palmeral.
iv. Hasta siete personas representantes de las asociaciones de cultivadores, palmereros, 

productores de dátiles, artesanos de palma blanca, entidades de riego históricas y otras 
entidades cívicas, ecologistas o culturales vinculadas al Palmeral de Elche.

d) Ostentará la Secretaría, con voz pero sin voto, quien lo sea del Ayuntamiento de Elche 
o el funcionario o funcionaria municipal con titulación superior en quien delegue.

La designación de los miembros se realizará de manera que se garantice el principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo previsto en la normativa 
estatal y autonómica sobre igualdad entre mujeres y hombres.

3. La Junta Gestora del Palmeral de Elche podrá invitar a sus sesiones a aquellas 
personas cuya presencia considere necesaria para asesorarse en las decisiones a adoptar.

4. La Junta Gestora se reunirá al menos cuatro veces al año.
5. Sin perjuicio de las competencias de la conselleria competente en cultura sobre los 

huertos del Palmeral de Elche poseedores de la condición de bien de interés cultural, 
corresponde a la Junta Gestora del Patronato del Palmeral de Elche el ejercicio de las 
siguientes funciones:

a) Gestionar el Registro del Palmeral de Elche
b) Autorizar las operaciones de tala, trasplante y encaperuzado de ejemplares.
c) Recibir y remitir los acuerdos que correspondan.
d) Ordenar las inspecciones y recabar las informaciones sobre los bienes objeto de 

protección.
e) Ordenar la inmediata paralización de cualquier actuación contraria a la conservación y 

mantenimiento de los bienes protegidos.
f) Ejecutar subsidiariamente en los términos previstos reglamentariamente las 

actuaciones necesarias para el mantenimiento y conservación de los bienes inscritos en el 
Registro, cuando no lo hicieren sus titulares, previo requerimiento.

g) Emitir los informes relacionados con:
i. El planeamiento urbanístico y territorial.
ii. Las solicitudes de licencias municipales de obras y resto de medios de intervención en 

la actividad urbanística del Ayuntamiento.
iii. La tramitación de autorizaciones reguladas por la legislación sectorial.
iv. Cualquier otra cuestión que afecte al Palmeral de Elche y que pueda ser elevada ante 

la Administración pública.
h) Elevar al Patronato los planes anuales de actuación de acuerdo con el Plan director 

del Palmeral de Elche.
i) Elevar al Patronato los informes anuales de ejecución del Plan director.
j) Elevar al Patronato la propuesta de Memoria anual de Responsabilidad Social.
k) Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Patronato del Palmeral de Elche.
l) El ejercicio de la potestad sancionadora y la restauración de la legalidad, en los 

términos establecidos por la normativa en vigor.
6. La Presidencia de la Junta Gestora podrá, en los casos que la situación de urgencia lo 

aconseje, y previo informe de técnico competente, dictar medidas cautelares de paralización, 
órdenes de ejecución, autorizaciones de tala y de trasplantes, así como acordar la 
realización de labores necesarias tales como regar, escamondar, desbrozar, labrar, gestionar 
residuos vegetales o cualquier otra, cuando concurra un riesgo grave para las personas o 
para los bienes protegidos.

7. Las solicitudes de realización de actividades de trasplante, tala o encaperuzado, una 
vez transcurrido el plazo de tres meses para resolverlas sin que se haya pronunciado la 
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Junta Gestora o, en su caso, la conselleria competente, se entenderán desestimadas por 
silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, con 
el fin de evitar los daños que pudieran producirse en los bienes protegidos.

Artículo 15.  La Comisión Técnica.
1. La Comisión Técnica del Patronato es el órgano de asesoramiento técnico del 

Patronato del Palmeral de Elche y de su Junta Gestora. Depende orgánica i funcionalmente 
de la conselleria competente en cultura y tendrá su sede en la ciudad de Elche. La Comisión 
Técnica estará integrada por:

a) El/la gerente del Palmeral de Elche, que ejercerá la dirección técnica de la Comisión, 
de acuerdo con el artículo 14.

b) Cuatro integrantes del personal técnico funcionario con titulación superior del 
Ayuntamiento de Elche, pertenecientes a las concejalías con competencias en el palmeral, 
patrimonio cultural y urbanismo.

c) Cuatro integrantes del personal técnico funcionario con titulación superior de la 
Generalitat Valenciana, pertenecientes a las consellerias con competencias en agricultura, 
medio ambiente, cultura y urbanismo.

La designación de sus miembros se realizará de manera que se garantice el principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo previsto en la normativa 
estatal y autonómica sobre igualdad entre mujeres y hombres.

2. La Comisión Técnica podrá invitar a sus sesiones a aquellas personas cuya presencia 
considere necesaria para asesorarse en las decisiones que deba adoptar.

3. Ostentará la Secretaría, con voz, pero sin voto, quien lo sea de la Junta Gestora o el 
funcionario o funcionaria municipal con titulación superior en quien delegue.

4. Corresponde a la Comisión Técnica del Palmeral de Elche el ejercicio de las 
siguientes funciones:

a) Asesorar al Patronato y a la Junta Gestora sobre los aspectos técnicos de las 
materias reguladas por la ley del Palmeral de Elche y por el reglamento que la desarrolle.

b) Elevar a la Junta la propuesta de plan anual de actuación y la propuesta de informe 
anual de ejecución, de acuerdo con el Plan director.

c) Emitir cuantos informes le sean requeridos por dichos órganos, así como aquellos 
otros que, por propia iniciativa, considere oportuno elevar a la Junta y al Patronato.

Artículo 16.  Servicio de Vigilancia e Inspección.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Elche la creación del Servicio de Vigilancia e 

Inspección del Palmeral de Elche, que dependerá orgánica y funcionalmente de esta entidad 
local.

2. El personal adscrito al Servicio de Vigilancia e Inspección tendrá la consideración de 
agente de la autoridad y estará capacitado para recabar, con dicho carácter, cuanta 
información, documentación y ayuda material precise para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. Este personal está facultado para requerir y examinar toda clase de documentos 
e información relativos a los bienes objeto de protección. En su actuación deberá facilitársele 
libre acceso a las fincas o edificaciones donde se realicen las obras o usos que se pretendan 
inspeccionar y que no tengan la condición de domicilio o de lugar asimilado a éste.

3. Las actas de inspección serán elevadas por el Servicio de Vigilancia e Inspección 
municipal a la Junta Gestora del Palmeral para la instrucción y resolución del procedimiento 
sancionador que corresponda.

Artículo 17.  Fomento del oficio de palmerero/a en el mantenimiento y vigilancia del 
Palmeral.

Al objeto de fomentar el oficio de palmerero o palmerera, cuando los procesos de 
selección de personal para ejercer las funciones de mantenimiento y vigilancia y, en su caso, 
de inspección, se efectúen a través del sistema de concurso-oposición, se considerará un 
mérito de especial relevancia el hecho de que la persona candidata esté inscrita en el 
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Registro a que hace referencia el artículo 18, siempre que se cumplan el resto de requisitos 
de la normativa aplicable en materia de selección de personal.

CAPÍTULO V
Registro del Palmeral de Elche

Artículo 18.  Objeto y datos del Registro.
1. Se crea el Registro del Palmeral de Elche, que tiene por objeto la identificación, 

localización e inscripción de los bienes objeto de protección al amparo de esta ley.
2. El Registro incluye los bienes y áreas objeto de protección, así como sus elementos 

compositivos y entornos de protección.
3. La primera sección del Registro incluirá los bienes y elementos relativos a los huertos 

de palmeras, grupos de palmeras y palmeras aisladas, así como aquellos ejemplares de 
palmera datilera de especial valor por la calidad de sus dátiles, y los otros elementos propios 
descritos en los artículos 4 y 5. Tendrán que constar, al menos, los siguientes datos e 
información:

a) Acuerdo de aprobación de la inscripción del bien.
b) Código de identificación del bien inscrito.
c) Descripción y determinación de los valores que son objeto de protección, de 

conformidad con los artículos 4 y 5.
d) Identificación de las personas titulares de derechos reales.
e) Identificación catastral y código de geolocalización en el sistema geodésico de 

referencia oficial.
f) Identificación del área de protección en la que se encuentre, de acuerdo con el artículo 

6.2.
g) Indicación de localización del bien dentro de un área de encaperuzado, en su caso.
h) Las autorizaciones, licencias y demás actos administrativos que se aprueben con 

arreglo a la presente ley o a la legislación anterior.
4. La segunda sección del Registro incluirá a las personas físicas que ejercen el oficio 

tradicional de palmerero.
5. La tercera sección del Registro incluirá a las personas físicas que practican la 

artesanía tradicional de la palma blanca.
6. Se aplicará al Registro la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal.

Artículo 19.  Competencia y gestión.
1. La Junta Gestora del Patronato del Palmeral de Elche es el órgano competente para 

aprobar las inscripciones y modificaciones que se produzcan en el Registro.
2. El acuerdo de aprobación a que se refiere el apartado anterior producirá plenos 

efectos jurídicos desde la fecha de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

3. El Registro del Palmeral de Elche podrá ser objeto de consulta pública, teniendo 
siempre en cuenta lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

4. El procedimiento de inscripción y modificación de datos en el Registro del Palmeral de 
Elche comprenderá, al menos, los siguientes actos:

a) Acuerdo de iniciación del expediente, que podrá realizarse de oficio o a instancia de 
parte.

b) Trámite de audiencia a la persona propietaria o titular de algún derecho real e 
intereses económicos directos sobre los bienes protegidos, así como a los arrendatarios de 
los mismos.

c) Resolución motivada por la Junta Gestora con expresión de los recursos que 
procedan, esto es, el potestativo de reposición y el contencioso-administrativo.

5. La organización y el régimen de funcionamiento del Registro del Palmeral de Elche 
serán objeto de regulación pormenorizada a través de reglamento.
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CAPÍTULO VI
Instrumentos de planificación y gestión

Artículo 20.  Plan director del Palmeral de Elche.
El conjunto de instrumentos de planificación y gestión del Palmeral de Elche constituye el 

Plan director del Palmeral de Elche, concebido como un plan estratégico en el que se 
inscriben todas las acciones a desarrollar sobre el Palmeral de Elche, atendiendo a criterios 
de sostenibilidad y de preservación de sus valores.

Artículo 21.  Contenido del Plan director.
1. El Plan director está formado al menos por los siguientes documentos:
a) Plan especial de protección: establece la ordenación territorial y urbanística, y 

contiene el Catálogo de protecciones, así como las medidas destinadas a la conservación y 
promoción del Palmeral de Elche.

b) Plan rector de uso y gestión: establece los procedimientos a seguir y los criterios 
específicos de aplicación en la gestión del bien protegido, y los usos y actividades 
compatibles con la preservación de sus valores. En particular, este Plan promoverá un 
programa de reactivación agraria del Palmeral.

c) Programa de conservación y mantenimiento: regula la gestión y los criterios 
específicos a aplicar en las labores agrícolas, incluidos el riego, abonado, poda y 
tratamientos fitosanitarios, la prevención de riesgos y el mantenimiento y limpieza.

d) Plan de salvaguarda, investigación y difusión: establece y regula las actuaciones 
dirigidas a mejorar el conocimiento, la difusión y la divulgación de los valores de los bienes 
protegidos; la formación, información y sensibilización de la población de Elche y de la 
Comunitat Valenciana, así como de los visitantes, acerca del patrimonio del Palmeral de 
Elche. Incluye las actuaciones necesarias para impulsar la investigación científica.

e) En el plan director ha de constar la elaboración de un estudio de clasificación de 
palmeras datileras de especial valor por su dátil.

2. Al menos en la zona UNESCO y el área Núcleo, el Plan director debe prever la 
eliminación, de acuerdo con la planificación temporal que se fije, de los elementos impropios 
y la recuperación de los atributos que contribuyan a la integración paisajística de los bienes 
protegidos. Asimismo, el Plan director promoverá la movilidad pública y sostenible, y la 
adopción de medidas contra la contaminación lumínica y acústica.

Artículo 22.  Publicidad y transparencia.
El Plan director del Palmeral será público y los informes de ejecución de los planes y 

programas que incluye se harán públicos con una periodicidad al menos bienal.

CAPÍTULO VII
Régimen sancionador

Artículo 23.  Infracciones.
Son infracciones administrativas en materia de protección del Palmeral, las acciones u 

omisiones contrarias a lo que se dispone en esta ley y que no sean constitutivas de delito. 
Las infracciones serán calificadas de conformidad con los siguientes criterios generales:

1. Constituyen infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que comporten la pérdida o destrucción de cualquier bien 

objeto de protección.
b) Destinar los bienes inscritos en el Registro del Palmeral de Elche a usos o actividades 

que puedan afectar a su integridad, o a los valores que determinaron su inscripción.
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c) Incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento de los bienes inscritos en 
el Registro del Palmeral de Elche en los términos que establezca la propia inscripción, o 
realizar acciones u omisiones contrarias a dicho fin.

d) Conceder licencias o autorizaciones que no cuenten con los informes preceptivos 
previstos en esta ley.

2. Constituyen infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que comporten el menoscabo o deterioro de cualquier bien 

objeto de protección.
b) Destinar los bienes inscritos en el Registro del Palmeral de Elche a usos o actividades 

que impliquen menoscabo de los valores que determinaron su inscripción.
c) Incumplimiento del deber de velar por la preservación de los valores que motivaron la 

inscripción de los bienes tutelados en el Registro del Palmeral de Elche.
d) Incumplimiento del deber de velar por la integridad de los bienes inscritos en el 

Registro del Palmeral de Elche u objeto de expediente incoado para su inscripción.
e) Incumplimiento del deber de notificar a los órganos de gestión del Palmeral de Elche 

las alteraciones de hecho o cambios de uso que afecten a las características físicas de los 
bienes protegidos o, en su caso, a la perduración de los valores que motivaron su 
inscripción.

f) Impedir o dificultar a los órganos de gestión del Palmeral de Elche, o a quien 
debidamente lo represente, la inspección de los bienes inscritos u objeto de expediente 
incoado para su inscripción en el Registro.

g) Incumplimiento del deber de proporcionar información a los órganos de gestión del 
Palmeral de Elche, o a quien debidamente le represente, la información que se solicite para 
la salvaguarda física o jurídica de los bienes protegidos, o, en su caso, de la perdurabilidad 
de los valores que motivaron la declaración, y en especial al deber de colaboración con las 
administraciones públicas en la prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales.

h) Incumplimiento del deber de convocar anualmente al Patronato, por parte de la 
presidencia o la vicepresidencia, según se estipula en el artículo 13.4.

3. Constituyen infracciones leves:
a) La omisión del deber de solicitud de las autorizaciones que esta ley establece, 

siempre y cuando no se haya ocasionado ningún daño que implique la calificación de la 
infracción como muy grave o como grave.

b) La falta de comunicación a los órganos de gestión del Palmeral de Elche de los 
cambios de dominio o de posesión y la constitución o transmisión de cualquier derecho real 
sobre los bienes inscritos en el Registro u objeto de expediente incoado para su inscripción.

Artículo 24.  Potestad sancionadora y garantía.
1. La potestad sancionadora corresponde exclusivamente a la Junta Gestora del 

Patronato del Palmeral de Elche.
2. En ningún caso podrá imponerse sanción sin la tramitación del procedimiento 

sancionador establecido en la normativa general de aplicación.

Artículo 25.  Sanciones.
1. Podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Por infracción de carácter muy grave, multas de 120.001 € a 3.000.000 €.
b) Por infracción de carácter grave, multas de 3.001 € a 120.000 €.
c) Por infracción de carácter leve, multas de 300 € a 3.000 €.
2. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 23 ocasionen lesión a los bienes 

protegidos por la presente ley que sea susceptible de valoración económica, serán 
sancionadas con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño ocasionado.

3. Para la imposición de la sanción se atenderá a la persistencia de la conducta 
infractora, así como a los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa general 
de aplicación.
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4. En todo caso, el acuerdo de imposición de sanción llevará aparejada la orden de 
reposición de la situación jurídica alterada por el infractor, así como la restitución de la 
legalidad patrimonial y urbanística. En caso de incumplimiento será la Administración quien 
lo acometa, a costa del infractor.

5. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de la misma 
infracción tendrán carácter independiente entre sí.

6. Será sancionable como infracción continuada, la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

7. El importe que se recaude como consecuencia de la potestad sancionadora se 
destinará exclusivamente a labores de conservación, mejora y promoción del Palmeral de 
Elche.

Artículo 26.  Prescripción.
1. Las infracciones administrativas a que se refiere el presente capítulo prescribirán a los 

diez años de haberse cometido, excepto las leves que prescribirán a los cinco años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los diez años, a 

contar desde la firmeza de la resolución sancionadora, las impuestas para infracciones 
graves a los cinco años y, al año, las que se impusieran para las leves.

Artículo 27.  Expropiación.
1. Será causa justificativa de la expropiación de bienes y derechos el peligro de 

destrucción física o de desaparición de los bienes objeto de protección al amparo de esta 
ley, así como el abandono persistente del ejercicio del deber de conservación por los 
titulares.

2. La expropiación será ejecutada por la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de 
Elche, de conformidad con la normativa reguladora del patrimonio cultural valenciano, previa 
propuesta del Patronato del Palmeral de Elche, y podrá ser beneficiaria de la misma 
cualquier administración pública.

Disposición adicional primera.  
En todo lo no regulado expresamente por esta ley, será de aplicación la ley reguladora 

del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.

Disposición adicional segunda.  Declaración de otros bienes de interés cultural vinculados 
al Palmeral.

Se declara bien inmueble de interés cultural con la categoría de monumento la Acequia 
Mayor, el cajero de la Acequia de Marxena como brazo mayor derivado de la Acequia Mayor 
y el pantano de Elche, excepto los brazos secundarios de ambas acequias, con inclusión 
como partes integrantes de sus presas, azudes o rafes, la casa del pantanero, las escaleras 
entre el pantano y la casa del pantanero, el Canal del Desvío y el tramo original de la 
Acequia Mayor, con su cajero, acueductos, partidores fijos y móviles, y molinos y restos de 
molinos hidráulicos, según la cartografía que figura en el anexo III) Acequia Mayor del 
pantano de Elche; con el archivo histórico de la Comunidad de Propietarios de la Acequia 
Mayor del Pantano como conjunto de bienes muebles de naturaleza documental 
históricamente vinculados a incluir en la relación de pertenencias y accesorios con 
adscripción a la Sección Primera del Inventario General del patrimonio cultural valenciano 
como bienes muebles del patrimonio documental declarados de interés cultural; todo sin 
perjuicio de la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» de la 
complementación declarativa que corresponda, en conformidad con lo previsto por la ley 
reguladora del patrimonio cultural valenciano.
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Disposición adicional tercera.  Capacitación y formación.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Elche promoverán la capacitación o formación en el 

oficio de palmerero/a y de artesano/a de la palma blanca, mediante la colaboración con el 
organismo de la Generalitat competente en empleo o en formación profesional.

Disposición adicional cuarta.  Denominación de origen de la Palma Blanca de Elche y del 
Dátil de Elche.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Elche promoverán la definición jurídica de los 
conceptos «Palma Blanca de Elche» y «Dátil de Elche», a efectos de promover, en su caso, 
el reconocimiento de ambas denominaciones de origen por el órgano competente.

Disposición adicional quinta.  Financiación.
1. Las administraciones implicadas, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche, 

contribuirán por partes iguales a la financiación del Patronato del Palmeral de Elche, para el 
cumplimiento de sus funciones y de esta ley.

2. Del mismo modo, las administraciones implicadas, Generalitat Valenciana y 
Ayuntamiento de Elche, contribuirán por partes iguales a los gastos derivados del 
mantenimiento de los bienes tutelados de propiedad pública, con independencia de cuál sea 
la administración propietaria.

3. A tal fin, ambas administraciones dotarán sus presupuestos anuales de partidas con 
los importes necesarios.

Disposición adicional sexta.  Coordinación.
Las administraciones públicas competentes procurarán la adecuada coordinación de la 

información del Catálogo incluido del Plan especial de protección con el Registro del 
Palmeral de Elche.

Disposición adicional séptima.  Normativa sectorial.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Elche promoverán la modificación de la normativa 

sectorial local, autonómica, estatal o europea cuya aplicación ponga en cuestión la 
transmisión histórica de los oficios tradicionales del Palmeral de Elche declarados bien de 
interés cultural, sobre la base del interés público de su conservación, de su vinculación al 
valor universal excepcional del Palmeral inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, y del principio de excepción cultural.

Disposición adicional octava.  Derechos de tanteo y retracto.
Para los bienes inscritos en el Registro del Palmeral de Elche se estará a lo dispuesto en 

la ley reguladora del patrimonio cultural valenciano.

Disposición adicional novena.  
Desde las administraciones implicadas, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche, 

se atenderá a la demanda de formación con la de las figuras de palmerero, artesano de la 
palma y datilero.

Disposición transitoria primera.  Régimen regulatorio transitorio.
En todo aquello que no entre en contradicción con la presente ley, y en tanto en cuanto 

no se dicten las disposiciones de desarrollo, quedarán en vigor las contenidas en la 
regulación anterior.

Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de protección.
Quedarán protegidos a los efectos de esta ley todos los huertos, grupos de palmeras y 

palmeras diseminadas de Elche calificados con arreglo a la normativa anterior. No obstante, 
deberán ser objeto de inscripción en el Registro del Palmeral de Elche en un plazo máximo 
de seis meses tras la entrada en vigor de esta ley.
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Disposición transitoria tercera.  Función inspectora.
Hasta que reglamentariamente no se determinen las funciones del Servicio de Vigilancia 

e Inspección previsto en esta ley, las mismas serán ejercidas por el actual Servicio de 
Guardería del Ayuntamiento de Elche.

Disposición transitoria cuarta.  Plazo de publicación del Registro y del Plan director del 
Palmeral.

1. El Registro del Palmeral a que hacen referencia los artículos 18 y 19 se hará público 
por primera vez a los dos años desde la entrada en vigor de esta ley. El Registro será objeto 
de actualización permanente.

2. El Plan director del Palmeral se hará público por primera vez a los dos años como 
máximo desde la entrada en vigor de esta ley y se revisará al menos cada cuatro años.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda expresamente derogada la anterior Ley 1/1986 de 9 de mayo, por la que se 

regula la tutela del Palmeral de Elche, así como cuantas disposiciones de rango igual o 
inferior a la presente ley se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
El Consell de la Generalitat Valenciana dictará las disposiciones reglamentarias previstas 

en esta ley y cuantas normas sean necesarias para su ejecución y desarrollo.

Disposición final segunda.  Actualización de las cuantías de las sanciones.
El Consell de la Generalitat Valenciana podrá actualizar la cuantía de las multas 

previstas en esta ley, previo informe del Patronato del Palmeral de Elche.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana».
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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§ 118

Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del Cambio Climático y la Transición 
Ecológica de la Comunitat Valenciana. [Inclusión parcial]

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 9486, de 9 de diciembre de 2022

«BOE» núm. 43, de 20 de febrero de 2023
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2023-4378

[ . . . ]
TÍTULO III

Reducción de emisiones en las políticas sectoriales

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Biocombustibles

Artículo 58.  Biocombustibles.
1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana fomentarán la generación y 

el consumo de biocombustibles avanzados a partir del tratamiento de aguas residuales y la 
reutilización de aceites de uso doméstico e industrial, y de los residuos y de los restos de 
origen orgánico, así como la generación y el consumo de hidrógeno de origen renovable por 
la industria y el transporte.

2. Así mismo, se fomentará la gestión y el consumo de la biomasa forestal sostenible, de 
restos de poda de la agricultura y de la jardinería como fuente de energía renovable, 
respetando lo establecido en los instrumentos técnicos de gestión forestal y la productividad 
de las montañas reflejada en estos, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y 
con los de la economía circular, y el fomento del desarrollo local sostenible.

3. Se identificarán las oportunidades para el uso de recursos hasta ahora 
infraaprovechados como la biomasa agrícola, forestal y urbana, y el biogás, entre otros.

4. En el caso del biometano, las administraciones públicas fomentarán su inyección en 
las redes de gas natural, con los tratamientos y las condiciones de calidad exigibles por la 
normativa vigente.

[ . . . ]
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CAPÍTULO VII
Otras políticas sectoriales de mitigación

Artículo 68.  Agricultura, ganadería, pesca y gestión forestal.
1. La planificación y actuaciones que desarrollen las administraciones públicas 

valencianas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con la actividad 
agrícola, ganadera, forestal y pesquera favorecerán la reducción de emisiones y la resiliencia 
del territorio.

2. En todo caso, tendrá en cuenta:
a) La promoción de los productos agroganaderos ecológicos y de proximidad y de 

sistemas extensivos de producción agrícola y ganadera.
b) La reducción de emisiones procedentes de la fermentación entérica, de la gestión de 

basuras, de la fertilización nitrogenada y de los arrozales, y, en general, el fomento de la 
economía circular para el aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas y 
ganaderos. La gestión óptima del uso de fertilizantes, así como el fomento de la correcta 
gestión de los purines, basuras y residuos agrarios.

c) El impulso a la mejora de la gestión del carbono de los suelos, mediante prácticas 
agrarias que incrementen el contenido de materia orgánica del suelo o eviten su pérdida.

d) El fomento prioritario de las medidas dirigidas a la optimización de regadíos que 
comporten un aprovechamiento del agua mejor y más racional, con la máxima eficiencia 
energética y la introducción de energías renovables.

e) El desarrollo de nuevos herbicidas y plaguicidas compatibles con el medio ambiente, 
así como de nuevos tratamientos de lucha biológica contra las plagas y enfermedades 
compatibles con el respecto a los ecosistemas.

f) El fomento de la máxima eficiencia energética de la maquinaria utilizada en el ámbito 
agropecuario y pesquero, así como del uso e implantación de energías renovables.

g) Reducir la distancia del transporte de materias primas para la alimentación animal.
h) El reforzamiento del conocimiento en el sector para avanzar en la reducción de 

emisiones, la adaptación de especies y la conservación de la biodiversidad.
i) La adopción de medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad del sistema forestal y 

a optimizar la capacidad de actuar como sumidero y como fuente de energías renovables y 
materiales de construcción sostenibles, avanzando concretamente hacia:

1) La conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales y sus funciones 
reguladoras del ciclo hidrológico y la protección contra la erosión y otros efectos adversos.

2) El favorecimiento de una gestión forestal activa que permita reducir el riesgo de 
incendios forestales y aprovechar la biomasa forestal, regulando los deberes y las 
obligaciones de la propiedad de las fincas forestales.

3) El apoyo a las empresas de gestión forestal para fomentar el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley.

4) El fomento de la reforestación con los objetivos de incrementar la fijación de carbono y 
la resiliencia del territorio al efecto del cambio climático.

5) El fomento de plantaciones forestales de especies de crecimiento medio y rápido, 
recogidas en la normativa sectorial de ordenación y gestión forestal, que permitan un valor 
añadido en superficies agrícolas en proceso de abandono, eviten la continuidad de 
formaciones forestales, potencien el consumo de recursos naturales renovables y favorezcan 
el uso del suelo y un ahorro de agua.

j) El fomento de programas de transferencia de investigación y conocimiento de las 
nuevas técnicas o prácticas.

[ . . . ]
TÍTULO IV

Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y transición justa

[ . . . ]
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CAPÍTULO I
Medidas específicas de adaptación

[ . . . ]
Artículo 73.  Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura.

La planificación y actuaciones que desarrollan las administraciones públicas valencianas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con la actividad agrícola, 
ganadera y pesquera, tendrán en cuenta, al menos:

a) La evaluación de los riesgos para estos sectores y actividades y el territorio derivados 
del cambio climático, así como las medidas identificadas para la reducción de estos y las 
oportunidades que pueden aparecer para el sector.

b) La elaboración de un informe de vulnerabilidades de los cultivos y las especies 
animales de interés productivo más susceptibles de sufrir los impactos climáticos previstos.

c) La valorización de especies o variedades propias, principalmente autóctonas, que 
tengan más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de acuerdo con 
trabajos genéticos y eco-fisiológicos, y el incremento de biodiversidad en los sistemas 
agrarios.

d) Fomento de programas de investigación para adaptar los diferentes cultivos al cambio 
climático.

e) Fomento de la investigación y el análisis de modelos dinámicos de simulación de los 
diferentes cultivos ante las diferentes variables climáticas y ambientales, y sobre todo ante la 
deficiencia hídrica.

f) El apoyo técnico necesario para el impulso y desarrollo de las mejores técnicas 
agronómicas en relación con el cambio climático, así como el fomento de programas de 
transferencia de investigación y conocimiento de las nuevas técnicas o prácticas de la 
actividad agropecuaria dirigida a los productores para que se adapten a este.

[ . . . ]
Artículo 77.  Biodiversidad y sector forestal.

1. Las administraciones públicas valencianas incorporarán la perspectiva de cambio 
climático en los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y planificación y 
gestión de los espacios naturales protegidos. En ese sentido, las actuaciones tendrán que ir 
dirigidas a la conservación del patrimonio natural y a garantizar los servicios proporcionados 
por los ecosistemas para la mejora de la resiliencia del territorio ante los efectos del cambio 
climático.

2. Debe garantizarse la gestión de la infraestructura verde en todas las escalas definida 
en las directrices de ordenación del territorio dados los criterios de su diseño.

3. Desde el planeamiento urbano se promoverá de manera prioritaria las soluciones 
naturales en:

a) La infraestructura verde urbana, como elemento dirigido a proteger la salud de la 
ciudadanía y la resiliencia ante fenómenos extremos.

b) Los espacios periurbanos, para construir la continuidad del medio urbano hacia el 
medio rural, y la infraestructura verde en suelo periurbano, para constituir un activo de primer 
orden para la resiliencia urbana y asegurar la permeabilización del suelo rural hacia el medio 
urbano.

4. Las administraciones públicas competentes realizarán análisis de vulnerabilidad y 
riesgo de la Red Natura 2000 y de las zonas húmedas frente a los impactos del cambio 
climático, y promoverán e implementarán las medidas necesarias para adecuar su gestión al 
nuevo contexto climático. Así mismo, promoverán la interconectividad de los espacios 
catalogados en esta red.

5. Deben potenciarse las razas ganaderas autóctonas y la ganadería extensiva como 
elemento de conservación de la biodiversidad frente los impactos del cambio climático, así 
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como las especies y variedades agrícolas tradicionales o locales adaptadas al medio, 
fomentando la agrobiodiversidad.

6. Las administraciones públicas competentes evaluarán la vulnerabilidad de la 
biodiversidad autóctona frente a especies invasoras y promoverán e implementarán las 
medidas necesarias para una gestión efectiva de la adaptación en este ámbito.

7. Las administraciones públicas competentes evaluarán los impactos, la vulnerabilidad y 
la adaptación al cambio climático en el sector forestal valenciano, y promoverán e 
implementarán las medidas necesarias para una gestión forestal activa y sostenible que sea 
efectiva para la adaptación en este ámbito, de manera específica:

a) En los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), y los servicios 
ambientales y sus implicaciones económicas y sociales.

b) Sobre los incendios forestales, el aprovechamiento de la biomasa forestal y la 
recuperación de los mosaicos agroforestales, potenciando las especies locales más 
adaptadas fisiológicamente a las condiciones climáticas.

c) Sobre plagas y enfermedades forestales
d) Con la elaboración de un inventario intermedio forestal de la Comunitat Valenciana 

con una periodicidad de diez años, no prorrogable.

[ . . . ]

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 118  Ley del Cambio Climático y la Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana [parcial]

– 1915 –



§ 119

Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el 
despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat 

Valenciana. [Inclusión parcial]

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 9580, de 21 de abril de 2023

«BOE» núm. 105, de 3 de mayo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-10641

[ . . . ]
TÍTULO III

Medidas de cohesión social, económica y territorial

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Medidas para la reactivación y la diversificación socioeconómicas y la 
promoción del empleo

[ . . . ]
Artículo 36.  Apoyo al comercio de proximidad.

1. La conselleria competente en materia de comercio debe articular medidas de incentivo 
y asesoramiento para recuperar y potenciar el pequeño comercio en los municipios en riesgo 
de despoblamiento, incluyendo medidas orientadas a los siguientes objetivos:

a) La creación y el desarrollo de cadenas cortas de distribución y abastecimiento;
b) el apoyo a los mercados y ferias locales;
c) el impulso a favor de soluciones innovadoras, itinerantes y de economía social;
d) el fomento del consumo de productos locales, artesanales, ecológicos y de 

proximidad;
e) la modernización de los equipamientos públicos comerciales, ferias y venta ambulante 

o no sedentaria;
f) el fomento de la digitalización y la creación de herramientas tecnológicas y digitales 

destinadas al pequeño comercio;
g) el asesoramiento y el acompañamiento en la transformación digital del pequeño 

comercio;
h) la facilitación de licencias multiservicios;
i) el fomento del relevo generacional;
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j) la categorización de los proyectos locales de comercio como prioritarios para las 
administraciones, y

k) el impulso a la formación y el asesoramiento a personas autónomas.
2. Se promoverán fórmulas de colaboración institucional con las administraciones locales 

a fin de fomentar el mantenimiento de pequeños comercios. En concreto, en colaboración 
con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), se establecerá un 
programa de visitas periódicas en los municipios en riesgo de despoblamiento con el fin de 
prestar asesoramiento técnico a las personas comerciantes de estas localidades, y elaborar 
diagnósticos sobre su situación y evolución.

Artículo 37.  Apoyo a la cadena de valor agroalimentaria.
1. La conselleria competente en política agraria y desarrollo rural, en el marco de las 

competencias autonómicas, debe articular medidas y programas de apoyo al sistema 
agroalimentario, el cual se define como el conjunto de las actividades que concurren en la 
producción, la transformación y la comercialización de los alimentos, reconociendo su 
posición estratégica en la economía y en el conjunto de la sociedad valenciana, y en 
particular en la lucha contra el despoblamiento del mundo rural.

Las medidas de apoyo al sistema alimentario deben promover la sostenibilidad social, 
económica y ambiental de las actividades que se desarrollen en municipios en riesgo de 
despoblamiento, que impulsen la generación de ingresos y valor añadido, el mantenimiento 
de las explotaciones y la creación de empleos estables y de calidad, y que, igualmente, 
pongan en valor el papel del sector agroalimentario como elemento vertebrador, mantenedor 
del tejido social y conformador del paisaje rural.

2. Se fomentará especialmente el relevo generacional en el sector agrario y ganadero y 
la incorporación de personas jóvenes y de mujeres en las industrias y las cooperativas 
agroalimentarias situadas en municipios en riesgo de despoblamiento.

Entre las medidas que se adopten se deberá incluir la simplificación de los trámites 
administrativos, poniendo en marcha los sistemas necesarios de acompañamiento a las y los 
administrados, y la discriminación positiva hacia demandantes de ayudas o subvenciones 
agrarias o de desarrollo rural, a favor de jóvenes, mujeres y personas que justifiquen su 
residencia o proyectos de permanencia en los municipios. Así mismo, se apoyará la 
formación profesional de titulares y personas trabajadoras de las explotaciones agrarias, 
ganaderas y de las industrias agroalimentarias, y se promoverá la figura del y de la aprendiz 
para garantizar el relevo generacional en oficios como la ganadería extensiva, la apicultura, 
la agricultura o los servicios (panadería, carnicería, restauración, etc.), para que ningún oficio 
esencial se extinga en el mundo rural.

3. Se fomentará la diversificación en las actividades agrarias y en la transformación a 
pequeña escala de los productos del sector primario, buscando alternativas económicas, con 
especial incidencia en la transformación y venta directa de productos propios (también a 
través de la promoción de obradores colectivos), la digitalización y la promoción de la 
agroecología y la agricultura regenerativa, y otras fórmulas vinculadas al mundo rural y a la 
actividad agraria que contribuyan al desarrollo de la economía valenciana. Con esta finalidad 
se facilitarán los trámites y se simplificará la normativa de aplicación, teniendo en cuenta las 
circunstancias sociodemográficas de los territorios en riesgo de despoblación.

Se fomentará la transformación, el procesamiento y la puesta en valor de los productos 
de las actividades agrícolas y ganaderas a pequeña escala en las propias zonas 
productoras, incluyendo la producción ecológica y los regímenes de calidad diferenciada, a 
fin de conseguir un mayor valor añadido y un mayor retorno económico para las personas 
productoras del sector primario. Así mismo, se impulsarán actividades de estudio, 
catalogación, reconocimiento y apoyo a la diversidad de las producciones agrícolas y 
ganaderas y de las variedades y razas autóctonas.

4. Se desarrollarán instrumentos y apoyos para la mejora estructural de las 
explotaciones y las infraestructuras agrarias, adecuados específicamente a las condiciones 
sociodemográficas y territoriales de los municipios en riesgo de despoblamiento, en 
aplicación de la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat 
Valenciana, que permitan asegurar la viabilidad económica, social y ambiental de las 
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explotaciones agrarias y la obtención de rentas agrarias suficientes que aseguren unas 
óptimas condiciones de vida a sus titulares. Se potenciará la reestructuración parcelaria de 
manera compatible con los valores naturales existentes, la transmisión de tierras entre 
profesionales, la promoción de bancos de tierras y el desarrollo de infraestructuras de apoyo 
que contribuyan al reforzamiento estructural de la explotación y faciliten su adaptación al 
cambio climático. Así mismo, se apoyará el mantenimiento y la recuperación de la agricultura 
de secano en terrenos abancalados de las zonas forestales para el fomento del mosaico 
agroforestal.

5. Se promoverán iniciativas de consumo responsable y sostenible en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana, que contribuyan al consumo de proximidad y de productos locales, 
agroecológicos y de calidad diferenciada, y que puedan redundar positivamente en el medio 
rural, especialmente en los municipios en riesgo de despoblamiento. Sobre este tema, la 
conselleria competente en agricultura regulará y promoverá la creación de grupos de 
consumo en el ámbito de un consumo colaborativo, inclusivo, social y solidario, y las 
medidas de promoción, divulgación y educación asociadas. Se favorecerá en la compra 
pública, mediante las cláusulas adecuadas, la adquisición de productos de proximidad y de 
pequeños productores.

6. El Consell estudiará la implantación de una renta rural agropecuaria que apoye el 
mantenimiento de las actividades de agricultura y ganadería, valorando la importancia de 
estas actividades en el mundo rural como elemento generador de oportunidades laborales, 
como primera barrera de contención ante los efectos del cambio climático, la prevención de 
los incendios forestales y la preservación de nuestro patrimonio cultural, paisajístico y 
ambiental. Así mismo, reglamentariamente se determinará su alcance, las zonas de 
afectación y las personas beneficiarias de la misma.

Artículo 38.  Impulso a la gestión forestal sostenible y a la prevención de incendios 
forestales.

1. La conselleria competente en política forestal, promoverá la puesta en valor de los 
servicios de los ecosistemas forestales con el objetivo de incrementar el valor y la renta de 
los montes que redunde positivamente en el territorio, en el contexto de la adaptación y la 
lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y en cumplimiento de 
los compromisos de responsabilidad ambiental y social corporativa del sector privado.

A tal efecto, la conselleria competente impulsará y financiará los instrumentos técnicos 
de planificación y gestión forestal, y desarrollará normativamente la definición y clasificación 
de los servicios esenciales de los ecosistemas forestales, los criterios de cálculo y las 
metodologías adecuadas para su cuantificación, compensación y comercialización; así como 
el impulso de los pagos por servicios ambientales como fórmula de repercutir a las personas 
propietarias y productoras, y será el órgano competente en la valoración y gestión de estas 
externalidades. Todo ello, apoyado en aquellas acciones necesarias de divulgación y 
participación de todos los actores sociales implicados.

2. La conselleria competente en materia forestal cuantificará el valor de los servicios de 
los ecosistemas forestales valencianos para ponerlos al alcance de las políticas de 
responsabilidad corporativa de empresas y de entidades públicas comprometidas con la 
compensación de su huella de carbono, mediante el desarrollo de las metodologías 
adecuadas para su cuantificación.

3. La conselleria competente en la materia impulsará y garantizará el uso multifuncional y 
sostenible de los recursos forestales de la Comunitat Valenciana, mediante las instrucciones 
técnicas de aprovechamientos forestales, apoyando a la producción de productos forestales 
maderables y no maderables, que redunden positivamente en la rentabilidad de los montes y 
el empleo en este sector, mediante la introducción de nuevas tecnologías en el sector y 
herramientas de gestión sostenible y promoción de los productos forestales de la zona.

4. La conselleria competente en la materia, atendiendo al valor multifuncional de los 
ecosistemas forestales, potenciará, apoyará e impulsará la gestión del territorio rural para 
incrementar su resistencia y resiliencia a los incendios forestales, integrando prevención, 
extinción y desarrollo rural, a través de las siguientes líneas de acción:
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a) Potenciar la gestión forestal sostenible como herramienta para la puesta en valor de 
los ecosistemas forestales, mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos que 
proveen.

b) Apoyar el mantenimiento de la agricultura tradicional, ganadería extensiva y 
selvicultura, para contribuir a generar territorios con valor natural, social y económico, menos 
vulnerables a los incendios forestales.

c) Mejorar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones forestales, incentivando y 
reforzando al sector empresarial mediante el apoyo a los productos directos e indirectos que 
proveen a la sociedad.

d) Promover el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, en particular la 
procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes técnicos de gestión 
forestal.

e) Impulsar el asociacionismo de propietarios i propietarias forestales.
f) Promover la obtención, por parte de las y los propietarios forestales, de los sellos de 

certificación forestal sostenible.
g) Incentivar la creación de empleo femenino en el sector forestal.
h) En la compra pública y mediante las cláusulas adecuadas, se favorecerá la 

adquisición de productos de proximidad y de pequeños productores y productoras de 
productos forestales.

i) Fomentar los sumideros terrestres, mediante el aumento de la capacidad de absorción 
de dióxido de carbono de los bosques, como servicio fundamental de los ecosistemas 
forestales.

5. La conselleria competente en la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
37.4 de esta Ley, impulsará la recuperación de antiguas parcelas de cultivo agrícolas 
situadas en la Zona de Influencia Forestal, según la definición establecida en la Ley 3/1993, 
de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, para la recuperación del mosaico 
agro-forestal de las zonas rurales con agricultura de montaña, facilitando los trámites 
administrativos necesarios para la recuperación de los mismos y fomentando procesos 
asociativos o mancomunados en su gestión que permitan mejorar la competitividad y 
rentabilidad de estas explotaciones.

6. La conselleria competente en la materia promoverá un programa específico de 
investigación, inventariado y conservación de suelos que contribuya a la lucha contra la 
erosión y la desertificación, y que impulse el papel clave de los suelos como sumidero de 
carbono, para la retención de humedad y como reservorio de biodiversidad y geodiversidad, 
y cuya gestión pueda convertirse en un factor de especialización y generación de empleos 
en zonas forestales y municipios en riesgo de despoblación.

[ . . . ]
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§ 120

Ley 9/1994, de 7 de octubre, reguladora de los Planes de Desarrollo 
Regional de los Fondos Estructurales de la Unión Europea

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 126, de 24 de octubre de 1994

«BOE» núm. 276, de 18 de noviembre de 1994
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1994-25402

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO
En aplicación de la normativa comunitaria, el Reino de España, como Estado integrante 

de la Unión Europea, ha de presentar ante la Comisión Europea los planes de reconversión 
regional y social a efectos del objetivo 2 y los planes de desarrollo rural a efectos del 
objetivo 5, en lo que afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón.

La concreción y desarrollo del Plan de Desarrollo Regional se llevará a efecto a través de 
los distintos programas operativos, en el ámbito de los marcos comunitarios de apoyo que 
abarcan períodos de tres a seis años. El carácter plurianual significa que los programas 
operativos condicionan en gran medida la planificación y decisión de la Comunidad 
Autónoma y, en concreto, de los gobiernos que puedan alternarse, por lo que es razonable 
que la aprobación y modificación de los programas operativos sea competencia del órgano 
legislativo regional, como representante directo de la soberanía popular, de conformidad con 
las competencias atribuidas al mismo en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Por otra parte, también la trascendencia financiera y presupuestaria que los programas 
operativos implican, hace razonable la participación de las Cortes de Aragón.

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
Es objeto de la presente Ley regular, en los aspectos internos que afecten a la 

Comunidad Autónoma de Aragón, los planes de reconversión regional y social de Aragón a 
efectos del objetivo 2 y los planes de desarrollo rural a efectos del objetivo 5, dentro de las 
directrices establecidas por los reglamentos de los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea.

Artículo 2.  Elaboración y aprobación.
1. Es competencia de la Diputación General de Aragón la elaboración de los proyectos 

de los planes de desarrollo regional.
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2. En la elaboración de dichos proyectos se dará audiencia a las corporaciones locales 
afectadas, así como al Consejo Económico y Social en la forma legalmente establecida.

3. La Diputación General de Aragón deberá remitir a las Cortes de Aragón para su 
debate, antes de proponerla al Gobierno de la nación, la distribución por ejes de los fondos.

4. La Diputación General de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de 
Economía de las Cortes de Aragón de todas las modificaciones existentes en los 
correspondientes planes y proyectos de programas operativos.

Disposición adicional única.  
En el supuesto de que el Consejo de Gobierno hubiera aprobado algún plan de 

desarrollo regional antes de la entrada en vigor de la presente Ley deberá en todo caso 
someterlo a debate en las Cortes de Aragón en la forma establecida en esta Ley.

Disposición final única.  
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Aragón».
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§ 121

Ley 2/1996, de 14 de mayo, de Cámaras Agrarias de Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 58, de 22 de mayo de 1996
«BOE» núm. 138, de 7 de junio de 1996
Última modificación: 2 de mayo de 2001

Referencia: BOE-A-1996-12866

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.

Preámbulo
La Comunidad Autónoma de Aragón es titular de la competencia exclusiva en materia de 

agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de 
la economía, tal como dispone el artículo 35.1.8 del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Asimismo corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, y en su caso, en los términos que 
la misma establezca en materia de Corporaciones de Derecho Público representativas de 
intereses económicos y profesionales, recogida en el artículo 36.1.4 del Estatuto.

Por otro lado por Real Decreto 564/1995, de 7 de abril, se traspasaron a la Comunidad 
Autónoma de Aragón las funciones que en materia de Cámaras Agrarias venía 
desempeñando la Administración General del Estado en el ámbito territorial de Aragón, y el 
personal adscrito a los servicios que pasa a gestionar la Comunidad Autónoma.

Procede ahora regular con rango de Ley el régimen a que debe someterse el 
funcionamiento y organización de las Cámaras Agrarias en el ámbito autonómico aragonés.

La regulación que en esta Ley se contiene se ha desarrollado a la vista de lo dispuesto 
en la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases de Régimen 
Jurídico de las Cámaras Agrarias, modificada parcialmente por la Ley 23/1991, de 15 de 
octubre, y por la Ley 37/1994, de 27 de diciembre.

Con sujeción a las bases fijadas por la legislación estatal, la nueva regulación asume, 
como una de sus finalidades fundamentales, el establecimiento de una estructura 
organizativa más racional que la que actualmente está en funcionamiento, de modo que se 
propicie una actuación eficaz de las Cámaras, para lo cual se opta por la creación de una 
sola Cámara por Provincia.

La Ley se estructura en cinco capítulos. El capítulo I, regula aspectos generales del 
régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, tales como sus estatutos, régimen jurídico y 
ámbito territorial, destacando su consideración como Corporaciones de Derecho Público, 
según establece la Ley 23/1986.
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El capítulo II recoge las funciones que han venido desarrollando las Cámaras y a dejar 
sentado con claridad que éstas no son los órganos de representación del colectivo agrario, 
función que corresponde a las Organizaciones Agrarias, sin que ello impida que a través de 
los procesos electorales a Cámaras Agrarias se obtenga un instrumento válido para conocer 
la representatividad de los sindicatos agrarios dentro del sector.

Los aspectos organizativos de las Cámaras Agrarias se concretan en el capítulo III, 
destacando la figura del Pleno, como órgano soberano de la Cámara, compuesto por 
miembros elegidos por los profesionales del sector agrario.

El capítulo IV contiene algunas previsiones sobre el régimen económico de las Cámaras, 
fijándose los recursos con que cuentan.

En el capítulo V se regula el proceso electoral, para cuyo adecuado desarrollo se 
considera imprescindible la elaboración previa de un censo que determine de un modo 
exhaustivo y certero quiénes van a tener la condición de electores. El desarrollo del proceso 
electoral ha de hacer posible que las Cámaras pasen a ser corporaciones representativas 
del sector, y a la vez el punto de arranque de la nueva organización que la presente Ley 
diseñe.

El texto de la Ley se cierra con un conjunto de disposiciones adicionales y transitorias, 
donde se concretan algunas previsiones sobre el personal de las Cámaras transferido a la 
Comunidad Autónoma y sobre el régimen de Derecho transitorio.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Regulación.
Las Cámaras Agrarias de Aragón se rigen por la presente Ley, por las disposiciones que 

la desarrollan, por sus propios Estatutos y por la legislación básica del Estado.

Artículo 2.  Naturaleza jurídica.
1. Las Cámaras Agrarias son corporaciones de Derecho Público dotadas de 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, y 
se rigen en su estructura y funcionamiento por principios democráticos. Gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses y de los recursos que le son propios, y ejercen las funciones 
y prestan los servicios que determina la presente Ley.

2. Las Cámaras Agrarias son entidades de Derecho Público a efectos de su constitución 
y organización, así como cuando actúen desarrollando potestades públicas.

Artículo 3.  Tutela administrativa.
Las Cámaras Agrarias se relacionarán con la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón a través del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, que ejerce la tutela 
sobre las mismas. de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 4.  Régimen jurídico.
Los actos y resoluciones dictados por los órganos de las Cámaras Agrarias, que según 

las leyes tengan la consideración de actos administrativos, estarán sometidos al Derecho 
Administrativo, siendo susceptibles de recurso en la forma que establezca la legislación de 
procedimiento administrativo. Las cuestiones de naturaleza jurídica distinta se regirán por las 
normas que les sean aplicables con sometimiento al órgano jurisdiccional correspondiente.

Artículo 5.  Ambito territorial.
1. En cada una de las tres provincias aragonesas existirá una única Cámara Agraria, que 

tendrá ámbito provincial y estará ubicada en la respectiva capital de provincia.
2. Las Cámaras Agrarias provinciales podrán establecer servicios administrativos en las 

comarcas de su ámbito territorial que se considere conveniente y previa autorización de la 
Administración Autonómica.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 121  Ley de Cámaras Agrarias de Aragón

– 1923 –



Artículo 6.  Beneficios.
Las Cámaras Agrarias gozarán del beneficio de justicia gratuita, y de los beneficios 

fiscales existentes, y sus recursos tendrán la consideración de inembargables en los 
términos de la legislación básica del Estado.

Artículo 7.  Registro de Cámaras Agrarias.
1. Se crea el registro de Cámaras Agrarias de Aragón, dependiente del Departamento de 

Agricultura y Medio Ambiente. Las Cámaras Agrarias remitirán al mismo sus estatutos y 
modificaciones, la composición de sus órganos de gobierno y cuantos actos e información 
exigieran las disposiciones legales.

2. La constitución, organización y funcionamiento del Registro de Cámaras Agrarias de 
Aragón se determinará por Decreto del Gobierno de Aragón, oídas las Organizaciones 
Agrarias.

Artículo 8.  Estatutos.
1. Los Estatutos de las Cámaras deberán ajustarse a lo previsto en esta Ley, en las 

disposiciones que la desarrollen, en la legislación básica del Estado y en general a cualquier 
otra norma que pudiera resultar de aplicación.

2. Los Estatutos de las Cámaras Agrarias serán aprobados por el Pleno de la 
Corporación, por mayoría absoluta, dentro de los seis meses siguientes a su constitución, y 
deberán ser remitidos al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente para que, en el 
plazo de dos meses, compruebe su adecuación a la normativa vigente.

Las modificaciones de los Estatutos seguirán el mismo trámite.
Los Estatutos y sus modificaciones serán válidos y eficaces desde el momento en que el 

Departamento de Agricultura y Medio Ambiente preste su conformidad a su contenido.
3. Los Estatutos de las Cámaras deberán, al menos, regular y concretar:
a) El domicilio y ámbito territorial de la Cámara.
b) La denominación de la Cámara, en la que debe constar la expresión «Cámara 

Agraria» y el nombre de la demarcación correspondiente.
c) Los órganos de gobierno, su composición y funcionamiento, la forma de designación y 

remoción de sus cargos, las facultades que ejercen y el procedimiento para la deliberación y 
toma de decisiones, así como su régimen de convocatoria.

d) Las funciones asignadas a dichos órganos.
e) El régimen económico, indicando la forma de obtener y administrar sus recursos y 

patrimonio.
f) Los mecanismos que permitan la presentación de propuestas y mociones, la exigencia 

de responsabilidad y la presentación anual de la menoria de actuaciones y de la rendición de 
cuentas.

g) Los derechos y deberes de sus miembros.

CAPÍTULO II
Funciones de las cámaras agrarias

Artículo 9.  Funciones.
Son funciones propias de las Cámaras Agrarias, en el ámbito territorial propio de su 

competencia:
a) Actuar como entidades de consulta y colaboración con la Administración de la 

Comunidad Autónoma y del resto de Administraciones Públicas, previo conocimiento del 
gobierno autónomo, en materias agrarias, emitiendo informes o realizando estudios.

b) Administrar sus recursos y patrimonio.
c) Ejercer aquellas funciones que les delegue el Gobierno de Aragón, en los términos 

que establezca el acto de delegación. A estos efectos, las Cámaras Agrarias tendrán la 
consideración de oficinas públicas y en ellas podrá ser presentada y tramitada la 
documentación relacionada con las competencias que ejerzan en virtud de delegación.
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Artículo 10.  Limitaciones en el ejercicío de sus funciones.
1. Las Cámaras Agrarias en su ejercicio competencial no limitarán la libertad sindical, ni 

el derecho de asociación empresarial.
2. En concreto no serán propias de las Cámaras Agrarias las funciones de 

representación, negociación y reivindicación, en nombre y defensa de los intereses 
económicos, sociales, profesionales y sindicales de los profesionales del sector agrario, que 
corresponden exclusivamente a las organizaciones sindicales y a las organizaciones 
profesionales agrarias legalmente constituidas.

3. Las Cámaras Agrarias no pueden desarrollar las actividades que, de acuerdo con la 
legislación sobre Régimen Local, corresponden a las entidades locales, salvo delegaciones 
competenciales expresas de éstas en su favor y que sean autorizadas por el Gobierno 
regional.

4. Las Cámaras Agrarias no pueden realizar actividad mercantil de ningún tipo.

CAPÍTULO III
Órganos de las Cámaras

Artículo 11.  Órganos de las Cámaras.
Los órganos de las Cámaras Agrarias de Aragón, son el Pleno, la Comisión Ejecutiva y 

el Presidente.

Artículo 12.  El Pleno.
1. El Pleno es el órgano soberano de la Cámara. Estará constituido por 25 miembros 

elegidos mediante sufragio igual, libre, directo y secreto, con criterios de representación 
proporcional, por los electores a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, pertenecientes a la 
circunscripción electoral de la Cámara. Su mandato será de cuatro años.

2. Corresponde al Pleno:
a) Aprobar inicialmente los Estatutos de la Cámara y sus modificaciones.
b) Elegir y revocar al Presidente de la Cámara y a los miembros de la Comisión 

Ejecutiva.
c) Aprobar la memoria anual de actividades, el presupuesto anual y la liquidación de 

éste.
d) Administrar el patrimonio de la Entidad y disponer de éste, de acuerdo con lo que 

establece la normativa vigente.
e) Proponer al Gobierno de Aragón la relación de puestos de trabajo al servicio de la 

Cámara, así como sus modificaciones.
f) Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan los Estatutos y las disposiciones vigentes.
3. Dentro del mes siguiente a la finalización del proceso electoral, la Junta Electoral 

Provincial convocará a quienes hayan resultado elegidos miembros del Pleno de la Cámara 
a la sesión constitutiva de éste, para proceder en la misma a la elección del Presidente y de 
los miembros de la Comisión Ejecutiva.

4. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria una vez al semestre, y en sesión extraordinaria 
siempre que lo acuerde la Comisión Ejecutiva, el Presidente o la tercera parte de los 
miembros del Pleno.

5. La convocatoria de las sesiones del Pleno se realizará mediante citación de sus 
miembros con una antelación mínima de diez días, acompañando orden del día de la sesión. 
Para la válida constitución del Pleno será necesaria la presencia en primera convocatoria de 
la mitad de sus miembros, y en segunda bastará con la presencia de la tercera parte, salvo 
cuando se adopten acuerdos a los que se refieren los apartados a), b) y d), que requerirán la 
presencia de la mayoría absoluta. En cualquier caso será necesaria la presencia del 
Presidente, o la del Vicepresidente cuando aquél no pueda ejercer sus funciones.

6. El Pleno tomará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes, salvo 
que los Estatutos o las disposiciones vigentes exijan otras mayorías.
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Artículo 13.  El Presidente.
1. El Presidente será elegido por el Pleno de la Cámara en su sesión constitutiva de 

entre sus miembros. Su mandato, que debe coincidir con el de los miembros del Pleno, será 
de cuatro años.

2. El Presidente de la Cámara Agraria asume también la condición de Presidente del 
Pleno y de la Comisión Ejecutiva.

3. Corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación legal de la Cámara.
b) Coordinar e impulsar el gobierno y actuación de la corporación.
c) Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno y la Comisión Ejecutiva.
d) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y de la Comisión 

Ejecutiva, dirigiendo sus deliberaciones.
e) Ejercer la dirección e inspección de los servicios de la corporación.
f) Autorizar los gastos, ordenar los pagos y firmar los contratos.
g) Suscribir, previa autorización del Pleno, los convenios a celebrar con las 

Administraciones Públicas.
h) Desarrollar cuantas otras facultades le confieran los Estatutos de la Cámara y las 

disposiciones vigentes.
4. Los Estatutos de la Cámara determinarán las causas y circunstancias en que el 

Presidente perderá su condición de tal.

Artículo 14.  La Comisión Ejecutiva.
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de gestión y administración ordinaria de la Cámara 

Agraria. Estará compuesta por un Presidente, que será el de la Cámara Agraria, y un 
máximo de seis vocales, dos de los cuales pasarán a asumir la condición de Vicepresidente 
y Secretario, respectivamente.

Los Vocales se elegirán por el Pleno de entre sus miembros y su mandato no podrá 
exceder del de los miembros del Pleno, de entre ellos, el Presidente propondrá para su 
nombramiento a quienes han de adoptar la condición de Vicepresidente y Secretario. A este 
último le corresponderá también ejercer como Secretario del Pleno.

2. Al Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva le corresponden las facultades que le 
atribuyan las disposiciones vigentes y los Estatutos, así como aquellas que le pueda delegar 
el Presidente.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, vacante y 
enfermedad.

3. Los miembros de la Comisión Ejecutiva no podrán percibir ninguna retribución fija por 
el ejercicio de sus cargos.

4. Corresponde a la Comisión Ejecutiva:
a) Dirigir y administrar la corporación.
b) Gestionar y ejecutar los acuerdos adoptados por el Pleno y por ella misma.
c) Someter a la aprobación del Pleno el proyecto de Estatutos y sus modificaciones, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta Ley.
d) Someter a la aprobación del Pleno la Memoria anual de la Cámara, que comprenderá 

una relación exhaustiva de las actividades desarrolladas por la corporación en el curso del 
ejercicio de que se trate.

e) Presentar al Pleno, para su aprobación, el Presupuesto del ejercicio siguiente, así 
como la liquidación del anterior.

f) Ejercer cualquier otra facultad que le atribuyan las disposiciones vigentes y los 
Estatutos de la Cámara.

5. La Comisión Ejecutiva responde de su gestión ante el Pleno, en los términos que 
establezcan los Estatutos de cada Cámara.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 121  Ley de Cámaras Agrarias de Aragón

– 1926 –



CAPÍTULO IV
Régimen económico

Artículo 15.  Recursos de las Cámaras.
1. Las Cámaras Agrarias, para el cumplimiento de sus fines, podrán contar con los 

siguientes recursos:
a) Los rendimientos y productos derivados de los bienes y derechos que constituyan su 

patrimonio.
b) Las donaciones, herencias, legados o ayudas que puedan recibir.
c) Las aportaciones que puedan establecerse en los Presupuestos Generales del 

Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las Entidades Locales para esta 
finalidad.

d) Los rendimientos por la prestación de servicios tanto propios como delegados por 
otras Administraciones Públicas, o convenidos o concertados con ella.

e) Cualquier otro que les corresponda recibir.
2. Para la realización de sus actividades, las Cámaras podrán contratar el personal 

necesario en régimen de Derecho Laboral, sin perjuicio de la observancia del régimen de 
incompatibilidades aplicable al personal de las Administraciones Públicas.

3. La adquisición, enajenación, arrendamiento o cesión de bienes inmuebles por parte de 
las Cámaras Agrarias, así como la contratación de obras, suministros o servicios por un 
período superior al ejercicio presupuestario, y la relación de puestos de trabajo deberán ser 
ratificados por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente para alcanzar su eficacia 
jurídica.

Artículo 16.  Presupuesto y memoria de actividades.
1. Las Cámaras Agrarias elaborarán anualmente, dentro del primer trimestre del año 

siguiente, una Memoria de sus actividades. Aprobarán el presupuesto de cada ejercicio, así 
como la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior.

2. Los documentos mencionados en el apartado 1 serán remitidos al Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de su 
aprobación por el Pleno, a fin de que la Administración analice su grado de adecuación a las 
disposiciones normativas aplicables.

3. El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, en ejercicio de su tutela sobre las 
Cámaras, podrá acordar, cuando lo estime conveniente, la realización de auditorías en orden 
a determinar la correcta aplicación de los fondos públicos percibidos por las Cámaras.

CAPÍTULO V
Proceso electoral

Sección I. Electores y elegibles

Artículo 17.  Proceso democrático-representativo.
Los miembros de las Cámaras Agrarias serán elegidos por sufragio libre, igual, directo y 

secreto, atendiendo al procedimiento electoral regulado en esta Ley.

Artículo 18.  Electores.
1. Serán electores de los miembros de las Cámaras Agrarias quienes, estando en 

posesión del derecho de sufragio activo conforme a la Ley reguladora del Régimen Electoral 
General, reúnan alguna de las condiciones siguientes y estén incluidos en el censo electoral 
a que se refiere el artículo 21 de esta Ley:

a) Toda persona física, mayor de edad, que siendo profesional de la agricultura como 
propietario, arrendatario, aparcero o en cualquier otro concepto análogo reconocido por la 
Ley, ejerza actividades agrícolas, ganaderas o forestales de modo directo y personal, y como 
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consecuencia de estas actividades. esté afiliado bien al Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social o bien al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en función de su 
actividad agraria.

b) Los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas 
aludidas en el apartado anterior, mayores de edad, que trabajen de modo directo y 
preferente en la explotación familiar, debiendo estar dados de alta en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

c) La persona natural que haya obtenido, en virtud de resolución administrativa, la 
consideración de titular de una explotación agraria prioritaria, conforme a las disposiciones 
contenidas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

d) Las personas jurídicas que tengan como objeto exclusivo, conforme a sus estatutos, y 
efectivamente ejerzan explotación agrícola, ganadera o forestal, que ejercitarán su derecho a 
sufragio a través de su representante legal.

2. En ningún caso el derecho de sufragio activo podrá ser ejercido más de una vez en 
cada proceso electoral.

3. El titular de una explotación agraria, o de más de una, que se encuentren ubicadas en 
más de una provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón, sólo tendrá derecho de 
sufragio, tanto activo como pasivo, en la Cámara Agraria de la provincia donde esté dado de 
alta en la Seguridad Social. En el supuesto de que uno de estos titulares no esté dado de 
alta en la Seguridad Social en esta Comunidad Autónoma, tendrá derecho de sufragio en la 
provincia donde este ubicada su explotación de mayor extensión o la parte más extensa de 
su explotación.

Artículo 19.  Elegibles.
1. Serán elegibles como miembros de las Cámaras Agrarias aquellas personas físicas 

que reúnan los requisitos para ser elector y no estén incursos en ninguna de las causas de 
inelegibilidad establecidas con carácter general en la legislación reguladora del régimen 
electoral general.

2. Las causas de inelegibilidad serán también causas de incompatibilidad.

Artículo 20.  Incompatibilidad.
Las causas de incompatibilidad de los miembros de las Cámaras Agrarias serán las 

siguientes:
a) Ejercer cargo público, ya sea de elección pública o de designación directa, salvo los 

de alcalde o concejal.
b) Las causas de inelegibilidad.

Artículo 21.  Censo.
1. El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, con la participación de las 

Organizaciones Profesionales Agrarias, elaborará un censo en el que figurarán todas las 
personas que ostenten la condición de electores en el ámbito de cada Cámara Agraria.

2. El censo deberá ser actualizado al menos cada cuatro años.
3. El censo será objeto de exposición pública en todos los Ayuntamientos de cada 

provincia, al objeto de que se puedan formular, en el plazo de un mes, cuantas alegaciones o 
correcciones sean necesarias. Las alegaciones se resolverán igualmente en el plazo de un 
mes. La aprobación del censo, una vez incluidas las alegaciones formuladas por los 
particulares y efectuadas las correcciones que hayan sido estimadas, corresponderá al 
Director general que presida la Junta Electoral Central previa supervisión de ésta.

4. El censo definitivo será publicado y contra los acuerdos de inclusión o exclusión 
procederán los recursos legalmente establecidos.
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Sección II. Procedimiento electoral

Artículo 22.  Derecho de convocatoria.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón determinar las fechas de celebración de las 

elecciones a Cámaras Agrarias, así como la convocatoria mediante Decreto, previa 
comunicación al Gobierno de la Nación, y tras consultar con las Organizaciones 
Profesionales Agrarias de ámbito nacional y las implantadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

2. El Decreto de convocatoria, especificando la fecha de las elecciones, será publicado 
en el «Boletín Oficial de Aragón», y entrará en vigor el mismo día de su publicación.

3. La Comunidad Autónoma comunicará igualmente al Gobierno de la Nación los 
resultados del proceso electoral de las Cámaras Agrarias en su ámbito territorial.

Artículo 23.  Administración electoral.
1. La Administración electoral tendrá como finalidad garantizar la transparencia y 

objetividad del proceso electoral, así como la aplicación efectiva del principio de igualdad.
2. Dicha Administración está constituida a los efectos de esta Ley por:
La Junta Electoral Central.
Las Juntas Electorales Provinciales.
Las Mesas Electorales.

Artículo 24.  La Junta Electoral Central: composición y funciones.
1. La Junta Electoral Central con sede en Zaragoza, estará integrada por nueve 

miembros designados por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, uno de los cuales, con categoría de Director General del mismo Departamento, 
ostentará el cargo de Presidente; otros cuatro serán funcionarios de dicho Departamento, y 
el resto serán designados a propuesta de las Organizaciones Profesionales Agrarias entre 
juristas de reconocido prestigio de la Comunidad Autónoma. Tiene carácter de órgano 
permanente y la renovación de sus miembros será cada cuatro años por mitades.

2. Las funciones de la Junta Electoral Central serán:
a) Coordinar el proceso electoral, dictando al efecto cuantas instrucciones sean 

necesarias.
b) Velar por la aplicación y el cumplimiento de la legalidad vigente.
c) Resolver los recursos presentados contra resoluciones de las Juntas Electorales 

Provinciales.
d) Aprobar los modelos de actuaciones electorales.
e) En general, desempeñar todas las tareas necesarias para el cumplimiento,de los fines 

previstos y para un correcto desarrollo del sufragio.

Artículo 25.  Juntas Electorales Provinciales: composición y funciones.
1. Las Juntas Electorales Provinciales, con sede en la capital de provincia, estarán 

integradas por nueve miembros, cinco de los cuales serán designados por el Departamento 
de Agricultura y Medio Ambiente, uno de los cuales con categoría de Jefe de Servicio, 
ostentará el cargo de Presidente, y el resto serán designados a propuesta de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias entre juristas de reconocido prestigio de la provincia.

Las Juntas se disolverán concluido el proceso electoral.
2. Estas Juntas desempeñarán las mismas funciones que la Junta Electoral Central, si 

bien referidas a su ámbito territorial y a excepción de las correspondientes a la aprobación 
de los modelos de actuaciones electorales y resolución de recursos.

Artículo 26.  Mesas Electorales.
1. Las Mesas Electorales tendrán ámbito municipal, siempre y cuando el número de 

electores inscritos en el censo de cada municipio lo justifique.
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2. La determinación del número de Mesas Electorales, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el apartado anterior, corresponderá a cada Junta Electoral Provincial, dentro de su ámbito 
territorial, al objeto de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio.

3. La Mesa Electoral estará formada por un Presidente y dos vocales designados por 
sorteo por las Juntas Electorales Provinciales.

Artículo 27.  Circunscripción electoral.
Para la elección de los miembros de las Cámaras Agrarias, la circunscripción electoral se 

corresponderá con el ámbito territorial de la Cámara cuya composición se determina.

Artículo 28.  Candidaturas.
1. El proceso electoral se realizará mediante listas cerradas y completas de candidatos, 

con la inclusión de tres candidatos suplentes.
2. Pueden presentar listas de candidatos:
a) Una Organización Profesional Agraria, una Federación legalmente constituida de 

Organizaciones Profesionales Agrarias, o bien una coalición de dos o más entidades de esta 
naturaleza. En este último caso, la coalición formalizará previamente la inscripción como tal 
ante la Junta Electoral Central, en los términos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.

b) Las agrupaciones independientes de electores, siempre y cuando estén avaladas por 
las firmas autenticadas de al menos el 10 por 100 de los electores de la circunscripción de 
que se trate, y esta circunstancia se acredite ante la Junta Electoral Central.

3. Las candidaturas estarán integradas exclusivamente por aquellas personas que 
reúnan la condición de elegible conforme al artículo 19 de la presente Ley.

4. La presentación de las candidaturas tendrá lugar ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente. El escrito de presentación, suscrito por el representante de la candidatura, 
contendrá como mínimo la denominación de la’ Organización Profesional, Federación, 
Coalición o Agrupación que promueve la candidatura, y la identificación clara de los 
promotores que la integran. Al escrito se acompañará la declaración de aceptación de la 
candidatura, incluidos los suplentes, junto con los documentos acreditativos de la condición 
de elegibilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2 de este artículo.

5. Ninguna organización profesional agraria, federación o coalición de estas entidades, 
así como las agrupaciones de electores, podrán presentar más de una candidatura en una 
misma circunscripción electoral. Las organizaciones profesionales agrarias federadas o 
coaligadas no podrán presentar candidaturas propias en una circunscripción, si en la misma 
concurren, para idéntica elección, candidatos de las federaciones o coaliciones a que 
pertenecen.

Artículo 29.  Derecho supletorio.
En todos los aspectos relativos al procedimiento electoral no regulados en este capítulo, 

y en particular los referidos al ejercicio del derecho de voto, la regulación del voto por correo, 
el escrutinio de los sufragios, la proclamación de los resultados, las atribuciones de puestos 
y todas aquellas cuestiones que tengan una incidencia directa o indirecta en el proceso, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones reguladoras del Régimen Electoral General.

Artículo 30.  Gastos electorales.
1. Se considerarán gastos electorales los que realicen las organizaciones profesionales 

agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes desde el día de la 
convocatoria hasta el de la celebración de las elecciones.

2. La Diputación General de Aragón mediante Decreto de convocatoria de elecciones a 
Cámaras Agrarias fijará los gastos máximos del proceso electoral, sus mecanismos de 
control y el régimen de financiación.
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Artículo 31.  Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas.
1. Se considerarán como Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, las que obtengan como mínimo un 15 por 
100 del total de votos válidos emitidos en el conjunto del proceso electoral de los miembros 
de las Cámaras Agrarias existentes en la Comunidad Autónoma.

2. Las Organizaciones Profesionales Agrarias que tengan la consideración de más 
representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerán la 
representación institucional ante las administraciones públicas y ante las demás entidades u 
organismos de carácter público que la tengan prevista.

3. Se considerarán como Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en 
el ámbito territorial de cada provincia, al objeto de ser consultadas por las administraciones 
públicas en aquellas cuestiones que incidan en su ámbito, las que, al menos, obtengan un 
20 por 100 de los votos válidos emitidos en el proceso electoral para los miembros de cada 
una de las Cámaras Agrarias Provinciales.

Disposición adicional primera.  Personal transferido.
Los efectos y situación del personal transferido como consecuencia del Real Decreto 

564/1995, de 7 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración Central 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Cámaras Agrarias, serán los 
siguientes:

a) Personal funcionario: Se le respetarán el grupo de procedencia y los efectos 
económicos inherentes al grado personal que tuviese reconocido. A los efectos de la 
adquisición de la condición de funcionario de la Diputación General de Aragón, dicho 
personal se integrará en los Cuerpos y Escalas determinados en el artículo 16 de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto 
refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y de acuerdo con 
los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de integración.

b) Personal interino: no variará su vinculación administrativa por razón de la 
transferencia, y estará sujeto, en la medida que le sea de aplicación dada su condición de 
interino, a lo establecido en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

c) Personal con contrato laboral: No variará su vinculación laboral con la Administración, 
subrogándose el Gobierno de Aragón en todos los contratos de esta naturaleza, con los 
efectos que la subrogación comporte y con sujeción a lo establecido por la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, una vez efectuados los trámites 
correspondientes, podrá redistribuir el personal transferido en virtud del Real Decreto 
564/1995 en los puestos correspondientes del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios y adaptarlos a 
sus necesidades, respetando los principios de capacidad y mérito.

Disposición adicional segunda.  Extinción de las Cámaras Agrarias.
1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán extinguidas todas las Cámaras 

Agrarias Locales o de cualquier otro ámbito territorial distinto al provincial existentes en 
Aragón.

2. Los efectos de la extinción de las Cámaras Agrarias como consecuencia de la 
aplicación de esta Ley serán los siguientes:

1.º Los Plenos de las Cámaras Agrarias extinguidas como consecuencia de la aplicación 
de esta Ley se constituirán en Comisiones Liquidadoras, al objeto de elaborar un informe 
sobre la situación administrativa, presupuestaria y patrimonial de cada una de dichas 
Cámaras en los términos y plazos que se determinen reglamentariamente. Estas Comisiones 
estarán presididas por un funcionario designado por el Gobierno de Aragón.

2.º En relación con los bienes, derechos y obligaciones de cualquier naturaleza que 
correspondan a las Cámaras Agrarias extinguidas por aplicación de la presente Ley, el 
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Gobierno de Aragón efectuará las atribuciones patrimoniales y las adscripciones de medios 
garantizando su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.

3.º En el proceso de determinación de los destinos de los patrimonios y medios a que se 
refiere el apartado 2, deberá garantizarse la participación de representantes de las entidades 
afectadas, oídas las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

4.º Las subrogaciones y adscripciones operadas en virtud de lo que determinan los 
apartados anteriores gozan de los beneficios establecidos por la disposición adicional tercera 
de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras 
Agrarias.

Disposición adicional tercera.  Ambito y composición de las Juntas Arbitrales de 
Arrendamientos Rústicos.

1. El ámbito de las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón será el de la provincia.

2. La propuesta y designación de los vocales de las Juntas Arbitrales de Arrendamientos 
se efectuará por los vocales de la Cámara Agraria correspondiente de conformidad con los 
requisitos establecidos en la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos. 
Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera hasta la elección 
de los nuevos miembros de las citadas Juntas.

Disposición transitoria primera.  
El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente establecerá de forma provisional la 

composición y funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos y de las 
Comisiones Mixtas Locales de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, así como las Juntas 
Provinciales de Fomento Pecuario. Todo ello hasta la configuración y reforma definitiva de la 
materia.

Disposición transitoria segunda.  
Se faculta al Gobierno de Aragón para regular provisionalmente el funcionamiento de las 

Cámaras Agrarias Provinciales, en el período comprendido entre la entrada en vigor de la 
presente Ley y la constitución de los órganos de gobierno de las nuevas Cámaras.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan 

o contradigan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias que 

fueran precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Aragón».
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§ 122

Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de ordenación el 
aprovechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de 

Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 79, de 8 de julio de 2002

«BOE» núm. 182, de 31 de julio de 2002
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2002-15459

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

I
La Comunidad Autónoma de Aragón es titular de la competencia exclusiva en materia de 

agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía, y también en materia de pastos, tal y como señalan los números 12.a y 15.a 
del artículo 35.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón. De acuerdo con los aludidos títulos 
competenciales, la Comunidad Autónoma de Aragón fue recibiendo las transferencias de 
funciones y medios materiales necesarios correspondientes a aquéllos, y así, en virtud del 
Real Decreto 3136/1982, de 24 de julio, sobre transferencias de competencias, funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Diputación General de Aragón en materia de 
agricultura, se traspasan a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios 
sobre las acciones relacionadas con el Reglamento de Ordenación de Pastos, Hierbas y 
Rastrojeras.

II
La Comunidad Autónoma de Aragón carece de una regulación material propia sobre el 

aprovechamiento de los pastos, por lo que, en virtud de la aplicación de la cláusula de 
supletoriedad del derecho estatal respecto al de las Comunidades Autónomas establecida en 
el artículo 149.3 de la Constitución, se aplican en Aragón tanto la Ley de 7 de octubre 
de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras, como el Reglamento de Pastos, 
Hierbas y Rastrojeras, aprobado por Decreto 1256/1969, de 6 de junio.

Sin embargo, ya hace algunos años se viene observando una creciente inaplicación del 
sistema previsto en las aludidas disposiciones estatales, lo que ha sucedido de un modo 
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más acusado en los últimos años, de manera que son cada vez más los municipios 
aragoneses excluidos del sistema de ordenación de pastos.

III
Las razones que justifican la cada vez más generalizada inaplicación del sistema de 

ordenación de pastos son de diversa naturaleza: unas devienen del propio diseño del 
sistema, otras son de carácter agronómico derivadas del modelo de ayudas públicas 
actualmente existente en el marco de la Política Agrícola Común, y también las hay 
consecuencia de algunas actuaciones públicas específicas efectuadas sobre la estructura de 
la tierra.

La exclusión del aprovechamiento de los pastos del libre mercado que implica la 
aplicación del modelo diseñado por la Ley de Pastos ocasiona conflictos entre agricultores y 
ganaderos, algunos de ellos de preocupante intensidad. Tal situación se plantea con mucha 
menor frecuencia y también con menor virulencia cuando se deja libre de ordenación el 
mercado de pastos y, fruto del juego de la autonomía de la voluntad, agricultor y ganadero 
llegan libremente a acuerdos, sin estar encorsetados en el reglado e intervencionista sistema 
contenido en las disposiciones de ordenación de pastos.

Además, el sistema previsto en las disposiciones estatales antes citadas choca con 
obstáculos para su aplicación y pacífica aceptación por las partes implicadas, al existir unos 
precios que están claramente por debajo de los que se satisfacen en el mercado libre, 
apareciendo también, en no pocas ocasiones, importantes dificultades para el pago de los 
precios y para hacerlos efectivos en caso de negativa para proceder a su abono.

IV
Asimismo, el modelo de ayudas públicas construido por la Política Agrícola Común tiene 

una doble consecuencia: Por un lado, es causa de la decreciente aplicación del sistema 
normativo de ordenación del aprovechamiento de pastos, ante los recelos de que la estricta 
ejecución del mismo pueda devenir en incumplimientos de las obligaciones impuestas en el 
correspondiente régimen de ayudas y, por otro lado, parece imponer que, para evitar 
incumplimientos no achacables al sujeto sometido al régimen de ayudas, sean entregados a 
él los medios necesarios para autocontrolar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
asumidas como beneficiario de las ayudas, lo que implica que resulte aconsejable acudir a 
un sistema en el que las partes sean las que libremente acuerden cómo van a aprovecharse 
los pastos, lo que finalmente conduce a la adopción de un sistema libre de ordenación en el 
que la ley sea aquello que las partes pacten y no lo que establezca una Ley externa a ellos, 
que no siempre tendrá en consideración las específicas y peculiares circunstancias que 
converjan en cada caso.

En concreto, dentro del sistema de ayudas por superficie, se establecen diversas 
limitaciones respecto al uso de las superficies agrarias sometidas a retiradas de la 
producción o destinadas a barbecho; las limitaciones citadas se circunscriben al 
aprovechamiento ganadero y a las fechas en que el mismo puede efectuarse. En ese mismo 
régimen específico de ayudas, viene sucediendo que el aprovechamiento ganadero de los 
rastrojos correspondientes a parcelas cuyo cultivo ha sido declarado y recolectado dificulta, 
cuando no hace imposible, las inspecciones y controles en campo. Ambas situaciones 
pueden conducir a la imposición de penalizaciones al beneficiario de la ayuda por conductas 
de las que pudiera no ser responsable y que, además, quedan fuera de su esfera de 
decisión y control. Similares circunstancias a las apuntadas se producen en otros sistemas 
de ayudas, como el de las llamadas «ayudas agroambientales», para cuya percepción se 
exige el respeto a determinadas cargas ganaderas, estando las ayudas ligadas a la tierra y 
no al ganado.

También resulta preciso advertir que actualmente las ayudas establecidas por la Política 
Agrícola Común están cada vez más vinculadas al cumplimiento de lo que se conoce como 
«buenas prácticas agrarias», que constituyen un conjunto de reglas de carácter ambiental 
que deben cumplirse en el ejercicio de las actividades agrícolas y ganaderas, y que son de 
imperativo cumplimiento para la percepción de diversos tipos de ayudas. La obligada 
asunción del contenido de las buenas prácticas agrarias, de creciente importancia, deriva en 
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la consideración de que la manera más factible de hacer posible su cumplimiento sea dejar 
libre de ordenación el aprovechamiento de los pastos, de modo que, en el contexto de las 
circunstancias singulares que en cada caso existan, agricultor y ganadero prescriban el 
modo de aprovechar los mismos dentro de los límites que les marquen las condiciones 
impuestas por las buenas prácticas agrarias.

Todas las circunstancias descritas que envuelven el régimen de ayudas de la Política 
Agrícola Común conducen a afirmar que, para cumplir los requisitos necesarios para su 
percepción y evitar caer en penalizaciones por el modo y tiempo de aprovechar los pastos, 
es necesario cumplir un calendario, conocer las limitaciones en las formas de 
aprovechamiento de los pastos, asumir las prohibiciones de aprovechamiento ganadero 
existente, datos todos estos que sólo son conocidos, con precisión y seguridad, por el titular 
del aprovechamiento agrícola de la parcela.

Por tanto, tal y como se deduce de lo expuesto en los párrafos precedentes, el sistema 
de ayudas establecido en el contexto de la Política Agrícola Común hace prácticamente 
incompatible una adecuada gestión de las ayudas con la existencia de un sistema general de 
ordenación de pastos ajeno al que puedan determinar libremente las partes haciéndolo a la 
luz de las circunstancias específicas del caso.

A todo lo señalado respecto a la incidencia del sistema de ayudas diseñado por la 
Política Agrícola Común, deben añadirse otras circunstancias de índole estructural que 
igualmente afectan a la posible aplicación del sistema de ordenación de pastos, como 
sucede con la extensión de las transformaciones en regadío y con la ejecución de 
procedimientos de concentración parcelaria, con los que se alcanza una distribución de la 
propiedad de mayor tamaño y más concentrada, de modo que en esas nuevas 
circunstancias estructurales se fijan habitualmente acuerdos específicos bilaterales entre 
agricultores y ganaderos.

V
La globalidad de las razones expuestas conducen a concluir que hoy existe un escenario 

en el que resulta indeseable acudir a un sistema de ordenación de pastos intervencionista y 
generalista, y ello no sólo porque las modificaciones organizativas impuestas por la 
Ley 2/1996, de Cámaras Agrarias de Aragón, hayan supuesto la desaparición de la 
estructura básica sobre la que se asentaba el sistema de ordenación de pastos, sino sobre 
todo porque causas económicas, estructurales, poblacionales y de gestión administrativa 
conducen a la conclusión de que el mejor modo de aprovechar los pastos, haciéndolo 
compatible con las circunstancias hoy existentes, es aquel que deje libre de ordenación el 
mercado, siendo los particulares los que convengan el modo de aprovechamiento de los 
mismos a tenor de las consideraciones que en cada caso confluyan. Puede decirse, por 
tanto, que la mejor opción legislativa para determinar el aprovechamiento de los pastos 
tampoco sería aquella que partiera de la exclusiva idea de entender que los contenidos de la 
Ley y del Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras se aplican cada vez menos en 
Aragón, por la única razón de tratarse de disposiciones arcaicas y necesitadas de 
adaptación, y que una mera adecuación de tal sistema sería suficiente para que volviera a 
aplicarse el mismo con entera satisfacción. No resulta aventurado afirmar que si el contenido 
de la futura regulación del sistema de aprovechamiento de pastos consistiera en la definición 
de un sistema de ordenación de pastos general y adaptado a las actuales circunstancias 
organizativas, su aplicación pondría de manifiesto todas las disfunciones de diversa índole 
antes descritas, lo que finalmente conduciría a la inaplicación del "nuevo" sistema de 
ordenación, de manera que en algunos casos agricultores y ganaderos alcanzarían acuerdos 
puntuales fuera del modelo que se ordenase, pero también, en otros casos, el resultado 
podría ser dejar el pasto sin aprovechar.

Dejar libre de ordenación de pastos el territorio de la Comunidad Autónoma ha de 
permitir que todas las dificultades que actualmente se plantean desaparezcan, de modo que 
ello haga posible que se produzca un aprovechamiento de los pastos más racional, ajustado 
a las prácticas ambientales que las disposiciones vigentes imponen, así como haciendo 
compatible un satisfactorio aprovechamiento de los recursos pastables con el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los sistemas de ayudas agrarias existentes, y también la 
creación de unas condiciones más realistas que con seguridad harán posible que ganaderos 
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y agricultores convengan acuerdos para aprovechar sosteniblemente recursos que antes 
estaban sin emplear.

VI
En definitiva, la presente disposición procede, única y exclusivamente, a declarar libre de 

ordenación de pastos las tierras de cultivo de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedando 
con ello solventadas todas las dificultades que el actual sistema, que viene aplicándose en 
una reducida porción del territorio aragonés, plantea y, a la vez, abriendo todo el espacio 
territorial aragonés a un sistema fundado en la libertad de pactos, el cual ha funcionado con 
normalidad en las partes de Aragón en que ha venido utilizándose.

La decisión que esta Ley hace efectiva, dejando libre de ordenación de pastos el 
territorio de la Comunidad Autónoma, se adopta evidentemente en uso de las competencias 
que la Comunidad Autónoma tiene en el ámbito del Derecho Público, sin que tal decisión 
afecte en modo alguno a la aplicación en cada municipio o lugar de los respectivos usos y 
costumbres que en aquellos se siguen teniendo presentes.

VII
Por otra parte, lo extenso del territorio aragonés pone de manifiesto la existencia de 

diversas situaciones, presentándose municipios donde el sistema de ordenación de pastos 
se viene aplicando hace décadas, por lo que resulta aconsejable que la Ley recoja la 
posibilidad de que la libertad de ordenación de pastos que la aprobación de la misma supone 
se aplace temporalmente en los municipios cuyos términos estuvieran sujetos al sistema de 
ordenación de pastos. Tal moratoria, que queda a decisión de los Ayuntamientos, ha de 
permitir una aplicación no traumática de la Ley, haciendo posible que en ese plazo se tomen 
las medidas necesarias para adaptar las zonas a la nueva situación y siendo, a su vez, un 
plazo prudencial para que agricultores y ganaderos vayan consumando acuerdos tendentes 
al aprovechamiento de los pastos.

Artículo único.  Libertad de ordenación.
Por la presente Ley, queda libre de ordenación el aprovechamiento de los pastos, 

hierbas y rastrojeras en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición transitoria primera.  Aplicación del sistema de ordenación de pastos.
El sistema de ordenación de pastos existente a la entrada en vigor de la presente Ley se 

aplicará hasta la conclusión de la correspondiente campaña de aprovechamiento de pastos.

Disposición transitoria segunda.  Inaplicación temporal de la libertad de ordenación.
Los Ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal, a la entrada en vigor de 

esta Ley, se aplique el sistema de ordenación de pastos previsto en la Ley de 7 de octubre 
de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras, y en su Reglamento, dispondrán de 
un plazo de dos meses desde aquella fecha para solicitar a la Administración autonómica 
que durante las dos campañas de aprovechamientos de pastos que se inicien tras la entrada 
en vigor de la presente disposición continúe aplicándose en su término municipal el señalado 
sistema de ordenación, formulándose tal solicitud por acuerdo del Ayuntamiento, una vez 
consultados los órganos paritarios correspondientes en los que estén representados los 
agricultores y ganaderos afectados.

Disposición derogatoria única.  Cláusula derogatoria.
1. A salvo de lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta Ley, quedan 

expresamente derogadas las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Orden de 29 de octubre de 1996, del Departamento de 

Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula de forma provisional la composición y 
funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, las Comisiones Mixtas 
de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, y las Juntas de Fomento Pecuario.
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b) La Orden de 19 de julio de 2000, del Departamento de Agricultura, por la que se 
modifica la Orden de 29 de octubre de 1996, del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, referida en la letra a) anterior.

2. Quedan igualmente derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en lo 
que se opongan o contradigan a lo previsto en esta Ley.

Disposición final primera.  Habilitación reglamentaria.
Se faculta al Consejero responsable en materia de agricultura para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Aragón».
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§ 123

Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de Creación del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 150, de 27 de diciembre de 2002

«BOE» núm. 21, de 24 de enero de 2003
Última modificación: 3 de febrero de 2016

Referencia: BOE-A-2003-1495

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

1
La Constitución Española establece en el artículo 149.1.15.a como competencia exclusiva 

del Estado el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica. Por 
su parte, el artículo 148.1.17.a recoge el fomento de la investigación como una de las 
materias cuya competencia puede ser asumida por las Comunidades Autónomas, 
procediendo el Estatuto de Autonomía de Aragón a recoger en el artículo 35.1.29.a la 
competencia exclusiva en investigación científica y técnica, en coordinación general con la 
del Estado. Por otra parte, el artículo 36.3.a establece que, en el marco de las actuaciones 
que desarrolla la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza, le corresponde el fomento 
de la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Aragón, y 
el artículo 35.1.12.a recoge la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e 
industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

En ejercicio de sus competencias, el Estado dictó la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que establece la 
necesaria coordinación de la actuación en el campo de la investigación de las diferentes 
Comunidades Autónomas entre sí y de éstas con la Administración General del Estado, 
procediendo, además, al establecimiento del marco común a que deben ajustarse los 
organismos públicos con funciones de investigación. Esta Ley estatal, y la normativa que la 
complemente, configura el marco jurídico de referencia de las intervenciones administrativas 
en el sector de la investigación y sus principios inspiradores; por ello, sus preceptos habrán 
de constituir la referencia tanto de la presente Ley como de cuantas disposiciones se dicten 
en su desarrollo y ejecución, a efectos de asegurar una mínima homogeneización que 
garantice un funcionamiento integrado y eficaz de los centros públicos de investigación.
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2
El Decreto 1/2000, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón, establece la estructura 

orgánica del Departamento de Agricultura, existiendo dentro de él, como órgano directivo, la 
Dirección General de Tecnología Agraria, en la que se integran los Servicios de Investigación 
Agroalimentaria, de Transferencia en Tecnología Agroalimentaria y de Formación y 
Extensión Agraria, y a la que se le atribuye el desarrollo y ejecución de la política del 
Departamento en materia de investigación agroalimentaria; la transferencia a los sectores de 
las innovaciones tecnológicas; la experimentación de las mismas, incluidas las que se 
ejecutan en condiciones de campo reales, y la formación y capacitación agraria de los 
agricultores y ganaderos. Por tanto, actualmente, el ejercicio de la actividad pública en la 
Administración autonómica en materia de investigación, desarrollo e innovación 
agroalimentarias corresponde a la Dirección General de Tecnología Agraria del 
Departamento de Agricultura.

3
La organización actual de la investigación y la transferencia de las innovaciones 

tecnológicas en materia agroalimentaria es continuación de la creada en las décadas de los 
años sesenta y setenta por el Ministerio de Agricultura, que, si bien se encontraba 
plenamente adaptada a su época, la propia dinámica del sector ha convertido en obsoleta. 
Así, las nuevas orientaciones europeas y españolas han planteado la existencia de nuevos 
campos de investigación no cubiertos adecuadamente, y detectado ineficiencias en la 
transferencia al sector productivo, planteando, en consecuencia, la necesidad de seguir una 
estrategia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (en lo sucesivo, I+D+I) que, 
simultáneamente, fomente la investigación y el desarrollo tecnológico (en lo sucesivo, I+D) y 
la innovación empresarial, y sea por ello capaz de incidir en los mercados mediante nuevos 
productos o nuevas técnicas de producción más eficientes y más respetuosas con el medio 
ambiente.

La aplicación en el sector agroalimentario de esta nueva estrategia obliga a definir un 
nuevo objetivo final para la I+D+I en Aragón: Conseguir, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia, que las explotaciones agrarias y las 
empresas agroindustriales innoven continuamente y con ello alcanzar que la población activa 
agraria, y el resto de la población rural, obtenga una mayor rentabilidad económica y, como 
consecuencia, una mejor calidad de vida. Debe decirse ya que, a los efectos de esta Ley, el 
término agroalimentario comprende tanto los aspectos relacionados con las producciones 
agrarias y la industria agroalimentaria como los referentes a los aspectos forestales y los de 
desarrollo rural, por constituir el conjunto de todos ellos un sistema específico e íntimamente 
relacionado en lo económico, en lo social y en lo medioambiental.

La investigación, desarrollo e innovación agroalimentarias aragonesas deben, por tanto, 
afrontar un triple reto. Desarrollar, en primer lugar, tecnologías y productos adaptados al 
entorno natural y a nuestros mercados europeos; transferirlas después eficazmente al sector 
para que redunden en su continua innovación, y, por último, garantizar la eficiencia y 
continuidad del esfuerzo potenciando equipos humanos que estén en vanguardia de la 
investigación a través de su constante estímulo y participación en proyectos y redes 
nacionales, europeas e internacionales.

4
Por ello, mediante la presente Ley, y en virtud del principio de eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales que debe regir el actuar administrativo, 
conforme dispone el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, se dota a la Administración Pública aragonesa de un instrumento ágil que 
permita realizar la política en materia de investigación y transferencia en el sector 
agroalimentario y facilitar la gestión de los resultados obtenidos.

De este modo, haciendo uso de la potestad de autoorganización reconocida 
estatutariamente en el artículo 35.1.1.a, que habilita a la Comunidad Autónoma para la 
creación de una Administración institucional propia, el citado objetivo se consigue mediante 
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la creación de un organismo público, bajo la forma de entidad de Derecho Público, que dote 
a estos sectores de un instrumento eficaz que oriente sus líneas de investigación en función 
de las necesidades existentes, que transfiera sus resultados y conocimientos, de forma que 
se fomente la innovación de las explotaciones y empresas agroalimentarias, y todo ello con 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

De este modo, esta Ley crea el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (en lo sucesivo, el Centro) como entidad de Derecho Público que quedará sujeta a lo 
dispuesto en el régimen general de estos entes públicos, sin perjuicio de la existencia de 
algunas peculiaridades derivadas de las funciones y características propias del Centro.

5
La naturaleza, fines y funciones que esta Ley atribuye al Centro son fundamentalmente 

las que han venido desarrollándose en materia de investigación, transferencia y formación, a 
través de la Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura.

La Ley configura la estructura y organización del Centro, debiendo destacarse la 
creación de un Consejo Rector con una amplia representación que responde a la 
consideración de que las grandes líneas de investigación, desarrollo y transferencia son 
estrategias a largo plazo basadas en el acuerdo social, económico y político.

Respecto del régimen patrimonial del Centro se prevé de forma expresa la posibilidad de 
la transferencia al mismo de los derechos en forma de patentes, títulos de obtención vegetal 
y otros similares que pudieran corresponder a la Comunidad Autónoma, obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones de investigación agroalimentaria con el fin de facilitar su gestión y 
agilizar su transferencia a través de la aplicación del derecho privado.

En materia de personal, en uso de la previsión contenida en el artículo 2.2 del Decreto 
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, se prevé el 
establecimiento de normas específicas con relación al personal investigador, o con 
especialización profesional técnica o facultativa.

Sobre el régimen económico y financiero procede destacar que los recursos económicos 
se ordenarán bajo el principio de que el Centro debe generar también sus propios recursos 
tanto a través de la gestión de proyectos como mediante la explotación o enajenación de sus 
derechos de propiedad industrial y la prestación de servicios al sector.

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Creación, naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, como 

entidad de Derecho Público, adscrita al Departamento de la Administración de la Comunidad 
Autónoma con competencia en materia de investigación agroalimentaria, y que se regirá por 
las previsiones de la presente Ley, por sus Estatutos y por las demás disposiciones que 
resulten de aplicación.

2. El Centro tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, y goza de autonomía 
administrativa y plena capacidad de obrar.

3. El Centro ajustará su actividad al Derecho privado, y en particular en sus relaciones 
externas, tráfico patrimonial y mercantil, sin perjuicio de las excepciones que puedan 
derivarse de lo establecido en esta Ley.

4. El Centro es un medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos dependientes para la 
realización de los servicios esenciales relacionados con las funciones previstas en el artículo 
3 de esta ley.

Artículo 2.  Fines.
Son fines generales del Centro:
a) Impulsar la investigación científica en materia agroalimentaria y su desarrollo 

tecnológico.
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b) Integrar esta contribución al progreso de la ciencia en el sistema de relaciones de 
colaboración y cooperación propio de la actividad investigadora.

c) Impulsar la transferencia tecnológica, la innovación y la formación en el sector 
agroalimentario aragonés, así como el fomento de actividades relacionadas con las mismas.

Artículo 3.  Funciones.
1. Son funciones del Centro las siguientes:
a) Ejecutar la política del Gobierno de Aragón en materia de investigación, desarrollo 

tecnológico y transferencia (I+D+T) agroalimentarias.
b) Potenciar la innovación en el sector agroalimentario transfiriéndole, en su caso previa 

contraprestación, los resultados científicos y tecnológicos obtenidos por el Centro u otras 
instituciones públicas o privadas, así como fomentar las relaciones con el sector 
agroalimentario para conocer sus necesidades sobre investigación y desarrollo.

c) Promover y realizar programas de investigación y desarrollo, propios o concertados 
con terceros, relacionados con los sectores agroalimentario y forestal.

d) Realizar la experimentación necesaria para adaptar las nuevas tecnologías y 
conocimientos, generados por el sector público o privado de investigación y desarrollo, a las 
diferentes realidades agroalimentarias aragonesas.

e) Contribuir a la protección, conservación y mejor conocimiento de los recursos 
genéticos del sector agrario aragonés y de sus ecosistemas, sin perjuicio de la competencia 
que pueda corresponder a otros órganos, organismos o Administraciones Públicas.

f) Promover la mejora de la profesionalidad de los agricultores y ganaderos.
g) Contribuir a la formación del personal investigador, científico y técnico que lleve a 

cabo actuaciones relacionadas con los fines y funciones propias del Centro.
h) Fomentar las relaciones con otras instituciones de la comunidad científica, tanto 

nacionales como extranjeras, así como promover la organización de congresos y reuniones 
científicas, relacionados con la tecnología del sector agroalimentario.

i) Administrar, en régimen de derecho privado, los derechos de obtentor cuya titularidad 
corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón relacionados con la investigación y 
desarrollo agroalimentarios tales como patentes, obtenciones vegetales u otras de 
naturaleza análoga.

j) Administrar, directa o indirectamente, las fincas que formen parte del Patrimonio 
Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y que se le puedan adscribir o adjudicar, para 
cumplir las finalidades del Centro en materia de investigación, transferencia y formación 
agraria, en los términos establecidos en su régimen jurídico respectivo.

k) La creación, fomento e impulso de una biblioteca agroalimentaria.
l) Participar en cooperativas o sociedades mercantiles por sí mismo o en colaboración 

con otros entes públicos o privados.
m) Participar en fundaciones u otras entidades cuyo objeto sea la financiación o 

realización de actividades relacionadas con sus fines.
n) Establecer relaciones contractuales o de cooperación con personas físicas o jurídicas 

y especialmente las dirigidas a la constitución de entidades participadas por universidades y 
por otros entes de investigación.

ñ) Efectuar tareas de certificación en el ámbito agroalimentario.
o) Cualesquiera otras funciones que expresamente se le asignen por el ordenamiento 

jurídico o que se deriven de los fines de carácter general señalados en el artículo 2 de la 
presente Ley.

2. El Centro elaborará su Plan Estratégico de Actuaciones de I+D+T atendiendo a las 
directrices expresadas por el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia 
de Conocimientos de Aragón.

Artículo 4.  Consideración como organismo público de investigación.
El Centro tendrá la consideración de organismo público de investigación de acuerdo con 

lo previsto en la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, 
el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón.
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CAPÍTULO I
Estructura y organización

Artículo 5.  Organización.
1. El Centro dispondrá de los siguientes órganos de dirección y asesoramiento:
a) El Consejo Rector, la Comisión Permanente y el Director Gerente, como órganos de 

dirección.
b) El Comité Científico, como órgano de asesoramiento.
2. Los estatutos del Centro determinarán su organización interna para la gestión de las 

funciones que se le atribuyen en esta ley.

Artículo 6.  Funciones del Consejo Rector.
Corresponderán al Consejo Rector las siguientes funciones:
a) Planificar las actuaciones de investigación, innovación, transferencia tecnológica y 

formación del Centro en el marco de las políticas y directrices agroalimentarias fijadas por el 
Gobierno de Aragón.

b) Elaborar el Proyecto del Plan Estratégico de Actuaciones en I+D+T del Centro, que 
será elevado al Gobierno para su aprobación.

c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
d) Aprobar el informe anual de gestión elevándolo al Gobierno de Aragón, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 70.9 de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno de Aragón.

e) Disponer de cumplida información respecto de los documentos relativos a la actividad 
económica y financiera del Centro previstos en la legislación vigente de hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

f) Autorizar la participación en cooperativas o sociedades mercantiles, fundaciones y 
otras personas jurídicas.

g) Proponer al Gobierno de Aragón las retribuciones del personal directivo que no lo sea 
por su condición de funcionario y las retribuciones complementarias del resto del personal al 
servicio del centro.

Artículo 7.  Composición y funcionamiento del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará presidido por el Consejero del departamento competente 

en materia de investigación agroalimentaria y contará con dos vicepresidentes:
a) El Director Gerente del Centro, como Vicepresidente primero.
b) El Director General responsable en materia de investigación agroalimentaria, como 

Vicepresidente segundo.
2. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente, por su orden, en los casos de 

ausencia, enfermedad o vacante.
3. El Consejo Rector estará integrado, además, por los siguientes vocales:
a) El Secretario General Técnico, o el Viceconsejero en sucaso, o un Director General, 

del departamento con competencia en materia de investigación agroalimentaria.
b) Un representante de cada una de las áreas de agricultura, economía, medio ambiente, 

industria y salud de los Departamentos competentes en estas materias, designados a 
propuesta de los respectivos Consejeros.

c) El Presidente del Comité Científico del Centro.
d) El Director del Instituto Tecnológico de Aragón.
e) El Presidente de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria.
f) Un representante de la Universidad de Zaragoza, designado a propuesta de su 

Rector.
g) Un representante del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria, designado a propuesta de su Director.
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h) Un miembro del Comité Científico del Centro, designado a propuesta de su 
Presidente.

i) Tres investigadores de reconocido prestigio, uno de loscuales deberá pertenecer a la 
plantilla del Centro, designados a propuesta del Presidente del Consejo Rector.

j)  Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas 
de Aragón, designados a propuesta de estas.

k) Un representante de las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 
agrarias con domicilio social en Aragón, designado a propuesta de éstas.

l) Un representante de las industrias agroalimentarias condomicilio social en Aragón, 
designado a propuesta de las asociaciones más representativas.

m) Un representante de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones 
geográficas protegidas existentes en Aragón o de las entidades que las sustituyan, 
designado a propuesta de éstas.

n) Dos representantes de los trabajadores designados por las centrales sindicales más 
representativas de Aragón.

ñ) Un representante de las organizaciones sociales cuyo objeto principal sea la 
protección y conservación del medio ambiente, designado a propuesta de éstas.

o) Un representante de las organizaciones de consumidoresy usuarios con domicilio 
social en Aragón, designado a propuesta de éstas.

p) Un representante del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, designado a 
propuesta de éste.

q) Un representante de los órganos de representación delpersonal del Centro, 
designado a propuesta conjunta de la Junta de Personal y de los Comités de Empresa.

4. Será Secretario del Consejo Rector, con voz pero sin voto, un miembro del personal 
del Centro, designado por su Presidente.

5. Los vocales serán nombrados por acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del 
Presidente del Consejo Rector, por un período de cuatro años, previa designación efectuada 
en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. Agotado su mandato, el Gobierno 
de Aragón podrá renovar su nombramiento por una sola vez, sin que esta limitación sea de 
aplicación a los vocales que formen parte del Consejo Rector en virtud del cargo que 
ocupen.

6. Los estatutos del Centro especificarán el régimen de organización y funcionamiento 
del Consejo Rector.

Artículo 8.  Comisión Permanente.
El Consejo Rector podrá designar de entre sus miembros una Comisión Permanente 

cuya composición, funcionamiento y atribuciones se regularán estatutariamente.

Artículo 9.  El Director Gerente del Centro.
1. El Director ostenta la representación legal del Centro y ejercerá la dirección, gestión, 

coordinación, control y supervisión de todas sus actividades y, entre otras, le corresponderán 
las siguientes funciones:

a) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y el informe anual sobre la gestión realizada 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.9 de la Ley de Administración de la Comunidad 
Autónoma, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno de Aragón, así como aprobar las cuentas anuales.

c) (Suprimida).
d) La ejecución presupuestaria.
e) Elaborar la plantilla de personal del Centro.
f) Ejercer, respecto de los funcionarios y empleados al servicio de la Administración 

Pública destinados en el Centro, las mismas competencias que la normativa sobre función 
pública atribuye a los Consejeros.

g) Ejercer las acciones judiciales y administrativas.
h) Ser el órgano de contratación del Centro.
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i) Realizar los actos necesarios para la adecuada conservación, administración y gestión 
de su patrimonio, así como del presupuesto.

j) Autorizar los actos de disposición de los bienes y derechos de naturaleza mobiliaria, 
así como de las patentes, derechos de obtención vegetal y otros análogos, en este caso, 
conforme a lo dispuesto en el capítulo II de la presente Ley.

k) Trasladar al Consejo Rector las propuestas necesarias para el buen funcionamiento 
del Centro, incluyendo las de participación en el capital social de cooperativas y sociedades 
mercantiles que se consideren convenientes para el cumplimiento de sus fines.

l) Formular y trasladar a los organismos públicos y órganos competentes de la 
Administración de la Comunidad Autónoma cuantas propuestas se juzguen convenientes en 
materia de investigación agroalimentaria.

m) Cualquier otra función del Centro no atribuida por la presente Ley o por otra 
disposición a otros órganos superiores del mismo.

2. El Director Gerente del Centro, que tendrá categoría de Director General, será 
nombrado por decreto del Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero con competencia 
en materia de investigación agroalimentaria.

3. Los actos y resoluciones administrativas del Director Gerente del Centro no agotarán 
la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante el Consejero del 
Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de investigación 
agroalimentaria.

Artículo 10.  Funciones del Comité Científico.
1. Existirá en el Centro un Comité Científico, como órgano de asesoramiento en 

materia científica, investigación agroalimentaria, transferencia de resultados y formación.
2. Son funciones generales del Comité Científico, en el ámbito propio de sus 

competencias:
a) Informar, con carácter previo a su aprobación por elConsejo Rector, la política 

científica e investigadora del Centro, proponiendo sus líneas y prioridades en el marco de la 
política agroalimentaria y de investigación e innovación tecnológica fijada por el Gobierno de 
Aragón.

b) Evaluar periódicamente los planes y líneas estratégicasadoptados así como sus 
resultados, proponiendo la adopción de medidas en la estructura y en la organización 
científica del Centro orientadas a incorporar de modo eficiente nuevas tecnologías para el 
sector agroalimentario aragonés. A estos efectos, el Comité Científico remitirá un informe 
anual al Director Gerente del Centro y al Presidente del Consejo Rector, sin perjuicio del 
traslado a los citados órganos de todos los acuerdos que adopte.

c) Asesorar e informar sobre aquellos asuntos que seanexpresamente sometidos a su 
conocimiento por el Presidente del Consejo Rector y por el Director Gerente del Centro.

Artículo 11.  Composición del Comité Científico.
1. El Comité Científico estará integrado por, al menos, seis miembros de acreditada 

relevancia en el campo de la investigación científica y técnica agroalimentaria, de los cuales 
dos podrán ser de nacionalidad no española, siendo todos ellos nombrados, a propuesta del 
Consejero del departamento competente en materia de investigación agroalimentaria, por 
acuerdo del Gobierno de Aragón y por una duración de cuatro años.

2. El Comité Científico, de entre sus miembros, elegirá a su Presidente.
3. Los estatutos del Centro determinarán el régimen de organización y funcionamiento 

del Comité Científico.

CAPÍTULO II
Régimen patrimonial y de contratación

Artículo 12.  Bienes que integran el patrimonio propio del Centro.
Formarán parte del patrimonio propio del Centro los siguientes bienes y derechos:
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a) Los derechos en forma de patentes, títulos de obtención vegetal y otros análogos (en 
adelante, derechos de propiedad industrial) obtenidos por el Centro, así como aquéllos de 
esta naturaleza cuya titularidad, a la entrada en vigor de la presente Ley, corresponda a la 
Comunidad Autónoma y sean resultado de las investigaciones previas realizadas por los 
Servicios que se adscriban al Centro y aquellos derechos de esa naturaleza que puedan 
integrarse en él en virtud de la disposición adicional primera, apartado 2, de la presente Ley.

b) Cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o le sean incorporados por 
cualquier persona física o jurídica por cualquier título.

Artículo 13.  Explotación de los derechos de propiedad industrial de titularidad del Centro.
1. Director Gerente del Centro podrá acordar la adscripción de los derechos de 

propiedad industrial de que sea titular en favor de empresas creadas o participadas por el 
Centro.

2. Igualmente corresponde al Director Gerente del Centro la competencia para acordar la 
cesión del uso o explotación de esta clase de derechos en favor de personas físicas o 
jurídicas, previa contraprestación y con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia 
propios de la contratación administrativa, salvo que se den las causas previstas en la 
legislación vigente en materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma que habilitaran la 
aplicación del procedimiento de adjudicación directa.

Artículo 14.  Enajenación de los derechos de propiedad industrial de titularidad del Centro.
1. La enajenación de esta clase de derechos podrá realizarse por el procedimiento de 

adjudicación directa en favor de empresas participadas por el Centro y a través del 
procedimiento de subasta pública en el resto de los casos, salvo que pudieran concurrir 
circunstancias que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma, habilitaran la aplicación del procedimiento de 
adjudicación directa.

2. Los citados actos de disposición de esta clase de derechos se acordarán por el 
Director Gerente del Centro previa comunicación al Consejero competente en materia de 
investigación agroalimentaria, sin perjuicio de la necesidad de obtener autorización previa 
del órgano al que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de patrimonio de la 
Comunidad Autónoma, corresponda su emisión.

Artículo 15.  Bienes inmuebles adscritos al Centro.
Los bienes y derechos de naturaleza inmobiliaria que le sean adscritos por la Comunidad 

Autónoma de Aragón conservarán su calificación jurídica originaria y no podrán ser objeto de 
disposición por el Centro, ni incorporados a su patrimonio, ni enajenados o permutados 
directamente.

Artículo 16.  Coordinación con el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
El Centro deberá informar anualmente al Departamento competente en materia de 

patrimonio, en la forma y términos establecidos en la legislación de patrimonio de la 
Comunidad Autónoma, de las adquisiciones, adscripciones, cesiones y enajenaciones de los 
bienes y derechos de titularidad del Centro.

Artículo 17.  Régimen jurídico aplicable a los contratos.
1. La contratación del Centro se someterá al Derecho privado con respeto a los 

principios contenidos en la legislación básica estatal sobre contratos de las Administraciones 
públicas.

2. La contratación del Centro se regirá por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas en aquellos supuestos contemplados en la misma en los que, de 
acuerdo con su naturaleza de entidad de Derecho Público, deba someterse total o 
parcialmente al régimen de contratación pública.
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CAPÍTULO III
Régimen de personal

Artículo 18.  Personal.
1. El personal del Centro estará integrado por personal directivo y por personal no 

directivo.
2. Tendrá la consideración de personal directivo el Director Gerente y aquel otro que, 

de acuerdo con la organización y las funciones que se le encomienden, se determine en los 
estatutos de la entidad.

3. Tendrá la consideración de personal no directivo:
a) El personal funcionario y laboral de la Administración dela Comunidad Autónoma 

incorporado inicialmente al Centro y aquel otro que, con posterioridad, obtenga destino en el 
mismo a través de las formas de provisión previstas en la legislación sobre función pública.

b) El personal laboral fijo y temporal propio del Centro, contratado por la entidad 
mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.

c) El personal investigador, científico y técnico, contratadode acuerdo con la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica y disposiciones que la desarrollan.

4. Respecto de los puestos de la plantilla que estén dotados y no ocupados, así como 
de los que en el futuro puedan quedar vacantes, el Director Gerente del Centro valorará la 
necesidad de proceder a su amortización o a su provisión por los procedimientos señalados 
en los apartados a) y b) de este artículo. En esta valoración influirán de forma determinante 
las líneas prioritarias que, de acuerdo con los informes del Comité Científico, haya adoptado 
o vaya a adoptar el Centro, así como las previsiones que sobre ordenación de recursos 
humanos se hayan formulado por el mismo.

Artículo 19.  Régimen jurídico del personal.
1. La contratación del personal directivo que no lo sea por su condición de funcionario 

se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, bajo la modalidad 
de relación laboral especial de alta dirección, sin que puedan pactarse cláusulas de 
indemnización por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con el Centro.

2. El personal no directivo se regirá por las siguientes normas:
a) El personal funcionario o laboral de la Administraciónde la Comunidad Autónoma de 

Aragón incorporado inicialmente al Centro, o con posterioridad a través de los 
procedimientos de movilidad previstos en la normativa de aplicación, se regirá, 
respectivamente, por la normativa sobre función pública y por el convenio colectivo vigente 
en cada momento y, supletoriamente, por la normativa que resulte de aplicación.

En tanto dure su destino en el Centro, el citado personal mantendrá todos sus derechos 
en lo relativo a antigüedad, categoría, niveles retributivos y acción social derivados del 
puesto de origen, así como los correspondientes a la carrera y promoción profesional que le 
correspondan como funcionario o personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. Todo ello sin perjuicio de su adecuación funcional y del régimen de prestación de 
servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de los fines del Centro, de acuerdo 
con lo establecido en los estatutos del mismo.

b) El personal laboral propio del Centro se regirá por elconvenio colectivo vigente en 
cada momento y, supletoriamente, por la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 20.  Retribuciones del personal del Centro.
1. Las retribuciones del Director Gerente y demás personal directivo del Centro se 

fijarán por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejo Rector.
2. Las retribuciones básicas del personal no directivo del Centro se homologarán a las 

establecidas con carácter general en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el personal de similar nivel de clasificación y categoría, fijándose las 
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retribuciones complementarias por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejo Rector 
del Centro, con criterios de homogeneidad con las establecidas para los empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. En ningún caso las retribuciones totales en cómputo anual del personal propio 
contratado por el Centro serán inferiores a las correspondientes a puestos de idéntico grupo 
y nivel del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 20 bis.  Personas en formación.
1. El Centro podrá contar con personas en formación investigadora, científica y técnica 

que desarrollen actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, 
postdoctorales o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo con su normativa específica.

2. Estas personas carecerán de vinculación jurídico-laboral con el Centro, sin perjuicio 
de lo que pueda disponer al respecto la normativa de aplicación.

Artículo 21.  Contrato-programa.
1. Entre el departamento competente en materia de investigación agroalimentaria y el 

propio Centro, podrá suscribirse anualmente un contrato-programa vinculado a objetivos de 
investigación y a la realización de servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades 
del sector agroalimentario y de los departamentos de la Administración autonómica, fijando 
los niveles de participación de las unidades que integran el Centro, definiendo los 
indicadores de avance en el cumplimiento de objetivos, de visibilidad de la producción 
científica, de competencia para captar recursos humanos y materiales para la investigación, 
de dirección de tesis doctorales y de divulgación científica, entre otros.

2. En el contexto de los objetivos pactados en el contratoprograma que se suscriba y 
sin perjuicio de la carrera profesional que pueda establecerse reglamentariamente para el 
personal investigador y técnico del Centro, podrán fijarse incentivos económicos de 
productividad vinculados al cumplimiento evaluado de los objetivos pactados.

Artículo 22.  Carrera profesional del personal investigador y técnico.
Con sujeción a lo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Ordenación de la Función 

Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, la carrera profesional del personal investigador 
y técnico se regulará reglamentariamente, en términos que permitan conjugar la experiencia 
profesional y dedicación con el nivel del puesto de trabajo desempeñado en cada momento.

El mencionado Reglamento regulará las relaciones con empresas por parte del personal 
investigador, científico y técnico del Centro.

CAPÍTULO IV
Régimen económico-financiero

Artículo 23.  Los créditos presupuestarios.
1. El Centro elaborará anualmente el anteproyecto de presupuesto, que será aprobado 

por el Consejo Rector y posteriormente será remitido por el Consejero del Departamento con 
competencia en materia de investigación agroalimentaria, junto con el de su Departamento, 
al competente en materia de hacienda.

2. Previa autorización del órgano que, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
vigente en materia de hacienda y presupuestos, resulte competente, podrán aplicarse al 
Centro créditos correspondientes a los programas de gasto del Departamento con 
competencia en materia de investigación agroalimentaria o de otros Departamentos, cuando 
aquéllos se destinen a actividades propias de las funciones que tiene encomendadas el 
Centro.

3. Podrán generar crédito en las dotaciones del estado de gastos del presupuesto del 
Centro los mayores ingresos a los inicialmente previstos en el ejercicio corriente, en los 
supuestos y términos contenidos en la legislación de hacienda de la Comunidad Autónoma.
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4. Las dotaciones incluidas en el estado de gastos del presupuesto del Centro tendrán 
carácter limitativo; no obstante, podrán declararse ampliables conforme a lo previsto en la 
legislación de hacienda de la Comunidad Autónoma y, en particular, cuando se fijen en 
función de los recursos generados por la actividad propia del Centro en las cuantías 
necesarias para reflejar las modificaciones positivas en los créditos de transferencias 
destinados a la misma, conforme a lo dispuesto en la legislación de hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 24.  Gestión económico-financiera.
1. El Centro no podrá prestar avales a terceros ni emitir Deuda. Para la concertación de 

préstamos deberá contar con la autorización del Consejero competente en materia de 
hacienda.

2. El control de la gestión económico-financiera del Centro se llevará a cabo por la 
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
por cuantos órganos e instituciones tengan atribuido el ejercicio de esta función de control.

3. El Centro estará sujeto al sistema de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

Artículo 25.  Recursos económicos.
Los recursos del Centro estarán integrados por:
a) Las consignaciones previstas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.
b) Los productos y rentas de su patrimonio, incluidos los ingresos que le correspondan 

derivados de los derechos de propiedad industrial.
c) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones tanto 

públicas como privadas.
d) Las tasas y precios públicos que resulten exigibles por la prestación de los servicios 

encomendados.
e) Los que procedan de la enajenación de sus bienes o productos.
f) Los créditos y préstamos que pueda concentrar o que se le puedan atribuir con arreglo 

a las disposiciones vigentes.
g) Cualquier otro que pudiera obtener en el ejercicio de sus funciones.

Disposición adicional primera.  Unidades y órganos que se integran en el Centro.
Por Decreto del Gobierno de Aragón se acordará la integración en el Centro de aquellos 

organismos, servicios o unidades que realicen actividades de I+D agroalimentarias, y la 
separación del mismo de aquellos que se estime conveniente.

Disposición adicional segunda.  Patrimonio adscrito y propio del Centro.
1. Quedarán adscritos al Centro los bienes y derechos correspondientes a los 

organismos, servicios o unidades que se integren en el Centro.
2. El Gobierno de Aragón hará efectiva la cesión a favor del Centro, en un plazo de seis 

meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, de los derechos de propiedad industrial 
que hayan sido obtenidos por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de funciones o fines 
que mediante la presente Ley a aquel se le atribuyen.

Disposición adicional tercera.  Transferencia tecnológica del Centro.
Para hacer posible la eficiente transferencia al sector agroalimentario de las actividades 

y resultados de la investigación realizada en el Centro, éste promoverá la creación, 
colaboración o participación en parques tecnológicos, entidades u organizaciones de 
iniciativa pública que tengan la citada función entre sus objetivos esenciales.
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Disposición adicional cuarta.  Subrogación del Centro.
Los bienes, derechos, obligaciones y los medios materiales que correspondan a los 

organismos, servicios y unidades que se integran en el Centro pasarán a ser titularidad de 
éste.

Disposición adicional quinta.  Extinción del Centro.
1. El Centro se extinguirá, poniendo fin a su personalidad jurídica, en la forma y por las 

causas establecidas para los organismos públicos en la legislación de Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

2. En el caso de desaparición del Centro, los empleados de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón que estuvieran adscritos a él tendrán derecho, sin solución 
de continuidad, a ser adscrito en una plaza del Departamento de procedencia con la misma 
categoría, nivel retributivo y en la misma localidad que tuvieran en el Departamento de 
origen, computándose los derechos y el tiempo de servicio prestados en el Centro como 
prestados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición adicional sexta.  Modificaciones presupuestarias.
Se autoriza al Consejero competente en materia de hacienda para realizar las 

modificaciones presupuestarias que permitan dotar al Centro de los recursos necesarios, con 
cargo a las consignaciones que para el cumplimiento de sus fines recogen los 
programas 542.01 y 714.01 en los presupuestos vigentes.

Disposición adicional séptima.  Representación y defensa en juicio.
La dirección y coordinación del asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 

juicio del Centro corresponderá a los Letrados integrados en los Servicios Jurídicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 447.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Disposición transitoria primera.  Integración de organismos, servicios y unidades.
El día 1 de enero de 2004 se integrarán en el Centro los organismos, servicios y 

unidades cuyas funciones sean la I+D agroalimentaria, o realicen actividades afines o 
complementarias.

Disposición transitoria segunda.  Plantilla de personal.
(Suprimida).

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 

contradigan lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  Estatuto del Centro.
(Suprimida).

Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario de la carrera profesional.
Por Decreto del Gobierno de Aragón se aprobará, en el plazo de doce meses desde la 

entrada en vigor de la presente Ley, la regulación de la carrera profesional del personal 
investigador, científico y técnico, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Ley.

Disposición final tercera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario de la Ley.
1. Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y aplicación de la presente Ley.
2. Se autoriza al Consejero del Departamento competente en materia de investigación 

agroalimentaria para revisar las cantidades definidas en la disposición adicional tercera.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2003.
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§ 124

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 139, de 23 de noviembre de 2005
«BOE» núm. 294, de 9 de diciembre de 2005

Última modificación: 27 de mayo de 2022
Referencia: BOE-A-2005-20235

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

I
Con la aprobación por parte de las Cortes Generales de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de vías pecuarias, quedó establecida una normativa básica aplicable a las vías pecuarias 
que, de acuerdo con la disposición final tercera del citado texto, facultaba al Gobierno y a las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar aquellas 
disposiciones precisas para el desarrollo del texto básico, bajo el mandato constitucional del 
artículo 45.2, que establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender 
y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

La Ley 3/1995 fue dictada basándose en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente 
y, como materia específica vinculada a éste, la legislación básica de montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, distinguiéndose así del título específico de 
ganadería del artículo 148.1.7.ª de la Constitución.

El artículo 35.1.15.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón establece como un título 
competencial propio de la Comunidad Autónoma el de «montes, aprovechamientos y 
servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el número veintitrés del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución» 
correspondiendo asimismo a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia para el 
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en «protección del 
medio ambiente; normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje» del 
artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Por ello, se configura así el título 
competencial sobre vías pecuarias como un título específico, propio y distinto del propio de 
la ganadería que se le atribuye también a la Comunidad Autónoma aragonesa por el 
artículo 35.1.12.ª del Estatuto de Autonomía.
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Por lo demás, de forma tangencial, la habilitación competencial puede ampliarse, aunque 
sea de forma accesoria, a otros títulos atendiendo al contenido de la ley, en la que se 
pretende definir el alcance de la competencia comarcal en materia de gestión y 
administración de vías pecuarias, otorgada por la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de 
Medidas de Comarcalización de Aragón, sobre la base de la propia competencia de la 
Comunidad Autónoma en materia de régimen local del artículo 35.1.2.ª del Estatuto de 
Autonomía o la creación de un órgano consultivo sectorial sobre la competencia que el 
artículo 35.1.5.ª del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma para el 
establecimiento del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización propia.

Por Real Decreto 1410/1984, de 8 de febrero, se traspasaron las funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de conservación de la 
naturaleza, quedando incluido el traspaso de las funciones en materia de vías pecuarias.

Por Decreto 37/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente, se establecen, entre otras, las 
competencias del Departamento de Medio Ambiente en la gestión y administración de las 
vías pecuarias.

El Decreto 93/2005, de 26 de abril, del Gobierno de Aragón, aprueba la estructura 
orgánica del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, entre cuyas competencias le 
corresponde el desarrollo de las funciones relativas al patrimonio de la Comunidad 
Autónoma y, en concreto, las acciones relativas a la conservación y formación del Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el control 
de la documentación relativa a los bienes demaniales, y, en general, todas las demás 
actuaciones de gestión que, sobre estos bienes, se contienen en las disposiciones del Texto 
Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio.

De acuerdo con dicha regulación, la presente Ley de vías pecuarias de Aragón incorpora 
planteamientos y principios complementarios a la ley estatal y contempla el modelo territorial 
comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón, posibilitando la adecuada distribución de 
competencias entre los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y las comarcas aragonesas, para garantizar una gestión eficaz, 
evitando la multiplicación de órganos administrativos y los problemas de coordinación entre 
ellos.

II
Las vías pecuarias o cabañeras, como se han venido denominando en Aragón, tuvieron 

una marcada importancia económica y social durante siglos, dadas las características de 
gran parte del territorio: Pirineo, Prepirineo y Sierras Ibéricas, con elevadas altitudes y 
extremada climatología. Los orígenes de estos desplazamientos de ganado se remontan a 
épocas prehistóricas, conservándose restos que prueban que las vías pecuarias fueron los 
primeros caminos y rutas peninsulares. Estos desplazamientos, para aprovechar más 
racionalmente los pastos de puertos o estivales y los invernales de cotas más bajas, fueron 
impulsados y controlados por asociaciones y organizaciones de ganaderos dedicadas a la 
protección del pastoreo apoyado en la trashumancia.

Estas asociaciones tuvieron un carácter peculiar en Aragón, distinto y fuera del Honrado 
Concejo de la Mesta, y, así, se crearon, a lo largo de la historia, instituciones como la Junta 
General de Ganaderos de las Montañas, las casas de ganaderos, la Mesta de Albarracín y 
otras organizaciones como consejos, cofradías, ligallos, etc., que regían los movimientos 
tanto de la trashumancia descendente, en tiempos la más importante, como la ascendente y 
la trasterminancia.

Es igualmente importante, por su utilidad actual, la existencia de un amplio número de 
vías pecuarias de carácter local que permiten los desplazamientos cotidianos de corto 
recorrido con las debidas garantías de seguridad y amparo legal.

La disminución del censo de ganado lanar y, en general, de la ganadería extensiva, la 
modernización y agilidad de los nuevos transportes, el cambio de forma de las 
explotaciones, las dificultades de la vida de los pastores y los grandes inconvenientes que 
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éstos encontraban en el traslado de los rebaños por aquellas rutas, han dado lugar a la 
desaparición y deterioro de muchos tramos de cabañeras.

Las vías pecuarias aragonesas más importantes pueden incluirse en tres grupos o 
sectores: las que enlazan el Pirineo con el valle del Ebro, a ambas orillas del río; las que, 
desde Gúdar y Maestrazgo, descienden hacia Tortosa y Levante, y las que, desde Albarracín 
(Montes Universales), discurren hacia La Mancha, dehesas andaluzas y Levante.

Esta extensa red de vías pecuarias aragonesas, con un desarrollo superior a los 12.000 
kilómetros y una extensión, aproximada, de 50.000 hectáreas, ha sufrido desde hace siglos 
una serie de amenazas, intrusiones, ocupaciones y transformaciones de todo tipo.

Es preciso salvar del olvido las tradiciones trashumantes de Aragón, proteger el rico 
patrimonio histórico y cultural ligado a aquellas rutas y fomentar el desarrollo 
socioeconómico de zonas rurales deprimidas, asegurando la difusión de un modelo 
ordenado de turismo rural asentado en aquellas vías.

Por todo ello, la presente Ley tiene como objetivo primordial establecer una regulación 
que actualice y permita la conservación, mejora y recuperación de las vías pecuarias que 
discurran por el territorio de Aragón, con planes y programas razonados, proporcionados a 
los condicionantes de cada caso y a los fines propios de estos itinerarios y otros fines 
nuevos, acordes con las demandas actuales del territorio aragonés, en la idea de que las 
cabañeras estarán más protegidas cuanto mayor sea su uso y más apropiados los destinos 
que se apliquen.

Dentro del procedimiento de elaboración de la presente ley, se ha ofrecido audiencia a 
un amplio elenco de entidades, asociaciones o sindicatos representativos de diferentes 
intereses legítimos en relación con las vías pecuarias, de forma que el texto definitivo se ha 
enriquecido con las aportaciones de organizaciones agrarias y ganaderas, cámaras agrarias, 
federaciones de regantes, entidades locales, asociaciones de municipios, así como del 
Consejo de Protección de la Naturaleza y del Consejo de Cooperación Comarcal y de 
diferentes órganos y Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, lo que refleja el amplio proceso participativo realizado.

La presente normativa debe servir de herramienta eficaz y ágil para los órganos gestores 
y ser percibida como útil por los diferentes colectivos de administrados hacia los que va 
destinada.

III
La presente Ley de vías pecuarias de Aragón se distribuye en cuatro títulos, más uno 

preliminar. De acuerdo con la disposición final primera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
vías pecuarias, se recoge, en el presente texto legal, el contenido de los artículos valorados 
por aquélla como normas básicas, así como el de los calificados como normas de aplicación 
plena en todo el territorio nacional, a los efectos de lo previsto en el artículo 149.1.23.ª, 
149.1.6.ª y 149.1.8.ª, respectivamente, de la Constitución Española.

El título Preliminar, «Disposiciones generales», recoge la definición de vías pecuarias, su 
naturaleza jurídica, los fines que deben cumplir y la atribución del ejercicio de competencias 
y funciones. Estas competencias corresponden, de manera general, al Departamento 
responsable en materia de vías pecuarias, a excepción de las que, de una forma expresa, se 
atribuyen a otros Departamentos u organismos públicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y de las comarcas aragonesas.

El título preliminar trata también de la creación de un Fondo Documental de Vías 
Pecuarias que sirva de inventario y base de información de la Red de Vías Pecuarias de 
Aragón, así como de registro de carácter público. Se crean también, y se incluyen en este 
título como novedad, las Vías Pecuarias de Especial Interés, con las denominaciones y 
prioridades de Interés Natural y de Interés Cultural-Recreativo o Turístico, seleccionadas de 
la Red de Vías Pecuarias, con objeto de recuperar y proteger aquellas vías o tramos de las 
mismas mediante actuaciones preferentes.

El título I, «Creación, determinación y administración de las vías pecuarias», se 
estructura en cuatro capítulos. En su capítulo I, «Potestades administrativas», se enumeran 
y ordenan las distintas facultades y potestades administrativas concurrentes sobre las vías 
pecuarias, prestando especial atención a su estudio e investigación, a su creación y 
ampliación, y a su recuperación y restablecimiento.
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En el capítulo II de este título I, «Clasificación, deslinde y amojonamiento», se recogen 
cuestiones de interés para la defensa de este patrimonio. Así, se trata de potenciar las 
aplicaciones generales, resaltando la importancia del empleo, para la determinación de las 
líneas perimetrales, de las actuales técnicas topográficas. Se destaca la necesidad de 
fomentar la cooperación con otros organismos, señalando que ésta es esencial con 
instituciones como gerencias catastrales y registros de la propiedad. En los anteriores 
artículos de este capítulo II, se desarrollan potestades administrativas relevantes, como son 
la clasificación, el deslinde, el amojonamiento y la señalización de las vías pecuarias. Se 
incluye, para lograr una mayor agilidad administrativa, la posibilidad de acudir, una vez 
clasificada la vía, a un procedimiento abreviado en la operación del deslinde, con los mismos 
efectos que éste.

En el capítulo III del citado título I, «Desafectación de terrenos y modificaciones del 
trazado», se desarrollan temas complejos que acaparan la dedicación de los órganos 
gestores, como son la desafectación y las modificaciones del trazado por diferentes motivos. 
Se ha pretendido clarificar, con la intención de detallar su tramitación, las operaciones de 
modificaciones generales del trazado, por ser uno de los expedientes que se plantean con 
mayor asiduidad. Asimismo, se asegura la utilización de los terrenos desafectados al 
transformarse en bienes patrimoniales con fines de interés público y social. Además, se 
describen los distintos mecanismos legales como trámite ineludible para la incorporación de 
los nuevos terrenos y su afectación al dominio público.

En este capítulo III y en el anterior, puede ser de gran importancia, para la correcta 
realización de las distintas operaciones a efectuar, la colaboración que pueden prestar las 
entidades locales y las asociaciones profesionales.

Completa este título I el capítulo IV, «Ocupaciones, aprovechamientos y otras 
actuaciones». Las primeras se efectuarán, en todo caso, con carácter muy restrictivo y 
siempre que no dificulten el uso pecuario y los demás usos compatibles, complementarios y 
especiales. Las autorizaciones tendrán un carácter temporal, y, en el caso de peticiones de 
particulares, la imposibilidad de sustitución fuera de los terrenos de la vía pecuaria deberá 
estar suficientemente justificada y probada. Los frutos y productos no utilizados por el 
ganado, considerados como aprovechamientos sobrantes, podrán ser objeto de enajenación 
ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia.

El título II, «Régimen de usos y actividades», se desarrolla en dos capítulos. El primero 
de ellos, «Uso propio. Usos compatibles, complementarios y especiales», describe los 
distintos usos, recordando siempre la prioridad del tránsito ganadero. Se acentúa la 
necesidad de recabar colaboraciones con los distintos órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y las comarcas aragonesas, para la promoción y fomento de los usos 
complementarios, su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad y su integración en 
el desarrollo rural. En el segundo capítulo, «Actividades prohibidas», se relacionan las 
prohibiciones que, con carácter general, se dictan para la protección y aprovechamiento 
ordenado de estas rutas.

El título III, «Principios de cooperación y colaboración», desarrolla las colaboraciones 
con las distintas administraciones, tanto en el ámbito estatal como autonómico y local, 
previendo el concierto de convenios con otras Comunidades Autónomas, especialmente con 
las limítrofes, con objeto de coordinar criterios sobre los usos de aquellas rutas ganaderas 
que discurran por las citadas Comunidades, así como la posible cooperación con entidades 
privadas, asociaciones y particulares en la conservación, ejecución de trabajos de 
acondicionamiento, mantenimiento y mejora de las vías pecuarias.

El título IV, «Infracciones y sanciones», recoge lo legislado sobre este tema en el título IV 
de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, y calificado como articulado básico.

El cuadro de infracciones y sanciones se redacta en sintonía con lo estipulado en el título 
IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Se completa la presente Ley con cinco disposiciones adicionales, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 124  Ley de vías pecuarias de Aragón

– 1954 –



TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente Ley la regulación de las vías pecuarias o cabañeras en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a su competencia 
exclusiva y en el marco de la legislación básica del Estado.

Artículo 2.  Fines.
La actuación del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma y, en su 

caso, de cualesquiera otras Administraciones públicas aragonesas sobre las vías pecuarias 
perseguirá los siguientes fines:

a) Ordenar y regular el uso de las vías pecuarias.
b) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias y otros elementos 

directamente vinculados con las mismas, debido a sus características ambientales, 
culturales o históricas, mediante la adopción de medidas de protección y restauración.

c) Preservar y defender su integridad mediante el ejercicio de las potestades 
administrativas que la ley expresamente les atribuya.

d) Garantizar, promover y fomentar el uso público de las mismas, tanto para facilitar, con 
prioridad, el tránsito ganadero u otra utilización agropecuaria como para otros usos 
compatibles y complementarios de éstos.

e) Preservar y fomentar las razas autóctonas y el aprovechamiento de los recursos 
representados por los pastos.

f) Considerar las vías pecuarias como un instrumento de conservación de la naturaleza y 
mantener en ellas, como corredores naturales, la diversidad biológica, la presencia de flora 
ligada a estas áreas y el desplazamiento de las especies de fauna.

Artículo 3.  Régimen jurídico.
Las vías pecuarias o cabañeras se rigen por lo dispuesto en la legislación básica estatal, 

por la presente Ley y el reglamento que la desarrolle.

Artículo 4.  Concepto de vía pecuaria y destino.
1. Se entiende por vías pecuarias o cabañeras las rutas o itinerarios por donde discurre o 

ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
2. Las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles, complementarios 

y especiales en términos acordes con su naturaleza y sus fines, garantizando la 
conservación de la naturaleza, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales e 
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al 
patrimonio natural y cultural.

3. A todos los efectos previstos en la presente Ley, tienen la consideración de vías 
pecuarias las balsas, abrevaderos, sesteaderos, descansaderos, refugios, corrales, puentes 
y cualesquiera otras instalaciones o terrenos anexos a las mismas y destinados al tránsito y 
uso ganadero.

Artículo 5.  Naturaleza jurídica.
Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón son bienes demaniales de esta Comunidad y, por lo tanto, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.

Artículo 6.  Tipos de vías pecuarias por su anchura.
1. En atención a su anchura, las vías pecuarias o cabañeras de la Comunidad Autónoma 

de Aragón se clasifican en cañadas, cordeles, veredas y coladas:
a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros.
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b) Son cordeles cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros.
c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros.
d) Se denominan coladas las vías pecuarias, de carácter consuetudinario, de anchura 

variable menor que las anteriores.
2. Dichas denominaciones son compatibles con otras que se hayan venido utilizando 

consuetudinariamente en los distintos territorios y comarcas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

3. Independientemente de las dimensiones indicadas en el apartado 1 de este artículo, 
conservarán su anchura, si es superior a aquéllas, las vías pecuarias que la tengan 
reconocida en el acto de clasificación. En otro caso, cualquiera que sea su denominación 
consuetudinaria, la anchura quedará determinada en el acto de clasificación, sin perjuicio de 
su fijación definitiva en cada punto del trazado por efecto del acto de deslinde.

4. Las balsas, abrevaderos, sesteaderos, descansaderos, refugios, corrales, puentes y 
demás elementos asociados al tránsito y uso ganadero tendrán la superficie, dimensiones y 
localización que determine el acto de clasificación, sin perjuicio de que su fijación definitiva, 
en cada punto del trazado, se determine en el acto de deslinde.

Artículo 7.  Tipos de vías pecuarias por su itinerario.
En atención a su itinerario, las vías pecuarias o cabañeras de la Comunidad Autónoma 

de Aragón se clasifican en supracomarcales y comarcales:
a) Son supracomarcales las vías pecuarias cuyo trazado permita la continuidad del 

tránsito ganadero por dos o más comarcas.
b) Son comarcales las vías pecuarias cuyo trazado discurra de forma exclusiva por el 

territorio de una sola comarca sin solución de continuidad.

Artículo 8.  Competencias.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, titular de la totalidad de las vías 

pecuarias que discurran por su territorio, la planificación general, la ad-ministración y la 
gestión de las vías pecuarias supracomarcales, ejercitándose las facultades inherentes a 
esas funciones por el Departamento competente en materia de vías pecuarias al que se 
adscriben o, en su caso, por el organismo público que de él dependa, sin perjuicio de las 
reservadas expresamente al Gobierno de Aragón y de las que, con carácter general, son 
propias del Departamento competente en materia de patrimonio conforme a la legislación de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Corresponde a las comarcas la administración y gestión de las vías pecuarias 
comarcales de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y las 
comarcas cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio 
público cabañero para garantizar la ejecución coordinada de las políticas medioambiental, 
ganadera y de ordenación del territorio.

Artículo 9.  Fondo Documental.
1. Se creará un Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma, como 

registro público en el que constarán, detalladas, todas las vías pecuarias de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como todos los actos administrativos y resoluciones 
que les hayan afectado o afecten. Su llevanza y actualización se encomendará al 
Departamento competente en la materia, con el objeto de facilitar la gestión administrativa y 
de proporcionar información cartográfica a las distintas Administraciones públicas, 
instituciones y particulares que lo soliciten.

2. El mencionado Fondo Documental deberá contener las copias, fotografías, 
microfilmes, microfichas u otro medio de reprografía o tratamiento informático de los 
documentos, planos, antecedentes y, en definitiva, toda la información útil relativa a las vías 
pecuarias.

3. La información sobre la existencia, características y descripción física de las vías 
pecuarias se obtendrá de las distintas Administraciones públicas, de las cámaras agrarias o 
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entidades que las sustituyan, de las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, de 
las asociaciones y, en general, de cualesquiera entidades y personas, públicas o privadas, 
que puedan poseer la documentación o la información necesaria a tal fin.

4. Una relación del mencionado inventario y sus posibles actualizaciones, con el detalle 
de todas las vías pecuarias existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, será remitida 
al Departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 10.  Red de Vías Pecuarias de Aragón.
El conjunto de las vías pecuarias existentes en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón constituye la Red de Vías Pecuarias de Aragón.

Artículo 11.  Vías Pecuarias de Especial Interés.
1. Dentro de la Red de Vías Pecuarias de Aragón, se podrán declarar Vías Pecuarias de 

Especial Interés aquellas vías pecuarias o tramos de ellas que contengan un destacado valor 
para la protección natural o un destacado valor cultural-recreativo o turístico.

2. La declaración determinará el carácter prioritario de su clasificación y deslinde y 
obligará a la elaboración de un plan de utilización que determine los usos preferentes y los 
complementarios, así como las medidas a adoptar para su desarrollo y fomento.

3. En todo caso, se declararán Vías Pecuarias de Especial Interés Natural aquellas vías 
o tramos de ellas que atraviesen o colinden con montes demaniales, espacios naturales 
protegidos o áreas naturales singulares, y sus planes de utilización, una vez aprobados, se 
incorporarán al instrumento de ordenación o planificación de los recursos naturales o 
forestales correspondiente. Igualmente, se podrán declarar de Especial Interés Natural 
aquellas vías pecuarias o tramos de ellas que resulten de especial valor en orden a la 
conservación de la naturaleza y, en particular, las que puedan servir para conectar entre sí 
los espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma de Aragón, previo informe del 
Departamento competente en medio ambiente.

4. Se considerarán Vías Pecuarias de Especial Interés Cultural-Recreativo o Turístico 
aquellas que reúnan los elementos y valores necesarios para estos usos, previo informe 
favorable de los Departamentos competentes en la materia.

Artículo 12.  Declaración de Vías Pecuarias de Especial Interés.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante Orden del 

Consejero titular del Departamento competente en materia de vías pecuarias, podrá declarar 
Vías Pecuarias de Especial Interés.

2. El procedimiento para la declaración se iniciará de oficio por el Departamento 
competente en materia de vías pecuarias o a solicitud de los organismos públicos a él 
adscritos, de cualquier otro Departamento del Gobierno de Aragón, de las entidades locales, 
del Consejo de Protección de la Naturaleza, de las cámaras agrarias o entidades que las 
sustituyan y de las organizaciones profesionales agrarias o de las asociaciones cuyo objeto 
sea velar por la defensa y conservación de la naturaleza. Será preceptiva la emisión de los 
informes técnicos correspondientes que justifiquen la propuesta de declaración, el informe 
del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón cuando el procedimiento tenga por 
objeto la declaración de Vías Pecuarias de Especial Interés Natural y la audiencia expresa a 
las comarcas por las que discurre la vía pecuaria o el tramo al que viene referida la 
declaración.

3. Del acto de declaración, se tomará razón en el Fondo Documental y, asimismo, se 
dará cuenta al Departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. Los planes de utilización se aprobarán, igualmente, mediante Orden del Consejero 
titular del Departamento competente en materia de vías pecuarias, previo informe de las 
comarcas afectadas y del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón cuando se trate 
de Vías Pecuarias de Especial Interés Natural y trámite de información pública, pudiendo 
recabar la colaboración de las Administraciones, organismos e instituciones citados en el 
apartado segundo.
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TÍTULO I
Creación, determinación y administración de las vías pecuarias

CAPÍTULO I
Potestades administrativas

Artículo 13.  Potestades administrativas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá las siguientes 

potestades en relación con las vías pecuarias:
a) El estudio e investigación de la situación física y jurídica de los terrenos que se 

presuman pertenecientes a las vías pecuarias.
b) La creación, ampliación, restablecimiento o recuperación.
c) La clasificación, deslinde, amojonamiento, modificaciones de trazado y desafectación.
d) Cualesquiera otros actos de protección, conservación y mejora.
2. El ejercicio de las potestades de investigación sobre la situación y titularidad de las 

vías pecuarias, la propuesta para su creación o ampliación, el restablecimiento, la 
recuperación, la valoración de bienes a permutar y la actuación en los procedimientos de 
afectación o desafectación corresponden al Departamento con competencias en materia de 
vías pecuarias o, en su caso, a los organismos públicos de él dependientes.

3. La inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, como bienes demaniales, y su inscripción, en su caso, con tal carácter 
en el Registro de la Propiedad, de oficio o a petición del Departamento con competencia en 
materia de vías pecuarias, corresponde al Departamento con competencia en materia de 
patrimonio.

4. Las comarcas, conforme a sus competencias de gestión y administración, podrán 
ejercitar las facultades y potestades en defensa de las vías pecuarias que la Ley 
expresamente les atribuye en los artículos siguientes.

Artículo 14.  Estudio e investigación.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas 

investigarán la situación de los terrenos que, previsiblemente, pertenezcan a las vías 
pecuarias o cabañeras con objeto de determinar la titularidad efectiva de los mismos.

Artículo 15.  Creación y ampliación.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón, mediante acuerdo de su Gobierno, podrá crear 

nuevas vías pecuarias o ampliar las existentes prioritariamente para asegurar el tránsito 
ganadero, a propuesta justificada del Departamento competente en la materia y previa 
audiencia de las comarcas afectadas por su posible trazado.

2. Las comarcas podrán promover la creación de nuevas vías pecuarias o la ampliación 
de las que discurran íntegramente por su territorio, con los usos establecidos en la presente 
Ley, mediante petición razonada y justificada dirigida al Departamento competente en la 
materia, que la elevará, en su caso, al Gobierno de Aragón para su aprobación.

3. La creación o ampliación llevarán aparejada la declaración de utilidad pública a 
efectos de la posible expropiación de los bienes y derechos que se vean afectados.

Artículo 16.  Recuperación y restablecimiento.
1. La recuperación es el procedimiento administrativo en virtud del cual la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Aragón recupera, en cualquier momento, la posesión de las 
vías pecuarias o tramos de ellas que se hallen indebidamente ocupados por terceros.

2. La iniciación del procedimiento de recuperación, de oficio o a instancia de interesados, 
corresponderá al Departamento competente en materia de vías pecuarias, que podrá abrir 
con anterioridad un período de información previa a fin de conocer las circunstancias de la 
ocupación.
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3. Iniciado el procedimiento de recuperación, el órgano competente para resolver podrá 
adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar la efectividad 
del acto administrativo que en su día se dicte.

4. En el procedimiento de recuperación, se dará audiencia a los interesados para que, en 
el plazo máximo de quince días, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones 
que estimen procedentes. Asimismo, se recabarán los informes que se consideren 
necesarios.

5. El acuerdo de recuperación se adoptará, previo informe de Letrado de la Comunidad 
Autónoma, por Orden del Departamento competente en materia de vías pecuarias, que será 
notificada a los interesados.

6. El plazo máximo para resolver el procedimiento de recuperación será de seis meses 
contados desde la fecha de iniciación, de forma que, transcurrido ese plazo sin haberse 
dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará 
el archivo de las actuaciones.

7. Una vez adoptado el acuerdo de recuperación y sin perjuicio de la reposición, 
restauración o indemnización a que pudiere haber lugar, se apercibirá al ocupante para que, 
en el plazo máximo de un mes, cese en la posesión indebida de la vía pecuaria. Si, 
transcurrido dicho plazo, no cesa en la posesión voluntariamente, se procederá de 
conformidad con lo previsto legalmente para la ejecución forzosa de los actos 
administrativos.

8. Cuando no fuese posible la recuperación de algún tramo de vía pecuaria, el 
restablecimiento del mismo podrá hacerse mediante una modificación o trazado alternativo 
que garantice el mantenimiento de las características y usos de dicha vía pecuaria.

CAPÍTULO II
Clasificación, deslinde y amojonamiento

Artículo 17.  Clasificación.
1. La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se 

determina la existencia, categoría, anchura, trazado, obras e instalaciones anejas y propias 
de la vía pecuaria y demás características generales de cada una de ellas.

2. La clasificación de vías pecuarias se llevará a cabo por términos municipales, salvo en 
aquellos casos en los que, por razones técnicas o de urgencia, la Administración considere 
necesario realizar la clasificación de determinadas vías o tramos de algunas de ellas.

3. El procedimiento de clasificación comenzará mediante la elaboración de un proyecto 
que incluirá, en su caso, el acuerdo de creación, de ampliación o de restablecimiento y los 
antecedentes documentales que existan en cada supuesto. Dicho procedimiento garantizará 
la audiencia de los propietarios colindantes y de los municipios por cuyo territorio discurra el 
trazado, de las organizaciones profesionales agrarias y organizaciones que tengan entre sus 
fines la defensa del medio ambiente, así como la apertura del trámite de información pública 
e informe de la comarca por donde discurra la vía pecuaria y de los Departamentos 
competentes en materia de patrimonio y de agricultura y ganadería. El procedimiento de 
clasificación tendrá una duración máxima de dieciocho meses.

4. La clasificación se aprobará mediante Orden del Consejero titular del Departamento 
competente en materia de vías pecuarias. La aprobación de la clasificación no supone la 
inexistencia de otras vías pecuarias en el término municipal respectivo no incluidas en la 
misma, que deberán ser clasificadas tan pronto como el Departamento tenga conocimiento 
de las mismas por cualquier medio.

Artículo 18.  Deslinde.
1. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías 

pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación.
2. El procedimiento de deslinde incluirá, necesariamente, la relación de colindancias, 

ocupaciones e intrusiones.
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3. La iniciación del mismo, de oficio o a instancia de interesados, corresponderá al 
Departamento competente en materia de vías pecuarias, que designará al representante de 
la Administración que llevará a cabo las operaciones de deslinde.

4. Iniciado el procedimiento de deslinde, el órgano competente para resolver el mismo 
podrá adoptar las medidas provisionales que considere oportunas para proteger la 
efectividad del acto administrativo correspondiente.

5. En el procedimiento de deslinde, se dará audiencia a los municipios por cuyos 
territorios discurra el trazado, a los propietarios colindantes, a las organizaciones 
profesionales agrarias, al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón cuando se trate 
de Vías Pecuarias de Especial Interés Natural y a las asociaciones interesadas que tengan 
por finalidad la conservación y defensa de la naturaleza. Asimismo, el expediente será 
sometido al trámite de información pública y se informará por la comarca por donde discurra 
la vía pecuaria y los Departamentos competentes en materia de patrimonio y de agricultura y 
ganadería.

6. Cuando el deslinde afecte a términos municipales colindantes con otra u otras 
Comunidades Autónomas, el anuncio de inicio del procedimiento será publicado en los 
boletines oficiales correspondientes.

7. Los propietarios de fincas colindantes a un tramo de vía pecuaria en fase de deslinde 
deberán presentar a la Administración actuante los títulos de dominio que tengan inscritos en 
el Registro de la Propiedad cuando se refieran a terrenos que pudieran resultar incluidos en 
el dominio público. En estos supuestos, el órgano administrativo que tramite dicho 
procedimiento lo pondrá en conocimiento del Registro de la Propiedad correspondiente a fin 
de que, por éste, se practique la anotación marginal preventiva de esta circunstancia.

8. La aprobación del deslinde se efectuará, previo informe de Letrado de la Comunidad 
Autónoma, por Orden del Departamento con competencias en materia de vías pecuarias, 
notificándose a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento de deslinde y 
publicándose en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de edictos de los ayuntamientos 
correspondientes.

9. El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de dieciocho meses 
contados desde la fecha de iniciación, de forma que, transcurrido ese plazo sin haberse 
dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará 
el archivo de las actuaciones, iniciándose un nuevo procedimiento de deslinde que deberá 
resolverse en un plazo máximo de dieciocho meses.

Artículo 19.  Efectos del deslinde.
1. El deslinde aprobado y firme en vía administrativa declara la posesión y titularidad 

demanial a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, dando lugar al amojonamiento, y 
sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la 
naturaleza demanial de los bienes deslindados.

2. La resolución que apruebe el deslinde será título jurídico suficiente para rectificar, 
conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde, de tal forma que, una vez firme en vía administrativa la 
resolución, se inscribirá el deslinde administrativo respecto de la finca deslindada, por lo que 
la inscripción previa de su propiedad no podrá prevalecer frente a la titularidad pública de los 
bienes deslindados.

3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para que el 
Departamento competente en materia de patrimonio proceda, en su caso, a la 
inmatriculación de la vía pecuaria deslindada como bien de dominio público, siempre que 
contenga, además, los demás requisitos exigidos por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

4. En todo caso, quienes se consideren afectados por la resolución aprobatoria del 
deslinde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y 
solicitar la anotación preventiva de la correspondiente reclamación judicial.

5. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en las vías 
pecuarias deslindadas prescriben a los cinco años, que se computarán a partir de la fecha 
de aprobación del deslinde.
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Artículo 20.  Deslinde abreviado.
1. Aprobada la clasificación de una vía pecuaria, se podrá efectuar un deslinde abreviado 

de los terrenos que ocupan la misma o parte de ella cuando conste la conformidad expresa 
de todas las entidades, colectivos o particulares interesados, bien en la solicitud de inicio o 
en cualquier momento del procedimiento. Este procedimiento podrá aplicarse en supuestos 
de indefinición del concreto trazado de la vía pecuaria en un tramo determinado, conforme a 
las especificaciones contenidas en su clasificación.

2. El procedimiento de deslinde abreviado se realizará, previo acuerdo de iniciación, 
mediante la notificación a los propietarios de las fincas colindantes afectadas, a los 
ayuntamientos y a las comarcas donde éstas radiquen, y el anuncio en el Boletín Oficial de 
Aragón y en el tablón de edictos de los ayuntamientos correspondientes, en un único acto 
con la asistencia del representante y del técnico designados por el Departamento 
competente en materia de vías pecuarias, de los propietarios y poseedores de las fincas 
colindantes afectadas por el deslinde y de los representantes designados por los municipios 
y por las comarcas en las que se encuentren las fincas a deslindar, así como de 
cualesquiera otros que acrediten un interés legítimo en la práctica del deslinde.

3. Para que el deslinde abreviado sea válido y surta plenos efectos, deberá constar la 
unánime conformidad de todos los afectados, que se reflejará en un acta que contenga las 
operaciones efectuadas con la relación de ocupaciones, intrusiones y colindantes.

4. Una vez lograda la unánime conformidad al deslinde por parte de todos los afectados 
por el mismo, la aprobación de dicho deslinde abreviado, se efectuará de la forma señalada 
en el apartado 8 del artículo 18 y sus efectos serán los especificados en el artículo 19.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde abreviado será de seis 
meses contados desde la fecha de iniciación, de forma que, transcurrido ese plazo sin 
haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se 
acordará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que la falta de conformidad conlleve 
el efecto de modificar el tipo de procedimiento, quedando sometido en tal caso al plazo 
propio del procedimiento ordinario de deslinde, a contar desde la fecha en el que se adoptó 
el acuerdo de incoación.

6. Con independencia de lo anterior, cuando razones de interés público así lo aconsejen, 
se podrá acordar la tramitación de urgencia prevista en la legislación del procedimiento 
administrativo común.

Artículo 21.  Amojonamiento.
1. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez 

aprobado el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan con 
carácter permanente sobre el terreno mediante hitos o mojones.

2. Una vez firme en vía administrativa la Orden por la que se aprueba el deslinde, se 
procederá al amojonamiento de la vía pecuaria, con citación de los interesados y propietarios 
colindantes, así como de los municipios y comarcas en cuyos territorios radiquen las fincas y 
la vía pecuaria deslindada, no admitiéndose otras alegaciones que aquellas que versen 
sobre diferencias de dicho amojonamiento respecto al deslinde.

3. Se levantará un acta de amojonamiento en la que se señalará el recorrido y la 
localización de los distintos mojones, de modo que sean fácilmente identificables.

4. No será de aplicación el procedimiento fijado en los apartados anteriores cuando se 
trate de la simple reposición de mojones desaparecidos o deteriorados.

Artículo 22.  Señalización.
1. Sin perjuicio de la práctica ulterior de su deslinde y amojonamiento, el Departamento 

competente en materia de vías pecuarias procederá, en su caso, a la señalización 
provisional de aquellas vías que estén clasificadas, de manera que puedan identificarse 
adecuadamente, de forma especial en las intersecciones con cualquier tipo de viario.

2. Se establecerán reglamentariamente las características de los mojones que definan 
los límites de las vías pecuarias.
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Artículo 23.  Aplicaciones generales y fomento de la cooperación.
1. En la totalidad de los procedimientos incluidos en el presente capítulo, podrá utilizarse, 

entre otros y como documentos de apoyo, toda la información gráfica y descriptiva disponible 
en los Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y Gerencias Territoriales del 
Catastro, así como los fotogramas o fotografías aéreas.

2. El empleo de las técnicas topográficas en todo levantamiento perimetral permitirá la 
determinación de los límites de las vías pecuarias por coordenadas absolutas que, en tanto 
se produzca el amojonamiento, contendrán por sí mismas la expresión de esta operación, al 
garantizar, en cualquier momento y situación, la exacta localización sobre el terreno de los 
límites de la vía pecuaria.

3. Con objeto de lograr una óptima información y una precisa documentación, se 
fomentará y promoverá la colaboración y cooperación con órganos de otras 
Administraciones, especialmente con los Centros de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria y Gerencias Territoriales del Catastro, así como con los Registros de la Propiedad, 
mediante aquellos medios que se consideren oportunos y, principalmente, con la celebración 
de Convenios de colaboración.

CAPÍTULO III
Desafectación de terrenos y modificaciones del trazado

Artículo 24.  Desafectación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por medio del 

Departamento competente en materia de vías pecuarias, de oficio o a petición razonada y 
justificada de la comarca por cuyo territorio discurra la vía pecuaria, podrá desafectar los 
terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean 
susceptibles de los usos compatibles y complementarios que la ley establece, siempre que 
no hayan sido declarados de Especial Interés.

2. Aquellos tramos de vías pecuarias declarados de Especial Interés mantendrán 
prioritariamente los fines por los que fueron declarados, no pudiéndose proceder a su 
desafectación salvo en aquellos casos en que, previo acuerdo del Gobierno de Aragón, se 
declare la actuación de interés general y quede de manifiesto la prevalencia del fin aducido.

3. El procedimiento de desafectación será resuelto por Orden del Consejero titular del 
Departamento competente en materia de vías pecuarias, previa consulta a los propietarios 
colindantes, a las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas y, tratándose de Vías 
Pecuarias de Especial Interés, a las asociaciones cuyo objeto sea velar por la defensa y 
conservación de la naturaleza o de aquellos otros valores que determinaron dicha 
declaración, así como a los municipios en cuyos territorios se hallen los terrenos que se van 
a desafectar, y una vez emitidos los informes de las comarcas por cuyo territorio discurre la 
vía pecuaria y de los Departamentos competentes en materia de patrimonio y de agricultura 
y ganadería.

4. La desafectación requerirá, con carácter previo, la tramitación del correspondiente 
expediente de innecesariedad, en la forma en que se establezca reglamentariamente.

5. Los terrenos desafectados tendrán la condición de bienes patrimoniales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y en ellos, para definir su posterior destino, prevalecerá el 
interés público o social, considerándose, en cualquier caso, de interés público o social las 
actividades que redunden en beneficio del desarrollo del ámbito rural, las relacionadas con la 
conservación de la naturaleza y las de educación medioambiental.

6. La desafectación practicada se comunicará al Departamento competente en materia 
de patrimonio para que incluya los terrenos desafectados como bienes patrimoniales en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón y efectúe la 
comunicación correspondiente al Registro de la Propiedad.

7. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá ceder los terrenos de vías pecuarias 
desafectadas de sus fines específicos para las actividades descritas en el apartado quinto.
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Artículo 25.  Modificaciones generales del trazado.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure 
el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad de los nuevos itinerarios y de los 
trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y los demás usos compatibles o 
complementarios con aquél. No podrá iniciarse un procedimiento de modificación de trazado 
sin tener previsto un trazado alternativo al objeto de que la vía pecuaria no quede 
interrumpida durante el tiempo que sea necesario para el nuevo proceso de deslinde y 
amojonamiento del trazado alternativo.

1 bis. No será necesario el previo deslinde en las modificaciones de trazado siempre que 
lo sean por razones de interés público y previamente autorizadas por el Consejo de 
Gobierno de Aragón. En estos supuestos, la Administración pública que inicie el 
procedimiento deberá justificar la propiedad de la superficie afectada por el nuevo trazado, 
así como el punto inicial y final del tramo a modificar, incluyendo las características 
generales de la vía pecuaria afectada.

2. En el caso de modificaciones por interés particular, el interesado propondrá la 
modificación mediante solicitud en la que acredite la titularidad de un interés legítimo, a la 
que acompañará un informe técnico que justifique la razón de la modificación y las 
propuestas de trazado alternativo, debiendo aportar el interesado, con carácter previo a la 
ocupación, los terrenos que garanticen lo establecido en el apartado anterior. El interesado 
deberá acreditar la titularidad y plena disponibilidad de los terrenos, que no podrán tener 
servidumbre ni carga de ninguna clase.

3. El procedimiento para la modificación se iniciará de oficio por el Departamento 
competente en materia de vías pecuarias, directamente o previa petición motivada y 
justificada de cualquier Departamento del Gobierno de Aragón o de los municipios y 
comarcas por cuyo territorio discurra el trazado de la vía pecuaria, sometiéndose a consulta 
previa de las cámaras agrarias o entidades que las sustituyan, de las organizaciones 
profesionales agrarias afectadas, del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
cuando se trate de Vías Pecuarias de Especial Interés Natural y de aquellas organizaciones 
o colectivos interesados cuyo fin sea la defensa del medio ambiente, abriéndose trámite de 
información pública por plazo de un mes mediante anuncio que se publicará en el Boletín 
Oficial de Aragón y en el tablón de edictos de los ayuntamientos correspondientes, siendo 
preceptivo el informe de las comarcas por donde discurra la vía pecuaria y de los 
Departamentos competentes en materia de agricultura y ganadería y de patrimonio.

4. El plazo máximo para resolver el procedimiento de modificación será de nueve meses 
contados desde la fecha de iniciación, de forma que, transcurrido dicho plazo sin haberse 
dictado y notificado resolución, caducará el procedimiento.

5. En el caso de modificaciones por interés particular, los tramos modificados deberán 
ser entregados a la Comunidad Autónoma de Aragón adecuadamente amojonados y con los 
títulos de propiedad que se deriven de la operación.

Artículo 26.  Afectación y desafectación de los terrenos por modificación del trazado.
1. La modificación del trazado, una vez acordada, determinará la necesidad de 

incorporar nuevos inmuebles al dominio público cabañero, cuya adquisición se efectuará 
mediante los negocios jurídicos de compraventa, permuta o cesión gratuita, por expropiación 
forzosa o por cualquier otro acto administrativo, procediéndose a su afectación por acto 
expreso o, en su caso, mediante su cambio de destino mediante mutación demanial, todo 
ello conforme al procedimiento que establece la presente Ley.

2. A propuesta motivada del Departamento competente en materia de vías pecuarias, 
mediante Decreto del Gobierno de Aragón, se procederá a la adquisición y afectación de los 
inmuebles necesarios para garantizar la continuidad del trazado modificado de la vía 
pecuaria o, en su caso, a su mutación demanial, y a la desafectación de los terrenos del 
antiguo trazado. En virtud de dicho Decreto, se desafectarán los terrenos sobrantes, se 
autorizará la adquisición de los bienes y se hará constar de forma concreta el destino al que 
quedan afectos los inmuebles, con expresión del cambio de destino en el caso de la 
mutación demanial, se determinarán las facultades que corresponden a los distintos 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 124  Ley de vías pecuarias de Aragón

– 1963 –



Departamentos u organismos públicos de ellos dependientes sobre la utilización, 
administración y defensa de los bienes que se incorporan al dominio público, y, en el 
supuesto de adquisición por expropiación forzosa, se declarará la utilidad pública e interés 
social a tal efecto, sustituyéndose finalmente el acto de clasificación y de deslinde por lo que 
se refiere al nuevo trazado.

3. La inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos afectados por la variación 
o modificación del trazado corresponderá al Departamento competente en materia de 
patrimonio, que efectuará también la correspondiente anotación en el Inventario General de 
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 27.  Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación 
territorial.

1. Cualquier forma de ordenación territorial incluirá obligatoriamente en el proyecto una 
relación de las vías pecuarias o de los tramos afectados. Dentro de los plazos establecidos 
en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, el órgano 
u organismo público a quien corresponda del Departamento competente en materia de vías 
pecuarias emitirá certificación de las vías pecuarias o de los tramos afectados por dicho 
proyecto.

2. En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, 
en su caso, haya de realizarse deberá asegurar, con carácter previo, el mantenimiento de la 
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto 
con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de 
aquél, debiendo aportar la Administración actuante en la ejecución de la ordenación, con 
carácter previo a la ocupación, los terrenos que aseguren la satisfacción de tales extremos.

3. Los nuevos instrumentos de planeamiento urbanístico calificarán las vías pecuarias 
como suelo no urbanizable especial cuyo régimen de protección se asimilará, a los efectos 
de la aplicación de la legislación urbanística, al propio de los espacios naturales protegidos, 
excepto aquellas vías pecuarias que se encuentren en suelo urbano o en suelo que haya 
sido clasificado como urbanizable delimitado por instrumentos de planeamiento urbanístico 
ya aprobados y vigentes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley.

4. Los ayuntamientos por cuyo suelo urbano o urbanizable discurran tramos de vías 
pecuarias, cuando aporten los terrenos adecuados, podrán solicitar al Departamento 
competente en materia de vías pecuarias que incoe los expedientes de modificación de sus 
itinerarios por trazados alternativos que discurran por terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable siempre que quede asegurada la continuidad de la vía pecuaria y garantizados 
el tránsito ganadero y los otros usos establecidos en esta Ley.

5. Con carácter previo a la aprobación inicial del planeamiento, el ayuntamiento 
implicado, una vez realizada la consulta a la comarca, a las organizaciones profesionales 
agrarias, al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón cuando se trate de Vías 
Pecuarias de Especial Interés Natural y a las organizaciones, asociaciones o colectivos que 
tengan como finalidad la defensa del medio ambiente, solicitará informe al Departamento 
competente en materia de vías pecuarias, el cual será vinculante en todo lo referente a vías 
pecuarias.

6. La ejecución del plan requerirá la aprobación previa de la modificación de trazado y la 
consiguiente afectación y desafectación de terrenos de conformidad con el procedimiento 
indicado en la presente Ley.

7. Los tramos modificados como consecuencia de una nueva ordenación territorial 
deberán ser entregados a la Comunidad Autónoma de Aragón adecuadamente amojonados 
y con los títulos de propiedad que se deriven de la operación.

Artículo 28.  Modificaciones del trazado por la realización de obras públicas.
1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por donde discurre una vía 

pecuaria, la Administración actuante aportará los terrenos adecuados para un trazado 
alternativo, asegurándose el mantenimiento de sus características y la continuidad del 
tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios.

2. La Administración que promueva la ejecución de la obra pública habrá de remitir al 
Departamento competente en materia de vías pecuarias una solicitud para que se modifique 
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el trazado, acompañada de una memoria y de un proyecto técnico en el que se justifique que 
la solución propuesta garantiza el cumplimiento de las condiciones de conservación de la vía 
pecuaria que exige el apartado anterior.

3. La vía pecuaria sobre la que se pretenda la realización de la obra pública conservará 
su carácter demanial hasta tanto no se produzca el acuerdo de modificación de la misma y 
su desafectación.

4. En caso de urgencia debidamente acreditada, el Departamento competente podrá 
autorizar la iniciación de las obras siempre y cuando quede asegurado el tránsito ganadero y 
el promotor del proyecto garantice la aportación de los terrenos necesarios para la 
modificación propuesta.

5. En caso de abandono o pérdida de funcionalidad de la obra sobre terrenos que 
hubieran sido anteriormente vía pecuaria, éstos revertirán a su situación inicial mediante la 
correspondiente mutación demanial y, en su caso, con el cambio de titularidad de los 
mismos.

Artículo 29.  Cruce de las vías pecuarias por una vía pública.
1. Cuando la obra a realizar consistiera en líneas férreas, canales, carreteras u otras 

infraestructuras lineales que simplemente hayan de cruzar la vía pecuaria, no será necesario 
proceder a la modificación de trazado, pero la Administración actuante deberá asegurar los 
pasos necesarios al mismo o a distinto nivel que garanticen el tránsito ganadero y los demás 
usos en condiciones de seguridad y comodidad y sin riesgo para la circulación vial, debiendo 
prever la señalización adecuada.

2. Es competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma la señalización 
correspondiente a las vías pecuarias, y corresponderá la adecuada señalización de los viales 
a las Administraciones que tengan asumidas las competencias.

Artículo 30.  Concentraciones parcelarias.
1. Cuando las operaciones de concentración parcelaria afecten a vías pecuarias, a 

propuesta de los órganos competentes en materia de concentración parcelaria y de vías 
pecuarias, mediante Orden del Departamento competente se resolverá la reclasificación de 
las vías pecuarias afectadas dentro del procedimiento administrativo de aprobación de la 
concentración parcelaria. El contenido de la citada Orden se recogerá en el proyecto de 
concentración y, posteriormente, en el acuerdo que la concluya.

2. Una vez firme el acuerdo de concentración y otorgada el acta de reorganización de la 
propiedad, se considerará clasificada y deslindada la vía pecuaria, dándose cuenta del acta 
de reorganización de la propiedad y de la resolución aprobada al Departamento competente 
en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos de 
la Comunidad Autónoma y para la inscripción, en su caso, en el Registro de la Propiedad.

3. Los tramos modificados deberán ser entregados a la Comunidad Autónoma de Aragón 
adecuadamente amojonados y con los títulos de propiedad que se deriven de la operación.

CAPÍTULO IV
Ocupaciones, aprovechamientos y otras actuaciones

Artículo 31.  Ocupaciones temporales.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones 

de interés particular, siempre y cuando repercutan en beneficio del desarrollo rural y del 
territorio, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales 
ocupaciones no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o 
complementarios con aquél ni tampoco los usos especiales, evitando causar cualquier tipo 
de daño ambiental.

2. En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración superior a los 
diez años, sin perjuicio de su ulterior renovación, sometiéndose previamente al trámite de 
información pública por espacio de un mes y siendo objeto del informe correspondiente por 
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el ayuntamiento en cuyo término radiquen y por el Consejo de Protección de la Naturaleza 
de Aragón cuando se trate de vías pecuarias de especial interés natural.

3. Corresponde al Departamento competente en materia de vías pecuarias el 
otorgamiento de las autorizaciones para la ocupación temporal de las vías pecuarias cuando 
éstas tengan carácter supracomarcal.

4. Corresponde a la comarca el otorgamiento de las autorizaciones para la ocupación 
temporal de las vías pecuarias cuando éstas tengan carácter comarcal.

5. Los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones se ajustarán a las 
siguientes normas:

a) Se iniciarán a solicitud del interesado, quien deberá acompañar la memoria o proyecto 
que justifique la utilización privativa del dominio público cabañero.

b) En aquellos procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones que se sigan 
ante el departamento competente en materia de vías pecuarias, se dará también trámite de 
audiencia a las comarcas en las que radique la vía pecuaria o la parte de su trazado 
afectada por la ocupación. En los procedimientos seguidos ante la comarca, se dará trámite 
de audiencia al Departamento competente en materia de vías pecuarias, cuyo informe será 
vinculante cuando la ocupación pueda afectar a la vía pecuaria, en su totalidad o en parte, a 
un espacio natural protegido o a un monte demanial.

c) Si el proyecto correspondiente al uso privativo del dominio público cabañero está 
sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, no se podrá emitir 
autorización mientras no hayan concluido de forma positiva dichos trámites, sin perjuicio de 
la tramitación simultánea del expediente de autorización del dominio público cabañero y, en 
particular, de la simultaneidad del trámite de información pública. Si el proyecto no estuviera 
sometido a evaluación ambiental no podrá otorgarse autorización sin previa información 
pública, que será simultánea a la del procedimiento de otorgamiento de la autorización 
sustantiva, si la hubiere. Si no hubiere información pública en el procedimiento de 
otorgamiento de la autorización sustantiva deberá realizarse dicho trámite antes de otorgar, 
en su caso, la autorización.

d) No se considerarán sustanciales, salvo que estén sometidas a evaluación ambiental, 
las modificaciones de las condiciones de las autorizaciones vinculadas al mismo proyecto 
para el que fueron otorgadas que no afecten a un porcentaje superior al cinco por ciento de 
la superficie inicialmente afectada. En estos supuestos, la modificación se acordará sin más 
trámite que el consentimiento de la Administración titular.

6. En cualquier caso, el plazo para la resolución y notificación de los procedimientos de 
ocupación temporal será de seis meses desde la fecha de su solicitud, transcurrido el cual 
sin su resolución expresa y notificación se entenderá desestimada.

7. Cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia, que deberán precisarse 
y justificarse en la solicitud, se podrá autorizar de modo provisional y por plazo no superior a 
un año la ocupación de los terrenos de una vía pecuaria.

Artículo 32.  Aprovechamientos sobrantes.
1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero 

podrán ser objeto de aprovechamiento.
2. Corresponde al Departamento competente en materia de vías pecuarias la 

adjudicación de los aprovechamientos sobrantes en las vías pecuarias cuando éstas tengan 
carácter supracomarcal, sin perjuicio de su posible aprovechamiento directo por la 
Administración de la Comunidad Autónoma o por sus organismos públicos.

3. Corresponde a la comarca la adjudicación de los aprovechamientos sobrantes en las 
vías pecuarias cuando éstas tengan carácter comarcal, sin perjuicio de su posible 
aprovechamiento directo por la propia comarca.

4. El procedimiento de adjudicación del aprovechamiento a terceros se someterá en 
cualquier caso a los principios de concurrencia y publicidad, iniciándose mediante solicitud 
que deberá seguir las prescripciones del pliego de condiciones del aprovechamiento, 
previamente elaborado por la Administración competente. Las peticiones de 
aprovechamientos solicitadas se publicarán durante el término de diez días en el Boletín 
Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos por los que discurra la vía 
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pecuaria para la presentación, por cualesquiera interesados, de peticiones alternativas que, 
en su caso, darán lugar a la celebración de la correspondiente licitación, que se regirá por 
las reglas propias de la subasta, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley.

5. Se reconoce un derecho preferente a la adjudicación a favor del peticionario inicial, 
siempre que la diferencia entre su propuesta económica en la licitación y la propuesta 
mínima de los licitadores concurrentes no exceda del quince por ciento de la primera.

6. El plazo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses desde 
la fecha de presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin su resolución expresa y 
notificación al adjudicatario se entenderá desestimada la solicitud del peticionario inicial.

7. El disfrute del aprovechamiento se regirá por las prescripciones del pliego de 
condiciones aprobado a tal fin por la Administración y, en su caso, por las condiciones 
incluidas en el acto de adjudicación, no pudiendo ser otorgado por plazo superior a diez años 
y pudiendo ser objeto de revisión en los supuestos previstos en la legislación básica estatal 
de vías pecuarias y, en general, cuando el aprovechamiento pueda devenir contrario al uso 
común y propio de la vía pecuaria, sin que se genere en tales casos derecho alguno de 
indemnización a favor del beneficiario.

8. Cuando se trate de tramos de vías pecuarias que discurran por espacios naturales 
protegidos, cualquiera que sea su clasificación, los aprovechamientos existentes deberán 
tener en cuenta los condicionantes establecidos por el Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales.

TÍTULO II
Régimen de usos y actividades

CAPÍTULO I
Uso propio. Usos compatibles, complementarios y especiales

Artículo 33.  Uso propio.
1. Los usos de las vías pecuarias vienen derivados de la definición y destino que, de las 

mismas, se hace en el artículo 4 de la presente Ley.
2. Se considera uso propio el tránsito ganadero, de forma que todos los ganados pueden 

pastar, abrevar y pernoctar de forma libre, gratuita y prioritaria en las vías pecuarias, así 
como utilizar los corrales, refugios, descansaderos, pozos, puentes y demás instalaciones 
incluidas en las vías pecuarias, siempre que cumplan toda la normativa en sanidad pecuaria.

Artículo 34.  Usos compatibles.
Son compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter 

agrícola, ganadero o forestal y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan 
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero, y siempre sin deterioro de la vía pecuaria.

Artículo 35.  Uso de vehículos motorizados.
1. Podrán transitar por la vía pecuaria los vehículos y maquinaria que se destinen al 

ejercicio de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, respetando el paso prioritario 
de los ganados.

2. Excepcionalmente se podrá autorizar por el Departamento competente en materia de 
vías pecuarias o, en su caso, por la comarca, cuando el trazado de la vía discurra 
íntegramente por su territorio, el tránsito de vehículos motorizados que estén al servicio de 
establecimientos turísticos, culturales y educativos que radiquen en el medio rural o de otros 
vehículos motorizados cuando su desplazamiento no obedezca a razones deportivas, 
quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el 
ganado y aquellas otras que revistan interés ecológico o cultural.

3. Cuando la circulación de vehículos motorizados esté vinculada a una actividad de 
servicios, la autorización prevista en el apartado segundo de este artículo se sustituirá por la 
declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. La declaración responsable deberá presentarse con un periodo 
mínimo de antelación de quince días, ante el Servicio Provincial correspondiente o, en su 
caso, la comarca que deberán comprobar la compatibilidad de la circulación del vehículo 
motorizado con lo establecido en el apartado segundo del artículo 4.

4. Cualquier desplazamiento que se realice en un vehículo motorizado deberá evitar la 
destrucción de la vegetación y del pastizal que exista en la vía pecuaria, circular a una 
velocidad adecuada a las condiciones de la vía y ceder el paso a los ganados en tránsito sin 
que pueda ser desviado ni quede sujeto a interrupción.

Artículo 36.  Plantaciones lineales.
1. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos, ornamentales u 

otras, en todo caso realizadas o autorizadas por la Administración, siempre que permitan el 
tránsito normal de los ganados o puedan ser útiles al uso pecuario o de protección de la vía.

2. Dichas plantaciones quedarán como parte integrante de la vía pecuaria de manera 
que su posible aprovechamiento se regulará de acuerdo con el artículo 32 de la presente 
Ley.

Artículo 37.  Usos complementarios.
1. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del 

senderismo, la marcha a caballo, el cicloturismo y otras formas de utilización o 
desplazamiento deportivo, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero y no se 
realicen sobre vehículos motorizados.

2. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables, 
cercados o, en general, cualquier equipamiento de idénticas características que sea 
necesario para la realización de los usos complementarios, previa autorización del 
Departamento competente en materia de vías pecuarias o de la comarca, en su caso, de la 
ocupación temporal conforme al procedimiento que prevé la presente Ley.

3. Cuando se trate de instalaciones vinculadas a una actividad de servicios, dicha 
autorización se sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. La declaración responsable deberá presentarse 
con un periodo mínimo de antelación de quince días ante el Servicio Provincial 
correspondiente o, en su caso, la comarca, que deberán comprobar la compatibilidad de los 
equipamientos referidos en el apartado segundo, con lo establecido en el apartado segundo 
del artículo 4.

4. El Departamento competente en materia de vías pecuarias podrá establecer 
determinadas restricciones temporales a los usos complementarios cuando éstos puedan 
suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con 
riesgo de incendio y especies protegidas.

Artículo 38.  Usos especiales.
1. Estarán sujetas a autorización previa las siguientes actividades:
a) Las que desarrollen en las vías pecuarias las personas o entidades, tengan o no 

ánimo de lucro, como organizadoras de actividades recreativas, deportivas, culturales y 
educativas de sus socios o afiliados y terceros.

b) La celebración en las vías pecuarias de pruebas y competiciones deportivas y otras 
rurales o tradicionales.

2. Las autorizaciones para los usos especiales que se refieren en el anterior apartado se 
otorgarán por el Departamento competente en materia de vías pecuarias o, en su caso, por 
la comarca, a solicitud de las federaciones o asociaciones deportivas, de asociaciones cuyo 
fin sea la defensa del medio ambiente, culturales o educativas y, en general, de cualquier 
persona que acredite un interés legítimo en relación con la actividad para la que se solicita el 
permiso de uso.
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3. El plazo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses desde 
la fecha de la presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin resolución expresa y 
notificación al interesado se entenderá desestimada aquélla.

4. La autorización se entenderá otorgada sin perjuicio de todas aquellas que sean 
necesarias para la realización de la actividad y comprenderá, asimismo, la autorización para 
ocupar los terrenos de la vía pecuaria mediante las instalaciones accesorias, que no 
conlleven obras de fábrica, que sean precisas para el desarrollo de la actividad para la que 
se interesa, caducando de oficio a los tres meses a contar desde la fecha de su 
otorgamiento.

5. Cuando la actividad se promueva por una Administración pública distinta de la de la 
Comunidad Autónoma o, en su caso, de la comarca que gestiona la vía pecuaria, bastará su 
mera comunicación con una antelación de dos meses a la fecha de comienzo de la actividad 
o de la celebración del evento.

CAPÍTULO II
Actividades prohibidas

Artículo 39.  Actividades prohibidas.
Quedan expresamente prohibidas en las vías pecuarias las siguientes actividades:
a) Las roturaciones para la puesta en cultivo.
b) La publicidad, con la única excepción de los paneles de información, orientación y 

señalización que establezca la Administración.
c) El desplazamiento deportivo o competitivo en vehículos todoterreno, motocicletas y 

cualesquiera otros vehículos motorizados, fuera de los casos previstos en los artículos 35 
y 38 de la presente Ley.

d) Las que, excluidos el tránsito ganadero y el uso agrícola o forestal, supongan 
incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, de masas forestales y de 
especies de flora y fauna protegidas.

e) Cualquier otra constitutiva de infracción penal, civil o administrativa.
f) Cualquier otro tipo de actividad no autorizada.

TÍTULO III
Principios de cooperación y colaboración

Artículo 40.  Red Nacional de Vías Pecuarias.
1. El Departamento competente en materia de vías pecuarias podrá solicitar la 

incorporación a la Red Nacional de aquellas vías pecuarias o cabañeras de la Red de Vías 
Pecuarias de Aragón que estén comunicadas con aquélla, aportando al Fondo Documental 
de Vías Pecuarias del Ministerio de Medio Ambiente la información suficiente.

2. Los expedientes de desafectación y de expropiación, así como los de adquisición que 
afecten a terrenos de las vías pecuarias aragonesas integradas en la Red Nacional, son 
competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, previo informe de la Administración 
General del Estado.

3. Las resoluciones aprobatorias del deslinde de vías pecuarias que deban integrarse en 
la Red Nacional harán constar esta circunstancia.

Artículo 41.  Colaboración con las entidades locales, organizaciones profesionales agrarias 
y otras Administraciones.

El Gobierno de Aragón podrá suscribir convenios de colaboración con la Administración 
General del Estado, con las distintas Administraciones y organismos públicos del territorio de 
la Comunidad Autónoma y con las organizaciones profesionales o asociaciones agrarias y 
ganaderas con el objeto de promover y coordinar la adecuada defensa, conservación, 
ejecución de trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y mejora de las vías pecuarias. 
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Estos trabajos no generarán derecho alguno sobre las vías pecuarias a favor de quienes los 
ejecuten.

Artículo 42.  Convenios con otras Comunidades Autónomas.
La Comunidad Autónoma de Aragón podrá suscribir convenios de colaboración con las 

Comunidades Autónomas limítrofes a su territorio para garantizar los usos de las vías 
pecuarias, asegurando su continuidad y el tránsito ganadero entre ellas.

Artículo 43.  Colaboración con entidades privadas.
El Gobierno de Aragón fomentará la conservación, ejecución de trabajos de 

acondicionamiento, mantenimiento y mejora de las vías pecuarias mediante el otorgamiento 
de contratos de patrocinio y convenios de colaboración con entidades e instituciones 
públicas y privadas y con particulares, sin perjuicio de los auxilios económicos que pudiera 
prestar a tal fin conforme a la legislación general en materia de subvenciones. Estos trabajos 
no generarán derecho alguno sobre las vías pecuarias a favor de quienes los soliciten o 
ejecuten.

Artículo 44.  Colaboración interdepartamental.
El Departamento competente en materia de vías pecuarias recabará la colaboración de 

los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con competencia en 
agricultura, cultura, turismo, deporte, juventud y ordenación del territorio para la promoción, 
fomento y aprovechamiento ordenado de los usos complementarios, con la finalidad de su 
integración en el desarrollo rural.

Artículo 45.  Consejo Aragonés de Vías Pecuarias.
1. El Consejo Aragonés de Vías Pecuarias es el órgano consultivo en la materia en el 

que participarán, como mínimo, representantes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, de las comarcas aragonesas, de las cámaras agrarias o entidades 
que las sustituyan, de las asociaciones de municipios, de las organizaciones profesionales 
agrarias y ganaderas, del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y de las 
asociaciones cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.

2. Su composición y funciones se desarrollarán reglamentariamente.

TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

Artículo 46.  Disposiciones generales.
1. Las acciones y omisiones que infrinjan lo dispuesto en la presente Ley darán lugar a la 

correspondiente sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en vía 
penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.

2. Cuando la infracción sea cometida por varios participantes y no se pueda determinar 
el grado de participación, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de repetir frente a los 
otros participantes por parte de aquél o aquéllos que hubieran hecho frente a la 
responsabilidad.

Artículo 47.  Reparación de daños.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la 
medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de 
cometerse la agresión. En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar, 
deberá recuperarse en otro espacio donde cumpla la finalidad de la vía pecuaria.

2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá subsidiariamente 
proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el 
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infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada 
caso, se fije en la resolución correspondiente.

3. Cuando la Administración haya procedido a ejecutar la reparación ante la inactividad 
del declarado responsable y obligado o cuando la reparación no fuera ya materialmente 
posible en el lugar en el que se produjo el daño, el Departamento competente en materia de 
vías pecuarias exigirá su ejecución alternativa o el pago de las indemnizaciones que 
procedan conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Artículo 48.  Clasificación de infracciones.
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 49.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La ocupación de las vías pecuarias e instalaciones anejas sin la debida autorización 

administrativa.
b) La destrucción y/o alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase 

destinados al señalamiento de los límites de las vías pecuarias cuando exista deslinde firme.
c) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías 

pecuarias.
d) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida 

totalmente el tránsito de ganado o lo previsto para los demás usos compatibles o 
complementarios.

e) Las acciones y omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias e 
instalaciones anejas e impidan totalmente el tránsito ganadero.

f) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 55 de la presente Ley.

g) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria 
cuando impida el tránsito ganadero.

h) La extracción de rocas, áridos o gravas, las labores de investigación que se realicen 
en vías pecuarias, así como el asfaltado o cualquier actividad que suponga una modificación 
de las condiciones de las mismas cuando impida el tránsito ganadero.

i) La realización de vertidos o el derrame o depósito de residuos que impida el tránsito 
ganadero en el ámbito delimitado de una vía pecuaria.

j) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos infracciones 
graves en un período de dos años.

Artículo 50.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.
b) La extracción de rocas, áridos o gravas, las labores de investigación que se realicen 

en vías pecuarias, así como el asfaltado o cualquier otra actividad que suponga una 
modificación de las condiciones de las mismas.

c) La realización de vertidos o el derrame o depósito de residuos en el ámbito delimitado 
de una vía pecuaria.

d) La corta o la tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias.
e) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no 

utilizables por el ganado.
f) La realización de obras o instalaciones no autorizadas, de carácter provisional, en las 

vías pecuarias.
g) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia 

previstas en la presente Ley.
h) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves en un 

período de seis meses.
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i) La instalación de cualquier tipo de obstáculo o realización de cualquier actividad sin 
autorización que impida parcialmente el tránsito de ganado o lo previsto para los demás usos 
compatibles o complementarios.

j) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones 
contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad o de 
las condiciones impuestas por el órgano competente para el ejercicio de la misma.

k) La inexactitud, falsedad u omisión de los datos, manifestaciones o documentos que se 
incorporen o acompañen a la declaración responsable.

Artículo 51.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin 

que impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos 

administrativos.
c) El desplazamiento de vehículos motorizados, fuera de los casos expresamente 

autorizados en la presente Ley.
d) El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y 

la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella cuando no estén 
tipificadas como infracciones graves o muy graves.

Artículo 52.  Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los anteriores artículos 49, 50 y 51 serán sancionadas 

con las siguientes multas:
a) Infracciones leves, multa de 60 a 600 euros.
b) Infracciones graves, multa de 601 a 30.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multa de 30.001 euros a 150.000 euros.
2. En la imposición de las sanciones, se guardará la debida proporcionalidad entre la 

gravedad de los hechos que motivaron la infracción, la responsabilidad en la que incurre el 
infractor y la sanción aplicada. Dicha graduación se determinará de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) El mayor o menor coste en la reparación del daño.
b) La reincidencia en vía administrativa firme y en un tiempo no superior a un año desde 

la fecha de la denuncia.
c) La malicia o dolo del infractor en su ejecución.
d) Las circunstancias personales, económicas, laborales o contractuales que, 

debidamente acreditadas, determinen la quiebra de un especial deber de diligencia del 
infractor atendiendo a los hechos sancionados.

e) El deterioro producido en construcciones anejas a la vía pecuaria, al medio natural y 
las posibilidades de reconstrucción o regeneración.

f) El beneficio económico, o de otra naturaleza, obtenido por incumplir la normativa.
g) El impacto ambiental ocasionado o los perjuicios que puedan derivarse para el medio 

ambiente.
h) Los demás criterios previstos en la Ley estatal de vías pecuarias, la normativa sobre 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón y el procedimiento administrativo común 
vigentes.

3. Con objeto de impedir la obtención por el infractor de cualquier beneficio derivado de 
la comisión de la infracción, la Administración, al imponer la correspondiente sanción, deberá 
además cuantificar dicho beneficio e imponer su pago al infractor.

4. A los responsables de dos o más infracciones distintas se les impondrán las sanciones 
que correspondan a cada una de ellas.
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Artículo 53.  Responsabilidad penal.
1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del 

tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento 
sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución 
que ponga fin al proceso.

2. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que 
se aprecie la identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. De no haberse estimado la 
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el procedimiento 
sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del 
órgano judicial competente.

Artículo 54.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley prescribirán, en el plazo 

de cinco años, las muy graves; en el de tres años, las graves, y en el de un año, las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres 

años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años o al año, 
respectivamente.

3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido o desde el día en que finalice la acción.

4. La ocupación de las vías pecuarias y de las instalaciones anejas sin la debida 
autorización administrativa tendrá la consideración de infracción continuada en tanto no se 
proceda a su abandono y a la reposición al estado anterior a la ocupación ilegal de los 
terrenos de la vía pecuaria y de sus instalaciones anejas, momento en el que empezará a 
correr el término de prescripción en la forma que se establece en el apartado anterior.

Artículo 55.  Medidas provisionales y cautelares.
1. El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento sancionador podrá 

adoptar, en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter 
provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer, el buen fin del procedimiento, para evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción y para atender a las exigencias de los intereses generales.

2. Las medidas provisionales podrán consistir en la suspensión temporal de las obras o 
actividades constitutivas de infracción, en la retirada de instalaciones y elementos de 
cualquier clase que impidan o dificulten el tránsito por las vías pecuarias, en cualquier otra 
medida para el restablecimiento de las mismas y en la prestación de fianza por los presuntos 
infractores, ajustándose a la intensidad y proporcionalidad derivadas de la necesidad de 
salvaguardar el estado de la vía pecuaria y de garantizar el tránsito ganadero.

Artículo 56.  Funciones de policía, vigilancia e inspección en materia de vías pecuarias.
1. El ejercicio de las funciones de policía, vigilancia e inspección del cumplimiento de las 

disposiciones en materia de vías pecuarias corresponde, en virtud de la distribución 
competencial establecida en esta Ley, a las comarcas y al Departamento competente en 
esta materia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de las 
atribuidas a otros órganos de las distintas Administraciones públicas.

2. Los agentes de protección de la naturaleza, los agentes de las distintas guarderías 
rurales o forestales y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de 
las competencias que les atribuye la legislación propia en materia de seguridad pública 
tendrán la consideración de agentes de la autoridad a los efectos de la presente ley y 
colaborarán, en el ejercicio de sus funciones, con la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en la defensa, custodia y conservación de las vías pecuarias.

3. Los funcionarios y agentes que tengan encomendadas funciones de protección, 
guardia y policía de vías pecuarias podrán, como agentes de la autoridad y previa 
identificación, ejecutar los siguientes actos, sin necesidad de previo aviso al afectado:

a) Entrar en toda clase de predios o terrenos de propiedad pública o privada, mientras no 
permanezcan cercados, vallados o cerrados, cuando sea necesario para el cumplimiento de 
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sus funciones de inspección o vigilancia y siempre que no conste ni haya indicio que permita 
advertir con una diligencia mínima que la finca se corresponde con el domicilio del 
interesado o cuyo acceso requiera del consentimiento del titular.

b) Paralizar ejecutoria y materialmente las actuaciones que sean contrarias a lo 
dispuesto en la presente Ley y que afecten a las vías pecuarias, ejecutando la medida 
provisional o cautelar previa que haya acordado motivadamente el órgano competente.

c) Levantar acta de los hechos por ellos comprobados, que servirán de prueba en los 
correspondientes procedimientos sancionadores.

Artículo 57.  Competencia sancionadora de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

1. El Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con 
competencia en materia de vías pecuarias será competente para iniciar e instruir el 
procedimiento sancionador, así como para adoptar las medidas provisionales destinadas a 
asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

2. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponderá:
a) Al Director del Servicio Provincial respectivo que resulte competente por razón de la 

materia, para las sanciones de hasta 12.000 euros.
b) Al Director General correspondiente que resulte competente por razón de la materia, 

para las sanciones comprendidas entre 12.000 y 30.000 euros.
c) Al Consejero del citado Departamento, para las sanciones de superior cuantía.

Disposición adicional primera.  Transferencia de funciones y traspaso de medios y 
servicios a las comarcas.

Las funciones y servicios atribuidos por la presente Ley a las Administraciones 
comarcales serán efectivas una vez aprobados los Decretos de transferencias de funciones 
y traspaso de medios y servicios en materia de agricultura, ganadería y montes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón a cada una de las comarcas aragonesas.

Disposición adicional segunda.  Competencias que se atribuyen al Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental será el competente para realizar las 
actuaciones recogidas en los artículos 25.1, 25.2, 25.3, 27.4, 27.5, 28.2, 29, 31, 32, 35.2, 37 
y 38.

Disposición adicional tercera.  Régimen económico y tributario de las autorizaciones 
otorgadas en dominio público cabañero.

1. Las autorizaciones por ocupación temporal, aprovechamiento o uso especial de la vía 
pecuaria podrán otorgarse con contraprestación o bajo condición o estarán sujetas a la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público en los 
términos que establezca la legislación de hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo, en 
este último caso, en los supuestos que no lleven aparejada una utilidad económica para el 
beneficiario o en aquellos en los que, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o 
aprovechamiento suponga condiciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante 
aquélla, haciéndose constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o en el 
clausulado de la autorización.

2. Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o de aprovechamiento especial del 
dominio público cabañero, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de 
aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del 
bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El 
cobro de los gastos generados, cuando excediere de la garantía prestada, podrá hacerse 
efectivo por la vía de apremio.

3. Estarán exentas de lo establecido en los apartados anteriores las actuaciones 
declaradas de utilidad pública o interés general promovidas por una Administración pública o 
corporación de derecho público.
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Disposición adicional cuarta.  Carácter finalista de las cantidades percibidas por la 
Administración.

Las cantidades percibidas por la Administración en concepto de autorizaciones, 
ocupaciones, aprovechamientos, sanciones y cualquier otra percibida en virtud de las 
previsiones de esta Ley se destinarán a la conservación, vigilancia y mejora de las vías 
pecuarias, siendo preferentes las ubicadas en la comarca donde se hayan producido los 
negocios patrimoniales o los hechos generadores de los ingresos o se haya cometido la 
infracción origen de la sanción.

Disposición adicional quinta.  Cruces existentes con vías públicas.
La Administración titular de líneas férreas, canales, carreteras u otras infraestructuras 

lineales que crucen en la actualidad las vías pecuarias deberán asegurar los pasos 
necesarios en los términos previstos en el artículo 29 de la presente Ley.

Disposición transitoria primera.  Normativa aplicable a los procedimientos en tramitación 
en el momento de la entrada en vigor de la Ley.

Los procedimientos en materia de vías pecuarias que se encontraran en tramitación a la 
entrada en vigor de la presente Ley se ajustarán a la normativa y requisitos establecidos en 
la normativa vigente en el momento de su iniciación.

Disposición transitoria segunda.  Duración de las ocupaciones temporales vigentes sobre 
vías pecuarias o que se encuentren en trámite de renovación por el transcurso del plazo de 
duración de cinco años.

1. En coherencia con el ámbito temporal de las ocupaciones a que se refiere el artículo 
31.2 de la presente ley, en la redacción dada por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, las ocupaciones 
temporales vigentes sobre vías pecuarias, otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente disposición transitoria, así como las ocupaciones temporales que se 
encuentren en trámite de renovación por el transcurso del plazo de duración de cinco años 
inicialmente otorgado, tendrán una duración de diez años desde la fecha de su otorgamiento.

2. A tal efecto, con la entrada en vigor de la presente disposición, las ocupaciones 
temporales que se hubieran otorgado por cinco años se entenderán efectivamente otorgadas 
por diez años, sin perjuicio de la posterior renovación que, en su caso y, siempre a instancia 
de parte, corresponda tramitar cuando hubieran transcurrido los primeros diez años a contar 
desde la fecha de la primera autorización de ocupación temporal.

3. El órgano que hubiera otorgado la ocupación temporal por cinco años comunicará, con 
meros efectos informativos, a los titulares de ocupaciones temporales vigentes esta 
circunstancia.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o 

sean contrarias a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  Derecho supletorio.
En todo lo no previsto por la presente ley, será de aplicación la legislación en materia de 

patrimonio.

Disposición final segunda.  Actualización de cuantías.
El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, podrá actualizar la cuantía de las multas 

establecidas en la presente Ley.

Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Aragón aprobará las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la 

presente Ley.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el 

Boletín Oficial de Aragón, debiendo publicarse, asimismo, en el Boletín Oficial del Estado.

Información relacionada

• Téngase en cuenta que el Gobierno de Aragón, mediante Decreto publicado únicamente en el 
BOA, podrá actualizar la cuantía de las multas establecidas en esta ley, según establece su 
disposición final 2.
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§ 125

Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria de Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 142, de 13 de diciembre de 2006

«BOE» núm. 22, de 25 de enero de 2007
Última modificación: 3 de febrero de 2016

Referencia: BOE-A-2007-1561

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO
La alimentación, entendida como el conjunto de actividades que se ocupa de la 

producción y puesta a disposición de los ciudadanos de los bienes necesarios y adecuados 
para satisfacer sus necesidades de nutrición, presenta diferentes aspectos, necesariamente 
interrelacionados.

En los últimos años, alguno de estos aspectos, como la seguridad alimentaria, incluidas 
sus repercusiones sanitarias, ha sido objeto de especial regulación, tanto en el ámbito 
comunitario como en el estatal. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la calidad de los 
alimentos, cuya importancia en el desarrollo de las relaciones en el sistema alimentario no 
puede soslayarse y debe traducirse en una regulación sistemática y actualizada. En el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, esta ley viene a cubrir dicha necesidad.

La calidad de un alimento puede definirse como el conjunto de características objetivas 
del mismo que se derivan del cumplimiento de las exigencias sobre materias primas, 
procedimientos utilizados en su producción, composición final y formas de comercialización, 
y que lo hacen idóneo para su transformación en otro alimento o para su consumo directo. 
Tales exigencias vienen establecidas en normas de obligado cumplimiento para todos los 
operadores, lo que esta Ley denomina «calidad estándar». Por contraposición, la ley regula 
las diferentes figuras de «calidad diferenciada», establecidas en normas relativas a las 
características organolépticas, los modos y procesos de elaboración o el origen del alimento, 
que establecen exigencias adicionales a las de calidad estándar obligatorias para el 
alimento. Cualquier operador que reúna las condiciones necesarias para ello puede 
acogerse voluntariamente a una de estas figuras, cuya norma, lógicamente, pasa a ser 
obligatoria para él.

La ley regula la calidad estándar de los alimentos como instrumento eficaz para 
garantizar la lealtad en la competencia entre los operadores y las transacciones comerciales, 
así como para defender los intereses económicos de los consumidores. En todo caso, el 
aseguramiento de la calidad estándar contribuye a la consecución de la seguridad 
alimentaria y de la salud pública.
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Por otra parte, esta ley opta por el fomento de la calidad diferenciada de los alimentos 
producidos o elaborados en Aragón con el fin de incrementar su valor añadido y mejorar su 
competitividad en el mercado global, al tiempo que se contribuye a la fijación de la población 
en el medio rural y a la diversificación de su economía.

La Ley consta de cuatro títulos.
El título I está dedicado a los principios generales de la ley. Se define su objeto, que es 

triple: asegurar la calidad estándar de los alimentos, fomentar los alimentos de Aragón, en 
particular mediante las figuras de calidad diferenciada, y regular las obligaciones de los 
operadores, la inspección y el control y el régimen sancionador. También se delimita la 
aplicación de la ley en un doble ámbito: primero, el territorial, que se corresponde con el de 
la Comunidad Autónoma de Aragón; y segundo, el material, al abarcar los alimentos y las 
materias y elementos alimentarios utilizados en la producción o comercialización de 
alimentos, incluidos los piensos y los abonos agrícolas. Aun cuando el vino sea objeto de 
abundante normativa específica tanto comunitaria como estatal, esta ley declara de forma 
expresa su aplicabilidad a este alimento, en consideración a su importancia como uno de los 
elementos de la dieta mediterránea, junto a otras bebidas fermentadas, como la cerveza. Por 
el contrario, se excluyen de su ámbito de aplicación los productos fito y zoosanitarios, así 
como cualquier otro aspecto de los alimentos relacionado con la salud pública, cuya 
regulación es objeto de otras normas.

El título II está dedicado a los principios generales del aseguramiento de la calidad 
estándar. En él se regulan las obligaciones de los operadores, entre las que destacan las 
relativas a la obligatoriedad de su inscripción registral; al establecimiento de un sistema de 
autocontrol y de un sistema de reclamaciones y retirada rápida de productos que se hallen 
en el circuito de distribución o comercialización; y a la implantación de sistemas de 
trazabilidad que, a su vez, exigen la identificación de los productos, su registro y la 
cumplimentación de los documentos que acompañen su transporte. Asimismo, se declara 
expresamente que no pueden utilizarse ni comercializarse dentro del sector alimentario los 
productos no conformes, es decir, los que no cumplen las exigencias de esta ley y de las 
normas específicas aplicables. Para facilitar la adaptación de los operadores al cumplimiento 
de las obligaciones que impone esta ley se prevé que sus normas de desarrollo podrán 
determinar el nivel de obligaciones exigibles para cada producto, sector o tipo de operador.

También se regula en el título II la inspección y control oficial de alimentos por parte de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. Se atribuyen al Departamento de Agricultura y 
Alimentación las actuaciones de control de la calidad estándar y se prevé la coordinación de 
estas actuaciones con los controles relativos a disciplina de mercado y defensa de 
consumidores y usuarios que correspondan a otros Departamentos o Administraciones 
públicas. A tal efecto, se regulan el objeto de la inspección, las facultades de los inspectores, 
sus obligaciones y necesidad de acreditación, el valor probatorio de las actas y los derechos 
y obligaciones de los inspeccionados. Por último, y dado que la trascendencia para los 
ciudadanos de medidas cautelares y preventivas requiere una norma de rango legal, también 
se incluye la regulación de estas en el título II.

El título III está dedicado a la calidad diferenciada.
Su primer capítulo establece una serie de disposiciones generales, define los fines y 

objetivos que se persiguen con su fomento y enumera las diferentes figuras de calidad 
diferenciada existentes, previendo la posibilidad de creación de alguna nueva en el futuro. 
Estas figuras de calidad son desarrolladas en los siguientes capítulos.

Así, el segundo está dedicado a las denominaciones geográficas de calidad, que 
abarcan tanto las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP) reguladas en el Reglamento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de 
marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones 
de origen de los productos agrícolas y alimenticios, como los vinos de la tierra y las distintas 
categorías de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) que se 
contemplan en el Reglamento (CE) n.º 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por 
el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, así como en la Ley 
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, y demás normativa concordante. Las citadas 
categorías, DOP e IGP por una parte y vinos de la tierra y vcprd por otra, están reguladas en 
normas comunitarias diferentes, pero tienen los suficientes elementos comunes para ser 
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objeto de tratamiento unificado por la ley, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario 
específico. La Ley viene a resolver uno de los problemas más acuciantes de los consejos 
reguladores, actualmente órganos desconcentrados de la Administración, que han venido 
actuando en la práctica con amplia autonomía funcional. A fin de consolidar normativamente 
esta situación, se les otorga personalidad jurídica propia con el estatus de corporaciones de 
derecho público. Esta fórmula permite combinar la mayor agilidad de gestión con el carácter 
público exigido para el desempeño de algunas funciones propias de la Administración. Por 
otra parte, y siguiendo las orientaciones comunitarias y las exigencias del mercado, el control 
de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas está validado en última 
instancia por entidades de certificación que cumplen la norma sobre «Requisitos generales 
para entidades que realizan la certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o norma 
que la sustituya) y autorizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma, que, en 
todo caso, se reserva los controles que estime necesarios.

El tercer capítulo del título III se reserva a la artesanía alimentaria, hasta ahora regulada 
por la Ley 1/1989, de 24 de febrero, de Artesanía de Aragón. Dada la relevancia de la 
artesanía alimentaria dentro del sector alimentario de Aragón, se considera que debe ser 
objeto de un tratamiento singularizado respecto a otras modalidades de artesanía. El 
carácter de «artesano» se vincula no a alimentos o productos, sino a los operadores, que, 
previo reconocimiento administrativo, podrán utilizar, con exclusividad y referidas a sí 
mismos, las menciones «artesano alimentario», «empresa artesana alimentaria» o «maestro 
artesano alimentario». Se crea el Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón, órgano 
colegiado con funciones de estudio, informe y propuesta en materia de artesanía alimentaria.

El cuarto capítulo del título III se dedica a la producción ecológica, de importancia 
creciente en el sector agroalimentario en Aragón.

El quinto capítulo del título III se dedica a las restantes figuras de calidad diferenciada de 
los alimentos: las especialidades tradicionales garantizadas, la producción integrada y las 
marcas de calidad alimentaria, cuyo control corresponde a entidades de certificación a la 
vista de las exigencias del mercado. Sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario que 
prevé la ley para todas estas figuras, debe destacarse la creación del Comité aragonés de 
agricultura ecológica como corporación de derecho público y la ratificación del Consejo 
asesor de la producción integrada de Aragón como órgano colegiado y consultivo.

El último capítulo del título III recoge disposiciones comunes para todas las figuras de 
calidad diferenciada en materia de inspección y control, entre ellas una referencia al Registro 
de entidades de control y certificación de productos agroalimentarios.

El título IV de la ley regula el régimen sancionador: atribuye competencias a distintos 
órganos; tipifica las infracciones; y fija el sistema de sanciones, las normas de prescripción y 
las peculiaridades del procedimiento sancionador.

Por último, un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales 
viene a precisar las particularidades de aplicación de la ley en aspectos conexos.

La ley se promulga al amparo de las competencias que el artículo 35.1 del Estatuto de 
Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en las siguientes materias: 12.ª, agricultura, 
ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía; 13.ª, denominaciones de origen, en colaboración con el Estado; 24.ª, planificación 
de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de la Comunidad 
Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional; y 31.ª, 
artesanía. Asimismo, en las materias 1.ª, organización, régimen y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno, con arreglo al propio Estatuto, y 5.ª, procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.

TÍTULO I
Principios generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta ley tiene por objeto:
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a) Establecer normas para asegurar en la Comunidad Autónoma de Aragón la calidad 
estándar de los alimentos producidos o comercializados en su territorio y su conformidad con 
la normativa que les es de aplicación, en defensa de la lealtad de las transacciones 
comerciales alimentarias y de los derechos e intereses legítimos de los productores agrarios, 
operadores económicos y profesionales del sector, así como de los consumidores finales.

b) Fomentar los alimentos de Aragón, en particular mediante las diferentes figuras de 
calidad diferenciada.

c) Establecer, en materia de calidad estándar y calidad diferenciada de los alimentos, las 
obligaciones de los operadores alimentarios en Aragón, así como regular la inspección y el 
control, y establecer el régimen sancionador.

Artículo 2.  Ámbito.
Esta ley se aplicará a todas las actuaciones que se realicen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de calidad estándar y de calidad diferenciada 
de los alimentos, materias y elementos alimentarios, sin perjuicio de lo dispuesto por la 
normativa específica en materia de disciplina de mercado y de defensa de consumidores y 
usuarios.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
1. Alimento: cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres 

humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si ha sido transformado entera o 
parcialmente como si no, incluidos el vino y los productos de la pesca, acuicultura y 
marisqueo. Se excluyen de este concepto:

a) Las semillas destinadas a la reproducción.
b) Los medicamentos.
c) Los productos fitosanitarios.
d) Los productos zoosanitarios.
e) Los piensos.
f) Los cosméticos.
g) El tabaco y productos derivados.
h) Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
i) Las bebidas espirituosas.
2. Materia o elemento alimentarios: cualquier producto o sustancia, materia prima, 

aditivo, producto intermedio, producto acabado y otros productos de adición, así como los 
envases, etiquetas, útiles, instalaciones, documentos, actividades y servicios utilizados en la 
producción, transformación o comercialización alimentarias o con probabilidad razonable de 
ser utilizados. Tendrán también esta consideración los abonos agrícolas y los piensos no 
medicamentosos.

3. Lote: conjunto de unidades de venta de alimentos o materias y elementos 
alimentarios, producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas y 
que deberá ser identificable y diferenciable del resto de la producción a efectos de su 
trazabilidad.

4. Etapas de la producción, transformación y comercialización alimentarias: cualquiera 
de las fases que van desde la producción primaria de un alimento o una materia o elemento 
alimentarios hasta su comercialización, con inclusión, particularmente, de las actividades de 
producción, fabricación, elaboración, manipulación, procesado, preparación, tratamiento, 
acondicionamiento, envasado, embotellado, etiquetado, depósito, almacenamiento, 
exposición, conservación, expedición, transporte, circulación, importación, exportación, venta 
o suministro.

5. Comercialización: la posesión, tenencia, depósito o almacenamiento para su venta, la 
oferta de venta o cualquier otra forma de transferencia o cesión de un alimento o una materia 
o elemento alimentarios.

6. Trazabilidad: posibilidad de reconstruir el historial de un alimento o de una materia o 
elemento alimentarios mediante un sistema documentado, que permita seguirlo en el 
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espacio y en el tiempo y conocer, a su vez, la identidad y localización de los operadores que 
intervienen a lo largo de todas las etapas de su producción, transformación y 
comercialización.

7. Operador alimentario: toda persona física o jurídica que desarrolla por cuenta propia, 
con o sin ánimo de lucro, actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la 
producción, transformación y comercialización de alimentos o materias o elementos 
alimentarios.

8. Conformidad de un alimento o una materia o elemento alimentarios: adecuación de 
dicho producto, materia o elemento a lo establecido en esta ley y en las demás normas 
obligatorias que le sean de aplicación respecto a la calidad estándar.

9. Calidad estándar: conjunto de características objetivas de un alimento, consecuencia 
de las exigencias previstas en las disposiciones obligatorias relativas a las materias primas, 
a los procedimientos utilizados en su producción, transformación y comercialización y a su 
composición final, que lo hacen conforme para su consumo directo o su transformación en 
otro alimento.

10. Calidad diferenciada: conjunto de características de un alimento, consecuencia del 
cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter voluntario, relativos a 
sus materias primas o procedimientos de producción, transformación o comercialización, y 
adicionales a las exigencias de calidad estándar obligatorias para el alimento.

11. Entidades u organismos independientes de control y certificación: los definidos como 
tales en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

12. Autocontrol: conjunto de actuaciones, procedimientos y controles que, de forma 
específica, programada y documentada, realizan los operadores alimentarios para asegurar 
que los alimentos, materias o elementos alimentarios cumplen los requisitos establecidos por 
normas de calidad obligatorias o voluntarias.

TÍTULO II
Calidad alimentaria estándar

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 4.  Concepto y objetivos.
1. El aseguramiento de la calidad alimentaria estándar consiste en el conjunto de 

principios y de actuaciones de los operadores alimentarios y de las Administraciones 
públicas tendentes a garantizar la conformidad de los alimentos y de las materias o 
elementos alimentarios, así como la competencia leal de las transacciones comerciales de 
los operadores alimentarios. Estos principios y actuaciones se regulan en este título.

2. El aseguramiento de la calidad estándar se extiende a todas las etapas de la 
producción, transformación y comercialización de alimentos, materias y elementos 
alimentarios.

Artículo 5.  Ámbito de aplicación.
1. Se excluyen del ámbito de aplicación de este título los aspectos de los alimentos 

regulados por normas de salud pública, sanidad y bienestar animal; las cuestiones relativas 
a la seguridad física de las personas, y, en particular, las relacionadas con la salud, el control 
microbiológico, la inspección veterinaria, el control de puntos críticos, el control de residuos 
en animales y sus productos y en vegetales, y con la normativa sobre sustancias peligrosas 
y medio ambiente.

2. Asimismo se excluyen del ámbito de aplicación de este título los animales vivos no 
destinados al consumo directo y las plantas antes de la recolección.

3. Este título se aplicará a todas las actuaciones de control que, en materia de 
conformidad y calidad estándar de la producción, transformación y comercialización 
alimentarias, se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Artículo 6.  Obligaciones de los operadores alimentarios.
1. Los operadores alimentarios deben cumplir con todos los requisitos que marque la 

normativa vigente en la materia para la conformidad de los alimentos que produzcan, 
transformen o comercialicen en Aragón, así como para la transparencia en las relaciones 
comerciales, ofreciendo un alimento que se ajuste fielmente a las normas obligatorias 
aplicables en materia de etiquetado, presentación y publicidad de alimentos o materias y 
elementos alimentarios.

2. Como instrumentos para asegurar la conformidad de los alimentos, se establecen las 
siguientes obligaciones para los operadores que produzcan, transformen o comercialicen 
alimentos en Aragón:

a) Inscripción habilitante en los registros administrativos cuando lo exija una norma de 
rango legal, una norma comunitaria o un tratado internacional, y notificación de los datos 
necesarios para su alta en dichos registros cuando reglamentariamente se exija.

b) Establecimiento de un sistema de autocontrol que incluya un sistema de 
documentación que permita definir las fases del proceso de elaboración y garantizar su 
control y un plan de control de calidad que contemple al menos los procedimientos, la 
periodicidad y la frecuencia de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de 
los productos en caso de que no se ajusten a la normativa.

c) Sistema de reclamaciones, localización y retirada rápida de productos no conformes 
que se hallen en el circuito de distribución o comercialización. El sistema habrá de permitir 
conocer con exactitud el destino de los productos que tengan que ser retirados, y antes de 
una nueva puesta en circulación de los mismos habrán de ser evaluados nuevamente por el 
control de calidad del operador.

Artículo 7.  Trazabilidad.
1. Los operadores alimentarios deberán establecer un sistema que asegure la 

trazabilidad de los alimentos, materias y elementos alimentarios en todas las etapas de la 
producción, transformación y comercialización alimentarias. Este sistema debe permitir 
conocer en todo momento la identidad y localización de los suministradores y receptores de 
los lotes o partidas de alimentos, materias y elementos alimentarios con que trabajen, así 
como las informaciones relativas a dichos productos.

2. Las informaciones que no puedan ser verificadas ni contrastadas por el propio 
operador alimentario y por los servicios de inspección y control no podrán ser incluidas en 
los sistemas y procedimientos de aseguramiento de la trazabilidad.

3. Los operadores alimentarios habrán de tener a disposición de los servicios de 
inspección y control toda la información relativa al sistema y a los procedimientos de 
aseguramiento de la trazabilidad, así como los datos que contengan.

4. El sistema de aseguramiento de la trazabilidad contendrá, sin perjuicio de lo 
establecido en normas generales o sectoriales que sean de aplicación, al menos los 
elementos siguientes:

a) La identificación de los productos.
b) Los registros de los productos.
c) La documentación que acompaña al transporte de los productos.

Artículo 8.  Identificación de productos.
1. Los alimentos o las materias y elementos alimentarios acabados, susceptibles de ser 

comercializados con destino al receptor o consumidor final, habrán de estar 
convenientemente identificados mediante el etiquetado reglamentario.

2. En el supuesto de productos a granel, los operadores alimentarios están obligados a 
la utilización de dispositivos físicos para identificar tanto los depósitos, silos, contenedores o 
cualquier clase de envases que contengan alimentos, materias o elementos alimentarios 
como su contenido. La identificación se hará de forma clara mediante una rotulación o 
marcado único, indeleble e inequívoco y habrá de quedar registrada y en correlación con los 
registros a que hace referencia el artículo siguiente y, en su caso, con la documentación 
descriptiva de los productos.
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3. Está prohibido el depósito o almacenamiento en cualquier instalación o medio de 
transporte de productos no identificados.

4. Cuando no conste claramente el destino de los alimentos o materias y elementos 
alimentarios acabados en depósito o almacenamiento, se presumirá siempre que son para 
su venta, salvo que pueda demostrarse un destino o finalidad distinta.

Artículo 9.  Registros de alimentos.
1. Los operadores alimentarios habrán de tener actualizado un sistema de registros para 

la conservación de la información o la contabilidad material de los alimentos, las materias y 
los elementos alimentarios que utilicen.

2. Los registros habrán de ser suficientes y adecuados para que en todo momento pueda 
disponerse de la información necesaria para poder correlacionar la identificación de los 
productos que hay en las instalaciones con las características principales de estos 
productos, y particularmente la identificación y el domicilio del suministrador o receptor, su 
naturaleza, origen, composición, características esenciales y cualitativas, designación y 
cantidad.

3. En los registros deberán constar las entradas y salidas de alimentos y de materias y 
elementos alimentarios de cada instalación, así como las manipulaciones, tratamientos y 
prácticas que han soportado.

4. El registro de productos que procedan de otras instalaciones reproducirá fielmente los 
datos relativos a su identificación y a sus características de calidad que consten en el 
documento que acompaña su transporte o en la documentación comercial.

5. Los registros de todas las operaciones realizadas habrán de conservarse durante 
cinco años a disposición de los servicios de inspección y control.

Artículo 10.  Documentos de acompañamiento.
1. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las 

copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos deberán 
conservarse durante un periodo de cinco años a disposición de los servicios de inspección y 
control.

2. Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas de identificación y 
codificación de los productos que sustituyan a los documentos de acompañamiento de los 
productos durante su transporte y circulación.

3. En caso de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulación 
de productos alimentarios o materias y elementos alimentarios habrá de ir siempre 
acompañado de un documento en el cual constarán los datos necesarios para que el 
receptor o consumidor de la mercancía tenga la adecuada y suficiente información.

Artículo 11.  Prohibición de productos no conformes.
1. Los alimentos, materias o elementos alimentarios que no cumplan lo establecido, en 

esta ley o en normas específicas, respecto a la calidad estándar tendrán la consideración de 
no conformes y, en consecuencia, no podrán utilizarse ni comercializarse dentro del sector 
alimentario. Los productos no conformes serán objeto, si procede, de una inmediata 
regularización o bien serán, de forma controlada, destinados a otros sectores, reexpedidos a 
su origen o destruidos.

2. En el supuesto de que un alimento o una materia o elemento alimentarios que 
pertenezca a un lote, partida o remesa concreta no sean conformes, todos los productos del 
mismo lote, partida o remesa tendrán también la consideración de no conformes, a no ser 
que el operador alimentario acredite lo contrario.

3. Los productos no conformes se identificarán debidamente con etiquetas o rótulos que 
hagan referencia a su falta de conformidad y estarán almacenados de manera separada y 
delimitada para evitar la confusión con los productos conformes.

4. Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes se reflejarán en los 
registros a los que se refiere el artículo 9.

5. En los documentos de acompañamiento de los productos no conformes se hará 
constar expresamente esta condición.
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Artículo 12.  Obligaciones específicas.
Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezcan disposiciones de ámbito 

sectorial, las normas de desarrollo de esta ley podrán determinar para cada producto, sector 
o tipo de operador el nivel de las obligaciones que se establecen en este capítulo, 
particularmente en función de la naturaleza y del riesgo especial de los productos o 
actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la dimensión del 
operador y del volumen y la frecuencia de los intercambios de productos. En particular, serán 
objeto de regulación específica las obligaciones de los titulares de explotaciones del sector 
primario.

CAPÍTULO II
Inspección y control

Artículo 13.  La inspección de calidad alimentaria.
1. Sin perjuicio de los controles relativos a disciplina de mercado y defensa de 

consumidores y usuarios que correspondan a otros Departamentos o Administraciones 
públicas, el Departamento de Agricultura y Alimentación desarrollará actuaciones de 
inspección y control oficial sobre los alimentos y las materias y elementos alimentarios con el 
fin de comprobar su adecuación a la normativa vigente en materia de producción y 
comercialización alimentarias.

2. Las actuaciones de inspección tendrán como objetivo preferente el control de:
a) La conformidad, etiquetado y publicidad de los alimentos y las materias y elementos 

alimentarios.
b) La lealtad de las transacciones comerciales en materia de producción y 

comercialización alimentarias.
c) La identidad y actividad de los operadores alimentarios.
d) La trazabilidad de los alimentos o materias y elementos alimentarios, tanto 

comunitarios como extracomunitarios.
3. Sin perjuicio de la práctica de inspecciones derivadas de planes de ámbito comunitario 

o estatal, la actuación inspectora se llevará a cabo con las siguientes prioridades:
a) En desarrollo de planes o campañas de inspección aprobados por el Departamento de 

Agricultura y Alimentación.
b) En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad dentro del sector alimentario.
c) En desarrollo de campañas o actuaciones concretas derivadas de posibles situaciones 

detectadas con motivo de denuncia, reclamación, queja, alerta, o a iniciativa de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

4. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse en cualquier etapa de la producción, 
transformación y comercialización de alimentos. Reglamentariamente se establecerán los 
mecanismos de coordinación con otras autoridades también competentes para la inspección 
de alimentos, materias y elementos alimentarios.

Artículo 14.  Objeto de la inspección.
1. Estarán sometidos a la inspección los alimentos y las materias y elementos 

alimentarios. La inspección podrá extenderse a:
a) Los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno, medios de transporte, 

equipos y materiales, en las diferentes etapas a las que se refiere el último apartado del 
artículo anterior.

b) Los productos semiacabados y los productos acabados dispuestos para la venta.
c) Las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos y demás materias y 

elementos alimentarios.
d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
e) Los procedimientos utilizados para la fabricación, elaboración, tratamiento o 

conservación de los alimentos.
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f) El etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos.
g) La documentación o registros derivados de la actividad del operador alimentario.
2. Reglamentariamente se establecerán los sistemas de control y el procedimiento de 

actuación de la inspección.

Artículo 15.  Facultades de los inspectores.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Administración Pública que realiza 

funciones inspectoras tiene la consideración de agente de la autoridad y podrá recabar la 
colaboración de cualquier Administración Pública, organizaciones profesionales y 
organizaciones de consumidores. Asimismo, podrá recabar la ayuda que precise de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. La actuación inspectora consistirá, entre otras, en una o varias de las operaciones 
siguientes:

a) Inspección.
b) Toma de muestras y análisis.
c) Examen del material escrito y documental.
d) Examen de los sistemas de autocontrol aplicados por los inspeccionados y de los 

resultados que se desprendan de los mismos.
3. Los inspectores podrán acceder directamente a la documentación industrial, mercantil 

y contable de los operadores alimentarios que inspeccionen cuando lo consideren necesario 
en el curso de sus actuaciones.

4. Asimismo, los inspectores podrán hacer copias o extractos del material escrito, 
informático y documental sometido a su examen.

5. Las operaciones mencionadas en los apartados anteriores podrán completarse en 
caso necesario:

a) Con las manifestaciones del responsable de la empresa inspeccionada y de las 
personas que trabajan por cuenta de dicha empresa.

b) Con la lectura de los valores registrados por los instrumentos de medida utilizados por 
la empresa.

c) Con los controles, realizados por el inspector con sus propios instrumentos, de las 
mediciones efectuadas con los instrumentos instalados por la empresa.

Artículo 16.  Obligaciones y acreditación del personal inspector.
1. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto 

profesional. El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
2. Antes de comenzar su actuación, los inspectores deberán identificarse, mostrando su 

acreditación al responsable de la empresa en la que vaya a realizarse la inspección.
3. Una vez realizadas todas las averiguaciones que estimen oportunas, los inspectores 

levantarán acta, haciendo una relación pormenorizada de las conductas y hechos resultado 
de la inspección, y facilitarán una copia de la misma al responsable de la empresa objeto de 
inspección, informándole de las deficiencias subsanables que hayan detectado en el curso 
de la inspección.

4. Los hechos constatados por los inspectores debidamente acreditados que se 
formalicen en acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar 
o aportar los propios administrados en defensa de sus respectivos derechos o intereses.

5. Las funciones inspectoras serán realizadas por el personal que con esa consideración 
conste en la relación de puestos de trabajo del Departamento de Agricultura y Alimentación, 
así como, transitoriamente y en circunstancias debidamente motivadas, por el personal del 
mismo o distintos Departamentos que, reuniendo los requisitos de titulación necesarios, 
determine el órgano competente.

6. Excepcionalmente, el Departamento de Agricultura y Alimentación podrá acreditar 
temporalmente, para la realización de funciones inspectoras, a personal que no tenga la 
condición de funcionario y que esté en posesión de la titulación académica necesaria. Dicha 
acreditación, no definitiva, les conferirá el carácter de agentes de la autoridad, y finalizará al 
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desaparecer la situación excepcional que la motivó. En ningún caso, el desempeño de 
dichas funciones dará derecho a la adquisición del carácter de funcionario de carrera.

7. Mediante orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se regulará el sistema 
de acreditación de los inspectores que controlen la calidad alimentaria.

Artículo 17.  Obligaciones de los inspeccionados.
1. Los titulares de los establecimientos, así como los responsables de los mismos en el 

momento de la inspección, están obligados a:
a) Consentir y facilitar las visitas de inspección.
b) Suministrar toda clase de información sobre los sistemas de producción, 

transformación o comercialización y las instalaciones, productos, equipos o servicios, y 
particularmente sobre las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para el ejercicio de 
la actividad, y permitir que el personal inspector compruebe directamente los datos 
aportados.

c) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, 
tales como los contratos, facturas, albaranes y demás documentos exigidos legalmente, así 
como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

d) Facilitar la obtención de copia o reproducción de la documentación exhibida.
e) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o se efectúe cualquier tipo de 

control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de producción, elaboración, 
envasado, transporte, almacenamiento o comercialización.

f) Justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos alimentarios.
2. Las personas físicas o jurídicas que hayan mantenido relaciones comerciales con 

algún operador alimentario inspeccionado deberán suministrar la información relativa a tales 
relaciones que resulte necesaria para el buen fin de la inspección.

Artículo 18.  Derechos de los inspeccionados.
1. Los operadores alimentarios inspeccionados tendrán los derechos establecidos en los 

artículos 35 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los operadores inspeccionados tienen derecho a recurrir a un contraperitaje de las 
pruebas o muestras tomadas en la inspección, dentro del plazo y con arreglo al 
procedimiento que reglamentariamente se determine.

3. Los operadores inspeccionados podrán exigir la acreditación del inspector en el 
momento de la inspección, efectuar alegaciones en el mismo acto y obtener una copia del 
acta.

4. Los operadores tendrán derecho a ser informados de las deficiencias subsanables 
detectadas en el curso de las actuaciones de inspección.

CAPÍTULO III
Medidas cautelares y preventivas

Artículo 19.  Supuestos de adopción.
1. En aquellos supuestos en que existan claros indicios de infracción en materia de 

conformidad y calidad estándar de la producción y comercialización alimentarias, se podrán 
adoptar motivadamente las medidas cautelares o preventivas que resulten adecuadas. En 
particular, las medidas cautelares podrán adoptarse en los supuestos siguientes:

a) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y 
sociales del sector alimentario.

b) Cuando se utilicen inadecuadamente indicaciones que no correspondan al producto o 
induzcan a confusión.

c) Cuando exista fraude, adulteración o prácticas no permitidas en los alimentos o las 
materias y elementos alimentarios.
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d) Si se comprueba que se transportan o comercializan alimentos o materias y 
elementos alimentarios sin el preceptivo documento de acompañamiento o que el mismo 
contiene indicaciones falsas, erróneas o incompletas.

e) Cuando existan indicios de riesgo para la salud y seguridad de las personas. En este 
último caso se dará inmediato conocimiento a las autoridades sanitarias.

2. En casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, las 
medidas cautelares podrán ser adoptadas por el inspector, que las hará constar en el acta 
correspondiente, así como los motivos de su adopción. En la notificación de su adopción se 
fijará un plazo máximo de audiencia al interesado de tres días hábiles. Dichas medidas 
habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas, dentro de los quince días siguientes a 
su adopción, por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, quedando 
sin efecto si no se inicia el procedimiento en el citado plazo o cuando el acuerdo de iniciación 
no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. Los órganos competentes para instruir o resolver el procedimiento sancionador podrán 
acordar motivadamente la adopción, modificación o levantamiento de medidas cautelares.

4. En los supuestos previstos en el apartado 1 en los que no proceda la iniciación de 
procedimiento sancionador, la adopción de medidas cautelares o, en su caso, la decisión 
sobre las mismas corresponderá al director del Servicio Provincial de Agricultura y 
Alimentación competente por razón del lugar en que deban aplicarse.

5. Si en el curso de una inspección de calidad estándar se detectasen claros indicios de 
infracción en materia de calidad diferenciada, podrán imponerse medidas cautelares por los 
mismos órganos establecidos en los apartados anteriores.

Artículo 20.  Tipos de medidas cautelares.
1. En cualquier caso, las medidas cautelares habrán de ser proporcionadas a la 

irregularidad detectada y mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización 
de las diligencias oportunas o, en caso de que la falta de conformidad sea subsanable, el 
tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó su adopción.

2. Las medidas cautelares consistirán en una o varias de las actuaciones siguientes:
a) La inmovilización de alimentos o materias o elementos alimentarios.
b) El control previo de los productos que se pretenden comercializar.
c) La paralización de los vehículos en que se transportan alimentos, materias o 

elementos alimentarios.
d) La retirada del mercado de alimentos, materias o elementos alimentarios.
e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, elemento o actividad del 

establecimiento inspeccionado.
f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de alimentos, 

materias o elementos alimentarios.
3. Las medidas cautelares adoptadas se adaptarán a las características específicas de 

los alimentos perecederos o de difícil conservación.
4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de control, podrá 

acordarse la suspensión cautelar del citado órgano y se establecerá el sistema de control 
aplicable en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Las medidas cautelares podrán ser objeto de los recursos que en cada caso proceda.
6. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares serán de cuenta del 

responsable o titular de derechos sobre la mercancía.

Artículo 21.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador adopta una 

inmovilización cautelar o confirma la ya adoptada, comunicará en el acuerdo de incoación al 
responsable o titular de derechos sobre las mercancías inmovilizadas que dispone de un 
plazo de 30 días para optar por alguna de las operaciones siguientes, en función de los 
supuestos que motivaron la adopción de la medida cautelar:
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a) Regularizar y subsanar la falta de conformidad de las mercancías, adaptándolas a la 
normativa mediante la aplicación de prácticas o tratamientos autorizados o bien adaptando 
su etiquetado y presentación a la normativa de aplicación.

b) Destinar las mercancías a otros sectores, particularmente para uso industrial.
c) Reexpedir o retornar las mercancías a su lugar de origen. Cuando por razón del lugar 

de origen de las mercancías no puedan garantizarse adecuadamente el seguimiento y 
control de la operación de reexpedición o retorno, o del procedimiento sancionador que, en 
su caso, pudiera corresponder, será necesaria la previa constitución por el responsable de 
una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y la posible sanción.

d) Destruir las mercancías o mantenerlas en depósito, en tanto no se resuelva el 
procedimiento sancionador.

2. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, el responsable o 
titular de derechos sobre las mercancías inmovilizadas podrá solicitar del órgano competente 
para iniciar el procedimiento que le comunique las opciones a las que tiene derecho respecto 
a las mismas. El órgano competente, mediante resolución motivada, comunicará las 
opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1 de este artículo.

3. En la resolución motivada a la que se refiere el apartado anterior o en el acuerdo de 
incoación, en su caso, el órgano competente decidirá subsidiariamente el destino de las 
mercancías inmovilizadas para el supuesto de que el responsable o titular de las mismas no 
opte, en el plazo otorgado al efecto, por alguna de las especificadas singularmente.

4. La ejecución de las opciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 habrá de ser 
verificada por el personal inspector del Departamento de Agricultura y Alimentación.

5. El órgano competente para incoar, o el instructor una vez iniciada la tramitación del 
procedimiento sancionador, ordenará el levantamiento de la medida cautelar si se constata 
que las mercancías inmovilizadas han sido regularizadas o se les ha dado uno de los 
destinos especificados singularmente, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder 
en su caso.

6. Los gastos generados por estas operaciones correrán a cargo del responsable o titular 
de derechos sobre las mercancías.

Artículo 22.  Multas coercitivas.
En el supuesto de que el operador alimentario no realice las actividades ordenadas por 

la inspección o no aplique las medidas cautelares que se le impongan, el órgano competente 
para confirmar la medida cautelar podrá imponer una multa coercitiva de hasta 3.000 euros. 
Transcurrido el nuevo plazo concedido para la realización de las actividades ordenadas o la 
aplicación de medidas cautelares sin que ello se produzca, se podrá reiterar la imposición de 
multas coercitivas, cada una de ellas con importe máximo de 3.000 euros con una 
periodicidad de tres meses, hasta el cumplimiento total de las obligaciones impuestas.

TÍTULO III
Calidad alimentaria diferenciada

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 23.  Fines y objetivos.
1. Como elemento estratégico para el sector agroalimentario en Aragón, el Gobierno de 

Aragón fomentará la calidad diferenciada de los alimentos, con los siguientes fines:
a) Incremento del valor añadido de los alimentos y de las materias y elementos 

alimentarios.
b) Mejora de la competitividad de los alimentos y de las materias y elementos 

alimentarios en el mercado global.
c) Fijación de la población en el medio rural.
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d) Diversificación de la economía de las zonas rurales.
e) Reconocimiento de los valores culturales que vinculan determinadas maneras de 

producción a una zona concreta.
2. Para conseguir los fines descritos en el apartado anterior se establecen los siguientes 

objetivos:
a) Incentivar entre los operadores alimentarios el empleo de las diferentes figuras de 

calidad diferenciada.
b) Establecer medidas para favorecer las iniciativas de colaboración, asociación e 

interacción entre los operadores alimentarios.
c) Contribuir a la promoción de estos productos en el mercado interno e internacional.
d) Preservar y valorar el patrimonio de los alimentos de Aragón y la artesanía 

alimentaria.
e) Fomentar la implantación de programas específicos de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) en el campo de la calidad de los alimentos. Para ello podrán formalizarse 
convenios de colaboración con universidades y organismos públicos o privados de 
investigación.

f) Establecer medidas para favorecer la ubicación de industria alimentaria en el medio 
rural.

Artículo 24.  Figuras de calidad diferenciada.
Para conseguir los fines descritos en el artículo anterior, el Gobierno de Aragón 

fomentará la implantación en su territorio de las siguientes figuras de calidad diferenciada de 
los alimentos:

a) Las denominaciones geográficas de calidad.
b) La artesanía alimentaria.
c) La producción ecológica.
d) Las especialidades tradicionales garantizadas.
e) La producción integrada.
f) Las marcas de calidad alimentaria.
g) Aquellas otras que sean creadas por decreto del Gobierno de Aragón.

Artículo 25.  Obligaciones adicionales.
Los operadores alimentarios que, con carácter voluntario, pretendan utilizar alguna de 

las figuras de calidad diferenciada deberán cumplir, además de las obligaciones generales 
sobre calidad estándar y conformidad de los alimentos, la normativa específica que regule la 
correspondiente figura de calidad diferenciada.

Artículo 26.  Comité de calidad alimentaria.
Se crea el Comité de calidad alimentaria, como órgano consultivo del Departamento de 

Agricultura y Alimentación. Su composición y régimen de funcionamiento se regularán por 
orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.

CAPÍTULO II
Denominaciones geográficas de calidad

Artículo 27.  Denominaciones geográficas de calidad.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por denominaciones geográficas de calidad:
a) Las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas 

protegidas (IGP) reguladas en el Reglamento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de 
marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones 
de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

b) Los vinos de la tierra y las distintas categorías de vinos de calidad producidos en una 
región determinada (vcprd) que se contemplan en el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del 
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Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, así como en la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino.

2. En todo caso, a las distintas denominaciones geográficas de calidad de los alimentos 
producidos en Aragón les será de aplicación la normativa general citada en el apartado 
anterior.

Artículo 28.  Titularidad y uso.
1. Los nombres de las denominaciones geográficas de calidad son bienes de dominio 

público y no podrán ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.
La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a la Comunidad Autónoma 

de Aragón cuando su respectiva área geográfica se sitúe íntegramente en el ámbito territorial 
de la Comunidad.

2. El uso y la gestión de los nombres protegidos estarán regulados por esta ley y por la 
normativa concordante.

3. No podrá negarse el acceso al uso de la denominación a cualquier persona física o 
jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos generales establecidos en la normativa de 
aplicación, salvo en los supuestos de sanción de pérdida temporal o definitiva del uso del 
nombre protegido o por otras causas previstas, expresamente y con carácter general, en la 
normativa aplicable a la denominación.

Artículo 29.  Alcance de la protección.
1. En los supuestos a los que se refiere el apartado 1.b) del artículo 27, la protección 

otorgada por la denominación geográfica de calidad se extiende al uso de los nombres de 
las regiones, comarcas, municipios y localidades que componen su área geográfica.

2. Los nombres geográficos asociados a denominaciones geográficas de calidad no 
podrán utilizarse para la designación de otros productos de la misma o similar naturaleza 
distintos de los amparados, salvo en el caso de supuestos previstos por la normativa 
comunitaria.

3. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, 
presentación, publicidad y etiquetado, así como a los documentos comerciales de los 
productos afectados. La protección implica la prohibición de emplear cualquier indicación 
falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, origen, naturaleza o características esenciales 
de los productos en el envase o embalaje, la publicidad o los documentos relativos a los 
mismos.

4. Los nombres protegidos por una denominación no podrán ser empleados en la 
designación, presentación o publicidad de los productos de la misma o similar naturaleza 
que no cumplan los requisitos exigidos en la denominación, aunque tales nombres vayan 
traducidos a otras lenguas o vayan precedidos de expresiones como tipo, estilo, imitación u 
otras similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen del producto. Tampoco podrán 
emplearse expresiones del tipo embotellado en, envasado en u otras análogas.

5. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los 
nombres geográficos protegidos por las denominaciones únicamente podrán utilizarse en 
productos con derecho a la denominación de que se trate, sin perjuicio de lo contemplado en 
la normativa comunitaria en esta materia.

6. En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social sea utilizada para 
la comercialización de un producto con denominación geográfica de calidad y otro u otros de 
similar especie que carezcan de dicha denominación de calidad, habrán de introducirse en el 
etiquetado, presentación y publicidad de estos productos los elementos suficientes que 
permitan diferenciar de manera clara y sencilla el producto con denominación del que no la 
tiene para evitar, en todo caso, la competencia desleal entre los operadores, así como la 
confusión en los consumidores.

Artículo 30.  Solicitud de reconocimiento.
1. Toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, de 

productores o transformadores interesados en el mismo producto agrícola o alimentario o, en 
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casos excepcionales, las personas físicas o jurídicas podrán solicitar el reconocimiento de 
una denominación geográfica de calidad.

2. Los solicitantes habrán de acreditar su vinculación profesional, económica y territorial 
con los productos para los que se solicita la inscripción, por su condición de productores o 
transformadores que ejerzan su actividad en el ámbito geográfico de la denominación.

3. La solicitud se efectuará ante el Departamento de Agricultura y Alimentación en la 
forma en que reglamentariamente se establezca. En todo caso, deberá acompañarse al 
menos la documentación que se cita en el artículo 31.

Artículo 31.  Pliego de condiciones y reglamento de funcionamiento.
Las denominaciones geográficas de calidad se regirán por:
1. Una norma técnica o pliego de condiciones, con el contenido mínimo establecido, 

según los casos, en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 510/2006 o en el artículo 29 de la 
Ley 24/2003, de la Viña y del Vino: nombre de la denominación; definición expresa del 
producto a proteger; delimitación de la zona de producción y elaboración; especies, 
variedades o razas aptas para producir la materia prima; prácticas de cultivo, producción, 
elaboración y transformación; características y condiciones de la materia prima, en su caso; 
características del producto final.

2. Un reglamento de funcionamiento, que habrá de contemplar, al menos, los aspectos 
siguientes:

a) La constitución, composición, organización administrativa y financiación del órgano de 
gestión, salvo, en su caso, para los vinos de pago.

b) El sistema de control o certificación.
c) Los registros.
d) El régimen de declaraciones y controles para asegurar la calidad, el origen y la 

especificidad de los productos amparados.
e) Los elementos específicos del etiquetado.
f) Los derechos y obligaciones de los inscritos en los registros.
3. El contenido mínimo de los reglamentos de funcionamiento se establecerá por orden 

del Departamento de Agricultura y Alimentación.

Artículo 32.  Reconocimiento.
1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de reconocimiento de las 

denominaciones geográficas de calidad y de modificación de sus respectivas normas 
técnicas y reglamentos de funcionamiento, incluida, en su caso, la designación de un órgano 
de gestión provisional.

2. Instruido el correspondiente procedimiento, por orden del Departamento de Agricultura 
y Alimentación se resolverá:

a) El reconocimiento con carácter provisional de la denominación geográfica hasta que la 
Comisión Europea apruebe o deniegue su registro definitivo, en el caso de las DOP e IGP.

b) Su reconocimiento definitivo en los demás casos.
3. La misma orden a la que se refiere el apartado anterior aprobará la norma técnica y el 

reglamento de funcionamiento de la denominación geográfica.
4. La resolución de reconocimiento, junto con la norma técnica correspondiente, será 

remitida a la Administración General del Estado para su ratificación o publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», a efectos de su protección nacional, comunitaria e internacional, 
con carácter transitorio o definitivo según la clase de denominación geográfica de calidad de 
que se trate.

Artículo 33.  Los órganos de gestión.
1. Para cada denominación geográfica en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón existirá un órgano de gestión. Se exceptúan los vinos de pago en los 
que se haya inscrito un solo vitivinicultor, caso en el que la forma de su gestión se 
determinará en su reglamento de funcionamiento.
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2. Se podrá autorizar un único órgano de gestión para varias denominaciones 
geográficas de calidad, de acuerdo con las peculiaridades organizativas de cada sector.

3. Las competencias del órgano de gestión estarán limitadas a los productos protegidos 
por la denominación, en cualquiera de sus fases de producción, acondicionamiento, 
almacenaje, envasado, circulación y comercialización, y a los operadores inscritos en los 
registros que establezca la norma reguladora de esa denominación.

4. En el caso de las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas 
de vinos y de las DOP e IGP de productos alimenticios, el órgano de gestión tendrá el 
carácter de corporación de derecho público y se denominará «consejo regulador».

5. Los consejos reguladores tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Su funcionamiento estará sujeto 
al régimen de derecho privado con carácter general, a excepción de las actuaciones que 
supongan el ejercicio de potestades públicas, en las cuales se someterán a las normas de 
derecho administrativo.

Artículo 34.  Composición, estructura y funcionamiento de los consejos reguladores.
1. Forman parte del consejo regulador los productores, elaboradores y, en su caso, 

comercializadores inscritos en los registros correspondientes de la denominación.
2. La constitución, estructura y funcionamiento de los consejos reguladores se regirán 

por principios democráticos, que se concretarán mediante desarrollo reglamentario, 
cumpliendo en cualquier caso lo contemplado en esta ley y demás normativa de aplicación, y 
manteniendo como principio básico su funcionamiento sin ánimo de lucro y la 
representatividad de los intereses económicos de los distintos sectores que integran la 
denominación.

3. Los órganos de gobierno de los consejos reguladores serán el pleno, el presidente, el 
vicepresidente y cualquier otro que se establezca en los respectivos estatutos.

4. Corresponderá a los consejos reguladores la organización de los procesos de elección 
de sus órganos de gobierno, excepto en los casos de incumplimiento previstos en al 
apartado 2 del artículo 38.

5. El Departamento de Agricultura y Alimentación designará hasta dos delegados, que 
formarán parte del pleno con voz, pero sin voto.

Artículo 35.  Finalidad y funciones de los consejos reguladores.
1. La finalidad de los consejos reguladores es la representación, defensa, garantía y 

promoción de la denominación geográfica.
2. Son funciones de cada consejo regulador:
a) Velar por el prestigio y fomento de la denominación y denunciar, en su caso, cualquier 

uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
b) Gestionar los correspondientes registros de operadores de la denominación.
c) Aplicar, en su caso y en los términos establecidos en el artículo 39, los sistemas de 

control establecidos por la normativa comunitaria y sus propios reglamentos, referidos a los 
productos, la calidad, las circunstancias conducentes a la certificación del producto final y 
otros que correspondan.

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de las correspondientes normas 
técnicas y reglamentos de funcionamiento.

e) Investigar y difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas de producción y 
comercialización propios de la denominación, y asesorar a las empresas que lo soliciten y a 
la Administración.

f) Proponer las modificaciones oportunas de las correspondientes normas técnicas y 
reglamentos de funcionamiento.

g) Informar a los consumidores sobre las características de calidad de los productos.
h) Realizar actividades promocionales.
i) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos 

amparados para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
j) Gestionar las cuotas obligatorias que se establezcan en el reglamento de la 

denominación para su financiación.
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k) Expedir certificados de producto u operador acogido a la denominación geográfica, así 
como contraetiquetas, precintos y otros marchamos de garantía.

l) Controlar el uso de las etiquetas comerciales utilizables en los productos protegidos, a 
través de los servicios técnicos, en aquellos aspectos que afecten a la denominación.

m) En su caso, establecer para cada campaña, con base en criterios de defensa y 
mejora de la calidad, y dentro de los límites fijados por la norma técnica, por el reglamento 
de cada denominación o por el correspondiente manual de calidad, los rendimientos, límites 
máximos de producción o transformación o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que 
pueda influir en estos procesos.

n) Proponer los requisitos mínimos de control a los cuales ha de someterse cada 
operador inscrito en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y 
comercialización y, en su caso, los mínimos de control para la concesión inicial y para el 
mantenimiento de la certificación.

ñ) Colaborar con las autoridades competentes, particularmente en el mantenimiento de 
los registros públicos oficiales, así como con los órganos encargados del control.

o) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción.
p) Elaborar, aprobar y gestionar sus presupuestos.
q) En su caso, calificar cada añada o cosecha.
r) Las demás funciones atribuidas por la normativa vigente.
3. Los acuerdos y decisiones de los consejos reguladores que afecten de forma directa a 

los operadores inscritos deberán ser objeto de divulgación, de modo que se asegure su 
conocimiento por estos.

4. Cuando llegue a conocimiento de un consejo regulador cualquier presunto 
incumplimiento de la normativa sobre calidad alimentaria, incluida la propia de la 
denominación, deberá denunciarlo ante el Departamento de Agricultura y Alimentación.

5. Además del ejercicio de las funciones de carácter público que les atribuye esta ley y 
de las que les pueda encomendar y delegar la Administración, los consejos reguladores 
podrán llevar a cabo toda clase de actividades que contribuyan a sus fines, promover, 
participar o relacionarse con toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o 
mercantiles, así como con otras Administraciones públicas, estableciendo los oportunos 
convenios de colaboración.

Artículo 36.  Tutela administrativa.
1. La tutela administrativa sobre cada consejo regulador será ejercida por el 

Departamento de Agricultura y Alimentación. La tutela comprenderá el control de legalidad 
de los actos y acuerdos de sus órganos de gobierno sujetos al derecho administrativo, la 
resolución de los recursos administrativos contra actos dictados en ejercicio de sus 
funciones públicas y el control de legalidad de las demás actuaciones que se contemplen en 
esta ley y disposiciones que la desarrollen.

2. A los efectos del apartado anterior, estarán sujetas al derecho administrativo las 
funciones a las que se refieren las letras b), j), k), l) y m) del apartado 2 del artículo 35.

3. A efectos del control de legalidad, cada consejo regulador deberá remitir al 
Departamento de Agricultura y Alimentación la siguiente documentación: estatutos y sus 
modificaciones, comunicaciones de composición, presupuestos anuales y memorias anuales 
de actuación.

4. A los mismos efectos previstos en el apartado anterior, los consejos reguladores 
elaborarán anualmente un inventario que contendrá los bienes inmuebles, los incorporales y 
los muebles cuyo valor exceda de 300 euros, debiendo comunicar tal inventario al 
Departamento de Agricultura y Alimentación.

Artículo 37.  Recursos de los consejos reguladores.
Para el cumplimiento de sus fines, los consejos reguladores podrán contar con los 

recursos siguientes:
1. Las cuotas que habrán de abonar sus inscritos por los conceptos e importes o 

porcentajes que se determinen en sus propios reglamentos, de acuerdo con los límites que 
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las disposiciones específicas establezcan. En caso de impago, dichas cuotas podrán ser 
exigibles en vía de apremio en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. Las subvenciones que puedan establecerse anualmente en los presupuestos 
generales de las Administraciones públicas.

3. Las rentas y productos de su patrimonio.
4. Las donaciones, legados y demás ayudas que puedan percibir.
5. Los rendimientos por la prestación de servicios.
6. Cualquier otro recurso que les corresponda percibir.

Artículo 38.  Incumplimiento de las obligaciones de los consejos reguladores.
1. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de un consejo regulador, el 

Departamento de Agricultura y Alimentación formulará una advertencia en orden a la 
subsanación del incumplimiento.

2. En caso de persistir el incumplimiento o si se comprueba la concurrencia de mala fe o 
de perjuicios al interés público, el Departamento de Agricultura y Alimentación resolverá, 
previa la tramitación del correspondiente procedimiento, la suspensión del órgano de gestión 
y, en su caso, el nombramiento de una comisión gestora, y fijará la fecha de celebración de 
nuevas elecciones para la renovación de los órganos de gobierno.

Artículo 39.  Sistemas de control.
1. El control del cumplimiento de la norma técnica o pliego de condiciones de una 

denominación geográfica corresponde al propio operador acogido voluntariamente a la 
denominación de que se trate. Este autocontrol se efectuará según las prescripciones del 
manual de calidad visado por el órgano de gestión.

2. La verificación del cumplimiento de la norma técnica o pliego de condiciones antes de 
la comercialización del producto se efectuará según una de las modalidades siguientes, que 
será aprobada para cada denominación geográfica por orden del Departamento de 
Agricultura y Alimentación:

a) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la norma sobre 
“Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma UNE-
EN 45011 o norma que la sustituya). La selección de la entidad independiente de control 
será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios que rigen la 
contratación de las Administraciones Públicas.

b) Una estructura de control integrada en el propio órgano de gestión, siempre que se 
cumplan los requisitos siguientes:

1.º Que la estructura de control se halle adecuadamente separada de los órganos de 
gobierno del órgano de gestión.

2.º Que la actuación de los órganos de control se realice sin dependencia jerárquica ni 
administrativa respecto a los órganos de gobierno del órgano de gestión y bajo la tutela del 
Departamento de Agricultura y Alimentación.

3.º Que se garantice la independencia del personal que realiza las funciones de control, 
que habrá de ser habilitado por el Departamento de Agricultura y Alimentación y cuya 
remoción habrá de ser motivada e informada favorablemente por el mismo.

4.º Que la estructura de control ajuste su funcionamiento a la norma sobre «Criterios 
generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan 
inspección» (Norma UNE-EN 45004 o norma que la sustituya).

c) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la norma sobre «Criterios 
generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan 
inspección» (UNE-EN 45004 o norma que la sustituya). La selección de la entidad 
independiente será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios que 
rigen la contratación de las Administraciones públicas.

d) El consejo regulador, siempre que se haya acreditado en el cumplimiento de la norma 
sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma 
UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).
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3. En los supuestos expuestos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, el órgano de 
gestión, como organización que integra a los diferentes operadores inscritos, deberá, a su 
vez, contratar los servicios de una entidad de certificación de las descritas en el apartado 
2.a).

No obstante, reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que la validación 
de los controles de la estructura de control a sus operadores podrá ser efectuada por las 
Administraciones competentes para ello, previa formalización de convenio.

4. En caso de que asuma funciones de inspección o certificación, el órgano de gestión 
podrá subcontratar todas o algunas de las actuaciones relacionadas con tales funciones, a 
fin de asegurar su independencia e imparcialidad. Asimismo, podrá suscribir convenios de 
colaboración con otros órganos de gestión.

5. El coste de los controles deberá ser financiado íntegramente por los operadores 
inscritos en la denominación.

6. Los controles a los que se refieren los apartados anteriores se efectuarán sin perjuicio 
de los controles oficiales que competen al Departamento de Agricultura y Alimentación en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento 
(CE) n.º 510/2006 y con el título I del Reglamento (CE) n.º 2729/2000, de la Comisión, de 14 
de diciembre de 2000, que establece disposiciones de aplicación relativas a los controles en 
el sector vitivinícola.

CAPÍTULO III
Artesanía alimentaria

Artículo 40.  Definición y objetivo de su reconocimiento.
1. Se considera artesanía alimentaria la actividad de elaboración, manipulación y 

transformación de alimentos que, cumpliendo los requisitos que establece la normativa 
general correspondiente, están sujetos a unas condiciones durante todo su proceso 
productivo que garantizan al consumidor un producto final individualizado y con 
características diferenciales, obtenido gracias a las pequeñas producciones controladas por 
la intervención personal del artesano.

2. Los objetivos de la regulación de la artesanía alimentaria son:
a) Reconocer y fomentar los valores económicos, culturales y sociales que representa 

para Aragón.
b) Preservar, conservar y fomentar las empresas artesanales que elaboran alimentos, 

especialmente en el medio rural.

Artículo 41.  Categorías de artesanos.
1. Para que una actividad sea reconocida como artesanal, deberá estar incluida en el 

Censo de actividades artesanas alimentarias del Registro de la artesanía alimentaria de 
Aragón.

2. Artesano alimentario es la persona que realice alguna de las actividades incluidas en 
el Censo de actividades artesanas alimentarias y que haya obtenido la correspondiente 
Carta de artesano alimentario.

3. Empresas artesanales alimentarias son aquellas que realicen una actividad incluida en 
el Censo de actividades artesanas alimentarias y que cumplan las condiciones que se 
relacionan a continuación:

a) Que sus procesos de elaboración sean manuales, admitiendo no obstante un cierto 
grado de mecanización en operaciones parciales, siempre que, en todo caso, se origine un 
producto final individualizado.

b) Que la responsabilidad y dirección del proceso de producción recaiga en un artesano 
alimentario, quien tomará parte directa y personal en la ejecución del trabajo.

c) Que la empresa cumpla una serie de requisitos, los cuales se definirán por orden del 
Departamento de Agricultura y Alimentación, en cuanto a aspectos como volumen de 
negocio anual, número de empleados e independencia respecto a otras empresas que no 
cumplan dichos requisitos.
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4. Maestro artesano alimentarios es el artesano que cumpla unos determinados méritos 
de creatividad y conocimientos, y que haya obtenido el Diploma de maestro artesano 
alimentario con el informe favorable del Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón.

5. Por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se establecerán los 
requisitos y condiciones para la obtención de la Carta de artesano alimentario y del Diploma 
de maestro artesano alimentario.

Artículo 42.  Protección de los términos referidos a la artesanía alimentaria.
1. Solo los operadores alimentarios que tengan reconocida la condición de artesano 

alimentario, empresa artesanal alimentaria o maestro artesano alimentario podrán calificarse 
con tales denominaciones en el etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos que 
produzcan. El uso de tales términos estará restringido a la actividad artesanal alimentaria 
para la que se les haya reconocido.

2. Los alimentos no producidos o elaborados en Aragón podrán utilizar los términos 
protegidos por el apartado anterior siempre que cumplan la respectiva normativa que haya 
establecido la autoridad competente. En caso de ausencia de normativa, la utilización de 
tales términos estará sujeta al cumplimiento del principio de veracidad en el etiquetado.

Artículo 43.  Registro de la artesanía alimentaria de Aragón.
1. Se crea el Registro de la artesanía alimentaria, dependiente del Departamento de 

Agricultura y Alimentación, para la inscripción de las empresas y artesanos alimentarios.
2. Por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se determinarán las normas 

de funcionamiento de este Registro.

Artículo 44.  Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón.
1. Se crea el Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón, órgano colegiado adscrito al 

Departamento de Agricultura y Alimentación, con funciones referidas únicamente a la 
actividad artesanal alimentaria e integrado por representantes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de las organizaciones sectoriales y de asociaciones de 
consumidores y por expertos en la materia.

2. Son funciones del Consejo de la artesanía alimentaria de Aragón:
a) Estudiar y proponer actuaciones relativas al fomento, protección, promoción y 

comercialización de la artesanía alimentaria.
b) Estudiar y proponer la inscripción de nuevas actividades artesanales alimentarias en 

el Censo del Registro de la artesanía alimentaria.
c) Estudiar y proponer las reglamentaciones relativas a empresas artesanales 

alimentarias y los requisitos y condiciones para otorgar la Carta de artesano alimentario y el 
Diploma de maestro artesano alimentario.

d) Informar la concesión del Diploma de maestro artesano alimentario.
e) Estudiar y proponer las condiciones que regulen la utilización en el etiquetado, 

presentación y publicidad de los términos artesano, maestro artesano y empresa artesanal, 
referidos a operadores alimentarios.

f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada para el desarrollo del sector 
alimentario artesanal.

3. Su composición y régimen de funcionamiento se regularán por orden del 
Departamento de Agricultura y Alimentación.

CAPÍTULO IV
Producción ecológica

Artículo 45.  La producción ecológica.
1. Solo los alimentos, materias y elementos alimentarios a los que se refiere el artículo 

1.2 del Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
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(CE) n.º 2092/1991, que cumplan con los requisitos establecidos en dicho Reglamento y en 
normas concordantes podrán utilizar en su etiquetado, presentación y publicidad las 
indicaciones protegidas que se regulan en su artículo 23.

2. Corresponde al consejero competente en materia de agricultura la aprobación de 
normas y la fijación de criterios para la aplicación en Aragón de las disposiciones sobre 
agricultura ecológica.

Artículo 46.  El Comité aragonés de agricultura ecológica.
1. Se crea el Comité aragonés de agricultura ecológica como corporación de derecho 

público, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines.

2. El Comité aragonés de agricultura ecológica prestará el apoyo y asesoramiento 
precisos al Departamento de Agricultura y Alimentación en la elaboración de normas y en la 
fijación de criterios para la aplicación en Aragón de las disposiciones sobre agricultura 
ecológica.

3. La composición del Comité aragonés de agricultura ecológica se establecerá por 
orden del Departamento de Agricultura y Alimentación. La misma orden fijará sus funciones, 
análogas a las establecidas para los consejos reguladores, así como el régimen de tutela 
administrativa, recursos y las actuaciones en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

4. Las competencias del Comité aragonés de agricultura ecológica estarán limitadas a 
los productos que lleven o vayan a llevar indicaciones referentes al método de producción 
ecológico, en cualquiera de sus fases de producción, acondicionamiento, almacenaje, 
envasado, circulación y comercialización, y a los operadores inscritos en los diferentes 
registros que se establezcan en la norma reguladora de esa denominación.

5. La inscripción en el Comité aragonés de agricultura ecológica será requisito 
imprescindible para el uso de las indicaciones protegidas a las que se refiere el artículo 45, 
así como para la percepción de ayudas públicas ligadas a la producción agrícola ecológica.

Artículo 47.  Control y certificación de la producción ecológica.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la aplicación del sistema de 

control previsto en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 2092/91, se llevará a cabo por organismos de control según una o 
varias de las opciones siguientes, que se determinarán, por orden del consejero competente 
en materia de agricultura.

 
a) Una o más entidades independientes acreditadas en el cumplimiento de la norma 

sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (Norma 
ISO/IEC 17065 o norma que la sustituya).

La selección de la entidad independiente de control será efectuada por cada operador.
b) Una estructura de control integrada en el propio Comité Aragonés de Agricultura 

Ecológica, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que la estructura de control se halle adecuadamente separada de los órganos de 

gobierno del Comité.
2.º Que la actuación de la estructura de control se realice sin dependencia jerárquica ni 

administrativa respecto a los órganos de gobierno del Comité y bajo la tutela del 
Departamento competente en materia de agricultura.

3.º Que se garantice la independencia del personal que realiza las funciones de control, 
que habrá de ser habilitado por el competente en materia de agricultura y cuya remoción 
habrá de ser motivada e informada favorablemente por el mismo.

4.º Que la estructura de control ajuste su funcionamiento a la norma sobre “Criterios 
generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan 
inspección” (Norma ISO/IEC 17020 o norma que la sustituya).
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c) Una o más entidades independientes de inspección acreditadas en el cumplimiento de 
la norma sobre “Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de 
organismos que realizan inspección” (Norma ISO/IEC 17020 o norma que la sustituya).

La selección de la entidad independiente de control será efectuada por cada operador.
d) El propio Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, siempre que se haya acreditado 

en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la 
certificación de producto” (Norma ISO/IEC 17065 o norma que la sustituya).

2. En los supuestos expuestos en las letras b) y c) del apartado anterior, los diferentes 
operadores inscritos deberán a su vez contar con los servicios de una entidad de 
certificación de las descritas en el apartado 1.a).

3. El coste de los controles deberá ser financiado por los propios operadores.

CAPÍTULO V
Otras figuras de calidad diferenciada de los alimentos

Artículo 48.  Las especialidades tradicionales garantizadas.
1. A efectos de esta ley, y de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 509/2006, del Consejo, 

de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los 
productos agrícolas y alimenticios, y con sus disposiciones de aplicación, «especialidad 
tradicional garantizada» (ETG) es la mención reservada a un alimento que haya obtenido el 
reconocimiento de sus características específicas por parte de la Comisión Europea 
mediante su registro, para lo que deberá responder a un pliego de condiciones.

2. Los operadores alimentarios que utilicen la mención de una ETG estarán obligados a 
respetar su pliego de condiciones y podrán utilizar tal mención en los alimentos que 
produzcan o transformen con sujeción a él.

3. Las normas particulares de aplicación de la normativa comunitaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón se establecerán por orden del Departamento de Agricultura y 
Alimentación.

Artículo 49.  La producción integrada.
1. Se entiende por producción integrada el sistema de producción agraria 

medioambientalmente sostenible y de comercialización de alimentos, materias o elementos 
alimentarios, constituido por un conjunto de técnicas que aseguran la conservación y mejora 
de la fertilidad del suelo y de la biodiversidad mediante métodos biológicos, químicos y 
técnicos que compatibilicen la protección del medio ambiente con la rentabilidad agraria y 
con las demandas sociales.

2. Los operadores de producción integrada que cumplan las normas aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Aragón a este sistema de producción y quieran utilizar las 
menciones y símbolos y percibir las ayudas ligadas al mismo deberán inscribirse en el 
Registro de producción integrada. La gestión del Registro se atribuye al Departamento de 
Agricultura y Alimentación, y sus normas de funcionamiento se establecerán mediante orden 
de este Departamento.

3. El control externo y la certificación de la producción integrada se realizarán por las 
entidades de certificación y control inscritas en el Registro de entidades de control y 
certificación de productos agroalimentarios, que deberán cumplir las obligaciones que se 
establezcan por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.

4. El Consejo asesor de la producción integrada de Aragón se configura como órgano 
colegiado y consultivo en la elaboración de normas y en la fijación de criterios para aplicar en 
Aragón las disposiciones sobre producción integrada. Su composición y funciones serán 
establecidas por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.

Artículo 50.  Las marcas de calidad alimentaria.
1. De conformidad con la normativa general sobre marcas, el Gobierno de Aragón creará 

y registrará marcas comerciales para su utilización exclusiva en alimentos de calidad 
diferenciada que se elaboren bajo controles específicos.
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2. Podrán utilizar las marcas a las que se refiere el apartado anterior los operadores de 
Estados miembros de la Unión Europea que cumplan con los requisitos de uso establecidos 
reglamentariamente con carácter general, así como los regulados para cada producto 
alimentario.

3. El sistema de control y uso se establecerá por orden del Departamento de Agricultura 
y Alimentación.

CAPÍTULO VI
Inspección y control

Artículo 51.  Inspectores habilitados y medidas cautelares.
1. El personal de los órganos de gestión de las denominaciones geográficas, o de las 

estructuras de control integradas en ellos, que realice funciones de inspección y control y 
que haya sido habilitado por el Departamento de Agricultura y Alimentación tendrá la 
consideración de agente de la autoridad.

El sistema de habilitación del citado personal inspector se regulará mediante orden del 
Departamento de Agricultura y Alimentación.

2. Los hechos constatados por los inspectores habilitados que se formalicen en acta 
tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 
derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios administrados.

3. Los inspectores habilitados limitarán su competencia a los operadores inscritos en los 
registros de la denominación geográfica de calidad a la que se refiera su habilitación.

4. El artículo 11 de esta ley será aplicable, con las necesarias adaptaciones, a los 
productos que presenten irregularidades respecto a la normativa de calidad diferenciada que 
les sea de aplicación.

5. Los inspectores habilitados podrán adoptar medidas cautelares de acuerdo con lo 
regulado en el artículo 19.

6. En el caso de operadores inscritos en los registros de una figura de calidad 
diferenciada, además de las medidas cautelares enumeradas en el artículo 20, se podrá 
acordar la suspensión temporal del derecho al uso de la denominación, marca o elemento 
identificativo de que se trate.

Artículo 52.  Controles de la Administración.
El Departamento de Agricultura y Alimentación podrá efectuar aquellos controles 

complementarios que considere convenientes tanto a los operadores inscritos en los 
registros de figuras de calidad diferenciada como a los órganos o entidades de control o 
certificación autorizados.

Artículo 53.  Registro de entidades de control y certificación.
1. Las entidades independientes de control y certificación de productos agroalimentarios 

que pretendan actuar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán 
inscribirse en el Registro de entidades de control y certificación de productos 
agroalimentarios, dependiente del Departamento competente en materia de agricultura y 
alimentación.

2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de inscripción de dichas entidades 
de control y certificación que corresponderá al mismo Departamento.
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TÍTULO IV
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones

Artículo 54.  Infracciones administrativas.
1. Constituye infracción administrativa en materia de conformidad de la producción, 

transformación y comercialización alimentarias y de calidad diferenciada de los alimentos 
cualquier acción u omisión tipificada en la presente ley o en otras disposiciones legales de 
aplicación.

2. Las infracciones administrativas en dichas materias se clasifican en leves, graves y 
muy graves.

Artículo 55.  Responsables.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente ley las personas 

físicas o jurídicas que por acción u omisión hayan participado en las mismas.
2. Se presumirán responsables de las infracciones en productos envasados, etiquetados 

o cerrados con cierre íntegro los siguientes:
a) La firma o razón social que figure en la etiqueta o documentos de acompañamiento, 

sea nominalmente o mediante cualquier indicación que permita su identificación cierta, 
excepto cuando se demuestre que el tenedor ha falsificado o no ha conservado 
correctamente el producto, siempre que en el etiquetado se especificaran las condiciones de 
conservación.

b) También será responsable el elaborador o fabricante que no figure en el etiquetado o 
documentos de acompañamiento, si se prueba la connivencia. En el supuesto de que se 
hayan falsificado el etiquetado o documentos de acompañamiento, la responsabilidad 
corresponderá a quien los haya falsificado.

c) Quienes comercialicen productos no conformes, si del etiquetado o documentos de 
acompañamiento se dedujera directamente la infracción.

d) Si el producto envasado no aportara los datos necesarios para identificar al 
responsable, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, será considerado responsable 
quien comercializó el producto, salvo que pudiera identificarse al envasador, sin perjuicio de 
la responsabilidad que corresponda al tenedor, conforme a lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

3. Se presumirá responsable de las infracciones en productos a granel o envasados sin 
etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, a su tenedor, 
excepto cuando pueda identificarse de manera cierta la responsabilidad de un tenedor 
anterior, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.

4. De las infracciones cometidas por personas jurídicas, incluidos los órganos de gestión 
de las figuras de protección de calidad diferenciada y los órganos o entidades de control o 
certificación, serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares de las 
mismas que no realizaran los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieran el incumplimiento por quienes de 
ellos dependan o adoptaran acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

5. Asimismo, serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la 
elaboración y control respecto a las infracciones directamente relacionadas con su actividad 
profesional.

6. También tendrá esta consideración el transportista que lleve las mercancías sin la 
documentación adecuada, cuando se pruebe su connivencia con el responsable.

7. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será 
independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones cuando se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.
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8. En las infracciones en que haya participado más de una persona, física o jurídica, la 
responsabilidad será solidaria.

Artículo 56.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. No presentar el certificado acreditativo de la inscripción oficial de la empresa, 

industria, establecimiento, instalación, local, medio de transporte, actividad, alimento o 
materia o elemento alimentarios cuando fuera obligatoria dicha inscripción o no exhibirlo en 
el correspondiente local en la forma establecida legalmente.

2. No presentar dentro de los plazos marcados las declaraciones establecidas en la 
normativa alimentaria, o su presentación defectuosa, cuando las declaraciones sean 
obligatorias conforme a la normativa.

3. No tener a disposición, sin causa justificada, la documentación de los registros cuando 
fuera requerida para su control en actos de inspección.

4. Las inexactitudes o errores en registros o declaraciones cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la correcta no rebase en un 15% esta última y ello no afecte a la 
naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos. En 
caso de declaraciones o registros relativos a productos con alguna denominación geográfica 
u otra figura de protección de la calidad diferenciada, la infracción se entenderá cometida 
cuando la diferencia no rebase el 5%.

5. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, 
documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotulación, 
presentación y embalaje de los alimentos o las materias y elementos alimentarios cuando 
estas inexactitudes, errores u omisiones no afecten a la naturaleza, identidad, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los mismos.

6. No tener actualizados los registros cuando no haya transcurrido más de un mes desde 
la fecha en que hubo de practicarse el primer asiento no reflejado, siempre que los asientos 
no registrados puedan justificarse mediante otra documentación.

7. No comunicar o inscribir las modificaciones de los datos ya declarados de las 
explotaciones e industrias agrarias y alimentarias, tales como las relativas a las ampliaciones 
o reducciones sustanciales, traslado, cambio de titularidad, cambio de domicilio social o 
cierre.

8. No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase 
de productos a granel o los productos que contengan, o su identificación de forma no clara o 
sin marcado indeleble e inequívoco, y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras 
indicaciones contempladas en la normativa de aplicación.

9. Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma diferente a la establecida, siempre 
que no afecten a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad 
de los alimentos o las materias o elementos alimentarios y que no entrañen riesgos para la 
salud.

10. La validación o autenticación de los documentos de acompañamiento o documentos 
comerciales sin estar autorizados por el órgano competente o la ausencia de validación o 
autenticación cuando este trámite sea obligatorio.

11. La falta de habilitación o autorización para llevar los registros cuando este trámite sea 
preceptivo.

12. El incumplimiento de las obligaciones adicionales a las generales de cualquier 
operador que establezcan las normas reguladoras de las denominaciones geográficas u 
otras figuras de protección de la calidad, en materia de declaraciones, libros de registro, 
documentos de acompañamiento y otros documentos de control.

13. La discrepancia entre las características reales del alimento, la materia o elemento 
alimentarios y las que ofrezca el operador cuando se refieran a parámetros o elementos 
cuyo contenido estuviera limitado por la reglamentación de aplicación y su exceso o defecto 
no afecte a la propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o 
denominación del producto y las diferencias no superen el doble de la tolerancia admitida 
reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trate.
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14. No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de 
localización rápida de retirada de productos no conformes.

15. La falta de autorización para etiquetar en los supuestos en que esta autorización sea 
preceptiva o que las indicaciones que consten no sean las autorizadas.

16. No denunciar a la autoridad competente, cuando se tenga tal obligación, cualquier 
forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en 
peligro la calidad de los productos, la protección del consumidor o los intereses generales, 
económicos o sociales del sector alimentario.

17. El incumplimiento de las medidas cautelares, siempre que se trate de 
incumplimientos meramente formales no tipificados como graves.

18. El suministro incompleto de información o documentación necesarias para las 
funciones de inspección y control administrativo.

19. En general, el incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad emanen de 
las Administraciones competentes en materia de calidad alimentaria o de los órganos de 
gestión de las denominaciones geográficas de calidad cuando desarrollen actuaciones 
públicas que les sean propias y de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas 
en las normas relacionadas con la producción y comercialización alimentarias, incluido el 
transporte, siempre que se trate de infracciones meramente formales no previstas en los 
artículos siguientes.

Artículo 57.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 

transformación o comercialización de alimentos o materias y elementos alimentarios sin 
estar autorizados y, en su caso, debidamente inscritos, o cuando las actividades no estén 
contempladas en la mencionada autorización o la misma haya sido cancelada, en el caso de 
que la autorización o inscripción sea preceptiva.

2. El incumplimiento de las cláusulas de la autorización o de los requisitos exigibles, así 
como de los términos previstos en la misma.

3. La falta de inscripción de los alimentos o materias o elementos alimentarios en la 
forma que para cada uno de ellos se hubiera establecido.

4. No comunicar inmediatamente a la autoridad competente, desde que se tenga 
conocimiento, la comercialización de alimentos o materias o elementos alimentarios 
fabricados, elaborados o comercializados por el propio operador que no cumplan con la 
legislación en materia de conformidad y de calidad.

5. No disponer de un sistema de autocontrol de calidad o no llevarlo a la práctica.
6. La falta de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad que deben constar 

conforme a las disposiciones aplicables, tales como la identidad de los suministradores y 
receptores de productos, así como no disponer de informaciones relativas a esos productos, 
como su identificación, naturaleza, origen, características cualitativas y condiciones de 
producción y distribución.

7. La falta de cualquiera de los elementos reglamentarios en el sistema de 
aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, registros y documentación de 
acompañamiento de los productos, así como la falta de sistemas y procedimientos de 
trazabilidad que sean adecuados, comprensibles y estén puestos al día.

8. La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizados para ello, así como de 
sustancias no autorizadas por la legislación específica de aplicación o para cuya posesión o 
venta se carece de autorización.

9. La posesión de maquinaria o instalaciones no autorizadas en las dependencias de las 
industrias agrarias y alimentarias.

10. El depósito de productos no identificados en cualquier instalación o medio de 
transporte.

11. La omisión en la etiqueta de la razón social responsable.
12. La instalación o modificación de las industrias agrarias y alimentarias con 

incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de regulación de dichas industrias.
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13. La falta de registros, libros de registro comerciales, talonarios matrices de facturas de 
venta u otros documentos establecidos por las disposiciones vigentes, la constancia en ellos 
de información ilegible o incomprensible, o su gestión defectuosa, cuando ello dificulte 
verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de calidad alimentaria.

14. No conservar durante el tiempo establecido los registros, los originales de los 
documentos de acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

15. No tener realizada una anotación en los registros cuando haya transcurrido más de 
un mes desde la fecha en que reglamentariamente hubo de practicarse o cuando, no 
habiendo transcurrido dicho periodo de tiempo, el asiento o los asientos no registrados no 
puedan justificarse mediante otra documentación.

16. La imposibilidad de correlacionar los productos que hay en las instalaciones con las 
características principales de estos productos que constan en los registros y documentación 
de acompañamiento o, en su caso, documentación comercial, así como que no consten las 
entradas y salidas de los productos ni las manipulaciones, tratamientos y prácticas que han 
sufrido.

17. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, 
documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotulación, 
presentación y embalajes cuando esas inexactitudes, errores u omisiones afecten a la 
naturaleza, identidad, calidad, características, composición, procedencia u origen de los 
productos.

18. La imposibilidad de demostrar la exactitud de las informaciones que consten en el 
etiquetado, documentos de acompañamiento o documentos comerciales, así como de los 
productos utilizados en su producción o transformación.

19. No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que hayan 
de realizarse con relación a la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de 
determinados productos, así como tener inexactitudes, errores u omisiones en estas 
declaraciones, cuando estos hechos afecten a la naturaleza, calidad, características, 
composición, procedencia u origen de los productos consignados.

20. Las inexactitudes o errores en los registros o declaraciones establecidos en la 
normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta rebase 
en un 15% esta última o cuando, no rebasándola, afecte a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos. En caso de 
declaraciones o registros relativos a productos con alguna denominación geográfica u otra 
figura de protección de la calidad diferenciada, la infracción se entenderá cometida cuando la 
diferencia rebase el 5%.

21. La modificación de la verdadera identidad de los alimentos o las materias y 
elementos alimentarios mediante la falsificación de los datos o documentos que sirvieran 
para identificarlos.

22. La comercialización de alimentos, materias o elementos alimentarios sin el 
etiquetado correspondiente, documentos de acompañamiento, documentos comerciales, 
rotulación, presentación, embalajes, envases o recipientes que sean preceptivos, o bien que 
la información que contengan induzca a engaño a sus receptores o consumidores.

23. La utilización en el etiquetado, envases, embalajes, presentación, oferta, publicidad 
de los alimentos o las materias y elementos alimentarios de indicaciones, razones sociales, 
nombres o denominaciones comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, 
denominaciones, designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de origen o 
procedencia, indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración que:

a) No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, 
puedan inducir a confusión, aunque vayan precedidos por los términos tipo, estilo, género, 
imitación, sucedáneo u otros análogos.

b) No correspondan a la verdadera identidad del operador.
c) No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, 

envasado, comercialización o distribución.
d) No puedan ser verificados.
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24. La aplicación de tratamientos, prácticas o procesos que no estén autorizados por la 
normativa vigente o de manera diferente a la establecida, o la utilización de materias primas 
que no reúnan los requisitos mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente, o la 
adición o sustracción de sustancias o elementos, cuando cualquiera de estas operaciones 
afecte a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad de los 
alimentos, materias o elementos alimentarios.

25. Las defraudaciones en las características de los alimentos o de las materias y 
elementos alimentarios, particularmente las relativas a la identidad, naturaleza, especie, 
composición, contenido, designación, definición reglamentaria, calidad, riqueza, peso, 
volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios útiles, aptitud para el uso o 
cualquier otra discrepancia que exista entre las características reales del alimento, materia o 
elemento de que se trate y las que ofrezca el operador alimentario, que no puedan tipificarse 
como infracción leve.

26. La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por 
los órganos competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones de 
información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a 
que se refiere la presente ley, así como suministrar información inexacta o documentación 
falsa. En particular, las acciones siguientes:

a) No permitir el acceso a los locales, instalaciones o medios de transporte.
b) No permitir que se tomen muestras o realicen otro tipo de controles sobre los 

productos.
c) No justificar las verificaciones o controles efectuados sobre los productos puestos en 

circulación.
d) No proporcionar en el momento de la inspección toda la documentación, datos e 

informaciones que el personal de la Administración pública que realiza funciones inspectoras 
y el de los órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad necesite para 
llevar a cabo sus funciones de investigación, y no permitir su comprobación.

e) No proporcionar en el plazo dado por el personal que realiza funciones inspectoras las 
informaciones que se requieran.

27. La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del 
órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente.

28. El traslado físico de mercancías intervenidas cautelarmente sin autorización del 
órgano competente, siempre que no se manipulen los precintos y las mercancías no hayan 
salido de las instalaciones donde fueron intervenidas.

29. La expedición, por parte de los órganos de control o certificación de las distintas 
figuras de calidad diferenciada, de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la 
realidad de los hechos, así como la realización de ensayos, pruebas o inspecciones de 
forma incompleta o con resultados inexactos, por una insuficiente constatación de los hechos 
o la deficiente aplicación de normas técnicas.

30. Los insultos leves y el trato desconsiderado a los inspectores acreditados o 
habilitados o a los instructores de los procedimientos sancionadores.

31. La reincidencia en la misma infracción leve en el último año. El plazo comenzará a 
contar desde el día de la comisión de la infracción, siendo preciso para su aplicación que la 
resolución sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa.

32. El impago de las cuotas que se establezcan de acuerdo con los reglamentos de los 
órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad y del Comité aragonés de 
agricultura ecológica.

Artículo 58.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 

comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres protegidos 
por una denominación geográfica u otras figuras de calidad diferenciada o que, por su 
similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o los signos o emblemas 
característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los 
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productos, aunque vayan acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, 
sucedáneo u otros análogos.

2. No introducir en las etiquetas y presentación de los productos alimentarios los 
elementos suficientes para evitar la confusión de los consumidores sobre su calificación y 
procedencia, en aquellos casos en que se utiliza una misma marca, nombre comercial o 
razón social en la comercialización de productos incluidos en una determinada figura de 
protección de calidad diferenciada y en la de otros que no lo están.

3. La indebida tenencia, negociación o utilización de documentos, precintas, etiquetas u 
otros elementos de identificación propios de las denominaciones geográficas u otras figuras 
de protección de la calidad alimentaria, así como la falsificación de los mismos.

4. La falsificación de productos o venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de delito o falta.

5. La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 
cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.

6. Las infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con infracciones 
graves a la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitar o encubrir las mismas.

7. Las infracciones graves cuando la alteración, adulteración, falsificación o fraude se 
extienda a terceros a quienes se facilita la sustancia, medios o procedimientos para 
realizarlas, encubrirlas o enmascararlas.

8. La transmisión a industrias agrarias y alimentarias, sea a título oneroso o gratuito, de 
alimentos, materias o elementos alimentarios no permitidos.

9. Las infracciones cometidas por los órganos de control o certificación de las distintas 
figuras de protección de la calidad cuando de las mismas resulte un daño muy grave e 
inminente para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.

10. La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
11. Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 

presión al personal de la Administración y de los órganos de gestión de las figuras de 
protección de calidad diferenciada que realiza funciones de inspección, así como a los 
instructores de los procedimientos sancionadores.

12. La reincidencia en la misma infracción grave en los dos últimos años. El plazo 
comenzará a contar desde el día de la comisión de la infracción, siendo necesario para su 
aplicación que la resolución sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa.

Artículo 59.  Concurrencia de infracciones.
Cuando concurran dos o más infracciones imputables por los mismos hechos a un 

mismo sujeto y alguna de las mismas sea medio necesario para cometer otra, se impondrá 
como sanción conjunta la correspondiente a la infracción más grave.

Artículo 60.  Sanciones.
1. La comisión de infracciones que figuran en la presente ley podrá dar lugar a las 

sanciones siguientes:
a) El apercibimiento previsto en el artículo 62.
b) Multa desde 500 hasta 2.000 euros en caso de infracciones leves, pudiendo rebasar 

dicha cantidad hasta alcanzar el valor de los productos objeto de la infracción.
c) Multa comprendida entre 2.001 y 30.000 euros para las faltas graves, pudiendo 

rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 5% del volumen de ventas de los productos objeto 
de la infracción correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de 
iniciación del procedimiento sancionador.

d) Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros para las faltas muy graves, pudiendo 
rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 10% del volumen de ventas de los productos objeto 
de la infracción correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de 
iniciación del procedimiento sancionador.

2. No tendrá carácter de sanción la suspensión temporal o definitiva del derecho al uso 
de la denominación cuando ello sea resultado del incumplimiento de los requisitos que las 
disposiciones correspondientes exigen para el uso de los distintivos de la denominación.
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3. No tendrá el carácter de sanción la clausura, cierre, cese, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
tengan las autorizaciones administrativas o registros preceptivos, mientras no se cumplan los 
requisitos exigidos.

4. Tampoco tendrá carácter de sanción la retirada, cautelar o definitiva, de los canales de 
producción o distribución de aquellos productos que sean suministrados por 
establecimientos que carezcan de la preceptiva autorización.

Artículo 61.  Sanciones accesorias.
1. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves que sean 

cometidas por personas inscritas en los registros de una figura de calidad diferenciada, 
cuando las actuaciones realizadas hayan ocasionado un grave perjuicio o desprestigio a la 
denominación, marca o figura protegida, la autoridad a la que corresponda resolver el 
procedimiento podrá acordar, como sanción accesoria, la suspensión temporal del derecho 
al uso de dicha denominación, marca o figura de que se trate, o la baja definitiva de sus 
registros.

2. La suspensión temporal, que conllevará la pérdida del derecho a etiquetas u otros 
documentos propios de la figura, tendrá una duración máxima de tres años, si se trata de 
una infracción calificada como grave, y de cinco años, si se trata de una infracción muy 
grave.

3. La sanción de baja definitiva de sus registros solo podrá imponerse por faltas muy 
graves, e implicará la exclusión del infractor de los registros y, simultáneamente, la pérdida 
de los derechos inherentes a la denominación, marca o figura.

4. La autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento podrá acordar como 
sanción accesoria el decomiso o destrucción de la documentación de presentación del 
producto, del material de identificación del mismo, así como de la mercancía adulterada, 
falsificada, fraudulenta o no identificada y de aquella que pueda suponer un riesgo para las 
personas, animales o vegetales. Serán de cuenta del infractor los gastos que originen las 
operaciones de intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía, incluida la 
indemnización al propietario de la mercancía decomisada cuando el mismo no sea el 
infractor.

5. También podrá imponerse como sanción accesoria a la empresa responsable el pago 
de los análisis necesarios para comprobar la infracción cometida.

6. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejero de Agricultura y 
Alimentación del Gobierno de Aragón podrá decretar, por acuerdo motivado, el cierre 
temporal del establecimiento, instalación o servicio donde se cometió la infracción por el 
plazo máximo de dos años, sin perjuicio, en todo caso, del pago por parte del infractor del 
salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para 
su garantía.

7. Siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para los 
intereses económicos del sector alimentario, reincidencia en infracciones graves o muy 
graves o acreditada intencionalidad en la comisión de las infracciones, la autoridad que 
resuelva el procedimiento sancionador podrá acordar que se hagan públicas las sanciones 
impuestas, siempre que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, acompañadas del 
nombre de la empresa y de las personas naturales o jurídicas responsables, con expresa 
indicación de las infracciones cometidas. Dichos datos se publicarán en el «Boletín Oficial de 
Aragón», en el «Boletín Oficial del Estado» si la empresa infractora es de ámbito estatal o 
internacional y en los medios de comunicación que se consideren oportunos.

8. Las sanciones contempladas en la presente ley serán compatibles con la pérdida o 
retirada de derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

Artículo 62.  Apercibimiento.
Si se comprueba la existencia de infracciones como consecuencia de una inspección, el 

órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá apercibir a la empresa 
para que subsane los defectos detectados en un plazo determinado, siempre y cuando no 
haya sido apercibida en el último año por un hecho igual o similar y la conducta carezca de 
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efectos sobre la salud pública, los intereses de los consumidores y la credibilidad del sistema 
alimentario.

Artículo 63.  Pérdida del derecho a la obtención de ayudas.
La comisión de infracciones muy graves conllevará la pérdida, durante el plazo de un 

año siguiente a la firmeza de la resolución en vía administrativa, del derecho a obtener 
ayudas de la Comunidad Autónoma de Aragón vinculadas a la actividad agroalimentaria.

Artículo 64.  Gradación de las sanciones.
1. A efectos de su gradación, las sanciones se dividirán en tres grados iguales del 

siguiente modo:
a) Infracciones leves:
Grado inferior: de 500 a 1.000 euros.
Grado medio: de 1.001 a 1.500 euros.
Grado superior: de 1.501 a 2.000 euros.
b) Infracciones graves:
Grado inferior: de 2.001 a 11.333 euros.
Grado medio: de 11.334 a 20.666 euros.
Grado superior: de 20.667 a 30.000 euros.
c) Infracciones muy graves:
Grado inferior: de 30.001 a 120.000 euros.
Grado medio: de 120.001 a 210.000 euros.
Grado superior: de 210.001 a 300.000 euros.
2. Para la determinación concreta de la sanción a imponer, dentro de los grados 

asignados a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los criterios siguientes:
a) La existencia de intencionalidad o simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de 

la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme. Este plazo 
comenzará a contar desde el día de la comisión de la infracción, siendo necesario para su 
aplicación que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.

d) La naturaleza de los perjuicios causados a los operadores alimentarios, en particular 
el efecto perjudicial que la infracción haya podido causar sobre la salud o los intereses 
económicos de los consumidores, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de una 
denominación geográfica u otra figura de protección de la calidad.

e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector.
f) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de las mercancías o 

productos afectados por la infracción.
g) La cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de la infracción, cuyo importe 

no podrá ser superior a la sanción impuesta.
h) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 

correspondiente procedimiento sancionador.
i) La falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación 

de que se trate.
j) El grado de incumplimiento de los apercibimientos previos.
k) La generalización en un sector determinado de un mismo tipo de infracción.
3. No obstante lo recogido en el apartado anterior, el grado y la cuantía de la sanción 

podrán minorarse motivadamente, en atención a las circunstancias específicas del caso, 
cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.
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4. Los criterios de gradación recogidos en el apartado 2 no podrán utilizarse para agravar 
o atenuar la infracción cuando ya estén contenidos en la propia descripción de la conducta 
infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.

5. La resolución administrativa habrá de explicitar los criterios de gradación de la sanción 
tenidos en cuenta de entre los señalados en los apartados anteriores de este artículo. 
Cuando no se considere relevante a estos efectos alguna de las circunstancias enumeradas 
en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado inferior.

Artículo 65.  Proporcionalidad y efectividad de la sanción.
Las sanciones pecuniarias se impondrán de modo que la comisión de las infracciones no 

resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, y 
siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y la debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

Artículo 66.  Multas coercitivas.
1. En el supuesto de que un infractor no cumpliera con las obligaciones impuestas como 

sanción o lo hiciera de forma incompleta, podrán imponérsele multas coercitivas con una 
periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción impuesta, no pudiendo 
el importe de cada multa exceder de 3.000 euros.

2. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones pecuniarias 
impuestas por la infracción cometida.

Artículo 67.  Prescripción.
1. Las infracciones leves a que se refiere esta ley prescribirán al año; las graves, a los 

dos años, y las muy graves, a los tres años. El término de la prescripción comenzará a correr 
desde el día en que se hubiera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá desde 
el momento en que el presunto infractor reciba la notificación del acuerdo de iniciación.

2. El procedimiento sancionador podrá incoarse en cualquier momento en tanto no haya 
prescrito la presunta infracción que se impute en el acuerdo de iniciación.

3. Cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección se entenderán 
finalizadas después de haber practicado el análisis inicial.

4. Las sanciones leves reguladas en esta ley prescribirán al año de haber adquirido 
firmeza; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.

CAPÍTULO II
Competencia

Artículo 68.  Potestad sancionadora.
1. Sin perjuicio de las competencias titularidad de las entidades locales, corresponde a la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la potestad sancionadora en materia 
de conformidad de la producción, transformación y comercialización alimentarias y de 
calidad diferenciada de los alimentos, que se ejercerá por los órganos administrativos que la 
tengan atribuida.

2. El órgano competente para resolver, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento, sancionará las infracciones en materia de conformidad y calidad diferenciada 
de la producción, transformación y comercialización alimentarias detectadas en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 69.  Órganos competentes.
1. Son competentes para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley los órganos correspondientes de 
las entidades locales o de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las 
competencias que a cada Administración le atribuye el ordenamiento jurídico.
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2. Las entidades locales determinarán, de acuerdo con su normativa de funcionamiento, 
los órganos que tienen encomendadas las facultades señaladas en el apartado anterior.

3. Cuando la Administración autonómica sea la competente para ejercer la potestad 
sancionadora, las facultades correspondientes serán desempeñadas por los siguientes 
órganos:

a) La iniciación de los procedimientos sancionadores, por los directores de los Servicios 
Provinciales del Departamento de Agricultura y Alimentación de la provincia donde el 
operador alimentario tenga su domicilio o razón social.

b) La resolución de los procedimientos sancionadores, por:
Los directores de los Servicios Provinciales, para las sanciones inferiores a 12.000 

euros.
El director general competente por razón de la materia, para las sanciones comprendidas 

entre 12.000 y 30.000 euros.
El Consejero de Agricultura y Alimentación para las sanciones cuya cuantía supere los 

30.000 euros.
c) El órgano competente para la imposición de las sanciones pecuniarias lo será también 

para imponer sanciones complementarias.
4. El órgano competente para incoar designará instructor del procedimiento.

CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador

Artículo 70.  Plazo para resolver.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 

procedimiento será de doce meses, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, considerando como tal la fecha de notificación del acuerdo de 
incoación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución, se producirá la 
caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones.

2. En caso de que un procedimiento se suspenda o se paralice por causa imputable al 
interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.

Artículo 71.  Procedimiento abreviado.
En el supuesto de infracciones calificadas como leves, y si los hechos estuvieran 

recogidos en el acta correspondiente o se dedujeran de la documentación recogida por la 
inspección o de los resultados de los análisis, el expediente podrá instruirse mediante 
procedimiento abreviado.

Artículo 72.  Resolución.
1. Los órganos competentes para resolver podrán imponer sanciones de igual o menor 

gravedad que las propuestas por el instructor o bien declarar que no existe responsabilidad.
2. Cuando el órgano al que haya sido remitida la propuesta del instructor considere que 

las conductas declaradas probadas deben ser objeto de mayor sanción, remitirá el 
expediente al órgano que resulte competente, a su juicio, según el artículo 69, junto con la 
nueva propuesta de resolución. Una copia de esta propuesta será notificada al interesado 
para que pueda formular alegaciones al respecto en el plazo de diez días.

3. Cuando el órgano al que se remita la propuesta considere que la infracción reviste 
mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución y la sanción que 
considera que debe imponerse resulte de su competencia, igualmente concederá al 
interesado el trámite previsto en el apartado anterior.
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Disposición adicional primera.  Normativa complementaria.
1. En todo lo no contemplado en la presente ley, y en tanto no se aprueben las normas 

que la desarrollen o complementen, serán de aplicación la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la normativa estatal vigente sobre las materias que regula.

2. La Ley 1/1989, de 24 de febrero, de Artesanía de Aragón, y las disposiciones que la 
desarrollan no serán de aplicación en materia de artesanía alimentaria.

Disposición adicional segunda.  Bienes, derechos y obligaciones de los consejos 
reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica.

Los bienes, derechos y obligaciones que, a la entrada en vigor de esta ley, sean 
titularidad de los consejos reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica 
pasarán, sin que se altere su situación jurídica, a ser titularidad de las nuevas corporaciones 
de derecho público, en cuanto entidades sucesoras de aquellos.

Disposición adicional tercera.  Personal de los consejos reguladores y del Comité 
aragonés de agricultura ecológica.

Las nuevas corporaciones de derecho público, como sucesoras de los consejos 
reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica, mantendrán en idénticos 
términos a los existentes a la entrada en vigor de esta ley sus obligaciones y derechos 
respecto a su personal laboral.

Disposición adicional cuarta.  Bebidas espirituosas.
Las previsiones de esta ley se aplicarán a las bebidas espirituosas, así como a las 

denominaciones específicas y denominaciones geográficas de tales bebidas a las que se 
refiere el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo, de 23 de mayo de 1989, por el que se 
establecen las normas generales relativas a la definición, organización y presentación de las 
bebidas espirituosas.

Disposición adicional quinta.  Productos agrarios no alimentarios.
Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas que 

se reconozcan para productos agrarios no alimentarios se sujetarán a lo dispuesto en los 
capítulos II y VI del título III y en el título IV de esta ley.

Disposición adicional sexta.  Coordinación de controles.
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, y los departamentos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma con competencias en la materia coordinarán los 
controles y sistemas de información para garantizar el cumplimiento de la normativa 
aplicable a los alimentos, en particular respecto a su trazabilidad.

Disposición adicional séptima.  Marcas de garantía alimentaria.
En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Departamento de 

Agricultura y Alimentación será el órgano administrativo competente para autorizar los 
reglamentos de uso de marcas de garantía aplicadas a los productos alimentarios a las que 
se refiere el artículo 69 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Disposición adicional octava.  Competencias del Departamento de Agricultura y 
Alimentación.

Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón relativas 
a las materias objeto de esta ley serán ejercidas por el Departamento de Agricultura y 
Alimentación, salvo que el Gobierno de Aragón las atribuya expresamente a otro 
departamento.
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Disposición adicional novena.  Sistema de gestión de vinos de la tierra y de vinos de pago.
Reglamentariamente se determinará la forma de gestión para los vinos de la tierra y los 

vinos de pago, pudiéndose establecer que se aplique lo previsto en esta ley para los 
consejos reguladores.

Disposición transitoria primera.  Adaptación de los operadores alimentarios.
1. Los operadores alimentarios tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor de 

esta ley para adaptar su régimen de aseguramiento de la calidad a las exigencias contenidas 
en el título II.

2. Durante el periodo de adaptación, los operadores deberán cumplir las obligaciones 
que les eran exigibles antes de la entrada en vigor de esta ley, y será de aplicación el 
sistema de infracciones y sanciones previsto en la normativa anterior.

Disposición transitoria segunda.  Infracciones.
Las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la 

normativa anterior, salvo cuando la nueva regulación resulte más favorable para el presunto 
infractor.

Disposición transitoria tercera.  Registros existentes.
1. Las inscripciones que consten en el Registro general de artesanos de Aragón relativas 

a actividades agroalimentarias, en el Registro de operadores de producción integrada o en 
cualquier otro registro existente a la entrada en vigor de esta ley y cuyo objeto resulte total o 
parcialmente coincidente con el de aquellos registros que se creen por o en ejecución de la 
misma, se trasladarán de oficio para su inscripción en el nuevo registro correspondiente.

2. En el caso de que las exigencias del nuevo Registro impidan la anotación de las 
anteriores inscripciones, reglamentariamente se determinará el plazo y forma para 
regularizar las inscripciones.

Disposición transitoria cuarta.  Financiación de órganos de gestión.
Mientras no se establezcan las cuotas internas definitivas, los consejos reguladores 

existentes, así como el Comité aragonés de agricultura ecológica, continuarán aplicando los 
importes que tengan establecidos conforme a la legislación hasta ahora vigente.

Disposición transitoria quinta.  Adaptación de los reglamentos de denominaciones 
geográficas de calidad existentes.

1. Los consejos reguladores existentes a la entrada en vigor de esta ley deberán 
presentar en el plazo máximo de un año el proyecto de adaptación de su respectivo 
reglamento a las previsiones de la misma, sometiéndolo a su aprobación por orden del 
Departamento de Agricultura y Alimentación.

2. En el caso de que en el plazo indicado no se hubiera presentado el proyecto de 
adaptación, la elaboración y aprobación del mismo podrán efectuarse por el Departamento 
de Agricultura y Alimentación.

3. Los consejos reguladores de las denominaciones geográficas de calidad existentes 
antes de la aprobación de esta ley tendrán la consideración de corporaciones de derecho 
público a partir de la entrada en vigor del respectivo reglamento por el que se adapten a las 
previsiones de la misma.

Disposición transitoria sexta.  Comité aragonés de agricultura ecológica.
Aprobada la orden del Departamento de Agricultura y Alimentación en la que se 

establezca el nuevo régimen jurídico del Comité aragonés de agricultura ecológica, este 
pasará a tener la consideración de corporación de derecho público.
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Disposición transitoria séptima.  Acreditación de entidades de control y de certificación.
A los efectos de lo exigido en los capítulos II y IV del título III de esta ley, y durante el 

plazo de tres años siguientes a su entrada en vigor, se entenderá cumplido el requisito de 
acreditación cuando la correspondiente solicitud presentada ante la Entidad Nacional de 
Acreditación (Enac) haya sido admitida a trámite y no haya sido resuelta.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogados los artículos del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno 
de Aragón, que regulan la Tasa 18, por servicios de los consejos reguladores de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos 
agroalimentarios, y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comité aragonés de agricultura 
ecológica.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera.  Normativa de desarrollo.
El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y correcta 

aplicación de esta ley.

Disposición final segunda.  Actualización de sanciones.
Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar la cuantía de las sanciones 

transcurridos tres años desde la entrada en vigor de esta ley, así como para actualizaciones 
posteriores con intervalo mínimo de un año cuando las circunstancias económicas y sociales 
lo requieran.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Aragón».

Información relacionada

• Téngase en cuenta que el Gobierno de Aragón podrá actualizar la cuantía de las sanciones, 
por norma publicada exclusivamente en el BOA, según establece la disposición final 2 de esta 
ley.
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§ 126

Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de 
Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas. 

[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 67, de 29 de marzo de 2011
Última modificación: 17 de abril de 2023

Referencia: BOA-d-2011-90007

[ . . . ]
TÍTULO II

De las servidumbres

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Derechos de pastos y ademprios

Sección 1.ª Servidumbres

Artículo 582.  Alera foral.
1. La servidumbre de pastos de día, unilateral o recíproca, entre términos de pueblos 

contiguos, denominada alera foral, se regirá por lo estatuido en el título, por la costumbre 
local o comarcal y por las concordias, pactos y otros actos jurídicos.

2. El régimen de la alera foral será supletorio, en lo que sea compatible, del de las 
servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma.

Artículo 583.  Servidumbres de pastos.
1. Las servidumbres de pastos podrán constituirse por título o por usucapión.
2. El titular de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla, pero deberá 

dejar paso suficiente para el acceso del ganado. La misma obligación corresponde a los 
titulares de las fincas circundantes, una vez levantadas las cosechas, si no existe paso 
cabañal o acceso por vía pública.

3. También puede adquirirse como servidumbre accesoria el derecho de abrevar.
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Artículo 584.  Ademprios.
1. Los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás ademprios que constituyan 

derechos reales de aprovechamiento parcial, cuando su existencia esté fundada en título 
escrito o en la posesión inmemorial, se regirán con preferencia por lo estatuido en aquel o lo 
que resulte de esta, y, en su defecto, por la costumbre.

2. Estos derechos se presumen vitalicios, salvo pacto en contrario. En caso de titularidad 
comunitaria, se presumen de duración indefinida.

Sección 2.ª Comunidades

Artículo 585.  Comunidad en mancomún.
1. La mancomunidad de pastos, leñas y demás ademprios que exista por título o 

posesión inmemorial será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá disponer 
de su parte sin consentimiento de todos los titulares.

2. Cuando, al dividirse una mancomunidad entre pueblos, no consten las cuotas o 
aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al número de vecinos 
de cada pueblo al tiempo de la división.

Artículo 586.  Comunidad pro diviso.
1. La comunidad pro diviso consistente en la concurrencia de diversos titulares 

dominicales constituye un condominio especial con atribución, a uno o a varios, de los 
aprovechamientos de pastos, leñas y demás ademprios producidos por la finca.

2. La titularidad de cada aprovechamiento es transmisible entre vivos o por causa de 
muerte. Si alguno de los titulares enajenare su derecho, los otros partícipes podrán ejercitar 
el retracto de comuneros, prefriéndose, en caso de concurrencia, al retrayente titular del 
aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado.

3. La comunidad de ademprios solo podrá extinguirse por acuerdo unánime de los 
partícipes o por decisión judicial que considere gravemente lesiva la permanencia de la 
comunidad. Podrá también decidirse la concentración de derechos en función de la utilidad 
más adecuada de la finca.

Artículo 587.  Régimen común.
Las comunidades de los dos artículos anteriores se regirán por el título y por la 

costumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá ejercitar su 
aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute correspondiente a los demás 
titulares.

TÍTULO III
Del derecho de abolorio o de la saca

Artículo 588.  Concepto.
El derecho de abolorio o de la saca es un derecho de adquisición preferente, ejercitable 

como tanteo y, subsidiariamente, como retracto, que la ley concede a determinados 
parientes de quien pretenda enajenar o enajene bienes de abolorio a quien no sea pariente 
dentro del cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes.

Artículo 589.  Bienes de abolorio.
1. A los efectos de este Título, son bienes de abolorio los inmuebles de naturaleza 

rústica y los edificios o parte de ellos, siempre que estén situados en Aragón y hayan 
permanecido como tales en la familia durante las dos generaciones anteriores a la del 
enajenante, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos.

2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones 
inmediatamente anteriores cuando perteneció a algún pariente de la generación de los 
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abuelos del enajenante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya 
sido el número de transmisiones intermedias.

Artículo 590.  Titulares del derecho.
1. Pueden ejercitar el derecho de abolorio, cualquiera que sea su vecindad civil, los 

descendientes del enajenante mayores de catorce años que sean titulares de bienes de 
abolorio de idéntica procedencia, los parientes colaterales hasta el cuarto grado por la línea 
de procedencia de los bienes, así como los ascendientes que le hubiesen donado el 
inmueble.

2. Si concurren dos o más titulares en el ejercicio del derecho de abolorio, tendrán 
preferencia, por este orden:

1.º El descendiente más próximo en grado al enajenante.
2.º El ascendiente o hermano que hubiese donado el inmueble al enajenante.
3.º El pariente colateral más próximo en grado al enajenante.
4.º En igualdad de grado, el primero en ejercitarlo.

Artículo 591.  Enajenaciones.
El derecho de abolorio tiene lugar en toda venta o dación en pago, incluso en las 

efectuadas con carácter forzoso mediante subasta, judicial o extrajudicial, u otras formas de 
realización de bienes en procedimientos de apremio.

Artículo 592.  Cuota indivisa.
1. El derecho de abolorio es susceptible de ejercicio en la enajenación de cuota indivisa 

de bienes de abolorio.
2. Si se enajena un inmueble en su totalidad, no cabe ejercitar el derecho de abolorio 

sobre una cuota indivisa del mismo.

Artículo 593.  Pluralidad de bienes.
Cuando se enajene una pluralidad de inmuebles, podrá ejercitarse separadamente el 

derecho de abolorio sobre cualquiera de aquellos que tengan la consideración de bienes de 
abolorio, aunque la contraprestación sea única.

Artículo 594.  Plazos de ejercicio.
1. El derecho de abolorio podrá ejercerse como tanteo, si se hubiese notificado 

fehacientemente el propósito de enajenar, con indicación del precio y demás condiciones 
esenciales del contrato, en el plazo de caducidad de treinta días naturales a contar desde la 
notificación.

2. Realizada la notificación previa a la enajenación, el propietario queda obligado frente 
al destinatario de aquella durante el plazo de los treinta días, aunque desista de su intención 
de enajenar.

3. Los efectos de la notificación caducarán si la transmisión proyectada no se lleva a 
cabo en el plazo de un año, de modo que, si la transmisión tiene lugar transcurrido ese 
plazo, el destinatario de la notificación podrá ejercer el retracto en los términos previstos en 
el apartado siguiente.

4. El derecho de abolorio podrá ejercerse como retracto si no se hubiese notificado el 
propósito de enajenar, si la notificación hubiese sido incompleta, si la enajenación tuviera 
lugar en condiciones diferentes de las notificadas o si se efectuara antes del transcurso del 
plazo previsto en el apartado 1, dentro de los siguientes plazos de caducidad:

a) Cuando se hubiese notificado fehacientemente la enajenación, con indicación del 
precio y demás condiciones esenciales del contrato, treinta días naturales a contar desde la 
notificación.

b) A falta de notificación de la transmisión, el plazo será de noventa días naturales a 
partir de aquel en el que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones esenciales, 
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bien a través de los medios de información previstos en la legislación hipotecaria, en el caso 
de inscripción del título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio.

5. En todo caso, el derecho de abolorio caduca a los dos años de la enajenación.

Artículo 595.  Requisitos del ejercicio del derecho de abolorio.
1. El ejercicio del derecho de abolorio requiere ineludiblemente el pago o consignación 

del precio, en metálico o mediante un medio de garantía como la prestación de aval bancario 
o el libramiento de cheque conformado dentro de los plazos expresados en el artículo 
anterior.

2. Cuando el precio no fuera conocido, tendrá que consignarse o garantizarse el precio 
estimado. Si el juez considerase insuficiente la cantidad consignada o garantizada, fijará la 
que proceda y concederá al retrayente un plazo de diez días para completarla.

3. Para la admisión de la demanda será necesaria, además de acompañar el documento 
que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados anteriores, la 
presentación de un principio de prueba documental del parentesco con el enajenante y de la 
condición de abolorio de los inmuebles enajenados o que se pretenden enajenar.

Artículo 596.  Efectos.
1. Por el ejercicio del derecho de abolorio, su titular adquiere el inmueble en las mismas 

condiciones en que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera enajenado.
2. Si se ejercita después de la enajenación, deberá abonar, además del precio, los 

gastos de la transmisión y los gastos necesarios y útiles hechos en el bien transmitido.
3. El adquirente por derecho de abolorio no podrá enajenar el bien adquirido por acto 

voluntario entre vivos durante cinco años, a no ser que venga a peor fortuna.

Artículo 597.  Renuncia.
Es válida la renuncia al derecho de abolorio realizada sobre bienes concretos, incluso la 

hecha sin contemplación a una determinada enajenación.

Artículo 598.  Concurso de derechos de adquisición preferente.
El derecho de abolorio tiene prioridad sobre cualquier otro derecho de adquisición 

preferente, salvo el de comuneros y los establecidos a favor de entes públicos.

TÍTULO III BIS
Adquisición de bienes por ministerio de la ley

Artículo 598 bis.  Adquisición por la Comunidad Autónoma.
Pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo 

dispuesto en su legislación sobre patrimonio:
a) Los bienes inmuebles vacantes situados en su territorio.
b) Los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de 

Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras 
entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros 
instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya 
practicado gestión alguna por las personas interesadas que implique el ejercicio de su 
derecho de propiedad en el plazo de veinte años.
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TÍTULO IV
De los contratos sobre ganadería

Artículo 599.  Normas supletorias.
Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería, regirán los 

usos observados en el lugar de cumplimiento y los principios generales en los que, 
tradicionalmente, se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y, solo en su defecto, el 
Derecho general del Estado.

[ . . . ]
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§ 127

Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Cooperativas de Aragón. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 176, de 9 de septiembre de 2014
Última modificación: 20 de diciembre de 2022

Referencia: BOA-d-2014-90375

[ . . . ]
TÍTULO II

Clases de cooperativas

CAPÍTULO I
Cooperativas de primer grado

[ . . . ]
Sección 3.ª Cooperativas agrarias

Artículo 80.  Concepto y caracteres.
1. Son cooperativas agrarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas o 

ganaderas del sector agroalimentario o forestales. También podrán asociar a otras 
cooperativas, sociedades agrarias de transformación, comunidades de regantes y a aquellas 
personas jurídicas que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades 
empresariales afines a las de la propia cooperativa.

Tienen por finalidad la prestación de servicios y suministros, la producción, 
transformación, comercialización de los productos obtenidos y, en general, cualesquiera 
operaciones y servicios tendentes a la mejora económica o técnica de las explotaciones de 
sus socios o de la cooperativa, así como de las condiciones económicas y sociales del 
ámbito en que desarrollen su actividad. Podrán también suministrar bienes y servicios para 
el uso y consumo de sus socios.

Junto con su solicitud de alta, los socios deberán presentar una declaración de 
explotación familiar agrícola, ganadera o forestal. En el supuesto de que se produzca alguna 
modificación de la explotación declarada, ésta deberá acreditarse documentalmente. Se 
considerará explotación agrícola, ganadera o forestal del socio el conjunto de bienes y 
derechos organizados empresarialmente por su titular para la producción agraria, 
primordialmente con fines de mercado.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 2018 –



Las cooperativas agrarias podrán, si así lo establecen sus estatutos, llevar a cabo 
cualquier otro tipo de actividad al servicio de sus socios o familiares con los que estos 
convivan, organizadas de forma independiente a través de secciones, que tendrán 
contabilidad propia.

Expresamente, las cooperativas agrarias podrán gestionar la contratación y contratar, si 
la normativa aplicable se lo permite, a trabajadores eventuales para la realización de tareas 
agrarias con la finalidad de canalizar adecuadamente los flujos de mano de obra hacia las 
concretas necesidades de sus socios.

2. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia de los socios en 
la cooperativa, que no podrá ser superior a diez años. El incumplimiento de esta obligación 
no eximirá al socio de su responsabilidad frente a terceros ni de la que hubiere asumido con 
la cooperativa por inversiones realizadas y no amortizadas.

Con ocasión de acuerdos de asamblea general que impliquen la conveniencia de 
asegurar la permanencia o la participación de los socios en la actividad de la cooperativa en 
niveles o plazos superiores a los exigidos por la ley o los estatutos con carácter general, 
tales como inversiones, ampliación de actividades, planes de capitalización o similares, los 
socios podrán asumir voluntariamente dichos compromisos. En caso de incumplimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 22.a) de esta ley.

3. Las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones con terceros en cada ejercicio 
económico hasta un límite máximo del cincuenta por ciento del total de las realizadas con los 
socios, para cada tipo de suministro y actividad desarrollada por la cooperativa. En caso de 
concurrir circunstancias excepcionales no imputables a la cooperativa que pongan en peligro 
su existencia, el departamento competente podrá autorizar el sobrepasar los citados límites. 
Estas operaciones se reflejarán por separado en su contabilidad.

4. Los estatutos establecerán el voto ponderado en función del volumen de participación 
del socio en las actividades cooperativizadas, sin que la diferencia pueda ser inferior de uno 
a tres votos, ni superior de uno a diez.

5. Los estatutos podrán establecer diferencias en las aportaciones obligatorias al capital 
social en función del grado de utilización de los servicios cooperativizados reales o 
comprometidos por cada socio. Asimismo podrán establecer sistemas de capital rotativo 
mediante los cuales los socios deban realizar nuevas aportaciones obligatorias al capital en 
función de su actividad cooperativizada, procediéndose paralelamente por la entidad a la 
devolución de las aportaciones desembolsadas en su día en función de su antigüedad. Por 
acuerdo de asamblea general, se deberán aprobar las normas de funcionamiento de este 
capital rotativo, cuya aplicación en ningún caso podrá determinar la reducción de capital 
social por debajo de los mínimos establecidos.

6. Igualmente, podrán regular la existencia de detracciones porcentuales sobre el 
importe de las operaciones que realice el socio con la cooperativa y de las derramas para 
gastos que se produzcan por su actividad. En cada caso, en el acuerdo de creación deberá 
establecerse con claridad la naturaleza de dichas detracciones y derramas, distinguiendo las 
que vayan destinadas a capital de las que se apliquen a gastos de ejercicio o a la dotación 
directa del fondo de reserva obligatorio. En el cálculo de estas derramas y detracciones se 
podrá considerar el grado de desembolso por el socio de las aportaciones obligatorias o 
voluntarias que se hayan emitido.

7. Los estatutos podrán establecer los módulos y formas de participación de los socios 
en las actividades cooperativizadas. A falta de previsión estatutaria, los socios entregarán la 
totalidad de los productos que obtengan en sus explotaciones agrarias, cuando pertenezcan 
a los tipos de productos que comercialice en cada momento la cooperativa. También estarán 
obligados a suministrarse en la misma de todo lo necesario para su explotación, siempre que 
la cooperativa disponga de ello. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 57.3 de esta ley.

Cuando, por acuerdo de su asamblea general, válidamente adoptado, se pongan en 
marcha nuevos servicios o actividades con obligación de utilización mínima o plena, se 
entenderá extendida a ellos esta obligación, salvo que, por justa causa, el socio lo 
comunique expresamente al consejo rector en el plazo de seis meses desde la adopción del 
acuerdo.
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Sección 4.ª Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 81.  Concepto y caracteres.
1. Son aquellas que asocian a titulares de explotaciones agrarias que ceden sus 

derechos sobre éstas a la cooperativa, pudiendo prestar también su trabajo en ella. Pueden 
asociar igualmente a otras personas físicas que exclusivamente prestan su trabajo en la 
misma, a fin de crear y gestionar una única empresa o explotación agraria.

2. Los estatutos deberán establecer los módulos de participación de los socios que 
hayan aportado el derecho de uso y aprovechamiento de tierras, maquinaria y otros medios 
de producción y, por otro lado, los de los socios que aporten también o exclusivamente su 
trabajo. A éstos se les aplicarán las normas que para las cooperativas de trabajo asociado 
contiene esta ley, con las características especiales que recoge este artículo.

3. Los estatutos diferenciarán entre las aportaciones hechas al capital social por los 
socios cedentes y por los socios trabajadores.

4. Los arrendatarios y otros titulares de derechos de disfrute de la tierra podrán ceder 
éstos a la cooperativa por el tiempo máximo de duración de su contrato, sin que ello 
suponga causa de resolución del mismo.

5. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia de los socios 
cedentes, que no será superior a quince años, así como las normas sobre transmisión de los 
bienes cuyos titulares hayan cedido a la cooperativa los derechos de uso y aprovechamiento 
de los mismos.

Aunque el socio cese en la cooperativa en su condición de cedente del goce de bienes, 
ésta podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento cedidos por el mismo durante 
el tiempo que falte para terminar su período de permanencia obligatoria en la misma. Si la 
cooperativa hace uso de dicha facultad, abonará en compensación al socio cesante la renta 
media en la zona de los referidos bienes.

6. Los retornos se acreditarán a los socios en proporción a su actividad en la 
cooperativa, bien sea en forma de anticipos laborales, si son socios trabajadores, o de renta 
abonable anualmente, en el supuesto de socios cedentes.

[ . . . ]
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§ 128

Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de 

Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 124, de 30 de junio de 2017

Última modificación: 23 de febrero de 2021
Referencia: BOA-d-2017-90392

La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, estableció la regulación de la 
política forestal, ordenación y gestión de los montes en Aragón, como consecuencia de que 
los montes son una parte muy importante del medio ambiente, y cuya tendencia en los 
últimos años, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, es de máxima protección 
del mismo.

La misma fue promulgada teniendo en cuenta las bases constitucionales y estatutarias 
sobre la materia, entre las que cabe destacar; el artículo 149.1.23.ª de la Constitución que 
recoge la competencia del Estado respecto a la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Por otro lado, la 
Comunidad Autónoma de Aragón tiene reconocida en el artículo 71.1.20.ª de su Estatuto de 
Autonomía la competencia exclusiva en materia de «Montes y vías pecuarias, que, al menos, 
incluye la regulación y el régimen de protección e intervención administrativa de sus usos, 
así como de los pastos y los servicios y aprovechamientos forestales», correspondiendo, 
asimismo, a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia para el desarrollo legislativo 
y la ejecución de la legislación básica del Estado en cuestiones relativas a la «protección del 
medio ambiente; normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje» 
prevista en el artículo 71.1.22.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón.

La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, ha sufrido modificaciones 
numerosas y relevantes a lo largo de su vigencia que han determinado que las Cortes de 
Aragón consideren conveniente su refundición al objeto de proceder a su sistematización, 
regularización, renumeración, titulación, aclaración y armonización, a través de la aprobación 
de un Decreto Legislativo. Entre las modificaciones hay que destacar la operada por el 
Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, por el que se sustituye en determinados procedimientos la figura de la autorización 
por la declaración responsable; la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que añade la disposición adicional 
décimo tercera sobre la elaboración de planes de ordenación de los recursos forestales y 
otros instrumentos de gestión forestal; y la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón que modifica el artículo 31, relativo 
a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo. Pero la reforma más sustancial se produjo 
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con la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de 
diciembre, de Montes de Aragón, por la cual se simplifican los trámites administrativos en 
diversos procedimientos, como los relativos a la circulación con vehículos a motor en montes 
catalogados; también se disponen medidas en la rescisión de consorcios y convenios 
forestales, y, finalmente, destacan las modificaciones relativas a las medidas de lucha contra 
los incendios forestales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y en los artículos 39 y 41 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, el Gobierno puede dictar 
normas con rango de ley mediante la promulgación de decretos legislativos en el ejercicio de 
la delegación legislativa que le atribuyan las Cortes.

En este marco, la disposición final primera de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, autoriza al Gobierno de 
Aragón para que, en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de 
dicha ley, se apruebe, a propuesta del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, un 
Decreto Legislativo por el que se refunda la Ley 15/2006, de 26 de diciembre, de Montes de 
Aragón, y sus sucesivas modificaciones, indicando que la facultad de refundición comprende 
su sistematización, regularización, renumeración, titulación, aclaración y armonización.

Por lo ya expuesto, se ha procedido a la elaboración del texto refundido que sistematiza 
y ordena las disposiciones vigentes con rango de ley reguladoras de los montes en Aragón. 
Se eliminan algunos preceptos, por haber quedado su contenido sin eficacia dadas las 
modificaciones producidas, como por ejemplo, la eliminación de la disposición transitoria 
segunda, como consecuencia de la reforma producida en el concepto de montes respecto a 
los ribazos o márgenes de cultivo, o bien la supresión de la antigua disposición adicional 
séptima, relativa a la creación del Comité Forestal de Aragón, que ya fue creado en 2008, 
así como el contenido correspondiente a leyes distintas a la propia ley de montes de Aragón 
que sin embargo fueron modificadas por la misma o por leyes que la modificaron, lo que 
sucedió con la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente y con Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón, variaciones que quedaron 
incorporadas al contenido de esas leyes sectoriales.

Por todo lo expuesto, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta 
del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, según lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón; visto el informe de 
la Dirección de Servicios Jurídicos, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de 
Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del 20 de junio de 2017,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, cuyo texto se inserta a 

continuación.

Disposición adicional primera.  Concordancias.
1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la 

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, se entenderán hechas al texto 
refundido de la Ley de Montes de Aragón.

2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado 
artículo de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, se entenderán sustituidas por la numeración 
que corresponda a dicho artículo en el texto refundido de la Ley Montes de Aragón.

Disposición adicional segunda.  Referencias de género.
Las menciones genéricas en masculino que puedan aparecer en este Decreto Legislativo 

y en el texto refundido que se aprueba se entienden igualmente referidas a su 
correspondiente femenino.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 128  Texto refundido de la Ley de Montes de Aragón

– 2022 –



Disposición derogatoria única.  Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Queda derogada la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, 

modificada por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, por la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la Ley 3/2014, de 29 de mayo, 
por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón y por la Ley 
2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior 
rango en cuanto se opongan o contradigan a lo establecido en el presente Decreto 
Legislativo y al texto refundido que por él se aprueba.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo, y el texto refundido que el mismo aprueba, entrarán en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE MONTES DE ARAGÓN

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Definición y principios generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente ley regular los montes situados en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de 
Aragón, conforme a su competencia exclusiva en el marco de la legislación básica del 
Estado.

Artículo 2.  Fines.
Son fines perseguidos por esta ley:
a) La gestión integral de los montes, asegurando la protección, conservación y aumento 

de su diversidad biológica y los procesos evolutivos y ecológicos de la cubierta vegetal 
conforme a las exigencias del interés general, favoreciendo y salvaguardando los recursos 
hídricos de los ecosistemas forestales.

b) El establecimiento del régimen de defensa y protección de los montes, cualquiera que 
sea su titularidad, regulando sus usos y aprovechamientos, sin perjuicio de la adopción, en 
su caso, de medidas de fomento.

c) La definición de la política forestal y de su ejecución por medio de la planificación 
forestal, que incluirá medidas de prevención y protección de los riesgos que amenazan al 
monte, así como la determinación de los criterios de restauración hidrológico-forestal.

d) La delimitación de las competencias de las distintas Administraciones públicas 
territoriales y, en particular, las de las entidades locales en la gestión de los montes de su 
titularidad.

e) La promoción entre la población del mejor conocimiento de los valores que sustentan 
los ecosistemas forestales.
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Artículo 3.  Principios generales.
Son principios generales que inspiran la presente ley, junto a aquellos que establece la 

legislación básica estatal, los siguientes:
a) La prevención y control de la erosión y la defensa, conservación y mejora de los 

suelos como recurso natural.
b) La relevancia de la función de los montes en la generación y reserva de recursos 

hídricos, la regulación del régimen fluvial y la defensa de poblaciones e infraestructuras.
c) La defensa de la propiedad forestal pública.
d) La coordinación de la planificación forestal con la agrícola.
e) La integración en la política forestal aragonesa de los objetivos de la acción nacional e 

internacional sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de 
desertificación, cambio climático y biodiversidad.

f) La defensa del árbol como valor cultural, del paisaje y del ecosistema.
g) La conservación de los bosques autóctonos y de su patrimonio genético.
h) La coordinación de la Administración local y la autonómica en la prevención y 

extinción de los incendios forestales.
i) El carácter prioritario de la prevención, que deberá presidir la política dirigida a la lucha 

contra los incendios forestales.
j) El fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados, 

mejorando los procesos de obtención, transformación y comercialización de los productos 
económicos de los montes.

k) El fomento del asociacionismo y la cooperación entre los propietarios de montes y los 
sectores de transformación de los recursos forestales.

l) La incorporación de los valores del monte en los planes de empleo y su 
aprovechamiento racional como medio de contribución al desarrollo rural.

m) El fomento de la investigación y de la información en materia de selvicultura y, en 
general, de protección, conservación y aumento de los montes y de las masas arboladas.

n) El fomento de los usos culturales, turísticos, pedagógicos, recreativos y deportivos de 
los montes de forma compatible con el resto de sus finalidades.

ñ) La aplicación del principio o enfoque de precaución, en cuya virtud, cuando exista una 
amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la 
falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas 
a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

o) La adaptación de los montes al cambio climático, fomentando una gestión 
encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.

p) Garantizar la integración de los montes en la ordenación territorial y urbanística.

Artículo 4.  Función social de los montes.
1. Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social 

relevante tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples 
servicios o externalidades ambientales, por lo que las Administraciones públicas aragonesas 
velarán en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y 
ordenación.

2. En virtud de su función social, los montes aragoneses son considerados 
infraestructuras naturales básicas de la Comunidad Autónoma. Las Administraciones 
públicas aragonesas destinarán los medios materiales y humanos necesarios para que los 
montes cumplan su función social.

Artículo 5.  Definiciones.
Serán de plena aplicación en la normativa forestal de la Comunidad Autónoma de 

Aragón las definiciones que establezca la legislación forestal estatal básica vigente.

Artículo 6.  Concepto de monte.
1. A los efectos de la presente ley, son montes los terrenos sobre los que vegetan, de 

forma espontánea o mediante siembra o plantación, especies forestales arbóreas, 
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arbustivas, de matorral o herbáceas que cumplan o puedan cumplir funciones protectoras, 
ambientales, económicas, culturales, recreativas o paisajísticas.

2. Igualmente, a los efectos de la aplicación de la presente ley, tienen la consideración de 
monte:

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Todo terreno que, sin reunir las características anteriores, se adscriba a la finalidad de 

ser repoblado o transformado al uso forestal de acuerdo con la normativa aplicable.
c) Las pistas forestales, instalaciones contra incendios y otras construcciones e 

infraestructuras ubicadas en el monte y destinadas a su gestión.
3. En desarrollo de la ley básica estatal, se consideran monte en la Comunidad 

Autónoma de Aragón:
a) Los terrenos agrícolas abandonados que no hayan sido objeto de laboreo por plazo 

superior a quince años y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado 
forestal.

b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas cuya superficie no sea inferior a los dos 
mil metros cuadrados.

4. Asimismo, tienen también la consideración de monte:
a) Los terrenos que se encuentren en un monte público, aunque su uso y destino no sea 

forestal.
b) Los neveros, los glaciares y las cumbres.
c) Los humedales, sotos y masas forestales de las riberas de los ríos.
d) Las plantaciones de especies forestales que no sean objeto de labores agrícolas, 

destinadas a la producción de madera, de biomasa o de cualesquiera otros productos de uso 
industrial, cuyo periodo de crecimiento sea superior al plazo de un año, así como las 
plantaciones de especies forestales destinadas a procurar un aprovechamiento micológico 
mediante el uso de técnicas de cultivo específicas, salvo que estas últimas se hayan 
realizado sobre terreno agrícola, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones exigidas 
en el proceso de forestación de dichas superficies en caso de haber sido objeto de 
subvención.

e) En general, todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, 
pueda adscribirse al uso forestal como consecuencia de compensaciones territoriales por 
cambio de uso forestal, imposición de medidas complementarias en expedientes 
sancionadores, espacios recuperados procedentes de concesiones mineras, canteras, 
escombreras vertederos y similares, o contemplados en los instrumentos de planificación, 
ordenación y gestión forestal que se aprueben al amparo de la presente ley.

5. Tienen también la condición de monte, cualquiera que sea su extensión, sin perjuicio 
de lo que se establezca mediante su desarrollo reglamentario, y siempre que aparezcan 
cubiertos con vegetación forestal, los terrenos que formen parte de la Red Natural de 
Aragón.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, no tendrán la consideración 
de monte:

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
b) Los terrenos urbanos o urbanizables delimitados.
c) Los terrenos cubiertos con vegetación no arbórea cuya superficie continua sea inferior 

a dos mil metros cuadrados.
d) Los terrenos que, previa resolución administrativa que así lo autorice, según lo 

dispuesto en el artículo 30, cambien su uso y se destinen a un uso distinto del forestal.
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CAPÍTULO II
Competencias de las Administraciones públicas

Artículo 7.  Disposiciones generales.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias en materia 

forestal, están obligadas a la observancia de los principios y la consecución de los fines de la 
presente Ley.

2. Las Administraciones públicas y, en su caso, los organismos públicos de ellas 
dependientes, cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus competencias en materia 
forestal para garantizar la ejecución coordinada de las distintas políticas públicas, forestales 
y medioambientales, y de ordenación del territorio.

Artículo 8.  Administración de la Comunidad Autónoma.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la 

determinación y ejecución de la política forestal y la protección, defensa, administración y 
gestión de los montes, sin perjuicio de las competencias propias de las restantes 
Administraciones públicas en materia forestal y, en particular, de las que la ley atribuye a 
comarcas y municipios.

2. Son competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos 
establecidos en esta ley y en la legislación sectorial que resulte de aplicación:

a) El desarrollo de la legislación básica del Estado, incluyendo la potestad para dictar 
normas adicionales en materia de montes y su ejecución.

b) La elaboración de la política forestal y la aprobación de los planes de actuación de la 
Comunidad Autónoma en materia de montes y de los instrumentos de gestión forestal.

c) La gestión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón y del Registro de 
montes protectores de Aragón.

d) La defensa de la propiedad forestal pública y el ejercicio de las facultades y funciones 
dominicales sobre los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma.

e) La autorización, suspensión o supresión de servidumbres y el otorgamiento de 
concesiones en los montes catalogados.

f) La realización de informes y el otorgamiento de autorizaciones en materia de montes.
g) El ejercicio de la potestad expropiatoria en los montes.
h) La regulación de los usos y aprovechamientos en los montes aragoneses.
i) La prevención y lucha contra los incendios forestales y las actuaciones en materia de 

sanidad forestal.
j) La regulación de los servicios y funciones de la escala de agentes de protección de la 

naturaleza, dependiente de la Administración autonómica.
k) La promoción de la investigación y formación sobre temas forestales.
l) La inspección, el control y el ejercicio de la potestad sancionadora.
m) La ejecución de inversiones en montes cuya gestión le corresponda.
n) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y demás derechos y acciones 

destinadas al patrimonio forestal.
ñ) Cualesquiera otras que la normativa en materia de montes determine o pudiera 

determinar en el futuro.
3. Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia 

forestal serán ejercidas por el departamento competente en materia de medio ambiente 
directamente o, en su caso, previa su desconcentración mediante ley, por organismo público 
a él adscrito, sin perjuicio de las que estén reservadas expresamente al Gobierno de Aragón 
o, específicamente, a otro departamento de su Administración.

Artículo 9.  Comarcas.
Las comarcas podrán ejercer únicamente las siguientes competencias en materia de 

gestión forestal cuando los montes se encuentren íntegramente en su territorio:
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a) La elaboración de los planes de ordenación de los recursos forestales y de los 
instrumentos de gestión forestal de los montes catalogados de titularidad local, con la 
participación de los municipios propietarios.

b) La aprobación y ejecución de los planes anuales de aprovechamientos de los montes 
catalogados de titularidad local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de esta ley.

c) La ejecución de inversiones y actuaciones en montes catalogados de titularidad local, 
siempre que estén previstas en los instrumentos de gestión forestal en vigor o hayan sido 
autorizadas por la administración autonómica.

d) La aprobación y gestión de los planes anuales de mejoras para los montes 
catalogados de titularidad local.

e) La colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la 
investigación en materia de defensa de la propiedad forestal.

f) El deslinde y amojonamiento cuando se trate de montes patrimoniales de titularidad 
local o comunal no catalogados, previa encomienda del ayuntamiento propietario.

g) La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales dependientes de la 
Administración comarcal y la regulación de sus servicios y funciones.

h) Las actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales, según 
lo dispuesto en la presente ley, en la normativa de protección civil y en los instrumentos de 
gestión forestal.

i) La colaboración en la lucha contra las plagas y enfermedades forestales.
j) La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la realización de inversiones o 

gestión de montes no catalogados.
k) La inspección y control de los usos, aprovechamientos y resto de actuaciones en el 

ámbito de aplicación de la presente ley y el ejercicio de la potestad sancionadora por 
infracciones administrativas en las materias de competencia comarcal.

l) La gestión, previa encomienda de los municipios propietarios, de los montes públicos 
no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, incluso la ejecución de 
inversiones cuando estén contempladas en el instrumento de gestión en vigor o hayan sido 
objeto de autorización administrativa.

Artículo 10.  Municipios.
Corresponden a los municipios las siguientes competencias en materia de gestión 

forestal en montes de su titularidad, sin perjuicio de las que ostentan la Administración de la 
Comunidad Autónoma y las comarcas:

a) La participación, mediante la emisión de informe preceptivo, en la elaboración de los 
planes de ordenación de los recursos forestales y de los instrumentos de gestión forestal de 
los montes catalogados.

b) La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de su titularidad.
c) La propuesta de los aprovechamientos a incluir en los planes anuales de los montes 

catalogados.
d) La propuesta de actuaciones u obras para su financiación con cargo a los fondos de 

mejoras para los montes catalogados o con cargo a los presupuestos comarcales o 
autonómicos.

e) La ejecución de inversiones con cargo al presupuesto municipal siempre que se 
contemplen en el instrumento de gestión en vigor o hayan sido objeto de autorización 
administrativa.

f) La enajenación y el control económico y administrativo de aprovechamientos incluidos 
en los planes anuales de los montes catalogados y los que hayan de ser realizados en los 
demás montes de su titularidad, sin perjuicio de los derechos que mantenga la 
Administración forestal autonómica en el caso de montes consorciados o conveniados.

g) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

h) La colaboración con la Administración forestal autonómica y las comarcas en el 
control técnico de los aprovechamientos.

i) La colaboración con la Administración autonómica y las comarcas en la investigación 
en materia de defensa de la propiedad forestal.
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j) El deslinde y amojonamiento de los montes públicos de su titularidad no catalogados.
k) La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la realización de inversiones 

o gestión de montes no catalogados.
l) La elaboración de los instrumentos de gestión forestal y la gestión, en todos sus 

aspectos, de los montes comunales no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública y de los montes patrimoniales de titularidad municipal.

m) La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales municipales y la regulación 
de sus servicios y funciones.

n) La colaboración con la Administración comarcal y la autonómica en la prevención y 
extinción de incendios forestales, en los términos regulados por la presente ley.

TÍTULO II
Clasificación y régimen jurídico de los montes

CAPÍTULO I
Clasificación de los montes

Artículo 11.  Clasificación de los montes.
1. Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o privados.
2. Tienen la condición de públicos los pertenecientes al Estado, a la Comunidad 

Autónoma de Aragón, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.
3. Son montes de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal los 

que seguidamente se relacionan:
a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, cuyo aprovechamiento 

corresponde al común de los vecinos.
c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido 

afectados a un uso o servicio público.
4. Son montes patrimoniales los de titularidad pública que no sean demaniales.
5. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
6. Por razón de sus especiales características, los montes privados podrán clasificarse 

como protectores, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de esta ley.
7. Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada de su 

propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad.

CAPÍTULO II
Régimen jurídico de los montes públicos

Artículo 12.  Régimen jurídico de los montes demaniales.
Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no 

están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.

Artículo 13.  Declaración de utilidad pública.
El departamento competente en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de 

parte, podrá incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos que se 
hallen en alguno de los casos que se citan a continuación:

a) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan 
decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas 
e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras.

b) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de erosión.
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c) Los que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los trabajos de 
conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección hidrológico-forestal.

d) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento 
de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.

e) Los que generen recursos hídricos o contribuyan a su gestión.
f) Los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones 

superficiales y subterráneas de agua.
g) Los humedales, sotos y masas arboladas de las riberas de los ríos que hayan sido 

objeto de deslinde.
h) Los que estén situados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un 

plan de ordenación de recursos naturales o de un plan de ordenación de recursos forestales.
i) Los que contribuyan a la conservación y aumento de la diversidad biológica, a través 

del mantenimiento e incremento de los sistemas ecológicos, la protección y desarrollo de la 
flora y la fauna o la preservación y extensión de la diversidad genética.

j) Los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de la Red 
Natural de Aragón, reservas de la biosfera u otras figuras legales de protección, o se 
encuentren en sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos relevantes 
del paisaje.

k) Los que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a lo 
establecido en el artículo 103 de la presente ley.

l) Los que tengan valores forestales de especial significación, entendiéndose por tales 
aquellos montes o la parte de ellos que, sin estar situados en un área declarada de 
protección y delimitada por un plan de ordenación de los recursos naturales o por un plan de 
los recursos forestales, incluyan formaciones o agrupaciones vegetales que sea necesario 
restaurar, conservar o mejorar, o bosques espontáneos formados por especies autóctonas.

m) Los que por sus valores ambientales, usos o aprovechamientos forestales 
contribuyan a la mejora de la salud pública, a la mejora de las condiciones socio-económicas 
de la zona o al uso cultural y recreativo de los ciudadanos.

n) Los que vayan a ser destinados a su restauración, repoblación o mejora forestal 
justificada en cualquiera de los supuestos anteriores.

Artículo 14.  Propiedad y presunción de posesión de los montes catalogados.
1. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública no prejuzga ninguna 

cuestión de propiedad, pero constituye una presunción de posesión a favor de la entidad 
pública a quien aquel asigna su pertenencia.

2. En todo caso y mientras no recaiga sentencia firme en juicio declarativo ordinario de 
propiedad, dicha posesión será mantenida y, si procede, asistida para su recuperación por 
las autoridades competentes.

3. La titularidad que en el Catálogo se asigne a un monte sólo podrá impugnarse en 
juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el 
ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. En los casos en que se promuevan estos juicios, será parte demandada la Comunidad 
Autónoma de Aragón, además de la entidad titular del monte.

Artículo 15.  Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón es un registro público de 

carácter administrativo en el que se incluyen todos los montes declarados de utilidad pública 
y que, dentro del territorio de Aragón, pertenezcan al Estado, a la Comunidad Autónoma, a 
las entidades locales y a otras entidades de derecho público. El Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de Aragón está formado por la unión de los Catálogos de Montes de Utilidad 
Pública de las tres provincias.

2. La llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón corresponde al 
departamento competente en materia de medio ambiente, que deberá mantener 
permanentemente actualizado y revisado el contenido del mismo.

3. La inclusión de un monte, o de parte de él, en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública se efectuará por el departamento competente en materia de medio ambiente, previa 
la tramitación del procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que además 
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de la audiencia a los interesados, se deberá acreditar que el monte tiene alguna o varias de 
las características que la ley exige para su catalogación.

4. Los montes incluidos en el Catálogo se regirán por la presente ley, por las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, en todo caso, por la legislación básica 
estatal.

Artículo 16.  Descatalogación.
1. La exclusión de todo o de parte de un monte del Catálogo sólo procederá cuando 

haya perdido las características que determinaron la catalogación o en los supuestos 
especiales previstos en la ley.

2. La descatalogación de un monte o de parte de él se efectuará por el departamento 
competente en materia de medio ambiente, previa la tramitación del procedimiento que 
reglamentariamente se establezca, en el que, además de la audiencia a los interesados, se 
deberá acreditar que el monte ha perdido las características que justificaron su catalogación.

3. La exclusión parcial de una parte no significativa de un monte catalogado cuando 
suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora de su gestión o 
conservación podrá autorizarse por el departamento competente en materia de medio 
ambiente, mediante orden del consejero, conforme al procedimiento establecido en el 
apartado anterior.

4. Con carácter excepcional, previo informe del departamento competente en materia de 
medio ambiente y, en su caso, de la entidad titular del monte catalogado, el Gobierno de 
Aragón, a propuesta del consejero de dicho departamento, podrá autorizar por causa de 
interés público prevalente la exclusión del Catálogo de una parte del monte catalogado.

Artículo 17.  Permuta.
1. La permuta de todo o parte de un monte catalogado sólo procederá, previa su 

desafectación, en su caso, del dominio público forestal en la forma prevista en la presente 
ley, cuando el monte o la parte de él que se adquiera en permuta tenga alguna de las 
características que justifiquen su catalogación cuando el monte a permutar haya perdido las 
características que determinaron la catalogación, o cuando suponga una mejor definición de 
la superficie o una mejora para su gestión, o en los supuestos especiales previstos en la ley.

2. La permuta de todo o parte de un monte catalogado o, en su caso, su autorización se 
regirá por el procedimiento previsto para su descatalogación, debiéndose acreditar:

a) Que se encuentra en alguno de los supuestos del apartado anterior.
b) Que la diferencia de valor de los montes o de las superficies forestales a permutar, 

previa su tasación pericial, no excede del porcentaje mínimo exigido en la legislación de 
patrimonio que resulte de aplicación, salvo dispensa de este último requisito por el Gobierno 
de Aragón por razón excepcional de interés público forestal o medioambiental que deberá 
constar, asimismo, en el expediente.

3. Las permutas, sean totales o parciales, que afecten a los montes catalogados se 
harán constar en el Catálogo por orden del departamento competente en materia de medio 
ambiente que declare las circunstancias de su otorgamiento y serán objeto de inscripción en 
el Registro de la Propiedad.

Artículo 18.  Prevalencia de demanialidad.
1. Cuando un monte catalogado se halle afectado por expediente del cual pueda 

derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, a excepción de los 
declarados como de interés general por el Estado, y sin perjuicio de lo que, en su caso, 
disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones públicas competentes 
buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe 
prevalecer.

2. En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones públicas resolverá, según 
la que haya tramitado el expediente, el Gobierno de la Nación o, en su caso, el Gobierno de 
Aragón.
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3. En el caso de que ambas declaraciones fueran compatibles, la Administración pública 
que haya gestionado el expediente tramitará, en pieza separada, expediente de 
concurrencia, a fin de armonizar el doble carácter demanial.

4. Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del 
Estado, resolverá el Gobierno de la Nación, oído el Gobierno de Aragón.

Artículo 19.  Desafectación de montes catalogados.
1. La desafectación del dominio público forestal de los montes catalogados requerirá su 

previa exclusión del Catálogo, sin perjuicio de los casos de mutación demanial que sean 
consecuencia de una declaración de prevalencia en la forma establecida en el artículo 
anterior.

2. La competencia para la desafectación de los montes catalogados de titularidad distinta 
de la Comunidad Autónoma de Aragón le corresponderá a la Administración pública titular 
del monte, mediante el procedimiento que se establezca a tal fin en la legislación de 
patrimonio que sea aplicable y requerirá, en todo caso, del informe preceptivo y favorable del 
departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón.

Artículo 20.  Desafectación de montes no catalogados.
1. La desafectación de los montes no catalogados se efectuará, previo informe favorable 

del órgano ambiental autonómico, mediante lo dispuesto en la legislación patrimonial que 
sea de aplicación a la Administración propietaria.

2. Cuando la desafectación lo sea de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón se seguirá, a tal fin, lo dispuesto en la legislación de patrimonio de la Comunidad 
Autónoma.

3. Los montes desafectados adquieren la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales.

Artículo 21.  Régimen jurídico de los sotos y masas arboladas de las riberas.
1. Las riberas de los ríos se sujetan a una doble afectación derivada de su pertenencia 

tanto al dominio público hidráulico como al dominio público forestal.
2. Las riberas de los ríos que hayan sido objeto de deslinde se inscribirán en el Catálogo 

de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
3. En las riberas no deslindadas, el departamento competente en materia de medio 

ambiente del Gobierno de Aragón ejercerá las competencias que la presente ley le atribuye 
respecto de los montes públicos no catalogados, sin perjuicio de las que le pudiera 
encomendar mediante convenio la Administración hidráulica estatal en el ejercicio 
coordinado de las competencias de las distintas Administraciones públicas.

Artículo 22.  Régimen jurídico de los montes comunales.
1. En todo lo no regulado por esta ley, los montes comunales se regirán por lo dispuesto 

en la normativa de régimen local y demás legislación que les sea aplicable.
2. La eliminación del carácter comunal de los aprovechamientos de los montes 

catalogados municipales podrá llevarse a cabo según lo establecido en la normativa 
aplicable en materia de administración local, sin que ello conlleve su descatalogación ni su 
exclusión del dominio público forestal.

3. Cuando se declare de utilidad pública y se incluya en el Catálogo un monte cuyo 
aprovechamiento corresponda a los vecinos de un núcleo de población que no constituya 
entidad local, se incluirá en el Catálogo a favor de la entidad local a la que pertenezca el 
núcleo de población, consignando que el aprovechamiento del monte corresponde 
exclusivamente a los vecinos del núcleo aunque no esté legalmente constituido como 
entidad local.

Artículo 23.  Régimen jurídico de los montes patrimoniales.
1. La prescripción adquisitiva o usucapión sólo será posible en los montes patrimoniales, 

mediante la posesión pública, pacífica y no interrumpida durante un plazo de treinta años.
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2. Se entenderá interrumpida la posesión a efectos de la prescripción por la realización 
de aprovechamientos forestales, por la iniciación de expedientes sancionadores o por 
cualquier otro acto posesorio realizado por la Administración propietaria del monte.

3. A tal efecto, cuando tales actos se realicen por la Administración gestora se 
entenderán como actos posesorios contrarios a la prescripción, aun cuando esa 
Administración no sea la titular del monte.

CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los montes privados

Artículo 24.  Régimen jurídico de los montes privados.
1. Los montes de propiedad privada se gestionan por su titular.
2. Las Administraciones públicas y los propietarios de estos montes podrán concertar 

convenios u otras formas de contratación o colaboración para la gestión de los mismos.
3. Los aprovechamientos y usos de los montes privados se someterán a los 

correspondientes instrumentos de gestión y ordenación y a la intervención del departamento 
competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón en los casos en los que 
venga exigido en la presente ley.

4. Serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas forestales 
o de monte cuya superficie sea inferior a veinte hectáreas. Las parcelas forestales o de 
monte con superficies mayores serán divisibles siempre y cuando ninguna de las parcelas 
que resulten de la división sea inferior a las diez hectáreas.

5. El departamento competente en materia de medio ambiente recabará de los 
propietarios de montes privados la información necesaria para elaborar el correspondiente 
inventario, que deberá mantenerse actualizado y que incluirá los montes de propiedad 
particular de superficie superior a diez hectáreas.

6. Son deberes específicos de los propietarios de los montes, sin perjuicio de los que 
pudieran derivarse de los distintos instrumentos de ordenación forestal o, en su caso, de las 
resoluciones administrativas correspondientes:

a) La eliminación de los restos, residuos o desperdicios a que hayan dado lugar los 
aprovechamientos, obras, usos y servicios y el control de las plagas que puedan afectar al 
monte cuando así se establezca por resolución administrativa.

b) La adopción de medidas preventivas y de control respecto a cualquier tipo de daño y, 
en especial, respecto a los incendios forestales.

c) La conservación de la biodiversidad y el resto de los valores ambientales de los 
montes.

d) El mantenimiento del uso forestal de sus montes salvo resolución administrativa en los 
términos previstos en la presente ley.

e) La facilitación de las actividades de reconocimiento e inspección de la Administración 
sobre los predios.

f) La información a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del 
departamento competente en materia de medio ambiente, de todos aquellos datos que sean 
necesarios para la llevanza ordenada y actualizada del Registro de montes protectores y 
para la formación de la estadística forestal.

7. La apertura de nuevas vías de saca y acceso o ensanche de las existentes en los 
montes, cuando no estén previstas en su instrumento de gestión en vigor, estarán sometidas 
a autorización administrativa expresa del departamento competente en materia de medio 
ambiente.

Artículo 25.  Registro de montes protectores.
1. El Registro de montes protectores de Aragón es un registro público de carácter 

administrativo en el que se incluirán los montes privados declarados como tales al estar 
comprendidos en cualesquiera de los casos que permitan la catalogación de los montes de 
titularidad pública. El Registro de montes protectores de Aragón está formado por la unión de 
los Registros de montes protectores de las tres provincias.
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2. Podrán inscribirse también aquellos montes privados que hubieran sido objeto de 
consorcio o convenio de repoblación otorgado con la Administración forestal y los que, 
habiendo figurado en el Catálogo, hayan pasado o pasen legalmente al dominio particular 
por rectificación del mismo.

3. En el Registro de montes protectores se harán constar las cargas, gravámenes y 
demás derechos reales que soporten los montes incluidos en ellos.

4. La condición de monte protector se declarará por el departamento competente en 
materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, especificándose las causas que 
justifican la especial protección, así como la inclusión y exclusión de un monte o parte del 
mismo en el correspondiente registro.

5. Los procedimientos para la declaración e inscripción se iniciarán de oficio o a instancia 
de terceros, e incluirán la previa audiencia a su propietario y a las entidades locales en cuyo 
término radique el monte o parte de él.

6. La Comunidad Autónoma notificará anualmente al Ministerio de Medio Ambiente las 
inclusiones o exclusiones que se practiquen en el Registro de montes protectores.

Artículo 26.  Efectos de la declaración e inclusión en el Registro de montes protectores.
1. La gestión de los montes protectores corresponde a sus propietarios, que deberán 

presentar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento 
competente en materia de medio ambiente, el correspondiente proyecto de ordenación de 
montes o plan dasocrático, que se someterá, en su caso, a los instrumentos de planificación 
de ordenación de recursos naturales o forestales vigentes en la zona.

2. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de montes protectores por razón de 
las funciones ecológicas, de protección o sociales que cumplen podrán ser compensadas 
económicamente en los términos que establezca la legislación forestal.

Artículo 27.  Pérdida de condición de monte protector.
1. La pérdida de la condición de monte protector, que podrá ser de todo o de parte, 

procederá únicamente cuando desaparezcan las características que justificaron la 
declaración o cuando se transfiera por cualquier título su propiedad a cualquiera de las 
Administraciones públicas, sin perjuicio de que, en tal caso, mantenga las características que 
le hagan susceptible de catalogación.

2. La pérdida de la condición de monte protector y la exclusión del Registro exigirá de su 
declaración previa por el departamento competente en materia de medio ambiente, previa 
audiencia de su propietario y de las entidades locales en cuyo término radique el monte o la 
parte de él afectada.

3. En el caso en que la exclusión del Registro de montes protectores sea debida a su 
adquisición por una Administración pública y de mantenerse las circunstancias que habían 
motivado la anterior declaración como monte protector, la orden del departamento 
competente en materia de medio ambiente que acuerde la exclusión del registro acordará 
simultáneamente su declaración de utilidad pública y su inclusión en el Catálogo.

CAPÍTULO IV
Montes vecinales en mano común

Artículo 28.  Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.
Los montes vecinales en mano común se regularán por lo dispuesto en su legislación 

especial y, en su defecto, por el régimen de los montes privados que se establezca en la 
legislación básica estatal y en la presente ley.
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CAPÍTULO V
Adquisición y pérdida de la condición de monte

Artículo 29.  Adquisición de la condición de monte.
Además del supuesto previsto en el artículo 6.2.b) de esta ley, un terreno podrá adquirir 

la condición de forestal por efecto de su forestación, modificándose su anterior destino y uso, 
mediante la previa autorización expresa del departamento competente en materia de medio 
ambiente para todas las actuaciones que superen la superficie de diez hectáreas, 
exigiéndose, en todo caso, el informe del órgano competente en relación con el uso anterior 
y sin perjuicio de su sometimiento, asimismo, a evaluación de impacto ambiental cuando así 
lo exija la legislación aplicable. En todo caso, incluso en superficies inferiores al umbral 
determinado de diez hectáreas, y siempre que la forestación se produzca de manera 
artificial, se debe dar cumplimiento a la normativa relativa a materiales forestales de 
reproducción.

Artículo 30.  Pérdida de la condición de monte.
1. La pérdida de la condición legal de monte exigirá siempre de una actuación 

administrativa previa que así lo establezca.
2. La pérdida de uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de 

interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto para los supuestos de prevalencia de 
demanialidades y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y 
requerirá informe favorable del departamento competente en materia de medio ambiente y, 
en su caso, del titular del monte.

3. Cuando la pérdida de uso forestal afecte a montes demaniales, será siempre 
necesaria su previa desafectación y, en su caso, su descatalogación con carácter anterior, 
en todo caso, a la resolución del procedimiento del que pudiera resultar ese cambio de uso.

4. Lo dispuesto en este artículo no exonerará al titular de la obtención de las restantes 
autorizaciones, informes o licencias que sean preceptivos.

Artículo 31.  Pérdida del uso forestal por puesta en cultivo.
El departamento competente en materia de agricultura autorizará la puesta en cultivo de 

superficies de monte conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, salvo en el caso en el 
que las superficies a cultivar pertenezcan a montes catalogados. En la emisión del informe al 
que se refiere el artículo anterior y, para el caso exclusivo de la puesta en cultivo, se 
atenderá a aspectos forestales, valorándose favorablemente que se cultiven superficies que 
adquirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso agrícola en los 
términos de lo establecido en el artículo 6.3.a) de la presente ley, así como la concurrencia 
de circunstancias como la explotación tradicional de recursos, de promoción de la actividad 
socioeconómica, la creación de empleo y asentamiento de población en zonas deprimidas, 
desfavorecidas o de montaña.

Artículo 32.  Procedimientos de concentración parcelaria.
1. Los montes demaniales se excluirán de los procedimientos de concentración 

parcelaria y de reordenación de la propiedad agraria, salvo en casos singulares que 
contribuyan a una mejor gestión y delimitación física del monte y garantizando tanto el 
mantenimiento de la cabida forestal de los mismos como los límites y la titularidad definidos 
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, previa orden del Consejero competente en 
materia de medio ambiente.

2. Iniciado el procedimiento de concentración parcelaria y una vez delimitada la 
superficie a concentrar, con carácter previo a la realización de las actuaciones de 
investigación e indagación de la propiedad, el departamento competente en materia de 
agricultura pondrá en conocimiento del departamento competente en materia de medio 
ambiente el comienzo de la actuación para que, por este departamento, se realice la 
descripción detallada de todos los montes públicos y privados que queden incluidos, total o 
parcialmente, dentro del perímetro de la zona a concentrar.
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3. En los montes demaniales incluidos total o parcialmente dentro del perímetro de la 
zona a concentrar que no se encuentren deslindados, el departamento competente en 
materia de medio ambiente efectuará una delimitación provisional de su superficie y linderos, 
sin perjuicio de la ulterior potestad de deslinde que pudiera ejercitarse conforme a la ley 
forestal.

4. Respecto de los montes no demaniales, el departamento competente en materia de 
medio ambiente, atendiendo a su interés forestal y a los valores ambientales, propondrá al 
departamento competente en materia de agricultura la exclusión del proceso de 
concentración parcelaria de toda o de parte de su superficie o, en otro caso, el 
establecimiento de limitaciones a su ulterior puesta en cultivo.

Artículo 33.  Planeamiento urbanístico.
1. Los montes demaniales y los protectores tendrán la condición de suelo no urbanizable 

de protección especial a los efectos del correspondiente planeamiento urbanístico.
2. La modificación de la calificación urbanística a suelo urbano o urbanizable de los 

montes demaniales o protectores, o de parte de ellos, requerirá, correlativamente, su previa 
descatalogación, cuando proceda, y su desafectación, o la previa exclusión del Registro de 
montes protectores.

3. En los procedimientos de aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento 
urbanístico se emitirá, con carácter previo, informe del departamento competente en materia 
de medio ambiente, que será vinculante cualquiera que sea la titularidad del monte conforme 
a lo dispuesto en la presente ley.

4. Los planes y proyectos de interés general de Aragón que supongan la transformación 
de las condiciones de un área forestal requerirán, previamente a su aprobación definitiva, el 
informe preceptivo del departamento competente en materia de medio ambiente y será 
condición para su aprobación definitiva que los citados planes o proyectos compensen la 
superficie forestal afectada en otras áreas susceptibles de reforestación.

TÍTULO III.
Investigación, deslinde, adquisición e inscripción de los montes

CAPÍTULO I
Investigación e inventario de los montes públicos

Artículo 34.  Investigación.
1. Los titulares de los montes públicos, y el departamento competente en materia de 

medio ambiente del Gobierno de Aragón en lo que se refiere a montes catalogados, 
investigarán la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al dominio público 
forestal, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren 
necesarios.

2. Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados a aportar 
documentación sobre la titularidad de los montes y a permitir la entrada de personal 
autorizado.

3. El ejercicio de esta potestad podrá efectuarse de oficio por parte del departamento 
competente en materia de medio ambiente o previa solicitud de otras Administraciones 
públicas, organismos y cualesquiera particulares interesados.

Artículo 35.  Inventario.
El departamento competente en materia de medio ambiente recabará de las 

Administraciones titulares de los montes públicos la información necesaria para elaborar el 
Inventario de montes públicos, inventario que deberá mantenerse actualizado y que incluirá 
los montes de propiedad pública de superficie superior a diez hectáreas, consignando, en su 
caso, su naturaleza demanial, comunal o patrimonial.
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CAPÍTULO II
Deslinde y amojonamiento de los montes públicos

Artículo 36.  Disposiciones generales.
1. El deslinde es el acto administrativo por el que se delimita el monte de titularidad 

pública y se declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera 
resultar de un juicio declarativo de la propiedad.

2. La competencia para el deslinde y amojonamiento de los montes públicos no 
catalogados corresponde a la respectiva Administración pública propietaria, mientras que el 
deslinde y amojonamiento de los montes públicos catalogados corresponde a la 
Administración de la Comunidad Autónoma por medio del departamento competente en 
materia de medio ambiente, de acuerdo con el procedimiento establecido 
reglamentariamente y sin perjuicio de lo dispuesto para el deslinde de riberas susceptibles 
de catalogación.

3. A petición de las entidades propietarias y a sus expensas, el departamento 
competente en materia de medio ambiente podrá deslindar montes públicos no catalogados 
con arreglo a los mismos requisitos y formalidades vigentes para los montes catalogados.

Artículo 37.  Contenido de la memoria.
Todo acuerdo de deslinde deberá ir precedido de una memoria que lo justifique, con 

descripción general del monte, especificando sus linderos, enclaves, colindancias, 
perímetros y superficies, así como los datos relativos a la titularidad.

Artículo 38.  Inicio del deslinde.
El deslinde de los montes catalogados podrá acordarse, de oficio o a solicitud de las 

entidades propietarias o de los particulares que ostenten un interés legítimo, mediante un 
acto de inicio, motivado, que declare el estado de deslinde, dándose conocimiento de ello 
conforme al régimen de audiencia y publicidad propio del procedimiento a que da lugar.

Artículo 39.  Efectos del acto inicial del deslinde.
1. En el acto que acuerde el inicio del procedimiento de deslinde o, en su caso, por acto 

posterior motivado, de forma cautelar, hasta que se alce o cumpla el procedimiento su 
término legal, se podrán limitar los aprovechamientos en el monte a deslindar y en las fincas 
colindantes o enclavadas, suspender la eficacia de toda autorización, ocupación, 
servidumbre o concesión, así como adoptar cualesquiera otras medidas provisionales que se 
consideren oportunas para proteger la efectividad del acto de deslinde que, en su caso, 
pudiera aprobarse.

2. El acto de iniciación se comunicará al Registro de la Propiedad para su toma de razón, 
si hubiera lugar a ello, en el correspondiente asiento de inscripción.

3. El acto de iniciación del deslinde faculta a la Administración de la Comunidad 
Autónoma para ejecutar en los terrenos privados cualesquiera trabajos de toma de datos e 
instalación de señales u otros indicadores que resulten necesarios para su práctica, así 
como para recabar a tal fin la presentación de los documentos que acrediten la titularidad de 
derechos sobre las fincas colindantes afectadas, sin perjuicio, en todo caso, de la potestad 
independiente de investigación propia de la Administración.

4. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su 
tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.

Artículo 40.  Régimen de audiencia y publicidad.
1. De los actos y actuaciones del procedimiento de deslinde se dará audiencia a las 

entidades titulares de los montes objeto de deslinde, al ayuntamiento y a la comarca que 
correspondan al término en el que radica el monte, a los propietarios de los predios 
colindantes y enclavados y a cualesquiera terceros que ostenten un interés legítimo 
dimanante de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde, 
mediante su notificación expresa si sus identidades y domicilios son conocidos y, en todo 
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caso, por anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», y mediante la fijación 
de edictos en los ayuntamientos, sin perjuicio de la posibilidad discrecional de utilizar 
adicionalmente cualesquiera otros medios de difusión.

2. En el caso de su no comparecencia, se continuará el procedimiento sin perjuicio de 
que los interesados puedan personarse en el mismo en cualquier momento y sin que esto 
implique retrotraer las actuaciones practicadas.

Artículo 41.  Práctica del apeo.
1. En la práctica del apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación 

universitaria en el ámbito forestal, de montes, agrícola o equivalente, que tenga la condición 
de funcionario designado al efecto por la Administración, recorrerá los linderos exterior e 
interior del monte, colocará hitos o mojones provisionales, realizando el correspondiente 
levantamiento topográfico, y levantará acta diaria. Los límites del monte quedarán 
identificados mediante coordenadas geográficas.

2. Las actas de apeo serán firmadas diariamente por todos los asistentes al mismo.
3. Concluido el apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación 

universitaria en el ámbito forestal, de montes, agrícola o equivalente, emitirá un informe 
sobre lo actuado, dándose trámite de audiencia por plazo de un mes, conforme al régimen 
de audiencia y publicidad propio del procedimiento de deslinde, para que los interesados 
comparezcan y formulen alegaciones.

Artículo 42.  Procedimientos de deslinde.
1. El deslinde podrá realizarse en una primera fase, en una segunda fase o en ambas 

sucesivamente.
2. El plazo máximo para resolver el deslinde será de veinticuatro meses a contar desde 

la fecha del acuerdo de iniciación, de forma que, transcurrido ese plazo sin que se hubiera 
notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo 
de lo actuado.

3. También podrá realizarse el deslinde mediante la modalidad de deslinde abreviado.

Artículo 43.  Primera fase del procedimiento de deslinde.
1. La primera fase del deslinde consiste en la determinación de aquellas partes de los 

linderos exteriores e interiores sobre las que se tengan elementos de juicio que permitan su 
fijación atendiendo al estado posesorio en el que se encuentran en el momento de la 
práctica del apeo.

2. Las líneas determinadas en la primera fase sobre las que no se hubiere formulado 
ninguna reclamación ni en el apeo ni en el trámite posterior de audiencia e información 
pública adquirirán carácter definitivo, pasando el expediente a su resolución si esta situación 
se extiende a la totalidad de los perímetros.

Artículo 44.  Segunda fase del procedimiento de deslinde.
1. Se abrirá una segunda fase del procedimiento de deslinde que afectará únicamente a 

aquellos tramos del perímetro sobre los que se hubieran formulado alegaciones en término y 
forma legal y que versen sobre el objeto del deslinde, así como respecto de aquellos otros 
que hubieran quedado pendientes de trazado de no haber resultado elementos de juicio 
suficientes para la definición de su estado posesorio en el momento de la práctica del apeo.

2. La apertura de esta segunda fase, mediante acto expreso y motivado, obligará a los 
propietarios de fincas colindantes o enclavadas o titulares de intereses legítimos dimanantes 
de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde a presentar títulos 
de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad o pruebas que justifiquen los derechos 
que aducen a requerimiento de la Administración, y determinará que, para las fincas de los 
comparecientes, se tome anotación preventiva por el Registro de la Propiedad conforme a lo 
dispuesto en la legislación hipotecaria.

3. Los títulos de propiedad y la demás documentación que aporten los interesados se 
someterán al estudio e informe del letrado de la Comunidad Autónoma, que tendrá carácter 
preceptivo para su calificación, salvo en el caso en el que el deslinde tenga por objeto 
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montes de titularidad estatal, en cuyo caso será preceptivo el informe de la Abogacía del 
Estado.

Artículo 45.  Deslinde abreviado.
Se podrá recurrir a la modalidad de deslinde abreviado cuando en la zona donde se 

encuentra el monte exista una concentración parcelaria aprobada, firme y haya sido 
otorgada el acta de reorganización de la propiedad. A diferencia del deslinde en primera o 
segunda fase, en el deslinde abreviado la práctica del apeo podrá ser sustituida por acta en 
la que los interesados muestren su conformidad con lo pretendido por la Administración 
forestal. El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde abreviado será de seis 
meses contados desde la fecha de iniciación.

Artículo 46.  Condiciones de la aprobación.
Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o 

situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del 
deslinde, y establecerán los límites con sus cabidas y plano, debiendo concretarse, 
igualmente, los gravámenes existentes.

Artículo 47.  Aprobación del deslinde.
1. El deslinde se aprobará mediante orden del departamento competente en materia de 

medio ambiente, la cual se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», y se notificará 
debidamente a todos los interesados relacionados en el artículo 40 de esta ley.

2. Dicha orden se comunicará al Registro de la Propiedad y al Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de Aragón, modificándose en ambos, en su caso, la descripción del monte 
deslindado de acuerdo con la referida orden.

Artículo 48.  Efectos del deslinde.
1. La orden aprobatoria del deslinde, una vez firme en vía administrativa, tendrá los 

siguientes efectos:
a) Delimita el monte de titularidad pública y declara con carácter definitivo su estado 

posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad.
b) Es título suficiente para la inmatriculación del monte en el Registro de la Propiedad.
c) Es título suficiente para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del 

deslinde en fincas no atribuidas al monte en el deslinde.
d) Es título suficiente para la inscripción de rectificación de la descripción de las fincas 

afectadas y, en concreto, la rectificación de situaciones contradictorias con el deslinde que 
no se hallen amparadas por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, incluyendo el cambio de 
titularidad y la cancelación de inscripciones registrales.

e) La Administración de la Comunidad Autónoma comunicará al Catastro Inmobiliario 
todos los datos y antecedentes relativos al deslinde.

2. Sin embargo, la resolución aprobatoria del deslinde no es título suficiente para 
rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Artículo 49.  Impugnación del acto aprobatorio del deslinde.
1. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por los colindantes ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de 
competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la 
posesión o cualquier otro derecho real. En este último caso, será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 14.3 de la presente ley, siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de 
Aragón, además de la entidad titular.

2. Podrá pedirse a nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se acordará por los 
jueces y tribunales, la nulidad de actuaciones en los procedimientos judiciales a que se 
refiere este artículo cuando no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación 
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procesal de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el estado en el que se encuentren 
los referidos procedimientos.

Artículo 50.  Amojonamiento.
1. Una vez firme en vía administrativa la orden resolutoria del deslinde, se procederá al 

amojonamiento definitivo.
2. Las operaciones consistirán en marcar sobre el terreno, con carácter permanente, los 

límites definidos en el deslinde mediante hitos o mojones, cuya forma, dimensiones y 
naturaleza se definirán reglamentariamente.

3. De las operaciones se levantará acta diaria, con la descripción y localización de los 
mojones.

4. Concluidas las operaciones, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación 
universitaria en el ámbito forestal, de montes, agrícola o equivalente, emitirá informe, 
procediéndose a su publicación y notificación en los términos previstos para el deslinde.

5. En el procedimiento de amojonamiento únicamente podrán reclamarse y ventilarse 
cuestiones relativas a la diferencia que pudiera resultar entre lo establecido en la orden que 
aprueba el deslinde y su práctica material mediante su ejecución en el amojonamiento.

6. El amojonamiento concluirá mediante orden del departamento competente en materia 
de medio ambiente. Dicha orden se notificará a los interesados, se publicará en el «Boletín 
Oficial de Aragón», y obrará constancia de ella en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de Aragón.

7. Las Administraciones públicas titulares de montes deslindados y la Administración 
forestal autonómica en el caso de montes catalogados que estén deslindados quedan 
obligadas a la revisión periódica de los hitos o mojones.

Artículo 51.  Deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente 

en materia de medio ambiente, podrá deslindar las riberas de los ríos susceptibles de 
inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siguiendo el procedimiento previsto 
para los montes catalogados.

2. Cuando la Administración hidráulica estatal efectúe el deslinde del dominio público 
hidráulico por el procedimiento establecido a tal fin en la legislación hidráulica, afectando a 
una ribera susceptible de catalogación, su gestión forestal corresponderá, una vez 
catalogada, al departamento competente en materia de medio ambiente, salvo en caso de 
incompatibilidad expresamente declarada en procedimiento de concurrencia.

3. Cuando sea la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento 
competente en materia de medio ambiente, la que ejercite la potestad de deslinde de una 
ribera susceptible de catalogación, su gestión forestal, previa catalogación, quedará 
asimismo atribuida al departamento competente en materia de medio ambiente, pudiendo 
prevalecer, en los términos establecidos en la legislación forestal y a los efectos que la 
misma prevé, la titularidad dimanante de su afección forestal cuando se tramite el 
correspondiente procedimiento de concurrencia.

4. En este último caso, la orden que apruebe el deslinde acordará su inclusión en el 
Catálogo, con reconocimiento de su titularidad estatal.

CAPÍTULO III
Recuperación, adquisición e inscripción

Artículo 52.  Recuperación posesoria.
1. Los titulares de los montes demaniales y la Administración gestora en los montes 

catalogados podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos 
indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo y respecto a la que no se 
admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.

2. Los titulares de montes patrimoniales podrán ejercer la potestad de recuperación 
posesoria de los poseídos indebidamente por terceros siempre y cuando la iniciación del 
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procedimiento de recuperación de la posesión haya sido notificada antes de que transcurra 
el plazo de un año contado desde el día siguiente a la usurpación. Pasado dicho plazo, para 
recuperar la posesión de estos bienes, deberán ejercitarse las acciones correspondientes 
ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Artículo 53.  Adquisición de montes.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón procurará incrementar su 

propiedad forestal adquiriendo montes o los derechos existentes sobre los mismos con la 
finalidad de cumplir los fines perseguidos por la presente ley, con preferencia para aquellos 
que cumplan las condiciones para su catalogación, siendo obligatoria en este último caso la 
catalogación con posterioridad a la adquisición.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá subvencionar a las entidades 
locales para que estas adquieran terrenos enclavados o colindantes en montes de utilidad 
pública de su propiedad o montes privados que cumplan las condiciones para su inclusión en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siendo obligatoria en este último caso la 
catalogación con posterioridad a la adquisición.

Artículo 54.  Derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente tendrá derecho de 

adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, en 
los casos de transmisiones onerosas de montes de extensión superior a las doscientas 
hectáreas y montes protectores.

2. En el caso de montes consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un 
monte público o colindantes con él, el derecho de adquisición preferente se aplicará 
cualquiera que sea la extensión de las mismas, y corresponderá a la Administración titular 
del monte colindante o que contenga al enclavado.

3. En el caso de montes colindantes con otros pertenecientes a distintas 
Administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio de este derecho aquella cuyo 
monte tenga mayor linde en común con el monte en cuestión.

4. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se trate de aportación de capital 
en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes deberán ostentar una 
participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.

5. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, 
conducciones, infraestructuras lineales, cursos de agua permanentes o temporales y 
accidentes naturales no anulan la condición de colindancia.

6. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción 
de tanteo, el transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración pública titular 
de ese derecho los datos y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de 
un plazo de tres meses a partir de la notificación para ejercitar dicho derecho mediante el 
abono o consignación de su importe en las referidas condiciones.

7. Entre los referidos datos y características, se incluirán el precio, nombre y dirección 
del vendedor y del comprador, así como situación de la finca, límites, cabida, referencias 
catastrales, cargas y servidumbres.

8. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las 
correspondientes escrituras sin que se acredite previamente la práctica de dicha notificación 
de forma fehaciente.

9. Si se llevara a efecto la transmisión sin la referida notificación previa, o sin seguir las 
condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición preferente 
podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la 
transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la Administración 
hubiera tenido conocimiento oficial de las condiciones reales de la transmisión.

10. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.
11. Deberá abonarse por la Administración adquirente no sólo el precio determinado en 

la transmisión, sino también los gastos que hubiese originado el contrato y cualquier otro 
pago legítimo, incluidos impuestos o gravámenes. También se abonarán los estudios previos 
que, en su caso, se hubieran efectuado debido a la complejidad de la operación.
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Artículo 55.  Inscripción en el Registro de la Propiedad.
1. La titularidad de los montes de dominio público se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, promoviéndose, en su caso, su inmatriculación o su inscripción por la 
Administración titular o por la Administración de la Comunidad Autónoma a través del 
departamento competente, debiendo inscribirse también los actos de deslinde y 
amojonamiento así como cualquier derecho real constituido o que pudiera afectar a esa 
titularidad.

2. La inscripción practicará en la forma establecida en la legislación básica forestal o, en 
su caso, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio de las Administraciones 
públicas, en la legislación hipotecaria o en la legislación sobre catastro inmobiliario.

3. En las certificaciones que a tal fin expida la Administración de la Comunidad 
Autónoma podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación de una 
base gráfica o mediante su definición topográfica, realizada por técnico competente, con 
arreglo a un sistema de coordenadas geográficas.

4. En el caso de que la inmatriculación o inscripción se promueva por la Administración 
titular de un monte catalogado, la inscripción efectiva se deberá poner en conocimiento de la 
Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento competente en 
materia de medio ambiente.

Artículo 56.  Régimen registral de fincas sitas en términos municipales en los que se hallen 
montes demaniales.

1. Toda inmatriculación o inscripción en el Registro de la Propiedad de exceso de cabida 
de una finca colindante o enclavada con monte demanial o ubicada en un término municipal 
en el que existan montes demaniales requerirá, en el caso de montes catalogados, el previo 
informe favorable del departamento competente en materia de medio ambiente y, para el 
resto de los montes demaniales, el informe favorable de la entidad titular del predio.

2. Tales informes podrán ser solicitados por el interesado o por el registrador de la 
propiedad y se entenderán favorables si desde su solicitud transcurre un plazo de tres 
meses sin que se haya recibido contestación.

3. La no emisión del informe en el plazo previsto en el apartado anterior no impedirá el 
ejercicio de las oportunas acciones por parte de la Administración destinadas a la corrección 
del correspondiente asiento registral.

4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, 
conducciones, infraestructuras lineales, cursos permanentes o temporales de agua y 
accidentes naturales no anulan la condición de colindancia.

TÍTULO IV
Política forestal, ordenación y gestión de los montes

CAPÍTULO I
Política forestal

Artículo 57.  Plan forestal de Aragón.
1. El plan forestal de Aragón, que aprobará el Gobierno de Aragón mediante acuerdo, 

constituye el plan director de la política forestal de la Comunidad Autónoma.
2. El plan forestal de Aragón se elaborará a partir de la información sobre la situación de 

los medios y recursos naturales, su problemática, las demandas actuales y las tendencias 
futuras relacionadas con los montes, y en él se determinarán las directrices, programas, 
actuaciones, medios, inversiones, fuentes de financiación y cronograma de ejecución, así 
como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento.

3. El plan forestal de Aragón se desarrollará mediante los siguientes instrumentos:
a) Planes de ordenación de recursos forestales.
b) Instrumentos de gestión forestal.
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Artículo 58.  Ámbito, vigencia y contenido.
1. El ámbito de aplicación del plan forestal de Aragón es todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma.
2. El plan forestal de Aragón tendrá vigencia indefinida, debiendo revisarse 

periódicamente por el Gobierno de Aragón cada cinco años o cuando hubieran cambiado 
sustancialmente las circunstancias determinantes de su aprobación.

3. Los objetivos y directrices que contenga el plan forestal serán vinculantes y 
determinarán los planes de ordenación y los instrumentos de gestión, así como las 
actuaciones de las distintas Administraciones públicas del territorio con competencia en 
materia forestal.

4. El plan forestal de Aragón contendrá, como mínimo, programas o planes relativos a:
— La repoblación forestal.
— La restauración hidrológico-forestal.
— La defensa de los montes contra incendios y plagas forestales.
— El uso público recreativo y la educación ambiental.
— La investigación ecológico forestal.
— La industrialización y adecuada comercialización de los productos forestales.
— La financiación de los costes de las acciones programadas.
— La participación social y el desarrollo socioeconómico.

Artículo 59.  Elaboración y aprobación.
1. El procedimiento de aprobación del plan forestal de Aragón se iniciará a propuesta del 

departamento competente en materia de medio ambiente, el cual tiene atribuida su 
elaboración e impulso.

2. La elaboración del plan incluirá la consulta a las entidades locales, sin perjuicio del 
trámite de información pública previsto legalmente.

3. Con carácter preceptivo y previamente a su aprobación, será emitido informe por el 
Comité Forestal de Aragón y por el Consejo de Protección de la Naturaleza, sin perjuicio de 
la formulación del correspondiente informe de sostenibilidad ambiental en los términos que 
establezca la legislación específica.

4. Una vez aprobado por el Gobierno de Aragón, el plan forestal se someterá a debate 
en las Cortes de Aragón.

Artículo 60.  Comité Forestal de Aragón.
1. Se crea el Comité Forestal de Aragón como órgano técnico de carácter consultivo y de 

asesoramiento en materia de política forestal en el marco de la conservación del medio 
natural.

2. Serán funciones del Comité:
a) Informar el plan forestal de Aragón y cualesquiera de sus modificaciones o revisiones 

con carácter previo a su aprobación por el Gobierno de Aragón.
b) Informar los planes de ordenación de los recursos forestales.
c) Informar sobre cuantos asuntos en materia forestal sean sometidos a su 

consideración.
d) Las que reglamentariamente se le atribuyan.
3. Reglamentariamente se determinará la composición del Comité Forestal de Aragón y 

su funcionamiento, garantizándose la representación de las entidades locales y de los 
propietarios de montes privados, así como de las organizaciones agrarias y de colegios 
profesionales, asociaciones y personas de reconocido prestigio relacionados con el ámbito 
forestal y la conservación de la naturaleza.
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CAPÍTULO II
Ordenación y gestión de los montes

Artículo 61.  Disposición general.
Los montes deben ser gestionados de forma integrada, contemplándose conjuntamente 

la vegetación, la flora, la fauna, el paisaje y el medio físico que los engloba, con el fin de 
conseguir un aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, garantizando su 
sostenibilidad y persistencia, la diversidad biológica y los procesos ecológicos esenciales.

Artículo 62.  Planes de ordenación de los recursos forestales.
1. Los planes de ordenación de los recursos forestales constituyen los instrumentos 

básicos de planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio y se regirán por lo 
dispuesto en la presente ley, en la legislación básica estatal y en las normas reglamentarias 
que a tal fin apruebe el Gobierno de Aragón.

2. Toda la superficie forestal de la Comunidad Autónoma deberá estar incluida en un plan 
de ordenación de recursos forestales.

3. Los planes de ordenación de los recursos forestales se aprobarán por decreto del 
Gobierno de Aragón a propuesta del departamento competente en materia de medio 
ambiente, previa su elaboración por la comarca correspondiente a su ámbito territorial, 
garantizándose la participación de los ayuntamientos de ese territorio comarcal, así como la 
de todos los interesados, en los términos establecidos en la legislación básica forestal, sin 
perjuicio de la formulación del correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, de 
conformidad con la legislación específica.

4. Con carácter previo a su elaboración, los planes de ordenación de los recursos 
forestales serán informados preceptivamente por el Comité Forestal de Aragón y por el 
Consejo de Protección de la Naturaleza.

5. Reglamentariamente se establecerá el contenido de los planes de ordenación de los 
recursos forestales que, en todo caso, incluirá lo establecido al respecto en la legislación 
básica.

6. Cuando en aplicación de la legislación vigente en materia de espacios naturales 
protegidos, en el ámbito territorial de una determinada comarca exista o se haya iniciado el 
procedimiento para la aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales que 
abarque el mismo territorio, este podrá incluir los contenidos necesarios de un plan de 
ordenación de los recursos forestales, dándose, en cualquier caso, audiencia a las comarcas 
a cuyo territorio afecte la ordenación en cada una de las distintas fases previstas en la 
elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales.

7. En los planes de ordenación de los recursos forestales se incluirán, en su caso, 
medidas concretas a fin de establecer corredores biológicos entre los montes catalogados o 
los protectores, o entre estos montes y otros espacios naturales protegidos y de interés, a 
través de ríos, cañadas y otras vías de comunicación natural, con el fin de evitar el 
aislamiento de sus poblaciones y de fomentar el trasiego de especies y la diversidad 
genética.

8. Los planes de ordenación de los recursos forestales serán redactados por un equipo 
técnico multidisciplinar, del que deberá formar parte un ingeniero de montes, ingeniero 
técnico forestal, ingeniero forestal y del medio natural o equivalente.

9. El plazo de revisión de estos planes no podrá ser superior a quince años.

Artículo 63.  Instrucciones de ordenación de montes.
1. Las instrucciones de ordenación de montes constituyen, conforme al conocimiento 

científico del momento histórico en el que se aprueben, la reglamentación técnico-forestal 
que se deberá observar y la que técnicamente será de aplicación en los distintos 
instrumentos de gestión forestal.

2. Las instrucciones de ordenación de montes se aprobarán por orden del Consejero 
competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, previo informe del 
Comité Forestal de Aragón. En tanto no se aprueben dichas instrucciones, el Consejero 
competente en materia de medio ambiente podrá aprobar mediante orden pliegos generales 
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de condiciones técnicas para la redacción de instrumentos de gestión, únicamente con el 
informe de la dirección general competente en materia de gestión forestal, y pudiendo 
establecer diferentes condiciones en función de diversos criterios, entre los cuales se 
encuentra la superficie del monte, de forma que los montes de menor entidad puedan contar 
con instrumentos de gestión más sencillos.

3. El departamento competente en materia de medio ambiente, a través de la dirección 
general correspondiente, aprobará los pliegos generales de condiciones técnico-facultativas, 
que contendrán la reglamentación técnico-forestal que será de aplicación en los 
aprovechamientos que haya que realizar en montes catalogados.

Artículo 64.  Instrumentos de gestión forestal.
1. La gestión técnica de los montes se llevará a cabo mediante los instrumentos de 

gestión forestal y, en su ausencia, será de aplicación, a todos los efectos legales, el 
correspondiente plan de ordenación de los recursos forestales.

2. Son instrumentos de gestión forestal, en los términos definidos en la legislación 
básica, los proyectos de ordenación de montes y los planes dasocráticos, así como los 
planes técnicos de gestión y los planes básicos de gestión forestal.

3. Los instrumentos de gestión forestal desarrollan el plan de ordenación de los recursos 
forestales correspondiente al territorio en el que se encuentre el monte y se someten a él, así 
como a la reglamentación técnico-forestal establecida mediante las instrucciones de 
ordenación de montes.

4. Los instrumentos de gestión podrán ser redactados de forma conjunta para grupos de 
montes con características dasocráticas semejantes.

5. Los instrumentos de gestión forestal serán redactados por ingenieros de montes, 
ingenieros técnicos forestales, ingenieros forestales y del medio natural o equivalentes y 
aprobados por el departamento competente en materia de medio ambiente.

Artículo 65.  Instrumentos de gestión forestal en montes catalogados y protectores.
1. Todos los montes catalogados y protectores deberán contar con proyectos de 

ordenación, planes dasocráticos o planes técnicos de gestión.
2. En los casos en los que no se haya aprobado instrumento de gestión alguno, la 

gestión de los montes catalogados se someterá a lo que se establezca en los planes anuales 
de aprovechamiento que, en su caso, deberá adecuarse al correspondiente plan de 
ordenación de los recursos forestales.

3. En el procedimiento de aprobación de cualesquiera instrumentos de gestión que sean 
aplicables a los montes catalogados y a los montes protectores se dará trámite de audiencia 
a la comarca en cuyo territorio se encuentren, a las entidades locales titulares y, en su caso, 
a los propietarios particulares en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Con carácter general, los instrumentos de gestión serán específicos de cada monte si 
bien, previa justificación, podrán ser redactados de forma conjunta para grupos de montes 
con características semejantes.

5. Los instrumentos de gestión forestal que se aprueben contendrán el periodo de 
vigencia de los mismos, el cual no podrá ser superior en ningún caso a quince años y deberá 
coincidir con la duración del plan especial que se fija en dicho instrumento.

Artículo 66.  Instrumentos de gestión forestal en otros montes.
Los restantes montes que no se encuentren comprendidos en el artículo anterior, ya 

sean públicos o privados, deberán contar para su gestión y explotación, con carácter 
necesario, con un instrumento de gestión, siempre que se encuentren poblados por especies 
arbóreas o arbustivas susceptibles de producir un aprovechamiento maderable o de leña y 
en los casos que a continuación se indican:

a) Que se encuentren pobladas por especies de crecimiento rápido en una plantación de 
producción que sea superior a diez hectáreas.

b) Alternativamente, que, estando pobladas por especies de crecimiento lento, la 
superficie forestal de producción sea superior a cien hectáreas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 128  Texto refundido de la Ley de Montes de Aragón

– 2044 –



CAPÍTULO III
Información y estadística forestal

Artículo 67.  Información y estadística forestal.
La llevanza de los registros públicos que la ley establece así como aquella información 

forestal complementaria que no forme parte de su contenido, la información cartográfica y la 
totalidad de las estadísticas forestales, le corresponden al departamento competente en 
materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, debiendo mantener actualizados tales 
registros y el resto de la información y de la estadística forestal a los efectos previstos en la 
presente ley y en la ley básica estatal.

TÍTULO V
Régimen de uso y aprovechamientos de los montes

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 68.  Regulación aplicable.
1. El régimen de uso y aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea su titularidad, 

se someterá a lo dispuesto en la presente ley y, en su caso, en los planes de ordenación e 
instrumentos de gestión que resulten de aplicación.

2. El Gobierno de Aragón podrá establecer mediante decreto condiciones y limitaciones 
de usos y aprovechamientos cuando las exigencias derivadas de la conservación de los 
valores naturales así lo precise, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes de 
ordenación de los recursos naturales o forestales.

Artículo 69.  Definiciones.
1. Se entiende por concesión en los montes que integren el dominio público forestal la 

cesión de uso que implique su utilización privativa mediante cualquier tipo de obra o 
instalación de carácter fijo, sin que pueda exceder de un plazo de treinta años, y sin perjuicio 
de su prórroga bajo los límites que establezca a tal fin la legislación básica estatal en materia 
de patrimonio.

2. Se entenderá por servidumbre, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación foral 
aragonesa y, supletoriamente, en el Código Civil, todo gravamen impuesto sobre un monte 
en beneficio de otra finca o monte perteneciente a distinto dueño, cualquiera que sea su 
titularidad.

3. Se considera aprovechamiento toda explotación del monte o de sus recursos 
renovables o no renovables, cualquiera que sea su finalidad, siempre que implique una 
actividad que tenga valor de mercado o que exija el pago de un precio o contraprestación 
económica por su realización.

4. A efectos de esta ley, se equiparan a aprovechamientos las actividades que, por su 
carácter empresarial y económico, se desarrollen en el monte al amparo de su funcionalidad, 
aunque no conlleven el consumo de recursos forestales.

5. Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas, cortezas, resinas, pastos, 
frutos, plantas aromáticas y medicinales, setas y trufas, productos apícolas, caza y demás 
productos propios de los terrenos forestales en los términos establecidos en la presente ley, 
así como los cultivos en el caso de los montes catalogados.

6. Se consideran actividades o usos sociales del monte todo uso común general que se 
realice en montes de titularidad pública con finalidad recreativa, cultural o educativa y sin 
ánimo de lucro.

7. Toda actividad no excluyente del uso común general que por su intensidad, 
multiplicidad o peligrosidad exija la intervención de la Administración gestora de los montes 
de titularidad pública en que se realice tendrá la consideración de uso común especial.
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CAPÍTULO II
Concesiones y servidumbres

Artículo 70.  Concesiones y cesiones de uso sobre montes de propiedad pública.
1. Las concesiones para uso privativo de los montes que integran el dominio público 

forestal y las cesiones de uso de los montes patrimoniales se regirán por lo dispuesto en la 
legislación patrimonial que sea de aplicación a la entidad pública titular, sin perjuicio del 
régimen que para las concesiones para uso privativo de los montes catalogados se 
establecen en los artículos siguientes de la presente ley.

2. En los procedimientos de concesión y autorización para actividades de servicios que 
vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de 
los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad 
y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva, en los 
siguientes supuestos:

a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración 
gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo,

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por 
terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de 
actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente. 
La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus 
características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular 
o personas especialmente vinculadas con él.

3. No procederá el otorgamiento en concurrencia competitiva cuando se trate de 
concesiones o autorizaciones para la ejecución de proyectos aprobados por el órgano 
sustantivo o que, conforme a la normativa reguladora de la actividad de generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, hayan obtenido protección frente a otros 
proyectos de generación a partir de fuentes renovables.

Artículo 71.  Condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para uso privativo 
en montes catalogados.

1. Se podrán otorgar concesiones para uso privativo en montes catalogados en todos 
aquellos casos en los que, garantizándose la conservación de las características que 
justificaron su catalogación y el mantenimiento de las funciones propias del monte, se 
cumplan las siguientes condiciones:

a) No sea viable su emplazamiento en un lugar distinto del monte catalogado sobre el 
que se interesa su otorgamiento.

b) Provoque un impacto ambiental mínimo, debiendo haber obtenido declaración de 
impacto ambiental favorable cuando, atendiendo a las características del proyecto, venga 
sometido a evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación que resulte de 
aplicación a tal fin.

c) Preste su conformidad al uso pretendido la Administración propietaria del monte, sin 
perjuicio de lo dispuesto para las concesiones de interés público.

d) Sea compatible con el mantenimiento del uso forestal del monte y con la utilidad 
pública que justifica su catalogación.

2. En el caso en el que la declaración de impacto referida en el apartado anterior fuera 
condicionada, las condiciones fijadas se asumirán en el título de otorgamiento de la 
concesión.

3. De las concesiones demaniales que pudieran otorgarse sobre los montes de utilidad 
pública se tomará razón en los asientos del Catálogo, sin perjuicio de la posibilidad de su 
inscripción en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la presente ley, en la 
legislación forestal estatal y en la legislación hipotecaria.

4. Cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia, que deberán precisarse 
y justificarse en la solicitud, acreditado el cumplimiento de las condiciones del apartado 
primero, se podrá autorizar de modo provisional, por plazo no superior a un año, el uso 
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privativo del dominio público forestal de los montes catalogados, cuando no se requiera 
concurrencia. En cualquier caso, la autorización provisional conlleva la obligación del 
peticionario de aceptar las condiciones técnicas y económicas que se determinen, sin que 
suponga para el beneficiario derecho preferente respecto a la obtención de la concesión, y 
si, en el plazo de un año, esta no se hubiera otorgado, quedará automáticamente rescindida 
sin derecho a indemnización alguna.

5. Si el proyecto correspondiente al uso privativo del dominio público forestal de los 
montes catalogados está sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada u 
ordinaria, no se podrá emitir dicha autorización provisional mientras no hayan concluido de 
forma positiva dichos trámites, sin perjuicio de la tramitación simultánea del expediente de 
concesión y, en particular, de la simultaneidad del trámite de información pública. Si el 
proyecto no estuviera sometido a evaluación ambiental, no podrá otorgarse concesión sin 
previa información pública, que será simultánea a la del procedimiento de otorgamiento de la 
autorización sustantiva, si la hubiere. Si no hubiere información pública en el procedimiento 
de otorgamiento de la autorización sustantiva, deberá realizarse dicho trámite antes de 
otorgar, en su caso, la concesión de uso privativo.

6. No se considerarán sustanciales, salvo que estén sometidas a evaluación ambiental, 
las modificaciones de las condiciones de las concesiones otorgadas en montes que integren 
el dominio público forestal vinculadas al mismo proyecto para el que fueron otorgadas que 
no afecten a un porcentaje superior al cinco por ciento de la superficie inicialmente afectada. 
En estos supuestos, la modificación se acordará sin más trámite que el consentimiento de la 
Administración titular.

Artículo 72.  Concesiones de interés público.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente otorgará la concesión del 

uso del dominio público forestal en los montes catalogados, por razón de interés público 
previamente declarada y previa tramitación del correspondiente procedimiento en el que 
deberá constar acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 
anterior.

2. La resolución que así lo acuerde fijará las condiciones de la concesión, cuyo 
incumplimiento determinará su revocación, quedando asimismo condicionadas en todo caso 
su validez y eficacia al mantenimiento del interés público que la justifica.

3. En el caso de disconformidad o discrepancia entre la Administración titular del monte, 
la promotora del proyecto, o la Administración que haya efectuado la declaración de interés 
general o público, o en el caso en que esa razón de interés público concurrente justifique 
una doble afección demanial, se estará, a los efectos de su compatibilidad o prevalencia, a lo 
dispuesto en la presente ley y en la legislación básica estatal, resolviendo en todo caso, 
cuando la discrepancia se presente entre la Administración de la Comunidad Autónoma y 
una entidad local, el Gobierno de Aragón.

Artículo 73.  Concesiones de interés particular.
1. Excepcionalmente, y cumpliéndose en cualquier caso las condiciones generales 

establecidas por la ley, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá 
otorgar la concesión de interés particular del dominio público forestal.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo a seguir para el 
otorgamiento de las concesiones de interés particular, en cuyo expediente deberá constar 
acreditado el cumplimiento de las condiciones generales que se establecen por la ley, así 
como los casos en que dicho procedimiento deba tramitarse en régimen de concurrencia.

3. La concesión del uso privativo por interés particular del dominio público forestal de 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón devengará anualmente una tasa, en los 
términos y con las condiciones que establezca la legislación autonómica en materia de 
tasas.

4. En caso de concesión del uso privativo por interés particular de los montes 
catalogados que no sean de titularidad de la Comunidad Autónoma, la Administración 
forestal autonómica incorporará en el acto de otorgamiento de la concesión su régimen 
económico. Este régimen económico de la concesión será previamente determinado por la 
Administración titular del monte catalogado, pudiendo ser gratuito, sujeto a una 
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contraprestación patrimonial o a una tasa, caso de existir normativa tributaria aplicable al 
caso. En ausencia de dicha tasa, a petición del titular del monte, la Administración 
autonómica podrá emitir un informe a los solos efectos de que el citado titular pueda fijar el 
régimen económico de la concesión.

Artículo 74.  Servidumbres en montes públicos no catalogados.
1. Las servidumbres sobre montes públicos no catalogados se regirán por lo dispuesto 

en la correspondiente legislación de patrimonio de aplicación a la respectiva Administración 
pública propietaria.

2. El incendio de estos montes podrá ser causa de suspensión temporal de las 
servidumbres existentes en el momento en que se produjo el incendio cuando sea necesario 
para su regeneración, bien mediante acto expreso o bien mediante su inclusión en el 
instrumento de gestión correspondiente o en el plan anual de aprovechamientos.

Artículo 75.  Servidumbres en montes catalogados.
1. Las servidumbres sobre montes catalogados, que deberán ser compatibles con las 

características del monte que justifican su catalogación, se reconocerán en los instrumentos 
de gestión y, subsidiariamente, en el plan anual de aprovechamientos, y se ejercitarán en la 
forma prevista en ellos. En otro caso, el otorgamiento de las servidumbres sobre montes 
catalogados y la regulación de su ejercicio se realizará mediante acto expreso del 
Departamento de Medio Ambiente.

2. Las servidumbres que graven los montes catalogados se inscribirán en el Catálogo, 
haciendo constar en el asiento correspondiente su contenido y extensión, beneficiario, origen 
y título en virtud del cual fueron establecidas.

3. Las servidumbres sobre montes catalogados se extinguirán, en cualquier caso, 
mediante acuerdo del Gobierno de Aragón cuando su ejercicio resultare incompatible con la 
utilidad pública del monte catalogado, fijándose en dicho acuerdo la indemnización a la que 
tuviera derecho su titular como consecuencia de la pérdida del derecho.

Artículo 76.  Servidumbres en montes de titularidad privada.
Las servidumbres en montes de titularidad privada se regirán por la legislación foral o, en 

su caso, por el Código Civil, sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran establecerse 
conforme a la legislación forestal.

CAPÍTULO III
Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales

Artículo 77.  Aprovechamientos forestales.
1. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las 

condiciones fijadas en la ley y con las prescripciones establecidas en los correspondientes 
planes de ordenación de los recursos forestales o en los instrumentos de gestión vigentes, 
debiendo ser compatibles con la conservación y mejora de las masas forestales y de su 
medio físico y respetando en todo caso el principio de persistencia o sostenibilidad.

2. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 
producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su 
aprovechamiento.

3. La realización de aprovechamientos en montes públicos exigirá el correspondiente 
título o licencia.

Artículo 78.  Control de los aprovechamientos forestales.
El departamento competente en materia de medio ambiente podrá requerir a los 

transformadores y almacenistas de productos forestales que justifiquen el origen de las 
partidas, al objeto de comprobar las talas y demás aprovechamientos forestales, en especial 
los extraídos de los montes incendiados.
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Artículo 79.  Aprovechamientos en montes catalogados. Plan anual de aprovechamientos.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente o, en su caso, la comarca 

correspondiente, establecerán las condiciones técnico-facultativas que hayan de regir la 
adjudicación y explotación de los aprovechamientos en los montes catalogados, y que se 
ajustarán en lo económico a la legislación en materia de patrimonio y de contratación 
administrativa que resulte en cada caso de aplicación.

2. Las referidas condiciones técnico-facultativas constarán en el plan anual de 
aprovechamientos, que concretará para cada monte catalogado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el instrumento de gestión forestal previsto en el artículo 64 de la presente ley, la 
relación de los que han de realizarse para ese periodo de tiempo.

3. Previa propuesta de las entidades locales propietarias, corresponde a las comarcas la 
aprobación y la ejecución de los planes anuales de aprovechamientos de los montes 
catalogados de titularidad local que dispongan de instrumento de gestión forestal en vigor, 
incluyendo la expedición de licencias.

4. Asimismo, corresponderá a las comarcas el control técnico de la ejecución de los 
aprovechamientos siempre que cuenten con personal propio, sin perjuicio de las funciones 
de inspección y control que competen a la Administración de la Comunidad Autónoma.

5. En ausencia de instrumento de gestión forestal en vigor, corresponde al departamento 
competente en materia de medio ambiente la aprobación de los planes anuales de 
aprovechamientos, así como la expedición de las autorizaciones o licencias para su 
ejecución y el control técnico de los mismos.

6. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, el departamento competente en 
materia de medio ambiente podrá autorizar la realización de aprovechamientos en montes 
catalogados no contemplados en el correspondiente plan anual.

7. La puesta en cultivo de superficies pertenecientes a montes catalogados solo podrá 
autorizarse, por el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de 
Aragón, con carácter excepcional, por razones de conservación de especies o de prevención 
contra incendios forestales, siempre que se garantice la persistencia del suelo y la 
reversibilidad de la actuación, sin que en virtud de esta autorización pierdan la condición de 
monte ni su pertenencia al dominio público forestal.

8. Cuando exista un instrumento de gestión forestal aprobado, la entidad propietaria 
podrá realizar la enajenación de la cuantía total de un tipo de aprovechamiento, conforme al 
calendario establecido en el plan especial del instrumento de gestión correspondiente, cuya 
duración no podrá ser superior a la vigencia del plan, con las revisiones de precios que se 
determinen en el pliego de condiciones económico-administrativas. Todo ello sin perjuicio de 
que la Administración autonómica pueda establecer las modificaciones o suspensiones que 
procedan, en el marco de sus competencias, en el plan especial o de la ampliación del plazo 
de enajenación, con sometimiento a lo que disponga la legislación aplicable en materia de 
patrimonio.

9. En el plan anual de aprovechamientos deberán incluirse otras actividades que 
impliquen valor de mercado o que exijan el pago de un precio o contraprestación económica 
por su realización, como pueden ser las concesiones de uso privativo.

Artículo 80.  Fondos y planes de mejoras.
1. El fondo de mejoras constituye una cuenta por afectación que se forma por las 

aportaciones e ingresos que realicen las entidades locales titulares de montes catalogados 
procedentes de la ejecución del correspondiente plan de aprovechamientos, así como de 
cualquier otro rendimiento, indemnización, contraprestación económica o tasa que pudiera 
percibir el titular por otras actividades desarrolladas en el monte, incluidas las que resulten 
de las concesiones de uso privativo, de la compensación de permutas y de las prevalencias, 
siendo su finalidad y destino la conservación de los montes catalogados en la forma que la 
ley establece. La gestión del fondo de mejoras se realizará mediante el respectivo plan de 
mejoras, perteneciendo al departamento competente en materia de medio ambiente las 
facultades de inspección, control y coordinación del fondo a través de la fiscalización de la 
correspondiente memoria de gestión sobre el cumplimiento del plan de mejoras.
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2. Las entidades locales titulares de montes catalogados destinarán al fondo de mejoras 
el quince por ciento del valor de los aprovechamientos, así como de cualquier otro 
rendimiento, indemnización, contraprestación económica o tasa que pudiera percibir el titular, 
obtenidos del monte al amparo de su funcionalidad, incluidos los que resulten de las 
concesiones de uso privativo, de la compensación de permutas y de las prevalencias, sin 
perjuicio de la posibilidad de que dichas entidades locales, voluntariamente, destinen al 
citado fondo un porcentaje superior al legalmente establecido, ya sea de forma periódica, ya 
sea mediante aportaciones o ingresos de carácter extraordinario.

3. Se ingresará en el fondo de mejoras la totalidad de los pagos en concepto de daños y 
perjuicios establecidos por resolución firme en procedimientos sancionadores incoados por 
infracciones cometidas en montes catalogados.

4. Se considerarán mejoras los trabajos y actuaciones de defensa de la gestión forestal, 
tales como deslindes, amojonamientos, elaboración de instrumentos de gestión, 
reforestaciones, trabajos silvícolas o fitosanitarios, obras de ejecución y conservación de 
infraestructuras, creación de pastos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, o 
aquellas otras que contribuyan a la mejora de la conservación de los montes.

5. El plan de mejoras de los montes catalogados de titularidad de las entidades locales, 
que contendrá la previsión de los ingresos que resulten de la ejecución del plan de 
aprovechamientos y de otros rendimientos derivados del monte y de los gastos a realizar con 
cargo al fondo de mejoras, tendrá carácter anual y su aprobación corresponderá a la 
Administración comarcal. La gestión del plan de mejoras podrá atribuirse a las entidades 
locales titulares de los montes catalogados.

6. En el primer trimestre del año, las comarcas o, en su caso, las entidades locales 
titulares de los montes catalogados, presentarán al departamento competente en materia de 
medio ambiente, para su fiscalización, una memoria de gestión de los ingresos obtenidos y 
de las actuaciones ejecutadas en el marco del plan de mejoras del año inmediatamente 
anterior.

7. Mediante orden del departamento competente en materia de medio ambiente se 
regulará un fondo de mejoras de los montes catalogados de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Artículo 81.  Aprovechamientos en montes no catalogados y no gestionados por la 
Administración autonómica.

1. Los aprovechamientos en montes no catalogados y no gestionados por la 
Administración autonómica, cualquiera que sea su titularidad, se someterán a las 
limitaciones establecidas en la presente ley.

2. Los aprovechamientos de maderas y leñas en los montes no catalogados y no 
gestionados por la Administración autonómica se someterán a lo dispuesto en el 
correspondiente instrumento de gestión, debiendo efectuarse una comunicación previa al 
departamento competente en materia de medio ambiente, pudiendo denegarse o 
condicionarse mediante resolución motivada en el plazo máximo de un mes. En ningún caso 
se entenderán adquiridos por silencio administrativo aprovechamientos de madera y leñas 
en contra de la legislación o instrumentos de gestión aprobados.

3. Cuando no se disponga de instrumento de gestión aprobado por la Administración 
autonómica, los aprovechamientos maderables o leñosos en montes no catalogados y no 
gestionados por la Administración autonómica con carácter general requerirán autorización 
previa del departamento competente en materia de medio ambiente, otorgándose en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la fecha de su solicitud y entendiéndose denegada si, 
transcurrido dicho plazo, no ha recaído resolución expresa.

4. Los aprovechamientos en montes no catalogados que se encuentren dentro del 
ámbito territorial de un espacio incluido en la Red Natural de Aragón, aunque no tengan por 
objeto aprovechamientos maderables o leñosos, podrán someterse, mediante disposición 
general del Gobierno de Aragón, a una ordenación específica cuya finalidad sea garantizar la 
conservación del ecosistema forestal, la protección del suelo o la del estado físico del monte.
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Artículo 82.  Aprovechamientos en montes comunales.
En la adjudicación de los aprovechamientos de los montes comunales se respetarán los 

derechos vecinales, haciéndolos compatibles con las restantes formas de contratación, 
enajenación y adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local.

Artículo 83.  Condiciones especiales de los aprovechamientos maderables.
Sin perjuicio de su sujeción a lo que establezca el correspondiente instrumento de 

gestión forestal, y con independencia de la titularidad del monte, el departamento 
competente en materia de medio ambiente podrá establecer la condición de señalamiento 
previo para cualquier corta de arbolado.

Artículo 84.  Aprovechamientos de pastos.
1. El pastoreo en los montes se realizará de forma que sea compatible con la 

conservación y mejora de los mismos, procurando la ordenación y perfeccionamiento de los 
aprovechamientos ganaderos ya existentes y la ampliación de los mismos que, sin 
menoscabo de las masas forestales, permitan el mantenimiento del mayor número posible 
de cabezas de ganado.

2. En el caso de montes cubiertos de arbolado, se dará una preferencia absoluta a las 
exigencias silvícolas, pudiéndose limitar e incluso prohibir el pastoreo del monte si resultare 
incompatible con su conservación. De igual modo se procederá en el caso de terrenos 
erosionables si el propietario no efectuase las obras y trabajos de conservación de suelos 
que le impusiera la Administración pública competente.

3. Los aprovechamientos de pastos deberán estar, en su caso, expresamente regulados 
en el correspondiente instrumento de gestión forestal o en el plan de ordenación de los 
recursos forestales en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión.

4. El departamento competente en materia de medio ambiente fomentará la ganadería 
extensiva en los montes como medio para la conservación y mejora de estos. Si se dan 
circunstancias excepcionales de carácter técnico o económico tales como una urgente 
necesidad de pastoreo para la prevención de incendios o la ausencia de rematantes, la 
dirección general competente en materia forestal podrá, previa publicidad que asegure la 
posibilidad de concurrencia, autorizar el aprovechamiento gratuito de los pastos de los 
montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón, condicionado al cumplimiento de 
los fines que justifiquen la adjudicación y de acuerdo con el pliego de condiciones 
correspondiente.

Artículo 85.  Aprovechamiento de la biomasa forestal.
1. Los instrumentos de gestión forestal de los montes de la Comunidad Autónoma 

contemplarán expresamente un análisis sobre las posibilidades de aprovechamiento de la 
biomasa forestal primaria contenida en los mismos que contemple, como mínimo, las 
condiciones óptimas de dicho aprovechamiento y los procesos adecuados de explotación en 
atención a las condiciones de los recursos forestales abarcados.

2. El Gobierno de Aragón, por sí o a través de sus entidades instrumentales, podrá 
participar en consorcios con otras Administraciones Públicas o entidades privadas con objeto 
de facilitar el aprovechamiento conjunto y movilización de la biomasa forestal primaria 
contenida en los montes de titularidad de las entidades consorciadas.

3. El Gobierno de Aragón promoverá la redacción de planes de ordenación y gestión 
forestal y favorecerá la creación de centros y redes logísticas que faciliten el acopio, 
transformación, secado y almacenado de la biomasa forestal.

4. El Gobierno de Aragón favorecerá el fomento del asociacionismo y la cooperación 
entre los propietarios de montes y los sectores de transformación del uso recursos 
forestales, en especial en aquellos casos en los que el fin último sea el aprovechamiento y 
movilización de la biomasa forestal primaria.

5. El Gobierno de Aragón fomentará el empleo de biomasa forestal en sus edificios 
públicos así como las iniciativas privadas presentadas a tal fin, como forma de fomentar el 
uso de las energías renovables, optimizar la eficiencia en el consumo energético y la 
protección del medio ambiente.
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Artículo 86.  Recursos del subsuelo.
1. Se consideran recursos del subsuelo los derivados de explotación de canteras, áridos 

o cualquier otra actividad extractiva a cielo abierto o subterránea.
2. La extracción y utilización de los recursos del subsuelo no tienen la consideración de 

aprovechamiento forestal. No obstante, se someterá a concesión la utilización privativa del 
dominio público forestal cuando sea necesaria para el desarrollo de las actividades 
extractivas a las que resulte de aplicación la legislación de minas.

3. En cualquier caso, el ejercicio de las actividades extractivas mineras que afecte a 
montes requerirá informe del departamento competente en materia de medio ambiente sobre 
su compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte, que será vinculante 
si se trata de montes protectores, sin perjuicio de las obligaciones de restauración ambiental, 
para las que exigirá la correspondiente fianza al interesado, y del sometimiento, en su caso, 
a evaluación de impacto ambiental conforme a su legislación específica.

CAPÍTULO IV
Actividades y usos sociales

Artículo 87.  Actividades y uso público de los montes.
1. El Gobierno de Aragón regulará las actividades no lucrativas y las condiciones del 

acceso público a los montes conforme a lo dispuesto en la presente ley.
2. Los montes integrantes del dominio público forestal estarán sujetos al uso común, 

general, público y gratuito cuando las actividades a desarrollar tengan finalidad recreativa, 
cultural o educativa no lucrativa, sometida a la normativa vigente, a los correspondientes 
instrumentos de gestión, así como a las instrucciones que pudieran impartir los agentes de 
protección de la naturaleza a tal fin.

3. Ese uso común y general, público y gratuito de los montes del dominio público forestal 
deberá ser respetuoso con el medio natural y compatible con las concesiones o derechos 
previamente otorgados sobre el uso del monte y de los aprovechamientos de cualquier 
naturaleza a que su explotación dé lugar.

Artículo 88.  Vías de saca, pistas forestales, modificación sustancial de la cubierta vegetal y 
cortas en montes no catalogados.

1. La apertura de nuevas vías de saca y pistas de acceso o ensanche de las existentes 
en los montes no catalogados, cuando no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, 
podrá realizarse mediante comunicación previa a la Administración autonómica forestal, bajo 
los umbrales y condiciones de estricto cumplimiento que se establezcan 
reglamentariamente, debiendo notificarse con una antelación de un mes al de la fecha 
prevista de la actuación y pudiendo denegarse o aceptarse, fijando, en su caso, condiciones 
en ese plazo, entendiéndose el silencio administrativo como estimatorio. En el resto de los 
casos y siempre que no estén previstas en su instrumento de gestión en vigor, estarán 
sometidas a autorización administrativa expresa del departamento competente en materia de 
medio ambiente.

2. Cualquier otra actuación que suponga la modificación sustancial de la cubierta vegetal 
en montes no catalogados, cuando no implique el cambio de uso forestal de los terrenos y 
no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, estará sujeta al régimen administrativo 
que se define en la presente ley, sin perjuicio de lo previsto para los aprovechamientos 
maderables y para el manejo de la vegetación mediante el uso del fuego en terrenos 
forestales. La modificación sustancial de la cubierta vegetal podrá realizarse por medio de 
comunicación previa a la Administración autonómica forestal, en las mismas condiciones que 
en el apartado anterior, bajo los umbrales y requisitos de estricto cumplimiento que se 
establezcan reglamentariamente. En el resto de casos, será sometida a autorización expresa 
del departamento competente en materia de medio ambiente.

3. Podrán realizarse cortas de arbolado por medio de comunicación previa a la 
Administración autonómica cuando no esté previsto en instrumento de gestión en vigor, 
siempre que se ajusten a unas características y condiciones que se establezcan 
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reglamentariamente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de 
un mes respecto a la fecha prevista de realización de la corta, entendiéndose que puede 
llevarse a cabo la actuación objeto de la comunicación si, transcurrido dicho plazo, no se 
obtuviera denegación o condicionamiento expreso por la Administración autonómica. En el 
resto de casos, será sometida a autorización expresa del departamento competente en 
materia de medio ambiente.

4. Asimismo, se someterán a mera comunicación previa, en las mismas condiciones que 
los apartados anteriores, las cortas de plantaciones de chopos, cualquiera que sea su 
superficie. Podrá procederse a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo sin necesidad 
de informe preceptivo del órgano forestal en estos terrenos, siempre y cuando las 
operaciones para la puesta en cultivo se lleven a cabo en el plazo de un año, a contar desde 
la realización de la corta, a los efectos de lo previsto en los artículos 30 y 31 de la presente 
ley.

5. El sometimiento a comunicación previa de las actividades descritas en el presente 
precepto no exime de las limitaciones o prohibiciones reguladas por otros regímenes de 
protección establecidos al amparo de su correspondiente legislación específica.

Artículo 89.  Uso cultural, turístico y recreativo de los montes públicos.
1. La Administración pública competente promoverá el uso cultural, turístico, educativo y 

recreativo de los montes públicos que sea adecuado y compatible con su conservación. A tal 
efecto, impulsará áreas, núcleos o itinerarios recreativos, zonas de acampada, 
campamentos, aulas de la naturaleza o cualquier otro tipo de infraestructura recreativa.

2. El departamento competente en materia de medio ambiente elaborará y mantendrá 
actualizado un inventario de áreas recreativas en los montes públicos y adoptará las 
medidas necesarias para su adecuada utilización, mantenimiento y mejora.

3. El uso de algunas infraestructuras o instalaciones de carácter recreativo, cultural o 
turístico podrá requerir el abono de una cantidad previamente regulada por la Administración 
pública competente.

Artículo 90.  Prohibiciones o limitaciones de ciertos usos.
1. El uso del fuego en los montes y zonas cercanas se someterá a las prohibiciones y 

limitaciones que el departamento competente en materia de medio ambiente determine.
2. En los montes demaniales y en los montes protectores, el departamento competente 

en materia de medio ambiente podrá establecer prohibiciones o limitaciones para la 
acampada y el acceso de personas y vehículos, el uso de elementos o actividades 
productoras de ruido o cualesquiera otras actividades que puedan afectar a los valores 
naturales del monte, incrementar los riesgos que amenazan su conservación o, en su caso, 
impedir o condicionar los aprovechamientos autorizados.

3. Se considerará uso común especial la celebración de actos que conlleven una 
afluencia de público indeterminada, y estará sujeta a lo dispuesto en el correspondiente 
instrumento de gestión cuando tengan carácter tradicional y periódico. En ausencia de dicho 
instrumento o cuando tengan carácter ocasional, requerirán previa autorización 
administrativa, que será en todo caso temporal, y nunca podrá excluir el uso común general.

Artículo 91.  Acceso a los montes.
1. Sin perjuicio de las servidumbres y derechos existentes, el acceso de personas ajenas 

a la vigilancia, extinción y gestión, a pie o por cualquier otro medio, podrá limitarse mediante 
resolución administrativa por razones de conservación de recursos o valores naturales o 
prevención de incendios forestales. Las limitaciones deberán hacerse públicas de forma 
fehaciente.

2. Salvo por razones de gestión y vigilancia o previa autorización administrativa expresa, 
queda prohibida la circulación de vehículos a motor recorriendo terrenos de monte de 
cualquier titularidad fuera de los caminos o pistas forestales existentes.
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Artículo 92.  Régimen de uso de las pistas forestales.
1. Con carácter general, la circulación con vehículos a motor por pistas forestales se 

limitará a las funciones de gestión, incluyendo la vigilancia, extinción de incendios forestales 
y realización de aprovechamientos forestales, y a los usos amparados por las servidumbres 
y derechos existentes.

2. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales abiertas al tránsito general 
en montes públicos se considerará uso común general, siempre que no se trate de 
actividades lucrativas, competiciones o pruebas deportivas, rutas turísticas o culturales, o 
similares, asumiendo el conductor toda responsabilidad civil. Esta circulación, que no 
requiere autorización, deberá realizarse de manera respetuosa con el medio natural, en 
grupos de hasta cinco vehículos en caravana, con una velocidad moderada no superior a 30 
km/h y adaptando siempre la conducción a las características y el estado de la pista y a las 
condiciones meteorológicas.

3. La circulación con vehículos a motor en pistas forestales de montes públicos no 
abiertas al tránsito general requerirá la autorización del departamento competente en materia 
de medio ambiente en montes gestionados por la Administración autonómica o de la entidad 
local propietaria en el resto de montes públicos, asumiendo el conductor toda 
responsabilidad civil. En el caso de pistas en montes privados, será necesaria la autorización 
del titular en los términos que este estime.

4. Cuando exista contraprestación económica derivada de la circulación con vehículos a 
motor por pistas forestales en montes de utilidad pública, será necesaria la obtención de la 
correspondiente licencia de disfrute, pudiendo exigir la entidad titular o gestora una fianza al 
interesado y la obligación de restaurar los daños ocasionados.

5. Asimismo, en los montes gestionados por la Administración autonómica, se podrá 
otorgar autorización de uso especial para la realización de competiciones o pruebas 
deportivas o rutas turísticas y culturales, siempre que no exista contraprestación económica 
y se circule exclusivamente por pistas forestales, y contando con la conformidad de la 
entidad propietaria. El promotor de la actividad tendrá la obligación de asumir la reparación 
de los daños ocasionados y se le podrá exigir una fianza cuando la actividad se desarrolle 
con vehículo a motor. En el resto de montes, será el propietario o gestor quien autorice y 
establezca los condicionantes.

TÍTULO VI
Protección de los montes

CAPÍTULO I
Control de la erosión, corrección hidrológico-forestal y repoblación

Artículo 93.  Disposición general.
La Administración autonómica abordará las políticas de control de la erosión, de 

corrección hidrológico-forestal y de repoblación, desde la ordenación del territorio, con una 
respuesta que integre y coordine los distintos instrumentos con incidencia en el territorio y 
que vincule también a los propietarios privados.

Artículo 94.  Control de la erosión y corrección hidrológico-forestal.
1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente la actuación 

en materia de corrección hidrológico-forestal y de mantenimiento y recuperación de la 
estabilidad y fertilidad del suelo frente a los procesos de degradación por erosión, de 
conformidad con los distintos planes y programas públicos y, en particular, según las 
directrices del plan forestal de Aragón, todo ello sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a la Administración General del Estado en materia de dominio público 
hidráulico.

2. El departamento competente en materia de medio ambiente establecerá zonas 
prioritarias de actuación en materia de control de la erosión y restauración hidrológico-
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forestal en función del riesgo que se genere a las áreas habitadas, a los recursos 
productivos, con especial atención a los recursos hídricos, y a las infraestructuras asociadas 
a su gestión.

3. Quedarán incluidos en dichas zonas:
a) Los terrenos forestales incendiados en los que sea difícil su recuperación natural.
b) Las áreas de ramblas y torrentes que precisen trabajos de restauración y 

estabilización.
c) Las áreas de riesgo por aludes de nieve.
d) Las áreas de riesgo por desprendimientos, deslizamientos o movimientos del terreno.
e) Otras áreas asociadas a fenómenos o causas meteorológicas, antrópicas, bióticas u 

otras que afecten a la cubierta vegetal o al suelo.
4. Los planes, obras y trabajos de corrección o restauración hidrológico-forestal que sean 

precisos para la recuperación de las zonas prioritarias de actuación, cualquiera que sea su 
titularidad y el uso al que se destinen, podrán ser declarados de utilidad pública a los efectos 
de expropiación forzosa, o, en su caso, de interés público, amparando la correspondiente 
declaración de concurrencia o de prevalencia que, a tal fin, debiera promoverse.

Artículo 95.  Repoblación forestal.
1. La repoblación de los montes podrá realizarse directamente por las Administraciones 

públicas o por los particulares, quedando sujeta a los instrumentos de ordenación y de 
gestión forestal que resulten de aplicación y sin perjuicio de su sometimiento, asimismo, a 
evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación aplicable.

2. La repoblación de montes o de parte de ellos estará sujeta a la previa y expresa 
autorización del departamento competente en materia de medio ambiente, cuando supere la 
superficie de diez hectáreas, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

3. En el caso en que el instrumento de gestión aprobado que resulte de aplicación 
prevea la repoblación y sus condiciones técnicas, será suficiente a tal fin la mera 
comunicación de su práctica al departamento competente en materia de medio ambiente.

4. Se exceptúa de la necesidad de obtener autorización administrativa la práctica de 
segundas repoblaciones o reforestaciones cuando no conlleven cambios en la composición 
de las especies forestales preexistentes.

5. En los trabajos de repoblación se atenderá a las normas vigentes de comercialización 
y certificación así como a las de procedencia y calidad de los materiales forestales de 
reproducción.

6. La autorización de repoblaciones forestales cuya superficie supere la mínima 
establecida en el apartado 2 del presente artículo exigirá la presentación de un proyecto o 
memoria técnica. La redacción y dirección de obra serán realizadas por técnicos con 
titulación forestal universitaria.

Artículo 96.  Medidas de repoblación forestal.
1. La Administración autonómica fomentará la repoblación de superficies desarboladas, 

considerando prioritarias las zonas que hayan sufrido incendios.
2. Por acuerdo del Gobierno de Aragón podrá declararse la obligatoriedad de la 

repoblación en montes catalogados.
3. La Administración autonómica impulsará la repoblación con especies forestales 

autóctonas.
4. La Administración autonómica promoverá la implantación de arbolado en el medio 

rural mediante plantaciones lineales o en grupos en caminos, lindes de fincas y riberas de 
cauces, a fin de incrementar el patrimonio forestal y la riqueza del paisaje.

Artículo 97.  Material forestal de reproducción.
1. La Administración autonómica garantizará el abastecimiento, procedencia y calidad 

del material forestal de reproducción, aprobando a estos efectos la normativa 
correspondiente a condiciones y características del ámbito regional.
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2. La Administración autonómica procurará el fomento y control de viveros públicos y 
privados que garanticen el adecuado abastecimiento de material vegetal, y regulará las 
calidades genéticas y sistemas de control y manejo de los materiales así como su transporte 
y control de calidad en la recepción.

CAPÍTULO II
Prevención de plagas y enfermedades

Artículo 98.  Sanidad forestal.
1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente velar por la 

protección de los montes contra plagas y enfermedades, manteniendo actualizada la 
información sobre el estado fitosanitario de los montes aragoneses y adoptando las 
necesarias medidas preventivas, sanitarias y silvícolas, o la aplicación de métodos de lucha 
integrada, conforme a la presente ley, a la legislación forestal estatal y a la específica 
legislación fitosanitaria.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación forestal básica y en la de sanidad 
vegetal, los titulares de los montes están obligados a comunicar al departamento competente 
en materia de medio ambiente la aparición atípica de agentes nocivos y a ejecutar y facilitar 
las acciones obligatorias que determine la Administración pública.

3. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá declarar de utilidad 
pública y tratamiento obligatorio la lucha contra una plaga o enfermedad forestal, con 
delimitación de la zona afectada.

4. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá formalizar acuerdos 
o convenios con los titulares de los terrenos para la realización de trabajos de prevención, 
control y extinción de plagas o enfermedades forestales, así como otorgar ayudas para 
dichas actividades en forma de asesoramiento, subsidiación de intereses o subvenciones.

5. Las instrucciones acordadas por el departamento competente en materia de medio 
ambiente para la prevención, control y extinción local de las plagas y enfermedades 
forestales podrán ser llevadas a cabo:

a) Por los titulares de los terrenos afectados.
b) Subsidiariamente por el citado departamento, en cuyo caso los gastos correrán a 

cargo de los titulares de los terrenos.
En ambos supuestos, los titulares de los terrenos podrán ser beneficiarios de las ayudas 

previstas en el apartado anterior, siendo gratuita, en cualquier caso, la asistencia técnica 
prestada por el departamento.

Artículo 99.  Controles fitosanitarios.
1. Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los viveros o aquellas 

instalaciones destinadas a la producción o comercialización con destino forestal u 
ornamental quedarán sometidos a control fitosanitario por el departamento competente en 
materia de medio ambiente.

2. El departamento competente en materia de medio ambiente procederá a la 
inmovilización y, en su caso, a la destrucción de los productos existentes en dichas 
instalaciones afectadas por alguna enfermedad o plaga, sin que proceda indemnización 
alguna.

Artículo 100.  Contaminación.
El departamento competente en materia de medio ambiente realizará un seguimiento de 

los efectos de cualquier tipo de contaminación que afecte o que pueda afectar a los montes, 
recopilando los datos necesarios a tal fin, participando en el establecimiento de redes 
europeas de seguimiento y control de las interacciones del monte con el medio ambiente y 
obligándose a mantener convenientemente actualizados los puntos de la Red europea de 
control del inventario de daños forestales que se encuentren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
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CAPÍTULO III
Protección frente a los incendios forestales

Artículo 101.  Competencias de las distintas Administraciones públicas en materia de 
prevención y extinción de los incendios forestales.

1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del 
departamento competente en materia de medio ambiente, la prevención y extinción de los 
incendios forestales mediante la coordinación de los planes comarcales de prevención y la 
organización del operativo para su extinción, incluyendo el sistema de vigilancia y detección, 
así como la investigación de las causas de los incendios forestales.

2. Las comarcas podrán asumir la elaboración y aprobación de los planes comarcales de 
prevención de incendios forestales, la ejecución de los proyectos y obras enunciados en los 
mismos, así como la organización de las agrupaciones de voluntarios para su extinción, todo 
ello sin perjuicio de las competencias propias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

3. Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio podrán redactar planes 
locales de prevención de incendios, que serán obligatorios para las zonas de alto riesgo de 
incendios forestales, debiendo ser remitidos al departamento competente en materia de 
medio ambiente. Estos planes tendrán carácter subordinado respecto a los planes 
comarcales.

4. La actuación de las Administraciones públicas en materia de prevención y extinción de 
incendios forestales se someterá en todo caso a los principios de colaboración y asistencia 
recíproca, mediante la utilización conjunta de los medios personales y materiales conforme a 
lo dispuesto en los distintos planes y programas públicos y, en particular, en el protocolo en 
materia de emergencias de protección civil por incendios forestales, en el plan forestal de 
Aragón y en los correspondientes planes de ordenación de los recursos forestales.

5. Las entidades locales y, en particular, las autoridades municipales, podrán movilizar 
todos los medios públicos o privados a fin de que queden integrados en el operativo de 
extinción, que actuará bajo las instrucciones de su director.

6. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá establecer mecanismos de apoyo y 
coordinación con otras Comunidades Autónomas, especialmente las limítrofes, en las 
actuaciones relativas a la lucha contra incendios forestales.

Artículo 102.  Obligación de aviso.
Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará 

obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a 
colaborar dentro de sus posibilidades en la extinción del incendio.

Artículo 103.  Zonas de alto riesgo.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente podrá declarar de alto 

riesgo aquellas zonas que por sus características muestren una mayor incidencia y peligro 
en el inicio y propagación de los incendios o que por la importancia de los valores 
amenazados precisen de medidas especiales de protección.

2. Dicha declaración conllevará la aprobación de un plan de defensa, que contenga la 
delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar, así como el restante contenido que 
prevea la legislación básica estatal, y que se incluirá en el apartado de prevención contra 
incendios forestales del plan de ordenación de los recursos forestales correspondiente a la 
comarca donde se ubiquen.

3. Los propietarios de los montes incluidos en zonas de alto riesgo o en zonas de 
protección preferente que cuenten con plan de defensa aprobado estarán obligados a 
realizar, o a permitir realizar, las medidas de prevención de incendios forestales que estén 
contempladas en dicho plan y su posterior mantenimiento.

4. A efectos de la ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas promovidas por el 
departamento competente en materia de medio ambiente, se atribuye al propio 
departamento el título suficiente de gestión y aprovechamiento vinculado a los contratos 
territoriales que se suscriban conforme al Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el 
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que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible 
del medio rural.

Artículo 104.  Medidas preventivas.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente promoverá anualmente 

las medidas convenientes para conseguir que se alcance una estabilidad laboral de doce 
meses, en atención a las diferentes tareas de gestión forestal, en las cuadrillas forestales y 
de espacios naturales protegidos integradas en la entidad instrumental correspondiente, 
priorizando el uso de esta plantilla para la contratación de otras prestaciones.

2. De conformidad con la legislación básica estatal, el Gobierno de Aragón regulará el 
ejercicio de actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, estableciendo normas de 
seguridad y condiciones especiales de uso, conservación o mejora, aplicables, con carácter 
general, a instalaciones o infraestructuras de cualquier naturaleza que afecten a los montes 
o a sus áreas colindantes. Asimismo, podrá establecer limitaciones al tránsito por los 
montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.

3. El departamento competente en materia de medio ambiente regulará mediante orden 
los periodos de peligro y las condiciones especiales de empleo del fuego y otras medidas 
preventivas que sean de aplicación, procurando alcanzar una adecuada coordinación con las 
Comunidades Autónomas limítrofes.

4. El departamento competente en materia de medio ambiente promoverá las técnicas 
de silvicultura preventivas basadas en la ordenación de los recursos forestales y en la 
ejecución y conservación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales.

5. El Gobierno de Aragón regulará mediante decreto, para su incorporación al sistema de 
gestión de ayudas agrarias, las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento en 
cultivo de aquellas parcelas que por su situación revistan importancia estratégica para la 
prevención y extinción de incendios forestales.

6. El departamento competente en materia de medio ambiente regulará un sistema de 
vigilancia de los montes que incluya la vigilancia disuasiva y prevea la instalación de 
dispositivos de vigilancia, fijos o móviles, e instrumentos de comunicación.

7. Se podrán someter a comunicación previa las cortas, podas, desbroces u otros 
trabajos que tengan por objetivo la disminución del riesgo de incendio por aproximación a 
elementos de naturaleza eléctrica existentes en todo tipo de montes, independientemente de 
su titularidad o gestión. Dicha comunicación deberá efectuarse ante la Administración 
autonómica forestal con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha prevista de 
realización del trabajo, pudiendo ser denegado o aceptado, estableciendo, en su caso, 
condiciones durante ese plazo, entendiéndose el silencio administrativo como favorable o 
estimatorio.

Artículo 105.  Organización de la extinción.
1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente la 

planificación y gestión del operativo destinado a la extinción de incendios forestales 
conforme a lo establecido en la presente ley y en la restante legislación forestal.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma procurará la integración efectiva de las 
distintas Administraciones públicas en el protocolo de emergencias por incendios forestales, 
contemplando especialmente la incorporación de las agrupaciones de voluntarios de 
protección civil.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma garantizará la formación y 
entrenamientos específicos adecuados al personal que participe en las distintas funciones y 
responsabilidades definidas en el sistema de extinción derivado del protocolo de 
emergencias por incendios forestales.

4. La dirección técnica de la extinción de incendios forestales corresponderá a 
funcionarios con formación acreditada específica en la extinción de incendios forestales, 
encuadrados en el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de 
Aragón, en la forma que se determine en el protocolo en materia de emergencias de 
protección civil por incendios forestales.

5. El director de extinción actuará de acuerdo con un plan de operaciones establecido y 
tendrá la condición de agente de la autoridad a los efectos del mando sobre todo el personal 
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actuante. En el ejercicio de dicha condición, podrá movilizar medios públicos o privados y 
disponer la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas de cualquier 
titularidad, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros y cercas, la 
utilización de aguas, la apertura de cortafuegos y la quema anticipada o aplicación de 
contrafuegos en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, puedan ser 
consumidas por el incendio. El Gobierno de Aragón resarcirá a los propietarios, en su caso, 
de los daños que se deriven de estas actuaciones.

6. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las 
infraestructuras públicas tales como carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embalses y 
todas aquellas necesarias para la comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios, sin 
perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de ellas.

7. La Administración de la Comunidad Autónoma asumirá, directamente o a través del 
correspondiente seguro, la defensa jurídica del personal que desempeña funciones de 
coordinación y dirección y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante 
los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las 
órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.

Artículo 106.  Medidas para la restauración de zonas incendiadas.
1. Las Administraciones públicas y, en particular, la Administración de la Comunidad 

Autónoma, deberán garantizar las condiciones para la restauración de la vegetación de los 
terrenos forestales incendiados.

2. Queda prohibido:
a) La pérdida o cambio del uso forestal al menos durante treinta años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal en el plazo de 

diez años, sin perjuicio de su ampliación por plazo igual por el departamento competente en 
materia de medio ambiente cuando, por la dificultad de regeneración de los valores naturales 
afectados, así se precise.

3. Con carácter singular, el Gobierno de Aragón podrá acordar excepciones a estas 
prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera 
previsto en:

a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de 

evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al 
trámite de información pública.

c) Cualquier otro supuesto de pérdida o cambio del uso forestal que hubiera sido 
previamente autorizado.

4. También con carácter singular, de forma excepcional, y cuando concurran razones de 
interés público basadas en necesidades derivadas de la ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón, previa la tramitación del correspondiente 
procedimiento, podrá dispensar la prohibición de la pérdida o cambio del uso forestal o de 
desarrollo de actividades que fueran incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal 
aun cuando no haya transcurrido el límite temporal a que se refieren ambas prohibiciones, 
mediante acuerdo motivado y justificado siempre a tal fin.

5. En las áreas afectadas por incendios forestales se realizará un seguimiento de la 
evolución natural de su cubierta vegetal y se adoptarán las medidas necesarias para facilitar 
su recuperación, incluyendo las referentes a la retirada de la madera quemada cuando sea 
necesario así como, en su caso, la regulación de los usos y aprovechamientos en esas 
superficies y, en particular, el aprovechamiento de pastos.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 128  Texto refundido de la Ley de Montes de Aragón

– 2059 –



TÍTULO VII
Fomento de las actuaciones forestales

Artículo 107.  Ayudas técnicas y económicas.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ayudará técnica y 

económicamente a los propietarios o gestores públicos o privados y, en particular, a las 
comarcas aragonesas, en la elaboración y ejecución de los planes de ordenación y de los 
instrumentos de gestión cuando así venga exigido en la presente ley.

2. Las ayudas podrán consistir en la prestación de asesoramiento técnico, el 
otorgamiento de subvenciones, anticipos reintegrables, exenciones fiscales de tributos 
propios de la Comunidad Autónoma, créditos, o cualesquiera otros incentivos que puedan 
establecerse.

3. Para la concesión de ayudas se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en los 
planes de ordenación y en los programas o instrumentos de gestión.

Artículo 108.  Régimen de las ayudas a otorgar.
1. Las ayudas a otorgar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, 

en su caso, las comarcas, seguirán el siguiente orden de prioridad:
a) Actuaciones preventivas contra incendios forestales en zonas de alto riesgo.
b) Corrección hidrológico-forestal y control de la erosión en las zonas prioritarias de 

actuación.
c) Actuaciones en montes catalogados y en montes protectores.
d) Actuaciones en montes incluidos en la Red Natural de Aragón.
e) Actuaciones que ayuden al mantenimiento y fijación del empleo rural y, en especial, 

actuaciones promovidas por agrupaciones y asociaciones de propietarios forestales y 
cooperativas creadas en el medio rural.

2. Podrán beneficiarse de las ayudas:
a) Los propietarios de los terrenos.
b) Los titulares de derecho de uso o disfrute sobre montes.
c) Quienes tengan establecidos con el departamento competente en materia de medio 

ambiente acuerdos o convenios para la realización de actuaciones previstas en la ley.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, 

podrán realizar inversiones directas para la conservación y mejora de los montes 
catalogados.

4. Asimismo, se desarrollarán medidas de política forestal, fiscal y económica para 
compensar la baja rentabilidad de los productos forestales, condicionándose su concesión al 
cumplimiento de una gestión social y ambientalmente responsable.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, 
en el cumplimiento de las finalidades previstas en la presente ley, podrán otorgar convenios 
y acuerdos de colaboración con los propietarios de los montes, cualquiera que sea su 
titularidad, así como con Administraciones públicas y con cooperativas, empresas o 
asociaciones, encaminados a la gestión, protección y mejora forestal, conforme a los 
principios previstos en la presente ley y de acuerdo con el orden de prioridades 
anteriormente establecido.

Artículo 109.  Pérdida de beneficios.
No podrán ser objeto de ayudas económicas aquellas actuaciones que se deriven de 

reparaciones obligatorias de daños causados por acciones que constituyan alguna de las 
infracciones previstas en esta ley.

Artículo 110.  Colaboración en formación, sensibilización, investigación y desarrollo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal, la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón promoverá la investigación, experimentación y estudio en 
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materia forestal, e impulsará las actividades tendentes a incrementar la formación técnica de 
los profesionales del sector forestal, la transferencia de tecnología, la modernización y la 
mejora de los procesos de transformación.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón fomentará las actividades 
educativas, formativas y de divulgación sobre los montes y el medio natural.

3. A tal fin, podrán otorgarse convenios de colaboración con centros de investigación y 
empresas de transformación, con las distintas Administraciones públicas, con las 
Universidades, con los Colegios Profesionales, y con cualesquiera otras organizaciones con 
identidad de fin.

4. En particular, se podrán suscribir convenios de formación en centros de trabajo para la 
realización de prácticas de estudiantes en el departamento competente en materia de medio 
ambiente.

Artículo 111.  Certificación forestal.
1. Las Administraciones públicas aragonesas fomentarán la certificación forestal como 

elemento diferenciador de la gestión forestal, garantizando que los sistemas de certificación 
establezcan requisitos adecuados a criterios ambientales, económicos y sociales que 
permitan su homologación internacional.

2. El departamento competente en materia de medio ambiente impulsará la certificación 
forestal así como las adquisiciones de carácter responsable de productos forestales 
certificados.

Artículo 112.  Compra pública responsable de productos forestales.
1. En los procedimientos de contratación pública, las Administraciones públicas 

adoptarán las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados 
procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos 
procedentes de bosques certificados.

2. Las Administraciones públicas fomentarán el consumo responsable de estos 
productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de divulgación.

Artículo 113.  Agrupaciones y asociaciones.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las comarcas, 

en el ejercicio de sus competencias:
a) Fomentarán la agrupación de montes, públicos o privados, con objeto de facilitar una 

ordenación y gestión de carácter integral mediante instrumentos de gestión forestal que 
asocien a pequeños propietarios. También fomentarán procesos de concentración de la 
propiedad forestal.

b) Promocionarán la asociación de propietarios y cooperativas, fomentando las 
relaciones interprofesionales entre el sector de la producción forestal y las industrias 
transformadoras.

c) Promoverán la creación de industrias o promocionarán las ya existentes que utilicen 
productos de los montes ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.

TÍTULO VIII
Policía forestal e infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Competencias de las Administraciones públicas en materia de policía forestal

Artículo 114.  Disposiciones generales.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá las funciones de policía, 

custodia y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, 
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especialmente las de prevención, detección e investigación de la causalidad de los incendios 
forestales.

2. Las comarcas y los municipios, en el ejercicio de su propia competencia, podrán 
realizar funciones complementarias de vigilancia mediante la creación de cuerpos o escalas 
de agentes forestales en sus propias Administraciones.

Artículo 115.  Agentes de protección de la naturaleza.
1. Los agentes de protección de la naturaleza realizarán las tareas de extensión y apoyo 

a la gestión forestal, de policía y de denuncia de las infracciones a lo dispuesto en la 
normativa forestal.

2. Los agentes de protección de la naturaleza contarán con la formación necesaria que 
les capacite para el correcto desarrollo de sus funciones, perteneciendo a una escala 
específica y gozando de la condición de funcionario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como de la de agentes de la autoridad.

3. Los hechos constados y formalizados por los agentes de protección de la naturaleza 
en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin 
perjuicio de las pruebas y defensa de los respectivos derechos e intereses que puedan 
aportar los interesados.

4. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de protección de la naturaleza tienen 
todas las facultades que establezca la legislación básica estatal y, en particular, gozan de la 
facultad de entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en los lugares sujetos 
a inspección, y de permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del 
domicilio, estando obligados al efectuar una visita de inspección a comunicar su presencia a 
la persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha 
comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones, quedando obligados los titulares de 
montes privados a facilitar el acceso a sus propiedades a los agentes de autoridad, cuyas 
órdenes o instrucciones serán de obligado cumplimiento.

5. Los agentes de protección de la naturaleza, en el ejercicio de sus competencias, 
actuarán de forma coordinada con los agentes forestales de las entidades locales y con 
respeto a las facultades que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su legislación 
orgánica reguladora.

Artículo 116.  Agentes forestales de las entidades locales.
1. Los agentes forestales de las entidades locales, en el caso de que sean funcionarios 

públicos, tendrán asimismo la condición de agentes de la autoridad, gozando de las mismas 
facultades que los agentes de protección de la naturaleza de la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

2. Los agentes forestales de las entidades locales, en el caso de que sean personal 
laboral, tendrán únicamente la condición de colaboradores con los agentes de la autoridad.

3. En todo caso, los agentes forestales de las entidades locales, en el ejercicio de sus 
competencias, actuarán de forma coordinada con los agentes de protección de la naturaleza 
de la Administración de la Comunidad Autónoma y con respeto a las facultades que atribuye 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su legislación orgánica reguladora.

Artículo 117.  Personal voluntario.
La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán promover 

un voluntariado que colabore en tareas de vigilancia y de sensibilización sobre la 
preservación de los montes.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 118.  Responsabilidad administrativa.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las personas físicas o jurídicas que 

cometan cualesquiera de las infracciones previstas en la presente ley y, en particular, la 
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persona que directamente realice la actividad infractora o la que ordene dicha actividad 
cuando el ejecutor tenga con aquélla una relación contractual o de hecho, siempre que se 
demuestre su dependencia del ordenante.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será 
solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de 
aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

Artículo 119.  Tipificación de infracciones.
Son infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente ley:
a) El cambio de uso forestal sin autorización, o la realización de usos no forestales en 

montes sin autorización o sin haber efectuado, en su caso, la preceptiva comunicación 
previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos establecidos reglamentariamente o 
impuestos por la Administración forestal.

b) La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o 
autorización para aquellos casos que la requieran o, en su caso, sin la previa comunicación 
cuando sea preceptiva.

c) Toda conducta que provoque un daño apreciable a un monte o parte de el que se 
encuentre en la Red Natural de Aragón.

d) La quema, arranque, corta o inutilización de ejemplares arbóreos y, en general, toda 
especie forestal, salvo casos excepcionales autorizados o de intervención administrativa, 
justificados por razones de gestión del monte.

e) El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, 
lugares o en actividades no autorizadas.

f) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en 
materia de prevención y extinción de incendios forestales, con independencia de que 
provoque o no un incendio forestal.

g) La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte que implique cambio en la 
composición de sus especies, cuando no conlleve pérdida del uso forestal, sin la 
correspondiente autorización administrativa o sin haber efectuado, en su caso, la preceptiva 
comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos establecidos 
reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.

h) La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente 
prohibidos.

i) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra o infraestructura 
cuando no esté prevista en los correspondientes proyectos de ordenación, planes 
dasocráticos de montes o, en su caso, planes de ordenación de recursos forestales, o sin 
estar expresamente autorizada por la Administración de la Comunidad Autónoma o sin haber 
efectuado, en su caso, la preceptiva comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o 
requisitos establecidos reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.

j) El pastoreo o permanencia de reses en los montes donde se encuentre prohibido o se 
realice en violación de las normas establecidas al efecto.

k) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido, o incumpliendo las condiciones que al respecto se establezcan.

l) La circulación con vehículos a motor atravesando terrenos de monte fuera de las 
carreteras, caminos, pistas o cualquier infraestructura utilizable a tal fin, excepto cuando 
haya sido expresamente autorizada.

m) La realización de pruebas o competiciones deportivas y recorridos organizados con 
vehículos a motor sin la correspondiente autorización administrativa o sin haber efectuado, 
en su caso, la preceptiva comunicación previa o sin cumplir sus condiciones o requisitos 
establecidos reglamentariamente o impuestos por la Administración forestal.

n) Cualquier incumplimiento que afecte al normal desarrollo del monte, del contenido de 
los proyectos de ordenación, planes dasocráticos o planes de aprovechamientos, así como 
sus correspondientes autorizaciones, sin causa técnica justificada y notificada al órgano 
forestal para su aprobación.
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ñ) El incumplimiento del deber de restaurar y reparar los daños ocasionados a los 
montes cuando hubiera sido impuesto por cualquier acto administrativo.

o) El vertido no autorizado o el abandono de residuos, materiales o productos de 
cualquier naturaleza en terrenos forestales.

p) La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos deslindados.
q) La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección, 

vigilancia y control de las Administraciones públicas y de sus agentes, en relación con las 
disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo, entendiéndose como tal 
obstrucción, entre otros supuestos, la desobediencia a las órdenes e instrucciones que 
pudieran dar los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

r) El incumplimiento de las medidas cautelares obligatorias destinadas a la conservación 
de los montes.

s) Los actos de personas distintas de su titular que impidan o dificulten la realización de 
los aprovechamientos forestales autorizados o previstos en el correspondiente instrumento 
de gestión.

t) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de 
los particulares.

u) El incumplimiento total o parcial de otras obligaciones o prohibiciones previstas en 
esta ley.

v) La recolección de setas en zonas de aprovechamiento micológico regulado sin la 
debida autorización.

w) No presentar la autorización de aprovechamiento micológico cuando esta sea 
requerida por las autoridades competentes.

x) La recolección de especies no recolectables de setas, así como la recogida de 
ejemplares en primeras fases de su desarrollo.

y) La recolección de ejemplares de setas alterados o la producción de daños al micelio 
del resto de ejemplares sin enterrarlo entre hojas o mantillo para favorecer la expansión de la 
especie.

z) La utilización de recipientes que no permitan la aireación de las setas y la caída al 
exterior de las esporas.

aa) La recolección de setas durante la noche.
ab) La venta de setas dentro de montes de utilidad pública o consorciados con la 

Administración de la Comunidad Autónoma.
ac) La remoción del suelo alterando la capa de tierra superficial y su cobertura para la 

recolección de las setas.
ad) La utilización de herramientas o utensilios que permitan alzar la cubierta de materia 

orgánica en descomposición existente y la alteración del suelo en la recogida de hongos 
hipogeos no incluidos en su legislación específica.

ae) El incumplimiento de las autorizaciones científicas.
af) El exceso en la recolección de setas respecto a la cantidad autorizada.
ag) Destruir o dañar las señalizaciones y vallas o muros de piedra existentes que 

delimitan las propiedades privadas o públicas.

Artículo 120.  Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves.
2. Son infracciones muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a o) y u) del artículo anterior cuando, 

afectando a una superficie mínima de una hectárea, comporten una alteración sustancial de 
los montes, su vegetación o capa edáfica que imposibilite o haga muy difícil su restauración 
o hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a 
diez años.

c) La infracción tipificada en el apartado p) del artículo anterior, cuando la alteración de 
las señales y mojones impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente 
establecidos.

d) La infracción tipificada en el apartado ag) del artículo anterior.
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e) La infracción tipificada en el apartado af) del artículo anterior, conforme a las 
cantidades que se establezcan reglamentariamente.

3. Son infracciones graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
b) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a o) y u) del artículo anterior cuando, 

afectando a una superficie mayor o igual que la superficie establecida en el artículo 6.3.b) de 
esta ley, comporten una alteración sustancial de los montes, su vegetación o capa edáfica 
que imposibilite o haga muy difícil su reparación o recuperación o hayan causado al monte 
daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a seis meses y no se 
encuentren dentro de los supuestos de infracciones clasificadas como muy graves.

c) La infracción tipificada en el apartado p) del artículo anterior, cuando la alteración de 
las señales y mojones no impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente 
establecidos.

d) Las infracciones tipificadas en los apartados q), ac), ad) y ae) del artículo anterior.
e) La infracción tipificada en el apartado af) del artículo anterior, conforme a las 

cantidades que se establezcan reglamentariamente.
4. Son infracciones leves:
a) La infracción de los párrafos r) y u) del artículo anterior, aunque no se cause daño o 

perjuicio forestal o sus repercusiones sean de menor importancia o no precisen medidas 
restauradoras.

b) Cualesquiera de las infracciones tipificadas en la presente ley que afecten a una 
superficie arbolada inferior a la establecida en el artículo 6.3.b) de esta ley.

c) Las infracciones tipificadas en los apartados s), t) y v) a ab) del artículo anterior.
d) Las que produzcan daños cuyo plazo de restauración sea inferior a seis meses.
e) La infracción tipificada en el apartado af) del artículo anterior, conforme a las 

cantidades que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 121.  Medidas provisionales.
1. La Administración competente, o sus agentes de la autoridad, podrán adoptar las 

medidas de carácter provisional que estimen necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar 
la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora.

2. En la incoación del procedimiento sancionador, y de acuerdo con la legislación 
aplicable en cada caso, la Administración competente deberá ratificar tales medidas. 
Asimismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la 
resolución final que pudiera recaer.

Artículo 122.  Prescripción de las infracciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, 

de tres años para las graves y de un año para las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que hubieran 

concluido los actos constitutivos de las infracciones.
3. La iniciación del procedimiento sancionador, con conocimiento del interesado, 

interrumpirá la prescripción. Se reanudará el plazo de prescripción si el procedimiento 
sancionador estuviese paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

Artículo 123.  Responsabilidad penal.
1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la Administración 

instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose 
la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no haya dictado 
sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso, sin perjuicio de las facultades de los 
funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal que se derivan de 
su condición de policía judicial en el sentido genérico establecido en la normativa estatal 
procesal.
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2. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que 
se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la 
existencia de delito o falta penal, el órgano competente continuará, en su caso, el 
procedimiento administrativo sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados 
probados en la resolución firme del órgano judicial competente.

3. El plazo de prescripción previsto en el artículo anterior se interrumpirá durante la 
tramitación del procedimiento judicial.

Artículo 124.  Potestad sancionadora.
1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponde a la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del departamento 
competente en materia de medio ambiente, o a las comarcas en las materias de su 
competencia.

2. Esta potestad se ejercerá de conformidad con el procedimiento sancionador vigente.

Artículo 125.  Clasificación de las infracciones y cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente serán sancionadas con las siguientes 

cuantías:
a) Infracciones leves: multa de 100 a 1.000 euros, siendo de 60 a 100 euros en las 

infracciones tipificadas en los apartados v) a ab) del artículo 119 y en el apartado af) cuando 
proceda su calificación como leve.

b) Infracciones graves: multas de 1.001 a 100.000 euros, siendo de 101 a 1.000 euros en 
las infracciones tipificadas en los apartados ac), ad) y ae) del artículo 119 y en el apartado 
af) cuando proceda su calificación como grave.

c) Infracciones muy graves: multas de 100.001 a 1.000.000 euros, siendo de 1.001 a 
10.000 euros en la infracción tipificada en el apartado ag) del artículo 119 y en el apartado 
af) cuando proceda su calificación como muy grave.

2. En el supuesto de que el beneficio derivado de una infracción supere la cantidad 
establecida en el apartado anterior, podrá elevarse la cuantía de la multa hasta superar ese 
beneficio.

Artículo 126.  Registro de infractores.
1. El departamento competente en materia de medio ambiente creará un Registro de 

infractores de la Ley de Montes de Aragón, en el cual se inscribirán las personas físicas y 
jurídicas sancionadas en virtud de resolución administrativa firme por infracciones graves y 
muy graves.

2. Reglamentariamente se regulará este registro.

Artículo 127.  Reducción de la sanción.
Podrá reducirse la sanción o su cuantía cuando el infractor haya procedido a corregir la 

situación o el daño producido en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

Artículo 128.  Proporcionalidad.
1. Dentro de los límites establecidos en el artículo 120, la cuantía de las sanciones se 

graduará teniendo en cuenta:
a) El impacto ambiental de la infracción y la intensidad del daño causado.
b) El grado de reversibilidad del daño o deterioro producido.
c) La valoración económica de los daños producidos.
d) El beneficio obtenido por la infracción cometida.
e) El grado de culpa, intencionalidad o negligencia.
f) La reincidencia en la infracción realizada.
g) La disposición del infractor a reparar los daños causados.
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2. La comisión de infracciones en montes catalogados o protectores tendrá la 
consideración de agravante en la graduación de sanciones.

Artículo 129.  Reparación del daño e indemnización.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por «restauración» la vuelta del monte a la 

situación anterior a los hechos constitutivos de la infracción sancionada, y por «reparación» 
las medidas que se adopten para lograr su restauración. Salvo para el dominio público 
forestal, y cuando medioambientalmente se considere razonable a criterio del órgano 
sancionador, la obligación de restaurar podrá ser sustituida por la aportación de terrenos 
para uso forestal que puedan cumplir, en la zona afectada, con similares fines 
medioambientales y cuya superficie nunca sea inferior a la dañada. Las condiciones 
medioambientales que han de cumplir dichos terreros serán fijadas por el órgano 
sancionador.

2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 
el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público 
forestal.

3. El infractor está obligado a indemnizar por los perjuicios producidos, y cuando la 
reparación no sea posible, a indemnizar por la parte de los daños que no puedan ser 
reparados.

4. Los daños y perjuicios deberán ser evaluados técnicamente por separado, 
abonándose la indemnización al propietario de los montes o predios afectados.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 125.2 de la presente ley y en el apartado 
anterior, podrá elevarse la indemnización hasta su equivalencia con el beneficio económico 
del infractor cuando este supere a los daños y perjuicios evaluados.

6. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se 
determinarán según informe técnico debidamente motivado al que se referirá la resolución 
sancionadora.

7. En el cálculo de los daños se tendrán en cuenta:
a) El presupuesto de reparación.
b) El valor de los bienes dañados.
c) El coste del proyecto o de la actividad causante del daño.
d) El beneficio obtenido con la actividad infractora.

Artículo 130.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo anterior, y una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento realizado por parte del órgano sancionador competente, la Administración 
instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte 
por ciento de la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será a costa del 
infractor.

4. Acordada la ejecución subsidiaria, y sin perjuicio de la competencia comarcal al 
respecto, tendrá carácter prioritario el destino a dicho fin de los fondos de mejoras 
establecidos en el artículo 80 de la presente ley.

Artículo 131.  Prestación ambiental sustitutoria.
El órgano sancionador competente, previa solicitud de la persona sancionada en virtud 

de resolución administrativa firme por la comisión de una infracción administrativa, o bien de 
oficio con la conformidad del interesado, podrá autorizar que la multa impuesta sea sustituida 
por alguna actuación ambiental de restauración, conservación o mejora que afecte a los 
montes, siempre que esta actuación ambiental sea de valor equivalente o superior a la 
cuantía de dicha multa, excluido, en su caso, el beneficio industrial propio de tal actuación. 
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Las condiciones para la realización de dicha prestación las determinará el órgano 
sancionador.

Artículo 132.  Decomiso.
El órgano competente en materia sancionadora podrá acordar el decomiso, tanto de los 

productos ilícitamente obtenidos como de los instrumentos y medios utilizados, quedando en 
depósito en los correspondientes ayuntamientos hasta que se acuerde por la Administración 
pública el destino que proceda.

Artículo 133.  Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 

los tres años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años y 
al año, respectivamente.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor.

Disposición adicional primera.  Competencias del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental.

1. En aplicación de lo previsto en el artículo 8.3 de la presente ley, corresponde al 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de acuerdo con su distribución competencial, la 
resolución de los procedimientos administrativos y la emisión de informes en los supuestos 
que seguidamente se relacionan:

a) La autorización de prevalencias y concurrencias de demanialidades que afecten a 
montes catalogados, siempre que los correspondientes procedimientos se inicien a instancia 
de parte.

b) La inclusión o exclusión de montes de titularidad privada en el Registro de montes 
protectores, siempre que los correspondientes procedimientos se inicien a instancia de parte.

c) La autorización de la apertura de nuevas vías de saca o pistas forestales y ensanche 
de las existentes en montes no catalogados, así como las actuaciones relativas a las 
comunicaciones previas formuladas al respecto por los interesados.

d) Los informes en procedimientos de desafectación de montes demaniales no 
catalogados.

e) Los informes preceptivos en materia de montes en procedimientos de concentración 
parcelaria, planeamiento urbanístico y en cualesquiera otras actuaciones administrativas que 
conlleven cambio de uso forestal, salvo por puesta en cultivo.

f) Las autorizaciones de forestación y adquisición de la condición legal de monte, en 
procedimientos que se inicien a instancia de parte.

g) El otorgamiento de concesiones de uso privativo en montes catalogados, sin perjuicio 
de las competencias propias de las Administraciones públicas titulares de los mismos para 
fijar las tasas o contraprestaciones aplicables.

h) La aprobación de instrumentos de gestión forestal en montes patrimoniales o 
demaniales no catalogados y en montes de dominio privado.

i) La expedición de licencias de aprovechamientos maderables o leñosos en montes no 
catalogados.

j) La modificación y rescisión de consorcios o convenios de repoblación.
k) La emisión de informes sobre actividades extractivas de recursos mineros que afecten 

a montes, en procedimientos que se inicien a instancia de parte.
l) La autorización de la modificación sustancial de la cubierta vegetal sin cambio de uso 

forestal en montes no catalogados, excepto los establecidos para el uso del fuego en 
terrenos forestales, así como las actuaciones relativas a las comunicaciones previas 
formuladas al respecto por los interesados.

m) La autorización del uso especial en montes de utilidad pública para la realización de 
competiciones o pruebas deportivas con empleo de vehículos a motor.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las competencias del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental vendrán definitivamente determinadas en el anexo de su ley 
propia.

Disposición adicional segunda.  Acción pública.
Será pública la acción de exigir ante los órganos administrativos y judiciales competentes 

la observancia de lo establecido en esta ley y en las normas que puedan dictarse para su 
desarrollo y aplicación.

Disposición adicional tercera.  Plazo de abandono de terrenos agrícolas.
Excepcionalmente, para parcelas concretas y previa solicitud justificada, podrán 

concederse ampliaciones del plazo establecido en el apartado 3.a) del artículo 6 de esta ley.

Disposición adicional cuarta.  Consorcios y convenios de repoblación sobre montes 
públicos.

1. Los consorcios o convenios forestales sobre montes de titularidad pública podrán 
rescindirse, previa su declaración de utilidad pública y consiguiente catalogación, 
produciéndose, por efecto de la catalogación, la condonación de la deuda que se mantenga 
a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma por los trabajos realizados en 
cumplimiento del consorcio o convenio. Con la catalogación queda extinto el derecho de la 
Administración autonómica al vuelo creado con el consorcio o convenio forestal.

2. Los mismos derechos y condiciones económicas serán de aplicación a los consorcios 
y convenios de repoblación existentes sobre montes ya catalogados a la entrada en vigor de 
esta Ley.

Disposición adicional quinta.  Consorcios y convenios de repoblación sobre montes 
privados.

1. Los consorcios o convenios forestales sobre montes de titularidad privada podrán 
rescindirse, previa su declaración como montes protectores y consiguiente inclusión en 
Registro de montes protectores, produciéndose por efecto de la inscripción la condonación 
de la deuda que se mantenga a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma por 
los trabajos realizados en cumplimiento del consorcio o convenio. Con la declaración de 
monte protector queda extinto el derecho de la Administración autonómica al vuelo creado 
con el consorcio o convenio forestal, si bien el propietario estará obligado a la elaboración y 
aprobación de un instrumento de gestión en el plazo de cinco años desde la declaración 
como monte protector.

2. Excepcionalmente, por razones de interés público, el Gobierno de Aragón podrá 
declarar la utilidad pública, a los fines del ejercicio de la potestad expropiatoria para su 
incorporación al dominio público forestal, de los montes de propiedad privada consorciados o 
conveniados cuyas características los hagan susceptibles de ser catalogados, previa 
audiencia de su titular y mediante la acreditación de tal circunstancia en el expediente a que 
dé lugar esa declaración.

Disposición adicional sexta.  Rescisión onerosa de consorcios o convenios de repoblación 
en montes públicos o privados.

1. Cuando, por cualquier motivo, la Administración autonómica o los propietarios de los 
montes deseen o deban rescindir anticipadamente consorcios o convenios de repoblación, 
sin que resulten oportunos su catalogación o declaración de monte protector, ni ejercer el 
derecho expropiatorio previsto en la presente ley, se aplicarán los criterios de los apartados 
siguientes para determinar la indemnización máxima a satisfacer, aun cuando resultase 
inferior la indemnización calculada conforme a las bases de cada consorcio o convenio.

2. Si se trata de una masa forestal de aprovechamiento mediante cortas a hecho 
(populicultura) en las que el consorcio o el convenio han amparado más de un turno y con 
los aprovechamientos sucesivos no se ha producido la liquidación de la deuda, solamente se 
computarán en la liquidación derivada de la rescisión las deudas del último turno. En estas 
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mismas plantaciones, si ejecutado el aprovechamiento final y efectuadas las liquidaciones 
conforme a las bases, el departamento competente en materia de medio ambiente renuncia 
a ejercer su derecho a continuar con el contrato, no procediendo a la preparación del terreno 
y repoblación efectiva en un plazo inferior a diez años desde la corta, se rescindirá el 
consorcio o convenio sin coste alguno por parte del propietario.

3. Para cualquier tipo de masa consorciada o conveniada, por orden del Consejero 
competente en materia de medio ambiente se fijará una valoración máxima aplicable a la 
deuda, determinada por hectárea, en función de la especie y, en su caso, de la calidad de la 
masa consorciada. El solicitante de la rescisión que lo desee podrá acogerse a que se 
aplique directamente dicho módulo para determinar la indemnización, sin necesidad de 
calcular la deuda conforme a las bases del consorcio o convenio.

4. Quedarán necesariamente rescindidos los consorcios, convenios o partes de los 
mismos, sin coste alguno para el propietario de los terrenos, en aquellos casos en los que, 
en un plazo de diez años tras su aprobación, no se hubiera realizado la plantación 
pertinente.

Disposición adicional séptima.  Montes pertenecientes a sociedades extintas o sin 
capacidad de obrar.

Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón se podrá declarar la utilidad pública para la 
expropiación forzosa e incorporación al dominio público forestal de los montes que cumplan 
alguna de las características y funciones establecidas para la catalogación de montes 
públicos en la presente ley y pertenezcan a sociedades o personas jurídicas que hayan 
perdido su capacidad de obrar o se hayan extinguido y se encuentren pendientes de 
liquidación.

Disposición adicional octava.  Inventario de pistas forestales.
1. El Departamento competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario 

de pistas forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que deberá 
mantener actualizado, incluyendo, para cada pista o tramo individualizado de su trazado, su 
representación cartográfica, la información referente a su titularidad, las servidumbres a las 
que se afecta y las condiciones de acceso libre o restringido para el público y para la 
circulación de vehículos de motor.

2. A tal fin, los propietarios de los montes, cualquiera que sea su titularidad, deberán 
poner en conocimiento del Departamento competente en materia de medio ambiente, 
directamente o a requerimiento de la Administración, los datos de los que dispongan y que 
deban incluirse en el inventario.

Disposición adicional novena.  Montes sometidos a enfiteusis.
1. Los montes cuyo dominio útil o parte de él corresponda a cualquier entidad pública se 

considerarán públicos, aunque el dominio directo pertenezca a un particular.
2. Si el dominio útil de un monte corresponde a una entidad pública, podrá su dueño 

ofrecer al de dominio directo el rescate del canon, haciéndose la redención por el precio 
convenido o mediante equitativo aprecio del valor, capitalizando su importe al cuatro por 
ciento.

Disposición adicional décima.  Actualización de multas.
Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar mediante decreto la cuantía de las 

multas establecidas en la presente ley de acuerdo con el índice de precios de consumo.

Disposición adicional undécima.  Adecuación de aprovechamientos de montes privados.
Los propietarios de montes privados deberán adecuar sus aprovechamientos y su 

gestión a los planes de ordenación e instrumentos de gestión previstos en la presente ley, de 
acuerdo con las directrices que emita el departamento competente en materia de medio 
ambiente.
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Disposición adicional duodécima.  Personal de auxilio al director técnico de extinción.
No obstante lo establecido en el artículo 105.4, el director técnico de extinción podrá ser 

auxiliado en el ejercicio de sus funciones por personal que no ostente la condición de 
funcionario en todas aquellas tareas que no exijan el ejercicio de potestades públicas.

Disposición adicional decimotercera.  Registro electrónico de Montes de Aragón.
1. Se crea el Registro electrónico de Montes de Aragón, en el que se incluirá la 

información alfanumérica, cartográfica o documental relativa a los montes de Aragón, que en 
el caso concreto de los Montes de Utilidad Pública contendrá la transposición literal de dicha 
información proveniente de los Catálogos de Montes de Utilidad Pública.

2. Dicho Registro tendrá formato electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento 
automatizado y se integrarán en una base de datos, cuya estructura, organización y 
funcionamiento corresponderá definir al departamento competente en materia de medio 
ambiente.

3. Se adoptarán las medidas necesarias que aseguren la máxima difusión de la 
información contenida en dicho Registro, así como su puesta a disposición de las 
Administraciones públicas y del público en general de la manera más accesible posible, 
especialmente a través de las redes públicas de telecomunicaciones y, en todo caso, 
estableciendo en el portal del Gobierno de Aragón un acceso al mismo.

4. Las Administraciones públicas tendrán la obligación de promover las inscripciones en 
el Registro de Montes de Aragón y facilitarán los datos e información necesarios para la 
práctica de las mismas.

Disposición adicional decimocuarta.  Gestión de montes pro indiviso.
El departamento competente en materia de medio ambiente desarrollará 

reglamentariamente el procedimiento de convocatoria y constitución de las juntas gestoras 
de montes en pro indiviso que se constituyan en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como su régimen jurídico. Dicho departamento creará un registro 
administrativo de montes privados pro indiviso, en el que se inscribirán sus juntas gestoras, 
así como sus integrantes y cuota de participación, a efectos de publicidad, con 
independencia de su fecha de constitución.

Disposición adicional decimoquinta.  Régimen sancionador en materia de 
aprovechamiento micológico.

1. El aprovechamiento micológico de los montes en la Comunidad Autónoma de Aragón 
se sujetará a lo previsto en esta ley, en concreto a lo recogido en el Título VIII y en las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen, las cuales contemplarán, entre otros 
aspectos, las especies comercializables y las especies catalogadas, pudiendo regular 
asimismo la figura del recolector. Los municipios podrán, en su caso, regular la actividad 
micológica mediante las oportunas ordenanzas municipales.

2. En el caso de infracciones relacionadas con la comercialización de setas, será de 
aplicación el régimen sancionador previsto en la normativa específica sobre esta materia.

Disposición transitoria primera.  Competencias comarcales.
1. En tanto no sean expresamente transferidas las funciones y traspasados los medios y 

servicios que la presente ley atribuye a las comarcas, estas serán ejecutadas por el 
Departamento competente en materia de medio ambiente, excepto las relativas a la 
redacción de los planes de ordenación de los recursos forestales, cuya aprobación será 
previa a dichas transferencias.

2. Mientras las comarcas no dispongan de medios técnicos propios, y sin perjuicio de 
que se puedan establecer encomiendas de gestión o mecanismos de colaboración 
supracomarcales, corresponde al Departamento competente en materia de medio ambiente 
prestar el apoyo técnico que dichas entidades locales precisen para la ejecución de las 
competencias que la presente ley les atribuye.
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Disposición transitoria segunda.  Riberas deslindadas con arreglo a la Ley de 18 de 
octubre de 1941, de repoblación de las riberas de ríos y arroyos.

La Comunidad Autónoma de Aragón mantendrá la titularidad de las zonas de ribera 
deslindadas o inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad con anterioridad al 29 de 
enero de 2007.

Disposición transitoria tercera.  Instrumentos de gestión forestal en montes consorciados 
o conveniados.

En tanto no se lleve a cabo lo previsto en las disposiciones adicionales cuarta y quinta, la 
gestión de los aprovechamientos en montes consorciados o conveniados se someterá a lo 
que se disponga en los instrumentos de gestión mediante un régimen semejante al previsto 
para los montes catalogados y para los montes protectores, respectivamente.

Disposición transitoria cuarta.  Vigencia de los planes actuales.
En tanto no se aprueben los instrumentos de planificación forestal a que hace referencia 

esta ley, seguirán en vigor los actualmente existentes.

Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio para la realización de determinadas 
actuaciones mediante comunicación previa en montes no gestionados por la Administración 
forestal.

1. En tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 88, 
podrán realizarse mediante comunicación previa al órgano ambiental competente las 
actuaciones que quedan reguladas en el citado artículo, cuando no esté previsto en 
instrumento de gestión en vigor, en los supuestos que seguidamente se relacionan y siempre 
que se cuente con autorización del propietario:

a) La apertura de nuevas vías de saca o acceso en terrenos forestales con longitud total 
inferior a 500 metros, con pendiente inferior al quince por ciento, y hasta 6 metros de 
anchura de caja y taludes máximos de 2 metros de altura tanto en desmonte como en 
terraplén.

b) El ensanche de vías de saca o acceso en terrenos forestales que supongan una 
ampliación de la caja no superior a 1,5 metros de anchura, sin sobrepasar los 6 metros de 
anchura total de la caja, y una longitud total no superior a 2000 metros, con taludes máximos 
de 2 metros de altura en desmonte y en terraplén.

c) La construcción de áreas cortafuegos en montes colindantes a pistas forestales 
existentes, en línea de coronación o en el entorno de núcleos habitados, con pendientes 
nunca superiores al treinta por ciento y anchura total inferior a 20 metros, sin remoción del 
suelo vegetal y afectando a una superficie total inferior a 5 hectáreas. A efectos de este 
apartado, se entenderá por «área cortafuegos» aquella superficie que cuente con la 
vegetación arbustiva totalmente desbrozada, los restos de corta totalmente triturados y que 
presente una densidad mínima de 300 árboles por hectárea, podados, homogéneamente 
repartidos y con diámetro normal superior a 15 centímetros en el caso de confieras y de 500 
en el caso de frondosas con las mismas características.

d) Cualquier otra actuación que suponga la modificación sustancial de la cubierta 
vegetal, cuando no implique la pérdida del uso forestal de los terrenos, no esté previsto en 
instrumento de gestión en vigor, no suponga corta de arbolado, que afecte a una superficie 
inferior a dos hectáreas y no esté incluida en zonas ambientalmente sensibles definidas en la 
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

e) Los aprovechamientos de leñas inferiores a un peso de 15 toneladas métricas o un 
volumen inferior a 30 estéreos. A esos efectos, los Agentes para la Protección de la 
Naturaleza correspondientes podrán realizar el señalamiento y especificar las condiciones de 
la corta. Por lo que respecta a esta disposición, tienen la consideración de «leñas» los pies 
sanos con diámetros inferiores a 25 centímetros, así como los pies secos o afectados por 
plagas, enfermedades o fenómenos de decaimiento sin limitación diamétrica.
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2. Para poder efectuar la comunicación prevista en el apartado anterior, se deberá contar 
con la autorización expresa del propietario o propietarios de los terrenos o su representante 
legal, en caso de ser distintos de aquel que efectúa la comunicación previa.

3. Los umbrales establecidos en el apartado 1, siempre que sean del mismo tipo, no 
podrán acumularse en una superficie continua de una misma finca forestal en el periodo de 
un año.

4. Las comunicaciones previas no eximen de la obtención de aquellas otras 
autorizaciones que se pudieran requerir por razón de la materia o el territorio.

5. En todo caso, la comunicación previa deberá incluir los datos completos del solicitante 
e información detallada sobre las características y plazo de la actuación, así como de su 
emplazamiento, haciendo constar expresamente si afecta a parcelas ubicadas en Red 
Natura 2000 o en cualquier otra figura incluida en la Red Natural de Aragón.

Disposición transitoria sexta.  Plazos en trámites de audiencia, periodo de información 
pública y en el procedimiento de concurrencia competitiva.

1. En tanto no se regulen reglamentariamente los procedimientos previstos en la 
presente ley, se establecen con carácter general estos plazos para los trámites siguientes:

a) Periodo de información pública: veinte días.
b) Audiencia a los interesados: diez días.
c) Procedimiento de concesión en concurrencia competitiva, cuando proceda: veinte 

días.
2. Sin embargo, cuando se justifique singularmente en el expediente o así lo solicite el 

promotor del mismo, podrá acordarse un plazo superior para cualquiera de dichos trámites. 
Dicha ampliación de plazo estará sometida a los límites y condiciones establecidos en el 
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Disposición transitoria séptima.  Operativo de prevención y extinción de incendios.
1. El departamento con competencia en la materia de medio ambiente revisará 

periódicamente el modelo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de 
manera que se adecue a las necesidades y disponibilidades existentes.

2. Con carácter general, el dispositivo de apoyo al operativo de prevención y extinción de 
incendios forestales quedará organizado de forma comarcal, sin perjuicio de que, por 
razones de eficiencia y proximidad, se engloben distintas comarcas, teniendo como punto de 
partida la actual organización en cuatro áreas.

Disposición transitoria octava.  Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de 
diciembre, de Montes de Aragón.

Los procedimientos iniciados con anterioridad al 12 de junio de 2014, se resolverán 
conforme a la normativa vigente en aquel momento.

Disposición final primera.  Derecho supletorio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal, las leyes y desarrollos 

reglamentarios estatales en materia de montes tendrán el valor de derecho supletorio 
respecto a lo establecido en la presente ley y en la restante normativa forestal propia de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Disposición final segunda.  Acceso a Árboles Singulares de Aragón de propiedad privada.
El acceso público a los árboles singulares de propiedad privada exigirá de otorgamiento 

previo de acuerdo o convenio entre el Gobierno de Aragón, a través del departamento 
competente en materia de medio ambiente, y sus propietarios particulares.
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Disposición final tercera.  Acceso a la escala de agentes de protección de la naturaleza.
1. El Gobierno de Aragón o, en su caso, el departamento competente en materia de 

función pública de su Administración, promoverá la modificación normativa que sea 
procedente para asegurar, conforme a lo dispuesto en la presente ley y en la legislación 
básica estatal, que en los procedimientos selectivos para el acceso a la escala de agentes 
de protección de la naturaleza se exigirá la formación específica que capacite al aspirante 
para el correcto desarrollo de sus funciones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los funcionarios de la actual 
escala de agentes de protección de la naturaleza pertenecientes al grupo D que carezcan 
del título de bachiller o equivalente podrán participar en las convocatorias de promoción al 
grupo C, siempre que tengan una antigüedad de diez años en el grupo D o de cinco años en 
dicho grupo más la superación de un curso específico.

Disposición final cuarta.  Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para la aplicación y desarrollo de esta ley.

Disposición final quinta.  Habilitación de desarrollo.
Se faculta al titular del departamento competente en materia de medio ambiente para 

que mediante orden establezca las condiciones que deberán reunir los profesionales que 
desempeñen tareas de extinción de incendios forestales.

Información Relacionada

Téngase en cuenta que el Gobierno de Aragón podrá actualizar, mediante decreto 
publicado únicamente en el BOA, la cuantía de las multas establecidas en la presente ley de 
acuerdo con el índice de precios de consumo, según se establece en la disposición adicional 
10.
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§ 129

Ley 7/2017, de 28 de junio, de Venta Local de Productos 
Agroalimentarios en Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 133, de 13 de julio de 2017

«BOE» núm. 216, de 8 de septiembre de 2017
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2017-10294

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín 
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO
El artículo 71.17.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad 

Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, que 
comprende, en todo caso, la regulación del sector agroalimentario y de los servicios 
vinculados, la sanidad animal y vegetal y la seguridad alimentaria y el desarrollo integral del 
mundo rural. También es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, de acuerdo con 
el artículo 71.25.ª, el comercio, que comprende la regulación administrativa de las diferentes 
modalidades de venta, así como, conforme al artículo 71.26.ª, el consumo, que, en todo 
caso, comprende la regulación de la protección y defensa de los consumidores y usuarios, y, 
conforme al artículo 71.55ª, la protección de la salud pública.

La cadena alimentaria es una importante fuente de valor económico que, actualmente, 
no se distribuye de forma homogénea entre todos sus integrantes, por lo que se deben 
regular y fomentar fórmulas que corrijan los desequilibrios en favor de los productores 
primarios y de los consumidores finales.

La normativa de la Unión Europea regula la cadena alimentaria en diversos ámbitos, y 
uno de ellos es el del desarrollo rural. El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, establece que una de las prioridades del 
desarrollo rural de la Unión es fomentar la organización de la cadena alimentaria, mejorando 
tanto los resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas y las 
empresas rurales como la eficiencia del sector de la comercialización y transformación de 
productos agrícolas. Para ello, enumera distintos instrumentos, entre los que figuran las 
cadenas cortas de distribución y los mercados locales.

Otro ámbito en el que la normativa de la Unión Europea regula la cadena alimentaria es 
el de la higiene de los productos alimenticios. Tanto el Reglamento (CE) n.º 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 
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productos alimenticios, como el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal, excluyen de sus respectivos ámbitos de aplicación el 
suministro directo de pequeñas cantidades de productos primarios por parte del productor al 
consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor y dejan a los Estados 
miembros la regulación de este tipo de actividades con arreglo a su derecho nacional por la 
estrecha relación entre el productor y el consumidor. En este sentido, la normativa básica 
vigente en materia de higiene de los alimentos en el ámbito estatal establece que la 
autoridad competente podrá autorizar el suministro directo, en determinadas condiciones, de 
pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final por parte del productor.

La cadena corta de distribución de alimentos, en la que interviene un número limitado de 
agentes económicos, con relaciones geográficas y sociales de cercanía entre productores, 
transformadores y consumidores, es una de las fórmulas que pueden utilizarse para corregir 
los desequilibrios en la cadena alimentaria. Por ello, esta ley tiene como un primer objetivo, 
dentro del marco jurídico-normativo expuesto, regular y fomentar en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón dos modalidades de venta local, que son la venta directa y 
la venta en canal corto de comercialización. En la primera, pequeñas cantidades de 
productos primarios o elaborados por un productor agrario o forestal son vendidas o 
suministradas directamente por este al consumidor final. En la segunda, el productor entrega 
dichos productos a un establecimiento local, una empresa de mensajería o cualquier otra 
fórmula que se establezca, que solo puede venderlos o suministrarlos a un consumidor final.

Por otra parte, la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos antes citada 
prevé que las condiciones higiénico-sanitarias sean suficientemente flexibles para garantizar 
la existencia de soluciones a situaciones específicas sin poner en peligro la seguridad 
alimentaria. En este sentido, dicha normativa comunitaria prevé, tanto para la producción 
primaria como para las etapas posteriores, la utilización de guías de prácticas correctas de 
higiene que deberán ayudar a las empresas a aplicar los procedimientos basados en el 
análisis de peligros y puntos críticos de control. Asimismo, la normativa comunitaria prevé un 
procedimiento para que los Estados miembros puedan adaptar determinados requisitos 
higiénicos, aplicables en cualquiera de las fases de producción, transformación o distribución 
de alimentos, bien para poder seguir utilizando métodos tradicionales, bien para dar 
respuesta a las necesidades de las empresas situadas en regiones con limitaciones 
geográficas especiales, bien en relación con los requisitos estructurales de los 
establecimientos. Para dar cumplimiento a estas previsiones de la normativa comunitaria, la 
ley tiene también como segundo objetivo prever en qué condiciones podrán adaptarse las 
condiciones de higiene de los alimentos, manteniendo en todo caso los objetivos y los 
principios que establece la normativa comunitaria sobre higiene de los alimentos: la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos; los requisitos de etiquetado, publicidad 
y presentación; la trazabilidad; y la responsabilidad de los distintos agentes de la cadena 
alimentaria.

Los dos objetivos de la ley responden a los fines prioritarios que persigue. Por una parte, 
mejorar los resultados económicos de los titulares de explotaciones agrarias a través de una 
mayor participación en la comercialización de sus productos, primarios o transformados, con 
el consiguiente incremento del valor añadido, diversificando así sus fuentes de ingresos, 
dando visibilidad al sector agrario y contribuyendo a dinamizar el medio rural. Por otra, 
facilitar y fomentar el acceso a productos agroalimentarios con un valor añadido de 
proximidad y de información sobre su procedencia, coste real, sistemas de producción y 
condiciones de sostenibilidad, aspectos sobre cuyo conocimiento el interés de los 
consumidores ha aumentado notoriamente. Asimismo, las modalidades de venta que regula 
esta ley dan respuesta a la demanda creciente de la sociedad de productos locales y de 
temporada, con una menor huella de carbono y que, por su estacionalidad, aportan unas 
cualidades organolépticas cada día más valoradas por los consumidores.

Otros aspectos fundamentales del contenido de la ley son los que se exponen a 
continuación. La ley recoge bajo la denominación de venta local dos modalidades: la venta 
directa y la venta en canal corto de comercialización. De acuerdo con la propia naturaleza de 
ambas modalidades, la ley establece para la primera de ellas los lugares en que podrá 
efectuarse la entrega de los productos agroalimentarios, fijándose también que, para la venta 
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en canal corto de comercialización, el suministro de dichos productos podrá realizarse a 
través como máximo de un único intermediario. Asimismo, y de acuerdo con las previsiones 
sobre «pequeñas cantidades» contenidas en la normativa comunitaria, la ley establece que, 
reglamentariamente, se fijará el volumen máximo de productos que pueden comercializarse 
en ambas modalidades.

Dado que uno de los objetivos de la ley es acrecentar los resultados económicos de los 
productores agrarios, integrándolos mejor en la cadena alimentaria y añadiendo valor a las 
producciones de sus explotaciones, se excluyen de su ámbito de aplicación los productos de 
la caza y la pesca y los animales vivos, excepto los caracoles de granja, sin perjuicio de que 
puedan seguir comercializándose de acuerdo con la normativa específica que los regula.

La ley establece las condiciones y requisitos específicos que deben reunir tanto los 
productores como los establecimientos locales que participen en las modalidades de venta 
local.

La normativa comunitaria de higiene exige que los operadores de empresas alimentarias 
notifiquen a las autoridades competentes los establecimientos bajo su control que realicen 
operaciones de producción, transformación y distribución, con el fin de proceder a su registro 
y disponer de una información actualizada sobre los mismos. Esta ley considera que, para 
los productores agrarios, esta obligación queda cubierta con su inscripción en el Registro de 
Explotaciones Agrícolas de Aragón o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, 
según corresponda, a excepción de los productores forestales, para los que el Gobierno de 
Aragón creará un registro específico, mientras que los establecimientos locales que 
intervengan en la venta local deben efectuar una declaración responsable sobre su actividad 
y facilitar la información necesaria a efectos informativos y de control.

Para facilitar un mejor conocimiento por parte de los consumidores de los puntos de 
venta local, resulta de utilidad que dichos puntos de venta puedan disponer de un distintivo 
único que permita su identificación, en armonía con otras marcas y figuras de calidad ya 
existentes, como las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas, razas autóctonas, productos de montaña o certificaciones de producción 
ecológica. La ley prevé su creación con la finalidad de identificar los establecimientos locales 
que realicen venta en canal corto de comercialización, para los que su uso será obligatorio, 
sin perjuicio de que voluntariamente puedan identificar también el producto, mientras que la 
identificación será de carácter voluntario para los productores agrarios o forestales que 
practiquen la venta directa.

La actuación de las administraciones públicas en el ámbito de la venta local tiene una 
doble vertiente: por un lado, la ley prevé actuaciones de fomento; por otro, prevé las 
actuaciones de control oficial de las autoridades que resulten competentes y que, en caso de 
detectar incumplimientos de la normativa propia de seguridad y calidad alimentaria, de salud 
pública, de comercio o de consumo, darán lugar al correspondiente procedimiento 
sancionador y, en su caso, a las medidas correspondientes, incluidas en su caso las 
sanciones previstas en la normativa que se aplique.

Por último, el antes citado procedimiento comunitario para que los Estados miembros 
puedan adaptar determinados requisitos higiénicos en relación con métodos tradicionales o 
regiones con limitaciones geográficas especiales, o bien en relación con los requisitos 
estructurales de los establecimientos, es aplicable en cualquiera de las fases de producción, 
transformación o distribución de alimentos, por lo que la ley prevé su posible aplicación en 
otros casos distintos al de la venta local. Asimismo, la ley prevé la modificación de la Ley 
4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón, de modo que la exclusión de su ámbito de 
aplicación de la venta directa de productos agropecuarios en estado natural se amplíe a la 
venta directa de productos que el productor transforme directamente dada su escasa 
relevancia comercial.

Artículo 1.  Objeto.
Esta ley tiene por objeto:
a) Regular y fomentar la venta o suministro de pequeñas cantidades de productos 

agroalimentarios por parte de los productores agrarios o forestales, o sus agrupaciones, que 
los han producido y, en su caso, transformado directamente a un consumidor final o con la 
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intervención de un único intermediario, sea este un establecimiento local, una empresa de 
mensajería o cualquier otra fórmula que se establezca.

b) Establecer las condiciones de adaptación de la normativa comunitaria sobre higiene 
de los alimentos a los productos a los que se refiere el apartado anterior, manteniendo, en 
todo caso, los objetivos y principios de la normativa comunitaria sobre higiene de los 
alimentos: seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos, requisitos de etiquetado, 
publicidad y presentación, trazabilidad y responsabilidad de los distintos agentes de la 
cadena alimentaria.

c) Establecer el sistema de identificación de los productos, productores, puntos de venta 
y establecimientos locales que realicen la venta o suministro a los que se refiere este 
artículo.

Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Productor agrario: titular de una explotación agrícola o ganadera que se dedique a la 

obtención de productos primarios y, en su caso, a la transformación de estos para 
comercializarlos con destino a la alimentación humana.

b) Agrupación: cualquier tipo de entidad asociativa de productores agrarios reconocida 
en derecho.

c) Producto primario: producto obtenido mediante la producción, cría o cultivo, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales de abasto previa a su sacrificio y las 
denominadas operaciones conexas en la normativa comunitaria de higiene de los alimentos.

d) Producto transformado: producto primario sometido a cualquier acción que lo altere 
sustancialmente, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el 
secado, el marinado, la extracción, la extrusión, el sacrificio y el despiece de animales en 
establecimientos autorizados, o una combinación de esos procedimientos, así como el 
transporte entre edificios y el almacenamiento de los productos en el lugar de producción.

e) Producción propia: productos primarios obtenidos por el productor en la explotación de 
la cual es titular o entregados a una agrupación por sus asociados con destino a su venta 
local.

f) Elaboración propia: productos transformados por un productor agrario o forestal o una 
agrupación en instalaciones propias o de uso compartido o mediante operaciones de 
maquila, con su producción propia como ingrediente principal.

g) Ingrediente principal: ingrediente primario según se define en el artículo 2 q) del 
Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del 
Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el 
Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión.

h) Productos agroalimentarios: productos primarios de origen agrícola o ganadero que 
tengan uso alimentario, así como los transformados a partir de estos.

i) Consumidor final: el consumidor último de un producto agroalimentario, sea a título 
individual o grupal, que no lo emplea como parte de ninguna operación o actividad mercantil 
en el sector de la alimentación.

j) Establecimiento local: establecimiento registrado, ya sea comercial, de turismo rural o 
de restauración, incluida la restauración colectiva, que vende o suministra directamente al 
consumidor final productos agroalimentarios de los productores agrarios o forestales a 
quienes los ha adquirido directamente.

k) Mercado territorial: aquel que no solo incluye relaciones comerciales, sino que también 
hace referencia a las relaciones sociales, al intercambio de conocimientos, a la construcción 
de convivencia y a una relación directa entre personas que genera vínculos y construye 
identidad comunitaria como pueblo.

l) Productor forestal: titular de una explotación forestal o explotador autorizado de 
productos silvestres que, de manera principal o secundaria, obtenga productos primarios y, 
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en su caso, elabore estos por sí mismo para comercializarlos con destino a la alimentación 
humana.

m) Recolector: persona que desarrolla una actividad de recolección o extracción de 
frutos, bayas, plantas, hongos o cualquier otro material en áreas forestales o no, en las que 
dicha actividad esté permitida, y siempre que la desarrolle con los permisos oportunos y 
dentro de la normativa vigente.

n) Grupo de consumo: agrupación de personas, sea bajo una estructura jurídica formal o 
no, sin ánimo de lucro y entre cuyos fines y objetivos está el consumo de productos 
agroalimentarios de cercanía, saludables, ecológicos, de temporada o procedentes de 
productos agrarios o agroalimentarios que responden a los mismos objetivos o fines.

2. Con carácter supletorio se aplicarán las definiciones recogidas en el Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria.

Artículo 3.  Fines.
Son fines de esta ley:
a) La mejora de la viabilidad y los resultados económicos de las explotaciones agrarias, 

que permita elevar la renta de los productores agrarios mediante el aumento del valor 
añadido que generan estas formas de venta, así como el fomento y la creación de 
explotaciones o empresas agrarias viables y sostenibles.

b) Promover y atender la demanda social creciente de productos locales, de procedencia 
conocida y de temporada, con una menor huella ecológica, de mayor frescura y sabor, y a un 
precio más ajustado para los consumidores finales.

c) Favorecer la información y el conocimiento de los consumidores en relación con la 
realidad de los productores agroalimentarios, la calidad de los alimentos y los impactos 
sociales y ecológicos de los modelos de consumo, impulsando la cooperación entre el 
eslabón de la producción y el consumo dentro de la cadena alimentaria.

d) Impulsar la diversificación de la actividad económica en el medio rural, contribuyendo 
a la creación de empleo y a la vertebración territorial, así como al desarrollo rural sostenible.

e) Beneficiar a los consumidores que compren en Aragón.

Artículo 4.  Modalidades de venta local.
1. En el marco de esta ley, bajo la denominación de venta local se regulan dos 

modalidades: la venta directa y la venta en canal corto de comercialización.
2. Por venta directa se entiende la venta de productos agroalimentarios de producción o 

de elaboración propias, realizada directamente al consumidor final por un productor agrario o 
forestal o una agrupación.

La entrega de los productos podrá efectuarse:
a) En la propia explotación.
b) En establecimientos de titularidad del productor o de la agrupación.
c) En ferias y mercados locales.
d) En el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el propio 

grupo de consumo.
3. Se entiende por venta en canal corto de comercialización la venta o suministro de 

productos agroalimentarios, de producción o elaboración propias, realizada por un productor 
agrario o forestal o por una agrupación, a través como máximo de un único intermediario, 
sea este un establecimiento local, una empresa de mensajería o cualquier otra fórmula que 
se establezca.
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Artículo 5.  Ámbito objetivo de aplicación.
1. En el marco de esta ley, podrán ser objeto de venta local los siguientes productos 

agroalimentarios, en las cantidades máximas que se determine mediante orden conjunta de 
los departamentos con competencias en materia agraria y de salud pública:

a) Los productos primarios de producción propia, tanto de origen vegetal, incluidas las 
trufas y las setas cultivadas, como animal.

b) Los productos transformados de elaboración propia.
c) Los brotes y las semillas autóctonas destinadas a la producción de brotes.
d) Los productos silvestres recolectados en el medio natural y los productos 

transformados de elaboración propia que de ellos se obtengan, comercializados de forma 
directa al consumidor final o a través de canales de comercialización respetando la 
normativa autonómica y local sobre forma de recolección, cantidades, tiempo y otros 
requisitos técnicos.

2. Esta ley no será de aplicación a los siguientes productos, que se regirán por su 
normativa específica:

a) Los productos de la caza y la pesca.
b) Los animales vivos, excepto los caracoles de granja.
c) La carne procedente de animales que no hayan sido sacrificados en establecimientos 

autorizados, conforme a la normativa específica de aplicación.
d) Aquellos otros productos agroalimentarios para los que así se determine en la 

normativa estatal de carácter básico que les sea aplicable o en el desarrollo reglamentario 
de esta ley.

3. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley el autoconsumo privado de productos 
de producción y de elaboración propias.

4. La utilización de los productos propios, primarios o transformados, en establecimientos 
de restauración o turismo que sean propiedad del mismo productor agrario, forestal o 
agroalimentario será permitida con carácter general y será considerada como venta directa o 
venta en canal corto de comercialización.

Artículo 6.  Ámbito territorial de aplicación.
Las explotaciones e instalaciones de los productores agrarios o forestales y 

agrupaciones de productores y los establecimientos locales a los que se refiere esta ley 
deberán estar ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio 
de lo que se establezca en convenios de colaboración que puedan suscribirse con otras 
comunidades autónomas o con territorios en los cuales existan normas que favorezcan la 
venta directa y los canales cortos de comercialización, en el marco de la cooperación 
interregional europea, especialmente para favorecer a las zonas despobladas de Aragón.

Artículo 7.  Requisitos de productores y establecimientos.
1. Los productores agrarios y forestales, las agrupaciones y los establecimientos locales 

que practiquen las modalidades de venta local que regula esta ley deberán cumplir los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, incluyendo los propios del tipo de 
establecimiento.

2. Los productores agrarios, las agrupaciones y los productores forestales que 
comercialicen sus productos propios, primarios o transformados, o los obtenidos de la 
recolección de productos silvestres, en el marco de esta ley, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Ser titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrícolas de 
Aragón o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. En el caso de una 
agrupación, este requisito lo deberán cumplir los productores agrarios que la integren. Se 
exceptúa de este requisito a los productores forestales, para los que el Gobierno de Aragón 
creará un registro específico de productores forestales, al objeto de controlar su censo y 
actividad, en el que se incluirán los mismos contenidos que para los productos de origen 
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agrario: producto vendido, cantidad, fecha y lugar de la venta, y, en su caso, identificación 
del establecimiento local al que se ha vendido.

b) Disponer, en su caso, de las necesarias condiciones de equipamiento, higiene y 
funcionamiento para desarrollar la actividad de elaboración con garantías sanitarias y 
aplicando los principios generales y prácticas correctas de higiene según el artículo 8 de esta 
ley.

c) Con el fin de asegurar la trazabilidad, deberán llevar un registro, que estará a 
disposición de las autoridades competentes si estas así lo solicitan, con el siguiente 
contenido mínimo: producto vendido, cantidad, fecha y lugar de la venta, y, en su caso, 
identificación del establecimiento local al que se ha vendido.

d) Mantener actualizados los datos relativos a la venta local de sus explotaciones del 
modo que regula el artículo 10 de esta ley.

3. Los establecimientos locales que realicen la venta local regulada en esta ley deberán 
cumplir los siguientes requisitos, además de las obligaciones de carácter general que les 
resulten aplicables en materia de salud, de comercio, de turismo rural y de protección de los 
consumidores y usuarios:

a) Presentar la declaración responsable o comunicación de datos que se establezca 
reglamentariamente y mantenerla actualizada, a los efectos informativos previstos en el 
artículo 10 de esta ley.

b) Llevar un registro, que estará a disposición de las autoridades competentes, con el 
siguiente contenido mínimo: tipo de producto agroalimentario adquirido, cantidad, fecha e 
identidad del suministrador.

c) En el caso de las setas y hongos silvestres, los establecimientos locales deberán 
cumplir con las obligaciones de la documentación que figuran en el artículo 5.2.c) del Real 
Decreto 30/2009, de 16 de febrero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para 
la comercialización de setas para uso alimentario.

Artículo 8.  Adaptación de los requisitos de higiene de los productos agroalimentarios.
1. En el ámbito de sus competencias, el Gobierno de Aragón establecerá, respecto a los 

productos que vayan a ser objeto de venta en el marco de esta ley, las adaptaciones en 
materia de higiene de los alimentos conforme a lo previsto en la normativa comunitaria y 
estatal, sin que ello suponga, en ningún caso, una merma de sus garantías higiénico-
sanitarias. Las adaptaciones podrán consistir en:

a) Establecer excepciones o exenciones de determinados requisitos, contempladas en la 
normativa comunitaria.

b) Impulsar, por el procedimiento previsto en la normativa comunitaria, las adaptaciones 
de requisitos que permitan seguir utilizando productos y métodos tradicionales en cualquiera 
de las fases de producción, transformación o distribución de alimentos; o que respondan a 
las necesidades de las empresas agroalimentarias en regiones con limitaciones geográficas 
especiales; o respecto a la construcción, el diseño y el equipamiento de los establecimientos 
en cualesquiera otras circunstancias.

c) Excluir algunas actividades del ámbito de aplicación de la citada normativa en el caso 
de suministro de pequeñas cantidades de productos primarios para la venta local por parte 
de los productores primarios.

2. Para facilitar la venta local, las autoridades competentes y los usuarios de esta forma 
de venta elaborarán conjuntamente guías de buenas prácticas higiénico-sanitarias.

Artículo 9.  Fomento de la venta local.
1. El Gobierno de Aragón fomentará la promoción de la venta local, en particular 

mediante medidas de apoyo en el marco de las políticas que, para el desarrollo del medio 
rural, se apliquen en Aragón.

2. Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán 
establecer medidas de fomento y promoción de la venta local.
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3. El Gobierno de Aragón impulsará programas de información y educación a la 
ciudadanía, en especial dirigidos a la infancia y juventud, sobre los beneficios de los canales 
cortos de comercialización y su aporte a la economía local y a la sostenibilidad.

Artículo 10.  Información e identificación de la venta local en Aragón.
1. A efectos informativos y de control, se crea la base de datos de venta local de 

productos agroalimentarios de Aragón, sometida a la regulación en materia de protección de 
datos de carácter personal, que será gestionada por el departamento competente en materia 
agraria.

2. La base de datos comprenderá:
a) La información correspondiente a la venta local que suministren los productores 

agrarios anualmente al presentar su solicitud conjunta de ayudas de la Política Agrícola 
Común y la procedente del Registro de Explotaciones Agrícolas de Aragón y del Registro 
General de Explotaciones Ganaderas.

b) La información suministrada por aquellos productores o agrupaciones que no 
presenten solicitud conjunta de ayudas mediante una declaración responsable inicial o 
comunicación, y su actualización cuando haya variaciones de los datos comunicados sobre 
la venta local.

c) La información suministrada por los establecimientos locales mediante una 
declaración responsable inicial o comunicación y su actualización periódica cuando haya 
variaciones de los datos comunicados relativos a la venta local.

d) La información correspondiente a la venta local procedente del registro específico de 
productores forestales.

3. Con el fin de facilitar la identificación y publicidad de los puntos de venta o 
establecimientos locales, reglamentariamente se establecerá un distintivo único que 
identifique esta forma de venta, que podrá ser compatible con otras marcas y distintivos de 
calidad ya existentes, como las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones 
geográficas protegidas, razas autóctonas, productos de montaña o certificaciones de 
producción ecológica.

4. La utilización del distintivo será voluntaria para los productores agrarios o forestales y 
agrupaciones que practiquen la venta directa, y obligatoria en los establecimientos en los 
que se realice venta en canal corto de comercialización. El distintivo podrá incorporarse en el 
etiquetado de los productos agroalimentarios de venta local.

5. En aquellos casos en los que se utilice el distintivo, los productores agrarios o 
forestales, las agrupaciones y los establecimientos locales deberán identificar como venta 
local exclusivamente la de los productos que cumplan lo establecido en esta ley, sin perjuicio 
de la venta simultánea de productos que no lo cumplan, siempre que no estén identificados 
como de venta local y no se induzca a confusión a los consumidores finales.

Artículo 11.  Control oficial.
1. El cumplimiento de las condiciones que establece esta ley respecto a la venta local 

será objeto de verificación por las autoridades competentes en materia agraria, salud 
pública, comercio y consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sus 
actuaciones tendrán el carácter de control oficial a todos los efectos, incluida la condición de 
agentes de la autoridad de los funcionarios que las efectúen.

2. El Gobierno de Aragón establecerá la coordinación de los controles e inspecciones, 
sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otras administraciones 
públicas en ejercicio de sus competencias.

Artículo 12.  Régimen sancionador.
Los incumplimientos de las obligaciones establecidas en esta ley se tipificarán y 

sancionarán en cuanto constituyan infracciones administrativas previstas en la legislación 
vigente de seguridad y calidad alimentaria, salud pública, comercio y consumo. En su caso, 
los procedimientos sancionadores se iniciarán y resolverán de acuerdo con la normativa que 
en cada caso se aplique.
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Disposición adicional primera.  Adaptación de requisitos higiénicos a pequeñas empresas.
El Gobierno de Aragón podrá hacer extensibles las adaptaciones en materia de higiene 

de los alimentos previstas en el artículo 8 a las pequeñas empresas cuyas condiciones y 
volumen de producción de productos transformados sean equivalentes a las fijadas para la 
venta local que regula esta ley.

Disposición adicional segunda.  Sistema de señalización.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de 

Aragón, a través de las direcciones competentes en materia de agricultura y turismo, 
desarrollará un sistema de señalización visible en las carreteras y localidades de la 
comunidad autónoma que permita identificar tanto las unidades de producción donde se 
ejerce la venta directa como el resto de los establecimientos que incluyen productos de 
canales cortos de comercialización.

Disposición adicional tercera.  Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley 

se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de 
Aragón.

La letra j) del artículo 2.3 de la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón, 
queda redactada como sigue:

«j) Las ventas directas por agricultores y ganaderos de los productos 
agropecuarios, en estado natural o que ellos mismos han transformado, en el lugar 
de su producción».

Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de 

Aragón regulará las guías prácticas de adaptación en materia de higiene de los alimentos a 
las que se refiere el artículo 8.1.

2. Para poder cumplir con lo establecido en el apartado anterior y facilitar la adaptación a 
la normativa en materia higiénico-sanitaria por parte de los pequeños y medianos 
productores, el Gobierno de Aragón realizará un estudio riguroso con la participación de 
organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores, la universidad y personas 
expertas en la materia.

3. Los consejeros competentes en materia agraria y de salud pública aprobarán, en el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, la orden por la que se 
establezcan las cantidades máximas a las que se refiere el artículo 5.

4. Salvo en aquellos aspectos que expresamente se atribuyen al Gobierno de Aragón o 
conjuntamente a los consejeros competentes en materia de salud pública y agraria, se 
habilita a este último para el desarrollo reglamentario preciso para la correcta aplicación de 
esta ley. En particular, respecto a la estructura y regulación de la base de datos de venta 
local, a la forma de presentación de las declaraciones responsables previstas en esta ley y a 
la creación y regulación del distintivo único que identifique la venta local.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Aragón».
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§ 130

Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto 
Medioambiental sobre las Aguas Residuales. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 259, de 23 de diciembre de 2021

«BOE» núm. 6, de 7 de enero de 2022
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2022-289

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Elementos de la obligación tributaria

Artículo 5.  Hecho imponible.
1. El hecho imponible del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales es la 

producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua, real o 
estimado, cualquiera que sea su procedencia y uso, o del propio vertido de las mismas.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por agua residual aquella que procede de haber 
utilizado agua en un uso determinado.

Los caudales pueden tener origen en:
a) El suministro en baja por medio de entidades suministradoras.
b) El aprovechamiento directo por quienes sean sujetos pasivos del tributo, ya proceda la 

captación de aguas superficiales, de aguas subterráneas o de agua pluvial.
c) La reutilización de aguas depuradas.
d) Cualquier otra procedencia.

Artículo 6.  Exenciones.
1. Se encuentran exentos del impuesto:
a) La utilización del agua que hagan las entidades públicas para la alimentación de 

fuentes públicas, riego de parques y jardines de uso público, limpieza de vías públicas y 
extinción de incendios.

b) La utilización del agua en las explotaciones ganaderas de producción y reproducción 
inscritas en el Registro general de explotaciones ganaderas creado por el Real Decreto 
479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas, o en el que lo sustituya.

c) La utilización de agua en explotaciones agrícolas y huertos, siempre que los caudales 
utilizados no procedan de una red urbana, pública o privada, de distribución de agua.
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2. La exención establecida en la letra a) del apartado anterior tendrá carácter automático 
y se aplicará de oficio por el órgano gestor cuando en la información proporcionada por la 
entidad suministradora de agua, conforme al artículo 34 de la presente ley, figure 
expresamente el correspondiente punto de suministro.

3. Las exenciones reguladas en las letras b) y c) tendrán carácter automático y se 
aplicarán de oficio por el órgano gestor cuando el agua proceda exclusivamente de un 
aprovechamiento realizado directamente por el usuario o usuaria y no exista concurrencia 
con usos no exentos. El mismo carácter tendrá la exención regulada en la letra b) cuando el 
agua proceda de una red urbana, pública o privada, de distribución de agua, siempre que la 
persona titular del suministro figure también en el Registro general de explotaciones 
ganaderas como titular de la instalación.

En los demás casos, tendrán carácter rogado y su aplicación deberá ser solicitada por 
quien ostente la titularidad de la explotación, que deberá aportar acreditación de que 
concurren los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo para cada supuesto, 
así como del derecho que la persona titular de la explotación ostenta al uso del agua, si no 
fuese titular del contrato de suministro o de la captación.

Las exenciones rogadas surtirán efectos para las liquidaciones que se practiquen con 
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y mantendrán su vigencia mientras 
permanezca la situación que la justifica, sin perjuicio de su revisión periódica.

En el caso de períodos de consumo anteriores a la fecha de presentación que sean 
objeto de liquidación con posterioridad a aquella, la exención solo tendrá efectos para los 
períodos en los que ya concurriesen los requisitos para su reconocimiento.

Cuando se produzca un cambio de titularidad en explotaciones ganaderas abastecidas 
por entidades suministradoras de agua y exista continuidad en el ejercicio de la actividad, la 
exención establecida se aplicará con efectos de la fecha del cambio de titularidad.

La solicitud se entenderá desestimada si se produce el vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado la resolución expresa.

4. Cuando en una misma captación concurran usos exentos del impuesto, conforme a 
los apartados anteriores, con otros no exentos, solo podrá reconocerse la exención de los 
primeros cuando exista medición separada de cada uno de los usos concurrentes.

Si el agua procede de una entidad suministradora, la aplicación de la exención requerirá 
que la vivienda, instalación o terreno disponga de una toma de agua específica para el uso 
exento.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Cuantificación del impuesto

Sección 1.ª Determinación de la base imponible

[ . . . ]
Artículo 18.  Regla especial de determinación del consumo en los supuestos de utilización 
de agua para riego.

1. La utilización de agua para riego que no esté exenta conforme al artículo 6.1, letras a) 
y c), de la presente ley podrá acogerse al régimen especial establecido en este artículo, 
tanto en los usos domésticos como en los no domésticos.

2. El componente variable se determinará aplicando un coeficiente de 0,1 sobre el 
componente variable de la tarifa por estimación global de la contaminación vigente.

3. La aplicación del régimen especial de utilización de agua para riego requerirá que la 
vivienda, instalación o terreno disponga de medición y conducciones separadas para este 
uso, si el agua procede de una captación propia, y de una toma de agua específica para el 
uso de riego, si procede de una entidad suministradora.

En el caso de terrenos en los que el uso principal de agua sea el riego, pero dispongan 
de alguna edificación accesoria de dicho uso, destinada a almacenamiento y carente de 
conexión a la red de saneamiento, se entenderá incluido en el ámbito de la exención el 
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consumo de agua que, procediendo de la toma o captación de riego, se realice en la 
edificación.

4. El órgano gestor del impuesto aplicará de oficio el régimen especial regulado en este 
artículo cuando la entidad suministradora, a través del sistema de transferencia de 
información previsto en el artículo 34 de la presente ley, informe sobre las pólizas o contratos 
de suministro con destino exclusivo a uso de riego.

5. En los demás casos, la aplicación del régimen especial regulado en este artículo 
deberá ser solicitada por el usuario de agua.

Junto con la solicitud deberá aportarse la siguiente documentación:
a) Copia del Documento Nacional de Identidad o del documento acreditativo de la 

identidad o tarjeta equivalente expedida por las autoridades españolas en el caso de 
extranjeros residentes en España.

b) Cuando se trate de caudales procedentes de una red de suministro pública o privada, 
certificación expedida por la entidad suministradora o por la entidad propietaria de la red, en 
la que se acredite que la toma de agua se encuentra destinada específicamente a uso de 
riego y, en caso de que existan edificaciones accesorias, que no existe conexión a la red de 
saneamiento.

c) Cuando no exista suministro de red, acreditación de los usos de aguas existentes y, 
cuando exista concurrencia de usos, declaración y descripción gráfica de la existencia de 
conducciones separativas y medición diferenciada para el riego.

6. La solicitud se entenderá desestimada si se produce el vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado la resolución expresa.

7. El régimen especial de riego surtirá efecto para las liquidaciones que se practiquen 
con posterioridad a la presentación de la solicitud y tendrá vigencia mientras permanezcan 
las condiciones que justifican su aplicación, teniendo el o la contribuyente obligación de 
comunicar cualquier circunstancia que pueda tener incidencia en este régimen.

[ . . . ]
Disposición transitoria segunda.  Exenciones para actividades ganaderas y regadío 
agrícola reconocidas con base en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de 
Aragón.

1. Las exenciones reconocidas con base en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de 
Aguas y Ríos de Aragón, en relación con actividades ganaderas mantendrán sus efectos 
durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Durante dicho 
plazo, el órgano gestor del impuesto las revisará y actualizará de oficio para adecuarlas a la 
nueva regulación.

Las exenciones reconocidas con base en la misma ley en relación con el uso de agua 
para regadío agrícola mantendrán sus efectos durante el plazo señalado en el apartado 
anterior. Transcurrido dicho plazo, tributarán según el régimen establecido en el artículo 18 
de la presente ley, en caso de que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo.

2. Los procedimientos sobre reconocimiento de exención por utilización de agua en 
actividades ganaderas que no hayan concluido en la fecha de entrada en vigor de la 
presente ley, se resolverán con base en los requisitos establecidos en el artículo 6.1, letra b), 
y 3 de esta ley.

El plazo de resolución será el establecido en la disposición adicional primera y se 
computará desde la presentación de la solicitud.

La exención será aplicable durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la 
presente ley a las actividades ganaderas que, reuniendo los requisitos exigidos por la Ley 
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, hayan sido incluidas por la 
entidad suministradora respectiva en el anexo IV de la Orden de 3 de agosto de 2015, de los 
Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por 
la que se regula la transferencia de la información que deben proporcionar las entidades 
suministradoras de agua al Instituto Aragonés del Agua para la recaudación del Impuesto 
Medioambiental sobre las Aguas Residuales.
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Para mantener la exención con posterioridad, dentro del plazo establecido en el párrafo 
anterior, quienes sean titulares de las actividades deberán solicitar la exención conforme a lo 
estipulado en la presente ley.

3. Los procedimientos sobre reconocimiento de exención por utilización de agua en 
regadío agrícola que no hayan concluido en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, 
se resolverán con base en los requisitos establecidos en el artículo 6 de esta ley, o bien en el 
artículo 18, cuando proceda la aplicación del régimen especial de riego en lugar de la 
exención.

El plazo de resolución será el establecido en la disposición adicional primera y se 
computará desde la presentación de la solicitud.

[ . . . ]
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§ 131

Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón. 
[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 244, de 20 de diciembre de 2022

«BOE» núm. 7, de 9 de enero de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-496

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Entidades de la economía social, catálogo y organización

Artículo 5.  Entidades de la economía social de Aragón.
Forman parte de la economía social de Aragón las siguientes entidades:
a) Las sociedades cooperativas.
b) Las mutualidades.
c) Las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica.
d) Las sociedades laborales.
e) Las empresas de inserción.
f) Los centros especiales de empleo.
g) Las sociedades agrarias de transformación.
h) Las plataformas tecnológicas creadas por autónomos, cooperativas, asociaciones y 

entidades de economía social aragonesas que desarrollen una actividad económica, 
empresarial y social, y se rijan por los valores y principios orientadores establecidos en la 
presente ley.

2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social de Aragón las entidades que 
realicen actividad económica y empresarial cuyas reglas de funcionamiento respondan a los 
principios regulados en el artículo 4, y que sean incluidas en el Catálogo de entidades de la 
economía social de Aragón regulado en el artículo 6.

[ . . . ]
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§ 132

Ley 6/2023, de 23 de febrero, de protección y modernización de la 
agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 49, de 13 de marzo de 2023
«BOE» núm. 73, de 27 de marzo de 2023

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2023-7735

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el «Boletín Oficial 
de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

I
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en la regla 17.ª de su artículo 71, establece las 

competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de agricultura y ganadería. 
Entre dichas competencias se recogen de forma explícita la regulación del sector 
agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal, la concentración 
parcelaria, el desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones 
agrarias y ganaderas y el desarrollo integral del mundo rural.

Asimismo, la Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en materia de 
ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, 
socioeconómico y ambiental, de acuerdo con lo establecido en la regla 8.ª del mismo artículo 
71, y, conforme a la regla 22.ª, para establecer normas adicionales de la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente y del paisaje, incluyendo la planificación de la 
prevención y eliminación de las distintas fuentes de contaminación, así como el desarrollo de 
políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático.

En adición, el artículo 72 del referido Estatuto establece que corresponde también a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 
Comunidad Autónoma, así como la adopción de medidas adicionales de protección y 
saneamiento de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos. También la regla 16.ª 
de su artículo 77 contempla la competencia ejecutiva en materia de expropiación forzosa, 
incluyendo en todo caso la determinación de los supuestos, las causas y las condiciones en 
las que las administraciones aragonesas pueden ejercer dicha potestad.
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II
La agricultura familiar ha sido tradicionalmente el modelo sobre el que se ha basado la 

producción primaria de alimentos en Aragón y que ha resultado determinante en la 
configuración de nuestro medio rural, su paisaje y sus valores ambientales.

Sin embargo, el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la 
necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de 
digitalización que se están produciendo en el sector para asegurar su sostenibilidad tanto 
ambiental como económica, está situando este tipo de explotaciones en una posición de 
desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más 
extendidos.

De hecho, la fracción de la producción final agraria y de la renta agraria total aragonesas 
imputables al modelo familiar tiene un peso cada vez menor. Mostrando ya valores 
preocupantemente bajos, su evolución refleja cada vez menos el comportamiento de la 
producción, valor añadido y renta atribuibles propiamente a los agricultores y agricultoras. 
Así, el modelo familiar agrario no solo sufre una grave brecha de renta, sino que su 
contribución a las macromagnitudes agrarias se está reduciendo de forma paulatina, hasta el 
punto de encontrarse gravemente amenazado. Deben tenerse muy presentes las 
limitaciones que, en términos de economía de escala, impone la escasa dimensión 
económica que caracteriza a las explotaciones. En Aragón, poco más de un tercio de las 
explotaciones familiares superan los 25.000 euros de producción estándar y menos del 3 %, 
los 150.000 euros.

Esto pone en riesgo la pervivencia no únicamente del modelo familiar agrario en sí 
mismo, sino también de aquellos bienes que de él se derivan, como el mantenimiento de 
población en el territorio, el paisaje, los valores ambientales y la cultura rurales.

En ese mismo sentido, se ponen en riesgo figuras tradicionales de asociacionismo 
ligadas a la agricultura familiar, tales como las cooperativas agrarias, que son fuente de 
empleo y de fijación de valor añadido en el medio rural.

La agricultura familiar, y el modelo a ella asociado, está sometida a riesgos 
especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva, en el que se observa una 
tendencia hacia explotaciones ganaderas cuyas dimensiones pueden poner en peligro tanto 
la sostenibilidad ambiental del territorio como la sostenibilidad económica y social 
relacionada con el modelo que esta ley pretende impulsar. La importancia de la ganadería en 
Aragón se manifiesta en el elevado porcentaje de la producción final agraria que supone, 
siendo necesario asegurar su desarrollo y crecimiento equilibrados.

Esto obliga a ordenar el crecimiento de las explotaciones ganaderas intensivas de todo 
tipo de especies, no solo del porcino, sino también de las aves y las explotaciones de cebo 
de rumiantes, dados los riesgos de un crecimiento desequilibrado. Debe adecuarse la 
implantación de las explotaciones ganaderas intensivas a criterios de ordenación territorial, 
en relación con la capacidad receptora de estiércoles de las superficies agrarias del entorno, 
impulsando la economía circular, evitando la expulsión del modelo de explotación familiar y 
profesional, y contribuyendo a reducir los riesgos epidemiológicos, que se incrementan 
exponencialmente en función del tamaño de las explotaciones.

Por ello, mediante la presente ley se pretende adoptar dos medidas: por una parte, 
limitar el tamaño de todas las explotaciones ganaderas intensivas extendiendo la limitación 
nacional establecida para las explotaciones de ganado porcino y, por otra, condicionando la 
implantación de explotaciones intensivas a la capacidad potencial de recepción de 
estiércoles de los suelos agrícolas de su entorno.

La regulación referente a explotaciones ganaderas intensivas se completa con la 
determinación de las responsabilidades ambientales en los supuestos de gestión ganadera 
en régimen de integración, que se establece como solidaria al objeto de asegurar el 
cumplimiento de los condicionados ambientales.

La inexistencia de un compendio sistematizado de criterios que caractericen el modelo 
de agricultura social y familiar, así como de un registro oficial de las personas que, 
dedicándose a la actividad agraria, los cumplan, impide hacer un seguimiento de su 
evolución en el tiempo. Tampoco permite que, de un modo eficaz, puedan priorizarse hacia 
este tipo de explotaciones las políticas públicas de apoyo al sector.
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El referido registro, configurado como elemento integrador de la información ahora 
obrante en los diferentes registros vinculados con el sector agrario existentes en las 
Administraciones públicas, así como la aplicación al mismo de las nuevas tecnologías de la 
información y de administración electrónica, debe contribuir a la simplificación de las 
relaciones entre el sector y la Administración.

Por último, se establecen dos disposiciones adicionales que limitan los proyectos 
energéticos en áreas declaradas de interés general en el ámbito agrario, que puedan derivar 
en la inviabilidad de los proyectos agrarios o en la generación de conflictos entre los 
afectados, y en detrimento del modelo de agricultura familiar.

III
El ámbito geográfico del valle medio del Ebro, en el que, básicamente, se sitúa la 

producción agraria aragonesa, se caracteriza por una aridez extrema. En este escenario, la 
rentabilidad de las producciones agrarias ha resultado inviable secularmente, de lo cual dan 
muestra inequívoca las infraestructuras todavía existentes que en materia de regadíos 
provienen de las épocas romana y árabe. Y más recientemente, fruto del regeneracionismo 
político del siglo XIX y principios del XX, la planificación e inicio de la construcción de 
grandes sistemas de regadío sobre los que, en la actualidad, se sustenta la población rural 
más equilibrada y dinámica de Aragón. Consecuencia de ello es la actividad económica y la 
densidad de población existente en las zonas de influencia del Canal de Aragón y Cataluña, 
de Riegos del Alto Aragón, del Canal de Bardenas, del Canal Calanda-Alcañiz o de los ejes 
de huertas tradicionales de los ríos Ebro, Cinca y Jalón. El resto del territorio aragonés, con 
excepción de las capitales de provincia, resulta prácticamente un desierto demográfico, con 
menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado.

El Estatuto de Autonomía de Aragón establece competencias autonómicas exclusivas 
sobre agricultura, infraestructuras agrarias, regadíos, y sobre los usos y aprovechamientos 
agrarios del agua, al margen, en todo caso, de las competencias estatales sobre el dominio 
público hidráulico y sobre los títulos concesionales en las cuencas intercomunitarias. La 
complejidad de la gestión del agua y, en particular, de sus aprovechamientos para riego 
crece conforme los objetivos y los condicionamientos jurídicos, sociales y medioambientales 
suponen nuevos retos en el uso de un recurso esencial para una región árida como Aragón. 
Todo ello, además, en un contexto de necesaria adaptación al cambio climático. Resulta, por 
tanto, adecuado establecer, desde un punto de vista estratégico, un marco de autorizaciones 
administrativas para este tipo de actuaciones, del mismo modo que se autorizan por parte de 
la Administración otras actuaciones en el ámbito de la actividad económica general.

Si bien las necesidades y objetivos de la política agraria actual no persiguen la 
expansión de nuevos grandes sistemas de regadío, sí existe todavía la necesidad de 
finalizar determinados sectores que se hallan a medio concluir, con importantes inversiones 
públicas ya ejecutadas. También la necesidad de desarrollo de manchas de nuevo regadío 
de pequeña superficie en determinadas zonas deprimidas, o la modernización del regadío ya 
existente. Todo ello partiendo de las premisas de asegurar su sostenibilidad en cuanto a la 
utilización de los recursos naturales existentes, suelo y agua, favorecer la reducción de las 
afecciones ambientales que de ellos se puedan derivar y, por último, pero no menos 
importante, garantizar la viabilidad económica para las personas que viven de la agricultura. 
Viabilidad que redundará en la generación de empleo endógeno y mantenimiento 
poblacional en el medio rural aragonés.

Proyectos de esta índole, por su significativa necesidad de inversión, han estado sujetos 
tradicionalmente a un apoyo público muy relevante. Dicho apoyo ha pasado incluso por la 
ejecución directa por la Administración para su posterior entrega a comunidades de regantes 
en las que se integran los propietarios de las superficies transformadas. Esta metodología de 
trabajo ya se ha mostrado periclitada para los recursos de la Administración disponibles en 
este ámbito, lo que ha dado lugar incluso a la existencia en Aragón de actuaciones a medio 
ejecutar, con importantes montantes públicos ya invertidos y que, por la falta de unas u otras 
actuaciones, siguen pendientes de transformar desde hace más de una década. Por ello, 
resulta imprescindible un cambio de enfoque en el modo en que la Administración puede 
apoyar este tipo de inversiones, considerando la capacidad financiera y técnica ya existente 
en el sector privado y nucleando el liderazgo de las actuaciones en las propias comunidades 
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de regantes, como corporaciones de derecho público. Todo ello requiere superar los marcos 
reguladores y de financiación derivados de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, 
aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, o los correspondientes a regadíos sociales 
y del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, concebidos hace ya prácticamente dos 
décadas, adaptándolos a mecanismos de tipo subvencional desarrollados con éxito más 
recientemente en actuaciones de modernización de regadíos.

El referido cambio de sistema de financiación puede generar, transitoriamente, 
determinadas disfunciones cuando en un mismo sector de riego enmarcado en un plan 
coordinado de una zona de interés nacional, según la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
confluyan obras o actuaciones ejecutadas directamente por la Administración y se hallen 
pendientes de liquidar con otras obras financiadas ahora total o parcialmente por los 
regantes y que estuvieran contempladas en el plan coordinado originalmente aprobado como 
obras de interés general o del ámbito hidráulico. De no contemplarse esta casuística en los 
procedimientos de liquidación que se iniciarán una vez se ponga el riego en la zona así 
afectada, se concluiría en desequilibrios de financiación significativos, que afectarían a los 
intereses de los regantes.

Se hace necesario en el nuevo marco de financiación de obras de regadío, tanto en 
modernización de regadíos ya existentes como en creación de nuevos, prever y clarificar en 
detalle el papel de la Administración autonómica como ente expropiante, aunque no 
beneficiaria, ya que son las comunidades de regantes las promotoras de las obras.

Resulta también imprescindible articular disposiciones de rango legal en relación con los 
mecanismos que hagan factible la plena aplicación al regadío de determinados preceptos de 
la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, a los 
efectos de la tramitación de procedimientos sancionadores cuando estos lleven aparejados 
procedimientos de restauración de potenciales afecciones de una actuación ya ejecutada, o 
de reposición de la situación alterada al estado anterior de la infracción cometida.

La contaminación denominada «difusa» que generan los retornos de los sistemas de 
regadío requiere ser abordada de forma ordenada. Si bien corresponde a cada agricultor o 
agricultora efectuar una gestión responsable de la fertilización de sus cultivos, resulta muy 
adecuado aprovechar la propia capacidad de gestión de las comunidades de regantes para 
contribuir también a ese objetivo, avanzando en una gobernanza integral del agua.

Finalmente, y a efectos del desarrollo de políticas públicas futuras, resulta necesaria la 
creación de un registro de regadíos de la Comunidad Autónoma con base en la metodología 
que para tal fin ha desarrollado el Partenariado del Agua de la Cuenca del Ebro-Aragón.

Asimismo, es imprescindible actualizar e incrementar la superficie de las unidades 
mínimas de cultivo al objeto de evitar una segregación continuada de parcelas, así como 
efectos contrapuestos a las políticas agrarias de concentración parcelaria y reordenación de 
la propiedad en favor de la agricultura familiar.

IV
La reordenación de la propiedad ha sido una de las políticas clásicas de actuación 

pública que ha permitido abordar los problemas de dispersión de la propiedad de las 
parcelas que constituyen las explotaciones agrarias. Siendo que esta herramienta sigue 
siendo necesaria y adecuada para los fines de incremento de la competitividad productiva 
por la vía de la mejora de la eficiencia en el uso de recursos naturales e insumos, resulta 
imprescindible su adaptación al escenario actual, tanto en lo referente al marco ambiental 
vigente, que nada tiene que ver con el existente en 1973, momento en que se promulgó la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, como también al escenario actual, en el que la 
propiedad de las parcelas apenas guarda ya relación con quienes realmente las cultivan.

Urge por ello desarrollar mecanismos que, contemplando las nuevas tendencias 
descritas, permitan abordar dicha reordenación de modo que el resultado obtenido sean 
unidades de producción competitivas en unos mercados ya globales. También es preciso 
habilitar vías novedosas para que las personas propietarias, de común acuerdo y de una 
forma sencilla, puedan llevar a término por sí mismos mejoras en la ordenación de su 
propiedad cuando esta sea la vía más eficiente de intervención. Resulta asimismo 
imprescindible potenciar la reordenación de la propiedad como herramienta para preservar 
de forma eficaz aquellos bienes ambientales que tengan un interés significativo.
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Finalmente, la reparcelación inherente a todo proceso de concentración parcelaria o 
incluso a acuerdos privados entre partes para el reajuste de linderos es un instrumento de la 
política agraria de gran importancia en relación con la creación de nuevas infraestructuras o 
equipamientos. Resulta necesario, por todo ello, establecer mecanismos legales que faciliten 
e incentiven este tipo de actuaciones.

V
La Administración autonómica cuenta con un importante patrimonio agrario procedente, 

fundamentalmente, de los procesos de expropiación por aplicación de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario a las zonas de interés nacional para la transformación en regadío que se 
llevaron a término en el pasado siglo. La aplicación de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, 
de patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de 
reforma y desarrollo agrario, que lo regula actualmente, ha conducido a que la adjudicación 
en propiedad a personas privadas haya sido la vía generalizada de gestión cuando se han 
puesto en marcha procedimientos de licitación pública. La complejidad de tramitación 
administrativa de este tipo de procedimientos, tal y como está prevista en la referida ley, ha 
dado lugar a lo largo de su aplicación a una ralentización significativa de estos. Esta 
situación ha tendido hacia una gestión del patrimonio basada en cultivos provisionales, con 
contratos de arrendamiento anuales, que no permiten a quienes cultivan la tierra poder 
efectuar inversiones a medio y largo plazo que repercutan, por una parte, en la mejora de su 
renta agraria por mejor adaptación al mercado de su sistema de producción y, por otra, en 
una mejora del propio patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Además, en el escenario socioeconómico actual, resulta difícil de mantener que activos 
públicos pasen a convertirse en propiedad privada cuando existen otros mecanismos que, de 
habilitarse legalmente, favorecerían una gestión mucho más ágil de dicho patrimonio, 
conservando este en todo momento su titularidad pública y permitiendo su uso a modo de 
banco de tierras, con especial prioridad hacia los jóvenes agricultores que se incorporen a 
este sector, caracterizado por un elevado ratio de envejecimiento.

Se hace necesaria la eliminación o simplificación de la tutela por parte de la 
Administración de las actuaciones de transmisión o de cualquier otro tipo entre privados para 
el caso de parcelas que fueron en su momento patrimonio agrario, pero que mediante 
procedimientos de concurso fueron adjudicadas en plena propiedad incluso hace décadas, 
suponiendo una elevada carga administrativa y una rigidez innecesaria hacia sus legítimos 
propietarios tras el significativo periodo de tiempo transcurrido.

Finalmente, determinadas restricciones de transmisión o de acceso a la propiedad en 
áreas afectas de planes coordinados en zonas de interés nacional requieren su revisión. Ello 
atendiendo a que el nuevo sistema de financiación para la creación de regadíos, con 
participación financiera de quienes ostentan la propiedad desde el momento inicial, hace 
imprescindible una mayor flexibilidad. Así, aquellos a quienes, por edad o por cualquier otro 
motivo, les resulte poco atractivo involucrarse en inversiones de esta índole tan a largo plazo 
tendrían más facilidades para enajenar parcial o totalmente sus explotaciones, permitiendo a 
su vez que otras personas más jóvenes o con otra perspectiva vital puedan acometer este 
tipo de transformaciones, que redundan en beneficio de todo el territorio.

VI
La presente ley se estructura en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, dos 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Los 
títulos, a su vez, se desarrollan en cincuenta y tres artículos. En el título preliminar se define 
el objeto, ámbito de aplicación, principios y competencias. El título I está dedicado a la 
agricultura familiar: su definición y las políticas públicas para su fomento. El título II actualiza 
la normativa en materia de regadíos, su financiación, registro y trámites expropiatorios, así 
como incorpora el concepto de gobernanza del uso del agua y la perspectiva 
medioambiental. El título III regula distintos procedimientos de reordenación de la propiedad: 
concentración parcelaria y participación sobre las tierras y otras modalidades, tanto por 
iniciativa pública como privada, mientras que el título IV trata del Patrimonio Agrario y su 
gestión, teniendo en cuenta las situaciones derivadas de las regulaciones previas. 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 132  Ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y patrimonio agrario 

– 2093 –



Finalmente, el título V aborda aquellos apoyos que puedan ser necesarios para paliar daños 
por eventos naturales de especial intensidad.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto desarrollar, en el ámbito de las competencias exclusivas 

en materia de agricultura asumidas por la Comunidad Autónoma de Aragón, las políticas 
públicas orientadas a asegurar la modernización del sector y, de un modo específico, la 
protección del modelo de agricultura social y familiar, partiendo de la caracterización del 
propio concepto y abordando una estrategia de apoyo público adaptada a las circunstancias 
socioeconómicas actuales.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 3.  Definiciones.
1. De conformidad con las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 

de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, se entenderá por:
a) Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de 

productos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, a efectos de esta ley, se considerará 
como actividad agraria la venta directa por parte de agricultoras o agricultores de la 
producción propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, cuyo 
producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados 
municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, 
considerándose también actividad agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección 
y gerencia de la explotación.

b) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por 
su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que 
constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

c) Titular de la explotación: la persona física, ya sea en régimen de titularidad única, ya 
sea en régimen de titularidad compartida inscrita en el registro correspondiente, o la persona 
jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la 
explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civiles, 
sociales y fiscales que puedan derivarse de la gestión de la explotación.

d) Agricultor o agricultora profesional: la persona física que, siendo titular de una 
explotación agraria, obtenga al menos el 50 % de su renta total de actividades agrarias u 
otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente 
directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25 % de su renta 
total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o 
superior a la mitad de una unidad de trabajo agrario.

A estos efectos se considerarán actividades complementarias la participación y 
presencia de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de 
carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, 
cooperativo o profesional, siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario. También 
se considerarán actividades complementarias las de transformación de los productos de la 
explotación agraria y la venta directa de los productos transformados de su explotación, 
siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en la letra a) de este 
apartado, así como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del 
medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinegéticas y artesanales 
realizadas en su explotación.
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e) Agricultor o agricultora a título principal: el agricultor o agricultora profesional que 
obtiene al menos el 50 % de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y 
cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación es inferior 
a la mitad de su tiempo de trabajo total.

f) Unidad de trabajo agrario: es el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria, estableciéndose el número de horas 
conforme a la normativa estatal.

g) Renta de referencia: indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España, 
cuya cuantía se viene determinando anualmente por la Administración General del Estado.

h) Unidad mínima de cultivo: la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para 
que las labores fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de 
producción, pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las 
características socioeconómicas de cada zona.

2. De acuerdo con las definiciones previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/220 de la Comisión, de 3 de febrero de 2015, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo, por el que se crea una red de 
información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas 
en la Unión Europea, y en el Reglamento (CE) n.º 1242/2008 de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2008, por la que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones 
agrícolas, se entenderá por:

a) Característica agraria: cada uno de los diferentes productos agrarios que producen las 
explotaciones agrarias considerados a efectos del cálculo de las macromagnitudes agrarias.

b) Producción estándar (PE): valor monetario anual de la producción bruta al precio de 
salida de la explotación por unidad productiva de cada característica agraria. Para el cálculo 
de la PE se tendrá en cuenta los rendimientos diferenciales entre secano y regadío.

c) Producción estándar total de una explotación (PET): para su cálculo, se multiplicará la 
PE de cada característica agraria de la explotación por el número de unidades productivas 
de cada característica agraria existentes en la explotación. Posteriormente, se procederá a la 
agregación de dichos valores, obteniéndose una cifra anual.

3. Definiciones que dimanan de la presente ley:
a) Coeficiente de profesionalidad: cociente entre los ingresos anuales agrarios, incluidas 

las ayudas directas a la renta y asimiladas, y los ingresos anuales totales.
b) Coeficiente de dimensión económica: cociente entre la PET de la explotación o 

explotaciones y la producción PET de referencia.
c) Coeficiente de productividad: cociente entre los ingresos agrarios, excluidas las 

subvenciones, y la PET de la explotación o explotaciones.
d) Coeficiente de contribución ambiental: cociente entre la PE vinculada a prácticas de 

agroambiente y clima, a planes de gestión o de agricultura ecológica y la PET de la 
explotación o explotaciones.

e) Unidad de ganado mayor (UGM): unidad común equivalente a un bovino adulto de 
leche (mayor de 24 meses), utilizada para calcular las equivalencias entre los distintos tipos 
de animales y especies ganaderas conforme a parámetros determinados 
reglamentariamente.

f) Capacidad de las explotaciones o instalaciones ganaderas: número máximo de 
animales, expresado en UGM o unidades de ganado, que una instalación puede llegar a 
manejar o explotar, en condiciones normales de funcionamiento, y ajustándose al 
cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, así como de su autorización 
administrativa.

g) Explotación o sistema de producción ganadero extensivo: aquella en la que el ganado 
se encuentra fundamentalmente al aire libre y su alimentación tiene lugar principalmente a 
través del pastoreo, mediante el aprovechamiento directo de recursos agroforestales durante 
la mayor parte del año, teniendo la aportación de materias primas vegetales y piensos un 
carácter complementario.

h) Explotación o sistema de producción ganadero intensivo: aquella en la que los 
animales se encuentran generalmente estabulados, alojados en las mismas instalaciones 
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donde se les suministra alimentación, durante una parte importante de su ciclo productivo, 
con acumulación permanente de estiércoles o purines, así como toda aquella que no cumpla 
la definición de producción extensiva.

i) Nueva transformación o creación de regadío: aquella actuación que permite el paso de 
parcelas de secano a regadío y que afecta a las infraestructuras adscritas a la comunidad de 
regantes.

j) Modernización de regadío: actuaciones sobre parcelas ya en regadío cuyo objetivo es 
la optimización del sistema de riego. Se denomina modernización integral cuando la 
actuación supone el paso de las parcelas de riego a manta a riego presurizado. Se 
denomina mejora del regadío cuando, sin ser una modernización integral, se incorporan 
nuevas inversiones que supongan una mejora en la gestión del riego. En ambos casos se 
tratará de las infraestructuras adscritas a la comunidad de regantes.

k) Superficie útil de una parcela a los efectos del cálculo de segregaciones en parcelas 
que pertenecieron al patrimonio agrario: aquella superficie cultivable, eliminados eriales u 
otras áreas en las que no resulta viable la implantación de cultivos.

l) Superficie máxima de ocupación a segregar en parcelas que pertenecieron al 
patrimonio agrario: aquella superficie necesaria para el correcto desempeño de la actividad, 
más allá de la ocupada por la de las edificaciones a implantar.

m) Superficie ocupada por edificaciones a implantar en parcelas que pertenecieron al 
patrimonio agrario: la superficie ocupada en planta por edificios y otras construcciones, 
instalaciones fijas o equipamientos propios.

n) Joven agricultor: persona que, en el momento de presentar la solicitud, no tiene más 
de cuarenta años, cuenta con la capacitación y la competencia profesionales adecuadas y se 
establece en una explotación agraria por primera vez como titular de esa explotación.

ñ) Ingresos anuales agrarios: los ingresos agrarios percibidos en el ejercicio fiscal más 
reciente, utilizando la información fiscal disponible.

o) Integración: el sistema de gestión de la explotación ganadera destinado a obtener 
productos pecuarios en colaboración entre dos partes, una de las cuales, llamada integrador, 
proporciona los animales y los medios de producción y los servicios que se pacten en el 
contrato correspondiente, y la otra, llamada integrado, aporta las instalaciones y los demás 
bienes y servicios necesarios y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado.

Artículo 4.  Principios informadores.
Son principios informadores de esta ley los siguientes:
a) El aseguramiento de la rentabilidad del modelo de agricultura social y familiar a través 

de medidas públicas que compensen su déficit de competitividad.
b) La agricultura y la ganadería familiares como generadoras específicas de bienes hacia 

el resto de la sociedad: producción endógena de alimentos, vertebración territorial, 
mantenimiento poblacional, paisaje y cultura.

c) La perspectiva de género como enfoque para abordar la creciente masculinización y 
pérdida de población en el medio rural.

d) La sostenibilidad ambiental y la eficiencia productiva en el uso de los recursos 
naturales.

e) El rejuvenecimiento y la profesionalidad del sector.
f) La creación de valor por parte de las tecnologías de la información y comunicación a 

través del aumento de la transparencia en la Administración, el fomento de la innovación, la 
mejora de los sistemas de información públicos y el fomento de la interoperabilidad entre los 
mismos.

g) La garantía de la protección del sector ganadero, así como del mantenimiento y 
aprovechamiento sostenible de pastos y superficies pastables, contribuyendo así a la mejora 
de la biodiversidad y de los suelos.

Artículo 5.  Objetivos.
De acuerdo con los principios informadores establecidos en el artículo anterior, son 

objetivos de esta ley los siguientes:
a) Caracterizar de modo objetivo el modelo de agricultura social y familiar en Aragón.
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b) Definir los criterios de priorización para una aplicación más eficaz y eficiente de las 
políticas públicas en favor del modelo familiar agrario y de los bienes públicos a él 
asociados.

c) Potenciar la figura del agricultor o agricultora profesional en el marco del modelo 
familiar, reduciendo la brecha de renta que sufre respecto del resto de los sectores 
económicos.

d) Mejorar la dimensión económica, la productividad y la competitividad de las 
explotaciones familiares agrarias, facilitando su operatividad y acceso a la tecnología, a los 
conocimientos y a los mercados.

e) Mejorar la integración ambiental de las explotaciones familiares agrarias.
f) Favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector agrario, en el 

marco del modelo familiar.
g) Potenciar el papel de liderazgo e iniciativa de las comunidades de regantes en la 

creación y modernización de regadíos, habilitando nuevas herramientas de apoyo público 
para tal fin.

h) Afrontar la dispersión y fragmentación de la propiedad de la tierra incorporando 
nuevos instrumentos de concentración parcelaria, de reordenación y de gestión de la 
propiedad en consonancia con el contexto ambiental y socioeconómico actual.

i) Configurar un banco de tierras que permita concentrar, en favor del modelo social y 
familiar, el Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma, facilitando las inversiones 
privadas sobre ese activo a medio y largo plazo y preservando la propiedad pública del 
mismo.

j) Potenciar y adaptar la estructura cooperativa aragonesa como solución institucional 
preferente para facilitar el acceso competitivo del modelo familiar agrario a los mercados, a 
la tecnología y al conocimiento.

TÍTULO I
Agricultura social y familiar

Artículo 6.  Definición del modelo de agricultura social y familiar.
A los efectos de la presente ley, para considerarse afectas al modelo de agricultura social 

y familiar las explotaciones agrarias deberán tener una dimensión económica en términos de 
producción estándar total superior a 10.000 euros e inferior a un millón de euros, cifras que 
anualmente se actualizarán por orden de la persona titular del departamento competente en 
materia de agricultura. Además, habrán de ostentar el poder de decisión en al menos el 50 % 
de su producción estándar total y cumplir los siguientes requisitos, según corresponda:

1.º Cuando el titular sea una persona física:
a) Ser mayor de edad o hallarse emancipada.
b) Estar inscrita en el registro al que hace referencia el artículo 10.
c) Ser declarante de la solicitud de ayudas directas dimanada de la aplicación de la 

Política Agrícola Común en España.
d) Estar dada de alta en el régimen de seguridad social que corresponda en función de 

su actividad agraria.
e) Tener un coeficiente de profesionalidad igual o mayor del 30 % en el caso de 

explotaciones con producción estándar total inferior a un tercio del techo máximo de 
dimensión económica para el modelo de agricultura familiar indicado en el presente artículo; 
o igual o mayor del 50 % para el resto de explotaciones. En los casos de incorporación de 
jóvenes mediante apoyos públicos, se considerará que cumplen esta condición sin 
necesidad de justificación hasta que finalice el periodo de instalación.

2.º Cuando el titular sea una persona jurídica:
a) Ser una sociedad agraria de transformación, una cooperativa, una sociedad civil, 

laboral o mercantil cuyos socios y cuota de participación estén claramente identificados.
b) El objeto social principal deberá ser la actividad agraria.
c) Como máximo deberá tener 6 socios, todos ellos personas físicas.
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d) Ninguno de los socios podrá tener, de forma simultánea, una explotación individual 
catalogada como familiar.

e) Al menos el 50 % de sus socios deben cumplir las condiciones del presente artículo 
para personas físicas.

f) Los socios que cumplan las condiciones indicadas en la letra e) anterior, deberán 
ostentar en conjunto el control o poder de decisión de la persona jurídica, incluso en el caso 
de no llegar a disponer conjuntamente de más del 50 % del capital, previsión que, en su 
caso, deberá hallarse en los estatutos de la persona jurídica.

Artículo 7.  Políticas públicas en favor del modelo de agricultura social y familiar.
1. Las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos especificados en el artículo 

6 tendrán preferencia en la aplicación de los beneficios, subvenciones y cualquier otra 
actuación o línea de apoyo público que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

2. De modo específico y sin carácter excluyente de otras actuaciones que puedan ser 
implementadas en el futuro, dicha preferencia se establecerá en las siguientes actuaciones 
públicas:

a) En la adjudicación de superficies de cultivo y de pastos procedentes del patrimonio 
agrario y de bienes agrarios de las Administraciones públicas o gestionados por ellas.

b) En las contrataciones de seguros agrarios subvencionadas con fondos públicos.
c) En el acceso al asesoramiento o a las actividades formativas organizadas o 

financiadas por las administraciones públicas para la mejora de la cualificación profesional 
de los agricultores.

d) En los apoyos a inversiones para modernizar las explotaciones o para la incorporación 
de jóvenes al sector.

e) En los apoyos a inversiones colectivas en caso de concentraciones parcelarias.
f) En las medidas de pagos por superficie o por cabeza de ganado cuando su definición 

sea potestativa de la Comunidad Autónoma.
g) En cualquier otra línea de subvenciones del Gobierno de Aragón cuyos beneficiarios 

sean personas físicas o jurídicas que tengan relación con el sector agrario.
3. Además de la preferencia prevista en el apartado 1, que será prevalente, se aplicarán 

los siguientes criterios adicionales a la hora de priorizar el apoyo al sector, referidas en el 
apartado 2, en la medida en que las actuaciones lo posibiliten:

a) Ser joven agricultor o agricultora.
b) Ser mujer.
c) Tener una mayor dependencia del sector, medida a través del coeficiente de 

profesionalidad.
d) Disponer de formación profesional o universitaria agraria.
e) Tener un coeficiente de dimensión económica mayor cuando su renta se halle por 

debajo de la renta de referencia.
f) Tener un coeficiente de productividad mayor cuando su renta se halle por debajo de la 

renta de referencia.
g) Tener póliza de seguro agrario o disponer de sistemas de gestión y prevención de 

riesgos climáticos.
h) Estar integrado en sistemas de calidad diferenciada, venta directa o mantener 

relaciones contractuales estables dirigidas a la comercialización de las producciones.
i) Haber realizado en los tres últimos años inversiones que repercutan en unas mejores 

estructuras y mayor competitividad de la explotación, y prevención de efectos 
ambientalmente negativos.

j) Desarrollar modelos de agricultura de mejor integración ambiental, tales como 
agricultura ecológica, de conservación o de precisión.

k) Usar tecnologías digitales de mapeo del suelo y de geoposición, y aplicaciones 
dirigidas especialmente a la fertilización y a tratamientos fitosanitarios.

l) Realizar la gestión sostenible de los estiércoles y purines a través de centros gestores.
m) Pertenecer a una agrupación para tratamientos integrados en agricultura o a una 

agrupación para la defensa sanitaria en ganadería.
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n) Utilizar energías renovables en las instalaciones de la explotación.
ñ) Tener suscrito un compromiso de medidas de agroambiente y clima que supongan 

exigencias superiores al umbral de base que en cada momento pueda establecerse para la 
producción normal.

o) Desarrollar la actividad en zonas con limitaciones naturales o demográficas.
p) Realizar la actividad agraria en espacios naturales protegidos o de la red Natura 2000 

y adecuarla a los planes de gestión correspondientes.
q) En caso de formar parte de una comunidad de regantes, que esta prevea en sus 

estatutos acciones de gobernanza para minimizar la contaminación difusa.
4. El titular de la explotación será responsable del cumplimiento de las obligaciones tanto 

de carácter agrario como ambiental, salvo que otra persona física o jurídica ejerza 
mayoritariamente el control o poder de decisión sobre la actividad agrícola o ganadera 
desarrollada.

Artículo 8.  Capacidad de las explotaciones ganaderas intensivas.
1. Al objeto de distribuir las explotaciones en el territorio en función de su capacidad de 

acogida, de contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental, de potenciar el modelo de 
explotación familiar y de impulsar la economía circular de los nutrientes generados en dichas 
explotaciones, de modo que no tengan lugar desequilibrios entre la producción de estiércoles 
y la capacidad de recepción de los suelos de su entorno, así como de reducir riesgos 
epidemiológicos, se limita la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas a 
720 unidades de ganado mayor (UGM), sin que puedan autorizarse instalaciones a menos 
de 1 km de distancia entre sí.

2. Reglamentariamente, y por razones debidamente justificadas, el Gobierno de Aragón 
podrá incrementar hasta en un 20 % la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas 
establecidas en el apartado anterior, para determinadas especies, ámbitos territoriales o 
sistemas de producción, y establecer criterios o condicionantes específicos, siempre que 
pueda garantizarse el cumplimiento de los objetivos enumerados en dicho apartado.

3. La autorización o ampliación de toda instalación ganadera intensiva exigirá el 
cumplimiento de lo establecido en el apartado 1, así como la comprobación de que la 
capacidad de recepción de fertilizantes de la superficie agraria entre 5 y 10 kilómetros es 
suficiente para absorber la generación de nutrientes, tanto de la explotación solicitante como 
del conjunto de las explotaciones ganaderas autorizadas y afectadas, independientemente 
del destino o gestión de estiércoles de cada una de las explotaciones ganaderas.

4. Lo establecido en los apartados anteriores se regulará mediante orden dictada por el 
órgano competente en materia de agricultura y ganadería del Gobierno de Aragón 
atendiendo a las necesidades y especificidades de cada territorio y tipo de explotación.

5. Reglamentariamente se concretará la superficie agraria afectada conforme a lo 
establecido en el apartado 3, en función de criterios de riesgos ambientales.

6. Las capacidades máximas establecidas en los apartados anteriores se limitarán si 
existe una norma básica estatal que establezca un criterio más exigente.

Artículo 9.  Autorizaciones ambientales de explotaciones ganaderas intensivas en régimen 
de integración.

Las autorizaciones ambientales de explotaciones ganaderas intensivas, en el supuesto 
de que su titular la gestione en el marco de una relación contractual de integración, deberán 
establecer la responsabilidad solidaria del integrador y del titular del cumplimiento del 
condicionado ambiental, siendo obligatoria la comunicación al órgano competente de la 
identidad del integrador en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato.

Artículo 10.  Registro de personas que ejercen actividades agrícolas y ganaderas de 
Aragón.

1. El registro de personas que ejercen actividades agrícolas y ganaderas de Aragón se 
configura como un registro público, de naturaleza administrativa, que permite disponer de 
manera permanente, integrada y actualizada de toda la información concerniente a las 
personas físicas y jurídicas que ejerzan la actividad agraria, como titulares de explotaciones 
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agrícolas o ganaderas, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que soliciten 
voluntariamente su inscripción, con independencia de que opten o no a la percepción de 
ayudas o cualquier otra medida de fomento establecida en el marco de la política agraria.

2. Las inscripciones que consten en el registro deberán contener, al menos, los 
siguientes datos correspondientes a su titular y a su explotación o explotaciones:

a) Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo, o, en caso de personas jurídicas, 
razón social, sector de actividad y número de identificación fiscal.

b) Domicilio.
c) Participación en comunidad de bienes, explotación en régimen de titularidad 

compartida o en cualquier persona jurídica, constando el número de identificación fiscal de 
cada una.

d) Datos fiscales relativos a ingresos totales, ingresos agrarios, renta total y resultado 
neto de las actividades agrarias, tanto las individuales como la parte proporcional de 
cualquier tipo de entidad en la que participe.

e) Datos de identificación de situación laboral y de seguridad social.
f) Datos identificativos del representante, en su caso.
g) Datos de identificación de la explotación o explotaciones: localización, orientación 

productiva, superficie, número y especie de cabezas de ganado.
h) Subvenciones agrarias que no requieran inversión percibidas por la persona física 

inscrita, así como la parte proporcional de las percibidas por cualquier tipo de entidad con 
actividad agraria en la que participe.

i) Valor de la producción estándar asociada a su explotación y a explotaciones en las que 
participe.

j) Coeficiente de profesionalidad.
k) Coeficiente de productividad.
l) Coeficiente de dimensión económica.
m) Coeficiente de contribución ambiental.
n) Vinculación al modelo de agricultura social y familiar.
ñ) Suscripción de pólizas de seguro de sus producciones.
o) Pertenencia a sistemas de calidad diferenciada, a entidades de comercialización en 

común, a organizaciones de productores de frutas y hortalizas o de cualquier otro sector, a 
agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura, a agrupaciones para la defensa 
sanitaria en ganadería, o a comunidades de regantes.

p) En el caso de personas jurídicas, deberán aportarse los datos relativos a cada socio, 
identificando la respectiva participación en la sociedad y los datos requeridos en las letras a), 
d), e) y j).

q) Cualquier otro de interés para los fines del registro.
3. De conformidad con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo 

común de las Administraciones públicas, en la solicitud de inscripción en el registro se 
incluirá autorización al departamento competente en materia de agricultura a fin de que 
consulte o solicite a los organismos competentes los documentos precisos para obtener los 
datos correspondientes indicados en el apartado anterior, así como para que pueda acceder 
a aquéllos que ya tenga en su poder, que sean necesarios para gestionar los procedimientos 
competencia del departamento, salvo que los interesados denieguen expresamente este 
uso. En este caso, deberán aportar la documentación acreditativa exigible para la 
inscripción.

Artículo 11.  Certificación de cumplimiento de las condiciones del modelo de agricultura 
social y familiar.

1. Con base en los datos obrantes en el registro previsto en el artículo 10, se 
determinará aquellas personas y sus explotaciones que cumplan las condiciones del modelo 
de agricultura social y familiar indicadas en el artículo 6.

2. Los certificados acreditativos se emitirán, de oficio o a solicitud de la persona 
interesada, por el titular de la dirección general competente en materia de desarrollo rural.
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Artículo 12.  Registro y simplificación administrativa.
1. El registro se actualizará anualmente de oficio, incorporando la información aportada 

ante cualquier Administración pública por la persona que ejerce actividades agrícolas o 
ganaderas. También podrá actualizarse en cualquier momento a petición de las personas 
interesadas. Los datos de este registro relativos a la explotación o explotaciones, así como 
otros que la normativa en materia de protección de datos permita, se ofrecerán de forma 
abierta y reutilizable en el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón.

2. Las correspondientes bases reguladoras o convocatorias de apoyo público de 
cualquier naturaleza podrán considerar obligatoria a sus efectos la inscripción en el registro 
de personas que ejercen actividades agrícolas y ganaderas de Aragón.

Artículo 13.  Titularidad compartida.
Al objeto de lograr la igualdad real y efectiva en el medio rural, desde las 

Administraciones públicas de Aragón se llevarán a cabo acciones referidas a la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las empresas que desarrollan 
su actividad en el sector agrario, favoreciendo la implantación de la titularidad compartida.

TÍTULO II
Del regadío

Artículo 14.  Declaración de interés general.
1. El Gobierno de Aragón podrá declarar un proyecto en el ámbito del regadío, bien sea 

de nueva transformación o bien en el ámbito de modernización y mejora, como de interés 
general.

2. Una comunidad de regantes constituida, o en trámite de constitución, podrá solicitar al 
departamento competente en materia de agricultura la declaración de interés general del 
proyecto. Para ello, deberá aportar la definición de la actuación mediante su anteproyecto, la 
autorización ambiental vigente que corresponda y la documentación, emitida por el 
organismo de cuenca competente, que acredite la existencia de concesiones o derechos de 
agua. La solicitud debe aportar información sobre la situación de población, empleo y 
desarrollo económico del término o términos municipales afectados por el proyecto, el 
número de explotaciones totales que van a beneficiarse de la medida, con detalle de 
aquellas que, cumpliendo las condiciones del modelo de agricultura social y familiar, se 
hallen identificadas en el registro previsto en el artículo 10. Asimismo, proporcionará un 
análisis sobre los nuevos cultivos a instaurar, el incremento de la generación económica que 
ello supondrá, así como una estimación justificada de los nuevos puestos de trabajo que se 
prevé que se vayan a generar.

3. A la vista de la información descrita en el anterior apartado, y tras haber emitido la 
resolución de autorización prevista en el artículo 15, el departamento competente en materia 
de agricultura podrá proponer al Gobierno de Aragón la declaración de interés general del 
proyecto. Dicha declaración debe realizarse por decreto del Gobierno de Aragón y publicarse 
en el «Boletín Oficial de Aragón».

4. La declaración de interés general de una actuación, en los términos previstos en este 
artículo, determinará preferencia en la obtención de los apoyos públicos que se establezcan. 
A su vez, y dentro de las actuaciones declaradas de interés general, resultarán prioritarias 
aquellas correspondientes a zonas de regadío declaradas de interés nacional en el marco de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, en 
las que existan obras ya ejecutadas por la Administración.

Artículo 15.  Autorizaciones y órgano sustantivo en materia de regadíos.
1. El departamento competente en materia de agricultura deberá autorizar las 

actuaciones tanto de creación como de modernización de regadíos. Dichas autorizaciones 
se basarán en criterios agronómicos, en especial de eficiencia en el uso de las dotaciones 
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hídricas y de minimización de la contaminación difusa, justificando su compatibilidad con la 
planificación y criterios autonómicos en materia de regadíos.

No podrán autorizarse actuaciones incompatibles con los objetivos de la política agraria 
autonómica, que deberán orientarse al modelo de agricultura familiar y a potenciar las 
comunidades de regantes o usuarios.

Dicha autorización, preceptiva y vinculante, deberá ser previa a las autorizaciones 
ambientales y del órgano competente en materia de aguas.

2. Para la autorización prevista en el apartado anterior, quien haya promovido la 
actuación deberá efectuar una solicitud ante el departamento competente en materia de 
agricultura, a la que deberá adjuntar un anteproyecto, incluyendo las parcelas y recintos 
afectados con las referencias del sistema de información geográfica derivado de las ayudas 
de la Política Agrícola Común, así como la justificación de las dotaciones, las eficiencias de 
riego previstas y de los sistemas de control de la contaminación difusa que se prevean 
incorporar.

3. El departamento competente en materia de agricultura será el órgano sustantivo tanto 
a los efectos de la autorización de la actuación, para la tramitación previa de la autorización 
ambiental ante el órgano ambiental competente, así como para el seguimiento y control de 
las resoluciones adoptadas por dicho órgano ambiental.

Artículo 16.  Marco general para la financiación y ejecución.
1. De modo general, la ejecución y financiación de las actuaciones en materia de 

regadío, bien sea en el ámbito de la modernización integral o mejora del existente, bien en el 
de nueva creación declarada de interés general, se efectuarán por las comunidades de 
regantes. En su caso, el apoyo público se basará en un modelo subvencional ajustado a las 
modalidades que en cada momento establezca la Administración autonómica.

2. Salvo las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 siguientes, el marco general de 
ejecución de obras por parte de las comunidades de regantes será la licitación a través de 
pública concurrencia cuando opten a recibir apoyo público, ajustándose a la legislación sobre 
contratos del sector público cuando le sea de aplicación.

3. De modo excepcional, atendiendo a actuaciones que entrañen una dificultad 
específica objetiva, aquellas comunidades de regantes que se hallen interesadas podrán 
solicitar al departamento competente en materia de agricultura la intervención de empresas 
públicas que tengan la condición de medio propio de la Administración, tanto para la 
ejecución de la obra como para el apoyo técnico que resulte necesario. El referido 
departamento, en vista de la solicitud presentada por la comunidad de regantes, adoptará la 
decisión que corresponda mediante resolución motivada.

4. También de modo excepcional, a solicitud de una comunidad de regantes en el caso 
de proyectos de creación de regadíos declarados de interés general que entrañen una 
dificultad específica y objetiva, el departamento competente en materia de agricultura, previa 
decisión motivada, podrá ejecutar directamente una obra con base en un convenio de 
cofinanciación entre la propia Administración y la comunidad de regantes correspondiente. 
Dicho convenio recogerá de forma detallada el importe total de la inversión, el porcentaje de 
participación de cada una de las partes, así como los avales que deberá aportar la 
comunidad de regantes a la firma del mismo. La intensidad máxima de ayuda pública en 
términos de subvención equivalente será del 50 %. Una vez ejecutada la obra, ésta será 
entregada a la comunidad de regantes.

Artículo 17.  Trámites expropiatorios en actuaciones de regadío.
1. La declaración por decreto del Gobierno de Aragón del interés general de una 

actuación en el ámbito del regadío al amparo de esta ley, unida a la aprobación del proyecto 
de obras correspondiente por parte de la comunidad de regantes, lleva implícita la 
declaración de interés social e implica, asimismo, la necesidad de ocupación de los bienes y 
la adquisición de los derechos necesarios para la efectiva ejecución de la transformación, 
todo ello para los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal.

2. Los efectos previstos en el apartado anterior se extienden igualmente a los bienes y 
derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las posibles modificaciones que 
posteriormente puedan introducirse en este.
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3. La comunidad de regantes que tenga aprobado el proyecto y vaya a ejecutar la 
actuación tendrá la consideración de beneficiaria en los procedimientos de expropiación 
forzosa.

4. La valoración de los bienes y derechos a efectos de la determinación del justiprecio se 
efectuará de acuerdo con el valor que tuvieran al tiempo de iniciarse el expediente de 
justiprecio, sin tener en cuenta las posibles plusvalías a que la actuación pudiera haber dado 
lugar o pudiera dar en el futuro.

5. En el supuesto de seguir el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, la propuesta para la declaración de la 
urgencia de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por los proyectos 
de obras que vayan a ejecutarse para la actuación corresponderá a la persona titular del 
departamento competente en materia de agricultura, adoptándose el correspondiente 
acuerdo por el Gobierno de Aragón.

6. La realización de la expropiación forzosa por parte de la Administración expropiante 
devengará una tasa por la declaración de interés general y otra por la ejecución de las actas 
previas, todo lo cual deberá contemplarse en el marco de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, o regulación que la 
sustituya.

Artículo 18.  Sistema alternativo de financiación y ejecución de obras en zonas regables de 
interés nacional.

1. Previo acuerdo de la asamblea general, una comunidad de regantes podrá solicitar al 
departamento competente en materia de agricultura la aplicación de una vía alternativa a la 
regulada por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para la financiación y ejecución de las 
obras de regadío pendientes de ejecución en zonas regables de interés nacional 
íntegramente ubicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos previstos en 
los apartados siguientes. Con base en dicha solicitud, el referido departamento solicitará 
informe a la correspondiente comunidad general de regantes, en el caso de que esta exista.

2. La comunidad de regantes concretará en su solicitud las obras a que se refiere y, en el 
caso de que, conforme al plan coordinado de obras, su ejecución no corresponda al 
departamento competente en materia de agricultura, se adoptará el acuerdo preciso con la 
Administración General del Estado.

3. La financiación alternativa consistirá en el adelanto por los futuros regantes de todos o 
parte de los importes que les corresponda asumir, de acuerdo con la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario, del coste de las obras calificadas como de interés común en los 
correspondientes planes coordinados de obras. El referido adelanto supondrá que los 
importes indicados se aportarán por la comunidad de regantes en el momento de la 
ejecución de dichas obras conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, como alternativa 
a la previsión actualmente establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, en la que 
las aportaciones se efectúan tras la puesta en riego, la declaración del cumplimiento de 
índices y la aprobación por la Administración del correspondiente proyecto de liquidación.

4. La comunidad de regantes afectada y la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón firmarán un convenio en el que se detallarán todas las condiciones necesarias 
para la ejecución y financiación de la obras correspondientes y, en particular, las cantidades 
que adelantará la comunidad de regantes, el momento en que lo hará, posibles garantías 
que pudieran exigirse a la comunidad de regantes, cláusulas de salvaguardia y los 
contenidos que las partes consideren necesarios para la mejor consecución de la ejecución 
de la obra. El referido convenio podrá también ser suscrito por sociedades o empresas 
públicas autonómicas o estatales u organismos públicos autónomos competentes para la 
ejecución o gestión de infraestructuras de riego, o por instituciones o entidades financieras.

5. De acuerdo con el contenido del convenio al que se refiere el apartado anterior, las 
obras podrán ejecutarse por la Administración competente o por empresas o sociedades 
públicas autonómicas o estatales. También podrán ser ejecutadas por la comunidad de 
regantes, correspondiendo en este caso a la Administración autonómica la supervisión y 
tutela de la ejecución a fin de garantizar su ajuste al marco legal establecido, así como, en 
caso necesario, las expropiaciones a las que hubiere lugar conforme a la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario.
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6. Los importes adelantados por los futuros regantes a través de la comunidad de 
regantes serán deducidos en los posteriores proyectos de liquidación que elabore la 
Administración, lo que podrá recogerse de forma expresa en el convenio correspondiente.

7. Cuando la financiación y ejecución se efectúen por la comunidad de regantes con 
apoyo público derivado de un régimen subvencional específico, las aportaciones de 
financiación a realizar por los futuros regantes se ajustarán a las condiciones del citado 
régimen. En este caso, el referido convenio será de supervisión y tutela de la ejecución a fin 
de garantizar el ajuste de la actuación al marco legal establecido, así como, en caso 
necesario, contemplando las expropiaciones a las que hubiere lugar conforme a la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario.

8. Las previsiones del apartado anterior referidas al convenio serán también de 
aplicación en el caso de que la comunidad de regantes asuma la financiación y ejecución sin 
apoyo público.

Artículo 19.  Transmisión de tierras reservadas en zonas regables de interés nacional.
1. El tráfico jurídico de propiedades en sectores declarados como regadíos en zonas de 

interés nacional, cuyos propietarios hayan optado a través de su comunidad de regantes por 
el sistema alternativo de financiación y ejecución de obras previsto en el artículo 18 o, 
anteriormente, por el previsto en la disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de 
enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
quedará sujeto a las normas generales que regulan la propiedad inmueble siempre que el 
adquirente cumpla los criterios del modelo de agricultura social y familiar y las superficies así 
adquiridas, juntamente con aquellas de las que ya pudiera ostentar la propiedad, no supere 
las 100 hectáreas.

2. En el resto de situaciones no contempladas en el apartado anterior, el tráfico jurídico 
de propiedades quedará sujeto a lo establecido en los apartados siguientes.

3. Salvo que medie autorización previa de la transmisión por parte del departamento 
competente en materia de agricultura, tendrán la consideración de tierras en exceso aquellas 
tierras sujetas a reserva que hayan sido adquiridas por actos inter vivos con posterioridad a 
la aprobación del Plan General de Transformación de la zona regable previsto en la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario y con antelación a que sobre las mismas medie resolución 
administrativa que constate que se han alcanzado los límites de intensidad de explotación 
previstos en el Plan General de Transformación correspondiente.

4. La autorización de la transmisión de tierras sujetas a reserva solo podrá otorgarse 
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Transmisión de la totalidad de la propiedad declarada reservada en la zona regable.
b) Cumplimiento por el adquirente de las cualidades personales establecidas en el 

correspondiente Plan General de Transformación.
c) Si el adquirente es una sociedad agraria de transformación o cooperativa de 

explotación comunitaria de la tierra, el total de tierras reservadas a la misma no podrá 
exceder de la suma de las reservas que corresponderían a aquellos de sus socios que 
reúnan las cualidades personales exigidas por el Plan General de Transformación para ser 
reservistas.

d) En el supuesto de que la entidad jurídica indicada en la letra anterior fuera disuelta 
antes de que las tierras afectadas por la zona regable queden sometidas a las reglas 
generales de transmisión, la propiedad inmobiliaria procedente de tierras reservadas se 
repartirá entre los socios que reúnan las cualidades personales exigidas por el Plan General 
de Transformación, sin que, en ningún caso, de esta partición pueda derivarse una 
adjudicación a un miembro que supere el límite de tierra reservada que individualmente 
pudiera corresponderle conforme a lo establecido en el Plan General de Transformación.

e) Si el adquirente no fuese propietario de tierras en la zona regable, las fincas habrán 
de permitir la constitución de una unidad mínima de explotación, conforme a las 
determinaciones del Plan General de Transformación.

5. En todo caso, la transmisión no podrá someterse a pacto o condición que tengan por 
objeto la suspensión o resolución de sus efectos.
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6. La tierra cuya transmisión haya sido autorizada por el departamento competente en 
materia de agricultura mantendrá la calificación de tierra reservada solo en aquella parte que 
el adquirente pueda acumular a la que tuviera antes de la transmisión, sin exceder del 
máximo establecido en el Plan General de Transformación.

7. En ningún caso la transmisión supondrá una disminución del volumen de tierras 
declaradas en exceso en la zona regable.

8. La transmisión autorizada será instrumentada en documento público al que se 
incorporará la autorización administrativa, que podrá tener validez temporal, y se notificará al 
departamento competente en materia de agricultura en el plazo de un mes desde su 
otorgamiento.

9. La transmisión implicará la subrogación del adquirente en la concesión que pudiera 
existir a favor del transmitente como complemento de la tierra reservada objeto de la 
transmisión.

10. Las tierras transmitidas irregularmente tendrán la consideración de tierras en exceso, 
de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 20.  Gobernanza y gestión del agua de riego a nivel de parcela.
1. Cuando una comunidad de usuarios para riego sea promotora de una actuación que 

haya requerido autorización ambiental, procederá a adaptar sus estatutos u ordenanzas a fin 
de asegurar el cumplimiento de obligaciones o condicionados derivados de la referida 
autorización.

2. Las comunidades de usuarios para riego beneficiarias de subvenciones o ayudas 
públicas en materia agraria o medioambiental otorgadas por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón incluirán en sus estatutos u ordenanzas protocolos de 
regulación y control, a los que deberán verse afectos sus comuneros, con el fin de mejorar la 
calidad del agua de los retornos de agua de riego y contribuir a minimizar la contaminación 
difusa. Dichos protocolos tendrán un contenido mínimo que deberá orientarse al consumo 
racional de insumos y será establecido por orden de la persona titular del departamento 
competente en materia de agricultura.

Artículo 21.  Registro de regadíos de Aragón.
1. Se crea el registro de regadíos de Aragón, como registro público de naturaleza 

administrativa adscrito al departamento competente en materia de agricultura.
2. Las comunidades de regantes y los titulares legales o concesionales de derechos de 

agua de riego, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, 
inscribirán en el referido registro todas las superficies situadas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón que tengan la consideración de regadío conforme a los modelos de declaración 
del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas derivado de la aplicación de la 
Política Agrícola Común.

3. La información de este registro que la normativa en materia de protección de datos 
permita, se ofrecerá de forma abierta y reutilizable en el portal de datos abiertos del 
Gobierno de Aragón.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá, de común 
acuerdo con los organismos de cuenca correspondientes, aquellos mecanismos de 
coordinación que permitan compartir y optimizar la información así obtenida.

5. El referido registro deberá permitir caracterizar el regadío aragonés de forma 
pormenorizada. Para ello, se delimitarán unidades cartográficas de regadío, que contendrán 
grupos de parcelas regadas, a nivel de polígono catastral, que resulten homogéneas. Dicha 
homogeneidad se basará en su pertenencia administrativa a una misma comunidad de 
regantes y en relación con una misma fuente de agua. Cada unidad cartográfica de regadío 
se clasificará en dos niveles:

a) El primer nivel se definirá en función de cuatro propiedades: el origen del agua 
(superficial o subterránea), la fuente de energía (presión natural o bombeo), el sistema de 
riego en parcela (inundación o presurizado) y la escasez de agua (eventual o permanente).

b) El segundo nivel de clasificación de cada unidad cartográfica de regadío se basará a 
su vez en otras cuatro propiedades: el tamaño de la parcelación (disgregada o concentrada), 
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la orientación productiva (cultivos extensivos o intensivos), la existencia de una figura de 
protección ambiental (pertenencia o no a la Red Natura 2000) y la componente 
socioeconómica (pujante, moderada o recesiva).

6. Las comunidades de regantes, así como los titulares legales o concesionales del 
derecho del agua, deberán actualizar de forma bianual este registro, comunicando las 
modificaciones o variaciones que se produzcan en las unidades cartográficas de regadío que 
correspondan.

Artículo 22.  Seguimiento ambiental de las actuaciones de regadío.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón, sin perjuicio de la sanción que proceda 
aplicar a quien cometa una infracción en el ámbito del regadío, se deberá restaurar o 
reponer la situación alterada al estado anterior de la infracción cometida.

2. Para tal fin, el órgano sustantivo comunicará al sujeto pasivo de la referida sanción la 
necesidad de restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior a la infracción 
cometida, otorgándole el plazo de tres meses para que proceda a comunicar si opta por la 
restauración o la reposición de la situación alterada al estado anterior a la infracción.

3. En el caso de que la persona infractora optase por la restauración de las potenciales 
afecciones de la actuación ejecutada, deberá aportar al órgano sustantivo un estudio sobre 
la afección ambiental y económica que supondría la aplicación de la alternativa de reposición 
de la situación alterada al estado anterior al de la infracción, además de un estudio de las 
afecciones ambientales que haya podido causar la actuación ejecutada, así como las 
medidas restauradoras que sobre ellas se proponga aplicar, juntamente con un calendario de 
actuaciones a desarrollar en un plazo máximo de un año.

4. Recibida la referida información, el órgano sustantivo la someterá a trámite de 
información y participación pública. Finalizado dicho trámite, dará traslado al órgano 
ambiental para que emita el preceptivo informe.

5. A la vista del expediente y una vez emitido el informe preceptivo del órgano ambiental, 
el órgano sustantivo resolverá sobre la regularización de la actuación.

TÍTULO III
De la reordenación de la propiedad

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 23.  Tipología de los procesos de reordenación de la propiedad.
1. Los procedimientos de reordenación de la propiedad podrán tener carácter público o 

privado. Ambos se iniciarán a instancia de los propietarios interesados, requiriéndose en los 
de carácter público la declaración de utilidad pública por decreto del Gobierno de Aragón.

2. La reordenación de la propiedad de carácter público únicamente contempla dos 
modalidades: la de concentración parcelaria y la de establecimiento de participaciones sobre 
las tierras.

3. La reordenación de la propiedad de carácter privado contempla, además de las dos 
modalidades previstas en el apartado precedente, la modalidad de permutas entre personas 
propietarias.

Artículo 24.  Nuevos caminos derivados de la reordenación de la propiedad.
En el diseño y construcción de nuevos caminos derivados de la reordenación de la 

propiedad deberá tenerse en cuenta tanto la visión agraria como la medioambiental para la 
existencia de unas infraestructuras sostenibles y eficientes para los interesados.
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Artículo 25.  Unidades mínimas de cultivo.
1. A los efectos de esta ley, la extensión de las unidades mínimas de cultivo se 

establece, como norma general para todo el territorio de la Comunidad Autónoma, en 10 
hectáreas para secano y 5 hectáreas para regadíos, excepto en regadíos tradicionales de 
riego por gravedad, en los que se reduce a 2 hectáreas. No obstante, en cada zona de 
concentración parcelaria que se ejecute podrán determinarse otras superficies diferentes, tal 
y como se establece en el apartado 3 del artículo 28.

2. La división o segregación de una finca rústica solo será válida cuando no dé lugar a 
parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.

3. Serán nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a tercero los actos 
o negocios jurídicos, sean o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división 
de una finca, contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior.

4. La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 
1, aun en contra de lo dispuesto por el testador, aplicando las reglas contenidas en el Código 
Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación de las 
mismas a falta de voluntad expresa del testador o de convenio entre los herederos.

5. En cuanto a excepciones, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre la materia y, 
en todo caso, podrá autorizarse la división cuando fuera necesaria por razón del 
cumplimiento de medidas contenidas en autorizaciones ambientales.

CAPÍTULO II
Procedimientos de carácter público

Artículo 26.  Procedimiento para la declaración de utilidad pública.
1. A través del ayuntamiento, o ayuntamientos en su caso, del término municipal en el 

que se pretenda iniciar un procedimiento, se presentará solicitud al departamento 
competente en materia de agricultura. Dicha solicitud deberá ser respaldada con un 
porcentaje de propietarios de la superficie a reordenar superior al 60 %, o bien únicamente 
superior al 50 % cuando éstos aporten más del 75 % de la superficie a concentrar. En ambos 
casos, el número de propietarios o propietarias firmantes será mayor que diez y la superficie 
superior a 200 hectáreas de secano o 150 hectáreas de regadío.

2. El ayuntamiento o, en su caso, ayuntamientos donde se ubique la zona solicitada 
convocará un periodo de información pública en el que las personas propietarias que no 
estén conformes con la solicitud de concentración parcelaria puedan manifestar por escrito 
su oposición.

3. En cualquier momento del procedimiento, y siempre que los trabajos de concentración 
se suspendan por un periodo superior a tres años por razones sobrevenidas debidamente 
justificadas, se revisará la declaración de utilidad pública.

Artículo 27.  Resolución de actuaciones previas y proyecto básico.
1. Recibida la solicitud, el departamento competente en materia de agricultura, a través 

de la dirección general que corresponda, resolverá sobre el inicio de actuaciones atendiendo 
a si concurren razones objetivas de interés público y en función del apoyo a la actuación por 
los propietarios, así como de las disponibilidades presupuestarias previsibles para llevarla a 
cabo.

2. Una vez emitida resolución de inicio de actuaciones, el departamento competente en 
materia de agricultura redactará un proyecto básico, que incluirá:

a) Perímetro y superficie a concentrar, incluyendo el número de propietarios y parcelas, 
con indicación de los firmantes a favor y en contra del procedimiento.

b) Grado de la división y dispersión de las parcelas, con indicación del número de 
explotaciones que cumplen los criterios del modelo de agricultura social y familiar previsto en 
el artículo 6. También el número de agricultores y agricultoras propietarios de una parcela 
única, y la estimación del grado de concentración previsible.

c) Avance del plan de obras de la zona de concentración.
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d) Delimitación gráfica de las masas a concentrar derivadas del referido plan de obras. 
En cada masa de concentración se delimitarán los recintos del terreno y elementos del 
paisaje con interés por su singularidad o significación ambiental que deberán ser 
preservados en el proceso de reparcelación, así como aquellos otros que se eliminarán por 
el propio procedimiento de redistribución de la propiedad.

e) Evaluación sobre el coste económico y temporal en los trabajos de concentración y 
obras previstas.

f) Afecciones y sinergias con otras actuaciones tales como regadíos o infraestructuras de 
cualquier tipo (urbanísticas, o de patrimonio cultural) que puedan condicionar la viabilidad de 
la actuación.

3. En aquellos casos de reordenación de la propiedad en los que resulte patente la 
existencia de un elevado número de personas propietarias con superficies muy reducidas, el 
proyecto básico podrá prever que la reordenación de la propiedad se realice, total o 
parcialmente, mediante la modalidad del establecimiento de participaciones sobre las tierras.

4. El referido proyecto básico, acompañado de un estudio de las afecciones ambientales 
de la actuación, será sometido al trámite de autorización ambiental que corresponda.

5. La resolución de la autorización ambiental por parte del órgano competente incluirá, 
de forma única para toda la zona, la autorización para la eliminación por parte de los 
perceptores de las fincas de reemplazo de aquellos márgenes o lindes entre parcelas que no 
deban ser preservados por su interés, su singularidad o su significación ambiental.

Artículo 28.  Informe previo de viabilidad y declaración de utilidad pública.
1. Visto el proyecto básico y el resultado de la autorización ambiental, se elaborará por el 

departamento competente en materia de agricultura un informe de viabilidad.
2. Las conclusiones de dicho informe serán elevadas al Gobierno de Aragón a fin de que 

proceda, en su caso, a la declaración de utilidad pública del proceso de concentración 
parcelaria mediante decreto.

3. En dicho decreto se concretará el perímetro de la zona, que podrá ser modificado por 
aquellas inclusiones, exclusiones o rectificaciones que en su caso se acuerden, e incluirá un 
plazo para el inicio de las actuaciones, transcurrido el cual sin éstas haberse iniciado, el 
decreto perderá su eficacia. También establecerá las unidades mínimas de cultivo para el 
término municipal en el que se ubica la zona de concentración, tanto para secano como para 
regadío. Dichas unidades mínimas de cultivo se aplicarán una vez ejecutada la 
concentración, tras la publicación del anuncio de la toma de posesión de las nuevas fincas 
de reemplazo de la concentración parcelaria.

Artículo 29.  Fases del procedimiento.
1. El procedimiento para llevar a cabo la concentración parcelaria tendrá las dos fases 

siguientes:
a) Fase provisional: contendrá simultáneamente las bases provisionales y el proyecto de 

concentración parcelaria, incluyendo la información completa, aunque provisional a los 
efectos de propiedad y calidad de las tierras aportadas para realizar la concentración 
parcelaria y de propuesta inicial de las fincas de reemplazo a asignar a cada propietario.

b) Fase definitiva: contendrá simultáneamente las bases definitivas y el acuerdo de 
concentración parcelaria, incluyendo la información completa y definitiva a los efectos de 
propiedad y calidad de las tierras aportadas para realizar la concentración parcelaria y de 
asignación final de las fincas de reemplazo a cada propietario.

2. Las adjudicaciones de tierra concentrada se concretarán provisionalmente en el 
proyecto de concentración y de forma definitiva en el acuerdo de concentración. En ambos 
documentos se reflejará la información completa de las fincas de reemplazo atribuidas.

3. Las bases provisionales y el proyecto de concentración serán objeto de una encuesta 
pública en la sede del ayuntamiento que se habilite, con el fin de que puedan presentarse las 
alegaciones que proceda respecto a su contenido.

4. Las bases definitivas y el acuerdo de concentración parcelaria se aprobarán por 
resolución de la dirección general que corresponda en razón de sus competencias, después 
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de introducir aquellas correcciones y modificaciones que proceda a resultas de las 
alegaciones presentadas y descritas en el apartado anterior. Tanto las bases definitivas 
como el acuerdo de concentración parcelaria podrán ser objeto de recurso de alzada ante la 
persona titular del departamento competente en materia de agricultura.

Artículo 30.  De la modalidad del establecimiento de participaciones sobre las tierras.
1. El establecimiento de participaciones sobre las tierras supone que los propietarios o 

propietarias afectados no recibirán parcelas de reemplazo, sino participaciones en función de 
la superficie y calidad de las tierras aportadas.

2. En esta modalidad, el proyecto básico deberá establecer la superficie mínima de las 
parcelas indivisibles en las que a los propietarios se les asignen las participaciones. Dicha 
superficie mínima deberá asegurar la competitividad de su explotación, así como la 
posibilidad de rentabilizar inversiones de mejora de la misma como es el caso de la creación, 
modernización o mejora del regadío.

3. La explotación de cada parcela a la que se atribuyan las participaciones deberá 
efectuarse a una mano mediante la aplicación de cualquier sociedad o estructura jurídica 
admisible en Derecho. Dichas parcelas resultarán indivisibles.

Artículo 31.  Comisiones locales de concentración parcelaria.
1. Las comisiones locales de concentración parcelaria son órganos colegiados, 

dependientes de la dirección general con competencias en materia de reforma y desarrollo 
agrario, a cuyo titular le corresponderá el nombramiento de sus miembros.

2. Las comisiones locales estarán compuestas por:
a) Presidente: con voto de calidad, será la persona que ocupe la dirección del servicio 

provincial, correspondiente a la zona de concentración parcelaria de que se trate, del 
departamento competente en materia de concentración parcelaria.

b) Vicepresidente: la persona que ocupe la subdirección o cargo equivalente del mismo 
servicio provincial correspondiente.

c) Secretario, con voz y voto: un funcionario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma que tenga formación jurídica.

d) Vocales: el Registrador de la Propiedad, el Notario de la zona o, no habiendo 
determinación de zonas notariales, el del distrito a quien por turno corresponda, un ingeniero 
del servicio provincial correspondiente, el alcalde o alcaldes de la zona o zonas a concentrar 
y tres representantes de los propietarios de la zona.

3. Los tres propietarios que han de formar parte de la comisión local de concentración 
parcelaria serán elegidos por una asamblea de participantes en la concentración convocada 
por el ayuntamiento del municipio en que mayor superficie haya de la zona de concentración 
parcelaria, siendo auxiliado por los otros ayuntamientos que tengan superficie en ella. En 
esta misma asamblea se designará a un máximo de seis propietarios de la zona que, sin 
formar parte de la comisión local, auxiliarán a esta en los trabajos de clasificación de tierras.

4. Las comisiones locales de concentración parcelaria tendrán las siguientes funciones:
a) Tutelar los trabajos de investigación de la propiedad y participar en la clasificación de 

tierras.
b) Aprobar las bases provisionales.
c) Proponer a la dirección general competente la aprobación de las bases definitivas.
5. Las comisiones locales de concentración parcelaria se ajustarán en su funcionamiento 

al régimen jurídico de los órganos colegiados, dispuesto en la ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y a la normativa que pueda dictar la Comunidad 
Autónoma de Aragón al respecto.

6. Las comisiones locales de concentración parcelaria se extinguirán tras la aprobación 
de las bases definitivas de la concentración parcelaria.
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CAPÍTULO III
Procedimientos de carácter privado

Artículo 32.  De los procedimientos de carácter privado.
El departamento competente en materia de agricultura podrá autorizar la realización de 

la concentración parcelaria de carácter privado con arreglo al procedimiento especial 
establecido en esta ley, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Un número de agricultores o agricultoras titulares de explotaciones individualizadas no 
menor de cinco.

b) Una superficie mínima a concentrar de 200 hectáreas para tierras de secano y de 100 
hectáreas en tierras de regadío.

c) Que la superficie no aportada a concentración e incluida en el perímetro no exceda del 
30 % de la superficie a concentrar.

d) Que los promotores constituyan una entidad con personalidad jurídica para llevar a 
cabo específicamente la concentración de sus fincas incluidas en el perímetro a concentrar.

Artículo 33.  Solicitud, plan de trabajo y resolución administrativa.
1. La entidad constituida presentará la solicitud al departamento competente en materia 

de agricultura acompañada de un plan de trabajo que deberá hacer referencia a los 
siguientes extremos:

a) Perímetro de concentración.
b) Relación de propietarios integrantes de la entidad constituida con las parcelas 

catastrales aportadas y sus superficies, así como la relación de parcelas catastrales 
excluidas y su superficie.

c) Plano que refleje la situación de las parcelas incluidas y excluidas en el perímetro a 
concentrar.

d) Presupuesto económico y plazo de ejecución de los proyectos y estudios técnicos y 
ambientales necesarios.

e) Designación del personal técnico que vayan a realizar los trabajos de referencia.
f) Conformidad expresa de todos los propietarios integrantes de la entidad.
2. La persona titular de la dirección general competente en esta materia resolverá 

expresamente sobre la solicitud presentada en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que medie resolución expresa, se considerará la petición desestimada. Si la 
resolución es favorable a la solicitud, se abrirá un período de información pública mediante 
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el Boletín Oficial de la Provincia, así como 
su exposición en el tablón de edictos del ayuntamiento o ayuntamientos afectados durante 
un mes, contado desde la fecha de publicación del último aviso.

3. Durante el plazo de información pública, podrá interponerse recurso de alzada frente a 
dicha resolución ante la persona titular del departamento competente en materia de 
agricultura.

4. La resolución favorable tendrá como consecuencia que la concentración será 
obligatoria para los propietarios o propietarias y titulares de derechos reales y situaciones 
jurídicas existentes sobre aquellas parcelas que voluntariamente se aporten con este objeto.

Artículo 34.  Proyecto de concentración parcelaria.
1. Aprobada la solicitud, los promotores deberán presentar, en el plazo de un año, un 

proyecto de concentración parcelaria y, en su caso, un plan de obras, cuyos contenidos y 
condiciones deberán ser expresamente aceptados como mínimo por el 85% de ellos. El 
plazo de presentación podrá prorrogarse por otro año.

2. Transcurrido el plazo sin que se hubiera presentado el referido proyecto, quedará sin 
efecto la aprobación otorgada.

3. El proyecto deberá incluir los siguientes documentos:
a) Relación de cada una de las parcelas aportadas a la concentración, con expresión de 

la superficie y de los derechos reales y situaciones jurídicas que les afecten.
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b) Justificación suficiente del dominio de cada una de las parcelas aportadas a la 
concentración, con la documentación acreditativa de su titularidad, sin que puedan admitirse 
transmisiones, sucesiones o donaciones que no hayan sido debidamente realizadas, y 
justificación, asimismo, de la liquidación de impuestos correspondiente.

c) Clasificación de tierras y fijación de los respectivos coeficientes que servirán para 
llevar a cabo las adjudicaciones.

d) Relación de cada una de las fincas de reemplazo que se atribuye a cada propietario, 
así como de los derechos reales y situaciones jurídicas que hayan de trasladarse a las 
mismas.

e) Fichas individuales de aportaciones de parcelas y atribuciones de fincas de reemplazo 
de cada propietario.

f) Planos de situación, de parcelas aportadas, de clases de tierra y de fincas de 
reemplazo sobre base ortofotográfica.

g) Previsión del momento en que se estima deba tomarse posesión de las fincas de 
reemplazo.

Artículo 35.  Aprobación del proyecto e información pública.
1. Recibido el proyecto y aprobado, en su caso, por la dirección general competente en 

la materia, se habilitará un plazo de información pública siguiendo el mismo procedimiento 
que el establecido en el apartado 2 del artículo 33.

2. Durante el periodo de información pública, podrá interponerse recurso de alzada 
contra la aprobación del proyecto ante la persona titular del departamento competente en 
materia de agricultura.

Artículo 36.  Apoyo público y financiación.
1. El departamento competente en materia de agricultura podrá implementar líneas de 

subvenciones para apoyar la concentración privada.
2. En el marco de dichas subvenciones, los gastos ocasionados por el otorgamiento de 

escrituras, acta de protocolización de títulos e inscripción en el Registro de la Propiedad 
podrán ser cubiertos al 100 % de su coste. El porcentaje de intensidad de ayuda para el 
resto de costes será establecido en las bases reguladoras correspondientes.

3. Las concentraciones parcelarias privadas gozarán de los beneficios fiscales 
establecidos en la legislación tributaria.

Artículo 37.  Concentración parcelaria por el sistema de permuta.
1. El departamento competente en materia de agricultura podrá autorizar permutas entre 

dos o más propietarios cuando cada uno de ellos agrupe fincas con una superficie que sea, 
como mínimo, de cinco hectáreas de secano, una hectárea de regadío o una hectárea de 
plantaciones regulares, y la diferencia en superficie entre lo aportado y lo recibido no sea 
superior al 20 %.

2. Estas permutas gozarán de los beneficios fiscales establecidos en la legislación 
tributaria.

3. Las personas interesadas deberán dirigir la solicitud al departamento competente en 
materia de agricultura, debiendo acreditarse el dominio de cada una de las parcelas objeto 
de permuta. Asimismo, deberá acompañarse plano o croquis de situación de cada una de 
ellas.

4. Autorizada la permuta, mediante resolución de la dirección general competente en la 
materia, las personas interesadas formalizarán ante notario en el plazo de tres meses los 
actos y contratos precisos para llevarla a cabo.

5. Los gastos ocasionados con motivo de las transmisiones podrán ser subvencionados 
por el departamento competente en materia de agricultura a través de regímenes de 
subvención que, en su caso, puedan habilitarse.
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CAPÍTULO IV
Acta de reorganización

Artículo 38.  Acta de reorganización de la propiedad.
Tanto en el procedimiento de carácter público como en el de carácter privado, resueltos 

los recursos que, en su caso, se hubieran podido presentar, el departamento competente en 
materia de agricultura extenderá y autorizará el acta de reorganización de la propiedad que, 
acompañada de los títulos de concentración, remitirá a la notaría correspondiente para su 
protocolización y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.

TÍTULO IV
Del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón

CAPÍTULO I
Bienes integrantes, fines y su gestión

Artículo 39.  El Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Forman parte del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón el 

conjunto de derechos reales que la Comunidad Autónoma ostente sobre los siguientes 
bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria, directamente o previa transformación:

a) Los adquiridos en ejecución de procedimientos de transformación de grandes zonas y 
comarcas.

b) Los adquiridos en virtud del ejercicio de derechos preferentes.
c) Los cedidos en uso a la Administración autonómica.
d) Los adquiridos en virtud de cualquier otro título.
e) Las fincas de propietarios desconocidos, procedentes del proceso de concentración 

parcelaria.
f) Los terrenos municipales de uso agrario que pudieran ser aportados al patrimonio 

agrario mediante convenio con las entidades locales.
2. La gestión de los bienes y derechos del Patrimonio Agrario de la Comunidad 

Autónoma de Aragón corresponderá al departamento competente en materia de agricultura.

Artículo 40.  Gestión del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. El aprovechamiento y explotación de los inmuebles que formen parte del Patrimonio 

Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón estarán sujetos a concesión, ostentando 
siempre la plena propiedad sobre los mismos la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

2. Las concesiones para el aprovechamiento y explotación de los inmuebles serán 
adjudicadas por el departamento competente en materia de agricultura mediante licitación 
basada en un procedimiento de concurrencia competitiva pública, cuyas bases se aprobarán 
por orden de la persona titular de dicho departamento y tendrán en cuenta, en los baremos 
que se establezcan para otorgar la puntuación a cada solicitante, lo previsto en el artículo 7. 
Las bases también harán referencia al canon a pagar anualmente, el cual constará en el 
documento de concesión correspondiente.

3. La duración de las concesiones será de hasta 25 años.
4. Alternativamente, el departamento podrá firmar convenios con Administraciones 

locales en cuyo término municipal se hallen las parcelas de patrimonio agrario, en los que se 
encomiende la gestión para la adjudicación de las parcelas a agricultores o agricultoras con 
base también en los criterios de prioridad del artículo 7. Estos convenios podrán tener una 
duración de hasta 26 años y en ellos se deberán establecer los cánones a abonar.

5. Aquellas inversiones o mejoras que hayan incorporado al patrimonio agrario los 
concesionarios pasarán a formar parte del mismo una vez finalizado el periodo de concesión. 
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Podrá preverse la concesión de tierras de secano a fin de que el concesionario lleve a 
término y asuma el coste de su transformación en regadío.

6. El departamento competente en materia de agricultura podrá celebrar convenios con 
aquellas Administraciones locales que de forma voluntaria así lo soliciten, en virtud de los 
cuales se permita al Gobierno de Aragón la utilización de parcelas de patrimonio agrario 
municipal para su adjudicación a agricultores conforme a lo dispuesto en esta ley por un 
plazo de 25 años.

Artículo 41.  Destino de los ingresos provenientes del Patrimonio Agrario de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Los ingresos provenientes del patrimonio agrario estarán vinculados a gastos de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma que tengan por objeto el mantenimiento, mejora y 
ampliación del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras mejoras en 
infraestructuras agrarias.

Artículo 42.  Causas de extinción de las concesiones.
Serán causas de extinción de las concesiones, tanto si estas han sido efectuadas por la 

Administración de la Comunidad Autónoma como si lo han sido por una Administración local 
en virtud de convenio, las siguientes:

a) Abandono de la actividad agraria, entendiendo como tal el no cultivo directo y personal 
de la tierra.

b) Incumplimiento de cualquier requisito que conste en el documento de concesión.
c) Finalización del plazo fijado de duración de la concesión.
d) Mutuo acuerdo entre las partes.

Artículo 43.  Renuncias.
El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la concesión, procediendo a la 

devolución de los bienes, sin que por ello perciba compensación alguna por las inversiones o 
mejoras realizadas, salvo que medien causas de fuerza mayor.

Artículo 44.  Cultivo provisional.
Mientras se procede a la adjudicación del aprovechamiento y explotación de tierras de 

patrimonio agrario, bien directamente o bien a través de convenios con Administraciones 
locales, podrán adjudicarse en cultivo provisional anual a personas inscritas en el registro 
previsto en el artículo 10, dando prioridad a las dadas de alta en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda en función de su actividad agraria y a quienes tengan la certificación 
requerida en el artículo 11.

Artículo 45.  Regímenes especiales de explotación.
1. La persona titular del departamento competente en materia de agricultura podrá 

acordar la explotación directa de determinados bienes del patrimonio agrario cuando 
circunstancias excepcionales así lo aconsejen. En todo caso, se entenderá que concurren 
circunstancias excepcionales cuando la singularidad de la operación o las peculiaridades del 
bien así lo justifiquen, exista limitación de la demanda o urgencia resultante de 
acontecimientos imprevisibles o los bienes se destinen a experimentación, divulgación o 
preservación del medio natural. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa 
deberán justificarse suficientemente en el expediente.

2. También mediante convenio con el Gobierno de Aragón, podrán adjudicarse en 
concesión bienes del patrimonio agrario a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 
que sean destinados a fines de formación, investigación o experimentación agrarias o de 
preservación del medio natural. El periodo máximo de dicha concesión será de 25 años.
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Artículo 46.  Subrogación de un tercero en la concesión.
Mediante autorización expresa del órgano competente para la adjudicación del contrato 

de concesión para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales, podrá subrogarse 
un tercero en los derechos y obligaciones del adjudicatario siempre que aquel cumpla los 
requisitos exigidos en las bases de la licitación basada en un procedimiento de concurrencia 
competitiva pública que dio lugar a la concesión, así como los dispuestos en el artículo 6.

CAPÍTULO II
Bienes que formaron parte del patrimonio agrario

Artículo 47.  Regulación de bienes que en origen formaron parte del Patrimonio Agrario.
1. Los bienes del Patrimonio Agrario adjudicados en propiedad en el marco de la Ley de 

Reforma y Desarrollo Agrario, y legislaciones anteriores, quedarán desafectados de 
obligaciones y autorizaciones de la Administración autonómica a efectos del propio 
patrimonio agrario en el momento en que estos se hallen completamente pagados y 
dispongan de escritura de propiedad, pasando en ese momento a regularse por el tráfico 
jurídico habitual para cualquier propiedad. En tanto no cumplan dichos criterios, se regularán 
según lo previsto en la referida Ley de Reforma y Desarrollo Agrario o en su legislación 
anterior correspondiente.

2. Los bienes del Patrimonio Agrario adjudicados en propiedad en el marco de la Ley 
6/1991, de 25 de abril, y de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, ambas de patrimonio agrario 
de la Comunidad Autónoma, quedarán sujetos a las limitaciones que se establecen en los 
artículos siguientes.

Artículo 48.  Enajenación, arrendamiento, segregación y constitución de cargas reales.
1. Toda enajenación por actos inter vivos, arrendamiento, segregación o constitución de 

derechos reales en bienes procedentes del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma 
de Aragón requerirá de los interesados una declaración responsable, que remitirán al 
departamento competente en materia de agricultura, y cuyo modelo será establecido por 
orden de la persona titular de dicho departamento.

2. La enajenación por actos inter vivos o el arrendamiento resultarán admisibles, 
exclusivamente, cuando el adquirente o, en su caso, el arrendatario cumpla los criterios del 
modelo de agricultura social y familiar del artículo 6 y las superficies así adquiridas o 
arrendadas, juntamente con aquellas de las que ya pudiera ostentar la propiedad, no 
superen las 100 hectáreas de regadío equivalentes. En dicho cómputo, cada hectárea de 
regadío equivaldrá a 6 de secano.

3. En los actos de enajenación inter vivos se establecerán en la escritura de propiedad 
las garantías hipotecarias y condiciones resolutorias que sean necesarias para garantizar el 
pago de la parte aplazada del precio, de las cantidades que correspondan al propietario en 
concepto de reintegro por obras y, en general, cualquier otra obligación de contenido 
económico que deba satisfacer a la Administración por actuaciones en materia de reforma y 
desarrollo agrario.

4. La constitución de derechos reales será admisible cuando los bienes en cuestión 
dispongan de escritura de propiedad y en la constitución del referido derecho real se hayan 
contemplado las limitaciones derivadas del pago de la parte aplazada del precio, de las 
cantidades que correspondan al propietario en concepto de reintegro por obras y, en general, 
cualquier otra obligación de contenido económico que deba satisfacer a la Administración 
por actuaciones en materia de reforma y desarrollo agrario.

5. La segregación de parte de la superficie de una parcela, siempre que siga 
destinándose a fines agrícolas, agropecuarios o agroalimentarios, será admisible cuando la 
superficie de ocupación de la nueva instalación suponga hasta el 20 % de la superficie útil de 
una parcela. Además, se establece una ratio máxima de 6 entre la superficie máxima de 
ocupación a segregar y la superficie de las edificaciones a implantar.

6. Los actos realizados que no cumplan los referidos requisitos serán nulos de pleno 
derecho.
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Artículo 49.  Agrupación, división, agregación y transformación o cambio de destino o 
naturaleza.

1. Todo acto de agrupación, división, agregación de bienes procedentes del patrimonio 
agrario, así como su transformación o cambio de destino o de naturaleza no prevista en el 
artículo 48, requerirá de la previa autorización por parte del departamento competente en 
materia de agricultura, previa solicitud formulada por el interesado.

2. Los actos realizados que no cumplan los referidos requisitos serán nulos de pleno 
derecho.

Artículo 50.  Obligaciones de funcionarios públicos, notarios y registradores de la propiedad 
y mercantiles en el ejercicio de sus funciones con relación a bienes procedentes del 
patrimonio agrario.

En todo documento público en el que se describan o relacionen bienes procedentes en 
su origen del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón, el notario o 
funcionario autorizante deberá hacer una expresa referencia al hecho de que tales bienes 
están sujetos a cuanto dispone la presente ley. Igual referencia corresponde hacer a los 
registradores de la propiedad y mercantiles en los asientos que practiquen referentes a 
cualesquiera actos o contratos en los que se incluyan bienes de tal naturaleza.

TÍTULO V
Actuaciones frente a eventos naturales de especial intensidad

Artículo 51.  Objeto y beneficiarios.
1. El departamento competente en materia de agricultura podrá establecer líneas de 

subvención a fin de contribuir a paliar los daños producidos por eventos naturales anormales 
de especial intensidad en un ámbito geográfico concreto que será establecido por orden de 
la persona titular del referido departamento.

2. También podrá subvencionar la reparación de infraestructuras públicas o colectivas de 
riego afectadas por las citadas circunstancias anormales.

3. Serán beneficiarios de las líneas de subvención del apartado 1 los titulares de 
explotaciones agrarias que cumplan los requisitos especificados en el artículo 6 con relación 
a la definición del modelo de agricultura familiar.

4. Serán beneficiarios de los apoyos previstos en el apartado 2 las comunidades de 
regantes.

Artículo 52.  Daños en producciones o en infraestructuras de las explotaciones agrarias.
El apoyo previsto en el artículo anterior se articulará a través de las bases reguladoras y 

convocatorias que resulten necesarias, en las condiciones del marco europeo de 
subvenciones que esté vigente para estos fines.

Artículo 53.  Daños en infraestructuras públicas de regadío.
1. En el caso de daños en infraestructuras públicas de regadío, además de las ayudas 

previstas en los artículos anteriores, el departamento competente en materia de agricultura 
podrá ejecutar de forma directa las actuaciones de reparación, procediendo posteriormente a 
la entrega de las mismas a una comunidad de regantes beneficiaria.

2. Previo acuerdo adoptado por el órgano de contratación conforme a lo establecido en 
la normativa básica del Estado, las actuaciones ejecutadas de forma directa podrán tener la 
consideración de contratos de emergencia.

Disposición adicional primera.  Medidas de compatibilización de las energías renovables 
en zonas agrarias.

No podrán implantarse plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos en 
zonas en las que la Administración haya iniciado un procedimiento de concentración 
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parcelaria, habiendo sido declarada la utilidad pública a través de la publicación de un 
decreto. Dicha limitación finalizará con la toma de posesión de las fincas de reemplazo a 
nivel de subperímetro de la concentración si así se ha definido.

Tampoco podrán implantarse plantas solares fotovoltaicas o parques eólicos en zonas en 
las que las administraciones, estatal o autonómica, hayan iniciado proyectos de creación o 
de modernización de regadíos, habiendo sido declarado su interés general, salvo que se 
trate de plantas destinadas al autoconsumo.

De un modo general en cualquier zona agraria de la Comunidad Autónoma, en el diseño 
del emplazamiento de las plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos 
deberá preverse el mantenimiento o la no modificación significativa de los trazados de los 
caminos, sistemas de riego y drenaje preexistentes, así como los acuerdos con los 
propietarios de dichas infraestructuras que aseguren la continuación de la normal 
explotación de las mismas.

Disposición adicional segunda.  Criterios de identificación de suelo agrario de Aragón.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Aragón, 

a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, publicará los 
criterios que permitan identificar el suelo agrario de Aragón, en los que constarán aquellos 
suelos fértiles, productivos y cultivables sobre los que no podrá autorizarse la implantación 
de plantas de generación eléctrica, y serán actualizados anualmente.

Disposición adicional tercera.  Caducidad de determinadas declaraciones autonómicas de 
utilidad pública o interés general.

A propuesta del departamento competente en materia de agricultura, por decreto del 
Gobierno de Aragón podrá establecerse la caducidad de declaraciones de utilidad pública, 
en el caso de concentraciones parcelarias, o de interés general, en el caso de Regadíos 
Sociales o del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, que hubieran sido declaradas en su 
día por decreto de la Administración autonómica y que afecten a zonas en las que en los 
diez últimos años no se hubieran realizado actuaciones por parte de dicha Administración.

Disposición transitoria primera.  Registro de personas que ejercen actividades agrícolas y 
ganaderas de Aragón.

En tanto se proceda a constituir y regularizar el registro de personas que ejercen 
actividades agrícolas y ganaderas de Aragón previsto en el artículo 10, y en la medida en 
que sus prescripciones sean compatibles con lo dispuesto en esta ley, seguirá en 
funcionamiento con los fines de aquel el Registro de Agricultores y Ganaderos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, creado por Decreto 85/2018, de 8 de mayo, del Gobierno 
de Aragón.

Disposición transitoria segunda.  Compensaciones en el proceso de liquidación en 
determinados sectores de regadío de zonas de interés nacional.

1. Cuando en un mismo sector o sectores de riego enmarcados en un plan coordinado 
de obras de una zona de interés nacional, según la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
confluyan obras o actuaciones ya ejecutadas directamente por la Administración, y se hallen 
pendientes de liquidar, con otras obras financiadas total o parcialmente por los regantes con 
base en el artículo 18 o en la disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, 
de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, la liquidación 
que practique el departamento competente en materia de agricultura sobre las obras de 
interés común ejecutadas por la Administración deducirá los montantes aportados por los 
regantes para financiar las obras que en el plan coordinado de obras original estuvieran 
clasificadas como de interés general o de infraestructura hidráulica, con independencia de 
que, para el cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 del artículo 18 o de la referida 
disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, el mencionado plan 
coordinado de obras se hubiera modificado y dichas obras se hubieran reclasificado como de 
interés común. En ningún caso la compensación así efectuada podrá suponer nuevas 
aportaciones financieras de la Administración hacia los propietarios o concesionarios.
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2. Para efectuar lo previsto en el apartado anterior, a la liquidación que se practique a 
cada propietario o concesionario según la referida Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, le 
serán descontados los montantes que a cada propietario o concesionario como comunero le 
correspondan en función de su superficie por la financiación aportada por la comunidad de 
regantes.

Disposición derogatoria única.  Derogación expresa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agrario de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario.
b) La Ley 6/1994, de 30 de junio, de financiación agraria de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.
c) La Ley 6/2004, de 9 de diciembre, por la que se establecen medidas en materia de 

expropiación forzosa para actuaciones de mejora y creación de regadíos.
d) La disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales 

y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Aquellos decretos de declaración de utilidad pública y urgente ejecución de zonas de 

concentración parcelaria anteriores al 1 de enero de 2000, con la excepción de los que 
constan en el anexo I, en los que están los trabajos iniciados.

2. Quedan derogadas otras disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan 
o contradigan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para el desarrollo de esta ley.

Disposición final segunda.  Aplicación supletoria de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario.

En todo lo no previsto en la presente ley en materia de concentración parcelaria será de 
aplicación lo dispuesto por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 
118/1973, de 12 de enero.

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Se modifica el apartado 1 del artículo 47 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, que queda redactado del siguiente modo:

«1. La autorización ambiental integrada incluirá todas las actividades enumeradas 
en el anexo IV que se realicen en la instalación, así como las explotaciones de 
ganadería intensiva cuya capacidad supere las 360 unidades de ganado mayor 
(UGM), y aquellas otras actividades que cumplan simultáneamente los siguientes 
requisitos:

a) Que se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la instalación que realiza 
una actividad sometida a autorización ambiental integrada.

b) Que guarden una relación de índole técnica con dicha actividad.
c) Que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se 

vaya a ocasionar.»

Disposición final cuarta.  Integración ganadera.
En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Aragón 

tramitará la aprobación de una modificación del Código del Derecho Foral de Aragón, Texto 
Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 
de marzo, del Gobierno de Aragón, introduciendo una regulación de los contratos de 
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integración ganadera con objeto de dar seguridad jurídica y estabilidad al sector, y garantizar 
un adecuado reparto de beneficios y obligaciones entre las partes.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Aragón».
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§ 133

Ley 13/2023, de 30 de marzo, de dinamización del medio rural de 
Aragón. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 72, de 17 de abril de 2023
«BOE» núm. 108, de 6 de mayo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-10878

[ . . . ]
TÍTULO V

Políticas públicas en el medio rural

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Actividades económicas

[ . . . ]
Artículo 44.  Agricultura y ganadería.

1. El Gobierno de Aragón, en colaboración con las asociaciones, organizaciones y 
cooperativas agroalimentarias representativas del sector, impulsará la modernización del 
sector agroganadero como elemento dinamizador y generador de empleo en el medio rural 
mediante la transferencia de conocimiento e innovación a las explotaciones agrarias y 
ganaderas, el favorecimiento del relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector 
agrario en el marco del modelo social y familiar.

2. A tal efecto, el departamento competente en materia de agricultura y ganadería 
promoverá los mecanismos necesarios para la ejecución, entre otras, de las siguientes 
medidas:

a) Favorecer el relevo generacional mediante programas de incentivos, relación 
actualizada de explotaciones sin relevo y acuerdos de mentoría y de financiación.

b) Configurar un Banco de Tierras que permita concentrar en favor del modelo familiar el 
patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, para facilitar las inversiones privadas sobre 
ese activo a medio y largo plazo y preservando, en todo caso, la propiedad pública del 
mismo.

c) Afrontar la dispersión y fragmentación de la propiedad de la tierra incorporando 
nuevos instrumentos de concentración parcelaria, de reordenación y de gestión de la 
propiedad, en consonancia con el contexto ambiental y socioeconómico actual.
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d) Mejorar la dimensión económica, la sostenibilidad ambiental, la productividad y la 
competitividad de las explotaciones familiares agrarias, facilitando su operatividad y acceso a 
la tecnología, a los conocimientos y a los mercados.

e) Potenciar el papel de las Comunidades de Regantes en la creación y modernización 
de regadíos, habilitando nuevas herramientas de apoyo público, siguiendo los principios de 
eficiencia y sostenibilidad en un contexto de cambio climático.

f) Promover medidas de protección, impulso y reactivación de la ganadería extensiva 
como modelo de garantía para mantener el paisaje, la cultura y la biodiversidad, los valores 
culturales, la producción de alimentos naturales ligados al medio rural, la prevención de 
incendios forestales con la consiguiente liberación masiva de CO2 a la atmósfera, así como 
el almacenamiento de carbono en los suelos.

g) Impulsar la promoción comercial de los productos agrarios aragoneses y los sistemas 
de producción ecológica y de calidad diferenciada, como instrumento para incrementar el 
valor añadido de las producciones y el respeto al medio ambiente.

h) Mejorar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria y cadenas 
cortas de comercialización.

i) Promover medidas para combatir el abandono de superficies de cultivo, así como de 
nuevos usos para los suelos agrarios ya abandonados.

3. El Gobierno de Aragón, al menos anualmente, analizará la efectividad de las medidas 
contempladas en este artículo, que se publicará en la web de transparencia del mismo.

4. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería elaborará 
anualmente una memoria sobre las medidas adoptadas en los apartados anteriores, con 
relación de los créditos contemplados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Esta memoria se remitirá a la comisión competente de las Cortes de Aragón antes de 
finalizar el primer trimestre de cada año.

Artículo 45.  Sector forestal.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma adoptará las políticas necesarias para 

que los montes de la comunidad autónoma cumplan sus funciones medioambientales en 
relación con la conservación de la biodiversidad, como sumidero de carbono y como agente 
protector del suelo y los acuíferos que subyacen en él.

2. Se fomentará el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo en el medio 
rural mediante el aprovechamiento regulado de los recursos forestales, así como su uso 
como espacio de ocio conforme a la normativa vigente. Para ello, se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones:

a) Fomento de la inversión y el desarrollo de actividades de selvicultura y gestión forestal 
sostenible, así como restauración de daños ocasionados sobre las masas forestales, 
restauración hidrológica-forestal, mantenimiento y mejora de las infraestructuras forestales 
básicas, recuperación de vías pecuarias, así como el fomento del pastoreo en sistemas 
extensivos y silvopastorales.

b) Defensa de una gestión forestal integral que fomente la puesta en valor de los 
recursos forestales al tiempo que permita mejorar la protección frente a las amenazas que 
sufre el monte, así como la potenciación de los trabajos para la prevención y extinción de 
incendios forestales gestionados desde la propia Administración pública autonómica, 
mediante un operativo profesional distribuido por todo el territorio y estable durante todo el 
año, que sirva también como herramienta de respuesta ante otras emergencias que puedan 
implicar un riesgo en el medio rural para vidas humanas, bienes materiales, ecosistemas y la 
biodiversidad que los habita.

c) Regulación y promoción del uso público recreativo, cultural, social, de salud y de ocio, 
así como de las actividades turísticas, desarrollado en el medio natural.

d) Regulación de la actividad cinegética y la pesca, como actividades de control de fauna 
y generadoras de desarrollo económico.

e) Valorización de los productos endógenos de los montes aragoneses fruto de la 
producción forestal sostenible.

f) Fomento de la investigación ecológica-forestal, así como de la investigación sobre 
prevención y tratamiento de plagas y enfermedades forestales.
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g) Potenciación de la planificación y certificación forestal destinada a un mejor uso 
productivo del monte público, simplificando la tramitación administrativa para la potenciación 
del sector silvícola aragonés.

h) Desarrollo de la gestión multifuncional de los ecosistemas forestales aragoneses.
i) Favorecer un modelo de gobernanza en la política forestal y rural aragonesa que 

potencie el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente del medio rural, 
particularmente en aquellos municipios localizados dentro de zonas medioambientalmente 
protegidas de Aragón.

j) Promover el mantenimiento y creación de un paisaje en mosaico en las zonas 
próximas a los núcleos de población, en el que se potencien los usos agroforestales 
tradicionales, con el objetivo de reducir el riesgo de sufrir daños por incendios forestales en 
las zonas urbano-forestales.

k) Regular las condiciones de conservación que deben tener los montes privados para 
evitar que sean focos de propagación de incendios u otras cuestiones.

l) Protección de la biodiversidad aragonesa, particularmente de aquellas especies 
incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

3. El departamento competente en materia de gestión forestal elaborará anualmente una 
memoria sobre las medidas adoptadas en los apartados anteriores, con relación de los 
créditos contemplados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Esta memoria se remitirá a la comisión competente de las Cortes de Aragón antes de 
finalizar el primer trimestre de cada año.

Artículo 46.  Agroindustria.
1. Los poderes públicos aragoneses fomentarán el desarrollo de la agroindustria como 

elemento dinamizador y generador de empleo en el medio rural.
2. Se establecerán medidas de apoyo al sector agroindustrial, en particular, las dirigidas 

a impulsar la investigación, la innovación y transferencia tecnológica, la promoción comercial 
en el mercado interior y exterior de los productos transformados, la valorización de 
subproductos y reducción de contaminantes y el incremento de la dimensión económica y 
creación de estructuras de comercialización conjunta, especialmente de los sectores 
productivos localizados en el medio rural aragonés.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará el diseño de sistemas 
agroalimentarios innovadores, adaptativos y resilientes en todas las etapas de producción, 
transformación, distribución, consumo y valoración de los residuos, desde el punto de vista 
de su transición hacia la agroecología y la economía circular.

4. El departamento competente en materia de desarrollo agroalimentario elaborará 
anualmente una memoria sobre las medidas adoptadas en los apartados anteriores, con 
relación de los créditos contemplados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Esta memoria se remitirá a la comisión competente de las Cortes de Aragón antes de 
finalizar el primer trimestre de cada año.

[ . . . ]
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§ 134

Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de Ordenación del 
Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 122, de 5 de diciembre de 2000

«BOE» núm. 5, de 5 de enero de 2001
Última modificación: 31 de julio de 2020

Referencia: BOE-A-2001-428

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, 

de 10 de agosto, y reformado por Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, atribuye a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, en sus artículos 31.1.6.ª y 32.2 respectivamente, la 
competencia exclusiva en materia de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía, y el desarrollo legislativo y la ejecución en el marco de la legislación 
básica del Estado, en materia de pastos. Asimismo, los artículos 31.1.28.ª, 32.1 y 32.2, de 
dicho texto legal, atribuyen a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competencia 
exclusiva sobre el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización propia, y el desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa básica del 
Estado en materia de régimen local y montes.

El aprovechamiento de los recursos pastables tiene una gran importancia en Castilla-La 
Mancha, permitiendo la explotación rentable de especies y razas ganaderas mantenidas en 
régimen extensivo. Este subsector productivo, compatible con la protección del medio 
natural, genera un elevado número de puestos de trabajo y contribuye de manera sustancial 
al incremento de la renta agraria de la región, induciendo, además, actividad económica en 
los sectores de transformación y comercialización de productos alimentarios.

Sin embargo, la gestión administrativa de la utilización de los recursos pastables está 
regulada por la Ley de 7 de octubre de 1938 y por el Reglamento de Pastos, Hierbas y 
Rastrojeras, aprobado por Decreto 1256/1969, de 6 de junio. Disposiciones ambas que han 
quedado obsoletas por el transcurso del tiempo y que es imprescindible adaptar a los 
tiempos actuales, tanto en la que respecta a la regulación del aprovechamiento de los pastos 
como, y fundamentalmente, a la gestión de los mismos actualizando el sistema de 
participación de los agricultores y ganaderos.

La presente Ley de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras 
se configura como instrumento al servicio de los agricultores y ganaderos que deben de ser 
los verdaderos artífices de la regulación de este sector tan importante para ambos. Para ello 
se crea la figura de la Comisión Local de Pastos, que deberá constituirse en todos los 
Municipios de Castilla-La Mancha, que estará constituida por representantes de los 
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propietarios de tierras y de los ganaderos y serán ellos, en el seno de esta Comisión, los que 
decidirán cómo quieren que se articule en el territorio de su Municipio la gestión de los 
pastos. El presidente de esta Comisión será el Alcalde o Concejal en quien delegue y tendrá 
un papel fundamental en la Comisión Local puesto que al ser paritaria deberá acercar 
posturas entre ambas a fin de que se consigan los acuerdos necesarios en orden a la 
adjudicación y aprovechamiento de los pastos.

La Comisión Local tendrá competencias tan importantes como la redacción y 
modificación de las Ordenanzas de pastos, el establecimiento de las delimitaciones de los 
polígonos, así como establecer la tasación de los mismos, fijar las cuotas a satisfacer por 
cabeza de ganado, fijar las cargas ganaderas, adjudicar los aprovechamientos, celebrar 
subastas, cobrar los pastos y realizar los pagos, etc., etc. En definitiva, la articulación y 
gestión de los pastos.

La Comisión Local estará formada por representantes de los propietarios de tierras y 
ganaderos que serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de las 
organizaciones profesionales agrarias más representativas de ámbito provincial o regional. 
En este sentido se da carta de naturaleza a la representatividad de las organizaciones 
profesionales como entidades de representación de los sectores afectados. Las 
organizaciones profesionales agrarias han adquirido un protagonismo en la vida agraria que 
la Administración regional reconoce en esta Ley.

También es necesario resaltar la creación de la Comisión Provincial de Pastos como 
órgano armonizador de la gestión de los pastos en el ámbito provincial. Así, se le atribuyen 
competencias dirigidas a informar las ordenanzas que propongan las Comisiones Locales, 
determinar los precios mínimos y máximos que deben de regir por hectárea en cada zona 
ganadera de su provincia así como las cuotas máximas y mínimas por hectárea y cabeza de 
ganado, establecer directrices de carácter vinculante para las Comisiones Locales, etc., etc. 
En definitiva, adoptar decisiones que vayan dirigidas a que no existan grandes diferencias de 
criterios entre pueblos que sean limítrofes y evitar así posibles decisiones que rompan una 
cierta homogeneidad.

TÍTULO I
Principios generales

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 1.  
1. Es objeto de la presente Ley la ordenación y regulación del aprovechamiento de 

pastos, hierbas y rastrojeras, y el establecimiento de los órganos competentes en la materia 
así como su composición, funciones y régimen de funcionamiento.

2. Esta Ley se aplicará a todas las superficies que dentro del ámbito geográfico de 
Castilla-La Mancha estén sometidas al régimen común de aprovechamiento de pastos.

Artículo 2.  
Dichos aprovechamientos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las ordenanzas de 

pastos y por las normas consuetudinarias que deberán ser recogidas en las referidas 
ordenanzas.
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CAPÍTULO II
Organización administrativa

Sección 1.ª Órganos competentes

Artículo 3.  
Los órganos competentes en materia de aprovechamiento de pastos, hierbas y 

rastrojeras son:
a) Las Comisiones Locales de Pastos.
b) Las Comisiones Provinciales de Pastos.
c) Las Delegaciones Provinciales competentes en materia de agricultura y ganadería.
d) La Consejería competente en materia de agricultura y ganadería.

Sección 2.ª Comisión Local de Pastos

Artículo 4.  
1. En todos los Municipios de Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión Local de 

Pastos.
Las Comisiones Locales de Pastos ejercen sus funciones sobre el respectivo término 

municipal y se les asignan competencias en materia de aprovechamiento de pastos, hierbas 
y rastrojeras. Su mandato será por cuatro años.

2. Las Comisiones Locales de Pastos estarán compuestas por:
a) El Presidente, que lo será el Alcalde o Concejal, en quien delegue, que tendrá voz 

pero no voto.
b) Tres Vocales en representación de los propietarios de tierras del término municipal 

sujetas al régimen de ordenación de pastos.
c) Tres Vocales en representación de los ganaderos con explotación en el término o con 

pastos adjudicados en el municipio, con cartilla ganadera actualizada y libro-registro de 
explotación actualizado, que deberán estar al corriente de pagos por los pastos adjudicados, 
para poder ser elegidos.

d) El Secretario, nombrado por el Presidente, de entre los funcionarios del Ayuntamiento 
respectivo.

3. Los Vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de 
ordenación de pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de los mismos, 
serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento respectivo, a propuesta de las 
organizaciones profesionales agrarias más representativas, de ámbito provincial o regional, 
teniendo en cuenta la representación de las mismas en la localidad correspondiente.

4. En el supuesto de que no existiesen representantes de las organizaciones 
profesionales agrarias en el respectivo término municipal, o no hubiese propuestas, el puesto 
o puestos vacantes serán cubiertos por designación del Pleno de entre los vecinos que 
ostenten la condición de propietario o ganadero, y si tampoco hubiese vecinos que reuniesen 
tal condición, por uno o más Concejales del Ayuntamiento.

La condición de propietario, a estos efectos, se acreditará mediante certificación de la 
Comisión Local de Pastos, de ser propietario de tierras sujetas al régimen de ordenación de 
pastos del término municipal y la de ganadero mediante la correspondiente cartilla ganadera 
actualizada y libro-registro de explotación actualizado. La propiedad de la tierra se acreditará 
mediante la correspondiente escritura pública o por cualquier otro documento público o 
privado válido en derecho.

5. No se podrá compatibilizar la representación de propietarios y ganaderos en una 
misma persona, siendo requisito para poder ser elegido vocal de unos u otros, que las rentas 
que perciban procedan exclusiva o mayoritariamente del sector respectivo al que representa.

Artículo 5.  
1. Corresponde a las Comisiones Locales:
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a) Redactar y proponer la aprobación y modificación de las Ordenanzas de Pastos, 
Hierbas y Rastrojeras de su Municipio.

b) Establecer las delimitaciones de polígonos de pastos y formular tres meses antes del 
comienzo del año ganadero y dentro de los límites aprobados por la Comisión Provincial de 
Pastos, la propuesta de tasación, detallando el precio por hectárea y cabeza de ganado, que 
deberá regir para el disfrute de los pastos, hierbas y rastrojeras, así como los extraordinarios 
por cosechas deficientes no recolectadas.

c) Confeccionar un Registro público en el que consten todos los propietarios de tierras 
sujetas a ordenación, así como los ganaderos adjudicatarios de pastos, que deberá ser 
anualmente actualizado.

d) Fijar la cuota a satisfacer por cabeza de ganado de las diversas especies en el caso 
de las piaras concejiles o dulas, dentro de los precios mínimos y máximos establecidos por 
la Comisión Provincial.

e) Fijar las cargas ganaderas.
f) Adjudicar los aprovechamientos y resolver las reclamaciones que se hubiesen 

producido contra dicha adjudicación.
g) Celebrar las subastas de adjudicación de polígonos de pastos en aquellos casos en 

que la normativa reguladora prevea que se realicen.
h) Realizar el cobro de los pastos a los ganaderos adjudicatarios y realizar el pago a los 

propietarios de las tierras sujetas a ordenación. La Comisión podrá acordar que el cobro de 
los pastos sea previo a su aprovechamiento.

i) Determinar el porcentaje a detraer de los ingresos, dentro del límite fijado por esta Ley.
j) Proponer la exclusión e inclusión de fincas en el régimen común de ordenación de 

pastos.
k) Establecer, en relación con los cultivos herbáceos, el plazo durante el cual no podrá 

acceder el ganado a las fincas, una vez levantada la cosecha.
l) Informar a la Comisión Provincial de Pastos de cuantos asuntos estimen de interés 

para el fomento y mejora de la ganadería, proponiendo las soluciones a adoptar.
m) Remitir a la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, una vez 

realizada, copia autenticada del documento acreditativo de la adjudicación.
n) Comunicar a la Comisión Provincial la composición de la Comisión Local.
o) Cuantas otras competencias que el Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, 

aprobado por Decreto 1256/1969, de 6 de junio, atribuían a las extinguidas Comisiones 
Mixtas Locales y que no estén atribuidas por esta Ley a otro órgano.

p) Informar a la Delegación Provincial sobre la agrupación de fincas para su exclusión 
del régimen común de aprovechamiento. Si transcurridos dos meses no se hubiera 
evacuado el citado informe, se entenderá como silencio positivo.

2. En caso de empate entre los miembros de la Comisión, y de persistir éste durante un 
mes, la Comisión Local elevará el asunto a la Comisión Provincial, que dictará una 
resolución dirimente en el plazo de un mes.

3. Las Comisiones Locales de Pastos podrán detraer hasta un 20 por 100 de los 
ingresos del valor de adjudicación de aprovechamiento de pastos, para sufragar gastos de 
funcionamiento de la misma o para las mejoras de los aprovechamientos, que estimen 
pertinentes.

Si se ejerciese esta facultad se nombrará un Tesorero que junto con otro miembro de la 
Comisión serán los responsables de estos fondos.

Sección 3.ª De las Comisiones Provinciales de Pastos

Artículo 6.  
Las Comisiones Provinciales de Pastos son órganos colegiados de la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, integrados en la Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente.

La Comisión Provincial de Pastos tiene competencias ejecutivas y de coordinación en el 
ámbito de su provincia en las materias relacionadas con la aplicación de la normativa 
reguladora de los pastos, hierbas y rastrojeras. Su mandato será por cuatro años.
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Artículo 7.  
1. Las Comisiones Provinciales de Pastos estarán compuestas:
a) El Presidente, que lo será el Delegado provincial de la Consejería competente en 

materia de Agricultura y Ganadería o persona que le sustituya.
b) Dos funcionarios de la Delegación Provincial con competencias en materia de 

Agricultura y Ganadería, uno de los cuales será nombrado Vicepresidente, por el Presidente, 
y cuyas funciones serán únicamente de asesoramiento.

c) Dos representantes de la Cámara Agraria Provincial, uno del sector agrícola y otro del 
sector ganadero, a propuesta del Pleno de la misma y nombrados por el Delegado Provincial 
de Agricultura.

d) Tres Vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas a ordenación en 
cualquier término municipal de la provincia.

e) Tres Vocales en representación de los ganaderos de la provincia.
f) El Secretario, nombrado por el Presidente, de entre los funcionarios de la Delegación 

Provincial con competencias en materia de Agricultura y Ganadería.
2. Los Vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de 

ordenación de pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de los mismos, 
serán nombrados por el Delegado provincial de la Consejería competente en materia de 
Agricultura y Ganadería a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más 
representativas, de ámbito provincial o regional, teniendo en cuenta la representación que 
las mismas ostenten en el respectivo ámbito provincial.

En el supuesto de que no existiese propuesta para alguno o algunos de los puestos a 
cubrir éstos serán designados por el Delegado provincial con competencias en materia de 
Agricultura y Ganadería.

Artículo 8.  
Las Comisiones Provinciales de Pastos tendrán las siguientes competencias:
a) Informar las Ordenanzas y sus modificaciones, propuestas por las Comisiones 

Locales.
b) Informar las propuestas de las Comisiones Locales en las materias relacionadas con 

esta Ley, que deban elevarse a la aprobación del Delegado provincial.
c) Determinar los precios mínimos y máximos que deberán regir por hectárea en cada 

comarca ganadera de su provincia, así como los extraordinarios por cosechas deficientes no 
recolectadas.

d) Determinar los precios mínimos y máximos de la cuota que se deberá satisfacer por 
hectárea y por cabeza de ganado de las diversas especies en el caso de piaras concejiles o 
dulas.

e) Establecer directrices, de carácter vinculante, dirigidas a las Comisiones Locales de 
Pastos a fin de establecer un desarrollo homogéneo de la normativa sobre pastos, hierbas y 
rastrojeras en toda la provincia, o en su defecto zonas de la misma con parecidas u 
homogéneas características.

f) La determinación del máximo y mínimo de las cargas ganaderas.
g) Establecer un Registro de los titulares de explotaciones ganaderas solicitantes de 

pastos, que hayan sido sancionados o inhabilitados, a efectos de conocimiento de las 
Comisiones Locales, información que ha de ser facilitada por los órganos competentes para 
sancionar.

h) La revisión o revocación de los acuerdos y resoluciones de las Comisiones Locales, 
debiendo, en todo caso, dar audiencia a las partes afectadas, Comisión Local, propietario de 
tierras o ganadero.
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Sección 4.ª De los órganos unipersonales de la Consejería competente en 
materia de agricultura y ganadería

Artículo 9.  
Los Delegados provinciales de la Consejería competente en materia de agricultura y 

ganadería tendrán las siguientes competencias:
a) Aprobar las Ordenanzas de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.
b) Establecer los plazos extraordinarios de retirada de cosecha y paja.
c) Autorizar, en su caso, la quema de rastrojos antes de las fechas establecidas.
d) Resolver las peticiones de segregación.
e) Resolver las agrupaciones de fincas.
f) Inclusión y exclusión de fincas del régimen común de ordenación de pastos.
g) Ejecutar la recaudación por la vía ejecutiva.
h) Impartir instrucciones a los Servicios dependientes de la respectiva Delegación en 

orden a colaborar con las Comisiones Provinciales y Locales de Pastos.

Artículo 10.  
El Consejero competente en materia de agricultura y ganadería ejerce la superior 

dirección de los órganos de la Administración Autonómica con competencia en materia de 
pastos, hierbas y rastrojeras.

Sección 5.ª Disposiciones comunes

Artículo 11.  
1. Las Comisiones Provinciales de Pastos y las Comisiones Locales de Pastos ajustarán 

su funcionamiento, en lo no previsto en esta Ley, a lo establecido en el capítulo II, Órganos 
Colegiados, del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante ambas Comisiones podrán aprobar sus respectivos reglamentos internos 
de funcionamiento. En este caso, la aprobación de los mismos se sujetará a las siguientes 
normas:

a) La Comisión Local de Pastos elaborará una propuesta de Reglamento que será 
informado por la Comisión Provincial de Pastos y aprobado por el Delegado provincial con 
competencias en materia de agricultura y ganadería.

b) La Comisión provincial de Pastos elaborará una propuesta de Reglamento que será 
informado por el Delegado Provincial de la Consejería con competencias en materia de 
agricultura y ganadería y aprobado por el Consejero competente en materia de agricultura y 
ganadería.

3. Las Comisiones Locales y Provinciales de Pastos podrán solicitar la colaboración de 
los técnicos de las Oficinas Comarcales de Agricultura y Medio Ambiente o de los técnicos 
de la respectiva Delegación Provincial.

4. A las reuniones de las Comisiones podrán asistir, previa autorización de su respectivo 
Presidente, o a propuesta de la mayoría simple de la Comisión, personas ajenas a los 
miembros que la componen para informar sobre asuntos que puedan resultar de especial 
interés para el desarrollo de las competencias que tienen asignadas. En ningún caso podrán 
participar en las deliberaciones, ni tendrán derecho a voto.
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TÍTULO II
De las Ordenanzas y del aprovechamiento de pastos

CAPÍTULO I
Ordenación de Pastos

Artículo 12.  
En los respectivos términos municipales sometidos a la ordenación común, regirá una 

ordenanza de pastos, elaborada y aprobada mediante el procedimiento legalmente 
establecido, en los que se deberá consignar:

1. Número de hectáreas del término municipal, diferenciando:
a) Las que corresponden al suelo urbano.
b) Las que corresponden a suelo rústico, distinguiendo los terrenos sometidos a 

ordenación común de pastos y los que están excluidos de dicha ordenación, especificando la 
causa de la exclusión.

2. Número de explotaciones ganaderas, por especie y su equivalencia en Unidad de 
Ganado Mayor (UGM).

3. Extensión y linderos de los polígonos en que se encuentra dividido el término e 
indicación, en su caso, de los enclavados existentes.

4. Determinación de los polígonos existentes destinados a ganado trashumante.
5. Determinación de polígonos o enclaves adecuados para ganado enfermo.
6. Fijación de las hectáreas que precisa para sustentarse una Unidad de Ganado Mayor 

(UGM) o su equivalente, sin contar con las crías, en cada polígono, por año completo o por 
temporada de pastos.

7. Clases de aprovechamientos, épocas, duración y normas sobre los mismos, teniendo 
en cuenta las costumbres y características locales y comarcales.

8. Indicación de la anchura de las vías pecuarias y de las servidumbres de paso 
existentes.

9. Delimitación del polígono asignado a la dula, si es que existiese, y el régimen de 
administración y normas que la regulen.

10. Procedimiento para el cobro de los pastos a los ganaderos y su pago a los 
propietarios de tierras.

11. Podrá consignarse, adicionalmente, todo aquello que, respetando la normativa 
aplicable, pudiera suponer una mejora de la gestión y el aprovechamiento de pastos y por 
tanto un efecto favorable para la ganadería extensiva.

Artículo 13.  
1. El procedimiento para elaborar y modificar las Ordenanzas será el siguiente:
a) Elaboración de la propuesta de Ordenanza por la Comisión Local de Pastos.
b) Exposición al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo mínimo 

de un mes.
c) Resolución de las alegaciones emitidas, en su caso.
d) Elevar a la Comisión Provincial la propuesta de Ordenanza.
e) Emisión de informe por la Comisión Provincial de Pastos en el plazo de un mes desde 

su recepción. Si no emitiese informe en el plazo previsto, éste se entenderá favorable.
f) Aprobación por el Delegado provincial de la Consejería con competencia en materia de 

agricultura y ganadería en el plazo de un mes a contar desde su recepción. Si no se emitiese 
resolución alguna en dicho plazo, se entenderá aprobada por silencio administrativo.

2. Las Ordenanzas de Pastos, Hierbas y Rastrojeras deberán ser aprobadas antes de 
dar comienzo el año ganadero, para que puedan ser aplicadas al mismo.

3. Las Ordenanzas aprobadas serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente. Se publicará un anuncio de dicha exposición en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha».
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CAPÍTULO II
Pastos y aprovechamientos

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 14.  
Por pastos se entiende, a los efectos de esta Ley, todos aquellos productos procedentes 

de praderas, eriales o productos secundarios de explotaciones agrícolas o forestales que 
sean susceptibles de servir como alimento del ganado.

Artículo 15.  
1. La adjudicación de pastos se efectuará conforme a lo establecido en esta Ley.
2. Las formas de adjudicación serán:
a) Convenio entre agricultores y ganaderos en fincas que su extensión sea suficiente 

para el mantenimiento del rebaño base o se encuentren excluidas antes de la entrada en 
vigor de la presente Ley y no hayan perdido la condición por lo que fueron excluidas.

b) Mediante adjudicación por la Comisión Local de Pastos cuando no se dé el supuesto 
previsto en el apartado a).

c) Subasta pública, cuando no se den los supuestos anteriores y haya sobrantes 
permanentes de pastos.

2. Con el objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de los pastos, podrán realizarse 
adjudicaciones extraordinarias de terrenos sobrantes que no hayan sido adjudicados 
mediante las formas descritas anteriormente.

Artículo 16.  
Sólo podrán acceder al régimen de aprovechamiento de pastos sometidos a ordenación 

común, o comunales, los ganaderos cuyos animales procedan de explotaciones que guarden 
en todo momento las normas vigentes sobre sanidad, identificación y registro animal.

En ningún caso podrán ser adjudicatarios de pastos aquellos ganaderos cuyos animales 
procedan de explotaciones que no tengan la calificación sanitaria requerida para mover 
libremente su ganado, debido tanto a enfermedades objeto de programas de erradicación 
como a otras enfermedades que por razones de sanidad animal se determinen. Igualmente, 
no podrán ser adjudicatarios los ganaderos cuyos animales no se encuentren identificados 
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 17.  
1. Los pastos sujetos a la ordenación común regulada en el artículo siguiente se 

adjudicarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia:
a) En primer lugar, a ganaderos cuya explotación ganadera tenga su ubicación principal 

en el municipio, con código REGA en el mismo, debiéndose asignar a cada una las 
hectáreas de pastos que les correspondan en función de las Unidades de Ganado Mayor 
que realmente dispongan.

b) Si después de adjudicar a los anteriores existiesen pastos sobrantes, se adjudicarán a 
los ganaderos cuya explotación ganadera tenga su ubicación principal en municipios 
limítrofes, con código REGA en los mismos, con asignación de hectáreas con el mismo 
criterio que en el apartado anterior.

c) Si siguiesen existiendo pastos sobrantes, se adjudicarán a ganaderos cuya 
explotación ganadera tenga su ubicación principal en municipios no limítrofes, con código 
REGA en los mismos, con asignación de hectáreas con el mismo criterio que en el apartado 
a).

2. Si dentro del mismo orden de preferencia coinciden solicitudes que superen la carga 
ganadera establecida por la Comisión Local o la que rija para esa zona, tendrán preferencia 
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todas las explotaciones ganaderas que teniendo calificación sanitaria conforme al artículo 
anterior:

a) Quienes pertenezcan a una Agrupación de Productores o a una Cooperativa de 
explotación ganadera y formen parte de una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

b) Quienes los tuvieran adjudicadas en años anteriores, tomando como referencia los 
cuatro últimos años.

Artículo 18.  
1. Quedan incluidos en la Ordenación Común de Pastos las superficies agrarias 

productivas, los pastos comunales y las superficies destinadas tradicionalmente al pastoreo 
que no sean expresamente excluidas o que habiendo sido excluidas con anterioridad a esta 
Ley no hayan perdido la condición por la que se produjo tal exclusión.

2. Los terrenos incluidos dentro de las vías pecuarias serán de aprovechamiento de 
pastos libre.

Sección 2.ª Exclusión de superficies

Artículo 19.  
1. Están excluidos de la ordenación común de aprovechamiento:
a) Las zonas que ostenten la condición de regadío, cuando se hayan regado en una de 

las dos últimas campañas y las huertas. A los efectos del presente apartado se entenderá 
por regadíos los de carácter permanente y/o intensivos, sin que en ningún caso queden 
comprendidos dentro de los mismos los cultivos herbáceos.

b) Las superficies plantadas de viñedos, olivares o frutales.
c) Los montes catalogados de utilidad pública, los conveniados y consorciados, salvo 

informe contrario del órgano competente.
d) Las fincas cercadas de modo permanente mediante setos vivos o de obra.
e) Las fincas enclavadas en alguna de las anteriores superficies.
2. Las superficies enumeradas, excepto los montes señalados en el apartado c), podrán 

ser aprovechadas con el consentimiento escrito del titular.

Sección 3.ª Agrupación de fincas

Artículo 20.  
1. Los titulares de fincas rústicas colindantes podrán, previo informe de la Comisión 

Local y con autorización de la Delegación Provincial con competencia en materia de 
agricultura y ganadería, agrupar sus fincas para que pudieran ser excluidas del régimen 
común de aprovechamiento, siempre que:

a) El aprovechamiento de las fincas agrupadas se efectúe por ganado que posean o 
adquieran legalmente los titulares de las fincas agrupadas.

b) Que las fincas formen un coto bien delimitado y no obstaculice los demás 
aprovechamientos.

c) Que pueda sustentar un número de UGM mínimo que fije la propia Delegación 
Provincial con competencias en materia de agricultura y ganadería.

2. El aprovechamiento de pastos, hierbas o rastrojeras de las fincas agrupadas no puede 
cederse, ni subarrendarse a terceros ajenos a dichas fincas.

Sección 4.ª Segregación de fincas

Artículo 21.  
1. Los interesados podrán solicitar con tres meses de antelación la segregación de 

superficies especificando la razón.
2. La Delegación Provincial resolverá las peticiones de segregación de fincas, salvo las 

excepciones no autorizables establecidas en las Ordenanzas de Pastos.
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3. Las fincas que puedan segregarse deberán encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Las que por sus características o condiciones no deban ser destinadas a los 
aprovechamientos ganaderos.

b) Las que hallándose bajo una misma linde sean objeto de explotación ganadera de los 
aprovechamientos de pastos por el propio titular de la finca con una carga ganadera anual 
mínima de 30 UGM según la carga ganadera que en cada caso establezca la Comisión 
Local de Pastos.

c) Las que bajo una misma linde o colindantes unas con otras, formando un conjunto o 
coto o polígono, sean objeto de aprovechamiento ganadero independiente, mediante 
acuerdo privado del propietario o cultivador con el ganadero y admitan un aprovechamiento 
mínimo de 35 UGM según la carga ganadera que en cada caso establezca la Comisión 
Local de Pastos. Dicho acuerdo puede ser suscrito por agrupaciones de agricultores o de 
ganaderos o de ambas conjuntamente. En estos casos, los conflictos que puedan suscitarse 
entre las partes contratantes, se resolverán en la jurisdicción ordinaria.

4. La Delegación Provincial podrá anular las segregaciones de fincas otorgadas, cuando 
incumplan los requisitos de los apartados anteriores.

Sección 5.ª Aislamiento de ganado

Artículo 22.  
1. Excepcionalmente cuando en una localidad, término municipal o comarca surgiera una 

epizootía, que conforme a la legislación vigente imponga restricciones al movimiento del 
ganado afectado, la Comisión Local de Pastos acotará los terrenos adjudicados a las 
ganaderías afectadas, previa comunicación de la autoridad competente.

2. Los terrenos acotados quedarán excluidos provisionalmente de pastos, hasta que por 
parte de la autoridad competente se levanten las restricciones impuestas con motivo de 
declaración de la epizootía.

3. El dueño del ganado enfermo deberá abonar el importe de los pastos que aproveche 
en proporción a la superficie acotada y al tiempo que dicho terreno estuviera a disposición 
del ganado afectado sin poder ser aprovechado por el resto de las ganaderías que sufran 
una reducción en los pastos a ellas asignados, como consecuencia del confinamiento 
obligatorio del ganado enfermo.

TÍTULO III
Régimen económico de los aprovechamientos

CAPÍTULO ÚNICO
Fijación de precios

Artículo 23.  
Las Comisiones Provinciales de Pastos determinarán anualmente, con la debida 

antelación, y en todo caso tres meses antes del comienzo del nuevo año ganadero, los 
precios mínimos y máximos, que durante el mismo regirán, por hectárea y por cabeza de 
ganado, en las zonas ganaderas de su provincia teniendo en cuenta la calidad y cantidad de 
los mismos.

Artículo 24.  
En función de la forma de aprovechamiento, los precios se establecerán teniendo en 

cuenta:
a) La libertad de las partes en la adjudicación mediante convenio.
b) En la adjudicación directa, y en la subasta, se tendrán en cuenta el precio fijado por la 

Comisión Local entre los límites establecidos por la Comisión Provincial de Pastos.
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c) Respecto a la contratación directa de pastos no adjudicados en subasta, el precio de 
adjudicación no estará sujeto a mínimo alguno.

TÍTULO IV
Impugnación de acuerdos

CAPÍTULO ÚNICO
Recursos

Artículo 25.  
1. Los acuerdos de las Comisiones Locales de Pastos serán recurribles en alzada en el 

plazo de un mes ante la Comisión Provincial de Pastos, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

2. Los acuerdos de la Comisión Provincial de Pastos y del Delegado provincial serán 
recurribles en alzada en el plazo de un mes ante el Consejero con competencia en materia 
de agricultura y ganadería, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

TÍTULO V
Régimen sancionador. Infracciones, sanciones y órganos competentes

Artículo 26.  
El ejercicio de la potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo establecido 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el nombramiento de Instructor corresponderá en todo caso a la Comisión 
Local de Pastos. El instructor remitirá al órgano competente para imponer la sanción, las 
actuaciones practicadas, así como la propuesta correspondiente.

Artículo 27.  
Las infracciones se tipifican en faltas leves, graves y muy graves.
1. Tendrán la consideración de faltas leves:
a) El pastoreo de superficies no adjudicadas o excluidas, sin consentimiento del 

propietario o cultivador, siempre que éstas hayan sido debidamente identificadas, y no haya 
sido superior a 1 hectárea.

b) El pastoreo excesivo sin que sea superior a un 10 por 100 de las condiciones de la 
adjudicación definitiva.

c) No comunicar por parte del adjudicatario la no utilización de pastos adjudicados.
d) No comunicar a la Comisión Local de Pastos las modificaciones sobrevenidas en las 

condiciones de la adjudicación o de los contratos sobre pastos, siempre que no medie mala 
fe.

2. Tendrán la consideración de faltas graves:
a) El pastoreo de superficies excluidas o no adjudicadas, produciendo daños en más 

de 1 hectárea y menos de 5.
b) El pastoreo de superficies segregadas, siempre que estén debidamente identificadas.
c) El pastoreo excesivo siempre que el mismo exceda del 10 por 100 de las condiciones 

de la adjudicación definitiva.
d) El levantamiento o quema de rastrojos anticipados cuando afecte a menos de 10 

hectáreas.
e) La aportación de datos falsos con el objeto de conseguir una adjudicación.
f) La aportación de datos falsos en las solicitudes de segregación o en los contratos de 

segregación.
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g) El impago del importe de los pastos.
h) La cesión o subarriendo de pastos adjudicados.
i) El pastoreo careciendo de adjudicación.
j) La entrada de ganado en terrenos con cultivos o en los barbechos labrados y 

preparados para la siembra o tras lluvias intensas y recientes.
k) La entrada del ganado en fincas, una vez levantada la cosecha antes de que expire el 

plazo establecido por la Comisión Local.
l) No comunicar a la Comisión Local de Pastos las modificaciones sobrevenidas en las 

condiciones de la adjudicación o de los contratos sobre pastos, mediando mala fe.
m) El pastoreo con animales no identificados de acuerdo con la normativa vigente.
n) El abandono de animales muertos.
o) La comisión de tres faltas leves en dos años.
3. Tendrán la consideración de faltas muy graves:
a) El pastoreo de superficies excluidas, produciendo daños en más de 5 hectáreas.
b) El pastoreo reiterado de superficies excluidas o no adjudicadas.
c) El pastoreo con animales enfermos o sospechosos de estarlo y el abandono de 

animales muertos con riesgo sanitario para la población, así como no respetar las 
restricciones sanitarias o de movimiento establecidas por la autoridad competente.

d) El levantamiento o quema de rastrojos de forma anticipada cuando afecte a más de 10 
hectáreas.

e) La simulación de contratos para segregar fincas indebidamente o la comunicación de 
datos falsos con la misma finalidad.

f) La comisión de cinco faltas graves en tres años.

Artículo 28.  
1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que hayan 

participado en los hechos, bien por acción o por omisión.
2. Cuando dos o más personas hayan participado en la realización de acciones que 

supongan la realización de una infracción, éstas responderán solidariamente y la 
responsabilidad podrá ser exigida a cualquiera de ellas indistintamente.

Artículo 29.  
1. Por la realización de acciones que tengan la calificación de falta, se impondrán las 

siguientes sanciones:
a) Por la comisión de actos calificados como faltas leves, se impondrá multa de 60,10 

a 300,50 euros (10.000 a 50.000 pesetas).
b) Por la comisión de actos calificados como faltas graves, se impondrá multa de 300,51 

a 1.803,03 euros (50.001 a 300.000 pesetas).
c) Por la comisión de actos calificados como faltas muy graves, se impondrá multa 

de 1.803,04 a 6.010,12 euros (300.001 a 1.000.000 de pesetas), y accesoriamente podrá 
imponerse la sanción de pérdida de la adjudicación de pastos o del derecho a concurrir a las 
adjudicaciones del año siguiente.

2. El impago del importe de los pastos por parte de los adjudicatarios, una vez 
transcurrido el plazo establecido para ello, dará lugar a la pérdida de la adjudicación y a la 
inhabilitación del infractor para la concurrencia a pastos del siguiente año ganadero. Tal 
circunstancia se hará constar ante la Comisión Local de Pastos que será la encargada de 
proceder a la inhabilitación correspondiente.

3. Para el cobro de las multas, y demás cantidades adeudadas, en caso de no hacerlo 
en período voluntario, se estará a lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, y el Reglamento de Recaudación para la vía ejecutiva, aprobado por Real 
Decreto. 1684/1990, de 20 de diciembre. A tal efecto, una vez firme la sanción, se remitirá a 
la Delegación Provincial con competencia en materia de agricultura y ganadería a fin de que 
se proceda al cobro de la misma mediante el procedimiento legalmente establecido.
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4. En el caso de las infracciones graves y muy graves, además de las multas, podrá 
imponerse la exclusión de la adjudicación de pastos por un periodo de hasta tres años y la 
pérdida del derecho a pastos.

Artículo 30.  
Son órganos competentes para imponer las sanciones:
a) Para los actos calificados como faltas leves, la Comisión Local de Pastos.
b) Para los actos calificados como faltas graves, la Comisión Provincial de Pastos.
c) Para los actos calificados como faltas muy graves, el Delegado provincial con 

competencias en materia de agricultura y ganadería.

Artículo 31.  
El importe de lo recaudado en concepto de sanciones deberá destinarse a fines de 

interés general agrario del municipio correspondiente.

Artículo 32.  
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses de su comisión, las graves a los 

dos años y las muy graves a los tres años.
2. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas 

graves, prescribirán a los dos años y las impuestas por faltas muy graves, prescribirán a los 
tres años.

3. La acción para perseguir las infracciones caducará al año de haberse conocido los 
hechos por quien tiene la competencia para iniciar el procedimiento.

Disposición adicional primera.  
Las Comisiones Locales de Pastos y las Comisiones Provinciales de Pastos se 

constituirán dentro de los tres meses siguientes a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Ley. Igual plazo regirá para la constitución de las sucesivas Comisiones Locales y 
Provinciales que deberá computarse a partir de la fecha en que expire el respectivo 
mandato.

Disposición adicional segunda.  
Si algún Municipio de Castilla-La Mancha no contase con Concejales suficientes para 

cubrir todos los puestos que hipotéticamente pudieran quedar vacantes por falta de 
representación de las organizaciones profesionales agrarias o de la propuesta 
correspondiente, las Comisiones Locales de Pastos quedarán constituidas por un número 
igual al de los Concejales del respectivo Ayuntamiento. En estos supuestos deberá 
nombrarse por el Ayuntamiento un miembro más al objeto de que la representación de los 
agricultores y ganaderos sea paritaria.

Disposición adicional tercera.  
Las competencias que el Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, aprobado por 

Decreto 1256/1969, de 6 de junio, atribuye a las Hermandades Sindicales Locales de 
Labradores y Agricultores y a las Comisiones Mixtas quedan atribuidas a las Comisiones 
Locales de Pastos; las asignadas a las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario a las 
Comisiones Provinciales de Pastos; las asignadas a la Junta Central de Fomento Pecuario y 
Dirección General de Ganadería, al Delegado provincial con competencias en agricultura y 
ganadería, y las asignadas al Ministro de Agricultura, al Consejero competente en materia de 
agricultura y ganadería, con las correspondientes adecuaciones, en su caso, establecidas 
por la presente Ley.

Disposición transitoria primera.  
Durante el primer año desde la entrada en vigor de la Ley no será exigible la certificación 

de la Comisión Local de Pastos prevista en el artículo 4.4, párrafo segundo.
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Disposición transitoria segunda.  
Hasta tanto en cuanto se aprueben las respectivas Ordenanzas de Pastos, Hierbas y 

Rastrojeras, las Comisiones Locales de Pastos acordarán las fechas y plazos de solicitud de 
pastos, así como los plazos de cobro y pago de los derechos económicos.

Disposición transitoria tercera.  
La composición de las Comisiones Locales y Provinciales se modificará en función del 

resultado de las elecciones agrarias. Una vez producidas las elecciones, las Comisiones 
Locales y Provinciales adaptarán su representación al resultado de las elecciones.

Disposición transitoria cuarta.  
A la entrada en vigor de esta Ley se declaran subsistentes los polígonos y las 

adjudicaciones de pastos existentes, pudiendo no obstante posteriormente la Comisión Local 
de Pastos efectuar las modificaciones procedentes.

Disposición transitoria quinta.  
Mientras no sean aprobadas las respectivas Ordenanzas de Pastos, continuarán en vigor 

las aprobadas al amparo del Decreto 1256/1969, de 6 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

Disposición derogatoria única.  
A la entrada en vigor de la presente Ley queda expresamente derogado el capítulo I del 

título III de la Ley 9/1985, de 18 de diciembre, de Tasas de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, actualmente vigente conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 
primera de la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios Públicos.

Disposición final primera.  
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Castilla-La Mancha».

Disposición final segunda.  
Mediante Decreto podrá el Consejo de Gobierno revisar y actualizar las sanciones 

consistentes en multas.
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§ 135

Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La 
Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 50, de 8 de abril de 2003
«BOE» núm. 132, de 3 de junio de 2003
Última modificación: 3 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2003-11048

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
En el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española se establece la competencia 

exclusiva del Estado en materia de «Legislación básica sobre montes, aprovechamientos 
forestales y vías pecuarias».

En el artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se establece que 
«en el marco de legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que de la misma 
se establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la 
ejecución en materia de montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos y 
espacios naturales protegidos, y servicios forestales». Así mismo el apartado 7 de este 
artículo 32 otorga la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de 
protección del medio ambiente y de los ecosistemas.

El artículo 31.1.2.ª y 19.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha indican, 
respectivamente, las competencias exclusivas que a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha le corresponden sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y promoción 
del deporte y adecuada utilización del ocio, aspectos sobre los que influye la gestión de las 
vías pecuarias dado que estas su gestión no se podrá realizar de una manera aislada, sino 
imbricándose con los instrumentos de ordenación urbanística aprobados para cada espacio 
y compaginando los diversos intereses derivados de dicho ámbito.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, asumió por el Real Decreto 1676/84, 
de 8 de febrero, las funciones atribuidas al Estado, en materia de vías pecuarias, a 
excepción de la enajenación de terrenos sobrantes en aquellas cuyo itinerario sobrepase el 
territorio de la Comunidad.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en su Disposición Final Tercera, 
establece que corresponde a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dictar las disposiciones que sean precisas sobre el desarrollo de dicha ley.
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II
La trashumancia se inicia en los primeros albores de la historia de la humanidad, cuando 

el hombre se hace sedentario y tiene la necesidad de desplazar los rebaños para su 
alimentación, buscando los lugares adecuados donde satisfacerla. Estos desplazamientos 
que adquirieron carácter periódico siguiendo itinerarios fijos, conformaron una amplia red de 
caminos pastoriles que con el tiempo se convirtieron en la red de vías pecuarias que adquirió 
naturaleza propia en nuestro país bajo el reinado de Alfonso X «El Sabio», al crear el 
«Honrado Consejo de la Mesta», al que dotó de una serie de privilegios tanto para el 
aprovechamiento de pastos como para el desplazamiento de los rebaños por la citada red, 
que si bien adquirió su máximo esplendor en los siglos XV, XVI y XVII, no sin vencer grandes 
dificultades, se ha mantenido hasta la actualidad.

Es bien cierto que los desplazamientos de ganado por esta red han perdido intensidad al 
desarrollarse los actuales medios de transporte, y es también cierto que alrededor de las 
vías pecuarias se ha gestado una gran actividad, no sólo económica, sino también cultural, 
que se ha prolongado sin interrupción a lo largo de los pasados siglos, cuyos valores deben 
ser conservados y mantenidos, como legado de las generaciones que nos precedieron y que 
debemos transmitir a las que nos sucedan.

Es también cierto que las vías pecuarias, con independencia de su propio fin, constituyen 
por su propia condición, la red idónea para establecer la comunicación entre los espacios 
naturales y concretamente adquieren un valor fundamental en los procesos de conservación 
de los ecosistemas naturales y la diversidad de sus recursos, así como para la mejora de la 
calidad de vida en el medio rural por su posibilidad recreativa y deportiva.

Por ello cuando la sociedad actual ha generado una gran sensibilidad ante los procesos 
ecológicos y demanda espacios naturales para su ocio y recreo, las vías pecuarias son una 
herramienta imprescindible para lograr el bienestar a que aspira, obligando a los poderes 
públicos, no sólo a su defensa y conservación, sino también a su restauración y 
rehabilitación.

El territorio de Castilla-La Mancha, por su estratégica situación en el centro de la 
Península Ibérica, es paso obligado de los desplazamientos de los rebaños que buscan, 
para su alimento, los pastizales invernales de las dehesas de Andalucía y Extremadura y los 
pastos estivales de la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico, constituyendo una red de más 
de 12.000 km de longitud y 50.000 Has de superficie, de la que forman parte las principales 
Cañadas Reales: Leonesa Occidental, Leonesa Oriental, Segoviana, Soriana Occidental, 
Soriana Oriental, Galiana y de los Chorros.

III
Esta Ley se estructura en los siguientes títulos:
En el Título I, de las disposiciones generales, se definen las vías pecuarias por su 

tradicional uso y se ratifica su carácter demanial y su titularidad de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Básica Estatal. Se definen los distintos tipos y clases manteniendo los 
que tradicionalmente tienen reconocida por su anchura y los resultantes de su itinerario y 
situación, clasificándose como de «Especial Interés Natural de la Comunidad» los tramos 
que discurren por espacios naturales protegidos y montes declarados de utilidad pública, por 
su mayor incidencia en los procesos ecológicos. Se clasifican también de «Interés Cultural y 
Socio-recreativo» aquellos tramos que permitan, sin perjuicio de su tradicional fin, usos 
alternativos para disfrute de la naturaleza. Finaliza el título haciendo referencia a las 
competencias para la gestión y administración de estos bienes de dominio público.

Se incluyen en ellas las parcelas de reemplazo que como consecuencia de los procesos 
de reorganización de la propiedad rústica (Concentración Parcelaria), resultan colindantes 
con estos.

En el Título II, de creación, delimitación y administración de las vías pecuarias, se hace 
referencia en el Capítulo I a las potestades administrativas de conservación, defensa e 
investigación de las vías pecuarias como bienes de dominio público. En el Capítulo II, se 
definen los actos administrativos de creación, ampliación y restitución, permitiendo este 
último restablecer las anchuras legales de las vías pecuarias que por cualquier circunstancia 
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la hubieran visto reducida, así como restituir su continuidad cuando se encuentren 
totalmente interceptadas, para garantizar su adecuado uso.

Seguidamente se describen los procedimientos de deslinde, delimitación y 
amojonamiento a efectos de su plena identificación para poder ejercer una mejor y más 
eficaz defensa jurídica cuando sea cuestionada su posesión y titularidad. Se habilita la 
Delimitación como un procedimiento de deslinde simplificado, que permite una mayor 
agilidad administrativa y consecuentemente permitirá activar estas operaciones. En el 
Capítulo III, de desafectación, se contempla la posibilidad de desafectación de superficies de 
vías pecuarias del dominio público, conforme lo dispuesto en la Ley Básica Estatal, pero 
excluyendo de forma explícita las de los tramos clasificados de «especial interés natural», e 
«interés cultural y socio-recreativo» por la prevalencia de éstas sobre cualquier otro que no 
se hubiese declarado prevalente.

Se definen los usos y destinos prioritarios de los terrenos desafectados, otorgando 
preferencia a las permutas que permitan restituir los tramos de vías pecuarias que tengan 
interceptada su continuidad y rehabilitar las anchuras legales establecidas en sus proyectos 
de clasificación y cuya reducción haya implicado dificultades al tránsito ganadero. En el 
capítulo IV se hace una amplia referencia a las modificaciones de trazado, en las 
circunstancias que afectan con mayor intensidad a su integridad y que son la causa 
fundamental del deterioro de su red: Proyectos y Planes de Ordenación del Territorio, 
incluyendo los de Reorganización de la propiedad rústica (Concentración Parcelaria); de 
Ordenación Urbanística y por Proyectos y Obras de Infraestructura. Se incluye entre ellos la 
modificación de los trazados que discurren por cascos urbanos, que dificultan las 
actuaciones urbanísticas y son además totalmente inadecuadas para el tránsito ganadero. Al 
fin de facilitar estas modificaciones y considerando que el tránsito ganadero es el objetivo 
prioritario y específico de las vías pecuarias, en esta Ley se establece que las permutas de 
terrenos para formalizar estas modificaciones no quedan condicionadas por las limitaciones 
previstas en el artículo 58 de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Finalmente para garantizar el tránsito ganadero, sin riesgo de accidentes, la Ley 
establece las directrices que deben aplicarse en los cruces de las vías pecuarias con las 
redes viales de comunicación.

En el Capítulo V, la Ley hace referencia a las ocupaciones de terrenos de vías pecuarias, 
siguiendo la normativa establecida en la Ley Básica Estatal, pero adoptando medidas 
cautelares en los tramos declarados de «especial interés natural» o «interés cultural o socio-
recreativo». Se diferencian en la Ley las ocupaciones sobre parcelas de reemplazo, 
procedentes de los procesos de concentración parcelaria, según sean colindantes con vías 
pecuarias o independientes de éstas. Finaliza el capítulo disponiendo la posibilidad de 
autorizar con carácter discrecional y temporal, trabajos para el mantenimiento, 
acondicionamiento y mejora de las vías pecuarias, siempre que no implique el 
acondicionamiento de viales para el tráfico ordinario.

El Capítulo VI, referido a aprovechamientos, incluye una amplia relación de las 
circunstancias que deben observarse para su autorización, siendo de resaltar las que limitan 
las autorizaciones de reserva de derechos cinegéticos, por su condición de zonas de 
seguridad, así como para la extracción de tierras, áridos y canteras, por las dificultades que 
pueden originar al tránsito ganadero.

El Título III, de régimen de uso y actividades en las vías pecuarias, hace referencia al 
uso común, prioritario y específico, así como a los usos y actividades compatibles y 
complementarias, otorgando prevalencia a las de tipo ecológico, educativo y social, sobre 
cualquier otro, cuando discurran por espacios naturales protegidos. Explícitamente se limita 
el uso de las vías pecuarias que se acondicionan como consecuencia de los Planes o 
Proyectos de Reorganizaciones de la Propiedad Rústica, exclusivamente para facilitar el 
acceso a las fincas colindantes de carácter agrario y mantiene la naturaleza jurídica de las 
vías pecuarias, sin menoscabo alguno de las competencias y responsabilidades de la 
Consejería que tenga encomendada su gestión y administración.

En el Título IV, de la Red Nacional y Regional de Vías Pecuarias, se ratifica el contenido 
de la vigente Ley Estatal de Vías Pecuarias, sobre la Red Nacional y se define la 
correspondiente Red Regional, se crea el Fondo Documental de estos bienes de dominio 
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público y se dispone su señalización. Se faculta a la Comunidad Autónoma para suscribir 
convenios de colaboración para la conservación, defensa y vigilancia de las vías pecuarias 
con las Comunidades Autónomas limítrofes, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y 
Organizaciones y Colectivos interesados en la materia.

El Título V, de las infracciones, sanciones y procedimientos, establece el régimen de 
vigilancia, inspección y policía, tipificando las infracciones y cuantificando las sanciones en la 
misma forma que lo hace en la Ley Estatal 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias y se 
asignan las competencias para su imposición entre los diversos órganos de la 
Administración Regional.

En las disposiciones adicionales se encomienda a la Consejería competente a completar 
la clasificación de todos los términos municipales de la Comunidad así como la revisión, 
actualización de las clasificaciones vigentes y elaboración del catálogo de vías pecuarias de 
especial interés.

En las disposiciones transitorias se establece el plazo para realizar los inventarios de los 
tramos de vías pecuarias que tengan interceptados sus itinerarios, así como de los que 
deben ser declarados de Interés Especial y de Interés Cultural y Socio-recreativo. Se 
mantiene el carácter demanial de las Vías Pecuarias declaradas innecesarias y las franjas 
de terrenos de parcelas declaradas sobrantes.

En la disposiciones finales se faculta al Consejo de Gobierno para su desarrollo 
reglamentario y se establece el plazo para su entrada en vigor.

TÍTULO I
De las Disposiciones Generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de esta Ley establecer la normativa para la administración y gestión de las vías 

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de la Ley 3/95, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32.2 
y 31.1, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.  Definición.
1. Las vías pecuarias, son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, ligado en gran medida a la trashumancia 
y otras formas de ganadería extensiva.

2. Asimismo tienen a todos los efectos la consideración de vías pecuarias los 
descansaderos, abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a 
aquellas que sirva al ganado trashumante y a los pastores que lo conducen.

Artículo 3.  Naturaleza jurídica.
1. Las vías pecuarias que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, son bienes de dominio público de esta Comunidad y, en consecuencia, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2. Tienen también la condición de vías pecuarias las parcelas de reemplazo colindantes 
con éstas y adjudicadas o transferidas por el Estado a esta Comunidad Autónoma como 
compensación de superficies en los procesos de reorganización de la propiedad rústica por 
Concentración Parcelaria.

3. Las parcelas de reemplazo a que se refiere el párrafo anterior que estén aisladas de la 
red de vías pecuarias, tienen la consideración de bienes patrimoniales de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 4.  Destino.
El destino específico de las vías pecuarias es el tránsito ganadero, y aquellos otros que 

sean compatibles y complementarios de aquel, conforme se dispone en la Ley 3/1995, de 23 
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de marzo, y respetuosos con el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio natural y cultural, considerando prioritario el tránsito ganadero.

Artículo 5.  Fines.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su ámbito 

territorial, perseguir los fines previstos en el artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, así 
como:

a) Restituir la continuidad de los itinerarios de las vías pecuarias afectadas por obras de 
infraestructuras públicas o privadas.

b) Potenciar en ellas el desarrollo de los procesos ecológicos para la conservación y 
defensa de la diversidad biológica, y fundamentalmente las razas autóctonas de la cabaña 
ganadera.

c) Fomentar los valores sociales, económicos, ambientales, recreativos, culturales y 
científicos, compatibles con sus específicos fines, al objeto de mejorar la calidad de vida, en 
las comunidades rurales y de sus visitantes.

d) Consolidar una red de corredores naturales en las vías pecuarias.
2. Desde la Administración regional se conservará, consolidará, protegerá y recuperará 

el patrimonio pecuario de la Comunidad Autónoma con el objetivo de disponer de una red de 
vías para el uso pecuario medioambiental, cultural y recreativo armonizado para las 
generaciones presentes y futuras, de manera que se articule a la vez una red de espacios y 
corredores naturales por todo el territorio de la Comunidad.

Artículo 6.  Tipos de vías pecuarias.
Las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se clasifican:
1. Por su anchura.
a) Se denominan "Cañadas", "Cordeles" y "Veredas" las vías pecuarias, cuya anchura no 

exceda respectivamente de 75 metros, 37,50 metros y 20 metros.
Sin perjuicio de lo anterior, los tramos de vías pecuarias que como tales tengan 

reconocidas legalmente una anchura superior en los actos de clasificación, deslinde o 
amojonamiento mantendrán la anchura resultante de dichos actos administrativos.

b) Se denominarán "Coladas" las vías pecuarias, de carácter consuetudinario, de 
anchura variable.

En cualquier caso, las anteriores denominaciones serán compatibles con cualquiera 
otras que hayan venido utilizando.

c) Los descansaderos, definidos por su situación, superficie y límites.
d) Los abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de territorio o instalación anexos a 

ellas, para uso del ganado trashumante y de los pastores que los conducen.
2. Por su itinerario.
Son vías pecuarias intercomunitarias aquellas que, aún no integradas en la Red Nacional 

de Vías Pecuarias, tienen un recorrido que se prolonga por el territorio de otras 
Comunidades Autónomas; siendo vías pecuarias comunitarias, las que tienen un recorrido 
que no excede del ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

3. Por su interés.
Se consideran vías pecuarias de especial interés aquéllas que transitan por terrenos con 

un sobresaliente interés natural, cultural o socio-recreativo.
En el reglamento de desarrollo de esta Ley se establecerá el procedimiento para su 

declaración como tales.
a) Se consideran vías pecuarias de Especial Interés Natural, aquellos tramos que:
Discurran dentro de los límites de los espacios naturales protegidos, Puedan servir para 

conectar espacios naturales significativos.
Posean un especial valor en orden a la conservación de la naturaleza.
Discurran por Montes declarados de utilidad pública.
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b) Se considerarán vías pecuarias de Especial Interés Cultural, los tramos que 
contengan elementos del patrimonio histórico cultural y etnográfico o que discurran por las 
proximidades de terrenos con estas características.

c) Se considerarán vías pecuarias de Especial Interés Socio Recreativo, los tramos que 
tengan una elevada aptitud para su uso recreativo.

Artículo 7.  Competencias.
1. El ejercicio de la administración y gestión de las vías pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha corresponde a la Consejería que por razón de la materia 
las tenga atribuidas, sin perjuicio de las que pudieran corresponder al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o a otras Consejerías, de conformidad 
con la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

2. Corresponde también a la Consejería competente en materia de vías pecuarias la 
gestión y administración, así como los actos de disposición de carácter patrimonial, de las 
parcelas de reemplazo procedentes de procesos de reorganización en la propiedad rústica 
por concentración parcelaria y de los terrenos que pudieran ser desafectados del carácter de 
vías pecuarias.

3. En cualquier caso, dichas competencias para una más eficaz gestión, se ejercerán en 
coordinación con los órganos y entidades que tengan también asumidas competencias en 
materia de ganadería, medio ambiente y ordenación del territorio, en la forma que se 
establezca reglamentariamente.

TÍTULO II
De la Creación, Determinación y Administración de las Vías Pecuarias

CAPÍTULO I
Potestades administrativas

Artículo 8.  Conservación y defensa.
Corresponden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las facultades de 

clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación de las vías pecuarias, así como 
cualesquiera otros actos de protección, conservación y mejora relacionados con ellas.

Artículo 9.  Investigación.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la investigación, bien de 

oficio o a petición de parte, de todos los itinerarios y rutas utilizados tradicionalmente por la 
cabaña ganadera en sus desplazamientos de trashumancia o trasterminancia, así como de 
los descansaderos y abrevaderos utilizados en los citados desplazamientos.

CAPÍTULO II
Clasificación, Deslinde y Amojonamiento

Artículo 10.  Disposición general.
1. Los procedimientos de clasificación y delimitación tendrán una duración máxima de 

dos años y los de deslinde y amojonamiento de tres años.
Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales 

disponibles para el cumplimiento de los referidos plazos, el órgano competente para resolver 
podrá acordar de manera motivada su ampliación, no pudiendo ésta superar el plazo 
establecido para cada procedimiento.

2. Los procedimientos de clasificación, delimitación, deslinde y amojonamiento se 
iniciarán siempre de oficio por el órgano competente. Cuando existan peticiones a instancia 
de personas propietarias de fincas colindantes con las vías pecuarias para la realización de 
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la delimitación, deslinde o amojonamiento, estos gastos se llevarán a cabo a su costa sin 
perjuicio del abono de las tasas administrativas previstas en la normativa autonómica de 
tasas y precios públicos para la tramitación del expediente.

Artículo 11.  Clasificación.
1. La clasificación de las vías pecuarias es el acto administrativo, de carácter declarativo, 

en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado y demás características 
físicas de cada una de ellas.

2. La clasificación de las vías pecuarias se realizará conforme al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca, por términos municipales, atendiendo a todos los 
antecedentes existentes, así como a los testimonios que se aporten, en cada caso, con un 
periodo de exposición pública y audiencia de al menos 20 días hábiles a los posibles 
interesados y afectados particulares, así como a los Ayuntamientos implicados, a las 
Comisiones Locales de Pastos establecidas en la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de 
Ordenación de Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, a las organizaciones 
profesionales agrarias y organizaciones o colectivos más representativos en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha que tengan entre sus fines la defensa de la cabaña 
ganadera, del medio ambiente y de las vías pecuarias y caminos públicos.

3. Las clasificaciones legalmente aprobadas no implican la inexistencia de otras vías 
pecuarias, que pueden y deben ser clasificadas, una vez investigadas y conocidas, en la 
misma forma anteriormente referida.

4. Es competencia también de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 
revisión o actualización de las clasificaciones de vías pecuarias vigentes, cuando se 
observen o detecten errores en cuanto a sus características físicas.

5. Las clasificaciones de las vías pecuarias y su actualización se aprobarán por la 
Consejería competente en la materia.

Artículo 12.  Creación, ampliación y recuperación.
1. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá crear nuevas vías pecuarias, a 

los fines específicos de asegurar el tránsito ganadero y dar continuidad y mantener los 
itinerarios en su ámbito territorial, previa tramitación de los correspondientes procedimientos 
donde se acredite la indubitable necesidad.

2. Podrá también ampliar la anchura legal de las vías pecuarias clasificadas, en los 
mismos casos y en la misma forma reseñada en el apartado anterior.

3. La Junta de Comunidades podrá ejercer la potestad de recuperación posesoria de los 
terrenos de las vías pecuarias indebidamente poseídos por terceros, que no estará sometida 
a plazo y respecto a la que no se admitirán acciones posesorias ni procedimientos 
especiales.

4. Cuando como consecuencia de expedientes tramitados y con resolución firme, las 
vías pecuarias o tramos de ellas, hayan sufrido interrupciones o reducciones de la anchura 
legal establecida en su clasificación, se podrá restituir la integridad de la vía pecuaria 
mediante el procedimiento de recuperación.

5. Las actuaciones de creación, ampliación y recuperación llevan aparejada la 
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

6. Cuando de las actuaciones relacionadas anteriormente resulte afectada una o varias 
fincas registrales, la resolución firme será título suficiente para la inscripción o anotación en 
Registros, Inventarios o Catálogos administrativos, y para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad competente para que, en su caso y conforme a la legislación aplicable, practique 
los asientos registrales oportunos.

Artículo 13.  Deslindes y Delimitaciones.
1. El deslinde y la delimitación de las vías pecuarias son los actos administrativos por los 

que se definen sus límites de conformidad con lo establecido en sus clasificaciones.
2. Reglamentariamente se establecerán los correspondientes procedimientos que en 

cualquier caso incluirán necesariamente las relaciones de colindantes, de ocupaciones e 
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intrusiones que afecten al tramo de la vía pecuaria afectada, y los planos que identifiquen 
topográficamente las mismas mediante coordenadas geográficas:

a) Los expedientes de deslinde identificarán plenamente las vías pecuarias y se iniciarán 
por la Consejería competente en la materia, de oficio o a instancia de propietarios 
colindantes, otros organismos y entidades que tengan asumidas competencias en materia de 
medio ambiente y ordenación del territorio.

b) Se considerarán delimitaciones los deslindes de los tramos de vías pecuarias cuando 
se practiquen por procedimientos abreviados a petición de propietarios de fincas colindantes 
con las vías pecuarias, ya sean personas físicas o jurídicas, y afecten únicamente a fincas 
de su propia titularidad.

La aprobación de estas operaciones, que se practicarán en forma que 
reglamentariamente se establezca, requiere, para su validez, la conformidad expresa de 
todos los colindantes afectados.

3. Procederá también ejecutar, a efectos de su plena identificación, la delimitación de los 
tramos de las vías pecuarias no deslindadas afectadas total o parcialmente por las 
modificaciones de trazado a que hacen referencia los artículos 17 y siguientes de esta Ley.

4. A petición de parte, cuando las delimitaciones no hayan sido resueltas por falta de 
conformidad de los colindantes afectados, se tramitarán como deslindes.

5. Las operaciones de deslinde y delimitación, serán sometidas a información pública en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en los Boletines Oficiales de las Comunidades 
Autónomas por cuyo territorio pudiera prolongarse su recorrido, así como en los tablones de 
Anuncios de los Ayuntamientos por donde discurren y notificadas a todos los presuntos 
colindantes, señalando fecha y hora de comienzo de la operación y lugar de iniciación. En 
los expedientes se dará audiencia a los Ayuntamientos afectados, a todos los propietarios 
colindantes, a los interesados que hayan comparecido en las operaciones, a las Comisiones 
Locales de Pastos establecidas en la Ley 7/2000, de ordenación de aprovechamiento de 
pastos, hierbas y rastrojeras, a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Ganaderas y 
colectivos más representativos en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que tengan 
entre sus fines la defensa del medio ambiente.

6. Los deslindes y delimitaciones serán resueltos por la Consejería competente en la 
materia, se notificarán a todos los interesados y se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha, y una vez aprobadas y firmes declararán, con carácter definitivo, la posesión y 
titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a reserva de 
lo que pudiera resultar, en su caso, del juicio declarativo de propiedad.

7. La resolución de aprobación de un deslinde será título suficiente para rectificar, en la 
forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas 
registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente para que la 
Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación los bienes de dominio público cuando lo 
estime conveniente. En todo caso, quienes se consideren afectados por la resolución 
aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de 
sus derechos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente reclamación judicial.

Artículo 14.  Amojonamiento.
1. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez 

aprobada la delimitación o el deslinde, se materializan con carácter permanente los límites 
de la vía pecuaria, en el terreno.

2. Las operaciones de amojonamiento se iniciarán, una vez firme en vía administrativa la 
resolución aprobatoria de deslinde o delimitación correspondiente, previa notificación a todos 
los propietarios colindantes y a los Ayuntamientos afectados.

3. En las citadas notificaciones y correspondientes anuncios en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y Ayuntamientos, se hará constar fecha y hora de comienzo de la 
operación, lugar de iniciación, así como que las reclamaciones sólo podrán versar sobre la 
práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno puedan referirse al deslinde o 
delimitación.
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4. El trámite de audiencia se notificará personalmente a todos los interesados conocidos. 
Asimismo se publicará, para general conocimiento, la apertura de este trámite en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.

5. Cuando las operaciones de amojonamiento afecten a términos municipales 
colindantes con los de otras Comunidades Autónomas los anuncios de comienzo de la 
operación y de audiencia serán publicados también en los Boletines Oficiales 
correspondientes.

6. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de esta operación, así como las 
características de los mojones o hitos que materialicen los límites de las vías pecuarias. La 
aprobación corresponde a la Consejería competente en la materia.

CAPÍTULO III
Desafectación

Artículo 15.  Desafectación.
1. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá desafectar del dominio público 

los terrenos de las vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni 
sean susceptibles de los usos compatibles o complementarios establecidos, siempre que no 
hayan sido declarados de especial interés.

Los tramos de vías pecuarias declarados de Especial Interés mantendrán 
prioritariamente sus fines específicos, no pudiendo proceder a su desafectación excepto en 
aquellos casos en que esta se efectúe mediante un procedimiento de prevalencia, siempre y 
cuando se garanticen las valores que motivaron su declaración.

2. La desafectación, requiere la previa tramitación del correspondiente expediente de 
declaración de innecesariedad en la forma que se establezca reglamentariamente. Su 
tramitación y aprobación compete a la Consejería competente en la materia de vías 
pecuarias, y siempre de conformidad a lo dispuesto en la Ley 6/85, de 13 de noviembre, del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

3. Los terrenos desafectados adquirirán la condición de bienes patrimoniales de la 
Comunidad Autónoma, debiendo quedar constancia en el Registro de la Propiedad y demás 
registros públicos, en los términos previstos en la legislación patrimonial de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 16.  Destino de los terrenos desafectados.
1. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá ceder los terrenos de vías 

pecuarias desafectados de sus fines específicos para actividades de interés público, cultural, 
ecológico y social, cuando redunden en la mejora de la calidad de vida y desarrollo 
sostenible del medio rural, la conservación y defensa del medio natural y las de educación 
medioambiental, en la forma prevista en la legislación sobre Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma y en las condiciones adicionales que reglamentariamente se establezcan.

2. También podrá enajenar y permutar los terrenos desafectados en la forma que, de 
conformidad con la citada ley, se establezca, cuando no sean destinados a los usos y fines 
anteriormente referidos.

Tendrán carácter preferente las permutas que permitan restituir tramos de vías pecuarias 
desaparecidas o para restablecer su continuidad o rehabilitar las antiguas anchuras legales 
que hubiesen sido reducidas por resolución de expedientes administrativos o judiciales.

3. De la adquisición por cualquier título de inmuebles o terrenos para su incorporación a 
vías pecuarias ya existente o para la restitución de las ya desaparecidas, deberá quedar 
constancia en el Registro de la Propiedad y demás registros públicos, en los términos 
previstos en la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

4. Los ingresos que pudieran derivarse de las enajenaciones y permutas serán 
destinados a la creación, rehabilitación, restitución, conservación y mejora de las vías 
pecuarias, a través del fondo finalista recogido en la disposición adicional cuarta.
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CAPÍTULO IV
Modificaciones de trazado

Artículo 17.  Disposiciones generales.
1. Se podrá modificar el trazado de las vías pecuarias cuando concurran razones de 

utilidad pública o interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por interés 
particular. La modificación por interés particular se podrá aprobar cuando suponga una 
mejora de carácter sustancial en el nuevo trazado desde el punto de vista ambiental y en 
relación con los usos comunes, prioritarios y específicos. En este caso, todos los gastos que 
genere la modificación del trazado correrán a cargo de la persona interesada.

2. El nuevo trazado deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial de la 
vía pecuaria, la idoneidad y la continuidad del nuevo itinerario para el tránsito ganadero y los 
demás usos compatibles y complementarios previstos en esta ley.

3. La modificación del trazado se realizará mediante procedimiento administrativo que 
será objeto de desarrollo reglamentario. Mientras tanto, deberán observarse los trámites 
establecidos para el deslinde de los Montes de Utilidad Pública, de acuerdo con las 
siguientes prescripciones:

a) La persona solicitante deberá acreditar fehacientemente la titularidad y la plena 
disponibilidad de los terrenos que ofrece para el nuevo itinerario, que no podrán tener 
servidumbre ni carga de ninguna clase.

Excepcionalmente podrán admitirse terrenos con servidumbres originadas por 
infraestructuras que posean el carácter de utilidad pública o interés general. Previamente, la 
persona titular de la instalación debe otorgar la conformidad a la propuesta de modificación y 
regularizar la infraestructura como ocupación temporal del dominio público pecuario 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley.

b) El expediente de modificación de trazado se someterá a consulta previa, de las 
Corporaciones locales, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas 
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente, tal y como se 
establece en el artículo 11.2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo.

4. En las modificaciones de trazado de las vías pecuarias deberá cumplirse la legislación 
en materia de patrimonio reguladora de las permutas de bienes y derechos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Los terrenos ya desafectados tendrán la condición de bienes patrimoniales y en su 
destino prevalecerá el interés público y social.

5. El acuerdo de inicio de las operaciones para la modificación de trazado será publicado 
en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" y notificado a las personas colindantes afectadas 
y a las personas y entidades citadas en el apartado 3.b) de este artículo.

6. La propuesta de resolución, junto con la totalidad del expediente, se someterá a 
información pública, por espacio de un mes, notificándose a las personas y entidades citadas 
en el apartado 3.b) de este artículo y será objeto de publicación en el "Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha".

7. La resolución de los expedientes, después de haber sido éstos sometidos a 
información pública por espacio de un mes, corresponde a la consejería competente en la 
materia. En la resolución aprobatoria se incluirá la desafectación de los terrenos que 
pertenecían a la vía pecuaria y la afectación de los terrenos que recibe el dominio público 
pecuario de la Comunidad Autónoma.

8. Esta resolución, quedará condicionada a la formalización pública de la permuta de los 
terrenos afectados por los que discurrirá el nuevo trazado de la vía pecuaria. El documento 
público habrá de incorporar la resolución que pongan fin al expediente, en los términos del 
apartado 7 de este artículo, así como las coordenadas georreferenciadas de las fincas 
resultantes, si de las resultas del expediente tramitado fuera necesario.

9. Los nuevos tramos serán entregados por la persona solicitante previamente 
amojonados, en la forma que la Administración autonómica disponga de conformidad con la 
normativa establecida.

10. La resolución favorable de la modificación conllevará la modificación de la 
correspondiente clasificación de vías pecuarias y, en su caso, de las resoluciones de 
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aprobación de los correspondientes expedientes de deslinde y amojonamiento. En cualquier 
caso, cuando se produzca la formalización pública de la permuta, el nuevo trazado se 
considerará clasificado, deslindado y amojonado, mediante resolución aprobatoria a la que 
se adjuntarán las coordenadas georreferenciadas.

Artículo 18.  Del trazado como consecuencia de nueva ordenación territorial y urbanística.
1. Los Planes e Instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán respetar la 

naturaleza jurídica, la integridad superficial y la continuidad de las vías pecuarias que 
discurran por el territorio sometido a ordenación, y garantizar el tránsito ganadero y los usos 
compatibles y complementarios de ellas.

En los citados Planes e Instrumentos se incluirán ineludiblemente la relación de las vías 
pecuarias o de los tramos afectados mediante certificaciones expedidas por el órgano 
competente en materia de vías pecuarias, previa solicitud del Organismo, Entidad o persona 
física o jurídica promotora, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes 
computable desde que se reciba la solicitud en el órgano competente para su emisión.

2. Cuando los Planes e Instrumentos de ordenación territorial y urbanística deban ser 
sometidos al régimen de evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental competente, 
previa consulta al órgano que tenga asignadas las competencias sobre vías pecuarias, 
deberá imponer las medidas adecuadas para garantizar la integridad superficial y 
funcionalidad de estos bienes de dominio público y, para en su caso, restaurar los daños o 
perjuicios que pudieran causarse en ellos o en sus recursos naturales.

3. Cuando los citados Planes e Instrumentos no deban ser sometidos a evaluación de 
impacto ambiental, la Consejería competente en materia de vías pecuarias y, en su caso, la 
que tenga asignadas competencias en materia de Espacios Naturales Protegidos conforme a 
lo dispuesto en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, deberá 
informar respectivamente sobre las incidencias o impactos que pudieran causar sobre 
aquéllas y sobre los recursos naturales.

Estos informes tienen carácter preceptivo y vinculante para la aprobación del instrumento 
de ordenación territorial y urbanística.

4. En su caso, se procederá a la modificación del trazado de las vías pecuarias en la 
forma prevista en esta ley, cuando los planes e instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística prevean la incorporación total o parcial de superficies o tramos de vías pecuarias 
a fines y usos no compatibles con los propios de éstas, debiendo, en tal caso, para la 
aprobación de dichos planes e instrumentos, obtenerse informe favorable del órgano 
competente en materia de vías pecuarias.

5. Los Planes e Instrumentos de ordenación territorial y urbanística o, en su caso, las 
Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico clasificarán los tramos de vías pecuarias 
que discurran por el territorio por ellos afectado y, en su caso, sus zonas de protección a las 
que se refiere la letra a), del número 1, del artículo 5 del Reglamento del Suelo Rústico, 
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, como suelo rústico no urbanizable de 
especial protección ambiental, excepto en los casos en que se encuentren en el interior de 
cascos urbanos o totalmente rodeadas por suelo urbano o urbanizable, de conformidad con 
la disposición adicional novena del Reglamento del Suelo Rústico.

6. Cuando las operaciones de concentración parcelaria afecten al trazado de una vía 
pecuaria, el órgano competente en materia de agricultura, previo informe preceptivo y 
vinculante del órgano competente en vías pecuarias, propondrá su modificación, que deberá 
recogerse en el proyecto de concentración y, posteriormente, en el acuerdo que la concluya. 
En estos casos, en el procedimiento de concentración parcelaria deben cumplirse las 
condiciones establecidas para las modificaciones de trazado de vías pecuarias.

Una vez firme el acuerdo de concentración y otorgada el acta de reorganización de la 
propiedad, el órgano competente en materia de vías pecuarias aprobará la modificación de 
trazado del tramo afectado. El nuevo trazado se considerará clasificado como dominio 
público pecuario, deslindado y amojonado.

7. Las modificaciones del trazado resultantes de la nueva ordenación territorial y 
urbanística mantendrán en todo caso la integridad superficial, la continuidad y la 
funcionalidad de las vías pecuarias.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 135  Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha

– 2146 –



8. Los tramos modificados deberán ser entregados a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, adecuadamente amojonados en la forma establecida para estos bienes 
y con los títulos de propiedad derivados de la operación. Una vez realizada la entrega se 
afectarán como bienes demaniales, adquiriendo el carácter jurídico propio de las vías 
pecuarias.

Artículo 19.  Del trazado de tramos urbanos y urbanizables.
1. El instrumento de planeamiento de la nueva ordenación territorial y urbanística deberá 

asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la 
continuidad de los trazados de las vías pecuarias. También deberá preservarse el tránsito 
ganadero y los demás usos compatibles y complementarios.

La aprobación del instrumento de ordenación territorial y urbanística requerirá informe 
preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de vías pecuarias, que 
deberá valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Las 
modificaciones de los citados documentos requerirán de nuevos informes preceptivos y 
vinculantes.

2. Cuando un Programa de Actuación Urbanizadora, tramitado en desarrollo de un 
ámbito de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable, no altere el trazado de una 
vía pecuaria afectada por dicho ámbito, permita el tránsito ganadero y no afecte a los usos 
compatibles o complementarios de la misma, el suelo correspondiente al dominio público 
pecuario y, en su caso, sus zonas de protección, se clasificarán como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Protección Ambiental y tendrán la consideración de Sistema General de 
Espacios Libres, incorporándose a la Infraestructura Verde del municipio, no pudiendo 
computarse su superficie como sistema local de zona verde a los efectos del cómputo de las 
dotaciones públicas correspondientes al ámbito desarrollado. Su adecuación, conservación y 
mantenimiento habitual corresponderá al Ayuntamiento. Dicha gestión se determinará de 
conformidad con los instrumentos establecidos legalmente, con la supervisión del órgano 
competente en materia de vías pecuarias, que deberá informar favorablemente los que al 
respecto se tramiten.

3. Si el nuevo planeamiento no permite alguno de los usos establecidos legalmente o 
supone una disminución de la anchura de la vía pecuaria, será necesaria la modificación de 
su trazado y el instrumento de planeamiento deberá contemplar a cargo de la 
correspondiente actuación un trazado alternativo, asegurando el mantenimiento de la 
integridad superficial, el carácter idóneo del nuevo itinerario y su continuidad, debiendo 
integrarse en la malla urbana en las mismas condiciones que las establecidas en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.

En este caso la administración autonómica participará en los procedimientos 
reparcelatorios en los términos previstos en la legislación urbanística.

4. La aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecte a alguna 
vía pecuaria producirá los efectos propios del deslinde, sin que sea necesario su 
amojonamiento, al quedar aquéllas delimitadas por el nuevo planeamiento. La información 
pública de los procedimientos de desafectación o cambio de trazado de las vías pecuarias se 
integrará en el procedimiento de aprobación del correspondiente instrumento de 
planeamiento. Previamente a la aprobación del instrumento de planeamiento se deberán 
aprobar por el órgano competente en vías pecuarias, los procedimientos de desafectación o 
modificación de trazado de vías pecuarias relacionados con el mismo. De la aprobación del 
planeamiento se dará traslado al Catastro y demás registros administrativos para su 
constancia, y, en su caso, al Registro de la Propiedad competente para su reflejo en los 
folios registrales relativos a la vía pecuaria y las fincas que lo componen.

5. Los tramos de las vías pecuarias en suelo urbano consolidado deberán ser 
señalizados como tales por el Ayuntamiento, de forma que se haga constar la titularidad de 
la Junta de Castilla-La Mancha, la condición de dominio público pecuario de la vía y las 
limitaciones correspondientes, en especial la prioridad del tránsito ganadero.

Artículo 20.  Modificaciones de trazado por la realización de obras públicas.
1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía 

pecuaria, el organismo que la realice deberá justificar la necesidad de actuar sobre dicho 
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terreno y la imposibilidad de utilizar a dicho fin terrenos alternativos situados fuera de la vía 
pecuaria, así como la utilidad pública o el interés social del proyecto.

Se entiende por obra pública el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o 
de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que 
tenga por objeto un bien inmueble y que responda a las necesidades específicas de una 
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del 
sector público.

2. El mismo organismo actuante deberá ofrecer el trazado alternativo de la vía pecuaria, 
preferentemente en terrenos colindantes, que garantice el mantenimiento de sus 
características, principalmente su integridad superficial, y la continuidad del tránsito 
ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios con 
aquél.

3. El nuevo trazado estará libre de cualquier afección, carga, servidumbre o gravamen 
que limite o dificulte los fines de las vías pecuarias. En este caso podrá aplicarse lo 
contemplado en el artículo 17.3.a) de esta ley.

4. Si la interceptación de la obra proyectada se hace dentro de la anchura legal de la vía 
pecuaria, permitiendo en la zona no afectada los usos establecidos en la ley para las vías 
pecuarias, el organismo actuante deberá solventar antes del inicio de las obras la restitución 
de la integridad superficial de la vía pecuaria afectada, mediante la correspondiente permuta 
de los terrenos necesarios.

5. La consejería competente podrá autorizar, en casos de reconocida urgencia 
debidamente acreditados, la iniciación de las obras, siempre y cuando quede asegurado el 
tránsito ganadero y el promotor del proyecto garantice la aportación de los terrenos 
necesarios para la modificación propuesta.

6. En ningún caso, por el carácter demanial de las vías pecuarias, procederá la 
formalización de actas previas de ocupación, a efectos de expropiación, de parcelas 
pertenecientes a ellas sin haberse aprobado los correspondientes expedientes de 
modificación.

7. La resolución firme que ponga fin al procedimiento será título suficiente para la 
inscripción o anotación de la vía pecuaria en registros, inventarios o catálogos 
administrativos, en su caso y conforme a la legislación aplicable.

Artículo 21.  Cruce de vías pecuarias por infraestructuras lineales.
1. En los cruces de las vías pecuarias con vías de comunicación, líneas férreas o 

carreteras de cualquier tipo, que se realicen sin modificación de trazado, la persona u 
organismo actuante de las mismas deberá habilitar, conforme a lo dispuesto en la legislación 
de contratación del sector público y de expropiación forzosa, pasos a nivel, cuando no 
revistan ningún tipo de peligro, o de distinto nivel adecuados que aseguren los usos de las 
vías pecuarias, en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad, mediante el 
establecimiento de sistemas que permitan el uso diferenciado de las mismas.

Las personas titulares de las citadas vías de comunicación, quedan obligadas a no 
impedir los usos de la vía pecuaria en el cruce y a asumir la instalación y mantenimiento de 
la debida señalización, de manera que dichos usos discurran sin interferencias y sin riesgo 
de accidentes. Las posibles responsabilidades que se puedan originar por los usos de las 
vías pecuarias en estos cruces recaerán sobre las personas titulares de la vía de 
comunicación que cruza con la vía pecuaria.

2. La persona o entidad promotora deberá aportar las pertinentes franjas o fajas de 
terreno, que permitan asegurar la integridad superficial y la funcionalidad de las vías 
pecuarias, mediante la correspondiente permuta de los terrenos necesarios.

3. Es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la señalización 
correspondiente de las vías pecuarias, salvo en el caso establecido en los artículos 19.5, 
21.1 y en el de ocupaciones temporales establecidas en el artículo 22.6 de la presente ley.
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CAPÍTULO V
Ocupaciones

Artículo 22.  Disposiciones generales.
1. Por razones de interés público y excepcionalmente por razones de interés particular, 

debidamente acreditadas, la consejería competente en materia de vías pecuarias podrá 
autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre y cuando no alteren el tránsito 
ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.

a) Se considerarán ocupaciones por razones de interés público aquellas que se deriven 
de obras y servicios declarados de utilidad pública o interés social.

b) Las ocupaciones que afectan a vías pecuarias declaradas de especial interés deberán 
ser informadas favorablemente por los órganos competentes de la consejería que tenga 
atribuidas competencias en materia de Espacios Naturales Protegidos y Montes declarados 
de Utilidad Pública.

c) Cuando afecten a vías pecuarias declaradas de interés cultural y socio-recreativo, en 
ningún caso, podrán lesionar estos intereses.

2. Son ocupaciones transitorias aquellas que se deriven de obras y servicios que afecten 
directamente a terrenos contiguos o adyacentes con las vías pecuarias e incidan en éstas de 
forma transitoria durante la ejecución de las mismas. Se concederán con carácter temporal 
por el plazo de duración de las obras por un máximo de un año, sin perjuicio de su 
renovación y con la obligación de restituir la vía pecuaria a su estado primitivo si resultase 
afectada por los trabajos.

Asimismo, se consideran transitorias las ocupaciones, por un máximo de un año, para 
trabajos de investigación de aguas, hidrocarburos y mineras. No comportarán 
necesariamente la posterior ocupación de los terrenos para su aprovechamiento o 
explotación, que requerirán la tramitación que se considere concordante con lo dispuesto en 
esta ley y en las respectivas leyes sectoriales.

3. Las ocupaciones no podrán ser otorgadas por plazos superiores a diez años, sin 
perjuicio de su ulterior renovación.

4. Los expedientes de ocupación serán sometidos a información pública por espacio de 
un mes y habrán de contar con los informes de los Ayuntamientos en cuyos términos 
municipales radique el tramo afectado. En el supuesto de que estos informes no sean 
emitidos en el plazo de un mes se continuará con la tramitación del expediente.

5. Las ocupaciones se otorgarán sin perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones 
que puedan ser exigidas por la Administración autonómica u otras administraciones.

6. Los trabajos derivados de la ocupación se ejecutarán con las necesarias garantías, 
tanto para no impedir o dificultar el tránsito ganadero, como para asegurar que éste no 
pueda causar daño a las instalaciones. La persona beneficiaria deberá realizar la 
señalización que se establezca.

La persona beneficiaria deberá restituir la vía pecuaria a su estado primitivo, una vez 
finalizada la ocupación, bien sea por caducidad, revocación o renuncia de la persona 
interesada, a cuyo efecto se podrá exigir la constitución de la correspondiente fianza.

7. Las ocupaciones no deben imposibilitar ninguno de los usos previstos legalmente para 
las vías pecuarias. En ningún caso se autorizará una ocupación temporal ni transitoria de las 
superficies que reduzca en más de la mitad de la anchura total útil del tramo de vía pecuaria 
afectada.

Sólo excepcionalmente, cuando técnicamente lo justifique la inexistencia de alternativa 
se autorizarán ocupaciones de carácter transversal, de báculos o postes para el soporte de 
líneas aéreas eléctricas o telefónicas y registros de control en las instalaciones de gas, 
productos petrolíferos, etc.

Las instalaciones de carácter longitudinal solo podrán ser autorizadas cuando se acredite 
técnicamente que no son viables trazados alternativos fuera de las propias vías pecuarias, 
en cuyas circunstancias los itinerarios de las instalaciones deberán establecerse por las 
bandas laterales, con las señalizaciones adecuadas para su identificación.

En las conducciones de agua podrá imponerse la obligación de colocar hidrantes o 
dispositivos adecuados para la toma de agua, cuando crucen espacios protegidos o masas 
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forestales con riesgo de incendios, al único destino de lucha contra ellos debidamente 
señalizados para evitar accidentes. También podrá imponerse la obligación de suministrar 
agua para los abrevaderos del ganado trashumante en sus desplazamientos.

8. Las instalaciones de vallas o cercados que ocupen toda la anchura de la vía pecuaria, 
solo podrán ser autorizadas cuando se realicen con materiales prefabricados que permitan 
su fácil desmonte por una sola persona y la restitución de la vía pecuaria a su estado 
primitivo para facilitar el paso del ganado. Además, deberán dejarse puertas o cancelas 
abiertas para permitir el uso público de la vía pecuaria de un ancho mínimo, que estará 
señalizada de forma permanente, de las medidas que se estimen, indicando el carácter 
público de la vía pecuaria, el nombre y la anchura de la misma, con el emblema/escudo de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyo gasto sería a cargo de la persona 
beneficiaria de la ocupación.

9. Queda totalmente prohibido, incluso con carácter temporal, la ocupación de terrenos 
de vías pecuarias para el establecimiento de basureros, escombreras y plantas de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Asimismo, queda prohibida la extracción de rocas, 
áridos y gravas.

10. De acuerdo con la legislación en materia de patrimonio, en contraprestación por el 
uso del terreno de dominio público ocupado y por el beneficio obtenido por la ocupación, las 
personas autorizadas vendrán obligadas al pago del canon de ocupación que se determine 
en la autorización.

Estas cantidades serán incluidas en el fondo finalista recogido en la disposición adicional 
cuarta.

Artículo 23.  Ocupaciones por razones de interés público.
(Suprimido)

Artículo 24.  Ocupaciones por razones de interés particular.
(Suprimido)

Artículo 25.  Ocupaciones en vías pecuarias innecesarias y en franjas sobrantes.
(Suprimido)

Artículo 26.  Ocupaciones en parcelas de reemplazo, procedentes de proyectos de 
modificación de la propiedad rústica.

1. Las ocupaciones en estas parcelas, cuando sean colindantes con vías pecuarias, se 
regirán por las mismas normas descritas anteriormente para éstas.

2. En el caso de ser parcelas aisladas de las vías pecuarias, por su carácter patrimonial, 
por motivos de interés público o social, expresamente declarado, pueden autorizarse 
ocupaciones temporales por plazo superior a diez años o ser incluso objeto de enajenación o 
expropiación, tal y como se establece en la Ley y Reglamento sobre Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 27.  Autorizaciones para el acondicionamiento, mantenimiento y mejora.
1. Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

para el mantenimiento, acondicionamiento y mejora de las vías pecuarias, para facilitar por 
ellas el tránsito, siendo el agrario prioritario y las actividades, usos y servicios compatibles y 
complementarios, se podrá autorizar a entidades, organismos, asociaciones, así como a 
personas físicas y jurídicas, la ejecución de obras y trabajos de acondicionamiento, 
mantenimiento y mejora sobre tramos o franjas de terreno de las vías pecuarias siempre y 
cuando no perjudiquen el tránsito ganadero.

Queda prohibido, salvo en circunstancias excepcionales, el asfaltado u hormigonado de 
las vías pecuarias para acondicionamiento al tráfico vial ordinario que desvirtúe su propia 
naturaleza.

2. Los procedimientos de autorización para el acondicionamiento, mantenimiento y 
mejora tendrán una duración máxima de seis meses.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 135  Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha

– 2150 –



3. Estas autorizaciones tendrán carácter discrecional y temporal, con una duración 
máxima de dos años, sin que de ellas se derive derecho alguno ni sobre las vías pecuarias 
ni sobre los trabajos realizados, a favor de quienes las solicitaron o ejecutaron.

4. El incumplimiento de los condicionados en la ejecución de las obras o trabajos 
autorizados obligará a sus responsables a la reparación de los daños causados, a cuyo 
efecto podrán exigirse, con carácter previo, las fianzas y avales que se consideren 
necesarias o pertinentes.

5. En los casos en que la mejora se practique sobre un camino que discurra dentro de la 
propia vía pecuaria, y conlleve el acondicionamiento mediante su asfaltado u hormigonado, 
aquél deberá ajustar su trazado a uno de los límites de la vía, salvo que, de forma 
excepcional y debidamente fundamentada, no pueda llevarse a cabo de este modo. Cuando 
se trate de mejorar o reparar un camino previamente asfaltado y hormigonado, se podrá 
mantener el trazado original. La responsabilidad del tráfico de vehículos en los viales que 
discurren dentro de las vías pecuarias corresponde a los organismos competentes sobre los 
mismos.

CAPÍTULO VI
Aprovechamientos

Artículo 28.  Disposiciones generales.
1. Todos los frutos y productos no utilizados por las cabezas de ganado en su normal 

tránsito por las vías pecuarias, excepto los herbáceos, podrán ser objeto de 
aprovechamiento, previa autorización de la Consejería competente y en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.

No obstante, a dichos efectos se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
a) En los tramos de vías pecuarias que discurran por Espacios Naturales Protegidos, 

cualquiera que sea su calificación, deberán ser observados los condicionantes de los 
correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

b) En los tramos de vías pecuarias que discurran por montes declarados de utilidad 
pública de la pertenencia de Entidades Locales, la utilización de los recursos forestales no 
utilizados por el ganado trashumante y que se declaren susceptibles de aprovechamiento, 
será acorde con el contenido de los Planes Básicos de Ordenación del Medio Natural o 
Proyectos de Ordenación Forestal que rijan sobre el monte, estableciendo los 
correspondientes convenios entre la Consejería competente en la materia y las Entidades 
Locales propietarias de los montes.

c) (Suprimida).
d) (Derogada).
e) En ningún caso podrán autorizarse el aprovechamiento de tierras, áridos o canteras, 

en las vías pecuarias, incluso en las parcelas de reemplazo colindantes con ellas.
El aprovechamiento de recursos mineros del subsuelo de terrenos de vías pecuarias a 

cielo abierto, cuando perjudique las plataformas, impida o dificulte el tránsito ganadero al 
crear vacíos, requerirá la correspondiente modificación de trazado conforme se dispone en 
esta Ley.

f) Los aprovechamientos en vías pecuarias declaradas innecesarias o en franjas 
sobrantes, no desafectadas por su carácter demanial, se ajustarán también a lo dispuesto 
anteriormente.

2. El procedimiento a seguir para la autorización y adjudicación de los aprovechamientos 
sobrantes de las vías pecuarias será el estipulado para aprovechamientos similares en los 
montes públicos pertenecientes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 
importe que se perciba por los frutos y aprovechamientos de las vías pecuarias se destinará 
a la conservación, vigilancia y mejora de las mismas.
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TÍTULO III
Régimen de Usos y Actividades en las Vías Pecuarias

Artículo 29.  Disposiciones generales.
1. El uso común, prioritario y específico de las vías pecuarias, es el que se dispone en el 

artículo 4 de esta ley, es decir, el tradicional tránsito ganadero de régimen de trashumancia, 
trasterminancia y cualquier otro tipo de desplazamiento del ganado para pastar, abrevar o 
pernoctar.

2. Pueden, no obstante, satisfacer otros usos y servicios, siempre y cuando por su 
naturaleza sean compatibles con su uso común, prioritario y específico, conforme se dispone 
en los artículos 16 y 17 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo.

3. Pueden también realizarse en ellas, previa autorización, con carácter concreto y 
temporal, actividades culturales, recreativas y deportivas de carácter asociativo, así como 
concederse autorizaciones, también temporales, por razones ecológicas, de interés público o 
interés social, conforme se dispone en el artículo 22 de esta ley.

Estas actividades serán objeto de especial consideración cuando afecten a vías 
pecuarias declaradas de especial interés natural, cultural y socio-recreativo.

4. No podrán instalarse carteles en terrenos de vías pecuarias, a fin de evitar la 
contaminación visual del paisaje, con la excepción de los paneles de información o 
interpretación, carteles y signos que establezcan las administraciones públicas en 
cumplimiento de sus funciones o los que informen de servicios y establecimientos con 
ocupaciones de las vías pecuarias legalmente autorizadas, que se ajustarán a las 
condiciones que establezca la Administración gestora de las mismas en la correspondiente 
autorización de la ocupación temporal.

5. Los usos y actividades en vías pecuarias que discurran dentro de los límites de la Red 
de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha se rigen por su legislación específica, así como 
por las disposiciones de esta ley, en lo que no sea contrario a aquélla.

Artículo 30.  Uso común, prioritario y específico.
1. El tránsito del ganado por las vías pecuarias tiene carácter prioritario sobre cualquier 

otro, siendo libre y gratuito en cualquier circunstancia, debiendo quedar garantizada no sólo 
su continuidad sino también su seguridad.

2. Para garantizar la seguridad del tránsito ganadero, cuando las vías pecuarias 
discurran colindantes con las vías de comunicación de vehículos a motor o líneas férreas, se 
establecerán las vallas o balizamientos que se consideren necesarios, respetando las zonas 
de servidumbre legalmente establecidas, para impedir la invasión del vial por las cabezas de 
ganado.

3. Los ganados en su libre tránsito por las vías pecuarias podrán aprovechar libremente 
los recursos pastables espontáneos y abrevar en los manantiales, fuentes o abrevaderos en 
ellas existentes, adoptándose, cuando se capten aguas para consumo humano, las medidas 
adecuadas para evitar su contaminación.

Artículo 31.  Usos comunes compatibles.
Son usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los tradicionales que, siendo 

de carácter agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en 
armonía con el tránsito ganadero. Se consideran como tales:

a) La circulación de personas a pie, acompañadas de animales que permanezcan bajo 
su control y no perturben el tránsito ganadero.

b) Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y 
maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones agrarias a las que den 
acceso y, previa autorización, de la maquinaria necesaria para mantenimiento y obras en 
otras explotaciones, plantas o industrias que no tengan otro acceso viable, con las 
limitaciones y condiciones que se establezcan para hacerlo compatible con el uso común. La 
velocidad de estos vehículos no podrá superar los 40 kilómetros por hora.
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Quedan excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el 
ganado y aquellas que revistan interés ecológico y cultural.

En el caso de proyectos y actuaciones declaradas prioritarias de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de 
Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, la autorización a la que hace referencia el 
presente artículo podrá sustituirse por la presentación de una declaración responsable ante 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma con una antelación de 15 días.

c) Previa autorización, las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales, con 
especies arbóreas o arbustivas, cuando permitan y no dificulten el normal tránsito ganadero. 
En cualquier caso, éstas respetarán, con las fincas o bienes colindantes, las distancias 
establecidas en el Código Civil y las condiciones que reglamentariamente pudieran 
establecerse.

Artículo 32.  Usos comunes complementarios.
1. Son usos comunes complementarios de las vías pecuarias, las siguientes actividades:
a) Recreativas y de esparcimiento.
b) Desplazamientos en vehículos no motorizados para la práctica de actividades 

deportivas.
c) Senderismo y cabalgada.
d) Educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural, así como 

las de investigación sobre estas materias.
2. Requerirán previa autorización las actividades de carácter asociativo, con las 

limitaciones que puedan imponerse por su incompatibilidad con la protección de ecosistemas 
sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendios y especies de flora y fauna 
protegidas.

3. Cuando se trate de instalaciones desmontables vinculadas a una actividad de 
servicios que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades complementarias, la 
autorización referida en el artículo 22 de esta ley se sustituirá por la declaración responsable, 
prevista en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La declaración responsable 
deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días, para que la 
consejería competente en la materia pueda comprobar la compatibilidad de la instalación 
desmontable con lo establecido en el artículo 4 de esta ley.

Artículo 33.  Uso complementario prevalente.
Se consideran como uso prevalente complementario las actividades de tipo ecológico, 

educativo y cultural que previa autorización se realicen en los tramos de vías pecuarias 
clasificadas de especial interés de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 34.  Vías de servicio sobre vías pecuarias en las zonas afectadas por Planes o 
Proyectos de Reorganización de la Propiedad Rústica.

1. Las vías de servicio que, como consecuencia de Planes o Proyectos de 
Reorganización de la Propiedad Rústica, se acondicionen sobre franjas de vías pecuarias 
deberán destinarse a facilitar el acceso a las fincas colindantes de carácter agrario, cuando 
pueda realizarse en armonía con el tránsito ganadero.

2. No obstante, las mismas no serán afectadas en su condición de vías pecuarias y 
consiguientemente, seguirán conservando su régimen jurídico, manteniendo la consejería 
competente en materia de vías pecuarias la plena capacidad de gestión y administración. En 
cualquier caso, la responsabilidad de conservación de las vías de servicio será de aquellos 
organismos o entidades a las que se haya hecho entrega la red vial resultante de la 
operación.
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TÍTULO IV
Red Nacional y Regional de Vías Pecuarias

Artículo 35.  Red Nacional.
1. De acuerdo con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias, en la Red Nacional de Vías Pecuarias quedarán integradas todas las 
cañadas y aquellas otras vías pecuarias que discurran por la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha que garanticen la continuidad de sus itinerarios por otras Comunidades 
Autónomas.

2. Previa propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, podrán 
incorporarse también a la citada Red las vías pecuarias que discurran por su territorio y 
estén conectadas con otras de la Red Nacional.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha confeccionará la Relación de vías 
pecuarias que deben integrarse en la Red Nacional de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

3. Los expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos 
de adquisición que afecten a terrenos de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, 
son competencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
previo informe de la Administración General del Estado.

4. En las resoluciones aprobatorias del deslinde de vías pecuarias que estén integradas 
en la Red Nacional, se hará constar esta circunstancia.

Artículo 36.  Red Regional.
1. Se crea la Red Regional de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, en la que se 

integran todas las vías pecuarias, con independencia de su tipología, los descansaderos, 
abrevaderos y cualquier otro territorio o instalaciones anexas para el uso del ganado en sus 
desplazamientos así como las fincas de reemplazo colindantes con ellas, resultantes de 
expedientes de reorganización de la propiedad rústica.

2. Las vías pecuarias de Castilla-La Mancha se inscribirán en un registro público de 
carácter administrativo, en la forma que reglamentariamente se disponga.

3. Análogamente se confeccionará un inventario con todas las características de las 
parcelas de reemplazo no colindantes con vías pecuarias, con su situación y características.

Artículo 37.  Fondo documental.
1. La Relación, el Registro y el Inventario a que hacen referencia los artículos anteriores 

con todas las resoluciones y actos administrativos que hayan afectado o afecten a las vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha constituirán el fondo 
documental de las mismas, que tendrá carácter público.

2. La Administración Regional dará traslado a la Administración General del Estado de 
las resoluciones administrativas y judiciales que afecten a la Red Nacional de Vías 
Pecuarias.

Artículo 38.  Señalización.
La Administración Regional dispondrá reglamentariamente las características de la 

señalización de las vías pecuarias que correspondan tanto a la Red Nacional como a la Red 
Regional, estableciendo, en su caso, con la Administración General del Estado los convenios 
necesarios para su realización.

Artículo 39.  Colaboración con Organismos de la Administración y organizaciones o 
colectivos, cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.

1. Sin perjuicio de la colaboración con la Administración General del Estado, a que hace 
referencia el artículo 18 de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Administración 
Regional podrá suscribir convenios de colaboración con las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de su territorio y en sus respectivos ámbitos territoriales para la 
conservación, defensa y vigilancia de la red regional de vías pecuarias.
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2. De igual modo podrá suscribir a los mismos fines convenios de cooperación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto, 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, con las Comunidades Autónomas por 
donde tengan prolongación las vías pecuarias de su territorio.

3. Se podrán suscribir convenios de igual naturaleza con Organismos, Organizaciones 
Agrarias, Ganaderas y colectivos que tengan como fin la defensa del medio ambiente.

TÍTULO V
De las Infracciones, Sanciones y Procedimiento

CAPÍTULO I
Vigilancia e Inspección

Artículo 40.  Vigilancia e inspección en materia de vías pecuarias.
1. El ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y policía en materia de vías 

pecuarias en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha corresponde a la 
Consejería competente en la gestión y administración de estos bienes, así como a aquellas 
Consejerías que se vean afectadas en sus competencias y sin perjuicio de las que pudiera 
corresponder, por su carácter de bienes demaniales, a cualquier otro Órgano de la 
Administración.

2. Las funciones de vigilancia, inspección y policía, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha corresponde especialmente a los miembros de 
los Cuerpos de Agentes Medioambientales y Guardería Forestal, sin perjuicio de los Cuerpos 
que pudieran resultar competentes por adscripción al órgano que tenga atribuida 
competencia sobre las mismas.

3. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Policías 
Municipales y los miembros legalmente acreditados de la Guardería Rural podrán realizar 
labores de vigilancia en materia de vías pecuarias de acuerdo con su normativa reguladora.

4. Los funcionarios, agentes o miembros de los Cuerpos que tengan asignadas 
funciones de vigilancia, inspección y policía sobre las vías pecuarias tendrán la obligación de 
denunciar las infracciones que se cometan en ellas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y 
levantar acta de los hechos comprobados, que harán prueba en los procedimientos 
sancionadores, sin perjuicio de las pruebas de defensa que pudieran aportar los afectados.

CAPÍTULO II
De las Infracciones

Artículo 41.  Tipificación de infracciones.
1. A efectos de esta Ley y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 3/95, de 13 de 

marzo, de Vías Pecuarias, las infracciones que se cometan en las vías pecuarias se 
clasifican en muy graves, graves y leves:

2. Son infracciones muy graves:
a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados a la 

identificación de los límites de las vías pecuarias.
b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías 

pecuarias.
c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida 

totalmente el tránsito de ganado o los demás usos compatibles o complementarios con las 
vías pecuarias.

d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o 
impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo.

e) El incumplimiento de las medidas provisionales o cautelares adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
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f) La reincidencia en infracciones graves.
3. Son infracciones graves:
a) La instalación de carteles, obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que 

impida parcialmente el tránsito de ganado o los demás usos compatibles o complementarios 
con las vías pecuarias.

b) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier clase vía 
pecuaria.

c) Los vertidos, derrames o depósitos de residuos sobre superficies de vías pecuarias.
d) La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias.
e) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no 

utilizables por el ganado trashumante.
f) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de carácter provisional en las 

vías pecuarias.
g) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos 

administrativos de concesión o autorización cuando dificulten el tránsito ganadero y demás 
usos compatibles y complementarios a las vías pecuarias.

h) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia 
previstas en la presente Ley.

i) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves en un 
periodo de seis meses.

j) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones 
contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad o de 
las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.

k) La inexactitud, falsedad u omisión de los datos, manifestaciones o documentos que se 
incorporen o acompañen a la declaración responsable.

4. Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin 

que impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos 

administrativos de autorización y uso de las vías pecuarias, que no perturben el tránsito 
ganadero y demás usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias.

c) El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y 
la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella, si no constituyen 
infracciones muy graves o graves.

Artículo 42.  Decomisos.
1. La Administración podrá decomisar los productos ilegalmente obtenidos de las vías 

pecuarias, así como los instrumentos o materiales y medios utilizados a tal fin, cuando las 
presuntas infracciones se consideren graves o muy graves.

2. Los objetos decomisados podrán ser devueltos a sus dueños, antes de finalizar el 
procedimiento sancionador, depositando avales equivalentes a su valor comercial.

Artículo 43.  Pérdida de beneficios.
Las subvenciones o ayudas públicas de cualquier tipo, concedidas por órganos de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para obras, trabajos o actividades autorizadas 
en vías pecuarias, cuando éstos den origen a infracciones o causen daños y perjuicios al 
tránsito ganadero, podrán ser resueltos y procederá el reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto 
Legislativo 1/2002, 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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Artículo 44.  Naturaleza de las infracciones.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ley generarán 

responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o 
de otro orden en el que puedan incurrir los responsables.

2. Cuando la infracción sea cometida por diversos participantes y no se pueda 
determinar el grado de participación, la responsabilidad será solidaria sin perjuicio del 
derecho de repetir frente a los otros participantes, por parte de aquél o aquellos que 
hubieren hecho frente a la responsabilidad.

Artículo 45.  Responsabilidad.
1. Son responsables directos de la comisión de infracciones en materia de vías 

pecuarias:
a) Los que ejecuten las acciones constitutivas de infracción o aquellos que ordenen las 

mismas, cuando el ejecutor se vea obligado a cumplir dicha orden.
b) Los titulares o beneficiarios de concesiones o autorizaciones que incumplieran los 

condicionados de las mismas o realicen actos de infracción sobre las vías pecuarias.
2. Son responsables subsidiarios:
a) Las personas físicas o jurídicas promotoras de las obras o proyectos que den origen a 

la infracción.
b) Las Corporaciones o Entidades públicas que otorguen autorizaciones al margen de la 

legislación vigente en materia de vías pecuarias y den origen a infracciones sobre las 
mismas.

c) La autoridad, funcionario o empleado público que, en el ejercicio de su cargo, 
ordenase, favoreciese o consintiera los hechos determinantes de la infracción, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en la que pudieran incurrir y cuya depuración 
corresponderá a los Órganos competentes.

CAPÍTULO III
De las Sanciones

Artículo 46.  Sanciones.
Las infracciones anteriormente reseñadas, serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Las leves con multa entre 60,10 y 601,01 euros.
b) Las graves con multa entre 601,02 y 30.050,61 euros.
c) Las muy graves con multa entre 30.050,62 a 150.253,03 euros.

Artículo 47.  Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se impondrán atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) La intencionalidad.
b) La repercusión sobre la seguridad de las personas y bienes.
c) El impacto ambiental ocasionado o los perjuicios que pudieran derivarse para el medio 

ambiente.
d) El grado de culpabilidad y de participación en la infracción.
e) Los beneficios que se hayan obtenido o de pudieran obtener.
f) La reincidencia.
g) La naturaleza de los perjuicios causados.
Se considera reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción 

de igual naturaleza, cuando así haya sido declarada por resolución firme.
La reincidencia podrá incrementar las sanciones hasta el 50 por ciento del importe 

calculado conforme a las restantes circunstancias, si bien no se podrá superar el máximo de 
la sanción correspondiente al tipo de infracción.
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2. Las sanciones no podrán, en ningún caso, ser inferiores al beneficio resultante de la 
comisión de la infracción.

Las infracciones cometidas en tramos de vías pecuarias declaradas de especial interés, 
podrán ser sancionadas con un incremento de 25 por ciento, sobre el importe calculado en 
función de todas las circunstancias concurrentes, si bien no podrá superar el máximo 
establecido correspondiente al tipo de infracción.

Artículo 48.  Sanciones por infracciones concurrentes.
1. A los responsables de dos o más infracciones diferenciadas se les impondrán las 

sanciones correspondientes a cada una de ellas.
2. En ningún caso procederá una doble sanción por los mismos hechos y en función de 

los mismos intereses públicos protegidos con arreglo a esta Ley y a otras normas de 
protección ambiental, debiéndose en este caso imponer únicamente la sanción más alta de 
las que resulten tras resolverse los correspondientes procedimientos sancionadores.

Artículo 49.  Medidas provisionales y cautelares.
1. Durante la tramitación del procedimiento sancionador el órgano competente podrá 

adoptar en cualquier momento, de forma motivada, las medidas de carácter provisional que 
considere adecuadas, para la eficaz resolución del expediente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

2. Dictada resolución y en tanto adquiera carácter firme, podrán también adoptar 
medidas cautelares con los mismos fines de las medidas provisionales antes referidas, para 
asegurar la eficacia de la resolución final del expediente, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 138.3 de la citada Ley 30/1992.

Artículo 50.  Reparación de daños.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr la 
restauración de la vía pecuaria al estado en que se encontraba antes de cometerse la 
infracción.

2. Si la restauración o restitución de la vía pecuaria no fuese posible en el mismo lugar 
afectado por la infracción, deberá ser restituida su integridad y la continuidad del tránsito 
ganadero mediante la adecuada modificación de trazado, en la forma prevista en la presente 
Ley.

El costo de dicha operación deberá ser financiado por los responsables de la infracción.
3. Los plazos para restaurar o restituir los terrenos a su estado original o ejecutar los 

trabajos pertinentes a tal fin, se establecerán para cada caso concreto en las resoluciones de 
los procedimientos tramitados, en función de sus propias características.

Transcurridos los citados plazos, la Administración Regional podrá proceder a la 
restauración o restitución repercutiendo su costo a los infractores, quienes deberán, 
asimismo, abonar la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados, que se hubieran fijado 
en la resolución final del expediente sancionador, o se fijen en su caso, en la fase de 
ejecución.

4. Cuando la reparación del daño no fuese posible en ninguna de las formas previstas 
anteriormente, si subsisten daños y perjuicios irreparables, se exigirán a los infractores las 
indemnizaciones que procedan a fin de restituir y garantizar el tránsito ganadero.

Artículo 51.  Multa coercitiva.
Para ejecutar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas, la Administración Regional 

podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para 
cumplir lo ordenado, por cuantías que no excedan del veinte por ciento de la multa fijada por 
la infracción correspondiente.
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CAPÍTULO IV
Del Procedimiento y de la competencia sancionadora

Artículo 52.  Iniciación.
1. La iniciación y tramitación de los expedientes sancionadores corresponde a la 

Delegación de Agricultura y Medio Ambiente que tenga atribuida la gestión y administración 
de la vía pecuaria.

2. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, en virtud de denuncia formulada por 
Agentes de la Autoridad, Organismos Administrativos o particulares cuando las mismas se 
formulen con los requisitos legalmente previstos, o cuando se tenga conocimiento de las 
presuntas infracciones.

Artículo 53.  Medidas provisionales.
1. El órgano que ordenara la iniciación del procedimiento podrá adoptar medidas 

provisionales para evitar la continuación de la infracción o el agravamiento del daño 
causado. Dichas medidas serán congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y 
proporcionadas a su gravedad, y podrán incluir la suspensión de las autorizaciones 
otorgadas en virtud de esta Ley y en las que los infractores se hubieran amparado para 
cometer la infracción. Dichas medidas serán ejecutivas.

2. Antes de la iniciación del procedimiento, el órgano competente podrá adoptar medidas 
provisionales en los casos de urgencia y en aquellos otros en que el alcance de los intereses 
públicos afectados lo requiera.

3. Cuando la infracción afecte a actividades cuya competencia corresponda a otros 
órganos en la Administración, el instructor dará cuenta de la apertura del procedimiento a 
dicho órgano para que ejercite sus competencias sancionadoras por razón de la materia si 
hubiera lugar. Se dará igualmente cuenta de las medidas provisionales que se hayan 
adoptado, sin perjuicio de las que adicionalmente pudiera adoptar éste en el ejercicio de sus 
competencias.

Artículo 54.  Resolución.
La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador habrá de ser motivada y 

especificará los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante 
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Artículo 55.  Ejecutividad.
Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa podrán establecer los avales 

que se consideren precisos, para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutivas, de 
conformidad con las normas establecidas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento.

Artículo 56.  Competencia sancionadora.
(Suprimido)

Artículo 57.  Bonificación por pronto pago.
Los procedimientos sancionadores tendrán en cuenta las previsiones de reducción de las 

sanciones contemplados en la legislación básica estatal y en el artículo 4 de la Ley 3/2017, 
de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras 
medidas administrativas.

Artículo 58.  Prejudicialidad del orden penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos 

competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo 
comunicarán al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas 
respecto a la comunicación.
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En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de 
que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano 
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

2. Recibida la comunicación, y se estima que existe identidad de sujeto, hecho y 
fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, 
el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta 
que recaiga resolución judicial.

3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que 
se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la 
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el expediente 
sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del 
órgano judicial competente.

Artículo 59.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán en 

el plazo de cinco años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las 
leves, comenzando a contar estos plazos desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido.

2. Interrumpirá el plazo de prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable 
al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse a partir del día 
siguiente en que adquiera firmeza la resolución administrativa que acuerde la imposición.

4. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres 
años, en tanto que las impuestas por faltas graves y leves lo harán a los dos años y al año, 
respectivamente.

5. Interrumpirá el plazo de prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causas no imputables al infractor.

Artículo 60.  Registro Regional de Infractores.
1. Las sanciones una vez sean firmes en vía administrativa serán anotadas en el 

Registro Regional de Infractores de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha creado 
al efecto, correspondiendo la administración y gestión de dicho Registro a la Consejería 
competente en la materia.

2. En la anotación habrán de constar, al menos, los datos identificativos de la persona 
física o jurídica sancionada, precepto aplicado, naturaleza de la infracción, cuantía de la 
multa y sanciones accesorias impuestas, en su caso, así como las indemnizaciones que 
procedan por daños y perjuicios, y cuantos otros, en relación con la infracción, puedan ser 
de interés a afectos de imputar, en su caso, reincidencias y a efectos estadísticos.

3. Los infractores que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la 
cancelación automática de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en el Registro, 
siempre que haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción establecido en esta 
Ley.

4. Los datos relativos a las sanciones anotadas se certificarán a petición del propio 
interesado, de las autoridades judiciales o de las administrativas con potestad sancionadora 
en materia de vías pecuarias, y transcurrido el plazo para su cancelación únicamente se 
podrán utilizar por la Consejería competente en la materia para fines estadísticos.

5. En todo caso, para la aplicación de lo dispuesto en este artículo han de observarse los 
preceptos establecidos por la legislación en materia de protección de datos personales.

Disposición adicional primera.  
En lo no previsto en esta Ley, y cada una dentro de su ámbito, serán de aplicación la 

Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, como normativa básica, y la Ley de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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Disposición adicional segunda.  
La Consejería competente en materia de vías pecuarias completará la clasificación de 

las vías pecuarias en los términos municipales de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional tercera.  
La Consejería competente revisará y actualizará la clasificación de los términos 

municipales que tengan vías pecuarias clasificadas, y refundirá o segregará las 
correspondientes a los términos municipales que hayan sufrido alguna modificación.

Disposición adicional cuarta.  Fondo de mejoras de vías pecuarias.
Las cantidades derivadas del otorgamiento de autorizaciones de ocupaciones según el 

artículo 22.10 de la presente ley, los ingresos que pudieran derivarse de las enajenaciones y 
permutas, según el artículo 16.4, el importe que se perciba por los frutos y aprovechamientos 
según el artículo 28.2, concesiones, sanciones, y cualquier otra de las previstas en esta ley 
se destinarán a un fondo con carácter finalista para la defensa, conservación y mejora de las 
vías pecuarias. Corresponde a la consejería competente en materia de vías pecuarias la 
administración de este fondo.

Disposición transitoria primera.  
Las vías pecuarias que hubieran sido declaradas innecesarias y las franjas de terrenos 

de parcelas de las mismas declaradas sobrantes, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre la materia con anterioridad a la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, que no hayan sido cedidas por actos administrativos, enajenadas o desafectadas 
mantendrán su carácter demanial y quedarán sometidas a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición transitoria segunda.  
Por la Consejería competente:
a) En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, se realizará el inventario 

en los tramos de las vías pecuarias que tengan interrumpida su continuidad con carácter 
irreversible y reducida su anchura legal dificultando gravemente el tránsito ganadero.

b) En el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de esta Ley, se realizarán los 
inventarios de los tramos de vías pecuarias de «Especial interés».

c) En el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de esta Ley, realizará la revisión, 
actualización de la señalización de toda la red de vías pecuarias de la Comunidad, en la 
forma que reglamentariamente se disponga.

Disposición transitoria tercera.  
(Suprimido)

Disposición final primera.  
Se faculta al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario de la presente Ley en 

el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días contados desde el de su publicación 

en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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§ 136

Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del 
Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 88, de 25 de mayo de 2004

«BOE» núm. 159, de 2 de julio de 2004
Última modificación: 17 de abril de 2023

Referencia: BOE-A-2004-12396

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
En Europa se está viviendo un proceso continuo de cambios en la actuación pública 

sobre el sector agrario que en la actualidad se enmarca en tres ámbitos: La legitimidad social 
de la Política Agraria Común (PAC) fundamentalmente tras los problemas alimentarios. La 
reducción progresiva y sustancial de la protección en el sector agrario fundada en el 
compromiso suscrito por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 
continuar con el proceso de liberalización del comercio de productos agrarios iniciado 
durante la Ronda Uruguay del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Y, 
finalmente, la inminente incorporación de los Países de la Europa Central y Oriental 
(PECOS) también condicionan las perspectivas de futuro de la política comunitaria en 
materia de agricultura y desarrollo rural.

La globalización y la liberalización de los mercados implica la reducción del 
proteccionismo agrario y ello significa que el sector agrario va a encontrarse con un conjunto 
de explotaciones que difícilmente podrá mantener márgenes viables de rentabilidad. 
Previsiblemente, la dualización natural de las agriculturas en torno a dos paradigmas, uno 
basado en la eficiencia y la competitividad en función de las señales del mercado libre, los 
cambios tecnológicos y en una industrialización agroalimentaria incipiente. Y otro, vinculado 
a una agricultura extensificada y ubicada en zonas interiores conformada en microespacios 
de tipología neorrural, que debe sustentarse sobre la base de la complementariedad de 
rentas a la producción agraria y donde el asentamiento en el mundo rural necesita de una 
actuación decidida de los poderes públicos.

El Reglamento (CE) 1257/1999, de 17 de mayo contempla una serie de medidas sobre 
desarrollo rural en las explotaciones agrarias, como las inversiones en las explotaciones que 
contribuirán a aumentar la renta agraria y la mejora de las condiciones de vida, trabajo y 
producción. Con los siguientes objetivos: reducir los costes de producción, mejorar y orientar 
la producción, aumentar la calidad, proteger y mejorar el medio natural y las condiciones de 
higiene y bienestar de los animales, e impulsar la diversificación de las actividades agrarias, 
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de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 y 2 del artículo 33 del Tratado de la Comunidad 
Europea.

II
La agricultura constituye una materia sobre la que todas las Comunidades Autónomas 

han asumido competencias en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Además, en nuestro país no existe un modelo único de agricultura. Una gran variedad de 

paisajes agrarios condiciona la organización social y económica del sector en cada región. 
Por ello las actuaciones en materia de política agraria y desarrollo rural han de tener en 
cuenta la existencia de espacios agrarios diferenciados y adoptar medidas de política agraria 
que atiendan a las necesidades específicas de cada territorio.

En virtud del Artículo 148.1.7.ª de la Constitución Española, las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias sobre la agricultura y la ganadería de acuerdo con 
la ordenación general de la economía. En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, los 
Artículos 31.1.1 y 31.1.6.ª de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha dispone que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha asume entre sus competencias exclusivas las de agricultura y ganadería e 
industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía.

III
Las características socioeconómicas de la región reflejan un peso importante del sector 

agrario, base a su vez de una industria agroalimentaria en expansión. Tanto en términos de 
población ocupada como en peso porcentual en el PIB la región muestra macromagnitudes 
que doblan la cuantía correspondiente al nivel nacional. Además el índice de ruralización, 
medido como el porcentaje de la población regional que reside en el medio rural, se halla en 
cuotas mucho más elevadas que el correspondiente nacional o comunitario.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tendencia al desmantelamiento progresivo 
del proteccionismo agrario afectará más negativamente a aquellas zonas rurales cuyo tejido 
económico y social sigue dependiendo en gran medida de la actividad agraria. Muchas 
pequeñas explotaciones se enfrentan al problema de la insuficiente viabilidad económica en 
términos de mercado, sin embargo éstas contribuyen a la vertebración del territorio y a la 
protección del entorno.

Desde esta perspectiva, son objetivos de esta Comunidad Autónoma:
1. Adaptar nuestro sector agrario al nuevo escenario ligando la política agraria a las 

políticas de desarrollo rural y regional con el fin de facilitar la supervivencia de las 
explotaciones, garantizar su viabilidad económica, fijar población en el espacio rural, 
asegurar el equilibrio ecológico y justificar la concesión de apoyos públicos.

2. Promover un modelo de desarrollo de agricultura sostenible capaz de integrar la 
eficacia económica con el medio ambiente, la calidad de los productos con los procesos de 
producción, el desarrollo del empleo y la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

3. Actuar fundamentalmente tanto en las zonas rurales en las que la agricultura es la 
principal actividad económica como en las zonas desfavorecidas o con limitaciones 
medioambientales específicas.

4. Buscar nuevas vías que aseguren la coherencia de las intervenciones de los poderes 
públicos en las diversas funciones que corresponden a la explotación agraria no sólo como 
productora de bienes, sino también como garante de los recursos naturales y generadora de 
la actividad que contribuye a la vitalidad del territorio en el que se desarrolla.

Se trata, por tanto, de defender y apoyar el mundo rural ante el proceso de liberalización 
y de potenciar un modelo de explotación y de agricultor acorde con las características 
específicas del sector en la región.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha fomentará el redimensionamiento y la 
reestructuración de las explotaciones agrarias que constituyen factores determinantes en la 
creación y el fomento de explotaciones agrarias rentables y económicamente viables 
capaces de mejorar la calidad de los productos y la competitividad de las explotaciones 
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agrarias como instrumento básico de desarrollo económico en el mundo rural y de equilibrio 
territorial.

Con esta propuesta legislativa, nuestra Comunidad Autónoma demuestra su voluntad 
inequívoca de adaptarse al nuevo contexto y articular una respuesta capaz de definir una 
política agraria y de desarrollo rural que de mayor legitimidad a las ayudas públicas 
destinadas al sector.

IV
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha adoptado las siguientes 

disposiciones en esta materia:
1. La Ley 10/2003, de 20 de marzo, de Modulación de las ayudas agrarias en Castilla-La 

Mancha.
2. Decreto 95/2000, de 18 de abril, que aprueba el programa para la mejora, 

consolidación y transformación de los regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

3. Orden de 31 de julio de 2001, por la que se establecen las condiciones de la 
concesión de las ayudas previstas en el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de 
mayo, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA y el Real Decreto 613/2001, de 8 
de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias con el fin de adecuarlas a las peculiaridades del sector agrario dentro 
de su ámbito territorial y la aplicación del régimen de ayudas establecido en el 
Decreto 95/2000, de 18 de abril, que aprueba el programa para la mejora, consolidación y 
transformación de los regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

4. Decreto 215/2001, de 18 de diciembre, por el que se establecen los procedimientos 
reguladores de las Concentraciones Parcelarias de carácter privado en el ámbito de Castilla-
La Mancha.

5. Orden de 13 de marzo de 2002 que desarrolla el Decreto 215/2001, de 18 de 
diciembre.

Sin embargo, la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y 
corrección de los desequilibrios territoriales precisa de otros elementos que hay que sumar a 
los anteriores tan importantes como la fijación de la unidad mínima de cultivo o la puesta en 
marcha de un sistema de ayudas destinado a facilitar el acceso a la propiedad rústica a los 
arrendatarios.

En los dos casos el objetivo es lograr una suficiente dimensión territorial que permita la 
formación y el mantenimiento de explotaciones viables y rentables intentando corregir el 
excesivo e ineficiente fraccionamiento de la propiedad rústica.

Finalmente en las políticas sociales que apliquemos en el medio rural las mujeres son 
dinamizadoras del espacio en que viven, no sólo favorecen la permanencia de la población 
en las zonas rurales sino que se convierte en recurso necesario para crear riqueza y empleo 
en Castilla-La Mancha. El Estatuto de Autonomía en su artículo 4.º contempla la ejecución 
de los planes para la igualdad de oportunidades, para lograr entre otros objetivos, la efectiva 
igualdad entre el hombre y la mujer.

V
La Ley se estructura en tres Títulos. El Título preliminar especifica los objetivos de la Ley 

y algunas definiciones de carácter general.
El Título Primero trata de la Explotación Agraria y se divide en tres capítulos. El capítulo I 

determina el concepto y los requisitos exigidos a las explotaciones agrarias de carácter 
singular y las explotaciones agrarias preferentes. El capítulo II regula las situaciones de 
preferencia, ayudas económicas y beneficios fiscales previstos para estos tipos de 
explotaciones. Y el capítulo III establece el Registro General de Explotaciones Agrarias de 
Castilla-La Mancha.

El Título Segundo está dedicado al fomento del Desarrollo Rural y se divide en seis 
capítulos. El capítulo I establece los objetivos y las líneas básicas de actuación. El capítulo II 
se refiere a la cooperación para el desarrollo rural. El capítulo III prevé una serie de obras y 
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mejoras territoriales. El capítulo IV establece las actuaciones en materia de regadíos. El 
capítulo V contiene el régimen de unidades mínimas de cultivo. Y el capítulo VI contiene dos 
preceptos relativos a los contratos de arrendamientos rústicos.

Por último, la Ley contiene una Disposición Adicional relativa a la modificación de la 
Ley 10/2003, de 20 de marzo, de modulación de ayudas agrarias en Castilla-La Mancha, una 
Disposición Transitoria, una Disposición y tres Disposiciones Finales relativas al carácter 
supletorio de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en lo no previsto por el capítulo III del 
Título II al futuro desarrollo de la Ley y su entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
El objetivo de la presente Ley es establecer el marco jurídico regulador de las 

actuaciones de la Administración Regional para el fomento de las explotaciones agrarias y la 
modernización de sus estructuras, así como para el fomento del desarrollo rural a través del 
reconocimiento del carácter multifuncional de la actividad agraria.

Artículo 2.  Fines.
Con esta Ley se pretende la consecución de los siguientes fines:
a) Consolidar las actividades agrarias como principales actividades productivas y 

gestoras del medio rural de acuerdo con el carácter multifuncional de la agricultura y las 
nuevas demandas y necesidades sociales.

b) Estimular la creación de explotaciones agrarias de dimensiones suficientes que 
aseguren su viabilidad, así como la participación o incorporación en entidades asociativas o 
cooperativas.

c) Definir las explotaciones agrarias destinatarias de las ayudas públicas y beneficios 
establecidos por la presente Ley.

d) Asegurar el mantenimiento de la población en las zonas rurales mejorando su calidad 
de vida y bienestar, la cualificación profesional y nivel de formación.

e) Apoyar la diversificación de la economía de las explotaciones y la viabilidad social de 
las zonas rurales, para favorecer la creación de empleo.

f) Fomentar la empresa agraria familiar y, especialmente, la incorporación de las 
personas jóvenes y mujeres a las responsabilidades empresariales, articulando mecanismos 
que faciliten su permanencia en el medio rural.

g) La mejora y modernización de las explotaciones, las estructuras agrarias y rurales, la 
transferencia de los frutos de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.

h) Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra, tanto de propiedad como de 
arrendamiento.

i) Fomentar el asociacionismo agrario como medio para obtener explotaciones agrarias 
con dimensión suficiente.

j) Crear un registro general de explotaciones agrarias.
k) Garantizar un desarrollo de la actividad agraria acorde con la defensa y protección del 

medio ambiente y los equilibrios ecológicos básicos a través de una utilización racional de 
los recursos naturales y potenciar el cuidado y respeto del medio ambiente como principio 
rector de la política agraria.

l) Asegurar el equilibrio territorial y un desarrollo sostenible.
m) Promover y conservar los valores paisajísticos, culturales o de ocio de la Comunidad 

Autónoma.
n) Apoyar las producciones de calidad de alimentos y su comercialización a través de 

cooperativas y entidades asociativas.
ñ) Contribuir a fijar el máximo de valor añadido en las zonas de producción.
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Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
1. Actividad agraria: El conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de 

productos agrícolas, ganaderos y forestales.
Asimismo, se considerará Actividad agraria la venta directa por parte del agricultor y de 

la producción propia sin transformación, dentro de los elementos que integren la explotación, 
en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales 
permanentes.

2. Actividades complementarias: Se consideran como tales la participación y presencia 
del titular, como consecuencia de elección pública, en Instituciones de carácter 
representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o 
profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación y 
venta directa de los productos de su explotación y las relacionadas con la conservación del 
espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y 
artesanales realizadas en su explotación.

3. Multifuncionalidad de la actividad agraria: Reconocimiento de las diversas funciones 
que las personas dedicadas a la agricultura y residentes en el medio rural prestan a la 
sociedad ligadas a aspectos sociales, territoriales y medioambientales.

4. Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

5. Elementos de la explotación: Bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera 
otros que sean objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con 
dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza 
industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la 
misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de 
propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su 
dueño o dueña. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y 
obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.

6. Titular de la explotación: La persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria 
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales 
y asumiendo los riesgos y las responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de 
la gestión de la explotación.

7. Unidad de trabajo agrario: El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria.

8. Renta unitaria de trabajo: Rendimiento económico generado en la explotación agraria 
que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el número de 
unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el 
margen neto o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.

9. Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. La 
determinación anual de su cuantía se hará en concordancia con lo previsto al respecto en la 
normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística.

10. Renta total del titular de la explotación: La renta fiscalmente declarada como tal por 
él o la titular de la explotación en el último ejercicio, excluyendo del cómputo las ganancias y 
pérdidas patrimoniales. A estos efectos se imputará al titular de la explotación:

a) La renta de la actividad agraria de la explotación.
b) Las rentas procedentes de otras actividades empresariales o profesionales, así como 

las rentas procedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotación, incluidas las 
pensiones y haberes pasivos que fiscalmente haya obligación de declarar.

c) El 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario, en el caso de régimen 
de gananciales, y el 100 por 100 de sus rentas privativas.

No obstante lo anterior, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá utilizar 
para la evaluación de la renta total del titular de la explotación la media de las rentas 
fiscalmente declaradas como tales por el mismo durante tres de los cinco últimos años, 
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incluyendo el último ejercicio, excluyendo del cómputo las ganancias y pérdidas 
patrimoniales.

Asimismo, para la determinación de la renta procedente de la actividad agraria y de otras 
actividades complementarias se excluirán las ganancias y pérdidas patrimoniales 
correspondientes.

11. Profesional de la agricultura: La persona física que, siendo titular de una explotación 
agraria, obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de actividades agrarias u otras 
actividades complementarias, siempre que la parte procedente directamente de la actividad 
agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo 
de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su 
tiempo de trabajo total.

12. Agricultor o agricultora a título principal: El profesional de la agricultura que obtenga 
al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y 
cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea 
inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

13. Pequeño agricultor o pequeña agricultora: El agricultor o agricultora a título principal 
cuya explotación agraria no supere 12 unidades de dimensión europea (UDE) y cuya renta 
total sea igual o inferior al 75 por 100 de la renta de referencia.

14. Agricultor o agricultora joven: La persona que haya cumplido los dieciocho años y no 
haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria.

15. Agricultor o agricultora a tiempo parcial: La persona física que, siendo titular de una 
explotación agraria, dedica a actividades agrarias en la misma no menos de la quinta parte ni 
más de la mitad de su tiempo total de trabajo.

16. Explotación Familiar Agraria: (Derogado).
17. Explotación agraria prioritaria: Aquélla que posibilite la ocupación de, al menos, una 

unidad de trabajo agrario y en la que la renta unitaria de trabajo obtenida sea igual o superior 
al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. El titular, persona 
física, comunidad hereditaria o en forma asociativa, deberá reunir los requisitos establecidos 
en los artículos 4 y 5 de la Ley 19/1995 de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias (en adelante Ley 19/1995).

18. Viabilidad económica de la explotación: Se considerará que una explotación es viable 
económicamente cuando su renta unitaria de trabajo no sea inferior al 20 por 100 de la renta 
de referencia.

TÍTULO I
La explotación agraria

CAPÍTULO I
Determinación

Artículo 4.  Explotación agraria de carácter singular.
1. Tendrán la consideración de explotación agraria de carácter singular las explotaciones 

familiares, cuyo titular sea persona física y las asociativas que, cumpliendo los requisitos 
establecidos por la Ley 19/1995 para las explotaciones prioritarias salvo en lo que se refiere 
la renta unitaria del trabajo que en este caso puede ser igual o superior al 20 por 100 de la 
renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta, además reúnan alguno de los siguientes 
requisitos:

a) Estar ubicada en zona de montaña o zona con limitaciones medioambientales 
específicas.

b) Practicar la agricultura ecológica o mantener razas autóctonas puras.
c) Estar dedicada a la gestión forestal y medioambiental.
2. Asimismo, también podrán ser calificadas como explotaciones agrarias de carácter 

singular las sociedades cooperativas en las que más de un tercio de sus socios y socias 
sean titulares de explotaciones agrarias de carácter singular.
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Artículo 5.  Explotación agraria preferente.
Tendrán la consideración de explotación agraria preferente las explotaciones familiares, 

cuyos titulares sean personas físicas y las explotaciones asociativas que, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la Ley 19/1995 para las explotaciones prioritarias salvo en lo que 
se refiere la renta unitaria del trabajo que en este caso puede ser igual o superior al 35 
por 100 de la renta de referencia e inferior al 150 por 100 de ésta, además reúnan alguno de 
los siguientes requisitos:

Que la titular de la explotación sea una mujer.
Que se considere Agricultor a título principal.
Que sea Agricultor joven incorporado en los últimos cinco años.
Que esté inmerso en un proceso de reestructuración o reconversión aprobado por la 

Administración.
Que tenga un plan de mejora o modernización aprobado en los últimos cinco años.
Que la comercialización sea al menos el 50% en cooperativas u otras formas 

asociativas.
Que se encuentre acogido a una medida agroambiental, distinta de la agricultura 

ecológica y el mantenimiento de razas autóctonas, o las que las sustituyan.

CAPÍTULO II
Situaciones de preferencia, ayudas económicas y beneficios fiscales

Artículo 6.  Efectos.
Las explotaciones agrarias calificadas como prioritarias, preferentes y de carácter 

singular que reúnan los requisitos exigidos tendrán preferencia en la obtención de los 
beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento previstas en esta Ley o en sus 
posteriores normas de desarrollo.

Artículo 7.  Situaciones de preferencia.
1. Además de las situaciones de preferencia que pudieran corresponder a las 

explotaciones prioritarias de acuerdo con la legislación nacional, las explotaciones agrarias 
calificadas como prioritarias, preferentes y de carácter singular gozarán de preferencia:

En las nuevas transformaciones en regadío, y adquisición de derechos para riego.
En la consolidación, mejora y modernización de regadíos.
En las medidas de carácter agroambiental y forestación de tierras.
En la asignación de cuotas o derechos, adjudicación de superficies agrarias, ayudas o 

subvenciones y participación en actividades financiadas con fondos públicos.
2. En todos los casos las explotaciones singulares gozaran de un mayor nivel de 

preferencia frente al resto.
3. Los anteriores supuestos de preferencia estarán condicionados a lo dispuesto por la 

normativa comunitaria y estatal, así como a que la explotación no pierda la condición de 
prioritaria, preferente o singular y se harán extensivas a los y las titulares de explotaciones 
que, mediante la aplicación de estas medidas, alcancen tales calificaciones.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de este artículo se desarrollará 
reglamentariamente en el plazo de un año, determinando los criterios de prioridad que se 
consideren oportunos para adjudicar las situaciones de preferencia entre los distintos tipos 
de explotaciones establecidos.

Artículo 8.  Medidas de fomento.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha habilitará, de acuerdo con su capacidad 

presupuestaria y financiera, y dentro del marco de la normativa estatal y comunitaria, los 
fondos que estime oportunos para llevar a cabo medidas de fomento destinadas a las 
explotaciones calificadas como prioritarias, preferentes y de carácter singular.
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Artículo 9.  Beneficios fiscales.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco de la normativa estatal 

sobre cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, establecerá mediante ley, en el 
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta norma, las bonificaciones fiscales 
aplicables a las transmisiones de explotaciones agrarias singulares y preferentes.

Artículo 10.  Pérdida de la condición de explotación calificada.
Podrán ser causa de pérdida de la condición de explotación prioritaria, singular o 

preferente, y de los derechos implícitos a esta consideración, aquéllas que incurran en los 
siguientes supuestos:

a) Plantaciones que no cuenten con la concesión administrativa o no estén inscritas en el 
Registro correspondiente cuando sea preceptivo. No estarán incluidas aquellas 
explotaciones que se encuentren tramitando la legalización de las parcelas de acuerdo con 
el nuevo procedimiento de bolsa de derechos establecido por la Administración.

Se consideran plantaciones irregulares, a estos efectos, aquéllas que se realizaron sin 
los derechos de plantación preceptivos, o aún siendo así, las que se realizaron sin ajustarse 
a los mecanismos dispuestos por la administración para llevarla a cabo. En este sentido, los 
registros de plantaciones realizados y las oportunas autorizaciones administrativas 
establecidas como procedimiento de regularización de parcelas constituirán elementos 
indispensables para acreditar la situación de regularidad de las plantaciones.

b) Regadíos que carezcan de la concesión oportuna por parte de la Confederación 
Hidrográfica correspondiente. También se excluirán aquéllas que, aún contando con la 
consiguiente autorización, realicen actos en fraude de Ley a legislación en materia de aguas.

c) Incumplimiento en las campañas de saneamiento ganadero por haber sido sancionado 
previamente con carácter firme. En tal caso se estará a lo dispuesto en materia de productos 
reglamentados, uso veterinario de los mismos y cumplimiento de plazos de las actuaciones 
en materia de saneamiento.

d) Incumplimiento grave de la legislación medioambiental o de los programas de 
actuación en zonas vulnerables, incumplimiento de los planes de ordenación de los recursos 
naturales y de incendios forestales, contaminación del agua, contaminación del suelo o 
vertido incontrolado de residuos.

e) Aquéllos cuyos titulares destruyan, deterioren o hagan mal uso de cualquier obra o 
instalación financiada conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

f) Haber sido sancionado previamente con carácter firme por infracciones administrativas 
en materia de subvenciones de conformidad con el artículo 77 del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de 
noviembre.

g) Incumplimiento de las normas del registro de explotaciones.

CAPÍTULO III
Registro General de Explotaciones

Artículo 11.  Creación.
1. Se crea en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un 

Registro General de Explotaciones Agrarias, de carácter público, gratuito y dependiente de la 
Consejería competente en materia de agricultura en lo que a constitución, gestión, custodia y 
actualización se refiere, en el que constarán fehacientemente tanto las características de los 
distintos tipos de explotaciones como las de sus titulares.

2. El registro de explotaciones es el instrumento de apoyo a la gestión administrativa de 
las ayudas y otras actuaciones de ordenación de las explotaciones agrarias de Castilla-La 
Mancha.

3. Los datos del Registro estarán sometidos a la regulación contenida en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal.
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Artículo 12.  Objetivos.
La creación del Registro General de Explotaciones Agrarias en Castilla-La Mancha tiene 

como objetivos:
a) Disponer de un instrumento público que permita conocer, de manera integrada, 

permanente y actualizada, la información precisa para lograr el adecuado desarrollo de una 
política de modernización de estructuras agrarias y de ordenación y planificación económica 
del sector agrario en Castilla-La Mancha.

b) Definir las características de las explotaciones y sus titulares en la Comunidad 
Autónoma.

c) Facilitar a los titulares la gestión de sus explotaciones simplificando y haciendo más 
eficaces los trámites y relaciones con la administración.

Artículo 13.  Actos inscribibles y actualización.
Serán objeto de inscripción obligatoria:
a) Las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y sus 

titulares.
b) Las modificaciones sustanciales que se produzcan en la explotación y en la titularidad 

de la misma.
c) La calificación de la explotación como prioritaria, singular o preferente, explotación 

familiar agraria individual o explotación familiar agraria de base asociativa, que será objeto 
de actualización anual por la propia Administración, salvo que las personas interesadas 
insten su modificación en plazo inferior.

Artículo 14.  Organización del Registro.
1. El Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla-La Mancha se organizará en los 

ficheros precisos para una mejor ordenación de sus datos.
2. El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará la aplicación de sistemas informáticos 

admitidos en derecho para la gestión más ágil de los datos que componen el Registro.
3. Para la actualización del Registro la Consejería competente en materia de agricultura 

podrá utilizar los datos obrantes en su poder para el ejercicio de sus competencias agrarias, 
así como los existentes en el resto de Consejerías de la Comunidad Autónoma, en sus 
organismos autónomos y en otras Administraciones Públicas, de conformidad con la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 15.  Inscripción preceptiva.
La inscripción en el Registro de Explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha será 

obligatoria para acceder a cuantos beneficios y ayudas se establezcan por la Administración 
Regional en apoyo al sector agrario, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Artículo 16.  Certificación acreditativa de la inscripción.
1. La Consejería competente en materia de agricultura emitirá, a petición de los 

interesados y las interesadas, la certificación acreditativa de la inscripción de la explotación 
en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla-La Mancha.

2. En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del Artículo 16 de la Ley 19/1995, y a 
efectos de su inclusión en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
comunicará periódicamente al Ministerio las explotaciones que en su territorio hayan sido 
calificadas como prioritarias así como sus modificaciones.
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TÍTULO II
Desarrollo rural

CAPÍTULO I
Objetivos y líneas de actuación

Artículo 17.  Objetivos.
1. Los objetivos básicos que han de regir las actuaciones públicas de las 

administraciones de Castilla-La Mancha en materia de desarrollo rural serán los siguientes:
a) Fomentar y consolidar la agricultura, ganadería y silvicultura como ejes vertebradores 

del mundo rural tanto en su dimensión productiva como en su carácter multifuncional.
b) Propiciar la dimensión económica, social, familiar y asociativa del sector primario, 

apoyando la diversificación productiva y de rentas de las explotaciones prioritarias y 
singulares y preferentes, la creación de empleo en el medio rural y la organización asociativa 
de los medios de producción y comercialización para conseguir las mejoras en viabilidad y 
eficiencia en los planos económico y social.

c) Conseguir que las actividades agrarias se compatibilicen con la conservación del 
medio natural y la preservación y mantenimiento de los equilibrios biológicos en el mundo 
rural.

d) Incentivar la conservación medioambiental como bien público regional en aquellos 
aspectos que no queden cubiertos por la función mercantil de la actividad agraria.

e) Ordenar la dimensión social y geográfica del territorio y frenar los procesos de 
despoblamiento de las zonas rurales, imbricando los procesos de crecimiento y 
modernización económica con un desarrollo sostenible.

f) Propiciar un nivel de vida digno a la población rural tanto en términos de renta y 
calidad, como de bienestar. Particular atención deben recibir aquellos habitantes de los 
núcleos menos accesibles por sus condiciones orográficas, más diseminados o de 
dimensión reducida.

g) Superar los estrangulamientos sociales que puedan derivarse de la menor 
disponibilidad en el mundo rural de servicios, equipamientos e infraestructuras. 
Particularmente, se deberá incidir en que el acceso y uso de la Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación estén al alcance del mundo rural, fomentando su 
utilización y evitando que sean una nueva fuente de desigualdad respecto de las zonas 
urbanas.

h) Incentivar la utilización del patrimonio cultural, etnológico e histórico autóctonos como 
vía de valorización económica y social de la singularidad de la dimensión local del mundo 
rural.

i) Apoyar de forma decidida la capitalización humana del medio rural mediante 
programas de formación y difusión de la cultura y la financiación de programas y proyectos 
de I+D+I adecuados a la realidad rural.

j) Promover en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una mayor 
sensibilización hacia los valores y posibilidades del medio rural, proponiendo políticas de 
desarrollo urbano en armonía con los intereses rurales.

k) Integrar y coordinar a los y las agentes sociales y sus organizaciones implicadas en el 
mundo rural para conseguir una optimización en las actuaciones y recursos financieros 
disponibles y dar coherencia a los principios implícitos en el modelo de desarrollo rural 
sostenible.

I) Fomentar el turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente demanda 
de ocio en las zonas rurales y el medio natural, configurándolo como un destino singular. 
Promover el agroturismo como actividad complementaria de las explotaciones agrarias.

2. Para conseguir estos fines el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrollará, en el 
ámbito de sus competencias, y de forma coordinada con otras administraciones y con la 
participación de agentes sociales, las actuaciones tendentes a favorecer la organización, 
consolidación y superación de las disfunciones del mundo rural. En particular deberá 
posibilitarse:
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a) El desarrollo integrado y sostenible del medio rural a través del fomento de la 
viabilidad técnica, comercial y empresarial de las explotaciones agrarias y consolidación de 
la dimensión multifuncional del medio rural.

b) La diversificación de las actividades en el ámbito rural, tanto dentro de la dimensión 
productiva del sector agrario como de las rentas complementarias a éste, con el fin de 
generar nuevas o distintas oportunidades para la generación de renta y riqueza.

c) El aprovechamiento del potencial y las ventajas competitivas de cada espacio rural en 
la línea del desarrollo endógeno: apoyo a productos y productores ya existentes, formación e 
integración de jóvenes y de la mujer en el medio, promocionar y consolidar las pequeñas y 
medianas empresas ligadas al territorio e integradas en el espacio rural, incorporación de 
nuevas tecnologías o la rentabilización social y económica del patrimonio propio de las 
zonas.

d) Creación y dotación de infraestructuras necesarias para la integración de los y las 
residentes en el mundo rural a las dimensiones básicas de una sociedad moderna y 
avanzada: el trabajo, la cultura, la sanidad, la educación, el consumo de calidad, el ocio y las 
relaciones sociales en el marco de la realización personal.

e) La conservación y consolidación de la agrodiversidad y la biodiversidad para 
conformar espacios armónicos de uso y disfrute compatibilizando las funciones productivas y 
medioambientales, propiciando la diversidad de ecosistemas y la sostenibilidad de la 
utilización del mundo natural y valorizando las facetas agronómicas, agrológicas y forestales.

CAPÍTULO II
Cooperación para el desarrollo rural

Artículo 18.  La cooperación.
1. El modelo de cooperación local para el desarrollo rural consiste en la constitución de 

una red de relaciones y de solidaridad en el territorio, con el fin de valorar al máximo su 
potencial y enriquecer las acciones sectoriales.

2. La Junta de comunidades de Castilla-La Mancha potenciará fórmulas de cooperación 
en el ámbito local que incluyan a todos los agentes y asociaciones del territorio de 
referencia, junto con las administraciones locales, para que constituyan entidades asociadas, 
con responsabilidad jurídica propia.

Artículo 19.  Definición de Grupo de Desarrollo Rural.
Se consideran Grupo de Desarrollo Rural a las asociaciones sin ánimo de lucro, 

cualquiera que sea su forma jurídica, y que en su organización interna se encuentren 
representados los interlocutores, públicos y privados, de un territorio determinado y cuyo 
objetivo es la aplicación de un programa de desarrollo rural mediante la cooperación.

Artículo 20.  Funciones de los Grupos de Desarrollo Rural.
Los Grupos de Desarrollo Rural tienen las funciones que habitualmente son 

desarrolladas por la Administración Pública en otros programas de tipo tradicional y que son 
las siguientes:

a) La gestión de las ayudas, concesión y pago a los beneficiarios y las beneficiarias, 
hasta el control de ejecución de los proyectos y la obtención del reintegro de las ayudas en 
caso de irregularidad, además de otros cometidos fundamentales como son

b) La información, animación, asesoramiento y formación de la población.
c) Otras de naturaleza análoga a las anteriores.

Artículo 21.  Estatutos.
Cualquiera que sea su forma jurídica, los Grupos de Desarrollo Rural contarán con un 

régimen estatutario que garanticen el libre acceso, funcionamiento democrático y cuyo 
contenido mínimo se establecerá en las normas de desarrollo de esta Ley.
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Artículo 22.  Obligaciones.
1. Los Grupos estarán obligados a establecer un procedimiento de gestión de ayudas 

que garantice los principios de colaboración objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia.

2. Los Grupos someterán sus cuentas a auditorías de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro.

Artículo 23.  Abstención y recusación.
Los miembros del Consejo, Junta Directiva u órgano de decisión similar del Grupo, así 

como los trabajadores y trabajadoras estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local.

CAPÍTULO III
Obras y mejoras territoriales

Artículo 24.  Normas comunes.
1. Todas las actuaciones a que se refiere el presente capítulo deberán estar incluidas en 

planes de obras, aprobados por la Consejería competente en materia de agricultura, salvo 
que figuren en planes de ámbito nacional o regional aprobados por los organismos 
competentes.

2. Tanto los planes de obras, mejoras territoriales como los proyectos que desarrollan las 
mismas deberán cumplir la normativa comunitaria, estatal y autonómica vigente.

3. Excepto las actuaciones relativas a la transformación, consolidación, mejora y 
modernización de regadíos, que se regularán por su normativa propia, las restantes obras y 
mejoras territoriales se regirán por lo previsto en el presente capítulo.

4. La Consejería competente en materia de agricultura queda facultada para regular por 
sí misma en las materias de su competencia la coordinación de sus actividades con los 
distintos órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando de éstos 
dependa el otorgamiento de concesiones, permisos o, en general, el cumplimiento de 
trámites requeridos por las obras que se lleven a cabo.

5. Las eventuales discrepancias a que diere lugar la regulación conjunta antes 
mencionada serán resueltas por el Consejo de Gobierno, que decidirá también la dispensa 
de requisitos o formalidades establecidos por las leyes.

Artículo 25.  Clasificación de las obras.
1. En las zonas de actuación, y a los efectos derivados por la normativa Comunitaria 

reguladora de las ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola (FEOGA) las obras a realizar se clasificarán en los siguientes grupos:

a) Obras de interés agrícola general.
b) Obras de interés agrícola común.
c) Obras de interés agrícola privado.
d) Obras complementarias.
2. En los grupos a), b) y c) se incluirán las obras que conforme a las disposiciones de 

esta Ley sean de ejecución obligatoria por la Administración o por los particulares, al 
considerarse necesarias para las actuaciones programadas. En el grupo d) se incluirán las 
que, sin ser indispensables para dicha actuación, sirvan de complemento para el 
satisfactorio desarrollo económico y social de la zona.

Artículo 26.  Obras de interés agrícola general.
1. Se clasificarán como obras de interés agrícola general, mediante la aprobación del 

Plan de Obras correspondiente, en cuanto dichas obras beneficien las condiciones de toda la 
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zona y se estimen necesarias para la actuación programada, las que se enumeran a 
continuación:

a) Abastecimiento de aguas, urbanización y electrificación de núcleos urbanos; los 
caminos rurales de servicio de las explotaciones agrarias y los caminos generales de la zona 
y de enlace entre los pueblos; encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos; 
los saneamientos de tierras; investigación y captación de aguas subterráneas; repoblación 
forestal y plantaciones de ribera o lineales en caminos, acequias, desagües y las necesarias 
para corregir defectos de infraestructura.

b) Las obras que tengan por objeto la restauración, conservación y protección del medio 
natural, así como las que se deriven de la aplicación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Evaluación de Impacto Ambiental a los diferentes planes y proyectos de obras.

c) En materia de dotación de infraestructuras para polígonos agrarios y agroindustriales, 
las relativas a caminos de enlace con la red viaria comarcal o local; las redes de 
saneamiento y de abastecimiento de agua desde el polígono hasta las correspondientes 
redes municipales; y la red de suministro de energía eléctrica desde el centro de 
transformación que abastezca el polígono hasta su conexión con la red general, incluido 
dicho centro de transformación.

d) Las obras que pudiera corresponder la clasificación de interés agrícola común o 
complementarias, en función de su especial interés social, localización en zonas de montaña 
y zonas con limitaciones especiales, circunstancias que deberá acreditarse en el 
correspondiente expediente.

e) Las que por medio de Decreto se autorice a incluir en este grupo, siempre que se trate 
de obras que redunden en beneficio de todos los agricultores y las agricultoras de la zona o 
de algún grupo de ellos o ellas.

f) Las acciones de concentración parcelaria.
2. La declaración de una obra de interés agrícola general lleva aparejada la de utilidad 

pública e interés social y la de urgente ocupación a efectos expropiatorios de los bienes y 
derechos afectados.

Artículo 27.  Obras de interés agrícola común.
Son obras de interés agrícola común aquéllas realizadas en materia de dotación de 

infraestructuras para polígonos agrarios y agroindustriales, referentes a la red interior de 
viales y las redes comunes de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro de energía 
eléctrica a cada parcela.

Artículo 28.  Obras de interés agrícola privado.
Son obras de interés agrícola privado las de nivelación o acondicionamiento de tierras, 

drenajes, edificios destinados a viviendas y dependencias agrícolas y en general las mejoras 
permanentes de toda índole que haya necesidad de realizar en las unidades de explotación 
resultantes en las zonas cuya transformación haya sido declarada de interés nacional o 
regional.

Artículo 29.  Obras complementarias.
1. Se considerarán obras complementarias las que sin relacionarse directamente con la 

transformación de las zonas contribuyan a su satisfactorio desarrollo económico y social, 
redundando en beneficio de todos los agricultores y las agricultoras de la zona o de algún 
grupo de ellos o ellas.

2. Como obras complementarias podrán clasificarse las siguientes:
a) Albergues para ganado, almacenes para maquinaria agrícola, materias primas o 

productos agrícolas, otras edificaciones e instalaciones de carácter cooperativo o asociativo 
profesional.

b) Mejora y sistematización de terrenos fuera de zonas regables; nuevas plantaciones de 
especies forestales o agrícolas y creación de praderas y pastizales.

c) Saneamiento y depuración de aguas residuales de origen agrario.
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d) Las que por medio de Decreto se autorice a incluir en este grupo, siempre que se trate 
de obras que redunden en beneficio de todos los agricultores y las agricultoras de la zona o 
de algún grupo de ellos o ellas.

Artículo 30.  Ejecución.
1. Las obras de interés agrícola general serán proyectadas y ejecutadas por la 

Consejería competente en materia de agricultura.
2. Con carácter general, las obras de interés agrícola común y las complementarias 

serán proyectadas y ejecutadas por los particulares, correspondiendo a la Consejería 
competente en materia de agricultura la aprobación de los correspondientes proyectos y la 
supervisión y control de la ejecución de los mismos a través del facultativo técnico designado 
al efecto.

3. A solicitud de los particulares y previa justificación de su necesidad y conveniencia, la 
Consejería competente en materia de agricultura, podrá recabar para sí la redacción de los 
proyectos y la ejecución de tales obras, a cuyos efectos formalizará los oportunos convenios, 
siendo requisito previo que los beneficiarios o beneficiarias depositen o avalen el porcentaje 
del importe total de las obras de interés agrícola común en una cuenta de la Administración 
Autonómica en la forma, plazo y cuantía que reglamentariamente se determine.

4. Las obras de interés agrícola privado se construirán por los y las particulares con 
sujeción a proyectos aprobados por la Consejería competente en materia de agricultura.

Artículo 31.  Financiación.
1. Las obras de interés agrícola general que realice la Consejería competente en materia 

de agricultura serán íntegramente sufragadas con cargo al presupuesto de la misma.
2. Las obras de interés agrícola común y las complementarias serán cofinanciadas por la 

Consejería competente en materia de agricultura y los y las particulares, quienes tendrán 
derecho a una subvención máxima consistente en un porcentaje de la inversión financiable, 
que reglamentariamente se establezca en los plazos que figuren en cada plan de obra.

3. Con carácter general la subvención se hará efectiva mediante un pago único a la 
conclusión y liquidación de las obras.

4. Cuando por el volumen de la inversión o por cualquier otra circunstancia y así lo 
soliciten los beneficiarios o beneficiarias, el abono de la subvención podrá fraccionarse en 
dos o más pagos proporcionales a los importes de obra certificados y previo aval por el 
importe de aquéllos.

5. Las obras e instalaciones de interés agrícola privado serán cofinanciadas por la 
Consejería competente en materia de agricultura y los y las particulares, quienes tendrán 
derecho a una subvención máxima consistente en el porcentaje de la inversión financiable, 
que reglamentariamente se establezca en los plazos que figuren en cada plan de obra. La 
subvención se abonará a la conclusión de la obra y previa justificación de la inversión 
realizada.

Artículo 32.  Contratación.
1. Cuando las obras de interés agrícola común y complementarias hayan de ser 

ejecutadas por la Consejería competente en materia de agricultura, ésta dará cuenta del 
proyecto a los interesados o las interesadas a fin de que con conocimiento de los precios y 
demás condiciones de la operación, puedan formalizar el oportuno convenio.

2. La Consejería competente en materia de agricultura suscribirá el oportuno contrato o 
convenio de carácter administrativo con los interesados o las interesadas, consignando en el 
mismo los datos relativos a la ejecución de la obra, financiación, garantías y demás 
cláusulas necesarias, según el caso.

Artículo 33.  Garantías.
1. En el caso de que realice por sí misma las obras clasificadas como de interés agrícola 

común o complementarias, la Consejería competente en materia de agricultura podrá exigir, 
como requisito previo a la iniciación de las mismas, la presentación de un aval o garantía 
hipotecaria y solidaria por el importe total de la inversión financiable.
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2. Si los interesados o las interesadas estuviesen constituidos como entidades 
asociativas agrarias, el aval a que hace referencia el punto anterior podrá sustituirse por la 
garantía hipotecaria y solidaria de los agricultores asociados o de un número de ellos o ellas 
cuya solvencia sea suficiente para responder de la operación.

Artículo 34.  Entrega.
1. El acuerdo de la Consejería competente en materia de agricultura de entregar una 

obra construida por la misma constituye un acto administrativo recurrible por las personas o 
entidades que deban hacerse cargo de ella.

2. Dicho acuerdo de entrega será inmediatamente ejecutivo y dará lugar al nacimiento de 
todas las obligaciones dimanantes de la entrega.

3. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación del acuerdo, 
podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería competente en materia de 
agricultura, cuya resolución pondrá término a la vía administrativa.

4. Cuando se trate de obras complementarias podrá igualmente, recurrirse si tuvieren 
defectos ocultos, desde que estos se manifiesten, siempre y cuando no transcurra más de 
un año desde la entrega.

5. La resolución de los recursos a que se refiere este artículo, determinará, si procede, la 
disminución proporcional del precio o la ejecución de las reformas necesarias a expensas de 
la Consejería competente en materia de agricultura. Si los defectos de la obra son tales que 
la hacen del todo inadecuada para el uso a que se destina, se acordará, a petición del o la 
recurrente, la resolución del compromiso por él asumido.

Artículo 35.  Conservación.
1. La Consejería competente en materia de agricultura podrá suscribir convenios con las 

Diputaciones, Ayuntamientos u otras entidades en los que se determinará la forma de 
prestar el servicio y afrontar los gastos que éste ocasione.

2. Las demás normas relativas a la conservación de obras, según sus diferentes clases, 
serán dictadas mediante disposiciones especiales de rango reglamentario.

3. Las Corporaciones locales, de ámbito municipal o supramunicipal, Entidades públicas 
o privadas destinatarias de las obras ejecutadas a quienes haya de entregarse la propiedad 
de alguna obra incluida en los planes aprobados se comprometerán formalmente a 
consignar en sus presupuestos los recursos necesarios para su conservación.

CAPÍTULO IV
Actuaciones en materia de regadíos

Artículo 36.  Normas comunes.
1. Las actuaciones que se lleven a efecto en base a lo dispuesto en la presente Ley se 

clasifican de la siguiente forma:
A. En función del promotor:
A1) Regadíos de iniciativa pública:
Zonas declaradas de interés regional de la Comunidad Autónoma.
Zonas declaradas de interés general de la Nación.
Actuaciones complementarias en zonas de concentración parcelaria.
Actuaciones en zonas singulares.
A2) Regadíos de iniciativa privada.
B. Según su naturaleza:
B1) Nuevas transformaciones en regadío.
B2) Mejora, consolidación y modernización de regadíos existentes.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior se definen como:
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a) Nuevas transformaciones en regadío: actuaciones que permitan el cambio del sistema 
de explotación de secano a regadío y se realicen conforme a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, y estén previstas en el correspondiente Plan Hidrológico.

b) Mejora de regadíos: actuaciones de reposición, impermeabilización, y ampliación de 
las infraestructuras existentes u otras actuaciones que no supongan cambios substanciales 
en los sistemas de riego.

c) Modernización de regadíos: todo tipo de actuación que permita la innovación de los 
sistemas de riego tendente a la mejora de la gestión y regulación interna.

d) Consolidación de regadíos: cualquier tipo de actuación tendente a establecer el 
suministro de agua a una zona regable con las dotaciones necesarias y la garantía 
suficiente.

Artículo 37.  Zonas de interés regional.
1. La declaración de zona de interés regional de la Comunidad Autónoma se hará 

mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha dictado a propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura.

2. La declaración de interés regional de la Comunidad Autónoma llevará implícita las 
siguientes:

La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectos a que se refiere el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

La de interés socioeconómico de la transformación en regadío de la zona de referencia, 
así como la prioridad en las asignaciones y reservas de recursos hídricos establecidos en los 
Planes Hidrológicos de cuenca y en la ejecución de las actuaciones con los presupuestos 
públicos.

Artículo 38.  Actuaciones conjuntas con la Administración General del Estado.
Se faculta a la Administración Autonómica a celebrar convenios de colaboración con la 

Administración Central a los efectos de coordinar la ejecución de las actuaciones 
programadas en el Plan Nacional de Regadíos.

Sección 1.ª Transformaciones en regadío de zonas declaradas de interés 
regional de la Comunidad Autónoma

Artículo 39.  Concentración parcelaria.
1. Publicado el Decreto que declare de interés regional de la Comunidad Autónoma la 

actuación en una zona regable, se determinará por Orden de la Consejería competente en 
materia de agricultura las superficies en que haya de realizarse la concentración parcelaria.

2. Podrá, sin embargo, prescindirse total o parcialmente de la concentración parcelaria si 
las características de la zona regable no la hicieran necesaria o conveniente.

Artículo 40.  Plan General de Transformación.
1. La Consejería competente en materia de agricultura redactará el Plan General de 

Transformación de la zona regable que comprenderá necesariamente:
Delimitación de la zona.
Subdivisión de la misma en sectores con independencia hidráulica.
Planos parcelarios de los sectores con expresión de la ubicación de las obras.
Enumeración, descripción y justificación de las obras necesarias para llevar a cabo la 

actuación y clasificación de las mismas.
Precios máximos y mínimos en secano y regadío aplicables a los terrenos de la zona.
Superficie de la explotación agraria tipo de la zona.
Normas aplicables al efecto de determinar en cada caso la superficie que pueda 

transformarse a cada agricultor y cada agricultora.
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2. Para la mejor coordinación de los trabajos, el Plan General de Transformación podrá 
dividirse.

3. El Plan General de Transformación, o cada una de las partes en que se haya dividido 
el mismo, será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería 
competente en materia de agricultura.

4. Cuando con posterioridad a la aprobación de los precios máximos y mínimos se 
operase en la contratación de fincas rústicas una profunda alteración de precios, basada en 
causas económicas extrañas a la influencia que en el valor de las tierras pudiera ejercer la 
perspectiva de su transformación en un futuro inmediato, el Consejo de Gobierno a 
propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura podrá autorizar para que 
se proceda a la revisión de los mismos.

Artículo 41.  Plan de obras.
1. Aprobado el Plan General de Transformación o la parte del mismo relativa a las obras, 

la Dirección General competente elaborará, en el plazo que señale el Decreto, un Plan de 
Obras cuya aprobación competerá a la Consejería competente en materia de agricultura.

2. Si las obras proyectadas afectasen a otro Órgano de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha distinto de la Consejería competente en materia de agricultura, se 
elaborará un Plan Coordinado de Obras con la intervención de aquellos, cuya aprobación 
competerá al Consejo de Gobierno.

Artículo 42.  Superficies a transformar a cada propietario.
1. Cada propietario o propietaria tendrá derecho a que se le transforme en regadío la 

totalidad de su superficie incluida en la zona regable siempre que la misma no sea superior a 
la fijada en el Plan General de Transformación para la explotación tipo de la zona.

2. Si la superficie de un propietario o propietaria excediese de la fijada para la 
explotación tipo, podrá optar por:

Que se le transforme parcial o totalmente la superficie excedente, en cuyo caso sólo 
tendrá derecho a una subvención, que se fijara reglamentariamente del importe de las obras 
de interés agrícola general e interés agrícola común correspondientes al exceso de 
superficie transformada, siendo requisito previo que deposite el porcentaje restante en una 
cuenta de la Administración Autonómica en la forma y plazo que reglamentariamente se 
determinen.

Vender total o parcialmente la superficie excedente a uno o una o más agricultores o 
agricultoras cuya aportación en la zona regable no alcanzase la superficie de la explotación 
tipo. En este caso se le concedería una bonificación o subvención del 10% del importe de la 
tierra que transmitiera, utilizando para su cálculo los precios máximos y mínimos 
establecidos en el Plan General de Transformación, excepto en el supuesto de que la 
transmisión se realizase a favor de parientes en primer o segundo grado.

Continuar con la totalidad de la tierra excedente para su cultivo en secano.

Artículo 43.  Proyectos de obras.
Los proyectos de obra redactados por la Administración deberán ponerse en 

conocimiento de los agricultores o las agricultoras a los efectos de aprobar y adoptar 
formalmente el compromiso de prestar aval por el importe total de las obras clasificadas de 
interés agrícola común con carácter previo a la iniciación de las mismas, en los términos que 
reglamentariamente se establezca.

Artículo 44.  Clasificación de las obras.
Las obras incluidas en un proyecto de transformación en regadío se clasificarán 

conforma a los siguientes criterios:
1. Obras de interés agrícola general.‒Serán las correspondientes a captación, impulsión, 

obras de regulación y la red principal de abastecimiento a la zona o los distintos sectores 
hidráulicos independientes en que se divida la misma, siempre que esta conducción no sirva 
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al mismo tiempo para la distribución; así como el suministro de energía eléctrica a las 
anteriores.

2. Obras de interés agrícola común:
a) Serán aquellas que partiendo de las clasificadas de interés agrícola general sirvan 

para la distribución a las distintas parcelas o unidades de riego que se establezcan, incluidos 
los correspondientes hidrantes.

A estos efectos, se define como unidad de riego la superficie dominada por un hidrante e 
integrada por dos o más parcelas para las que, en función de sus características de 
dimensión, localización, etc., no se considera adecuada la dotación de un hidrante individual.

b) También se incluyen en este grupo las obras relativas a la automatización de la red 
colectiva de riegos, equipos colectivos de filtrado, entre otros.

3. Obras de interés agrícola privado.‒Las que partiendo de cada hidrante sirven para la 
aplicación del agua en parcela.

4. Obras complementarias.‒Son obras de carácter asociativo, las que sin estar 
directamente relacionadas con la transformación en regadío contribuyen a su pleno 
desarrollo.

Artículo 45.  Ejecución de las obras.
Para la ejecución de las obras incluidas en el Plan aprobado previamente, regirán las 

siguientes normas:
1. Obras de interés agrícola general e interés agrícola común: Corresponderá a la 

Administración Autonómica la redacción del proyecto y su ejecución, siendo requisito previo 
que los beneficiarios o beneficiarias depositen o avalen el importe total de las obras de 
interés agrícola común en una cuenta de la Administración Autonómica en la forma, plazo y 
cuantía que reglamentariamente se determine.

2. Obras de interés agrícola privado: Serán ejecutadas por los o las particulares, bien de 
forma individual o colectiva, conforme al proyecto aprobado previamente por la 
Administración.

3. Obras complementarias: Se llevarán a cabo por la entidad asociativa en que estén 
organizados los agricultores y las agricultoras de la zona (Comunidad de Regantes, 
Cooperativas o SAT) conforme al proyecto aprobado previamente por la Administración y al 
contrato de carácter administrativo que deberá suscribirse al efecto, en el que se recogerán 
los datos relativos a la ejecución de la obra, financiación, garantías y demás cláusulas 
necesarias, según el caso.

Artículo 46.  Financiación.
1. Obras de interés agrícola general: Serán financiadas íntegramente con cargo al 

presupuesto de la Administración Autonómica.
2. Obras de interés agrícola común: Serán cofinanciadas por la Administración 

Autonómica y los beneficiarios y beneficiarias de las mismas en los porcentajes que 
reglamentariamente se establezcan en los plazos que figuren en cada plan de obra.

3. Las obras de interés agrícola privado: Serán sufragadas por los y las particulares, 
quienes tendrán derecho a las ayudas previstas en la normativa autonómica relacionada con 
Regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

4. Obras complementarias:
Serán cofinanciadas por la Consejería competente en materia de agricultura y los y las 

particulares, quienes tendrán derecho a una subvención cuya cuantía será el porcentaje de 
la inversión financiable que reglamentariamente se establezca.

Con carácter general la subvención se hará efectiva mediante un pago único a la 
conclusión y liquidación de las obras.

Cuando por el volumen de la inversión o por cualesquiera otra circunstancia y así lo 
soliciten los beneficiarios y beneficiarias, el abono de la subvención podrá fraccionarse en 
dos o más pagos proporcionales a los importes de obra certificados y previo aval por el 
importe de aquellos.
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Efectuada la liquidación de la obra y, según proceda, se devolverán los avales 
presentados como garantía de la misma o se reiniciarán los trámites para recuperar las 
cantidades aportadas por la Administración.

Artículo 47.  Entrega de las obras.
1. Concluidas las obras de interés agrícola general e interés agrícola común y recibidas 

las mismas por la Administración, se procederá, por el órgano administrativo que se 
determine reglamentariamente, a su entrega a la Comunidad de Regantes, Cooperativa o 
entidad asociativa que represente a los beneficiarios y beneficiarias, acto que podrá ser 
recurrido en alzada ante el Consejero competente en materia de agricultura.

2. Con el fin de facilitar la participación, contribuir a un desarrollo correcto y conforme a 
la obra podría facultarse a los beneficiarios y beneficiarias para que designasen un o una 
técnico que, como agregado a la dirección de obra, facultad que correspondería 
exclusivamente a la Administración, examinase la ejecución de las obras para acreditar su 
conocimiento y exponer las observaciones que correspondan durante la realización.

3. El coste de dicho o dicha técnico podría ser objeto de subvención o incluso 
incorporarlo como un mayor coste de las obras.

Artículo 48.  Declaración de puesta en riego.
1. Cuando finalizada la construcción de las obras correspondientes a un sector o fracción 

de superficie hidráulicamente independiente, pueda el agua ser conducida a las distintas 
unidades de explotación dominadas, la Dirección General competente, de oficio o a instancia 
de parte interesada, declarará efectuada la puesta en riego.

2. Declarada oficialmente la puesta en riego, los agricultores y agricultoras dispondrán de 
dos años para llevar a efecto las obras de interés agrícola privado, quedando facultada la 
Consejería competente en materia de agricultura, en caso de incumplimiento, por causa 
ajena a la voluntad del beneficiario a establecer un nuevo plazo para la realización de las 
mismas o exigir la devolución de la parte correspondiente al importe de las obras de interés 
agrícola general e interés agrícola común imputables a la superficie de quien incumpliera.

Sección 2.ª Transformaciones en regadío de zonas declaradas de interés 
general de la nación

Artículo 49.  Facultades de la Consejería competente en materia de agricultura.
La Consejería competente en materia de agricultura queda facultada para llevar a cabo 

las actuaciones relativas a transformaciones en regadío de zonas declaradas de interés 
agrícola general de la Nación conforme al procedimiento establecido en la Sección 1.ª de 
este capítulo.

Sección 3.ª Actuaciones complementarias en zonas de concentración 
parcelaria

Artículo 50.  Obras complementarias.
Las obras complementarias de transformación en regadío en una zona de concentración 

parcelaria sólo se llevarán a cabo, siempre que no medie declaración de interés agrícola 
general de la Nación o de interés regional de la Comunidad Autónoma, a solicitud de los 
propietarios o propietarias en los términos que se establezca reglamentariamente.

Artículo 51.  Propietarios.
1. Los propietarios y propietarias radicados antes de la transformación en el sector 

transformable tendrán preferencia absoluta para continuar en él y beneficiarse de las obras, 
teniendo derecho a que se les transforme una superficie máxima equivalente a la de la 
explotación tipo que se establezca en el proyecto de transformación.
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2. El exceso de superficie en el sector transformable aportado por un propietario o 
propietaria con respecto a la explotación tipo, le será compensado con otras tierras en las 
mismas condiciones fuera del sector de transformación.

3. Si algún propietario o propietaria, notificado en forma legal, rehusase aceptar, en las 
condiciones establecidas para todos y todas, el compromiso de pago de la parte que le 
corresponda en el coste de las obras, no participará en los gastos ni beneficios de la 
transformación, y sus tierras serán concentradas fuera del sector transformado en las 
mismas condiciones que si las obras no se hubieran realizado.

Artículo 52.  Solicitantes.
1. Las superficies que resulten disponibles en el sector transformable serán adjudicadas 

entre los y las solicitantes ubicados en dicho sector cuya aportación en el mismo no alcance 
el umbral de la explotación tipo o los y las solicitantes ubicados en el sector no 
transformable, todo ello conforme a las reglas que establezca el proyecto de transformación.

2. Si dichos solicitantes tuvieran sus tierras en arrendamiento o aparcería que no puedan 
ser trasladados en las mismas condiciones que si las obras de transformación no se 
hubieran realizado, se requerirá el consentimiento del arrendatario o arrendataria o del 
aparcero o aparcera.

Artículo 53.  Proyecto.
1. La Consejería competente en materia de agricultura, antes de realizar la obra, 

publicará el proyecto de transformación en regadío y demás condiciones técnicas y 
económicas, concediendo un plazo para que todos los propietarios o propietarias de la zona 
interesados puedan, personalmente o por medio de quien les represente, formular la 
correspondiente solicitud que podrá referirse a la totalidad o a una parte de la superficie que 
le pertenezca.

2. Presentadas las solicitudes, la Consejería competente en materia de agricultura podrá, 
si lo estima conveniente, acordar la realización de las obras en las condiciones del proyecto 
anunciado, haciendo público el acuerdo por medio de aviso, que se fijará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de las entidades locales correspondientes. Asimismo, podrá 
también rectificar el proyecto para limitar las obras a la superficie cuya transformación 
hubiere sido solicitada, siempre que la transformación siga siendo rentable y que, si hubiere 
aumentos en el coste primeramente calculado, los y las solicitantes presten de nuevo su 
conformidad.

3. La clasificación de las obras, ejecución, financiación y entrega de las mismas, así 
como la declaración de puesta en riego se ajustarán a lo establecido en la Sección 1.ª de 
este Capítulo.

4. Para la conservación de las obras reguladas en esta sección se constituirá 
obligatoriamente una entidad asociativa que agrupe a la totalidad de los afectados y 
afectadas.

Sección 4.ª Actuaciones en zonas singulares

Artículo 54.  Especialidad de las zonas singulares.
1. Tendrán la consideración de regadíos de iniciativa pública las actuaciones de 

transformación, mejora, consolidación y/o modernización de regadíos a desarrollar en zonas 
de especial interés social, de montaña, con limitaciones específicas, vegas de regadíos 
tradicionales y, en general, en zonas rurales desfavorecidas, en declive o en proceso de 
despoblamiento, requieren un tratamiento especial, en cuanto responden al concepto 
multifuncional de la agricultura y vienen a satisfacer no sólo la función productiva sino la 
necesidad de fijar población, reducir diferencias de renta y nivel de vida entre las áreas más 
frágiles y más desarrolladas, equilibrar el territorio y crear o sostener el empleo agrario, 
siendo determinantes por el progreso socioeconómico de las áreas rurales con mayores 
dificultades de desarrollo.
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2. La Consejería competente en materia de agricultura queda facultada para que 
determinadas obras, a las que pudiera corresponder la clasificación de interés agrícola 
común o complementarias, sean clasificadas como obras de interés agrícola general.

Sección 5.ª Mejora, consolidación y modernización de regadíos de iniciativa 
pública

Artículo 55.  Actuaciones.
Las actuaciones de mejora, consolidación y modernización de regadíos que se lleven a 

cabo al amparo de declaraciones de interés regional de la Comunidad Autónoma, se regirán 
por las normas anteriormente establecidas para la transformación de regadíos.

Sección 6.ª Realización directa por los o las particulares de las actuaciones de 
iniciativa pública

Artículo 56.  Autorización.
1. Si así lo solicitasen, la Consejería competente en materia de agricultura podrá 

autorizar la realización directa por los o las particulares de las actuaciones, tanto de 
transformación como de mejora, consolidación y modernización de regadíos de iniciativa 
pública, pudiendo prescindirse de aquellas fases que no se consideren necesarias.

2. A tal efecto se establecerá un contrato de carácter administrativo en el que se 
especifiquen los compromisos y obligaciones de cada una de las partes y las estipulaciones 
necesarias para la correcta realización de las actuaciones.

3. En todo caso, la Consejería competente en materia de agricultura quedará obligada a 
colaborar mediante la aportación de la documentación que obrare en su poder y pudiera ser 
útil a tal fin, así como a prestar el asesoramiento y apoyo técnico que se le requiera.

4. Las asistencias técnicas necesarias, aprobadas previamente por la Administración, 
podrán ser subvencionadas, condicionándose el pago de la subvención a la acreditación y 
justificación de los gastos realizados.

Sección 7.ª Regadíos de iniciativa privada

Artículo 57.  Actuaciones.
Las actuaciones tanto de transformación de nuevos regadíos como de mejora, 

consolidación y modernización de regadíos que lleven a efectos los o las particulares se 
regirán por lo establecido en la normativa autonómica relativa al programa para la Mejora, 
Consolidación y Transformación de los Regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

CAPÍTULO V
Unidades mínimas de cultivo

Artículo 58.  Definición.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por unidad mínima de cultivo la superficie 

suficiente que debe tener una parcela rústica para que las labores fundamentales para su 
cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, puedan llevarse a cabo con 
un rendimiento satisfactorio teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la 
agricultura en la comarca o zona.

2. En el plazo de un año se determinará reglamentariamente la extensión de la unidad 
mínima de cultivo distinguiendo entre secano y regadío en los distintos municipios, zonas o 
comarcas de su ámbito territorial.

Artículo 59.  Explotación agraria mínima.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, la Administración regional podrá regular, 

con carácter alternativo o complementario al régimen de unidades mínimas de cultivo, la 
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explotación agraria mínima estableciendo la dimensión, extensión y parámetros de viabilidad 
técnicos, sociales y económicos que se consideren oportunos en cada una de las comarcas 
del territorio de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO VI
Arrendamientos rústicos

Artículo 60.  Acceso a la propiedad.
El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá establecer, de acuerdo con su capacidad 

presupuestaria y financiera, ayudas concretas para incentivar y facilitar a los arrendatarios o 
arrendatarias el acceso a la propiedad de las fincas rústicas que vinieren explotando.

Disposición adicional primera.  
Modificación de la Ley 10/2003, de 20 de marzo, de modulación de Ayudas Agrarias en 

Castilla-La Mancha.
Uno. Se modifica el artículo 8 que queda redactado de la siguiente manera:

«Las cantidades procedentes de la aplicación del mecanismo de la modulación 
establecida en esta Ley se aplicarán en el territorio de Castilla-La Mancha.

Irán destinadas a financiar todas o algunas de las ayudas concedidas al amparo 
del Reglamento CE 1257/1999 del Consejo: zonas desfavorecidas y zonas con 
limitaciones medioambientales (art. 13 a 21), medidas agroambientales (art. 22 a 24), 
repoblación forestal (art. 31) y jubilación anticipada (art. 10 a 12).

Se aplicarán exclusivamente a explotaciones prioritarias, de agricultores a título 
principal y que se encuentren situadas en zonas desfavorecidas y zonas con 
limitaciones medioambientales específicas.»

Dos. Se modifica el Anexo III, que queda redactado de la siguiente manera:
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ANEXO III
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Disposición adicional segunda.  Validez reconocimiento explotación prioritaria, singular o 
preferente.

El título de reconocimiento de explotación prioritaria, singular o preferente tendrá validez 
por cinco años y será renovado a petición de su titular, que igualmente deberá cumplir las 
condiciones establecidas para el reconocimiento inicial, para que esta renovación tenga 
efecto. No obstante, quienes sean titulares deberán comunicar a la consejería, las 
variaciones y modificaciones que se produzcan en relación con los datos inscritos.

Disposición transitoria.  
Tanto la inscripción preceptiva de las explotaciones y sus titulares como la certificación 

acreditativa, establecidas en los artículos 15 y 16, comenzarán a aplicarse cuando lo 
determinen los reglamentos que desarrollen las disposiciones de la presente Ley en el plazo 
de un año.

Disposición final primera.  Normativa supletoria.
En lo no previsto en el Capítulo III y Capítulo IV del Título II será de aplicación, con 

carácter supletorio, lo dispuesto en el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
aprobado por el Decreto 118/1973, de 12 de enero.

Disposición final segunda.  Desarrollo de la Ley.
Se faculta al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario de las disposiciones 

de la presente Ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha.
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§ 137

Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-
La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 72, de 5 de abril de 2007

«BOE» núm. 119, de 18 de mayo de 2007
Última modificación: 23 de diciembre de 2009

Referencia: BOE-A-2007-10026

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector agroalimentario tiene una serie de características que lo diferencian claramente 

del resto de sectores y lo hacen más sensible. Por un lado, se trata de un sector constituido 
por pequeñas y medianas empresas, atomizado, que emplea un alto porcentaje de la 
población activa y, por consiguiente, con fuertes implicaciones no solo económicas sino 
también sociales y medioambientales. Por otro lado, se trata de un sector en el que la 
calidad tiene un papel fundamental. Además, el sector agroalimentario depende para su 
producción de los ciclos naturales y a menudo requiere de largos períodos para la 
producción, el almacenamiento y la transformación que otros sectores no tienen.

El sector agroalimentario de Castilla-La Mancha no es ajeno a estas generalidades 
especialmente porque constituye uno de los sectores más pujantes y de mayor peso de la 
economía regional; representa aproximadamente una cuarta parte de la producción industrial 
empleando a un porcentaje importante de la población ocupada en el sector industrial.

Además, existe una gran diversidad en productos agroalimentarios de indiscutible 
calidad, cuyo prestigio se extiende tanto a nivel nacional como internacional. Estos productos 
presentan un valor añadido en el plano socioeconómico debido a su vinculación con una 
zona geográfica determinada o su producción con arreglo a un método tradicional 
determinado, o al haberse prestado particular atención al medio ambiente y al bienestar de 
los animales en el proceso de producción.

Los ciudadanos de la Unión Europea consideran que la prioridad de la PAC debe ser 
garantizar la seguridad de los productos agrícolas, fomentar el respeto del medio ambiente, 
proteger las explotaciones agrarias de pequeño o mediano tamaño y ayudar a los 
agricultores a adaptar su producción a las expectativas de los consumidores.

En consecuencia, la presente ley tiene por objetivo básico el fomento y garantía de los 
productos agroalimentarios con una calidad diferenciada, potenciando las figuras de 
protección de la calidad, como las denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
protegidas, especialidades tradicionales garantizadas, los vinos de calidad producidos en 
regiones determinadas, vinos de la tierra u otras figuras de protección de la calidad, como la 
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producción ecológica o la producción integrada; objetivo que constituye una alternativa para 
la articulación del medio rural, especialmente para zonas menos favorecidas.

Por otro lado, se pretende satisfacer las demandas de los consumidores, 
complementando las previsiones de la Ley 11/2005, de 15 de diciembre, por la que se 
aprueba el Estatuto del Consumidor. En los últimos años, los consumidores otorgan mayor 
importancia a la calidad que a la cantidad, experimentando un cambio de orientación en las 
producciones agrarias y alimentarias, dirigiéndose hacia la diferenciación de producciones y 
productos mediante estrategias de calidad, nuevos sistemas de producción agraria 
compatibles con el medio ambiente y certificación del cumplimiento de los sistemas 
establecidos.

Así, la Consejería de Agricultura fomentará los distintos sistemas de protección y figuras 
de calidad agroalimentaria, desarrollados al amparo de la normativa europea y nacional; en 
concreto del Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, relativo a la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, el Reglamento (CE) 509/2006, del Consejo, de 20 de 
marzo de 2006, relativo a las especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agrícolas y alimenticios, el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo de 17 de mayo de 
1999, por el que se establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola, el 
Reglamento (CE) 1576/1989, del Consejo de 29 de mayo de 1989, establece las normas 
generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, el 
Reglamento (CEE) 2092/1991, del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, así como la 
producción integrada de productos agrícolas regulada por el Real Decreto 1201/2002, de 20 
de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas, las 
figuras de calidad agroalimentaria basadas en Marcas de Garantía o en Marcas Colectivas 
tal y como se definen ambas en el Capítulo I y II, Título VII de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas; o cualquier otra figura de protección que pueda regularse en este 
ámbito en el futuro en base a normativas comunitarias, estatales o autonómicas.

Con el fin de crear un marco de competencia leal entre los operadores agroalimentarios 
la ley establece una serie de derechos y deberes que afectan a los mismos y regula además 
un régimen de infracciones y sanciones.

La Constitución Española en su artículo 130.1 encomienda a los poderes públicos la 
atención a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, 
de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía.

Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de agricultura y ganadería e industrias 
agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía; y sobre las 
denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la 
Región, en colaboración con el Estado, con arreglo a los apartados, 6 y 7 del artículo 31 del 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, de conformidad con la previsión contenida en 
los artículos 148.1.1.ª y 148.1.7.ª de la Constitución Española. Asimismo, el artículo 39.3 del 
Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad diversas competencias de organización, 
régimen y funcionamiento de su Administración, de acuerdo con la legislación del Estado.

La ley se estructura en seis títulos. El Título primero, «disposiciones generales», 
establece el objeto, el ámbito de aplicación y la definición de algunos de los términos 
empleados en el texto que es conveniente precisar.

El Título segundo, relativo a las figuras de calidad agroalimentaria, dividido en nueve 
capítulos, establece en su Capítulo I, «fomento de la calidad agroalimentaria», los objetivos 
que tanto la Administración Regional como los órganos de gestión asumen en la materia 
para la defensa y promoción de los productos agroalimentarios y sus denominaciones, 
agrupando las diferentes figuras de calidad en dos grandes grupos, uno que incluye aquellas 
figuras de calidad que están contempladas en la normativa comunitaria y otro que 
comprende aquellas que se encuentran reguladas por disposiciones de carácter nacional, 
regulando también la «Marca de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha», titularidad 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que podrá ser utilizada exclusivamente 
por los productos amparados en alguna de las figuras de calidad reguladas en esta ley, 
siempre que cumplan determinadas condiciones. El Capítulo II relativo a las denominaciones 
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de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas establece el concepto de estas 
dos figuras de calidad, el procedimiento para su reconocimiento y el sistema de control de 
las mismas.

El Capítulo III de este segundo Título, relativo a las especialidades tradicionales 
garantizadas, tiene similar estructura al capítulo anterior.

En los tres siguientes capítulos del Título segundo se recogen las figuras de calidad 
reguladas por el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el 
que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que, si bien están 
contempladas en la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, 
no podían obviarse en esta Ley de calidad agroalimentaria al ser el vino un alimento natural. 
En estos capítulos, que tienen carácter supletorio a la mencionada ley, se regulan estas 
figuras en cuanto al procedimiento para su reconocimiento y su sistema de control.

El Capítulo VII de este Título segundo se refiere a las bebidas espirituosas con 
indicación geográfica, que tampoco podían quedar fuera de esta ley por la importancia de la 
producción del alcohol vínico en Castilla-La Mancha, permitiéndose así una mayor 
diversificación de las producciones del sector vitivinícola.

El Capítulo VIII del Título segundo se refiere a la producción ecológica, que fomenta la 
calidad de los productos y es respetuosa con el medio ambiente.

El último Capítulo del Título segundo se refiere a la producción integrada y a las marcas 
de calidad diferenciadas, figuras de calidad reguladas en la legislación estatal de carácter 
básico.

El Título tercero se refiere a los órganos de gestión de las figuras de calidad. Estos 
órganos serán los que representen, defiendan y promocionen los productos contemplados 
en las diferentes figuras de calidad, velando por su prestigio y fomento.

El Título cuarto regula las entidades de control de la calidad agroalimentaria como 
entidades independientes, públicas o privadas, y establece su autorización.

El Título quinto del aseguramiento de la calidad agroalimentaria persigue garantizar la 
conformidad de los productos agroalimentarios y la competencia leal en las transacciones 
comerciales. El Título se divide en cuatro capítulos, el primero de los cuales define el objeto 
y el ámbito de aplicación, partiendo de un concepto global que abarca las fases de 
producción, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios.

El Capítulo II, dedicado a los operadores agroalimentarios, establece obligaciones 
diversas relacionadas con el aseguramiento de la calidad, exigiendo la implantación de 
sistemas de control, entre ellos el establecimiento de procedimientos adecuados para la 
trazabilidad de los productos agroalimentarios, que garantizarán su seguimiento espacial y 
temporal, así como la identificación y localización de los operadores en todas las etapas de 
la producción, la transformación y la comercialización.

El Capítulo III regula el ejercicio de las funciones de inspección y control en la materia, 
estableciendo los derechos y deberes de los operadores agroalimentarios en relación a los 
controles oficiales. Igualmente, permite en determinados supuestos instrumentar una 
actuación conjunta en colaboración con otros departamentos u administraciones que 
posibilite un control integral desde el origen hasta el punto de venta.

Por último, el Capítulo IV de este Título quinto regula las medidas cautelares, su 
adopción y el destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.

Finalmente, en el Título sexto, dividido en dos capítulos, se establece el régimen 
sancionador, regulando las diferentes infracciones y sanciones y el procedimiento 
administrativo sancionador.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente ley:
a) Establecer normas para asegurar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

la calidad estándar de los productos agroalimentarios producidos o comercializados en su 
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territorio y su conformidad con la normativa de aplicación, en defensa de la lealtad de las 
transacciones comerciales y de los derechos e intereses legítimos de los productores 
agrarios, operadores económicos y profesionales del sector, así como de los consumidores 
finales.

b) Fomentar, potenciar y garantizar los productos agroalimentarios de calidad 
diferenciada de la comunidad autónoma.

c) Regular el marco normativo de los órganos de gestión y entidades de control de los 
productos agroalimentarios de calidad diferenciada.

d) Establecer, en materia de calidad estándar y calidad diferenciada de los productos 
agroalimentarios, las obligaciones de los operadores agroalimentarios en Castilla-La 
Mancha, así como regular la inspección y el control, y establecer el régimen sancionador.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación material.
La presente ley se aplica a la totalidad de las actuaciones que se llevan a término en el 

territorio de Castilla-La Mancha en materia de distintivos de origen y calidad de los productos 
agroalimentarios y en materia de conformidad de los procesos de producción, transformación 
y comercialización de productos agroalimentarios, sin perjuicio de lo dispuesto por las 
normativas específicas en materia de disciplina de mercado y de defensa de los 
consumidores y usuarios.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Productos agroalimentarios: los productos o sustancias, incluido el vino, que sean 

destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, 
tanto si se trata de productos de calidad estándar o de calidad diferenciada, así como los 
productos o sustancias destinados a ser ingeridos por los animales o susceptibles de serlo, 
con exclusión de los siguientes:

1.º Las semillas destinadas a la reproducción.
2.º Los medicamentos.
3.º Los productos zoosanitarios.
4.º Los productos fitosanitarios.
5.º Los piensos medicamentosos.
6.º Los alimentos infantiles y dietéticos.
7.º Los cosméticos.
8.º El tabaco y sus productos derivados.
9.º Productos estupefacientes y psicotrópicos.
10.º Animales vivos, salvo que sean preparados para su comercialización para consumo 

humano.
11.º Plantas antes de su cosecha.
b) Materias y elementos para la producción y comercialización agroalimentarias: los 

productos o sustancias que sean utilizados o existan probabilidades razonables de que 
vayan a ser utilizados en la producción, transformación o comercialización agroalimentarias, 
incluyendo las materias primas, los fertilizantes agrícolas, los aditivos, los productos 
intermedios, los productos acabados y los productos de adición; los envases y etiquetas de 
los productos agroalimentarios y los documentos asociados a los mismos; las herramientas e 
instalaciones utilizadas para la producción, transformación y comercialización 
agroalimentarias, y, en general, las actividades y servicios que se relacionan directamente 
con los mismos.

c) Trazabilidad agroalimentaria: posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de 
todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un 
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 
incorporados en alimentos o piensos o susceptible de serlo, mediante sistemas y 
procedimientos, que permitan seguirlo en espacio y tiempo y conocer, a su vez, la identidad 
y localización de los operadores que intervienen, así como las características cualitativas y 
las condiciones de producción y distribución del producto.
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d) Operadores agroalimentarios: las personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones que 
llevan a cabo, con o sin ánimo de lucro, actividades relacionadas con cualquiera de las 
etapas de producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios, 
incluidos los titulares de explotaciones agrarias o ganaderas dedicadas a la producción de 
productos agroalimentarios con distintivos de origen y calidad.

e) Etapas de producción, transformación y distribución: todas las fases que van desde la 
producción primaria hasta la producción y comercialización de un producto agroalimentario o 
de una materia o elemento, específicamente las actividades de producción, fabricación, 
elaboración, manipulación, procesamiento, preparación, tratamiento, acondicionamiento, 
envasado, embotellado, embalaje, etiquetado, depósito, almacenaje, exposición, 
conservación, expedición, transporte, circulación, importación, exportación, venta y 
suministro.

f) Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje o depósito de productos 
agroalimentarios y de materias y elementos para la producción y la distribución con el 
objetivo de venderlos, de ofrecerlos a la venta o de someterlos a cualquier otra forma de 
transferencia o cesión, gratuita o no.

g) Conformidad de un producto agroalimentario o de las materias y elementos para la 
producción y comercialización agroalimentarias: adecuación de dicho producto o materias y 
elementos a las normas que le sean de aplicación.

h) Calidad estándar: conjunto de características objetivas de un producto 
agroalimentario, consecuencia de las exigencias previstas en las disposiciones obligatorias 
relativas a las materias primas, a los procedimientos utilizados en su producción, 
transformación y comercialización y a su composición final, que lo hacen conforme para su 
consumo directo o su transformación en otro producto agroalimentario.

i) Calidad diferenciada: conjunto de características de un producto agroalimentario, 
consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter 
voluntario, relativos a sus materias primas o procedimientos de producción, transformación o 
comercialización, y adicionales a las exigencias de calidad estándar obligatorias para un 
producto agroalimentario.

j) Figuras de calidad agroalimentaria: cualquier norma de protección de productos 
agroalimentarios que reconozca una calidad diferenciada debida a sus características 
específicas, origen geográfico o a métodos y técnicas de producción respetuosas con el 
medio ambiente.

k) Órganos de gestión: las organizaciones reconocidas, a tal efecto, para la 
representación, defensa y promoción de las figuras de calidad agroalimentarias.

l) Entidades u organismos de control: todo organismo que sea de inspección y/o 
certificación de la calidad agroalimentaria.

m) Entidades u organismos de inspección: organismos independientes autorizados en 
base al cumplimiento de los criterios generales internacionalmente admitidos para el 
funcionamiento de los organismos que realizan inspección, norma UNE-EN ISO/IEC -17020: 
2004 o aquella que la sustituya.

n) Entidades u organismos de certificación: organismos independientes autorizados en 
base al cumplimiento de los criterios generales internacionalmente admitidos para el 
funcionamiento de los organismos que realizan certificación, norma UNE-EN 45011:1998 o 
aquella que la sustituya.

TÍTULO II
Figuras de calidad agroalimentaria

CAPÍTULO I
Fomento de la calidad agroalimentaria

Artículo 4.  Objetivos.
La Dirección General competente en materia agroalimentaria, junto con los órganos de 

gestión de las figuras de calidad, han de:
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a) Fomentar entre los productores, transformadores y comercializadores la utilización 
voluntaria de los diversos distintivos de calidad, con el fin de incrementar la producción 
agroalimentaria de calidad diferenciada en Castilla-La Mancha.

b) Establecer medidas que favorezcan las iniciativas de colaboración e interacción entre 
los operadores agroalimentarios, con la finalidad de incrementar los mercados de productos 
de calidad diferenciada.

c) Contribuir a la promoción de los productos de calidad diferenciada en el mercado 
interno e internacional.

d) Preservar y revalorizar el patrimonio de los productos agroalimentarios de calidad 
diferenciada de Castilla-La Mancha.

Artículo 5.  Figuras de calidad agroalimentarias.
Las figuras de calidad agroalimentarias se agrupan en:
a) Figuras de calidad de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea; en 

concreto, las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, 
las especialidades tradicionales garantizadas, los vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas, las indicaciones geográficas de vinos de la tierra, las indicaciones geográficas 
de bebidas espirituosas y la producción ecológica.

b) Figuras de calidad de acuerdo a la reglamentación nacional de carácter básico: la 
producción integrada y aquellas marcas de garantía y marcas colectivas reconocidas como 
figuras de calidad por la Consejería competente en materia agroalimentaria, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 6.  Marca de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.
1. Con el fin de contribuir a conseguir los objetivos previstos en el artículo 4, se creará y 

registrará, de conformidad con la legislación general de marcas, la Marca de Calidad 
Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, que será de titularidad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

2. Sólo podrán hacer uso del distintivo de la Marca de Calidad Agroalimentaria en el 
etiquetado, presentación y publicidad los productos agroalimentarios que estén protegidos 
por las figuras de calidad incluidas en la presente ley.

3. Reglamentariamente se establecerá el distintivo de esta marca y el procedimiento 
para la adquisición y pérdida del derecho a su uso, así como las condiciones del mismo.

Artículo 7.  Protección de la denominación de las figuras de calidad.
1. Los nombres geográficos contenidos en una denominación de origen protegida (DOP), 

en una indicación geográfica protegida (IGP), en un vino de calidad producido en una región 
determinada (vcprd), en una bebida espirituosa con indicación geográfica, en un vino 
espumoso de calidad con indicación geográfica o en un vino de la tierra con indicación 
geográfica son bienes de titularidad pública, no pueden ser objeto de enajenación ni 
gravamen y no podrán utilizarse para la designación de productos agroalimentarios de la 
misma o similar naturaleza distintos de los amparados.

2. La protección de los productos amparados por las figuras de calidad anteriormente 
enumeradas se extiende a todas las fases de comercialización de los productos, incluyendo 
la presentación, etiquetado, publicidad y documentación comercial, e implica la prohibición 
de utilizar cualquier indicación falsa o engañosa en lo que concierne a su procedencia, 
origen, naturaleza o características esenciales de los productos en el etiquetado, envase o 
embalaje, en la publicidad y en los documentos que tengan relación con los mismos.

3. La utilización de una denominación de origen protegida (DOP), de una indicación 
geográfica protegida (IGP) y de los nombres a que se refieren estará reservada 
exclusivamente para los productos que tengan derecho al uso de los mismos, los cuales 
además tienen derecho a utilizar en exclusiva el símbolo comunitario, diseñado 
específicamente para las DOP y las IGP.

4. No podrá negarse el acceso al uso de la denominación a cualquier persona física o 
jurídica que cumpla los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.
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5. No pueden utilizarse los nombres protegidos en la designación, presentación o 
publicidad de productos agroalimentarios sin derecho a protección, aunque estos nombres 
sean traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como tipo, estilo, sabor, 
imitación, o similares, a pesar de que indiquen el verdadero origen del producto. Igualmente 
está prohibido utilizar expresiones del tipo manipulado, producido, envasado en, elaborado 
en, o análogas, o cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores.

CAPÍTULO II
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas

Artículo 8.  Conceptos de denominación de origen y de indicación geográfica protegidas.
1. De conformidad con el Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 

2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen 
de productos agrícolas y alimenticios, se entiende por:

a) Denominación de origen protegida (DOP) la utilizada para designar a los productos 
agroalimentarios procedentes de un determinado lugar o zona geográfica que deban 
exclusiva o fundamentalmente sus características al medio geográfico, teniendo en cuenta 
los factores naturales y humanos, y que sean producidos, transformados y elaborados en el 
lugar o zona geográfica que da nombre a la denominación.

b) Indicación geográfica protegida (IGP) la denominación utilizada para designar a los 
productos agroalimentarios procedentes de una región o lugar determinado que deba la 
calidad especial, la reputación u otra característica concreta a su origen geográfico y que 
sean producidos, transformados o elaborados, en la zona geográfica determinada.

2. También se considerarán denominaciones de origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas, las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que distinguen 
un producto agroalimentario que cumple las condiciones mencionadas en el apartado 
anterior.

3. Los requisitos establecidos para la protección de las denominaciones de origen 
protegidas e indicaciones geográficas protegidas, no se aplicarán a los productos del sector 
vitivinícola, excepto los vinagres de vino, ni a las bebidas espirituosas.

Artículo 9.  Procedimiento de reconocimiento de las denominaciones de origen protegidas y 
las indicaciones geográficas protegidas.

1. Las solicitudes de reconocimiento de nuevas denominaciones de origen protegidas 
(DOP) o de indicaciones geográficas protegidas (IGP) deben presentarse ante la Dirección 
General competente en materia agroalimentaria. Pueden solicitar dicho reconocimiento las 
agrupaciones de productores o transformadores o una única persona física o jurídica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento (CE) 1898/2006, de la Comisión, 
de 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) 510/2006.

2. Los solicitantes de reconocimiento de una denominación de origen protegida (DOP) o 
de una indicación geográfica protegida (IGP) deben acreditar su vinculación profesional, 
económica y territorial a los productos para los cuales se solicita la inscripción, por su 
condición de productores o transformadores que ejercen su actividad en el ámbito geográfico 
de la denominación.

Artículo 10.  Pliego de condiciones.
El reconocimiento de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica 

protegida para un producto agroalimentario deberá ajustarse a un pliego de condiciones, que 
contendrá, de forma sucinta, al menos, los elementos siguientes:

a) El nombre del producto agroalimentario, con la denominación de origen o la indicación 
geográfica.
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b) La descripción del producto agroalimentario, incluidas, en su caso, las materias primas 
y las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del 
producto.

c) La delimitación de la zona geográfica.
d) Los elementos que prueben que el producto agroalimentario es originario de la zona 

geográfica.
e) La descripción del método de obtención del producto.
f) Los elementos que justifiquen:
1.º El vínculo entre la calidad o las características del producto agroalimentario y el 

medio geográfico.
2.º El vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del 

producto agroalimentario y el origen geográfico.
g) Las referencias relativas a la estructura o estructuras de control.
h) Requisitos específicos del etiquetado.
i) Requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias y/o 

nacionales.

CAPÍTULO III
Especialidades tradicionales garantizadas

Artículo 11.  Concepto de especialidad tradicional garantizada.
1. La especialidad tradicional garantizada (ETG) es un producto agroalimentario 

tradicional que se beneficia del reconocimiento por la Comunidad Europea de sus 
características específicas mediante su registro de acuerdo con el Reglamento (CE) 
509/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales 
garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios.

Se entenderá por «tradicional» el uso demostrado en el mercado comunitario a lo largo 
de un período cuya duración suponga la transmisión de una generación a otra; dicha 
duración debería ser la que normalmente se atribuye a una generación humana, que es, al 
menos veinticinco años.

2. Para poder figurar en el registro indicado en el apartado 1, un producto 
agroalimentario deberá o bien haber sido producido a partir de materias primas tradicionales, 
o bien presentar una composición tradicional o un modo de producción y/o transformación 
que pertenezca al tipo de producción y/o transformación tradicional.

3. Para poder beneficiarse de una especialidad tradicional garantizada (ETG) los 
productos agroalimentarios deberán cumplir un pliego de condiciones.

4. Sólo los productores que se ajusten al pliego de condiciones podrán hacer referencia 
a una especialidad tradicional garantizada en el etiquetado, la publicidad u otros documentos 
correspondientes a un producto agroalimentario.

Artículo 12.  Protección de especialidad tradicional garantizada.
El registro comunitario de especialidades tradicionales garantizadas distingue dos listas:
a) La especialidad tradicional garantizada con reserva de nombre, siempre que este 

nombre no se utilice de manera legal, notoria y económicamente significativa para productos 
similares. En este caso el nombre, incluso sin ir acompañado de la indicación «especialidad 
tradicional garantizada», de la abreviatura «ETG» o del símbolo comunitario asociado ya no 
podrá utilizarse en productos similares que no se ajusten al pliego de condiciones publicado. 
Para la protección del nombre registrado será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2, 
4 y 5 del artículo 7 de la presente ley.

b) La especialidad tradicional garantizada sin reserva de nombre. En estos casos, el 
nombre inscrito puede seguir utilizándose en el etiquetado de productos que no 
correspondan al pliego de condiciones, pero sin que en el mismo pueda figurar la indicación 
«especialidad tradicional garantizada», ni la abreviatura «ETG» ni el símbolo comunitario 
asociado.
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CAPÍTULO IV
Vinos de calidad producidos en regiones determinadas

Artículo 13.  Concepto de vino de calidad producido en regiones determinadas.
Se entiende por vinos de calidad producidos en regiones determinadas la denominación 

utilizada para designar los vinos que, poseyendo características cualitativas especiales, 
cuenten con una norma en la que se delimite con precisión el área vitícola en la que se lleve 
a cabo su producción y cuyo nombre geográfico servirá para designarlos.

Artículo 14.  Procedimiento de reconocimiento de las denominaciones de vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas.

1. Las solicitudes de reconocimiento de nuevas denominaciones de vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas deben presentarse ante la Dirección General 
competente en materia agroalimentaria. Pueden solicitar dicho reconocimiento las 
agrupaciones de productores o transformadores o, en su caso, las personas físicas o 
jurídicas relacionadas con la elaboración del vcprd.

2. Los solicitantes de reconocimiento de una denominación de vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas deben acreditar su vinculación profesional, económica 
y territorial a los vinos para los cuales se solicita la protección, por su condición de 
productores o transformadores que ejercen su actividad en el ámbito geográfico de la 
denominación.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para el reconocimiento de 
nuevas denominaciones de vinos de calidad producidos en regiones determinadas y, en su 
caso, el procedimiento para su modificación.

4. Una vez instruido el procedimiento de reconocimiento o de modificación del mismo, la 
persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria resolverá lo que 
proceda.

Artículo 15.  Normas de producción.
Las denominaciones de vinos de calidad producidos en regiones determinadas, 

precisarán, con carácter previo o simultáneo al reconocimiento, de una norma de producción, 
acorde con los elementos previstos en la reglamentación comunitaria, en la que se 
contendrá:

a) Nombre y delimitación de la zona geográfica.
b) Variedades de vid.
c) Prácticas culturales.
d) Rendimiento máximo por hectárea.
e) Zona de trasformación.
f) Métodos de vinificación y elaboración.
g) Condiciones y límites de acidificación.
h) Grado alcohólico volumétrico natural.
i) Análisis de características físico-químicas.
j) Análisis de características organolépticas.

CAPÍTULO V
Vinos de la tierra

Artículo 16.  Concepto de vino de la tierra.
Podrá utilizar la mención «vino de la tierra», acompañada de una indicación geográfica 

reservada, el vino de mesa que cumpla las condiciones definidas en su norma de 
producción.
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Artículo 17.  Procedimiento de reconocimiento de la utilización de la mención vino de la 
tierra.

1. Las solicitudes de reconocimiento de nuevas indicaciones geográficas con la mención 
vino de la tierra deben presentarse ante la Dirección General competente en materia 
agroalimentaria. Pueden solicitar dicho reconocimiento las agrupaciones de productores o 
transformadores o, en su caso, las personas físicas o jurídicas relacionadas con el vino de la 
indicación geográfica.

2. Los solicitantes de reconocimiento de la indicación geográfica deben acreditar su 
vinculación profesional, económica y territorial a los vinos para los cuales se solicita la 
utilización, por su condición de productores o transformadores que ejercen su actividad en el 
ámbito geográfico de la denominación.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de reconocimiento de nuevas 
indicaciones geográficas con la mención vino de la tierra y, en su caso, el procedimiento para 
su modificación.

4. Una vez instruido el procedimiento de reconocimiento o de modificación del mismo, la 
persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria resolverá lo que 
proceda.

Artículo 18.  Normas de producción.
Los vinos de mesa con derecho a la mención vino de la tierra contarán con una norma 

de producción, que contendrá como mínimo los siguientes elementos.
a) Nombre y delimitación de la zona geográfica.
b) Variedades de vid.
c) Grado alcohólico volumétrico natural.
d) Cantidad máxima en anhídrido sulfuroso total.
e) Acidez volátil máxima total.
f) Análisis de características organolépticas.

CAPÍTULO VI
Vinos espumosos de calidad con indicación geográfica

Artículo 19.  Concepto de vino espumoso de calidad con indicación geográfica.
Se entiende por vino espumoso de calidad con indicación geográfica aquel vino 

espumoso de calidad que puede utilizar en el etiquetado el nombre de una unidad 
geográfica, reservada en la norma de producción que lo regula.

Artículo 20.  Procedimiento de reconocimiento de la utilización de la indicación geográfica.
1. Las solicitudes de reconocimiento de un vino espumoso de calidad con indicación 

geográfica deben presentarse ante la Dirección General competente en materia 
agroalimentaria. Pueden solicitar dicho reconocimiento las agrupaciones de productores o 
transformadores o, en su caso, las personas físicas o jurídicas relacionadas con el vino 
espumoso de calidad de la indicación geográfica.

2. Los solicitantes de reconocimiento de un vino espumoso de calidad con indicación 
geográfica deben acreditar su vinculación profesional, económica y territorial a los vinos para 
los cuales se solicita la utilización, por su condición de productores o transformadores que 
ejercen su actividad en el ámbito geográfico de la denominación.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de reconocimiento de nuevas 
indicaciones geográficas en la utilización de un vino espumoso de calidad y, en su caso, el 
procedimiento para su modificación.

4. Una vez instruido el procedimiento de reconocimiento o de modificación del mismo, la 
persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria resolverá lo que 
proceda.
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Artículo 21.  Normas de producción.
Los vinos espumosos de calidad con indicación geográfica contarán con una norma de 

producción, que contendrá como mínimo los siguientes elementos.
a) Nombre y delimitación de la zona geográfica.
b) Variedades de vid.
c) Definición del vino base.
d) Definición del licor de tiraje.
e) Grado alcohólico volumétrico natural.
f) Sobrepresión mínima.
g) Contenido máximo en anhídrido sulfuroso.
h) Métodos de elaboración.

CAPÍTULO VII
Bebidas espirituosas con indicación geográfica

Artículo 22.  Concepto de bebidas espirituosas con indicación geográfica.
De conformidad con el Reglamento (CEE) 1576/1989, del Consejo, de 29 de mayo de 

1989, tienen derecho al reconocimiento de denominación geográfica las bebidas espirituosas 
elaboradas en la zona geográfica que le da el nombre y de la cual obtienen su carácter y sus 
cualidades definitivas, reguladas y relacionadas por la normativa establecida por la 
Comunidad Europea.

Artículo 23.  Procedimiento de reconocimiento de las bebidas espirituosas con indicación 
geográfica.

1. Las solicitudes de reconocimiento de nuevas indicaciones geográficas para la 
identificación de las bebidas espirituosas deben presentarse ante la Dirección General 
competente en materia agroalimentaria. Pueden solicitar dicho reconocimiento las 
agrupaciones de productores o transformadores o, en su caso, las personas físicas o 
jurídicas relacionadas con la elaboración de las bebidas espirituosas.

2. Los solicitantes de nuevas indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas deben 
acreditar su vinculación profesional, económica y territorial a las bebidas para las cuales se 
solicita la protección, por su condición de productores o transformadores que ejercen su 
actividad en el ámbito geográfico de la denominación.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de reconocimiento de nuevas 
indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y, en su caso, el procedimiento para su 
modificación.

4. Una vez instruido el procedimiento de reconocimiento o de modificación del mismo, la 
persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria resolverá lo que 
proceda.

Artículo 24.  Pliego de condiciones.
Las bebidas espirituosas con indicación geográfica, contarán con un pliego de 

condiciones basado en los elementos previstos en la reglamentación comunitaria, 
conteniendo al menos los siguientes elementos:

a) Denominación de la bebida espirituosa, incluida la indicación geográfica.
b) Principales características físicas, químicas y organolépticas del producto.
c) Definición del área o zona geográfica.
d) Método de elaboración.
e) Explicación detallada que demuestre la relación con el entorno u origen geográfico.
f) Los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones nacionales o 

comunitarias.
g) El nombre y la dirección de contacto del solicitante.
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CAPÍTULO VIII
Producción ecológica

Artículo 25.  Concepto.
Un producto llevará indicaciones que hacen referencia al método ecológico de 

producción cuando se ha obtenido de conformidad con las normas de producción 
establecidas en el Reglamento (CE) 2092/1991, del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre 
la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

Artículo 26.  Requisitos a cumplir por los operadores.
Todo operador que produzca, elabore o importe de un país tercero algún producto para 

su comercialización, de conformidad con la reglamentación de la producción ecológica, 
deberá:

a) Notificar esa actividad a la Consejería competente en materia agroalimentaria o al 
organismo designado de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 2092/1991, del 
Consejo de 24 de junio de 1991.

b) Someter su empresa al régimen de control previsto en esta ley.

CAPÍTULO IX
Producción integrada y marcas de calidad diferenciada

Artículo 27.  Producción integrada.
1. Se entiende por producción integrada los sistemas agrícolas de obtención de 

vegetales que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y 
aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y 
químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la 
protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones 
realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos 
vegetales acogidos al sistema.

2. Los operadores de producción integrada que cumplan las normas aplicables a este 
sistema de producción y quieran utilizar las menciones y símbolos ligados al mismo deberán 
inscribirse en el Registro de producción integrada. La gestión del Registro se atribuye a la 
Consejería competente en materia agroalimentaria, y sus normas de funcionamiento se 
establecerán por Orden de esta Consejería.

Artículo 28.  Marcas de calidad diferenciada.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Título VII de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 

de Marcas, se entiende por:
a) Marca colectiva: todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para 

distinguir en el mercado los productos de los miembros de una asociación titular de la marca. 
Estas marcas sólo pueden solicitarse por asociaciones de productores, fabricantes o 
comercializadores que tengan capacidad jurídica, de acuerdo a la legislación vigente. La 
solicitud deberá acompañarse además de un reglamento de uso.

b) Marca de garantía: todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por una 
pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los 
productos a los que se aplican cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que 
concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de 
elaboración del producto.

2. Se considerarán marcas de calidad diferenciada las definidas en el apartado anterior 
si cumplen los siguientes requisitos:

a) Establecer obligaciones detalladas en relación con métodos agroalimentarios que 
garanticen:
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1.º Características específicas, incluido el proceso de producción, y
2.º Una calidad del producto final que exceda la calidad estándar del producto de que se 

trate.
b) Comprobación de los anteriores extremos por una entidad de control.
c) Estar abiertas a todos los productores que cumplan los requisitos establecidos.
d) Los productos habrán de haber sido producidos o elaborados en Castilla-La Mancha.
e) Responder a las oportunidades de mercado actuales y previstas.
f) Haber sido reconocida como figura de calidad por la Consejería competente en materia 

agroalimentaria.

TÍTULO III
Órganos de gestión

Artículo 29.  Concepto de órgano de gestión.
1. Se entiende por órgano de gestión aquella organización de naturaleza jurídico-privada 

legalmente constituida, a la que se atribuye la promoción, defensa y representación de las 
figuras de calidad.

La existencia de órganos de gestión será preceptiva en las siguientes figuras de calidad:
a) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
b) Los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, excepto los vinos de pago 

con menos de 5 operadores.
c) Las bebidas espirituosas con indicación geográfica.
Excepcionalmente, cuando en los supuestos anteriores previstos no exista órgano de 

gestión, corresponderá a la Consejería competente en materia agroalimentaria realizar las 
funciones de dichos órganos, excepto en el caso de los vinos de calidad producidos en 
regiones determinadas, que corresponderá al Comité de Gestión de los vcprd del Instituto de 
la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.

2. Los órganos de gestión tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Podrán participar o relacionarse 
con toda clase de asociaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, agrupaciones 
de productores, organizaciones interprofesionales, así como con las administraciones 
públicas estableciendo los oportunos acuerdos de colaboración.

Las competencias de cada órgano de gestión quedan limitadas a los productos 
protegidos por las figuras de calidad, en cualquier fase de producción, acondicionamiento, 
almacenaje, circulación y comercialización, y a los titulares de los bienes inscritos en los 
registros correspondientes.

3. Existirá un único órgano de gestión por figura de calidad reconocida.
4. Los miembros de sus órganos de gobierno deberán ser titulares de los bienes inscritos 

en los registros que se establezcan en la norma específica reguladora de la figura de 
calidad.

5. Además de por esta Ley, los órganos de gestión de las figuras de calidad se regirán 
por lo dispuesto en la norma específica de la figura de calidad, así como por sus estatutos.

6. El órgano de gestión podrá percibir por la inscripción en los registros de los 
operadores agroalimentarios acogidos a una figura de calidad una cantidad suficiente para la 
gestión de los mismos.

 
 

Artículo 30.  Fines y funciones de los órganos de gestión.
1. Los órganos de gestión tendrán los siguientes fines: representación, defensa, 

garantía, investigación, desarrollo y promoción de los productos amparados por las figuras 
de calidad.

2. Las funciones de los órganos de gestión son:
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a) Velar por el prestigio y fomento de la figura de calidad y denunciar, en su caso, 
cualquier uso incorrecto de la misma ante los órganos administrativos competentes.

b) Investigar los sistemas de producción y comercialización y difundir su conocimiento y 
aplicación. Asesorar a las empresas que lo soliciten y a la Administración.

c) Elaborar y proponer a la autoridad competente el pliego de condiciones o normas de 
producción de las figuras de calidad, así como sus posibles modificaciones.

d) Promocionar e informar a los consumidores sobre las características de calidad de los 
productos.

e) Realizar actividades promocionales.
f) Confeccionar las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los 

productos amparados y el resto de informaciones que les sean solicitadas, y presentarlas a 
la Dirección General competente en materia agroalimentaria para su difusión y general 
conocimiento.

g) Colaborar con la autoridad competente en la materia gestionando los 
correspondientes registros de la figura de calidad donde se inscribirán los operadores 
agroalimentarios y sus medios e instalaciones.

h) Gestionar las cuotas obligatorias que en la norma reguladora de la figura de calidad se 
establezcan para la financiación del órgano de gestión.

i) Colaborar con las autoridades competentes, particularmente en el mantenimiento de 
los registros públicos oficiales, así como con los órganos de control.

Artículo 31.  Registro de Órganos de Gestión.
Se creará, dependiente de la Consejería competente en materia agroalimentaria y 

adscrito a la Dirección General competente en materia de mercados alimentarios, un 
Registro de Órganos de Gestión de figuras de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha 
de carácter informativo, en el que serán inscritos los órganos de gestión regulados por la 
presente Ley

Artículo 32.  Comité de seguimiento de las figuras de calidad.
A fin de asegurar la colaboración y cooperación entre la Administración Regional, los 

órganos de gestión y otras entidades y representantes relacionados con las figuras de 
calidad, se podrán constituir comités de seguimiento de las figuras de calidad, cuya creación, 
composición, competencia, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa se 
determinará reglamentariamente.

TÍTULO IV
Entidades de control de la calidad agroalimentaria

Artículo 33.  Entidades de control.
1. Las entidades de control son organismos, públicos o privados, independientes e 

imparciales, que realizan el control de los procesos de producción, elaboración y 
comercialización y de las características fisicoquímicas, organolépticas y específicas que 
definen un producto amparado por una figura de calidad.

2. El control y certificación de los productos amparados por una denominación de origen 
protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), por una especialidad 
tradicional garantizada (ETG), de los vinos de la tierra, de los vinos espumosos de calidad 
con indicación geográfica y de las bebidas espirituosas con indicación geográfica, así como 
el de la producción integrada y ecológica se realizará por entidades que cumplan la norma 
UNE-EN 45011:1998, sobre requisitos generales para entidades que realizan certificación.

3. El control de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas debe ser 
efectuado por una entidad de inspección que cumpla los requisitos generales establecidos 
por la norma UNE-EN ISO/IEC -17020: 2004 o las normas que la sustituyan.

4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que deben cumplir las entidades 
para su autorización como entidades de control, la forma de tramitación de dicha 
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autorización y, si procede, sus modificaciones, así como el procedimiento de seguimiento 
sobre las actuaciones de las entidades.

Artículo 34.  Autorización provisional de las entidades de control.
1. Las entidades de control deberán contar con una declaración expresiva de que 

poseen la competencia técnica necesaria, expedida por una entidad de acreditación 
reconocida. Inicialmente, la Consejería competente en materia agroalimentaria podrá 
concederles una autorización provisional de funcionamiento, mientras se sustancia el 
proceso de acreditación, de modo que aquella entidad pueda evaluar adecuadamente si la 
actividad de los organismos se atiene a los criterios generales que les resultan de aplicación.

2. La autorización mencionada en el apartado anterior podrá ser revocada cuando la 
entidad de acreditación certifique que el proceso de acreditación se encuentra paralizado 
durante un período superior a cuatro meses por hechos o causas directamente imputables al 
organismo en cuestión. En caso de revocación de la autorización, el organismo afectado no 
podrá seguir actuando dentro del ámbito para el que se hallaba provisionalmente autorizado.

TÍTULO V
Aseguramiento de la calidad agroalimentaria

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 35.  Finalidades y ámbito de aplicación.
1. La finalidad del aseguramiento de la calidad agroalimentaria es garantizar la 

conformidad de los productos agroalimentarios y la competencia leal de las transacciones 
comerciales de los operadores agroalimentarios.

2. El ámbito de aplicación del presente Título se extiende a todas las etapas de la 
producción, transformación y comercialización de los productos, materias y elementos para 
la producción y la comercialización agroalimentarias.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Título los aspectos en los que 
interviene cualquier componente regulado por normas sanitarias, veterinarias o relativas a la 
seguridad física de las personas o los animales, especialmente las cuestiones relacionadas 
con la salud, el control microbiológico, la inspección veterinaria, el control de puntos críticos, 
el control de residuos en animales, carnes y vegetales, o con la normativa sobre sustancias 
peligrosas y medio ambiente.

CAPÍTULO II
Obligaciones de los operadores agroalimentarios

Artículo 36.  Deberes generales de los operadores agroalimentarios.
1. Los operadores agroalimentarios quedarán sujetos a los requisitos, condiciones, 

obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente ley y demás normas específicas 
que sean de aplicación, quedando particularmente obligados a:

a) Asegurar y garantizar que los productos alimentarios o las materias y elementos para 
la producción y la comercialización agroalimentarias cumplen la legislación vigente en 
materia de calidad y conformidad.

b) Comunicar a los órganos competentes en la materia cualquier forma de fraude, 
falsificación, alteración, adulteración, abuso, negligencia u otra práctica que induzca a 
engaño a otros operadores agroalimentarios o a los consumidores y perjudique o ponga en 
riesgo la calidad de los productos agroalimentarios, la protección de los consumidores o los 
intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.

c) Comunicar inmediatamente a la administración, una vez conocida la circunstancia por 
el propio operador, que los productos agroalimentarios o algunos elementos y materias para 
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la producción y comercialización agroalimentarias que ha comercializado no cumplen la 
vigente legislación en materia de calidad y conformidad.

d) Informar a los receptores o consumidores de las características esenciales y 
cualitativas y de las condiciones de producción y distribución que afecten a la calidad del 
producto, asegurándose de que la información relativa al etiquetado, la publicidad, la 
presentación, incluidos la forma, apariencia o envasado y los materiales de envasado de los 
productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentarias, no induzcan a engaño a los receptores y consumidores.

e) Disponer de los elementos necesarios que demuestren la veracidad y la exactitud de 
las informaciones facilitadas o que hacen constar en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento, los documentos comerciales, la publicidad y la presentación de los 
productos agroalimentarios, materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias que comercialicen, así como de los productos utilizados en su producción o 
transformación.

f) Colaborar con los servicios de inspección.
g) Disponer de los sistemas para el aseguramiento de la calidad y para garantizar la 

trazabilidad de los productos agroalimentarios previstos en el presente Capítulo.
2. Además de las obligaciones anteriormente establecidas, los operadores 

agroalimentarios que estén amparados en una figura de calidad deberán:
a) Inscribir sus medios de producción e instalaciones en los registros gestionados por el 

correspondiente órgano de gestión, cuando existan, y someterse, en todo caso, a un sistema 
de control.

b) Colaborar con los órganos de gestión para defender y promocionar estos productos.

Artículo 37.  Registro de Industrias Agroalimentarias.
1. Los operadores agroalimentarios que manipulen, conserven y transformen productos 

agroalimentarios deberán inscribir sus instalaciones en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias, según las condiciones y con las exenciones que se establezcan legal o 
reglamentariamente.

2. La inscripción en este registro no exime de la inscripción en aquellos otros en la que la 
misma sea preceptiva.

Artículo 38.  Sistema interno de control de calidad.
Con el fin de cumplir los deberes del artículo 36, los operadores agroalimentarios deben 

tener:
a) Un sistema de documentación que permita definir las fases del proceso de 

elaboración y garantizar su control.
b) Un plan de control de calidad que contemple, como mínimo, los procedimientos, la 

periodicidad y la frecuencia de la toma de muestras, las especificaciones y el destino de los 
productos en el caso de que no se ajusten a la normativa. Este plan también debe justificar si 
es necesario o no que los operadores dispongan de un laboratorio de control.

Artículo 39.  Sistema de reclamaciones y retirada de productos.
Los operadores agroalimentarios deben disponer de un procedimiento de tratamiento de 

las reclamaciones y deben establecer un mecanismo de retirada inmediata de los productos 
no conformes existentes en el circuito de distribución o comercialización que permita conocer 
con exactitud el destino de los productos que deben retirarse, los cuales, ante una eventual 
nueva puesta en circulación, deben ser evaluados nuevamente por el control de calidad.

Artículo 40.  Aseguramiento de la trazabilidad de los productos.
1. La trazabilidad de los productos agroalimentarios y de los elementos y materias para 

la producción y la comercialización agroalimentarias debe asegurarse en todas las etapas de 
la producción, la transformación y la comercialización.
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2. Los operadores agroalimentarios están obligados a establecer sistemas y 
procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad que permitan conocer en 
cualquier momento la identidad y localización de los suministradores y receptores de los 
lotes o partidas de productos agroalimentarios y las materias y elementos para la producción 
y la comercialización agroalimentarias con los que trabajan, así como las informaciones 
relativas a dichos productos, en especial la identificación, naturaleza, origen, registros de los 
productos, características cualitativas y condiciones de producción y comercialización.

3. Las informaciones que no puedan ser verificadas no podrán ser incluidas en los 
sistemas y procedimientos de aseguramiento de la trazabilidad.

4. Los operadores agroalimentarios deben tener a disposición de los servicios de 
inspección y control la totalidad de la información relativa al sistema y los procedimientos de 
aseguramiento de la trazabilidad, así como los datos que contengan.

5. El sistema de aseguramiento de la trazabilidad que deben tener los operadores 
agroalimentarios, sin perjuicio de las normas sectoriales de aplicación, debe contener, como 
mínimo, los siguientes elementos:

a) La identificación de los productos.
b) Los registros de los productos.
c) La documentación que acompaña al transporte de los productos.

Artículo 41.  Identificación de los productos.
1. Los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y 

comercialización agroalimentarias acabados, susceptibles de ser comercializados con 
destino a los operadores agroalimentarios o consumidores finales, deben estar 
convenientemente identificados mediante el etiquetado reglamentario.

2. En el supuesto de productos a granel, los operadores están obligados a utilizar 
dispositivos físicos de identificación de los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de 
envases que contengan productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias. Dicha identificación debe efectuarse de 
forma clara mediante una rotulación o marcaje únicos, indelebles e inequívocos y ha de 
quedar registrada y relacionada con los registros y, si procede, con la documentación 
descriptiva de los productos.

3. Está prohibido el almacenamiento en cualquier instalación o el transporte de productos 
no identificados.

Artículo 42.  Registros de los productos.
1. Los operadores agroalimentarios deben tener actualizado un sistema de registros para 

la conservación de la información o la contabilidad material de los productos 
agroalimentarios y de las materias y elementos que utilicen para la producción, la 
transformación y la comercialización agroalimentarias.

2. Los registros deben ser suficientes y adecuados para que en todo momento pueda 
disponerse de la información necesaria para relacionar los productos existentes en las 
instalaciones con sus datos identificativos, especialmente la identidad y el domicilio de quien 
los suministra o de quien debe recibirlos, y la naturaleza, origen, composición, características 
esenciales y cualitativas, designación y cantidad del producto.

3. En los registros deben constar las entradas y salidas de los productos 
agroalimentarios y las materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias de cada instalación y las manipulaciones, tratamientos y prácticas 
realizados.

4. El registro de productos que proceden de otras instalaciones ha de reproducir 
fielmente las características que constan en el documento de acompañamiento del 
transporte o en la documentación comercial.

5. Deben conservarse los registros de las operaciones realizadas en los cinco años 
anteriores y tenerlos a disposición de los servicios de inspección y control.
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Artículo 43.  Documentos de acompañamiento.
1. En caso de exención del etiquetado reglamentario, para transportar o hacer circular 

productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias debe disponerse de un documento en el cual han de constar los datos 
necesarios para que los receptores o consumidores de la mercancía tengan una suficiente y 
adecuada información. Este documento deberá incluir, como mínimo, la identificación y 
domicilio del suministrador, las características principales del producto, en particular la 
calidad, naturaleza, origen, composición, utilización, designación, denominación, categoría y 
fecha de producción.

2. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las 
copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos deben conservarse 
durante un período de cinco años y estar a disposición de los servicios de inspección y 
control.

3. Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas de identificación y 
codificación de los productos que sustituyan a los documentos de acompañamiento de los 
productos durante su transporte y circulación.

Artículo 44.  Prohibición de productos no conformes.
1. Los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y 

comercialización agroalimentaria que no cumplan lo establecido en la presente ley o en 
normas específicas tienen la consideración de no conformes y, en consecuencia, no pueden 
utilizarse ni comercializarse dentro del sector agroalimentario.

2. Los productos no conformes pueden ser objeto, si procede, de una inmediata 
regularización o, de forma controlada, ser destinados a otros sectores diferentes del 
agroalimentario, ser reexpedidos a su origen o ser destruidos.

3. En el supuesto de que un producto agroalimentario o una materia o elemento para la 
producción y comercialización agroalimentaria que pertenezca a un lote, partida o remesa 
concreta no sea conforme, todos los productos del mismo lote, partida o remesa se 
presumirán también no conformes, a no ser que el operador agroalimentario acredite lo 
contrario.

4. Los productos no conformes se identificarán debidamente con etiquetas o rótulos que 
hagan referencia a su no conformidad y estarán almacenados de manera separada y 
delimitada para evitar la confusión con los productos conformes.

5. Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes serán objeto de 
registro con arreglo a lo que dispone el artículo 42 de la presente ley.

6. En los documentos de acompañamiento de los productos no conformes se hará 
constar expresamente esta condición.

Artículo 45.  Cumplimientos específicos.
1. Por norma reglamentaria podrá exigirse el cumplimiento de las obligaciones que se 

establecen en este capítulo, o de algunas de ellas, a los titulares de explotaciones del sector 
primario, para un producto, sector o actividad determinada.

2. Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezcan disposiciones de ámbito 
sectorial, las normas de desarrollo de la presente ley podrán determinar para cada producto, 
sector o tipo de operador el nivel de las obligaciones que se establecen en este capítulo, 
particularmente en función de la naturaleza y del riesgo especial de los productos o 
actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la dimensión del 
operador y del volumen y la frecuencia de los intercambios de productos.

CAPÍTULO III
Control oficial de la calidad agroalimentaria

Artículo 46.  La actuación inspectora.
1. La Consejería competente en materia agroalimentaria desarrollará actuaciones de 

control e inspección sobre los productos agroalimentarios y las materias y elementos para la 
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producción y comercialización agroalimentarias, en orden a comprobar su adecuación a la 
normativa en materia de producción y comercialización agroalimentaria.

2. A los efectos de la comprobación de la adecuación a la normativa de aplicación a los 
productos agroalimentarios, las actuaciones de inspección y control deben efectuarse, 
especialmente, en lo que concierne a los siguientes aspectos:

a) Las propiedades de los productos: naturaleza, identidad, cualidades sustanciales, 
composición, contenido en principios útiles, especie, origen y procedencia.

b) La publicidad de los productos agroalimentarios y las materias y elementos para la 
producción y comercialización.

c) El uso adecuado de las denominaciones geográficas de calidad, y otros sistemas de 
protección de la calidad diferenciada.

d) La identidad y la actividad de los operadores.
e) La cantidad, la aptitud para el uso y las condiciones de uso de los productos.
3. La actuación inspectora se llevará a cabo:
a) En desarrollo de planes anuales de inspección.
b) Con motivo de denuncia, reclamación o queja.
c) A iniciativa propia del personal de inspección.

Artículo 47.  Competencias.
1. La Dirección General competente en materia agroalimentaria velará por el 

cumplimiento de la legislación en materia de calidad y conformidad de la producción y la 
comercialización agroalimentarias en la totalidad de las fases de producción, transformación 
y comercialización, sin perjuicio de lo que establece la normativa específica en materia de 
disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

2. En el supuesto de que, por la naturaleza de las investigaciones y de conformidad con 
los acuerdos que se establezcan con otros departamentos u administraciones competentes 
en la materia, la inspección y el control oficiales pueden extenderse al comercio al por menor 
o minorista y a los mercados mayoristas de destino, se comunicará al órgano competente en 
la materia.

3. Estarán sometidos a la inspección los productos agroalimentarios y las materias y 
elementos para la producción y comercialización agroalimentarias, y particularmente:

a) Los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno, medios de transporte, 
equipos y materiales, en las diferentes fases de producción, transformación y 
comercialización.

b) Los productos semiacabados y acabados dispuestos para la venta.
c) Las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos y demás productos 

utilizados para la preparación y producción de productos agroalimentarios.
d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos 

agroalimentarios.
e) Los procedimientos utilizados para la fabricación, elaboración o tratamiento de 

productos agroalimentarios.
f) El etiquetado, presentación y publicidad de los productos agroalimentarios.
g) Los medios de conservación.

Artículo 48.  Funciones de la inspección.
1. Son funciones de la inspección el control e inspección de la calidad y conformidad de 

los productos agroalimentarios y, en particular, las siguientes:
a) Verificar los productos acabados, las materias primas, los ingredientes, aditivos, 

vitaminas, sales minerales, oligoelementos, auxiliares tecnológicos, productos intermedios y 
demás productos que puedan utilizarse como componente.

b) Comprobar las condiciones en las que se efectúa cada una de las fases de 
producción, transformación y comercialización que tienen incidencia en la calidad y la 
conformidad de los productos.
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c) Controlar e inspeccionar la designación, denominación, presentación e inscripciones 
de cualquier naturaleza de los productos, envases, embalajes, los documentos de 
acompañamiento de los transportes, las facturas, los documentos comerciales, la publicidad, 
los registros, la contabilidad y la documentación de los sistemas de garantía de la 
trazabilidad.

d) Establecer los correspondientes programas de previsión que definan el carácter, la 
frecuencia y los criterios de las acciones de control que deben llevarse a cabo en un 
determinado período.

e) Detectar y evidenciar los riesgos de fraude, adulteración o falsificación; las prácticas 
no autorizadas, prohibidas, antirreglamentarias o clandestinas de los productos 
agroalimentarios, y los conductos que puedan afectar negativamente o que perjudiquen los 
intereses económicos del sector agroalimentario o de los consumidores.

f) Localizar los productos agroalimentarios y las materias y elementos para la producción 
y la comercialización agroalimentarias no conformes e impedir su acceso a los circuitos de 
comercialización.

g) Evaluar los medios y sistemas de control interno utilizados por los operadores 
agroalimentarios para asegurar la correcta ejecución de su actividad, en cumplimiento de la 
reglamentación de aplicación en materia de calidad y conformidad de los productos.

h) Verificar la fiabilidad de los sistemas y procedimientos de trazabilidad de los productos 
utilizados por los operadores agroalimentarios.

i) Impulsar el trámite de las acciones correctivas o punitivas derivadas de las presuntas 
infracciones detectadas en las acciones de control.

2. Se determinarán reglamentariamente los sistemas de control y el procedimiento de 
actuación de la inspección.

Artículo 49.  Del acto de la inspección.
1. La actuación inspectora consistirá en una o varias de las operaciones siguientes: 

inspección, toma de muestras y análisis, examen del material escrito y documental, examen 
de los sistemas de control aplicados por los inspeccionados y de los resultados que se 
desprendan de los mismos.

2. Los inspectores podrán acceder directamente a la documentación industrial, mercantil 
y contable de las empresas que inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de 
las actuaciones.

3. Asimismo, los inspectores podrán hacer copias o extractos del material escrito, 
informático y documental sometido a su examen.

4. Las operaciones mencionadas en los apartados anteriores podrán completarse en 
caso necesario:

a) Con las manifestaciones del responsable de la empresa inspeccionada y de las 
personas que trabajan por cuenta de dicha empresa.

b) Con la lectura de los valores registrados por los instrumentos de medida utilizados por 
la empresa.

c) Con las comprobaciones, realizadas por el inspector con sus propios instrumentos, de 
las mediciones efectuadas con los instrumentos instalados por la empresa.

5. Una vez realizadas todas las averiguaciones que estimen oportunas, los inspectores 
levantarán acta, haciendo una pormenorizada relación de las conductas y hechos 
constatados.

6. La actuación inspectora se ajustará a las prescripciones establecidas legal y 
reglamentariamente.

Artículo 50.  Del personal inspector.
1. En ejercicio de sus funciones, el personal de los órganos de la administración 

competente que realiza funciones inspectoras tiene la consideración de agente de la 
autoridad y puede solicitar la colaboración de cualquier administración pública, de las 
organizaciones profesionales y de las organizaciones de consumidores e incluso, si procede, 
el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
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2. El personal de la Administración que realice funciones inspectoras puede acceder, en 
ejercicio de sus funciones, a los locales e instalaciones, a los vehículos utilizados para el 
transporte de las mercancías y a la documentación industrial o contable de las empresas que 
inspeccione.

3. Los inspectores están obligados a cumplir estrictamente el deber de secreto 
profesional. El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

4. Las funciones inspectoras serán realizadas por el personal que con esa consideración 
conste en la relación de puestos de trabajo de la Consejería competente en materia 
agroalimentaria, así como por aquellos que, sean expresamente habilitados por resolución 
del Director General competente en materia de calidad agroalimentaria.

Artículo 51.  Obligaciones de los operadores agroalimentarios en materia de inspección.
Los operadores agroalimentarios tienen la obligación, a requerimiento de los órganos 

administrativos competentes en la materia o de los inspectores habilitados, de efectuar las 
siguientes actuaciones:

a) Permitir el acceso a los locales, a los vehículos utilizados para el transporte de las 
mercancías y facilitar las visitas de inspección.

b) Suministrar la información y la documentación justificativa de los sistemas de 
producción, transformación o comercialización y de las instalaciones, productos, equipos o 
servicios, que se solicite, a los efectos de su comprobación.

c) Permitir las visitas de inspección y la toma de muestras o cualquier otro tipo de control 
o ensayo sobre los productos agroalimentarios que elaboren, distribuyan o comercialicen, y 
sobre las materias primas, aditivos o materiales utilizados.

d) Facilitar al personal de la Administración que realiza funciones inspectoras la copia o 
reproducción de la documentación relativa a los productos agroalimentarios.

e) Justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos 
agroalimentarios.

Artículo 52.  Derechos de los operadores agroalimentarios en relación con los actos de 
inspección.

Los operadores agroalimentarios tienen derecho a recurrir a un contraperitaje de las 
pruebas o muestras tomadas en la inspección, dentro del plazo y con arreglo al 
procedimiento que reglamentariamente se determine.

Asimismo, podrán, en el momento de la inspección, exigir la acreditación del inspector, 
obtener una copia del acta y efectuar alegaciones en el mismo acto.

CAPÍTULO IV
Medidas cautelares y preventivas

Artículo 53.  Adopción de medidas cautelares y preventivas.
1. En ejercicio de la función inspectora y en aquellos casos en que existan claros indicios 

de infracción en materia de calidad y conformidad de la producción y comercialización 
agroalimentarias, el personal inspector, en casos de urgencia y para la protección provisional 
de los intereses implicados, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares o 
preventivas que estime oportunas, sin perjuicio de las que puedan acordar los órganos 
competentes para incoar, instruir o resolver el procedimiento.

2. Las medidas cautelares que adopte el inspector se harán constar en el acta 
correspondiente, así como los motivos de su adopción.

3. Si se han adoptado las medidas cautelares antes de la iniciación del procedimiento 
sancionador, en el acto de notificación de las mismas se fijará un plazo máximo de audiencia 
al interesado de tres días hábiles.

Las medidas cautelares habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, el cual habrá de efectuarse dentro de los quince 
días siguientes a su adopción.
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En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el 
citado plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso 
acerca de las mismas.

4. Estas medidas cautelares deben guardar proporción con la irregularidad detectada y 
deben mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
pertinentes diligencias o, en caso de que la no conformidad sea corregible, durante el tiempo 
necesario para la eliminación del hecho que motivó la actuación, lo que debe ser verificado 
por el personal que realiza las funciones inspectoras.

Estas medidas podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, 
durante la tramitación del procedimiento, y se extinguirán con la eficacia de la resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

5. Las medidas cautelares podrán adoptarse, entre otros, en los supuestos siguientes:
a) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y 

sociales del sector agroalimentario.
b) Cuando se usen inadecuadamente los nombres protegidos por las denominaciones de 

calidad, así como de los sistemas de protección o elaboración u otras indicaciones falsas 
que no correspondan al producto o induzcan a confusión.

c) Cuando exista fraude, adulteración o prácticas no permitidas en los productos 
agroalimentarios o en las materias o elementos para la producción y comercialización.

d) Si se comprueba que se transportan o comercializan productos agroalimentarios o 
materias o elementos para la producción y comercialización sin el preceptivo documento de 
acompañamiento o el mismo contiene indicaciones falsas, erróneas o incompletas.

e) Cuando existan indicios de riesgo para la salud y seguridad de las personas. En este 
último caso se dará inmediato conocimiento a las autoridades sanitarias.

Artículo 54.  Medidas cautelares.
1. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de los productos agroalimentarios, materias o elementos para la 

producción y la comercialización agroalimentarias.
b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar.
c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten productos 

agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias.

d) La retirada del mercado de productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias.

e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 
del establecimiento inspeccionado.

f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos 
agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias.

2. Además, para operadores inscritos en registros de los sistemas de protección o 
figuras de calidad, la medida cautelar podrá consistir también en la suspensión temporal del 
derecho al uso de la denominación, marca o elemento identificativo de que se trate.

3. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de control, podrá 
acordarse la suspensión cautelar de la autorización del citado órgano.

4. Las medidas cautelares podrán ser objeto de los recursos administrativos que 
procedan.

5. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares corren a cargo de la 
persona responsable o titular de derechos sobre las mercancías.

Artículo 55.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar adoptada, comunicará en el acuerdo de incoación a la persona 
responsable o titular de los derechos sobre las mercancías inmovilizadas que dispone de un 
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plazo de quince días para optar, según el nivel de factibilidad, por alguna o algunas de las 
siguientes operaciones:

a) Regularizar y enmendar la no conformidad de las mercancías, y proceder a su 
adaptación a la normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y subsanar la no conformidad de las mercancías y adaptar la designación 
en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o la presentación a la normativa de 
aplicación.

c) Destinar las mercancías a sectores distintos del agroalimentario, especialmente para 
uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, según corresponda.

d) Reenviar o devolver las mercancías a su lugar de origen.
e) Destruir las mercancías o mantenerlas en depósito, en tanto no se resuelva el 

procedimiento sancionador.
Con independencia de las opciones facilitadas, el órgano competente decidirá 

subsidiariamente el destino de las mercancías inmovilizadas, para el supuesto de que el 
responsable o titular de las mismas no opte, en el plazo otorgado al efecto, por alguna de las 
especificadas singularmente.

2. La ejecución de las opciones a que se refiere el apartado anterior habrá de ser 
verificada por el personal inspector de la Consejería competente en materia agroalimentaria.

3. El órgano competente podrá ordenar el levantamiento de la medida cautelar si se 
constata que las mercancías inmovilizadas han sido regularizadas o se les ha dado uno de 
los destinos especificados singularmente, sin perjuicio de la sanción que pudiera, en su 
caso, corresponder.

4. Los gastos generados por estas operaciones correrán a cargo del responsable o titular 
de derechos sobre las mercancías.

Artículo 56.  Medidas cautelares respecto a productos perecederos.
En caso de productos agroalimentarios de difícil conservación en su estado inicial o de 

productos perecederos inmovilizados o retenidos, que sean aptos para el consumo, el 
órgano competente podrá distribuir la mercancía entre entidades benéficas y otras 
instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, procediéndose, en caso contrario, a su 
destrucción.

Artículo 57.  Multas coercitivas.
En el supuesto de que el operador agroalimentario no realice las actividades ordenadas 

por la inspección, no aplique las medidas cautelares que se le impongan o no cumpla con las 
opciones impuestas, el órgano competente en materia agroalimentaria puede imponer 
multas coercitivas de hasta 6.000 euros, con una periodicidad de tres meses hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones impuestas.

TÍTULO VI
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones

Artículo 58.  Infracciones administrativas.
1. Constituye infracción administrativa en materia de calidad y conformidad de la 

producción y comercialización agroalimentarias y de control agroalimentario cualquier acción 
u omisión, dolosa o culposa, tipificada por la presente ley o demás disposiciones legales de 
aplicación.

2. Las infracciones tipificadas se clasifican en leves, graves o muy graves.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 137  Ley de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha

– 2208 –



Artículo 59.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. No disponer del certificado acreditativo de la inscripción oficial de la empresa, 

industria, establecimiento, instalación, local, medio de transporte, actividad, producto 
agroalimentario o la materia o elemento para la producción y la comercialización 
agroalimentarias, cuando esté obligado a su inscripción, o no exhibirlo en el correspondiente 
local de la forma establecida.

2. Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales, trasladar, cambiar de titularidad, 
cambiar de domicilio social o cerrar una industria agroalimentaria sin la correspondiente 
modificación registral.

3. No disponer de un procedimiento de tratamiento de las reclamaciones y de retirada de 
productos no conformes.

4. No tener a disposición, sin causa justificada, la documentación de los registros, 
cuando fuera requerida para su control en actos de inspección.

5. No comunicar a la autoridad competente cuando existe la obligación legal de hacerlo 
cualquier forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o 
ponga en riesgo la calidad de los productos, la protección de los consumidores o los 
intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.

6. No presentar las declaraciones de existencias, de producción o de movimiento de 
productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u omisiones, o fuera del 
plazo reglamentario.

7. No estar inscrito en los registros, establecidos reglamentariamente para cada una de 
las figuras de calidad, gestionados por el correspondiente órgano de gestión.

8. Presentar con inexactitudes, errores u omisiones las declaraciones que deban 
efectuarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de productos 
determinados, si los hechos constitutivos de infracción no afectan a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos consignados.

9. Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos agroalimentarios o de las 
materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, si dichas 
inexactitudes, errores u omisiones no se refieren a indicaciones obligatorias o no afectan a 
su naturaleza, identidad, calidad, características, composición, procedencia u origen.

10. No tener autorización para etiquetar en los supuestos en los que dicha autorización 
sea preceptiva o en los que las indicaciones que consten no sean las autorizadas.

11. Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos 
comerciales sin la autorización del órgano competente en la materia o no validarlos o 
autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.

12. No estar habilitado o autorizado para llevar los registros si este trámite es preceptivo 
o no hacer anotaciones en el registro si todavía no ha transcurrido el plazo de quince días 
desde la fecha en que debían haberse efectuado, siempre que los asientos no registrados 
puedan justificarse mediante otra documentación.

13. El incumplimiento de las obligaciones adicionales a las generales de cualquier 
operador que establezcan las normas reguladoras de los sistemas de protección y figuras de 
calidad, en materia de declaraciones, libros de registros, documentos de acompañamientos y 
otros documentos de control.

14. Incurrir en discrepancia entre las características reales del producto agroalimentario 
o la materia o elemento para la producción y comercialización agroalimentarias y las que 
ofrece el operador agroalimentario si se refiere a parámetros o elementos cuyo contenido 
queda limitado por la reglamentación de aplicación y el exceso o defecto no afecta a su 
propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o denominación 
del producto, o si las diferencias no superan el doble de la tolerancia admitida 
reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trata.

15. Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma distinta a la establecida, siempre 
que no afecten a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad 
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de los productos agroalimentarios o las materias o elementos para la producción 
agroalimentaria.

16. Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento 
meramente formal, no tipificado como grave.

17. Trasladar físicamente mercancías inmovilizadas cautelarmente, sin la autorización 
del órgano competente en la materia, siempre que no se violen los precintos y que las 
mercancías no salgan de las instalaciones donde han quedado inmovilizadas.

18. El suministro incompleto de información o documentación necesarias para las 
funciones de inspección y control administrativo.

19. Incumplir las instrucciones que sobre su actividad emanen de las Administraciones 
competentes en materia de defensa de la calidad de la producción agroalimentaria y de los 
requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en las normas relacionadas con la 
producción y comercialización agroalimentarias, incluido el transporte, siempre que se trate 
de infracciones meramente formales no previstas en los artículos siguientes.

Artículo 60.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 

transformación o comercialización de productos agroalimentarios o materias y elementos 
para la producción y la comercialización agroalimentarias sin autorización, ejercer 
actividades que no consten expresamente en la autorización o ejercer actividades para cuyo 
ejercicio ha sido cancelada su autorización.

2. No inscribir los productos, materias o elementos de la forma y en los supuestos 
establecidos para cada uno.

3. Incumplir las cláusulas de autorización o los requisitos exigibles y los plazos 
establecidos.

4. No comunicar inmediatamente a la Consejería competente en materia agroalimentaria, 
desde que se tenga conocimiento, la comercialización de productos, materias o elementos 
que no cumplen la legislación en materia de calidad y conformidad.

5. No tener o no llevar un sistema interno de control de calidad.
6. No disponer de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la 

identidad de los suministradores y receptores de los productos, o no disponer de 
informaciones relativas a la vida de estos productos, como su identificación, naturaleza, 
origen, características cualitativas y condiciones de producción y distribución.

7. No disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de 
aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, los registros y la documentación de 
acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad 
suficientes, comprensibles y actualizados.

8. Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetaje, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la 
presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos, o 
comercializarlos con una información que induzca a engaño a los receptores o 
consumidores.

9. No conservar durante el período reglamentario los originales de los documentos de 
acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

10. No poder demostrar la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, 
los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los productos 
agroalimentarios, o las que constan en los productos utilizados en su producción o 
transformación.

11. No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de 
facturas de venta o demás documentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener 
estos documentos con una información poco legible o comprensible o gestionarlos 
defectuosamente.

12. No hacer las pertinentes anotaciones en los registros transcurridos más de quince 
días desde la fecha en que reglamentariamente debían hacerse.
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13. No conservar los registros durante el tiempo reglamentario.
14. No poder correlacionar los productos existentes en las instalaciones con las 

características principales de estos productos que constan en los registros y con la 
documentación de acompañamiento o, si procede, en la documentación comercial, o no 
tener constancia de las entradas y salidas de los productos y de las manipulaciones, 
tratamientos y prácticas que se han efectuado en los mismos.

15. Cometer inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, 
rotulación, presentación y embalajes, si estas inexactitudes, errores u omisiones se refieren 
a indicaciones obligatorias.

16. No identificar los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de envases de productos 
a granel o identificarlos defectuosamente o sin marcaje indeleble e inequívoco.

17. Depositar productos no identificados en cualquier instalación o medio de transporte.
18. No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que deban 

realizarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de determinados 
productos, o tener inexactitudes, errores u omisiones en las declaraciones, si los hechos 
constitutivos de infracción afectan a su naturaleza, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los productos consignados.

19. Utilizar en el etiquetado, los envases, embalajes, presentación, oferta, publicidad de 
los productos agroalimentarios o las materias y elementos para la producción y 
comercialización agroalimentarias indicaciones, razones sociales, nombres o 
denominaciones comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, 
denominaciones, designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de su 
origen o procedencia, indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración que:

a) No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, 
puedan inducir a confusión, aunque estén precedidos por los términos tipo, estilo, género, 
imitación, sucedáneo, o análogos.

b) No correspondan a la verdadera identidad del operador.
c) No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, envase, 

comercialización o distribución.
d) No sean verificables.
20. Modificar la verdadera identidad de los productos agroalimentarios o de las materias 

y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias que sirva para 
identificarlos.

21. Falsificar productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentarias, inducir a confusión o engaño en lo que concierne a estos 
productos, así como expedirlos, o comercializarlos, incluso en el caso de que la falsificación 
sea conocida por los receptores, compradores o consumidores.

22. Cometer fraude en las características de los productos agroalimentarios o las 
materias y los elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias, 
especialmente las relativas a su identidad, naturaleza, especie, composición, contenido, 
designación, definición reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de 
humedad, contenido en principios útiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia 
existente entre las características reales del producto agroalimentario o de la materia o los 
elementos de que se trate y las que ofrece el operador agroalimentario, así como todo acto 
de naturaleza similar que implique una trasgresión o incumplimiento de lo dispuesto por la 
legislación vigente.

23. Utilizar o comercializar productos agroalimentarios o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias no conformes, y tener productos, 
sustancias, equipos, maquinaria, materias o elementos no autorizados por la legislación 
específica para actividades relacionadas con las etapas de producción, transformación o 
comercialización agroalimentarias.

24. Comercializar productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción 
y la comercialización agroalimentarias que hayan sido objeto de prácticas o tratamientos no 
autorizados, o bien que están etiquetados, marcados o identificados con nombres o 
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indicaciones no conformes, aunque esta circunstancia sea conocida por los receptores, 
compradores o consumidores.

25. Tener medios de producción o elaborar productos o materias y elementos para la 
producción y la comercialización agroalimentarias, mediante tratamientos o procesos no 
autorizados por la legislación vigente, así como adicionar o sustraer sustancias o elementos 
que modifiquen su composición.

26. Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes o los respectivos agentes, para el cumplimiento de las funciones de 
información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a 
que se refiere la presente ley, y suministrar información inexacta o documentación falsa, y 
concretamente las siguientes actuaciones:

a) No permitir el acceso a los locales, instalaciones o vehículos de transporte.
b) No permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre los 

productos.
c) No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos puestos en 

circulación.
d) No proporcionar en el momento de la inspección toda la documentación y los datos e 

informaciones que el personal de la Administración pública que efectúa funciones 
inspectoras necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, o no permitir su 
comprobación.

e) No proporcionar al personal que realiza funciones de inspección, en el plazo que éste 
le otorgue, los datos o informaciones requeridos.

f) No aportar la documentación requerida por el personal que realiza funciones 
inspectoras en el momento de la inspección, o no aportarla en el plazo indicado.

27. Manipular, trasladar o tener cualquier forma de mercancía cautelarmente 
inmovilizada con violación de los precintos, o si las mercancías salen de las instalaciones 
donde fueron intervenidas sin la autorización del órgano competente en la materia.

28. Comercializar productos agroalimentarios sin someterse al control previo establecido 
cautelarmente.

29. Movilizar los vehículos paralizados cautelarmente.
30. Poner en funcionamiento un área, un elemento o una actividad del establecimiento 

cautelarmente suspendido.
31. Comercializar, comprar o adquirir productos agroalimentarios o materias y elementos 

para la producción y comercialización agroalimentaria, cuando dichas actividades hubieran 
sido objeto de suspensión cautelar.

32. Cometer una infracción leve cuando hubiera sido sancionado por resolución firme por 
otra infracción leve cometida en los tres años anteriores.

Artículo 61.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos 

o emblemas referidos a los nombres protegidos por una denominación de origen protegida 
(DOP), una indicación geográfica protegida (IGP), una especialidad tradicional garantizada 
(ETG), un vino producido en una región determinada (vcprd), una denominación geográfica o 
una marca de calidad agroalimentaria que tengan otros sistemas de protección de calidad 
agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o con 
los signos o emblemas que les sean característicos, que puedan inducir a confusión sobre la 
naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan acompañados de los términos 
tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo, o análogos.

2. Tener, negociar, utilizar indebidamente o falsificar los documentos, etiquetas y demás 
elementos de identificación propios de las denominaciones de origen protegidas (DOP), las 
indicaciones geográficas protegidas (IGP), las especialidades tradicionales garantizadas 
(ETG), los vinos producidos en una región determinada (vcprd), las denominaciones 
geográficas, las marcas de calidad agroalimentaria u otros sistemas de protección de la 
calidad agroalimentaria.
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3. Realizar cualquier acción, tanto por parte de los elaboradores como de los miembros 
de los órganos de gestión, que cause desprestigio o perjuicio a la figura de calidad, que 
tienda a producir confusión sobre la verdadera naturaleza del producto.

4. Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con 
infracciones graves de la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitarlas o 
encubrirlas.

5. Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 
adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros a los cuales se faciliten la 
sustancia, los medios o procedimientos para realizarlos, encubrirlos o enmascararlos.

6. Suministrar a industrias agroalimentarias, a título oneroso o gratuito, productos 
agroalimentarios o materias o sustancias no permitidas para la elaboración de los productos 
para los cuales están autorizadas dichas industrias.

7. Negarse absolutamente a la actuación de los servicios públicos de inspección.
8. Vejar, coaccionar, intimidar o amenazar al personal de la Administración que realiza 

funciones de inspección, a los instructores de los expedientes sancionadores, al personal de 
los organismos de gestión o de las entidades de control, o ejercer cualquier otra forma de 
presión.

9. Cometer una infracción grave cuando hubiera sido sancionado por resolución firme 
por otra infracción grave cometida en los tres años anteriores.

Artículo 62.  Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones cometidas en lo concerniente a los productos 

envasados y con el dispositivo de cierre íntegro:
a) La firma o razón social que figura en el etiquetado o en los documentos de 

acompañamiento, excepto en caso de que se demuestre que los tenedores han falsificado el 
producto o lo han conservado mal, siempre que en el etiquetado se especifiquen sus 
condiciones de conservación. En el supuesto de que se hayan falsificado el etiquetado o los 
documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponde a quien haya efectuado la 
falsificación.

b) Los elaboradores o los fabricantes que no figuren en el etiquetado o en los 
documentos de acompañamiento, si se prueba su connivencia.

c) Las personas que comercializan productos no conformes, si del etiquetado o los 
documentos de acompañamiento se deduce directamente la infracción.

d) Los comercializadores del producto, en caso de que el producto envasado no tenga 
los datos necesarios para identificar a los responsables, a menos que puedan identificarse 
los envasadores, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los tenedores.

2. Son responsables de las infracciones cometidas en lo que concierne a los productos a 
granel o envasados los operadores agroalimentarios que tengan el producto, con excepción 
de que éstos puedan demostrar la responsabilidad de anteriores tenedores, sin perjuicio de 
la responsabilidad que corresponda al actual.

3. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, pueden ser consideradas 
también responsables las personas que integran sus órganos rectores o de dirección y los 
técnicos responsables de la elaboración o fabricación y del control interno.

4. Los transportistas que trasladen mercancías sin la adecuada documentación son 
considerados responsables si se prueba su connivencia con los responsables.

5. Si, en la comisión de una misma infracción, ha participado más de una persona, física 
o jurídica, la responsabilidad es solidaria.

6. La imposición de cualquiera de las sanciones establecidas por la presente ley no 
excluye la responsabilidad civil o penal de los sancionados ni la indemnización que pueda 
exigírseles por daños y perjuicios.

Artículo 63.  Sanciones.
1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente ley les corresponden las 

siguientes sanciones pecuniarias:
a) Las infracciones leves, con una sanción pecuniaria de 150 a 4.000 euros.
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b) Las infracciones graves, con una sanción pecuniaria de 4.001 a 60.000 euros, 
pudiendo rebasarse dicho importe hasta el quíntuplo del valor de mercado de las mercancías 
no conformes.

c) Las infracciones muy graves, con una sanción pecuniaria de 60.001 a 1.200.000 
euros, pudiendo rebasarse dicho importe hasta el décuplo del valor de mercado de las 
mercancías no conformes.

2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efectuarse de forma que la comisión 
de las infracciones no resulte más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las 
normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

3. En los supuestos de infracciones calificadas como graves, puede acordarse, como 
sanción accesoria, el cierre temporal de la empresa, establecimiento o industria que haya 
cometido las infracciones, por un período máximo de un año. En el caso de infracciones muy 
graves, el período máximo es de hasta cinco años.

4. En caso de infracciones muy graves podrá acordarse como sanción accesoria la 
pérdida durante los tres años siguientes a la firmeza de la resolución en vía administrativa, 
del derecho a obtener ayudas gestionadas por la Administración pública de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

5. No tienen carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se 
cumplan los requisitos exigidos.

6. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas 
por operadores cuyos productos estén amparados por figuras de calidad, puede acordarse, 
como sanción accesoria, la suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o 
marca, por tiempo inferior a dos o tres años, según se trate de infracciones graves o muy 
graves respectivamente. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o 
marca supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas y otros documentos de la 
denominación.

7. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos agroalimentarios y 
materias o elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias relacionados 
con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador debe acordar su destino y puede decomisar las mercancías que, por sus 
circunstancias, no puedan ser objeto de utilización o comercialización, debiendo determinar 
el destino final que ha de darse a la mercancía decomisada.

8. Los gastos ocasionados por las actuaciones relacionadas en el anterior apartado 
corren a cargo de los infractores.

9. En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones que se les imponen 
como sanción accesoria o de que las cumplan de forma incompleta, pueden imponérseles 
multas coercitivas con la finalidad de que cumplan íntegramente la sanción.

10. Las multas coercitivas deben imponerse con una periodicidad de tres meses hasta el 
cumplimiento total de la sanción, y no pueden ser superiores a 6.000 euros.

Artículo 64.  Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la cuantía de las sanciones, deben tenerse en consideración los 

siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) La naturaleza de los perjuicios causados o que podrían haberse causado, 

especialmente el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir a los operadores 
agroalimentarios y a los consumidores.

c) La reincidencia de faltas muy graves. Se considera reincidencia la comisión en el 
plazo de un año de una infracción de la misma naturaleza si ha sido declarado por resolución 
firme. El plazo comenzará a contar desde que la resolución haya adquirido firmeza en vía 
administrativa.

d) La concurrencia de varias irregularidades o infracciones que se sancionan en el 
mismo procedimiento.
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e) El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el 
sector.

f) El reconocimiento y la enmienda de las infracciones con anterioridad a la resolución 
del correspondiente procedimiento sancionador.

g) El valor y el volumen o cantidad de las mercancías o productos afectados por la 
infracción.

h) La falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación 
de que se trate.

i) El nivel de incumplimiento de las advertencias previas.
j) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones una vez 

cuantificado, que en ningún caso puede ser superior a la sanción impuesta.
k) La generalización en un sector determinado de un mismo tipo de infracción.

Artículo 65.  Concurrencia de infracciones.
Si concurren dos o más infracciones imputables a la misma persona y alguna de éstas 

fuera el medio necesario para cometer otra, debe imponerse como sanción conjunta la 
correspondiente a la infracción más grave, en su grado máximo.

Artículo 66.  Prescripción.
1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de cinco años para las muy graves, 

de tres años para las graves y de un año para las leves, a contar de la fecha de comisión de 
la infracción.

2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 
1 para las respectivas infracciones, a contar desde el día siguiente a aquel en que la 
resolución sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa.

3. En caso de concurrencia de infracciones leves, graves o muy graves o de que alguna 
de estas infracciones sea el medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción es 
el establecido para la infracción más grave.

CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador

Artículo 67.  Principios del procedimiento sancionador.
1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento sancionador de aplicación a los 

ámbitos de actuación de la presente ley, estableciendo que el plazo máximo para notificar la 
resolución será de dieciocho meses, excepto en los supuestos en que el procedimiento se 
haya paralizado por causa imputable a la persona interesada o de que, en la fase de práctica 
de pruebas, circunstancias excepcionales imposibiliten realizarla en los plazos previstos 
legalmente. En todos los casos, este procedimiento debe ajustarse a los principios que 
informan las normas generales sobre el procedimiento sancionador, y especialmente a:

a) Las diligencias preliminares.
b) El contenido de las fases del procedimiento.
c) La práctica de la prueba.
d) Las ampliaciones de los plazos, si la complejidad del procedimiento lo requiere.
2. Los hechos constatados por el personal de la Administración Pública que realiza 

funciones inspectoras que se hayan hecho constar en un acta gozan de la presunción de 
certeza, salvo prueba en contrario.

3. Si se aprecia que los hechos objeto de un procedimiento sancionador pueden ser 
constitutivos de delito o falta, la Administración debe trasladar las actuaciones al ministerio 
fiscal y dejar en suspenso el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial se 
pronuncie. La sanción de la autoridad judicial excluye la imposición de sanciones 
administrativas, en los supuestos en que se aprecie identidad de sujetos, hecho y 
fundamento entre ambas. Si la resolución judicial es absolutoria, la Administración puede 
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continuar la tramitación del procedimiento sancionador, respetando los hechos que los 
tribunales o los juzgados hayan declarado probados.

4. En el supuesto de que el procedimiento sancionador se haya iniciado como 
consecuencia de resultados analíticos, en el caso de que los inculpados no acepten estos 
resultados, pueden solicitar la realización de análisis contradictorios de la forma que se 
establezca por reglamento.

Artículo 68.  Procedimiento sancionador simplificado.
En caso de infracciones leves, se seguirá el procedimiento simplificado si los hechos han 

sido recogidos en el acta correspondiente o se deducen de la documentación recogida en la 
inspección o de los resultados de los análisis. En estos supuestos, el plazo máximo de 
duración del procedimiento será de tres meses.

Artículo 69.  Apercibimiento.
Si como consecuencia de una inspección, se comprueba la existencia de irregularidades, 

el órgano competente en la materia puede hacer una advertencia al operador en el sentido 
de que corrija los defectos detectados, siempre que no haya sido ya advertido en el último 
año por un hecho igual o similar y que la infracción esté tipificada como leve.

Artículo 70.  Competencias.
1. A los efectos de lo que dispone la presente ley, corresponde al titular de la Dirección 

General competente acordar el inicio de los procedimientos sancionadores y designar su 
instructor o instructora.

2. Tienen competencia para imponer las sanciones que establece la presente ley los 
siguientes órganos:

a) La persona titular de la Dirección General competente en materia agroalimentaria, en 
caso de infracciones leves y graves.

b) La persona titular de la Consejería competente en materia agroalimentaria, en caso de 
infracciones muy graves y en todos aquellos supuestos de infracciones graves o muy graves 
en los que se imponga como sanción accesoria el cierre del establecimiento por plazo 
inferior a un año.

c) El Consejo de Gobierno, en caso de infracciones en las que se imponga el cierre del 
establecimiento por tiempo superior a un año e inferior a cinco, de acuerdo con el artículo 63 
de la presente ley.

Artículo 71.  Régimen sancionador aplicable a las entidades de control de la calidad 
agroalimentaria.

1. Las entidades de control incurrirán en infracción administrativa de carácter leve, 
sancionable con amonestación, en los siguientes casos:

a) Cuando no se haya comunicado, dentro de los plazos establecidos 
reglamentariamente o, en su defecto, en la resolución de su autorización, toda la información 
pertinente relativa a sus actuaciones, organización y operadores sujetos a su control, que 
resulte necesaria para su supervisión.

b) Cuando se produzca una demora injustificada, por tiempo igual o inferior a un mes, en 
la realización de las comprobaciones solicitadas por la autoridad competente.

c) Cuando se emitan informes acerca de sus actuaciones o ensayos cuyo contenido no 
esté basado en observaciones directas y circunstanciadas, recogidas por escrito y suscritas 
por persona adecuadamente identificada.

d) Cuando se aparten de forma injustificada de lo establecido en sus propios 
procedimientos de actuación.

2. Las entidades de control incurrirán en infracción administrativa de carácter grave, 
sancionable con suspensión de su autorización por un período de tiempo no superior a seis 
meses, en los siguientes casos:
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a) Cometer una infracción leve cuando haya sido sancionado por resolución firme por la 
comisión de otras dos infracciones leves en un período de dieciocho meses.

b) Cuando se produzca una demora injustificada, por tiempo superior a un mes, en la 
realización de las comprobaciones solicitadas por la autoridad.

c) Cuando se emitan informes o resultados de ensayos cuyo contenido no se 
corresponda con la realidad.

3. Las entidades de control incurrirán en infracción administrativa de carácter muy grave, 
sancionable con la revocación definitiva de su autorización, en los supuestos de 
incumplimiento de las condiciones esenciales tenidas en cuenta al concederles la 
autorización. Asimismo, constituirá infracción muy grave la comisión de una infracción grave 
cuando haya sido sancionado por resolución firme por la comisión de otra infracción grave 
en un período de tres años.

A los efectos de este apartado, se entenderá por condiciones esenciales de la 
autorización, las relacionadas con la competencia técnica de la entidad, su independencia, 
imparcialidad, objetividad y confidencialidad, así como, si procede, con el ejercicio de un 
control apropiado sobre la utilización de sus concesiones, certificados y marcas de 
conformidad.

4. De las sanciones que sean impuestas a estas entidades por faltas graves y muy 
graves se dará cuenta a la entidad de acreditación que en cada caso corresponda.

Disposición derogatoria única.  Cláusula derogatoria.
Se deroga el artículo 50 y la Disposición Adicional Sexta de la Ley 8/2003, de 20 de 

marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha.

Disposición final primera.  Ampliación del objeto social de la Empresa pública de 
certificación e inspección de calidad y modificación de su adscripción.

Se modifica el apartado primero y tercero de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha. En el apartado primero 
la referencia al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha se sustituye por la 
Consejería competente en materia de Agricultura, adscribiéndose la empresa a dicha 
Consejería.

En el apartado tercero de la Disposición adicional primera se incluye un segundo párrafo 
con el siguiente tenor:

«La Sociedad también tendrá por objeto todo tipo de actuaciones, trabajos y 
prestaciones de servicios, así como la elaboración y ejecución de estudios, planes, 
proyectos, ejecución de cualquier tipo de consultoría y asistencia técnica y formativa, incluida 
la gestión y explotación de actividades económicas, relacionadas con materias agrícolas, 
ganaderas y agroalimentarias.»

Disposición final segunda.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la presente ley, así como para actualizar la cuantía de las 
sanciones pecuniarias previstas en ella, teniendo en cuenta las variaciones del índice de 
precios al consumo.

Disposición final tercera.  Aplicación supletoria.
La presente ley se aplicará con carácter supletorio a aquellas materias ya reguladas por 

leyes especiales, tales como la legislación sobre protección y defensa de consumidores y 
usuarios y la legislación sobre el vino.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha.
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§ 138

Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible 
de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 130, de 23 de junio de 2008
«BOE» núm. 193, de 11 de agosto de 2008
Última modificación: 14 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2008-13685

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Castilla-La Mancha tiene una superficie forestal algo superior a 3.500.000 hectáreas, 

equivalente al 44 por ciento de su territorio, correspondiendo aproximadamente las tres 
cuartas partes a monte arbolado. La importancia de los montes de la región no sólo se pone 
de manifiesto por la extensión que ocupan, lo que se traduce en numerosos e inestimables 
beneficios medioambientales para la sociedad, sino también por el destacado papel que 
están llamados a desempeñar en el desarrollo del medio rural, pudiendo constituir, 
adecuadamente gestionados, un importante factor de estabilidad de su población, al ser 
fuente generadora de riqueza y empleo el aprovechamiento de los recursos renovables que 
atesoran.

En muchas áreas rurales de nuestra región la actividad forestal se manifiesta de forma 
relevante, tanto en términos de empleo como de generación de renta. Si, además del valor 
económico de los productos forestales obtenidos del monte, se tiene en cuenta su creciente 
valor social, en el contexto de una sociedad cada vez más urbanizada que practica de forma 
creciente el turismo rural, y demanda más actividades al aire libre en contacto con la 
naturaleza, o la interpretación del paisaje, la presencia de los montes, en especial los 
arbolados, es insustituible.

La erosión, uno de los principales problemas medioambientales en amplias zonas de 
Castilla-La Mancha, principalmente en su modalidad hídrica, no sólo ocasiona importantes 
pérdidas de fertilidad del suelo, también es causa de otros efectos indeseados que merman 
la efectividad de ciertas infraestructuras, en especial las de comunicación vial y las 
hidráulicas. La existencia de masas forestales es esencial, sobre todo en terrenos en declive, 
para paliar los efectos negativos del fenómeno erosivo, así como para la contención de 
riadas, regulación de la de escorrentía, etc.

La regulación del ciclo hidrológico, así como la influencia sobre el clima, son otros de los 
trascendentes beneficios de los bosques. En especial, hay que considerar el gran potencial 
que suponen para la fijación del dióxido de carbono (CO2) atmosférico, principal gas 
causante del efecto invernadero, combatiendo el consiguiente calentamiento de la Tierra.
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Pero los beneficios citados anteriormente, junto con otros más que directa o 
indirectamente proporcionan los bosques, y que aunque no se citen no son menos 
importantes, se ven empañados por una lacra muy extendida en los países del área 
mediterránea, de la que forma parte nuestro territorio. Se trata de los incendios forestales, 
cuyos efectos negativos se manifiestan en múltiples facetas, entre las que cabe destacar la 
exposición de los terrenos incendiados a alto riesgo de erosión, el quebranto de la 
biodiversidad y de otros valores ecológicos y medioambientales, así como las altas pérdidas 
económicas, tanto por las rentas dejadas de percibir como por los costes que ocasiona la 
restauración de los terrenos afectados.

Otros problemas, de más cercana emergencia, derivan de la intensificación en la 
explotación de determinados recursos, actividades extractivas, urbanizaciones, áreas 
industriales, trazados de grandes infraestructuras de comunicación y, paradójicamente, de la 
mayor presencia de personas en el monte procedentes de la ciudad y no habituadas a 
convivir con él.

Por todo lo expuesto, y dado que la anterior legislación, pese a sus indudables virtudes, 
ha quedado obsoleta, es cada vez más apremiante la necesidad de proceder a una nueva 
regulación de las actividades relacionadas con lo forestal, con los montes, en sus múltiples 
manifestaciones, adaptada a las exigencias actuales y a la más moderna escala de valores 
con que ha de abordarse la gestión de los montes, y priorizando, cuando no sea posible 
compatibilizar, la conservación de los valores naturales sobre el aprovechamiento de los 
recursos, teniendo en cuenta la función social que la propiedad está llamada a desempeñar 
y el cumplimiento del mandato constitucional a los poderes públicos de velar por la utilización 
racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva.

Hasta ahora, las materias objeto de esta Ley han venido rigiéndose por diversa y 
dispersa legislación, en general preconstitucional, de ámbito estatal, limitándose la normativa 
propia de la Comunidad Autónoma a la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de 
suelos y protección de cubiertas vegetales naturales, ahora derogada, que, como su título 
indica, ha tratado de incidir, y lo ha hecho con cierta eficacia, en la corrección de los 
problemas de erosión y conservación de suelos así como en la protección de cubiertas 
naturales de considerable valor ecológico, que no estaban suficientemente amparadas por la 
legislación anterior. Aunque de manera tangencial, también la Ley 9/1999, de 26 de mayo, 
de conservación de la naturaleza, ha contribuido y contribuye positivamente a la protección 
de nuestras masas forestales. Razones de seguridad jurídica han llevado a no promulgar 
más normativa autonómica en relación con los montes hasta la aprobación de la legislación 
básica post-constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 32.2 del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha, que atribuye a la Junta de Comunidades la competencia 
de desarrollo legislativo y la ejecución en materia de montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos, en el marco de la 
legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca.

Promulgada la legislación básica estatal –Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 
recientemente modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril–, es el momento de proceder a 
su desarrollo legislativo según posibilita el artículo 32 citado del Estatuto de Autonomía, lo 
que se hace, en primera instancia, mediante la presente Ley, cuyos principios inspiradores 
son, como no podía ser de otra manera, los mismos que recoge la legislación básica, 
enmarcados en el concepto fundamental de la gestión forestal sostenible.

Parte la Ley del concepto de monte establecido en la legislación básica estatal, el cual, 
como en la legislación anterior, se extiende prácticamente a todo aquel terreno que no es 
objeto de cultivo agrícola, ni está ocupado por núcleos urbanos o industriales, por 
infraestructuras de comunicación o por aguas superficiales, si bien es cierto que en la 
presente norma se precisa más en la definición de monte, lo que ha de suponer una mayor 
seguridad jurídica en su aplicación. La Ley trata de compendiar en un único cuerpo 
legislativo todo lo referente a materias estrechamente vinculadas entre sí, pero reguladas 
anteriormente de manera dispersa. Y lo hace sin desviarse prácticamente de la estructura de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en que se sustenta, entre otros motivos, 
con la finalidad de facilitar su más correcta interpretación y aplicación, dado que en las 
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materias que regula hay injerencia de disposiciones estatales que no se pueden subsumir en 
el presente texto legal, por ser éstas de competencia plena del Estado, y que, sin embargo, 
deben tener presente quienes han de velar por el cumplimiento de la norma autonómica. Así, 
en paralelismo con la ley básica, se estructura en siete títulos: el título I está dedicado a 
disposiciones generales, estableciendo una clasificación de los montes conforme al criterio 
establecido en el título II, donde se define el régimen jurídico de los montes; el título III trata 
de la gestión forestal sostenible, mientras que el IV versa sobre la conservación y protección 
de los montes; el título V presta atención a la investigación, formación, divulgación, extensión 
y policía forestal, y el VI al fomento forestal; por último, en el título VII se establece el 
régimen sancionador.

La Ley contiene numerosas transcripciones de las disposiciones básicas, lo cual es 
necesario en aras de un texto coherente; en caso contrario, resultaría un texto plagado de 
remisiones, cuya lectura resultaría extremadamente dificultosa. En las disposiciones 
adicionales se ha hecho remisión a aquellas disposiciones de la ley básica que, siendo de 
competencia exclusiva del Estado, se ha estimado conveniente que quede constancia de las 
mismas en la presente norma autonómica.

Cabe destacar de la Ley tres puntos: las nuevas categorías de montes, la gestión 
forestal sostenible y la lucha contra los incendios forestales.

Por lo que respecta al primer punto, la Ley, aparte de ampliar las posibilidades que la 
legislación anterior establecía para incluir terrenos forestales en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública, el cual se mantiene y refuerza, tipifica nuevas categorías de montes, ya 
sean de titularidad pública o de titularidad privada, estableciendo para las mismas regímenes 
que garanticen la conservación de las características o potencialidades que motivan su 
inclusión en tales categorías, incidiendo en su protección y tutela, y dándoles prioridad en la 
concesión de ayudas públicas para la gestión forestal.

La gestión forestal sostenible es, indudablemente, el aspecto de mayor trascendencia 
que la Ley contiene. De una correcta gestión de los montes presidida por el principio de 
sostenibilidad depende no sólo su persistencia, sino que es la base para el adecuado 
desarrollo y estabilidad de las poblaciones radicadas en el medio rural. La planificación de la 
gestión forestal se desarrolla fundamentalmente en dos niveles: en el superior, se fijan las 
pautas para la gestión forestal sostenible mediante los denominados planes de ordenación 
de los recursos forestales (PORF), de ámbito comarcal o equivalente, y a cuyo marco han de 
ajustarse los proyectos de ordenación o planes dasocráticos, en el nivel inferior, que son los 
instrumentos de gestión forestal sostenible de aplicación directa a nivel de monte o grupo de 
montes concreto. Del protagonismo que la presente Ley da a la gestión forestal sostenible es 
exponente las atribuciones que la misma otorga a los PORF, ya que a través de éstos 
pueden definirse, para su ámbito de aplicación territorial, características para que aquellos 
montes que las reúnan puedan incluirse en regímenes de protección especial y, así mismo, 
los faculta para modificar, también dentro de su ámbito territorial, las superficies mínimas 
que, con carácter general, se establecen para que los enclaves forestales en terrenos 
agrícolas tengan la consideración de monte, y aquellas otras superficies para las que se 
determina la obligatoriedad de contar con un instrumento de gestión forestal sostenible. En 
cuanto a la lucha contra los incendios forestales, se hace hincapié en las medidas 
preventivas, tanto en lo que se refiere a la concienciación ciudadana como a la investigación 
de sus causas, a la dotación en infraestructuras de prevención, y a los trabajos de 
selvicultura preventiva. Mediante el establecimiento de planes de defensa contra incendios 
se presta especial atención a aquellas zonas que sean declaradas de alto riesgo. Se prevé la 
impartición de cursos de formación cuya asistencia y superación será exigible a quienes 
integren los servicios de extinción. Se dan atribuciones inequívocas a los directores o 
responsables técnicos en tareas de extinción, cuya defensa jurídica, así como la del personal 
bajo su mando, se garantiza en caso de procedimientos seguidos ante las jurisdicciones civil 
y penal, por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones 
ejecutadas en relación con la extinción. Se resalta la prohibición de, tras un incendio, 
proceder al cambio del uso forestal del terreno afectado al menos durante treinta años, se 
regulan las bases para la restauración de los terrenos afectados y se recrudece el régimen 
sancionador en relación con las conductas que, con infracción de esta Ley, conlleven o 
puedan ser causa de incendio forestal.
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La habilitación competencial para dictar la presente Ley se contiene en los siguientes 
artículos del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha:

Artículo 32.2, ya citado, en relación con la competencia, en el marco de la legislación 
básica del Estado, para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de montes, 
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales 
protegidos.

Artículo 32.7, en relación con la competencia, en el marco de la legislación básica del 
Estado, para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio 
ambiente y de los ecosistemas.

Artículo 39.3, en relación con la competencia para la regulación, de acuerdo con la 
legislación del Estado, de los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad 
corresponda a la Comunidad Autónoma, y de los contratos y de las concesiones 
administrativas en el ámbito de la Comunidad.

Artículo 31.1.2.ª, en relación con la competencia exclusiva en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda.

Artículo 31.1.6.ª, en relación con la competencia exclusiva en materia de agricultura y 
ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Artículo 31.1.19.ª, en relación con la competencia exclusiva en materia de promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio.

Artículo 31.1.24.ª, en relación con la competencia de estadística para fines no estatales.
Finalmente se han incluido como disposición final primera las modificaciones puntuales 

de los artículos 30.3, 40.4 y 60 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 
Castilla-La Mancha. La disposición final segunda modifica el artículo 55 de la Ley 1/1992, de 
7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha, para actualizar la imposición de 
sanciones a los correspondientes órganos competentes en materia de pesca y la disposición 
final tercera, modifica el artículo 39 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación 
Ambiental de Castilla-La Mancha. La habilitación competencial para dictar estas 
modificaciones viene dada por los artículos 32.2; 31.1.10 y 32.7 respectivamente, del 
Estatuto de Autonomía.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento jurídico-administrativo de los 

montes de Castilla-La Mancha, en el marco de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, bajo los mismos principios y definiciones en ella contenidos, con la finalidad de su 
conservación y protección, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y 
aprovechamiento racional.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación a todos los montes de la región, de acuerdo con el concepto 

de monte contenido en el artículo 3.
2. Los montes que sean espacios naturales protegidos o formen parte de ellos se rigen 

por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta Ley, en lo que no sea 
contrario a aquélla.

3. Las vías pecuarias que atraviesen o linden con montes se rigen por su legislación 
específica, así como por las disposiciones de esta Ley, en lo que no sea contrario a aquélla.

4. A los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral, y en particular a las dehesas, les 
es de aplicación la presente Ley en lo relativo a sus características y aprovechamientos 
forestales, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que les corresponda por sus 
características agropecuarias.
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Artículo 3.  Concepto de monte.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por monte, todo terreno en el que vegetan 

especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o 
procedan de siembra o de plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, 
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas, o recreativas. Se entiende por especie 
forestal, cualquier especie vegetal, ya sea arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea que no 
es característica de forma exclusiva del cultivo agrícola.

Tienen también la consideración de monte:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Los terrenos de carácter agrícola con abandono de dicha actividad durante 10 años 

consecutivos, siempre que hayan sido poblados por vegetación forestal y sean susceptibles 
de uso o destino forestal.

c) Los enclaves forestales de carácter permanente en terrenos agrícolas cuando 
sustenten lindazos, ribazos o pies sueltos de especies arbustivas o de matorral y superen la 
cabida de un área; o para cualquier cabida cuando sustenten bosquetes, grupos de árboles 
o árboles, sin perjuicio de lo descrito en el artículo 49.

d) Los terrenos dedicados a cultivos temporales de especies forestales en terrenos 
agrícolas, con especies arbóreas de crecimiento rápido para producción de madera, leñas, 
frutos o varas, en régimen intensivo, o bien de otras especies forestales leñosas o herbáceas 
de productos aromáticos, condimentarios o medicinales, que mantendrán su condición de 
monte al menos durante la vigencia de sus turnos de aprovechamiento. Si el cultivo forestal 
se encuentra dentro de los márgenes del domino público hidráulico, su condición de monte 
será permanente.

e) Las riberas y sotos en los márgenes de cauces públicos por los que discurran 
corrientes de agua, permanentes o estacionales, continuas o discontinuas, así como las 
márgenes de lagos y lagunas, que sustenten o en las que puedan establecerse masas 
arbóreas, arbustivas, de matorral o comunidades herbáceas.

f) Los enclavados agrícolas y otras superficies incluidas en montes declarados de utilidad 
pública que hayan perdido sus cubiertas vegetales, arbóreas, arbustivas o comunidades 
herbáceas de carácter forestal, siempre y cuando la pérdida no haya sido como 
consecuencia de resolución administrativa recaída en expediente de prevalencia de utilidad 
pública o de cambio de uso y destino.

g) Los pastizales instalados sobre terrenos no agrícolas.
h) En general, todo terreno que sin reunir las características descritas anteriormente, se 

adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, así como los 
procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, imposición de 
medidas complementarias en expedientes sancionadores, espacios recuperados en 
concesiones de explotaciones mineras, canteras, escombreras, vertederos y similares, o 
contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se 
aprueben al amparo de esta Ley.

i) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se 
ubican.

2. No tienen la consideración de monte:
a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola, salvo que se encuentren en las condiciones 

establecidas en el apartado 1 anterior.
b) Los suelos que estén clasificados como urbanos o urbanizables con programas de 

actuación urbanizadora aprobado.
c) Las plantaciones lineales de árboles o arbustos, cualquiera que sea su finalidad, 

cuando se asienten sobre suelos urbanizados o lindando infraestructuras públicas o privadas 
y, en general, sobre los terrenos no afectados de las características forestales referidas en el 
apartado 1 anterior.

d) Las superficies destinadas al cultivo de especies ornamentales y los viveros situados 
fuera de los montes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que pudieran 
afectarles.
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e) Los terrenos rústicos con vegetación espontánea asociada a las prácticas agrícolas, 
incluida la característica del barbecho tradicional, la herbácea propia de lindes y la primo 
colonizadora de cultivos abandonados, con la excepción de lo dispuesto en el apartado 1.b).

3. El concepto de monte es independiente de la superficie afectada. No obstante, los 
planes de ordenación de los recursos forestales podrán fijar, conforme se determine 
reglamentariamente, superficies mínimas por debajo de las cuales los terrenos afectados no 
tendrán la consideración administrativa de monte a efectos de gestión, sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás preceptos de esta Ley que sean de aplicación.

Artículo 4.  Clases de montes.
1. Por razón de su titularidad los montes pueden ser públicos o privados:
a) Los montes públicos son los pertenecientes al Estado, a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, a las entidades locales y a las demás entidades de derecho público.
b) Los montes privados son los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
c) Los montes vecinales tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común, 

sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, y se les aplicará lo dispuesto en esta Ley para los montes privados.

2. Según el régimen de uso y disfrute, los montes públicos pueden ser de dominio 
público o demaniales y patrimoniales.

Son demaniales, e integran el dominio público forestal de Castilla-La Mancha:
a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La 

Mancha.
b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 

aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido 

afectados a un uso o servicio público.
Son montes patrimoniales, los de propiedad pública que no sean demaniales al no estar 

afectados a un uso o servicio público.
3. Por razón de sus especiales características, los montes tanto públicos como privados 

podrán ser declarados protectores o adscribirse a otros regímenes de especial protección, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta Ley respectivamente.

4. A los efectos de aplicación de la presente Ley, se considerarán montes en régimen 
especial administrativo los montes demaniales, particularmente los incluidos en el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública, los declarados protectores, los montes singulares y aquéllos 
sobre los que existan acuerdos, convenios o contratos para su gestión por la Administración 
regional, independientemente de su titularidad.

Los restantes montes, sean patrimoniales o privados, a los mismos efectos, se 
considerarán en régimen general administrativo.

Artículo 5.  Competencias de las Administraciones.
1. Sin perjuicio de la reserva que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la 

legislación básica estatal, hacen en favor de la Administración General del Estado y de las 
entidades locales, la competencia para la aplicación de la presente Ley se atribuye, con 
carácter general, a la Consejería o Consejerías que, por la materia regulada en la misma, 
determinen las disposiciones en vigor sobre la estructura, organización y competencias de 
los distintos órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

En adelante, cuando se mencione simplemente Consejería, deberá entenderse que se 
está haciendo referencia a la Consejería con competencias en materia forestal, salvo que en 
esta norma se indique expresamente la competencia de otra Consejería.

2. Por aplicación de lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, la Administración regional podrá asumir encomiendas de gestión en 
materia forestal reservada a la Administración General del Estado.

3. Del mismo modo, en virtud de las disposiciones invocadas en el apartado 2 anterior, la 
Administración regional podrá encomendar a las entidades locales y a otros entes públicos 
determinadas gestiones relativas a los montes de utilidad pública, definidos en esta Ley 
cuando dichas entidades sean titulares de los montes en cuestión y dispongan de medios 
técnicos y económicos suficientes al respecto, conforme a lo que se establezca 
reglamentariamente. Igualmente, la Consejería podrá encomendar a entidades y organismos 
del sector público regional la gestión forestal de los montes de titularidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

4. En el uso de sus competencias la Consejería ejercerá las potestades de autorización, 
control, supervisión, intervención administrativa, fomento y policía que aseguren que la 
planificación y gestión forestal se realice de forma ordenada, racional y sostenible.

Artículo 6.  Órganos consultivos y de participación.
1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ejercerá funciones de 

órgano consultivo y asesor sobre política forestal de la Comunidad Autónoma.
2. El Consejo de Gobierno podrá instituir otros órganos de participación, consulta y 

asesoramiento, tanto de ámbito regional como provincial, con carácter eminentemente 
técnico, en especial para la gestión de los montes de las entidades locales incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

TÍTULO II
Régimen jurídico de los montes

CAPÍTULO I
Régimen de los montes públicos

Sección 1.ª De los montes demaniales

Artículo 7.  Régimen jurídico de los montes demaniales.
1. Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.
2. No tendrán naturaleza demanial los productos que se puedan obtener de dichos 

montes, de acuerdo con la planificación forestal vigente.

Artículo 8.  Régimen de usos en el dominio público forestal.
1. La administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público a 

aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro 
y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de 
planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, 
autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

2. La administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 
autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con esta Ley y las disposiciones que la 
desarrollen, así lo requieran, por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes 
catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la Consejería.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los aprovechamientos forestales 
en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en el capítulo IV del título III 
de esta Ley.

4. La administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 
concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio 
público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de 
compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano 
forestal de la Consejería.
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5. En los procedimientos de concesión y autorización para actividades de servicios que 
vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de 
los montes comunales, se debe respetar los principios de publicidad, objetividad, 
imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración 
gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo.

b) Cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por 
terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de 
actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus 
características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular 
o personas especialmente vinculadas con él.

6. No podrá otorgarse la concesión de uso del dominio público forestal para cualquier 
proyecto sometido al procedimiento de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental sin que 
previamente se haya emitido informe del órgano forestal.

7. La vigencia de concesiones y autorizaciones tendrá una duración máxima de 30 años, 
renovable por iguales periodos máximos hasta un límite total de 75 años, incluyendo los 30 
primeros, pudiendo ser suspendidas temporalmente o revocadas cuando de las mismas se 
deriven daños y perjuicios no previstos al otorgarse. En cualquier caso, los terrenos 
afectados por tales cargas no perderán su naturaleza demanial.

Artículo 9.  Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha es un registro 

público de carácter administrativo, en el que se inscriben todos los montes declarados de 
utilidad pública de la región.

2. Se podrán incluir en el Catálogo los montes públicos comprendidos en alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Que cumplan alguna de las características enumeradas en los artículos 18 y 19.
b) Los que, sin reunir plenamente en su estado actual las características de los montes 

protectores o singulares, sean destinados a la restauración, repoblación o mejora forestal 
con los fines de protección de aquéllos.

3. La inclusión y exclusión de montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se 
adoptará por acuerdo del Consejo de Gobierno y la llevanza de éste corresponde a la 
Consejería, que dará traslado al órgano correspondiente de la Administración General del 
Estado de las inscripciones que practique, así como de las resoluciones administrativas y 
sentencias judiciales firmes que conlleven modificaciones en el Catálogo, incluidas las que 
atañen a permutas, prevalencias y resoluciones que, con carácter general, supongan la 
revisión y actualización de los montes catalogados.

4. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los montes públicos a los 
que se refiere el apartado 2 anterior se hará de oficio o a instancia de la persona titular, y se 
adoptará por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de su órgano forestal, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento en el que deberá ser oída la Administración 
titular y, en su caso, las personas titulares de derechos sobre dichos montes.

5. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá 
cuando haya perdido las características por las que fue catalogado, y se regulará por el 
procedimiento descrito en el apartado anterior. La exclusión parcial o permuta de una parte 
no significativa de un monte catalogado podrá ser autorizada por acuerdo del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de su órgano forestal, siempre que suponga una mejor definición de 
la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación.

6. Con carácter excepcional, por acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe de su 
órgano forestal y, en su caso, de la entidad titular, se podrá autorizar la exclusión o permuta 
de una parte de un monte catalogado por causa de interés público prevalente.
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7. La gestión de los montes de utilidad pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
5.3, corresponde a la Consejería, excepto cuando se trate de montes a los que la legislación 
básica estatal asigne a la Administración General del Estado.

Artículo 10.  Desafectación de montes demaniales.
1. La desafectación de la totalidad o parte de un monte demanial se producirá cuando 

pierda sus características y sea irreversible la recuperación de las mismas, o desaparezcan 
las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, cuando no 
se ejerzan las prestaciones para el cumplimiento de sus fines, o bien cuando se produzca 
una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal.

2. La desafectación de los montes catalogados del dominio público forestal requerirá, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 11, su previa exclusión del catálogo.

3. La desafectación de los restantes montes demaniales se tramitará por su 
Administración titular y requerirá, en todo caso, el informe favorable del órgano forestal de la 
Consejería.

4. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento de desafectación de los montes 
demaniales.

5. Los montes desafectados del demanio forestal, cuando no sean afectados a otro 
demanio prevalente, adquieren la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales.

Artículo 11.  Demanialidad prevalente.
1. Cuando un monte catalogado se halle afectado por un expediente del cual pueda 

derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, y sin perjuicio de lo que, en 
su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, los Departamentos competentes de 
la Administración Regional buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de 
tales declaraciones debe prevalecer. En el supuesto de que exista discrepancia, resolverá el 
Consejo de Gobierno. En el caso de que ambas demanialidades fueran compatibles, la 
Consejería competente en materia forestal tramitará, en pieza separada, expediente de 
concurrencia a fin de armonizar aquéllas.

2. Cuando la discrepancia se plantee entre la Administración Regional y la 
Administración General del Estado se estará a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Sección 2.ª De los montes patrimoniales

Artículo 12.  Gestión de los montes patrimoniales.
Con carácter general, a la gestión de los montes patrimoniales, en cuanto a usos y 

aprovechamientos y régimen de autorizaciones y notificaciones, le son de aplicación las 
mismas normas que a los montes en régimen privado.

Sección 3.ª Recuperación posesoria y deslinde de los montes públicos

Artículo 13.  Investigación y recuperación posesoria de los montes demaniales.
1. Los titulares de los montes demaniales, junto con la Consejería en los montes 

catalogados, investigarán la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al 
dominio público forestal, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se 
consideren necesarios, así como promover y ejecutar el correspondiente deslinde.

2. Los titulares de los montes demaniales, junto con la Consejería en los montes 
catalogados, podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos 
indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo, y respecto a la que no se 
admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.

Artículo 14.  Deslinde de montes de titularidad pública.
1. Los titulares de los montes públicos, junto con la Consejería en los montes 

catalogados, gozarán de la potestad de deslinde administrativo de sus montes.
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2. El deslinde de los montes no catalogados se ajustará al procedimiento que determinen 
las respectivas Administraciones públicas titulares.

3. El deslinde de los montes catalogados se ajustará al procedimiento que se determine 
en las disposiciones de desarrollo reglamentario de la presente Ley.

La resolución de iniciación del procedimiento, que corresponde dictar a la Consejería, se 
comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente, si el monte estuviera inscrito.

En todo caso, se dará audiencia, por los medios reglamentarios, a los ayuntamientos en 
cuyos términos municipales se ubique el monte, a los propietarios de terrenos colindantes y 
a los restantes interesados.

4. Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o 
situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del 
deslinde, y establecerán sus límites con sus cabidas y plano, debiendo concretarse 
igualmente los gravámenes existentes.

5. Solamente tendrán valor y eficacia en el acto del apeo los títulos de dominio inscritos 
en el Registro de la Propiedad y aquellos otros que, conforme a la legislación vigente, la 
Administración titular y la Consejería consideren con valor posesorio suficiente.

6. El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter 
definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de 
propiedad.

7. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por los colindantes ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de 
competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la 
posesión o cualquier otro derecho real.

8. La resolución definitiva del expediente de deslinde producirá los efectos previstos en 
el artículo 21.8 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

9. Podrá pedirse en nombre de la Junta de Comunidades de Castila-La Mancha la 
nulidad de actuaciones en los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo cuando 
no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación procesal de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 15.  Amojonamiento de montes de titularidad pública.
1. Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde sea firme, se procederá al 

amojonamiento, con participación, en su caso, de los interesados, en la forma que 
reglamentariamente se disponga.

2. En la tramitación del expediente sólo podrán ser atendidas las reclamaciones que 
afecten a la propia materialización de la operación.

3. Una vez aprobada la operación de amojonamiento que define fehacientemente sus 
límites, cualquier alteración de los hitos o mojones será sancionada de acuerdo con la Ley.

CAPÍTULO II
Régimen de los montes privados

Artículo 16.  Gestión de los montes privados.
1. Los montes privados se gestionan por su titular.
2. Los titulares de estos montes podrán contratar su gestión con personas físicas o 

jurídicas de derecho público o privado o con la Consejería.
3. La gestión de estos montes se ajustará, en su caso, al correspondiente instrumento de 

gestión o planificación forestal. La aplicación de dichos instrumentos será supervisada por la 
Consejería.

4. En su caso, los titulares de estos montes están obligados a solicitar de la Consejería, 
con carácter previo a la ejecución de trabajos o aprovechamientos en sus predios, la 
autorización pertinente, y a ejecutarlos con arreglo a las condiciones que en la misma se 
determinen. Deberán también aplicar en sus montes las actuaciones que la Consejería 
determine en materia de prevención de incendios, de lucha contra la erosión del suelo y en 
materia de sanidad forestal, o permitir que aquélla las ejecute de conformidad con lo previsto 
en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
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5. Dichos titulares facilitarán a la Consejería los datos relativos al estado, condiciones y 
características de sus montes, respondiendo de la veracidad de su contenido.

Artículo 17.  Registro de montes de titularidad privada.
La Consejería llevará un registro de montes de titularidad privada en el que se incluirán, 

al menos, aquellos que, por su superficie, sea preceptivo que dispongan de un instrumento 
de gestión forestal sostenible, conforme a lo establecido en el artículo 32.Dicho registro no 
tendrá carácter público.

CAPÍTULO III
Régimen de los montes protectores. Montes singulares

Artículo 18.  Declaración de montes protectores.
1. Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad 

pública o privada que se hallen comprendidos en alguno de los siguientes casos:
a) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan 

decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas 
e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras.

b) Que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los trabajos de 
conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección hidrológico-forestal, y, 
en especial, las dunas continentales.

c) Que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de 
embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.

d) Que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y 
subterráneas de agua.

e) Que se encuentren formando parte de aquellos tramos fluviales de interés ambiental 
incluidos en los planes hidrológicos de cuencas.

f) Que estén situados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales o de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.

2. La declaración de monte protector se hará por la Consejería, previo expediente en el 
que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radique. Igual 
procedimiento se seguirá para la desclasificación una vez que las circunstancias que 
determinaron su inclusión hubieran desaparecido.

Artículo 19.  Montes singulares.
1. Bajo la común denominación de montes singulares se engloban aquellos montes, 

públicos o privados, que en atención a alguna de las singularidades que se relacionan en el 
apartado 2 sean declarados en un régimen de especial protección.

2. Podrán ser declarados montes singulares los montes de titularidad pública o privada 
que presenten, entre otras, algunas de las siguientes características:

a) Que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del 
mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 
preservación de la diversidad genética.

b) Que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de la Red 
Natura 2000, reservas de la biosfera u otras figuras legales de protección, o se encuentren 
en sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.

c) Que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a lo 
establecido en el artículo 62.

d) Que sus valores forestales tengan una especial significación.
3. Asimismo, los planes de ordenación de los recursos forestales establecidos en el 

artículo 29, para su ámbito de aplicación, podrán definir otras características de los montes 
que posibiliten su declaración como montes singulares.
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4. La declaración de montes singulares se hará por la Consejería, previo expediente en 
el que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad o entidades locales por 
cuyos términos municipales se extienda el monte. Igual procedimiento se seguirá para la 
desclasificación una vez que las circunstancias que determinaron su inclusión hubieran 
desaparecido.

Artículo 20.  Registros de montes protectores y de montes singulares.
1. La Consejería creará y llevará sendos registros administrativos públicos de montes 

declarados protectores y de montes declarados singulares. En ambos registros constarán las 
cargas, gravámenes y demás derechos reales que soporten los montes incluidos en ellos.

2. Anualmente la Consejería dará traslado al órgano competente de la Administración 
General del Estado de las inscripciones o desclasificaciones que se practiquen en los 
registros.

Artículo 21.  Montes protectores y montes singulares de titularidad privada.
1. La gestión de los montes protectores y de los montes singulares de titularidad privada 

corresponde a sus propietarios, que deberán presentar a la Consejería el correspondiente 
proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, en caso de no disponer de 
instrumento de planificación de ordenación de recursos naturales o forestales vigente en la 
zona.

2. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de los montes protectores y montes 
singulares por razón de las funciones ecológicas, de protección o sociales que cumplen 
podrán ser compensadas económicamente en los términos previstos en el capítulo II del 
título VI.

3. La Administración Regional fomentará la elaboración de proyectos de ordenación o 
planes dasocráticos contemplados en el capítulo III del título III.

CAPÍTULO IV
Adquisición de montes por las administraciones públicas. Derecho de 

adquisición preferente. Unidades mínimas de actuación forestal

Artículo 22.  Adquisiciones.
Para el cumplimiento de los fines de esta Ley la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha podrá adquirir la propiedad de montes y derechos sobre los mismos mediante 
compraventa, permuta, donación, herencia, legado, expropiación, el ejercicio de los 
derechos de adquisición preferente o cualquier otro medio admitido en derecho.

Artículo 23.  Derecho de adquisición preferente. Tanteo y retracto.
La Junta de Comunidades tendrá derecho de adquisición preferente, pudiendo ejercer la 

acción de tanteo y, en su caso, la de retracto en las siguientes trasmisiones onerosas:
a) De montes de superficie superior a 250 hectáreas.
b) De montes declarados protectores o singulares, conforme a los artículos 18 y 19 de 

esta Ley.
Igualmente tendrá derechos de adquisición preferente en los supuestos y en la forma 

previstos en el artículo 25 de la Ley 43/2003, de Montes.

Artículo 24.  Límite a la segregación de montes.
Serán indivisibles, salvo por causa no imputable a la persona propietaria, las parcelas 

forestales o de monte cuya superficie sea inferior a treinta hectáreas. Las parcelas forestales 
o de monte con superficies mayores, serán divisibles siempre y cuando ninguna de las 
parcelas que resulten de la división sea inferior a las diez hectáreas.
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Artículo 25.  Agrupación de montes.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fomentará la agrupación de montes, 

públicos o privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión integrada mediante 
instrumentos de gestión forestal que asocien a propietarios de pequeños predios forestales.

TÍTULO III
Gestión forestal sostenible

CAPÍTULO I
Estadística forestal de Castilla-La Mancha

Artículo 26.  Información forestal.
Los órganos de la Administración regional competentes en materia de estadística 

forestal, proporcionarán a la Administración General del Estado la información de carácter 
forestal de su ámbito de competencia, necesaria para elaborar la estadística forestal 
española. Las Consejerías competentes en materia forestal y en materia agropecuaria se 
coordinarán para que, en concordancia con lo que a los mismos efectos acuerden los 
respectivos ministerios competentes, exista una identidad de las definiciones de los usos de 
los aprovechamientos forestales y agrícolas, así como de las superficies asignadas a cada 
uno de ellos.

Artículo 27.  Estadística forestal de Castilla-La Mancha.
1. A partir de la información de la estadística forestal española, la Administración regional 

se dotará de la estadística forestal de Castilla-La Mancha, que incluirá, en correspondencia 
con aquélla, al menos las siguientes materias:

a) El Inventario forestal regional y su correspondiente Mapa forestal.
b) El Inventario regional de erosión de suelos.
c) Las actividades forestales más relevantes.
d) Relación de montes ordenados.
e) Producción forestal y actividades industriales forestales.
f) Incendios forestales.
g) Caracterización del territorio forestal incluido en la Red Natura 2000.
h) Otras informaciones relativas a la diversidad biológica de los montes de la región, al 

estado de conservación de los principales ecosistemas forestales y efectos del cambio 
climático en los mismos, a la interacción de los montes y el medio ambiente, a la percepción 
social de los montes, y a otras que en el futuro puedan resultar de interés forestal.

2. El Inventario forestal, el Mapa forestal y el Inventario de erosión de suelos se 
mantendrán con carácter continuo y una periodicidad de actualización al menos decenal.

3. La información recogida en los inventarios, así como el contenido de la estadística 
forestal tendrá carácter público, siendo aplicable la normativa de acceso a la información 
medioambiental.

CAPÍTULO II
Planificación forestal

Artículo 28.  Plan de Conservación del Medio Natural.
1. El Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha se configura como 

el documento base para la planificación forestal de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que 
la misma tenga presente su plena integración en las políticas forestales nacional y 
comunitaria.

2. El Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha será aprobado, 
mediante acuerdo, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades y se revisará 
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cada diez años o cuando hubiesen cambiado sustancialmente las circunstancias 
determinantes de su aprobación.

Artículo 29.  Planes de ordenación de los recursos forestales.
1. Los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF) se conciben como 

instrumentos de planificación forestal cuyo ámbito de actuación serán los territorios 
forestales con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o 
paisajísticas homogéneas, de extensión comarcal o equivalente, constituyéndose en una 
herramienta en el marco de la ordenación del territorio. Su contenido será obligatorio y 
ejecutivo en las materias reguladas en la legislación de montes. Asimismo, tendrán carácter 
indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales.

2. Previamente a la elaboración de los PORF, la Consejería definirá los territorios que, de 
acuerdo con esta Ley, tienen la consideración de monte.

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, delimitará los territorios 
forestales a los que se deberá dotar de su correspondiente PORF, cuando las condiciones 
de mercado de los productos forestales, los servicios y beneficios generados por los montes, 
o cualquier otro aspecto de índole forestal que se estime conveniente, sean de especial 
relevancia socioeconómica en tales territorios.

4. La Consejería elaborará los PORF y los someterá a aprobación por el Consejo de 
Gobierno mediante Decreto.

5. El contenido de los planes deberá incluir:
a) Delimitación del ámbito territorial y caracterización del medio físico y biológico.
b) Descripción y análisis de los montes y los paisajes existentes en ese territorio, sus 

usos y aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así como las figuras 
de protección existentes, incluyendo las vías pecuarias.

c) Aspectos jurídico-administrativos de los montes concernidos.
d) Características socioeconómicas del territorio en cuestión.
e) Zonificación por usos y vocación del territorio. Objetivos, compatibilidades y 

prioridades.
f) Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados 

en el plan.
g) Establecimiento del marco en el que podrán suscribirse acuerdos, convenios y 

contratos entre la Administración y los propietarios para la gestión de los montes.
h) Establecimiento de las directrices para la ordenación y aprovechamiento de los 

montes, garantizando que no se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas y se 
mantenga la capacidad productiva de los montes.

i) Criterios básicos para el control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del 
plan.

6. La elaboración de los planes incluirá obligadamente la consulta a las entidades locales 
y, a través de sus órganos de representación, a los propietarios forestales privados, a otros 
usuarios legítimos afectados, y a los demás agentes sociales e institucionales interesados, 
así como el trámite de información pública. Cuando el PORF afecte a la Red Regional de 
Áreas Protegidas se realizará consulta al órgano gestor de dicha Red. En todo caso, 
previamente a su aprobación, los PORF se someterán a informe del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.

7. Cuando, en virtud de la legislación vigente exista un plan de ordenación de recursos 
naturales (PORN) de una zona, u otro equivalente, que abarque el mismo territorio forestal 
que el delimitado según lo previsto en el apartado 3, estos planes podrán tener el carácter de 
PORF, siempre y cuando cuenten con el informe favorable de la Consejería, si el PORN lo 
ha aprobado distinto órgano. En todo caso, en los montes incluidos en un territorio sobre el 
que opere un PORN, el marco en que se desarrollarán la planificación y la gestión forestal 
será acorde con lo establecido por dicho plan.
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CAPÍTULO III
Ordenación de montes

Artículo 30.  La gestión forestal sostenible.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por gestión forestal sostenible, la organización, 

administración, aprovechamiento y uso de los montes, de forma e intensidad que permita 
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, económicas y 
sociales relevantes en el ámbito local, regional, nacional y global, sin producir daños a otros 
ecosistemas.

2. Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos 
ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de 
conservar el medio natural, al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la 
calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.

Artículo 31.  Instrumentos de gestión forestal sostenible.
1. Son instrumentos de gestión forestal sostenible los proyectos de ordenación de 

montes, planes dasocráticos, planes técnicos u otras figuras equivalentes. Se entenderá por 
monte ordenado aquel que dispone de instrumento de gestión forestal en vigor.

2. Se entiende por proyecto de ordenación de montes el documento técnico que sintetiza 
la organización en el tiempo y el espacio de la utilización sostenible de los recursos 
forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes según se dispone 
en el artículo 6.n) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

3. Se entiende por plan dasocrático o plan técnico, aquel proyecto de ordenación de 
montes que, por su singularidad, apreciada por su pequeña extensión, funciones preferentes 
distintas a las de producción de madera o corcho, masas sin arbolado en edad de corta u 
otras que se establezcan en las instrucciones a que se refiere el apartado siguiente, precisan 
una regulación más sencilla de la gestión de sus recursos arbóreos. En consonancia, el 
inventario forestal podrá ser más simplificado.

4. La Consejería elaborará, de conformidad con las directrices básicas comunes de 
ordenación y aprovechamiento de montes, aprobadas por el Gobierno de la nación, las 
instrucciones para la ordenación y aprovechamiento de montes de Castilla-La Mancha, cuya 
aprobación corresponde al Consejo de Gobierno mediante Decreto.

5. La elaboración de los instrumentos de gestión deberá ser dirigida, supervisada y 
suscrita por personal técnico competente en el ámbito forestal con titulación universitaria, y 
deberá tener como referencia, en su caso, el PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte. 
Su aprobación corresponde a la Consejería, que dispondrá para ello de un plazo de seis 
meses, a contar desde su presentación. En defecto de resolución expresa, se entenderá que 
el proyecto no ha sido aprobado.

6. Cuando un instrumento de gestión forestal afecte a terreno incluido en la Red 
Regional de Áreas Protegidas, se requerirá informe previo del órgano gestor del área en 
cuestión, con el fin de asegurar la compatibilidad del proyecto con la existencia del área 
protegida.

7. A la finalización del periodo de vigencia del instrumento de gestión forestal, se revisará 
y será sometido de nuevo a consideración de la Consejería para su aprobación, si procede.

Artículo 32.  Exigencia de instrumentos de gestión forestal sostenible.
1. La Consejería impulsará técnica y económicamente la ordenación de todos los 

montes.
2. Todos los montes en régimen especial administrativo, a que se refiere el artículo 4.4, 

deberán contar con un instrumento de gestión forestal, de cuya elaboración se hará cargo la 
Consejería, cuando ésta sea la Administración gestora del monte.

3. Con carácter general, los montes en régimen general administrativo que sustenten 
masas arbóreas y que tengan una superficie superior a 100 hectáreas deberán, así mismo, 
contar con un instrumento de gestión, correspondiendo su presentación al propietario del 
monte. No obstante lo anterior, los PORF, para su ámbito territorial de aplicación, podrán 
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ampliar o reducir dicho límite cuando existan razones de índole biológica, técnica, 
económica, social o estructural que lo aconsejen, lo que deberá motivarse en el documento 
constitutivo del PORF.

4. La Consejería, tanto a efectos estadísticos como para poder priorizar las ayudas 
públicas en materia forestal, llevará un registro donde se anotarán todos los montes que 
dispongan de instrumento de gestión forestal, que mantendrá permanentemente actualizado.

5. La falta de ejecución de las actuaciones planificadas en el instrumento de gestión 
forestal sostenible podrá impedir su posterior renovación y el acceso a otras ayudas o 
subvenciones en materia de gestión forestal sostenible.

Artículo 33.  Gestión de los montes catalogados, montes protectores y montes singulares.
1. Los montes catalogados, así como los protectores, que reúnan las características 

enumeradas en los artículos 9.2.b) y 18.1, se gestionarán con el fin de lograr la máxima 
estabilidad de la masa forestal, se evitará, en su caso, la fragmentación ecológica de los 
montes, y se aplicarán métodos selvícolas que persigan prioritariamente el control de la 
erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas, 
o de otros riesgos para las características protectoras del monte.

2. Los montes singulares, así como los montes catalogados que reúnan las 
características enumeradas en el artículo 19, apartados 2 y 3, se gestionarán para garantizar 
su mantenimiento en un estado de conservación favorable, o en su caso, para la 
restauración de los valores que motivaron dicha declaración.

3. La gestión de los montes protectores y de los montes singulares, mientras no 
dispongan de proyecto de ordenación o plan dasocrático, se ajustará al instrumento de 
planificación vigente en la zona. Si tampoco existiera este instrumento, los 
aprovechamientos que se quieran realizar en estos montes deberán atenerse a lo 
establecido en el artículo 39 y, en todo caso, siempre asegurando la conservación de los 
valores que determinaron su declaración.

4. La gestión de los montes singulares incluidos en zonas de alto riesgo de incendio 
forestal se ajustará a lo establecido en el artículo 62.

5. En los instrumentos de gestión de estos montes se incluirán, en su caso, medidas 
concretas a fin de establecer corredores biológicos entre los mismos y otros montes de 
similar catalogación, o entre estos montes y otras áreas protegidas o de interés, a través de 
ríos, cañadas y otras vías de comunicación natural, con el fin de evitar el aislamiento de sus 
poblaciones, y de fomentar el trasiego de especies y la diversidad genética.

Artículo 34.  Red Regional de Áreas Protegidas y montes.
1. Los montes que se incluyan total o parcialmente en la Red Regional de Áreas 

Protegidas declarados conforme al procedimiento establecido en el artículo 32.2 de la Ley 
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza se rigen, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2, por su legislación específica, sin perjuicio de que los usos y actividades de 
índole forestal queden sometidos a la presente ley, en todo lo que no sea contrario a las 
normas de declaración o cualquier instrumento de planificación establecido sobre el área 
protegida afectada.

2. La gestión de los montes catalogados no pertenecientes a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, cuya superficie se incluya total o parcialmente en algún espacio 
perteneciente a la Red Regional de Áreas Protegidas, corresponde a la Consejería, sin 
perjuicio de que pueda convenirse la gestión forestal del monte por el organismo gestor de la 
Red.

3. Cuando la declaración de un espacio para su inclusión en la Red Regional de Áreas 
Protegidas afecte a un monte, será preceptiva la consulta y participación de la 
Administración forestal, que se sustanciará mediante la emisión de informe en la fase 
preliminar de elaboración del correspondiente proyecto de declaración del espacio protegido, 
así como en el proceso de elaboración y aprobación de la planificación e instrumentos de 
gestión que le afecten.
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Artículo 35.  Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares.
1. Aquellos ejemplares particularizados o agrupados en pequeños rodales de cualquier 

especie vegetal, autóctona o alóctona, considerados excepcionales por su belleza, rareza, 
porte, longevidad, interés cultural, histórico o científico, o cualquier otra circunstancia que lo 
justifique, serán declarados singulares y se inscribirán en el Inventario de Árboles y 
Ejemplares Singulares de Castilla-La Mancha, que tendrá carácter de registro público.

2. La declaración se realizará por resolución del titular de la Consejería, previa 
instrucción del correspondiente expediente y audiencia a los propietarios de los ejemplares 
en cuestión. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte.

3. La inclusión de un ejemplar o grupo en el Inventario, supondrá la adopción por parte 
de la Consejería de las medidas tendentes a conservar su integridad, así como para 
favorecer su estado vegetativo y normal desarrollo. Se prohíbe arrancar, cortar, o realizar 
actividad o intervención que pueda perjudicar directa o indirectamente el normal estado de 
los ejemplares o grupos incluidos en el Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares.

4. La Consejería podrá establecer convenios con propietarios de terrenos en los que se 
encuentren árboles singulares incluidos en el Inventario, aportando ayudas económicas y 
técnicas para la adopción de medidas destinadas a mantenerlos en buen estado de 
conservación.

Artículo 36.  Áreas de reserva.
En los montes en los que existan zonas o rodales que destaquen por la evolución natural 

de su vegetación, previo acuerdo, en su caso, con las personas propietarias, se podrán 
establecer para su estudio áreas de reserva no intervenidas.

Artículo 37.  Certificación forestal y compra responsable de productos forestales.
1. La Administración regional promoverá el desarrollo de los sistemas de certificación 

forestal, garantizando que el proceso sea voluntario, transparente y no discriminatorio, y 
velará porque dichos sistemas establezcan requisitos en relación con los criterios 
ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional.

2. En los procedimientos de contratación pública la Junta de Comunidades de Castila-La 
Mancha adoptará las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos 
derivados procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de 
aquellos procedentes de bosques certificados. Así mismo, mediante campañas de 
divulgación, fomentará el consumo responsable de estos productos por parte de los 
ciudadanos.

CAPÍTULO IV
Usos y aprovechamientos de montes y recursos forestales

Sección 1.ª Aprovechamientos en los montes

Artículo 38.  Disposiciones generales.
1. Son aprovechamientos del monte los forestales tales como los maderables y leñosos, 

incluida la biomasa forestal, los de corcho y pastos, así como la caza, frutos, hongos, plantas 
aromáticas y medicinales y los demás productos y servicios con valor de mercado 
característicos de los montes.

Igualmente se consideran aprovechamientos forestales los servicios de los ecosistemas 
forestales o servicios ecosistémicos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de la Ley 
2/2021, de 7 de mayo.

2. La persona titular del monte será, en todos los casos, la persona propietaria de los 
recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho 
a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en las disposiciones que la 
desarrollen.

3. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las 
prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes PORF, 
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cuando existan. Se ajustarán también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el 
instrumento de gestión forestal vigente.

4. Los aprovechamientos en los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía, 
o afección de los dominios públicos hidráulico, de carreteras o ferroviario, no precisarán de 
autorización de los órganos competentes de dichos dominios, siempre y cuando tales 
montes dispongan de instrumentos de gestión cuya aprobación por la Consejería haya sido 
informada favorablemente por los órganos de gestión de los dominios públicos mencionados.

5. Los montes podrán ser objeto de usos y actividades de carácter recreativo, divulgativo 
y cultural, siempre y cuando sean compatibles con la conservación de los recursos, el 
desarrollo de los aprovechamientos forestales, y el cumplimiento del resto de funciones 
propias de estos terrenos.

6. En ningún caso los aprovechamientos forestales podrán suponer contravención de la 
normativa de conservación de la naturaleza, ni daños a los recursos naturales protegidos, ni 
pérdida de la diversidad biológica o de la calidad del paisaje, ni comprometer la conservación 
o regeneración de las masas forestales, o aumentar su vulnerabilidad ante elementos 
meteorológicos, catástrofes o incendios, ni poner en peligro la conservación del suelo o el 
papel del ecosistema forestal como regulador del ciclo hidrológico. A tales efectos, la 
Consejería podrá establecer medidas tendentes a que los aprovechamientos forestales se 
realicen de modo sostenible, sin que en ningún caso se exceda la capacidad de producción 
del monte.

7. La extracción o saca de los productos forestales se efectuará a través de las vías 
forestales previamente existentes. La construcción de nuevas vías forestales requerirá 
autorización de la Consejería.

8. La Consejería dictará las normas e instrucciones para la realización de los 
aprovechamientos forestales definidos en el apartado 1, incluyendo la potestad de 
compatibilizar estos aprovechamientos. Dichas normas podrán establecer un régimen de 
autorizaciones o notificaciones sobre los mismos.

9. Reglamentariamente, la Consejería establecerá la regulación para el uso y 
aprovechamiento de los recursos micológicos, introduciendo la figura de los cotos 
micológicos, su regulación básica y la creación de un registro básico de los mismos.

Artículo 39.  Supervisión administrativa de los aprovechamientos.
1. Todos los aprovechamientos forestales estarán sometidos a supervisión 

administrativa. Con carácter general, se efectuarán conforme a los pliegos de condiciones 
técnico-facultativas que elabore la Consejería.

2. En los montes no gestionados por la Consejería, los aprovechamientos maderables y 
leñosos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas:

a) Cuando el monte disponga de instrumento de gestión forestal, o esté incluido en el 
ámbito de aplicación de un PORF y éste así lo prevea, el titular de la explotación del monte 
deberá notificar previamente el aprovechamiento a la Consejería, al objeto de que ésta 
pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el instrumento de gestión o, en su caso, 
de planificación. La notificación deberá presentarse con una antelación mínima de dos 
meses al inicio del programa anual a que se refiera. La denegación o condicionamiento del 
aprovechamiento, que ha de ser motivada, sólo podrá producirse dentro de ese plazo, 
entendiéndose aceptado si en el mismo no ha recaído resolución expresa.

b) En el caso de no existir dichos instrumentos, estos aprovechamientos requerirán 
autorización administrativa previa de la Consejería, que no se otorgará de ser preceptivo 
disponer de instrumentos de gestión, conforme a lo dispuesto en esta Ley. A la solicitud 
deberá acompañar la documentación donde se reflejen las características del 
aprovechamiento, la justificación de la corta y la delimitación de la zona afectada. La 
Administración deberá resolver en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada de la 
solicitud en la Administración transcurrido el cual sin recaer resolución expresa se entenderá 
desestimada la petición.

3. Las autorizaciones de aprovechamientos forestales deberán fijar las condiciones 
técnicas que regirán su realización y caducarán, con carácter general, a los dos años de su 
otorgamiento.
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4. En montes en régimen general administrativo, cuando el aprovechamiento no requiera 
autorización por consistir en la corta o poda de pies arbóreos o arbustivos de especies no 
protegidas, y su significado ecológico no sea relevante, y además su volumen no exceda en 
su conjunto de cinco metros cúbicos de madera o veinte estéreos de leña, la persona titular 
del monte o su representante sólo estará obligada a ponerlo en conocimiento con carácter 
previo, mediante declaración responsable dirigida a la delegación provincial correspondiente.

Sección 2.ª Aprovechamientos en montes de utilidad pública

Artículo 40.  Planes de aprovechamiento.
1. En los montes declarados de utilidad pública, los planes de aprovechamiento se 

ajustarán, en su caso, a lo que se consigne en los instrumentos de gestión, proyectos de 
ordenación, planes dasocráticos o equivalentes y fijarán las características de éste, su 
cuantía, plazos de ejecución, precios de referencia y condiciones técnico-facultativas que 
deben observarse, y harán referencia a las medidas de vigilancia, control y verificación. 
Podrán referirse a ciclos anuales o de duración superior.

2. Su aprobación corresponde a la Consejería.

Artículo 41.  Enajenación de los aprovechamientos.
1. Los aprovechamientos en los montes de utilidad pública podrán ser enajenados por 

sus titulares en el marco de lo establecido en el artículo 8, así como de lo previsto en la 
legislación que les resulte de aplicación.

2. Los contratos por los que se rige la enajenación de productos forestales y recursos 
procedentes de los montes declarados de utilidad pública, con independencia de su 
titularidad, tendrán el carácter de contrato administrativo especial.

3. La contratación de los aprovechamientos de los montes propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha será realizada por la Consejería, conforme a lo 
dispuesto en la legislación que le sea de aplicación.

4. Las entidades locales, así como las agrupaciones o mancomunidades en las que 
estas se integren de acuerdo a la legislación sectorial vigente, realizarán la contratación de 
los aprovechamientos forestales en los montes de utilidad pública de su propiedad. Dicha 
contratación se realizará con subordinación en lo técnico-facultativo a los correspondientes 
pliegos fijados por la Consejería en los que, con respeto al principio de autonomía local, se 
reflejarán los precios mínimos, indicativos, y conforme a los planes de aprovechamiento 
aprobados.

5. Las entidades locales titulares de estos montes podrán adjudicarse directamente los 
aprovechamientos cuando éstos no estén sujetos al régimen de consorcio o convenio, 
siempre y cuando se cumplan las prescripciones establecidas tanto en esta Ley como en la 
específica de Régimen Local.

6. La recogida de productos forestales sin carácter comercial, sin que se produzca 
enajenación, podrá ser autorizada por la Administración titular del monte, conforme a la 
regulación que la Consejería pueda establecer para su conservación y mejora. Dicha 
autorización deberá ser comunicada a la Consejería.

Artículo 42.  Fondo de mejoras.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.2 y 38.3, las personas titulares de los 

montes catalogados aplicarán a un fondo de mejoras una cuantía del veinte por ciento del 
importe por el que se hayan adjudicado los aprovechamientos forestales, o de los 
rendimientos obtenidos por autorizaciones, concesiones u otras actividades desarrolladas en 
el monte, la cual podrá ser acrecentada voluntariamente por dichas personas titulares. Este 
porcentaje será del cien por cien en el caso de montes de titularidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. El fondo tendrá carácter finalista, destinándose a la 
planificación y ejecución de la gestión forestal y su certificación, así como a la conservación 
y mejora de los montes o grupos de montes catalogados, conforme a un plan aprobado por 
la Consejería, pudiendo utilizarse también estos fondos para acceder a una mayor 
financiación a través de fondos europeos y otros que requieran cofinanciación propia.
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2. Con carácter general, corresponde a la Consejería, la administración del fondo de 
mejoras, salvo en el caso de que se transfiera a la entidad local titular del monte conforme a 
lo que se establezca en las disposiciones de aplicación de la presente ley.

3. En aquellos casos en los que existan fondos ajenos cuya finalidad sea la gestión 
forestal, y siempre que sea necesario aplicar un porcentaje de cofinanciación por parte de la 
entidad beneficiaria de los mismos, los créditos presupuestarios del fondo de mejoras podrán 
ser destinados a este fin.

Artículo 43.  Planes de mejoras.
1. Los planes de mejoras concretarán las actuaciones que, en el marco del instrumento 

de gestión forestal del monte, han de desarrollarse con cargo al fondo de mejoras.
2. Serán de cumplimiento obligatorio y, por regla general, tendrán carácter anual. Su 

elaboración corresponde a la Consejería, en colaboración con las entidades titulares de los 
montes objeto de las mejoras, incumbiendo su dirección y ejecución a la misma, salvo que, 
en la forma en que se establezca por las disposiciones de desarrollo de esta ley, la entidad 
titular lo haga por sí misma, sin perjuicio de que la aprobación del plan y la certificación de 
las actuaciones propuestas permanezcan bajo la competencia de la Consejería.

Sección 3.ª Uso público de los montes

Artículo 44.  Acceso público a los montes.
1. El acceso público a los montes podrá hacerse a través de los caminos, pistas, 

senderos o itinerarios dispuestos al efecto, y en condiciones que aseguren la preservación 
de los valores naturales, el respeto a los bienes y derechos afectados, así como a los demás 
usuarios.

2. Se entenderá como viales o pistas forestales, los caminos ubicados en los montes 
para su servicio.

3. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de 
carreteras y caminos públicos quedará limitada a las servidumbres de paso a que hubiera 
lugar, a la gestión agroforestal, y a las labores de vigilancia y extinción de incendios por parte 
de las Administraciones públicas competentes. Excepcionalmente, a solicitud o con el 
consentimiento de los titulares, podrá autorizarse por la Consejería, el tránsito abierto 
motorizado cuando se constate la adecuación del vial, la correcta señalización del acceso, y 
la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad civil por aquéllos.

4. El acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión podrá limitarse, por 
las Administraciones con competencias en la materia, por razones de seguridad para las 
personas, de conservación de la biodiversidad, y riesgo de incendios forestales.

5. Corresponde a la Consejería regular las condiciones de acceso motorizado y de uso 
de los distintos caminos y vías existentes para acceso y servicio de los montes en régimen 
especial administrativo, establecer las limitaciones por razón de volumen del tránsito, 
capacidad de las vías, tipos de vehículos, épocas del año, fragilidad del espacio u otras 
circunstancias. La circulación por los viales o pistas forestales no podrá superar la velocidad 
de treinta kilómetros por hora.

Artículo 45.  Uso social y recreativo.
1. Las actividades de ocio, recreativas y deportivas se realizarán preferentemente en 

áreas o instalaciones especialmente acondicionadas a tales fines, como áreas recreativas, 
campamentos, circuitos, rutas homologadas o itinerarios ecológicos y recreativos.

2. Corresponde a la Consejería autorizar estas actividades cuando se realicen de forma 
organizada en montes en régimen especial. La Consejería desarrollará reglamentariamente 
lo establecido en este artículo, siendo requisito indispensable para las oportunas 
autorizaciones la acreditación de la entidad o persona responsable civil y 
administrativamente de la organización o desarrollo de las mismas junto con la autorización 
de la persona titular del monte, y quedando sometidas a las correspondientes condiciones 
técnico-facultativas.
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3. No podrán realizarse actividades que supongan un deterioro de los valores naturales 
de los montes y originen daños o molestias a las especies de flora y fauna.

4. En los espacios incluidos en la Red de Áreas Protegidas, se estará a lo dispuesto en 
su normativa específica.

TÍTULO IV
Conservación y protección de montes

CAPÍTULO I
Usos del suelo

Artículo 46.  Cambio de uso forestal.
1. A los efectos de esta ley se entiende por cambio de uso forestal toda actuación 

material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter de tal.
2. En aquellos montes que hayan sido objeto de repoblaciones, reforestaciones o 

forestaciones, quedará prohibido, con carácter general, el cambio de uso forestal al menos 
durante treinta años tras su establecimiento.

3. En los montes en régimen especial administrativo, con independencia de su 
titularidad, no se autorizarán cambios de uso forestal.

4. Para el resto de montes en régimen general administrativo, cuando el cambio de uso 
forestal no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 11, y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá 
autorización de la Consejería, en la que se analice la alteración de los valores ecológicos y 
especialmente la variación en su papel como sumidero de carbono. En su caso, también 
será necesario consentimiento de la persona titular del monte.

5. Cuando el cambio de uso forestal esté asociado a proyectos sometidos a evaluación 
de impacto ambiental, será preceptivo el informe del órgano forestal de la Consejería en las 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas que se contemplan en dicho 
procedimiento. En este informe, se evaluará la conveniencia del cambio de uso forestal y las 
condiciones de restauración de las posibles afecciones. La evaluación de impacto ambiental 
hará mención expresa a dicho informe e incluirá las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 47.  Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico.
1. Los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística o en la 

relativa a la ordenación territorial, incorporarán las medidas que resulten necesarias para la 
conservación, en sus ámbitos territoriales, de los montes, de conformidad con los 
instrumentos de planificación forestal.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de 
terrenos forestales, requerirán informe de la Consejería. Dicho informe será vinculante si se 
trata de montes catalogados, protectores o singulares.

3. En el resto de los montes, si existiese discrepancia sobre la calificación, resolverá el 
Consejo de Gobierno.

Artículo 48.  Roturaciones agrícolas.
1. La transformación en agrícola de un terreno forestal en régimen general administrativo 

tendrá carácter excepcional, y requerirá autorización previa de la Consejería. No se 
concederá autorización cuando la pendiente del terreno supere el ocho por ciento, cuando se 
presuma razonablemente que pueden presentarse fenómenos erosivos que tengan la 
consideración de graves, cuando la cubierta forestal constituya refugio de especies de fauna 
relevantes, o cuando se prevean alteraciones considerables del valor ecológico, paisajístico 
o cultural. En la autorización se podrán establecer medidas protectoras y prácticas de 
conservación de suelos, en prevención de fenómenos erosivos.

2. La resolución de autorización ha de adoptarse en el plazo máximo de tres meses, 
desde la presentación de la solicitud correspondiente y la documentación que 
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reglamentariamente se determine. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución 
expresa, la petición se entenderá desestimada.

3. Las roturaciones agrícolas también deberán cumplir con lo establecido en el artículo 
46, apartados 2, 3, 4 y 5.

Artículo 49.  Modificación de la cubierta vegetal.
1. La Consejería regulará los casos en los que, sin producirse cambio de uso forestal, se 

requiera autorización para la modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte.
2. Las operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, y la 

roturación de los terrenos forestales, cuando no tengan por objeto su transformación para el 
cultivo agrícola, ni se deriven de actuaciones de iniciativa pública que hayan sido declaradas 
de utilidad pública o interés social, requerirán, así mismo, autorización previa de la 
Consejería, que deberá considerar para su otorgamiento la justificación de la acción, así 
como los criterios previstos en el artículo 48.1, con especial incidencia en la significación 
ecológica de la formación vegetal que sustente los terrenos. Dicha autorización establecerá, 
en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.

3. Cuando la modificación sustancial o descuaje de la cubierta vegetal sin cambio de uso 
forestal esté asociada a proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, será 
preceptivo el informe del órgano forestal de la Consejería en las consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas que se contemplan en dicho procedimiento. En este 
informe, se evaluará la afección a la cubierta forestal y las condiciones de restauración de 
las posibles afecciones. La evaluación de impacto ambiental hará mención expresa a dicho 
informe e incluirá las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 50.  Concentración parcelaria.
1. Quedan excluidos del proceso de concentración parcelaria los terrenos forestales en 

régimen especial administrativo. Cuando estos terrenos estén incluidos en perímetros de 
concentración parcelaria, la Consejería deberá proceder a la delimitación de su superficie 
para su exclusión del proceso. En cualquier caso, la delimitación no prejuzgará los derechos 
resultantes del deslinde.

2. Sólo podrán ser incluidos en el proceso de concentración parcelaria los terrenos 
forestales en régimen general administrativo, siempre y cuando mantengan expresamente su 
calificación y actual uso durante el proceso y entrega de nuevas parcelas.

3. La Consejería establecerá las medidas a adoptar en los proyectos de concentración 
parcelaria para la restauración ambiental de linderos, definiendo las unidades de vegetación 
arbórea y arbustiva a conservar.

Artículo 51.  Minas y canteras.
1. El otorgamiento de permisos de la Administración competente en materia minera para 

el desarrollo de actividades extractivas en terrenos forestales tanto aéreas como 
subterráneas requerirá informe de la Consejería cuando dichas actividades no se encuentren 
sometidas a evaluación de impacto ambiental teniendo carácter vinculante cuando afecte a 
montes en régimen especial administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 y 
11 de esta Ley.

2. El informe referido en el apartado anterior, cuando tenga por objeto montes en 
régimen especial administrativo, únicamente será favorable cuando se justifique que el 
interés del nuevo destino del suelo prevalece sobre el actual y conste la conformidad de los 
propietarios del monte. La explotación deberá ejecutarse con estricta sujeción a las 
prescripciones de la correspondiente autorización o concesión, pudiendo contemplar 
medidas compensatorias en terrenos colindantes así como al correspondiente proyecto de 
restauración.

3. La Consejería pondrá en conocimiento de la competente en materia minera los 
incumplimientos de las prescripciones y condiciones a las que se sometiera la autorización o 
concesión minera, incluidos los del proyecto de restauración aprobado, pudiendo supervisar 
su ejecución en su aspecto forestal.
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Artículo 52.  Infraestructuras e instalaciones industriales.
La creación de infraestructuras en los terrenos forestales o la modificación de las 

existentes, así como la implantación de instalaciones industriales y similares, requerirán, 
previamente a las autorizaciones y concesiones pertinentes, informe de la Consejería, el cual 
será vinculante en los montes en régimen especial administrativo cuando dichas obras y 
actividades no se encuentren sometidas a evaluación de impacto ambiental.

CAPÍTULO II
Lucha contra la erosión y la desertificación. Conservación de suelos y 

restauración hidrológico-forestal

Artículo 53.  Competencias.
1. En el marco del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación y del Plan 

Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal, y de acuerdo con 
el principio de coordinación con los órganos de la Administración General del Estado 
competentes en la materia, la Consejería emprenderá las acciones que considere precisas a 
los efectos de prevenir y reducir la degradación de las tierras, la rehabilitación de tierras 
parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas, con el objeto de 
contribuir al desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas de la 
región, y, asimismo, llevará a cabo actuaciones de restauración de cubiertas vegetales 
forestales para minimizar los daños derivados de la erosión hídrica.

2. A tales efectos podrá establecer planes, aprobar y ejecutar trabajos de conservación 
de suelos y proyectos de restauración hidrológico-forestal, sin perjuicio de las atribuciones 
que correspondan a la Administración General del Estado y la colaboración que se pueda 
establecer con la misma.

Artículo 54.  Zonas prioritarias de restauración hidrológico-forestal.
1. En cualquier caso, podrán ser declaradas zonas prioritarias de restauración 

hidrológico-forestal las afectadas por procesos erosivos que supongan unas pérdidas de 
suelo superiores a 25 toneladas por hectárea y año. Asimismo, podrán ser declaradas zonas 
prioritarias de restauración hidrológico-forestal, las que presenten unas pérdidas anuales 
entre 12 y 25 toneladas por hectárea cuando concurran circunstancias que supongan riesgo 
de aterramiento de embalses, desestabilización de cauces, daños en poblaciones, cultivos u 
obras de infraestructuras de interés regional.

2. La declaración de las zonas referidas corresponde al Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Consejería, e implicará la posterior redacción del correspondiente proyecto 
de restauración hidrológico-forestal y, cuando proceda, el plan de conservación de suelos. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica de aplicación, el Consejo de Gobierno 
podrá declarar de interés regional las obras y trabajos que se deriven de los proyectos o 
planes referidos, que serán de obligado cumplimiento, con independencia de la titularidad de 
los terrenos a los que afecte. Asimismo, tal declaración llevará implícita, en su caso, la de 
utilidad pública e interés social de las obras, así como la necesidad de urgente ocupación de 
los bienes o derechos afectados a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e 
imposición de servidumbres.

Artículo 55.  Proyectos de restauración hidrológico-forestal y planes de conservación de 
suelos.

1. Los proyectos de restauración hidrológico-forestal y los planes de conservación de 
suelos serán redactados para el ámbito de las zonas prioritarias de restauración hidrológico-
forestal que se declaren, bajo supervisión de la Consejería. Dichos proyectos priorizarán la 
defensa del suelo, la consolidación de cauces y márgenes, la regulación de la escorrentía y 
la disminución de los acarreos sólidos, definiendo los trabajos necesarios, que, en general, 
consistirán en repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas, hidrotecnias y obras 
auxiliares.
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2. Los proyectos y los planes referidos en el apartado anterior establecerán las medidas 
adecuadas, técnicas de cultivo, trabajos, obras y plantaciones necesarias para reducir la 
erosión y la degradación específica de los suelos dedicados a cultivo agrícola. En todo caso, 
se tomarán las medidas adecuadas para que estas actuaciones no afecten negativamente a 
los recursos naturales protegidos presentes en la zona.

Artículo 56.  Forestación de tierras agrarias.
1. La Consejería incentivará la forestación de tierras agrarias con el objetivo de disminuir 

los procesos erosivos, conservar los recursos naturales, regular el régimen hidrológico, 
instaurar la vegetación potencial y, en general, promover el incremento y mejora de los 
recursos forestales.

2. Cuando se trate de terrenos agrícolas, una vez consolidada la forestación, los mismos 
adquirirán la condición de monte o terreno forestal, siendo obligación del titular iniciar los 
trámites para que se proceda a la modificación de su calificación catastral. Estas superficies 
quedarán sometidas a las disposiciones de la presente Ley, conforme a su nueva 
calificación.

3. Con carácter general, mediante la forestación se promoverá el abandono de los 
cultivos agrícolas de carácter marginal que se realicen en superficies de montes de utilidad 
pública.

CAPÍTULO III
Incendios forestales

Artículo 57.  Competencia.
1. Con independencia de la titularidad de los montes, corresponde a la Consejería la 

planificación y organización de la defensa contra los incendios forestales dentro del territorio 
de Castilla-La Mancha, debiendo adoptar, de modo coordinado con las demás 
Administraciones públicas competentes, medidas conducentes a la prevención, detección y 
extinción de los incendios forestales.

2. Asimismo, corresponde a la Consejería la coordinación de los medios de extinción y la 
dirección técnica de los trabajos de extinción y de la emergencia, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales, así como la 
ejecución o el fomento de la restauración de las áreas afectadas.

3. La Administración regional podrá establecer convenios de colaboración con otras 
Administraciones que dispongan de servicios de lucha contra incendios forestales. 
Igualmente, podrá establecer convenios de colaboración, acuerdos de cooperación o acordar 
protocolos de mutua asistencia para la extinción de incendios con otras Comunidades 
Autónomas, especialmente con las limítrofes a Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto 
en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Artículo 58.  Prevención.
1. En coordinación con la Administración General del Estado se organizarán programas 

específicos de prevención de incendios forestales basados en investigaciones sobre su 
causalidad y, en particular, sobre las motivaciones que pueden ocasionar intencionalidad en 
su origen.

2. Periódicamente se desarrollarán campañas de concienciación y sensibilización 
destinadas a los diversos sectores sociales, fomentando la participación en las mismas de 
asociaciones de defensa ambiental, sindicatos, propietarios, asociaciones de vecinos, 
consumidores y personal docente.

3. Se adoptarán las medidas oportunas para detectar el inicio de los incendios forestales, 
disponiendo la suficiente cobertura de vigilancia para cubrir el territorio regional con riesgo 
de incendio forestal. Se procurará la mejora permanente de los sistemas de vigilancia y 
detección, así como de las redes de infraestructuras de defensa.

4. Las personas propietarias de montes privados deberán permitir la ejecución de las 
labores incluidas en los planes de defensa o de emergencia por incendios forestales 
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aprobados por la Consejería o administración competente cuando éstas afecten a sus 
predios.

5. Las disposiciones de desarrollo de esta Ley establecerán las medidas preventivas y 
de seguridad, incluidas limitaciones y prohibiciones, a adoptar en los usos y actividades o en 
cualquier otra acción que se lleve a cabo en los montes y sus inmediaciones, cuando dichos 
usos, actividades o acciones constituyan fuente de ignición potencial, así como en las zonas 
de peligro de propagación de incendios y en las instalaciones y edificaciones ubicadas en 
estos lugares. Dichas disposiciones considerarán también las medidas a adoptar en relación 
con las líneas de ferrocarril y con los tendidos eléctricos u otras infraestructuras que puedan 
constituir fuente de ignición potencial.

6. Con carácter general, queda prohibido el empleo del fuego en los montes; las 
excepciones a esta regla se establecerán a través de las órdenes de la Consejería que 
regulan la campaña de prevención y extinción de incendios forestales. No obstante lo 
anterior, podrá permitirse su uso, previa autorización de la Consejería, en la realización de 
mejoras o trabajos selvícolas, que se llevarán a cabo bajo la supervisión de personal de la 
misma cuando así se determine en la autorización.

7. Se prohíbe, con carácter general, la instalación de nuevos vertederos y escombreras 
en los montes, con independencia de su titularidad, y se procederá al traslado o sellado de 
los existentes cuando supongan riesgo cierto de originar o propagar un incendio.

8. La aprobación de los planes municipales de emergencia por incendios forestales que, 
de conformidad con la normativa de protección civil, se elaboren para los municipios 
ubicados en zonas de riesgo requerirá informe previo de la Consejería. Para su ejecución 
podrán establecerse acuerdos entre la misma y las entidades afectadas.

9. En todo caso, las urbanizaciones, instalaciones de naturaleza industrial, turística, 
recreativa o deportiva, ubicadas dentro de los montes o en su colindancia, deberán contar 
con un plan de autoprotección, en el que, entre otras medidas, figurará la construcción de un 
cortafuego perimetral cuya anchura, medida en distancia natural, estará en función, al 
menos, del tipo de vegetación circundante y pendiente del terreno. Del mismo modo, cuando 
se trate de viviendas, granjas, establos y edificaciones similares deberán adoptarse 
precauciones semejantes para aislar las construcciones de la masa forestal.

10. Los planes de defensa o de emergencia por incendios forestales habrán de ser 
redactados por personal técnico competente en materia forestal con titulación universitaria. 
Estos planes de defensa o de emergencia por incendios forestales se aprobarán sin perjuicio 
de la aprobación de planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios 
forestales contemplados en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.

Artículo 59.  Detección y obligación de aviso.
Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal está obligada 

a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a 
colaborar, dentro de sus posibilidades, a la extinción del incendio, siempre y cuando ello no 
suponga, en ningún caso, riesgo para su integridad física.

Artículo 60.  Organización de la extinción.
1. La Consejería dispondrá para la extinción de cada incendio un dispositivo de extinción 

estructurado, en función de su grado de peligrosidad, conforme a lo establecido en el Plan 
Especial de Emergencia por Incendios Forestales.

2. El director técnico de la extinción deberá ser un profesional que haya recibido 
formación acreditada específica sobre comportamiento del incendio forestal y técnicas 
adecuadas para su extinción.

3. La Consejería desarrollará planes de formación para los participantes en la extinción 
mediante cursos y actividades específicas. La asistencia y superación de dichos cursos será 
exigible a los profesionales, a cualquier nivel, de la extinción. La formación, preparación y 
equipamiento del personal se ajustará a las directrices comunes que establezca la 
Administración General del Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas.

4. En caso de declaración de situación de emergencia se estará a lo dispuesto en la 
normativa de protección civil para emergencia por incendios forestales.
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Artículo 61.  Trabajos de extinción.
1. El director o responsable técnico de las tareas de extinción tiene la condición de 

agente de la autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados para actuar en la 
extinción de acuerdo con un plan de operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando sea 
necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios respectivos, la 
entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la circulación por caminos 
privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la apertura de 
cortafuegos de urgencia y la quema anticipada mediante la aplicación de contrafuegos en 
zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, pueden ser consumidas por el 
incendio. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados adicionales para 
actuar en la extinción, según el plan de operaciones del director técnico.

2. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 
montes quedan obligados a colaborar en los trabajos de extinción de los incendios forestales 
que se produzcan en dichos terrenos con todos los medios técnicos y materiales de que 
dispongan, así como a facilitar y permitir la entrada de los equipos de extinción en los 
mismos, bien para su actuación directa en ellos, o en tránsito hacia los frentes del incendio.

3. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las 
infraestructuras públicas, tales como carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embalses y 
todas aquellas necesarias para la comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios, sin 
perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de ellas.

4. La Administración regional adoptará las medidas oportunas para garantizar la defensa 
jurídica del director técnico y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos 
ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de 
las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.

5. La Consejería contará con un seguro de responsabilidad civil y penal que cubra las 
decisiones y actuaciones del personal responsable de la extinción.

Artículo 62.  Zonas de alto riesgo de incendio.
1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la 

importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección 
contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección 
preferente.

2. Para cada una de estas zonas se formulará un plan de defensa que, además de lo 
que establezca el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales, deberá prever, al 
menos, lo siguiente:

a) Problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a 
través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como la 
determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios forestales.

b) Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los 
tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua 
que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de 
ejecución. Asimismo, contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos en función del 
estado legal de los terrenos, ya sea mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de los 
terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, a través de la ejecución 
subsidiaria por la Administración.

c) El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios 
para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su 
financiación.

d) La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.
3. La Consejería desarrollará las acciones de vigilancia, detección y de selvicultura 

preventiva, incluidas las infraestructuras necesarias. Asimismo, dispondrá de los medios de 
extinción necesarios, cuya distribución en el territorio y en el tiempo, estará en función de los 
mapas de riesgo del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales.

4. La aprobación de los planes de defensa o de emergencia por incendios forestales, así 
como los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, 
implicará la declaración de interés general de las actuaciones que en los mismos se 
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determine. La declaración de interés general conllevará igualmente, en su caso, la 
declaración de utilidad pública o interés social precisa para resolver sobre la necesidad de 
ocupación de los terrenos o de adquisición de los derechos que resulten necesarios para su 
ejecución, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.

5. Cuando una zona de alto riesgo esté englobada en un territorio que disponga de 
PORF, éste podrá tener la consideración de plan de defensa siempre y cuando cumpla las 
condiciones descritas en el apartado 2.

6. Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto 
riesgo de incendio forestal tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los 
servicios de prevención y extinción de incendios.

Artículo 63.  Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos afectados 
por incendios.

1. La Consejería fijará las medidas encaminadas a la restauración de la cubierta vegetal 
forestal afectada por los incendios y a la retirada de la madera quemada.

2. Cuando, transcurrido un periodo variable en función de las especies afectadas y las 
características de la estación, se observe la ausencia o insuficiencia de regeneración natural 
tras un incendio en un monte se procederá a la restauración de la cubierta vegetal. Las 
labores efectuadas con este fin tendrán preferencia en la obtención de las ayudas e 
inversiones públicas que se dispongan, en general, para favorecer la regeneración natural de 
masas forestales o para repoblaciones forestales.

3. Cuando se considere que la restauración de los terrenos quemados sea necesaria por 
su difícil regeneración natural, las personas titulares de los montes afectados por incendios 
están obligadas a ejecutar o facilitar la realización de las acciones que la Consejería 
determine.

4. Para programar en el tiempo y en el espacio la restauración de terrenos quemados 
con difícil regeneración natural, se redactarán por personal técnico competente en materia 
forestal con titulación universitaria planes de restauración de montes afectados por 
incendios. Su aprobación implicará la declaración de interés general de las medidas 
establecidas.

5. Queda prohibido en estos terrenos:
a) El cambio de uso forestal al menos durante treinta años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el 

período que se determine reglamentariamente, pudiendo los PORF, cuando existan para la 
zona donde se localice el monte incendiado, establecer otros diferentes según el tipo de 
actividad.

6. Con carácter singular, de conformidad con lo que se prevea en las disposiciones de 
desarrollo de esta ley, se podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, 
con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso o la actividad estuviera previsto:

a) En un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
b) En un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto 

de evaluación ambiental favorable o, de no ser ésta exigible, si ya hubiera sido sometido al 
trámite de información pública.

c) En una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero 
extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas, incultos o en estado de 
abandono.

7. En todo caso, cuando el incendio haya afectado a montes arbolados, entre las 
medidas a adoptar para favorecer la restauración de la cubierta arbórea se incluirá el 
acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su 
regeneración y, en particular, el pastoreo, por un plazo que deberá ser superior a un año, 
salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de la Consejería.

8. Eventualmente, podrá prohibirse el acceso público a las áreas quemadas.
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Artículo 64.  Aprovechamientos de productos forestales afectados por los incendios.
1. Los ingresos obtenidos por la enajenación de los aprovechamientos forestales tras un 

incendio en un monte público o, en caso, de ejecución subsidiaria, se destinarán 
preferentemente a la restauración y mejora del mismo. El importe económico que exceda 
dichas tareas de restauración y mejora podrá ser empleado para estos fines en otros montes 
de la misma persona titular. Las actuaciones de restauración y mejora se diseñarán 
conforme al proyecto o plan técnico suscrito por personal técnico competente en materia 
forestal con titulación universitaria, aprobado y, en su caso, elaborado por la Consejería.

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, la Consejería fijará para todos 
los montes, cualesquiera que sean su régimen y titularidad, medidas encaminadas al 
aprovechamiento y retirada, en su caso, de la madera quemada, la cual podrá ser declarada 
obligatoria por razones de sanidad vegetal, cuando sea necesario para facilitar los trabajos 
de restauración de la cubierta vegetal o por cualquier otra razón de interés general. Tales 
medidas, que deberán llevarse a cabo por la persona titular del monte, podrán ser 
ejecutadas subsidiariamente por la Consejería.

Artículo 65.  Indemnizaciones, daños y perjuicios.
1. Corresponderá a la persona física o jurídica responsable del inicio del incendio forestal 

la indemnización de los daños y perjuicios económicos y ambientales generados por el 
mismo, así como el coste de las labores de extinción y restauración de las superficies 
afectadas. Se consideran daños y perjuicios ambientales aquellos que supongan una 
devaluación o pérdida de valor ambiental y recreativo de los montes.

2. Las indemnizaciones que, en su caso, correspondan para costear la reparación de los 
daños causados en el monte las percibirá su titular, quien estará obligado a invertirlas 
íntegramente en la restauración y mejora del monte quemado. En el caso de montes 
gestionados por la Consejería, ésta será la receptora de las indemnizaciones que las 
destinará íntegramente a la restauración y mejora del monte.

3. La indemnización en razón de los costes de extinción será percibida por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y por el resto de instituciones u organismos 
participantes en las labores de extinción, en proporción al coste de los servicios prestados. 
La indemnización en razón del daño ambiental generado será percibida, exclusivamente, por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la invertirá en actuaciones 
relacionadas con la conservación de la naturaleza, en especial a las vinculadas a la 
conservación de la riqueza forestal, destinadas preferentemente a la zona afectada.

CAPÍTULO IV
Sanidad y genética forestal

Artículo 66.  Competencia.
1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la 

Administración regional, la Consejería competente en materia forestal llevará a cabo el 
seguimiento y vigilancia de la salud de las masas forestales, así como la prevención, 
localización y estudio de las plagas y enfermedades que puedan afectarles.

Asimismo, y en colaboración con la Administración General del Estado, efectuará un 
seguimiento y control de los daños producidos por la contaminación atmosférica, 
perturbaciones climáticas y otros agentes nocivos que afecten a las masas forestales.

2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la 
Administración regional, la Consejería competente en materia de sanidad vegetal llevará a 
cabo la declaración de existencia de plagas forestales, la calificación de interés general de la 
lucha contra una determinada plaga forestal y el establecimiento de la adopción obligatoria 
de medidas fitosanitarias adicionales.

3. Las competencias referidas en los apartados 1 y 2 se ejercerán de forma coordinada, 
previa consulta, entre las Consejerías competentes.
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4. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá establecer con las 
Comunidades Autónomas limítrofes protocolos de coordinación para la lucha contra plagas y 
enfermedades cuando éstas afecten a masas forestales compartidas.

Artículo 67.  Planificación y prevención.
1. En la planificación que se realice para la lucha contra los principales agentes nocivos 

se incluirá un sistema de detección precoz y servicio de avisos, así como métodos de lucha 
integrada. En particular, se establecerán directrices específicas para la optimización de la 
capacidad de absorción de carbono y retención a largo plazo por las masas forestales, así 
como la adaptación de la vegetación forestal a los previsibles cambios climáticos.

2. La protección de los montes contra agentes nocivos será, preferentemente, de 
carácter preventivo, basada en la correcta gestión de las masas y el desarrollo de prácticas 
selvícolas que favorezcan su vitalidad, y utilización, en su caso, de agentes biológicos que 
impidan o frenen el incremento de las poblaciones de agentes nocivos.

3. Con carácter obligatorio los propietarios de montes, así como los titulares de viveros 
forestales, notificarán a la Administración la presencia atípica de cualquier agente nocivo en 
masas forestales o ejemplares aislados que se localicen en sus predios o instalaciones.

4. La Consejería podrá crear observatorios y redes para la vigilancia, seguimiento y, en 
su caso, tratamiento y control de los principales agentes nocivos para los montes, definiendo 
los sistemas de muestreo, niveles y frecuencia de prospección, con la distribución y 
densidad adecuadas e integradas en otras redes de ámbito nacional e internacional con 
fines análogos y que, con carácter periódico, permita evaluar el estado sanitario de las 
masas forestales de la región.

5. En cualquier caso, en materia de sanidad forestal, ha de cumplirse lo establecido en la 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal o norma básica que la sustituya.

Artículo 68.  Lucha y control.
1. La Consejería podrá asumir, directamente o en colaboración con otros órganos de la 

Administración regional, el tratamiento de las plagas y enfermedades forestales cuando su 
gravedad, importancia de la superficie afectada u otras circunstancias lo requieran, con 
independencia de la naturaleza jurídica y titularidad dominical de los terrenos concernidos.

2. La Consejería podrá, por razones de interés general, declarar obligatoria la adopción 
de medidas y la ejecución de trabajos y tratamientos adecuados para la lucha y control de 
determinadas plagas o enfermedades forestales cuando supongan o puedan originar daños 
relevantes. Los titulares de los montes afectados por la citada declaración quedan obligados 
a adoptar las medidas y a ejecutar los trabajos o tratamientos establecidos, pudiendo 
requerir de la Consejería el asesoramiento técnico adecuado y acogerse a las ayudas que, 
en su caso, se establezcan para dichos fines. En el caso de que los propietarios no 
realizaran dichas operaciones en los plazos que se fijen, la Consejería podrá, 
subsidiariamente, proceder a su ejecución a costa del titular de la masa forestal.

3. La Consejería, en los acuerdos de gestión forestal que establezca con los titulares de 
los montes afectados, podrá incluir cláusulas para la ejecución de trabajos de prevención y 
control de plagas y enfermedades forestales.

4. En el tratamiento de plagas tendrá prioridad la aplicación de técnicas de lucha 
integrada que permitan el mantenimiento de estas poblaciones en umbrales no dañinos, 
minimizando su impacto ambiental.

5. En la medida de lo posible el tratamiento contra plagas se efectuará de forma puntual 
y exclusivamente con productos previamente autorizados, así como adoptando las medidas 
precisas para preservar la salud de las personas y para no ocasionar sensible daño 
ecológico. Sólo con carácter excepcional, se podrá autorizar un método masivo y no 
selectivo, quedando limitada la autorización administrativa a la existencia de riesgos 
sanitarios para la biocenosis y, además, solamente en aquellos casos en los que no puedan 
emplearse otros medios de control o éstos no proporcionasen la eficacia mínima necesaria. 
En el caso de no emitirse resolución expresa en el plazo de un mes desde que tuvo entrada 
la solicitud de autorización, ésta se considerará denegada.
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6. El tratamiento de plagas y enfermedades forestales de planta y semilla en viveros se 
realizará con productos que no deterioren su desarrollo vegetativo ni afecten a su calidad 
genética.

7. Los titulares de los montes tendrán la obligación de eliminar o extraer los productos 
resultantes de tratamientos selvícolas y aprovechamientos forestales que supongan un 
riesgo por la posible aparición de plagas o enfermedades forestales.

8. La Consejería podrá recurrir a la inmovilización y destrucción de la planta afectada o 
materiales que favorezcan la propagación de plagas y enfermedades forestales.

Artículo 69.  Recursos genéticos forestales.
1. La Consejería participará, en el ámbito de sus competencias, en los programas 

nacionales para promover la mejora y conservación de los recursos genéticos forestales y, 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria y española, desarrollará la 
normativa específica que garantice el suministro, procedencia y calidad exigible sobre 
semillas, plantas de vivero y material vegetal a emplear en los trabajos de repoblación o 
forestación, asumiendo el control técnico e inspección de los centros de producción de 
semillas y viveros forestales. Asimismo, organizará la disposición de planta autóctona de la 
región, principalmente de la carente de interés comercial.

2. Con carácter general, el material forestal empleado en las repoblaciones en Castilla-
La Mancha deberá ser originario de la región de procedencia en la que se incluya la 
superficie afectada, salvo autorización expresa de la Consejería.

TÍTULO V
Investigación, formación, divulgación, extensión y policía forestal

CAPÍTULO I
Investigación forestal

Artículo 70.  Investigación forestal.
1. La Administración regional colaborará con la Administración General del Estado en la 

identificación de las necesidades investigadoras del sector forestal en Castilla-La Mancha 
para su inclusión en los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica.

2. La Consejería, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la Administración 
regional en materia de investigación, promoverá el desarrollo de la investigación, 
experimentación y estudio en materia forestal, así como la cooperación entre instituciones 
implicadas en la investigación, el establecimiento de convenios específicos con entes 
públicos o privados y la implantación de redes temáticas y parcelas de seguimiento de 
ámbito regional para el conocimiento de la evolución de parámetros básicos para la gestión 
forestal.

A tal efecto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá ayudas para el 
desarrollo de dichas medidas.

3. Las Consejerías competentes en materia forestal y de investigación colaborarán en la 
planificación y programación de la investigación forestal.

4. La información y resultados de los programas y proyectos de investigación ejecutados 
con financiación pública que se requieran para elaborar la estadística forestal, cuando 
afecten a Castilla-La Mancha, se incorporarán a la estadística forestal de la Comunidad 
Autónoma. Con tal fin, y con independencia de la información que proporcionen a la 
Administración General del Estado, las instituciones responsables vendrán obligadas a 
facilitar a la Consejería la información pertinente.

Artículo 71.  Redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva.
La Administración regional cooperará con la Administración General del Estado en el 

establecimiento, mantenimiento y control de las redes temáticas y parcelas de seguimiento 
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derivadas de la normativa internacional, plan forestal de la región o los planes nacionales de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

CAPÍTULO II
Formación y educación forestal

Artículo 72.  Formación y divulgación forestal.
1. La Administración autonómica, en colaboración con la Administración General del 

Estado y los agentes sociales representativos, promoverá la elaboración y desarrollo de 
planes de formación y empleo del sector forestal, incluyendo medidas relativas a la 
prevención de riesgos laborales, con especial atención a las poblaciones rurales.

2. Asimismo, la Administración autonómica cooperará con las instituciones referidas en 
el apartado anterior en el establecimiento de programas de divulgación que traten de dar a 
conocer la trascendencia que tiene para la sociedad la existencia de los montes y su gestión 
sostenible, así como la importancia de sus productos como recursos naturales renovables.

3. La Consejería divulgará entre los propietarios privados de los montes y los 
trabajadores forestales el conocimiento de los principios básicos de la selvicultura, 
fomentando la participación, en estas labores de formación, de las asociaciones 
profesionales del sector.

Artículo 73.  Educación forestal.
La Administración regional promoverá programas de educación, divulgación y 

sensibilización relativos a la conservación y protección de los montes, su restauración, 
mejora y sostenibilidad y aprovechamiento racional, que estarán dirigidos a los integrantes 
del sistema educativo.

CAPÍTULO III
Extensión y policía forestal

Artículo 74.  Extensión, policía y custodia forestal.
1. La Consejería desempeñará, entre otras, las funciones de policía, custodia, vigilancia 

e inspección para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, 
especialmente las de prevención, detección e investigación de la causalidad de incendios 
forestales, así como las de asesoramiento facultativo en tareas de extensión y gestión 
forestal y de conservación de la naturaleza, pudiendo, para fomentar estas labores de 
asesoramiento, establecer acuerdos con los agentes sociales representativos.

2. Los profesionales que realicen estas funciones contarán con la formación específica 
que les capacite para su correcto desarrollo.

3. Los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal, por 
atribución legal o por delegación, tienen la condición de agentes de la autoridad y los hechos 
constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia 
tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Asimismo, están 
facultados de acuerdo con la normativa legal vigente para:

a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a 
inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del 
domicilio. Al efectuar una visita de inspección deberán comunicar su presencia a la persona 
inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación 
pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan 
correctamente.

c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener 
fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que 
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previamente se notifique esta actuación al titular del terreno o a su representante, salvo 
casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad.

4. Los agentes medioambientales, en el ejercicio de sus competencias, actuarán de 
forma coordinada, y con respeto a las facultades que les atribuye su legislación orgánica 
reguladora, con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

5. Los componentes de los servicios de vigilancia privados estarán obligados a denunciar 
cuantos hechos con posible infracción a esta Ley se produzcan en la demarcación que 
tengan asignada, y a colaborar con los agentes de la autoridad en materia de montes.

TÍTULO VI
Fomento forestal

CAPÍTULO I
Empresas forestales

Artículo 75.  Cooperativas, empresas e industrias forestales.
1. Sin perjuicio de lo que corresponda a otros departamentos de la Administración 

regional, la Consejería llevará un registro de cooperativas, empresas e industrias forestales, 
tanto de las que realizan trabajos forestales en los montes como de las industrias forestales, 
incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y corcho. Se informará de lo 
recogido en dicho registro a la Administración General del Estado.

2. Las cooperativas, empresas e industrias forestales facilitarán anualmente a la 
Consejería, a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad y, en particular, la 
producción, transformación y comercialización de sus productos forestales.

3. La Consejería promoverá la creación de empresas de economía social para la gestión 
forestal.

4. Reglamentariamente se establecerán los términos en que ha de llevarse el registro, 
así como aquellos en los que ha de facilitarse la información a que se refiere el apartado 2.

CAPÍTULO II
Incentivos económicos

Artículo 76.  Disposiciones generales.
1. Los incentivos recogidos en el presente capítulo se aplicarán, con carácter general, a 

los montes ordenados, tanto de titularidad privada como de entidades locales. Los montes 
en régimen especial administrativo y, en particular, aquellos en espacios naturales protegidos 
o en la Red Natura 2000, tendrán preferencia en el otorgamiento de estos incentivos.

2. Los montes no ordenados incluidos en un PORF podrán acceder a los incentivos 
cuando así se habilite en dicho plan.

3. En el acceso a las subvenciones para la prevención contra incendios forestales 
tendrán prioridad los montes que se encuentren ubicados en una zona de alto riesgo con un 
plan de defensa contra incendios vigente, conforme con el artículo 62.

Artículo 77.  Subvenciones.
Podrán ser objeto de subvención, en los términos fijados en las respectivas 

convocatorias, las actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible, así como las 
destinadas a incrementar el valor añadido de los aprovechamientos forestales.

Artículo 78.  Incentivos por las externalidades ambientales.
1. La Consejería regulará los mecanismos y condiciones para incentivar la 

externalidades positivas de los montes ordenados.
2. Para la concesión de estos incentivos se tendrán en cuenta los siguientes factores:
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a) La conservación, restauración y mejora de la biodiversidad y del paisaje en función de 
las medidas específicamente adoptadas para tal fin.

b) La fijación de dióxido de carbono en los montes como medida de contribución del 
cambio climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la biomasa forestal del 
monte, así como de la valorización energética de los residuos forestales.

c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico en los montes como medida 
de lucha contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las 
prácticas selvícolas contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos.

3. Estos incentivos podrán consistir en subvenciones, inversiones directas por la 
Administración o mediante el establecimiento de acuerdos con los propietarios del monte 
para trabajos dirigidos a la gestión forestal sostenible.

4. Reglamentariamente, la Consejería determinará las condiciones de acceso, gestión y 
comercialización del fondo de externalidades para los servicios de los ecosistemas forestales 
establecido en la Ley 2/2021, de 7 de mayo.

Artículo 79.  Créditos.
La Consejería, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, podrá fomentar la 

creación de líneas de crédito bonificadas para financiar las inversiones forestales, créditos 
que podrán ser compatibles con las subvenciones y demás incentivos.

TÍTULO VII
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 80.  Tipificación de las infracciones.
A los efectos de esta Ley se consideran infracciones administrativas las siguientes:
1. El cambio de uso forestal sin autorización.
2. La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o 

autorización para aquellos usos que la requieran.
3. La tala, arranque, quema y cualquier actuación que conlleve o pueda conllevar la 

inutilización o destrucción de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales, salvo 
casos excepcionales autorizados o de intervención administrativa justificados por razones de 
gestión del monte.

4. El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, 
lugares o para actividades no autorizadas.

5. El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en 
materia de prevención y extinción de incendios forestales.

6. La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte sin la correspondiente 
autorización administrativa.

7. La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente 
prohibidos, así como el empleo no autorizado de material forestal originario de regiones 
fitogeográficas distintas a la que corresponda la zona de actuación.

8. La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su 
caso, notificación del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada 
o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.

9. La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté 
prevista en los correspondientes proyectos de ordenación o planes dasocráticos de montes 
o, en su caso, PORF, o sin estar expresamente autorizada por la Consejería.

10. El pastoreo en los montes donde se encuentre prohibido o se realice en violación de 
las normas establecidas al efecto por la Consejería.
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11. El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 
expresa en tal sentido, así como el uso recreativo, la acampada y otras formas de uso no 
consuntivo de los montes con incumplimiento de lo que disponga la normativa vigente sobre 
tales usos del medio natural, así como el desarrollo de actividades expresamente prohibidas 
en la misma.

12. Cualquier incumplimiento que afecte al normal desarrollo del monte, del contenido de 
los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos de montes o planes de 
aprovechamientos, así como de sus correspondientes autorizaciones, sin causa técnica 
justificada y notificada a la Consejería para su aprobación.

13. El incumplimiento de las disposiciones encaminadas a la restauración y reparación 
de los daños ocasionados a los montes y, en particular, los ocasionados por acciones 
tipificadas como infracción, así como de las medidas cautelares dictadas al efecto.

14. El vertido no autorizado administrativamente de residuos de cualquier naturaleza en 
terrenos forestales, o vulnerando las condiciones de la autorización de existir ésta, así como 
mantener o instalar en dichos terrenos vertederos sin autorización de la Consejería.

15. La extracción de minerales o de áridos y otros materiales pétreos de los montes, así 
como las actividades de exploración e investigación de carácter previo que impliquen 
cualquier actuación sobre el suelo o la vegetación, salvo que se disponga de autorización de 
la Consejería, sin perjuicio de aquellas otras que sean pertinentes, así como el 
incumplimiento de las condiciones impuestas por aquélla.

16. El incumplimiento total o parcial de las estipulaciones de los pliegos de condiciones 
técnico-administrativas para el desarrollo de aprovechamientos y otras actividades, así como 
para concesiones o autorizaciones en los montes de utilidad pública y en aquellos otros 
gestionados por la Consejería, cuando se causen daños al monte.

17. El empleo de productos no autorizados en la lucha contra plagas y enfermedades 
forestales.

18. La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos 
deslindados.

19. El ejercicio de cualquier actividad o intervención que pueda perjudicar, directa o 
indirectamente, el estado o el desarrollo de ejemplares o grupo de los mismos incluidos en el 
Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares.

20. La forestación o reforestación de terrenos incumpliendo las directrices, condiciones o 
requisitos de carácter básico establecidos legal o reglamentariamente.

21. No ejecutar las actuaciones de carácter obligatorio dictadas por la Consejería con el 
fin de prevenir incendios forestales, prevenir, atajar o paliar procesos erosivos.

22. No adoptar las medidas preventivas y de seguridad relativas a incendios forestales 
exigidas en esta Ley o disposiciones que la desarrollen para urbanizaciones, instalaciones 
de naturaleza industrial, turística, recreativa o deportiva que se ubiquen en los montes y 
áreas colindantes, incluidas las infraestructuras lineales, en particular, líneas de ferrocarril y 
tendidos eléctricos, así como para la realización de usos y actividades que constituyan 
fuente de ignición potencial o puedan favorecer la propagación de incendios.

23. La obstrucción o falta de colaboración por parte de propietarios o titulares de otros 
derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del monte o sus 
representantes, en los trabajos de extinción de incendios forestales, cuando sea requerido 
por la autoridad responsable o sus agentes.

24. Fumar en los montes en épocas o circunstancias prohibidas, indicadas por la 
Administración Regional así como en una franja de terreno circundante, cuando éste esté 
ocupado por vegetación con potencial peligro de propagar un incendio al monte, cuya 
anchura se establezca en las normas reguladoras de las campañas de lucha contra 
incendios forestales. De igual modo, arrojar puntas de cigarros o cigarrillos, tanto si se 
transita a pie como desde vehículos y caballerías. Asimismo, abandonar envases de vidrio o 
cristal, o restos de los mismos.

25. Portar, transportar, colocar o depositar en los montes, y en la franja definida en la 
infracción tipificada anteriormente, artificios susceptibles de provocar un incendio, o los 
elementos para su montaje, sin otro destino que lo justifique, así como materias inflamables 
y explosivos.

26. La segregación o división de montes sin respetar la unidad mínima forestal.
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27. La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección 
y control de las Administraciones públicas y de sus agentes, en relación con las 
disposiciones de esta Ley y de sus normas de desarrollo.

28. La ocupación sin autorización administrativa de la Consejería de edificios, 
instalaciones e infraestructuras en general de los montes gestionados por la misma, así 
como su uso indebido, inadecuado o abusivo, aun cuando no se causen daños.

29. El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de 
los particulares.

30. El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas 
en esta Ley.

Artículo 81.  Calificación de las infracciones.
1. Son infracciones muy graves:
a) Las infracciones tipificadas en los párrafos 1 a 17 del artículo anterior, cuando los 

hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de 
reparación o restauración sea superior a diez años.

b) La infracción tipificada en el párrafo 18 del artículo anterior, cuando la alteración de 
señales y mojones impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente 
establecidos.

2. Son infracciones graves:
a) Las infracciones tipificadas en los párrafos 1 a 17 del artículo anterior, cuando los 

hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de 
reparación o restauración sea superior a seis meses y no exceda de diez años.

b) La infracción tipificada en el párrafo 18 del artículo anterior, cuando la alteración de 
señales y mojones no impida la identificación de los límites reales del monte público 
deslindado.

c) Las infracciones tipificadas en los párrafos 19 a 23 y en los párrafos 26 y 27 del 
artículo anterior.

d) La infracción tipificada en el párrafo 25 del artículo anterior, excepto si a consecuencia 
de la infracción se provoca un incendio forestal con daños cuyo plazo de reparación o 
restauración exceda de diez años, en cuyo caso la infracción se calificará de muy grave.

3. Son infracciones leves:
a) Las infracciones tipificadas en los párrafos 1 a 17 del artículo anterior, cuando los 

hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daños al monte o cuando habiendo 
daño el plazo para su reparación o restauración no exceda de seis meses.

b) La infracción tipificada en el párrafo 24 del artículo anterior, excepto si a consecuencia 
de la infracción se provoca un incendio forestal con daños y cuyo plazo de reparación o 
restauración sea superior a seis meses, en cuyo caso la infracción se calificará como muy 
grave o grave, dependiendo de que dicho plazo exceda o no exceda de 10 años, 
respectivamente.

c) La infracción tipificada en el párrafo 28 del artículo anterior, excepto si se causan 
daños a la edificación, instalación o infraestructura, en cuyo caso la infracción será calificada 
como grave.

d) Las infracciones tipificadas en los párrafos 29 y 30 del artículo anterior.
4. En las disposiciones de desarrollo de esta Ley se podrán introducir especificaciones o 

graduaciones al cuadro de infracciones en que se concretan los tipos anteriores, sin 
constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza de las que la misma contempla, que 
contribuyan a la más correcta identificación de las conductas infractoras.

5. Para calificar el grado de la infracción atendiendo al plazo de reparación o 
restauración se requerirá informe técnico, que se incorporará al expediente sancionador. De 
no emitirse el mismo, se calificará la infracción con el menor grado que corresponda según lo 
previsto en los apartados 1 a 3 del presente artículo, y se aplicará la sanción 
correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 87 y, en su caso, en el 89.
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6. A efectos de agilizar la emisión del informe referido en el apartado anterior, la 
Consejería podrá establecer cuadros, que serán objeto de la publicidad necesaria para el 
conocimiento de los administrados, escalas o baremos, que permitan determinar de 
inmediato el plazo de recuperación de lo dañado. Dichos cuadros se elaborarán con criterios 
estrictamente técnicos y objetivos en función de características de estación, especies o 
formaciones vegetales, edad y estado de desarrollo de las mismas, origen natural o artificial 
de las masas, extensión e intensidad del daño y cualquier otro parámetro objetivo que se 
estime técnicamente conveniente para una más ajustada aproximación a la realidad. En los 
supuestos en los que la infracción se haya cometido en lugares con características 
estacionales o sobre especies y formaciones forestales no referenciadas en los cuadros o 
escalas, será imprescindible un informe técnico completo; en su defecto se aplicará la 
infracción en el grado más bajo a que corresponda según los apartados 1 a 3 de este 
artículo.

Artículo 82.  Medidas cautelares.
La Consejería y los agentes de la autoridad en materia ambiental, podrán instar la 

adopción de medidas de carácter provisional, que se acordarán de conformidad con el 
artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

La adopción de medida provisional consistente en el depósito, retención o inmovilización 
de cosa mueble, incluye específicamente los productos, herramientas, instrumentos o 
medios empleados en la ejecución del hecho constitutivo de infracción o en la producción del 
daño, así como los vehículos de transporte, a fin de evitar la continuidad del daño 
ocasionado por la actividad presuntamente infractora. La adopción de esta medida, antes de 
la iniciación del procedimiento administrativo, en los casos de urgencia inaplazable y para la 
protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptarse, de forma motivada, por 
el agente de la autoridad en materia medioambiental, medida que deberá ser confirmada, 
modificada o levantada en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda.

Artículo 83.  Responsables de las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones previstas en esta Ley las personas físicas o 

jurídicas que incurran en aquéllas, aun a título de imprudencia, descuido o simple 
negligencia y, en particular, la persona que directamente realice la actividad infractora o la 
que ordene dicha actividad cuando el ejecutor tenga con aquélla una relación contractual o 
de hecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de una infracción la responsabilidad será 
solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes por parte de 
aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

Artículo 84.  Prescripción de las infracciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, 

tres años para las graves y un año para las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 

hubiera cometido.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviese paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

Artículo 85.  Responsabilidad penal.
1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el instructor lo pondrá en 

conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del 
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procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o 
resolución que ponga fin al proceso.

2. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que 
se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento.

3. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el órgano competente 
continuará, en su caso, el procedimiento sancionador teniendo en cuenta los hechos 
declarados probados en la resolución firme del órgano judicial competente.

CAPÍTULO II
Sanciones

Artículo 86.  Potestad sancionadora.
1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, la potestad para sancionar corresponderá al 

órgano competente que determine el decreto de estructura de la consejería correspondiente.
2. Cuando las infracciones administrativas hayan recaído en ámbito y sobre 

competencias de la Administración General del Estado se estará a lo dispuesto en el artículo 
73.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 87.  Importe de las multas.
1. Las infracciones tipificadas en esta Ley serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Las infracciones leves, con multa de 100 a 1.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 1.001 a 100.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 100.001 a 1.000.000 de euros.
2. En concordancia con lo previsto en el artículo 81.4, las disposiciones de desarrollo de 

esta Ley podrán introducir graduaciones al cuadro de las sanciones establecidas en el 
apartado anterior.

Artículo 88.  Proporcionalidad.
1. Dentro de los límites establecidos en el artículo anterior, y para la determinación, en 

cada caso, del importe de las sanciones que se contienen en el mismo, se procederá 
mediante su división en grados, atendiendo, para la aplicación de los mismos, a la 
concurrencia de circunstancias que atenúen o agraven la responsabilidad.

Serán circunstancias que atenuarán o agravarán la infracción:
a) Intensidad del daño causado, repercusión, trascendencia o reversibilidad del daño o 

deterioro producido.
b) Beneficio económico obtenido.
c) Intencionalidad, grado de participación o culpa.
d) Reincidencia.
e) Mayor o menor importancia de las actuaciones reparadoras del daño producido.
f) Falta o no de controles exigibles en la actuación realizada o en las precauciones 

precisas para la normal conservación del monte.
g) Negativa absoluta o mera obstrucción en las actuaciones de la Administración, o la 

colaboración en ellas.
2. La reincidencia se aplicará por comisión en el término de un año de una infracción de 

la misma naturaleza cuando haya sido declarado por resolución firme. De apreciarse esta 
circunstancia el importe de la multa podrá incrementarse en un cincuenta por ciento, sin 
exceder, en ningún caso, del límite más alto fijado para las infracciones muy graves.

3. En cualquier caso, las multas por infracciones en materia de incendios forestales se 
impondrán siempre en su mitad superior.

4. Dentro de los límites establecidos en el artículo anterior, las sanciones no podrán ser 
inferiores a los beneficios económicos obtenidos por el infractor.
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Artículo 89.  Sanciones accesorias.
En el supuesto de infracciones muy graves o graves, en especial cuando exista 

reincidencia, podrán imponerse sanciones accesorias consistentes en lo siguiente:
a) La revocación, en caso de infracciones muy graves, de la licencia, concesión o 

cualquier otro otorgamiento de la Administración cuando éste esté relacionado con la 
infracción cometida, o la suspensión por un plazo de cinco años de dicha licencia, concesión 
u otorgamiento, en el caso de infracciones graves.

b) Pérdida de la posibilidad de obtener las ayudas o subvenciones públicas a que se 
refiere esta Ley, por el plazo y con los efectos previstos en la legislación sobre 
subvenciones, lo que deberá reflejarse en las correspondientes convocatorias públicas.

Artículo 90.  Reducción de la sanción.
1. Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando el infractor haya procedido 

a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el 
correspondiente requerimiento. Dicha reducción puede alcanzar hasta un 50 por ciento del 
importe de la multa y, en su caso, una reducción del 50 por ciento del período de 
inhabilitación y/o de suspensión a que se refiere el artículo anterior, quedando exceptuados 
de este último beneficio los supuestos de sanción accesoria de revocación de licencias, 
concesiones o cualesquiera otros otorgamientos de la Administración.

2. Los indicados beneficios en ningún caso podrán afectar al deber de indemnizar al 
titular del monte por los perjuicios causados.

Artículo 91.  Reparación del daño e indemnización.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público 
forestal.

2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a 
la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. A los efectos de 
esta Ley se entiende por restauración la vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por 
reparación las medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante del daño 
vendrá obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, así como 
los perjuicios causados.

3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico 
del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como 
máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio.

4. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se 
determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora. 
No obstante, el informe técnico para determinar dicho plazo puede emitirse en forma 
simplificada de estar aprobados los cuadros o escalas a que hace referencia el artículo 81.6.

Artículo 92.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo anterior, y una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento correspondiente, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas 
coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 
ciento de la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución subsidiaria por la Administración de la reparación ordenada será a costa 
del infractor.

Artículo 93.  Sanciones por infracciones administrativas concurrentes.
1. A los responsables de dos o más infracciones diferenciadas se les impondrán las 

sanciones correspondientes a cada una de ellas.
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2. En ningún caso, procederá una doble sanción por los mismos sujetos, hechos y en 
función de los mismos bienes jurídicos protegidos con arreglo a esta Ley y a otras normas de 
protección ambiental, debiendo imponerse, en este caso, la sanción correspondiente a la 
infracción que esté calificada con mayor gravedad de las que resulten al aplicar las 
respectivas normas, una vez instruidos los expedientes.

Artículo 94.  Decomiso.
1. La Consejería podrá acordar el decomiso tanto de los productos forestales ilegalmente 

obtenidos como de los instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción.
2. El depósito de los efectos decomisados se realizará, mediante acta que incluirá la 

descripción y estado del bien decomisado, en los lugares que disponga la autoridad local del 
lugar donde se haya cometido la infracción o en locales de la propia Administración regional.

3. Los instrumentos decomisados, cuando no resulten necesarios para el procedimiento 
sancionador, podrán ser devueltos a sus dueños, previo depósito de aval por su valor 
comercial o equivalente.

Artículo 95.  Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 

los cinco años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los tres años 
y al año, respectivamente.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 96.  Registro Regional de Infractores.
1. Las sanciones una vez sean firmes en vía administrativa serán anotadas en el 

Registro Regional de Infractores de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de 
Castilla-La Mancha creado al efecto, correspondiendo la administración y gestión de dicho 
Registro a la Consejería.

2. En la anotación habrán de constar, al menos, los datos identificativos de la persona 
física o jurídica sancionada, precepto aplicado, naturaleza de la infracción, cuantía de la 
multa y sanciones accesorias impuestas, en su caso, así como las indemnizaciones que 
procedan por daños y perjuicios, y cuantos otros, en relación con la infracción, puedan ser 
de interés a afectos estadísticos y de imputar, en su caso, las posibles reincidencias en que 
pueda incurrir el sancionado, en especial si la sanción es impuesta por la comisión de 
infracciones en materia de incendios forestales y dicho dato pueda resultar de utilidad para 
prevenir estas infracciones.

3. Los infractores que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la 
cancelación automática de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en el Registro, 
siempre que haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción establecido en esta 
Ley.

4. Los datos relativos a las sanciones anotadas se certificarán a petición del propio 
interesado, de las autoridades judiciales o de las administrativas con potestad sancionadora 
en materia de montes, y transcurrido el plazo para su cancelación únicamente se podrán 
utilizar por la Consejería para fines estadísticos.

5. En todo caso, para la aplicación de lo dispuesto en este artículo han de observarse los 
preceptos establecidos por la legislación en materia de protección de datos personales.
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CAPÍTULO III
Procedimiento

Artículo 97.  Procedimiento sancionador.
La imposición de las sanciones en materia de montes se efectuará mediante expediente 

administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el 
acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del 
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la 
sustituya.

Disposición adicional primera.  Adscripción de edificios e infraestructuras para usos 
sociales.

Para usos que contribuyan al desarrollo rural, los edificios u otras construcciones e 
instalaciones adecuadas al respecto que se ubiquen en los montes de titularidad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, podrán ser adscritos a entidades del sector público 
regional entre cuyos fines se encuentre la realización de actuaciones encaminadas a dicho 
desarrollo, siempre y cuando las actividades que se realicen en su entorno no perjudiquen a 
los valores medioambientales de los montes, la sostenibilidad de sus recursos y se atiendan 
las condiciones que puedan establecerse a dicho fin.

Disposición adicional segunda.  Fundaciones y asociaciones de carácter forestal.
La Administración regional promoverá activamente las fundaciones, asociaciones y 

cooperativas de iniciativa social que tengan por objeto las materias que se tratan en esta Ley 
y, en particular, la gestión sostenible y multifuncional de los montes, y que puedan colaborar 
con ella en el ejercicio de sus competencias.

Disposición adicional tercera.  Impugnación de la titularidad e inscripción de los montes 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Para la impugnación de la titularidad así como para la inscripción de los montes incluidos 
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se estará a lo dispuesto en el artículo 18, 
apartados 1, 2 y 3, de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la norma que lo 
sustituya.

Disposición adicional cuarta.  Prescripción adquisitiva de los montes patrimoniales.
A efectos de la usucapión o prescripción adquisitiva de los montes patrimoniales se 

estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o 
en la norma que lo sustituya.

Disposición adicional quinta.  Asientos registrales de montes privados.
Para los asientos registrales de montes privados se estará a lo dispuesto en el artículo 

22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la norma que lo sustituya.

Disposición adicional sexta.  Derecho de adquisición preferente.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 23 de la presente Ley, para el 

ejercicio de los derechos de tanteo y, en su caso, de retracto se estará a lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la norma que lo 
sustituya.

Disposición adicional séptima.  Gestión de montes pro indiviso.
Para la gestión de los montes pro indiviso se estará a lo establecido en la disposición 

adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la norma que lo 
sustituya.
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Disposición adicional octava.  Cuerpo de Guardería Forestal.
Las referencias realizadas a los agentes medioambientales han de entenderse hechas 

también a los funcionarios del Cuerpo de Guardería Forestal hasta la extinción completa del 
referido Cuerpo.

Disposición adicional novena.  Exenciones pago de tasas.
Los residentes en Castilla-La Mancha mayores de sesenta y cinco años, los mayores de 

sesenta años que estén jubilados y los menores de dicha edad que se encuentren jubilados 
por incapacidad permanente, en los grados de total, absoluta o gran invalidez, reconocida en 
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, así como los titulares de la tarjeta 
naranja no incluidos en los supuestos anteriormente citados, quedan exentos del pago de la 
tasa por expedición de licencias de caza y pesca.

Disposición adicional décima.  Desarrollo de los servicios ecosistémicos.
La consejería con competencias en materia forestal será la competente en la aplicación y 

el desarrollo reglamentario del contenido de los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 2/2021, de 7 
de mayo.

Disposición transitoria primera.  Montes declarados de utilidad pública con anterioridad a 
esta Ley.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Ley, se consideran incluidos 
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha los montes declarados 
de utilidad pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda.  Árboles declarados singulares con anterioridad a esta 
Ley.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 35, se consideran incluidos en el Inventario de 
Árboles y Ejemplares Singulares, los árboles declarados como tales a la entrada en vigor de 
esta Ley.

Disposición transitoria tercera.  Servidumbres en montes demaniales.
En los plazos y a los efectos previstos en la disposición transitoria primera de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la norma que lo sustituya, se revisarán por 
las Administraciones gestoras de los montes demaniales las servidumbres que afecten a los 
mismos.

Disposición transitoria cuarta.  Plazo para la ordenación de montes.
Los titulares o los gestores de los montes que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 32 de la presente Ley, vengan obligados a contar con un instrumento de gestión 
forestal sostenible para sus predios, deberán disponer del mismo en el plazo previsto en la 
disposición transitoria segunda de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, o en la 
norma que lo sustituya.

Disposición transitoria quinta.  Plazo para aprobar las instrucciones para la ordenación y 
aprovechamiento de montes.

El Consejo de Gobierno aprobará las instrucciones para la ordenación y 
aprovechamientos de montes de Castilla-La Mancha en el plazo de un año a contar desde la 
fecha de aprobación por el Gobierno de España de las directrices básicas a que se refiere el 
artículo 31.4 de la presente Ley.

Disposición transitoria sexta.  Montes ordenados a la entrada en vigor de esta Ley.
Los montes que a la entrada en vigor de la presente Ley se gestionen conforme a un 

proyecto de ordenación, plan dasocrático o plan técnico aprobado, podrán continuar 
aplicando el mismo, si bien irán adaptando el instrumento de gestión, paulatinamente en las 
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sucesivas revisiones del plan, a los contenidos de las instrucciones a que se refiere el 
artículo 31.4 de la presente Ley.

Disposición transitoria séptima.  Incentivos económicos en montes no ordenados.
Para acceder a los incentivos económicos a que se refiere el capítulo II del título VI de la 

presente Ley que se financien con cargo a fondos propios de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha se estará a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Disposición transitoria octava.  Revisión de superficies mínimas.
Transcurridos cinco años contados desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley 

el Consejo de Gobierno podrá modificar las superficies mínimas a que se refieren los 
artículos 3.1.c, 24 y 32.3 de la presente Ley.

Disposición transitoria novena.  Participación pública.
Mientras no se dicten las normas de desarrollo de la presente Ley y a efectos de 

participación del público en la elaboración de planes, programas y disposiciones de carácter 
general en relación con el desarrollo y aplicación de la misma se estará a lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a 
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, o disposición que la sustituya.

Disposición transitoria décima.  Consorcios y convenios de repoblación.
1. Los consorcios y convenios de repoblación transferidos por el Estado a la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha y los suscritos por ésta al amparo de la legislación estatal 
que deroga la Ley 43/2003, de 21 de noviembre y los que deroga esta ley, continuarán 
vigentes hasta la fecha de su finalización, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de 
la presente disposición. No obstante, y siempre que se cuente con la conformidad de los 
titulares de los terrenos afectados, se podrá optar por lo que se dispone en los apartados 
siguientes.

2. Los consorcios o convenios de repoblación forestal constituidos sobre Montes de 
Utilidad Pública quedan resueltos, condonando la deuda existente que mantuviesen. Dichos 
terrenos no podrán desafectarse del dominio público forestal, salvo que medie declaración 
de otra demanialidad prevalente.

3. Los terrenos de los consorcios o de los convenios que estén constituidos sobre 
montes públicos no demaniales serán declarados de utilidad pública y se incorporarán al 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, quedando resuelto el contrato de consorcio o 
convenio y condonada la deuda que mantuviesen.

4. Se podrán redimir los consorcios y los convenios en montes de propiedad privada, lo 
que conllevará, según los casos, su inclusión en el Registro de Montes Protectores o en el 
Registro de Montes Singulares si reúnen cualquiera de las condiciones que los artículos 18 y 
19 establecen, respectivamente, para la declaración de montes protectores y de montes 
singulares. La inclusión en dichos registros posibilitará la condonación de la deuda existente.

5. Se podrán sustituir los consorcios y convenios de repoblación por otras figuras 
contractuales en las que no sería exigible una compensación económica a favor de la 
Administración o condonar su deuda, siempre que se cuente con el acuerdo de los 
propietarios y concurra alguna de las siguientes condiciones:

a) Que los beneficios indirectos y el interés social que genere el mantenimiento de la 
cubierta vegetal superen los de las rentas directas del monte.

b) Que el propietario del suelo se comprometa a conservar adecuadamente la masa 
forestal creada por aquellos consorcios o convenios mediante la aplicación de un 
instrumento forestal sostenible.

6. En aquellos casos en los que las personas titulares de los terrenos, tanto públicas 
como privadas, deseen o deban rescindir anticipadamente los consorcios o convenios sin 
aplicar alguna de las fórmulas establecidas en los apartados anteriores, podrán acceder a 
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ello siempre y cuando lleven a efecto la indemnización correspondiente conforme a las 
bases del consorcio o convenio y a la contabilidad vigente en el momento de la solicitud.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes normas:
Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección de cubiertas 

vegetales naturales.
Decreto 38/1985, de 15 de febrero, por el que se aprueban las bases para el 

establecimiento de consorcios por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
aplicación de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, sin perjuicio de que puedan 
mantenerse vigentes los consorcios establecidos con dichas bases.

Decreto 39/1985, de 5 de marzo, por el que se aprueban las bases para el 
establecimiento de convenios por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
aplicación de la Ley 5/1977, de fomento de producción forestal, sin perjuicio de que puedan 
mantenerse vigentes los convenios establecidos con dichas bases.

Cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en 
la presente Ley.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición derogatoria de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, hasta la entrada en vigor de las normas que 
puedan dictarse en desarrollo de la presente Ley, y en tanto no se opongan a la misma, 
continuarán vigentes las siguientes normas:

Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección de cubiertas 
vegetales naturales.

Decreto 61/1986, de 27 de mayo, sobre prevención y extinción de incendios forestales.
Decreto 75/1986, de 24 de junio de 1986, sobre el fondo de inversiones en mejoras 

forestales de los montes de utilidad pública de las entidades locales y funcionamiento de las 
comisiones provinciales de montes.

3. La disposición adicional quinta de la Ley 13/1999, de Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se regulan determinadas 
exenciones de pago de tasas por expedición de licencias de caza y pesca.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías 
Pecuarias de Castilla-La Mancha.

La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, queda 
modificada como sigue:

Uno. En el apartado 3 del artículo 30 se añade un nuevo párrafo con el siguiente texto:
«Podrá exceptuarse de lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de 

cruces con carreteras o caminos de baja intensidad de tráfico motorizado, quedando 
obligado el titular de la vía de comunicación a no impedir el uso de la vía pecuaria en 
el cruce y asumir la instalación y mantenimiento de la debida señalización.»

Dos. El apartado 4 del artículo 40 se redacta en los siguientes términos:
«4. Los funcionarios, agentes o miembros de los Cuerpos que tengan asignadas 

funciones de vigilancia, inspección y policía sobre las vías pecuarias tendrán la 
obligación de denunciar las infracciones que se cometan en ellas, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y levantar acta de los hechos comprobados, que harán prueba 
en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas de defensa que 
pudieran aportar los afectados.»

Tres. Al final del capítulo IV del título V se añade un artículo con el siguiente texto:
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«Artículo 60.  Registro Regional de Infractores.
1. Las sanciones una vez sean firmes en vía administrativa serán anotadas en el 

Registro Regional de Infractores de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha 
creado al efecto, correspondiendo la administración y gestión de dicho Registro a la 
Consejería competente en la materia.

2. En la anotación habrán de constar, al menos, los datos identificativos de la 
persona física o jurídica sancionada, precepto aplicado, naturaleza de la infracción, 
cuantía de la multa y sanciones accesorias impuestas, en su caso, así como las 
indemnizaciones que procedan por daños y perjuicios, y cuantos otros, en relación 
con la infracción, puedan ser de interés a afectos de imputar, en su caso, 
reincidencias y a efectos estadísticos.

3. Los infractores que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la 
cancelación automática de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en el 
Registro, siempre que haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción 
establecido en esta Ley.

4. Los datos relativos a las sanciones anotadas se certificarán a petición del 
propio interesado, de las autoridades judiciales o de las administrativas con potestad 
sancionadora en materia de vías pecuarias, y transcurrido el plazo para su 
cancelación únicamente se podrán utilizar por la Consejería competente en la 
materia para fines estadísticos.

5. En todo caso, para la aplicación de lo dispuesto en este artículo han de 
observarse los preceptos establecidos por la legislación en materia de protección de 
datos personales.»

Disposición final segunda.  Modificación del artículo 55 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de 
Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha.

El artículo 55 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha, 
queda redactado como a continuación se transcribe:

«Artículo 55.  Competencia sancionadora.
La competencia para la imposición de las sanciones a que se refiere esta Ley 

corresponderá:
a) A los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente 

en materia de pesca cuando la cuantía de la sanción no exceda de 3.000,00 euros.
b) Al titular de la Dirección General competente en materia de pesca cuando la 

cuantía de la multa esté comprendida entre 3.000,01 y 12.000,00 euros.
c) Al titular de la Consejería competente en materia de pesca, cuando la cuantía 

de la multa esté comprendida entre 12.000,01 y 30.000,00 euros
d) Al Consejo de Gobierno cuando la cuantía de la multa sea superior a 

30.000,00 euros.»

Disposición final tercera.  Modificación del artículo 39 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de 
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El artículo 39 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La 
Mancha, que queda redactado como a continuación se transcribe:

«Artículo 39.  Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones tipificadas por la presente Ley, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 41.2, podrán establecerse las siguientes sanciones:
A) Infracciones leves, multa de hasta 24.040,48 euros.
B) Infracciones graves:
a) Multa desde 24.040,49 hasta 240.404,84 euros.
b) Cierre del establecimiento o suspensión de la actividad, total o parcial, por un 

plazo máximo de dos años.
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C) Infracciones muy graves:
a) Multa desde 240.404,85 hasta 2.404.408,42 euros.
b) Cierre del establecimiento o suspensión de la actividad, total o parcial, hasta 

por cuatro años.
c) Clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento o actividad.
2. El Consejo de Gobierno podrá actualizar, mediante Decreto, las multas 

previstas en el apartado anterior en la misma cuantía que la variación de los índices 
de precios al consumo.»

Disposición final cuarta.  
El Consejo de Gobierno podrá actualizar, mediante Decreto, las multas previstas en la 

presente Ley en la misma cuantía que la variación de los índices de precios al consumo.

Disposición final quinta.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Gobierno de Castilla-La Mancha a dictar las disposiciones necesarias para 

el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Castilla-La Mancha».
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§ 139

Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La 
Mancha. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 221, de 16 de noviembre de 2010

«BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2011
Última modificación: 11 de diciembre de 2017

Referencia: BOE-A-2011-2707

[ . . . ]
TÍTULO II

De las clases de cooperativas

CAPÍTULO I
Cooperativas de primer grado. Disposiciones generales

[ . . . ]
Sección 4.ª De las cooperativas agrarias

Artículo 130.  Concepto y caracteres.
1. Con la denominación de cooperativas agrarias se definen aquellas cooperativas que 

asocian principalmente a empresarios agrarios y/o titulares de explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales o mixtas, de forma exclusiva o compartida.

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas cooperativas, las 
sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y derechos, comunidades 
de regantes, comunidades de aguas, herencias yacentes y sociedades civiles, siempre que, 
agrupando a titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales afines a 
las de la propia cooperativa.

Los estatutos sociales regularán la forma de participación, en su caso, de los miembros 
de la comunidad familiar vinculados a la explotación agraria del socio o comunidad de 
derechos de la que el mismo forme parte.

2. Las cooperativas agrarias tendrán por objeto la producción, transformación y 
comercialización de los productos obtenidos de las explotaciones de los socios, la prestación 
de servicios y suministros a los mismos, y, en general, cualesquiera operaciones y servicios 
tendentes la mejora, tanto económica, social y técnica, de las explotaciones de los socios o 
de la propia cooperativa, así como la prestación de servicios y fomento de actividades 
encaminadas a la fijación, promoción, desarrollo y mejora de la población agraria y el medio 
rural.
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3.  Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias podrán desarrollar 
cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en los estatutos sociales, y aquellas 
otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para la consecución 
de su objeto, y entre otras, las siguientes:

a) Proveer a los socios de materias primas, medios de producción, productos y otros 
bienes que necesiten.

b) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, 
equipos, medios de producción, secciones de maquinaria en común o secciones de cultivo.

c) Industrializar y/o comercializar la producción agraria y sus derivados, adoptando, 
cuando proceda, los estatutos de organización de productores agrarios.

d) Adquirir, mejorar y distribuir entre los socios o mantener en explotación en común 
tierras y otros bienes susceptibles de uso y explotación agraria.

e) Fomentar y gestionar el crédito y los seguros mediante cajas rurales y secciones de 
crédito y otras entidades especializadas.

f) Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas de otras ramas con el fin de 
canalizar directamente, a los consumidores y empresarios transformadores, la producción 
agraria.

4. Las explotaciones agrarias de los socios, para cuyo mejoramiento la cooperativa 
agraria presta sus servicios y suministros, principalmente deberán estar dentro del ámbito 
territorial de la cooperativa, establecido estatutariamente.

5. Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia de los socios en la 
cooperativa, que no podrá ser superior a diez años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo 
previeren, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, en 
una duración nunca superior a diez años. Este nuevo compromiso de permanencia se 
aplicará automáticamente, salvo que el socio comunique su decisión de causar baja, con una 
anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia 
obligatoria.

La asamblea general, ante circunstancias empresariales coyunturales o estructurales 
debidamente justificadas que impliquen la necesidad de asegurar la permanencia o la 
participación de los socios en la actividad de la cooperativa en niveles o en plazos nuevos o 
superiores a los exigidos en la ley o en los estatutos con carácter general podrá acordar 
nuevos compromisos de permanencia obligatorios, que no podrán exceder de diez años. En 
estos casos, los socios de la cooperativa o de la sección a los que afecte tal acuerdo, podrán 
ejercitar su derecho de separación de la cooperativa o en la sección de que se trate, que 
tendrá el carácter de justificada, en los plazos fijados en el artículo 28 de esta Ley.

Sin perjuicio de los efectos fijados con carácter general para los supuestos de baja, el 
incumplimiento de la obligación de permanencia no eximirá al socio de su responsabilidad 
frente a terceros ni de la que hubiere asumido con la cooperativa por obligaciones asumidas 
e inversiones realizadas y no amortizadas.

6. Los estatutos establecerán los módulos y formas de participación de los socios en las 
actividades cooperativizadas, pudiendo exigirse un compromiso de actividad exclusiva en las 
actividades que desarrolle la cooperativa. Cuando por acuerdo de la asamblea general se 
pongan en marcha nuevos servicios, actividades o secciones con obligación de participación 
mínima o exclusiva, se entenderá extendida a todos los socios, salvo que, por justa causa, el 
socio comunique expresamente ante el órgano de administración su voluntad en contra en el 
plazo de tres meses siguientes a su adopción.

7. Los estatutos de las cooperativas agrarias podrán optar entre un sistema de voto 
unitario o de voto ponderado conforme a la regulación contenida en el artículo 49 de esta 
Ley.

8. Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo grado que 
las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceros, se considerarán, a 
todos los efectos, actividades cooperativas internas con carácter de operaciones de 
transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las explotaciones de sus 
socios.
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9. Con carácter general y sin necesidad de expresa previsión estatutaria, las 
cooperativas agroalimentarias podrán realizar operaciones con terceros no socios hasta un 
límite máximo del cincuenta por ciento del total de las de la cooperativa. No obstante, 
cuando por circunstancias excepcionales no imputables a la cooperativa, el operar 
exclusivamente con sus socios/as o con terceros dentro de los límites establecidos por la 
presente ley suponga una disminución de actividad que ponga en peligro su viabilidad 
económica, podrá ser autorizada para realizar o, en su caso, ampliar actividades y servicios 
con terceros, por plazo y hasta la cuantía que fije la autorización en función de las 
circunstancias que concurran. La solicitud se resolverá en el plazo de treinta días por la 
Dirección General que tenga atribuidas las competencias en materia de trabajo, 
entendiéndose estimada si no hubiese recaído resolución expresa en dicho plazo.

En cualquiera de los casos, la cooperativa deberá reflejar esta circunstancia en su 
contabilidad de forma separada e independiente y de manera clara e inequívoca.

No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta ley, los estatutos podrán 
prever un porcentaje superior, incluso la libertad de actuación, de operaciones con terceros 
no socios, en cuyo caso tal previsión estatutaria debe entenderse sin perjuicio de las 
consecuencias establecidas en la normativa fiscal y sectorial que fuere de aplicación en cada 
caso.

Sección 5.ª De las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 131.  Objeto y ámbito.
1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de 

derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, susceptibles de 
explotación agraria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su 
trabajo en la misma, así como a quienes, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute 
sobre bienes, prestan su trabajo en la misma, para la explotación en común de los bienes 
cedidos por los socios y de aquellos que, por cualquier título, posea la cooperativa.

2. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán desarrollar cualquier 
actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las dedicadas directamente a la 
obtención de los productos agrarios como las preparatorias de las mismas y las que tengan 
por objeto constituir o perfeccionar la explotación en todos sus elementos, así como las de 
recolección, almacenamiento, tipificación, transporte, transformación, distribución y venta, al 
por mayor o directamente al consumidor, de los productos de su explotación y, en general, 
cuantas sean propias de la actividad agrarias o sean antecedentes, complemento o 
consecuencia directa de las mismas.

3. En esta clase de cooperativa, los estatutos fijarán su ámbito, que determinará el 
espacio geográfico en que los socios trabajadores o socias trabajadoras de la cooperativa 
pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de prestación de trabajo, y 
dentro del cual han de estar situados los bienes integrantes de la explotación.

4. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán realizar operaciones 
con terceros en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas en esta Ley 
para las cooperativas agrarias.

Artículo 132.  Régimen de los socios.
1. Pueden ser socios de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:
a) Los titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes 

inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos derechos a la cooperativa, 
prestando o no su trabajo a la misma, y que, en consecuencia, tendrán simultáneamente la 
condición de socios cedentes del goce de bienes a la cooperativa y de socios trabajadores o 
socias trabajadoras, o únicamente la primera.

Cuando la titularidad del derecho a que se refiere este apartado recaiga sobre una 
comunidad de bienes y derechos, los cotitulares elegirán a uno de ellos para que los 
represente y ejercite los derechos propios del socio en su nombre, incluido el derecho de 
voto, que será único para todos los comuneros.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 139  Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha [parcial]

– 2265 –



b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre 
bienes, prestan su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de socios 
trabajadores o socias trabajadoras.

c) Los entes públicos y las sociedades en cuyo capital social participen mayoritariamente 
dichos entes, también pueden ser socios de esta clase de cooperativas, en la condición de 
cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles 
susceptibles de aprovechamiento agrario.

2. Será de aplicación a los socios trabajadores o socias trabajadoras de las cooperativas 
de explotación comunitaria de la tierra, sean o no simultáneamente cedentes del goce de 
bienes a la cooperativa, las normas establecidas en esta Ley para los socios trabajadores o 
socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas 
en esta sección.

3. El número de horas/año realizadas por trabajadores y trabajadoras con contrato de 
trabajo por cuenta ajena no podrá superar los límites establecidos en el artículo 123.1 de la 
presente Ley.

Artículo 133.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa 

de explotación comunitaria de la tierra de los socios en su condición de cedentes del uso y 
aprovechamiento de bienes, que no podrá ser superior a doce años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo 
prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por 
plazos no superiores a seis años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el 
socio comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a 
la finalización del respectivo plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará 
a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, el socio cese en la cooperativa en su condición de 
cedente del goce de bienes, la cooperativa podrá conservar los derechos de uso y 
aprovechamiento, que fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el 
período de permanencia obligatoria de este en la cooperativa, que, en compensación, 
abonará la renta media de la zona de los referidos bienes.

3. El arrendatario y demás titulares de un derecho de goce podrán ceder el uso y 
aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título 
jurídico, sin que por ello sea causa de desahucio o resolución del mismo de conformidad con 
la legislación estatal vigente. En este supuesto, la cooperativa podrá dispensar del 
cumplimiento del plazo estatutario de permanencia obligatoria, siempre que el titular de los 
derechos de uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos por el tiempo a que alcance 
su título jurídico.

4. Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 
susceptibles de explotación en común, y podrán regular el régimen de obras, mejoras y 
servidumbres que puedan afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean 
consecuencia del plan de explotación comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria 
comprenderá el régimen de indemnizaciones que procedan a consecuencia de estas obras, 
mejoras y servidumbres, así como el procedimiento para, en su caso, modificar el valor 
contable de los bienes cedidos afectados por las mismas.

Si los estatutos lo prevén y el socio cedente del goce tiene titularidad suficiente para 
autorizar la modificación, no podrá oponerse a la realización de la obra o mejora o a la 
constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el normal aprovechamiento del 
bien afectado, la servidumbre se mantendrá, aunque el socio cese en la cooperativa o el 
inmueble cambie de titularidad, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar 
en el documento de constitución de la servidumbre. En todo caso, será de aplicación la 
facultad de variación recogida en el párrafo segundo del artículo 545 del Código Civil. Para la 
adopción de acuerdos relativos a lo establecido en este número, será necesario que la 
mayoría prevista en el número 1 del artículo 51 comprenda el voto favorable de socios que 
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representen, al menos, el cincuenta por ciento de la totalidad de los bienes cuyo uso y 
disfrute haya sido cedido a la cooperativa.

5. Los estatutos podrán establecer normas por las que los socios que hayan cedido a la 
cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir a terceros 
derechos sobre dichos bienes que impidan el uso y aprovechamiento de los mismos por la 
cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio.

6. El socio que causase baja obligatoria o voluntaria en la cooperativa, calificada de 
justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la cooperativa a su cónyuge 
o persona unida a él o a ella por análoga relación de afectividad, ascendientes o 
descendientes, si estos son socios o adquieren la condición en el plazo de tres meses desde 
la baja de aquél.

Artículo 134.  Régimen económico.
1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, 

distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de 
socio trabajador o socia trabajadora.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de socio 
trabajador o socia trabajadora, cause baja en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de 
las aportaciones realizadas en función de la condición en que cesa en la cooperativa, sea 
ésta la de cedente de bienes o la de socio trabajador o socia trabajadora.

3. Los socios, en su condición de socios trabajadores o socias trabajadoras, percibirán 
anticipos societarios de acuerdo con lo establecido para las cooperativas de trabajo 
asociado, y en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes a la 
cooperativa, percibirán, por dicha cesión, la renta usual en la zona para fincas análogas. Las 
cantidades percibidas por los mencionados anticipos societarios y rentas lo serán a cuenta 
de los resultados finales, en el ejercicio de la actividad económica de la cooperativa. A 
efectos de lo establecido en el apartado 3.a) del artículo 87, tanto los anticipos societarios 
como las mencionadas rentas tendrán la consideración de gastos deducibles.

4. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las siguientes normas:
a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 

explotación por títulos distintos a la cesión a la cooperativa del goce de los mismos por los 
socios, se imputarán a quienes tengan la condición de socios trabajadores o socias 
trabajadoras, de acuerdo con las normas establecidas para las cooperativas de trabajo 
asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido 
cedido por los socios a la cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su 
respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a continuación:

1. La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas 
se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.

2. La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio será valorada 
conforme al salario del convenio vigente en la zona para su puesto de trabajo aunque 
hubiese percibido anticipos societarios de cuantía distinta.

5. La imputación de las pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el 
número anterior. No obstante, si la explotación de los bienes cuyo goce ha sido cedido por 
los socios diera lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de 
prestación de trabajo sobre dichos bienes, se imputarán en su totalidad a los fondos de 
reserva y, en su defecto, a los socios en su condición de cedentes del goce de bienes, en la 
cuantía necesaria para garantizar a los socios trabajadores o socias trabajadoras una 
compensación mínima igual al setenta por ciento de las retribuciones satisfechas en la zona 
por igual trabajo y, en todo caso, no inferior al importe del salario mínimo interprofesional.

[ . . . ]
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§ 140

Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de 
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 235, de 1 de diciembre de 2012

«BOE» núm. 58, de 8 de marzo de 2013
Última modificación: 19 de enero de 2022

Referencia: BOE-A-2013-2558

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la regulación específica de las tasas

[ . . . ]
Artículos 37 a 40.  

(Derogada).

[ . . . ]
Artículos 71 a 74.  

(Derogada).

CAPÍTULO III
Consejería de Empleo y Economía

Sección 1.ª Tasa por los servicios prestados por el Registro de Cooperativas de 
Castilla-La Mancha

Artículo 75.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del Registro de 

Cooperativas de Castilla-La Mancha consistentes en los siguientes:
1. Expedición de certificados.
2. Diligenciado de libros sociales y contables obligatorios.
3. Depósito de cuentas anuales.
4. Inscripciones.
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Artículo 76.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la prestación del 
servicio que constituye el hecho imponible.

Artículo 77.  Cuota tributaria.
1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Expedición de certificados: 14,00 euros por cada certificado.
Tarifa 2. Diligenciado de libros sociales: 4,00 euros por cada libro legalizado.
Tarifa 3. Diligenciado de libros contables, en formato papel: 4,00 euros por cada libro 

legalizado.
Tarifa 4. Depósito de cuentas anuales: 14,00 euros.
Tarifa 5. Inscripciones: 16,00 euros por cada inscripción.
2. Se bonificará en un 25 por ciento de la cuota las actuaciones comprendidas en el 

apartado anterior que se realicen por medios telemáticos o electrónicos.

Artículo 78.  Devengo y pago.
La tasa se devenga en el momento en que se preste el servicio o se ejecuta la actuación, 

pero puede ser exigida la justificación del ingreso en el momento de la presentación de la 
solicitud.

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Consejería de Agricultura

Sección 1.ª Tasa por gestión técnico-facultativa de los servicios agrícolas

Artículo 95.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o la realización de 

trabajos por parte de los órganos administrativos competentes, encaminados al fomento, 
defensa y mejora de la producción agrícola e incluidos en las tarifas previstas en esta 
sección.

Artículo 96.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se 
les preste cualquiera de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible.

Artículo 97.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas y tarifas:
Tarifa 1. Inscripción en el registro de maquinaria agrícola:
a) De los tractores agrícolas, de nueva fabricación, tanto importados como de fabricación 

nacional, y expedición de la cartilla de circulación, así como de motores y restante 
maquinaria agrícola: 0,25 por ciento de su valor de compra.

b) Por revisiones oficiales periódicas: 8,00 euros.
c) Por cambio de propietarios: 8,00 euros.
d) Emisión de duplicados en caso de extravío o sustracción de la tarjeta agrícola: 10,00 

euros.
En los supuestos anteriores cuando la solicitud de inscripción o de emisión de 

duplicados, según los casos, se realizase por vía telemática, se practicará una bonificación 
del 50 por ciento de la cuantía de la tarifa.
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Tarifa 2. Informes facultativos.
a) Por los informes facultativos de carácter económico, social o técnico que no estén 

previstos en los aranceles, si no se requiere visita a explotación: 20,00 euros.
b) Por los informes facultativos de carácter económico, social o técnico que no estén 

previstos en los aranceles, si se requiere visita a explotación: 50,00 euros.
Tarifa 3. Inspecciones facultativas.
a) Primera visita a los establecimientos comerciales de productos destinados a la 

agricultura: 50,00 euros.
b) Sucesivas visitas periódicas a almacenes como resultado de inspecciones sucesivas y 

necesarias tras un primer control oficial: 30,00 euros.
c) Inspecciones a las explotaciones agrícolas y almacenes derivadas de los Programas 

de vigilancia de la comercialización y utilización de productos fitosanitarios: 30,00 euros.
Tarifa 4. Homologación de entidades y emisión y/o renovación de carnets de manipulador 

de productos fitosanitarios.
a) Homologación de una entidad para la impartición de cursos de manipulador de 

productos fitosanitarios para nivel básico y cualificado: 100,00 euros.
b) Homologación de una entidad para la impartición de cursos de manipulador de 

productos fitosanitarios para nivel fumigador y aplicador agroforestal: 200,00 euros.
c) Autorización para impartir cada una de las ediciones de cursos sobre manipulador de 

productos fitosanitarios por las entidades homologadas para nivel básico y cualificado: 50,00 
euros/curso.

d) Autorización para impartir cada una de las ediciones de cursos sobre manipulador de 
productos fitosanitarios por las entidades homologadas para nivel fumigador y aplicador 
agroforestal: 100,00 euros/curso.

e) Emisión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios para los niveles básico 
y cualificado, tanto si es de nueva obtención como para las renovaciones de los existentes 
tras la superación del curso correspondiente: 3,00 euros.

f) Emisión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios para los niveles 
fumigador y aplicador agroforestal, tanto si es de nueva obtención como para las 
renovaciones de los existentes tras la superación del curso correspondiente: 5,00 euros.

g) Emisión de duplicados del carnet en caso de extravío o sustracción atribuible al 
interesado: 10,00 euros.

En los supuestos contemplados en los apartados anteriores de esta tarifa, cuando la 
solicitud correspondiente se realice por vía telemática, se practicará una bonificación del 25 
por ciento de la cuantía de la tarifa.

Tarifa 5. Inscripción de entidades en los registros de calidad y sanidad vegetal.
Por inscripción en el Registro de establecimientos; o en el registro de servicios de 

plaguicidas; o en el registro de comerciantes de semillas y plantas de vivero; o en el registro 
de acondicionadores de grano para siembra; o por autorización de productor de semillas e 
inclusión en el registro de semillas; o por inscripción en el registro oficial de productores, 
comerciantes e importadores de material vegetal y productos vegetales; o por autorización 
de productor de plantas de vivero e inclusión en el registro de productores de plantas de 
vivero: 150 euros.

En los supuestos contemplados en esta tarifa, cuando la solicitud de inscripción se 
realizase por vía telemática, se practicará una bonificación del 25 por ciento de la cuantía de 
la tarifa.

Tarifa 6. Actualización de datos y emisión de duplicados de la ficha vitícola.
Por la tramitación de las solicitudes de actualización de los datos obrantes en el Registro 

Vitícola, relativos bien a la identidad del propietario o del explotador vitícola, bien a 
características agronómicas de índole accesoria de una parcela vitícola, y la inherente a la 
expedición de duplicados de la ficha vitícola: 2 euros por cada solicitud realizada.

Si requiere la realización de una visita de campo y la emisión del oportuno informe 
técnico, se exigirá un recargo sobre las tasas, de acuerdo con la siguiente tarifa:
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De 0 a 5 hectáreas: 30 euros.
Más de 5 hasta 10 hectáreas: 60 euros.
Más de 10 hasta 20 hectáreas: 90 euros.
Más de 20 hasta 30 hectáreas: 120 euros.
Más de 30 hectáreas: 150 euros.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares que utilicen la Unidad Vitícola Virtual para la 

tramitación de su solicitud.
Tarifa 7. Certificación de datos que obran en el Registro Vitícola:
Por la tramitación y expedición de certificados de los datos obrantes en el Registro 

Vitícola: 6 euros por certificado.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares que utilicen la Unidad Vitícola Virtual para la 

tramitación de su solicitud.
Tarifa 8. Solicitudes de modificación de la inscripción de una parcela vitícola en el 

Registro Vitícola.
Por la actividad administrativa inherente a la tramitación de las solicitudes de 

modificación de datos sustanciales de la inscripción de una parcela vitícola en el registro. Se 
consideran datos sustanciales: la extensión, la variedad de vid, la densidad de plantación, el 
sistema de riego y aquellas circunstancias que, de acuerdo con la norma de producción, 
condicionan la aptitud de la parcela para proporcionar uvas con destino a la producción de 
vinos de calidad producidos en regiones determinadas: 3 euros por cada hectárea o fracción 
a la que la modificación se refiera.

Si se requiera la realización de una visita de campo y la emisión del oportuno informe 
técnico, se adicionarán los siguientes importes por emisión del informe técnico:

De 0 a 5 hectáreas: 30 euros.
Más de 5 hasta 10 hectáreas: 60 euros.
Más de 10 hasta 20 hectáreas: 90 euros.
Más de 20 hasta 30 hectáreas: 120 euros.
Más de 30 hectáreas: 150 euros.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares que utilicen la Unidad Vitícola Virtual para la 

tramitación de su solicitud.
Tarifa 9. Tasas relacionadas con registros de productos vitivinícolas.
Por diligenciado de registros de contabilidad de productos vitivinícolas, por la gestión de 

la autorización de su llevanza en soporte informático y por la atribución de números de 
referencia a documentos administrativos de acompañamiento del transporte de productos 
vitivinícolas: 5 euros por cada registro diligenciado, 50 euros por la tramitación de las 
solicitudes de autorización de su llevanza en soporte informático y 0,25 euros por cada 
número de referencia atribuido.

Artículo 98.  Devengo y pago.
1. En el caso de que la prestación de servicios o la realización de trabajos que 

constituyen el hecho imponible se lleve a cabo a instancia del interesado, la tasa se devenga 
en el momento en que se presta el servicio o se ejecuta la actuación, pero puede ser exigida 
la justificación del ingreso en el momento de la presentación de la solicitud.

2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que el hecho imponible sea realizado de 
oficio, se procederá a la liquidación de la tasa por los órganos administrativos competentes.

Sección 2.ª Tasa por gestión técnico-facultativa de los servicios de ganadería

Artículo 99.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o la realización de 

trabajos por los órganos administrativos competentes en materia de defensa, conservación y 
mejora de la ganadería e incluidos en las tarifas previstas en esta sección.
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Está exenta del pago de esta tasa y de la tarifa correspondiente a la tasa por servicios 
administrativos generales establecida en el artículo 39, la expedición de certificados que 
tengan como finalidad la exportación de animales o productos de origen animal.

Artículo 100.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se 
les preste cualquiera de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible.

Artículo 101.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Por prestación de servicios referentes a la realización de inspecciones y toma 

de muestras: Por cada prestación de controles, a instancia de parte: 50,00 euros.
Tarifa 2. Expedición de documentos y certificados:
a) Por expedición de documentación oficial para el transporte y circulación de animales 

(Guías de origen y sanidad animal o certificado oficial del movimiento):
– Bovino y equino: 0,50 euros por cada animal.
– Porcino (recría para vida y reproducción): 0,13 euros por cada animal.
– Porcino (sacrificio y cebo): 0,06 euros por cada animal.
– Ovino y caprino: 0,06 euros por cada animal.
– Aves y conejos: 0,15 euros por cada centenar o fracción.
– Polluelos: 0,05 euros por cada centenar o fracción.
– Huevos para incubar: 0,12 euros por cada millar.
– Colmenas: 0,05 euros por cada unidad.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares de explotaciones ganaderas que utilicen la 

aplicación informática Unidad Ganadera Virtual para la obtención del documento.
En caso de brotes zoosanitarios sobrevenidos en los que, como medida cautelar, se 

restrinjan los movimientos pecuarios y la autoridad competente retirara temporalmente para 
estos fines la utilización de Unidad Ganadera Virtual, obligando a su solicitud presencial, 
podrá declararse la exención de la tasa derivada de esta tarifa por resolución de la Dirección 
General competente en materia de tributos, previo informe de la Dirección General 
competente en materia de ganadería. Esta exención estará limitada, en todo caso, al periodo 
de restricción de movimientos y a las zonas geográficas afectadas.

b) (Derogada)
c) Por la tramitación por los Servicios Veterinarios Oficiales de peticiones de elementos 

de identificación animal (crotales, identificación electrónica): 5,00 euros/petición.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares de explotaciones ganaderas que utilicen la 

aplicación informática Unidad Ganadera Virtual para la obtención del documento.
d) Por la emisión por los Servicios Veterinarios Oficiales de Documentos de Identificación 

Bovina (DIB): 0,50 euros por cada documento.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares de explotaciones ganaderas que utilicen la 

aplicación informática Unidad Ganadera Virtual para la obtención del documento.
Tarifa 3. Homologación de cursos y emisión y renovación de certificados/diploma de 

capacitación en materias de bienestar animal, adiestramiento o de biocidas de uso 
ganadero.

a) Homologación de una entidad para la impartición de cursos de bienestar animal 
adiestramiento o de biocidas de uso ganadero: 200,00 euros.

b) Autorización para impartir cada una de las ediciones de cursos sobre bienestar 
animal, adiestramiento o de biocidas de uso ganadero, por las entidades homologadas: 
50,00 euros/curso.

c) Emisión del certificado/diploma de capacitación en bienestar animal, adiestramiento o 
de biocidas de uso ganadero: 5,00 euros.

d) Emisión de duplicados en caso de deterioro o extravío: 10,00 euros.
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En los supuestos contemplados en los apartados anteriores de esta tarifa, cuando la 
solicitud correspondiente se realice por vía telemática, se aplicará una bonificación del 25 
por ciento.

Tarifa 4. Por autorizaciones y registros.
a) Para empresas de alimentación animal (establecimientos):100,00 euros.
b) Para establecimientos dedicados a Subproductos Animales no Destinados a Consumo 

Humano (Establecimientos Sandach): 100,00 euros.
c) Para centros de limpieza y desinfección: 100,00 euros.
d) Para explotaciones ganaderas: 15,00 euros.
e) Autorizaciones de ferias, certámenes y concursos ganaderos: 8,00 euros.
f) Para transportistas y medios de transporte:
1. Autorización y registro de transportista y medio de transporte: 20,00 euros.
2. Autorización únicamente para el medio de transporte: 8,00 euros.
3. Certificado de competencia de bienestar animal: 3,00 euros.
g) Autorización de centros de reproducción, almacenes, distribuidores y equipos móviles 

de extracción de material germosplásmico: 100,00 euros.

Artículo 102.  Devengo y Pago.
1. En el caso de que la prestación de servicios o la realización de trabajos que 

constituyen el hecho imponible se lleve a cabo a instancia del interesado, la tasa se devenga 
en el momento en que se presta el servicio o se ejecuta la actuación, pero puede ser exigida 
la justificación del ingreso en el momento de la presentación de la solicitud.

2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que el hecho imponible sea realizado de 
oficio, se procederá a la liquidación de la tasa por los órganos administrativos competentes.

Sección 3.ª Tasa sobre realización de trabajos de análisis y diagnóstico en los 
laboratorios oficiales

Artículo 103.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de análisis por los órganos 

administrativos competentes en materia de ordenación de las producciones agrarias y de 
defensa de la calidad alimentaria e incluidos en las tarifas previstas en esta sección.

Artículo 104.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se 
les preste cualquiera de los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible.

Artículo 105.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Por la prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en materia 

de ganadería a solicitud de persona interesada:

Diagnóstico Técnica diagnóstica Euros/Muestra
Peste Porcina Africana. Detección de Anticuerpos por Elisa. 2
Peste Porcina Clásica. Detección de Anticuerpos por Elisa. 3
Enfermedad Vesicular Porcina. Detección de Anticuerpos por Elisa. 3
Enfermedad de Aujeszky. Detección de Anticuerpos por Elisa. 1,5
Brucelosis. Rosa de Bengala. 1
Brucelosis/Perineumonia 
Contagiosa Bovina. Fijación del Complemento. 1,5

Leucosis Enzootica Bovina. Elisa. 1
Tuberculosis. Gamma-Interferón. 5
Influenza Aviar. Detección de anticuerpos Elisa. 2,5
Microbiologia. Cultivo. 11,5
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Diagnóstico Técnica diagnóstica Euros/Muestra
Encefalopatías Espongiformes 
Trasmisibles. Inmunoanálisis con polímero químico. 7,5

Brucella en leche. Detección de anticuerpos Elisa. 2
Brucelosis. Aislamiento. 9,5
Enfermedad de Border. Detección de anticuerpos Elisa. 4

 Detección de Antígenos por Elisa. 6,5
Paratuberculosis. Detección de Anticuerpos por Elisa. 4

 Detección de Anticuerpos por AGID. 1,5
Maedi-Visna. Detección de Anticuerpos por Elisa. 4
Lengua Azul. RT-PCR genérica. 13,5
Enfermedad de Schmallenberg. RT-PCR genérica. 18
Salmonelosis. Aislamiento e identificación de Salmonella spp. 28,6

 Serotipado. 12,5
Otras enfermedades. RT-PCR genérica. 15
Enfermedades apícolas. Determinación de Nosema sp. Por microscopia. 3,7

 Análisis microbiológico de Loque Americana. 4,8
 Análisis microbiológico de Ascosferosis. 4,8
 Análisis microbiológico de Loque Europea. 4,8
 Determinación de Varroa. 2
 Determinación de 1 virus por Q-PCR. 19
 Determinación extra de virus por Q-PCR. 7,5

 Determinación de Nosema apis y Nosema ceranae por 
PCR. 13,5

 Determinación de Acarapis por PCR. 13
 Determinación de varios patógenos por PCR adicional. 8

Programa Sustancia y técnica analítica Euros/Muestra
Programa de Detección de 
Residuos. Detección estilbenos en orina por CG/MS-MS. 95

 Detección estilbenos en agua por CG/MS-MS. 64

 Determinación cualitativa en Orina de esteroides por 
CGMS-MS. 95

 Determinación cualitativa en agua de esteroides por 
CGMS-MS. 64

 Detección de zeranoles en orina por CGMS-MS. 95
 Detección de zeranoles en agua por CGMS-MS. 64

 Determinación cualitativa de β-agonistas por Elisa en 
orina. 28

 Determinación cualitativa de β-agonistas por Elisa en 
pienso. 34

Programa de Control de la
Alimentación Animal. Detección y recuento de Enterobacterias. 12

 Detección y recuento de E. coli. 16
 Aislamiento e identificación de Salmonella spp. 25
 Serotipado. 12,8
 Cocidiostáticos. 97
 Carbadox. 81
 Olaquindox. 85
 Amprolio. 109

 Screening de Organismos modificados genéticamente por 
RT-PCR. 50

Programa de Subproductos de 
Animal No Destinados a 
Consumo Humano (Sandach).

Impurezas insolubles en grasa por filtración. 12

Determinaciones Genéticas. Pruebas de paternidad. 15
 Genotipado. 10

Tarifa 2. Por la prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en materia 
de agricultura a solicitud de persona interesada:
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Muestra Determinación Euros/Muestra
Tierra. Textura.

5,00

 P.H.
 Conductividad Eléctrica (C.E.).
 Carbonatos totales (CO).
 Caliza activa (CAL).
 Nitrógeno total (N).
 Materia orgánica (MO).
 Fósforo (P).
 Potasio (K).
 Relación C/N (C/N).
 Completo (10 anteriores). 30,00
 Abonado (MO, N, P, K, C/N). 20,00
 Tipo plantación (PH, CE, CO, CAL). 15,00

Agua. Cloruros (CL).

5,00

 Sulfatos (SO).
 Carbonatos (CO).
 Bicarbonatos (HCO).
 Calcio (CA).
 Magnesio (MG).
 Sodio (NA).
 Potasio (K).
 Dureza.
 P.H.
 Conductividad eléctrica.
 Completo (11 anteriores). 33,00

Fertilizante mineral. Nitrógeno total (N).
10,00 (P) soluble al agua y al Citrato amónico.

 (K) soluble al agua.
 Completo (3 anteriores). 20,00

Fertilizante orgánico. Humedad. 5,00
 Nitrógeno total (N).

10,00 Fósforo total (P).
 Potasio total (K).
 Materia orgánica (MO).
 Completo (5 anteriores). 30,00

Material foliar. Humedad.

5,00

 Nitrógeno (N).
 Fósforo (P).
 Potasio (K).
 Calcio (CA).
 Magnesio (MG).
 Cobre (CU).
 Hierro (FE).
 Manganeso (MN).
 Zinc (ZN).
 Completo (10 anteriores). 30,00

Girasol. Humedad. 5,00
Cebada. Humedad. 5,00

 Proteína. 20,00
 Calibre.

5,00 Peso de los 1.000 granos.
 Peso específico (kg/100).

Trigo duro. Vitrosidad. 5,00
Trigo blando. Humedad. 5,00

 Proteína. 20,00
 Peso específico. 5,00 Índice de caída.
 Alveograma. 20,00

Maíz. Humedad. 5,00
 Proteína. 20,00

Alfalfa. Humedad. 5,00
 Proteína. 20,00
 Grasa. 10,00 Ceniza.
 Completo (4 anteriores). 36,00

Piensos y forrajes. Humedad. 5,00
 Proteína. 20,00
 Grasa. 10,00 Ceniza.
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Muestra Determinación Euros/Muestra
 Completo (4 anteriores). 36,00

Residuos. Multirresiduos. 150,00
 Ditiocarbamatos. 80,00

Artículo 106.  Devengo y pago.
1. En el caso de que la prestación de servicios o la realización de trabajos que 

constituyen el hecho imponible se lleve a cabo a instancia del interesado, la tasa se devenga 
en el momento en que se presta el servicio o se ejecuta la actuación, pero puede ser exigida 
la justificación del ingreso en el momento de la presentación de la solicitud.

2. No obstante lo anterior, en los supuestos en que el hecho imponible sea realizado de 
oficio, se procederá a la liquidación de la tasa por los órganos administrativos competentes.

Sección 4.ª Tasa por la prestación de servicios en materia de montes

Artículo 107.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación o la realización, por los órganos 

administrativos competentes de los trabajos o servicios dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, 
y demás disposiciones en vigor en materia de montes y terrenos forestales e incluidos en las 
tarifas previstas en esta sección.

Artículo 108.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la prestación de 
los servicios o la realización de los trabajos que constituyen el hecho imponible.

Artículo 109.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Levantamiento de itinerarios: Por levantamiento de itinerarios: 70,00 euros por 

kilómetro. Se contará como kilómetro la fracción de éste.
Tarifa 2. Confección de planos: Por confección de planos: 1,40 euros por Ha. Se contará 

como hectárea la fracción de ésta.
Tarifa 3. Replanteo de planos: Por replanteo de planos: 140,00 euros por Kilómetro. Se 

contará como kilómetro la fracción de éste.
Tarifa 4. Deslinde de colindancias con Montes de Utilidad Pública: Por deslinde 

efectuado: 250,00 euros por kilómetro. Se contará como kilómetro la fracción de éste.
Tarifa 5. Amojonamiento de colindancias con Montes de Utilidad Pública: Por 

amojonamiento efectuado: 225,00 euros por kilómetro. Los mojones necesarios y su 
instalación serán a cargo del solicitante. Se contará como kilómetro la fracción de éste.

Tarifa 6. Aprovechamientos forestales: señalamientos e inspecciones de productos 
maderables: Por árbol señalado o inspeccionado: 0,043 euros por árbol.

Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 
pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 7. Aprovechamientos forestales: señalamientos e inspecciones de productos no 
maderables: Por superficie de señalamiento e inspección: 0,10 euros/ha.

Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 
pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 8. Aprovechamientos forestales: cubicaciones e inventario de existencias de 
maderas en pie.

a) Hasta 1.000 metros cúbicos o fracción: 0,3 euros por metro cúbico.
b) Desde 1.000 metros cúbicos en adelante: 0,23 euros por metro cúbico.
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Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 
pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 9. Aprovechamientos forestales: cubicaciones e inventario de existencias de 
madera apeada.

a) Hasta 500 metros cúbicos o fracción: 0,55 euros por metro cúbico.
b) Desde 500 metros cúbicos en adelante: 0,42 euros por metro cúbico.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 10. Aprovechamientos forestales: cubicaciones e inventario de existencias de 
corcho.

a) Para corcho de reproducción, por árbol: 0,3 euros por árbol.
b) Para bornizo, por árbol: 0,15 euros por árbol.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 11. Aprovechamientos forestales: cubicaciones e inventario de existencias de leña 
y carbón vegetal.

a) Hasta 1.000 estéreos o fracción: 0,15 euros por estéreo.
b) Desde 1.000 estéreos en adelante: 0,12 euros por estéreo.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 12. Aprovechamientos forestales: cubicaciones e inventario de existencias de 
productos de naturaleza superficial (plantas medicinales, aromáticas y otras, trufas y hongos, 
esparto, etc.,).

a) Hasta 1.000 hectáreas o fracción: 0,15 euros por Ha.
b) Desde 1.000 hectáreas en adelante: 0,12 euros por Ha.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 13. Aprovechamientos forestales: cubicaciones e inventario de existencias de 
resinas y frutos arbóreos.

a) Hasta 1.000 árboles: 0,30 euros por árbol.
b) Desde 1.000 árboles: 0,23 euros por árbol.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 14. Aprovechamientos forestales: reconocimientos finales de productos 
maderables con contada en blanco.

a) Hasta 100 metros cúbicos o fracción: 0,45 euros por metro cúbico.
b) Desde 100 metros cúbicos: 0,35 euros por metro cúbico.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 15. Aprovechamientos forestales: reconocimientos finales de productos 
maderables sin contada en blanco. Por hectárea o fracción: 0,85 euros.

Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 
pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.
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Tarifa 16. Aprovechamientos forestales: reconocimientos finales de productos no 
maderables. Por hectárea o fracción: 0,065 euros.

Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 
pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 17. Valoraciones. Por valoración: 200,00 euros.
Tarifa 18. Ocupaciones y permutas. Por hectárea o fracción: 185,00 euros.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 19. Cambios de cultivo de terreno forestal a agrícola. Por hectárea o fracción: 
10,00 euros.

Tarifa 20. Informes sobre montes, adaptados a la solicitud del interesado, con 
desplazamiento a campo.

a) Por informe elaborado con una duración inferior a 7 horas: 200,00 euros.
b) Por informe elaborado con una duración superior a 7 horas: 200,00 euros y 29,00 

euros por hora adicional.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Tarifa 21. Informes sobre montes, adaptados a la solicitud del interesado, sin 
desplazamiento a campo.

a) Por informe elaborado con una duración inferior a 7 horas: 60,00 euros.
b) Por informe elaborado con una duración superior a 7 horas: 60,00 euros y 29,00 euros 

por hora adicional.
Exenciones: Las entidades públicas en su condición de sujeto pasivo quedan exentas del 

pago de esta tarifa en los montes de su propiedad incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Artículo 110.  Devengo y pago.
La tasa se devenga en el momento en que se presta el servicio o se ejecuta la actuación, 

pero puede ser exigida la justificación del ingreso en el momento de la presentación de la 
solicitud.

Sección 5.ª Tasa por la prestación de servicios en materia de vías pecuarias

Artículo 111.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación o realización por los órganos 

administrativos competentes de los trabajos o servicios dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, y demás 
disposiciones en vigor en la materia e incluidos en las tarifas previstas en esta sección.

Artículo 112.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la prestación de 
los servicios o la realización de los trabajos que constituyen el hecho imponible.

Artículo 113.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Delimitación de vías pecuarias. Por delimitación: 125,00 euros por kilómetro. Se 

contará como kilómetro la fracción de éste.
Tarifa 2. Deslinde de vía pecuaria. Por deslinde efectuado: 230,00 euros por kilómetro. 

Se contará como kilómetro la fracción de éste.
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Tarifa 3. Reposición de mojones en vías pecuarias. Por reposición efectuada: 120,00 
euros por kilómetro, los mojones necesarios y su instalación serán a cargo del solicitante. Se 
contará como kilómetro la fracción de éste.

Tarifa 4. Amojonamiento de vías pecuarias. Por amojonamiento efectuado: 250,00 euros 
por kilómetro, los mojones necesarios y su instalación serán a cargo del solicitante. Se 
contará como kilómetro la fracción de éste.

Tarifa 5. Modificación de trazado de vías pecuarias. Por modificación efectuada: 200,00 
euros por Ha. Se contará como hectárea la fracción de éste.

Exenciones: Quedan exentas del pago de esta tarifa las modificaciones por la realización 
de obras públicas.

Tarifa 6. Ocupación temporal en vías pecuarias.
a) Por formación del expediente: 170,00 euros.
b) Complemento para ocupaciones aéreas de tipo lineal: 0,13 euros por metro.
c) Complemento para ocupaciones subterráneas de tipo lineal: 0,07 euros por metro.
d) Complemento para cualquier otro tipo de ocupación: 0,25 euros por metro cuadrado.
Tarifa 7. Aprovechamientos sobrantes en vías pecuarias. Se aplicarán las tasas que 

correspondan a aprovechamientos de igual naturaleza en montes.
Tarifa 8. Tramitación de autorizaciones por uso compatible o complementario de las vías 

pecuarias. Por autorización: 185,00 euros por kilómetro.
Exenciones: Quedan exentas del pago de esta tarifa las agrupaciones socio-recreativas, 

entidades educativas o de defensa del medio ambiente.
Tarifa 9. Informes sobre vías pecuarias, adaptados a la solicitud del interesado, con 

desplazamiento a campo.
a) Por informe elaborado con una duración inferior a 7 horas: 200,00 euros.
b) Por informe elaborado con una duración superior a 7 horas: 200,00 euros y 29 euros 

por hora adicional.
Tarifa 10. Informes sobre vías pecuarias, adaptados a la solicitud del interesado, sin 

desplazamiento a campo.
a) Por informe elaborado con una duración inferior a 7 horas: 60,00 euros
b) Por informe elaborado con una duración superior a 7 horas: 60,00 euros y 29,00 euros 

por hora adicional.
Tarifa 11. Confección de planos. Por confección de planos: 1,40 euros por Ha. Se contará 

como hectárea la fracción de ésta.

Artículo 114.  Devengo y pago.
La tasa se devenga en el momento en que se presta el servicio o se ejecuta la actuación, 

pero puede ser exigida la justificación del ingreso en el momento de la presentación de la 
solicitud.

[ . . . ]
Sección 37.ª Tasa por inspección previa en ayudas para inversiones en materia 

de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas

Artículo 242.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la comprobación previa vinculada a las 

solicitudes de ayudas para inversiones en materia de industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, que se preste o realice, ya sea de oficio o a instancia 
de los interesados, por el personal de los órganos administrativos competentes en la 
materia.
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Artículo 243.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas así como las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten ayudas en materia 
de industria agroalimentaria, explotaciones agrícolas o ganaderas.

Artículo 244.  Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Por inspección previa en ayudas para inversiones en materia de industrias 

agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas: 60,00 euros.

Artículo 245.  Devengo y pago.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación 

administrativa, que no se realizará sin que se haya procedido al pago de la misma.

[ . . . ]
Artículos 356 a 359.  

(Derogada).

[ . . . ]
Artículos 360 a 363.  

(Derogada).

[ . . . ]
Artículos 405 a 409.  

(Derogada).

[ . . . ]
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§ 141

Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-

La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 68, de 8 de abril de 2015
«BOE» núm. 148, de 22 de junio de 2015
Última modificación: 11 de agosto de 2022

Referencia: BOE-A-2015-6878

Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestra región existe la necesidad de fomentar en el ámbito de la agricultura, 

ganadería, industrias agroalimentarias y silvicultura, la investigación, la innovación y el 
desarrollo, así como la divulgación y asesoramiento técnico, con el fin de alcanzar una 
mayor eficacia y productividad en el sector agroalimentario, haciendo compatibles la 
producción de alimentos seguros y de calidad con la adecuada protección al medio 
ambiente, con la ordenación de los montes, la gestión forestal sostenible, la evaluación y 
conservación de recursos forestales, la conservación de la biodiversidad, la biotecnología, la 
lucha contra el cambio climático, todo ello, con vocación de futuro, generando empleo y 
prosperidad para el conjunto de la región.

Es, por tanto, objeto de esta ley la creación del Instituto Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha como organismo autónomo que 
actuará como medio propio de la Administración en áreas básicamente tecnológicas, 
industriales, de investigación, de transferencia y formación, desarrollando actividades en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, impulsando el establecimiento de sistemas de desarrollo 
sostenibles, que incluyan sistemas de producción de calidad así como sistemas protegidos 
basados en técnicas de uso eficiente del agua y de reducción del uso de productos 
fitosanitarios, el aprovechamiento de los productos y subproductos del sector agroalimentario 
y otros asociados a la bioeconomía; la promoción de iniciativas innovadoras que se 
emprendan en actividades relacionadas con la certificación de la calidad alimentaria, con la 
modernización de las industrias agroalimentarias y sus procesos productivos, con la 
adecuación de la infraestructura territorial agraria, con la planificación e impulso de las áreas 
de comercialización e implantación en todos los mercados.

Por los objetivos y funciones que se le atribuyen al Instituto Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, resulta oportuno crear un 
organismo público con personalidad jurídica propia y patrimonio diferenciado, dado que para 
la participación de algunos programas de investigación con financiación europea y/o estatal 
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es requisito tener personalidad jurídica propia y diferenciada de las Administraciones 
Públicas.

Dando cumplimiento a la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de Reordenación del Sector 
Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que pretende configurar un 
sector público regional más eficiente y competitivo, este organismo se crea aprovechando la 
figura jurídica del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, que se extingue como 
organismo público con personalidad jurídica propia, pasando a integrarse en él como una 
unidad denominada Centro de Investigación de la Vid y el Vino. Asimismo, se integrarán en 
él los distintos centros especializados que existen en la actualidad en la Consejería de 
Agricultura, todo ello en aras de incrementar la operatividad y eficacia en la gestión y 
eficiencia en el gasto, con el objeto de atraer, participar y utilizar fondos externos de 
investigación y sin que esta ley suponga incremento del sector público regional.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 
10 de agosto, atribuye a la Comunidad Autónoma en su artículo 39.3 la potestad de 
autoorganización administrativa en relación con la organización, régimen y funcionamiento 
de su administración, de acuerdo con la legislación del Estado. Por su parte, el artículo 
31.1.apartado 6.ª recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia 
de «agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía». El apartado 10.ª indica las competencias en materia de «Caza y 
pesca fluvial. Acuicultura» y el apartado 12ª de este mismo artículo recoge la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «Planificación de la actividad 
económica y fomento del desarrollo económico de la región, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica nacional y del sector público económico de Castilla-La 
Mancha» y el apartado 17ª también del artículo 31.1 establece como competencia exclusiva 
el «Fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 
del artículo 149 de la Constitución, prestando especial atención a las distintas modalidades 
culturales de carácter regional».

Por su parte, el artículo 32 en su epígrafe 2 establece la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución en materia de «Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías 
pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos», y en su epígrafe 7 «Protección del 
medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protección».

La configuración del Centro de Investigación de la Vid y el Vino como unidad 
dependiente del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal 
de Castilla-La Mancha exige modificar la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y 
Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, para integrar las 
antiguas tasas que percibía como organismo autónomo, así como derogar el título III de la 
Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, que regula el 
Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.

La participación del sector agrario y forestal y de otros ámbitos de la actividad en la 
determinación de objetivos y planificación de actividades del instituto se ejercerá a través del 
Consejo Asesor Agrario y del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, al 
que los órganos directivos del instituto podrán consultar cuantas veces se estime 
conveniente.

La ley consta de 11 artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Creación del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 
Forestal de Castilla-La Mancha.

1. Se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal 
de Castilla-La Mancha (en adelante IRIAF), como organismo público que tiene personalidad 
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, 
en los términos de esta ley, adscrito a la Consejería competente en materia de producción 
agroalimentaria y forestal (en adelante la Consejería).
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2. El IRIAF es un organismo autónomo que se rige por el derecho administrativo al que 
se le encomienda, en régimen de descentralización funcional, la realización de actividades 
de fomento, investigación, divulgación, formación y gestión de los servicios públicos 
relacionados con sus objetivos.

Artículo 2.  Objetivos y funciones.
1. El IRIAF tendrá los objetivos de potenciar la investigación, desarrollo, innovación, 

formación, modernización y transferencia de conocimientos y resultados de la investigación, 
dirigidos a los sectores agrícola, ganadero, forestal, medioambiental, cinegético, de la 
acuicultura y de la pesca fluvial, así como de sus industrias de transformación y 
comercialización, mediante el impulso del desarrollo tecnológico y la dinamización de 
iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas o la adecuación al mercado y 
sus exigencias de calidad y competitividad.

2. Para el desarrollo de sus objetivos corresponderán al IRIAF, las siguientes funciones 
dentro del ámbito de su actividad:

a) Investigación e innovación básica y aplicada así como el desarrollo tecnológico en los 
sectores objeto de su actividad, determinando las líneas de investigación prioritarias en base 
a las orientaciones marcadas por los correspondientes planes regionales, nacionales y 
europeos de investigación y atendiendo a las necesidades y posibilidades de desarrollo de la 
Comunidad Autónoma.

b) Ejecución de las actividades de formación, divulgación, transferencia y cualesquiera 
otras que, en su ámbito, contribuyan a la mejora y extensión real del conocimiento, tanto en 
el ámbito de la sociedad civil como en el de las administraciones, con especial interés en 
iniciativas basadas en la formación de formadores y de investigadores.

c) Prestación de asesoramiento, servicios y realización de estudios que, por su 
naturaleza o interés estratégico, se consideren necesarios desde la Consejería a la que se 
encuentre adscrito o le sean encomendados por sus órganos de gobierno.

d) Promover y fomentar relaciones científicas y tecnológicas con otras instituciones 
regionales, nacionales o internacionales, así como, organizar congresos, foros o reuniones 
científicas, todo ello relacionado con los sectores mencionados y sobre temas de interés 
para la región.

e) Poner en valor las distintas actuaciones tecnológicas e investigadoras incluidas en los 
anteriores epígrafes o las que se deriven del acervo de conocimientos del IRIAF, mediante 
las fórmulas adecuadas de divulgación, registro de patentes o comercialización, así como las 
de participación e imbricación de los distintos subsectores en las propias actuaciones del 
mismo.

f) Proporcionar las bases científicas y tecnológicas para fomentar el desarrollo sostenible 
en la región de los sectores incluidos en el apartado anterior, así como de sus industrias de 
transformación y comercialización.

g) Impulsar y promover la colaboración público-privada en el ámbito de la investigación, 
desarrollo e innovación de los sectores agrícola, ganadero, forestal, medioambiental, 
cinegético, pesca fluvial, y acuicultura y sus industrias de transformación y comercialización, 
así como del desarrollo rural.

h) Aprovechar los productos y subproductos de los sectores agroalimentario, 
medioambiental y otros asociados a la bioeconomía.

i) El ejercicio de cualquier otra función que le corresponda en virtud de esta ley o del 
resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 3.  Facultades del IRIAF.
En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus objetivos el IRIAF, a todos 

los efectos previstos en el artículo 2, podrá:
1.º Celebrar todo tipo de contratos, prestar servicios, otorgar avales dentro del límite 

máximo fijado por la normativa presupuestaria de Castilla-La Mancha para cada ejercicio, 
contraer y conceder préstamos dentro de los límites que fije el ordenamiento jurídico 
autonómico.

2.º Realizar y contratar estudios, asesoramientos y trabajos técnicos.
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3.º Suscribir convenios con las Administraciones Públicas y empresas e instituciones 
públicas y privadas destinados a cumplir con las funciones establecidas para el IRIAF.

4.º Solicitar subvenciones y garantías de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de otras entidades e instituciones públicas.

5.º Determinar y encauzar las demandas científico-técnicas de los sectores objeto de su 
ámbito de actividad.

6.º Elaborar y proponer, con base en las conclusiones derivadas del anterior epígrafe, los 
planes de investigación y experimentación agraria y/o medioambiental, para su aprobación 
por la Consejería.

7.º Establecer las fórmulas de extensión y puesta en valor de los resultados de los 
trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta el interés general 
agrario y/o medioambiental de Castilla-La Mancha.

8.º Asesorar en temas de investigación, desarrollo e innovación en las materias de su 
competencia a los órganos integrantes del sector público regional y a las empresas del 
sector que lo soliciten.

9.º Desarrollar acuerdos de colaboración con empresas privadas o entidades públicas 
para la protección de la propiedad intelectual y obtención de patentes y modelos de utilidad 
pública resultante de los trabajos realizados por personal dependiente del IRIAF.

10.º Desarrollar los trabajos de investigación y coordinación precisos para establecer los 
parámetros y condiciones de calidad, aplicables a las distintas producciones, así como para 
definir y proponer las normas de producción o pliegos de condiciones de figuras de calidad y 
sistema de protección de aquellas.

Artículo 4.  Régimen jurídico.
1. El IRIAF se regirá por lo dispuesto en la presente ley, en sus estatutos aprobados por 

Decreto de Gobierno y en el resto de normativa aplicable a los organismos autónomo así 
como a la legislación especial aplicable a sus fines y funciones.

2. El régimen de contratación del IRIAF será el aplicable a las Administraciones Públicas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

3. El régimen jurídico de los actos emanados de los órganos rectores del IRIAF será el 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa de 
organización y funcionamiento de la administración.

4. Ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por la persona titular de la 
Presidencia del IRIAF de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos.

5. Los actos y acuerdos de la persona titular de la Dirección del IRIAF y del Consejo de 
Dirección no ponen fin a la vía administrativa.

6. Corresponde a la persona titular de la Presidencia del IRIAF la resolución de las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de las reclamaciones previas en asuntos 
civiles y laborales así como la resolución de los recursos extraordinarios de revisión cuando 
se interpongan contra actos dictados por la misma.

7. La revisión de oficio de los actos nulos y la declaración de lesividad de los actos 
anulables corresponderá a la persona titular de la Consejería a la que esté adscrito el IRIAF, 
respecto de los actos dictados por la Presidencia así como la de los actos dictados por sus 
órganos dependientes.

Artículo 5.  Extinción y Liquidación.
La extinción del IRIAF se producirá por ley que establecerá las determinaciones precisas 

sobre el personal del IRIAF, la integración en el patrimonio de la Junta de Comunidades de 
los bienes y derechos que, en su caso, resultasen de su liquidación, para su afectación a 
servicios de la Comunidad Autónoma o adscripción a los organismos públicos que procedan, 
todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación en el momento de 
extinción, ingresándose en la hacienda regional el remanente líquido resultante, si lo hubiere.
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Artículo 6.  Control de eficacia.
El IRIAF estará sometido a un control de eficacia, que será ejercido por la Consejería a 

la que este adscrito, sin perjuicio del control establecido al respecto por las leyes 
presupuestarias. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de 
los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.

CAPÍTULO II
Régimen económico y patrimonial

Artículo 7.  Régimen económico.
1. El régimen presupuestario, económico-financiero, contable, de intervención y control 

del IRIAF será el establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

2. Los recursos económicos del IRIAF estarán constituidos por:
a) Las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas por los Presupuestos 

Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Los fondos procedentes de las convocatorias a proyectos de investigación tanto 

regionales, nacionales como internacionales.
c) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y los que pudiera percibir por 

la prestación de servicios, mediante el establecimiento de tasas o precios públicos de 
conformidad con lo que establezca la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La 
Mancha.

d) Los derivados de convenios, subvenciones o aportaciones voluntarias de 
administraciones, entidades, instituciones, empresas o particulares.

e) Los rendimientos que genere su patrimonio tales como los procedentes del 
aprovechamiento agrícola y forestal, arrendamientos, licitaciones, cánones o cualquier otro 
que pudiera percibir de sus bienes adscritos.

f) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
g) Los rendimientos económicos que le produzcan la venta o cesión de sus estudios, 

trabajos técnicos y publicaciones, así como patentes y bienes adscritos que, legalmente, 
puedan enajenarse.

h) Cualesquiera otros que legítimamente pueda percibir.
i) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a 

título gratuito de entidades privadas y de particulares.
j) Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del 

patrocinio de actividades o instalaciones.

Artículo 8.  Patrimonio del IRIAF.
1. El patrimonio del IRIAF está constituido por el conjunto de los bienes y derechos que 

adquiera y por los que le sean adscritos para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, está 
constituido por los bienes y derechos, materiales e inmateriales, que él produzca. A tal efecto 
tiene la facultad de creación o participación en sociedades mercantiles, cuando ello sea 
imprescindible para la consecución de sus fines, así como la de adquirir a título oneroso o 
gratuito, poseer o arrendar bienes o derechos de cualquier clase, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

2. El IRIAF confeccionará y mantendrá actualizado el inventario de sus bienes y 
derechos, tanto propios como adscritos, de conformidad con la legislación patrimonial que 
resulte de aplicación.
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CAPÍTULO III
Régimen orgánico y de personal

Artículo 9.  Órganos de dirección del IRIAF.
1. La representación, el gobierno y la administración del IRIAF se ejercerá mediante los 

siguientes órganos:
a) Presidencia.
b) Consejo de Dirección.
c) Dirección.
2. La Presidencia del IRIAF la ostentará la persona titular de la Consejería y es el 

máximo órgano rector del organismo.
3. El Consejo de Dirección es el máximo órgano colegiado de apoyo a la Presidencia del 

IRIAF y tendrá las competencias que se le asignen en los Estatutos. Estará formado por la 
persona titular de la Consejería, que lo presidirá, las personas titulares de sus Direcciones 
Generales y de su Secretaría General así como la persona titular o personas titulares de la 
Dirección o Direcciones Generales que tenga las competencias en materia de Investigación, 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por la persona 
que ostente la Dirección del IRIAF, que actuará como secretario.

4. La persona titular de la Dirección será designada por el Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Presidencia del IRIAF, con rango orgánico de director general, debiendo 
recaer la designación en una persona con título de doctor o equivalente.

Artículo 10.  El personal del IRIAF.
1. El personal del IRIAF estará integrado por personal funcionario y personal laboral.
2. El personal investigador funcionario se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 4/2011, 
de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en el resto de normativa 
autonómica en materia de función pública.

3. El personal investigador laboral se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sus normas de desarrollo, y en el convenio 
colectivo vigente. Asimismo, también se regirá por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, y de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, que le sean de aplicación.

4. El régimen jurídico aplicable al personal que no tenga la consideración de personal 
investigador de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, será el establecido 
con carácter general para los empleados públicos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Artículo 11.  Contratos laborales de personal investigador.
El IRIAF podrá celebrar con cargo a sus presupuestos los contratos laborales que 

resulten pertinentes, de conformidad con las modalidades de contrato de trabajo de personal 
investigador previstas en el artículo 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.

Disposición adicional primera.  Ivicam.
1. El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha queda extinguido como 

organismo autónomo, pasando a integrarse junto con su patrimonio como centro en el Iriaf.
2. El proceso de integración se desarrollará con arreglo al régimen transitorio previsto en 

la presente ley.

Disposición adicional segunda.  Reorganización de funciones y adscripción de centros de 
investigación de la Consejería.

Se adscriben también al IRIAF los siguientes centros:
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a) Centro Agrario «El Chaparrillo» (Ciudad Real), que pasa a denominarse Centro de 
Investigación Agroambiental (CIAG), «El Chaparrillo» (Ciudad Real).

b) Centro regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra), Valdepeñas, Ciudad 
Real.

c) Centro Agrario «Albaladejito» (Cuenca), que pasa a denominarse Centro de 
Investigación Agroforestal (CIAF), Albaladejito (Cuenca).

d) Centro Agrario de Marchamalo (Guadalajara), que pasa a denominarse Centro de 
Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA), de Marchamalo (Guadalajara).

e) Centro de Investigaciones Agropecuarias «Dehesón del Encinar» (Oropesa, Toledo).
f) Estación de Viticultura y Enología (EVE) de Alcázar de San Juan.
g) CLaMber de Puertollano.

Disposición transitoria primera.  Relaciones de puestos de trabajo.
El personal funcionario y laboral adscrito a los centros, servicios y unidades de 

investigación indicados en las disposiciones adicionales primera y segunda, tanto de la 
Consejería, como del IVICAM, se integrará en el IRIAF. A tal efecto, la Administración 
Autonómica adaptará las correspondientes relaciones de puestos de trabajo del personal 
funcionario y del personal laboral.

El personal investigador contratado y los becarios con cargo a proyectos que desarrollan 
actualmente su trabajo en los centros y unidades, tanto de la Consejería como del IVICAM, 
se integrarán en el Instituto en las mismas condiciones y con los mismos derechos y deberes 
con los que se encontraban antes de dicha integración.

Disposición transitoria segunda.  Dotaciones presupuestarias.
A la entrada en vigor de la ley, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le 

transferirá la dotación precisa, en cuantía suficiente, de los correspondientes programas 
presupuestarios.

Disposición transitoria tercera.  Medios.
Hasta que el IRIAF disponga de personal y locales propios suficientes para desarrollar 

plenamente sus funciones, la Consejería facilitará los recursos humanos así como los 
medios materiales e instalaciones necesarias entre sus servicios centrales y periféricos.

Disposición transitoria cuarta.  Subrogaciones.
El IRIAF se subrogará, de conformidad con la presente ley, en la posición jurídica del 

IVICAM y de la Consejería de Agricultura en los convenios concertados sobre las materias 
previstas en el artículo 2.1, así como en los derechos y obligaciones de los centros, unidades 
y servicios de la Consejería que se integren en él.

Disposición derogatoria.  
Se deroga el título III de la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-

La Mancha. Asimismo queda derogada la Orden de 23 de agosto de 2004, de creación de la 
Red Regional de Centros de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-
La Mancha y otras medidas tributarias.

Se modifica la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-
La Mancha y otras medidas tributarias, conforme a lo que se indica a continuación:

Se incorporan en el artículo 97 las tarifas 6, 7, 8 y 9, quedando redactadas como sigue:
Tarifa 6. Actualización de datos y emisión de duplicados de la ficha vitícola.
Por la tramitación de las solicitudes de actualización de los datos obrantes en el Registro 

Vitícola, relativos bien a la identidad del propietario o del explotador vitícola, bien a 
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características agronómicas de índole accesoria de una parcela vitícola, y la inherente a la 
expedición de duplicados de la ficha vitícola: 2 euros por cada solicitud realizada.

Si requiere la realización de una visita de campo y la emisión del oportuno informe 
técnico, se exigirá un recargo sobre las tasas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

De 0 a 5 hectáreas: 30 euros.
Más de 5 hasta 10 hectáreas: 60 euros.
Más de 10 hasta 20 hectáreas: 90 euros.
Más de 20 hasta 30 hectáreas: 120 euros.
Más de 30 hectáreas: 150 euros.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares que utilicen la Unidad Vitícola Virtual para la 

tramitación de su solicitud.
Tarifa 7. Certificación de datos que obran en el Registro Vitícola:
Por la tramitación y expedición de certificados de los datos obrantes en el Registro 

Vitícola: 6 euros por certificado.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares que utilicen la Unidad Vitícola Virtual para la 

tramitación de su solicitud.
Tarifa 8. Solicitudes de modificación de la inscripción de una parcela vitícola en el 

Registro Vitícola.
Por la actividad administrativa inherente a la tramitación de las solicitudes de 

modificación de datos sustanciales de la inscripción de una parcela vitícola en el registro. Se 
consideran datos sustanciales: la extensión, la variedad de vid, la densidad de plantación, el 
sistema de riego y aquellas circunstancias que, de acuerdo con la norma de producción, 
condicionan la aptitud de la parcela para proporcionar uvas con destino a la producción de 
vinos de calidad producidos en regiones determinadas: 3 euros por cada hectárea o fracción 
a la que la modificación se refiera.

Si se requiera la realización de una visita de campo y la emisión del oportuno informe 
técnico, se adicionarán los siguientes importes por emisión del informe técnico:

De 0 a 5 hectáreas: 30 euros.
Más de 5 hasta 10 hectáreas: 60 euros.
Más de 10 hasta 20 hectáreas: 90 euros.
Más de 20 hasta 30 hectáreas: 120 euros.
Más de 30 hectáreas: 150 euros.
Estarán exentos de esta tarifa los titulares que utilicen la Unidad Vitícola Virtual para la 

tramitación de su solicitud.
Tarifa 9. Tasas relacionadas con registros de productos vitivinícolas.
Por diligenciado de registros de contabilidad de productos vitivinícolas, por la gestión de 

la autorización de su llevanza en soporte informático y por la atribución de números de 
referencia a documentos administrativos de acompañamiento del transporte de productos 
vitivinícolas: 5 euros por cada registro diligenciado, 50 euros por la tramitación de las 
solicitudes de autorización de su llevanza en soporte informático y 0,25 euros por cada 
número de referencia atribuido.

Disposición final segunda.  Estatuto del personal investigador.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma el Consejo de 

Gobierno elevará a las Cortes de Castilla-La Mancha un proyecto de ley en el que se 
regulará el estatuto del personal investigador.

Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
El Consejo de Gobierno aprobará por Decreto los Estatutos del IRIAF.
La persona titular de la Consejería a la que esté adscrito aprobará su Plan inicial de 

actuación, así como el régimen de funcionamiento de sus Centros de investigación adscritos.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los dos meses siguientes a la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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§ 142

Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y 
Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha y por la que se modifica 
la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La 

Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 237, de 11 de diciembre de 2017

«BOE» núm. 23, de 26 de enero de 2018
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2018-986

Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al amparo de la competencia exclusiva establecida en el artículo 31.1.22.ª del Estatuto 

de Autonomía de Castilla-La Mancha en materia de cooperativas, y dando cumplimiento al 
mandato contenido en el artículo 129.2 de la Constitución Española, de fomento de las 
cooperativas, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 20/2002, de 14 de 
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

La posterior Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, 
continuando ya el camino marcado por su antecesora, ha dejado clara la importancia que, 
para la Administración Regional, tiene la promoción de las sociedades cooperativas, al 
considerarlas como uno de los pilares del desarrollo económico y social de Castilla-La 
Mancha.

El modelo cooperativo se conforma con auténticas empresas que pueden y deben ser 
rentables y competitivas, combinando aspectos económicos con aspectos sociales y 
societarios. Representando, por tanto, un modelo de empresa en el que los objetivos 
económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo de esta 
forma un crecimiento económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad. Por 
ello, la promoción de empresas cooperativas se considera clave para favorecer y potenciar 
un desarrollo económico sostenible y socialmente responsable.

La vigente Ley 11/2010, de 4 de noviembre, ha dado cabida y respuesta a las distintas 
posibilidades societarias y económicas que pueden surgir tanto para la creación como para 
la consolidación y desarrollo las cooperativas de la Región.

Pero esta necesaria amplitud en la regulación legal puede dejar sin respuesta o limitar 
sus posibilidades de desarrollo a determinados proyectos cooperativos.

Así, aquellas iniciativas empresariales de reducido tamaño, especialmente en cuanto al 
número de personas que pretenden constituirlas, demandan un modelo de empresa ágil y 
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eficaz, tanto en su regulación jurídica como de simplificación administrativa, y que les 
permita, al mismo tiempo, tener cabida dentro de la figura cooperativa.

Ante esta constatada realidad, la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, previó, como novedad 
de la misma, la posibilidad de creación de la llamada sociedad microempresa cooperativa, 
especialidad de las cooperativas de trabajo asociado y de explotación comunitaria de la 
tierra, con la finalidad, no de regular una nueva clase de cooperativa, sino de adaptar la 
legislación cooperativa a estas entidades cooperativas menores, simplificando su regulación 
y adecuándola, en la medida de lo posible, a las necesidades de su reducido tamaño, para 
que ningún proyecto empresarial, por reducido que sea, quede sin cobertura jurídica de 
naturaleza cooperativa.

No obstante, la regulación de esta especialidad cooperativa ha sido escasa, limitándose 
la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, que derogó la 
anteriormente citada, a dedicarle el artículo 2.3 que define la figura de la microempresa 
cooperativa, el artículo 10.2 que regula su constitución y el artículo 11.3 que determina el 
número de socios y socias.

Por otro lado, la regulación legal también ha pretendido dar respuesta a la diversificación 
de las economías rurales, que han dejado de ser sinónimo de agricultura y han 
experimentado un importante desarrollo empresarial, que excede de las posibilidades de las 
cooperativas agrarias tradicionales, siendo éstas como han sido una importante realidad, no 
solo económica, sino también social en el mundo rural.

De esta forma, la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, previó, como novedad de la misma, la 
posibilidad de creación de la llamada cooperativa rural, que permite a las cooperativas 
agrarias diferenciar y dimensionar sus actividades y ampliar su objeto social a otras nuevas 
potencialmente demandadas, a través del sistema legal de secciones con regulación 
societaria y económica diferenciada. No obstante, dicha regulación ha sido igualmente 
escasa, definiendo el artículo 130.3 dicha especialidad dentro de las cooperativas agrarias.

Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, han cobrado mayor 
importancia, tanto en volumen como económicamente, las citadas especialidades que fueron 
incipientemente reguladas, y si bien ya se preveía en la citada ley su posterior desarrollo 
reglamentario, debido a la mayor significación de ambas figuras, unido al impulso que se 
quiere otorgar a las mismas, se ha considerado más adecuado a dichos fines que una ley 
regule de forma específica su régimen jurídico. No obstante, con el fin de evitar reiteraciones 
de aquellos aspectos que con carácter general afectan a todas las sociedades cooperativas, 
todo aquello que no se regule de forma expresa en la presente ley se regirá por las 
disposiciones de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

Asimismo, con esta nueva ley se llevan a cabo algunas modificaciones puntuales de la 
Ley 11/2010, de 4 de noviembre, consistentes, en esencia, en la supresión de trámites 
administrativos para la constitución y modificación de los estatutos sociales de la 
cooperativa; la simplificación del procedimiento de renovación de los miembros del órgano 
de administración; se mejora la regulación de la descalificación, de las operaciones con 
terceros y del Fondo de Reserva Obligatorio y el Fondo de Reserva Voluntario; se introduce 
la disolución, liquidación y extinción simultánea de la cooperativa; se introducen nuevos 
supuestos que permiten cumplir con el requisito del depósito de las cuentas anuales; se 
eliminan las referencias de dicha ley a las microempresas cooperativas y a las cooperativas 
rurales; se regula de forma transitoria la suspensión del derecho de voto para los miembros 
socios no productores en las cooperativas que cuenten con el reconocimiento de 
organización de productores; se elimina el requisito de la publicidad en prensa de las 
modificaciones estatutarias y se introducen criterios de desempate para las cooperativas de 
iniciativa social sin ánimo de lucro.

Por otra parte, cabe señalar que en esta ley se da cumplimiento a los principios de 
buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, se respetan los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, al regular con 
amplitud las microempresas cooperativas y cooperativas rurales de Castilla-La Mancha. 
Asimismo, se cumplen los principios de transparencia y eficiencia porque sus objetivos se 
encuentran claramente definidos.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 142  Ley de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha

– 2291 –



La ley se estructura en una exposición de motivos y tres títulos. Los títulos II y III se 
dividen en cuatro capítulos. Consta de 29 artículos, tres disposiciones adicionales, cuatro 
disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El título I regula las disposiciones generales de la ley.
El título II se dedica a la microempresa cooperativa, regulando disposiciones generales, 

las socias y socios, los órganos sociales y el régimen económico.
El título III se dedica a la cooperativa rural, regulando disposiciones generales, las 

personas y entidades socias, los órganos sociales y las secciones.
Las tres disposiciones adicionales se refieren, respectivamente, a las referencias a las 

cooperativas agrarias en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, a las menciones estatutarias de 
las cooperativas agrarias y a las modificaciones estatutarias.

Las cuatro disposiciones transitorias se refieren, respectivamente, a la contratación de 
personas trabajadoras no socias en las microempresas cooperativas de trabajo asociado ya 
constituidas, a los expedientes en tramitación, a la modificación de estatutos y a los modelos 
relativos a las microempresas cooperativas.

Por último, las tres disposiciones finales prevén, respectivamente, la modificación de la 
Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, la habilitación para 
el desarrollo reglamentario al Consejo de Gobierno, y la entrada en vigor de la ley.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto regular las microempresas cooperativas y las 

cooperativas rurales de Castilla-La Mancha.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
Las microempresas cooperativas y las cooperativas rurales se regirán por las 

disposiciones de la presente ley, y en lo no previsto en la misma, por las disposiciones 
generales sobre cooperativas de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de 
Castilla-La Mancha.

TÍTULO II
De la microempresa cooperativa

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 3.  Concepto.
La microempresa cooperativa se define como una sociedad cooperativa de primer grado 

perteneciente, con carácter exclusivo, a las clases de cooperativas de trabajo asociado y de 
explotación comunitaria de la tierra, configurándose como una modalidad de dichas clases 
en razón de su número de socias y socios.

Artículo 4.  Denominación social.
1. Las microempresas cooperativas deberán incluir necesariamente en su denominación 

los términos «sociedad microempresa cooperativa de Castilla-La Mancha» o su abreviatura 
«S. Microcoop. de C-LM».

2. Cuando una cooperativa ordinaria se acoja mediante la modificación de sus estatutos 
sociales al régimen jurídico de la microempresa cooperativa, deberá solicitar al Registro de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha la modificación de su denominación para adaptarse a lo 
previsto en el apartado 1.
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Artículo 5.  Constitución.
1. Podrán constituirse como microempresas cooperativas, tanto las sociedades 

cooperativas de nueva constitución como aquellas ya constituidas a la entrada en vigor de 
esta ley, que previa adaptación de sus estatutos sociales, cumplan los requisitos 
establecidos en la misma. Será igualmente de aplicación esta ley a las sociedades 
mercantiles o asociaciones que procedan a transformarse en microempresas cooperativas.

2. La microempresa cooperativa se constituirá mediante escritura pública y adquirirá 
personalidad jurídica previa inscripción en la unidad competente del Registro de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha. A tal efecto, se llevará un libro de inscripción de 
sociedades microempresas cooperativas en el que se inscribirán aquellas sociedades que 
hubieran adquirido tal condición.

3. El Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha tramitará, de forma abreviada, la 
inscripción de la constitución de microempresas cooperativas, en el plazo del día hábil 
siguiente a aquel en que todos los documentos necesarios para su constitución obren en la 
sede de la unidad registral competente.

Esta tramitación abreviada, solo será de aplicación si la escritura de constitución de la 
microempresa cooperativa, además de reunir los requisitos enumerados en el artículo 13 de 
la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, contiene unos estatutos sociales conforme a los modelos 
que a tal efecto ponga a disposición de quienes vayan a promover cooperativas, la 
Consejería con competencias en materia de trabajo, a través de la página web de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CAPÍTULO II
De las socias y socios

Artículo 6.  Socias y socios.
1. La microempresa cooperativa estará constituida por un mínimo de dos y un máximo 

de diez socias y socios ordinarios.
2. También podrá contar con personas socias colaboradoras en los términos del artículo 

25 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.
3. Los requisitos para adquirir la condición de persona socia serán los previstos en la Ley 

11/2010, de 4 de noviembre.

Artículo 7.  Obligaciones sociales de la microempresa cooperativa de trabajo asociado.
1. La microempresa cooperativa de trabajo asociado que hubiera optado en sus 

estatutos sociales por el régimen especial de trabajadores autónomos para sus socias y 
socios trabajadores, podrá establecer estatutariamente la obligación del pago por la propia 
cooperativa de las cuotas de la Seguridad Social de los socios y socias durante su periodo 
activo en la misma, sin perjuicio del sometimiento a la normativa reguladora del régimen 
correspondiente de la Seguridad Social.

2. Las cuantías abonadas no formarán parte del anticipo societario y tendrán la 
consideración de gasto deducible para la determinación del excedente definido en el artículo 
87 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

Artículo 8.  Contratación de personas trabajadoras no socias por las microempresas 
cooperativas de trabajo asociado.

1. La microempresa cooperativa de trabajo asociado, durante un plazo máximo de siete 
años desde la fecha de su constitución, podrá contratar a personas trabajadoras por cuenta 
ajena en cualesquiera de sus modalidades legalmente establecidas, sin los límites previstos 
en el artículo 123 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

2. Durante el mismo plazo de siete años, el número de personas trabajadoras por cuenta 
ajena con contrato indefinido no podrá exceder de cinco, salvo que por necesidades 
objetivas de la microempresa cooperativa de trabajo asociado se vea obligada a superar esa 
cifra, debiendo solicitar autorización motivada a la Consejería competente en materia de 
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trabajo, que habrá de resolver en un plazo de treinta días y en caso de silencio 
administrativo se entenderá estimada la autorización.

3. El plazo de siete años se contará desde la entrada en vigor de esta ley para las 
microempresas cooperativas de trabajo asociado ya constituidas. Para superar el citado 
plazo, deberá solicitarse autorización de forma motivada y por un plazo limitado a la 
Consejería competente en materia de trabajo, que resolverá y notificará en un plazo máximo 
de treinta días, no pudiendo autorizar un plazo superior a la mitad del anteriormente citado. 
El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al 
interesado para entender estimada dicha autorización.

4. Transcurrido el citado plazo de siete años, los límites de contratación de personas 
trabajadoras por cuenta ajena con contrato indefinido serán los establecidos en el 
artículo 123 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

Artículo 9.  Transmisión de la condición de persona socia.
1. La socia o el socio de la microempresa cooperativa que pretenda transmitir su 

participación social, deberá comunicarlo por escrito al órgano de administración de la 
sociedad de modo que asegure su recepción, y éste a su vez, lo notificará a las personas 
trabajadoras no socias de la microempresa cooperativa, dentro del plazo de cinco días, a 
contar desde la fecha de recepción de la comunicación.

2. Las personas trabajadoras que no sean socias podrán adquirir las participaciones 
sociales dentro de los quince días siguientes a la notificación. En el supuesto de 
concurrencia de solicitudes de más de una persona trabajadora no socia, la asamblea 
general será el órgano competente para decidir sobre la preferencia entre las diversas 
solicitudes.

3. En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente a que se refiere el 
apartado 2, el órgano de administración de la microempresa cooperativa notificará la 
propuesta de transmisión a las personas socias trabajadoras, los cuales podrán optar a la 
compra dentro de los quince días siguientes a la recepción de la notificación. En el supuesto 
de concurrencia de solicitudes de más de una persona trabajadora social, la asamblea 
general será el órgano competente para decidir sobre la preferencia entre las diversas 
solicitudes.

4. En todo caso, transcurridos tres meses a contar desde la comunicación del propósito 
de transmisión sin que se hubieran ejercitado los derechos de adquisición preferente, 
quedará libre la persona socia para transmitir las participaciones de su titularidad, según el 
régimen general establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley de 11/2010, de 4 de 
noviembre.

CAPÍTULO III
De los órganos sociales

Artículo 10.  Órganos de la microempresa cooperativa.
Toda microempresa cooperativa contará necesariamente como órganos sociales con la 

asamblea general, donde se integran la totalidad de las personas socias, y el órgano de 
administración. Se tenderá a la participación equilibrada de mujeres y hombres en dichos 
órganos.

Artículo 11.  Asamblea general.
1. La asamblea general es el órgano soberano de la microempresa cooperativa y, por 

tanto, podrá ser competente para adoptar acuerdos en materia de gestión ordinaria, y para 
deliberar y decidir mediante votación todos los asuntos propios de la sociedad cooperativa.

2. Los estatutos sociales podrán prever que la convocatoria de la asamblea general se 
realice por medios electrónicos. Asimismo, estatutariamente podrá establecerse, en 
sustitución del sistema legal previsto en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, que la 
convocatoria se realice mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la 
cooperativa, en el caso de disponer de ella.
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3. No será necesaria la convocatoria, y podrá ser el medio ordinario de celebración de 
asamblea, si estando presentes todas las personas socias de la microempresa cooperativa, 
aceptan por unanimidad la celebración de la asamblea y los asuntos a tratar en ella. En este 
caso, todos los socios/as firmarán el acta en la que se haya acordado la celebración y el 
orden del día de la asamblea.

4. En la asamblea general, cada persona socia tendrá un solo voto, con independencia 
del capital social que hubiere suscrito y desembolsado.

5. El voto de las personas socias colaboradoras, si las hubiere, será un voto ponderado 
proporcional a la cuantía de sus participaciones sociales, sin que la suma total de los 
derechos de voto de éstos en la asamblea general pueda exceder, en ningún caso, del 
treinta por ciento de los votos presentes y representados en cada votación asamblearia.

Artículo 12.  Órgano de administración.
1. La administración de la microempresa cooperativa podrá confiarse, alternativamente, 

a un/a administrador/a único, a dos o más administradores/as solidarios/as o 
mancomunados/as, o a un órgano colegiado denominado consejo rector, siendo este órgano 
de administración quien ostenta la representación de la cooperativa y el encargado de la 
gestión ordinaria, dirección y administración de la misma.

2. En caso de que el órgano de administración se configure como un consejo rector, éste 
estará compuesto, al menos, por los cargos de Presidenta/e y Secretaria/o si la cooperativa 
dispone únicamente de dos socios/as. El voto de quien ocupe la presidencia dirimirá los 
empates.

Si la cooperativa dispusiese de tres o más socios/as, el consejo rector estará compuesto, 
al menos, por los cargos de Presidenta/e, Vicepresidenta/e y Secretaria/o.

3. Los estatutos sociales determinarán el modo concreto de organizar la administración y 
ejercer la representación de la sociedad entre los distintos previstos en el apartado 1, o bien 
contemplarán las distintas posibilidades de administración y representación, en cuyo caso 
corresponderá a la asamblea general, la facultad de optar alternativamente por cualquiera de 
ellos, sin necesidad de modificación estatutaria, pero elevando el acuerdo a escritura pública 
e inscribiéndolo en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

4. El órgano de administración, salvo disposición contraria de los estatutos sociales, 
estará siempre formado por personas socias trabajadoras de la microempresa cooperativa y 
se regulará por las disposiciones establecidas por la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, con 
las especificidades previstas en esta ley.

5. El plazo de duración del cargo de órgano de administración, cualquiera que sea la 
forma elegida para su organización, será de seis años, pudiendo ser reelegidos.

6. Los estatutos sociales podrán establecer que el mandato del órgano de 
administración, con independencia de su composición, sea con carácter indefinido. Todo ello 
sin perjuicio del derecho de destitución que acuerde ejercer la asamblea general, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

7. Cuando en los estatutos sociales se opte por el mandato indefinido, deberán 
celebrarse con carácter obligatorio, al menos, dos asambleas generales en cada uno de los 
ejercicios.

CAPÍTULO IV
Del régimen económico

Artículo 13.  Capital social.
1. El capital social mínimo con el que puede constituirse una microempresa cooperativa 

no será inferior a 3.000 euros y deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado, al 
menos, en un cincuenta por ciento. El resto del capital social deberá estar desembolsado en 
un plazo máximo de dos años.

2. El importe total de las participaciones sociales cooperativas cuya titularidad ostenta 
cada socia o socio ordinario, bien sean obligatorias o voluntarias, en ningún caso podrá 
exceder del cincuenta por ciento del capital social, salvo que se trate de socios 
colaboradores. En este caso, aun cuando no sea de aplicación la limitación máxima 
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indicada, podrá fijarse en los estatutos sociales el montante máximo de suscripción individual 
de capital social que se estime conveniente, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 4 del artículo 11 en relación con el derecho de voto.

Artículo 14.  Participaciones obligatorias para las nuevas personas socias.
1. La asamblea general determinará anualmente el valor nominal de las participaciones 

obligatorias de las nuevas personas socias, así como las condiciones y plazos para su 
desembolso, armonizando las necesidades económicas de la cooperativa y el principio de 
facilitar la incorporación de nuevos socios.

2. La cuantía de las participaciones obligatorias de las nuevas personas socias no podrá 
superar el valor actualizado, según el índice general de precios al consumo o indicador que 
lo sustituya, de la participación obligatoria inicial y sucesiva, efectuada por el socio de mayor 
antigüedad en la cooperativa, computada desde que dichas aportaciones de referencia 
fueron desembolsadas.

Artículo 15.  Resultados del ejercicio.
1. La determinación de los resultados del ejercicio económico de la microempresa 

cooperativa se realizará aplicando las normas y criterios establecidos en el artículo 87 de la 
Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

2. Con carácter transitorio y durante los tres primeros ejercicios económicos, computados 
desde su constitución, la microempresa cooperativa podrá estatutariamente establecer que 
de los excedentes contabilizados para la determinación del resultado cooperativo, una vez 
deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de descontar 
el Impuesto de Sociedades, se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio y al Fondo de 
Promoción y Formación una cuantía global del diez por ciento de los referidos excedentes.

Hasta que la cuantía del Fondo de Reserva Obligatorio no alcance un importe idéntico al 
del capital social, se destinará a este como mínimo un ocho por ciento de los excedentes. La 
distribución entre ambos fondos será objeto de acuerdo por la asamblea general, salvo que 
aquella se establezca estatutariamente.

Transcurridos los tres primeros ejercicios económicos, será aplicable el régimen general 
previsto en el artículo 88 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

3. Cuando los resultados del ejercicio económico anterior fueren negativos, los anticipos 
societarios que percibe cada persona socia trabajadora podrán ajustarse en la cuantía que 
se estime adecuada a la situación de la cooperativa y, en su caso, sólo podrán 
incrementarse hasta el porcentaje correspondiente del índice de precios al consumo o 
indicador que lo sustituya.

Artículo 16.  Destino de los fondos y reservas.
1. Los fondos o reservas que se doten durante la actividad de la microempresa 

cooperativa, bien tengan la calificación de repartibles o de irrepartibles, serán objeto de 
traspaso en los supuestos de transformación, fusión o escisión, tanto a la nueva sociedad 
transformada, como a la sociedad resultante, siempre que cualquiera de ellas sea una 
sociedad cooperativa o sociedad laboral. En caso contrario, recibirán el destino establecido 
por la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, en caso de disolución de la cooperativa.

2. En el caso de disolución de la microempresa cooperativa, será de aplicación lo 
previsto en el artículo 118 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, sin perjuicio de que 
estatutariamente pueda establecerse la posibilidad de adjudicación directa de los fondos y 
reservas señalados en el apartado 1 a los socios/as trabajadores, siempre que hubieran 
permanecido al menos cinco años en tal condición.

Artículo 17.  Depósito y auditoría de las cuentas anuales.
1. La microempresa cooperativa ha de presentar las cuentas anuales, para su depósito, 

en la unidad competente del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha y, en su caso, 
el informe de gestión, en los términos y con los requisitos previstos en el artículo 95 de la 
Ley 11/2010, de 4 de noviembre, y en sus normas de desarrollo.
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2. La auditoría externa de las cuentas anuales y del informe de gestión de la 
microempresa cooperativa seguirá el régimen general previsto en el artículo 96 de la 
Ley 11/2010, de 4 de noviembre, si bien y con carácter excepcional, la microempresa 
cooperativa deberá auditar externamente sus cuentas anuales y su informe de gestión, 
cuando así se solicite por al menos un socio/a.

Los estatutos sociales deberán establecer, para este último supuesto, si los gastos 
originados por la citada auditoría externa son abonados por la microempresa cooperativa o 
sufragados por el socio o socios solicitantes.

Artículo 18.  Disolución.
La microempresa cooperativa quedará disuelta y entrará en liquidación por las mismas 

causas previstas en el artículo 110 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, a excepción del 
número de personas socias al que se refiere el supuesto contemplado en el apartado 1.d) de 
dicho precepto, que será el mínimo legal necesario para constituir una microempresa 
cooperativa; y del periodo al que se refiere el supuesto contemplado en el apartado 1.e) del 
citado precepto, que será de un año de forma continuada.

TÍTULO III
De la cooperativa rural

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 19.  Objeto y ámbito.
1. La cooperativa rural es una clase de cooperativa que teniendo domicilio social en 

municipios de Castilla-La Mancha con una población igual o inferior a 15.000 habitantes, 
asocia a personas físicas o jurídicas y tiene por objeto la realización de actividades y 
prestación de servicios que mejoren económica, social y técnicamente a la propia 
cooperativa, a las personas y entidades socias de la misma o a las terceras personas de su 
entorno social y ayuden a la dinamización, el desarrollo, la transformación y la generación de 
valor en el medio rural, aumentando la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las 
personas vinculadas a la cooperativa, fomentado el desarrollo sostenible del medio rural.

2. Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas rurales desarrollarán, al 
menos, dos de las actividades económicas o sociales que sean propias de cualquier otra 
clase de cooperativas de las reguladas en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, siempre que 
las mismas se refieran a actividades agroalimentarias, explotación comunitaria de la tierra, 
servicios educativos, culturales, asistenciales, de iniciativa o de integración social, 
actividades de consumo, turismo rural, ocio y tiempo libre, acciones medioambientales, 
energéticas, nuevas tecnologías, protección de la dependencia y/o cualesquiera otras 
actividades de igual o similar naturaleza, que redunden en beneficio del medio rural.

3. Deberá acreditarse documentalmente en el momento de la constitución o, en su caso, 
modificación estatutaria que suponga la adopción de la clase rural, la realización efectiva de 
las actividades incluidas en el objeto social de la misma.

Artículo 20.  Denominación.
Las cooperativas rurales incluirán necesariamente en su denominación social la mención 

«Sociedad Cooperativa Rural de Castilla-La Mancha» o «S. Coop. Rural de C-LM».

Artículo 21.  Operaciones con terceras personas.
La cooperativa rural podrá realizar libremente las actividades y servicios 

cooperativizados previstos en sus estatutos con terceras personas no socias sin limitación 
porcentual alguna.
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CAPÍTULO II
De las personas y entidades socias

Artículo 22.  Personas y entidades socias.
1. Pueden ser personas y entidades socias de las cooperativas rurales cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada, incluyendo otras cooperativas, que precisen de los bienes 
y servicios que se presten o gestionen por la cooperativa.

2. Las personas y entidades socias lo podrán ser de cualquiera de las clases reguladas 
en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, salvo aquellas que por su naturaleza sean 
incompatibles con la actividad cooperativizada y el objeto social de esta clase de 
cooperativas.

CAPÍTULO III
De los órganos sociales de la cooperativa rural

Artículo 23.  Órganos de la cooperativa rural.
1. Los órganos sociales de la cooperativa rural serán los previstos y regulados en la Ley 

11/2010, de 4 de noviembre. Se tenderá a la participación equilibrada de mujeres y hombres 
en dichos órganos.

2. Para la adopción de acuerdos en la asamblea general, la regla general será la de que 
cada persona y entidad socia dispondrá de un voto. No obstante, los estatutos podrán prever 
un sistema de voto plural ponderado proporcional a la participación del socio en la actividad 
cooperativizada total de la cooperativa, con un límite máximo de cinco votos totales y sin que 
se pueda atribuir a un solo socio más de una cuarta parte del total de votos de la 
cooperativa.

3. Si se optara como órgano de administración por un consejo rector, en éste deberán 
estar representadas todas las secciones de actividad de que disponga la cooperativa, en el 
porcentaje que estatutariamente se establezca y, como mínimo, con un consejero/a. Los 
estatutos podrán reservar el cargo de Presidenta/e o Vicepresidenta/e a una determinada 
sección o clase de socios/as.

CAPÍTULO IV
De las secciones

Artículo 24.  Organización de las actividades.
1. Las cooperativas rurales organizarán todas sus actividades en torno a las diferentes 

secciones de que disponga la cooperativa para gestionar las diferentes actividades 
económicas o sociales específicas, siendo de aplicación al funcionamiento de las mismas, 
salvo lo dispuesto en la presente ley, el régimen legal previsto en el artículo 9 de la Ley 
11/2010, de 4 de noviembre y en sus estatutos.

2. Los estatutos sociales deberán regular la existencia y los criterios para la constitución 
de secciones dentro de la cooperativa y determinando como mínimo los siguientes aspectos:

a) Las actividades que estarán afectadas a cada sección.
b) Los criterios para la medición de la actividad cooperativizada que se utilizarán, en su 

caso, para la distribución diferenciada de excedentes positivos y negativos de cada sección.
3. Toda persona y entidad socia incorporada a una sección deberá participar en la 

actividad específica de la misma según el módulo de participación mínima establecido en los 
estatutos para cada tipo de actividad, así como los módulos obligatorios adicionales 
establecidos al efecto por la asamblea de sección y, en su caso, asumir las garantías a que 
viniere obligado.
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Artículo 25.  Responsabilidad de las secciones.
Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad de cada sección, 

responden en primer lugar las participaciones hechas o comprometidas y las garantías 
presentadas por los socios/as integrados en la sección o secciones, así como el patrimonio 
afecto a las mismas, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad universal de la cooperativa 
frente a terceros.

Artículo 26.  Asamblea de las personas y entidades socias de sección.
1. La asamblea de sección se constituirá por las personas y entidades socias adscritas a 

la misma debidamente reunidas, con el fin de adoptar por mayoría acuerdos obligatorios 
para todos ellas, constituyendo dentro de su competencia la máxima expresión de la 
voluntad de la misma y sirviendo de base a la autonomía de gestión de la que goza cada una 
de las secciones.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos de los 
socios presentes o representados, no computándose a estos efectos los votos en blanco ni 
las abstenciones.

2. Corresponderá a la asamblea de sección cualesquiera materias que afecten 
únicamente a la actividad y a las personas y entidades socias de la misma y no entren en 
colisión con las facultades y competencias exclusivas de la asamblea general de la 
cooperativa o de otros órganos sociales.

3. Corresponderá, en todo caso, a la asamblea de sección:
a) Fijar las directrices generales de actuación y funcionamiento de la misma, aprobando 

su reglamento interno.
b) Elaborar, para su presentación y aprobación por la asamblea general de la 

cooperativa, el plan de inversiones y mejoras del patrimonio afecto a la sección, siempre que 
tales sean sufragadas con cargo a los socios/as de dicha sección.

c) Fijar las políticas comerciales y de actividad de la sección, siempre con sujeción a la 
política general de la cooperativa.

d) Conocer las cuentas del ejercicio del área y el informe de la gestión correspondiente a 
la misma con anterioridad a la celebración de la asamblea general ordinaria.

e) Proponer candidatos para formar parte del órgano de administración de la 
cooperativa.

f) Instar al consejo rector de la cooperativa y, en su caso, a la asamblea general, la 
adopción de los acuerdos pertinentes en relación con la actividad específica de la misma.

4. El órgano de administración podrá convocar la asamblea o las asambleas de sección 
conforme a la regulación estatutaria.

5. El derecho de voto de los socios/as de cada sección se regirá por las mismas normas 
que las previstas en el artículo 23.2, pero con referencia a la actividad de la sección y al 
número total de votos de la misma en cuanto al voto ponderado, en su caso.

6. Los acuerdos de la asamblea de sección serán impugnables en los mismos términos 
que los de la asamblea general de la cooperativa.

7. Será de aplicación el régimen de suspensión cautelar de acuerdos de la asamblea de 
sección previsto en el artículo 9.3 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

Artículo 27.  El órgano de administración de las secciones.
1. La representación, gobierno, control y gestión de las distintas secciones corresponde 

al órgano de administración de la cooperativa.
No obstante, todos los asuntos concernientes al giro o tráfico ordinario de las mismas 

podrán ser delegados en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 11/2010, de 4 de 
noviembre.

2. Asimismo, el órgano de administración podrá designar un/a gerente apoderado/a para 
cada una de las secciones, conforme al régimen previsto en el artículo 65 de la Ley 11/2010, 
de 4 de noviembre.
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Artículo 28.  Contabilidad y documentación.
1. Las secciones llevarán contabilidad independiente, sin perjuicio de la general de la 

cooperativa. En cualquier caso, el cierre de ejercicio económico en las mismas deberá 
coincidir necesariamente con el de aquella.

Cada una de las secciones tendrá el régimen fiscal que le corresponda en función de la 
naturaleza jurídica de la actividad que se desarrolle por las mismas, conforme a lo previsto 
en la normativa específica sobre régimen fiscal de cooperativas vigente.

2. Las cooperativas rurales estarán obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría 
externa y a depositarlas en la unidad correspondiente del Registro de Cooperativas de 
Castilla-La Mancha.

3. Además de los libros de contabilidad que resulten obligatorios, cada una de las 
secciones deberá llevar un libro registro de personas y entidades socias de la sección 
adscritos a la misma, un libro registro de las participaciones voluntarias a la sección y el libro 
de actas de las asambleas de personas y entidades socias de la sección.

Artículo 29.  Excedentes e imputación de pérdidas en las secciones.
La asamblea general deberá repartir los excedentes o imputar las pérdidas que resulten 

de la contabilidad general de la cooperativa de manera diferenciada, teniendo en cuenta el 
resultado económico de cada una de las secciones, de forma que los posibles retornos, 
imputación de pérdidas o liquidaciones de deuda que puedan corresponder a cada persona y 
entidad socia se efectúen teniendo en cuenta su participación en cada una de las secciones 
y cada una de las actividades que hubieren podido generarlos.

Disposición adicional primera.  Referencias a cooperativas agrarias en la Ley 11/2010, de 
4 de noviembre.

Todas las referencias realizadas a «cooperativas agrarias» en la Ley 11/2010, de 4 de 
noviembre, se entenderán efectuadas a «cooperativas agroalimentarias».

Disposición adicional segunda.  Menciones estatutarias a las «cooperativas agrarias».
Todas las menciones existentes a «cooperativa agraria» en los estatutos sociales de las 

cooperativas agrarias constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, 
se entenderán automáticamente modificadas por la de «cooperativa agroalimentaria», sin 
necesidad de realizar el procedimiento de modificación estatutaria previsto en el artículo 97 
de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

Disposición adicional tercera.  Modificación de estatutos.
El contenido de los estatutos de las cooperativas existentes a la entrada en vigor de la 

presente ley se entenderá modificado y completado por cuantas normas imperativas o 
prohibitivas se contienen en la misma, sin necesidad de realizar el procedimiento de 
modificación estatutaria previsto en el artículo 97 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, 
salvo en lo relativo al porcentaje de repartibilidad parcial del Fondo de Reserva Obligatorio, 
previsto en el artículo 90 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, para aquellas cooperativas 
que hayan regulado las condiciones de repartibilidad futura del mismo en un porcentaje 
superior al 50 %.

Disposición transitoria primera.  Contratación de personas trabajadoras no socias en las 
microempresas cooperativas de trabajo asociado ya constituidas.

A las contrataciones de personas trabajadoras no socias en las microempresas 
cooperativas de trabajo asociado ya constituidas a la entrada en vigor de la ley, les será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 8.

Disposición transitoria segunda.  Expedientes en tramitación.
Los expedientes en materia de cooperativas iniciados antes de la entrada en vigor de la 

ley, se tramitarán y resolverán por la normativa anterior a la misma.
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Disposición transitoria tercera.  Modificación de estatutos respecto de la transformación 
en microempresas cooperativas o en cooperativas rurales.

Las cooperativas constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley 
que pretendan transformarse en microempresas cooperativas o en cooperativas rurales, lo 
deberán realizar a través del procedimiento de modificación estatutaria establecido en el 
artículo 97 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.

Disposición transitoria cuarta.  Modelos de estatutos sociales para microempresas 
cooperativas.

En tanto se proceda, por resolución de la persona titular de la Consejería con 
competencias en materia de trabajo, a la aprobación del modelo orientativo de estatutos 
sociales previsto en el artículo 5.3, se aplicará el régimen común previsto en la Ley 11/2010, 
de 4 de noviembre y en sus normas de desarrollo.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha.

La Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, queda 
modificada como sigue:

Uno. Se suprime el apartado 3 del artículo 2.
Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 10, pasando el apartado 3 a ser el apartado 2.
Tres. Se suprime el apartado 3 del artículo 11.
Cuatro. Se modifica el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 14, que queda 

redactado de la siguiente forma:
«A la solicitud de dicha calificación previa habrá de acompañarse el proyecto de 

estatutos y el acta de la asamblea constituyente, en su caso».
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 32, que queda redactado de la siguiente 

forma:
«1. La exclusión de la sociedad cooperativa sólo podrá acordarla su órgano de 

administración, por falta muy grave, mediante expediente instruido al efecto, con 
audiencia previa de la persona interesada. No obstante, los estatutos podrán atribuir 
esta competencia directa y exclusivamente a la asamblea general.

En cualquier caso, serán consideradas infracciones muy graves los actos 
incluidos en el artículo 32.2, a los efectos del artículo 37.

En todo caso, el socio afectado por la exclusión no podrá votar sobre dicho 
asunto».

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 61, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«1. El cargo de administrador o administradora tendrá la duración fijada en los 
estatutos, con un máximo de seis años, admitiéndose reelecciones sucesivas salvo 
disposición contraria de los estatutos.

Llegado el ejercicio económico en el que se ha de proceder a la renovación de 
los cargos por vencimiento de su periodo de mandato, se podrá proceder a su 
renovación en cualquier asamblea general que se celebre durante los seis meses 
previos a la fecha del citado vencimiento.

Los administradores/as que hubieran agotado el plazo para el que fueron 
elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca 
su renovación.

Todo ello sin perjuicio de lo que específicamente se desarrolle en forma 
reglamentaria para alguna de las distintas clases de cooperativas previstas en esta 
ley».

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 90, que queda redactado de la siguiente 
forma:
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«1. El Fondo de Reserva Obligatorio está destinado a la consolidación, desarrollo 
y garantía de la cooperativa y es irrepartible entre los socios/as, salvo si los estatutos 
sociales expresamente establecieran que el mencionado fondo tuviere un carácter 
parcialmente repartible, en cuyo caso dichos estatutos establecerán expresamente el 
porcentaje en que será repartible, que en ningún caso podrá superar el cincuenta por 
ciento del mismo. Ese reparto tendrá lugar siempre en el momento de la disolución 
de la cooperativa o anteriormente sólo con ocasión de la baja o separación justificada 
de la socia o socio y, en este caso, siempre que la socia o socio saliente hubiere 
permanecido al menos cinco años en su condición.

Aprobado el régimen de repartibilidad o no del Fondo de Reserva Obligatorio, 
este no podrá modificarse de nuevo hasta transcurridos cinco años del anterior 
acuerdo y, en ningún caso surtirá efectos jurídicos la conversión del criterio de 
irrepartibilidad del fondo al de repartibilidad cuando se apruebe la liquidación de la 
cooperativa en los tres años siguientes».

Ocho. Se añaden dos nuevos apartados, 4 y 5, al artículo 95, cuyo contenido es el 
siguiente:

«4. Sin perjuicio de lo anterior, si las cuentas anuales no se hubiesen depositado 
por no haber sido aprobadas por la asamblea general, habiéndose presentado a su 
aprobación por el órgano de administración, no procederá el cierre de la hoja registral 
cuando se acredite esta circunstancia ante el registro en el plazo de dos meses 
desde la celebración de la citada asamblea, mediante certificación del órgano de 
administración o mediante copia autorizada del acta notarial de la asamblea general 
en la que conste la no aprobación de las cuentas anuales.

5. Asimismo, no procederá el cierre de la hoja registral, cuando las cuentas 
anuales no se hubiesen depositado por inactividad de la cooperativa que haya 
imposibilitado la formulación y aprobación de las cuentas anuales durante los 
ejercicios anteriores a aquel en que aquella retoma su actividad. Dicha circunstancia 
deberá acreditarse mediante declaración responsable del órgano de administración».

Nueve. Se suprime el apartado 4 del artículo 97.
Diez. Se añade un artículo 119 bis, titulado «Disolución, liquidación y extinción 

simultánea», cuyo contenido es el siguiente:
«1. Con carácter extraordinario, la asamblea general podrá aprobar 

simultáneamente la disolución, liquidación y extinción de la cooperativa, si concurren 
la totalidad de las circunstancias siguientes:

a) Que el acuerdo se haya adoptado en asamblea general universal de las socias 
y socios.

b) Que el acuerdo se haya aprobado por unanimidad.
c) Que no existan deudas sociales, sin considerar dentro de éste concepto los 

gastos originados por la disolución, liquidación y extinción.
2. En este supuesto, deberán cumplirse todos los requisitos recogidos en los 

artículos 110 a 119 y los establecidos reglamentariamente, con las siguientes 
salvedades:

a) El acuerdo de disolución, el balance final y el proyecto de distribución del 
haber social deberán publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en dos 
de los diarios de mayor circulación de la región.

b) Los anuncios deberán expresar que la asamblea general universal de la 
cooperativa ha acordado por unanimidad la disolución, liquidación y extinción 
simultánea de la cooperativa, la fecha del acuerdo y el proyecto de distribución del 
haber social, en su caso. Asimismo, se publicará en dichos anuncios el balance final.

c) En la escritura deberá acreditarse, mediante declaración de los otorgantes, 
que se han publicado los anuncios a los que se refiere la letra a).

d) No será necesario hacer las manifestaciones del artículo 119.1.b).
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e) No será necesario hacer las manifestaciones del artículo 119.1.c), 
exclusivamente en lo relativo a consignar las cantidades que corresponden a los 
acreedores.

f) El balance inicial y final será el mismo».
Once. Se modifica la letra d) y se añade la letra p) al apartado 1 del artículo 121, 

quedando redactadas de la siguiente forma:
«d) Cooperativas agroalimentarias».
«p) Cooperativas rurales».

Doce. Se suprime el apartado 3 del artículo 130, y se renumeran el resto de los 
apartados.

Trece. Se modifica el apartado 10 del artículo 130, que pasa a ser el apartado 9, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«9. Con carácter general y sin necesidad de expresa previsión estatutaria, las 
cooperativas agroalimentarias podrán realizar operaciones con terceros no socios 
hasta un límite máximo del cincuenta por ciento del total de las de la cooperativa. No 
obstante, cuando por circunstancias excepcionales no imputables a la cooperativa, el 
operar exclusivamente con sus socios/as o con terceros dentro de los límites 
establecidos por la presente ley suponga una disminución de actividad que ponga en 
peligro su viabilidad económica, podrá ser autorizada para realizar o, en su caso, 
ampliar actividades y servicios con terceros, por plazo y hasta la cuantía que fije la 
autorización en función de las circunstancias que concurran. La solicitud se resolverá 
en el plazo de treinta días por la Dirección General que tenga atribuidas las 
competencias en materia de trabajo, entendiéndose estimada si no hubiese recaído 
resolución expresa en dicho plazo.

En cualquiera de los casos, la cooperativa deberá reflejar esta circunstancia en 
su contabilidad de forma separada e independiente y de manera clara e inequívoca.

No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta ley, los estatutos 
podrán prever un porcentaje superior, incluso la libertad de actuación, de 
operaciones con terceros no socios, en cuyo caso tal previsión estatutaria debe 
entenderse sin perjuicio de las consecuencias establecidas en la normativa fiscal y 
sectorial que fuere de aplicación en cada caso».

Catorce. Se añade un apartado 3 al artículo 154, con el siguiente tenor literal:
«3. Los estatutos podrán calificar a estas cooperativas conforme a la clasificación 

prevista en el artículo 121.1, siempre que todas las cooperativas socias pertenezcan 
a la misma clase».

Quince. Se modifica el apartado 4 del artículo 162, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«4. La descalificación, una vez firme, surtirá efectos registrales de oficio e 
implicará que la cooperativa debe disolverse o transformarse en el plazo de seis 
meses desde que sea ejecutiva la resolución administrativa.

Transcurrido dicho plazo, la descalificación implicará la disolución forzosa de la 
cooperativa, realizándose en cualquier caso las operaciones de disolución, 
liquidación y extinción de la cooperativa por los administradores/as o liquidadores/as 
de la misma. Desde ese momento, el órgano de administración, la persona titular de 
la gerencia y, en su caso, los liquidadores responderán personal y solidariamente, 
entre sí y con la cooperativa, de las deudas sociales».

Dieciséis. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada de la 
siguiente forma:

Los plazos señalados en la presente ley se computarán de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Diecisiete. Se añade una disposición adicional quinta, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«Disposición adicional quinta.  Seguridad Social.
Los estatutos de las cooperativas de trabajo asociado recogerán necesariamente 

la opción que adopte la cooperativa respecto al régimen de Seguridad Social al que 
se acogerán sus personas socias trabajadoras, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que establece que:

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de 
los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la cooperativa entre las 
modalidades siguientes:

a) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Dichas cooperativas 
quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los regímenes 
especiales de la Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad.

b) Como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente.
Las cooperativas ejercitarán la opción en sus estatutos, y solo podrán modificarla 

en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca».
Dieciocho. Se añade una disposición adicional sexta, que queda redactada de la 

siguiente forma:

«Disposición adicional sexta.  Criterios de desempate en licitaciones de contratos 
de carácter social y asistencial de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

En los contratos relativos a prestaciones de carácter social y asistencial y en 
caso de igualdad entre las proposiciones económicamente más ventajosas, los 
órganos de contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos podrán atribuir preferencia a las 
ofertas presentadas por las cooperativas calificadas como de iniciativa social sin 
ánimo de lucro que figuren inscritas en el correspondiente registro oficial de 
cooperativas, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 
del contrato según resulte de sus estatutos y dicha preferencia aparezca incluida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares».

Diecinueve. Se añade una disposición transitoria cuarta, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«Disposición transitoria cuarta.  Cooperativas organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas.

Mientras se halle en vigor el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre 
reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas o norma que 
lo sustituya, en lo referido a los miembros socios no productores y de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 39 de esta ley, en tanto la cooperativa o una 
de sus secciones cuente con el reconocimiento de organización de productores de 
frutas y hortalizas o inicie el procedimiento de reconocimiento correspondiente, el 
Consejo Rector podrá acordar, bien de oficio o a instancia de parte, la suspensión 
cautelar del derecho de voto de los socios de la organización de productores que no 
participasen en la actividad cooperativizada según los términos previstos 
estatutariamente y de acuerdo con los criterios establecidos por el citado Real 
Decreto, hasta que la persona o entidad socia vuelva a participar en la misma o la 
cooperativa pierda el citado reconocimiento».
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Disposición final segunda.  Desarrollo de la ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones procedan al objeto 

de dar cumplimiento y desarrollo a la ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha».
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§ 143

Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas 
Prioritarias en Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 237, de 11 de diciembre de 2017

«BOE» núm. 23, de 26 de enero de 2018
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2018-987

Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española, en su artículo 40.1, establece que los poderes públicos 

promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 
distribución de la renta regional y personal más equitativa.

Así mismo y por lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, corresponde a los 
poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social de la Región, tal y como prescribe el artículo 4.2 del 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de 
agosto. Para todo ello, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejercerá sus 
poderes considerando como uno de los objetivos básicos, la consecución del pleno empleo 
en todos los sectores de producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las 
jóvenes generaciones, e igualmente, ejercerá sus poderes con el objetivo de aprovechar y 
potenciar los recursos económicos de Castilla-La Mancha, promover la inversión pública y 
privada, así como redistribuir de forma justa la riqueza y la renta, de conformidad con su 
artículo 4.4.

Igualmente determina su artículo 41.1, que la Junta de Comunidades orientará su 
actuación económica a la consecución del pleno empleo, el aprovechamiento y la 
potenciación de sus recursos, el aumento de la calidad de la vida de los castellano-
manchegos y la solidaridad regional, prestando atención prioritaria al desarrollo de las 
provincias y zonas más deprimidas.

Junto a ello, el artículo 31.1.12ª del mismo texto legal, establece que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias exclusivas sobre la planificación 
de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Región, dentro de los 
objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico de 
Castilla-La Mancha.

Para el logro de tales objetivos y del establecimiento de un equilibrio económico 
adecuado y justo entre las diversas partes de la Región, se requiere una actuación de la 
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Administración encaminada a fomentar la actividad económica, mediante la concesión de 
incentivos en aquellas zonas geográficas menos favorecidas y que atraviesan especiales 
dificultades económicas, que contribuyan a la cohesión económica, social y territorial de la 
región en su conjunto. Con ello se pretende, entre otros fines: corregir los desequilibrios 
territoriales; fomentar nuevas estructuras en el aparato productivo; impulsar el desarrollo 
endógeno regional; propiciar un desarrollo compatible con el medio ambiente; y promover la 
competitividad e innovación empresarial.

Los instrumentos que establece esta ley para favorecer la reactivación económica y el 
empleo en las zonas prioritarias consistirán en subvenciones o ayudas, realización de planes 
y estudios sectoriales, préstamos o avales mediante convenios con entidades financieras, u 
otros instrumentos financieros, así como otras vías de financiación alternativas. Asimismo, 
se podrá acudir a mecanismos de cooperación con la Administración General del Estado o 
con las entidades locales de Castilla-La Mancha. Estos estímulos podrán articularse 
mediante diversas alternativas: el incremento porcentual de los niveles de ayuda, una 
reserva del total del crédito de la convocatoria asignado específicamente para los proyectos, 
el establecimiento de criterios de valoración que prioricen los proyectos en dichos territorios 
y, de forma prioritaria, la aprobación de líneas de ayudas específicas dirigidas a dichas 
zonas. De esta forma, se pretende impulsar a las empresas para que emplacen nuevos 
establecimientos que contribuyan a la ampliación y diversificación de las actividades 
económicas de las empresas situadas en aquéllas zonas menos favorecidas.

La acción positiva de ámbito territorial, orientada hacia determinadas zonas que sufren 
con mayor rigor la situación de desempleo y de empobrecimiento del tejido empresarial, 
supondrá unos límites de incentivación superiores, si bien en ningún caso podrá exceder los 
techos máximos de las ayudas establecidas por la normativa estatal o de la Unión Europea 
en materia de ayudas estatales de finalidad regional.

Esta estrategia se alinea con la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos 
regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, la cual 
establece en su artículo 1 que, son incentivos regionales las ayudas financieras que conceda 
el Estado para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el 
territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo 
y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones.

En la elaboración de esta ley, se han tenido en cuenta los principios de buena regulación 
del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. El interés general presente en los fines indicados, y la 
adecuación de los instrumentos y acciones que se establecen en el artículo 5, justifican los 
principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad; también se respeta el principio de 
eficiencia, por cuanto no se imponen cargas administrativas innecesarias o accesorias. Y 
todo ello, en una norma legal en cuyo proceso de tramitación y redacción de su articulado se 
ha cumplido con los principios de seguridad jurídica y trasparencia.

La presente ley se compone de siete artículos, estructurados en dos capítulos, dos 
disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

El capítulo I denominado «Disposiciones generales», regula el objeto de la ley, su ámbito 
de aplicación y los fines de la misma.

El capítulo II denominado «Determinación de zonas prioritarias, implementación y 
régimen de aplicación», establece la definición de las zonas prioritarias, los instrumentos 
para favorecer la incentivación económica y el empleo en las zonas prioritarias y, asimismo, 
se determinan las áreas donde deberá incidirse para la consecución de los objetivos de la 
ley y a quién compete el control y seguimiento de las medidas adoptadas en cumplimiento 
de ésta.

La disposición adicional primera determina la aplicación de los instrumentos previstos en 
esta ley a los municipios que acordó el Consejo de Gobierno, dentro de la distribución 
municipal de la Inversión Territorial Integrada Castilla-La Mancha que figura en el Anexo del 
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de 
la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 
2014-2020, o la distribución que, en su caso, se determine en posteriores periodos de 
programación.
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La disposición adicional segunda establece la posibilidad de aplicar los instrumentos de 
incentivación económica previstos en esta ley a los municipios de la región que sean 
declarados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

La disposición final primera versa sobre la adaptación al contenido de la norma.
La disposición final segunda contiene una habilitación al Consejo de Gobierno para el 

desarrollo y aplicación de la ley.
La disposición final tercera dispone la entrada en vigor de la ley.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco regulador de un conjunto de 

acciones e instrumentos de estímulo económico para fomentar la actividad empresarial y 
orientar su localización hacia áreas geográficas determinadas, con la finalidad de reducir las 
diferencias de situación económica en el territorio de Castilla-La Mancha.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La presente ley será aplicable a las actividades de impulso y estímulo económico 

promovidas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los 
entes públicos que conforman el sector público regional previstos en el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, destinadas a fomentar proyectos presentados por 
entidades y empresas que realicen actuaciones cuya finalidad sea promover el empleo y la 
actividad económica en las zonas que se definan como prioritarias en virtud de lo dispuesto 
en esta ley, siempre que no se perciban otras ayudas financieras, y si lo hacen, sean 
compatibles y acumulables, en los términos previstos por la legislación nacional y 
comunitaria sobre la materia.

Artículo 3.  Fines.
Son fines de la presente ley los siguientes:
a) Corregir los desequilibrios económicos y sociales de Castilla-La Mancha en términos 

de renta y desempleo.
b) Fomentar nuevas estructuras en el aparato productivo y favorecer la integración entre 

los diferentes sectores económicos.
c) Impulsar el potencial de desarrollo endógeno de Castilla-La Mancha, otorgando apoyo 

especialmente a las personas trabajadoras autónomas y a las pequeñas y medianas 
empresas.

d) Propiciar un desarrollo adecuado a la estructura empresarial de forma compatible con 
la preservación del medio ambiente y con la política de fomento de la actividad económica, 
asentando pilares para la generación de actividad económica y empleo estable y de calidad.

e) Procurar el sostenimiento y mantenimiento del tejido empresarial ya existente.
f) Promover la mejora de la competitividad, internacionalización de las empresas y la 

captación de inversiones.
g) Promover la innovación empresarial.

CAPÍTULO II
Determinación de zonas prioritarias, implementación y régimen de aplicación

Artículo 4.  Definición de zonas prioritarias.
1. A los efectos de esta ley, las zonas prioritarias de Castilla-La Mancha estarán 

constituidas por el territorio de aquellos municipios de la región donde se requiera la 
aplicación de acciones e instrumentos de estímulo económico para corregir los déficits de 
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generación de renta y de actividad productiva, a fin de conseguir la cohesión en el desarrollo 
uniforme de la Región.

2. La delimitación geográfica de las zonas prioritarias, se realizará por Decreto del 
Consejo de Gobierno.

Dicho Decreto deberá contemplar, al menos, a aquellos municipios que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Con un porcentaje de paro registrado sobre la población en edad de trabajar en el 
municipio de, al menos, 3 puntos porcentuales por encima del citado porcentaje a nivel 
regional redondeado a número entero. Y que el porcentaje del promedio anual del paro 
registrado del municipio respecto al total de la provincia represente, al menos, el 1 por 
ciento.

b) Con un descenso de la población, en los últimos cinco años, igual o superior al 1 por 
ciento, y que el porcentaje del promedio anual del paro registrado del municipio respecto al 
total de la provincia represente, al menos, el 10 por ciento.

3. A los efectos previstos en las letras a) y b) del apartado 2, el porcentaje de paro 
registrado y el descenso de la población en los últimos cinco años, se obtendrán aplicando 
los siguientes indicadores objetivos, referidos al último año natural del que se dispongan 
estadísticas:

a) El indicador de la media anual del porcentaje de paro registrado. Para cuantificar este 
indicador se tomará el porcentaje de paro registrado en relación con la población en edad de 
trabajar de cada municipio de Castilla-La Mancha, entendiendo como tal la población con 
edad entre 16 años y la edad de jubilación ordinaria vigente en cada año en valor entero.

b) El porcentaje del promedio anual del paro registrado de cada municipio respecto al 
total de cada provincia.

c) La variación de la población por municipios de los últimos cinco años, según los datos 
extraídos del padrón municipal.

4. Cada cuatro años, y en virtud de la evolución socio-económica que se refleje en la 
cuantificación del porcentaje de paro registrado y del descenso de la población, se revisará 
la delimitación geográfica efectuada y, si procede, se llevará a cabo la modificación del 
Decreto dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 5.  Instrumentos y acciones.
1. Los instrumentos para favorecer la reactivación económica y el empleo en las zonas 

prioritarias consistirán en subvenciones o ayudas, realización de planes y estudios 
sectoriales, préstamos o avales mediante convenios con entidades financieras, u otros 
instrumentos financieros, así como otras vías de financiación alternativas. Asimismo, se 
podrá acudir a mecanismos de cooperación con la Administración General del Estado o con 
las entidades locales de Castilla-La Mancha.

2. Para las líneas de ayudas comprendidas en las áreas y líneas de actuación 
determinadas en el artículo 6, la actividad de fomento dirigida a las zonas prioritarias podrá 
consistir, según los requisitos que marque cada uno de los fondos que las financien, en 
alguna de las siguientes alternativas:

a) La aprobación de líneas de ayudas específicas dirigidas a dichas zonas, que se 
llevará a cabo de forma prioritaria al resto de alternativas.

b) Una reserva del total del crédito de la convocatoria asignado específicamente para los 
proyectos que se desarrollen en las zonas prioritarias. En el caso de que en una 
convocatoria de ayuda no se agotase la totalidad del crédito reservado para las zonas 
prioritarias, el crédito no utilizado podrá destinarse a incrementar el destinado a proyectos 
desarrollados en el resto de territorio regional.

c) Un incremento porcentual del 20 por ciento en la intensidad de ayuda en aquellos 
proyectos o inversiones dirigidos a los municipios declarados como zonas prioritarias. El 
porcentaje final que resulte se redondeará a dos decimales.

En aquellos casos en los que las ayudas a proyectos que puedan acogerse al régimen 
de incentivos previsto en esta ley estuvieran limitadas con carácter máximo por la normativa 
comunitaria europea o nacional, y siempre que la ayuda a conceder fuera inferior a dicho 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 143  Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha

– 2309 –



límite máximo, se incrementará el porcentaje de la ayuda en un 20 por ciento o hasta 
alcanzar el citado límite máximo.

En ningún caso la intensidad de ayuda que se conceda a un proyecto podrá superar el 
nivel máximo permitido por la normativa comunitaria o nacional, ni la prevista en el Mapa 
español de ayudas de finalidad regional.

d) El establecimiento de criterios de valoración que prioricen los proyectos desarrollados 
dentro de las zonas prioritarias.

3. El desarrollo e implementación de cada uno de los instrumentos que resulten 
aplicables conllevará su correspondiente desarrollo normativo, suscripción de convenios, o 
cualquier otro elemento formal necesario para su consecución, así como el incremento de 
los medios humanos y materiales de los servicios públicos dedicados a los fines de la 
presente ley en materia de actividad económica y de empleo.

El incremento de los medios humanos y materiales quedará, en todo caso, condicionado 
a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

Artículo 6.  Áreas y líneas de actuación para la promoción de zonas prioritarias.
Los proyectos acogidos al régimen de incentivos a que se refiere la presente ley deberán 

estar comprendidos en alguna de las siguientes áreas y líneas de actuación:
a) Empleo y formación.
b) Autoempleo y emprendimiento, fomento y potenciación de la economía social.
c) Empresas, competitividad e internacionalización.
d) Turismo, comercio, artesanía y cultura.
e) Industria, energía, medio ambiente y economía circular.
f) Innovación y desarrollo tecnológico.
g) Suelo industrial.
h) Industrias agroalimentarias, mejora de explotaciones agrarias, regadíos e 

incorporación al tejido empresarial de jóvenes agricultores y agricultoras.
i) Servicios de ayuda y atención a personas en situación de dependencia.
j) Servicios de proximidad para la atención de personas.
k) Financiación y captación de inversiones.

Artículo 7.  Control y seguimiento.
Corresponde a la Administración Regional el control de las acciones y medidas previstas 

en esta ley, sin perjuicio de las actividades de seguimiento que realicen otras 
Administraciones Públicas, pudiendo para ello realizar las comprobaciones y recabar la 
información que consideren oportunas.

Disposición adicional primera.  Inversiones territoriales integradas.
Al objeto de fomentar el tejido empresarial en determinadas zonas de la región que 

precisen de un especial estímulo, se acogerán a los instrumentos previstos en esta ley, 
aquellos municipios que acordó el Consejo de Gobierno dentro de la distribución municipal 
de la Inversión Territorial Integrada Castilla-La Mancha que figura en el anexo del 
Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de 
la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 
2014-2020, o la distribución que, en su caso, se determine en posteriores periodos de 
programación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 del Consejo.
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Disposición adicional segunda.  Zonas afectadas gravemente por emergencias de 
protección civil.

Los instrumentos de incentivación económica previstos en esta ley serán de aplicación a 
los municipios de la región que sean declarados como zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil, de conformidad con lo establecido por la Ley 17/2015, de 9 
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Disposición final primera.  Adaptación al contenido de la norma.
1. En el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor del Decreto de 

delimitación geográfica de zonas prioritarias, las personas titulares de las Consejerías 
deberán adaptar, a lo dispuesto en la presente ley, el contenido de las bases reguladoras de 
subvenciones que estén comprendidas dentro de las áreas de actividad establecidas en el 
artículo 6.

2. Asimismo la Autoridad de Gestión o, en su caso, los Organismos Intermedios de cada 
uno de los Fondos Estructurales de la Unión Europea en Castilla-La Mancha, llevarán a cabo 
los trámites necesarios para la adaptación de los Programas Operativos y Programas de 
Desarrollo Rural a lo previsto en esta ley.

Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se establece un plazo de 6 meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente 

ley, para aprobar el Decreto de delimitación geográfica de zonas prioritarias al que hace 
referencia el artículo 4.2.

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha.
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§ 144

Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales 
de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 235, de 28 de noviembre de 2019

«BOE» núm. 28, de 1 de febrero de 2020
Última modificación: 12 de mayo de 2021

Referencia: BOE-A-2020-1533

Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La desigualdad de género está presente en todas las sociedades y constituye una de las 

principales barreras para la plena inclusión a nivel social, económico y político de las 
mujeres.

En el ámbito rural, las situaciones de discriminación que viven las mujeres se agravan 
pues se enfrentan a la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado 
laboral a través de un empleo estable y de calidad, lidian con la escasez de infraestructuras 
y servicios en general y, en particular, de aquellos referidos a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, o participan de forma escasa en los diferentes órganos de toma 
de decisiones, entre otras razones, porque en mayor medida están presentes roles de 
género, valores y actitudes sexistas. Estas situaciones conllevan, entre otras cuestiones, la 
marcha de las mujeres desde el medio rural al urbano, especialmente de las jóvenes, en 
busca de mejores oportunidades tanto para ellas como para sus hijas e hijos. La emigración 
de mujeres rurales genera una gran problemática en el medio rural, particularmente en los 
pequeños municipios, ya que implica su despoblamiento, envejecimiento y masculinización. 
Una de las prioridades de esta ley es, por consiguiente, la mejora de las oportunidades de 
vida para las mujeres en tanto que agentes clave para la vertebración y la cohesión social 
del medio rural.

En relación a la situación de las mujeres en el ámbito agrario se distingue un tipo de 
problemática específica que tiene que ver con la invisibilización, ya que históricamente el 
trabajo que han realizado las mujeres en las explotaciones agrarias no se corresponde con 
su reconocimiento como titulares de las mismas. Así, otra de las prioridades de esta ley es la 
visibilización del trabajo que realizan las mujeres en la actividad agraria, promoviendo su 
reconocimiento profesional y el acceso a los derechos derivados de la titularidad de las 
explotaciones agrarias.
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Es necesario, por otra parte, coordinar los esfuerzos que realizan diferentes agentes en 
el medio rural en favor de la igualdad de oportunidades para conseguir resultados que 
tengan una mayor repercusión.

Por tanto, la aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales responde al compromiso de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los principios de igualdad de trato y de 
oportunidades de mujeres y hombres y de no discriminación por razón de sexo y/o género. 
De este modo, la Junta de Comunidades se compromete a promover actuaciones dirigidas a 
la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres como elemento básico del 
desarrollo sostenible del medio rural prestando especial atención a las mujeres con 
discapacidad.

II
El marco jurídico de este Estatuto se inspira en las diversas disposiciones y actuaciones 

relativas al principio jurídico universal de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 
hombres impulsadas desde los ámbitos internacional, europeo, estatal y autonómico. 
Principalmente: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la 
ONU, de 1967; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (Cedaw), de 1979; la Resolución sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986; 
la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales, de 1992; la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992; y la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, de 1995 y posteriores revisiones Beijing +5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing +15 
(2010) y Beijing +20 (2015). Asimismo se tiene en cuenta la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (CRPD, de 2007).

En el ámbito de la Unión Europea destacan: el Tratado de Ámsterdam, de 1997; la 
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social; la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de julio 
de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; la Directiva 2010/41/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, 
y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, y, por último, el Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, y en el 
que se recoge la posibilidad de que los estados miembros incluyan en su programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos que aborden las necesidades específicas de las 
mujeres en las zonas rurales.

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de abril de 2017 sobre las mujeres y su 
papel en las zonas rurales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 23/08/2018, 
reconoce específicamente tanto la multifuncionalidad del papel de las mujeres en las zonas 
rurales como los desafíos a los que se enfrentan las mismas y pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que apoyen una conciliación exitosa de la vida laboral y privada, el 
fomento de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de vida en las zonas 
rurales, así como que alienten a las mujeres a poner en práctica sus propios proyectos. Pide 
también a los Estados miembros que incluyan en sus programas de desarrollo rural 
estrategias centradas específicamente en la contribución de las mujeres a la realización de 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

En cuanto al ordenamiento jurídico español, el artículo 14 de la Constitución Española 
recoge el concepto de la igualdad formal al indicar al respecto de este principio que no podrá 
«prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social», y el artículo 49 expone el 
mandato a los poderes públicos para hacer una política de integración. Por su parte, el 
artículo 9.2 señala que son los poderes públicos quienes deben «promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 144  Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha

– 2313 –



Además, el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres también 
se ha desarrollado a partir de otras normas que atañen a cuestiones específicas de igualdad, 
como la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 
incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore 
el Gobierno, o la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres regula la dimensión transversal de la 
igualdad y la previsión de políticas activas que hagan efectivo este principio en la totalidad 
de las políticas públicas, tanto estatales como autonómicas y locales.

Este Estatuto pretende también recoger la reciente Declaración de Cuenca sobre 
Desarrollo Rural inclusivo promovida por el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi), Cermi-Castilla-La Mancha y Fundación Cermi Mujeres, firmado el 
8 de noviembre de 2018.

Por otro lado, en relación a la eliminación de las discriminaciones que sufren las mujeres 
en el sector agrario, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, establece que todas las medidas establecidas para alcanzar un desarrollo rural 
sostenible deberán «respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres en el medio rural» al tiempo que señala que podrán contemplarse medidas de 
acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural encaminadas a superar y evitar 
situaciones de discriminación por razón de sexo.

La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias, responde al mandato incluido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en 
relación al desarrollo legislativo de esta figura y posibilita por su parte la administración, 
representación y responsabilidad sobre la explotación compartida de los dos miembros de la 
misma, el reparto de rendimientos al 50 % y la consideración de ambas personas titulares 
como beneficiarias directas de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la 
explotación.

En relación a la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha establece en su artículo 4.3 que «la Junta de Comunidades propiciará la efectiva 
igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida 
social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política». 
Respondiendo a este mandato, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 
promulgado, entre otras, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Castilla-La Mancha y la recientemente aprobada Ley 4/2018, de 8 de octubre, 
para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

III
El Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha se estructura en cuatro títulos 

y 21 artículos. El título I, de Disposiciones Generales, presenta el objeto y finalidad del 
Estatuto y los principios en los que se apoya. Asimismo, recoge un artículo dedicado a 
definiciones que pretenden clarificar las nociones empleadas en el texto.

El título II, relativo a las mujeres rurales, establece los ámbitos a tener en cuenta en los 
Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-
La Mancha a fin de evitar las discriminaciones directa, indirecta y múltiple que sufren las 
mujeres rurales. Establece que la Consejería competente en materia de desarrollo rural 
promoverá y facilitará la coordinación de acciones en favor de la igualdad en el medio rural. 
También recoge un compromiso de capacitación y formación en igualdad en el medio rural y 
en todo el sector agroalimentario. Así, obliga a introducir al menos un módulo sobre igualdad 
en los contenidos formativos para acreditar la capacitación necesaria para la incorporación a 
la empresa agraria.

El título aborda además medidas específicas para garantizar la igualdad efectiva de las 
mujeres rurales de Castilla-La Mancha. Se recogen aspectos concretos sobre formación y 
especialización, la representación de las mujeres, la conciliación, la corresponsabilidad, la 
protección frente a la violencia de género y la división sexual del trabajo. Asimismo establece 
que en las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario se priorizará la 
titularidad de las mujeres, siempre que sea compatible con la normativa europea.
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En el título III se contiene regulación específica sobre las mujeres agricultoras y 
ganaderas en el que se trata el derecho de las mujeres a la titularidad de las explotaciones 
agrarias; los requisitos, régimen y promoción de la titularidad compartida; el fomento de la 
afiliación a la Seguridad Social y otras cuestiones como la salud en la realización de la 
actividad agraria.

Por último, el título IV crea la Comisión de Seguimiento y Evaluación que vigilará el 
cumplimiento de los objetivos de esta ley definiendo sus funciones.

IV
La decisión de normar se ha sometido al proceso de participación pública a través de la 

página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el anteproyecto de ley se 
ha expuesto en información pública estando disponible su acceso durante toda la 
tramitación.

La necesidad de esta propuesta viene dada al constatar que el medio rural de la Región 
continúa vaciándose, que la población en ese medio está masculinizada y envejecida y que 
existe una mayor desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural 
que en medios urbanos. Se constata asimismo la necesidad de reconocer el valor del aporte 
de las mujeres al cuidado de la vida y el desarrollo.

Las medidas que contiene resultan proporcionales y eficaces en relación al objeto y 
finalidad de la norma, respetándose el principio de seguridad jurídica por cuanto la norma es 
coherente con el ordenamiento jurídico y antecedentes normativos descritos, ya que 
pretende avanzar en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades en el 
medio rural, tal y como se establece en los fines recogidos en la Ley 12/2010 de 18 de 
noviembre.

Se ha respetado en su tramitación el principio de transparencia y la norma prevé en su 
cumplimiento que el informe anual de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de esta ley 
se difunda a través de la página web de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y del 
portal de transparencia.

Por último, se respeta el principio de eficiencia ya que la norma prevé la necesidad de 
establecer medidas dentro de los Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.

Las competencias en virtud de las cuales se adopta esta norma son, por un lado, la 
exclusiva de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de 
la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector 
público económico de Castilla-La Mancha, atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha por el artículo treinta y uno.1.12.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha y, por otro lado, la exclusiva del artículo treinta y uno.1.6.ª agricultura, ganadería e 
industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente ley es avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de 

igualdad de trato y oportunidades en el medio rural, tal y como se establece en los fines 
recogidos en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha, mediante el establecimiento de medidas que promuevan la autonomía, 
el fortalecimiento de la posición social, profesional y no discriminatoria de las mujeres en el 
medio rural, así como garantizar que se aplique la perspectiva de género en la política de 
desarrollo rural llevada a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. Además, esta ley garantizará el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que 
trabajan específicamente en la actividad agraria, promoviendo su reconocimiento profesional 
y el acceso a los derechos derivados de su actividad laboral.

3. Las medidas que se contemplan en esta ley tienen como finalidad corregir la 
discriminación múltiple a la que se ven sometidas las mujeres rurales aplicándose con mayor 
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intensidad en los lugares del medio rural más afectados por el problema del despoblamiento. 
Asimismo pretende fomentar nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de 
vida en el medio rural, así como alentar a las mujeres a poner en práctica sus propios 
proyectos.

Artículo 2.  Principios.
Para lograr los objetivos de esta ley, los principios generales de actuación de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco de sus competencias, serán:
a) La igualdad de trato de mujeres y hombres y la eliminación de cualquier 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y/o género, en todas las esferas de la 
vida y particularmente en lo relativo al lugar donde viven.

b) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales, laborales y culturales.

c) El respeto a la diversidad y a las diferencias existentes entre mujeres y hombres en 
cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, así como a la 
diversidad y diferencias existentes entre los colectivos de mujeres y de hombres.

d) La interseccionalidad o interacción que se produce entre el género y otros factores de 
discriminación hacia las mujeres, de manera que se pongan en marcha mecanismos de 
antidiscriminación con enfoque integral en los correspondientes planes estratégicos para la 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.

e) La integración transversal de la perspectiva de género en las políticas que desarrollen 
los poderes públicos, a todos los niveles, en todas las fases y por todos los agentes 
implicados en su desarrollo.

f) La puesta en marcha de medidas de acción positivas como instrumento para corregir 
situaciones de discriminación indirecta hacia las mujeres. Tales acciones positivas serán 
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso.

g) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de 
representación y de toma de decisiones en el ámbito agrario.

h) El impulso de acciones referidas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito de las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito agrario.

i) La colaboración y coordinación entre las distintas administraciones en sus 
intervenciones en materia de igualdad y en la prevención y eliminación de la violencia contra 
las mujeres rurales conforme a los principios de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una 
Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Acceso a los recursos: Capacidad de beneficiarse y tomar decisiones sobre los 

recursos disponibles a nivel social, cultural o económico y sobre los beneficios que estos 
recursos generan, lo que coloca en una situación de mayor poder a quienes gozan de mejor 
acceso y mayor disponibilidad y posibilidad de administración sobre los mismos.

b) Actividad agraria: De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de modernización de las explotaciones agrarias es el conjunto de trabajos que se requiere 
para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

Asimismo, a efectos de esta ley y de las disposiciones correspondientes al 
encuadramiento en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, se considerará como actividad agraria la venta directa por parte de 
agricultoras o agricultores de la producción propia sin transformación o la primera 
transformación de los mismos, cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integren la 
explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 
comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria toda aquella que 
implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación.
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c) Ámbito agrario. El relativo a las actividades de agricultura, ganadería, de la industria 
agroalimentaria, del sector forestal y del medio ambiente.

d) Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 
o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable.

e) Discriminación indirecta: Forma de discriminación que, ante normas, criterios o 
prácticas aparentemente neutras, pone a personas de un sexo/género ante una desventaja 
particular con respecto a personas de otro sexo/género.

f) Discriminación múltiple: Es la producida por el cruce de un amplio rango de factores, 
entre los que se incluye el sexo y/o género, el origen étnico, la religión o el credo, la 
discapacidad, la orientación sexual, la edad, la pertenencia a una minoría, así como la falta 
de acceso a servicios, derivando en situaciones agravadas de desigualdad para las mujeres 
del medio rural.

g) División sexual del trabajo: Adjudicación social e individual de los trabajos basada en 
la atribución de género que naturaliza en mujeres y hombres la responsabilidad sobre 
determinadas tareas, otorgando menor valor económico y social a todas aquellas tareas 
vinculadas a la reproducción y el cuidado.

h) Explotación agraria: De conformidad con el artículo 2.2 de la citada Ley 19/1995, de 4 
de julio, es el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en 
el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye 
en sí misma una unidad técnico-económica.

i) (Suprimida).
j) Mujeres agricultoras y ganaderas profesionales: De conformidad con el artículo 2.5 de 

la citada Ley 19/1995, de 4 de julio, son aquellas que obtienen al menos el 50 % de su renta 
total de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte 
de renta procedente directamente de la actividad agraria de la explotación de la que son 
titulares no sea inferior al 25 % de su renta total y el volumen de empleo dedicado a 
actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de 
Trabajo Agrario.

A estos efectos se considerarán actividades complementarias la participación y 
presencia de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de 
carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, 
cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario. También 
se considerarán actividades complementarias las de transformación de los productos de la 
explotación agraria y la venta directa de los productos transformados de su explotación, 
siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en el apartado 1 del artículo 
2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, así como las relacionadas con la conservación del espacio 
natural y protección del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las 
cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.

k) Mujeres rurales: En el ámbito de esta ley se entiende por mujeres rurales cualquiera 
de las siguientes definiciones:

a) 1.º Mujeres que son o pretenden ser titulares de una explotación agraria en Castilla-La 
Mancha.

b) 2.º Mujeres que viven en el medio rural de Castilla-La Mancha.
l) Participación equilibrada: Presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 

conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean 
menos del 40.

En los órganos pluripersonales de cuatro miembros o menos, será suficiente que los dos 
sexos estén representados. En las sociedades civiles, de capital y cooperativas, la 
representación se medirá por el porcentaje o el número de participaciones sociales o de 
votos en manos de cada sexo.

m) Titularidad compartida de explotación agraria: De conformidad con el artículo 2.1 de la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias es 
la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, 
que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para 
la gestión conjunta de la explotación agraria.
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n) Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado por una persona dedicada a 
tiempo completo durante un año a la actividad agraria. Para su determinación se estará a lo 
establecido en la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio.

TÍTULO II
Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha

Artículo 4.  Planificación para la igualdad de oportunidades en el medio rural.
En los Planes Estratégicos para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 

de Castilla-La Mancha se tendrán en cuenta las discriminaciones directa, indirecta y múltiple 
que sufren las mujeres rurales considerando, entre otros, los siguientes ámbitos:

a) Promoción de valores igualitarios de convivencia y empoderamiento de las mujeres 
rurales.

b) Impulso de la autonomía económica de las mujeres rurales.
c) Mejora del acceso a recursos sociales, sanitarios y tecnológicos.
d) Adecuación de la prevención y la atención de las mujeres víctimas de violencia de 

género y sus hijas e hijos a las circunstancias específicas del medio rural.
Serán contempladas y empleadas en la planificación las herramientas para la 

transversalidad de género que estén recogidas en el marco normativo de igualdad y que 
sean necesarias para hacer posible la aplicación del principio de igualdad, como los datos 
estadísticos desagregados por sexo y los indicadores de género, las acciones positivas, las 
fórmulas tendentes a la paridad en la participación y en la representación, las cláusulas de 
igualdad, el informe de impacto de género y la comunicación inclusiva.

Artículo 5.  Coordinación y promoción de acciones por la igualdad en el medio rural.
1. La Consejería competente en materia de desarrollo rural promoverá y facilitará la 

coordinación de acciones en favor de la igualdad en el medio rural. A tal efecto establecerá 
una zonificación de la región, formando las oficinas comarcales agrarias y unidades técnicas 
agrícolas y ganaderas distribuidas por el medio rural la red de puntos de referencia para esta 
coordinación de acciones.

2. Esta coordinación implicará a todos los agentes que promueven y desarrollan 
acciones en favor de la igualdad en el medio rural, teniendo en cuenta particularmente los 
recursos especializados de atención a las mujeres de la Región.

Artículo 6.  Formación y capacitación en igualdad.
1. La Consejería competente en materia de desarrollo rural promoverá acciones de 

sensibilización y formación en igualdad de forma transversal en el medio rural y en todo el 
sector agroalimentario. Entre otras medidas, se introducirá al menos un módulo sobre 
igualdad en los contenidos formativos para acreditar la capacitación necesaria para la 
incorporación a la empresa agraria.

2. Asimismo adoptará las medidas necesarias para una formación básica, progresiva y 
permanente en materia de igualdad de mujeres y hombres, como mínimo para el personal 
implicado en la coordinación de acciones mencionada en el artículo 5, a fin de poder 
desarrollar su labor coordinadora satisfactoriamente.

3. Estas acciones serán coordinadas por la Unidad de Igualdad de la Consejería 
competente en desarrollo rural.

Artículo 7.  Formación y especialización.
1. La Consejería competente en materia de desarrollo rural establecerá programas 

específicos de formación dirigidos a las mujeres rurales, especialmente los que favorezcan 
su empoderamiento y profesionalización como la investigación, el desarrollo y la formación 
tecnológica agraria, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
comercialización, seguridad alimentaria, crecimiento económico sostenido, cambio climático 
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y energías renovables procurando incluir en la oferta formativa especialidades acordes con 
la realidad de las actividades empresariales del medio rural, así como fórmulas e iniciativas 
de diversificación económica.

2. Asimismo se promoverá la formación e información en todos aquellos sectores 
potenciales para generar autonomía económica en el medio rural, entre otras cuestiones, 
sobre cooperativismo agroalimentario y rural, comercialización, medio ambiente, artesanía y 
emprendimiento. Se potenciarán programas orientados a la mejora de la capacitación 
técnica y desarrollo personal de las mujeres rurales.

3. Las mujeres tendrán prioridad en el acceso a cursos y programas de formación y 
capacitación en el medio rural.

Artículo 8.  Representación de las mujeres en el ámbito agrario.
1. Las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que 

operen en el ámbito agrario fomentarán la progresiva incorporación de mujeres en los 
órganos de gobierno de las mismas, con la perspectiva de conseguir una participación de 
mujeres, como mínima del 40 por 100.

2. No se podrán conceder ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones 
profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan 
participación como mínima del 40 por 100 de mujeres en sus órganos de dirección, 
transcurrido el periodo transitorio que se contempla en esta ley.

3. El nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de los 
órganos directivos de todas las entidades que integren el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha con competencias directas en desarrollo rural deberá 
hacerse con una representación equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones 
fundadas y objetivas, debidamente razonadas.

Artículo 9.  Conciliación y corresponsabilidad.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizará campañas de información, 

sensibilización y difusión de los recursos que impulsen la corresponsabilidad en el medio 
rural, y establecerá medidas y programas que impulsen la asunción de tareas por los 
hombres en el trabajo doméstico y de cuidados.

Asimismo podrá promover ayudas o subvenciones que fomenten la conciliación y la 
corresponsabilidad en el medio rural, o ayudas que permitan el acceso por parte de las 
mujeres rurales al ocio y tiempo libre, a la asistencia a reuniones, eventos o jornadas y 
participar en los puestos de toma de decisiones.

Artículo 10.  División sexual del trabajo y oportunidades de empleo.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizará campañas de información, 

sensibilización y difusión de los recursos que impulsen la ruptura de la división sexual del 
trabajo insertando el cuidado entre los derechos y deberes de las mujeres y los hombres.

2. Asimismo podrá promover ayudas o subvenciones que fomenten para las mujeres 
nuevas oportunidades de empleo por cuenta ajena o de autoempleo, así como programas 
específicos de empoderamiento, motivación y liderazgo.

Artículo 11.  Ayudas y subvenciones en el ámbito agrario y de desarrollo rural.
1. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario y de 

desarrollo rural se priorizará la titularidad de las mujeres, siempre que sea compatible con la 
normativa europea. Tal priorización se realizará sobre las solicitudes cuya titularidad sea de 
una mujer, de una titularidad compartida, de una persona jurídica en la que el porcentaje o 
las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 % o, para el caso 
de cooperativas, que tengan implantado un plan de igualdad de oportunidades o que el 
porcentaje de representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea igual 
o mayor al porcentaje que representan en su base social. La priorización se realizará de la 
siguiente forma:
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a) En los criterios de valoración para los procedimientos en que se produzca la 
comparación de las solicitudes presentadas se establecerá, para estas solicitudes, una 
puntuación que represente al menos un 20 % del total máximo alcanzable.

b) En caso de que no se prevea comparación de las solicitudes ni prorrateo, se 
establecerá entre los criterios de intensidad de la ayuda o subvención que la solicitud 
responda a las características mencionadas.

c) En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea el 
prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, estas solicitudes 
recibirán el importe íntegro, sin prorratear.

2. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario y de 
desarrollo rural se establecerá, para los procedimientos de concurrencia competitiva, un 
sistema que, con respeto a los principios de publicidad, competencia y objetividad, priorice la 
contratación y promoción profesional de mujeres por las empresas del ámbito rural.

3. En todo caso, cuando las actividades se ubiquen en poblaciones de menos de 5.000 
habitantes, tanto en priorización como en intensidad de la ayuda o subvención debe 
preverse un trato preferente.

4. Los tribunales de evaluación y comisiones que deban realizar valoraciones de 
solicitudes de ayudas y subvenciones deberán tener una composición equilibrada de 
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Artículo 12.  Protección frente a la violencia de género.
1. Las mujeres rurales tienen derecho a disponer de recursos de información y atención 

accesibles y de calidad para la prevención de la violencia de género en los términos 
establecidos en la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de 
Género en Castilla-La Mancha o norma que la sustituya.

2. La Consejería competente en materia de desarrollo rural, junto con las Consejerías 
competentes en materia de empleo, servicios sociales y el Instituto de la Mujer, 
contemplarán las circunstancias específicas del sector y establecerán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.

TÍTULO III
Agricultoras y ganaderas de Castilla-La Mancha

Artículo 13.  Derecho de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias.
1. Las mujeres agricultoras, ganaderas o que realicen una actividad agraria (en adelante 

agricultoras y ganaderas) tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones que los 
hombres, a la titularidad de las explotaciones, con todos los beneficios y derechos que esto 
implica.

2. Para que sea posible reconocer los derechos y beneficios que implica la titularidad de 
las explotaciones agrarias a las mujeres agricultoras y ganaderas que trabajan en ellas, las 
explotaciones deberán acogerse a una de las figuras legales que posibiliten el acceso a los 
derechos derivados de dicha titularidad. El reconocimiento de esa titularidad no afecta a 
mujeres que trabajen por cuenta ajena en la explotación, ni a profesionales autónomas 
contratadas en ella.

3. Se promoverá el acceso de las mujeres a la titularidad registral de las explotaciones, 
así como a la titularidad de las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u 
otras medidas de efecto equivalente que correspondan a su explotación.

Artículo 14.  Promoción y fomento del acceso de las mujeres a la titularidad de las 
explotaciones agrarias.

Para llevar a cabo lo dispuesto en el artículo anterior, por los organismos competentes 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizarán campañas de información, 
difusión y sensibilización acerca del acceso de las mujeres a la titularidad de las 
explotaciones agrarias en cualquiera de las formas posibles, como persona física, como 
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socia de una entidad asociativa, en régimen de titularidad compartida con su pareja, o 
cualquier otra reconocida por la ley.

Estas acciones de promoción y fomento facilitarán la información y explicación de las 
distintas figuras de titularidad de explotaciones de manera que las interesadas puedan elegir 
la que mejor se adapte a sus intereses.

Artículo 15.  Titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
1. Las mujeres agricultoras y ganaderas podrán acceder a la titularidad compartida en 

los términos que dispone la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias.

2. De conformidad con el artículo 3 de la citada Ley 35/2011, de 4 de octubre, las 
personas titulares de la explotación agraria en régimen de titularidad compartida deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a. Estar dadas de alta en la Seguridad Social.
b. Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de modo directo y personal tal y 

como está definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio.
c. Residir en el ámbito territorial rural en que radique la explotación.
3. En todo caso la titularidad compartida de la explotación agraria debe constituirse por 

un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de 
la explotación agraria. A efectos de su inscripción la análoga relación de afectividad se 
acreditará con la inscripción en registro de parejas de hecho o con la siguiente 
documentación:

a. Declaración responsable firmada por ambos componentes de la pareja en la que 
declaren mantener una relación de análoga afectividad a la del matrimonio.

b. Certificado de empadronamiento que acredite que la pareja comparte domicilio, en el 
caso de que exista oposición a que la acreditación del empadronamiento se solicite 
directamente por el órgano competente de la Administración autonómica.

4. Para que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias produzca todos sus 
efectos jurídicos será precisa su inscripción previa en el Registro de titularidad compartida de 
explotaciones agrarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicha inscripción 
se realizará mediante declaración conjunta en la que se hayan constar los datos exigidos por 
la citada norma básica.

5. La administración, representación y responsabilidad de la explotación agraria de 
titularidad compartida se regirá por lo dispuesto en la Ley 35/2011, de 4 de octubre. No 
obstante, cuando una explotación de titularidad compartida fuera nombrada administradora 
de una entidad, cooperativa, sociedad agraria de transformación o similar, las dos personas 
titulares de la explotación deberán designar a una de ellas para ese cargo de administración 
en el caso de que su desempeño deba ser personal.

6. La explotación agraria de titularidad compartida tendrá la consideración de explotación 
agraria prioritaria a los efectos previstos en la Ley 19/1995, de 4 de julio siempre que la renta 
unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación no supere en un 50 por 100 el máximo 
de lo establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones prioritarias. 
Además, una de las dos personas titulares ha de tener la consideración de agricultor 
profesional, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 2 de Ley 19/1995, de 4 
de julio.

7. El reparto de rendimientos de la explotación agraria de titularidad compartida y el 
régimen de las ayudas agrarias se regirá por lo dispuesto en la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre.

Artículo 16.  Promoción y mejora de la figura de la Titularidad Compartida en Castilla-La 
Mancha.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá y mejorará la figura de la 
Titularidad Compartida con objeto de que cumpla el fin para el que fue creada. Entre otras, 
adoptará las siguientes medidas:
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a) Promover la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones 
implicadas tales como Hacienda y la Seguridad Social, para el cumplimiento de los objetivos 
de esta ley.

b) Colaborar con el resto de comunidades autónomas y el propio Ministerio competente 
en el desarrollo y mejora de la figura.

c) Promover y facilitar la difusión de la información acerca de esta figura tanto entre las 
personas que pudieran estar interesadas como entre los agentes que intervienen 
habitualmente como apoyo y asesoramiento en la gestión de las empresas agrarias.

Artículo 17.  Fomento de la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad 
Social.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fomentará la afiliación de las mujeres 
agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social mediante ayudas y subvenciones destinadas 
al abono de las cuotas a la Seguridad Social en el régimen que corresponda a su actividad 
agraria.

Artículo 18.  Salud en el trabajo.
1. Las mujeres que realizan una actividad agraria tienen derecho a que se proteja su 

salud en el trabajo, para lo que se requiere el estudio del impacto diferencial de los factores 
que dañan la salud integral de las mujeres y hombres que trabajan en este sector. Se 
atenderá especialmente a la protección de la salud durante el embarazo y maternidad por su 
especial importancia para la sociedad.

2. Los organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competentes en 
el ámbito agrario o en materia de salud en el trabajo contemplarán dichos factores y 
promoverán actuaciones para su detección y control con perspectiva de género, así como 
medidas para una aplicación efectiva de la igualdad en la prevención de riesgos laborales. 
Para ello:

a) Se incluirá la variable sexo en todos los diagnósticos en materia de salud en el trabajo 
en el ámbito agrario.

b) Los datos obtenidos se analizarán desde el enfoque integral de la perspectiva de 
género.

c) Se elaborarán e incluirán nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de 
la influencia del género en materia de salud en el ámbito agrario.

d) Se promoverá que el diseño de los puestos de trabajo, herramientas, equipos, 
procesos de trabajo, ropa y calzado tengan en cuenta las necesidades particulares de 
mujeres y hombres.

3. Se garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
de consulta y decisión relacionados con la prevención de riesgos laborales en el ámbito 
agrario.

4. Se incorporará la perspectiva de género en la formación, información, comunicación, 
objetivos y actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario.

TÍTULO IV
Comisión de Seguimiento y Evaluación

Artículo 19.  Creación y composición.
Con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, 

se crea una comisión de seguimiento que estará formada por:
a) La persona titular de la Dirección General competente en materia de desarrollo rural 

(en adelante, Consejería), o persona en quien delegue, que presidirá la comisión.
b) Una persona en representación de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería.
c) Una persona elegida entre el personal de la asesoría jurídica de la Consejería.
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d) Una persona elegida entre el personal de cada uno de los departamentos de los que 
se componga la Consejería.

e) Dos personas en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
f) Una persona en representación del Consejo Regional de la Mujer.
g) Una persona en representación de la Federación de Municipios y Provincias de 

Castilla-La Mancha (FEMP-CLM).
h) Cuatro personas en representación de las áreas de la Mujer o Igualdad de las 

organizaciones profesionales agrarias más representativas y de las Cooperativas.
i) Dos personas en representación de las áreas de la Mujer o Igualdad de los sindicatos 

más representativos en Castilla-La Mancha.
j) Una persona en representación de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural.
k) Una persona en representación de la Federación de Mujeres más representativa del 

ámbito agrario.
l) Una persona en representación del Comité Español de Representantes de personas 

con discapacidad.
Para asegurar una presencia suficiente de mujeres en dicho Comité, será obligatorio que 

al menos la mitad de sus componentes sean mujeres.

Artículo 20.  Funciones.
1. La Comisión de seguimiento analizará el grado de cumplimiento de los objetivos de 

esta ley y elaborará un informe anual de evaluación. Este informe se difundirá a través de la 
página web de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y del portal de transparencia.

2. En el caso de que se observe que las obligaciones asumidas o los objetivos previstos 
no se están cumpliendo, se remitirá a la persona titular de la Consejería competente en 
desarrollo rural una comunicación expresa acerca de los incumplimientos que se detecten y 
puedan adoptarse medidas para corregir tales incumplimientos.

Artículo 21.  Funcionamiento.
La comisión de seguimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referente a los órganos colegiados.

Disposición transitoria única.  Representación de las mujeres en el ámbito agrario.
1. La representación de las mujeres en el ámbito agrario establecida en el artículo 8.2 se 

deberá alcanzar en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley, de forma 
que para acceder a las ayudas o subvenciones, las asociaciones u organizaciones 
profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario deberán 
contar en sus órganos de dirección al menos con una participación mínima del 40 por 100 de 
mujeres.

2. La participación mínima del 40 por 100 de mujeres en los órganos de dirección de las 
asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en 
el ámbito agrario, en las convocatorias que se realicen en los cuatro años siguientes a la 
entrada en vigor de esta ley, supondrá al menos el 15 % del total de la puntuación 
alcanzable en los criterios de cuantificación de las ayudas a estas asociaciones y 
organizaciones»

Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Castilla-La Mancha».
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§ 145

Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio 

Rural en Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 90, de 12 de mayo de 2021
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2021

Última modificación: 14 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-2021-11513

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El cambio demográfico constituye uno de los mayores retos que afrontan las regiones, 

ciudades y núcleos rurales de población de Europa, estando determinado principalmente por 
factores relacionados con el envejecimiento de la población, unas tasas de natalidad bajas y 
el agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la población.

En el ámbito europeo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
encomienda a las instituciones europeas una especial atención al reto demográfico. El 
artículo 174 establece que, con el fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, 
la Unión se propone reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas 
regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales, las 
zonas afectadas por una transición industrial y las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves. Asimismo, el artículo 175 del TFUE estipula que la 
consecución de ese objetivo estará apoyada por los Fondos Estructurales, el Banco Europeo 
de Inversiones y los otros instrumentos financieros.

La concepción sobre la respuesta de la UE ante el reto demográfico fue puesta de 
manifiesto por el Comité de las Regiones (CDR) en su Dictamen 2017/C017/08, en el que 
señalaba que aquélla debería dotarse de una visión amplia, coordinada e integradora, 
puesto que se trata de un tema transversal, siendo preciso contar con una estrategia 
europea sobre los desafíos demográficos, que aumente la sensibilidad de todas las políticas: 
cohesión, innovación, transporte, salud, políticas sociales y de empleo, TIC, desarrollo rural, 
emigración, etc.

Más recientemente, el CDR ha avanzado en sus conclusiones sobre esta materia en el 
Dictamen SEDEC-VII/001, sobre «Cambio demográfico: propuestas para cuantificar y 
afrontar los efectos negativos en las regiones de la UE», incidiendo en los peligros que 
supone la pérdida de población en las zonas remotas y escasamente pobladas, 
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particularmente de la población joven, en cuanto que constituye una desventaja 
extraordinaria para los municipios más pequeños en lo que respecta al mantenimiento de los 
servicios públicos esenciales y al impulso de la actividad económica y productiva en esas 
zonas; así como en el incremento de las tasas de dependencia y disminución de las 
personas en edad laboral.

La regulación legal sobre esta materia, dictada en ejercicio de la competencia estatal 
atribuida por el artículo 149.1.13.ª de la Constitución sobre las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, se inició con la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, de carácter transversal y orientación 
territorial, con una vocación de conjugar el desarrollo económico con la preservación del 
medio natural, contemplando acciones y medidas para el desarrollo sostenible, tanto de 
origen nacional como comunitario, aplicable entre las diferentes Administraciones públicas 
de modo concertado, en atención a sus respectivas competencias.

A nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se han impulsado desde hace 
años varias iniciativas normativas relacionadas con la promoción del desarrollo rural desde 
distintos ámbitos, entre los que cabe mencionar, la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la 
Explotación Agraria y del Desarrollo Rural, con una perspectiva eminentemente sectorial 
agraria; la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha, que impuso a las Administraciones públicas la necesidad de garantizar 
los derechos de las mujeres que viven en el medio rural; la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, 
de Estímulo Económico en Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha, que contempla 
medidas específicas de fomento destinadas a las denominadas Zonas ITI (Inversiones 
Territoriales Integradas); así como la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las 
Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que promueve medidas de fomento de la autonomía 
social y profesional de las mujeres en el medio rural.

Por otra parte, para combatir los retos poblacionales actuales y futuros de Castilla-La 
Mancha, se rubricó el 28 de febrero de 2020, por los representantes de Cecam, CCOO, 
UGT, Recamder, FEMP-CLM y el Ejecutivo Regional, un Pacto de unidad, social y 
económica, para abordar el fenómeno de la despoblación bajo los parámetros de desarrollo, 
sostenibilidad y equilibrio. Además, a nivel parlamentario el Pleno de las Cortes de Castilla-
La Mancha, celebrado el 21 de enero de 2021, ratificó por unanimidad el Dictamen emitido 
por la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación 
en Castilla-La Mancha. Ambos documentos se han tenido en cuenta en el proceso de 
elaboración de esta norma.

II
Castilla-La Mancha es una región con un perfil y caracterización eminentemente rural, en 

la que más del 90 % de su geografía es rural, y en la que más de la mitad de sus municipios 
tiene menos de 500 habitantes, y solo 12 sobrepasan los 30.000 habitantes.

El determinante impacto que la demografía tiene en el mundo rural, que en Castila-La 
Mancha se traduce, en la existencia de zonas con niveles de despoblación muy por encima 
de la media nacional y europea, requiere considerar esta nueva realidad y sus desafíos con 
desarrollos normativos propios, que abarquen todas las dimensiones de la realidad del 
mundo rural en la región y aporten una visión ajustada a la realidad de los territorios rurales 
en Castila-La Mancha, donde la despoblación condiciona su desarrollo integral.

En este marco, la región de Castilla-La Mancha se dota de esta nueva regulación que 
tiene la vocación de superar el horizonte de las tradicionales visiones del desarrollo rural, 
centradas en el «segundo pilar» de la PAC, asumiendo que el objetivo de la cohesión de los 
territorios rurales supone interacciones con actividades y sectores diversos, que junto con el 
agrario y el forestal, sirvan para impulsar el desarrollo rural de la región y sus municipios en 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La presente norma se aborda con un enfoque multisectorial y transversal, en atención a 
la complejidad y heterogeneidad de actuaciones que requiere una actuación integral en el 
medio rural en Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la lucha frente a la 
despoblación y con la vocación de que el reto demográfico esté presente, tanto en la 
planificación derivada como en la normativa sectorial, con la finalidad primordial de procurar 
servicios públicos básicos adaptados a las necesidades de su población, posibilitando la 
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igualdad de oportunidades efectiva para sus habitantes, y la cohesión económica y social del 
medio rural.

Por lo que respecta al marco competencial en el que se desenvuelve esta ley y 
atendiendo a su carácter transversal, son múltiples los títulos competenciales que habilitan a 
la Comunidad Autónoma para su aprobación. En concreto y partiendo del mandato que el 
Estatuto de Autonomía dirige a los poderes públicos regionales para «promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integran sean reales y efectivas», y a la Junta de Comunidades para propiciar «la efectiva 
igualdad del hombre y de la mujer» (artículo 4, apartados 2 y 3 respectivamente), hay que 
referirse a las competencias que con carácter exclusivo ostenta la Comunidad Autónoma en 
materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno 
(artículo 31.1.1.ª); ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, (artículo 31.1.2.ª); obras 
públicas de interés para la región dentro de su propio territorio, que no sean de interés 
general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma (artículo 31.1.3.ª); carreteras y 
caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la región y, en los 
mismos términos, el transporte terrestre (artículo 31.1.4.ª); agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias (artículo 31.1.6.ª); tratamiento especial de zonas de montaña (artículo 
31.1.9.ª); planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la 
región (artículo 31.1.12.ª); artesanía (artículo 31.1.14.ª); fomento de la cultura y de la 
investigación (artículo 31.1.17.ª); turismo (artículo 31.1.18.ª); promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio (artículo 31.1.19.ª); asistencia social y servicios sociales 
(artículo 31.1.20.ª); industria (artículo 31.1.26.ª); instalaciones de producción, distribución y 
transporte de energía (artículo 31.1.27.ª).

De igual manera amparan la iniciativa normativa, las competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución que, en el marco de la legislación básica del Estado, y en los términos 
que la misma establezca, ostenta la Comunidad Autónoma en materia de montes, 
aprovechamientos y servicios forestales (artículo 32.2); sanidad e higiene, promoción, 
prevención y restauración de la salud (artículo 32.3); y protección del medio ambiente y de 
los ecosistemas (artículo 32.7).

Finalmente, cabe citar como preceptos cuyo contenido habilita a la Comunidad 
Autónoma para el dictado de las medidas tributarias que contempla esta ley, la solidaridad 
regional recogida en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía, la autonomía financiera 
recogida por el artículo 42.1, y el reconocimiento de la Hacienda autonómica por el artículo 
44.

III
La ley consta de setenta y siete artículos distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones 

adicionales, una disposición derogatoria y trece disposiciones finales.
El Título Preliminar recoge el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, sus fines y 

objetivos y diversas definiciones.
El Título I, Reto demográfico y despoblación, recoge dos cuestiones a destacar: la 

sensibilización social en materia demográfica y la obligación de la Administración Regional 
de incorporar un informe sobre impacto demográfico en la producción normativa y en la 
elaboración de planes y programas.

El Titulo II, Zonificación, categorización y planificación del medio rural, se divide en dos 
capítulos. En el Capítulo I se desarrolla un nuevo planteamiento de zonificación del medio 
rural de Castilla-La Mancha, clasificando las zonas rurales en las siguientes categorías: 
zonas escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, zonas rurales intermedias, 
y zonas rurales periurbanas. Además, en atención a la gravedad e intensidad del problema 
demográfico, se crean dos categorías de zonas escasamente pobladas: zonas de intensa 
despoblación y zonas de extrema despoblación.

El Capítulo II, regula la planificación y programación del medio rural y recoge como 
instrumentos de planificación, para abordar el desarrollo de las distintas tipologías de zonas 
rurales: la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que concretará las actuaciones y 
medidas a desarrollar en las zonas rurales más afectadas por la despoblación, y la 
Estrategia Regional de Desarrollo Rural.
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El Título III, Políticas públicas de desarrollo del medio rural y frente a la despoblación, se 
divide en dos capítulos. En el capítulo I se aboga por la colaboración institucional con el 
objetivo de definir las políticas públicas y mejorar la prestación de servicios públicos. 
Además, se prevén medidas con el fin de utilizar la contratación pública para hacer frente a 
la despoblación, así como para apoyar el acceso a las ayudas y subvenciones públicas por 
parte de solicitantes de las zonas rurales más despobladas.

El Capítulo II, regula en cinco secciones la garantía del acceso de la población rural a 
unos servicios públicos básicos de calidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de 
oportunidades de todas las personas en el territorio, incidiendo en el acceso educativo y 
sanitario, la atención social y a la dependencia, la atención y el cuidado de las personas 
mayores, así como la inclusión de las personas con discapacidad.

Por último, se prevé implantar un modelo de transporte sensible a la demanda, con la 
finalidad de permitir que los servicios públicos sean accesibles a toda la ciudadanía.

El Título IV, Cohesión económica, social y territorial del medio rural, consta de tres 
capítulos. El Capítulo I, sobre cohesión económica contiene medidas orientadas a la 
diversificación de la actividad económica, el fomento del empleo y del emprendimiento, el 
apoyo a la promoción de actividades y empresas o el impulso de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. Además, se promueve el apoyo a diferentes sectores claves en el 
medio rural, como el de la bioeconomía, el agrario, agroalimentario o forestal. Por último, se 
recogen una serie de actuaciones para facilitar la accesibilidad a los servicios bancarios de 
las personas que viven en el medio rural.

El Capítulo II, sobre cohesión social recoge un conjunto de medidas para favorecer la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como para garantizar una adecuada 
atención a la infancia y el apoyo a las familias. También contiene medidas para facilitar el 
acceso a la vivienda, así como el impulso de programas culturales y actividades de ocio 
responsable.

El Capítulo III, sobre cohesión territorial regula el fomento de las energías renovables o 
la garantía de un servicio de abastecimiento de agua de calidad para el consumo humano. 
Destaca la apuesta para frenar la brecha digital, garantizando una conectividad digital de 
calidad para todas las localidades, así como impulsar la capacitación de la ciudadanía en 
competencias digitales.

El Título V, Financiación de las medidas para el desarrollo del medio rural y frente al 
despoblación, establece determinadas reglas y principios para la financiación de dichas 
medidas.

El Título VI, Medidas tributarias frente a la despoblación, posibilita la aprobación de 
beneficios fiscales que podrán afectar tanto a los tributos propios de la comunidad autónoma 
como a los cedidos, y que estarán dirigidos a las personas que residan en las zonas rurales 
más afectadas por la despoblación.

El Título VII, Gobernanza, crea el Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y 
frente a la Despoblación como órgano de colaboración y cooperación entre las 
administraciones territoriales de la región, en el que se garantiza la participación ciudadana.

Por lo que respecta a la parte final de la norma cabe destacar la creación, por la 
Disposición adicional primera, de un fondo para el apoyo financiero a proyectos 
empresariales viables en las zonas rurales más afectadas por la despoblación. Del mismo 
modo se incorporan trece Disposiciones finales, por las que se modifican diversas leyes 
regionales, a fin de adaptar su contenido a los mandatos de esta ley, así como para realizar 
otras modificaciones necesarias de su contenido. En concreto se modifican la Ley 3/2000, de 
26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, a fin 
de posibilitar la creación de sociedades filiales en diferentes áreas para conseguir una 
gestión más eficaz; la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-
La Mancha; la Ley 5/2005, de 27 de junio de 2005, de Ordenación del Servicio Farmacéutico 
de Castilla-La Mancha; La Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte 
de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, La Ley 1/2007, de 15 de febrero, de 
fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y la Eficiencia Energética de 
Castilla-La Mancha, para impulsar la transición energética en el seno de la Administración 
Regional y el despliegue de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos; la Ley 
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; la 
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Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha; la Ley 5/2011, de 10 de 
marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara; así como la 
Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Macha, para 
incorporar un paquete de medidas que afectan tanto al impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) como al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados (ITPAJD).

Tales medidas abogan por otorgar deducciones más ventajosas a los contribuyentes que 
residan en zonas rurales con problemas de despoblación de la región, y encuentran su 
justificación constitucional, entre otros, en los artículos 9.2 y 40.1 de la Constitución 
Española. Su finalidad es contribuir a la igualdad efectiva de los ciudadanos del medio rural 
en la Región, procurar el progreso social y económico de sus habitantes y una distribución 
más equitativa de la renta regional y personal.

Por un lado, se establece una medida fiscal pionera e inédita en las Comunidades 
Autónomas de régimen común, como es la aplicación de una deducción de un porcentaje de 
la cuota íntegra autonómica del IRPF a favor de los contribuyentes que tengan su residencia 
habitual y estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas a las que se refiere el 
artículo 12 de la ley, que se completa con el establecimiento de una nueva deducción por 
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. Para la aplicación de las referidas 
deducciones, la residencia habitual de una persona física es considerada, en todo caso, 
como una circunstancia personal y cuando se trata de convivencia con otras personas de su 
unidad familiar, como una circunstancia familiar. En este punto, no debemos dejar de lado 
que la residencia habitual, además de ser el hogar familiar, es el núcleo principal o la base 
de las actividades o intereses económicos de las personas físicas.

Las medidas tributarias incluidas en esta ley tienen como objetivo luchar contra el 
fenómeno de la despoblación y son parte esencial del ejercicio de la autonomía financiera y 
del principio de territorialidad de Castilla-La Mancha.

Los incentivos fiscales en el IRPF recaen sobre situaciones que cumplen con los puntos 
de conexión de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, como es, esencialmente, el de la 
residencia habitual. En las dos medidas contempladas, la residencia no actúa como un 
elemento de discriminación entre residentes en zonas rurales de Castilla-La Mancha y los no 
residentes en dichas zonas, sino como el principal parámetro de una política fiscal 
diferenciada dirigida a garantizar el principio constitucional de igualdad material de los 
individuos. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha aprobado las diferencias de 
tratamiento jurídico y fiscal que existen en nuestro Estado como consecuencia de los 
diferentes poderes tributarios (estatal, autonómico y local).

Así mismo se establecen beneficios fiscales en el ITPAJD, consistentes en la regulación 
de tipos reducidos para la transmisión de inmuebles ubicados en los municipios de las zonas 
rurales más afectadas por la despoblación que tengan por objeto la adquisición de la primera 
vivienda habitual o que sean destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o a 
locales de negocio, así como bonificaciones de la cuota tributaria por actuaciones en suelo 
industrial y terciario en dichas zonas.

Por último, la Disposición final décima modifica la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del 
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, para acompasar la definición de 
medio rural a lo dispuesto en artículo 5.1. b) de la presente ley.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto.
1. El objeto de esta ley es regular y establecer principios de actuación y medidas 

tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural en Castilla-La Mancha, 
prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así como a garantizar 
servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo 
económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco 
de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible.
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2. Asimismo, la presente ley regula la gobernanza que articulará la acción pública 
coordinada de las diferentes Administraciones, con competencias en las políticas sectoriales 
de aplicación en el medio rural y de lucha contra la despoblación. Se garantizará la 
participación de los actores sociales y económicos presentes en el territorio regional.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley es de aplicación a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, así como a los organismos, entidades y empresas que integran el Sector Público 
Regional, definido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

2. Del mismo modo, con respeto a la autonomía local, las disposiciones de esta ley serán 
también aplicables a las Administraciones locales de Castilla-La Mancha.

Artículo 3.  Fines.
Los fines perseguidos con esta ley son:
a) Garantizar el mantenimiento de la población del medio rural, mejorando su calidad de 

vida, así como la viabilidad económica y social del mismo.
b) Atraer y retener población al medio rural, mediante la puesta en valor del mismo, la 

mejora de las infraestructuras y servicios a disposición de sus habitantes, así como a través 
de un modelo de desarrollo económico basado en una economía verde, digital, accesible y 
sostenible distribuida entre las localidades del entorno y cualquiera otra actividad compatible 
con el territorio que diversifique la economía.

c) Impulsar el equilibrio y la cohesión social, económica y territorial, así como el 
desarrollo integral del medio rural, como principios básicos para luchar contra la 
despoblación, fomentando una redistribución justa y equitativa de los recursos entre el medio 
rural y urbano.

d) Promover y conservar los valores paisajísticos, patrimoniales, culturales y de ocio de 
la Región, así como los modelos sostenibles de producción, como motores de desarrollo del 
medio rural.

e) Promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus 
derechos en el medio rural, y poner en marcha actuaciones para remover los obstáculos que 
impiden o dificultan su plenitud, así como combatir las discriminaciones múltiples que sufren 
las mujeres rurales.

Artículo 4.  Objetivos.
En el cumplimiento del objeto y fines previstos en los artículos 1 y 3, la actuación pública 

de la Administración Regional se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:
a) Mejorar la calidad de vida de la población del medio rural, elevando el grado de 

bienestar de sus habitantes y asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y 
suficientes, que garanticen la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, incidiendo en el 
acceso educativo, prestaciones sanitarias, atención social, dependencia, discapacidad, 
transportes, vivienda, energía, agua y dotación de nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación.

b) Frenar los procesos de despoblación del medio rural, implementando medidas de 
acción positiva dirigidas a las personas que viven en los núcleos comprendidos en las zonas 
rurales que sufren el fenómeno de la despoblación y el declive socioeconómico.

c) Visibilizar y reconocer el valor del aporte de las mujeres a la economía, la cultura, la 
sociedad, el cuidado de la vida y el desarrollo del medio rural.

d) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de 
actividades económicas competitivas y multifuncionales, diversificando su economía, con la 
incorporación de nuevas actividades económicas compatibles con un desarrollo sostenible.

e) Promover las energías renovables, la bioeconomía, la producción natural, ecológica, 
sostenible y la economía circular, como actividades básicas en la economía rural.

f) Incentivar la protección, rehabilitación, recuperación y utilización del patrimonio natural, 
cultural material e inmaterial, etnológico e histórico autóctonos como vía de valorización 
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económica y social de la singularidad de la dimensión local del mundo rural y del sentido de 
pertenencia a sus habitantes.

g) Fomentar el desarrollo de un turismo sostenible, mediante proyectos compatibles con 
el medio natural, la integración de la actividad turística en la población rural y los valores 
medioambientales.

h) Promocionar y conservar las tradiciones, fiestas populares, la riqueza gastronómica y 
los oficios artesanos, como valores diferenciales del medio rural.

i) Mantener y mejorar las oportunidades de desarrollo del medio rural mediante la 
financiación de programas y proyectos de I+D+i adecuados a la realidad rural.

j) Generar la transformación digital del tejido productivo y empresarial actual y futuro de 
las zonas rurales. Al igual que capacitar a la ciudadanía provocando la transición a una 
sociedad del conocimiento y la obtención de habilidades tecnológicas avanzadas para una 
empleabilidad plena.

k) Desarrollar el mecanismo participativo e invertir en el capital social territorial, con el fin 
de integrar y coordinar a agentes sociales y organizaciones implicadas en el medio rural, con 
el objeto de optimizar actuaciones y recursos financieros disponibles para la consecución de 
un espacio rural inteligente, accesible, sostenible, territorial e integrador.

l) Visibilizar los aspectos y valores positivos que atesora la vida rural y sus ventajas 
competitivas, para contrarrestar la hegemonía cultural y social que ensalza la vida urbana.

m) Impulsar la economía plateada como una oportunidad que ofrece el envejecimiento 
de la población, para desplegar un nuevo sector de actividad y de empleo en el mundo rural.

Artículo 5.  Definiciones.
1. A efectos de esta ley se entiende por:
a) Desarrollo rural integral: Proceso de planificación socioeconómica regional, realizado 

de modo transversal, con la finalidad de articular políticas plenas que garanticen el progreso 
y la cohesión económica y social del medio rural.

b) Medio rural: Espacio geográfico, definido conforme a la normativa de desarrollo rural 
de aplicación, que abarca las zonas rurales de Castilla-La Mancha y su población.

c) Zona rural: Cada una de las agrupaciones municipales en las que se subdivide el 
medio rural, para la aplicación de las medidas derivadas de la planificación y programación 
de desarrollo territorial del medio rural regulado por esta ley.

d) Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD): Instrumento principal para la 
planificación social, económica y territorial de la acción de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en relación con las tipologías de zonas rurales clasificadas como 
escasamente pobladas y riesgo de despoblación.

e) Estrategia Regional de Desarrollo Rural (ERDR): Es el instrumento base de 
planificación de la política de desarrollo rural, aplicable como complemento a las políticas 
agrícolas, en el que se definen las medidas y objetivos de desarrollo rural, las zonas rurales 
de aplicación, los instrumentos a utilizar y las medidas a realizar.

f) Impacto demográfico: Identificación y valoración de los diferentes efectos y resultados 
de una norma o de una política pública en las zonas rurales escasamente pobladas y en 
riesgo de despoblación, con el objeto de establecer las medidas para adecuarlas a la lucha 
frente a la despoblación.

g) Estancia efectiva: Se considerará como estancia efectiva en un municipio de Castilla-
La Mancha, aquella que pueda acreditarse con la certificación de los respectivos padrones 
municipales y que coincida con los siguientes indicadores de permanencia en el municipio:

– Certificación de tarjeta sanitaria, adscrita al centro de salud asignado en la zona 
básica de salud de pertenencia del municipio donde se encuentra empadronada.

– Certificación, en su caso, de que las personas menores de edad, en edad de 
escolarización obligatoria, cuentan con una matrícula en alguno de los centros educativos de 
la localidad de referencia, para el municipio donde se encuentren empadronadas.

h) Economía plateada: Conjunto de las oportunidades derivadas del impacto económico 
y social de las actividades realizadas y demandadas por la población mayor de 55 años.

i) Contrato programa de formación: Acuerdo suscrito entre la Administración Regional y 
el alumnado de enseñanzas de Formación Profesional y/o universitarias, mediante el cual 
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éste recibe ayudas para la realización de dichas enseñanzas, a cambio del mantenimiento 
de la estancia efectiva de la unidad familiar en una zona escasamente poblada o en riesgo 
de despoblación.

j) Contrato programa de prácticas: Acuerdo suscrito entre la Administración Regional y 
los estudiantes matriculados en Formación Profesional o enseñanzas Universitarias, así 
como para las personas que hayan obtenido su titulación en formación profesional o 
universitaria durante los tres años anteriores a la solicitud y, que deseen adquirir una 
experiencia laboral, personal y profesional en las zonas escasamente pobladas o en riesgo 
de despoblación.

k) Transporte sensible a la demanda: Modalidad de transporte público sin sujeción a 
itinerario y horario fijo, sensible a las necesidades de movilidad de la población, 
especialmente en las zonas rurales.

l) Itinerancia: Desplazamiento puntual de profesionales de un programa ubicado en una 
sede provincial para prestar el servicio en la localidad de residencia o más próxima al 
domicilio de las personas usuarias, en el marco de los requisitos y regulación de ese 
programa.

TÍTULO I
Reto demográfico y despoblación

Artículo 6.  Competencias del Consejo de Gobierno en materia de reto demográfico.
Corresponde al Consejo de Gobierno en materia de reto demográfico:
a) Establecer las directrices de la acción autonómica frente al reto demográfico y el 

despoblamiento territorial.
b) Impulsar la implementación de la perspectiva demográfica en la acción del gobierno 

autonómico, así como el seguimiento y la evaluación de su efectividad.
c) Aprobar mediante Acuerdo la Estrategia Regional frente a la despoblación.
d) Definir y aprobar las agrupaciones de municipios o de núcleos de población, que 

configuren cada una de las zonas que integran el medio rural, según la tipología definida en 
el artículo 11.

Artículo 7.  Sensibilización social en materia demográfica.
1. Corresponderá a las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha la 

sensibilización de la sociedad sobre el cambio demográfico y sus implicaciones, así como 
sobre los valores que caracterizan la vida en el medio rural y sus ventajas sociales, 
económicas y ambientales.

2. Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha colaborarán con los medios de 
comunicación social que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha para la transferencia a la ciudadanía del conocimiento en materia demográfica.

3. Se pondrá en valor la imagen y reputación del medio rural, potenciando con 
estrategias territoriales de comunicación, la realidad de las áreas rurales y de sus ventajas 
sociales y económicas, destacando los valores que caracterizan la vida en el mundo rural.

Artículo 8.  Informe del impacto demográfico.
1. En los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de disposiciones 

reglamentarias que las desarrollen, así como en la elaboración de planes y programas que 
se tramiten por la Administración Regional, se deberá incorporar un informe sobre impacto 
demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice los posibles efectos 
sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para 
adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación.

2. En la elaboración de los presupuestos regionales se tomarán en consideración 
indicadores que permitan integrar el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación 
en las políticas presupuestarias.
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3. En la memoria de los presupuestos se individualizará el gasto en las políticas activas 
de lucha frente la despoblación recogidas en la Estrategia Regional frente a la Despoblación 
y en la Estrategia Regional de Desarrollo Rural.

4. El órgano con competencia en materia de reto demográfico proporcionará directrices, 
criterios y metodologías para facilitar la elaboración del informe previsto en el apartado 1.

TÍTULO II
Zonificación, categorización y planificación del medio rural

CAPÍTULO I
Zonificación y categorización del medio rural

Artículo 9.  Delimitación de las zonas rurales que integran el medio rural.
1. Al objeto de concretar y aplicar las medidas derivadas de la planificación y 

programación reguladas en la ley, en el medio rural se delimitarán zonas rurales integradas 
por agrupaciones de municipios.

2. La delimitación de las agrupaciones municipales que configuren cada una de las 
zonas rurales, se efectuará teniendo en cuenta su contigüidad, homogeneidad y las 
zonificaciones existentes para la prestación de los servicios públicos de competencia de la 
Administración Regional.

Artículo 10.  Criterios para la categorización del medio rural.
1. La categorización del medio rural de Castilla-La Mancha requiere del establecimiento 

de una zonificación del mismo, para lo que se tendrán en cuenta criterios demográficos, de 
actividad económica, de usos del suelo y de accesibilidad en relación al medio urbano.

2. Como criterios demográficos se utilizarán el tamaño de la población de los municipios 
y de núcleos de población que integran las zonas, la densidad de las mismas, la evolución 
de su población y su envejecimiento.

3. Como criterios de actividad económica se utilizará el empleo en los diferentes sectores 
de la actividad económica de la población de las zonas.

4. Como criterios de uso del suelo se utilizará la cobertura de suelo artificial, agrícola y 
forestal de las zonas.

5. Como criterio de aislamiento geográfico y accesibilidad, se utilizarán el tiempo medio 
de acceso, en automóvil por carretera, desde los núcleos de población de los municipios de 
las zonas al núcleo urbano más próximo de la provincia de más de 30.000 habitantes.

6. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno se establecerán los indicadores estadísticos a 
utilizar para cada uno de los criterios establecidos.

Artículo 11.  Tipología de las zonas rurales.
1. Las zonas que integran el medio rural de Castilla-La Mancha, se clasificarán en alguna 

de las siguientes categorías: zonas escasamente pobladas, zonas en riesgo de 
despoblación, zonas rurales intermedias, y zonas rurales periurbanas.

2. De modo excepcional podrán incluirse en las categorías descritas en el párrafo 
anterior municipios o núcleos de población que, sin reunir alguno de los requisitos previstos 
en los artículos siguientes, así lo requieran en atención a su homogeneidad, funcionalidad o 
contigüidad.
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Téngase en cuenta que las zonas rurales podrán adaptarse por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, publicado únicamente en el "Diario Oficial de Castilla-LaMancha", según se establece 
en la disposición adicional segunda de la presente norma.

Artículo 12.  Zonas escasamente pobladas.
1. Como zonas escasamente pobladas se clasificarán aquellas agrupaciones de 

municipios o núcleos de población integradas mayoritariamente por municipios de pequeño 
tamaño, con una densidad conjunta de población de menos de 12,5 habitantes por km2, altas 
tasas de envejecimiento y pérdidas intensas de población, con un importante aislamiento 
geográfico con respecto a municipios de más de 30.000 habitantes, un alto porcentaje de 
suelo de uso forestal, y una elevada significación de la actividad agraria.

2. En consideración al grado de despoblación, se establecen las siguientes categorías de 
zonas escasamente pobladas:

a) Zonas de intensa despoblación: Aquellas agrupaciones de municipios con densidad 
superior a 8 habitantes por km2.

b) Zonas de extrema despoblación: Aquellas agrupaciones de municipios con densidad 
de población menor de 8 habitantes por km2.

Artículo 13.  Zonas en riesgo de despoblación.
Se clasificarán como zonas en riesgo de despoblación aquellas agrupaciones de 

municipios o núcleos de población con densidad de población menor de 20 habitantes por 
km2, pero mayor de 12,5 habitantes por km2, altas tasas de envejecimiento y una evolución 
negativa de su población, con una accesibilidad media o baja con respecto a municipios de 
más de 30.000 habitantes, con elevada significación del empleo agrario, con más del 75 % 
de su población residiendo en municipios menores de 2.000 habitantes, con usos del suelo 
tanto agrícolas como forestales.

Artículo 14.  Zonas rurales intermedias.
1. Como zonas intermedias serán clasificadas aquellas agrupaciones de municipios o 

núcleos de población, con una densidad de población superior a 20 habitantes por km2 e 
inferior a 50 habitantes por km2, fuera del ámbito directo de influencia de las áreas urbanas y 
una accesibilidad media a los mismos, con una densidad de población en torno a la media 
regional, población estable o en ascenso y con más del 75 % de su población residiendo en 
municipios de más de 2.000 habitantes.

2. En consideración a la actividad económica, se establecen las siguientes categorías de 
zonas intermedias:

a) Con predominio de la actividad agrícola.
b) Con actividad económica diversificada.

Artículo 15.  Zonas rurales periurbanas.
Como zonas periurbanas serán clasificadas aquellas agrupaciones de municipios o 

núcleos de población, con una densidad de población superior a 50 habitantes por km2 y una 
tendencia creciente de la población, con una tasa de envejecimiento por debajo de la media 
regional, que por su proximidad a las áreas urbanas, mantienen una intensa relación y 
comunicación con las mismas, con desplazamientos diarios por motivo de trabajo, estando la 
actividad laboral de su población relacionada, casi en su totalidad, con los sectores de 
actividad secundarios y terciarios.
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CAPÍTULO II
Programación y planificación

Artículo 16.  Programación de actuaciones para el desarrollo integral del medio rural y frente 
a la despoblación.

La programación de las actuaciones de la Administración Regional en esta materia 
estará guiada por los principios del desarrollo del medio rural con una visión integral, 
integradora y sostenible del mismo, que atienda a las singularidades de las zonas rurales, 
prestando especial interés a la lucha frente a la despoblación y al fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, procurando ampliar las bases de articulación 
interadministrativa y empoderamiento de la población, a través de la participación efectiva en 
la definición e implementación de actuaciones en el territorio.

Artículo 17.  Instrumentos de planificación.
1. El desarrollo de las distintas tipologías de zonas rurales contempladas en esta norma, 

se estructurarán en torno a los siguientes instrumentos básicos de planificación:
a) La Estrategia Regional frente a la Despoblación.
b) La Estrategia Regional de Desarrollo Rural.
2. Atendiendo al carácter transversal de las políticas aplicables al medio rural, los 

instrumentos de planificación sectorial que apruebe la Administración Regional se ajustarán 
a lo dispuesto en la presente ley y en la Estrategia Regional frente a la Despoblación.

Artículo 18.  Estrategia Regional frente a la Despoblación.
1. La Estrategia Regional frente a la Despoblación determinará los objetivos y 

actuaciones a desarrollar por la Administración Regional en las zonas escasamente 
pobladas y en riesgo de despoblación, mecanismos de financiación, así como la evaluación 
y seguimiento de la misma a través de indicadores idóneos y útiles de tipo cuantitativo o 
cualitativo, que permitan medir la consecución de sus objetivos.

2. Se vinculará la Estrategia a las complementariedades fruto del resto de marcos en el 
que se va a insertar, tanto a nivel regional, como nacional, europeo e internacional.

3. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación 
por razón de sexo, así como la incorporación de la perspectiva de género, serán un eje 
transversal en las disposiciones y redacción contenidas en la ERD, así como en cualquier 
ámbito directo o indirecto vinculado a su aplicación.

4. La ejecución de la Estrategia se llevará a cabo por la Administración Regional y, en su 
caso, por las Administraciones públicas competentes de acuerdo con los mecanismos de 
cooperación y colaboración que se establezcan.

5. La Estrategia Regional frente a la Despoblación tendrá una vigencia mínima de diez 
años, con una primera revisión intermedia una vez transcurridos los primeros cuatro años de 
aplicación, y una segunda revisión intermedia una vez transcurridos ochos años de 
aplicación, con el fin de analizar su evolución y abordar los ajustes necesarios para lograr el 
cumplimiento de sus objetivos. En ambas revisiones se enviará un informe a las Cortes 
Regionales para su análisis.

Artículo 19.  Estrategia Regional de Desarrollo Rural.
1. La ERDR se determinará a través de objetivos y actuaciones, articulándose cada 

actuación en función de la tipología de las zonas de intervención, las potenciales personas 
beneficiarias, la dotación financiera, así como el mapa de indicadores para su evaluación ex 
ante y ex post.

2. La aplicación se desarrollará mediante concertación con cada Administración pública 
implicada y con la sociedad del medio rural, con metodología participativa, y con un sistema 
de evaluación y seguimiento de los objetivos planteados. Así mismo se contará con la 
participación de los Grupos de Desarrollo Rural.
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3. La ERDR será de aplicación en los términos municipales del medio rural integrados en 
las zonas rurales establecidas en el artículo 11.

4. La ERDR será aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno y tendrá una 
vigencia de cinco años.

5. La ejecución de la ERDR corresponderá al Gobierno regional en coordinación con las 
Administraciones locales en el ámbito de sus respectivas competencias, y con mecanismos 
de participación efectiva de la sociedad civil.

6. En los ámbitos de la atención social, ambiental y territorial, la ERDR incidirá en 
explicitar los instrumentos de acción positiva en la atención a las mujeres de medio rural, 
intensificando los dirigidos a lograr la igualdad para aquellas personas en las que confluyan 
otras discriminaciones además de por razón de sexo, jóvenes, mayores, menores, 
migrantes, personas con discapacidad, en situación de dependencia y exclusión social.

Serán objetivo prioritario, asimismo, las zonas en riesgo de despoblación y escasamente 
pobladas, teniendo en consideración los objetivos y actuaciones de la Estrategia Regional 
frente a la Despoblación.

7. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación 
por razón de sexo, así como la incorporación de la perspectiva de género, serán un eje 
transversal en las disposiciones y redacción contenidas en la ERDR, así como en cualquier 
ámbito directo o indirecto vinculado a su aplicación.

8. Para la evaluación interna de la ERDR se establecerá un mapa de indicadores 
idóneos y útiles de seguimiento y evaluación de la misma, de tipo cuantitativo o cualitativo, 
que permitan medir la consecución de sus objetivos, incluyéndose indicadores de género.

TÍTULO III
Políticas públicas de desarrollo del medio rural y frente a la despoblación

CAPÍTULO I
Principios aplicables en el medio rural

Artículo 20.  Colaboración institucional.
1. La Administración Regional garantizará la participación del resto de las 

Administraciones públicas, con presencia en el territorio regional, en la definición de las 
políticas públicas dirigidas al medio rural y frente a la despoblación.

Las Administraciones territoriales de la región definirán y consensuarán el modelo de 
prestación de servicios públicos en el medio rural, garantizando la igualdad efectiva de las 
personas del medio rural y la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

2. La Administración Regional promoverá la formalización de instrumentos de 
colaboración interadministrativa con las entidades locales y supramunicipales de la región, 
para el desarrollo de actividades de interés común en el medio rural, y en particular en 
materia de reto demográfico y frente a la despoblación. Dichos instrumentos de colaboración 
podrán contener incentivos en favor de las entidades locales y supramunicipales.

3. En el marco previsto por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha propiciará la celebración de convenios 
interadministrativos con Comunidades Autónomas limítrofes, con el fin de optimizar la 
gestión y prestación de servicios propios de competencia de las mismas en el medio rural, 
con respeto a los límites establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Artículo 21.  Contratación del sector público.
1. En el marco de la normativa en materia de contratación, el sector público de Castilla-

La Mancha promoverá la utilización de la contratación pública como instrumento para luchar 
frente a la despoblación y promover el desarrollo territorial equilibrado de las comunidades 
rurales mediante el apoyo a las actividades socioeconómicas, el desarrollo empresarial, el 
fomento del empleo y el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles.
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2. Con respeto de los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, los 
órganos de contratación del sector público regional valorarán la posibilidad de integrar en los 
pliegos de condiciones de los contratos que se propongan licitar, criterios sociales y 
medioambientales que faciliten el acceso en condiciones de igualdad a las empresas 
ubicadas en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, propiciando la 
adquisición de productos de proximidad, frescos y de temporada, productos ecológicos y 
acogidos a regímenes de calidad, así como la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero, la gestión forestal sostenible, el uso de energías renovables y el ahorro 
energético.

3. En los contratos menores se invitará preferentemente a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas, cooperativas y/o empresarios y empresarias autónomas, y 
especialmente a empresas de economía social y empresas creadas con el apoyo concreto 
de programas municipales de promoción del emprendimiento, con capacidad y solvencia 
adecuada para ejecutar las prestaciones de que se trate. Este criterio podrá utilizarse 
también en el procedimiento negociado sin publicidad en los supuestos en los que la ley de 
contratos lo permita.

4. De acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación, los órganos del 
sector público regional establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas requisitos de 
capacidad y solvencia, y criterios de adjudicación que faciliten el acceso en condiciones de 
igualdad a las empresas ubicadas en zonas escasamente pobladas y en riesgo de 
despoblación.

5. En la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se 
procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación en 
los mismos de las pequeñas y medianas empresas (pymes), micropymes y personas 
trabajadoras autónomas locales. Se establecerán requisitos de capacidad y solvencia 
adecuados al tamaño de los contratos y a las pymes, micropymes y personas trabajadoras 
autónomas.

6. La Administración Regional, en colaboración con la Administración local, realizará 
acciones de apoyo, asistencia y formación continua en materia de contratación a pymes, 
micropymes, empresas de economía social, personas trabajadoras autónomas y entidades 
locales de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, priorizando a las 
mujeres en la promoción del emprendimiento y del autoempleo.

7. La Administración Regional, en el marco de la normativa vigente en materia de 
contratación, establecerá una estrategia de colaboración con las entidades locales para la 
celebración de acuerdos marco, sistemas dinámicos o centrales de contratación dirigidos a 
lograr una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

Artículo 22.  Ayudas y subvenciones públicas.
1. Las bases reguladoras y convocatorias de ayudas y subvenciones del sector público 

regional incorporarán criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico para 
solicitantes de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, siempre que los 
referidos incentivos sean compatibles con el objeto, finalidad, intensidad y niveles máximos 
de las ayudas, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación en la materia, que 
podrán consistir en:

a) Establecer líneas de ayudas específicas para estas zonas.
b) Reservar una parte del crédito total de las convocatorias para proyectos procedentes 

de dichas zonas.
c) Incrementos porcentuales de como mínimo un 20 % de la intensidad de la ayuda, que 

podrá alcanzar hasta el 40 %, en el caso de proyectos de zonas de extrema despoblación.
d) Otorgar puntuación adicional en los procesos de concurrencia, de al menos el 20 % 

del total de la puntuación prevista, que podrá alcanzar el 40 %, en el caso de proyectos de 
zonas de extrema despoblación.

2. Asimismo, el sector público regional podrá condicionar la obtención de los incentivos 
adicionales indicados en el párrafo precedente, cuando el solicitante sea persona física, a la 
acreditación de la estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de 
despoblación.
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Artículo 23.  Empleo público.
1. La Administración Regional, en el marco de la legislación aplicable en materia de 

empleo público, adoptará medidas específicas con el objeto de propiciar en las zonas 
rurales, en función de la tipología de zonas rurales prevista en el artículo 11 de esta ley, la 
estabilidad en el medio rural, preferentemente en el ámbito docente, sanitario y social. 
Asimismo, se adoptarán medidas específicas para puestos de difícil cobertura en las zonas 
rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación

Dichas medidas podrán consistir en incentivos administrativos, profesionales o 
económicos para el personal que realice su actividad profesional y con estancia efectiva en 
zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, así como en otros incentivos que 
promuevan la provisión de los puestos de trabajo en dichas zonas, tales como, la 
modificación de la cuantía o estructura de las retribuciones complementarias, de acuerdo 
con la normativa sobre función pública.

2. Se impulsará desde la Administración autonómica la formación del personal del sector 
público autonómico en materia demográfica, considerándola un contenido transversal para 
su promoción profesional. En los programas de formación se incluirán actividades formativas 
y de sensibilización relacionadas con la materia.

Artículo 24.  Simplificación normativa y administrativa.
La Administración Regional, promoverá en colaboración con todas las Administraciones 

públicas, iniciativas de simplificación normativa y administrativa, con el fin de facilitar el 
desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas, que contribuyan a la revitalización 
económica y social de las zonas rurales, en particular de las escasamente pobladas y en 
riesgo de despoblación.

Artículo 25.  Administración digital.
Para desarrollar una administración digital e inclusiva en el ámbito rural:
a) Se potenciará la administración digital como garantía de un acceso en igualdad a los 

servicios públicos y a las convocatorias de ayudas o subvenciones en el medio rural.
b) Se garantizará la accesibilidad a la tramitación telemática a la generalidad de la 

ciudadanía, a través del medio del que disponga.
c) Se garantizará la accesibilidad a personas con discapacidad, mediante herramientas 

tecnológicas.
d) Se garantizará la asistencia a todas las personas que tuvieran alguna dificultad para 

realizar la tramitación telemática.
e) Se facilitará la formación para las tramitaciones telemáticas.
f) Se favorecerá el acceso telemático de la ciudadanía a toda la información que dispone 

de su persona la Administración Regional, independientemente de donde residan.
g) Se fomentará, a través de los programas formativos para el personal de la 

Administración pública, el uso de las nuevas tecnologías por las personas empleadas en el 
sector público de las entidades locales, preferentemente de quienes trabajen en las zonas 
escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Artículo 26.  Seguridad ciudadana.
1. La Administración Regional en el marco de la legislación aplicable en materia de 

seguridad ciudadana, colaborará con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así 
como con la policía local, en la garantía de los derechos, libertades y seguridad de las 
personas que habitan el medio rural y particularmente en el ámbito referente a la lucha, 
prevención y sensibilización contra la violencia de género.

2. Al amparo de lo establecido en la Disposición adicional quinta de Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración Regional 
apoyará, dentro de su ámbito competencial, la creación de asociaciones para la prestación 
del servicio de Policía Local.
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Artículo 27.  Acceso a equipamientos y servicios básicos en el medio rural.
1. Los instrumentos de planificación derivados de esta ley, así como el resto de 

planificación sectorial aprobada por la Administración autonómica, se orientarán a dotar al 
medio rural de las infraestructuras, equipamientos públicos y servicios básicos necesarios 
para su desarrollo en condiciones de igualdad.

2. Las instalaciones o equipamientos de los servicios públicos básicos en cada zona 
rural se procurarán localizar en núcleos de referencia de cada una de ellas, en atención a la 
cohesión funcional, tanto en su interior como con el resto del territorio.

En todo caso, se procurará que el tiempo de acceso desde cualquier núcleo hasta el 
núcleo de prestación del servicio básico no supere los 30 minutos.

Artículo 28.  Colaboración público-privada.
Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha impulsarán la colaboración público-

privada para el desarrollo de proyectos frente al reto demográfico y potenciarán la 
incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, 
para convertir el medio rural en un escenario de oportunidades.

CAPÍTULO II
Garantía del acceso a los servicios públicos en el medio rural

Sección 1.ª De la garantía de acceso en igualdad

Artículo 29.  Disposiciones comunes.
Para la consecución de un acceso en igualdad a los servicios públicos en el medio rural, 

la planificación que se realice en este ámbito contendrá medidas orientadas a garantizar:
a) Un acceso adecuado a la población del medio rural a la oferta educativa.
b) Una oferta sanitaria, que considere las peculiaridades del medio rural y su población.
c) Un acceso a prestaciones y equipamientos de bienestar social, adaptado a las 

necesidades de las personas del medio rural.
d) La oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para atender de modo 

efectivo y accesible a la demanda de uso de los servicios básicos, la movilidad y el 
desplazamiento de las personas que habitan el medio rural.

e) La dotación de los servicios y equipamientos públicos de prestación obligatoria en el 
medio rural, su correcto mantenimiento y su mejora, en el marco de la normativa reguladora 
de la Administración local, favoreciendo específicamente la prestación coordinada de 
servicios públicos entre municipios cercanos.

f) La incorporación de la perspectiva de género en el acceso y diseño de todos estos 
servicios públicos, prestaciones y equipamientos en el medio rural.

Sección 2.ª Acceso a la educación pública en el medio rural

Artículo 30.  Acceso al servicio público educativo.
Se garantizará una educación pública de calidad en el medio rural, y en particular se 

propiciará:
a) La estabilidad en el diseño y funcionamiento del mapa y de la red de centros 

educativos insertos en el medio rural.
b) La estabilización de las plantillas docentes en la escuela rural y la mejora de las 

condiciones del profesorado, tal y como establece la Ley 7/2010, de 20 de julio, de 
Educación de Castilla-La Mancha, que redunden en la atracción de nuevos habitantes en el 
medio rural.

c) Una adecuada escolarización y la mejora de los resultados educativos en el territorio 
rural, garantizando el acceso en igualdad a niveles superiores educativos, así como la 
igualdad de oportunidades con respecto a las personas que viven en el medio urbano.

d) Adecuar las ratios a las circunstancias reales y específicas de los espacios rurales.
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e) Fomentar la utilización de materiales curriculares digitales, en la enseñanza obligatoria 
en centros sostenidos con fondos públicos, en las zonas rurales escasamente pobladas y en 
riesgo de despoblación.

f) Garantizar los apoyos necesarios para la inclusión educativa de todo el alumnado con 
atención a la Educación Especial, a las enseñanzas de régimen especial, así como la 
formación de personas adultas.

g) Consolidar la formación y participación de las comunidades educativas de ámbito rural 
fuera del centro educativo.

h) El fomento de la formación y apoyo institucional a los centros y asociaciones de 
familias del alumnado del medio rural para su implicación en la coeducación, la identificación 
de situaciones de violencia de género y la erradicación de cualquier grado de tolerancia 
social hacia la desigualdad entre mujeres y hombres.

i) La mejora de las infraestructuras educativas, deportivas y tecnológicas vinculadas, 
promoviendo el uso de estos espacios para realizar actividades extraescolares.

j) La promoción de acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los 
valores del medio rural, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como 
sensibilizar a la población en su conjunto.

Artículo 31.  Mantenimiento de los colegios rurales.
Con la finalidad de contribuir a la igualdad en el acceso a la educación, así como al 

mantenimiento y fijación de población en el medio rural, la Administración Regional 
garantizará la apertura de colegios rurales, en los que se impartan clases de educación 
infantil y primaria, con ratios adaptadas a las demandas del alumnado en dichas zonas.

Artículo 32.  Medidas en materia de prestaciones complementarias.
1. La Administración Regional implantará medidas en materia de prestaciones 

complementarias que favorezcan la igualdad en el acceso a la educación para el alumnado 
residente en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el fin 
de garantizar el transporte o, en su caso, el acceso a una residencia escolar o universitaria, 
del alumnado desde su residencia, al centro de educación secundaria obligatoria y 
postobligatoria, así como a los centros de enseñanza artística y de idiomas.

2. La Administración Regional, en colaboración con las Administraciones locales 
desarrollarán una red de comedores escolares, y aulas matutinas adaptados a la realidad de 
las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

3. Las Consejerías competentes en materia de educación y agricultura desarrollarán 
programas conjuntos de fomento de alimentación saludable y compra de proximidad, 
apoyando a los agricultores y agricultoras, a la pequeña industria agroalimentaria y a las 
empresas de hostelería de la zona.

Artículo 33.  Contrato programa para enseñanzas no obligatorias.
1. La Administración Regional implementará la figura del contrato programa de 

formación, para el alumnado con estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas o en 
riesgo de despoblación, orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en 
Formación Profesional como universitaria.

2. El contrato programa, referido en el párrafo anterior, estará condicionado al 
mantenimiento de la estancia efectiva del resto de la unidad familiar en una zona 
escasamente poblada o en riesgo de despoblación mientras dure el periodo de formación, 
quedando exento de la devolución total de la cantidad asignada si la persona beneficiaria, al 
finalizar los estudios, mantiene su estancia efectiva o comienza un proyecto de actividad 
económica en el municipio de origen o en un municipio perteneciente a una zona rural 
escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

3. Los contratos programa para enseñanzas no obligatorias serán compatibles con la 
obtención de cualquier tipo de beca al estudio.
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Artículo 34.  Contrato programa de prácticas.
1. La Administración Regional implementará la figura del contrato programa de prácticas, 

para los estudiantes matriculados en Formación Profesional o enseñanzas universitarias, así 
como para las personas que hayan obtenido su titulación en formación profesional o 
universitaria durante los tres años anteriores a la solicitud y, que deseen adquirir una 
experiencia laboral, personal o profesional en las zonas escasamente pobladas o en riesgo 
de despoblación.

2. Las personas que suscriban el contrato programa de prácticas recibirán incentivos 
económicos o en especie por la realización de dichas prácticas.

3. La Administración Regional en la implementación del contrato programa de prácticas 
colaborará con las universidades y otras entidades públicas o privadas.

Artículo 35.  Adecuación de la oferta de formación profesional en las zonas rurales.
1. La Administración Regional tendrá en cuenta en la planificación de la oferta de 

formación profesional las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y, 
particularmente el vinculado al desarrollo rural para luchar frente a la despoblación, 
facilitando la participación de personas trabajadoras y de empresas del ámbito rural en dicha 
formación.

2. La Administración Regional impulsará el incremento de los programas de formación on 
line, potenciando el acceso de la población del ámbito rural y especialmente de personas 
trabajadoras ocupadas para su cualificación y recualificación a través de otras metodologías 
de formación (teleformación y formación on line) garantizando la calidad de la misma.

Sección 3.ª Acceso a la sanidad pública.

Artículo 36.  Garantía en la atención primaria y servicios sanitarios adecuados al medio 
rural.

1. Se potenciarán los centros de Atención Primaria, asegurando servicios sanitarios 
básicos de proximidad en cada zona rural, mediante una planificación con acciones positivas 
en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

2. Las prestaciones sanitarias ofertadas por el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha 
atenderán a las necesidades de la población de las zonas escasamente pobladas o en 
riesgo de despoblación, revisando y mejorando las infraestructuras, equipamiento 
tecnológico y el catálogo de pruebas diagnósticas en los centros de Atención Primaria.

3. Se favorecerá el envejecimiento saludable y activo de la población rural como vía 
principal de lucha contra la perdida de funcionalidad y autonomía y la prevención de la 
dependencia, promocionando estilos de vida saludables y conductas seguras, potenciando la 
coordinación entre el ámbito sanitario, el familiar y los servicios sociales.

Artículo 37.  Garantía de acceso a servicios de emergencias y urgencias sanitarias.
El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha atenderá las particularidades derivadas de 

las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación en el acceso a los servicios 
de emergencias y urgencias sanitarias.

Artículo 38.  Garantía de citas y coordinación de horarios.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha incorporará a sus sistemas de citación de 

pacientes, tanto en atención primaria como en especializada, los mecanismos necesarios 
tendentes a coordinar la asistencia a las consultas y pruebas diagnósticas con los horarios 
de los servicios de transporte público.

Artículo 39.  Asistencia farmacéutica en el ámbito rural.
La Administración Regional promoverá una asistencia farmacéutica específicamente 

diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de forma singular, se 
arbitrarán mecanismos que faciliten la misma en aquellas localidades de las zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación donde no exista oficina de farmacia.
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Artículo 40.  Programa de avances tecnológicos en la atención médica en el ámbito rural.
Manteniendo el acceso a los servicios sanitarios de forma presencial, se incentivará el 

uso de la telemedicina y de tecnologías de la información y comunicación en zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Sección 4.ª Acceso público al Sistema de Servicios Sociales y Atención a la 
Dependencia y Servicios en Materia de Igualdad

Artículo 41.  La atención social y servicios en materia de igualdad.
Se adecuará la prestación de la atención social a las necesidades de las personas que 

residen en el medio rural, mediante las siguientes medidas:
a) El acceso a las prestaciones y servicios incluidos en el catálogo de prestaciones de 

servicios sociales y de atención a las personas en situación de dependencia en condiciones 
de equidad, de acuerdo con lo que se establezca en el mapa de recursos de servicios 
sociales, que habrá de tener en cuenta las necesidades de las personas que viven en las 
zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

b) La atención a las necesidades básicas de las personas, así como el acceso a la 
información, orientación y valoración de la situación social, a través de la red pública de 
servicios sociales de atención primaria con la participación de las entidades locales y, en su 
caso, con la colaboración de las entidades sociales del tercer sector.

c) El impulso del servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, incrementando la oferta 
de servicios existentes y propiciando la permanencia de las personas mayores en el 
domicilio.

En colaboración con las entidades locales se prestarán de forma flexible y personalizada 
otros servicios de proximidad complementarios, de acompañamiento, comidas, lavandería a 
domicilio, así como la participación en las actividades sociales que se realicen en la 
comunidad.

d) El acceso a una atención multidisciplinar especializada a las mujeres del medio rural a 
través de los Centros de la Mujer distribuidos a lo largo de la región.

Artículo 42.  La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia.

La Administración autonómica garantizará la atención a las personas que residan en el 
medio rural, que se encuentran en situación de dependencia, promoviendo el acceso a los 
servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, 
desarrollando las siguientes actuaciones:

a) La creación de servicios que faciliten la atención en el domicilio y en el entorno social 
más próximo, estableciendo en su caso servicios itinerantes que faciliten el acceso a los 
mismos a las personas en situación de dependencia.

b) El impulso de los servicios de teleasistencia y atención domiciliaria, así como la 
asistencia personal para las personas en situación de dependencia que no dispongan del 
suficiente apoyo familiar.

c) Facilitar el acceso a los servicios que ofrezcan los centros residenciales ubicados en 
el municipio o en municipios próximos para personas en situación de dependencia que no 
sean residentes, con criterios de acción positiva para las que residen en las zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, así como los servicios de terapia 
ocupacional, fisioterapia, centro de día, comidas, lavandería, entre otros.

d) Promover acciones coordinadas entre el Sistema de Servicios Sociales y de Atención 
a la Dependencia con el Sistema de Salud, en atención primaria y hospitalaria, así como la 
continuidad de cuidados en el municipio de residencia.

Artículo 43.  La atención y el cuidado de las personas mayores.
La Administración Regional garantizará la atención y el cuidado a las personas mayores 

que viven en el medio rural, especialmente en las zonas rurales escasamente pobladas o en 
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riesgo de despoblación, para atender sus necesidades básicas y ofrecerles el apoyo 
necesario para promover su autonomía personal a través de las siguientes actuaciones:

a) Asegurar la prestación del servicio de teleasistencia a las personas mayores 
beneficiarias del mismo que residan en zonas rurales de difícil acceso a las redes de 
comunicación mediante la instalación de terminales digitales de última generación, 
preferentemente a aquellas que vivan solas o en domicilios aislados.

b) El desarrollo de un envejecimiento activo y un entorno de bienestar en que puedan 
aportar sus conocimientos y valores.

c) Desarrollar la capacitación digital de la población mayor de 55 años y el acceso a las 
tecnologías de la comunicación para reducir la brecha digital generacional y la brecha digital 
de género y favorecer el desarrollo de procedimientos y actividades digitales.

d) Impulsar el desarrollo de servicios relacionados con el envejecimiento de la población.
e) Facilitar herramientas a las mujeres mayores para la identificación y la prevención de 

la violencia de género, garantizando la atención integral a través de los Centros de la Mujer.
f) Propiciar los mecanismos necesarios para la promoción del ocio inclusivo.

Artículo 44.  Recursos residenciales.
La Administración Regional promoverá la activación de recursos residenciales adaptados 

al medio rural, mediante las siguientes medidas:
a) El acceso a un recurso de atención residencial, a menos de 40 kilómetros de su hogar, 

en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para 
que las personas mayores puedan permanecer en su entorno y evitar el desarraigo.

b) El sistema de concertación social de la Administración Regional contemplará medidas 
de acción positiva hacia los centros o recursos ubicados en las zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación, estableciendo criterios de preferencia para la 
adjudicación de plazas en dichas zonas.

c) La adaptación o la creación de nuevos servicios adecuados para atender las 
necesidades específicas de las personas mayores que viven en municipios pequeños o 
afectados por la despoblación, como centros multiservicios, unidades específicas de 
alojamiento y convivencia, viviendas con apoyos o supervisadas, servicios itinerantes y 
cualquier dispositivo que cuente con la preceptiva regulación y la correspondiente 
autorización para su puesta en funcionamiento.

d) Se activarán otros tipos de residencia o convivencia en el ámbito rural para las 
personas mayores que tienen dificultades para permanecer en su domicilio o carecen de 
este o no reúne las condiciones básicas de habitabilidad o accesibilidad, como son las 
viviendas tuteladas o colaborativas, las pequeñas unidades de convivencia o las familias 
acogedoras.

Artículo 45.  La inclusión social de las personas con discapacidad.
Se promoverá la atención a las personas con discapacidad en el medio rural mediante la 

realización de las siguientes actuaciones:
a) Fomentar la atención en los entornos más inmediatos mediante la implementación de 

programas de apoyo a familias, la atención en entornos naturales o la itinerancia de servicios 
como fórmulas para paliar la desventaja social de las personas con discapacidad. 
Igualmente se promoverá un medio rural inclusivo mediante la accesibilidad a los servicios a 
través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la teleintervención.

b) Se establecerán programas para facilitar la accesibilidad en la vivienda habitual y el 
equipamiento de los hogares para la adaptación a las necesidades de las personas con 
discapacidad, garantizando la atención personalizada a través de dispositivos como 
teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados 
y comunicación accesible.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 145  Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a Despoblación y para el Desarrollo

– 2342 –



Sección 5.ª Acceso al transporte público en el medio rural

Artículo 46.  Transporte sensible a la demanda.
1. El transporte público de personas viajeras en el medio rural se prestará principalmente 

a través del transporte sensible a la demanda, de acuerdo con la normativa estatal y 
autonómica que se establezca en la materia, sin menoscabo de la existencia de transporte 
regular de ámbito superior al comarcal y del transporte discrecional.

2. La Administración Regional establecerá un sistema de transporte sensible a la 
demanda que tenga la máxima cobertura para la población a un precio asequible, que 
permita el acceso a los servicios y actividades ofrecidas en distinto municipio y que facilite el 
desplazamiento a personas mayores o con problemas de movilidad mediante vehículos 
adaptados.

3. En las zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación y zonas rurales 
intermedias, una vez implantado el transporte sensible a la demanda, se procederá a la 
adaptación de los contratos de concesión de servicio público regular de uso general de 
personas viajeras en cuanto a las rutas, calendarios y horarios.

4. La Administración Regional promoverá la implantación de un sistema tecnológico y 
telefónico de pre-contratación que garantice la reserva de las plazas, así como la gestión y 
control de incidencias, y de información a tiempo real de los servicios.

5. La Administración Regional otorgará el título habilitante de transporte sensible a la 
demanda de competencia autonómica.

TÍTULO IV
Cohesión económica, social y territorial del medio rural

CAPÍTULO I
Cohesión económica del medio rural

Artículo 47.  Fomento y diversificación de la actividad económica en el medio rural.
1. En el marco de las actuaciones en materia de vertebración del territorio, contempladas 

en las políticas públicas de incentivos a la actividad económica regional, su programación, y 
en especial la programación de fondos estructurales y de inversión europeos y de 
Inversiones Territoriales Integradas, o de otras acciones integradas en respuesta a 
necesidades concretas de los territorios, se incidirá en las zonas escasamente pobladas o en 
riesgo de despoblación.

2. Se promoverá e incentivará la diversificación económica en el medio rural, con 
medidas transversales que tengan por objeto:

a) Actuaciones en el marco de las acciones cofinanciadas por fondos procedentes de la 
Unión Europea, y en particular las acciones integradas en respuesta a las necesidades 
concretas de los territorios rurales, atendiendo preferentemente a las zonas rurales 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

b) Iniciativas económicas locales procedentes de colectivos específicos, bajo la base del 
enfoque territorial y los mecanismos participativos.

c) Gestionar y ejecutar programas de empleo específicos, destinados a colectivos de 
determinados sectores de actividad, o cualificación para la puesta en marcha de proyectos 
empresariales o planes dirigidos a la lucha contra la despoblación y fijación de la población 
en zonas rurales o desarrollo estratégico de determinados territorios.

d) Apoyar al sector del comercio en el medio rural, así como la modernización de los 
equipamientos públicos comerciales, ferias y venta ambulante o no sedentaria, con atención 
especial a las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

e) Fomentar el turismo rural en todos sus ámbitos, a través de una adecuada ordenación 
de la oferta y la mejora de la demanda turística, con una atención preferente al fomento de 
un turismo sostenible.
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f) Incentivar el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de los recursos 
naturales disponibles en la región, como los productos forestales, orientando su rentabilidad 
hacia la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la conservación del 
patrimonio natural y el paisaje, la sostenibilidad del capital natural.

g) Fomentar la economía social, con el fin de promover, crear y consolidar empleo 
inclusivo en el medio rural.

Artículo 48.  Creación y mantenimiento del empleo en el medio rural.
Con el fin de impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, en 

especial para mujeres, jóvenes, personas paradas de larga duración, personas en riesgo de 
exclusión social y personas con discapacidad, particularmente en zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación se articularán las siguientes medidas:

a) El apoyo económico y de asesoramiento a la creación de empresas, al autoempleo y 
al empleo en cooperativas y demás formas jurídicas que conforman la economía social, 
singularmente en los sectores de actividad económica relacionados con el uso de nuevas 
tecnologías y con prácticas innovadoras en materia medioambiental. Especialmente se 
apoyará el cooperativismo y las redes de mujeres rurales con la finalidad de promover una 
representación equilibrada de mujeres y hombres.

b) Desarrollar un programa «Captación del Talento», para facilitar a las personas con 
titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad, el traslado a las 
zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, fomentando su 
contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

c) El mantenimiento de puestos de trabajo en sectores productivos especialmente 
significativos en el medio rural, compaginando las fuentes tradicionales de empleo rural con 
una nueva empleabilidad en sectores emergentes.

d) El fomento de políticas activas de empleo que contribuyan a la mejora constante de la 
empleabilidad de las personas en el medio rural y la reducción de la temporalidad y 
parcialidad, así como la responsabilidad social y la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.

e) Desarrollar programas de empleo específicos dirigidos a la lucha contra la 
despoblación, fijación de la población o desarrollo estratégico.

f) Potenciar la formación profesional para el empleo, en particular para mujeres y 
personas mayores de 50 años, a fin de mejorar la cualificación de la población del medio 
rural, a través de la formación presencial con una ratio reducida, de la tele-formación, y de 
las aulas móviles y virtuales, así como los programas que combinen la formación y el empleo 
ligados a la actividad empresarial o sectores emergentes, garantizando la prestación de 
servicios en el territorio y la recualificación profesional de sus habitantes, priorizando, entre 
otros, la formación y capacitación en servicios de proximidad y de atención a personas 
dependientes o en situación de vulnerabilidad.

g) Garantizar la orientación profesional de todos sus habitantes mediante un sistema 
adaptado al entorno rural con un servicio de proximidad y una metodología flexible que 
permita aprovechar los yacimientos de empleo y la sostenibilidad de estas zonas y con 
especial atención a las iniciativas de autoempleo.

h) El diseño de actividades de información y formación que faciliten la implicación de las 
personas que habitan el medio rural en el turismo geológico, ecológico, minero y otros 
aprovechamientos culturales endógenos.

i) La colaboración con las entidades locales para acercar los servicios de empleo de la 
Comunidad Autónoma, a las personas residentes en las zonas rurales de la región.

Artículo 49.  Apoyo a la promoción económica y empresarial en el medio rural.
Con el fin de impulsar la promoción de actividades y empresas en el medio rural, se 

propiciará el mantenimiento y la mejora de las actividades económicas, compatibles con un 
desarrollo sostenible, en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, 
mediante las siguientes actuaciones:

a) Incentivar actividades y sectores económicos que contribuyan a la modernización y 
diversificación de la estructura económica regional.
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b) Ayudas específicas para garantizar el abastecimiento de productos de primera 
necesidad, mediante la financiación de actuaciones vinculadas a establecimientos 
comerciales.

c) La Consejería competente en la materia y el sector público regional promoverán 
programas de forma directa o mediante la colaboración con entidades financieras que 
faciliten la financiación a través de préstamos, avales o cualesquiera otras figuras financieras 
dirigidos a las iniciativas empresariales promovidas en las zonas escasamente pobladas o 
en riesgo de despoblación.

d) Mejorar la red de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, 
consolidando los proyectos de emprendimiento.

e) Mejorar el acceso a los mercados internacionales de las pymes ubicadas en las zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

f) La digitalización de las empresas con el objeto de mejorar la competitividad en los 
mercados internacionales globales y la generación de empleo de calidad.

g) El relevo generacional, con el fin de fomentar el mantenimiento y asentamiento de 
nueva población joven en el medio rural.

h) Medidas tendentes a evitar el éxodo rural de las mujeres y para mejorar su acceso a 
la formación y al empleo en las zonas rurales.

i) El mantenimiento del tejido empresarial, desarrollando programas de ayuda para la 
sucesión empresarial en el medio rural.

j) Fomentar la actividad turística sostenible, incentivando aquellas iniciativas que 
contribuyan a la preservación de los elementos naturales y culturales propios de cada zona, 
incluidas sus infraestructuras y su patrimonio ecológico, geológico, histórico o inmaterial. 
Igualmente se fomentará el turismo activo para favorecer la creación de espacios de 
prestación de servicio de carácter deportivo en el medio rural.

k) Fomentar la localización de actividades industriales en las zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación.

l) Fijar una estrategia para la recuperación de antiguos oficios vinculados a la artesanía y 
a las artes.

Artículo 50.  Programas de financiación a la actividad empresarial.
1. La Administración Regional podrá establecer para los proyectos que generen actividad 

económica y empleo en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, un 
sistema de complemento a las ayudas y subvenciones que hayan obtenido de la 
Administración General del Estado, contemplando los límites de ayuda fijados en el mapa de 
ayudas regionales de la Unión Europea, sujeto al régimen previsto en la letra c) del apartado 
2 del artículo 75 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

2. El sector público regional, arbitrará instrumentos financieros específicos para el apoyo 
a las iniciativas empresariales, que se implementen en las zonas rurales escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación. Dichos instrumentos deberán estar alineados con las 
disposiciones comunitarias en esta materia.

3. Excepcionalmente se podrán aplicar los criterios y medidas a las que se refiere el 
apartado 1 del artículo 22 de esta ley a proyectos que, sin estar físicamente ubicados en las 
zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, supongan un beneficio claro 
sobre dichas zonas por generar sinergias con proyectos ubicados en las mismas.

Artículo 51.  Apoyo al sector agrícola, ganadero y forestal.
Con la finalidad de apoyar una actividad agrícola, ganadera y forestal que se equipare en 

su rentabilidad a la de otros sectores económicos, las actuaciones de la Administración 
Regional irán orientadas a:

a) La mejora de la rentabilidad y la creación de empleo de la actividad agrícola, ganadera 
y forestal, promoviendo el desarrollo, la consolidación y el mantenimiento de explotaciones y 
modelos de gestión adecuados que garanticen su viabilidad y sostenibilidad.

b) Rejuvenecer el sector agrícola, ganadero y forestal, para lo cual la Administración 
Regional velará para que el relevo generacional esté incorporado en todas sus actuaciones. 
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Se fomentará la incorporación de jóvenes al sector agrario, en el marco de las distintas 
medidas sectoriales que desarrollen la política agraria de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, incorporándose como criterio de prioridad para el acceso a las ayudas, 
la condición de ser joven agricultora o agricultor titular de explotación o en proceso de 
acceso a la titularidad de la misma, así como la estancia efectiva en zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación.

c) La modernización de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales 
económicamente viables, con el fin de mejorar su competitividad, con especial interés en las 
explotaciones propiedad de titulares jóvenes y que mantengan su estancia efectiva en una 
zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

d) El sostenimiento de las explotaciones agrarias de carácter familiar y profesional, así 
como mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras agrarias, tanto titulares como 
personas asalariadas de las explotaciones agrarias.

e) La diversificación en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales de las 
explotaciones, buscando alternativas económicas, con especial incidencia en la 
transformación y venta directa de productos propios.

f) Desarrollar fórmulas que aseguren la viabilidad económica de las explotaciones 
agrarias y el fomento de explotaciones prioritarias. A tal fin, se impulsarán medidas 
orientadas a mantener o incrementar la superficie de las explotaciones agrarias, optimizando 
sus dimensiones y favoreciendo su transmisión a personas profesionales del sector. Del 
mismo modo se potenciará la concentración parcelaria de manera compatible con los valores 
naturales existentes, la transmisión de tierras entre profesionales y el desarrollo de 
infraestructuras de apoyo que contribuyan al reforzamiento estructural de una explotación.

g) El desarrollo por las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales de modelos de 
producción compatibles con las funciones ambientales y territoriales que implica la actividad 
agraria, en particular, las relativas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales, 
los ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito medioambiental y, en el ámbito 
territorial, las relacionadas con su valor para preservar el equilibrio territorial y conservar el 
tejido socioeconómico de los espacios rurales

h) Impulsar el uso de las energías renovables en la agricultura, ganadería y sector 
forestal.

i) Fomentar la formación profesional de titulares y personas trabajadoras de las 
explotaciones agrarias, pudiendo contar para ello con los centros educativos específicos de 
enseñanzas agrarias.

j) Favorecer el acceso a la financiación en condiciones favorables de los proyectos que 
impliquen la mejora de las explotaciones agrarias y forestales y su competitividad mediante 
el impulso de programas de financiación a través de instrumentos financieros desde el sector 
público regional.

k) Impulsar en coordinación con las Administraciones locales el acondicionamiento y 
mantenimiento de los caminos rurales a las explotaciones agrarias.

Artículo 52.  Apoyo a la mejora de la posición de los agricultores y agricultoras en la cadena 
de valor.

En atención al valor fundamental que el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha 
supone para la economía de la región, la Administración Regional fomentará las siguientes 
actuaciones:

a) La agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la 
integración de las entidades asociativas agroalimentarias en estructuras empresariales más 
dimensionadas y el asociacionismo tanto de los agricultores y las agricultoras, como de sus 
entidades asociativas.

b) La sostenibilidad integral de las industrias, en sus ámbitos económico, social y 
medioambiental.

c) La certificación medioambiental de las instalaciones de las empresas.
d) La producción ecológica.
e) Los productos acogidos a regímenes de calidad diferenciada.
f) El incremento de la dimensión empresarial.
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g) La participación de los agricultores y las agricultoras en la cadena de valor.
h) La constitución de canales cortos de comercialización.
i) El reparto a domicilio de productos agroalimentarios a través de los pedidos telefónicos 

y on line.
j) Las inversiones en comercialización.
k) La innovación y la implantación de nuevos productos agroalimentarios y nuevas 

presentaciones.
l) La introducción de las tecnologías digitales en las empresas.
m) La mejora de la transparencia y la información de la cadena alimentaria.

Artículo 53.  Apoyo a la demanda de productos agroecológicos y de calidad diferenciada de 
la región.

La Administración Regional apoyará las iniciativas de consumo responsable y sostenible 
en el medio rural, que contribuyan al consumo de proximidad y de productos locales, 
agroecológicos y de calidad diferenciada. Al respecto, regulará y promoverá la creación de 
grupos de consumo en el ámbito de un consumo colaborativo, inclusivo, social y solidario.

Artículo 54.  Puesta en valor de los servicios de los ecosistemas forestales.
1. La Consejería competente en materia forestal promoverá la puesta en valor de las 

externalidades o servicios de los ecosistemas forestales con el objetivo de incrementar el 
valor y la renta de los montes en el marco de las políticas internacionales y nacionales de 
lucha contra el cambio climático, conservación de la biodiversidad y de los compromisos de 
responsabilidad ambiental y social corporativa del sector privado.

2. A los efectos de esta ley, las siguientes externalidades o funciones de los montes son 
servicios esenciales de los ecosistemas forestales:

a) La conservación de la biodiversidad y su capacidad de refugio a la fauna y flora, en 
especial cuando se trata de las especies catalogadas.

b) La capacidad de fijación de carbono y por ende su contribución como sumidero de 
CO2 -gas de efecto invernadero-.

c) La capacidad de conservación del suelo y la protección ante el impacto de los 
procesos erosivos.

d) La contribución a la regulación hídrica y a la calidad de las aguas superficiales e 
infiltradas, y por tanto su contribución esencial a los usos del agua en la industria, la 
agricultura y el consumo humano.

e) La contribución a la diversificación y belleza del paisaje.
f) El valor histórico y cultural de los montes para la población.
g) El uso recreativo compatible con la conservación de sus atributos naturales y 

culturales.
h) El valor científico asociado a los elementos que albergan en su estado actual, así 

como su evolución natural.
3. La Consejería competente en materia forestal acometerá el cálculo, la contabilidad y la 

puesta en valor de los servicios de los ecosistemas forestales de la región incorporando o 
desarrollando las metodologías adecuadas para su cuantificación, compensación y 
comercialización; de igual forma, la Consejería competente en materia forestal velará por el 
desarrollo de las medidas e incentivos que favorezcan su puesta en valor.

4. A efectos de su contribución para la mejora y gestión de los montes, se creará un 
nuevo fondo finalista denominado «fondo de externalidades», cuyo sistema de contribución y 
gestión tendrá las mismas reglas que las que se aplican al fondo de mejoras, en este caso, a 
partir de los ingresos o rendimientos que se puedan obtener a partir de los servicios 
ecosistémicos generados en los Montes de Utilidad Pública.

Artículo 55.  Apoyo a la comercialización de los productos forestales de la región.
Para impulsar y garantizar el uso múltiple y sostenible de los recursos forestales de 

Castilla-La Mancha, la Administración Regional fomentará las siguientes actuaciones:
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a) El desarrollo de la cadena de valor monte-industria-mercado-persona consumidora 
final, y la trazabilidad de la cadena de custodia.

b) El apoyo a la producción de resinas naturales y otros productos forestales no 
maderables con el objetivo de garantizar la rentabilidad de los montes y el empleo rural en 
este sector.

c) La introducción de nuevas tecnologías en el sector.
d) La introducción y fomento de herramientas de gestión sostenible en el sector 

cinegético y piscícola, incluida la actividad productiva en centros de cría de especies 
cinegéticas y centros de acuicultura.

e) Impulsar el uso de la madera y sus productos en los elementos constructivos, 
incorporándolos en los procesos de compra publica sostenible, en consonancia con el 
fomento de la certificación forestal en los montes públicos y privados de la región y el 
impulso a la industria forestal asociada a ellos.

f) Cuantificar el valor de los servicios de los ecosistemas forestales para ponerlos al 
alcance de las políticas de responsabilidad corporativa de empresas y entidades públicas 
comprometidas con la compensación de su huella ambiental a través de los montes de la 
región.

Artículo 56.  Apoyo a la bioeconomía.
En atención al potencial que el sector de la bioeconomía en Castilla-La Mancha supone 

para la economía de la región, la Administración Regional fomentará las siguientes 
actuaciones:

a) La creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación de 
actividades productivas, basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el 
desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, atrayendo inversión local e internacional.

b) La maximización del potencial de la bioeconomía en el ámbito rural, fomentando la 
presencia en nuevos mercados y la demanda de este tipo de recursos y productos.

c) La creación del entorno adecuado para las empresas, conectando el talento local con 
las empresas.

Artículo 57.  Acceso a servicios bancarios en el medio rural.
1. En el marco de la legislación del Estado, las entidades financieras que operen en 

Castilla-La Mancha deberán atender en sus estrategias comerciales y de función financiera 
al acceso de la población de Castilla-La Mancha a servicios bancarios a través de oficinas, 
cajeros, agentes financieros, oficinas móviles, entre otros medios, con la finalidad de aportar 
soluciones a aquellas poblaciones que no tengan acceso a estos servicios bancarios.

2. Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha podrán suscribir acuerdos con 
entidades para implantar soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a los servicios 
financieros de las personas que viven en el medio rural, especialmente a los medios de pago 
en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Artículo 58.  Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
1. La promoción y el fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación 

tecnológica en el medio rural constituirán una prioridad para la Administración Regional.
2. La actividad investigadora ofrecerá una respuesta adecuada y permanente a los retos 

científicos, tecnológicos, económicos y sociales a los que se enfrentan los sectores 
productivos regionales, como el de la bioeconomía, el agrario y agroalimentario, forestal, o 
de los servicios sociales, y transferirá soluciones prácticas, innovadoras y eficientes a la 
actividad económica productiva que mejoren la competitividad de dichos sectores.

3. La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha incluirá entre sus 
funciones el fomento de la investigación sobre despoblación, los retos demográficos y las 
oportunidades en el medio rural, con la finalidad de desarrollar estudios en aquellos sectores 
que sirvan para reactivar económica y socialmente los territorios con baja densidad de 
población en la región.
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CAPÍTULO II
Cohesión social

Artículo 59.  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Con el fin de favorecer la permanencia y el asentamiento de familias y jóvenes en el 

medio rural, la Administración Regional extenderá de modo progresivo los servicios de 
atención a menores de 0 a 3 años, personas mayores y personas dependientes, con la 
participación de otras administraciones y el impulso de iniciativas privadas.

Artículo 60.  La atención a la infancia y el apoyo a las familias.
La Administración Regional garantizará una adecuada atención a la infancia, reforzando 

el papel de las familias en el medio rural como instrumento para evitar la despoblación e 
incrementar la nueva implantación de grupos familiares en esos entornos, para lo cual se 
impulsarán las siguientes medidas:

a) Favorecer y velar por las condiciones de vida de los niños y niñas en el entorno rural; 
con especial atención a la infancia que vive en familias más vulnerables, y promover la 
itinerancia y el acceso a través de las nuevas tecnologías a los programas de apoyo a las 
familias, para favorecer la atención en el medio rural.

b) Fomentar políticas de apoyo a las familias para posibilitar, a las personas que lo 
deseen, formar una familia en un entorno rural favorable con la adopción de políticas 
transversales que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la 
corresponsabilidad.

c) Promover el acceso al teletrabajo y a las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) de las familias acogedoras que residan en el ámbito rural, para favorecer 
su permanencia en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación rural, y 
garantizar el seguimiento y apoyo a esas familias a través de la itinerancia y la atención 
telemática, fomentando así el acogimiento familiar de niños y niñas en el medio rural.

d) Favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas 
jóvenes ex tutelados.

Artículo 61.  Inclusión social.
La Administración autonómica orientará su actuación en el medio rural de acuerdo con 

los siguientes principios:
a) Promover la realización de proyectos de inclusión social de ámbito local o 

supramunicipal para atender las necesidades específicas de las personas o colectivos con 
carencias o con dificultades de integración social. Se promoverá la realización de proyectos 
de intervención social o comunitaria, así como actuaciones de apoyo en el medio rural, 
facilitando de manera coordinada la atención social, la educación, el acceso a la vivienda y la 
información y orientación para el empleo.

b) Adecuar el sistema de prestaciones económicas de protección social para responder a 
las circunstancias sobrevenidas que incidan sobre personas en situación de dificultad 
económica y/o social, para que se amplíe la cobertura más allá de las familias en situación 
de pobreza severa. Se apoyará a las familias en situación de riesgo o especial vulnerabilidad 
que residan en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para evitar su 
entrada en circuitos de exclusión social.

Artículo 62.  Vivienda.
Para facilitar el acceso a la vivienda de las personas que viven en el medio rural, 

especialmente a quienes quieran residir en los núcleos de las zonas escasamente pobladas 
o en riesgo de despoblación, la Administración Regional contemplará medidas y actuaciones 
dirigidas a:

a) La creación de una Oficina de fomento de la vivienda rural, encargada de gestionar 
una Bolsa de Vivienda Rural, que permita conectar a las personas demandantes de vivienda 
con la oferta existente.
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b) Establecer criterios de incentivación positiva a las personas demandantes de vivienda 
de protección pública, con estancia efectiva en zonas rurales escasamente pobladas o en 
riesgo de despoblación, así como para aquellas personas que quieran fijar su residencia en 
las zonas descritas.

c) Crear una tipología propia de Vivienda Rural Protegida, cuyas características, que 
serán fijadas reglamentariamente, contemplarán las peculiaridades arquitectónicas del 
ámbito rural.

d) Fomentar la reutilización de viviendas ya existentes, la rehabilitación de viviendas y 
edificios, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas existentes, la preservación de 
la arquitectura rural tradicional, y la declaración de áreas de rehabilitación de los municipios 
rurales con objeto de recuperar y conservar el patrimonio rural.

Con esta finalidad, las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha impulsarán los 
estudios que determinen las áreas rurales que requieran de la aplicación del procedimiento 
de ejecución en actuaciones edificatorias, previsto en los artículos 132 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, o precepto legal que lo sustituya.

e) Establecer un programa de financiación para la construcción o rehabilitación de 
vivienda tanto en propiedad como alquiler.

Artículo 63.  Promoción de la cultura.
1. Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha impulsarán planes de acción 

para la mejora del acceso a la cultura en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de 
despoblación, mediante la creación de redes y plataformas con contenidos culturales 
específicos, fomentando la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. La Consejería con competencias en materia de cultura favorecerá el desarrollo de los 
recursos culturales ubicados en estas localidades, para su puesta en valor desde el punto de 
vista cultural, patrimonial y de generación de empleo, y promoverá acciones de 
profesionalización en torno a las industrias culturales con especial incidencia en el entorno 
rural.

3. Con el objetivo de implementar los servicios culturales en el medio rural, se fomentará 
el servicio bibliotecario en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, 
incluyendo medidas tendentes a la extensión del modelo de biblioteca pública de doble uso, 
escolar y pública, al incremento de los servicios de bibliobús, y programas de envío a 
domicilio de fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas, así como a propiciar el acceso 
a servicios virtuales de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.

Artículo 64.  Promoción del deporte.
1. Las Administraciones públicas fomentarán la actividad física y deportiva en las zonas 

escasamente poblada y en riesgo de despoblación con el objetivo de mejorar las condiciones 
físicas de las personas, favoreciendo la socialización entre ellas, así como, la socialización 
intergeneracional.

2. Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, la Administración Regional 
promoverá la formalización de instrumentos de colaboración interadministrativa con las 
entidades locales de la región, fomentando la prestación agrupada de servicios deportivos en 
zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Artículo 65.  Fomento del ocio responsable.
Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha impulsarán programas y 

actividades de ocio responsable libre de violencia de género, accesibles e inclusivos en los 
núcleos de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, con 
la finalidad de propiciar el disfrute del tiempo libre, así como de una mayor integración social, 
implementando proyectos con base en las tecnologías de la información y la comunicación, y 
acuerdos con las distintas plataformas de contenidos audiovisuales.
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Artículo 66.  Recursos públicos de información y protección de los derechos de las personas 
consumidoras.

La Administración Regional garantizará el acceso universal a los recursos públicos de 
información y protección de las personas consumidoras en el medio rural, a través de los 
dispositivos de atención telepresencial que eviten desplazamientos innecesarios para poder 
plantear sus consultas y reclamaciones.

Artículo 67.  Medios de comunicación social.
La Administración Regional impulsará medidas que favorezcan el acceso de la 

ciudadanía del medio rural a una información veraz y que propicie los intercambios 
humanos, culturales y económicos de la población del medio rural.

A estos efectos, la Administración Regional habilitará mecanismos que impulsen la 
radiodifusión, televisión y cualquier otro medio de comunicación social en el medio rural, 
colaborando con los diferentes medios de comunicación social con presencia en el territorio 
regional.

CAPÍTULO III
Cohesión territorial

Artículo 68.  Instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que se refieran a ámbitos 

territoriales afectados por los objetivos y fines de la presente ley tendrán en consideración a 
éstos, debiendo propiciar además el uso racional de los recursos naturales, armonizar los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente y 
contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la 
fauna y de la protección del patrimonio cultural, arquitectónico y del paisaje.

b) La protección adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores 
del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación 
urbanística, aprovechando al máximo los entornos ya edificados y urbanizados que ofrezcan 
solares sin uso o viviendas en estado de ruina.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y 
la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el 
subsuelo.

e) La cohesión territorial y económica, con especial incidencia entre la interacción entre 
los ámbitos urbanos y rural más próximos.

f) La preservación y fomento de las singularidades geográficas, ambientales, 
paisajísticas, económicas, sociales, demográficas y culturales del ámbito al que se refieran.

g) La integración de la perspectiva de género y la atención de las necesidades de la 
ciudadanía en general y en especial de menores, jóvenes, personas con discapacidad y 
personas mayores.

2. Sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones y en los términos 
señalados en la normativa de ordenación territorial y urbanística y de régimen local, la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá establecer fórmulas voluntarias de 
cooperación técnica con los pequeños municipios de nuestra región para la elaboración y 
tramitación de sus planes urbanísticos como instrumentos idóneos tanto para la correcta 
ordenación de su territorio, como para la puesta en valor de su patrimonio cultural, 
paisajístico y arquitectónico y, en definitiva, para su pleno desarrollo.

Artículo 69.  Infraestructuras del transporte.
Los instrumentos de planificación de las infraestructuras de transporte, incluirán 

programas específicos que garanticen la accesibilidad a las zonas escasamente pobladas o 
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en riesgo de despoblación, mediante el acondicionamiento de la red existente y su adecuado 
mantenimiento, conservación y explotación.

Artículo 70.  Fomento de las energías renovables en el medio rural.
La planificación regional de esta materia en el ámbito rural estará orientada al impulso y 

el equilibrio territorial del mismo, para lo cual se potenciará el uso de las energías renovables 
como elemento generador de riqueza, regulando a tal efecto medidas que tengan por 
finalidad:

a) La producción de energía, aprovechando recursos generados en el sector agrícola y 
ganadero.

b) La producción de energía a partir de la biomasa forestal, en particular la procedente 
de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible.

c) La producción de energía a partir de biocombustibles sostenibles.
d) La producción de energías renovables para uso colectivo, térmico o eléctrico, y el 

desarrollo de sistemas o proyectos tecnológicos de reducción del uso de energías no 
renovables.

e) La sustitución del consumo público y privado de energías no renovables, la reducción 
de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, el mantenimiento y aumento 
de las prestaciones de la cubierta vegetal como sumidero de CO2 y la adaptación al cambio 
climático.

f) Fomento y tratamiento prioritario de proyectos de instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, que contribuyan con sus 
infraestructuras eléctricas a la expansión del tejido industrial y empresarial en el territorio de 
Castilla-La Mancha o a la consolidación del mismo, dimensionando dichas infraestructuras a 
efectos de posibilitar atender futuros suministros/demandas de energía para estos fines en 
su zona de implantación. Se incluyen también en este apartado el fomento de proyectos de 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables 
vinculados a comunidades de energías renovables.

g) Priorizar en los programas, líneas de ayudas e incentivos económicos destinados al 
fomento de proyectos de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, a 
las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el fin de propiciar 
su transición energética y dar un tratamiento equitativo y solidario entre territorios en dicha 
transición.

Artículo 71.  Eficiencia en el consumo de agua.
Los objetivos de optimización del uso del agua, incluirán medidas que tengan por 

finalidad:
a) Impulsar una red de infraestructuras básicas de calidad teniendo en cuenta los 

principios de eficacia y eficiencia, que garantice el acceso de la población del medio rural, 
particularmente de las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, a un 
servicio de abastecimiento de agua de calidad para el consumo humano y la actividad 
económica, así como el saneamiento y depuración de las aguas residuales, introduciendo 
sistemas proporcionados y adecuados al número de habitantes del núcleo.

b) La implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos hídricos por 
zonas rurales o mancomunidades de municipios, garantizando, la disponibilidad para el 
consumo en poblaciones.

c) El uso eficaz y eficiente del agua para regadíos, concediendo prioridad a las 
actuaciones de modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia en el uso energético 
y al empleo de energías renovables, sin perjuicio del mantenimiento y apoyo a la 
conservación de los sistemas de regadío tradicional cuyos valores culturales justifiquen el 
mantenimiento de los mismos.

Artículo 72.  Tecnologías de la información y la comunicación.
1. Los instrumentos de planificación potenciarán la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el medio rural, previendo medidas destinadas a:
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a) Garantizar una conectividad digital fiable y de calidad para el 100 % de localidades, de 
banda ancha y móvil, mediante redes de infraestructuras que permitan una adecuada 
transmisión de datos entre la ciudadanía, las empresas y la Administración, para alcanzar la 
igualdad de oportunidades y capacidades de acceso a las redes para todos los territorios, los 
grupos sociales y todas las empresas de la región.

b) Promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios de 
red de banda ancha rápida y ultra rápida en cualquier zona o territorio de la región, 
incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y 
a la vertebración territorial.

c) Garantizar el acceso a los medios de información y contenidos audiovisuales, tanto los 
que puedan ser en un formato conocido como la radio y la televisión, u otros formatos más 
novedosos como las actuales plataformas de contenidos audiovisuales en streaming o 
medios de comunicación digitales, a través de una conexión de banda ancha para garantizar 
la pluralidad.

d) Mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en los diversos sectores de 
actividad económica en el medio rural, particularmente en zonas escasamente pobladas o en 
riesgo de despoblación.

e) Impulsar la capacitación de la ciudadanía en competencias digitales en las zonas 
rurales, especialmente en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

f) Promover la plena incorporación de las mujeres en la sociedad de la información, 
mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y 
formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones con la finalidad de 
reducir la brecha digital de género.

2. La Administración Regional, a través de la consejería competente en materia de 
consumo, realizará actuaciones periódicas de verificación y comprobación del cumplimiento 
de la conectividad ofertada por las empresas operadoras de telecomunicaciones.

TÍTULO V
Financiación de las medidas para el desarrollo del medio rural y frente a la 

despoblación

Artículo 73.  Criterio general sobre financiación institucional.
1. La financiación de las medidas y actuaciones favorecedoras del desarrollo del medio 

rural y de la lucha frente a la despoblación vinculadas a esta ley corresponderán a la 
Administración Regional, coadyuvándose con fondos que sean de aplicación acorde al 
desarrollo de las políticas de cohesión de la Unión Europea, así como de los presupuestos 
de otras Administraciones públicas.

2. Las actuaciones que se prevean en los instrumentos de planificación derivados de 
esta ley se financiarán desde los distintos programas de ayudas institucionales en cada 
ámbito sectorial, y se realizará acorde con los procedimientos administrativos y de control 
financiero vigentes.

3. Los presupuestos regionales recogerán, específicamente, los créditos destinados, en 
cada una de las secciones y programas, a la puesta en marcha de las actuaciones 
establecidas en los instrumentos de planificación regulados en esta ley y en todo caso se 
identificarán como orientados y priorizados al desarrollo del medio rural y frente a la 
despoblación.

4. Los instrumentos de planificación previstos en esta ley incorporarán una memoria 
indicativa de la financiación asignada, en la que se explicite la fuente de financiación. Así 
mismo, habrán de explicitarse los objetivos generales asignados y los indicadores que 
permitan medir el grado de cumplimiento de los mismos.

Artículo 74.  Financiación desde los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y otros 
instrumentos de financiación de la Unión Europea.

1. Los Programas Operativos Regionales de Fondos Estructurales y de Inversión (EIE), y 
aquellos otros instrumentos financieros de la Unión Europea, destinarán una parte de sus 
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recursos financieros a apoyar las actuaciones previstas en los Instrumentos de Planificación 
establecidos por esta ley.

2. En el caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), prioritariamente 
deberá atender financieramente a los ejes de actuación ligados a las zonas escasamente 
pobladas y en riesgo de despoblación.

3. La gestión de los Programas Operativos de estos fondos institucionales corresponderá 
al departamento del Gobierno regional designado como Autoridad de Gestión, u Organismo 
Intermedio.

4. No obstante, lo dispuesto en al apartado anterior, se podrá aplicar un enfoque 
integrado, bien para el conjunto, o una parte, de las zonas rurales de Castilla-La Mancha, de 
acuerdo con la legislación de la Unión Europea que resulte aplicable.

TÍTULO VI
Medidas tributarias frente a la despoblación

Artículo 75.  Medidas para la reducción de cargas impositivas en el medio rural.
Con la finalidad de revitalizar la economía de las zonas rurales escasamente pobladas o 

en riesgo de despoblación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ejercicio 
de sus competencias normativas en materia de tributos, establecerá beneficios fiscales 
específicamente dirigidos a los contribuyentes que residan en dichas zonas. Los citados 
beneficios podrán afectar tanto a los tributos propios como a los tributos cedidos.

TÍTULO VII
Gobernanza

Artículo 76.  Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación.
1. Con el fin de garantizar la coherencia de la planificación realizada en el medio rural, se 

crea el Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación, como 
órgano de colaboración y cooperación entre las Administraciones territoriales de la región en 
dicho ámbito.

Igualmente, a efectos de lograr una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de 
decisiones relativas al ámbito rural, que redunde en mejorar la efectividad de las políticas 
aplicables, el Consejo incorporará en su composición a los actores sociales y económicos 
más representativos del ámbito rural.

2. El Consejo ejercerá las siguientes funciones:
a) Promover la colaboración y el intercambio de información entre la Administración 

Regional, local, y provincial en la definición de las políticas de desarrollo rural y frente a la 
despoblación.

b) Promover los mecanismos de cooperación y colaboración de las Administraciones 
territoriales, en el diseño y desarrollo de políticas públicas de reto demográfico y frente a la 
despoblación, así como para la prestación de servicios en el medio rural.

c) Promover la participación de los actores sociales y económicos en la configuración de 
las políticas que afecten al mundo rural, aportando experiencias e iniciativas para la mejora 
de las condiciones de vida de la población del medio rural.

d) Cualquiera otra función atribuida por la normativa de aplicación.
3. Su composición y funciones se determinará por Decreto del Consejo de Gobierno, 

debiendo informar la ERDR y la ERD, con carácter previo a su aprobación. Este informe 
sustituirá al de otros órganos colegiados que, incidiendo en el mismo ámbito material objeto 
de informe, incorporen a componentes equivalentes respecto de este Consejo».
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Artículo 77.  Gestión pública y gobernanza de los instrumentos de planificación de las zonas 
rurales.

Los instrumentos de planificación previstos en el artículo 17.1 de esta ley fijarán su 
modelo de gobernanza, garantizando la participación efectiva de las entidades locales y de 
los actores económicos y sociales más representativos presentes en el territorio regional.

Disposición adicional primera.  Creación de un fondo para el apoyo financiero a proyectos 
empresariales en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

1. Se autoriza la creación de un fondo para el apoyo financiero a proyectos 
empresariales viables en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación con una 
dotación inicial de 10.000.000 de euros, el cual podrá ser complementado con aportaciones 
de entidades públicas o privadas que formen o no parte del sistema financiero.

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 50.2 de esta ley, la gestión de dicho fondo se 
encomendará al sector público regional con competencias en la creación de instrumentos 
financieros.

Disposición adicional segunda.  Adaptación de la tipología de zonas rurales.
1. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno podrá adaptarse la tipología de las zonas 

rurales a las que hace referencia el artículo 11 de esta ley, con el fin de mantener la 
coherencia y alineación con el Acuerdo de Aplicación del Mapa Regional de ayudas del 
Gobierno de España y la clasificación de las unidades territoriales estadísticas (NUTS).

2. Las zonas rurales que formen parte de una NUTS3, cuya tasa de densidad de 
población en su conjunto sea inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, tendrán la 
consideración de zonas escasamente pobladas, de acuerdo con las categorías del apartado 
2 del artículo 12 de esta ley.

3. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno se realizará la adaptación que resulte necesaria 
de las zonas previstas en el artículo 11 de esta ley, a la normativa nacional de aplicación en 
el ámbito de reto demográfico.

Disposición adicional tercera.  Adaptación de pliegos de condiciones en la contratación de 
los servicios de comunicación de voz, datos y similares de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Los pliegos de prescripciones técnicas que se aprueben por los órganos de contratación 
del sector público regional, con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, para la 
contratación de servicios de comunicación de voz, datos y similares, incorporarán:

a) La obligación por parte de las personas adjudicatarias de conectar por fibra óptica 
todos los edificios de su titularidad, a excepción de aquellos que por encontrarse ubicados 
en zonas aisladas requieran el estudio de alternativas para facilitar su conexión a las redes 
de telecomunicación.

b) La obligación de garantizar la conexión en movilidad a la red corporativa y 
aplicaciones de gestión, que utilizan las personas empleadas del sector público regional, en 
todas las localidades de la región.

c) Entre los criterios de adjudicación, la mejora consistente en la conexión de los edificios 
de titularidad de las entidades locales de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de 
despoblación a las redes de telecomunicación.

Disposición adicional cuarta.  Encargos de gestión en montes públicos propiedad de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades locales.

1. La Consejería con competencias en materia de gestión forestal podrá encargar a la 
Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) la ejecución de 
aprovechamientos forestales y tratamientos selvícolas, así como otro tipo de actuaciones de 
gestión definidas en los proyectos y planes de gestión forestal de los montes públicos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar y poner en valor 
la gestión forestal social y ambientalmente responsable de manera ininterrumpida y efectiva, 
de acuerdo a la planificación establecida para Geacam, por parte de la Consejería.
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La movilización de dichos recursos forestales responderá a los principios de eficiencia y 
eficacia, procurando que su clasificación, acopio y puesta en el mercado responda a las 
expectativas de calidad y mejor uso en la cadena de valor.

Todo lo anterior se realizará en consonancia con los objetivos de sostenibilidad, 
transición energética, economía circular y creación de economía en el medio rural, incluido la 
dinamización, colaboración y participación del sector forestal privado en dicha gestión 
forestal.

2. En el marco de lo establecido en la legislación vigente en materia de contratos del 
sector público, la Empresa Pública Geacam quedará a disposición de los titulares de otros 
montes públicos de la región para desempeñar funciones análogas a las establecidas en el 
punto anterior, incluido la ejecución de las tareas definidas en los planes de mejora de dichos 
montes.

3. La Empresa Pública Geacam efectuará anualmente un informe que será remitido 
durante el primer trimestre del año a la Consejería con competencias en política y gestión 
forestal para su elevación al Consejo de Gobierno, sobre los resultados obtenidos por la 
gestión de los montes y el destino de los recursos obtenidos durante el año anterior.

4. En aquellos casos en los que se considere necesario para una gestión más eficaz de 
los aprovechamientos de los montes propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha objeto de encargo conforme al apartado 1, la contratación de los mismos podrá 
llevarse a cabo por parte de la Empresa Pública Geacam, conforme a los requisitos y con los 
límites establecidos en la legislación aplicable.

Disposición adicional quinta.  Experiencias piloto.
1. Con el objetivo de adaptar las condiciones de prestación de los servicios y programas 

a los que hace referencia esta ley a las necesidades de las zonas escasamente pobladas o 
en riesgo de despoblación, la Administración Regional podrá impulsar experiencias piloto 
durante un periodo de tiempo y ámbito territorial determinados.

2. Por acuerdo del Consejo de Gobierno se establecerán las condiciones en las que se 
desarrollará la experiencia piloto, así como los indicadores y periodicidad de los informes 
que servirán de base para la nueva regulación de los servicios o programas.

3. Cuando para la prestación de los servicios o ejecución de los programas sea 
necesario contar con algún tipo de autorización o licencia de la Administración Regional, el 
acuerdo al que hace referencia el punto anterior incorporará las autorizaciones o licencias 
provisionales necesarias para el desarrollo de la experiencia piloto.

Disposición adicional sexta.  Ampliación del destino de las medidas de incentivación 
positiva, de las medidas de apoyo económico y de las medidas tributarias.

Los municipios de las zonas rurales intermedias con predominio de la actividad agrícola, 
con población inferior a 2.000 habitantes, que hayan perdido población durante los cinco 
años anteriores a 1 de enero de 2021, disfrutarán de las medidas de incentivación positiva, 
de las medidas de apoyo específico y de las medidas tributarias que se destinen a las zonas 
rurales en riesgo de despoblación, en aplicación del artículo 22.1 de esta ley y del artículo 12 
bis de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones normativas de igual o inferior rango que se 

opongan con lo establecido en esta ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del 
Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.

Se modifica el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación 
del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«4. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Director General y de acuerdo con el 
Consejo de Administración, podrá acordar la creación de sociedades filiales en las 
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áreas de comercialización, producción, comunicación, agencias, radiodifusión, 
televisión de ámbito local, medios escritos y digitales u otras análogas para conseguir 
una gestión más eficaz. La constitución y capital de estas sociedades estarán sujetos 
a las limitaciones que legalmente les sean aplicables, pudiendo mantener el Ente 
Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, una participación minoritaria en las 
mismas.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de 
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

Se modifica el apartado 3.b) del artículo 20 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de 
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, y se introduce un apartado 4 en dicho artículo 
20.

Uno. El apartado 3.b) del artículo 20 tendrá la siguiente redacción:
«b) Telemedicina, que incluirá la utilización apropiada de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para mejorar la coordinación entre los centros y 
profesionales sanitarios, y la prestación de servicios a las personas enfermas.

En las zonas escasamente pobladas o con riesgo de despoblación, la telemedicina 
propiciará la atención específica y adecuada en materia de geriatría, atención 
psicológica y pediatría.»

Dos. Se introduce un apartado 4 en el artículo 20 con la siguiente redacción:
«4. El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha diseñará una red de puntos de 

atención continuada, con el fin de garantizar que cualquier núcleo de población de las 
zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, definidas en la Ley 2/2021, 
de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, que se 
encuentre a menos de 30 minutos de aquellos durante las 24 horas del día.

Asimismo, se garantizará un servicio de transporte sanitario terrestre o aéreo, o la 
combinación entre ambos, según lo requiera la situación clínica de los pacientes, que 
permita realizar la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias durante las 24 
horas con la misma calidad y alcance para todos los núcleos de población de la 
región.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del 
Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.

Se modifica el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio 
Farmacéutico de Castilla-La Mancha que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 5.  Condiciones de dispensación.
1. La dispensación sólo podrá realizarse en los establecimientos autorizados para 

ello por esta ley y en las condiciones que se establecen en la misma, en la Ley 
General de Sanidad, Ley del Medicamento y disposiciones que las desarrollen.

2. La dispensación de medicamentos se realizará por un farmacéutico o bajo su 
supervisión.

3. La dispensación de medicamentos de uso veterinario debe realizarse en los 
establecimientos que determina el artículo 74 de esta ley, mediante los 
correspondientes servicios farmacéuticos.

4. En la dispensación de medicamentos entre los establecimientos autorizados y el 
público, se prohíbe la intermediación con ánimo de lucro de terceras personas, 
entidades o empresas.

5. En relación a la venta indirecta, ambulante o a domicilio, se estará a lo 
dispuesto en la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.

6. Excepcionalmente, a las personas usuarias que residan en zonas escasamente 
pobladas o en riesgo de despoblación podrán dispensárseles los medicamentos y 
productos sanitarios, con entrega informada de los mismos en su domicilio y con 
cumplimiento de las garantías en materia de dispensación de medicamentos y 
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productos sanitarios impuestas por la normativa de aplicación, por una oficina de 
farmacia de la zona farmacéutica, debiendo quedar garantizada la intervención directa 
del farmacéutico de la oficina de farmacia en la dispensación para realizar el 
preceptivo y previo asesoramiento personalizado conforme lo previsto en los artículos 
19.4 y 86.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015.

En todo caso, en los supuestos contemplados en el párrafo anterior, se deberán 
cumplir estrictamente las garantías sobre la calidad y control sanitario para cualquiera 
de estas entregas, para lo cual se incorporarán los métodos o sistemas de control 
necesarios, así como, deberá quedar garantizada la responsabilidad directa del 
farmacéutico dispensador sobre el transporte y entrega del medicamento, asegurando 
que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad.

7. Igualmente, el servicio de farmacia hospitalaria correspondiente podrá realizar 
la entrega informada en el lugar de residencia de las personas usuarias, y con 
cumplimiento de las garantías en materia de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios impuestas por la normativa de aplicación, de aquellos 
medicamentos cuya dispensación esté restringida únicamente al ámbito hospitalario 
de acuerdo con la normativa estatal vigente, entrega en la cual podrán colaborar las 
oficinas de farmacia de la zona.

Este procedimiento solo podrá aplicarse con carácter excepcional en las zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, así como en otros supuestos que 
se determinen, en aras a favorecer la continuidad asistencial y evitar el 
desplazamiento del paciente al hospital.

8. Asimismo, en los mismos términos y supuestos contemplados en los apartados 
6 y 7 de este artículo, dichos pacientes y usuarios podrán recibir en su domicilio la 
asistencia farmacéutica que precisen de la oficina de farmacia, incluyendo la 
relacionada con el seguimiento fármaco-terapéutico, adherencia a los tratamientos con 
sistemas personalizados de dosificación (SPD), reacciones adversas y las actuaciones 
propias de los programas que se concierten con las Administraciones competentes.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de 
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha.

La Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por 
Carretera en Castilla-La Mancha, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 45, quedando redactado conforme al siguiente tenor literal:

«Artículo 45.  Capacidad y modalidad de contratación.
1. Los servicios de transporte en vehículos de turismo se autorizarán como 

máximo para nueve plazas, incluida la persona que conduce, y tendrán carácter 
discrecional, debiéndose realizar, con la salvedad prevista en el párrafo siguiente, 
mediante la contratación global por la persona transportista de la capacidad total del 
vehículo.

2. No obstante lo previsto en el epígrafe anterior, en zonas de baja densidad 
poblacional, difícil accesibilidad y débil tráfico que no se hallen debidamente atendidas 
por los servicios regulares de transporte de personas, los municipios, previo informe 
favorable de la Consejería competente en la materia, o esta última cuando se trate de 
servicios zonales o interurbanos, podrán autorizar la contratación por plaza con pago 
individual.»

Dos. Se incluye una nueva Disposición adicional segunda, quedando redactada con el 
siguiente tenor literal:

«Disposición adicional segunda.  Subcontratación.
La Consejería competente en materia de transportes, y de acuerdo con la 

normativa europea, podrá establecer la subcontratación en los contratos de servicio 
público de transporte de personas viajeras. En todo caso, los pliegos de contratación 
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determinarán si es necesaria la subcontratación y establecerán las condiciones y 
modalidades de su aplicación.»

Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de 
las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y la Eficiencia Energética en Castilla-La 
Mancha.

Se modifica el título y contenido del artículo 17 de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de 
Fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y la Eficiencia Energética 
en Castilla-La Mancha, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 17.  Sostenibilidad energética del sector público regional.
1. En los nuevos edificios y construcciones propiedad de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás 
entidades que integran el sector público regional, así como en los que en el futuro se 
adquieran o construyan, sin perjuicio de ajustarse a las exigencias básicas de ahorro y 
eficiencia energética previstas en la normativa técnica de la edificación, se potenciará 
la generación de energía eléctrica en los propios edificios a efectos de fomento del 
autoconsumo, así como el uso de renovables generadas en el edificio o su entorno 
cercano.

Asimismo, en los edificios existentes propiedad del sector público regional, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y previo estudio individualizado 
realizado al respecto, se procederá a la implementación progresiva, dentro del 
horizonte de la planificación energética regional, de un programa de mejora de la 
eficiencia energética, al objeto de la implantación de medidas de ahorro y eficiencia, 
priorizándose, asimismo, la incorporación de instalaciones de autoconsumo de 
energía eléctrica.

2. En el caso de existencia de redes de calor a partir de energía renovable, la 
Administración Regional y las entidades del sector público regional impulsarán la 
conexión a las mismas de los edificios de su titularidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa de contratación del sector público.

3. La Administración Regional y las entidades del sector público regional que 
lleven a cabo procedimientos de contratación para la adquisición o cualquier otra 
modalidad de uso de vehículos, incorporarán en los pliegos de condiciones la 
priorización de vehículos de cero emisiones electrificados, en la medida que cubran 
las necesidades del servicio a realizar, con las salvedades de aquellos servicios en los 
que, debido a la casuística y variedad de las prestaciones, el modelo eléctrico no 
pueda cubrir en dicho momento las necesidades del servicio, en cuyo caso se 
procederá a la adquisición de vehículos, priorizando el menor ratio de emisiones 
contaminantes de acuerdo con la clasificación establecida por la Dirección General de 
Tráfico.

4. Asimismo, la Administración Regional y las entidades del sector público regional 
impulsarán, utilizando sus propios edificios o instalaciones, una red de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos que podrá ser de uso público.»

Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y 
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 4 del artículo 39 queda redactado de la siguiente forma:
«4. En montes en régimen general administrativo, cuando el aprovechamiento 

consista en la corta de pies arbóreos o arbustivos de especies no protegidas, y su 
significado ecológico no sea relevante y, además, se trate de pies secos, semisecos, 
dominados, decrépitos o defectuosos sin valor comercial, cuyo volumen no exceda en 
su conjunto de cinco metros cúbicos de madera o veinte estéreos de leña, el titular del 
monte o su representante sólo estará obligado a ponerlo en conocimiento del agente 
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medioambiental en cuya demarcación se ubique el monte, previamente a la corta, 
quien dará su conformidad escrita a la misma, para lo cual éste habrá de verificar que 
el pie o pies afectados se hallan en las condiciones descritas.»

Dos. Se modifica el artículo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 42.  Fondo de mejoras.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.2 y 38.3, las entidades locales 

titulares de los montes catalogados aplicarán a un fondo de mejoras una cuantía del 
veinte por ciento del importe por el que se hayan adjudicado los aprovechamientos 
forestales, o de los rendimientos obtenidos por autorizaciones, concesiones u otras 
actividades desarrolladas en el monte, la cual podrá ser acrecentada voluntariamente 
por dichas entidades. Este porcentaje será del cien por cien en el caso de montes de 
titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El fondo tendrá 
carácter finalista, destinándose a la planificación y ejecución de la gestión forestal y su 
certificación, así como a la conservación y mejora de los montes o grupos de montes 
catalogados de la entidad local donde se genera, conforme a un plan aprobado por la 
Consejería, pudiendo utilizarse también estos fondos para acceder a una mayor 
financiación a través de fondos europeos y otros que requieran cofinanciación propia.

2. Con carácter general, corresponde a la Consejería, la administración del fondo 
de mejoras, salvo en el caso de que se encomiende a la entidad local titular del monte 
conforme a lo que se establezca en las disposiciones de aplicación de la presente ley.

3. En aquellos casos en los que existan fondos ajenos cuya finalidad sea la 
gestión forestal, y siempre que sea necesario aplicar un porcentaje de cofinanciación 
por parte de la entidad beneficiaria de los mismos, los créditos presupuestarios del 
fondo de mejoras podrán ser destinados a este fin.»

Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 
Castilla-La Mancha.

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, queda modificada 
como sigue:

Uno. La letra c) del artículo 6, queda redactada de la siguiente forma:
«c) Desarrollar políticas educativas para la infancia, ampliando progresivamente la 

oferta de plazas escolares en el primer ciclo de la educación infantil con la 
participación de otras Administraciones, especialmente la Administración local, e 
iniciativas privadas. Se arbitrarán formulas específicas en el ámbito rural para el 
fomento de iniciativas que garanticen oferta suficiente para el primer ciclo de 
educación infantil.»

Dos. El apartado 3 del artículo 69, queda redactado de la siguiente forma:
«3. La oferta de formación profesional inicial se decidirá por la Consejería 

competente en materia de educación en colaboración con la Consejería competente 
en materia laboral, los agentes sociales y económicos representados en el Consejo de 
Formación Profesional de Castilla-La Mancha, y las corporaciones locales, sin 
perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional vigesimoctava de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En la planificación de la misma se 
tendrán en cuenta las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y los 
intereses y expectativas de la ciudadanía, con especial protección a los sectores 
productivos vinculados al desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

Se facilitará la participación de empresas del entorno rural en las modalidades de 
Formación Profesional Dual y en la realización del módulo de Formación en Centros 
de Trabajo.

La Consejería competente en materia de educación impulsará las prácticas en 
empresas, instituciones y Administraciones del entorno rural, favoreciendo la movilidad 
y empleabilidad del alumnado de formación profesional.»

Tres. La letra d) del apartado 1 del artículo 93, queda redactada de la siguiente forma:
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«d) La cohesión social, atendiendo especialmente a los colectivos desfavorecidos, 
con necesidades de formación básica o de inserción laboral y al entorno rural que por 
la dispersión poblacional tiene dificultad de acceso a los centros de educación de 
personas adultas.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 128, con el siguiente contenido:
«3. La Consejería competente en materia de educación mantendrá un centro 

docente público en aquellas localidades donde residan al menos cuatro alumnos y 
alumnas que cursen los niveles de educación infantil y de educación primaria.

Si un centro educativo contase con menos de cuatro alumnos y alumnas y la 
perspectiva de incorporación de alumnado en los siguientes cursos escolares fuese 
favorable, se podrá mantener abierta excepcionalmente contando con menos de 
cuatro alumnos y alumnas.»

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 128, con la siguiente redacción:
«4. La Consejería competente en materia de educación dispondrá de una red 

adecuada de transporte o residencias escolares para acercar al alumnado de los 
centros públicos a la educación secundaria obligatoria y postobligatoria, incluida la 
formación profesional, y facilitar igualmente su acceso a las enseñanzas artísticas y de 
idiomas, que atenderá particularmente a las necesidades del alumnado de zonas 
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, definidas en la Ley 2/2021, de 7 
de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.»

Disposición final octava.  Modificación de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración 
del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

La Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 3.2 quedando redactado como sigue:
«En el Parque Natural los usos, aprovechamientos y actividades se clasifican para 

su regulación de la forma señalada en el Anejo 2. Se han establecido dos 
regulaciones diferentes, una para la Zona de Protección Especial del Pico del Lobo-
Hayedo de Tejera Negra-Río Pelagallinas (Anejo 2.2), y otra para el resto del Parque 
Natural (Anejo 2.1).

No se entenderán incluidas en la clasificación anterior los proyectos y las 
actividades de gestión del Parque Natural, que deberán programarse y desarrollarse 
de acuerdo con lo que dispongan sus instrumentos de planificación, y serán 
autorizados por el órgano en cada caso competente.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, quedando redactado como sigue:
«1. Se establece una Zona Periférica de Protección sobre el territorio señalado en 

el anejo 3, con una superficie estimada en 8.016 ha, destinada a prevenir y evitar la 
incidencia de impactos externos.»

Tres. Se modifica el artículo 11 quedando redactado como sigue:

«Artículo 11.  Anulación del régimen de protección del Parque Natural del Hayedo de 
Tejera Negra, de la Reserva Natural del Macizo del Pico del Lobo-Cebollera e 
incorporación del ámbito territorial de la Reserva Fluvial del Río Pelagallinas.

1. El Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra fue creado mediante el Real 
Decreto 3158/1978, de 10 de noviembre (BOE de 18 de enero de 1979), que pasó a 
ser competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud del 
Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, de traspaso de funciones y servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y cuya superficie se amplió 
mediante Decreto 21 de 18 de marzo de 1987 de la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de marzo de 1987). La 
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figura del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra queda anulada y su ámbito 
territorial integrado en su totalidad dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara, con el régimen de usos, aprovechamientos y actividades recogidos en el 
Anejo 2.2 para la Zona de Protección Especial del Pico del Lobo-Hayedo de Tejera 
Negra-Río Pelagallinas.

2. La Reserva Natural del Macizo Pico del Lobo-Cebollera fue creada mediante 
Decreto 183/2005, de 8 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (DOCM de 11 de noviembre de 2005), posteriormente a que se 
aprobase el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo del Lobo-
Cebollera por Decreto 75/2005, de 21 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente 
(DOCM de 24 de junio de 2005). La figura de Reserva Natural del Macizo Pico del 
Lobo-Cebollera queda anulada y su ámbito territorial integrado en su totalidad dentro 
del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con el régimen de usos, 
aprovechamientos y actividades recogidos en el anejo 2.2 para la Zona de Protección 
Especial del Pico del Lobo-Hayedo de Tejera Negra-Río Pelagallinas.

3. El ámbito territorial de la antigua reserva fluvial del río Pelagallinas queda 
integrado, en su totalidad dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, 
con el régimen de usos, aprovechamientos y actividades recogidos en el Anejo 2.2 
para la Zona de Protección Especial del Pico del Lobo-Hayedo de Tejera Negra-Río 
Pelagallinas.»

Cuatro. El artículo 12 se deja sin contenido.
Cinco. Se modifica el Anejo 1, quedando redactado como sigue:

«ANEJO 1
Límites del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

La información que se describe en los Anejos 1, 2 y 3 está referida a:
– La cartografía a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y las ortofotos 

del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 2018 a una resolución: 0,5 m.
– Cuando en la descripción de límites se haga referencia al límite de la Zona de 

Especial Protección para las Aves denominada Sierra de Ayllón, se entenderán 
aplicables los límites definidos para la ZEPA «Sierra de Ayllón» ES0000164 en el 
Anejo del Decreto 82/2005, de 12 de julio, por el que se declaran 36 ZEPA como 
Zonas Sensibles en Castilla-La Mancha.

– Los puntos de coordenadas definidos en la descripción corresponden a la 
proyección UTM, referidas al Huso 30, bajo la notación (coordenada X, coordenada 
Y), empleándose el sistema geodésico de referencia ETRS89.

– Los datos de polígonos y parcelas referidos en la descripción de límites 
corresponden al Catastro de 2020.

El ámbito territorial del Parque Natural abarca una superficie de 116.953 hectáreas 
y se describe por términos municipales o parte de los mismos, que se indica a 
continuación:

1. El Cardoso de la Sierra: Término municipal completo salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno de los núcleos urbanos de El 
Cardoso de la Sierra, Colmenar de la Sierra, Corralejo, Cabida, Peñalba de la Sierra y 
Bocígano.

2. Cantalojas: Parte del término municipal que se encuentra incluido en la ZEPA 
Sierra de Ayllón, salvo la superficie definida como zona periférica de protección en el 
entorno del núcleo urbano de Cantalojas.

3. Galve de Sorbe: Parte del término municipal situada al sur de la línea definida 
por la carretera de Cantalojas a Galve y de Galve a Los Condemios, salvo la superficie 
definida como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Galve 
de Sorbe.

4. Condemios de Arriba: Parte del término municipal al sur de la carretera de 
Galve de Sorbe a Condemios de Abajo, a excepción de los terrenos incluidos en la 
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Reserva Fluvial del Río Pelagallinas. Incluye la Eatim de Aldeanueva de Atienza, salvo 
la superficie definida como zona periférica de protección en el entorno de los núcleos 
urbanos de Condemios de Arriba y Aldeanueva de Atienza.

5. Condemios de Abajo: Parte del término municipal al sur de las carreteras que 
unen Condemios de Arriba y Cañamares-Atienza, a excepción de los terrenos 
incluidos en la Zona de Protección Especial del Río Pelagallinas, salvo la superficie 
definida como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de 
Condemios de Abajo.

6. Albendiego: Parte del término al sur de las carreteras de los Condemios a 
Cañamares-Atienza.

7. Ujados: Parte del término al sur de las carreteras que unen Los Condemios con 
Cañamares.

8. Miedes de Atienza: Parte del término municipal que vierte aguas al río Bornova.
9. La Miñosa: Parte del término municipal que vierte aguas al río Bornova.
10. Prádena de Atienza: Término municipal completo, salvo la superficie definida 

como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Prádena de 
Atienza.

11. Atienza: Parte del término municipal que vierte aguas al río Bornova.
12. Robledo de Corpes: Parte del término municipal situada al oeste de la 

carretera CM-1001 y que vierte aguas al río Bornova.
13. Gascueña de Bornova: Término municipal completo, salvo la superficie 

definida como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de 
Gascueña de Bornova.

14. Hiendelaencina: Parte del término municipal situada al oeste de la carretera 
CM-1001, salvo la superficie definida como zona periférica de protección en el entorno 
del núcleo urbano de Hiendelaencina.

15. Villares de Jadraque: Término municipal completo, salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Villares de 
Jadraque.

16. Bustares: Término municipal completo, salvo la superficie definida como zona 
periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Bustares.

17. Navas de Jadraque: Término municipal completo, salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Navas de 
Jadraque.

18. El Ordial: Término municipal completo, incluye la ELM de La Nava de 
Jadraque, salvo la superficie definida como zona periférica de protección en el entorno 
de los núcleos urbanos de El Ordial y La Nava de Jadraque.

19. Arroyo de Fraguas: Término municipal completo, salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Arroyo de 
Fraguas.

20. La Huerce: Término municipal completo. Incluye la Eatim de Valdepinillos, 
salvo la superficie definida como zona periférica de protección en el entorno de los 
núcleos urbanos de La Huerce, Valdepinillos y Umbralejo.

21. Monasterio: Parte del término que vierte aguas al río Sorbe y al río Aliendre, 
aguas arriba de sus juntas con el Arroyo de Las Covatillas, salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Monasterio.

22. Zarzuela de Jadraque: Parte del término municipal no incluida en la Zona 
Periférica de Protección definida en el Anejo 3.

23.La Toba: Parte del término municipal incluida en la ZEPA Sierra de Ayllón.
24. Semillas: Término municipal completo, salvo la superficie definida como zona 

periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Semillas.
25. Tamajón: Parte del término municipal no incluida en la Zona Periférica de 

Protección definida en el Anejo 3, salvo la superficie definida como zona periférica de 
protección en el entorno de los núcleos urbanos de Tamajón, Muriel, Almiruete y 
Palancares.

26. Arbancón: Parte del término que vierte aguas al río Sorbe y al Arroyo de Las 
Covatillas.
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27. Cogolludo: Parte del término municipal limitada al norte con Arbancón y 
Tamajón, al oeste con el Embalse de Beleña y el río Sorbe, al Sur por la carretera de 
Beleña de Sorbe a Aleas, y al este por el límite de la ZEPA Sierra de Ayllón y el Arroyo 
de la Romerosa, salvo la superficie definida como zona periférica de protección en el 
entorno de los núcleos urbanos de Aleas y Beleña de Sorbe.

28. Retiendas: Término municipal completo, salvo la superficie definida como zona 
periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Retiendas.

29. Valdesotos: Término municipal completo, salvo la superficie definida como 
zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Valdesotos.

30. Tortuero: Término municipal completo, salvo los terrenos incluidos en la Zona 
Periférica de Protección definida en el Anejo 3, incluida la superficie definida como 
zona periférica de protección en el entorno del núcleo de Tortuero.

31. Puebla de Valles: Parte del término municipal situada al norte del Arroyo del 
Lugar y al oeste de la carretera de Puebla a Valdesotos, salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Puebla de 
Valles.

32. Valdepeñas de la Sierra: Parte del término municipal que vierte aguas al río 
Jarama, salvo el territorio incluido en la Zona Periférica de Protección definida en el 
Anejo 3, incluida la superficie definida como zona periférica de protección en el 
entorno del núcleo de Alpedrete de la Sierra.

33. Valverde de los Arroyos: Término municipal completo, salvo la superficie 
definida como zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de 
Valverde de los Arroyos.

34. Majaelrayo: Término municipal completo, salvo la superficie definida como 
zona periférica de protección en el entorno del núcleo urbano de Majaelrayo.

35. Campillo de Ranas: Término municipal completo, salvo la superficie definida 
como zona periférica de protección en el entorno de los núcleos urbanos de Campillo 
de Ranas, El Espinar, Roblelacasa, Robleluengo y Campillejo.

Delimitación de la zona de protección especial (Macizo del Pico del Lobo-
Cebollera–Hayedo de Tejera Negra y Rio Pelagallinas):

Esta subzona, de 12.331 hectáreas, está compuesta por los territorios integrados 
en la delimitación definida en el Anejo I del Decreto 75/2005, de 21 junio (DOCM n.º 
126 de 24-06-2005) por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Macizo del Pico del Lobo-Cebollera, en la delimitación definida en el 
Decreto 21/1987 por el que se amplía el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra 
(DOCM n.º 14 de 24-03-1987) y en el Anejo I del Decreto 287/2003, de 7 de octubre, 
por el que se declara la Reserva Fluvial “Río Pelagallinas” (DOCM n.º 156 de 
03-11-2003).

Delimitación del Pico del Lobo:
El Macizo del Lobo-Cebollera ocupa parte del término municipal de El Cardoso de 

la Sierra (Guadalajara), e incluye los siguientes terrenos:
– La parte de la subcuenca hidrográfica del río Jaramilla situada aguas arriba de 

la desembocadura del Arroyo Malo, incluida la subcuenca hidrográfica del río de las 
Veguillas, y excluida la subcuenca de dicho Arroyo Malo.

– Subcuenca hidrográfica del Arroyo Cañamar o Arroyo de Peñalba de la Sierra:
• La superficie situada al oeste y norte de la pista forestal principal del Monte 

Consorciado GU-3011. La superficie delimitada al norte por el tramo de la pista 
forestal principal del Monte Consorciado GU-3011, comprendido entre los puntos de 
coordenadas UTM (466561, 4556369) y (467170, 4556565); al este por la tapia de la 
Dehesa de Peñalba que parte del último punto mencionado sobre la pista forestal, y 
llega al Arroyo Cañamar en el punto de coordenadas UTM (467203, 4555030); al sur 
por el tramo del Arroyo Cañamar comprendido entre el último punto citado y el punto 
de coordenadas UTM (466455, 4555597); y al oeste por la tapia de la Dehesa de 
Peñalba que parte del último punto citado sobre el Arroyo Cañamar y llega a la pista 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 145  Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a Despoblación y para el Desarrollo

– 2364 –



forestal principal del Monte Consorciado GU-3011 en el punto de coordenadas UTM 
(466561, 4556369).

– Subcuenca hidrográfica del río Berbellido:
• Por la margen izquierda, la parte de la subcuenca situada al norte de la línea de 

vaguada que desde el punto del cauce de coordenadas (466027, 4552235) sigue con 
rumbo nordeste primero y norte después hasta el vértice de coordenadas (466715, 
4553125), actual asiento de una antena de telecomunicación.

• Por la margen derecha, la parte de la subcuenca situada al norte de la línea 
definida por: a) el punto del cauce del Berbellido de coordenadas (465847, 4552062); 
b) el punto de la acequia de Bocígano de coordenadas (465472, 4552107), 
coincidente con el punto de cambio de dirección hacia el sur de la acequia; c) el punto 
de coordenadas (465449, 4551960) situado en la acequia; d) los puntos de 
coordenadas (465397, 4551973), (465385, 4551934), (465383, 4551945), (465318, 
4551966), (465310, 4551974) y (465286, 4551983) situados sobre una tapia; y e) 
punto de coordenadas (465112, 4552052) situado sobre la divisoria del Arroyo de las 
Canalejas con el río Berbellido.

• Los terrenos del dominio público hidráulico, cauce más riberas, del río Berbellido 
en el tramo definido aguas arriba por el punto del cauce de coordenadas (466027, 
4552235), señalado en el apartado 1 anterior; y aguas abajo por el punto de la 
desembocadura del río Berbellido en el río Jarama.

• Por la margen izquierda del río Berbellido, los terrenos delimitados al oeste por el 
río Berbellido desde el puente de la carretera de Bocígano de coordenadas (464955, 
4550611) hasta su desembocadura en el río Jarama; y al este por la carretera de 
Bocígano al Cardoso de la Sierra, desde el referido puente de coordenadas (464955, 
4550611) hasta el cruce con la carretera de la Hiruela en el punto de coordenadas 
aproximadas (464012, 4548893), continuando desde aquí a lo largo de dicha carretera 
hacia la Hiruela, hasta el puente sobre el Río Jarama, inmediato a la desembocadura 
del río Berbellido.

– La subcuenca hidrográfica del Arroyo de las Canalejas completa.
– La parte castellano-manchega de la subcuenca hidrográfica del río Jarama 

situada aguas arriba del puente de la carretera que une El Cardoso de la Sierra con 
Montejo de la Sierra.

Delimitación del Hayedo de Tejera Negra:
El Hayedo de Tejera Negra ocupa parte del término municipal de Cantalojas 

(Guadalajara), e incluye los terrenos comprendidos en los siguientes límites:
N: Provincia de Segovia y río Lillas.
E: Monte «Los Cuarteles» limitado por la línea que baja por el río Lillas 0,25 km., 

sube por la vaguada hasta la Loma del Calamorro, baja en dirección sur hasta el 
Barranco de El Hornillo, siguiendo el Barranco de El Hornillo 0,5 km. uniéndose en 
línea recta en dirección SSE al río Zarza, sube por la vaguada hasta la divisoria a 0,25 
km. del Alto de la Atalaya.

S: Término de Majaelrayo y El Cardoso de la Sierra.
O: Provincia de Segovia.
Delimitación del Río Pelagallinas:
La Zona de Protección Especial «Río Pelagallinas» se encuentra en los términos 

municipales de Albendiego, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Gascueña de 
Bornova y Prádena de Atienza, en la provincia de Guadalajara.

Comprende la totalidad de los terrenos del interior de los límites que se definen a 
continuación. Para esta delimitación los puntos de coordenadas UTM están referidos 
al Huso 30 bajo la notación (coordenada X, coordenada Y), y sigue el sentido de las 
agujas del reloj.

Partiendo del punto de coordenadas UTM (491852, 4560457), situado sobre la 
carretera local Aldeanueva de Atienza-Condemios de Arriba, se continúa en dirección 
este, por el camino que discurre paralelo al margen izquierdo del río Pelagallinas. Este 
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camino alcanza el paraje conocido como “Cabeza de la Angostura”, hasta llegar a un 
cortafuego en el punto de coordenadas (496068, 4560901), por el cual se continúa en 
dirección NW, hasta el punto de coordenadas (495592, 4561244). Desde este punto 
se cruza un afluente del río Pelagallinas por una pequeña vaguada, en dirección N, 
hasta llegar a un camino por este margen izquierdo, en el punto de coordenadas 
(495606, 4561401). Se prosigue por este camino con dirección S hasta, una vez 
pasado el paraje conocido como “Pradera del Rancho”, en el punto de coordenadas 
(495811,4559761), emplear una línea paralela al cauce del río Pelagallinas y separada 
del mismo 50 metros de ancho, hasta el punto de coordenadas (496302, 4559501). 
Desde este punto se vuelve a emplear un camino en dirección E-SE, y a partir del 
punto de coordenadas (499335, 4558124) en las cercanías de la localidad de Prádena 
de Atienza, se continúa por una línea paralela al cauce del río Pelagallinas y separada 
del mismo 25 metros, a cada lado del río, hasta la confluencia de éste con el río 
Bornova, en el punto de coordenadas (501354, 4557020).

Siguiendo por la margen derecha del río Pelagallinas, y habiendo empleado la 
línea antes mencionada, desde la desembocadura del río Pelagallinas en el río 
Bornova, hasta el punto de coordenadas (499337, 4558027) en las cercanías de 
Prádena de Atienza, se continúa por el camino en dirección W-NW, que discurre por el 
paraje conocido como “Praina de Arriba”. Se sigue por dicho camino hasta el punto de 
coordenadas (498057, 4558766), desde el que se emplea línea paralela al cauce del 
río Pelagallinas y separada del mismo 200 metros. Esta línea alcanza una pista 
forestal, en el punto de coordenadas (495695, 4559648). Se continúa por dicha pista, 
en dirección primero N y luego W, hasta alcanzar la carretera local Aldeanueva de 
Atienza-Condemios de Arriba en el punto de coordenadas (491713, 4560268), entre el 
pk 23 y el 24. Se cruza esta carretera, y siguiendo en el margen derecho del río 
Pelagallinas, se sigue por la pista forestal en dirección W hasta el punto de 
coordenadas (489570, 4559858). Desde este punto y hasta alcanzar un cortafuego en 
el punto de coordenadas (489206, 4559558), se utiliza una línea paralela al cauce del 
río Pelagallinas y separada del mismo 50 metros. A partir de este punto situado sobre 
el cortafuego, se continúa por una vaguada en dirección S-SW, hasta llegar a otra 
pista forestal en el punto de coordenadas (488966, 4558374). Se continúa por esta 
pista hasta el punto de coordenadas (489149, 4559857), desde el que emplea línea 
paralela al cauce del río Pelagallinas y separada del mismo 75 metros, ya en la 
margen izquierda. Se alcanza así una pista forestal en el punto de coordenadas 
(491284, 4560415), por la que se prosigue en dirección primero NE y luego SE, hasta 
alcanzar el punto inicial de la presente descripción.»

Seis. Se modifica el epígrafe 2.1.3 del Anejo 2, que queda redactado como sigue:
«2.1.3 Usos, aprovechamientos y actividades autorizables:
1. El cambio de modalidad de cultivo sobre las parcelas agrícolas preexistentes. 

La introducción de nuevos cultivos, y la transformación a regadío.
2. La destrucción o transformación de setos arbustivos o arbóreos, tapias y 

bancales de piedra, árboles dispersos y demás elementos del paisaje agrario 
tradicional.

3. La implantación de nuevos pastizales o cultivos agrícolas sobre matorrales 
degradados o pastizales que no sean objeto de protección en la zona y que no 
alberguen especies de flora o fauna amenazadas.

4. La instalación de nuevos cercados ganaderos u otras infraestructuras para la 
ganadería extensiva y la instalación de cerramientos para la protección de cultivos o 
plantaciones.

5. La nueva instalación y ampliación de granjas u otras instalaciones ganaderas 
intensivas para la producción comercial de aves o mamíferos.

6. Tratamientos selvícolas, desbroces, tratamientos preventivos contra incendios, 
demás operaciones sobre la vegetación y el tratamiento o eliminación de residuos 
forestales.

7. Instrumentos de planificación forestal.
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8. Aprovechamientos de maderas o leñas, así como la apertura o reactivación de 
trochas para aprovechamientos forestales.

9. La realización de forestaciones, incluidas la plantación o replantación de 
choperas.

10. Los tratamientos contra plagas o enfermedades forestales de carácter 
localizado y selectivo.

11. La herborización, corta, recolección o captura con fines comerciales de 
vegetales o animales no protegidos, minerales, rocas o fósiles, fuera de los supuestos 
considerados usos tradicionales compatibles.

12. La suelta o introducción de ejemplares de especies autóctonas con fines 
ajenos a la gestión del espacio protegido.

13. Acondicionamiento de manantiales, fuentes y abrevaderos, exclusivamente 
mediante el empleo de materiales tradicionales, y la construcción de depósitos de 
agua vinculados a los demás usos permitidos.

14. Las nuevas construcciones o instalaciones vinculadas a las actividades 
agrarias compatibles, al uso recreativo extensivo, o a la protección contra incendios 
forestales, incluidas las destinadas a viviendas de la guardería, empleados o la 
propiedad de las fincas cuando las características de la explotación justifiquen su 
necesidad, siempre que no supongan impactos ambientales apreciables, no superen 
las dos plantas y se realicen siguiendo la tipología constructiva tradicional.

15. Instalaciones de telecomunicación para dar servicio en el ámbito del Plan.
16. Explotación de aguas superficiales o subterráneas vinculadas a los usos 

permitidos, incluidos los sistemas de interconexión y explotación conjunta de los 
recursos hídricos.

17. Nuevos abastecimientos de agua a núcleos urbanos.
18. Tendidos eléctricos exclusivamente concebidos para el suministro a los 

núcleos urbanos o las instalaciones autorizadas existentes en el ámbito territorial del 
Plan de Ordenación, siempre y cuando cumplan las normas para la protección de la 
avifauna dispuestas en el Decreto 5/1999 y en el Real Decreto 1432/2008.

19. Construcción de nuevas pistas, así como la ampliación o asfaltado de las 
existentes.

20. Obras de acondicionamiento y mantenimiento de carreteras y pistas, tanto si 
se producen o no cambios en las dimensiones o en su trazado.

21. Actuaciones de conservación y mantenimiento de presas, canales, acequias, 
tendidos eléctricos y demás infraestructuras preexistentes, sin aumento de sus 
dimensiones, así como la nueva construcción sobre cauces estacionales de diques de 
corrección hidrológica y de azudes para la lucha contra incendios forestales.

22. Construcción de helipuertos destinados a la lucha contra incendios forestales, 
salvamento, servicios sanitarios o protección civil.

23. Los préstamos para mantenimiento de carreteras o pistas, y los vertederos de 
tierras.

24. El uso de explosivos, excluidas las prácticas cinegéticas compatibles.
25. Instalación de carteles y demás instalaciones de publicidad estática o 

dinámica.
26. El aprovechamiento de tierras, piedras y áridos para uso vecinal y pequeñas 

obras de carácter municipal, en zonas donde no se vea afectado ningún recurso 
natural protegido, y con un volumen de extracción anual inferior a 200 m3.

27. El aprovechamiento de aguas minerales y termales.
28. Las prospecciones y excavaciones paleontológicas y arqueológicas 

previamente autorizadas por el órgano competente.
29. La realización de deportes aéreos y el sobrevuelo deportivo o recreativo del 

espacio protegido.
30. Nuevas conducciones de agua consecuencia de concesiones preexistentes a 

la entrada en vigor del PORN, así como los sistemas de interconexión y explotación 
conjunta de los recursos hídricos.

31. El acondicionamiento de zonas destinadas al baño.
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32. La ampliación del suelo urbano colindante con el definido para los núcleos 
existentes a la entrada en vigor del Plan de Ordenación, justificado en el crecimiento 
de la población residente o bien en la necesidad de disponer de suelo destinado a 
servicios, dotaciones o infraestructuras básicas de carácter público previstas en la 
normativa urbanística municipal, incluida las redes de comunicaciones, 
abastecimientos, alcantarillado, energía eléctrica, o bien destinado a instalaciones o 
edificaciones vinculadas al Parque Natural y contemplados en el PRUG.

33. Cualquier actividad o uso que no se relacione expresamente en ninguno de los 
demás epígrafes de esta normativa.»

Siete. Se modifica el epígrafe 2.2.4 del Anejo 2, quedando redactado como sigue:
«1. Las forestaciones con especies, subespecies o variedades no autóctonas para 

la zona, las que se realizan mediante terrazas o caballones y las que afecten a hábitat 
de protección especial o especies amenazadas.

2. La construcción o conservación de fajas cortafuego.
3. La realización de tratamientos químicos o biológicos de carácter masivo o no 

selectivo
4. La caza menor, salvo para el control de predadores. En el territorio del Hayedo 

de Tejera Negra la práctica de la caza estará prohibida todo el año.
5. Las nuevas instalaciones de ganadería intensiva, así como la ampliación de las 

existentes. Se incluyen granjas, cebaderos y núcleos zoológicos.
6. La construcción de cerramientos cinegéticos.
7. El empleo de cualquier método para la captura de animales de carácter masivo 

o no selectivo, salvo los que se empleen con fines científicos, que se consideran 
autorizables.

8. La introducción de especies, subespecies o variedades no autóctonas, así como 
la suelta de especies cinegéticas para su caza intensiva.

9. La nueva construcción o conservación de cortaderos o querencias cinegéticas 
afectando a hábitats de protección especial o a especies amenazadas, así como 
aquéllas otras que se realicen mediante descuaje de la vegetación, alzado del terreno, 
empleo de maquinaria pesada o tengan carácter masivo y no selectivo.

10. El abandono por las personas cazadoras de las vainas de los proyectiles tras 
el disparo.

11. La pesca, salvo la captura excepcional de ejemplares para el establecimiento 
de líneas de reproductores autóctonos en centros de acuicultura oficiales o las 
operaciones de control de especies invasoras, que se consideran ambas autorizables.

12. La repoblación con peces o cangrejos, salvo las realizadas con otras 
poblaciones naturales próximas y de similar genotipo que sea preciso realizar para 
restaurar las poblaciones nativas ante situaciones catastróficas.

13. El rastrillado del suelo, la destrucción de carpóforos de hongos que no son 
aprovechados, y la recolección de musgos o líquenes.

14. La escalada.
15. La acampada de cualquier tipo.
16. El baño.
17. Las rutas ecuestres y en bicicleta campo a través o por senderos peatonales.
18. La circulación con vehículos a motor por pistas y caminos, a excepción de las 

personas propietarias, las que ostenten derechos sobre los aprovechamientos u otras 
actividades autorizadas, el personal de otras Administraciones públicas en el ejercicio 
de sus funciones, y los casos de salvamento, emergencia o fuerza mayor.

19. La circulación con vehículos fuera de pista o campo a través, a excepción de la 
realizada para las labores de ganaderas de control, manejo y alimentación de las 
explotaciones, siempre que esté justificada y ello no afecte ni a hábitat de protección 
especial, ni a especies amenazadas.

20. El empleo de quads, y el empleo de vehículos que superen los umbrales de 
emisión sonora exigidos para la circulación vial.

21. La realización de deportes aéreos y el sobrevuelo deportivo o recreativo del 
espacio protegido.
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22. El abandono, almacenaje, vertido, acumulación o cualquier forma de 
introducción en el espacio protegido de residuos de cualquier tipo, incluidas las 
basuras urbanas, escombros, chatarra, y las sustancias contaminantes, peligrosas o 
tóxicas, fuera de los supuestos de actividades permitidas o autorizadas.

23. La construcción de pistas de esquí u otras construcciones o instalaciones de 
carácter deportivo.

24. Las explotaciones de recursos minerales o edáficos, los movimientos de 
tierras, y cualquier otra actuación que altere el suelo o la roca. Las explotaciones de 
aguas minero-medicinales.

25. Los centros de acuicultura.
26. Las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y demás instalaciones para 

la producción de energía.
27. Todo tipo de actividad industrial.
28. La construcción o ampliación de presas, embalses, canales, acequias; las 

nuevas explotaciones o captaciones de aguas superficiales o subterráneas, y la 
ampliación de las existentes, con la excepción de los abastecimientos a los núcleos 
urbanos de El Cardoso de la Sierra, Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida, 
Colmenar y Corralejo, y los puntos de agua para incendios forestales que se 
consideran autorizables.

29. Los dragados o encauzamientos y cualquier otra actuación sobre ríos y 
arroyos que altere el ecosistema fluvial o la vegetación de las riberas.

30. Las nuevas explotaciones de recursos hídricos, con la excepción de los 
actuales abastecimientos a los núcleos urbanos de El Cardoso de la Sierra, Bocígano, 
Peñalba de la Sierra, Cabida, Colmenar y Corralejo.

31. La nueva construcción de carreteras o pistas para vehículos, ferrocarriles, 
funiculares, teleféricos, oleoductos, gasoductos, acueductos, tendidos eléctricos, 
repetidores, antenas, observatorios, y demás infraestructuras para el transporte de 
personas, materia, energía o información, a excepción de los senderos y de los 
dispositivos de cable para la saca de madera, que se consideran autorizables.

32. Cualquier edificación o instalación diferente de las consideradas compatibles o 
autorizadas.

33. Cualquier obra, instalación o construcción que suponga una fragmentación del 
hábitat para la fauna, así como cualquier actuación que afecte a las cuerdas, divisorias 
y zona de cumbres, con la excepción de la señalización cinegética obligatoria, los 
cerramientos ganaderos de baja visibilidad autorizados y las instalaciones de 
vigilancia contra incendios forestales.

34. El empleo del fuego, excepto para labores de gestión del propio parque.
35. Las maniobras y ejercicios militares.
36. Cualquier actividad que altere la roca, el suelo o la vegetación en los entornos 

glaciares del Pico del Lobo y del Pico Cebollera Vieja, así como sobre los picos, 
crestones y las cuerdas o divisorias entre los diferentes valles.»

Ocho. Se modifica el Anejo 3, exclusivamente en lo referente a los límites de esta zona, 
quedando redactado como sigue:

«Límites:
La Zona Periférica de Protección abarca una superficie de 8.016 hectáreas, 

describiéndose a continuación sus límites por términos municipales. Esta Zona 
Periférica de Protección coincide con el ámbito territorial señalado en el anejo 3 y en el 
anejo 5.3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte de 
Guadalajara aprobado por el Decreto 215/2010, de 28 de septiembre.

1. Cantalojas: Terrenos del término municipal ubicados al norte de la ZEPA Sierra 
de Ayllón y al sur de la línea definida por el Arroyo de Román o de La Virgen desde su 
nacimiento en el Collado de Las Cabras hasta el puente de la carretera de Cantalojas, 
y desde este puente por la carretera de Cantalojas hacia el este, hasta su salida del 
término municipal.
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2. Zarzuela de Jadraque: Terrenos del término municipal que quedan incluidos en 
la poligonal siguiente: comenzando en el km 0 de la carretera local GU-161, 
coincidiendo con el límite del término municipal, el límite discurre por la citada 
carretera hasta el punto de coordenadas UTM (495.744; 4.546.275), desde donde 
continúa por el límite de la parcela 1000 del polígono 5, hasta el punto de 
coordenadas UTM (495.719; 4.546.718). Desde ese punto el límite sigue en línea 
recta atravesando la parcela 3020 hasta el punto de coordenadas UTM (495.769; 
4.546.737). Desde ese punto enlaza con el límite de las parcelas 3020, 1761, 1769 y 
9008 del polígono 2, hasta alcanzar el Arroyo de Valdehontanares, donde enlaza con 
el límite de la ZEPA Sierra de Ayllón. A partir de ese punto, el límite discurre 
coincidente con el límite de la ZEPA citada, hasta alcanzar el límite del término de 
Zarzuela de Jadraque. El resto de la poligonal se cierra coincidiendo con el límite del 
término municipal, hasta el punto de inicio descrito.

3. La Toba: Queda incluido en la Zona Periférica de Protección la parte del término 
municipal ubicada al norte de la carretera CM-1001, a excepción de los terrenos 
incluidos en la ZEPA Sierra de Ayllón, que forman parte del Parque Natural.

4. Tamajón: Terrenos del término municipal que quedan incluidos en la poligonal 
siguiente: comenzando en el punto de coordenadas UTM (481.526; 4.537.874), el 
límite discurre por el límite del MUP n.º 274 Muriel Sacedoncillo, hasta alcanzar el 
punto de coordenadas UTM (479.497; 4.535.442). Desde dicho punto continúa por el 
límite del término municipal hasta alcanzar la carretera CM-1004, continuando en 
dirección a Tamajón hasta el punto de coordenadas UTM (479.223; 4.537.710). Desde 
ese punto, la poligonal atraviesa la parcela 9002 y sigue por el límite de la parcela 20 y 
de la parcela 1 del polígono 9 hasta el punto de coordenadas UTM (479.076; 
4.537.710). Desde ese punto, la poligonal atraviesa las parcelas 9003, 9008 y 9006 
hasta enlazar con las parcelas 122, 135, 136, 137, 138,140 y 20 del polígono 11. 
Desde esta última, atraviesa las parcelas 9002 y 9013 y continúa por el límite de las 
siguientes parcelas del polígono 12: 80, 81, 87 a 102, 104, 106 a 116, 338, 339, 9010, 
508, 509, 512, 514 y 513. Desde esta última cruza el Arroyo de las Damas y continúa 
por los límites de las parcelas 10, 9 y 208 del polígono 13, llegando al límite de la 
ZEPA Sierra de Ayllón en el punto de coordenadas UTM (478.543; 4.538.756). Desde 
este punto la poligonal sigue su trazado coincidente con el límite de la ZEPA Sierra de 
Ayllón hasta el punto de coordenadas UTM (479.665; 4.540.052). Desde ese punto 
continúa en dirección sur por la parcela 9002 del polígono 4, siguiendo por la parcela 
9012 del polígono 5 hasta el punto de coordenadas UTM (479.702; 4.539.084), desde 
el cual continúa en línea recta hasta el punto de coordenadas UTM (479.675; 
4.539.033). Desde este punto continúa la poligonal por el límite de las parcelas 1067, 
308 y 9014 del polígono 5, alcanzando la carretera GU-143. El tramo final de la 
poligonal que cierra la Zona Periférica de Protección en Tamajón sigue la carretera 
GU-143 hasta el punto de inicio descrito.

5. Cogolludo: Parte del término municipal limitada al oeste y sur por la ZEPA Sierra 
de Ayllón, al norte por el límite del término municipal de Arbancón y al este por el 
Barranco del Tejar hasta su confluencia al Arroyo de la Romerosa.

6. Tortuero: Parte del término municipal limitada al oeste por el límite de término 
con Valdepeñas de la Sierra, al norte por la pista del Canal de Isabel II y al oeste por 
la carretera GU-1065 de Valdepeñas a Tortuero.

7. Valdepeñas de la Sierra: La Zona Periférica de Protección incluye los terrenos 
comprendidos en la poligonal descrita a continuación: partiendo del punto de 
coordenadas UTM (466.052; 4.523.665) en el límite del término municipal con Uceda, 
el límite discurre en dirección oeste por el límite de término hasta alcanzar el punto de 
coordenadas UTM (465.055; 4.524.765). Desde ese punto el límite discurre en 
dirección norte por una pista forestal (parcela 9001 del polígono 3) hasta el punto de 
coordenadas UTM (465.242; 4.527.671) donde intersecta con la pista de servicio del 
Canal de Isabel II, discurriendo desde ese punto por dicha pista en dirección a 
Tortuero hasta el límite de término municipal con Tortuero. Desde ese punto, el límite 
de la ZPP discurre en dirección sur por el límite de término hasta alcanzar la carretera 
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GU-123, desde donde discurrirá por el límite de la zona de policía del río Jarama hasta 
el punto de inicio de esta descripción.

A estas zonas periféricas de protección se añaden las que se ubican en el entorno 
de los siguientes núcleos urbanos y que se definen por las coordenadas UTM 
recogidas en el apartado III del Anejo V del PORN.

Término municipal Núcleo Área (Ha)
Arroyo de Fraguas. Arroyo de Fraguas. 22,47 
Bustares. Bustares. 84,72 
Campillo de Ranas. Espinar, El. 7,31 
Campillo de Ranas. Roblelacasa. 12,72 
Campillo de Ranas. Robleluengo. 14,20 
Campillo de Ranas. Campillo de Ranas. 46,16 
Campillo de Ranas. Campillejo. 12,74 
Cantalojas. Cantalojas. 58,29 
Cardoso de La Sierra, El. Colmenar de la Sierra. 11,65 
Cardoso de La Sierra, El. Corralejo. 9,72 
Cardoso de La Sierra, El. Cabida. 7,75 
Cardoso de La Sierra, El. Cardoso de La Sierra, El. 44,56 
Cardoso de La Sierra, El. Peñalba de La Sierra. 3,86 
Cardoso de La Sierra, El. Bocígano. 4,57 
Cogolludo. Beleña de Sorbe. 7,29 
Cogolludo. Aleas. 13,15 
Condemios de Abajo. Condemios de Abajo. 3,84 
Condemios de Arriba. Condemios de Arriba. 32,06 
Aldeanueva de Atienza. Aldeanueva de Atienza. 100,46 
Galve de Sorbe. Galve de Sorbe. 26,63 
Gascueña de Bornova. Gascueña de Bornova. 55,47 
Hiendelaencina. Hiendelaencina. 221,56 
Umbralejo. Umbralejo. 4,72 
Huerce, La. Huerce, La. 33,26 
Huerce, La. Valdepinillos. 26,16 
Majaelrayo. Majaelrayo. 38,14 
Monasterio. Monasterio. 6,16 
Navas de Jadraque, Las. Navas de Jadraque, Las. 8,73 
Ordial, El. Nava de Jadraque, La. 14,51 
Ordial, El. Ordial, El. 10,98 
Pradena de Atienza. Pradena de Atienza. 21,31 
Puebla de Valles. Puebla de Valles. 10,45 
Retiendas. Retiendas. 30,01 
Semillas. Semillas. 13,05 
Tamajon. Palancares. 12,60 
Tamajon. Almiruete. 17,10 
Tamajon. Muriel. 7,75 
Tamajon. Tamajon. 2,86 
Tortuero. Tortuero. 14,73 
Valdepeñas de la Sierra. Alpedrete de la Sierra. 36,64 
Valdesotos. Valdesotos. 30,85 
Valverde de los Arroyos. Valverde de los Arroyos. 125,64 
Villares de Jadraque. Villares de Jadraque. 44,54 
Total superficie. 1.311,37»

Disposición final novena.  Modificación de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas 
Tributarias de Castilla-La Mancha.

La Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce un nuevo artículo 12 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 12 bis.  Deducción por residencia habitual en zonas rurales.
1. Los contribuyentes que teniendo su residencia habitual en alguno de los 

municipios incluidos en las zonas a que se refiere el artículo 12 de la Ley 2/2021, de 7 
de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, cumplan además el 
requisito de estancia efectiva en el mismo en los términos previstos en el artículo 5 de 
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la ley antes citada, podrán aplicarse en la cuota íntegra autonómica la que 
corresponda de las siguientes deducciones:

a) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona de intensa 
despoblación:

– Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 20 %.
– Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 

habitantes: 15 %.
b) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona de extrema 

despoblación:
– Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 25 %.
– Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 

habitantes: 20 %.
2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en el apartado 

anterior dará lugar a la integración de las cantidades deducidas en la cuota íntegra 
autonómica del ejercicio en que se produzca el incumplimiento, con los 
correspondientes intereses de demora.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 12 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 12 ter.  Deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en 
zonas rurales.

1. Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica el 15 por 
ciento de las cantidades que durante el período impositivo satisfagan por la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir su 
residencia habitual, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes 
requisitos:

a) Que la vivienda esté situada en alguno de los municipios incluidos en las zonas 
a que se refiere el artículo 12 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del 
Medio Rural en Castilla-La Mancha, y que la población del mismo sea inferior a 5.000 
habitantes.

b) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se haya producido a partir del 
1 de enero de 2021.

2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas 
para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que 
hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la 
amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de 
tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo 
decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma 
Económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los 
citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se 
minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento.

La base máxima total de la deducción será de 180.000 euros, o el importe de 
adquisición o rehabilitación de la vivienda que da origen a la deducción si este fuera 
menor, minorado por los importes recibidos de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en concepto de subvenciones por la adquisición o rehabilitación de la 
vivienda. A su vez, la base máxima a aplicar en cada ejercicio será de 12.000 euros.

3. Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado ya de la 
deducción prevista en este artículo, la base máxima total de la deducción se minorará 
en las cantidades invertidas en la adquisición de las viviendas anteriores, en tanto 
dichas cantidades hubieran sido objeto de deducción.

Cuando con ocasión de la enajenación de una vivienda habitual por la que se 
hubiera practicado la deducción prevista en este artículo se genere una ganancia 
patrimonial exenta por reinversión, la base de deducción por la adquisición o 
rehabilitación de la nueva vivienda se minorará en el importe de la ganancia 
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patrimonial a la que se aplique la exención por reinversión. En este caso, no se podrá 
practicar deducción por la adquisición de la nueva mientras las cantidades invertidas 
en la misma no superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido 
objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión.

4. En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, el 
contribuyente podrá seguir practicando esta deducción, en los términos previstos en la 
normativa estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por las 
cantidades satisfechas en el período impositivo para la adquisición de la que fue 
durante la vigencia del matrimonio su vivienda habitual, siempre que continúe teniendo 
esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya compañía queden.

5. La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del 
patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor 
que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las 
inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación. A 
estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor 
experimentados durante el período impositivo por los elementos patrimoniales que al 
final del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.

6. Para la aplicación de la deducción prevista en este artículo se tendrán en 
cuenta los siguientes conceptos:

a) Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la 
edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, 
tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual 
cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del 
contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio 
de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado 
laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas 
justificadas. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente 
deberá ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por éste, en un 
plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las 
obras. No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual 
cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias 
que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en 
el párrafo anterior. Cuando sean de aplicación las excepciones previstas en los dos 
párrafos anteriores, la deducción por adquisición de vivienda se practicará hasta el 
momento en que se den las circunstancias que necesariamente exijan el cambio de 
vivienda o impidan la ocupación de la misma.

b) Se entenderá por adquisición de vivienda habitual, la adquisición en sentido 
jurídico del derecho de propiedad o pleno dominio de la misma, aunque éste sea 
compartido, siendo indiferente el negocio jurídico que la origine.

Se asimilan a la adquisición de vivienda la construcción o ampliación de la misma, 
en los siguientes términos:

Ampliación de vivienda: Cuando se produzca el aumento de su superficie 
habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o por cualquier otro medio, de 
forma permanente y durante todas las épocas del año.

Construcción: Cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos 
derivados de la ejecución de las obras, o entregue cantidades a cuenta al promotor de 
aquéllas, siempre que el certificado final de obra se emita en un plazo no superior a 
cuatro años desde el inicio de la inversión.

c) Se considerarán obras de rehabilitación de la vivienda habitual aquellas que 
tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación 
y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que 
el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio 
de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente 
anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado 
que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará 
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del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional 
correspondiente al suelo.»

Dos bis. Se introduce un nuevo artículo 12 quater con la siguiente redacción:

«Artículo 12 quater.  Deducción por traslado de vivienda habitual.
1. El contribuyente podrá deducirse 500 euros en la cuota íntegra autonómica en 

el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia, así como en el 
siguiente, por los gastos ocasionados al trasladar la residencia habitual por motivos 
laborales a un municipio de Castilla-La Mancha de los incluidos en las zonas a que se 
refiere el artículo 12 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, 
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha, en las siguientes circunstancias:

a) La base liquidable del periodo impositivo en el que se hubieran comenzado a 
aplicar las deducciones aludidas en el punto anterior, deberá ser inferior a 22.946 
euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta.

b) El importe de la deducción no podrá exceder de la parte autonómica de la cuota 
íntegra procedente de los rendimientos del trabajo y de las actividades económicas del 
ejercicio en que resulte aplicable la deducción.

c) En el supuesto de tributación conjunta, la deducción de 500 euros se aplicará, 
en cada uno de los periodos impositivos en que sea aplicable la deducción, por cada 
uno de los contribuyentes que traslade su residencia en los términos anteriormente 
comentados, con el límite de la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas que corresponda a los 
contribuyentes que generen derecho a la aplicación de la deducción.

d) Para consolidar el derecho a la deducción, es preciso que el contribuyente 
permanezca en la nueva residencia habitual durante el año en que se produce el 
traslado y los tres siguientes.

2. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores dará lugar a la 
devolución de las cantidades deducidas de la cuota íntegra autonómica del ejercicio 
en que se produzca el incumplimiento, con los correspondientes intereses de 
demora.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«2. Se aplicará el tipo reducido del 6 por ciento a las transmisiones de inmuebles 
que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo, 
siempre que el valor real de la vivienda no exceda de 180.000 euros y se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Que la adquisición se financie en más del 50 por ciento mediante préstamo 
hipotecario sobre el inmueble adquirido concertado con alguna de las entidades 
financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario, cuyo importe no exceda del valor declarado de la 
vivienda adquirida; y que la adquisición de la vivienda y la concertación del préstamo 
hipotecario se realicen en la misma fecha.

b) Que el valor real de la vivienda sea igual o superior al valor asignado a la 
misma en la tasación realizada a efectos de la mencionada hipoteca.

No obstante, cuando las transmisiones de inmuebles tengan por objeto la 
adquisición de la primera vivienda habitual radicada en alguno de los municipios 
incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley 2/2021, de 7 de 
mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para 
el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, el tipo reducido a aplicar será el 
siguiente:

1.º) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de 
despoblación: 5 por ciento.
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2.º) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa 
despoblación: 4 por ciento.

3.º) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema 
despoblación: 3 por ciento.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 19, con la siguiente redacción:
«5. En las transmisiones de inmuebles destinados a sede social o centro de 

trabajo de empresas o a locales de negocios, y estén ubicados en alguno de los 
municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley 
2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, se aplicarán 
los siguientes tipos impositivos:

a) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de riesgo de 
despoblación: 3 por ciento.

b) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 
2 por ciento.

c) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 
1 por ciento.»

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«2. Se aplicará el tipo del 0,75 por ciento a las primeras copias de escrituras y 
actas notariales que documenten las transmisiones de inmuebles que tengan por 
objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que el 
valor real de la vivienda no exceda de 180.000 euros y se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Que la adquisición se financie en más del 50 por ciento mediante préstamo 
hipotecario sobre el inmueble adquirido, concertado con alguna de las entidades 
financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario; que el importe del préstamo hipotecario no 
exceda del valor declarado de la vivienda adquirida; y, a su vez, que la adquisición de 
la vivienda y la concertación del préstamo se realicen en la misma fecha.

b) Que el valor real de la vivienda sea igual o superior al valor asignado a la 
misma en la tasación realizada a efectos de la mencionada hipoteca.

No obstante, cuando la vivienda cuya adquisición se documenta radique en alguno 
de los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, el tipo 
reducido a aplicar será el siguiente:

1.º Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas en riesgo de 
despoblación: 0,50 por ciento.

2.º Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 
0,25 por ciento.

3.º Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema 
despoblación: 0,15 por ciento.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 21, con la siguiente redacción:
«5. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten 

transmisiones de bienes inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de 
empresas o a locales de negocios, y estén ubicados en alguno de los municipios 
incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley 2/2021, de 7 de 
mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para 
el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, se aplicarán los siguientes tipos 
impositivos:

a) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de riesgo de 
despoblación: 0,25 por ciento.
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b) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 
0,15 por ciento.

c) Inmuebles ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 
0,10 por ciento.»

Siete. Se da nueva redacción al artículo 25, en los siguientes términos:

«Artículo 25.  Bonificaciones de la cuota tributaria por actuaciones en suelo industrial 
y terciario de zonas rurales.

1. Se establece una bonificación de la cuota tributaria del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de actos 
jurídicos documentados, para las primeras copias de escrituras y actas notariales que 
documenten los actos de agrupación, agregación, segregación y división que se 
efectúen sobre suelos destinados a uso industrial o terciario y situados en alguno de 
los municipios incluidos en las zonas a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley 
2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

2. En función del municipio donde se ubique el suelo sobre el que se realizan los 
actos expresados en el número anterior, el importe de la bonificación será:

a) Suelos ubicados en municipios incluidos en zonas de riesgo de despoblación: 
bonificación del 75 por ciento.

b) Suelos ubicados en municipios incluidos en zonas de intensa despoblación: 
bonificación del 85 por ciento.

c) Suelos ubicados en municipios incluidos en zonas de extrema despoblación: 
bonificación del 95 por ciento.

3. La aplicación de la bonificación prevista requerirá que en la escritura o acta 
notarial que documenta el acto de agrupación, agregación, segregación y división 
quede expresamente recogido que el suelo sobre el que se actúa está destinado a uso 
industrial o terciario.»

Ocho. La Disposición adicional única pasa a denominarse Disposición adicional primera.
Nueve. Se introduce una nueva Disposición adicional segunda con la siguiente 

redacción:

«Disposición adicional segunda.  Actualización de núcleos de población en los que 
se aplican los artículos 12 bis, 12 ter y 12 quater.

A efectos de aplicación de las deducciones previstas en los artículos 12 bis, 12 ter 
y 12 quater se tomará como población de los municipios la que, conforme a su 
respectivo padrón municipal, tuvieran a 1 de enero de cada año.

No obstante, a los efectos indicados en el párrafo anterior no se tomarán en 
consideración las variaciones de población respecto al padrón municipal de 2021 que 
supongan una minoración o inaplicación de las deducciones que conforme al mismo 
resultasen procedentes. En tales casos, dichas deducciones podrán seguir 
aplicándose en las condiciones y cuantías que resultasen procedentes conforme a la 
población del expresado padrón municipal.»

Disposición final décima.  Modificación de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto 
de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

Se suprime la letra i) del artículo 3 de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de 
las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, por la definición contenida en el artículo 5.1.b) 
de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
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Disposición final undécima.  Adaptación al contenido de la norma.
El Consejo de Gobierno y, en su caso, las Consejerías competentes, deberán adaptar el 

contenido de sus normas sectoriales a lo dispuesto en esta ley, en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor.

Disposición final duodécima.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Consejo de Gobierno aprobará en el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor 

de esta ley, el Decreto por el que determinen las zonas rurales de Castilla-La Mancha, de 
acuerdo con la tipología establecida en el artículo 11.

Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar, cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Castilla-La Mancha».
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§ 146

Ley 6/2021, de 5 de noviembre, de extinción de cámaras agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha y por la que se establece el 
régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio 

procedentes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 218, de 12 de noviembre de 2021

«BOE» núm. 41, de 17 de febrero de 2022
Última modificación: 11 de agosto de 2022

Referencia: BOE-A-2022-2541

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Las cámaras agrarias se han configurado históricamente, y casi desde su inicio, como 

entidades creadas por el poder público para la consecución de fines de interés general, 
asumiendo, en fase temprana de su historia, el carácter de corporaciones de derecho público 
que mantendrán hasta la actualidad, si bien en su origen se regularon como asociaciones de 
carácter voluntario, constituidas al amparo de la libertad de asociación que reconocía la 
Constitución de 1876, y la Ley de 30 junio de 1887, con el objeto de «defender y fomentar 
los intereses de la agricultura, de la propiedad rústica, de los cultivos y de las industrias 
rurales, cualesquiera que sean los procedimientos o métodos que dentro de la ley hayan 
adoptado o adopten para la realización de estos fines» como se indica en el fundamento de 
derecho segundo de la Sentencia 132/1989, de 18 de julio, del Tribunal Constitucional.

Su supervivencia, pese a la pérdida evidente de funciones, se justificaba en la Ley 
23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las 
Cámaras Agrarias, cuyo artículo 6 exigía expresamente que en cada provincia existiera una 
cámara agraria con ese ámbito territorial, a pesar de que esta norma en su artículo 5 
prohibía que las cámaras agrarias asumiesen funciones de representación, reivindicación y 
negociación en defensa de intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y 
ganaderos, cuestiones que corresponden a las organizaciones profesionales constituidas 
libremente.

No obstante, mediante la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 
23/1986, de 24 de diciembre, se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras 
Agrarias, desapareciendo de nuestro ordenamiento jurídico la exigencia de que en cada 
provincia española exista una cámara agraria provincial, facultando a las comunidades 
autónomas que hayan asumido competencias en la materia a suprimir, si lo consideran 
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pertinente, las cámaras agrarias existentes en su territorio. Extremo éste que han llevado a 
cabo ya varias comunidades autónomas del Estado.

En Castilla-La Mancha, por la Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de 
Castilla-La Mancha, quedaron extinguidas todas las cámaras agrarias, de ámbito inferior al 
provincial, existentes en el territorio, facultándose al Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha para regular el funcionamiento provisional de las cámaras agrarias provinciales 
existentes a la entrada en vigor de la ley en el período comprendido entre dicha entrada en 
vigor y la constitución de los plenos de las nuevas cámaras. Se dispuso, asimismo, que, 
durante este período, las cámaras agrarias provinciales, en funcionamiento provisional, no 
podrán realizar disposiciones patrimoniales.

A tal efecto se aprobó el Decreto 124/1996, de 30 de septiembre, sobre tutela 
administrativa y económica de las cámaras agrarias de Castilla-La Mancha y su 
funcionamiento provisional hasta la constitución de los nuevos plenos electos.

La constitución de los plenos de las nuevas cámaras no se ha llegado a producir, por lo 
que las cámaras provinciales siguen en funcionamiento provisional, lo que junto con otros 
dos motivos fundamentales hacen necesaria la elaboración de esta ley de extinción de las 
cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha. El primero, que las funciones de 
representación, reivindicación o negociación en defensa de los intereses profesionales y 
socioeconómicos de agricultores y ganaderos les están vedadas a las cámaras agrarias, lo 
que las priva de gran parte de su posible eficacia institucional, siendo el segundo de los 
motivos, los cambios operados en el derecho agrario español con la aparición de nuevas 
formas de colaboración y participación de los productores en la toma de decisiones públicas, 
todo lo cual ha convertido a las cámaras agrarias provinciales en un instituto jurídico en 
desuso para el sector agrario de nuestra economía.

Es, por tanto, uno de los objetos de esta ley declarar extinguidas las cámaras agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha, regular el procedimiento de liquidación de su patrimonio 
y el destino del mismo, integrándose en el patrimonio de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, y adscribiéndose a la consejería que ostente competencias en materia 
agraria para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha, incluyendo entre tales beneficios los de desarrollo rural, en 
cumplimiento de la disposición adicional única de la citada Ley 18/2005, de 30 de 
septiembre, que establece que el patrimonio de las extintas cámaras agrarias se ha de 
destinar a fines y servicios de interés general agrario.

El interés general agrario es un concepto jurídico indeterminado, que ha sido definido por 
los tribunales de justicia en el sentido de identificarse con el conjunto de finalidades, 
necesidades y objetivos que persigue el colectivo de los agricultores y ganaderos de un 
territorio, contemplados desde la perspectiva de la consecución de unos valores justos que 
deben encontrar acomodo en la norma positiva, es decir, no pueden ser intereses 
individuales ni contrarios al derecho o a la moral ni de índole ajena al sector agrario, y deben 
estar orientados al desarrollo estable y próspero de las comunidades agrarias, razón por la 
cual la presente ley dispone que el patrimonio de las extintas cámaras agrarias provinciales 
se integre en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su 
aplicación a fines y servicios de interés general agrario, entre los cuales, figura el del 
desarrollo rural, de fundamental importancia, ya que con este fin se persigue paliar el 
progresivo despoblamiento que desde hace décadas afecta a las zonas rurales.

Asimismo, se prevé que los bienes de las cámaras extintas que provengan del 
patrimonio incautado a las organizaciones sindicales y políticas, en aplicación de la 
normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, podrán ser recuperados 
por sus primitivos dueños siempre que pudieren probar la titularidad de tales bienes con 
anterioridad a las respectivas normas de incautación.

Ha de destacarse que la norma no se agota con la culminación del proceso de 
liquidación ya que prevé la posibilidad de que con posterioridad a este proceso aparecieren 
bienes, derechos u obligaciones de los que hubieren sido titulares las corporaciones extintas, 
determinando que se aplicará a los mismos el procedimiento de liquidación y adscripción 
recogido en la presente ley.
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II
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto durante la tramitación del anteproyecto de 

extinción de las cámaras agrarias provinciales la necesidad de introducir también el régimen 
jurídico para dejar sin efecto otras tutelas administrativas contempladas en la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, texto aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero, que 
tienen su origen en la política de colonización llevada a cabo tanto por el Instituto Nacional 
de Colonización como posteriormente por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (en adelante Iryda) en aquellos territorios más desfavorecidos y que incluyó, entre 
sus objetivos, por un lado la creación de huertos familiares destinados al cultivo de productos 
hortícolas para su consumo directo por las familias campesinas. Y, por otro lado, la creación 
de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias a las que se refieren los artículos 21 
y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. El régimen jurídico para las 
transmisiones de los huertos familiares se articuló por medio del Decreto de 12 de mayo de 
1950, que sigue resultando de aplicación en esta comunidad autónoma en virtud de lo 
dispuesto por la citada Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en su disposición transitoria 
octava.

No obstante como esta disposición otorga la posibilidad de establecer otro régimen 
distinto para estos huertos, la justificación de introducir un nuevo régimen jurídico para su 
transmisión es debido a que el anterior es bastante ambiguo en lo referente a aspectos tan 
importantes como el título jurídico por el que se entregaron, su duración y destino final, 
resultando por ello necesario revisar y actualizar la regulación a fin de facilitar la conversión 
en propietarios de los actuales concesionarios o sus causahabientes y, en su defecto, a los 
poseedores, eliminando en lo sucesivo toda traba a la libre transmisión de dichos bienes, en 
cuanto no están directamente vinculados a la explotación de la tierra. También es necesario 
regularizar aquellas situaciones de posesión de hecho, muy frecuentes dado el tiempo 
transcurrido, siempre que se hayan producido de forma pacífica, facilitando igualmente el 
acceso de estos poseedores a la propiedad, en aplicación de las previsiones en tal sentido 
de la legislación civil.

Así pues, la regulación que se introduce tiene por objeto, establecer el régimen jurídico 
para la transmisión de los huertos familiares existentes en el territorio de Castilla-La Mancha, 
a personas físicas o jurídicas de naturaleza privada y a entidades locales.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto también durante la tramitación de esta norma la 
necesidad de revisar y actualizar el régimen jurídico para la transmisión de una explotación 
agraria familiar o comunitaria, que tiene su origen en las actuaciones de colonización agraria 
en zonas regables declaradas de interés nacional, acometidas por el Iryda entre los años 60 
y 70 que fueron simultaneadas, en algunos casos, con la creación de poblados a fin de 
proporcionar vivienda a las familias colonizadoras y promover el asentamiento de población 
en las zonas transformadas, aquejadas de un gran despoblamiento otorgando la posibilidad 
de acceder a una explotación agraria familiar o comunitaria.

Estos poblados fueron concebidos para la prestación a sus habitantes de todos aquellos 
servicios imprescindibles para consolidar a la población. Atendiendo a la finalidad asignada a 
cada inmueble y su destinatario final, se adjudicaban mediante diversas fórmulas, bien como 
compraventa, bien como concesión, bien directamente mediante cesión. No obstante, en el 
caso de los inmuebles cuyos destinatarios necesariamente eran las entidades locales, se 
otorgaron escrituras de cesión a los ayuntamientos respectivos, bajo la fórmula de la 
afectación al fin prescrito, garantizada con una cláusula de reversión a favor del Iryda en 
caso de incumplimiento, pero sin establecer límite temporal para poder ejercer esta facultad. 
Este derecho de reversión, una vez desaparecido el Iryda, recae actualmente sobre la 
administración autonómica como su sucesora en el ejercicio de las competencias en materia 
de reforma y desarrollo agrario.

Transcurridos más de 30 años de aquellas cesiones, muchos de los fines a los que los 
inmuebles cedidos fueron afectados han devenido superados, inadecuados e incluso 
innecesarios, lo que motiva la necesidad de la revisión de la fórmula de la cesión con 
derecho de reversión establecida a perpetuidad, por falta de término establecido en los 
documentos que las formalizaron, generada en un contexto normativo, competencial y de 
estructura administrativa, desaparecido. Debe considerarse que esas cesiones se 
formalizaban de conformidad con la legislación agraria especial de colonización, cuyo objeto 
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era la traslación de la totalidad del patrimonio a sus destinatarios, en este caso las entidades 
locales.

Es por ello que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera preciso 
revisar la afectación al fin prescrito en las escrituras de cesión, así como establecer un plazo 
límite para el ejercicio del derecho de reversión, que permita la integración definitiva y sin 
limitaciones en el patrimonio de las entidades locales, de acuerdo con las previsiones 
vigentes de la legislación patrimonial de entidades locales, considerando culminada por 
transcurso del tiempo la colonización agraria, fomentando la atención de otras necesidades 
sociales mediante la aplicación de los inmuebles a otros fines, bajo la directa responsabilidad 
y gestión de los ayuntamientos, conforme dispone la legislación de régimen local.

Así, el otro objeto de esta ley es introducir el régimen jurídico para realizar las 
transmisiones del patrimonio originario del Iryda, procedentes de la transmisión o concesión 
de los huertos familiares y de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias.

III
Esta norma se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva atribuida por el Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 31.1.6.ª, en materia de agricultura y 
ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, así como la de 
organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno prevista en el 
artículo 31.1.1.ª; asimismo, se dicta en ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución recogida en el artículo 32.5, en materia de Corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y profesionales.

Asimismo y, de acuerdo con el artículo 39.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, corresponde a la comunidad autónoma, entre otras materias, la regulación de los 
bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad 
Autónoma, preceptos que puestos en relación con lo establecido en el Real Decreto 
1079/1985, de 5 de junio, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones traspasadas 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia 
de reforma y desarrollo agrario, otorga a la Junta de Comunidades la facultad de regular 
actualmente la materia que trata esta ley, puesto que la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
contiene una disposición transitoria octava que además de declarar vigente el Decreto de 12 
de mayo de 1950, por el que se autoriza al Instituto Nacional de Colonización para adjudicar 
en venta aplazada, a los ayuntamientos, las fincas que adquiera y que fueran aptas para el 
establecimiento de huertos familiares o para su aprovechamiento comunal, faculta al 
Gobierno para establecer un régimen distinto para los huertos familiares que se concedan a 
partir de su entrada en vigor, facultad que como consecuencia del traspaso de funciones 
materializado por el Real Decreto 1079/1985, de 5 de junio, ejerce hoy la Junta de 
Comunidades.

IV
La ley consta de nueve artículos, divididos en dos capítulos: el primero con cuatro 

artículos, que contienen el régimen jurídico para la extinción de las cámaras agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha, liquidación y destino de su patrimonio; y el segundo con 
cinco artículos, que contiene el régimen jurídico para la transmisión de los huertos familiares 
y para las explotaciones agrarias familiares o comunitarias del patrimonio procedente del 
Iryda.

Consta la ley además de dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y 
dos disposiciones finales.
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CAPÍTULO I
Régimen jurídico para la extinción de cámaras agrarias provinciales de Castilla-

La Mancha, liquidación y destino de su patrimonio

Artículo 1.  Extinción de las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha.
Se declaran extinguidas las cámaras agrarias de ámbito provincial existentes en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la Ley 1/1996, de 27 de junio, 
de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha.

Artículo 2.  Liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La 
Mancha.

1. La liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las extintas cámaras agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha se llevará a efecto por las comisiones liquidadoras 
prevista en el artículo 4.

2. Mientras se llevan a cabo las operaciones necesarias para la total liquidación y 
adscripción de su patrimonio, la consejería competente en materia agraria (en adelante, 
consejería) asumirá de forma provisional los derechos y obligaciones de las corporaciones 
extinguidas, limitándose la responsabilidad de la Junta de Comunidades en esta fase del 
procedimiento al valor real del patrimonio de las cámaras que se liquidan.

Artículo 3.  Destino del patrimonio de las cámaras agrarias provinciales.
1. El resultante de la liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias 

provinciales de Castilla-La Mancha se integrará en el patrimonio de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, quedando adscrito a la consejería para su aplicación a 
fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, 
considerándose incluido el del desarrollo rural en aquellos aspectos que se relacionen con el 
ámbito agrario.

En concreto, los activos dinerarios de las cámaras agrarias provinciales extintas se 
adscribirán, finalizado el proceso de liquidación, al patrimonio de la consejería, quien los 
destinará a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras agrarias propias de la provincia 
en que haya desarrollado sus funciones la cámara respectiva.

2. No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, a 
propuesta de la consejería competente en materia agraria, podrá, si así lo considera 
conveniente al interés general agrario de Castilla-La Mancha, ceder el uso o el pleno dominio 
del patrimonio proveniente de las extintas cámaras agrarias provinciales a las corporaciones 
locales en cuyo término municipal se halle el bien a ceder, o a las organizaciones 
profesionales agrarias legalmente constituidas representadas en el Consejo Agrario de 
Castilla-La Mancha, siempre que los bienes cedidos se destinaren a fines de interés general 
agrario que redundaren en beneficio del colectivo de personas dedicadas a la agricultura y 
ganadería del territorio en que el bien se hallare, reservándose la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la facultad de revocar dicha cesión si la entidad cesionaria no cumpliere 
el mandato contenido en este precepto o las condiciones de ejercicio de la cesión.

Artículo 4.  Comisiones liquidadoras.
1. Para cada una de las cámaras agrarias provinciales extintas, se constituirá, en el 

plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, una comisión liquidadora, 
cuya composición atenderá al principio de participación equilibrada de mujeres y hombres, y 
estará integrada por:

a) La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería, que la presidirá.
b) Un funcionario/a de la Delegación Provincial de la Consejería, que ejercerá las 

funciones de la Secretaría de la Comisión liquidadora, con voz, pero sin voto.
c) Dos vocalías que habrán de ostentar personas con la condición de funcionarios/as de 

la Delegación Provincial de la Consejería, una de los cuales será la persona titular de la 
Secretaría Provincial.
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d) Una vocalía designada entre los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Comunidades.

e) Una vocalía por cada organización profesional agraria representada en el Consejo 
Agrario de Castilla-La Mancha.

f) Una vocalía por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
2. Las comisiones liquidadoras serán el órgano encargado de elaborar un informe sobre 

la situación administrativa, presupuestaria, patrimonial y registral de la respectiva Cámara 
Agraria y de realizar todas las operaciones necesarias para la total liquidación de las 
obligaciones existentes, teniendo facultades para extinguir las relaciones jurídicas de la 
respectiva cámara, lo que incluirá la realización de los actos de administración y 
conservación necesarios para alcanzar tal fin, no pudiendo, en cualquier caso, realizar actos 
de disposición del patrimonio de la cámara extinta, reservados a la consejería con 
competencias en materia agraria.

A tal efecto, los activos y depósitos financieros de las respectivas cámaras agrarias 
quedarán pendientes de atribución hasta que finalice el proceso de liquidación, con la 
finalidad de que puedan ser utilizados para compensar los derechos y obligaciones 
existentes en el momento de la liquidación, entre los cuales se incluyen los gastos 
producidos como consecuencia de la regularización jurídica y registral del patrimonio de la 
cámara.

3. El proceso de liquidación se culminará por cada comisión liquidadora con una relación 
de los bienes y derechos resultantes, para que la consejería competente en materia agraria 
apruebe el inventario final de cada cámara extinta, que será título suficiente para la 
inscripción de los bienes y derechos en los registros oficiales pertinentes y la integración de 
los mismos a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su patrimonio, 
adscribiéndose a la consejería que los destinará al cumplimiento de fines y servicios de 
interés general agrario. Tal previsión no será obstáculo para el acceso a los registros 
oficiales de los bienes y derechos conforme a lo previsto en la normativa patrimonial 
aplicable a la Administración regional y en la legislación hipotecaria.

4. El procedimiento de cesión de los bienes y derechos de las cámaras agrarias extintas, 
en la fase de liquidación, tanto si la entidad cesionaria fuere una corporación local como si 
fuere una organización profesional agraria de las facultadas por esta ley, se compondrá de 
los siguientes trámites:

a) La comisión liquidadora elaborará una propuesta no vinculante acerca de las 
solicitudes de cesión presentadas, la cual tendrá como principal objeto la consecución del 
interés general agrario de la localidad en que se hallare el bien.

b) (Suprimida).
c) La consejería elaborará la propuesta definitiva y la elevará al Consejo de Gobierno.
d) El Consejo de Gobierno tomará la decisión que considere más adecuada al interés 

general agrario mediante acuerdo.

CAPÍTULO II
Régimen jurídico para la transmisión de los huertos familiares, y para las 

explotaciones agrarias familiares o comunitarias

Artículo 5.  Huertos familiares.
A los efectos de esta ley se considera huerto familiar la pequeña parcela no incluida en 

ninguna explotación agraria, adjudicada por la Administración agraria para facilitar a las 
familias campesinas la obtención de productos hortícolas destinados a cubrir sus 
necesidades más elementales de consumo directo, mediante su uso y disfrute.

Artículo 6.  Adquirentes de naturaleza privada.
1. Los huertos familiares de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrán ser 

transmitidos en propiedad a alguna de las siguientes personas y por el siguiente orden:
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a) Quienes, teniendo el disfrute de los bienes, figuren como titulares de la concesión en 
los archivos de la administración agraria.

b) Los sucesores mortis causa de los anteriores, teniendo preferencia quienes acrediten 
haber obtenido la posesión.

c) Cualquier poseedor pacífico que traiga causa del concesionario primitivo.
d) Aquellas personas que los hayan cultivado directa y personalmente durante los cinco 

últimos años.
e) Cualquier otro poseedor pacífico conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
2. No podrán transmitirse los huertos familiares en favor de poseedores que hayan 

adquirido la posesión con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
3. La consejería aprobará mediante orden de su titular el modelo de solicitud, la 

documentación justificativa y su forma de presentación.
4. Corresponde a la persona titular de la consejería, a propuesta de la dirección general 

que ostente las competencias en materia de ordenación de la propiedad territorial rústica, 
resolver sobre la misma. El plazo máximo para resolver y notificar será de un año a contar 
desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro, transcurrido el cual sin que haya 
recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.

5. La resolución indicará el valor asignado al bien, en función del precio de adquisición 
de la tierra y las obras o mejoras introducidas, en su caso, por la Administración, no 
pudiendo procederse al otorgamiento de escrituras hasta tanto no se haya abonado la 
cantidad pendiente del valor asignado al bien.

En todo caso, serán de cuenta de la persona adquirente los gastos que se deriven de la 
formalización de las escrituras y de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Artículo 7.  Régimen jurídico de los huertos familiares propiedad de entidades locales.
Los huertos familiares que sean propiedad de las entidades locales, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 1.a) del Decreto de 12 de mayo de 1950 por el que se autoriza al 
Instituto Nacional de Colonización para adjudicar en venta aplazada, a los Ayuntamientos, 
las fincas que adquiera y que fueran aptas para el establecimiento de huertos familiares o 
para su aprovechamiento comunal, podrán ser transmitidos o destinados a otro uso distinto 
del inicial.

Artículo 8.  Cesión a las entidades locales.
La consejería podrá ceder gratuitamente a las entidades locales en cuyo término se 

ubiquen, con el carácter de propios, los huertos familiares que no tengan poseedor o cuya 
solicitud haya sido desestimada, sin perjuicio de los derechos que asistan a los 
concesionarios, sus causahabientes o los poseedores de dichos bienes.

Artículo 9.  Supresión de la tutela administrativa de explotaciones agrarias familiares o 
comunitarias.

Las explotaciones agrarias familiares o comunitarias a las que se refieren los artículos 21 
y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, quedarán exentas de la aplicación 
del régimen de autorizaciones que establece el artículo 28.1 de la citada ley, siempre y 
cuando sus titulares o causahabientes hubieran satisfecho la totalidad del precio que pudiera 
haber quedado aplazado en el momento de otorgarse la escritura de transferencia de la 
propiedad, lo cual se acreditará mediante certificado expedido por la dirección general que 
ostente las competencias en materia de ordenación de la propiedad territorial rústica.

Para ello, los titulares o causahabientes de este tipo de explotaciones, en cuyas 
escrituras figuren estas restricciones, deberán solicitar la cancelación de las mismas ante los 
Registros de la Propiedad correspondientes, momento a partir del cual podrán disponer 
libremente, sin más limitaciones que las que resulten de las demás normas especiales que 
aún fueran de aplicación, de las normas generales que regulan la propiedad inmueble y de 
las vigentes en cada momento en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo.
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Disposición adicional primera.  Regularización del patrimonio de las cámaras.
En el caso de que con posterioridad al proceso de liquidación del patrimonio de las 

extintas cámaras agrarias provinciales aparezcan bienes, derechos u obligaciones de los 
que hubieren sido titulares las corporaciones extintas, se aplicará a los mismos el 
procedimiento de liquidación y adscripción recogido en la presente ley.

Disposición adicional segunda.  Reversión del patrimonio incautado a las organizaciones 
sindicales y políticas.

Los bienes de las cámaras extintas que provengan del patrimonio incautado a las 
organizaciones sindicales y políticas, en aplicación de la normativa sobre responsabilidades 
políticas del periodo 1936-1939, se reintegrarán en pleno dominio a las mismas en tanto 
acrediten su condición de propietarias en el momento de la incautación, o ser sus legítimas 
herederas, concediéndoseles un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley 
para hacer valer sus derechos ante la Junta de Comunidades.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
A la entrada en vigor de la presente ley quedarán derogadas las siguientes 

disposiciones, así como cuantas otras normas y disposiciones se opongan a lo establecido 
en la misma:

a) La Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha.
b) El Decreto 124/1996, de 30 de septiembre, sobre tutela administrativa y económica de 

las Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha y su funcionamiento provisional hasta la 
constitución de los nuevos plenos electos.

Disposición final primera.  Habilitación.
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades a que dicte las 

disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial 

de Castilla-La Mancha».
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§ 147

Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas 
de Castilla-La Mancha. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 12, de 19 de enero de 2022
«BOE» núm. 75, de 29 de marzo de 2022
Última modificación: 6 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2022-4919

[ . . . ]
Artículo 7.  Subvenciones para seguros agrarios combinados.

A partir del cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios, la Comunidad Autónoma 
contribuirá al sistema estatal de seguros agrarios combinados a través de la concesión 
directa de subvenciones complementarias de las estatales, por la contratación de las pólizas 
de seguros agrarios combinados que tengan por objeto explotaciones agrarias de Castilla-La 
Mancha, pudiéndose incrementar el crédito de las convocatorias con el único límite de los 
créditos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos para tal fin, tramitándose si 
fuese preciso la oportuna modificación presupuestaria.

[ . . . ]
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§ 148

Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La 
Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 154, de 11 de agosto de 2022
«BOE» núm. 266, de 5 de noviembre de 2022

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-18151

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha es el sector agroalimentario más significativo 

de la región por sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, territoriales, 
culturales y patrimoniales. Constituye un sector estratégico que participa en la renta de gran 
parte de la población agraria, del sector industrial y de la población regional en general, bien 
como principal fuente de ingresos o como retribuciones adicionales a otras actividades.

Existen municipios en los que la vitivinicultura es la actividad predominante y en los que 
puede observarse una fuerte unión del sector con la sostenibilidad de la población rural, no 
en vano Castilla-La Mancha es la región vitícola por antonomasia, suponiendo casi la mitad 
de la superficie de cultivo a nivel nacional y superando esa cifra si hablamos de producción 
vitivinícola. En términos económicos, el valor de la producción de vinos y mostos a nivel 
regional supone alrededor de un 14 % de la producción de la rama agraria y, 
aproximadamente, el 22 % de la producción vegetal.

La climatología de la región, favorable para el cultivo del viñedo, es determinante en la 
calidad de la materia prima, pues controla de forma prácticamente natural la sanidad del 
cultivo y al mismo tiempo permite producciones con características organolépticas óptimas 
para la industria, que facilitan el respeto de las condiciones del producto original en la 
transformación. Esta materia prima de calidad hace posible que se pueda producir en 
nuestra región el abanico completo de productos derivados de la uva, a la vez que constituye 
el puntal básico en la calidad final de los mismos.

El contexto global del mundo vitivinícola ha cambiado mucho, y cada vez más hay que 
buscar una postura comercial dinámica e innovadora, en la que las estrategias seguidas 
respondan a las exigencias de los mercados externos. Los mercados tienen frecuentes 
vaivenes originados por inestabilidades económicas, políticas e incluso sanitarias, que 
originan incertidumbres a los operadores y que hacen que continuamente el sector deba 
estar actualizándose para ser competitivo frente a terceros.
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El sector, en todos sus eslabones, está implicado desde hace tiempo en una 
transformación integral. La ampliación del panorama varietal regional, introduciendo 
variedades que permiten hacer productos más acordes con los gustos del mercado y el 
incremento de la calidad de la producción primaria, son retos asumidos ya por las personas 
dedicadas a la viticultura en la región, a los que se unen los de adaptación al cambio 
climático y el desarrollo sostenible del cultivo. Por su parte, el subsector industrial se 
encuentra inmerso en una modernización continua de los equipos y de las técnicas 
enológicas empleadas, cada vez más vanguardistas y orientadas a la sostenibilidad 
ambiental, en el incremento de la calidad de los productos protegidos bajo las figuras de 
calidad, en añadir valor a su producto, y en el marketing y la comercialización, cada vez con 
más presencia en los mercados internacionales y con productos más adaptados al 
consumidor final. Este esfuerzo conjunto ha de seguir produciéndose y protegiéndose para 
que el sector pueda continuar progresando. Al mismo tiempo, para mejorar la capacidad 
competitiva, la cadena alimentaria tiene que ser fuerte, estar bien estructurada y 
dimensionada y todos los integrantes tienen que participar de la generación de valor a lo 
largo de la misma.

II
Con la publicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 
922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, se modificó el marco 
normativo europeo y continúa, en este contexto, con una intervención pública que afecta a 
las plantaciones de viñedo, a la producción, a la elaboración y a la comercialización de los 
productos derivados de la uva, que ya comenzó en el sector con la primera OCM del vino. 
Además, entre 2018 y 2019 la Comisión Europea publicó seis reglamentos (tres delegados y 
tres de ejecución) que complementan el marco normativo, en las siguientes materias para la 
ordenación del sector vitivinícola:

Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el registro vitícola, los 
documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las 
declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información notificada, y 
por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.° 555/2008, (CE) n.° 606/2009 y (CE) n.° 607/2009 de la Comisión y por 
el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 436/2009 de la Comisión y el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, 
por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 
plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones 
obligatorias y las notificaciones, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se deroga 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión.

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a 
las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la 
cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las 
denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el 
sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de 
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condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de 
símbolos, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a un sistema adecuado de controles.

Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse 
incrementado, las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la 
producción y conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de alcohol para 
subproductos y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/935 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a métodos de análisis para 
determinar las características físicas, químicas y organolépticas de los productos vitícolas y 
las notificaciones de las decisiones de los Estados miembros relativas a los aumentos del 
grado alcohólico natural.

Asimismo, el 6 de diciembre de 2021 se publica el Reglamento (UE) n.º 2021/2117 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, que modifica los 
Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de 
los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, 
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas 
aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el 
sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, que introduce, entre 
otras modificaciones, las del régimen de autorizaciones de vid, en el procedimiento de 
reconocimiento de indicaciones geográficas y en las prácticas enológicas.

A nivel nacional, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, constituye la norma 
básica en la materia.

En consecuencia, la ordenación del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha que se 
contiene en esta ley está realizada en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la 
estatal de carácter básico, que es la normativa de aplicación. No obstante, ha resultado 
preciso en algunos artículos hacer remisión expresa a la normativa de la Unión Europea, o 
comunitaria, o la básica estatal por considerar que contienen aspectos relevantes que no se 
han reproducido en esta norma.

Por otra parte, en febrero de 2019 se hacía público el Plan Estratégico del sector 
vitivinícola de Castilla-La Mancha, que analizaba la situación del sector regional y proponía 
una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo. Dicho documento incluía 
como una recomendación transversal dotar al sector regional de una regulación moderna, 
efectiva y adecuada. En el texto se definían también determinados objetivos a corto, medio y 
largo plazo, cuya consecución debe coadyuvarse con las regulaciones recogidas en esta ley.

III
En materia de plantaciones de viñedo, la normativa europea establece un marco 

legislativo bastante exhaustivo dejando poco margen a los Estados miembros y, por ende, a 
las comunidades autónomas. No obstante, se recoge el marco donde se reflejan las 
cuestiones más importantes de la normativa existente para dar seguridad jurídica a quienes 
trabajan en el sector vitícola.

El registro vitícola constituye el elemento básico y permanente para el control del 
potencial vitícola, siendo fundamental su correcto mantenimiento. Como registro público, la 
regulación en este aspecto también debe evidenciar la finalidad del mismo y los datos que 
contiene. La regulación del acceso se ha efectuado contemplando el cumplimiento de las 
normas de protección de datos y sin que el acceso a los datos pueda conllevar 
perturbaciones en su funcionamiento o en el servicio al resto de la ciudadanía.

El interés creciente por cultivar en Castilla-La Mancha variedades nuevas que puedan 
proporcionar mejoras en los productos obtenidos hace recomendable que se establezca 
claramente el procedimiento de autorización de las mismas y el organismo que tiene la 
competencia, así como el papel del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
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Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) en el procedimiento, como 
organismo con competencias en materia de investigación y experimentación en el ámbito 
agroalimentario.

Por otra parte, el personal inspector constituye el elemento esencial en las labores de 
control del sector vitivinícola. La Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de 
Castilla-La Mancha y la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad 
alimentaria, regulan las actividades de inspección y el personal, otorgando las garantías 
suficientes en la realización de los controles. No obstante, las inspecciones realizadas en la 
parte agrícola quedan fuera del ámbito de aplicación de las mencionadas leyes, por lo que 
este vacío se regula en esta ley con el fin de que el personal inspector goce también de las 
garantías para su correcta ejecución.

Por otro lado, el marco jurídico comunitario permite a los Estados miembros, y por ende 
a las comunidades autónomas, un margen de regulación para introducir limitaciones a la 
producción y así fomentar una mejor adaptación a las demandas del mercado y un 
incremento de la calidad de los productos vitícolas.

El Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre, establece líneas generales en relación con las prácticas y los tratamientos 
enológicos y remite a normas más detalladas adoptadas por la Comisión, en cuyos textos se 
definen de forma más clara y precisa las prácticas enológicas autorizadas y se fijan los 
límites de utilización de determinadas sustancias que puedan emplearse en la elaboración 
del vino, así como las condiciones de uso de algunas de ellas que, en determinados casos, 
requieren una autorización previa de la autoridad competente y la participación de personal 
con la titulación adecuada. Se debe establecer la regulación regional para este tipo de 
prácticas para futuras necesidades.

Asimismo, se requiere definir el procedimiento de autorización, por un período y con 
fines experimentales, de determinadas prácticas o tratamientos enológicos no previstos en la 
normativa comunitaria.

Las figuras de calidad permiten a las empresas diferenciar sus productos añadiendo 
valor a los mismos y fortaleciendo su posición en los mercados, disponiendo de un 
instrumento que contribuye al incremento de la competitividad de dichos productos. La 
protección y el fomento de estas figuras de calidad han de formar parte de las políticas que 
se efectúen en el sector, pues contribuyen a una mejora del mismo, a la par que a la persona 
consumidora le aporta garantías adicionales en cuanto a la calidad de lo que consume.

La legislación europea y la normativa nacional básica aplicable a las denominaciones e 
indicaciones geográficas protegidas (en adelante indicaciones geográficas) del sector 
vitivinícola tiene particularidades concretas con respecto al resto de productos 
agroalimentarios, y justifican que su regulación específica se recoja en esta ley, aunque le 
sean de aplicación, supletoriamente, las normas que se formulen en materia de calidad 
agroalimentaria. Estas normas incluyen disposiciones concretas para los procedimientos de 
reconocimiento, modificación y cancelación de las indicaciones geográficas que deben ser 
completados por la legislación regional para aquellas indicaciones geográficas del con 
ámbito territorial en la comunidad autónoma.

A pesar del esfuerzo de marketing efectuado, en algunos mercados los nombres de las 
indicaciones geográficas no son conocidos por las personas consumidoras, y no constituyen 
un elemento que haga que se inclinen por un producto determinado. En estos casos, es 
posible utilizar un nombre de un área geográfica ya reconocida para que las personas que 
los consumen puedan identificar el origen y tener una información adicional más precisa 
sobre el producto. Para facilitar su conocimiento, las normas europeas permiten indicar en 
los etiquetados la «unidad geográfica más amplia» en la que se ubica la indicación 
geográfica.

Por otro lado, las normas comunitarias también contemplan las unidades geográficas 
menores que hacen posible que, dentro de una indicación geográfica, puedan identificarse 
los productos de una zona más reducida, y constituir un factor adicional a tener en cuenta a 
la hora de diferenciarse en los mercados. Estas unidades son especialmente útiles en las 
indicaciones geográficas que tienen gran dimensión.

Respecto a los vinos de explotación, se introduce por primera vez la opción que 
proporciona la legislación europea para que dentro de las indicaciones geográficas 
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regionales se reconozcan estas menciones en su territorio, que implican una mayor 
identificación del producto con el entorno preciso de producción y elaboración del mismo. En 
concreto para esta figura se adopta la denominación «Vino de Finca».

En la ley se recogen las cuestiones básicas de la regulación de los órganos de gestión 
de las indicaciones geográficas vínicas, resultando de aplicación supletoria lo establecido 
para estos órganos en las normas de calidad agroalimentaria.

El control y trazabilidad del sector vitivinícola es un elemento esencial para el correcto 
desarrollo del mismo. Debe controlarse que la producción y elaboración de los productos se 
efectúan de acuerdo con los requisitos establecidos para ello. Es objetivo de esta ley 
perseguir aquellas actuaciones que constituyen un fraude, pues dañan la imagen del sector y 
del territorio en concreto, y además conllevan el menoscabo del valor de los productos que sí 
cumplen con estas normas. La lucha contra el fraude pondrá especial atención en las 
actividades más propensas a dichas prácticas. En el caso del control del fraude en el sector 
vitivinícola, hay que prestar atención a los alcoholes que no provienen del sector y que 
constituyen una competencia desleal frente a los de origen vínico. Dado el peso que tiene 
este sector en Castilla-La Mancha, no comparable con ninguna otra región a nivel nacional, 
las prácticas fraudulentas han de ser sancionadas con determinación para que no resulten 
rentables para el operador de vino, mosto o alcohol.

La trazabilidad de los productos elaborados, reflejada en la documentación que debe 
tener todo operador del sector vitivinícola, dota al personal inspector de herramientas 
precisas para su labor de control. Para ello, el procedimiento sancionador se torna elemental 
para desincentivar los incumplimientos y las prácticas fraudulentas.

Por su parte, el sistema de diferenciación de la calidad se sostiene con un eficaz sistema 
de control y trazabilidad alimentaria que garantice que el producto puesto en el mercado 
cumple con los pliegos de condiciones de la figura protectora. Serán los operadores los 
responsables de garantizar que se cumplen con los requisitos de la figura de calidad, 
debiendo poseer para ello un sistema de autocontrol. Al tratarse de un control común para 
todos los productos agroalimentarios, la regulación principal se recoge en la normativa en 
materia de calidad de los productos agroalimentarios, trayendo a esta ley únicamente las 
particularidades que afectan al sector vitivinícola, como por ejemplo el control de los vinos 
sin indicación geográfica con indicación del año de cosecha o la variedad o variedades 
empleadas en su elaboración.

En su función de fomento, la administración de Castilla-La Macha debe velar por el 
desarrollo del sector vitivinícola. Una de las actuaciones más necesarias, recogidas en esta 
ley, es incentivar la autorregulación del sector para su fortalecimiento, fomentando la 
creación, siempre voluntaria, de organizaciones interprofesionales.

La vertebración del sector es uno de los contenidos que han de ser abordados por esta 
norma, fomentando el asociacionismo, el relevo generacional y la inclusión de las mujeres en 
todos los eslabones de la cadena de producción del sector. La colaboración de las diferentes 
organizaciones con la administración se materializará a través del Comité Regional 
Vitivinícola que se constituirá una vez entre en vigor esta ley y proporcionará el foro 
necesario en el que un equipo misceláneo de profesionales, conocedores de la región, del 
sector y de su problemática desde diferentes ámbitos, puedan, entre otras funciones, realizar 
análisis y coordinar propuestas.

En aplicación del principio de eficiencia esta ley no entraña un impacto presupuestario 
directo sobre los presupuestos de las Administraciones públicas.

IV
La ley se estructura en un título preliminar y siete títulos más, contiene 60 artículos, una 

disposición adicional única, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única 
y cuatro disposiciones finales.

El título preliminar regula las disposiciones generales, abordando el objeto, el ámbito de 
aplicación, los objetivos que pretenden conseguirse con la aprobación de la ley y la 
definición de los términos empleados en el texto que conviene precisar para mayor 
seguridad jurídica.

El título I «De la viña» incluye la regulación del potencial vitícola y está dividido en cinco 
capítulos. El capítulo I dispone todas las opciones para obtener una autorización para plantar 
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viñedo, sus transferencias y modificaciones, las plantaciones ilegales y las realizadas sin la 
correspondiente autorización administrativa, su obligación de arranque, y la reposición de 
marras en el ámbito regional. El capítulo II versa sobre las plantaciones exceptuadas del 
régimen de autorizaciones. El capítulo III contiene lo relativo al registro vitícola de Castilla-La 
Mancha. En el capítulo IV se recogen los aspectos relacionados con la clasificación de las 
variedades y el procedimiento de autorización de nuevas variedades en el ámbito regional. 
Finalmente, el capítulo V, contiene la regulación de las declaraciones de cosecha y otras 
medidas dirigidas a la producción y su destino.

El título II «Control en materia de viticultura» determina la autoridad competente y las 
obligaciones de las personas titulares de las explotaciones vitícolas. A su vez, se establece 
las disposiciones aplicables al personal de la Administración que efectúa labores de 
inspección.

El título III «Del vino» recoge las prácticas enológicas y su autorización en Castilla-La 
Mancha, determinando el proceso de autorización y el personal que debe supervisarlas, en 
aquéllas que precisan de su participación para poder ser empleadas en la elaboración de los 
productos vitícolas. También contempla el procedimiento de autorización de las prácticas 
enológicas experimentales.

El título IV «De la calidad de los vinos» está estructurado en tres capítulos. El capítulo I 
recoge la regulación de la protección de las indicaciones geográficas y su procedimiento de 
reconocimiento, modificación y cancelación, adaptando la regulación regional a las normas 
europeas. El capítulo II regula las indicaciones facultativas que pueden aparecer en el 
etiquetado de los vinos, tales como la unidad geográfica menor y la unidad geográfica más 
amplia y el uso del término vino de explotación. Por último, el capítulo III se encarga de 
recoger la regulación aplicable a los órganos de gestión de las indicaciones geográficas.

El título V «Del control y de la trazabilidad» se divide en tres capítulos. En el capítulo I se 
recogen los controles oficiales que se realizan a cualquier producto vitivinícola. En el capítulo 
II se regulan aquellas especificidades propias del sector, como son los documentos de 
acompañamiento, los registros que los operadores tienen que llevar para garantizar la 
trazabilidad, los análisis para el control de vinos y el control de los productos vitivinícolas sin 
indicación geográfica con indicación del año de la cosecha o de la variedad o variedades de 
uvas de vinificación. El capítulo III establece disposiciones relativas al registro de 
embotelladores y envasadores de vinos.

El título VI «Del fomento vitivinícola y de la vertebración del sector» se estructura en dos 
capítulos. El capítulo I establece las directrices en materia de fomento vitivinícola, con 
actuaciones dirigidas a la investigación, desarrollo e innovación en el sector vitivinícola y la 
orientación en promoción del sector, desde la vid hasta el mercado final. El capítulo II aborda 
la vertebración del sector, recogiendo sus principales líneas de actuación, así como la 
creación del Comité Regional Vitivinícola.

Finalmente, el título VII «Del régimen sancionador» que remite a la normativa estatal, si 
bien en este régimen se han introducido las debidas actualizaciones legislativas ocurridas en 
estas casi dos décadas.

En cuanto a las disposiciones de la parte final de la norma, cabe poner de manifiesto que 
en la disposición adicional única se ha regulado, para la Indicación Geográfica Protegida 
Vinos de la Tierra de Castilla, la excepción de la exigencia de disponer de órgano de gestión, 
toda vez que dicha indicación no se creó por solicitud de una agrupación de productores, 
sino por la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación Geográfica de Vinos 
de la Tierra de Castilla.

En las disposiciones transitorias se contiene: en la primera, el régimen de aplicación a 
procedimientos anteriores; en la segunda, las autorizaciones por conversión; y en la tercera, 
el reconocimiento de los órganos de gestión de determinadas denominaciones de origen 
protegidas.

Por último, las disposiciones finales contienen: la primera, la modificación de la 
disposición adicional segunda de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el 
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La 
Mancha, con la finalidad de adscribir como centros del citado organismo autónomo tanto la 
Estación de viticultura y Enología de Alcázar de San Juan como el CLaMber de Puertollano, 
habida cuenta de su relevancia e importancia de manera que queden equiparados a los 
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centros incluidos en la citada disposición; la disposición final segunda la supletoriedad de la 
Ley 7/2007, de 15 de marzo; la tercera, la habilitación normativa al Consejo de Gobierno, así 
como la regulación de que determinados desarrollos se realizarán mediante orden dado el 
carácter eminentemente técnico de la materia; y la cuarta, la entrada en vigor.

V
La habilitación competencial para dictar el régimen jurídico que se contiene en esta 

norma viene dada, en lo relativo a la ordenación del sector vitivinícola, por el artículo 31.1.6.ª 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que atribuye la competencia exclusiva en 
materia de agricultura e industrias agroalimentarias. Asimismo la norma se dicta al amparo 
de otros títulos competenciales como son el artículo 31.1.1.ª relativo a la «organización, 
régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» y el artículo 31.1.7.ª de 
«denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la 
Región, en colaboración con el Estado».

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la ley es la ordenación del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha en el 

marco de la normativa de la Unión Europea y de la estatal de carácter básico.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de la ley se extiende a la uva de vinificación, al resto de 

productos vitivinícolas y a los alcoholes elaborados a partir de productos vitícolas, al viñedo, 
instalaciones para la producción, almacenamiento y distribución de los productos 
mencionados y a todos los operadores que desarrollen o puedan desarrollar actividades 
relacionadas con los mismos en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

2. En cuanto al ámbito de aplicación del control, este se extenderá también a todos los 
productos comercializados o destinados a ser comercializados en el territorio de Castilla-La 
Mancha, así como a los procesos y las operaciones a que sean sometidos.

Artículo 3.  Objetivos de la ley.
Son objetivos de esta ley:
a) Integrar en una norma la regulación regional específica del sector vitivinícola.
b) Promover la calidad, el control y la trazabilidad de las producciones vitivinícolas.
c) Promover las figuras de calidad y el embotellado para incrementar el valor añadido de 

los productos.
d) Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y promoción del sector vitivinícola.
e) Vertebrar a todos los actores del sector en una estrategia común para su desarrollo.
f) Fomentar la vitivinicultura como un eje vertebrador del mundo rural, facilitando la lucha 

contra la despoblación y la consecución de los compromisos medioambientales para la 
sostenibilidad del sector.

g) Actualizar el régimen sancionador.

Artículo 4.  Definiciones.
Además de la aplicación de las definiciones establecidas por la normativa europea o 

norma estatal básica, a los efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Consejería: consejería competente en materia de agricultura.
b) Compuestos enológicos: sustancias utilizadas en la producción y conservación de los 

productos vitícolas.
c) Indicación geográfica: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de 

vinos, tal como se definen en el artículo 93 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
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d) Parcela vitícola: superficie continua de terreno destinada a la producción comercial de 
productos vitivinícolas o que se beneficia de las excepciones para fines experimentales o 
para el cultivo de viñas madres de injertos, en la que un solo viticultor/a cultiva la vid en 
condiciones agronómicas homogéneas. El sistema de información geográfica de referencia 
será el Sigpac, entendiéndose que una parcela de viñedo podrá estar formada por uno o 
varios recintos con uso de viñedo, tierra arable, improductivo o camino siempre que los usos 
tierra arable, improductivo y camino correspondan a las calles de servicio de la plantación.

e) Prácticas enológicas: son aquellas manipulaciones que, bien mediante tratamientos 
enológicos, o bien mediante la adición de compuestos enológicos, se realizan en la 
elaboración de los productos vitícolas, para garantizar su conservación, evitar su alteración y 
facilitar su transporte y comercio.

f) Prácticas enológicas experimentales: prácticas o tratamientos enológicos no regulados 
por la normativa comunitaria, llevadas a cabo con fines experimentales en el marco de un 
proyecto de investigación claramente definido y caracterizado por un único protocolo 
experimental.

g) Portainjerto: fracción de sarmiento arraigado y no injertado que se utiliza como patrón 
y que proporciona los órganos subterráneos de la planta.

h) Técnico competente en prácticas enológicas: La persona que se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones:

1.º Tenga titulación de grado en Enología o esté habilitada en virtud del Real Decreto 
595/2002, de 28 de junio, por el que se regula la habilitación para ejercer las profesiones de 
enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos a quienes 
carezcan de los requisitos de titulación académica legalmente exigida.

2.º Tenga otra titulación o grado que acredite conocimientos técnicos en la materia.
i) Vino de finca: denominación de los vinos producidos al amparo de una indicación 

geográfica en la que se hace referencia a la explotación vitícola que cumplan con todos los 
requisitos establecidos para los vinos de explotación en la normativa de aplicación en 
materia de etiquetado.

TÍTULO I
De la Viña

CAPÍTULO I
Autorizaciones de plantación

Artículo 5.  Régimen de autorizaciones para plantar vid.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, la básica estatal y sus normas 

de desarrollo (en adelante normativa de aplicación) en materia de autorizaciones para la 
plantación de vid, únicamente se podrá plantar un viñedo de vinificación si previamente se 
dispone de una autorización para replantación, una autorización de nueva plantación o una 
autorización por conversión de derechos.

2. Las autorizaciones indicarán, como mínimo, la persona titular de la autorización, la 
superficie autorizada a plantar, la localización y el período de validez de la misma.

3. No se aplicará el régimen de autorizaciones para plantar vid a las superficies 
destinadas a fines experimentales, al establecimiento de colecciones de variedades de vid 
destinadas a la conservación de los recursos genéticos o al cultivo de viñas madres de 
injertos, a las superficies cuyo vino o productos vitivinícolas estén destinados exclusivamente 
al autoconsumo, o a las superficies para nuevas plantaciones resultantes de expropiaciones 
por causa de utilidad pública, conforme se determina en el capítulo II de este título.

Artículo 6.  Autorizaciones de nueva plantación.
1. Se concederá una autorización de nueva plantación a aquellas personas que hayan 

presentado una solicitud para plantar un viñedo con destino a vinificación en el ámbito 
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territorial de Castilla-La Mancha que cumpla con los requisitos establecidos y haya resultado 
priorizada.

2. Las autorizaciones concedidas tendrán el periodo de validez que venga determinado 
en la normativa de aplicación en materia de autorizaciones para plantaciones de vid.

Artículo 7.  Autorizaciones de replantación.
1. Se concederá una autorización de replantación a aquellas personas titulares de una 

superficie de arranque equivalente en cultivo puro, que hayan presentado una solicitud para 
plantar, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que cumpla con los requisitos 
establecidos.

2. También se podrán conceder dichas autorizaciones para la replantación anticipada, 
siempre y cuando se cuente con un compromiso de arranque de una superficie equivalente 
en cultivo puro perteneciente a la misma explotación, conforme a los plazos y requisitos 
establecidos.

3. Las autorizaciones concedidas tendrán el periodo de validez que venga determinado 
en la normativa de aplicación en materia de autorizaciones para plantaciones de vid.

Artículo 8.  Obligación de arranque.
1. Las plantaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 y después del 31 

de agosto de 1998 sin un derecho de replantación, o las plantadas antes del 31 de agosto de 
1998 sin un derecho de replantación que no hubieran sido regularizadas antes del 1 de 
enero de 2010, son ilegales y deben ser arrancadas.

2. Las superficies de viña plantadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 sin 
autorización administrativa son plantaciones no autorizadas y deben ser arrancadas.

3. Las plantaciones realizadas al amparo de una autorización por replantación anticipada 
en las que no se haya ejecutado el arranque comprometido en el plazo establecido son 
plantaciones no autorizadas y deben ser arrancadas.

4. A las personas que no cumplan con la obligación de arranque indicada en los 
apartados 1, 2 y 3 de este artículo se les impondrán las sanciones establecidas en la norma 
básica o en el título VII de esta ley.

5. Además, a las personas que no cumplan con la obligación de arranque indicada en el 
apartado 1 se le impondrán también las multas coercitivas de conformidad con lo establecido 
en la normativa comunitaria en materia de control del régimen de autorizaciones para la 
plantación de vid.

Asimismo, las uvas y los productos elaborados a partir de las producciones de las 
plantaciones ilegales a las que se refiere el apartado 1 únicamente podrán ponerse en 
circulación con destino a la destilación, corriendo el productor con los gastos de dicha 
destilación. Los productos resultantes de dicha destilación no podrán utilizarse para la 
elaboración de alcohol con un grado alcohólico volumétrico adquirido igual o inferior al 80 por 
ciento.

Artículo 9.  Reposición de marras.
1. La reposición de marras o de cepas improductivas por fallos de arraigo, injerto, 

accidentes físicos, biológicos o meteorológicos no tendrá en ningún caso la consideración de 
replantación durante los cinco primeros años de la plantación o replantación.

2. No obstante lo anterior, para las plantaciones superiores a cinco años, se 
determinarán reglamentariamente los procedimientos y requisitos para la reposición de 
marras o de cepas improductivas.

Artículo 10.  Modificación de la localización de la superficie de una autorización de 
replantación o de nueva plantación.

1. Se podrán realizar modificaciones de la localización de la superficie para la que se ha 
concedido una autorización, siempre que la nueva superficie tenga el mismo tamaño en 
hectáreas y que la autorización siga siendo válida.
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2. La autorización de dicha modificación deberá solicitarse con anterioridad a la 
realización de la plantación. En cualquier caso, la realización de la plantación deberá ser 
posterior a la resolución por la que se autoriza a plantar en la nueva localización.

Artículo 11.  Transferencia de autorizaciones de replantación.
Únicamente podrán realizarse transferencias de autorizaciones de plantación cuyo 

periodo de validez no se haya alcanzado en los supuestos y con las condiciones 
contempladas en la normativa de aplicación.

CAPÍTULO II
De las plantaciones exceptuadas del régimen de autorizaciones

Artículo 12.  Plantaciones para experimentación y viñas madre e injertos.
1. Para realizar una plantación o replantación de viñedo destinada a fines experimentales 

o al cultivo de viñas madres de injertos dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, se 
deberá presentar una comunicación previa en la que figure toda la información pertinente 
sobre esas superficies y el período durante el cual tendrá lugar el experimento o el período 
de producción de viñas madres de injertos. También se notificará a las autoridades 
competentes la ampliación de tales períodos.

2. La uva producida y los productos vitivinícolas obtenidos no podrán comercializarse 
durante el período en el que tenga lugar el experimento o el periodo de producción de viñas 
madres de injertos.

Artículo 13.  Plantaciones para autoconsumo.
1. Aquellas personas que no se dediquen a la producción de vino o de otros productos 

vitivinícolas con fines comerciales podrán efectuar una plantación o replantación de 
superficies cuyo vino o productos vitivinícolas estén destinados exclusivamente al 
autoconsumo de la familia del viticultor, presentando, para ello, una comunicación previa en 
la que se delimite la superficie en la que se va a efectuar, la cual no debe exceder de 0,1 ha.

2. A efectos del control de estas plantaciones, podrán establecerse requisitos adicionales 
reglamentariamente.

Artículo 14.  Expropiaciones.
1. Una persona viticultora que haya perdido una determinada superficie por 

expropiaciones por causa de utilidad pública tendrá derecho a plantar una nueva superficie, 
siempre que esa superficie plantada no exceda del 105 % de la superficie perdida en 
términos de cultivo puro.

2. Una vez ejecutada la plantación, se deberá tramitar su inscripción en el registro 
vitícola.

CAPÍTULO III
Del registro vitícola de Castilla-La Mancha

Artículo 15.  El registro vitícola de Castilla-La Mancha.
1. El registro vitícola de Castilla-La Mancha (registro vitícola en adelante) es un registro 

administrativo de carácter público, que se constituye en una base de datos informatizada 
dependiente de la consejería, y en el cual se recogen las informaciones obligatorias del 
sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.

2. En el registro vitícola constará, al menos, la siguiente información:
a) Parcelas vitícolas: identificación y localización, superficie y características de las viñas 

plantadas con y sin autorización, viticultores/as y propietarios/as de las mismas.
b) Las autorizaciones de plantación concedidas y las personas titulares de las mismas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 148  Ley de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha

– 2396 –



c) Las resoluciones de arranque concedidas con posterioridad al 1 de enero de 2016 y 
las personas titulares de las mismas.

d) Los derechos de plantación de viñedo generados antes del 31 de diciembre de 2015 y 
las personas titulares de los mismos.

e) La información sobre el destino de la producción de las parcelas.
f) Cualquier otra exigida por la normativa de aplicación en materia de potencial vitícola.
3. El registro vitícola tiene las siguientes finalidades:
a) Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de viñedo y, en especial, en lo 

concerniente al control del potencial vitícola, así como facilitar la detección y el control de las 
plantaciones no autorizadas e ilegales existentes en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha.

b) Facilitar información a las figuras de calidad cuyo ámbito afecte a la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, a efectos del adecuado control de las mismas.

c) Facilitar información estadística del sector vitícola de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.

4. El acceso a los datos y su publicidad se regirá por lo dispuesto en las normas de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y las de protección de datos 
de carácter personal.

5. Los datos del registro vitícola tienen carácter informativo, por lo que no constituyen o 
generan derechos relacionados con la titularidad o propiedad de las parcelas ni tampoco 
para la delimitación de linderos legalmente reconocidos y otras propiedades del terreno que 
resulten competencia de otros registros.

Artículo 16.  Inscripción.
1. Todas las parcelas de viñedo de vinificación deben ser inscritas en el registro vitícola.
2. Es obligación de las personas viticultoras su inscripción en el registro vitícola, así 

como el mantenimiento actualizado de la información que obra en el mismo, en los plazos y 
conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

3. Las plantaciones ilegales, así como las realizadas sin autorización administrativa, se 
inscribirán de oficio. Igualmente, la consejería podrá de oficio modificar los datos obrantes en 
el registro vitícola cuando de su actividad inspectora o de comprobación determine que 
alguna información no se corresponde con la realidad constatada, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento contradictorio

CAPÍTULO IV
De la clasificación de variedades y de las plantas de vid

Artículo 17.  Variedades de vid.
1. Quedan prohibidos la plantación, la sustitución de cepas muertas, marras o cepas 

improductivas, el injerto sobre el patrón en el terreno y el sobreinjerto de aquellas variedades 
de vid que no consten específicamente en el listado de variedades de vid autorizadas, salvo 
para las vides utilizadas en investigación y experimentación científicas.

2. Corresponde, asimismo, a la consejería la autorización de nuevas variedades para 
plantaciones en el ámbito regional, o la supresión de alguna existente, las cuales 
actualizarán el listado mencionado en el apartado anterior.

3. Cualquier persona interesada podrá solicitar a la consejería la inscripción de una 
nueva variedad en el listado de variedades de vid autorizadas, aportando la justificación 
técnica de su interés.

4. En cualquier caso, para autorizar una nueva variedad, ésta debe estar inscrita 
previamente en el registro de variedades comerciales de vid para España o en los catálogos 
o registros de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

5. Para la autorización de una nueva variedad será necesario informe preceptivo y 
vinculante del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de 
Castilla-La Mancha (Iriaf), en el que se declare la aptitud satisfactoria de la misma para el 
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ámbito regional. En el caso de que la variedad no se encuentre autorizada previamente para 
el territorio nacional, dicho informe incluirá la evaluación previa exigida por la normativa 
básica en materia de potencial vitícola.

Artículo 18.  Portainjertos.
1. Únicamente podrán ser utilizados en las plantaciones de viñedo los portainjertos 

incluidos en el listado de portainjertos recomendados por la autoridad competente, salvo 
aquellos destinados a la investigación y experimentación científicas, el cultivo de viñas 
madres de injerto o para la exportación de material de multiplicación vegetativa de la vid.

2. Los portainjertos utilizados deben proceder de vides americanas o de sus 
cruzamientos, quedando prohibida la plantación realizada mediante la técnica de pie franco.

3. Los portainjertos que se utilicen en las plantaciones de viñedo deberán proceder de 
viveros legalmente autorizados y ser de categoría certificada.

Artículo 19.  Material vegetal para plantaciones de vid.
1. El material vegetal utilizado en las plantaciones debe proceder de un vivero inscrito en 

el registro oficial de operadores profesionales de materiales vegetales de Castilla-La 
Mancha, o en cualquier otro registro análogo de otra comunidad autónoma o país 
comunitario.

2. Para la concesión de las ayudas públicas otorgadas por la consejería se promoverá 
que el material vegetal utilizado sea de categoría certificada.

CAPÍTULO V
De las declaraciones de cosecha y otras medidas dirigidas a la producción y su 

destino

Artículo 20.  Obligatoriedad de presentar la declaración de cosecha por parcela.
Toda persona que ejerza la viticultura está obligada a presentar, en el lugar, forma y 

plazo que se establezca reglamentariamente, una declaración anual de cosecha para cada 
una de las parcelas en la que se recogerá, como mínimo, las cantidades de uva cosechada 
de cada variedad y se especificará su destino.

Artículo 21.  Medidas dirigidas a la producción y su destino.
Reglamentariamente podrán establecerse limitaciones inherentes a la producción de 

uva, tanto en cantidad como en otros parámetros cualitativos. Asimismo, se podrán 
establecer otras limitaciones como la discriminación del destino en función del contenido en 
azúcar de la uva, o requisitos adicionales en los procesos productivos.

Cuando se establezcan las limitaciones mencionadas en el párrafo anterior, las personas 
responsables del destino de la producción, si son requeridas para ello, deberán acreditar 
mediante prueba válida en derecho que se ha cumplido tal previsión, sin que puedan 
exonerarse alegando la entrega de los productos a un tercero. Tanto en la declaración de 
cosecha como en las declaraciones del sistema de información de mercados del sector 
vitivinícola (Infovi) quedará reflejado este destino, así como en los documentos obligatorios 
relacionados con la trazabilidad vitivinícola.

TÍTULO II
Control en materia de viticultura

Artículo 22.  Autoridad competente.
La consejería realizará los controles necesarios para la verificación de los datos obrantes 

en el registro vitícola y de cualquiera otros exigidos por la normativa de potencial vitícola. A 
tal efecto, se elaborarán manuales y planes de control que sirvan para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos y compromisos específicos previstos.
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Artículo 23.  Obligaciones de las personas titulares de las explotaciones vitícolas.
Las personas titulares de las explotaciones vitícolas tienen la obligación de colaborar con 

la función de control y a tal efecto deberán:
a) Suministrar toda la información inherente a su explotación vitícola, así como la 

documentación que les sea solicitada dentro del ámbito del control.
b) Permitir el acceso a las parcelas vitícolas, así como a la toma de muestras, o a 

cualquier tipo de control sobre sus producciones.

Artículo 24.  Personal inspector.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal que realiza las funciones inspectoras de 

la consejería tiene la consideración de agente de la autoridad y puede solicitar la 
colaboración de cualquier administración pública y, en su caso, el apoyo necesario de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. El personal inspector hará un uso proporcional de sus facultades y estará obligado a 
cumplir el deber de secreto profesional.

3. Las actas levantadas por el personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, 
tendrán el carácter de documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba 
de los hechos que en ellas se recojan.

TÍTULO III
Del vino

Artículo 25.  Prácticas enológicas de los productos vitícolas.
1. Para la elaboración y conservación de los productos vitícolas solo podrán utilizarse 

aquellas prácticas enológicas y aquellos compuestos enológicos autorizados por la 
normativa de la Unión Europea.

2. Las prácticas enológicas se anotarán en los correspondientes registros y documentos 
de acompañamiento específicos para los productos del sector vitivinícola descritos en el 
título V de la ley.

Artículo 26.  Autorización excepcional. Supervisión de prácticas enológicas.
1. Cuando las condiciones de la cosecha así lo recomienden, y previa solicitud justificada 

por parte de las organizaciones representativas del sector, la consejería podrá autorizar 
aquellas prácticas enológicas que así lo requieran.

2. Con carácter excepcional, siempre que se den condiciones meteorológicas 
desfavorables, la consejería podrá autorizar el aumento artificial del grado alcohólico 
volumétrico natural de la uva, de los mostos y del vino nuevo aún en proceso de 
fermentación, de acuerdo con los métodos y límites regulados en el marco de la normativa 
de aplicación en materia de prácticas enológicas.

3. El plazo máximo para resolver y notificar estas autorizaciones es de tres meses desde 
la presentación de la correspondiente solicitud. Vencido este plazo, la solicitud se podrá 
entender desestimada.

4. Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea, las prácticas enológicas 
deberán ser supervisadas, por un técnico competente en la materia conforme con el 
apartado h) del artículo 4.

5. Por decreto del Consejo de Gobierno se determinarán los conocimientos técnicos 
necesarios en la materia para que la consejería pueda autorizar al personal técnico 
competente en prácticas enológicas referido en el apartado 2.º de la letra h) del artículo 4.

Artículo 27.  Autorización de prácticas enológicas experimentales.
1. Se podrán autorizar prácticas enológicas o tratamientos experimentales conforme a 

los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, por un periodo máximo de 5 años.
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2. La solicitud de autorización deberá ser presentada por la entidad promotora de la 
experimentación y/o investigación, justificando su uso y los objetivos que se pretenden 
conseguir, e indicando la fecha de comienzo y las condiciones del mismo.

3. El órgano competente para la autorización de prácticas enológicas experimentales 
será la consejería, previo informe preceptivo y vinculante del Iriaf.

4. El plazo máximo para resolver y notificar estas autorizaciones es de seis meses desde 
la presentación de la solicitud. Vencido este plazo, la solicitud se podrá entender 
desestimada.

5. Las prácticas enológicas experimentales deberán ser anotadas en los 
correspondientes registros y, en su caso, contar con los documentos de acompañamiento 
descritos, respectivamente, en los artículos 40 y 41 de la ley.

6. Una vez finalizado el periodo autorizado para la experimentación, deberá informarse a 
la consejería sobre el contenido y los resultados obtenidos, pudiéndose solicitar la 
autorización para su continuación. En cualquier caso, se respetarán los plazos máximos 
previstos en la normativa europea.

TÍTULO IV
De la calidad de los vinos

CAPÍTULO I
Indicaciones geográficas de ámbito autonómico

Sección 1.ª Objetivos, titularidad y protección

Artículo 28.  Objetivos de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico.
Son objetivos de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico:
a) Proteger los derechos de las personas productoras y consumidoras, garantizando la 

veracidad de la información que figure en el etiquetado de los productos vitivinícolas 
amparados por ellas.

b) Garantizar la especificidad del producto vitivinícola amparado por una indicación 
geográfica y su protección, manteniendo su reputación comercial.

c) Proporcionar a los operadores un instrumento para la diferenciación y puesta en valor 
de sus productos, como elemento adicional para contribuir a fortalecer la competencia leal y 
efectiva del sector.

Artículo 29.  Titularidad y protección.
1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación en materia de 

indicaciones geográficas:
a) El régimen de protección de las indicaciones geográficas implica el derecho a utilizar 

su nombre y otras menciones protegidas, así como la prohibición de utilizar toda indicación 
falsa o falaz en otros productos comparables no amparados.

b) La protección del producto amparado se extiende a todas las fases de producción y 
comercialización, así como a la presentación y el etiquetado, a la publicidad y a cualquier 
otro documento comercial que haga mención al nombre de la indicación geográfica.

c) Las denominaciones de las indicaciones geográficas sólo pueden ser utilizadas por los 
operadores que produzcan o comercialicen vino u otros productos vitivinícolas de acuerdo 
con el pliego de condiciones del producto amparado.

d) Las marcas, nombres comerciales y razones sociales que hagan referencia a nombres 
protegidos por las indicaciones geográficas pueden utilizarse únicamente en vinos u otros 
productos vitivinícolas que tengan derecho a la denominación de que se trate, sin perjuicio 
de lo establecido con relación a los homónimos y marcas registradas.

e) Los operadores agrarios y alimentarios deberán introducir en las etiquetas y 
presentación de los productos acogidos a una indicación geográfica elementos suficientes 
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para diferenciar de manera sencilla y clara su designación o tipo de protección y su origen 
geográfico o procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.

2. Los nombres protegidos por estar asociados a una indicación geográfica son bienes 
de dominio público que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o 
gravamen.

No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica 
que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones 
para esa indicación geográfica salvo por sanción u otra causa legalmente establecida.

Sección 2.ª Procedimiento de protección: Solicitud, modificación y cancelación

Artículo 30.  Solicitudes de protección: procedimiento preliminar.
1. Cualquier agrupación o grupo de productores interesados y excepcionalmente una 

única persona física o jurídica que sea productora, podrán solicitar el reconocimiento de una 
de las indicaciones geográficas previstas en esta ley. A estos efectos, deberá quedar 
acreditada la vinculación profesional, económica y territorial con el producto para el que se 
solicita el reconocimiento de protección, así como el ejercicio de la actividad en la zona 
geográfica delimitada para la indicación, por parte de la persona o personas solicitantes.

El contenido mínimo de las solicitudes será el descrito por la normativa de la Unión 
Europea.

2. Las solicitudes de reconocimiento de protección de las indicaciones geográficas 
deberán someterse a un procedimiento preliminar antes de su traslado a la Comisión 
Europea para continuar su tramitación a nivel comunitario.

3. Reglamentariamente, se desarrollará este procedimiento preliminar de conformidad 
con la normativa de aplicación en materia de indicaciones geográficas. El procedimiento 
incluirá una primera fase, con un plazo máximo de seis meses, en la que deberá verificarse 
si la solicitud está justificada y cumple las condiciones del régimen de calidad 
correspondiente. En el caso de que el resultado de dicha verificación fuera desfavorable, se 
dictará resolución motivada desestimatoria de la solicitud, la cual pondrá fin al procedimiento.

Si tras los trámites de verificación, la resolución fuera favorable, se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado», al objeto de dar publicidad a la misma e iniciar, en su caso, el 
trámite de oposición nacional. En la publicación deberá incluirse la URL donde, como 
mínimo, se encontrará el pliego de condiciones.

Para aquellas indicaciones geográficas cuya delimitación geográfica se circunscriba 
únicamente al territorio de Castilla-La Mancha, corresponderá la instrucción del 
procedimiento preliminar a la consejería.

4. Cualquier persona física o jurídica que resida o esté establecida legalmente en 
España, cuyos legítimos derechos o intereses considere afectados, podrá presentar en la 
forma y plazos que se establezcan en la publicación, la correspondiente declaración de 
oposición debidamente motivada.

5. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento preliminar será de doce 
meses, incluyendo el plazo del trámite de oposición exigido, en su caso, por la normativa 
europea. Vencido este plazo sin notificar, la solicitud podrá entenderse desestimada, por 
afectar al reconocimiento de un bien de dominio público.

6. La resolución que ponga fin a este procedimiento preliminar se publicará en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha». En la publicación se incluirá, asimismo, la URL donde, como 
mínimo, se encontrará el pliego de condiciones.

7. Finalizado el procedimiento preliminar con una resolución favorable, la consejería dará 
traslado de la misma al Ministerio correspondiente para que continúe la tramitación del 
reconocimiento de protección definitivo a nivel comunitario. Solo se podrá hacer uso del 
nombre de la indicación geográfica cuando se haya publicado la decisión de registro de la 
Comisión en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
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Artículo 31.  Modificaciones.
1. Cualquiera de las personas interesadas descritas en el apartado 1 del artículo 30 y, en 

su caso, los órganos de gestión de la indicación geográfica correspondiente podrán solicitar 
la modificación del pliego de condiciones de una indicación geográfica.

2. Las modificaciones descritas en el apartado anterior pueden ser:
a) Modificaciones de la Unión, las cuales requieren un procedimiento de oposición a 

escala de la Unión Europea y son resueltas por la Comisión.
b) Modificaciones normales: las cuales se instruyen y resuelven por la consejería y se 

comunican a la Comisión para su inscripción. A estos efectos, han de considerarse también 
las modificaciones temporales, consistentes en un cambio temporal del pliego de 
condiciones derivado de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por 
parte de las autoridades públicas o vinculado a catástrofes naturales o condiciones 
climáticas adversas reconocidas oficialmente por las autoridades competentes.

3. En las solicitudes de modificación de los pliegos de condiciones deben describirse 
claramente las modificaciones propuestas y los argumentos técnicos que justifiquen su 
adopción.

4. El procedimiento de modificación se tramitará conforme al descrito para la solicitud de 
reconocimiento de protección en cuanto a la competencia, plazos y sentidos del silencio.

Cuando se trate de una modificación normal, será la consejería quien resuelva y 
publique la decisión favorable, dando traslado al Ministerio correspondiente para su 
comunicación a la Unión Europea.

5. Las modificaciones normales serán aplicables en España desde la fecha de 
publicación de la decisión favorable en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Artículo 32.  Cancelaciones.
1. Se podrá instar la cancelación del reconocimiento de una indicación geográfica 

cuando se acredite que se da alguna de las siguientes circunstancias:
a) No puede garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del 

producto.
b) No se haya introducido en el mercado ningún producto que lleve el nombre protegido 

durante al menos siete años consecutivos.
c) Un solicitante que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 30 

declare que ya no desea mantener la protección de una indicación geográfica.
d) Concurre cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de la Unión 

Europea.
2. La solicitud de cancelación del reconocimiento de una indicación geográfica podrá 

iniciarse de oficio por la consejería, a instancia de los órganos de gestión de la indicación 
geográfica correspondiente o de cualquier persona interesada de las descritas en el 
apartado 1 del artículo 30.

3. El procedimiento de cancelación se instruirá conforme a lo descrito para la solicitud de 
reconocimiento de protección en cuanto a la competencia, plazos y sentido del silencio.

CAPÍTULO II
De las indicaciones facultativas en las indicaciones geográficas de ámbito 

autonómico

Artículo 33.  Indicaciones facultativas.
1. Los productos vitivinícolas acogidos a una indicación geográfica protegida, podrán 

incluir, entre otras indicaciones facultativas previstas en la normativa de aplicación en 
materia de etiquetado, la referencia al nombre de una unidad geográfica menor o más amplia 
que la zona abarcada por la indicación geográfica, o para los vinos de explotación, la 
referencia a la misma en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 respectivamente.
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2. Los productos vitivinícolas acogidos a una indicación geográfica en Castilla-La 
Mancha podrán utilizar los «términos tradicionales» regulados de conformidad con lo 
establecido en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado.

Artículo 34.  Unidad geográfica menor y unidad geográfica más amplia.
1. Los productos acogidos a las indicaciones geográficas podrán usar los topónimos 

correspondientes a unidades geográficas menores o más amplias de dicha zona siempre 
que compartan ubicación y cumplan los requisitos establecidos en la normativa que les 
resulte de aplicación en materia de etiquetado y de indicaciones geográficas.

2. El nombre de la unidad geográfica menor o más amplia que la zona geográfica 
delimitada por la indicación geográfica se podrá referir a:

a) Una localidad o grupo de estas.
b) Un municipio o parte de este.
c) Una región o una subregión vitícola de las establecidas expresamente mediante orden 

de la consejería.
d) Una zona administrativa.
En todos los casos, el nombre de las unidades geográficas deberá corresponder siempre 

con un topónimo oficial.
En Castilla-La Mancha, la unidad de menor entidad geográfica admisible será el paraje, 

por debajo de la cual no cabe la autorización para su uso como mención.
3. El uso de estas menciones deberá estar contemplado en el pliego de condiciones y en 

el documento único que deberán establecer, como mínimo:
a) La delimitación de la unidad geográfica de forma precisa y sin ambigüedad.
b) En el caso de unidades geográficas menores, el porcentaje de las uvas con las que se 

tendrán que elaborar los productos vitivinícolas de esa unidad geográfica será al menos de 
un 85 %, siendo el resto de las uvas procedentes de la zona geográfica delimitada de la 
indicación geográfica de que se trate.

c) En el caso de un topónimo referido a una unidad geográfica más amplia, esta zona 
deberá incluir la totalidad de la zona geográfica delimitada en la indicación geográfica.

4. El nombre de una unidad geográfica menor o más amplia deberá figurar impreso en el 
etiquetado en caracteres cuyas dimensiones, tanto en altura como en anchura, no superen el 
tamaño de los caracteres que componen el nombre de la indicación geográfica.

Artículo 35.  Vinos de explotación.
1. En aquellos vinos producidos al amparo de una indicación geográfica podrá indicarse 

el término que haga referencia a la explotación vitícola mediante la mención «Vino de 
Finca». La inclusión de este término no exime de la mención de las indicaciones obligatorias 
dispuestas en las normas sobre etiquetado.

2. Dicho término únicamente podrá utilizarse si el producto vitivinícola se ha elaborado 
exclusivamente con uvas cosechadas en viñas que pertenezcan a esa explotación vitícola y 
la vinificación se ha efectuado enteramente en esa explotación.

3. Los vinos de explotación deben estar expresamente reconocidos en el pliego de 
condiciones de la indicación geográfica.

4. Los operadores que intervengan en la comercialización de los productos vitivinícolas 
producidos en tal explotación solo podrán utilizar el nombre de la explotación en el 
etiquetado y la presentación de esos productos vitivinícolas si la explotación en cuestión está 
de acuerdo con dicha utilización.
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CAPÍTULO III
Órganos de gestión de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico

Artículo 36.  Órganos de gestión.
1. Las indicaciones geográficas deberán tener un órgano de gestión reconocido por la 

consejería, salvo aquellas integradas por un único operador, en cuyo caso la existencia del 
órgano de gestión será potestativa. En cuanto a la naturaleza y otros aspectos de la 
regulación de estos órganos de gestión se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 15 de 
marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, o norma que la sustituya, y la 
normativa que la desarrolle.

2. Su ámbito de actuación viene determinado por los productos protegidos por la figura 
de calidad de que se trate en cualquier fase de la cadena alimentaria y por los titulares de los 
bienes inscritos en los registros correspondientes.

Artículo 37.  Reconocimiento de los órganos de gestión.
1. Solo se podrá reconocer un órgano de gestión por cada indicación geográfica.
2. La agrupación o grupo de productores solicitante a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 30 será reconocida como órgano de gestión a partir de la aprobación de la 
protección de la indicación geográfica por la Comisión Europea, por un periodo mínimo de 
tres años.

3. Una vez transcurrido el período indicado en el apartado anterior, en el caso de que 
existan dos o más agrupaciones que hayan solicitado ser órgano de gestión, se les requerirá 
para que se constituyan en una entidad asociativa que las integre. De no producirse la 
integración se aplicará el siguiente orden de prioridad:

1.º Organización interprofesional (OI).
2.º Asociación de organizaciones de productores (AOP).
3.º Organización de Productores (OP).
4.º En caso de igualdad respecto a la forma jurídica, tendrá prioridad la agrupación que 

cuente con mayor número de productores y transformadores certificados a la fecha de la 
solicitud.

4. El procedimiento de reconocimiento se desarrollará reglamentariamente. El plazo 
máximo para resolver y notificar este procedimiento será de seis meses desde la 
presentación de la solicitud. Vencido este plazo, la solicitud se podrá entender desestimada 
si no se ha dictado una resolución expresa.

5. Las resoluciones de reconocimiento de los órganos de gestión se publicarán en el 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y se inscribirán de oficio en el Registro de Órganos de 
Gestión de figuras de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha.

Artículo 38.  Revocación de los órganos de gestión.
1. El reconocimiento de una entidad como órgano de gestión de una indicación 

geográfica podrá revocarse por la consejería cuando aquel deje de cumplir alguno de los 
requisitos exigidos para la obtención de dicho reconocimiento.

2. En este caso, la consejería adoptará las medidas necesarias para asegurar el 
funcionamiento de la indicación geográfica asumiendo, de las tareas determinadas en el 
pliego de condiciones correspondiente, las imprescindibles para el adecuado funcionamiento 
de la indicación geográfica.
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TÍTULO V
Del control y de la trazabilidad

CAPÍTULO I
Del control general

Artículo 39.  Controles oficiales y otros sistemas de control.
1. El control oficial y otras actividades oficiales, el autocontrol, las obligaciones, la 

trazabilidad, la actividad de inspección y las medidas cautelares del sector vitivinícola se 
regirán de manera general por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, en la de 
calidad agroalimentaria, en la de controles y en el presente título.

2. La consejería llevará a cabo controles oficiales en las fases de transformación, 
comercialización y distribución de la cadena alimentaria del sector vitivinícola, en las 
instalaciones de recepción de la uva, de manipulación, clasificación y elaboración de mostos, 
vinos, alcoholes y vinagres, las plantas de embotellado y envasado, los almacenes 
mayoristas, las oficinas de intermediarios mercantiles con o sin almacén, así como el 
transporte de productos vitivinícolas en el ámbito de la comunidad autónoma.

3. Todas las medidas de control propuestas velarán por la prevención y la lucha contra el 
fraude en el sector vitivinícola, los derechos de las personas consumidoras y el prestigio de 
sus productos. Los procedimientos establecidos incidirán especialmente en la prevención y 
lucha contra el fraude, entre otros, con planes de trazabilidad que permitan corroborar la 
veracidad de la información del sector vitivinícola.

4. A los efectos de este artículo, la consejería promoverá la informatización del sector en 
aras de mejorar la eficiencia en la gestión y la transparencia de la información.

CAPÍTULO II
Especificidades del sector vitivinícola

Artículo 40.  Documentos de acompañamiento.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, los productos del sector 

vitivinícola que circulen por territorio comunitario deben estar provistos del pertinente 
documento de acompañamiento durante su transporte.

2. El expedidor, toda persona física o jurídica y toda agrupación de personas físicas o 
jurídicas, que inicie la circulación de un producto vitivinícola y efectúe o mande efectuar el 
transporte de dicho producto deberá velar por que dicho transporte se lleve a cabo al amparo 
de un documento de acompañamiento.

3. El documento de acompañamiento de un producto vitivinícola debe quedar reflejado 
en los libros de registros de las instalaciones por las que circulen, salvo que estén 
exceptuados de ir acompañados del citado documento.

4. En los documentos de acompañamiento de los productos vitivinícolas con indicación 
geográfica deberá constar la certificación de origen o procedencia.

5. Igualmente, cuando el producto transportado sea un vino o un producto vitivinícola sin 
indicación geográfica en el que vaya a indicarse en la etiqueta el año de cosecha o variedad 
o variedades de uva, deberá constar en los documentos de acompañamiento la certificación 
del año de la cosecha o de la variedad o variedades de uvas de vinificación.

Artículo 41.  Registros de entradas y salidas.
Las personas físicas o jurídicas, así como las agrupaciones de personas que, en el 

territorio de Castilla-La Mancha, elaboren, embotellen, almacenen o tengan en su poder bajo 
cualquier concepto, en el ejercicio de su profesión o con fines comerciales, un producto 
vitivinícola, deberán llevar unos registros en los que anotarán, entre otros, las entradas y 
salidas de los mismos, determinadas manipulaciones que se efectúen y los productos 
empleados en éstas.
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Artículo 42.  Análisis para el control de los productos vitivinícolas.
La Estación de Viticultura y Enología (EVE) es el centro de referencia y laboratorio oficial 

para el control de la calidad de los productos vitivinícolas en Castilla-La Mancha, quedando 
adscrita al Iriaf en virtud de la disposición final primera de la ley.

Artículo 43.  Control de los productos vitivinícolas con indicación geográfica.
Para los controles de los productos vitivinícolas acogidos a una indicación geográfica en 

Castilla-La Mancha se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación en materia de 
calidad agroalimentaria y en materia de controles.

Artículo 44.  Productos vitivinícolas sin indicación geográfica con indicación del año de 
cosecha o variedad o variedades de uva.

1. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de certificación, aprobación y 
control de los productos vitivinícolas que, sin tener indicación geográfica, hagan mención en 
el etiquetado al año de cosecha o al nombre de una o más variedades de uva de vinificación.

2. Las tareas de control oficial de los productos vitivinícolas a los que se refiere el 
apartado anterior se podrán delegar en organismos delegados, con las condiciones y 
requisitos establecidos por la normativa de la Unión Europea y por la básica estatal en 
materia de controles, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de calidad 
agroalimentaria de Castilla-La Mancha.

CAPÍTULO III
Registro de embotelladores y envasadores de vinos

Artículo 45.  Registro de embotelladores y envasadores de vinos.
1. El registro de embotelladores y envasadores de vinos de Castilla-La Mancha es un 

registro administrativo de carácter público que tiene por objeto la inscripción de todos los 
datos necesarios sobre los embotelladores o envasadores que tengan ubicada su instalación 
en el territorio de Castilla-La Mancha, o que manden realizar el embotellado de sus 
productos en una instalación de Castilla-La Mancha.

2. El acceso a los datos contenidos en el registro, y su publicidad, se regirá por lo 
dispuesto en las normas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
las de protección de datos de carácter personal.

Artículo 46.  Inscripción.
1. Los operadores del sector del vino cuyos productos estén obligados a incluir en el 

etiquetado la indicación obligatoria del embotellador en virtud de lo dispuesto por normativa 
de la Unión Europea en materia de etiquetado, se inscribirán en el registro de 
embotelladores y envasadores de vinos en los siguientes supuestos:

a) Las personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, que efectúen o hagan efectuar 
por su cuenta el embotellado o el envasado de los productos mencionados en alguna de las 
instalaciones ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha, y que van a figurar en su 
etiquetado como responsables de su puesta en el mercado y de las declaraciones realizadas 
en su presentación.

b) Las personas titulares de las instalaciones ubicadas en el territorio de Castilla-La 
Mancha que se hallen inscritas en el registro general sanitario de empresas alimentarias y 
alimentos, para la realización del embotellado o el envasado en recipientes de capacidad 
nominal inferior a 60 litros de los productos mencionados.

2. En el etiquetado de los productos deberá figurar como mención obligatoria el número 
de inscripción en el registro de embotelladores y envasadores de vinos.
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TÍTULO VI
Del fomento vitivinícola y de la vertebración del sector

CAPÍTULO I
Del fomento vitivinícola

Artículo 47.  Actuaciones en I+D+i en el sector vitivinícola.
1. La consejería fomentará con su actuación la investigación, el desarrollo y la 

innovación en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha bajo los siguientes objetivos:
a) Contribuir a que las empresas del sector pongan en marcha procesos de investigación 

e innovación como medio de adaptación a los nuevos retos que plantea el mercado.
b) Impulsar la colaboración entre empresas y otras entidades que trabajen en el campo 

de la investigación e innovación.
c) Incrementar la participación en los proyectos I+D+i que puedan llevarse a cabo.
d) Incentivar la propuesta de nuevos temas que puedan ser de interés para el desarrollo 

del sector. En concreto:
1.º Promover estudios e investigaciones en los que se utilicen materiales vegetales y 

técnicas de cultivo adaptadas a un cambio en los patrones de comportamiento de las 
temperaturas y precipitaciones, facilitando asistencia técnica, a través del Iriaf, para el 
desarrollo de la misma cuando fuera necesario.

2.º Se promoverá la incorporación de avances tecnológicos que, sin ser contrarios al 
cultivo tradicional, permitan avanzar en la rentabilidad de los mismos.

e) Estimular y canalizar la transferencia y la difusión de los avances y conocimientos 
puestos de manifiesto en los proyectos I+D+i, creando redes de información.

f) Fomentar la formación y capacitación del sector, tanto en el ámbito de la tecnología 
como en el de la imagen, el marketing y la comercialización de los productos vitivinícolas.

2. El Iriaf de conformidad con la ley y estatutos que lo regulan, ejercerá las funciones de 
coordinación, promoción y fomento de la investigación, desarrollo e innovación del sector 
vitivinícola de la región.

Artículo 48.  Actuaciones en materia de fomento vitícola.
La consejería en sus líneas de actuación para fomentar el sector vitícola tendrá por 

objetivos:
a) Preservar las técnicas tradicionales e impulsar el uso de aquellas que garanticen 

producciones respetuosas con el medio ambiente.
b) Estimular acciones de viticultura sostenible, que reduzcan el impacto medioambiental, 

y orientadas a la adaptación al cambio climático.
c) Preservar viñedos tradicionales, aquellos plantados en vaso y cultivados en secano, 

como herramienta para generar valor sobre la producción, ligada a la cultura tradicional 
manchega y a la calidad de los vinos producidos a partir de esas uvas.

d) Velar por la preservación y fomentar variedades de vid minoritarias en la región 
siempre que sean consideradas, por el Iriaf, de alto valor patrimonial genético.

e) Impulsar la valorización de los residuos del cultivo del viñedo dentro de la propia 
explotación o mediante su reutilización en otras industrias, así como el resto de objetivos 
previstos en la estrategia de economía circular.

f) Sensibilizar, a través de la formación, a las personas que trabajan en el sector en 
materia de sostenibilidad, cambio climático y energías renovables.

g) Incentivar las inversiones dirigidas a la digitalización de explotaciones vitícolas.

Artículo 49.  Actuaciones en materia de fomento vinícola.
La consejería, en sus líneas de actuación para promocionar el sector vinícola, tendrá por 

objetivos:
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a) Promover la cultura del vino con acciones de comunicación y concienciación, sobre la 
base del consumo responsable, fundadas en la importancia de nuestro patrimonio vitivinícola 
para la economía, el medioambiente, el mantenimiento del territorio y la lucha contra la 
despoblación.

b) Apostar por la diferenciación de los productos vitivinícolas regionales como estrategia 
de promoción, articulada a través del respecto a la tradición, la calidad y la sostenibilidad.

c) Dirigir preferentemente las actuaciones de promoción a los productos embotellados y 
a aquellos acogidos a figuras de calidad en base a su mayor valor añadido.

d) Impulsar estudios de mercado que permitan identificar las fortalezas y debilidades, así 
como las oportunidades y amenazas del sector.

e) Elaborar, junto con la consejería competente en materia de comercio, una estrategia 
de internacionalización con la finalidad de mejorar la imagen y el conocimiento de los vinos 
castellano-manchegos, así como posicionar a las empresas vitivinícolas regionales en los 
mercados que sean de interés.

f) Promover la presencia de los productos vitivinícolas de Castilla-La Mancha en las 
ferias y eventos tanto nacionales como internacionales de países terceros. En este sentido 
se prestará una especial atención a la participación de bodegas y cooperativas de nuestra 
región en Fenavin y se promocionará el desarrollo de la misma.

g) Incentivar la inversión del sector productor, preferentemente dirigida a la innovación, la 
digitalización, la economía circular y la sostenibilidad ambiental.

h) Apoyar, en colaboración con las consejerías con competencias en la materia, a la 
«Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos» en el cumplimiento de sus fines 
estatutarios dirigidos a la promoción del sector vinícola.

i) Fomentar el enoturismo, en colaboración con la consejería competente en materia de 
turismo, para la divulgación y conocimiento de la riqueza vitivinícola de la región y el 
patrimonio histórico, cultural y social que este sector ha generado.

Artículo 50.  Actuaciones en materia de regulación.
La consejería fomentará mecanismos para la regulación del sector vitivinícola conforme 

a los siguientes objetivos:
a) Promover, con la participación de todas las partes interesadas, mecanismos de 

autorregulación como herramienta para organizar la producción y adaptarla a las demandas 
del mercado.

b) Impulsar la diversificación productiva del viñedo para una mayor sostenibilidad y 
competitividad del sector.

c) Facilitar la adopción de acuerdos de campaña como mecanismo para orientar 
determinadas producciones hacia la elaboración de mostos, vinagres y alcoholes de 
productos vitícolas, promoviendo la diversificación para satisfacer las necesidades del 
mercado.

d) Fomentar, como mecanismo para una mejor valorización de las producciones, el pago 
diferenciado en bodega en función de los parámetros de calidad de la uva obtenidos.

Artículo 51.  Actuaciones para el fortalecimiento de la cadena alimentaria.
La consejería, en sus líneas de actuación para el fortalecimiento de la cadena 

alimentaria del sector vitivinícola y dentro del marco de la normativa reguladora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria, tendrá como objetivos:

a) Promover un mejor reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria.
b) Impulsar la transparencia de la formación de los precios, las relaciones contractuales y 

de posicionamiento en los distintos eslabones.
c) Facilitar, en el seno del Comité Regional Vitivinícola y/o de la Organización 

Interprofesional Regional, la interlocución de los agentes que integran la cadena alimentaria 
de Castilla-La Mancha.

d) Fomentar la conformación de figuras de calidad de las establecidas en el título IV de la 
ley, con especial énfasis en el sector primario de la cadena.

e) Instar al sector para que se establezcan costes de producción de referencia.
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CAPÍTULO II
De la vertebración del sector

Artículo 52.  Vertebración del sector.
1. La consejería promoverá la constitución, en el sector vitivinícola de Castilla-La 

Mancha, de una organización interprofesional de carácter regional que pueda ser reconocida 
de conformidad con la normativa existente en la materia.

2. La consejería en sus líneas de actuación, para una mayor vertebración dentro del 
sector vitivinícola, promoverá los siguientes objetivos:

a) Fomentar el asociacionismo dentro de la cadena de producción como herramienta 
para mejorar las estructuras agroalimentarias, aumentar su dimensión, su poder de 
negociación, disminuir costes y mejorar la comercialización, con la finalidad de aumentar su 
competitividad basándose en incrementos del valor añadido de sus productos.

b) Impulsar el relevo generacional favoreciendo la incorporación de jóvenes en todas las 
fases del proceso productivo, fomentando su formación como parte de ese proceso.

c) Fomentar la incorporación de las mujeres en todos los eslabones de la cadena de 
producción, normalizando su presencia, y promoviendo la igualdad de oportunidades, 
priorizando las políticas de género hasta que la igualdad de hombres y mujeres se haya 
hecho efectiva.

3. Los objetivos descritos en el punto anterior, siempre que la normativa lo permita, 
deberán establecerse como criterios preferenciales en las disposiciones de ayudas y 
subvenciones que se otorguen al sector vitivinícola.

Artículo 53.  El Comité Regional Vitivinícola.
1. Se crea el Comité Regional Vitivinícola de naturaleza consultiva, adscrito a la 

consejería, con el objetivo de coordinar e impulsar el fomento en el sector vitivinícola entre 
los diferentes representantes del mismo y la administración.

2. El Comité estará formado por:
a) La persona titular de la consejería, que lo presidirá.
b) Una persona representante de la Dirección General competente en materia 

agroalimentaria.
c) Una persona representante de la Dirección General competente en materia de 

agricultura.
d) Una persona representante del Iriaf.
e) Una persona representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias 

que sean de carácter general y de ámbito regional, que formen parte de una estructura a 
nivel estatal, la cual sea a su vez miembro del Comité de Organizaciones Profesionales 
Agrarias.

f) Una persona en representación de las cooperativas agroalimentarias de la región 
designada a propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.

g) Cinco personas de las organizaciones representativas del sector industrial de los 
distintos productos: mosto, vino, vinagre y alcohol.

h) Una persona en representación de las indicaciones geográficas.
i) Una persona en representación del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha.
En su composición deberá procurarse que la representación de hombres y mujeres se 

efectúe de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de 
las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

3. La Secretaría del Comité corresponderá a personal funcionario de la consejería 
designado por la persona titular de la Presidencia de este órgano, que actuará con voz, pero 
sin voto.

4. A las reuniones podrán asistir aquellas personas expertas y personal técnico que, a 
juicio de la consejería, pudieran ser consultados en razón de su competencia técnica.

5. El Comité Regional Vitivinícola asumirá las siguientes funciones:
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a) Seguimiento de la situación del sector vitivinícola regional, así como el análisis de la 
información relativa al sector, mejorando el conocimiento y la transparencia del mismo, 
elaborándose una memoria anual.

b) Asesoramiento y coordinación de las diferentes actuaciones que se lleven a cabo en 
materia de fomento del sector mediante la emisión de informes, en su caso.

c) Reforzar la competitividad del sector a través de la colaboración de todas las partes 
que intervienen en las distintas fases del proceso productivo, analizando las propuestas 
presentadas a tal efecto.

d) Velar por el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley.

TÍTULO VII
Del régimen sancionador

Artículo 54.  Infracciones y sanciones.
1. El régimen sancionador, incluyendo la tipificación de infracciones y sus sanciones, en 

todo lo no regulado por la ley, se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal.
2. Las infracciones tipificadas por la ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 55.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a uvas, vinos 

y mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un 15 por ciento de esta última, así como en las 
comunicaciones previas previstas en la normativa de potencial vitícola.

b) La plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada que, de 
acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar una resolución de arranque.

c) La falta de identificación de los recipientes destinados al almacenamiento de 
productos a granel y de la indicación de su volumen nominal, así como de las indicaciones 
previstas para la identificación de su contenido, a excepción de los recipientes de menos de 
600 litros, que se realizará de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión Europea.

d) Para las plantaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, el 
incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la 
concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de 
portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un plazo inferior a dos 
meses desde que la comunidad autónoma lo requiera para el arranque, de la superficie 
afectada por la infracción.

e) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las 
disposiciones generales vigentes en la materia regulada por esta ley; en particular, la falta de 
inscripción y/o actualización de explotaciones, empresas, mercancías o productos, en los 
registros de las Administraciones públicas regulados en dichas disposiciones generales, o la 
no comunicación de los cambios de titularidad.

f) La falta de presentación telemática de los libros-registro dentro de los plazos 
establecidos en la norma.

g) La falta de utilización de una autorización de plantación o replantación durante su 
periodo de vigencia, conforme a lo dispuesto en la normativa europea.

h) La falta de comunicación previa de las explotaciones de experimentación, pies 
madres, injertos y autoconsumo, o el incumplimiento de los requisitos formales establecidos 
en la normativa de aplicación.

i) La utilización de material vegetal para plantaciones de vid, procedente de viveros no 
inscritos en el registro de operadores profesionales de materiales vegetales, tanto a nivel 
nacional como de cualquier otro país de la Unión Europea.

j) Las operaciones de envasado o embotellado de productos vitivinícolas en Castilla-La 
Mancha sin estar inscrito en el registro de embotelladores y envasadores de vino de Castilla-
La Mancha, cuando sea obligatoria conforme a lo establecido en el artículo 46 de esta ley.
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Artículo 56.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a 

uvas, vinos y mostos, o su gestión, confección o redacción, en condiciones no ajustadas a la 
normativa vigente, que impida o dificulte el conocimiento de la procedencia, la naturaleza, las 
características, el volumen o el destino de los productos vitivinícolas manipulados en una 
instalación, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las 
características de los productos o mercancías consignados.

b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de acompañamiento, 
declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real supere un 15 por ciento de esta última, así como en las comunicaciones 
previas previstas en la normativa de potencial vitícola.

c) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de 
denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no correspondan al 
producto o induzcan a confusión.

d) El incumplimiento de la entrega de productos y subproductos para destilaciones 
obligatorias, siempre que hubiese sido sancionado mediante resolución administrativa firme, 
por la comisión de dos infracciones leves previstas en la letra j) del apartado 1 artículo 38 de 
la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, dentro de las cinco campañas anteriores 
a la fecha de la inspección.

e) La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley mediante 
tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no existan riesgos para la 
salud, así como la adición o sustracción de sustancias que modifiquen la composición de los 
productos regulados con resultados fraudulentos, así como la comercialización de los 
mismos.

f) Destino de productos a usos no conformes con la normativa vitivinícola.
g) Para las plantaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, el 

incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la 
concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de 
portainjertos sin autorización, cuando el infractor no procediera, en un plazo inferior a dos 
meses desde que la comunidad autónoma lo requiera para el arranque, de la superficie 
afectada por la infracción.

Artículo 57.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos 

suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar confusión 
en los consumidores, derivada de la utilización de una misma marca, nombre comercial o 
razón social en la comercialización de vinos procedentes de indicaciones geográficas.

b) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de delito.

c) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión a los empleados públicos encargados de las funciones de inspección o vigilancia 
administrativa, siempre que no sean constitutivas de delito.

d) La elaboración, transformación, comercialización o tenencia de productos vitícolas por 
cuantía superior a 300.000 litros que hayan sido objeto de prácticas, procesos o tratamientos 
en los que se hayan adicionado azúcares u otros productos exógenos no autorizados, así 
como la tenencia o comercialización de azúcares exógenos a la uva sin estar autorizados 
para ello por la legislación específica de aplicación.

Artículo 58.  Sanciones.
1. Las infracciones se sancionarán de conformidad con los importes establecidos en la 

normativa estatal.
2. Cuando se trate de plantaciones realizadas sin autorización con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento 
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Delegado (UE) n.º 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017 o norma que lo 
sustituya, será sancionada con:

a) 6.000 €/ha, si la totalidad de la plantación no autorizada es arrancada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución por la que se establece la 
obligación del arranque.

b) 12.000 €/ha, si la totalidad de la plantación no autorizada es arrancada durante el 
primer año siguiente a la expiración del período de cuatro meses.

c) 20.000 €/ha, si la totalidad de la plantación no autorizada es arrancada después del 
primer año siguiente a la expiración del periodo de cuatro meses.

3. Cuando la infracción prevista en la letra j) del apartado 1 del artículo 39 de la Ley 
24/2003, de 10 de julio, o en la letra e) del artículo 56 de la presente ley, derive de la adición 
no autorizada de azúcares u otros productos exógenos no autorizados en los productos 
vitícolas, la sanción se impondrá en su mitad superior.

Artículo 59.  Requisito para el acceso a las subvenciones.
En las bases reguladoras y convocatorias de ayudas y subvenciones establecidas o 

gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia vitivinícola se 
podrá exigir como requisito para obtener la condición de persona beneficiaria no haber sido 
sancionado por falta muy grave, o por alguna de las infracciones previstas como graves en el 
apartado e) del artículo 56 de esta ley o en las letras j) y k) del apartado 1 del artículo 39 de 
la Ley 24/2003, de 10 de julio.

Artículo 60.  Duración del procedimiento.
El plazo para resolver los procedimientos sancionadores y notificar su resolución será de 

doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Disposición adicional única.  Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de 
Castilla.

En el caso de la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla la 
existencia del órgano de gestión será potestativa.

Disposición transitoria primera.  Procedimientos anteriores.
Los procedimientos incoados antes de la entrada en vigor de la ley se seguirán 

tramitando de acuerdo con lo establecido por la normativa anterior.

Disposición transitoria segunda.  Autorizaciones por conversión.
1. Dentro del periodo establecido por la normativa de la Unión Europea en materia de 

autorización para plantación de vid, y siempre que cumpla los requisitos establecidos en la 
misma, se concederá una autorización de plantación de viñedo a aquellas personas titulares 
de un derecho de plantación que hayan presentado una solicitud de conversión de un 
derecho de plantación en una autorización, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

2. Las autorizaciones concedidas por conversión de derechos de plantación tendrán el 
periodo de validez determinado en la normativa comunitaria en materia de autorización para 
plantación de vid.

Disposición transitoria tercera.  Reconocimiento de los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas.

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, quedan reconocidos como órganos de gestión 
de las denominaciones de origen protegidas que se indican las siguientes agrupaciones de 
productores y organizaciones interprofesionales agroalimentarias:

a) Denominación de origen protegida Almansa: Agrupación de Productores de Vino de la 
Denominación de Origen Almansa.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 148  Ley de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha

– 2412 –



b) Denominación de origen protegida La Mancha: Interprofesión del Consejo Regulador 
de Denominación de Origen La Mancha.

c) Denominación de origen protegida Manchuela: Organización Interprofesional 
Agroalimentaria de la Denominación de Origen Vitivinícola Manchuela.

d) Denominación de origen protegida Méntrida: Interprofesional de la Denominación de 
Origen Vitivinícola Méntrida.

e) Denominación de origen protegida Mondéjar: Agrupación de Productores de Vino con 
la Denominación de Origen Mondéjar.

f) Denominación de origen protegida Ribera del Júcar: Agrupación de Productores de 
Vino con Denominación de Origen Ribera del Júcar.

g) Denominación de origen protegida Uclés: Asociación Vitivinícola de Uclés.

Disposición derogatoria única.  Derogación.
1. Se deroga totalmente la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-

La Mancha.
2. Se deroga la disposición adicional única de la Ley 6/2013, de 14 de noviembre, por la 

que se derogan parcialmente la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-
La Mancha y totalmente la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación 
Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se 
crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-
La Mancha.

La Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, queda modificada como 
sigue:

En la disposición adicional segunda, se añaden los apartados f) y g), con el siguiente 
tenor:

«f) Estación de Viticultura y Enología (EVE) de Alcázar de San Juan.
g) CLaMber de Puertollano.»

Disposición final segunda.  Supletoriedad.
En todo lo no regulado por la presente ley, se aplica supletoriamente la Ley 7/2007, de 

15 de marzo, o norma que la sustituya.

Disposición final tercera.  Habilitación al Consejo de Gobierno.
1. Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten 

necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley.
2. Se desarrollarán mediante orden de la consejería las siguientes materias:
a) El listado de variedades autorizadas para plantaciones de vid destinadas a la 

producción de vino en el ámbito regional para la aplicación del apartado 1 del artículo 17 de 
esta ley.

b) El contenido adicional al descrito por la normativa de la Unión Europea y que pudiera 
determinarse para las solicitudes de protección de las indicaciones geográficas que se 
recoge en el artículo 29.1 de esta ley.

c) Las disposiciones de aplicación relativas a los documentos que acompañan al 
transporte de productos vitivinícolas indicados en el artículo 40 de la ley.

d) Las disposiciones que contengan las normas de aplicación relativas a los registros de 
entradas y salidas que se han de llevar en el sector vitivinícola aludidos en el artículo 41 de 
esta ley.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-

La Mancha».
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Toledo, 29 de julio de 2022.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
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§ 149

Ley 9/2023, de 3 de abril, de Agricultura Familiar y de Acceso a la 
Tierra en Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 73, de 17 de abril de 2023
«BOE» núm. 121, de 22 de mayo de 2023

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2023-11946

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La agricultura familiar es una institución a fomentar, dado que representa un activo que 

resulta vital para la sostenibilidad del medio rural, preserva los alimentos típicos del territorio 
al tiempo que contribuye a una producción tradicional de alimentos y a salvaguardar la 
biodiversidad agraria y al uso sostenible de los recursos naturales y mejora por tanto la 
sostenibilidad social y económica del entorno. Por otra parte, la agricultura familiar supone 
una estructura fundamental para avanzar en igualdad debido al creciente protagonismo de 
las mujeres en todos los ámbitos de la actividad agraria y de la toma de decisiones en este 
sector, tanto como jefas de explotaciones, como titulares o como cotitulares de las mismas.

La importancia de este modelo se ve reforzada por el hecho de que es pionero también 
en la producción de alimentos de calidad diferencial, en la expansión de la agricultura 
ecológica o el desarrollo de los mercados cortos y/o locales, cuestiones prioritarias en los 
objetivos de la política agraria de la Unión Europea.

Son diversos los problemas a los que se enfrenta actualmente la agricultura familiar y 
que hacen preciso el desarrollo de políticas agrarias, ambientales y sociales propicias para 
lograr una agricultura familiar más sostenible. Dichos problemas principalmente son la 
continuidad de la explotación o mantenimiento de la misma a través de las nuevas 
generaciones, la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres, especialmente cuando 
son cónyuges del titular, la falta de formación e información de quienes se dedican a la 
actividad agraria, las dificultades derivadas del mercado de la tierra y el proceso de 
distribución de los productos agrarios en el seno de la cadena de producción de alimentos en 
los que la distribución de riesgos y beneficios suele ser muy desfavorable para el sector 
agrario.
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II
Los antecedentes de esta regulación se encuentran en la política de colonización interior 

llevada a cabo tanto por el Instituto Nacional de Colonización como por el Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario, en aquellos territorios más desfavorecidos de la España 
rural, que incluyó, entre sus objetivos, la creación de huertos familiares destinados al cultivo 
de productos hortícolas para su consumo directo por las familias campesinas, lo que se 
articuló por medio del Decreto de 12 de mayo de 1950.

Tras el proceso constituyente, el Estado aprobó una nueva norma con el carácter de 
básica, la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, la 
cual, se desvincula de la regulación preconstitucional, ya que únicamente contempla la 
explotación familiar como una explotación agraria prioritaria sobre la base de la figura del 
agricultor o agricultora profesional y no cubriendo por lo tanto el espectro global que cubre la 
figura de la agricultura familiar en aquellas explotaciones agrarias en las que al frente no 
figura un agricultor profesional.

En Castilla-La Mancha, por su parte, la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación 
Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, vino a completar la normativa estatal, 
añadiendo la regulación de dos nuevos tipos de explotación agraria también sobre la base 
de agricultor o agricultora profesional: la de carácter singular y la preferente, ampliándose de 
este modo la casuística de los tipos de la explotación agraria prioritaria recogida en la 
legislación estatal.

III
Con esta nueva regulación se responde a la necesidad de fomentar la agricultura familiar 

y a la de establecer medidas para solucionar los problemas que presenta la misma, por lo 
que los objetivos básicos de la presente norma se sintetizan en el reconocimiento de la 
figura de la Explotación Familiar Agraria individual o de base asociativa, la definición de 
zonas que gozarán de protección agraria, la creación de un Banco de Tierras Disponibles en 
Castilla-La Mancha, así como la implementación de otras medidas que coadyuven al impulso 
de la agricultura familiar en la región, con la finalidad de hacerla más sostenible económica, 
social y ambientalmente.

La presente ley viene a completar la regulación con dos nuevos tipos de explotación 
agraria, ampliando la regulación también a aquellas explotaciones en las que la persona que 
se dedique a la agricultura no tenga que ser necesariamente profesional. Se crean, por 
tanto, para el ámbito de esta comunidad las figuras de Explotación Familiar Agraria Individual 
y Explotación Familiar Agraria de base asociativa, que se regulan ex novo para dar 
respuesta a las necesidades que viene a cubrir el presente texto normativo, figuras que 
desarrollan la regulación de la explotación familiar agraria que no sea prioritaria pues para la 
calificación de este tipo de explotación como prioritaria se estará a lo establecido en la Ley 
19/1995, así como la explotación agraria de carácter singular o explotación agraria 
preferente regulada en la Ley 4/2004, de 18 de mayo.

Se introduce la figura de las Zonas de Protección Agraria, para aquellos ámbitos 
territoriales de la Comunidad Autónoma en los que el ejercicio o mantenimiento de la 
actividad agraria constituyan factores de gran relevancia de cara a la funcionalidad y 
cohesión económica, ambiental y social del territorio. Cuando la complejidad y el logro de 
una mejor ordenación y protección de la zona agraria de que se trate así lo exijan, la 
Declaración podrá acordar la formulación de un Plan de Zona de Protección Agraria.

La apuesta estratégica por la creación de un Banco de Tierras disponibles que facilite la 
puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o 
cultivables, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con la finalidad de 
la recuperación de tierras abandonadas, recuperar y/o frenar la pérdida de superficie agraria 
útil, así como mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones, contribuyendo de este 
modo a fijar la población en el medio rural.

Toda vez que la agricultura familiar es una actividad económica que se desarrolla en el 
medio rural, resulta fundamental su fomento a la hora de combatir el reto demográfico; la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria, por lo que la ley incluye 
un último título que contiene otras medidas de impulso de este tipo de agricultura.
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IV
Se ha respetado en su tramitación el principio de transparencia al estar disponible en la 

web el proceso de su tramitación y el principio de participación mediante la apertura de los 
correspondientes plazos de consulta pública, de información pública y de consulta al 
Consejo Agrario de Castilla-La Mancha, al Consejo Regional de Municipios de Castilla-La 
Mancha y otros órganos y entidades representativos de los intereses agrarios.

La ley se estructura en un título preliminar y cuatro títulos más, contiene 31 artículos, dos 
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales.

En el título Preliminar, se recogen las cuestiones generales relativas al desarrollo del 
texto, como son el objeto, ámbito de aplicación, finalidad y definiciones.

El título I, «Explotación Familiar Agraria» está dividido en tres capítulos. El capítulo I 
dispone los tipos de explotaciones familiares agrarias, así como el procedimiento para su 
reconocimiento, su tratamiento en el Registro General de Explotaciones Agrarias, así como 
la casuística para la pérdida de su condición como explotación calificada. El capítulo II 
dispone las situaciones de preferencia para las explotaciones reconocidas como 
Explotaciones Familiares Agrarias. Finalmente, el capítulo III dispone los grupos de 
actuación preferente en la definición y aplicación de las políticas de fomento de las 
explotaciones familiares agrarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El título II, «Zonas de Protección Agraria y otras Iniciativas ligadas al territorio», se 
compone de dos capítulos. El capítulo I recoge la regulación de las zonas de protección 
agraria, su declaración y procedimiento regulado para la misma, así como la posibilidad de 
formular Planes de Zona de Protección Agraria en la Declaración de una Zona de Protección 
Agraria. El capítulo II contempla otras Iniciativas íntimamente ligadas al territorio.

El título III, «Banco de Tierras. Infrautilización del suelo agrario», recoge en su capítulo I 
la creación y características del Banco de Tierras, las finalidades del mismo, su contenido, el 
alcance de su inscripción, el destino de las parcelas que estén incluidas, así como el 
régimen de su publicidad. Y en su capítulo II se establece el procedimiento para la 
declaración de suelo agrario infrautilizado y su revocación.

El título IV, «Otras medidas de impulso de la agricultura familiar» incluye medidas 
adicionales como son el fomento de la creación y reactivación de organizaciones de 
productores, así como la priorización en los contratos de suministros de adquisiciones y 
utilización de productos provenientes de Explotaciones Familiares Agrarias.

En cuanto a las disposiciones de la parte final de la norma, cabe poner de manifiesto que 
la disposición adicional primera trata sobre la colaboración de la consejería competente en 
materia agraria con las administraciones públicas competentes en materia de agua. La 
disposición adicional segunda regula el régimen jurídico para las transmisiones de los 
huertos familiares.

Por último, la norma contiene una única disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales que contienen: la primera, la modificación de la Ley 4/2004, de 18 de mayo. Y, la 
segunda, la entrada en vigor.

V
La habilitación competencial para dictar el régimen jurídico que se contiene en esta ley 

de la agricultura familiar y de acceso a la tierra en Castilla-La Mancha, viene establecida en 
el artículo 31.1.6.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que es a saber, «La 
agricultura, ganadería e industrias agro alimentarias, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía» siempre de acuerdo con la ordenación general de la economía conforme a 
lo competencia otorgada al Estado en el artículo 149.1.13.ª de nuestra Constitución. 
Asimismo, el artículo 31.1.12.ª establece como competencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la «planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo 
económico de la región», dentro de los objetivos marcados por la política económica 
nacional y del sector público económico de Castilla-La Mancha. Además, la norma se dicta al 
amparo de otros títulos competenciales dispuestos como son el artículo 31.1.1.ª relativo a la 
«organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones».

Finalmente, se dicta al amparo del cumplimiento de los objetivos dispuestos en el 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha como son el artículo 4.4.c) «El 
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aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de Castilla-La Mancha y, en 
especial de su agricultura, ganadería, minería, industria y turismo», e) »La superación de las 
actuales condiciones económicas y sociales de nuestra región que condicionan el actual 
nivel de emigración», f) «El fomento de la calidad de vida, mediante la protección de la 
naturaleza y del medio ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial 
atención al medio rural», e i) «La reforma agraria, entendida como la transformación, 
modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y como instrumento de la política de 
crecimiento, pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales».

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de las actuaciones 

de la Administración regional para el fomento y desarrollo de la agricultura familiar, así como 
de otras medidas adicionales que permitan consolidar y fijar la población en las zonas 
rurales, mediante:

a) El reconocimiento de la explotación familiar agraria.
b) Definir las zonas de protección agraria.
c) Crear el Banco de Tierras Disponibles de Castilla-La Mancha (en adelante Banco de 

Tierras).
d) Otras medidas de impulso de la agricultura familiar.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta ley es de aplicación a las explotaciones agrarias localizadas en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 3.  Fines.
Los fines de esta ley son:
a) Mejorar la inclusión socioeconómica y el bienestar de las personas que se dedican a 

la agricultura familiar y su entorno para consolidar la población de las comunidades rurales.
b) Estimular la formación de explotaciones agrarias familiares para asegurar su viabilidad 

y que constituyan la base permanente de la economía de sus titulares, propiciando al mismo 
tiempo un modelo que sea sostenible sobre la base de un equilibrio social, económico y 
ambiental.

c) Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar, representada por la 
explotación familiar agraria, contribuyendo al desarrollo territorial y a la promoción de 
sistemas alimentarios que salvaguarden la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el medio 
ambiente y la cultura.

d) Favorecer el conocimiento, comunicación y sensibilización, de las personas 
consumidoras de la agricultura familiar, contribuyendo al mismo tiempo a la defensa de sus 
derechos e intereses legítimos.

e) Fomentar y mejorar la capacitación profesional, la innovación y el acceso a las nuevas 
tecnologías de las explotaciones agrarias familiares y de sus titulares.

f) Facilitar la inscripción registral de los bienes y derechos que constituyen las 
explotaciones familiares agrarias.

g) Apoyar la incorporación de las mujeres rurales promoviendo el acceso a la titularidad 
de la explotación agraria familiar, así como el reconocimiento profesional y los derechos 
derivados de su actividad laboral en los términos contemplados en la Ley 6/2019, de 25 de 
noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

h) Asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar mediante el apoyo a 
las jóvenes generaciones.

i) Crear y desarrollar zonas de protección agrarias y fomentar parques agrarios y huertos 
urbanos.
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j) Integrar la demanda y oferta de parcelas agrarias en Castilla-La Mancha, a través de la 
creación del Banco de Tierras Disponibles de Castilla-La Mancha.

Artículo 4.  Definiciones.
Además de la aplicación de las definiciones establecidas por la normativa europea o 

norma estatal básica, a los efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Agricultura familiar: El modo de vida y trabajo agrario practicado por las personas de 

un mismo núcleo familiar a través de unidades productivas. Su fruto es destinado al 
consumo propio o al trueque y comercialización, pudiendo provenir de la recolección, 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, artesanía alimentaria o servicios, en diversos 
sectores, tales como el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial rural, 
alimentario artesanal, acuícola y de agroturismo.

b) Banco de Tierras: El registro administrativo de carácter público gestionado por la 
Consejería, que pretende constituirse en un instrumento que facilite la puesta en contacto 
entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o cultivables, ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el aprovechamiento de las mismas por 
persona física o jurídica en las condiciones establecidas por la normativa.

c) Comarca agraria: Unidad espacial intermedia entre la provincia y el municipio, sin 
personalidad jurídico-administrativa, que tiene un carácter uniforme desde el punto de vista 
agrario y figura determinada en la normativa nacional de aplicación de la Política Agrícola 
Común.

d) Consejería: Consejería competente en materia agraria.
e) Explotación familiar agraria: Aquella explotación en la que el trabajo asalariado de las 

personas no incluidas en el núcleo familiar, no supere en cómputo anual, el trabajo aportado 
por las del núcleo familiar.

f) Huerto urbano: Las áreas de cultivo que, ubicadas en ámbitos urbanos, además de 
producir alimentos para el consumo propio, tienen una finalidad social, educativa, de ocio, 
ambiental y participativa.

g) Núcleo familiar: El formado por todas las personas unidas por vínculo matrimonial o 
por situación de hecho asimilable y/o por parentesco hasta el cuarto grado por 
consanguinidad, afinidad, acogimiento familiar o en virtud de guarda con fines de adopción.

h) Parque agrario: El espacio abierto y delimitado, cuyo propósito es facilitar y garantizar 
la continuidad del uso agrario, preservándolo de su incorporación en el proceso urbano, 
protegiendo el patrimonio natural del entorno e impulsando programas específicos que 
permitan mejorar y desarrollar su potencial económico, ambiental y sociocultural y su uso.

i) Zonas de protección agraria: Las comarcas, términos municipales o partes de los 
mismos que, previa declaración en los términos del capítulo I del título II, constituyen ámbitos 
territoriales de la Comunidad Autónoma en los que el ejercicio o mantenimiento de la 
actividad agraria constituyan factores de gran relevancia de cara a la funcionalidad y 
cohesión económica, ambiental y social del territorio.

TÍTULO I
Explotación familiar agraria

CAPÍTULO I
Tipos y reconocimiento de la explotación familiar agraria

Artículo 5.  Tipos de explotación familiar agraria.
1. La explotación familiar agraria, en función de las personas físicas que componen la 

misma, podrá ser de los siguientes tipos, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente ley:

a) Explotación familiar agraria individual, compuesta por personas físicas individuales o 
con titularidad compartida.
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b) Explotación familiar agraria de base asociativa, que podrán ser una sociedad agraria 
de transformación, una cooperativa, una sociedad civil, laboral o mercantil, así como las 
comunidades de bienes.

2. El reconocimiento de una explotación familiar agraria conforme a lo indicado en este 
texto legal, no obsta para que pueda ser reconocida al mismo tiempo como explotación 
agraria prioritaria conforme a lo establecido en la Ley 19/1995 de 4 de julio, o bien como 
explotación agraria de carácter singular o explotación agraria preferente según recoge la Ley 
4/2004, de 18 de mayo.

Artículo 6.  Requisitos para el reconocimiento de explotación familiar agraria individual.
Podrán obtener el reconocimiento como explotaciones familiares agrarias individuales, 

aquellas en las que su titular sea una persona física o personas físicas con titularidad 
compartida de la explotación familiar, que de forma acumulativa cumpla con los siguientes 
requisitos:

a) Ser mayor de 18 años y no haber cumplido la edad legalmente establecida para la 
jubilación.

b) Ejercer la actividad agraria y estar dada de alta en el régimen de seguridad social que 
corresponda en función de su actividad agraria.

c) Utilizar mano de obra del núcleo familiar en porcentaje igual o superior al 50 por ciento 
de la mano de obra total empleada.

d) Residir en la comarca agraria donde radique la explotación o en las comarcas 
limítrofes, excepto por motivos agronómicos de rotación en el cultivo del ajo, azafrán, 
cebolla, melón o sandia.

Artículo 7.  Requisitos para el reconocimiento de explotación familiar agraria de base 
asociativa.

1. Podrán obtener el reconocimiento como explotaciones familiares agrarias de base 
asociativa, aquellas en las que de forma acumulativa se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Ser una sociedad agraria de transformación, una cooperativa, una sociedad civil, 
laboral o mercantil cuyas personas socias y cuota de participación estén claramente 
identificadas.

b) El objeto social principal deberá ser la actividad agraria desarrollada en Castilla-La 
Mancha.

c) Como máximo deberá tener 10 socios, todos ellos personas físicas.
d) Ninguna de las personas socias podrá tener, de forma simultánea, una explotación 

individual catalogada como familiar.
e) Al menos, el 50 por ciento de las personas socias deben cumplir las condiciones del 

artículo anterior para las personas físicas.
f) Tener la sede y el domicilio fiscal ubicado en Castilla-La Mancha.
2. Asimismo podrán ser calificadas como explotaciones agrarias de carácter familiar 

asociativo las comunidades de bienes en las que las personas que las integren sean 
personas físicas de un núcleo familiar o titulares de explotaciones agrarias reconocidas 
como explotaciones familiares individuales.

Artículo 8.  Reconocimiento e inscripción en el Registro General de explotaciones agrarias.
1. El reconocimiento de Explotación Familiar Agraria se atribuye a la Consejería, previa 

solicitud de las personas interesadas indicadas en los artículos 6 y 7, a cuyos efectos se 
expenderá un título otorgado a la explotación agraria.

2. El título de reconocimiento tendrá validez por cinco años y será renovado a petición de 
su titular, que igualmente deberá cumplir las condiciones establecidas para el reconocimiento 
inicial, para que esta renovación tenga efecto. No obstante, quienes sean titulares deberán 
comunicar a la Consejería, las variaciones y modificaciones que se produzcan en relación 
con los datos inscritos.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 149  Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha

– 2420 –



3. Una vez reconocidas estas explotaciones se inscribirán de oficio en el Registro 
General de explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha previsto en la Ley 4/2004, de 18 de 
mayo.

Artículo 9.  Pérdida de la condición de explotación calificada.
Podrán perder la condición de explotación familiar agraria, y de las situaciones de 

preferencia recogidas en el capítulo II, aquéllas que incurran en alguno de los siguientes 
supuestos:

a) La no renovación del reconocimiento del título en el plazo establecido en el artículo 
8.2, así como la falta de comunicación a la Consejería de las variaciones y modificaciones 
que se produzcan en relación con los datos inscritos.

b) Los establecidos en el artículo 10 del Decreto 21/2011, de 5 de abril, o norma que la 
sustituya.

CAPÍTULO II
Situaciones de preferencia, ayudas económicas y beneficios fiscales

Artículo 10.  Medidas de preferencia o de apoyo específico.
1. Las explotaciones agrarias, calificadas como «familiares agrarias» en cualquiera de 

los tipos creados en esta ley, gozarán de las siguientes situaciones de preferencia:
a) Incremento de la intensidad o la cuantía de las ayudas, siempre que lo permita la 

normativa estatal y/o comunitaria, en materia agraria.
b) Priorización en medidas que contribuyan a la ordenación territorial y la preservación 

de las actividades agrarias y forestales en áreas catalogadas como zonas de protección 
agraria.

c) Priorización en el apoyo a la creación y reactivación de agrupaciones de productores y 
canales de venta en corto, en el que participen explotaciones familiares agrarias, siempre 
que así lo permita la normativa estatal y/o comunitaria.

d) Establecer líneas de ayudas financieras, de ayudas para constituir avales o ayudas de 
auxilios de cualquier tipo adaptadas a este segmento de la agricultura familiar.

e) Prioridad en la adjudicación de tierras provenientes del Banco de Tierras.
f) Apoyo específico a la formación, información y asesoramiento agrario y forestal.
g) Priorización en incentivos para el uso de energía basada en fuentes de producción 

renovables, así como un incremento de un 10 por ciento de la intensidad o cuantía de ayuda, 
siempre que lo permita la normativa estatal y/o comunitaria en materia agraria.

2. Estas explotaciones gozarán además de las situaciones de preferencia que pudieran 
corresponder a las explotaciones familiares agrarias calificadas de prioritarias de acuerdo 
con la legislación nacional o calificadas como singulares o preferentes de acuerdo con la 
legislación autonómica.

3. En todos los casos las explotaciones singulares gozaran de un mayor nivel de 
preferencia frente al resto.

4. Los anteriores supuestos de preferencia estarán condicionados a lo dispuesto por la 
normativa comunitaria y estatal, así como a que la explotación no pierda la condición de 
prioritaria, preferente o singular y se harán extensivas a los y las titulares de explotaciones 
que, mediante la aplicación de estas medidas, alcancen tales calificaciones.

Artículo 11.  Medidas de fomento.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha habilitará, de acuerdo con su capacidad 

presupuestaria y financiera, y dentro del marco de la normativa estatal y comunitaria, los 
fondos que estime oportunos para llevar a cabo medidas de fomento destinadas a las 
explotaciones calificadas como familiares agrarias.
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Artículo 12.  Beneficios fiscales.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco de la normativa estatal 

sobre cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, o en sus tributos propios podrá 
establecer mediante ley las bonificaciones fiscales aplicables a las explotaciones familiares 
agrarias.

CAPÍTULO III
Grupos de actuación preferente de las explotaciones familiares agrarias

Artículo 13.  Grupos de actuación preferente.
1. Las mujeres y los jóvenes serán grupos de actuación preferente en la definición y 

aplicación de las políticas de fomento de las explotaciones familiares agrarias de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. En aplicación de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, dentro de estos grupos, tendrán 
preferencia las mujeres sobre las personas jóvenes.

Artículo 14.  Integración de la perspectiva de género.
1. Se fomentará en las mujeres el acceso y el mantenimiento de la titularidad o de la 

cotitularidad de explotaciones familiares agrarias y, especialmente para el caso de mujeres 
que sufren violencia de género, teniendo, en este último caso, prioridad en su tramitación y 
preferencia en el régimen de concurrencia.

2. Asimismo, a las mujeres que realicen, o pretendan realizar, una actividad relacionada 
con explotaciones familiares agrarias les será de aplicación lo previsto con respecto a las 
personas jóvenes en el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 
13 de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre.

Artículo 15.  Consideración preferente de las jóvenes generaciones.
1. Las personas jóvenes tendrán consideración preferente, siempre y cuando cumplan 

las condiciones y requisitos que se establezcan en la normativa reguladora relativa a:
a) Las medidas dirigidas al acceso a la condición de titular de explotación agraria, bien 

como titular exclusivo o como cotitular.
b) La obtención de ayudas, subvenciones y demás medidas de apoyo en materia agraria.
c) La participación en cursos y programas de formación y capacitación en materia 

agraria.
2. Las ayudas, subvenciones y demás medidas de apoyo podrán tener los siguientes 

fines:
a) Adquisición de tierras para nueva instalación y para complementar o consolidar la 

base territorial de la explotación familiar agraria.
b) Realización de las mejoras previstas en el plan de modernización de la explotación 

familiar agraria.
3. Estarán incluidos dentro del grupo de actuación de jóvenes:
a) Las personas jóvenes menores de cuarenta años que deseen modernizar la 

explotación familiar.
b) Las personas jóvenes menores de cuarenta años que proyecten instalarse directa y 

personalmente, estableciendo una empresa agraria, ya sea de forma individual o mediante 
una fórmula asociativa.
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TÍTULO II
Zonas de protección agraria y otras iniciativas ligadas al territorio

CAPÍTULO I
Zonas de protección agraria

Artículo 16.  Declaración de zonas de protección agraria.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, podrá efectuar la Declaración de 

Zona de Protección Agraria para aquellos ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma 
en los que el ejercicio o mantenimiento de la actividad agraria constituyan factores de gran 
relevancia de cara a la funcionalidad y cohesión económica, ambiental y social del territorio. 
Se entenderá que se dan los presupuestos de hecho necesarios para la aprobación de una 
Declaración de Zona de Protección Agraria cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Abandono generalizado de la actividad agrícola y/o actividades complementarias en 
zonas tradicionalmente dedicadas a estas actividades y tal abandono pueda contribuir a 
consolidar procesos de erosión y desertificación de los suelos y/o a la desaparición o 
degradación de comunidades rurales.

b) Existencia de zonas cuyo aprovechamiento agrícola pueda ser mejorado mediante la 
introducción de nuevos cultivos o la reconversión de los existentes; la consecución de 
explotaciones con dimensiones más idóneas; o la realización de obras, infraestructuras y 
dotaciones y equipamientos que incrementen la calidad de vida de quienes viven en las 
comunidades rurales, favorezcan las comunicaciones agrícolas y minoren el coste 
económico de las actividades agrarias.

c) Cuando ante el riesgo de su desaparición o degradación, resulte necesaria la 
protección de los paisajes agrarios y de las instalaciones y los modos de vida asociados a la 
actividad agraria.

d) Zonas designadas en ejecución de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio 
Rural en Castilla-La Mancha.

e) Suelos agrarios infrautilizados o con usos inconvenientes que presenten riesgo de 
aparición de fuego, invasión de malas hierbas, plagas o enfermedades que puedan causar 
daños a la propia parcela o a parcelas contiguas, o pongan en riesgo las condiciones 
ambientales de su entorno o la salud pública, o aquellos que por sus funciones de defensa 
ante incendios forestales se tengan que labrar.

Artículo 17.  Procedimiento para la Declaración de Zona de Protección Agraria.
1. El procedimiento para la Declaración de Zona de Protección Agraria se incoará 

siempre de oficio por parte de la Consejería e incluirá la apertura de un trámite de 
información pública y la necesaria audiencia a los municipios y particulares directamente 
afectados por la Declaración, así como a aquellas administraciones públicas y órganos de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyas competencias 
pudieran verse afectadas por dicha Declaración. En todo caso, serán también oídas las 
organizaciones más representativas del sector, en particular aquellas que lo sean con 
respecto a la zona geográfica ordenada. La caducidad del procedimiento se producirá 
transcurridos dieciocho meses desde la fecha de su incoación sin que se haya dictado y 
publicado su decreto.

2. El contenido de la declaración de un ámbito territorial como Zona de Protección 
Agraria obligarán a todos los sujetos, públicos y privados. Tras la declaración, los 
instrumentos de ordenación territorial y los distintos planes de naturaleza medioambiental 
cuyo ámbito territorial pudiera ser total o parcialmente coincidente con el de una Declaración 
de Zona de Protección Agraria, así como las declaraciones de bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico que puedan tener incidencia sobre dicha Zona, procurarán integrar las 
determinaciones de esta cuando sean compatibles con los valores protegidos por aquellas. 
Cuando de forma motivada se constate que ello no fuera posible, se instará la modificación 
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de la Declaración para adaptar sus contenidos a las previsiones de aquellos instrumentos, 
así como para, en su caso, hacerla compatible con la protección de los valores y el disfrute 
colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico afectados.

3. Durante el procedimiento de elaboración, tanto de los instrumentos de ordenación 
urbanística como de su innovación, así como de los planes o programas sectoriales distintos 
de los contemplados en el párrafo anterior que puedan afectar a terrenos, usos o actividades 
amparados por la Declaración, se requerirá el informe preceptivo de la Consejería. El objeto 
de dicho informe se limitará exclusivamente a la apreciación de aquellos aspectos del plan o 
programa que afecten o puedan afectar a los contenidos de la Declaración. En el caso de 
instrumentos de ordenación urbanística, el órgano administrativo encargado de su 
tramitación solicitará el referido informe en el trámite de concertación administrativa, previo a 
la aprobación inicial del mismo, debiendo ser evacuado dicho informe en el plazo máximo de 
un mes. La no emisión de dichos informes en los plazos establecidos permitirá proseguir con 
el procedimiento.

Artículo 18.  Plan de Zona de Protección Agraria.
1. Cuando la complejidad y el logro de una mejor ordenación y protección de la zona 

agraria de que se trate así lo exijan, la Declaración podrá acordar la formulación de un Plan 
de Zona de Protección Agraria, que tendrá naturaleza reglamentaria y que se aprobará por la 
Consejería con participación pública mediante un trámite de información pública y la 
necesaria audiencia a los municipios y particulares directamente afectados, así como a 
aquellas administraciones públicas y órganos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha cuyas competencias pudieran verse afectadas por la 
Declaración. En todo caso, serán también oídas las organizaciones más representativas del 
sector, en particular aquellas que lo sean con respecto a la zona geográfica ordenada.

2. Los Planes de Zona de Protección Agraria tienen por objeto ordenar y regular las 
actividades agrarias dentro del ámbito territorial delimitado por la Declaración. A tal fin, 
podrán:

a) Establecer las recomendaciones y prohibiciones de aprovechamientos agrarios 
atendiendo a la sostenibilidad económica y ambiental.

b) Contener un catálogo específico de buenas prácticas agrarias para la zona objeto de 
protección.

c) Establecer los parámetros de utilización normal y eficiente de los suelos agrarios de la 
zona, clasificando las diversas realidades y factores que pudieran existir en el interior de la 
misma.

d) Determinar aquellos suelos que se encuentren infrautilizados desde el punto de vista 
agrario o cuyos titulares incumplan reiteradamente las órdenes y requerimientos dictados por 
la Administración.

e) Determinar los terrenos precisos para la realización de aquellos proyectos de obras y 
equipamientos agrarios que contribuyan a la mejora de las condiciones de producción y 
comercialización de los productos agrarios de la zona o favorezcan el desarrollo de las 
comunicaciones agrarias de la zona.

3. Una vez aprobado el Plan de Zona de Protección Agraria, se podrá declarar la utilidad 
pública y necesidad de ocupación de los suelos y terrenos determinados en los párrafos d) y 
e), con el objeto de tramitar el procedimiento de expropiación y ocupación de los mismos, 
conforme a lo dispuesto en la legislación general sobre expropiación forzosa.

4. El contenido de los Planes de Zona de Protección Agraria, que deberán justificar su 
coherencia con los restantes instrumentos de ordenación territorial y respetar las previsiones 
de los planes medioambientales que les afecten, son vinculantes en su ámbito sectorial de 
aplicación para los planes urbanísticos y para las personas particulares.
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CAPÍTULO II
Otras iniciativas ligadas al territorio

Artículo 19.  Iniciativas ligadas al territorio.
1. En el marco de lo dispuesto por el planeamiento territorial, urbanístico, ambiental y por 

la legislación local, la Consejería colaborará con las administraciones municipales y 
supramunicipales para establecer una transición ordenada entre el medio rural y el medio 
urbano, fomentando la implantación de parques agrarios y huertos urbanos.

2. La Consejería colaborará con las administraciones competentes en el inventariado, 
protección y puesta en valor del patrimonio cultural agrario, de naturaleza etnológica e 
inmaterial.

TÍTULO III
Banco de Tierras. Infrautilización del suelo agrario

CAPÍTULO I
Creación y características del Banco de Tierras

Artículo 20.  Creación del Banco de Tierras.
Se crea el Banco de Tierras, que se configura como un registro administrativo de 

carácter público gestionado por la Consejería, el cual se constituye como un instrumento que 
facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o 
cultivables, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 21.  Finalidades del Banco de Tierras.
El Banco de Tierras se destinará a alguna de las siguientes finalidades:
a) La puesta en valor de las parcelas agrarias abandonadas o en previsión de abandono.
b) La creación de nuevas explotaciones agrarias que contribuyan a fijar población en el 

medio rural.
c) Promover la incorporación de mujeres al sector agrario.
d) Promover la incorporación de personas jóvenes al sector agrario.
e) El acceso de las personas desempleadas mayores de 45 años o de larga duración al 

sector agrario.
f) Potenciar y garantizar, en su caso, una dimensión estructural adecuada de las 

explotaciones que coadyuve a su viabilidad económica y posibilite así la dedicación a la 
actividad agraria como principal actividad económica.

g) Recuperar y/o frenar la pérdida de superficie agraria útil.
h) Mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones.
i) Evitar que se produzcan en suelos con aptitud agrícola situaciones de abandono que 

puedan generar riesgo de incendios, plagas, enfermedades fitosanitarias y/o daños a las 
parcelas colindantes.

j) Contribuir a la mejora ambiental de la comarca, como elemento básico de la calidad de 
vida en el medio rural.

k) Contribuir a la defensa de las explotaciones e infraestructuras agrarias, a la mejora de 
la sostenibilidad mediante la contención de las pérdidas de suelo y a la mejora del ciclo 
hidrológico.

Artículo 22.  Contenido del Banco de Tierras.
El Banco de Tierras estará constituido por:
a) Las parcelas o fincas agrarias y los bienes o derechos vinculados a las mismas cuyas 

personas titulares hayan solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo.
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b) Las parcelas o fincas agrarias cuya persona titular opte a las ayudas por prejubilación 
y haya solicitado voluntariamente su inscripción en el citado registro.

c) Las masas comunes y fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de 
reemplazo, conforme a lo establecido en el Decreto 67/2021, de 1 de junio, por el que se 
regulan los procedimientos de concentración parcelaria de Castilla-La Mancha, o norma que 
lo sustituya.

d) Las parcelas o fincas objeto de declaración de incumplimiento de la función social del 
uso de la tierra, por su infrautilización agraria.

e) Cualesquiera otras parcelas agrarias y bienes o derechos vinculados a las mismas 
que, con las finalidades anteriormente indicadas, hubiera adquirido la Comunidad de 
Castilla-La Mancha por todos los medios admisibles en derecho.

Artículo 23.  Alcance de la inscripción en el Banco de Tierras.
1. Los datos del registro de Banco de Tierras tienen carácter informativo, por lo que no 

constituyen o generan derechos relacionados con la titularidad o propiedad o cualesquiera 
otros derechos de las parcelas, ni tampoco para la delimitación de linderos legalmente 
reconocidos y otras propiedades del terreno que resulten competencia de otros registros.

2. El tratamiento y el acceso a los datos y su publicidad se regirá por lo dispuesto en la 
legislación de protección de datos de carácter personal y en las normas de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.

3. Reglamentariamente se determinarán los datos que contendrá el Banco de Tierras, así 
como el procedimiento para la incorporación de las parcelas agrarias al mismo y el 
procedimiento de consulta de los datos incorporados a dicho registro.

Artículo 24.  Destino de las parcelas del Banco de Tierras.
1. Las parcelas del Banco de Tierras se destinarán a cualquiera de las finalidades 

previstas en el artículo 21.
2. Las parcelas de titularidad pública podrán adjudicarse en propiedad, en régimen de 

concesión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2020, de 6 de 
noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o, podrán 
formalizarse contratos territoriales como instrumentos de gestión de los espacios 
productivos, conforme al Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el 
contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.

3. Los negocios jurídicos de las parcelas de titularidad privada se realizarán conforme 
dispone la legislación civil.

4. En los supuestos de concurrencia de solicitudes sobre una misma parcela tendrán 
prioridad las personas titulares de explotaciones familiares agrarias empadronadas en la 
localidad o municipio en la que radique la parcela o en los limítrofes, así como los grupos de 
actuación preferente de las explotaciones familiares agrarias indicados en el capítulo III del 
título I.

Artículo 25.  Publicidad de los bienes del Banco de Tierra.
La Consejería mantendrá permanentemente actualizada la información referida a todas 

aquellas parcelas agrarias que integren el Banco de Tierras, que estará a disposición de 
quienes lo soliciten, en la forma reglamentariamente establecida.

CAPÍTULO II
Infrautilización del suelo agrario

Artículo 26.  Infrautilización del suelo agrario.
A los efectos de esta ley, se entenderá por suelo agrario infrautilizado aquel en el que 

concurran una o varias de las circunstancias siguientes:
a) Suelos en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras.
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b) Suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes pongan en peligro 
las cosechas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el medio natural.

c) Suelos agrarios que permanezcan sin actividad agraria durante tres años 
consecutivos, salvo que agronómica o medioambientalmente se posibilite o concurran otras 
causas justificadas de inactividad agraria.

Artículo 27.  Procedimiento para la declaración suelo agrario infrautilizado.
1. Cuando la Consejería, previo informe técnico, detecte que una parcela agraria podría 

estar infrautilizada procederá a iniciar de oficio el procedimiento para su eventual declaración 
como suelo agrario infrautilizado y apercibirá a quien sea titular de dicho suelo de las 
consecuencias que se derivan del mantenimiento de dicha situación conforme a lo que 
establece esta ley en su artículo 29, pudiendo en este momento procedimental impedir la 
iniciación del procedimiento si aporta un compromiso, por escrito, del propietario o poseedor 
de realización de una práctica agroforestal respetando las buenas prácticas específicas 
fijadas por la Consejería según la tipología del suelo.

2. La iniciación del procedimiento será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha con la identificación precisa de la o las fincas, y notificada a las personas 
propietarias y a las demás que tengan sobre ellas derechos o intereses patrimoniales 
legítimos, de ser conocidas estas últimas, y se abrirá un plazo de quince días hábiles de 
alegaciones de las personas interesadas.

3. En la fase de instrucción el órgano instructor determinará la prueba que, en su caso, 
deba practicarse, teniendo en cuenta lo alegado por las personas interesadas, así como las 
pruebas que estas hayan propuesto. En base al informe emitido será elaborada una 
propuesta de resolución, por el instructor.

4. El procedimiento será finalizado por resolución de la persona titular de la Consejería, 
en un plazo máximo de un año, contado desde la adopción del acuerdo de inicio. 
Transcurrido este plazo sin notificarse la resolución finalizadora del procedimiento, se 
producirá su caducidad, sin perjuicio de la posible apertura, en su caso, de un nuevo 
procedimiento.

5. La Consejería gestionará el Inventario de suelo agrario infrautilizado, que deberá ser 
actualizado anualmente.

6. La Consejería realizará un seguimiento de la utilización de las parcelas declaradas 
como infrautilizadas. Transcurridos tres años desde esa declaración y si se mantienen las 
circunstancias que dieron lugar a la misma, se procederá a su inscripción en el inventario de 
suelo agrario infrautilizado.

Artículo 28.  Revocación de la declaración de suelo agrario infrautilizado.
La declaración de suelo agrario infrautilizado será revocada cuando concurra alguno de 

los siguientes supuestos:
a) Compromiso, por escrito, del propietario o poseedor de realización de una práctica 

agroforestal respetando las buenas prácticas específicas según la tipología del suelo y 
recogidas en un plan de explotación y mejora que sea aprobado por la Consejería, y lo lleven 
a efecto en los términos convenidos.

b) Acreditar la cesión a un tercero del uso y del aprovechamiento de la finca mediante 
cualquier negocio jurídico válido en derecho, que incluirá expresamente la obligación de la 
persona cesionaria de realizar, como mínimo, una práctica ajustada a las mismas 
condiciones de la letra anterior.

c) La solicitud de la incorporación de la finca al Banco de Tierras.

Artículo 29.  Declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra.
1. A efectos de lo establecido en esta ley, la Consejería podrá acordar respecto a una 

parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la 
tierra, por su infrautilización.

2. Se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, si 
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una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto 
en el artículo 27.5 y 6 de esta ley durante dos años consecutivos.

3. La declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar 
al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada, o sólo al usufructo de la 
misma.

4. La declaración prevista en el apartado anterior conllevará, previa tramitación del 
expediente correspondiente, la cesión temporal de uso al Banco de Tierras, por un plazo no 
inferior a diez años ni superior a veinticinco, de la parcela o parcelas en las que se produce 
dicha situación.

5. El procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de 
la tierra, se regirá por la legislación general sobre expropiaciones, pudiendo suspenderse en 
cualquier momento cuando exista un acuerdo con la propiedad de la parcela o finca rústica 
afectada en los términos previstos en el artículo 28 de esta ley.

TÍTULO IV
Otras medidas de impulso de la agricultura familiar

Artículo 30.  Fomento de creación de organizaciones de productores.
Se fomentará la creación y reactivación de agrupaciones de productores y canales de 

venta en corto, en el que participen Explotaciones Familiares Agrarias, siempre que así lo 
permita la normativa estatal y/o comunitaria, conforme a lo establecido en el Decreto 
71/2020, de 7 de noviembre, por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de 
productos ligados a la explotación agraria o normativa que lo sustituya.

Artículo 31.  Priorización en contratos suministros.
1. Con respeto de los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, los 

órganos de contratación del sector público regional valorarán la posibilidad de integrar en los 
pliegos de condiciones de los contratos que se propongan licitar, además de lo dispuesto en 
el artículo 21.2 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, la incorporación también de requisitos y 
características que propicien las adquisiciones de productos proximidad y la utilización de 
productos provenientes de explotaciones reconocidas como explotación familiar agraria, en 
especial de aquellas que, estén registradas como explotaciones con venta directa de 
productos ligados a la actividad agraria.

2. Asimismo, los órganos del sector público regional, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 21.3 y 4 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, fomentarán la utilización como criterio de 
invitación o de adjudicación de productos provenientes de explotaciones reconocidas como 
explotación familiar agraria en las contrataciones menores o de suministro o de comedores 
de centros educativos, sanitarios o asistenciales, en especial de aquellas que, además, 
estén registradas como explotaciones con venta directa de productos ligados a la actividad 
agraria.

Disposición adicional primera.  Bancos Públicos de Agua.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.1.c) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Consejería colaborará con las 
Administraciones públicas competentes en materia de agua, para que se priorice a las 
explotaciones familiares agrarias en la gestión de los Bancos Públicos de Agua que se 
puedan crear en las diferentes cuencas hidrográficas.

Disposición adicional segunda.  Transmisiones de huertos familiares y explotaciones 
familiares agrarias.

El régimen jurídico para realizar las transmisiones del patrimonio originario del Instituto 
de Reforma y Desarrollo Agrario, procedentes de la transmisión o concesión de los huertos 
familiares y de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias se regula por Ley 6/2021, 
de 5 de noviembre, de extinción de cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha y 
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por la que se establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio 
procedentes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Se deroga la definición de explotación familiar agraria, establecida en el punto 16 del 

artículo 3 de la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación agraria y del Desarrollo Rural 
en Castilla-La Mancha.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación 
Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.

La Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en 
Castilla-La Mancha queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado c) del artículo 13, quedando redactado como sigue:
«c) La calificación de la explotación como prioritaria, singular o preferente, 

explotación familiar agraria individual o explotación familiar agraria de base asociativa, 
que será objeto de actualización anual por la propia Administración, salvo que las 
personas interesadas insten su modificación en plazo inferior.»

Dos. Se añade la disposición adicional segunda.

«Disposición adicional segunda.  Validez reconocimiento explotación prioritaria, 
singular o preferente.

El título de reconocimiento de explotación prioritaria, singular o preferente tendrá 
validez por cinco años y será renovado a petición de su titular, que igualmente deberá 
cumplir las condiciones establecidas para el reconocimiento inicial, para que esta 
renovación tenga efecto. No obstante, quienes sean titulares deberán comunicar a la 
consejería, las variaciones y modificaciones que se produzcan en relación con los 
datos inscritos.»

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el 

«Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
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§ 150

Ley de 27 de diciembre de 1956, sobre heredamientos de aguas del 
archipiélago canario

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 365, de 30 de diciembre de 1956

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1956-18089

Desde tiempos muy remotos, desde que el archipiélago canario se incorporó a la Corona 
de Castilla, han venido actuando con vida fecunda y próspera las entidades llamadas 
«Heredades» o «Heredamientos de aguas», a cuya persistente y eficaz labor se deben en 
buena parte el progreso de la agricultura, un mejor sistema de riegos y la ampliación de 
zonas utilizables para cultivos especiales remuneradores en aquellas fértiles tierras.

De hecho, en la realidad práctica, ningún obstáculo serio se oponía a su funcionamiento, 
pues actuaban en la vida negocial, comparecían ante autoridades y organismos, solicitaban 
y obtenían, autorizaciones o concesiones, formulaban oposición a pretensiones adversas y 
entablaban recursos ante la Administración o ejercitaban acciones ante los Tribunales, sin 
que casi nunca se suscitase duda respecto a su capacidad para tales cometidos. Pero 
tampoco han faltado ocasiones en que un celo excesivo, o una preocupación técnica, han 
venido a crear dificultades, impidiendo, por ejemplo, que tales entidades lograsen 
subvenciones o consiguiesen créditos por carecer oficialmente de una personalidad 
reconocida en Derecho de modo paladino.

Por eso, con reiteración, y a veces con cierto apremio, se han repetido las peticiones de 
aquellas Heredades o Heredamientos para que una disposición de rango legislativo 
reconociese su personalidad jurídica, poniendo término definitivo a dudas y a vacilaciones, e 
incluso han elevado a los Poderes públicos el texto que pudiera servir para consagrar en 
forma indiscutible esa misma personalidad.

En trance el Ministerio de Justicia de preparar el oportuno anteproyecto de Ley respecto 
a tan interesante problema, creyó indispensable, a propuesta de la Comisión General de 
Codificación, recabar datos de realidad fehaciente sobre los cuales operar con base más 
segura, cursándose por conducto judicial un minucioso cuestionario, y se han recogido 
antecedentes de subido valor que brindan material utilísimo para formar juicio acerca de la 
existencia y funcionamiento de esas entidades. No sería lícito limitarse simplemente a decir 
que las Heredades gozan de personalidad jurídica, sino que parece necesario indicar en qué 
sector del amplio campo de la persona social deben quedar incluidas; porque nunca 
resultaría adecuado aumentar el número de las figuras jurídicas en este orden existentes, 
añadiendo sin fundamento bastante y como un tipo nuevo y menudo, el relativo a las 
entidades canarias de raíces remotas.

Por todas estas consideraciones, y de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión 
General de Codificación, se ha procurado atender en lo esencial las peticiones formuladas. 
Pero se ha creído al propio tiempo que no era aconsejable mantener la distinción entre 
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«Heredades» y «Comunidades», pues ello daría lugar a un dualismo legislativo, con dos 
caminos diferentes para un propósito único. Con arreglo a este criterio inspirador, las 
Heredades, Comunidades y demás agrupaciones análogas, obtendrán personalidad, y si no 
se han acogido a otro marco, como el de la Sociedad en lo privado o el Sindicato en lo 
público, quedarán comprendidas o encuadradas en la figura de la Asociación de interés 
particular, cuyas posibilidades de normación autonómica brindan generoso cauce para 
recoger todas las peculiaridades típicas de cada entidad. Ello no obstante, y por muy 
respetuoso que el módulo así escogido sea para con los particularismos arraigados, ha 
parecido prudente señalar algunos principios básicos, que impongan obligado acatamiento a 
postulados esenciales para una convivencia armónica y constituyan garantía para todos los 
intereses dignos de protección, tanto con respecto a los derechos de los particulares como 
por lo que toca a la seguridad del tráfico en el orden negocial. De ahí prudentes cautelas en 
punto a la adaptación de esas entidades y a su forma de actuar, y también normas 
adecuadas para regular la adopción de acuerdos de modificaciones estatutarias o de actos 
de disposición sobre aquellos bienes que forman parte del patrimonio propio y privativo de la 
agrupación, pues los respectivos propietarios conservan el dominio de su cuota individual. 
Mención especial merece el llamado «secuestro», merced al cual el Heredamiento dispone 
transitoriamente de las aguas pertenecientes a los herederos, para lo cual rompe la dula y 
las subastas, casi siempre entre los mismos miembros de la agrupación, obteniendo fondos 
con que hacer frente a atenciones colectivas, cuyo pago resultaría imposible, o por lo menos 
difícil, con la fórmula del dividendo pasivo o prorrateo. Ahora bien, la medida es de cierta 
gravedad, y por ello se ha procurado rodear de garantías el acuerdo que haya de darle vida.

Finalmente, parece aconsejable la posibilidad de utilizar el cuadro establecido en la Ley 
para dar entrada a situaciones similares y no infrecuentes en nuestra realidad jurídica y 
social, porque también en otros lugares de España puede haber agrupaciones de 
propietarios de aguas que carecen de agilidad «ad extra» por no tener personalidad 
reconocida, y que se ven perturbadas «ad intra» por la necesidad de respetar el principio de 
unanimidad, la acción divisoria o el retracto de comuneros; y a aquéllas cabría ampliar la 
normación ahora establecida, una vez contrastada con la realidad.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

Artículo 1.  
Se reconoce personalidad jurídica a aquellas agrupaciones de propietarios de aguas 

privadas que con los nombres de «Heredades», «Heredamientos de aguas», «Dulas», 
«Acequias», «Comunidades» u otros semejantes vienen constituidas en el archipiélago 
canario, así como a las que con fines análogos se constituyan allí en lo futuro.

Artículo 2.  
Las agrupaciones que desde ahora se constituyan y quieran gozar de personalidad 

jurídica se organizarán con arreglo a alguna de las figuras legales existentes en nuestro 
Derecho. Las que ya vinieren establecidas y las que no adopten forma específica de 
organización se considerarán como asociaciones de interés particular, de las definidas en el 
artículo treinta y cinco, número segundo, del Código Civil.

Artículo 3.  
Las agrupaciones que a partir de ahora se formen necesitarán constituirse por escritura 

pública. Las que ya vinieran funcionando no necesitarán a tal efecto más que acreditar su 
existencia, para lo cual bastará que así se haga constar en acta de notoriedad o que hayan 
sido reconocidas en actuaciones judiciales o gubernativas.

Artículo 4.  
En todo caso deberán consignarse en instrumento público los estatutos por que se rija la 

agrupación, aun cuando vinieran aplicándose de antiguo o tuvieran carácter meramente 
consuetudinario.
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Los estatutos serán ley fundamental de la agrupación y no podrán modificarse sino en 
Asamblea general y por mayoría cualificada, votando en favor dos terceras partes de las 
cuotas o intereses agrupados.

Artículo 5.  
En la inscripción extensa que en su caso se practique en el Registro de la Propiedad, se 

hará constar el volumen del caudal de aguas y las circunstancias de los demás elementos 
inmobiliarios, indivisibles y de uso común accesorios de éste, consignándose el número de 
participaciones o fracciones en que se divide dicho caudal, los datos necesarios para 
identificar la entidad, los principios básicos de organización y régimen, así como aquellos 
pactos que modifiquen el ejercicio o contenido de los derechos reales a que la inscripción se 
refiere, todo ello sin perjuicio de que cada dueño pueda inscribir como finca independiente 
suya las aguas y cuotas que en aquellos bienes le pertenezcan.

Por regla general, se considerará patrimonio de la agrupación lo indivisible y de uso 
común, tales como: terrenos en que nazcan las aguas, fuentes y manantiales mientras no se 
alumbren y dividan galerías, pozos, maquinaria, estanques, canales de distribución, arquillas 
divisorias y cualesquiera otros bienes parecidos destinados al mejor aprovechamiento de 
dichas aguas por todos los partícipes

La inscripción se efectuará en el Registro de la Propiedad correspondiente al lugar en 
que nazcan o se alumbren las aguas, o la parte principal de éstas.

No será necesario que se practique inscripción en ningún Registro gubernativo de 
Asociaciones.

Artículo 6.  
Serán principios básicos de los Estatutos, a los que habrán de adaptarse incluso los que 

hoy existen, los siguientes:
Primero. Expresión del nombre, domicilio y objeto de la agrupación de que se trate.
Segundo. Derecho de todos los miembros a intervenir en la vida de la agrupación.
Tercero. Organización de una Junta Rectora encargada de la administración de la 

agrupación, que llevará la representación de su personalidad jurídica y siendo personal el 
voto de sus miembros.

Cuarto. Necesidad de Asamblea general y de acuerdo por mayoría de dos terceras 
partes de las cuotas para todos los actos de disposición relativos a los bienes que sean 
patrimonio de la agrupación.

Quinto. Rendición anual de cuentas, cuya aprobación corresponderá a la Asamblea 
General; y

Sexto. Reglas para los casos en que la agrupación haya de extinguirse y liquidarse.

Artículo 7.  
La personalidad jurídica de la agrupación, que será distinta de la que tengan sus 

miembros o componentes, se extenderá a todos los actos que menciona el artículo treinta y 
ocho del Código Civil.

Cada miembro, por lo demás, dispondrá libremente de sus aguas, aunque sujetándose a 
las reglas que por órgano estatutario competente se adopten para mejor aprovechamiento 
del caudal.

No procederán nunca la acción divisoria ni el retracto de comuneros.

Artículo 8.  
Para atender a los gastos que se originen, y a falta de otros recursos, cabrá realizar 

derramas en proporción a las respectivas cuotas o participaciones, pudiendo también 
decretarse para aquella finalidad el secuestro de aguas en lo puramente indispensable para 
la misma, si bien para acordarse habrá de procederse como en los actos de disposición.
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Disposición adicional primera.  
Queda autorizado el Gobierno para extender la aplicación de la presente Ley a figuras 

jurídicas de tipo similar que hayan de desenvolver su actividad en cualquier otra parte del 
territorio nacional, siempre que se trate de agrupaciones en materia de aguas.

Para ello se requerirá petición de parte interesada y Decreto ministerial que fije las 
condiciones concretas de aplicación

Disposición adicional segunda.  
Se autoriza también al Gobierno para dictar las disposiciones que se requieran para el 

desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente 

Ley.
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§ 151

Ley 8/1989, de 13 de julio, de creación del Cuerpo de Agentes de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 98, de 19 de julio de 1989

«BOE» núm. 205, de 28 de agosto de 1989
Última modificación: 8 de abril de 2002

Referencia: BOE-A-1989-21041

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado, y yo, en 

nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía, promulgo y 
ordeno la publicación de la Ley de Creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

PREAMBULO
El artículo 23 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, 

justifica la agrupación del personal estatutario de la Administración Autonómica en cuerpos 
funcionariales en razón del carácter homogéneo de las funciones a desarrollar y precisa que 
la finalidad de esta agrupación es completar los objetivos ordenadores de las relaciones de 
puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las pruebas de acceso, de la 
determinación de la carrera administrativa y de la promoción interna.

Esa homogeneidad de funciones, que debe atender al carácter específico de las mismas, 
se da con toda evidencia en los funcionarios que ocupan puestos tradicionalmente 
denominados de guardería forestal, en su mayor parte procedentes de la Administración del 
Estado en virtud de las correspondientes transferencias.

La legislación de función pública Canaria no ha tenido en cuenta, sin embargo, las 
circunstancias especiales de este colectivo de funcionarios, tanto por lo que se refiere a sus 
cometidos particulares como a las singularidades que éstos comportan en su régimen 
estatutario. Por ello, en consideración a que se dan las circunstancias que motivan la 
creación de un cuerpo especial, la presente Ley lo habilita especificando los elementos 
diferenciales de la relación de servicios y remitiendo a una ulterior reglamentación el 
desarrollo de este tratamiento, con salvaguarda de las situaciones de los funcionarios 
transferidos.

Artículo 1.  
Se crea el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, que queda integrado en el grupo C de la clasificación de la disposición adicional 
primera de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
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Artículo 2.  
1. Serán funciones propias de dicho Cuerpo:
a) Custodia, protección y vigilancia de la riqueza forestal, espacios naturales, flora, fauna 

y paisaje del Archipiélago Canario.
b) Participación en las tareas relacionadas con el uso social, recreativo y didáctico de los 

espacios naturales.
c) Vigilancia y prevención de los incendios forestales, participando en las tareas de 

extinción, coordinando y asesorando al personal que tome parte en las mismas.
d) Inspección, supervisión y control de los trabajos realizados por el personal obrero en 

materia de conservación, aprovechamientos, mejoras y repoblación de montes.
e) Inspección y policía relacionada con la normativa sobre evaluaciones del impacto 

ecológico o ambiental.
f) Participación en las tareas de inspección y control de vertidos de residuos y 

contaminación de las aguas y atmósfera, fuera del medio urbano, que le sean 
encomendadas.

g) Podrán contribuir a la vigilancia del patrimonio cultural en el medio rural, con especial 
interés a los valores arqueológicos e históricos.

h) Cualquier otra que se le encomiende legalmente.
2. Las relaciones de puestos de trabajo determinarán los puestos que se reservan a los 

funcionarios del Cuerpo.

Artículo 3.  
1. Para ingresar en el Cuerpo será preciso contar con el título de Técnico Superior en 

Gestión y Organización de los Recursos Naturales o Paisajísticos, o Capataz Forestal o 
Agrícola, equivalentes a Formación Profesional de segundo grado.

2. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición. En la fase de concurso se 
valorarán los méritos académicos. La fase de oposición constará de una prueba de 
conocimientos específicos, otra práctica y de un examen de aptitud física.

Disposición adicional primera.  
La plantilla del Cuerpo no será inferior a 130 plazas para el ejercicio de 1990.

Disposición adicional segunda.  
(Derogada).

Disposición adicional tercera.  
Los Agentes, que pertenecientes al Cuerpo Especial de Agentes Forestales a que se 

refiere el Real Decreto 2711/1982, de 24 de septiembre, que en el momento de 
materializarse la transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias venían 
desempeñando en el territorio de la Comunidad puestos de carácter administrativo, pasarán 
a constituir un escalafón a extinguir de personal administrativo adscrito a la Consejería de 
Política Territorial, reduciéndose la plantilla de Agentes en el número de plazas que se 
incluyan en el nuevo escalafón y autorizándose a la Consejería de Hacienda a realizar las 
transferencias de crédito que sean precisas. No obstante, aquellos Agentes que vienen 
desempeñando funciones distintas a las propias de su Cuerpo, en otras Consejerías de la 
Comunidad Autónoma de Canarias diferentes a las de Política Territorial, seguirán 
cumpliendo tales funciones hasta que dejen de estar en situación de servicio activo o se 
produzca la jubilación gozando de todos los derechos, prerrogativas y obligaciones propias 
de su Cuerpo.

Disposición final primera.  
Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de esta Ley.
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Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Canarias».
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§ 152

Ley 4/1995, de 27 de marzo, de creación del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias y del Consejo Asesor de Investigaciones 

Agrarias

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 40, de 3 de abril de 1995
«BOE» núm. 95, de 21 de abril de 1995

Última modificación: 30 de diciembre de 2017
Referencia: BOE-A-1995-9731

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 11.7 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley de Creación del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias y del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias.

El artículo 29.1 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía 
de Canarias, otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de 
«organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y de sus 
Organismos Autónomos». Por su parte, los apartados 3 y 8 del citado precepto le otorgan, 
asimismo, competencia exclusiva en materia de «agricultura y ganadería, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía estatal» y de «fomento de la investigación científica y 
técnica, en coordinación con el Estado», respectivamente.

El artículo 4 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, 
define los Organismos Autónomos de la Comunidad, sus características y finalidad 
fundamental, y clasifica los de carácter administrativo en su apartado 2.a), haciendo reserva 
de Ley el artículo 10.j) de la misma Ley 7/1984, para «el régimen financiero general y 
especial de los Organismos Autónomos...» y reserva general de Ley para creación de los 
Organismos Autónomos, la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las 
Entidades Estatales Autónomas, de aplicación supletoria.

El Organismo Autónomo que se crea en esta Ley tiene como fines la programación, 
ejecución y seguimiento de las actividades de investigación agraria y el desarrollo y 
transferencia de tecnologías agrarias, así como cualesquiera otros que, en estas materias, 
se le atribuya en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Este Organismo Autónomo, denominado Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), estará adscrito a la Consejería competente en materia de agricultura.

Las funciones a desarrollar con el establecimiento de este Organismo Autónomo 
aparecen descritas en el artículo 4 de la presente Ley e indudablemente sirven intereses 
públicos de aplicación directa, tanto económica como socialmente, a la agricultura canaria, 
requiriendo de una agilidad adecuada a la diversidad de actuaciones pretendidas y a la 
propia dinámica moderna de la investigación y la tecnología. Esa agilidad es conseguible a 
través de una autonomía funcional y financiera, sin la cual sus funciones no podrían 
desarrollarse o lo serían deficitariamente.
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La base de partida para la puesta en práctica de inmediato de los objetivos pretendidos 
por esta Ley está en el actual Centro de Investigación y Tecnología Agrarias (CITA), a través 
del cual se han desarrollado las competencias asumidas en esta materia y que ha venido 
prestando servicios a la Comunidad Autónoma en esta parcela básica para el desarrollo 
adecuado de la agricultura canaria.

La naturaleza, estructura y funciones del Instituto quedan adecuadamente definidas en la 
sección 1.ª del capítulo I de la Ley. Los órganos de dirección que se determinan en la 
sección 2.ª diferencian claramente la dirección político-administrativa de la puramente 
científica, justificado, por un lado, en virtud de la dependencia obligada a la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma y, por otro, en la finalidad última del Instituto creado. 
Entre los órganos de asesoramiento regulados en la sección 3.ª, el Consejo de Dirección 
otorga participación activa del personal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en 
el asesoramiento a la Presidencia del Organismo. Finalmente, se cierra el arco de los 
órganos de asesoramiento con la creación de la Comisión Científica, que habrá de 
instrumentar, a través del personal investigador del Instituto, la programación y coordinación 
general de la actividad científico-técnica del mismo.

La sección 4.ª del capítulo I se dedica al establecimiento de las peculiaridades de su 
régimen jurídico, dentro del marco legal en que debe incardinarse.

En la sección 5.ª se establecen los bienes y recursos con que cuenta el ICIA y el marco 
legal aplicable para su gestión económico-financiera.

En la sección 6.ª se establecen las bases legales para la creación de los Cuerpos 
Superior y Facultativo de Investigadores Agrarios, la regulación de la carrera investigadora y 
la definición de cuál ha de ser el personal del Instituto, tanto científico como administrativo y 
laboral, todo ello enmarcado en la legislación vigente en la materia.

Por último, el capítulo II se dedica al Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias, que se 
configura como máximo órgano consultivo del Gobierno de Canarias en materia de 
investigación y desarrollo tecnológico agrarios, adscrito a la Consejería competente en 
materia de agricultura, y en el que se integran representaciones de los diversos sectores 
implicados en la investigación y desarrollo agrario.

CAPÍTULO I
Del Instituto Canario de investigaciones Agrarias

Sección 1.ª Naturaleza, estructura y funciones

Artículo 1.  
1. Se crea el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), que tendrá la condición 

de Organismo Autónomo de carácter administrativo, ostentando personalidad jurídica y 
patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2. El Gobierno de Canarias ejercerá, en los términos previstos en el ordenamiento 
jurídico, las facultades de superior control y tutela sobre el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias, el cual queda adscrito, a tales efectos, a la Consejería competente 
en materia de agricultura.

Artículo 2.  
1. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto, determinará las estructuras centrales y 

territoriales del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, así como integrar en el mismo, 
cuando así lo requiera el mejor desarrollo de sus funciones, otros Centros u Organismos 
dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o a ella 
adscritos, que por su naturaleza tengan relación con los fines y funciones que a dicho 
Instituto le asigna la presente Ley.

2. Corresponde al Consejero competente en materia de agricultura determinar el número 
y la denominación de las unidades operativas y administrativas del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias.
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Artículo 3.  
Son fines del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias la programación, ejecución y 

seguimiento de las actividades de investigación y el desarrollo y transferencia de tecnologías 
agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellos otros que 
en materia de investigación y desarrollo tecnológico agrarios le atribuyan los órganos 
competentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 4.  
Son funciones del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias:
a) Elaborar y ejecutar programas, desarrollar proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico tendentes a incrementar la competitividad agraria, mejorar la calidad de vida y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

b) Desarrollar la capacidad de generar, introducir y adaptar nuevas tecnologías y su 
transferencia al sector, sin perjuicio de la competencia que pueda corresponder a otros 
Organismos.

c) Determinar y encauzar las demandas científico-técnicas del sector agrario de 
Canarias.

d) Apoyar al sector agrario de Canarias mediante la realización de estudios, análisis y 
dictámenes sobre los productos agrarios, agroalimentarios y medios de producción y otras 
acciones que redunden en el conocimiento y mejora de los sistemas de producción y de 
comercialización tanto agrícolas como forestales y ganaderos, sin perjuicio de la 
competencia que pueda corresponder a otros Organismos.

e) Exponer, divulgar y conservar especies vegetales de interés científico y agronómico, a 
través de instalaciones apropiadas.

f) Contribuir a la protección, conservación y mejor conocimiento de los recursos 
genéticos de las islas mediante los estudios pertinentes, sin perjuicio de la competencia que 
pueda corresponder a otros Organismos.

g) Formar y perfeccionar especialistas agrarios a través de cursos de alto nivel, sin 
perjuicio de la competencia que pueda corresponder a otros Organismos.

h) Establecer un programa de becas de formación de personal investigador adecuado a 
las necesidades del ICIA.

i) Programar y facilitar la formación, la actualización y el reciclaje del personal del ICIA.
j) Colaborar con instituciones docentes y, en especial, con las universidades canarias en 

la realización de tesis, tesinas y otros trabajos de carácter académico, y con aquellas otras 
instituciones que realicen actividades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.

k) Organizar seminarios y cursos científico-técnicos, realizar publicaciones y cualquier 
otra actividad relacionada con la difusión de los resultados de la investigación y el desarrollo 
tecnológico agrarios.

l) Apoyar científica y técnicamente a otras instituciones, organismos y entidades de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a los Servicios Agrarios de tos Cabildos Insulares y, en 
especial, a otros organismos de la Consejería competente en materia de agricultura.

Sección 2.ª Organos de dirección

Artículo 5.  
Los órganos de dirección del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias son la 

Presidencia, la Dirección Científica y la Secretaría General.

Artículo 6.  
La Presidencia del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias será desempeñada por 

un Presidente, designado por el Gobierno de Canarias a propuesta del Consejero 
competente en materia de agricultura, y tendrá rango de Director general.

Artículo 7.  
Corresponde al Presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias:
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a) Dirigir la actividad científica, técnica y administrativa del ICIA.
b) Planificar la política científica y de transferencia tecnológica del Organismo.
c) Administrar el patrimonio del Instituto en los términos previstos en la Ley 8/1987, de 28 

de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, y ostentar su 
representación en toda clase de actos y contratos.

d) Ejercer la superior dirección del personal y elaborar el anteproyecto de la relación de 
puestos de trabajo del Instituto.

e) Controlar las finanzas y la contabilidad del Instituto.
f) Informar al Consejo de Dirección y al Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias 

sobre los planes de actuación del ICIA.
g) Recabar la demanda tecnológica del sector agrario de Canarias.
h) Representar a la Consejería competente en materia de agricultura en los órganos de 

coordinación nacional de la investigación agraria.
i) Proponer al titular de la Consejería competente en materia de agricultura los 

nombramientos del Director científico y del Secretario general.

Artículo 8.  
La Dirección Científica estará desempeñada por el Director científico, que deberá tener 

una categoría científica reconocida, será nombrado por el Consejero competente en materia 
de agricultura entre funcionarios del grupo A de la carrera investigadora, a propuesta del 
Presidente del Organismo, mediante el procedimiento de libre designación, con convocatoria 
pública, por un período de cinco años, renovable.

Artículo 9.  
Al Director científico le corresponde:
a) Dirigir y supervisar, bajo la superior dirección del Presidente del Instituto, la actividad 

científica y técnica del ICIA.
b) Evaluar el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico del Organismo, mediante 

los mecanismos que se estimen pertinentes.
c) Potenciar las actividades científico-técnicas y la transferencia de tecnología agraria, a 

través de la Presidencia del Organismo.
d) Proponer, previo informe de la Comisión Científica, los programas de trabajo a realizar 

en el Instituto y las normas de evaluación y seguimiento de dichos programas, así como 
diseñar y supervisar, con el apoyo de la Comisión Científica, la formación del personal 
científico y técnico.

e) Elaborar la memoria anual de actividades en sus aspectos científico-técnicos.
f) Dirigir y supervisar la política de publicaciones, el fondo bibliográfico y la 

documentación científico-técnica del ICIA y colaborar con el Centro Directivo competente en 
materia de publicaciones de la Consejería a la que se encuentra adscrito.

g) Promover la colaboración con Universidades y otros Organismos científicos 
relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico agrarios.

h) Asistir al Presidente del Organismo en los órganos de coordinación nacional de la 
investigación agraria.

i) Cualquier otra que, en relación con la actividad científica y técnica del ICIA, le 
encomiende o delegue su Presidente.

Artículo 10.  
La Secretaría General la ostenta un Secretario general, que será nombrado por el 

Consejero competente en materia de agricultura entre funcionarios del grupo A, a propuesta 
del Presidente del Organismo, mediante el procedimiento de libre designación con 
convocatoria pública, y ejercerá, bajo la dirección de éste, los siguientes cometidos:

a) Dirigir y supervisar la actividad administrativa del Organismo.
b) Elaborar la propuesta del anteproyecto del presupuesto del Instituto.
c) Gestionar el presupuesto del ICIA.
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d) Velar por el cumplimiento del horario, licencias, permisos y otros asuntos relativos a la 
gestión de personal.

e) Organizar y dirigir los trabajos de registros, archivos, inventario patrimonial, servicios 
generales de mantenimiento y otros servicios técnicos a su cargo.

f) Elaborar la Memoria anual administrativa del ICIA.
g) Cualquier otra que, en relación con la actividad administrativa del ICIA, le encomiende 

o delegue su Presidente.

Sección 3.ª Organos de asesoramiento

Artículo 11.  
Los órganos de asesoramiento del ICIA son el Consejo de Dirección y la Comisión 

Científica.

Artículo 12.  
El Consejo de Dirección es el órgano de participación del personal del ICIA en el 

asesoramiento a la Presidencia del Organismo para el mejor desarrollo de sus funciones y 
tendrá los siguientes cometidos:

a) Asesorar al Presidente del Organismo sobre la propuesta de nombramiento del 
Director científico del ICIA, en la forma que reglamentariamente se establezca.

b) Informar la propuesta del anteproyecto del presupuesto del Organismo y el 
anteproyecto de su relación de puestos de trabajo.

c) Asesorar al Presidente del Organismo sobre normas de régimen interno y asuntos de 
personal.

d) Informar el anteproyecto del Reglamento del ICIA o sus modificaciones.
e) Informar el Plan de Actuación Anual del ICIA.
f) Proponer cuantas medidas estime oportuno para facilitar la consecución de las 

funciones que tiene asignadas el ICIA.

Artículo 13.  
El Consejo de Dirección estará compuesto por el Presidente del Organismo, que lo 

presidirá; el Director científico, que actuará de Vicepresidente; el Secretario general del ICIA, 
que actuará de Secretario del Consejo, y por los representantes de las unidades operativas y 
del personal al servicio del ICIA, según se establezca en el Reglamento del mismo.

Artículo 14.  
1. La Comisión Científica, que instrumenta la participación del personal científico y 

técnico en la programación y coordinación general de la actividad científico-técnica del 
Instituto, estará presidida por el Director científico.

2. Los Vocales de la Comisión Científica serán designados por el colectivo del personal 
científico y técnico del Organismo, según se establezca en el Reglamento del Instituto.

Artículo 15.  
La Comisión Científica tendrá las siguientes funciones:
a) Informar los protocolos de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

agrarios elaborados por el personal del ICIA y aquellos de otras instituciones u organismos 
que soliciten financiación a la Consejería competente en materia de agricultura.

b) Asistir al Director científico en el seguimiento de los proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico agrarios.

c) Informar la política de creación de nuevas plazas de personal científico y técnico y la 
adscripción de las mismas dentro de la estructura del Instituto.

d) Asistir al Director científico en la elaboración de los criterios y en el desarrollo de los 
programas de formación y de perfeccionamiento de personal científico y técnico, informando 
las convocatorias de becas.
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e) Contribuir a la identificación de los problemas científico-técnicos del sector agrario de 
Canarias, proponiendo programas prioritarios de actuación.

f) Promover la coordinación y cooperación entre las diversas unidades operativas del 
Organismo y entre éste e instituciones afines.

g) Velar por la calidad científico-técnica de las publicaciones del ICIA.
h) Proponer al Presidente del Organismo los borradores de los baremos de las escalas 

científica y técnica.
i) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por la Presidencia del ICIA en relación 

con la actividad científica y técnica del Instituto.

Sección 4.ª Régimen jurídico

Artículo 16.  
La resolución de los recursos ordinarios contra los actos del Presidente del Instituto 

corresponde al Consejero competente en materia de agricultura, atribuyéndose al Presidente 
del Instituto la resolución de los recursos ordinarios interpuestos contra los actos de los 
titulares de los restantes órganos de dirección.

Artículo 17.  
1. La reclamación previa a la vía judicial civil deberá ir dirigida al Presidente del Instituto, 

quien formulará propuesta de resolución al titular de la Consejería competente en materia de 
agricultura, en la forma y plazos previstos en la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común.

2. La reclamación previa a la vía laboral deberá dirigirse al Presidente del Instituto, quien 
resolverá, a propuesta del Secretario general.

Sección 5.ª Patrimonio, hacienda, presupuesto y contabilidad

Artículo 18.  
1. Pertenecen al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, integrándose en su 

patrimonio, los bienes y derechos que produzca en cumplimiento de sus fines, así como los 
bienes y derechos cuya titularidad adquiera en los términos establecidos para los 
Organismos Autónomos en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Podrán adscribirse igualmente al instituto otros bienes y derechos del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el cumplimiento de los fines de aquél, en los 
términos establecidos en la Ley del Patrimonio.

3. Los bienes y derechos adscritos al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, a los 
que se refiere el apartado anterior de este artículo, conservarán la calificación jurídica 
originaria que les corresponda como bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El Instituto no adquirirá su propiedad, atribuyéndosele únicamente 
facultades en orden a la conservación y utilización de los mismos para el cumplimiento de 
los fines que le atribuye esta Ley.

Artículo 19.  
A los efectos de su gestión económico-financiera, el Instituto se regirá por la legislación 

aplicable a los Organismos Autónomos de carácter administrativo, de acuerdo con la 
Ley.7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Artículo 20.  
La financiación del Instituto se hará con cargo a los siguientes recursos:
a) Créditos asignados por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.
b) Ingresos procedentes de bienes patrimoniales, muebles o inmuebles, propiedad del 

Organismo.
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c) Tasas, precios públicos y derechos de cualquier clase que esté legalmente autorizado 
a percibir, así como el rendimiento económico procedente de sus publicaciones.

d) Transferencias, subvenciones y aportaciones públicas o privadas.
e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que le sean 

legalmente atribuidos.

Sección 6.ª Personal

Artículo 21.  
1. Se crean, de conformidad con lo establecido en la Ley Territorial 2/1987, de 30 de 

marzo, de la Función Pública Canaria, el Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios y el 
Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios.

2. El ingreso en el citado Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, perteneciente al Grupo A, se realizará en la categoría básica 
mediante el sistema de concurso oposición libre y se requerirá estar en posesión de la 
titulación de doctor.

3. El ingreso en el Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, perteneciente al grupo B, se realizará en la categoría básica 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, y se requerirá estar en posesión de 
titulación universitaria de grado medio.

Artículo 22.  
Será personal al servicio del ICIA:
a) Quienes desempeñen cargos directivos del Instituto.
b) Los funcionarios del ICIA pertenecientes a los Cuerpos Superior y Facultativo de 

Investigadores Agrarios de la Comunidad Autónoma de Canarias o a cualquier otro cuerpo o 
escala que se incorporen al ICIA mediante los procedimientos legales de provisión y de 
acuerdo con la relación de puestos de trabajo del Organismo.

c) El personal laboral que se incorpore al ICIA mediante los procedimientos previstos en 
el Convenio del Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo del Organismo.

Artículo 23.  
El personal al servicio del ICIA se regirá por las normas estatutarias o laborales que le 

sean de aplicación, de acuerdo con esta Ley, con la Ley de la Función Pública Canaria y con 
el Convenio del Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Artículo 24.  
El personal científico y técnico del ICIA integrado en los Cuerpos Superior y Facultativo 

de Investigadores Agrarios de la Comunidad Autónoma de Canarias se clasifica, a los 
efectos de lo dispuesto en la presente Ley, según las siguientes escalas:

1. Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios (grupo A):
a) Escala científica.
b) Escala técnica.
2. Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios (grupo B):
a) Escala científica.
b) Escala técnica.

Artículo 25.  
La carrera investigadora se estructura en las categorías siguientes:
a) Escala científica:
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Profesor de Investigación.
Coordinador de Programas.
Investigador principal.
Investigador.
Colaborador científico.
b) Escala técnica:
Director técnico.
Técnico principal.
Técnico.
Colaborador técnico.

Artículo 26.  
Las categorías relacionadas en el artículo anterior habilitan para el desempeño de las 

siguientes funciones:
a) Profesor de Investigación: Deberá haber desarrollado una producción científica de 

singular relevancia. Sin menoscabo de proseguir en el desarrollo de los programas propios 
de su área, ejercerá funciones de alto asesoramiento científico en la planificación, desarrollo 
y coordinación de la investigación y la tecnología-agrarias. Deberá pertenecer al grupo A y 
estar en posesión del título de Doctor.

b) Coordinador de Programas: Deberá haber desarrollado una producción científica de 
alto nivel. Sin menoscabo de proseguir en la dirección de proyectos propios de su área, 
ejercerá las funciones de coordinación de los proyectos que constituyan un programa. 
Deberá pertenecer al grupo A.

c) Investigador principal: Su misión será la planificación y desarrollo de proyectos de su 
especialidad, coordinando al equipo científico que se integra en cada proyecto. Deberá 
pertenecer a los grupos A o B.

d) Investigador: Su misión será la ejecución de proyectos de su especialidad, 
responsabilizándose de aquellos aspectos del proyecto que en el protocolo le sean 
asignados. Deberá pertenecer a los grupos A o B.

e) Colaborador científico: Su misión será básicamente la de participar con el resto del 
equipo científico en la ejecución y desarrollo de los proyectos. Deberá pertenecer a los 
grupos A o B.

f) Director técnico: Deberá haber realizado una labor técnica de alto nivel. Sin 
menoscabo de proseguir con la planificación técnica del trabajo correspondiente a su equipo, 
ejercerá las funciones de coordinación de distintas áreas técnicas de trabajo que estén 
relacionadas. Deberá pertenecer al grupo A.

g) Técnico principal: Su misión será la planificación técnica y desarrollo del trabajo a 
realizar, coordinando los aspectos tecnológicos del equipo en el que se encuentre integrado. 
Deberá pertenecer a los grupos A o B.

h) Técnico: Su misión será la ejecución de los trabajos a realizar por el equipo del que 
forme parte, responsabilizándose de aquellos que le sean asignados. Deberá pertenecer a 
los grupos A o B.

i) Colaborador técnico: Su misión será básicamente la de participar con el resto del 
equipo del que forme parte en la ejecución y desarrollo de los trabajos a realizar. Deberá 
pertenecer a los grupos A o B.

Artículo 27.  
1. El Gobierno de Canarias determinará reglamentariamente el nivel correspondiente a 

cada una de las categorías en que se estructura la función investigadora, así como los 
requisitos para el acceso a categorías superiores.

2. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superior y Facultativo de 
Investigadores Agrarios podrán ascender en la carrera investigadora mediante concurso 
específico de méritos para acceso a categorías superiores.
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3. El ascenso a una categoría superior de la carrera investigadora comportará la 
adquisición del grado personal correspondiente al nivel asignado a la misma, 
independientemente del que corresponda al puesto de trabajo que se desempeñe.

4. El ejercicio de las funciones asignadas a cada categoría se realizará con ocasión del 
desempeño de un puesto de trabajo correspondiente a la misma.

5. Para la provisión de los puestos de trabajo será necesario tener la categoría exigida 
por dichos puestos.

6. Los investigadores de otras Administraciones Públicas que participen en los concursos 
de provisión de puestos de trabajo del ICIA deberán acreditar ante las Comisiones de 
Evaluación, a que se refiere el artículo 28.4 de la presente Ley, méritos científicos suficientes 
para ostentar la categoría científica requerida para el puesto de trabajo objeto del concurso.

Artículo 28.  
1. Para regular los ascensos del personal científico y técnico a categorías superiores, el 

Gobierno de Canarias determinará los criterios para el establecimiento de un baremo para 
cada una de las dos escalas previstas en el artículo 24 de la presente Ley.

2. La aprobación de los haremos corresponderá al titular de la Consejería competente a 
la que se encuentra adscrito el ICIA.

3. Los borradores de dichos haremos serán elaborados por la Comisión Científica y 
elevados, a través de la Presidencia del ICIA, al titular de la Consejería competente en 
materia de agricultura.

4. Las Comisiones de Evaluación que se constituyan, tanto para la provisión de puestos 
de trabajo como para regular los ascensos de categoría, deberán estar compuestas, al 
menos en la mitad de sus miembros, por personas de reconocido prestigio científico, y con 
categoría igual o superior a la del puesto o categoría objeto de la evaluación.

Artículo 29.  
El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de 

agricultura, aprobará la relación de puestos de trabajo del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias, en la que se tendrán en cuenta las especificidades de la función 
investigadora.

CAPÍTULO II
Del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias

Artículo 30.  
El Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias es el máximo órgano consultivo y de 

asesoramiento del Gobierno de Canarias en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico agrarios, quedando adscrito orgánicamente a la Consejería competente en 
materia de agricultura.

Artículo 31.  
El Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias tendrá la siguiente composición:
a) Presidente, el Consejero competente en materia de agricultura.
b) Vicepresidente, el Presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
c) Vocales:
Un representante de la Consejería competente en materia de economía.
Un representante de la Consejería competente en materia de investigación científica y 

técnica.
Un representante de cada una de las Universidades canarias.
El Director científico del ICIA.
Cuatro representantes de las asociaciones profesionales agrarias de mayor implantación 

en Canarias, en la forma que reglamentariamente se regule.
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Cuatro representantes de las organizaciones empresariales agrarias, en la forma que 
reglamentariamente se regule.

d) Secretario, el Secretario general del ICIA.

Artículo 32.  
Serán competencias del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias:
a) Asistir a la Consejería competente en materia de agricultura en asuntos de política de 

investigación y desarrollo tecnológico agrarios, así como en cualesquiera otros asuntos 
relacionados con las funciones del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

b) Conocer el presupuesto del ICIA.
c) Proponer al Consejero competente en materia de agricultura líneas prioritarias de 

investigación y desarrollo agrarios.
d) Informar los planes de actuación del ICIA y proponer al Consejero competente en 

materia de agricultura proyectos y otras actividades científico-técnicas para su posible 
incorporación al programa de actuación del instituto.

e) Conocer los resultados de las actividades científico-técnicas desarrolladas por el ICIA 
y proponer, en su caso, la realización de evaluaciones externas.

f) Promover la captación de los recursos a que se refiere la letra d) del artículo 20 de 
esta Ley.

Artículo 33.  
El Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias se reunirá, como mínimo, una vez al año 

y cuantas veces sean necesarias para la buena marcha de las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico agrarios en Canarias.

Disposición adicional primera.  
1. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias asumirá las funciones actualmente 

encomendadas al Centro de Investigación y Tecnología Agrarias (CITA) por su Reglamento, 
aprobado por Decreto 79/1987, de 8 de mayo, parcialmente modificado por el 
Decreto 227/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura y 
Alimentación.

2. Se adscriben al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias el personal, así como los 
bienes y derechos actualmente adscritos o afectos al Centro de Investigación y Tecnología 
Agrarias.

3. A la entrada en vigor de esta Ley queda suprimido el Centro de Investigación y 
Tecnología Agrarias.

Disposición adicional segunda.  
1. En tanto se aprueba por el Gobierno de Canarias el correspondiente Reglamento, las 

unidades donde se realizan los programas de investigación y desarrollo tecnológico del 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias se estructuran en Secciones y en 
Departamentos y Unidades de investigación y desarrollo tecnológico.

2. Los Departamentos, Unidades y Secciones del ICIA son las unidades operativas, 
responsables de la actividad científica y técnica del Organismo, a través de las cuales se 
desarrollan los fines y funciones especificados en los artículos 3 y 4 de la presente Ley.

3. Al frente de cada uno de los Departamentos y Unidades existirá un Director, quien 
será designado por el Presidente del Organismo a propuesta del persona! científico y técnico 
del mismo, de la manera y por el período que reglamentariamente se determine.

4. Los Directores de los Departamentos y Unidades del ICIA procederán de las escalas 
científica o técnica del Organismo y deberán tener categoría científica igual o superior a la de 
«investigador» o categoría técnica igual o superior a la de «técnico», según lo dispuesto en 
el articulo 25 de la presente Ley.

5. A los Directores de los Departamentos y Unidades del ICIA, mientras ejerzan su 
función, se les reconoce el derecho a percibir una retribución adicional a la que les 
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corresponda por su categoría científica o técnica, en función del rendimiento y especial 
dedicación.

6. Las funciones de los Directores de los Departamentos y Unidades del ICIA, que se 
ejercerán sin perjuicio de las asignadas a su puesto de trabajo, serán:

a) Organizar y coordinar las actividades que se realicen en los Departamentos y 
Unidades, tomando las medidas adecuadas para el mantenimiento, desarrollo y utilización 
de las plantaciones, instalaciones y equipo científico de los mismos.

b) Coordinar la confección de la Memoria Anual de Actividades de los Departamentos y 
Unidades y colaborar con el Director científico en la difusión de los resultados.

c) Facilitar la realización de proyectos interdisciplinares y con Departamentos y Unidades 
afines de otros Organismos y Universidades.

d) Velar por el cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia que afecten a los 
Departamentos y Unidades.

Disposición adicional tercera.  
Los órganos consultivos y de asesoramiento previstos en esta Ley estarán sometidos al 

régimen que para los órganos colegiados determina la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional cuarta.  
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias podrá contratar, temporalmente y dentro 

de sus asignaciones presupuestarias, Investigadores asociados e Investigadores visitantes 
entre especialistas, nacionales o extranjeros, de reconocida competencia, en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente.

Disposición adicional quinta.  
El titular de la Consejería competente en materia de agricultura podrá autorizar 

generaciones de crédito en los estados de gastos del presupuesto del ICIA, cuando se 
financien con los ingresos derivados de los contratos celebrados por dicho Organismo con 
entidades públicas, privadas y con personas físicas, para la realización de trabajos de 
investigación y desarrollo tecnológico agrarios y para la celebración de cursos de 
especialización.

Disposición transitoria primera.  
1. Se integran en la escala científica de los Cuerpos Superior y Facultativo de 

Investigadores Agrarios, pon la categoría adquirida, los funcionarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de los grupos A y B, con titulación universitaria superior y de grado 
medio, respectivamente, que están adscritos al actual Centro de Investigación y Tecnología 
Agrarias y que ejercen sus funciones en los actuales Departamentos y Unidades de 
investigación y desarrollo tecnológico agrarios y que han sido incluidos en alguna de las 
categorías científicas descritas en el artículo 16 del Reglamento del Centro de Investigación 
y Tecnología Agrarias, aprobado por Decreto 79/1987, de 8 de mayo, según se refleja en la 
vigente relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Alimentación.

2. Asimismo, se integran en la escala técnica de los Cuerpos Superior y Facultativo de 
Investigadores Agrarios, los funcionarios facultativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, pertenecientes a los grupos A y B, con titulación universitaria superior y de grado 
medio, respectivamente, que están adscritos al actual Centro de Investigación y Tecnología 
Agraria y que ejercen sus funciones en las actuales Secciones, con las categorías técnicas 
que se les asignen en el primer concurso específico de méritos que se celebre.

3. Podrán integrarse asimismo en los Cuerpos Superior y Facultativo de Investigadores 
Agrarios los funcionarios de los grupos A y B, con titulación universitaria superior y de grado 
medio, respectivamente, transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real 
Decreto 3415/1983, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 997/1985, de 25 de mayo, y que 
hayan dejado de prestar servicios en el actual Centro de Investigación y Tecnología Agrarias, 
en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen.
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Disposición transitoria segunda.  
Se faculta al Consejero competente en materia de agricultura para que nombre un 

Consejo de Dirección Provisional, cuya composición estará en concordancia con lo previsto 
en el artículo 13 de esta Ley, que informará, en un plazo no superior a seis meses a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, el anteproyecto del Reglamento del Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias.

Disposición transitoria tercera.  
Se autoriza al Gobierno de Canarias, previa las modificaciones presupuestarias precisas, 

para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, correspondiente al ejercicio de su creación, sin que el mismo pueda suponer un 
incremento del gasto público consolidado. De tal aprobación se dará cuenta al Parlamento 
de Canarias.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten 

incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones necesarias en 

desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda.  
El Reglamento del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias deberá ser aprobado por 

el Gobierno de Canarias en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición final tercera.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Canarias».
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§ 153

Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 83, de 28 de abril de 2005

«BOE» núm. 112, de 11 de mayo de 2005
Última modificación: 22 de abril de 2019

Referencia: BOE-A-2005-7614

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 1/2005, de 22 de abril, de Creación 
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

PREÁMBULO
El Estatuto de Autonomía de Canarias establece en su artículo 31 que la Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la 
política monetaria y crediticia estatal, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, ostenta competencia exclusiva en materia de 
agricultura y de ganadería y de denominaciones de origen en colaboración con el Estado.

Por Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, se operó el traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de denominaciones de 
origen, viticultura y enología. Asimismo, por Real Decreto 282/1995, de 24 de febrero, se 
traspasaron las funciones y servicios en materia de defensa contra fraudes y calidad 
agroalimentaria, asumiéndose por esta Comunidad Autónoma las relativas al control de la 
calidad agroalimentaria, dentro de las cuales se pueden destacar, entre otras, las siguientes 
funciones: la adecuación de los productos agroalimentarios y de los medios de producción a 
las normas que regulan sus características y procedimientos de elaboración; la potestad 
sancionadora; el Registro de los Productos Enológicos y de Envasadores y Embotelladores 
de Vinos y Bebidas Alcohólicas; y el control de los productos vitivinícolas destinados a otros 
Estados miembros de la Unión Europea.

La Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, traspuesta a nuestro 
ordenamiento por el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, relativa al «control oficial de los 
productos alimenticios», señala que éste tiene como principales objetivos la prevención de 
riesgos para la salud pública, la garantía de las transacciones comerciales y la protección de 
los intereses de los consumidores. Este cuadro normativo ha sido completado por la 
Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre, y por el Real Decreto 1397/1995, de 4 
de agosto, respectivamente.

De otro lado, la entrada en vigor de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, 
ordena la separación entre el sistema de gestión y el de control de los vinos de calidad 
producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.), estableciendo que ese control pueda ser 
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efectuado por un organismo público que actúe conforme a los principios de los reales 
decretos 50/1993 y 1397/1995.

En el plano social, tenemos una sociedad muy exigente con la calidad de los productos 
agroalimentarios a través de su identificación, encontrándonos, incluso, con un amplio sector 
de la población que demanda productos sometidos a procesos de producción, 
transformación, en su caso, y comercialización, distintos de los tradicionales, como lo son la 
agricultura ecológica y la integrada. Se hace imprescindible, por tanto, un sistema de 
certificación y acreditación que funcione correctamente.

La importancia de las funciones públicas relacionadas con la calidad de los productos 
agroalimentarios hace necesaria la puesta a disposición de los ciudadanos de un servicio de 
calidad agroalimentaria acorde, por un lado, con la rapidez con que acontecen los hechos y 
se dictan normas en este sector; y, por otro, con la necesidad de especialización requerida, 
debida al contenido altamente técnico de la materia. Estos requisitos, rapidez y 
especialización, son difícilmente conciliables con la organización y funcionamiento de una 
Administración pública territorial con pluralidad de fines, como es la autonómica.

La constatación de que nos encontramos ante una materia en la que es preciso avanzar 
en el cumplimiento del principio de descentralización administrativa consagrado en el 
artículo 103.1 de la Constitución española y artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, aconseja la creación de un organismo autónomo de carácter 
administrativo.

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, como ente de Derecho público, se crea 
con una doble vertiente, de un lado, como entidad con competencias en materia de calidad 
agroalimentaria y, de otro, como organismo prestador de servicios en relación con el control 
y certificación de la calidad de los productos agroalimentarios.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Naturaleza y adscripción.
1. Se crea el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como organismo autónomo de 

carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y 
patrimonio propio, para el ejercicio de sus funciones.

2. Dentro de su ámbito competencial, el Instituto es titular de las potestades 
administrativas precisas para el cumplimiento de su objeto, excepción hecha de la potestad 
expropiatoria, sin perjuicio de que pueda ser beneficiario.

3. En el ejercicio de sus funciones, el Instituto goza de los beneficios y exenciones 
fiscales que la legislación atribuya a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

4. El Instituto queda adscrito a la consejería del Gobierno de Canarias competente en 
materia de agricultura, que ejercerá sobre el mismo las facultades de control y tutela 
previstas en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 2.  Objeto y funciones.
1. El objeto del Instituto lo constituye el ejercicio de las competencias de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de calidad 
agroalimentaria.

Asimismo, el Instituto actuará como entidad prestadora de servicios en relación con el 
control y la certificación de la calidad de los productos agroalimentarios.

2. Para el desarrollo del citado objeto, se encomienda al Instituto el ejercicio de la 
promoción, fomento, protección y control de la calidad agroalimentaria, incluida la potestad 
sancionadora inherente a las mismas y, especialmente, las siguientes:

a) Llevar a cabo propuestas de disposiciones de carácter general en materia de calidad 
agroalimentaria.
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b) Aplicar la normativa europea, estatal y autonómica, en materia de calidad 
agroalimentaria y velar por su cumplimiento.

c) Promocionar los productos agrarios y agroalimentarios originarios de Canarias.
d) Promover la investigación aplicada a la calidad agroalimentaria.
e) Efectuar el control de residuos de plaguicidas en productos agroalimentarios, 

adoptando medidas de intervención y sanción, en su caso.
f) Emitir la decisión favorable al reconocimiento de denominaciones de origen e 

indicaciones protegidas, especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, al reconocimiento de las indicaciones 
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados e indicaciones geográficas de las 
bebidas espirituosas. Asimismo le corresponde proponer la revocación de dicho 
reconocimiento, así como promover el reconocimiento de aquellas que estime de interés 
general para la comunidad autónoma.

g) Tutelar la actuación de los órganos de gestión de las denominaciones de origen e 
indicaciones protegidas y otras indicaciones geográficas o menciones de calidad de los 
productos agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla.

h) Velar por el prestigio de las denominaciones de origen e indicaciones protegidas y 
otras indicaciones geográficas o menciones de calidad de los productos agroalimentarios, 
incluida la sal y la cochinilla, y perseguir su empleo indebido.

i) Ejercer las funciones públicas inherentes a los sistemas de producción integrada y de 
agricultura y ganadería ecológicas.

j) Actuar como organismos de control de las denominaciones de origen e indicaciones 
protegidas y otras indicaciones geográficas o menciones de calidad de los productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla.

k) Orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración y transformación de productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, amparados por denominaciones de origen e 
indicaciones protegidas u otras indicaciones geográficas o menciones de calidad.

l) Promover y participar directamente en las operaciones concretas de desarrollo de 
figuras de calidad, siempre que se den circunstancias de interés territorial o estratégico que 
lo aconsejen, insuficiente participación de los agentes económicos y necesidad de 
estructurar un ámbito productivo vinculado al sector agrario.

m) Realizar actuaciones de control y certificación de los productos agroalimentarios, 
incluida la sal y la cochinilla, amparados por denominaciones de origen e indicaciones 
protegidas u otras indicaciones geográficas o menciones de calidad.

n) Formular propuestas al Gobierno de Canarias en asuntos relacionados con la calidad 
agroalimentaria y especialmente en materia de formación.

ñ) Favorecer la colaboración entre las distintas administraciones públicas en cuestiones 
relativas a la calidad y seguridad agroalimentaria.

o) Cualquier otra función que, relacionada con sus fines, se le pudiera encomendar.

Artículo 3.  Sede.
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria tendrá su sede en la isla en que la tenga 

la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de agricultura.

CAPÍTULO II
Organización

Artículo 4.  Órganos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
1. Son órganos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria el Consejo Rector, el 

Presidente y el Director.
2. Reglamentariamente se establecerá un Consejo Técnico Asesor, formado por técnicos 

y profesionales de reconocido prestigio, que representen a los sectores y atiendan a la 
realidad insular, así como otros órganos que resulten necesarios para el eficaz ejercicio de 
las funciones encomendadas.
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Artículo 5.  El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará formado por:
a) El presidente, que será el consejero del Gobierno de Canarias competente en materia 

de agricultura.
b) El vicepresidente, que será el director del Instituto.
c) Diez vocales, nombrados por el presidente del Instituto, que en el caso de los 

representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
tendrán, al menos, rango de director general:

Tres, en representación del departamento de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias competente en materia de agricultura, a propuesta de su titular.

Uno, en representación del departamento de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias competente en materia de sanidad, a propuesta de su titular.

Uno, en representación del departamento de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias competente en materia de consumo, a propuesta de su titular.

Uno, en representación del departamento de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias competente en materia de hacienda, a propuesta de su titular.

Cuatro consejeros insulares en representación de los Cabildos, a propuesta conjunta de 
éstos.

d) Un secretario, que será un funcionario del grupo A, adscrito al Instituto, con voz pero 
sin voto.

2. El Consejo Rector es el órgano superior de gobierno y administración del Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria, correspondiéndole las siguientes atribuciones:

a) Aprobar:
- La memoria anual sobre la gestión y el funcionamiento del Instituto.
- La propuesta de anteproyecto de presupuesto y la de la relación de puestos de trabajo 

del Instituto.
- Los planes de promoción y fomento de la calidad agroalimentaria que le someta a su 

consideración el director del Instituto, sin perjuicio de las directrices que pudiera fijar el 
Gobierno de Canarias.

- El Plan anual de actividades.
- (Derogado).
3. El régimen de funcionamiento del Consejo se determinará reglamentariamente, siendo 

de aplicación supletoria las normas sobre órganos colegiados previstas en la legislación 
sobre régimen jurídico de las administraciones públicas.

Sin perjuicio de lo anterior y del régimen de organización y funcionamiento que pueda 
establecerse reglamentariamente o por acuerdo del Consejo Rector, el presidente deberá 
convocar anualmente, al menos, dos sesiones ordinarias, y con carácter extraordinario, las 
sesiones que soliciten al menos una cuarta parte del número legal de miembros del Consejo 
Rector.

Artículo 6.  El Presidente.
Al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones:
a) Elevar al Consejo Rector para su aprobación la memoria anual sobre la gestión y el 

funcionamiento del organismo, así como el plan anual de actividades.
b) Elevar al Consejo Rector para su aprobación la propuesta del anteproyecto de 

presupuesto y la de la relación de puestos de trabajo del Instituto.
c) Ostentar la representación del Instituto.
d) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 

orden del día.
e) Presidir, dirigir y levantar las sesiones del Consejo Rector.
f) Efectuar contrataciones de toda clase con todas las facultades inherentes a las 

mismas, cuando así esté previsto reglamentariamente.
g) Imponer sanciones administrativas por la comisión de infracciones muy graves.
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h) Remitir a la Intervención General las cuentas que hayan de enviarse a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias.

i) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamentariamente.

Artículo 7.  El Director.
1. El Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que tendrá rango de 

director general, ejerce la dirección y gestión ordinaria del Instituto. Su nombramiento y cese 
corresponde al Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente en materia de 
agricultura.

2. Corresponden al Director las siguientes atribuciones:
a) Dirigir y supervisar la actividad del Instituto.
b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector.
c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y de la relación de puestos de trabajo.
d) Elaborar el plan anual de actividades.
e) Confeccionar la memoria anual sobre la gestión y el funcionamiento del Instituto.
f) Ejercer la jefatura superior de todo el personal del Instituto, incluyendo la potestad 

disciplinaria respecto al personal del Instituto, salvo la imposición de la sanción de 
separación del servicio.

g) Ejecutar el presupuesto del Instituto, autorizando y disponiendo los gastos en todos 
los casos en que éstos no se encuentren atribuidos a otros órganos.

h) Efectuar contrataciones de toda clase, con todas las facultades inherentes a las 
mismas, salvo en los supuestos en que pudiera corresponder al Presidente.

i) Incoar todos los procedimientos sancionadores de la competencia del Instituto, 
sancionando la comisión de infracciones leves y graves.

j) Impulsar, coordinar, inspeccionar y evaluar el funcionamiento de las distintas unidades 
administrativas del Instituto.

k) Otorgar ayudas y subvenciones.
l) Con carácter general, todas aquellas funciones no atribuidas a otros órganos, así como 

aquellas otras que le puedan ser encomendadas legal o reglamentariamente.

CAPÍTULO III
Régimen jurídico y económico-financiero

Artículo 8.  Régimen jurídico.
Con carácter general, el funcionamiento del Instituto se sujetará a las disposiciones de 

esta ley, a las que se dicten reglamentariamente, y a la legislación reguladora del régimen 
jurídico de las administraciones públicas.

Artículo 9.  Personal.
1. El personal del Instituto estará formado por personal de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, así como por el de otras administraciones cuando ello esté previsto en la relación 
de puestos de trabajo del Instituto.

2. El Instituto elaborará su relación de puestos de trabajo que, previa aprobación por el 
Consejo Rector, será remitida a la consejería del Gobierno de Canarias competente en 
materia de agricultura, a los efectos de su tramitación y aprobación de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación autonómica en materia de función pública.

Artículo 10.  Patrimonio.
1. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con los siguientes bienes y 

derechos:
a) Los que adquiera por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
b) Los que le adscriba la Comunidad Autónoma u otras administraciones públicas o 

instituciones privadas para el cumplimiento de sus fines.
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2. Los bienes y derechos adscritos por la Comunidad Autónoma de Canarias seguirán 
teniendo la consideración de bienes y derechos del patrimonio de ésta, no adquiriendo el 
Instituto la propiedad sobre ellos, correspondiéndole, únicamente, facultades en orden a la 
conservación y utilización de los mismos para el cumplimiento de sus funciones.

3. El Instituto formará y mantendrá actualizado un inventario de bienes y derechos, tanto 
propios como adscritos o cedidos, que se revisará anualmente y se someterá a la 
aprobación del Consejo Rector.

Artículo 11.  Régimen económico y financiero.
1. Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

contará con los siguientes recursos:
a) Los derechos económicos procedentes de su patrimonio.
b) Los créditos que con destino al Instituto se consignen en los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma.
c) Las subvenciones que se le concedan.
d) Las aportaciones derivadas de los convenios o acuerdos de colaboración que se 

formalicen con otras administraciones públicas o con entidades privadas.
e) Los ingresos que, en su caso, pueda obtener de la actividad propia del Instituto.
f) Las aportaciones voluntarias o donaciones que puedan otorgar a su favor personas 

físicas o jurídicas.
g) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que le sean 

legalmente atribuidos.
2. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria someterá su régimen presupuestario a 

lo establecido en la normativa en materia de hacienda pública canaria y en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 12.  Régimen de recursos, reclamaciones y revisiones.
1. Los actos del Presidente y del Director del Instituto sujetos a Derecho administrativo 

ponen fin a la vía administrativa siendo susceptibles de impugnación en los supuestos 
previstos en la legislación básica del Estado en la materia.

Contra los acuerdos del Consejo Rector, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de agricultura.

2. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones judiciales, civiles y laborales, así 
como las reclamaciones de responsabilidad patrimonial serán resueltas por el Director del 
Instituto.

3. El Presidente ostenta las competencias para la revisión de los actos nulos y anulables.

Disposición transitoria primera.  
Hasta que el Instituto se constituya, sus funciones seguirán siendo ejercidas por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Disposición transitoria segunda.  
La dotación inicial del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y su presupuesto, 

serán los que resulten de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el ejercicio de 2005 y sus modificaciones, quedando facultado el Gobierno de 
Canarias para realizar las adaptaciones jurídicas y presupuestarias precisas para darle 
cobertura operativa con cargo a los recursos personales, materiales y financieros adscritos a 
la consejería de la que depende funcionalmente el Instituto.

Disposición transitoria tercera.  
Los procedimientos administrativos en tramitación, relativos a materias de la 

competencia del Instituto no finalizados en el momento en que aquél entre en 
funcionamiento, serán resueltos por los órganos del Instituto que tengan atribuida la 
competencia en cada caso.
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Los recursos administrativos que se puedan interponer contra los actos de los órganos 
de la consejería en las citadas materias, tras la puesta en funcionamiento del Instituto, así 
como los que, interpuestos con anterioridad, no se hayan resuelto, se sujetarán al régimen 
competencial anterior a la constitución del Instituto.

Disposición final primera.  
Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo de lo dispuesto en esta ley.

Disposición final segunda.  
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de Canarias.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 153   Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

– 2455 –



§ 154

Ley 10/2006, de 11 de diciembre, de los consejos reguladores de 
vinos de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 24, de 18 de diciembre de 2006

«BOE» núm. 46, de 22 de febrero de 2007
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2007-3700

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 10/2006, de 11 de diciembre, de los 
Consejos Reguladores de Vinos de Canarias.

PREÁMBULO
Las denominaciones de origen han venido siendo gestionadas por los consejos 

reguladores como órganos desconcentrados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, de conformidad con lo previsto en los distintos reglamentos que los 
regulan. Dicha configuración venía determinada por la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del 
Estatuto del Vino, la Viña y los Alcoholes, cuyo artículo 101 los estructuraba como órganos 
de un organismo autónomo —el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen— adscrito 
a la Administración del Estado. La asunción de competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en esta materia no supuso ningún cambio en esta configuración, de forma que los 
consejos reguladores de las denominaciones de origen continuaron considerándose como 
órganos, no ya del Instituto, que desaparece, sino del departamento con competencias en 
materia de agricultura.

La entrada en vigor de la Ley estatal 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino —
legislación básica en su mayor parte, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica—, modifica 
sustancialmente la situación descrita, toda vez que establece la necesidad de que los 
consejos reguladores tengan personalidad jurídica propia, de naturaleza pública o privada, y 
plena capacidad de obrar.

Como consecuencia de lo anterior, y al amparo de lo previsto en el artículo 31.1 y 31.5 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma 
competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, y de denominaciones de 
origen, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general, 
corresponde a esta Comunidad Autónoma elegir entre las distintas figuras posibles, 
optándose por la corporación de derecho público en atención a la base asociativa y 
corporativa que dichos órganos de gestión tienen tanto en la legislación anterior como en la 
nueva, y de acuerdo con la opinión generalizada del sector.
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Artículo único.  Naturaleza y régimen jurídico.
1. Los consejos reguladores de las denominaciones de origen y denominaciones de 

origen calificadas de vinos de Canarias se configuran como corporaciones de derecho 
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines. Su funcionamiento y gestión se ajustará al derecho privado, sin perjuicio de la 
aplicación del ordenamiento jurídico público en lo relativo al ejercicio de las potestades 
administrativas que tengan atribuidas.

2. La Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
competente en materia de agricultura, a través del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria, ejercerá la tutela administrativa de dichos entes, llevará a cabo cuantas 
actuaciones sean necesarias para la aplicación de esta ley, y podrá delegarles o 
encomendarles el ejercicio de las funciones públicas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos.

3. Los consejos reguladores quedarán constituidos como corporaciones de derecho 
público en el momento de la aprobación de sus estatutos, que se llevará a cabo por orden de 
la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
competente en materia de agricultura, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la ley.

Disposición transitoria única.  
Hasta tanto se proceda a la constitución de los consejos reguladores de vinos de 

Canarias como corporaciones de derecho público, continuarán en funcionamiento los 
consejos reguladores de las denominaciones de origen de vino ya existentes, con su 
configuración actual.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y adaptación normativa.
El Gobierno de Canarias desarrollará el régimen jurídico establecido en la presente ley.
De acuerdo con la regulación que se establezca, la Consejería de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de agricultura 
adaptará los actuales reglamentos de los consejos reguladores de las denominaciones de 
origen de vinos ya existentes en el plazo de cuatro meses, a partir de la aprobación de los 
estatutos.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Canarias».
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§ 155

Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 

del turismo. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 89, de 12 de mayo de 2009
«BOE» núm. 132, de 1 de junio de 2009

Última modificación: 27 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-2009-9047

TÍTULO I
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Fomento de la actividad agropecuaria, industrial y de equipamientos y 
dotaciones

[ . . . ]
Artículo 5.  Regularización y registro de explotaciones ganaderas.

(Derogado).

[ . . . ]
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§ 156

Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las figuras 
de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no 

vínicos

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 54, de 19 de marzo de 2015
«BOE» núm. 90, de 15 de abril de 2015
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2015-4033

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 4/2015, de 9 marzo, de los órganos 
de gestión de las figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios 
no vínicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios, plasma una política de calidad de dichos productos, regulando un régimen de 
denominaciones de origen y de indicaciones geográficas para ayudar a los productores de 
productos vinculados a una determinada zona geográfica. En el anexo I de dicho 
Reglamento se menciona tanto a la cochinilla como a la sal, de forma que ambos productos 
quedan dentro de su ámbito de aplicación y, por tanto, son susceptibles de ser amparados 
por una figura de calidad. Asimismo, y aunque la indicación geográfica Ronmiel de Canarias 
no se recoge en el citado anexo puesto que las indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas están reguladas en el Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de enero de 2008, sobre la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de las bebidas espirituosas, la presente ley abarca igualmente al 
órgano de gestión de dicha indicación.

Las figuras de calidad del sector del vino regulan unos órganos de gestión cuyo 
funcionamiento se ha mostrado como necesario y coadyuvante a la potenciación de las 
mismas, y de ahí que se entienda que deba posibilitarse la utilización de tales órganos en 
aquellas otras figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no 
vínicos, en concreto, cuando dada su envergadura así resulte aconsejable, por lo que ha de 
definirse su naturaleza, régimen jurídico, funciones y financiación.

A cumplir con dicho objetivo se dirige la presente ley, que se dicta al amparo de las 
competencias que a Canarias atribuye con carácter exclusivo su Estatuto de Autonomía en 
las materias de agricultura y ganadería (artículo 31.1) y, en colaboración con el Estado, 
respecto a las denominaciones de origen (artículo 31.5).

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– 2459 –



Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
Esta ley tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico de los órganos de 

gestión de las figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no 
vínicos.

Artículo 2.  Naturaleza y régimen jurídico de los órganos de gestión.
1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas 

podrán contar con un órgano de gestión.
2. A los efectos de esta ley, se entenderá por órgano de gestión aquella entidad con 

personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus 
fines que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente ley, haya sido 
reconocida como tal órgano de gestión por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Artículo 3.  Fines y funciones.
1. Los órganos de gestión tendrán a su cargo la representación, defensa, garantía, 

investigación, desarrollo y promoción de los productos amparados y de las figuras de 
calidad, y para el cumplimiento de dichos fines podrán desarrollar las siguientes funciones:

a) Velar por el prestigio y fomento de la figura de calidad, y por el cumplimiento del pliego 
de condiciones, pudiendo denunciar cualquier uso incorrecto ante los órganos 
administrativos y jurisdiccionales competentes.

b) Proponer las modificaciones del pliego de condiciones.
c) Orientar la producción y calidad, y promocionar e informar a los consumidores sobre el 

producto y, en particular, sobre sus características específicas de calidad.
d) Adoptar, en el marco del pliego de condiciones, el establecimiento para cada 

campaña, según criterios de defensa y mejora de la calidad y dentro de los límites fijados en 
el pliego de condiciones, los rendimientos, los límites máximos de producción y de 
transformación, la autorización de la forma y condiciones de riego, o cualquier otro aspecto 
de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos.

e) Llevar los registros donde se inscribirán los operadores agroalimentarios acogidos a la 
figura de calidad, sus medios e instalaciones.

f) Gestionar las cuotas obligatorias que establezcan para la financiación del órgano de 
gestión.

g) Colaborar con las autoridades competentes en la materia así como con los órganos 
encargados del control.

h) Investigar los sistemas de producción y comercialización y difundir su conocimiento y 
aplicación, asesorando a las empresas que los soliciten y a la administración.

i) Confeccionar las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los 
productos amparados y el resto de las informaciones que les sean solicitadas, para su uso 
interno y presentación a la consejería competente en materia de agricultura para su difusión 
y general conocimiento.

j) Establecer las condiciones de uso de la marca.
k) Aprobar el manual de calidad en el que se recoja el régimen de control interno.
l) Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas y envases 

comerciales, que se comunicarán al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y se harán 
públicas de forma que se garantice su posibilidad de acceso a todos los interesados. 
Igualmente, la llevanza del registro donde se inscribirán las etiquetas y envases comerciales 
de los operadores de la denominación de origen o indicación geográfica.

m) Establecer los requisitos y gestionar las contraetiquetas, precintos y otros marchamos 
de garantía.

2. Las competencias de cada órgano de gestión quedan limitadas a los productos 
protegidos por la figura de calidad de que se trate, en cualquier fase de su producción, 
acondicionamiento, almacenaje, circulación y comercialización.

3. Con independencia de la naturaleza privada de los órganos de gestión, los acuerdos 
que se adopten por éste respecto a las funciones enumeradas en los párrafos d) y e) del 
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apartado 1 de este artículo, podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante el 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Artículo 4.  Reconocimiento de los órganos de gestión.
Podrá obtener su reconocimiento como órgano de gestión de una figura de calidad la 

agrupación solicitante a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en este 
artículo. Asimismo, y en defecto de las primeras, podrá obtener el referido reconocimiento 
cualquier agrupación, entendiendo por tal cualquier asociación, independientemente de su 
forma jurídica, que esté compuesta principalmente por productores o transformadores que 
trabajen o participen de manera significativa en el producto alimentario objeto de la 
indicación, siempre que cumpla, además, los siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Tener capacidad técnica y económica para el desempeño de las funciones previstas 

en el artículo 3.
c) Ostentar un grado de implantación significativo en la producción o, en su caso, en la 

transformación o comercialización del producto objeto de la indicación. A dichos efectos, se 
considerará que cumple este requisito aquella agrupación que acredite contar entre 
miembros o promotores con, al menos, el quince por ciento de los productores u operadores 
de cada uno de los sectores implicados, que deben representar a su vez, como mínimo, el 
cincuenta por ciento de las cantidades producidas, transformadas y comercializadas en su 
caso.

d) Que sus estatutos o, en su caso, las normas que regulan su composición, 
funcionamiento, gobierno y administración, recojan y garanticen, al menos, los siguientes 
extremos:

1.º Regular los requisitos para la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la 
organización, garantizando la pertenencia a la misma a todo operador interesado que se 
comprometa al cumplimiento de los estatutos y acuerdos de la organización, y que acredite 
producir o transformar productos que cumplan los requisitos establecidos para poder utilizar 
la indicación de calidad de que se trate.

2.º Regular la participación de los productores y/o transformadores en el gobierno y la 
gestión de la figura de calidad.

3.º Que obliguen a sus miembros a someterse al régimen de control interno que, en su 
caso, estatutariamente se establezca.

4.º Los acuerdos y decisiones del órgano de gestión se harán públicos de forma que se 
garantice su conocimiento por los interesados.

Artículo 5.  Financiación.
Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión podrán contar con los recursos 

siguientes:
a) Las cuotas que habrán de abonar sus miembros por los conceptos e importes o 

porcentajes que se determinen en sus propias normas reguladoras.
b) Las subvenciones que puedan establecerse anualmente en los presupuestos 

generales de las administraciones públicas.
c) Las rentas y productos de su patrimonio.
d) Las donaciones, legados y demás ayudas que puedan percibir.
e) Los rendimientos por la prestación de servicios.
f) Cualquier otro recurso que les corresponda percibir.

Artículo 6.  Revocación del reconocimiento de los órganos de gestión.
1. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de un órgano de gestión, el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria formulará una advertencia en orden a la 
subsanación del incumplimiento.
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2. De persistir el incumplimiento, o si se comprueba la concurrencia de mala fe o de 
perjuicios al interés público, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria resolverá, previa 
la tramitación del correspondiente procedimiento, la revocación de su reconocimiento como 
órgano de gestión.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y 

desarrollo de esta ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Canarias».
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§ 157

Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 76, de 22 de abril de 2019
«BOE» núm. 110, de 8 de mayo de 2019
Última modificación: 23 de abril de 2021

Referencia: BOE-A-2019-6774

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 6/2019, de 9 
de abril, de Calidad Agroalimentaria.

PREÁMBULO

I
La apuesta por los alimentos de calidad, consecuencia del cambio de prioridades en el 

destino final de la producción agroalimentaria a favor de los intereses de los consumidores, 
es una de las características más significativas de la denominada «transición 
postproductivista» que están viviendo los espacios agrarios actuales.

La calidad alimentaria se ha asentado en el discurso de la política agraria europea de los 
últimos años. Su toma en consideración obedece a dos factores: el primero, a la exigencia 
de consumir alimentos saludables ante los escándalos alimenticios acontecidos en Europa a 
finales del siglo XX; y el segundo, a la creciente demanda de alimentos percibidos como de 
calidad, en los que se valora la variedad y la diversidad de los mismos frente a las 
producciones estandarizadas, así como el consumo de alimentos de origen local, los 
denominados de kilómetro 0, que no sólo son productos más frescos y más sostenibles, sino 
que contribuyen a mejorar la economía y el desarrollo locales.

En este sentido, la percepción de la calidad forma parte de un proceso de construcción 
social en los que el propio consumidor, de forma subjetiva, confiere unas determinadas 
cualidades a un producto que considera relevantes, destacando las peculiaridades del 
proceso de elaboración producción, la certificación de la misma por parte de un organismo 
de control y la atracción generada por su presencia o sabor. El consumidor demanda mayor 
información sobre lo que consume y exige que se garantice que el producto alimentario sea 
lo que dice que es, en su etiquetado, en su presentación y en su publicidad.

Por otra parte, la creciente preocupación de los consumidores sobre las características 
en la forma de producción o transformación de los productos agroalimentarios, es una 
realidad, que se refleja en las nuevas técnicas como la producción de productos modificados 
genéticamente. Así, la sociedad es cada vez más sensible a la hora de apreciar y valorar 
que los productos sean naturales y, por tanto, exige la responsabilidad de las 
administraciones para su control.
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Canarias se ha declarado territorio libre de cultivo de transgénicos, pero es necesario dar 
un paso más para que esta declaración se convierta en una realidad.

Uno de los atributos más interesantes es el que relaciona la calidad con las 
particularidades territoriales en las que ha sido elaborado o transformado el producto o con 
el método de producción respetando unos estándares medioambientales. Es el propio 
consumidor el que valora la personalidad de «los productos de la tierra», frente a la 
estandarización propuesta desde la globalización, en sectores como el del queso o el del 
vino, que son habitualmente protegidos con distintivos de calidad por parte de las 
administraciones. Igualmente, el consumidor valora los productos agroalimentarios que han 
sido producidos atendiendo a prácticas respetuosas con el medio ambiente, frente a los 
producidos por la agricultura convencional.

Por otro lado, en relación a la calidad estándar, los consumidores prefieren productos 
frescos y de cercanía y de mejor calidad, frente a los que son importados, es decir, aquellos 
que se producen en las islas y que son más sostenibles y que incrementan el desarrollo 
local, la creación de empleo, la diversidad productiva y que les ofrecen garantías sobre la 
forma de producción, sobre todo frente a las producciones que vienen de terceros países. 
Para ello deben saber identificar claramente estos productos.

II
Por otro lado, la existencia, en los últimos años, de una preocupación creciente por la 

calidad de la alimentación, y la cada vez mayor demanda de los ciudadanos, exigen a la 
Administración que garantice que los productos que salgan al mercado ofrezcan una 
seguridad contrastada.

Los profundos cambios que ha experimentado la producción y la comercialización 
alimentaria, la incorporación de nuevas tecnologías y formas de comercialización, y el 
incremento de los intercambios entre regiones y Estados, hacen necesario adaptar la 
normativa a la nueva situación y establecer medidas que permitan controlar, al menos con la 
misma atención, tanto los alimentos destinados o provenientes de la propia comunidad 
autónoma, como los de otras regiones o Estados de la Unión Europea y fuera de la Unión 
Europea, máxime si tenemos en cuenta la peculiaridad de Canarias por su dependencia 
exterior, así como su singularidad en lo que respecta a barreras fitosanitarias.

En este sentido, es necesario establecer obligaciones de carácter general para todos los 
operadores alimentarios, al objeto de asegurar la trazabilidad o rastreabilidad de los 
productos que entran o que se producen en nuestra comunidad autónoma, clave para 
asegurar el origen y para eliminar de los canales de comercialización aquellos productos no 
conformes. Estas obligaciones están vinculadas a un régimen adecuado de inspección, 
adopción de medidas cautelares y, en su caso, de aplicación de las correspondientes 
sanciones, al tiempo que se debe flexibilizar la exigencia de dichas obligaciones a aquellos 
operadores con producciones reducidas y destino cercano al origen de la producción, así 
como a aquellos otros cuya actividad presente poca complejidad, y en los que la aplicación 
de las exigencias generales, en todo su rigor, no repercuten en un mejor control y protección 
del interés general. Esta flexibilización no pretende relajar las medidas protectoras de la 
calidad agroalimentaria o las garantías al consumidor sino establecer un nivel de exigencias 
acorde con el riesgo, en la línea de lo determinado para sus respectivos ámbitos de 
aplicación por la reglamentación alimentaria europea. Así, el Reglamento (CE) n.º 852/2004, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios en sus considerandos (15) y (16); o el Reglamento (UE) 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor, en el anexo V, punto 19. Se trata, en definitiva, de 
garantizar la calidad agroalimentaria estándar, que se corresponde al nivel básico que debe 
satisfacer un alimento, proteger los intereses de los consumidores y garantizar la lealtad de 
las transacciones comerciales, así como el funcionamiento eficaz del mercado interior. Así 
también se garantiza que la información que llega al consumidor acerca de un producto sea 
veraz, evitando el engaño, especialmente en relación con el origen de los productos, 
cuestión ésta que afecta a las producciones de origen de Canarias y a los objetivos de 
autoabastecimiento y soberanía alimentaria de un territorio isleño como Canarias.
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Como complemento a lo anterior, existen otro tipo de características de calidad, que 
están por encima de los requisitos básicos de la calidad agroalimentaria estándar, regulados 
por disposiciones de cumplimiento voluntario. Esta es la denominada «calidad diferenciada», 
definida por los atributos de valor o factores que distinguen a determinados productos de 
acuerdo a sus características organolépticas, de composición o de producción, que 
responden a las demandas de un grupo de consumidores cada vez más exigente y selectivo, 
y que repercuten, en última instancia, en un incremento del valor del producto.

Los distintos regímenes de calidad, establecidos por la normativa (Denominación de 
Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida, o Producción Ecológica, entre otras), 
forman parte de una política tendente a la protección y promoción de productos de 
excelencia que estimula una producción agraria variada, apoya el desarrollo de las pequeñas 
industrias y fija la población al medio rural.

Desde este punto de vista, no puede obviarse que en Canarias la importancia del sector 
agroalimentario obedece de manera muy importante a su vinculación con la conservación 
paisajística y medioambiental del territorio, así como a la articulación de su medio rural, 
pilares socioeconómicos de nuestra comunidad autónoma, que tenemos la obligación de 
preservar.

En este sentido, es mandato para las instituciones públicas canarias potenciar aquellos 
productos producidos, elaborados o transformados en Canarias susceptibles de distinguirse 
con alguno de los programas de calidad establecidos, por su vinculación con una zona 
geográfica determinada, por su elaboración o transformación con arreglo a métodos 
tradicionales o por su producción a través de fórmulas respetuosas con el medio ambiente. 
Igualmente, es importante abordar la definición jurídica de determinados productos típicos de 
Canarias que vienen usando términos acuñados por el uso en nuestra comunidad y que son 
propios de nuestro territorio, como denominación de venta del producto.

Especial atención tiene esta ley con las figuras de calidad diferenciadas DOP, IGP o 
ETG, como figuras recogidas en los Reglamentos de la Unión Europea reconocidas 
internacionalmente y que representan la excelencia de los productos agroalimentarios de 
Canarias. No obstante, estas figuras pueden coexistir con otras figuras de calidad, de 
titularidad pública o privada, promovidas por cualquier Administración que, si bien no son 
específicas de productos agroalimentarios, garantizan la calidad de nuestras producciones. 
Es el caso de marcas colectivas, de garantía, o marcas como la «Reserva de la Biosfera». 
Esta última combina aspectos medioambientales, de sostenibilidad y de economía circular 
con la calidad de productos agroalimentarios.

III
El régimen jurídico aplicable a la calidad alimentaria se caracteriza por ser un conjunto 

normativo disperso y complejo. Ello se debe a la especial incidencia que en esta materia ha 
tenido la distribución vertical de la potestad legislativa entre la Unión Europea (artículos 32 a 
38 del Tratado de la Unión Europea), el Estado español (artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución española) y la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 31.1, 4 y 5 Estatuto 
de Autonomía de Canarias); pero, también, a la transversalidad de la competencia, que 
puede ser abordada desde diferentes ámbitos materiales (agricultura-ganadería, sanidad y 
consumo).

Por otro lado, debemos señalar que la legislación alimentaria aborda la calidad de los 
alimentos y, por ende, del producto agroalimentario desde tres vertientes: a) la higiénico-
sanitaria o de protección de la salud (calidad nutricional, como aptitud de los alimentos para 
satisfacer las necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes y calidad 
higiénica como conformidad del producto con normas que permiten garantizar su 
salubridad); b) la de protección del consumidor (calidad de servicio como la información 
correcta sobre el producto que se ofrece al consumidor para facilitar el adecuado uso, 
consumo o disfrute del producto en cuestión); y c), por último, desde la vertiente de la 
protección de la lealtad en las transacciones comerciales (calidad comercial como 
conformidad del producto con las normas de comercialización). Es en estos dos últimos 
aspectos de la calidad donde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ejerce sus 
competencias y, por consiguiente, el ámbito material de la iniciativa legislativa.
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Esta comunidad autónoma, hasta ahora, ha regulado mediante ley cuestiones orgánicas, 
como son la creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Ley 1/2005, de 22 de 
abril), el régimen jurídico de los consejos reguladores de vinos de Canarias (Ley 10/2006, de 
11 de diciembre) y la regulación de los órganos de gestión de las figuras de calidad de 
productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos (Ley 4/2015, de 9 de marzo). 
De ahí que, en la línea marcada por otras comunidades autónomas, sea necesaria la 
elaboración y aprobación de una ley de calidad agroalimentaria de Canarias que, sin entrar 
en cuestiones de salud pública, permita garantizar la lealtad de las transacciones 
comerciales, proteger los intereses de los consumidores y promover y favorecer los 
productos locales en un marco de libre competencia; y que regule la calidad agroalimentaria 
en su doble vertiente de calidad estándar y calidad diferenciada.

Asimismo, es necesario que el Gobierno de Canarias desarrolle normativamente sus 
competencias en relación con la cadena alimentaria para asegurar a los consumidores que 
los alimentos cumplen con los requerimientos que le son de aplicación.

IV
La presente ley consta de un preámbulo, donde se resume de forma breve los objetivos 

del texto, y una parte dispositiva, dividida en un título preliminar, cinco títulos, y las 
correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales para la 
necesaria aplicación, desarrollo y entrada en vigor del texto.

El título preliminar incluye las disposiciones de carácter directivo, destinadas a establecer 
el objeto, fines y ámbito de aplicación de la ley, al tiempo que se establece la definición de 
algunos de los términos empleados en el texto que es conveniente precisar.

El título I regula la calidad agroalimentaria estándar, definida como el conjunto de las 
propiedades y características inherentes al producto agroalimentario, consecuencia de las 
exigencias previstas en las disposiciones obligatorias relativas a las materias primas o 
ingredientes utilizados en su elaboración, producción o transformación, a los procesos 
utilizados en la misma, así como a la composición, información y presentación del producto. 
Establece la obligación de que los operadores dispongan de un sistema interno de control de 
la calidad y define el control oficial. Asimismo, regula determinadas menciones facultativas 
en el etiquetado de los productos, entre ellas aquellas que hacen referencia a la elaboración, 
producción o transformación artesanal del producto, a las menciones de vino de frutas, 
menciones que hagan referencia a una explotación vitícola y, por último, aborda la definición 
de determinados términos acuñados por el uso, propios de nuestra comunidad como 
denominaciones venta del producto en cuestión.

El título II se ocupa de la calidad agroalimentaria diferenciada, definida como el conjunto 
de las propiedades o características de un producto vinculadas a un origen geográfico, 
tradición o método de producción, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos 
en disposiciones de cumplimiento voluntario. A tales efectos, aborda la titularidad de los 
nombres protegidos por una figura de calidad, así como el alcance y contenido de la 
protección otorgada por los regímenes de calidad reconocidos y se fijan los criterios que 
deben cumplirse para el establecimiento de nuevos regímenes de calidad de ámbito 
autonómico. Se hace mención expresa al símbolo gráfico en los productos agrícolas de 
calidad específicos de las Islas Canarias. Se regula algunos aspectos de los órganos de 
gestión complementando la Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las 
figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos, así 
como algunos aspectos del control y certificación de los productos amparados por un 
régimen de calidad diferenciada.

El título III regula la inspección en el ámbito del control oficial de los productos 
agroalimentarios, tanto en materia de calidad estándar para todos los operadores 
agroalimentarios, como en materia de calidad diferenciada para aquellos operadores 
voluntariamente integrados en algún régimen de calidad, estableciendo la posibilidad de que 
por el personal inspector se puedan adoptar medidas cautelares al objeto de proteger el 
interés público, detallando los supuestos en que puedan adaptarse y los tipos de medidas.

El título IV, por su parte, regula el régimen sancionador, acorde a las garantías 
constitucionales dispuestas en el ámbito del derecho sancionador, concretamente en el 
artículo 25.1 de la Constitución española, estableciendo un catálogo de infracciones y 
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sanciones en la materia para todos los operadores agroalimentarios, así como para los 
órganos de gestión y entidades de control y certificación, al corresponder a la comunidad 
autónoma dictar las normas administrativas sancionadoras en aquellas materias sustantivas 
en las que tiene competencia, necesidad que se acrecienta como consecuencia de la 
Sentencia 142/2016, de 21 de julio, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
en relación con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la 
calidad alimentaria, que declaró inconstitucional el catálogo de infracciones que con carácter 
básico contenía, y que obliga a falta de regulación autonómica a la aplicación supletoria del 
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones 
en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

El título V crea el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria como órgano de 
coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia 
de inspección y control alimentario.

Por último, señalar que la ley pretende simplificar el ordenamiento jurídico autonómico. A 
tales efectos, se derogan el Decreto 45/1999, de 18 de marzo, por el que se regula la gestión 
del símbolo gráfico para los productos agrarios y pesqueros de calidad específicos de 
Canarias y su Orden de desarrollo de 19 de mayo de 1999, así como las órdenes de 25 de 
abril de 1996 y de 30 de noviembre de 1998, que regulan determinados aspectos 
relacionados con la agricultura ecológica y, por último, la Orden de 7 de febrero de 1994, por 
la que se regula el proceso de calificación que deben superar los vinos con derecho a la 
denominación de origen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, toda vez que 
se ha observado que la nueva regulación europea en la materia, a través de los 
correspondientes reglamentos de ejecución y delegados de la comisión, más detallados, 
hacen innecesaria la regulación contenida en esas normas.

V
Para dar respuesta a esa realidad, la regulación de la calidad agroalimentaria debe 

sustentarse en tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas 
aplicables.

En este sentido, «simplificar» significa reducir cargas y trámites excesivos e innecesarios 
y, simultáneamente, clarificar los procedimientos que guían la acción de las distintas 
administraciones públicas y sus relaciones, sin disminuir las garantías en los procedimientos.

También es preciso racionalizar, mediante una reordenación de las reglas y de los 
instrumentos de intervención, en aras a conseguir la claridad y la certidumbre, evitar 
duplicidades e incoherencias, eliminar la dispersión normativa, actuar sobre los excesos 
regulatorios, así como actualizar la normativa de modo que la misma dé respuesta a las 
nuevas necesidades.

La ley, acorde con las directrices de simplificación y reducción de cargas en la 
tramitación administrativa, elimina o simplifica determinados procedimientos de acceso a 
determinadas actividades, en concreto, en lo que se refiere a los trámites para el ejercicio de 
la actividad de producción ecológica, donde se ha eliminado el registro previo para el 
ejercicio de la actividad e, incluso, la obligación de los operadores de renovar anualmente su 
intención de continuar con dicha actividad.

VI
Este texto ha sido sometido a los procedimientos previstos en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, habiéndose oído a los sectores afectados a través de las 
distintas fases de participación ciudadana en la elaboración de las iniciativas normativas que 
contempla la normativa vigente. Igualmente, se han tenido en cuenta los principios de buena 
regulación, en el conjunto del ordenamiento jurídico que regula la materia (normativa 
comunitaria y estatal de carácter básico) encontramos lagunas que hay que cubrir, 
fundamentalmente en materia sancionadora, para lo que se precisa una regulación mediante 
ley formal sin posibilidad de regulación mediante una norma de rango inferior, dando 
seguridad a los operadores sobre las normas a aplicar.

Sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan el medio ambiente, la 
diversificación de la economía, la preservación del patrimonio cultural gastronómico, el 
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desarrollo rural contribuyendo a la fijación de la población en el medio rural, la igualdad de 
género, etc., que pueden calificarse de criterios universales.

Se ha intentado integrar la perspectiva de género, contribuyendo a eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres y, en virtud del principio de 
transversalidad recogido en el artículo 5.1 de la Ley Canaria de Igualdad, se contribuye a 
que la ejecución y planificación de las políticas llevadas a cabo por las administraciones 
competentes en materia de calidad agroalimentaria vayan orientadas a eliminar 
desigualdades.

La competencia para dictar la regulación propuesta se fundamenta en los artículos 130, 
114 y 132 del Estatuto de Autonomía de Canarias, a cuyo tenor, la Comunidad Autónoma de 
Canarias tiene competencia exclusiva en materia de agricultura, ordenación y planificación y 
promoción de la actividad económica regional, y denominaciones de origen.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo que permita garantizar 

la calidad estándar y diferenciada de los productos agroalimentarios, producidos, 
elaborados, transformados o comercializados en la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
sujeción a la normativa comunitaria y estatal de aplicación, así como la promoción y el 
reconocimiento de la producción con origen en Canarias.

2. Asimismo, constituye el objeto de esta ley:
a) La regulación de la inspección, el control de calidad, la prevención y lucha contra el 

fraude y el régimen sancionador en materia de calidad y conformidad de los productos 
agroalimentarios.

b) El desarrollo de las políticas para hacer efectiva la declaración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias como zona libre de cultivos transgénicos.

Artículo 2.  Fines.
1. El objeto expresado en el artículo anterior se concretará en la consecución de los 

siguientes fines:
a) La garantía y protección de la calidad de los productos agroalimentarios.
b) La protección de los derechos e intereses legítimos de los operadores 

agroalimentarios y de los consumidores finales, garantizando una información correcta y 
completa de la calidad y el origen del producto en su cadena alimentaria.

c) La lealtad de las transacciones comerciales.
2. Asimismo, es finalidad de la presente ley contribuir a compatibilizar la mejora de la 

calidad de los productos agroalimentarios con la protección del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos naturales, el cumplimiento de las normas de bienestar animal y 
el desarrollo sostenible del medio rural.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de esta ley comprende las actuaciones que se lleven a cabo 

en materia de calidad estándar y calidad diferenciada de los productos agroalimentarios y, 
elementos para uso alimentario, en cualquier etapa de la cadena alimentaria, incluyendo los 
productos que se venden por internet, en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa específica sobre marcas, disciplina 
de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

2. No obstante, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley todos los aspectos 
relativos a seguridad alimentaria y requisitos higiénico-sanitarios y de salud pública de los 
alimentos y productos alimenticios; así como lo relativo a sanidad animal, sanidad vegetal y 
bienestar animal, regulados en su normativa específica.
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Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la aplicación e interpretación de esta ley, se entiende por:
a) «Análisis de peligros y puntos de control crítico» (APPCC): sistema que identifica, 

evalúa y controla los peligros que son significativos en relación con la inocuidad de los 
alimentos.

b) «Cadena alimentaria»: conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos 
operadores que intervienen en la producción, transformación, distribución y comercialización 
de alimentos o productos alimenticios directa o por vía electrónica, excluyendo las 
actividades de la hostelería y la restauración. En particular, se incluyen las actividades de 
producción, fabricación, elaboración, transformación, manipulación, procesamiento, 
preparación, tratamiento, acondicionamiento, envasado, embotellado, embalaje, etiquetado, 
depósito, almacenaje, exposición, conservación, expedición, transporte, circulación, 
importación, exportación, distribución, presentación del producto, venta y suministro al 
consumidor final.

c) «Calidad agroalimentaria»: la conformidad de un producto agroalimentario, en relación 
con las materias primas, procedimientos de producción y transformación, con las normas de 
comercialización que le sean de aplicación, distinguiéndose entre calidad estándar y calidad 
diferenciada.

d) «Circuito corto de comercialización»: forma de comercio comprometida con la 
cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socio-económicas entre 
productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano, basada en la venta directa sin 
intermediario o limitada a un máximo de un intermediario entre productores o elaboradores y 
el consumidor, vinculada a operadores de pequeña escala en el mercado.

e) «Comercialización»: la posesión, tenencia, depósito o almacenaje de productos 
agroalimentarios o de elementos para uso alimentario, incluidas materias primas para la 
producción de productos agroalimentarios, para su venta, oferta de venta o cualquier otra 
forma de transferencia o cesión, gratuita o no, incluyendo el comercio electrónico.

f) «Consumidor final»: adquirente último de un producto agroalimentario, que no lo 
emplee como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector agroalimentario.

g) «Elementos para uso alimentario»: cualquier producto o sustancia, así como equipos y 
utensilios, que se utilicen o tenga una probabilidad razonable de ser utilizados en la 
producción, transformación, distribución o comercialización de productos agroalimentarios.

h) «Entidades de control y certificación»: organismos, públicos o privados, objetivos e 
imparciales, acreditados para realizar el control de los procesos de producción, elaboración, 
transformación y comercialización y de las características fisicoquímicas, organolépticas y 
específicas que definen un producto agroalimentario amparado por un régimen de calidad.

i) «Etiquetado»: las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o 
signos relacionados con un producto agroalimentario y que figuren en cualquier envase, 
documento, rótulo etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho producto.

j) «Figura de calidad»: el nombre o denominación que permite identificar y diferenciar a 
unos productos que cumplen unas normas específicas y comunes para todos ellos y que se 
encuadran dentro de un régimen de calidad.

k) «Guía de prácticas correctas»: documento elaborado por el Estados miembro o por la 
industria alimentaria para la correcta aplicación de los principios del sistema APPCC, 
conforme lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios.

l) «Normativa específica de la figura de calidad diferenciada»: el documento normativo 
del producto reconocido con una figura de calidad que regula las condiciones y requisitos 
exigibles al producto para poder ser identificado con la correspondiente figura de calidad, en 
concreto los pliegos de condiciones de producto (o reglamentos de las denominaciones o 
indicaciones geográficas), y documentos únicos a que hacen referencia los Reglamentos 
(CE) n.º 110/2008, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 251/2014. Así como la 
regulación de la potestad de los Órganos de Gestión conforme a la Ley 4/2015, de 9 de 
marzo, de los órganos de gestión de las figuras de calidad de productos agrícolas, 
alimenticios y agroalimentarios no vínicos, tales como el manual de calidad; las condiciones 
de uso de la marca asociada a la figura de calidad; los requisitos establecidos para las 
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etiquetas y envases comerciales, así como para las contraetiquetas, precintos y otros 
marchamos de garantía.

m) «Lote»: conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio, producido, 
fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas y que deberá ser 
identificable y diferenciable del resto de la producción a efectos de trazabilidad.

n) «Operador agroalimentario» u «operador»: persona física o jurídica, así como sus 
agrupaciones, que desarrollen por cuenta propia, con o sin ánimo de lucro, alguna de las 
actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de producción, transformación, 
distribución y comercialización de un producto agroalimentario.

ñ) «Operadores de pequeña escala en el mercado»: aquellos operadores cuyo volumen 
de producción y comercialización no exceda de una cantidad recogida en la norma de 
desarrollo, dependiendo de la actividad y el producto agroalimentario. El Gobierno procederá 
a desarrollar mediante decreto, en el plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la 
entrada en vigor de la presente ley, las cantidades máximas para ser considerado operador 
de pequeña escala.

El Gobierno deberá desarrollar mediante decreto las cantidades máximas para ser 
considerado operador de pequeña escala.

o) «Producción primaria»: la producción, cría o cultivo de productos primarios, con 
inclusión de la cosecha, ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. 
También se incluye la recogida de la miel y otros alimentos procedentes de la apicultura, su 
centrifugación y el envasado embalaje en las instalaciones del apicultor, aun cuando sus 
colmenas se encuentren lejos de las mismas. Queda igualmente incluida la actividad de 
aprovechamiento cinegético o forestal.

p) «Producto agroalimentario» o «producto»: cualquier sustancia o producto obtenido de 
la agricultura, ganadería, aprovechamientos cinegéticos o forestales, o derivado de ellos, 
destinado a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, hayan 
sido, o no, transformados entera o parcialmente, así como cualquier sustancia o producto 
destinado a la alimentación animal, siempre que este vaya destinado a la alimentación 
humana.

Se consideran excluidos del concepto de producto agroalimentario:
I. Las semillas y plantas de vivero.
II. Los animales vivos, salvo que estén ya dispuestos para ser comercializados para 

consumo humano.
III. Las plantas antes de la cosecha.
IV. Los medicamentos.
V. Los cosméticos.
VI. El tabaco y los productos del tabaco.
VII. Las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
VIII. Los residuos y contaminantes.
IX. Los productos fitosanitarios.
X. Los productos zoosanitarios.
XI. Los productos fertilizantes.
Además, quedan excluidos de esta ley los productos de la pesca y de la acuicultura, 

destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, 
hayan sido, o no, transformados entera o parcialmente, que estarán sujetos a su normativa 
propia.

q) «Publicidad»: toda presentación al público, por cualquier medio distinto del etiquetado, 
que persigue o puede influir en las actitudes, las convicciones y el comportamiento, con 
objeto de fomentar directa o indirectamente la venta de un producto agroalimentario.

r) «Trazabilidad»: capacidad de conocer el origen y destino de los productos 
agroalimentarios o de los elementos para uso alimentario, así como la identidad, lote o 
partida y localización de los operadores que intervienen a lo largo de todas las etapas, en el 
espacio y el tiempo, de su producción, transformación, distribución y comercialización, 
incluso transporte, mediante un sistema documentado.
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s) «Régimen de calidad»: cualquier mecanismo de protección de un producto 
agroalimentario que reconozca una calidad diferenciada debida a unas características 
específicas vinculadas a un origen geográfico, tradición o método de producción.

t) «Sistema de autocontrol»: conjunto ordenado de procedimientos y documentos 
basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control críticos, utilizados por el 
operador alimentario, que le permiten detectar de forma preventiva si el producto que 
elabora, produce, transforma o comercializa cumple con los requisitos legales que le son de 
aplicación.

Artículo 5.  La promoción y reconocimiento de los productos agroalimentarios originarios de 
Canarias.

En materia de promoción y reconocimiento de los productos agroalimentarios originarios 
de Canarias, la presente ley tiene los objetivos siguientes:

a) Incentivar, entre los operadores agroalimentarios del sector, la utilización de las 
diferentes denominaciones de calidad.

b) Contribuir a la promoción de los productos canarios de calidad en el mercado y al 
fomento de las buenas prácticas comerciales.

c) Preservar y valorar el patrimonio de los productos de calidad de Canarias.
d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores 

agroalimentarios para la realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.
e) Incorporar la política de promoción de productos de calidad en las políticas de 

desarrollo rural, medioambiental, turística, gastronómica, artesanal y cultural, entre otras.
f) Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de la calidad de los productos.
g) Promover el consumo de productos agroalimentarios de origen Canarias.
h) Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y adecuación de las denominaciones de 

venta y definiciones de los productos, así como el resto de menciones en el etiquetado para 
una mejor información a los consumidores, para identificar el origen, producción, 
transformación y envasado que permita revalorizar y diferenciar los productos canarios y la 
protección de los consumidores y operadores.

i) Propiciar iniciativas públicas que permitan modificar las denominaciones y definiciones 
de alimentos cuando las actuales puedan inducir a la confusión en los consumidores y en los 
agentes económicos del sector.

j) Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la producción ecológica.
k) Promoción de la identificación de la producción integrada en los productores 

agroalimentarios.

Artículo 6.  Obligaciones generales de los operadores agroalimentarios.
1. Los operadores agroalimentarios estarán sujetos a los requisitos, condiciones, 

obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente ley y demás normas que les sean 
de aplicación.

2. En particular, deberán estar inscritos en los registros administrativos obligatorios o, en 
su caso, haber realizado la comunicación previa de inicio de actividad, o declaración 
responsable, cuando así venga exigido por la normativa de aplicación.

TÍTULO I
Calidad estándar

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 7.  Calidad estándar.
A los efectos de esta ley, se entiende por calidad estándar el conjunto de propiedades y 

características objetivas inherentes al producto agroalimentario, consecuencia de las 
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exigencias previstas en las disposiciones obligatorias, relativas a materias primas o 
ingredientes utilizados en su elaboración y transformación, a los procesos y procedimientos 
utilizados en la misma, así como a la composición, presentación y comercialización del 
producto final.

CAPÍTULO II
Aseguramiento de la calidad estándar

Artículo 8.  Aseguramiento de la calidad estándar.
Sin perjuicio del control oficial establecido en el ámbito de la Unión Europea, el 

aseguramiento de la calidad estándar se basará en:
a) Autocontrol del operador.
b) Control oficial.

Sección 1.ª Autocontrol

Artículo 9.  Autocontrol.
1. Los operadores agroalimentarios son los responsables de garantizar que los 

productos que elaboran, producen o transforman cumplen con la normativa que les sea de 
aplicación. A tal efecto, deberán disponer de un sistema de autocontrol que garantice que 
dicho producto cumple con estos requisitos.

2. El sistema de autocontrol mencionado en el apartado anterior, deberá estar 
documentado y abarcará todas las operaciones de la cadena alimentaria en las que el 
operador participe. En particular, el sistema de autocontrol deberá reflejar la trazabilidad de 
los productos, la identificación del producto, sus ingredientes y procedimientos de 
elaboración, producción y transformación, especificando, para cada fase, los riesgos de 
incumplimiento, las medidas preventivas para evitarlos, los procedimientos de control 
establecidos y, cuando proceda, el número, tipo y alcance de los análisis que se deban 
realizar. Este autocontrol, en materia de calidad agroalimentaria, podrá estar integrado en el 
sistema basado en un sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) o 
guía de prácticas correctas con el que cuente el operador. Asimismo, el sistema habrá de 
permitir conocer con exactitud el destino de aquellos productos no conformes que se hallen 
en el circuito de comercialización, así como el destino de los productos que tengan que ser 
retirados.

3. La documentación y registros correspondientes al autocontrol deberán estar a 
disposición de los servicios de inspección en los locales o explotación del operador.

4. El operador es el responsable de efectuar las correcciones necesarias en el sistema 
de autocontrol que garanticen la eficacia del mismo. En los casos en que el operador detecte 
deficiencias en el sistema deberá aplicar las medidas correctoras necesarias en el plazo de 
quince días desde que se haya tenido conocimiento de aquellas, salvo que por causa 
justificada sea necesario un plazo más amplio.

Artículo 10.  Trazabilidad de los productos.
1. Los operadores deberán asegurar, en todas las fases de la cadena alimentaria, la 

trazabilidad de los alimentos o elementos para uso alimentario.
2. Los operadores deberán tener a disposición de la autoridad competente la información 

relativa a la trazabilidad de los productos. No se incluirán informaciones que no puedan ser 
verificadas ni contrastadas por el propio operador o por los servicios de inspección y control 
de la autoridad competente.

3. Los sistemas de aseguramiento de la trazabilidad que deben llevar los operadores 
alimentarios deberán contener, como mínimo, y sin perjuicio de las normas sectoriales de 
aplicación, los siguientes elementos:

a) La identificación del suministrador y del receptor, así como del producto o productos.
b) Los registros de los productos, incluyendo, en su caso, el lote.
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c) La documentación que acompaña al transporte de los productos.
d) Las operaciones de manipulación a las que el operador haya sometido el producto o 

elementos para uso alimentario.

Artículo 11.  Identificación del suministrador, receptor y de productos.
1. Los operadores deberán implantar sistemas efectivos que permitan identificar y 

localizar a los suministradores y receptores de cualquier lote o partida de un producto 
agroalimentario o elemento para uso alimentario, así como la información relativa a la vida 
de dichos productos.

2. Los productos a que se refiere el artículo anterior, destinados a ser entregados sin 
ulterior transformación al consumidor final, habrán de estar convenientemente identificados 
mediante el etiquetado establecido en la normativa específica.

3. En el supuesto de productos a granel, los operadores están obligados a identificar los 
depósitos, silos, contenedores o cualquier otro tipo de envase que contenga dichos 
productos. Esta identificación se hará de forma clara mediante una rotulación o marcado 
único, visible, legible, indeleble e inequívoco, y habrá de quedar registrada y en correlación 
con los registros a los que hace referencia el artículo siguiente y, si procede, con la 
documentación descriptiva de los productos.

4. Queda prohibido el depósito o almacenamiento de productos no identificados, en 
cualquier instalación o medio de transporte.

5. Cuando no conste claramente el destino de los productos agroalimentarios 
acondicionados en depósito o almacenamiento se presumirá que son para su venta, salvo 
que pueda demostrarse un destino o finalidad distintos.

Artículo 12.  Accesibilidad y claridad de la identificación de los productos agroalimentarios.
1. En la identificación de los productos agroalimentarios comercializados en la 

Comunidad Autónoma de Canarias se usará un lenguaje claro y accesible, incluidos aquellos 
productos identificados con menciones específicas y distintivos de calidad.

2. El Gobierno de Canarias promoverá campañas para dar a conocer el significado de 
cada una de las menciones específicas y distintivos de calidad de los productos 
agroalimentarios.

Artículo 13.  Registros de los productos.
1. Sin perjuicio de lo que disponga, en su caso, la normativa específica, los operadores 

llevarán un sistema de registros que permita disponer de la información necesaria para 
poder correlacionar, en todo momento, los productos existentes en las instalaciones con sus 
datos identificativos, en particular, con la naturaleza, lote, origen, composición, 
características esenciales y cualitativas, designación y cantidad del producto, así como con 
la razón social y domicilio del suministrador y del receptor.

2. En los registros se anotarán las entradas y salidas de los productos de las 
instalaciones del operador, así como las manipulaciones, tratamientos y prácticas realizadas.

3. El registro de productos que procedan de otras instalaciones del mismo operador, 
deberá reproducir fielmente los datos identificativos así como las características que consten 
en el documento que acompaña su transporte, o en la documentación comercial.

4. Los registros de todas las operaciones realizadas habrán de conservarse durante 
cinco años a disposición de los servicios de inspección y control, salvo que se disponga otra 
cosa en una norma específica.

Artículo 14.  Productos no conformes.
1. Los productos que no cumplan lo establecido en la presente ley, o en las normas 

específicas que les sean de aplicación respecto de la calidad estándar, tendrán la 
consideración de productos no conformes.

También tendrán la consideración de no conforme todos los productos del mismo lote, 
partida o remesa a la que pertenezca el producto no conforme, a no ser que el operador 
acredite su conformidad con la norma.
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2. Los productos no conformes no podrán utilizarse ni comercializarse dentro del sector 
alimentario. No obstante lo anterior, detectada la no conformidad de un producto, el operador 
podrá optar por alguno de los siguientes destinos para dicho producto:

a) La inmediata regularización.
b) El destino de forma controlada a sector distinto del alimentario.
c) La reexpedición al lugar de origen.
d) La destrucción.
e) Cualquier otro destino no contemplado entre los anteriores, que garantice su salida del 

sector alimentario.
Dichos destinos no son excluyentes entre sí, debiendo quedar constancia documental en 

el autocontrol del operador de cuál fue el destino o destinos de dichos productos no 
conformes.

3. Los productos no conformes se identificarán debidamente con etiquetas o rótulos que 
hagan referencia a su no conformidad y deberán almacenarse de manera separada o 
delimitada para evitar su confusión con los productos conformes.

4. Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes serán objeto de 
registro con arreglo a lo que dispone el artículo 13 de la presente ley. En los documentos de 
acompañamiento de los productos no conformes se hará constar expresamente esta 
condición.

Artículo 15.  Modulación del autocontrol.
1. Sin perjuicio de que disposiciones de ámbito sectorial determinen requisitos 

específicos, las normas de desarrollo de la presente ley podrán establecer mayores 
exigencias para cada producto, sector o tipo de operador, particularmente en función de su 
naturaleza y del especial riesgo de los productos o actividades, de la complejidad de los 
procesos de transformación, de la dimensión del operador y del volumen y la frecuencia de 
los intercambios de productos.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el autocontrol del operador se 
entenderá suficiente cuando disponga, al menos, de los procedimientos documentados de 
los procesos que lleven a cabo el operador, el plan de muestreo y análisis y el procedimiento 
de trazabilidad según los requisitos establecidos por el Reglamento (CE) n.º 178/2002 o 
según la legislación sectorial específica, en los supuestos siguientes:

a) Cuando la actividad del operador consista, únicamente, en la comercialización, o en el 
almacenamiento, o en el transporte del producto, sin intervención en su transformación o 
manipulación.

b) Cuando la actividad del operador consista en la producción agrícola primaria.
c) Cuando la actividad del operador consista en la comercialización del producto en 

circuito corto de comercialización.

Sección 2.ª Control oficial de la calidad estándar

Artículo 16.  Control oficial.
1. El control oficial es toda forma de control efectuada por la autoridad competente para 

verificar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad agroalimentaria.
2. Dicho control podrá consistir en la inspección, toma de muestras y su análisis, examen 

documental relacionado con la actividad, así como examen de comunicaciones electrónicas 
y páginas web, verificación de la trazabilidad y de los sistemas de autocontrol.

3. El control oficial se aplicará también a todos los productos y elementos que 
intervengan en los procesos que forman parte de la cadena: materias primas, ingredientes, 
productos semiacabados o intermedios y productos terminados; los procesos y equipos 
tecnológicos de fabricación, elaboración, transformación y tratamiento de productos 
agroalimentarios; los medios de conservación y de transporte; así como a la información 
puesta a disposición del consumidor mediante el etiquetado, la presentación, la publicidad o 
cualquier otro medio de comunicación y al comercio electrónico.
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4. Este control se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el título III de la 
presente ley, y con sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad, seguridad y 
contradicción.

CAPÍTULO III
Menciones específicas de determinados productos agroalimentarios

Artículo 17.  Vino de finca o vino de parcela.
1. Los vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegida podrán hacer 

mención en el etiquetado al nombre de una finca o parcela determinada siempre que dicho 
vino se elabore, exclusivamente, con uvas procedentes de la parcela o finca que se 
mencione.

2. La forma de hacer uso de dicha mención, será «vino de la finca» o «vino de la 
parcela», seguido del nombre con el que se conoce dicha finca o parcela.

3. El uso de dichas menciones en productos de las categorías 3 a 9, 11, 15 y 16, del 
anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios, exigirá la mención de la categoría del producto.

4. Estas menciones aparecerán en las etiquetas del producto en caracteres de menor 
dimensión que los utilizados para identificar la categoría de producto.

5. A los efectos de esta ley se entiende por «parcela» la parcela SIGPAC definida en el 
artículo 4 del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema 
de información geográfica de parcelas agrícolas y por «finca» el recinto en los términos 
definidos en ese mismo texto legal.

Artículo 18.  Mención de añada y variedad en vinos sin denominación de origen o indicación 
geográfica protegida.

1. Para poder hacer uso de las menciones de la variedad y la añada en el etiquetado de 
vinos sin denominación de origen o indicación geográfica protegida, los operadores han de 
estar inscritos en el registro de embotelladores y envasadores de vino y bebidas alcohólicas, 
y deberán comunicar previamente a la autoridad competente los productos en los que 
pretendan utilizar dichas menciones.

2. En el caso de que la autoridad competente hubiera delegado el control y la 
certificación de la mención en el etiquetado del año de cosecha y/o del nombre de la 
variedad o variedades de uva de vinificación, a la comunicación mencionada acompañará un 
certificado en el que conste que el operador cumple con los requisitos establecidos para 
utilizarlas en el etiquetado de sus productos. Este certificado será emitido por cualquiera de 
las entidades de control y certificación en las que se hubiera delegado.

3. En caso de que dicha competencia no hubiera sido delegada, el autocontrol de dichos 
operadores deberá garantizar, documentalmente, la veracidad de las menciones referidas al 
año de cosecha y/o al nombre de la variedad o variedades de uva utilizadas en la 
elaboración de las distintas partidas de vino.

Artículo 19.  Vino de frutas.
(Anulado).

Artículo 20.  Artesanía agroalimentaria.
1. Sin perjuicio de las normas específicas que regulan la artesanía en determinados 

alimentos, a los efectos de esta ley, se considerará artesanía agroalimentaria la actividad de 
elaboración, producción, manipulación y transformación de un producto agroalimentario en la 
que se utilizan, preferentemente, materias primas de origen local, mediante procesos con 
predominante intervención manual y sin que la utilización auxiliar de maquinaria haga perder 
su naturaleza de producto final individualizado; con características específicas que los 
distingan de otros productos similares de producción industrial, obteniendo pequeñas 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 157  Ley de Calidad Agroalimentaria (Canarias)

– 2475 –



producciones controladas en las que es decisiva la intervención directa del elaborador, 
respetando el proceso de elaboración, sin forzar o acelerar los procesos de producción.

2. Los productos agroalimentarios elaborados según lo dispuesto en el apartado anterior 
podrán hacer uso en su etiquetado, presentación, publicidad o en cualquier forma de 
información al consumidor, las menciones «artesano», «artesanal», «producido 
artesanalmente» o cualquier otra que haga referencia a esta forma de elaborar el producto.

3. La utilización de dicha mención no exime de la obligación del cumplimiento del resto 
de requisitos establecidos en la legislación que les sea de aplicación.

4. Estas menciones podrán estar acompañadas de otros términos que identifiquen el 
origen de las materias primas regulados en esta ley.

5. Reglamentariamente se podrán establecer prescripciones técnicas específicas que 
regulen la utilización de los términos señalados en el apartado 2 para un producto o grupo de 
productos agroalimentarios.

Artículo 21.  Productos agroalimentarios tradicionales de Canarias.
1. Son productos agroalimentarios tradicionales de Canarias aquellos que se producen 

en las Islas Canarias con denominaciones consagradas por el uso.
2. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en colaboración con los cabildos 

insulares, elaborará en el plazo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente ley, y mantendrá actualizado, un inventario de las denominaciones de venta que 
podrán utilizar los productos agroalimentarios tradicionales de Canarias, estableciendo su 
caracterización y categorización, en su caso.

TÍTULO II
Calidad diferenciada

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 22.  Calidad diferenciada.
A los efectos de esta ley se entenderá por «calidad diferenciada» el conjunto de 

propiedades y características de un producto, vinculadas a un origen geográfico, tradición o 
método de producción, consecuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
normas que regulan los regímenes de calidad y las normas especificas de cada figura de 
calidad diferenciada, relativas a sus materias primas o procedimientos de producción o 
transformación.

Artículo 23.  Fines.
1. Son fines de la calidad diferenciada los siguientes:
a) Incrementar el valor añadido y mejorar la competitividad de los productos 

agroalimentarios.
b) Diversificar la economía y fijar la población en las zonas rurales.
2. Para la consecución de esos fines, la autoridad competente realizará las siguientes 

actuaciones:
a) Incentivar la participación de los operadores en regímenes de calidad diferenciada.
b) Propiciar iniciativas de colaboración, asociación e interacción entre los operadores 

acogidos a un régimen de calidad diferenciada.
c) Contribuir a la promoción de los productos amparados por un régimen de calidad 

diferenciada tanto en el mercado interior como exterior.
d) Preservar y valorar el patrimonio de los productos amparados por un régimen de 

calidad diferenciada.
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e) Incardinar la política de promoción de dichos productos en las políticas de desarrollo 
rural, medioambiental, turístico, gastronómico, artesanal, cultural u otras, llevadas a cabo por 
el Gobierno de Canarias.

Artículo 24.  Regímenes de calidad.
1. Para conseguir los fines y objetivos descritos en el artículo anterior, la autoridad 

competente fomentará la implantación en el territorio de la comunidad autónoma de los 
siguientes regímenes de calidad:

a) Denominaciones de origen protegidas (DOP).
b) Indicaciones geográficas protegidas (IGP).
c) Especialidades tradicionales garantizadas (ETG).
d) Indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
e) Indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados.
f) Símbolo gráfico para productos agrícolas de calidad específicos de las regiones 

ultraperiféricas.
g) Producción ecológica.
h) Producción integrada.
i) Aquellos otros que pudieran ser establecidos por la Unión Europea, el Estado o por la 

Comunidad Autónoma de Canarias.
2. El Gobierno podrá establecer otros regímenes de calidad que, en todo caso, deberán 

cumplir con los siguientes criterios:
a) Las características especiales del producto final elaborado, producido o transformado 

de conformidad con tales regímenes será el resultado de obligaciones precisas que 
garanticen:

– las características específicas del producto,
– los métodos específicos de explotación o producción, o
– una calidad del producto final que supere de forma significativa las normas 

comerciales en lo que respecta a los aspectos sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios, al 
bienestar de los animales y a la protección del medio ambiente;

b) podrán optar a los regímenes cualquier operador que lo desee;
c) los regímenes establecerán pliegos de condiciones vinculantes y su cumplimiento será 

comprobado por la autoridad competente o por un organismo independiente de control en 
quien esta delegue;

d) los regímenes serán transparentes y garantizarán la plena trazabilidad de los 
productos.

Artículo 25.  Régimen jurídico.
Los distintos regímenes de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios se 

regularán, de acuerdo con su ámbito de protección, por lo previsto en la normativa general 
de aplicación, tanto europea, estatal como autonómica y, de conformidad con las mismas, 
con lo previsto por la normativa específica.

Artículo 26.  Titularidad de los bienes protegidos.
1. Los nombres protegidos por estar asociados a una DOP, IGP, indicaciones geográficas 

de bebidas espirituosas e indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados, 
son bienes de dominio público, y no podrán ser objeto de apropiación individual, enajenación 
o gravamen.

2. La titularidad y protección de estos bienes corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias cuando su respectiva área geográfica se sitúe íntegramente en el ámbito territorial 
de la comunidad.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 157  Ley de Calidad Agroalimentaria (Canarias)

– 2477 –



Artículo 27.  Derechos de los operadores agroalimentarios acogidos a un régimen de 
calidad.

1. Los operadores acogidos a un régimen de calidad diferenciada que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa específica podrán hacer uso de las menciones 
protegidas en el etiquetado y publicidad de los productos amparados.

2. No podrá negarse el uso del nombre de la correspondiente figura de calidad a 
cualquier operador que cumpla los requisitos establecidos en la normativa específica, salvo 
que se hubiera dispuesto la pérdida temporal o definitiva del uso o concurra otra causa 
prevista, expresamente, y con carácter general, en la normativa específica reguladora.

Artículo 28.  Obligaciones de los operadores acogidos a un régimen de calidad.
Además de las obligaciones generales sobre calidad estándar, los operadores que 

pretendan amparar sus productos bajo un régimen de calidad de los previstos en la presente 
ley estarán obligados a:

a) Cumplir con la normativa específica que regule el correspondiente régimen o figura de 
calidad.

b) Comunicar cualquier variación en los datos facilitados al incorporarse al 
correspondiente régimen o figura de calidad en el plazo máximo de un mes desde que se 
produzcan.

c) Conservar la documentación que establezca la normativa aplicable en cada caso en 
condiciones que permitan su comprobación, y por un tiempo mínimo de cinco años, 
pudiendo superarse hasta el final de la vida útil del producto.

d) Introducir en las etiquetas y presentación de los productos elementos suficientes para 
diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y procedencia, y para evitar, en todo 
caso, la confusión en los consumidores.

e) Cumplir con los acuerdos y decisiones que el órgano de gestión adopte dentro del 
marco de las funciones propias de gestión de la figura de calidad correspondiente.

f) Facilitar la información que el órgano de gestión les requiera en el ejercicio de su 
función de gestión, en especial en lo referente a las etiquetas cuando el órgano de gestión 
haya establecido requisitos mínimos que aquellas deban cumplir.

g) Colaborar con la autoridad competente y con los órganos de gestión de la defensa y 
promoción de la figura de calidad.

h) Contribuir económicamente a la financiación del órgano de gestión para el desarrollo 
de las funciones que le son propias.

Artículo 29.  Alcance de la protección.
1. La protección de los nombres o términos protegidos por un régimen de calidad será la 

correspondiente que otorgue la disposición que lo regula y las disposiciones generales. En 
particular, los nombres o términos protegidos por estar asociados a un régimen de calidad no 
podrán utilizarse para la designación de otros productos de la misma o similar naturaleza 
distintos de los amparados, excepto en aquellos supuestos recogidos en la normativa 
comunitaria.

2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, 
presentación, publicidad y etiquetado, así como a los documentos comerciales de los 
productos afectados. La protección implica la prohibición de emplear cualquier indicación 
falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, origen, naturaleza o características esenciales 
de los productos, en el envase o embalaje, la publicidad o los documentos relativos a los 
mismos.

3. Los nombres protegidos por estar asociados a un régimen de calidad no podrán ser 
empleados en la designación, presentación o publicidad de productos de la misma o similar 
naturaleza que no cumplan los requisitos exigidos por la normativa específica de la 
correspondiente mención geográfica, aunque tales nombres vayan traducidos a otras 
lenguas o precedidos de expresiones como «tipo», «estilo», «imitación» u otros similares, ni 
aún cuando se indique el verdadero origen del producto.
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Artículo 30.  Autocontrol de la calidad diferenciada.
El sistema de autocontrol de la calidad diferenciada debe garantizar, además del 

cumplimiento de los requisitos de la calidad estándar, el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones exigidos en las normas específicas del correspondiente régimen o figura de 
calidad. En particular la inscripción en los registros correspondientes o, en su caso, la 
comunicación previa de inicio de actividad, así como la realización de los ensayos o análisis 
que permitan conocer que el producto es conforme con aquellas.

CAPÍTULO II
Símbolo gráfico en productos agrícolas de calidad específicos de Canarias

Artículo 31.  Condiciones de utilización del símbolo gráfico en los productos agrícolas de 
calidad específicos de las Islas Canarias.

1. El símbolo gráfico en Canarias se utilizará para mejorar el conocimiento y aumentar el 
consumo de los productos agrícolas, en estado natural o transformados, específicos de 
Canarias, que cumplan las condiciones establecidas en la Decisión de la Comisión de 19 de 
febrero de 1999, por la que se aprueban las condiciones de utilización del símbolo gráfico en 
los productos agrícolas de calidad específicos de Canarias.

2. El derecho al uso del símbolo gráfico se otorgará concediendo una autorización para 
una o más campañas de comercialización.

3. Corresponde al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria autorizar y, en su caso, 
revocar dicha autorización, así como controlar la correcta utilización del símbolo gráfico por 
los agentes económicos.

4. La autoridad competente comprobará una vez al año que los agentes económicos 
autorizados respetan las condiciones de autorización del símbolo gráfico. Para ello se 
seleccionará, sobre la base de un análisis de riesgo, una muestra de, al menos, el 5% del 
total de los operadores autorizados. La autoridad competente podrá delegar el ejercicio de 
las comprobaciones en organismos habilitados para ello, que reúnan las competencias 
técnicas y de imparcialidad necesarias.

CAPÍTULO III
Órganos de gestión

Artículo 32.  Gestión de las figuras de calidad.
1. La gestión de cada una de las figuras de calidad reconocidas en el marco de los 

regímenes de calidad de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, 
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, e indicaciones geográficas de productos 
vitivinícolas aromatizados, cuyas respectivas áreas geográficas se sitúen exclusivamente en 
el ámbito territorial de esta comunidad autónoma, y estén integradas por al menos cinco 
operadores, podrá ser realizada por un órgano de gestión. Este último requisito no será 
exigible a aquellas entidades que, a la entrada en vigor de esta Ley hubieran obtenido la 
autorización como órgano de gestión.

2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por órgano de gestión aquella entidad 
con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus 
fines que, reuniendo los requisitos establecidos para ello, haya sido autorizada como tal por 
el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

El término «consejo regulador» queda reservado a los órganos de gestión configurados 
como corporaciones de derecho público.

3. No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo, la 
agrupación que solicite el reconocimiento de una figura de calidad ejercerá, 
provisionalmente, las funciones asignadas al órgano de gestión. En su caso, estas 
comenzarán desde el reconocimiento nacional provisional de la correspondiente figura de 
calidad, sin necesidad de autorización.
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4. En el momento en el que se produzca el reconocimiento definitivo de la figura de 
calidad, el órgano de gestión provisional dispone del plazo de un año para adaptarse a lo 
dispuesto en la presente ley y en su normativa específica, y solicitar la autorización para 
continuar gestionando la correspondiente figura de calidad.

5. Si transcurrido dicho plazo la agrupación solicitante no se adaptara a lo establecido en 
esta ley o no solicitara la autorización correspondiente perderá el derecho a gestionar la 
correspondiente figura de calidad.

Artículo 33.  Ámbito de actuación de los órganos de gestión.
El ámbito de actuación de los órganos de gestión estará determinado por los productores 

inscritos en los correspondientes registros de la figura de calidad y por los productos 
protegidos por la figura de calidad de que se trate en cualquier fase de su producción, 
acondicionamiento, almacenaje, circulación y comercialización.

Artículo 34.  Obligaciones de los órganos de gestión.
1. Los órganos de gestión estarán sujetos a las obligaciones establecidas en la presente 

ley, sus normas de desarrollo y a las normas específicas que les sean de aplicación, 
debiendo facilitar a los órganos administrativos competentes la información que le soliciten 
en el ámbito de sus competencias.

2. En particular, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la autoridad competente en materia de calidad agroalimentaria los 

acuerdos y decisiones que se adopten por los órganos de gobierno de la entidad de gestión 
en relación a la gestión de la correspondiente figura de calidad. Estos acuerdos deben ser 
remitidos en el plazo de un mes desde que se adopten.

b) Suministrar toda la información, incluida la documentación administrativa y contable 
relativa a su gestión, que requieran la autoridad competente en materia de calidad 
agroalimentaria o los servicios de inspección.

c) Suministrar a las entidades de control que ejercen actividad certificante en el producto 
correspondiente la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

d) Poner en conocimiento de la autoridad competente las irregularidades que conozcan.
e) Llevar al día los registros que establezca el pliego de condiciones de la figura de 

calidad que gestionan, así como realizar las declaraciones que reglamentariamente se 
establezcan.

f) Dar publicidad suficiente a los acuerdos y decisiones de carácter general, de tal 
manera que se garantice el conocimiento por los interesados.

g) Remitir a la autoridad competente en materia de calidad agroalimentaria antes de 1 de 
febrero de cada año la información que, a 31 de diciembre, consta en los registros definidos 
en las normas específicas de las figuras de calidad que gestionen.

h) Comunicar a la autoridad competente y, en su caso, a la entidad de control, los 
acuerdos y decisiones adoptados en lo que afecta al control, en el plazo máximo de quince 
días desde su adopción.

Artículo 35.  Revocación de la autorización de los órganos de gestión.
1. En caso de que se compruebe que un órgano de gestión incumple alguno de los 

requisitos exigidos para su autorización por la autoridad competente se dictará acuerdo de 
inicio del correspondiente procedimiento para la retirada de la autorización, con el contenido 
mínimo siguiente:

a) Incumplimientos detectados.
b) Plazo para presentar alegaciones.
c) Medidas correctoras a aplicar, en su caso, y plazo, que no excederá de cuatro meses, 

para su aplicación y comunicación a la autoridad competente de su aplicación.
2. Transcurrido el plazo otorgado sin que la entidad haya aplicado y notificado al órgano 

competente las medidas correctoras oportunas, se revocará la autorización, previa audiencia 
a la entidad afectada.
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CAPÍTULO IV
Control y certificación de la calidad diferenciada

Artículo 36.  Control.
1. El control oficial en el ámbito de la calidad diferenciada comprende la verificación de 

que el producto cumple el pliego de condiciones correspondiente o norma específica del 
régimen de calidad, así como la supervisión del uso que se haga de los nombres o términos 
protegidos, así como el control del cumplimiento de las normas de carácter general que le 
sean de aplicación.

2. El control y certificación de los productos amparados por un régimen de calidad 
alimentaria podrá ser efectuado:

a) Por la autoridad competente.
b) Por entidades acreditadas en el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17065.

Artículo 37.  Certificación de la calidad diferenciada por la autoridad competente.
1. En aquellos supuestos en los que la autoridad competente realice directamente el 

control y certificación de un régimen o figura de calidad, este se basará en un examen del 
sistema de autocontrol implantado por el operador, comprobando que ofrece suficientes 
garantías de que es adecuado para verificar que el producto cumple con el pliego de 
condiciones o norma específica del régimen de calidad correspondiente.

2. Una vez verificado que el sistema de autocontrol es adecuado, la autoridad 
competente certificará al operador, lo que lo habilita a producir y comercializar al amparo de 
la figura o régimen de calidad correspondiente.

A tales efectos, la autoridad competente creará un fichero de operadores certificados, 
con finalidad estadística y de control, en el que figurarán los datos que permitan identificar al 
operador, el régimen o figura de calidad para la que está certificado y el alcance de la 
certificación, así como, en su caso, la suspensión de la misma. Dicho fichero tendrá la 
consideración de fuente de acceso público.

3. La certificación a la que hace referencia el apartado anterior se entenderá emitida con 
la inclusión de los datos del operador en el referido fichero.

Artículo 38.  Suspensión y retirada de la certificación.
1. En el caso de que se compruebe que el sistema de autocontrol de un operador no 

garantiza que el producto cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
o norma específica del régimen de calidad correspondiente o que el operador no aplica su 
sistema de autocontrol o se detecten errores en su aplicación, la autoridad competente, en el 
plazo de dos meses siguientes a dicha comprobación, iniciará el procedimiento para la 
retirada de la certificación.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento contendrá, al menos, el fallo detectado, en su 
caso, las medidas correctoras que deba adoptar y el plazo, que no excederá de cuatro 
meses, para su aplicación y notificación a la autoridad de las medidas adoptadas. Asimismo, 
dispondrá la suspensión de la certificación, que podrá afectar a toda la producción, 
elaboración, transformación o comercialización del producto, o a una parte de la misma.

3. La suspensión se levantará cuando la autoridad competente compruebe la efectiva 
aplicación de las medias correctoras. Si las medidas correctoras aplicadas por el operador 
no fueran suficientes para garantizar la conformidad del producto con la norma específica del 
régimen de calidad, la autoridad competente podrá exigir, de forma motivada, nuevas 
correcciones, estableciendo un plazo para su aplicación, que no podrá exceder de dos 
meses.

4. En caso de que, al término del plazo otorgado para aplicar y notificar las medidas 
correctoras, el operador no las hubiera adoptado o no hubiera aplicado las concretas 
medidas establecidas en el acuerdo de inicio, la autoridad competente retirará la 
certificación.

5. Igualmente, la certificación se retirará cuando se compruebe que el operador no tiene 
actividad económica en relación al régimen o figura de calidad correspondiente durante un 
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año, o que su producción no tenga como destino la comercialización. Se exceptúa el 
supuesto en el que la falta de actividad económica se deba a causa de fuerza mayor.

6. Tanto la suspensión de la certificación como la retirada de la misma se comunicará al 
órgano de gestión correspondiente, a los efectos de que por este se proceda a la anotación 
o baja en el registro correspondiente.

7. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la suspensión o retirada de la 
certificación prevista en este artículo.

8. En los casos en los que el control se encuentre delegado en entidades privadas 
dichas entidades deberán comunicar al órgano de gestión:

a) Las decisiones respecto a la concesión, denegación, suspensión temporal o retirada 
del certificado a los operadores.

b) Los casos en los que se haya detectado una incorrecta utilización de las marcas de 
conformidad en los operadores certificados.

TÍTULO III
Inspección y medidas cautelares

CAPÍTULO I
Inspección

Artículo 39.  Alcance de la inspección.
1. La inspección consiste en el examen de todos los aspectos relativos a los productos 

agroalimentarios y elementos para uso alimentario, a fin de verificar que dichos aspectos 
cumplen los requisitos legales establecidos en la legislación en materia de calidad 
agroalimentaria.

2. En orden a la adecuada inspección de productos agroalimentarios y elementos para 
uso alimentario, la inspección podrá extenderse a:

a) Los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno, medios de transporte, 
equipos y materiales.

b) Los productos semiacabados y los productos acabados.
c) Las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos y demás elementos para 

uso alimentario.
d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos 

agroalimentarios.
e) Los procedimientos utilizados para la fabricación, elaboración, transformación, 

producción, tratamiento, envasado o conservación, almacenamiento y distribución de los 
productos agroalimentarios.

f) El etiquetado, presentación y publicidad de los productos agroalimentarios y elementos 
para uso alimentario en cualquier medio, ya sea físico o digital.

g) La documentación o registros que tengan relación con alguna de las actividades de la 
cadena alimentaria incluido el del autocontrol y de la trazabilidad realizada por el operador, 
incluido el comercio electrónico.

Artículo 40.  Facultades y obligaciones del personal de inspección.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario de la Administración pública 

que realiza funciones inspectoras tiene la consideración de agente de la autoridad y podrá 
recabar la colaboración de cualquier Administración pública y de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad. Para ello deberán disponer de los medios necesarios para su protección y para la 
realización de las tareas encomendadas.

2. El personal de la Administración pública que realiza funciones de inspección puede 
acceder, en el ejercicio de sus funciones, en cualquier momento y sin previa notificación, a 
los establecimientos, sus locales e instalaciones, explotaciones y vehículos utilizados para el 
transporte de mercancías en los que se desarrolle la actividad objeto de la inspección o 
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relacionados con la misma, y recabar la documentación industrial, mercantil, contable o 
cualquier otra relacionada con la actividad de los operadores que inspeccione, así como 
solicitar los datos que precise para el esclarecimiento de los hechos investigados.

3. En el ejercicio de sus facultades, el personal inspector podrá realizar una o varias de 
las operaciones siguientes:

a) Realizar las pruebas, verificaciones, reconocimientos, investigaciones o exámenes 
necesarios para comprobar el cumplimiento de la legislación agroalimentaria.

b) Tomar muestras y realizar análisis en orden a la comprobación del cumplimiento de lo 
previsto en la legislación agroalimentaria.

c) Examinar el material escrito y documental, incluidos los datos, registros y documentos 
en soporte informático, y obtener copias de todos ellos, que deberán ser facilitados por el 
operador inspeccionado a requerimiento del personal inspector.

d) Examinar los sistemas de autocontrol aplicados por los operadores inspeccionados y 
los resultados que se desprendan de los mismos.

e) Realizar cuantas actividades sean precisas para el adecuado cumplimiento de las 
funciones de inspección que desarrollen.

4. Las operaciones mencionadas en los apartados anteriores podrán completarse en 
caso necesario:

a) Con las manifestaciones de la persona responsable del establecimiento inspeccionado 
y de las personas que trabajan por cuenta del operador inspeccionado.

b) Con la lectura de los valores registrados por los instrumentos de medida utilizados por 
el operador.

c) Con las comprobaciones realizadas por el inspector con sus propios instrumentos o 
con los realizados con los instrumentos instalados por el operador.

Artículo 41.  Acreditación y actuación del personal de inspección.
1. Los inspectores actuantes deberán identificarse, mostrando su acreditación cuando 

sean requeridos para ello. Esta acreditación tendrá naturaleza administrativa propia y 
contendrá aquellos datos identificativos que determine la consejería competente del 
Gobierno de Canarias, debiendo en todo caso quedar garantizada la protección de los datos 
personales de los inspectores.

2. En las actuaciones de inspección, el inspector levantará acta en la que constarán los 
datos relativos a la identificación de la empresa y de la persona ante la que se realiza la 
inspección, detallando todos los hechos que constituyen el control oficial y, en su caso, las 
medidas que se hubiesen ordenado. Se facilitará una copia de la misma al responsable del 
establecimiento o, en su ausencia, a cualquiera de las personas que trabajan por cuenta del 
operador inspeccionado y que se encuentren en el establecimiento.

3. Los hechos constatados por el personal que realiza funciones inspectoras y que se 
formalicen en las actas observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor 
probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los propios operadores.

Artículo 42.  Derechos de los operadores inspeccionados.
1. Los operadores inspeccionados tienen derecho a un contraperitaje de las pruebas o 

muestras tomadas en la inspección, dentro del plazo y con arreglo al procedimiento 
establecido reglamentariamente.

2. Los operadores podrán exigir la acreditación del personal inspector en el momento de 
la inspección, efectuar alegaciones en el mismo acto y obtener una copia del acta.

3. Los operadores tendrán derecho a ser informados de los hechos y circunstancias 
detectadas en el curso de las actuaciones de inspección.

Artículo 43.  Obligaciones de los operadores inspeccionados.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley, los 

operadores alimentarios, a requerimiento de los órganos administrativos competentes o de 
los inspectores, están obligados a:
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a) Facilitar las visitas de inspección y colaborar con el personal inspector.
b) Suministrar toda clase de información sobre los sistemas de producción, 

transformación, envasado, distribución o comercialización y las instalaciones, productos, 
equipos y servicios, permitiendo al personal de inspección la comprobación directa de los 
datos aportados.

c) Suministrar la documentación que sirva de justificación de las transacciones 
efectuadas y cualquier otra solicitada por personal inspector con relación al ámbito de 
aplicación de esta ley, incluyendo la documentación industrial, mercantil y contable.

d) Facilitar la obtención de copia o reproducción de la referida documentación, incluido 
en soporte informático.

e) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o se efectúe cualquier tipo de 
control o ensayo sobre los productos agroalimentarios o elementos para uso alimentario en 
cualquier fase de la cadena alimentaria.

f) Poner a disposición de personal inspector los datos y registros relacionados con su 
autocontrol.

Artículo 44.  Advertencia previa.
Si como consecuencia de una inspección se comprueba la existencia de alguna 

irregularidad, aun cuando esta fuera tipificada como infracción, y siempre que no hubiera 
sido advertido anteriormente por un hecho de la misma o análoga naturaleza, el servicio de 
inspección habrá de comunicarla al operador mediante carta de advertencia para que corrija 
la irregularidad detectada, señalándole plazo para su corrección, en el caso de que 
concurran las siguientes circunstancias de forma simultánea:

a) Que el volumen de venta o producción y la posición del operador en el sector no sea 
relevante.

b) Que su actividad se circunscriba a un circuito corto de comercialización.
c) Que el producto objeto de la irregularidad sea de escasa entidad económica, por valor 

o cantidad.

CAPÍTULO II
Medidas cautelares

Artículo 45.  Adopción de medidas cautelares.
1. El personal inspector podrá adoptar, en los casos de urgencia inaplazable en que 

existan claros indicios de infracción de la legislación agroalimentaria, las medidas cautelares 
que estime oportunas, haciendo constar en acta tanto el objeto como los motivos que 
fundamentan la medida.

2. Las medidas adoptadas por el personal inspector serán notificadas con carácter 
inmediato al órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, el cual 
decidirá, en un plazo no superior a quince días, ratificarlas, modificarlas, levantarlas o, en su 
caso, complementarlas con otras, mediante resolución motivada. En caso de alimentos 
perecederos, el inspector deberá tener en cuenta la caducidad de los mismos, reflejando en 
el acta la reducción del plazo de forma motivada y adaptado a su caducidad.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si el procedimiento sancionador no se 
inicia en dicho plazo, o cuando el acuerdo de incoación no contenga un pronunciamiento 
expreso acerca de las mismas.

3. Las medidas cautelares deben guardar proporción con la gravedad de la infracción y 
deben mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario.

4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a una entidad de control y 
certificación, el órgano competente para incoar el procedimiento administrativo podrá acordar 
la suspensión cautelar del ejercicio de la actividad delegada. En tal caso, si fuera necesario, 
la resolución que se dicte establecerá el sistema de control aplicable, en tanto se sustancia 
el procedimiento sancionador.

5. Los gastos generados como consecuencia de la adopción de las medidas cautelares 
correrán a cargo de la persona responsable de la infracción.
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6. En todo caso, las medidas cautelares podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a 
instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento sancionador, extinguiéndose con 
la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 46.  Tipos de medidas cautelares.
Las medidas cautelares podrán consistir, únicamente, en las siguientes actuaciones:
a) La inmovilización de las mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 

relacionados con la presunta infracción.
b) La retirada del mercado de productos agroalimentarios o elementos para uso 

alimentario.
c) La suspensión del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad del 

establecimiento inspeccionado, así como de la comercialización, compra o adquisición de 
productos agroalimentarios o elementos para uso alimentario.

d) La suspensión de la actividad de certificación de las entidades de control y 
certificación.

e) La suspensión provisional del uso de la denominación de origen o indicación 
geográfica protegida relacionada con la presunta infracción.

Artículo 47.  Destino de los objetos o productos inmovilizados.
1. En el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, en el que se adopte o 

confirme la inmovilización cautelar, se comunicará a la persona responsable, que dispone de 
un plazo de quince días para optar por alguna de las siguientes operaciones:

a) Corregir la no conformidad de los productos.
b) Destinar el producto a sectores distintos del alimentario.
c) Reexpedir el producto a su lugar de origen.
d) Destruir el objeto o producto inmovilizado o mantenerlos en depósito, en tanto no se 

resuelva el procedimiento administrativo.
2. Si, transcurrido el plazo indicado, el operador no opta por ninguno de los destinos 

indicados, el órgano competente decidirá el destino de los objetos o productos inmovilizados. 
La ejecución material del destino determinado corresponde al operador, que deberá aportar 
información exacta y periódica de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la 
orden de destino cuando ello fuera solicitado por el personal inspector o por el órgano 
competente.

En todo caso, la ejecución material del destino determinado habrá de ser verificada por 
el personal inspector, levantando acta al efecto, o bien quedar acreditada documentalmente.

3. No obstante, en el caso de que fueran inmovilizados productos que sean aptos para el 
consumo, el órgano competente, a solicitud de la persona interesada, podrá autorizar la 
distribución de la mercancía entre entidades benéficas y otras instituciones públicas y 
privadas sin ánimo de lucro, procediéndose, en caso contrario, a su destrucción.

4. Los gastos generados por estas operaciones correrán a cargo de la persona 
responsable de la infracción.

Artículo 48.  Multas coercitivas.
1. En el supuesto de que la persona inspeccionada no cumpla con las obligaciones 

derivadas de las medidas cautelares acordadas, el órgano competente para iniciar el 
procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas a fin de que se cumpla con las 
obligaciones impuestas.

2. Las multas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones impuestas y su importe no podrá ser superior a 100 euros al día. Si 
transcurrido el plazo concedido para la realización de las actividades ordenadas o la 
aplicación de medidas cautelares el operador no las hubiere realizado, se le podrán imponer 
nuevas multas coercitivas hasta el cumplimiento total de las obligaciones impuestas.

3. Estas multas serán independientes y compatibles con las que pudieran corresponder 
como sanción o como multa coercitiva para el cumplimiento de sanciones accesorias.
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TÍTULO IV
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 49.  Infracciones administrativas.
Los incumplimientos de lo dispuesto en esta ley, en la normativa estatal o comunitaria, o 

en las disposiciones de desarrollo, serán considerados como infracciones administrativas, 
que podrán ser leves, graves o muy graves, de acuerdo con la tipificación de infracciones 
realizada en este título.

Artículo 50.  Infracciones leves.
1. Se considerarán infracciones leves:
a) No estar inscrito en los registros administrativos obligatorios o el ejercicio de 

cualquiera de las actividades de la cadena alimentaria sin haber realizado la comunicación 
previa de inicio de actividad o declaración responsable, cuando así lo exija la normativa de 
aplicación, o sin estar autorizado, en caso de que ello sea preceptivo.

b) Aplicación ineficaz del sistema de autocontrol.
c) No tener actualizados los registros cuando no haya transcurrido más de un mes desde 

la fecha en que hubo de practicarse el primer asiento no reflejado, siempre que los asientos 
no registrados puedan justificarse mediante otra documentación.

d) Las inexactitudes o errores en registros o declaraciones cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la correcta no supere en un 15% esta última y ello no afecte a la 
naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos.

e) No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase 
de productos a granel, o su identificación de forma no clara o sin marcado indeleble e 
inequívoco y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras indicaciones contempladas 
en la normativa de aplicación.

f) No aplicar, en el plazo establecido, las medidas correctoras en el sistema de 
autocontrol que garanticen la eficacia del mismo.

g) Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o información en el etiquetado cuando 
estas no afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los mismos.

h) La discrepancia entre las características reales del producto y las que ofrezca el 
operador cuando estas diferencias no superen el doble de la tolerancia admitida 
reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trate, cuando no sea tipificada 
como infracción grave.

i) No presentar dentro de los plazos establecidos las declaraciones obligatorias en la 
normativa alimentaria, así como presentar dicha declaración de forma incompleta o errónea.

j) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma diferente a los obligatorios, siempre 
que no afecten a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad 
de los alimentos y que no entrañen riesgos para la salud.

k) La tenencia en explotaciones agrarias e industrias elaboradoras o en locales anejos 
de maquinaria para prácticas no autorizadas o sustancias no autorizadas por la legislación 
específica para la producción, transformación o elaboración de los productos.

l) La validación o autenticación de los documentos de acompañamiento o documentos 
comerciales sin estar autorizados por el órgano competente o la ausencia de validación o 
autenticación cuando este trámite sea obligatorio.

m) No disponer de la documentación y registros correspondientes al autocontrol a 
disposición de los servicios de inspección, en los locales o explotación del operador.

n) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 
autoridades competentes o sus agentes en orden al cumplimiento de las funciones de 
información, vigilancia, investigación e inspección, así como el suministro de información 
inexacta o incompleta.
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ñ) El traslado físico de las mercancías intervenidas cautelarmente sin autorización del 
órgano competente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan de las 
instalaciones en las que fueron intervenidas, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un régimen de calidad 
diferenciada, se considerarán infracciones leves las siguientes:

a) No comunicar cualquier variación en los datos facilitados al inicio de la actividad 
cuando no haya transcurrido más de un mes desde el plazo fijado en la presente ley.

b) No cumplir con los acuerdos y decisiones que el órgano de gestión adopte en ejercicio 
de las funciones que tiene atribuidas de gestión de la figura de calidad.

c) Las inexactitudes o errores en registros o declaraciones cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la correcta no supere en un 5% esta última y ello no afecte a la 
naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos.

d) La expresión en forma distinta a la indicada en la disposición que regula el régimen de 
calidad o en su respectivo pliego de condiciones, de indicaciones obligatorias o facultativas 
en el etiquetado o en la presentación de los productos, así como la reproducción de forma 
distinta a la indicada de los símbolos identificativos de la Unión Europea para las 
Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas, Especialidad 
Tradicional Garantizada, Producción Ecológica, símbolo gráfico de la región ultraperiférica de 
Canarias o cualquier otro símbolo asociado a un régimen de calidad.

e) La expedición, comercialización o circulación de productos amparados por un régimen 
o figura de calidad o sus materias primas sin estar provistos de las contraetiquetas, precintos 
numerados o cualquier otro medio de control establecido para el régimen de calidad 
correspondiente.

f) El impago de las obligaciones económicas que deriven para la financiación del órgano 
de gestión de la figura de calidad, en el plazo establecido para ello.

g) No facilitar la información que el órgano de gestión les requiera en el ejercicio de su 
función de gestión, en especial en lo referente a las etiquetas cuando el órgano de gestión 
haya establecido requisitos mínimos que aquellas deban cumplir.

3. Para las entidades de control y certificación se considerarán infracciones leves las 
siguientes:

a) No comunicar a la autoridad competente, dentro de los plazos establecidos 
reglamentariamente, la información pertinente relativa a sus actuaciones, organización y 
operadores sujetos a su control.

b) La demora injustificada, por tiempo igual o inferior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por la autoridad competente.

c) Emitir informes acerca de sus actuaciones o ensayos cuyo contenido no esté basado 
en observaciones directas y circunstanciadas, recogidas por escrito y suscritas por persona 
adecuadamente identificada.

d) Apartarse de forma injustificada de lo establecido en sus propios procedimientos de 
actuación.

e) No comunicar en el plazo establecido al órgano de gestión de la figura de calidad 
correspondiente la información a que hace referencia el artículo 9 letra g) del Decreto 
39/2016, de 25 de abril, por el que se regula el procedimiento para delegar tareas de control 
y certificación en organismos que realicen certificación de producto de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas protegidas.

4. En lo que respecta a los órganos de gestión, constituirá infracción leve:
a) El retraso superior a un mes en la notificación, publicación, o presentación de las 

declaraciones, acuerdos, informaciones o documentación a que estuvieran obligados.
b) No anotar en los registros de operadores de la figura de calidad que gestionan, la 

inscripción o, en su caso, la baja de un operador en el plazo de diez días contados a partir 
de aquel en el que se produzca el hecho o, no anotar las modificaciones en los datos 
inscritos en igual plazo a contar desde el momento en el que el operador comunica dicha 
modificación.
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c) No comunicar a la autoridad competente cualquier variación en los requisitos exigidos 
para poder actuar como órgano de gestión en el plazo de un mes desde que se produjo la 
variación.

d) No suministrar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones a los 
servicios de control oficial o a las entidades de control y certificación en quienes se haya 
delegado la función de certificación de producto.

Artículo 51.  Infracciones graves.
1. Se considerarán infracciones graves:
a) El incumplimiento por el sujeto de la autorización de los requisitos que fundamentan la 

misma o, en su caso, de las condiciones de las cláusulas de la autorización o de los 
requisitos exigibles.

b) No disponer de un sistema de autocontrol de calidad o no tenerlo implantado.
c) No garantizar la trazabilidad de los productos.
d) El retraso en las anotaciones de los registros, en la presentación de las declaraciones 

y, en general, de la documentación que fuera preceptiva cuando haya transcurrido más de 
un mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado o la fecha 
límite para presentar la declaración o documentación, siempre que el asiento o los asientos 
no registrados no puedan justificarse mediante otra documentación.

e) Las inexactitudes o errores en los registros o declaraciones establecidos en la 
normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta rebase 
en un 15% esta última o cuando, no rebasándola, afecte a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos.

f) No conservar la documentación referida al autocontrol durante el tiempo establecido en 
la normativa de aplicación.

g) Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, 
documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotulación, 
presentación y embalajes, cuando estas afecten a la naturaleza, identidad, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos.

h) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, riqueza, peso, exceso de 
humedad o cualquier otra discrepancia que existiese entre las características reales del 
producto o elemento del que se trate y las ofrecidas por el operador agroalimentario, así 
como todo acto voluntario de naturaleza similar que suponga una transgresión o un 
incumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.

i) Utilizar en las etiquetas, envases o propaganda, nombres, indicaciones de 
procedencia, clases de producto e indicaciones falsas o símbolos que no correspondan al 
producto o induzcan a confusión al consumidor.

j) Utilizar en el etiquetado o publicidad la reproducción de nombres o símbolos 
identificativos de la Unión Europea para la denominación de origen protegida, indicación 
geográfica protegida, especialidad tradicional garantizada, producción ecológica, símbolo 
gráfico de las regiones ultraperiféricas o cualquier otro símbolo asociado a un régimen de 
calidad cuando no se tenga derecho a ello.

k) La utilización de menciones aplicadas al vino recogidas en la base de datos 
electrónica E-Bacchus de la Unión Europea y en la reglamentación comunitaria del sector 
vitivinícola en el vino de frutas.

l) No acreditar la veracidad de la información que conste en el etiquetado, documentos 
de acompañamiento o documentos comerciales del producto.

m) La comercialización de productos agroalimentarios sin el etiquetado correspondiente, 
así como, en su caso, la presentación en envases o embalajes distintos a los que sean 
preceptivos.

n) La aplicación de tratamientos, prácticas o procesos no permitidos, o la utilización de 
materias primas que no reúnan los requisitos mínimos de calidad establecidos en la 
normativa vigente, así como la adición o sustracción de sustancias o elementos que 
modifiquen su composición con fines fraudulentos.

ñ) La negativa o resistencia reiterada a suministrar datos o facilitar la información 
fidedigna requerida por las autoridades competentes o sus agentes en orden al cumplimiento 
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de las funciones de información, vigilancia, investigación e inspección, así como el 
suministro de documentación falsa.

o) Los insultos y el trato no respetuoso al personal funcionario que realiza labores de 
inspección, al personal auxiliar y, en su caso, a los instructores de los expedientes 
sancionadores.

p) La manipulación, sin contar con la autorización del órgano competente, de mercancías 
intervenidas cautelarmente.

q) El incumplimiento de las órdenes de retirada del mercado o no suministrar a la 
autoridad competente la información exacta y periódica de las actuaciones realizadas para 
dar cumplimiento a la orden de retirada del mercado.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un régimen de calidad 
diferenciada se considerarán infracciones graves las siguientes:

a) El incumplimiento de las normas especificas del régimen y, en su caso, figura de 
calidad correspondiente, sobre prácticas de producción, elaboración, transformación, 
conservación, transporte, acondicionamiento, etiquetado, envasado y presentación, así como 
la omisión de indicaciones obligatorias del régimen de calidad o figura de calidad.

b) Las inexactitudes o errores en registros o declaraciones cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la correcta supere en un 5% esta última o cuando, no rebasándola, 
afecte a la naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los 
productos.

c) No introducir en las etiquetas y presentación de los productos elementos suficientes 
para diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y procedencia, y para evitar, en 
todo caso, la confusión de los consumidores.

d) La indebida tenencia, negociación o utilización de documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios de un régimen o figura 
de calidad.

3. Para las entidades de control y certificación se considerarán infracciones graves las 
siguientes:

a) Ejercer la actividad delegada de control y certificación cuando se hubiese dejado de 
cumplir con los requisitos exigidos para ello.

b) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 
los hechos.

c) La realización de controles, inspecciones, ensayos o pruebas de forma incompleta o 
con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente 
aplicación de normas técnicas.

d) El retraso superior a un mes en la presentación ante la autoridad competente de la 
información o documentación a la que estuvieran obligados por disposición legal.

4. En lo que respecta a los órganos de gestión, constituirá infracción grave la aportación 
a los órganos administrativos competentes de datos falsos o no suministrar en el plazo 
otorgado, cuando hubiere sido requerido para ello, las declaraciones, información o 
documentación a la que estuvieran obligados.

Artículo 52.  Infracciones muy graves.
1. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 

comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres protegidos 
por una denominación geográfica u otro régimen o figura de calidad diferenciada o que, por 
su similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o los signos o emblemas 
característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los 
productos, aunque vayan acompañados de los términos «tipo», «estilo», «género», 
«imitación», «sucedáneo» u otros análogos.

b) La falsificación de productos o comercialización de productos falsificados, siempre que 
no sean constitutivas de infracción penal.
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c) La modificación de la identidad de los productos agroalimentarios o elementos para 
uso alimentario mediante la falsificación de los datos o documentos que sirvieran para 
identificarlos.

d) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de 
control oficial.

e) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión a los empleados públicos y autoridades encargados de las funciones de inspección o 
vigilancia administrativa, siempre que no sean constitutivos de infracción penal.

f) La puesta en circulación de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás 
objetos relacionados con la presunta infracción que hubieran sido inmovilizados.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un régimen de calidad 
diferenciada se considerarán infracciones muy graves las siguientes:

a) El uso de los términos o nombres protegidos en productos a los que expresamente se 
les haya negado.

b) La producción, transformación o elaboración de los productos amparados por una 
mención geográfica con materias primas no permitidas en el correspondiente pliego de 
condiciones.

3. En lo respecta a las entidades de control y certificación se considerará infracción muy 
grave la aportación a los órganos administrativos competentes de datos falsos o no 
suministrar en el plazo otorgado, cuando hubiere sido requerido para ello, las declaraciones, 
información o documentación a la que estuvieran obligados.

Artículo 53.  Prescripción.
Para la prescripción de las sanciones se estará a lo dispuesto en las normas aplicables 

en cada caso.

CAPÍTULO II
Sanciones

Artículo 54.  Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4.000 

euros, las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 4.001 y 
150.000 euros, y las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida 
entre 150.001 y 3.000.000 de euros.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones económicas destinadas a la 
financiación del órgano de gestión, la cuantía económica de las multas establecidas en el 
inciso anterior del presente párrafo se incrementará hasta alcanzar el valor del 30 por ciento 
de la cuantía objeto del impago.

2. Las sanciones previstas en esta ley para las infracciones graves y muy graves serán 
compatibles con la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de toda clase de 
ayudas oficiales tales como créditos, subvenciones y otros que hubiere solicitado o solicitase 
en el futuro el operador sancionado en un plazo de cinco años.

3. No tiene carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos.

4. Tampoco tiene carácter de sanción la denegación de la utilización de un distintivo de 
calidad ni la suspensión temporal del mismo acordado por la correspondiente autoridad o 
entidad de entidad de control y certificación.

Artículo 55.  Sanciones accesorias.
1. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 

para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:
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a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada por un período máximo 
de cinco años.

d) Suspensión de la actividad de las entidades de control y certificación por un período 
máximo de diez años.

2. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un 
régimen de calidad diferenciada y afecten a este, podrá imponerse como sanción accesoria 
la pérdida temporal del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se 
tratase de infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida 
temporal por un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.

3. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 
etiquetas y demás objetos relacionados con la infracción, el órgano competente para 
resolver el procedimiento sancionador deberá, en su caso, acordar el decomiso, debiendo 
determinar el destino final que ha de darse a la mercancía decomisada. Los gastos 
ocasionados por estas actuaciones corren a cargo de los infractores.

4. Cuando concurra alguna circunstancia de riesgo o daño efectivo para los intereses 
económicos del sector alimentario, reincidencia en infracciones graves o muy graves o 
acreditada intencionalidad en la comisión de las infracciones, la autoridad que resuelva el 
procedimiento sancionador podrá acordar además que se hagan públicas las sanciones 
impuestas, siempre que hayan adquirido firmeza, acompañadas del nombre de la empresa y 
de las personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación de las 
infracciones cometidas.

Dichos datos se publicarán en el «Boletín Oficial de Canarias» o, si la entidad infractora 
es de ámbito estatal o internacional, en el «Boletín Oficial del Estado», y en los medios de 
comunicación que se consideren oportunos.

Artículo 56.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La concurrencia de varias irregularidades o infracciones que se sancionen en el 

mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia por la comisión en el plazo señalado en la legislación aplicable de más 

de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme 
en vía administrativa.

e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector.
f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 

correspondiente procedimiento sancionador.
g) El volumen y valor de las mercancías o productos afectados por la infracción.
h) La existencia de una advertencia previa por irregularidad de la misma o análoga 

naturaleza.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos 

constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada 
de ayudas oficiales tales como créditos, subvenciones, y otros que hubiere solicitado el 
operador sancionado, en proporción a la efectiva pérdida o retirada. Asimismo, podrá 
minorarse motivadamente la sanción, en atención a las circunstancias específicas del caso, 
cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine 
la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la 
sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al mismo.
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Artículo 57.  Medidas complementarias.
1. Cuando el infractor no cumpla una obligación impuesta como sanción accesoria, o lo 

haga de forma incompleta, podrán imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla 
íntegramente la sanción establecida.

2. Las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el 
cumplimiento total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá ser superior a 100 
euros al día.

3. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que 
procedan como sanción por la infracción cometida.

CAPÍTULO III
Responsabilidad y concurrencia

Artículo 58.  Responsabilidad.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas y las 

comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción 
en la presente ley.

2. Salvo que la normativa de la Unión Europea prevea un régimen diferente, de las 
infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones sociales, 
incluido el distribuidor, que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante 
cualquier indicación que permita su identificación cierta. Se exceptúan los casos en que se 
demuestre falsificación o mala conservación del producto por el tenedor, siempre que se 
especifiquen en el etiquetado las condiciones de conservación. Asimismo, será responsable 
solidario el elaborador, fabricante o envasador y el distribuidor que no figure en la etiqueta si 
se prueba que conocía la infracción cometida y que prestó su consentimiento. En el caso de 
que se hayan falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponderá al falsificador y a las 
personas que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación.

3. De las infracciones en productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando 
se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior y sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda al actual tenedor, incluido el distribuidor.

4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una norma con rango legal 
corresponda a varias personas conjuntamente o si la infracción fuera imputable a varias 
personas y no resultare posible determinar el grado de participación de cada una de ellas, 
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las 
sanciones que se impongan. Cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se 
individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.

5. Asimismo serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la 
elaboración, producción, transformación y control del producto respecto de las infracciones 
directamente relacionadas con su actividad profesional.

6. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será 
independiente a la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, siendo esta última preferente, paralizándose el procedimiento administrativo 
sancionador cuando se aprecie que los hechos también son constitutivos de delito o cuando 
se esté desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, de acuerdo con el artículo 
59.3.

7. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los responsables de las infracciones 
quedarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios que se hubieran causado y que 
serán determinados por el órgano competente para imponer la sanción, teniendo en estos 
casos el perjudicado la consideración de interesado en el procedimiento.

Artículo 59.  Concurrencia de infracciones.
1. Cuando concurran dos o más infracciones en materia de calidad agroalimentaria 

imputables por un mismo hecho a un mismo sujeto se impondrá como sanción conjunta la 
correspondiente a la infracción más grave, en su grado máximo, sin que pueda exceder de la 
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que represente la suma de las que correspondería aplicar si se sancionan por separado las 
infracciones, en cuyo caso, cuando se exceda este límite, se sancionarán las infracciones 
por separado.

2. Cuando concurran dos o más infracciones tipificadas, tanto en la normativa en materia 
de defensa de los consumidores como en materia de calidad agroalimentaria, en las que se 
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, en ningún caso se podrán sancionar 
ambas. A tal fin el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria establecerá la 
suficiente coordinación entre los departamentos competentes.

3. Cuando de las infracciones detectadas se observase la posible existencia de 
infracción penal, se pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de 
seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, 
tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del 
expediente por el ministerio fiscal.

CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador

Artículo 60.  Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas con las especificidades recogidas en la normativa 
específica de aplicación y, en todo caso, las siguientes:

a) El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución 
correspondiente será de un año contado desde la incoación del mismo.

b) El transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar la resolución se 
suspenderá cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los 
resultados al expediente.

c) La falta de resolución en dicho plazo conllevará la caducidad del procedimiento, 
pudiendo reabrirse, siempre que la infracción no hubiera prescrito, conservándose la toma 
de muestras, los análisis efectuados, así como los actos, documentos y trámites cuyo 
contenido se hubiere mantenido igual de no haber caducado el procedimiento anterior.

2. Caducará el procedimiento para perseguir las infracciones cuando, conocida por la 
Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al 
esclarecimiento de los hechos, que en el caso de un acta con toma de muestras se 
considerará la fecha del registro de entrada en la administración competente del boletín del 
último análisis, hubiera transcurrido más de un año sin que la autoridad competente hubiera 
incoado el oportuno procedimiento.

TÍTULO V
El Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria

Artículo 61.  Creación y objeto.
1. Se crea el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria como órgano de 

coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia 
de inspección y control alimentario con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia del 
control de los productos agroalimentarios en Canarias.

2. La adscripción, presidencia, composición y régimen de funcionamiento del Consejo 
Canario de Control de la Cadena Alimentaria serán objeto de desarrollo mediante decreto del 
Gobierno a propuesta conjunta de los departamentos competentes en materia de agricultura, 
sanidad y consumo.

Artículo 62.  Composición y funcionamiento.
1. El Consejo tendrá la siguiente composición:
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a) Una presidencia, que será ejercida por el director o directora del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria.

b) Una vicepresidencia primera que será ejercida por la persona titular de la Dirección 
General de Salud Pública.

c) Una vicepresidencia segunda que será ejercida por la persona titular de la Dirección 
General de Consumo.

d) Los siguientes vocales:
– La persona titular de la Dirección General de Agricultura.
– La persona titular de la Dirección General de Ganadería.
– La persona titular de la Dirección General de Pesca.
2. Actuará como secretario del consejo, con voz pero sin voto, la persona titular de la 

Secretaría del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
3. En función del contenido de las materias a tratar podrán incorporase al consejo, previa 

invitación de la presidencia, los titulares de otros órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de la Administración del Estado o de organismos 
públicos dependientes de las mismas, de representantes de la Administración local de 
Canarias, así como expertos en dichas materias y de personas procedentes de 
organizaciones representativas de la cadena alimentaria para que, con voz pero sin voto, 
colaboren y asesoren al consejo.

4. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente ley y, en su caso, en sus 
reglas de funcionamiento interno, las convocatorias del consejo, así como el régimen de 
constitución, de adopción de acuerdos y de celebración de las sesiones, se ajustará a lo 
previsto en materia de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. El consejo se reunirá, al menos, dos veces al año y, en todo caso, cuando lo estime 
necesario la presidencia.

6. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, quienes integren el consejo podrán ser sustituidos por un 
representante del mismo departamento, previamente designado por la persona a quien vaya 
a sustituir.

Artículo 63.  Funciones.
El Consejo Canario de Control Oficial de los Alimentos desarrollará las siguientes 

funciones:
a) La elaboración de programas estratégicos y protocolos de actuación comunes en 

relación con el control oficial de alimentos determinando los objetivos, prioridades y 
calendario de ejecución.

b) La elaboración de un catálogo de las distintas actuaciones que los departamentos y 
organismos públicos desarrollen, en el ámbito de sus competencias, y que puedan afectar al 
control oficial de los alimentos.

c) La evaluación y seguimiento de las actuaciones de los distintos departamentos, en 
ejecución de sus competencias, relacionados específicamente con el control oficial de los 
alimentos.

d) El estudio de los problemas detectados por los departamentos implicados en el control 
oficial de alimentos y, la propuesta de programas y medidas que contribuyan a resolverlos.

e) Cuantas otras tareas relacionadas con el control oficial de alimentos le sean 
encomendadas por los diversos departamentos que lo integran.

Artículo 64.  Grupos de trabajo.
Para el mejor desempeño de sus funciones, el consejo podrá acordar la constitución de 

grupos de trabajo, que estarán formados por los empleados públicos que designen al efecto 
los respectivos departamentos.
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Disposición adicional primera.  Órganos de gestión de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas de vinos.

Las disposiciones de la Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las 
figuras de calidad de productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos, serán 
de aplicación a los órganos de gestión de productos vínicos, no configurados como 
corporaciones de derecho público.

Disposición adicional segunda.  Fichero de operadores de producción ecológica.
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria creará un fichero, que tendrá finalidad 

estadística, y en el que figurarán los datos correspondientes a los operadores sometidos a 
control y certificación de la producción ecológica, con el contenido y alcance que establecen 
las normas comunitarias en la materia. Dicho fichero tendrá la consideración de fuente de 
acceso público.

Disposición adicional tercera.  Bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados.
La presente ley será de aplicación a las bebidas espirituosas, a los vinos aromatizados, 

bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

Disposición adicional cuarta.  Categoría del órgano colegiado interdepartamental.
1. Los miembros del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria no percibirán 

retribución alguna por el ejercicio de su cargo, teniendo derecho únicamente, en su caso, a 
la percepción de las indemnizaciones previstas en la normativa aplicable.

2. A los efectos previstos en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Indemnizaciones 
por razón del servicio, aprobado por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, el Consejo 
Canario de Control de la Cadena Alimentaria queda encuadrado en la categoría segunda.

Disposición adicional quinta.  Órganos colegiados existentes.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley la regulación de los órganos 

colegiados integrados o adscritos a la consejería competente en materia de agricultura 
deberán prever su composición paritaria, así como recoger la perspectiva de género en 
todas las funciones que desarrollen.

Disposición adicional sexta.  Adecuación de los ficheros administrativos.
Los ficheros estadísticos recogidos en el artículo 37.2, párrafo segundo, relativo a los 

ficheros de operadores certificados, y disposición adicional segunda, relativa a los ficheros 
de operadores de producción ecológica, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 1/1991, 
de 28 de enero, de estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Disposición adicional séptima.  Uso de la mención «artesano» en quesos.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el pliego de condiciones para los quesos amparados 

por una denominación de origen o por una indicación geográfica protegida, sólo se podrá 
hacer uso de la mención «artesano» en el etiquetado de los quesos cuando estos hayan sido 
elaborados a partir de leche cruda o pasteurizada de cabra, oveja, vaca o sus mezclas 
procedente de ganado propio.

2. No obstante, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente ley, el Gobierno de Canarias establecerá a través de un decreto el radio de 
proximidad respecto de la ubicación del establecimiento del productor, así como el número 
máximo de kilos por año de leche que permitirá hacer uso del término «artesano» pese a 
que, en la producción de queso, el productor no hubiese utilizado exclusivamente leche 
propia.

Disposición adicional octava.  Canarias zona libre de cultivos transgénicos.
1. En coherencia con la declaración de la Comunidad Autónoma de Canarias como zona 

libre de cultivos transgénicos, el Gobierno de Canarias deberá regular las competencias en 
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materia de organismos modificados genéticamente atribuidas por la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.

2. Dentro del plazo máximo de los dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor 
de esta ley el Gobierno de Canarias procederá mediante decreto a regular las competencias 
descritas en el apartado primero de la presente disposición.

Disposición adicional novena.  Responsabilidades y funciones de enólogos y otros 
técnicos para la realización de determinadas prácticas enológicas.

El Gobierno de Canarias regulará en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la 
entrada en vigor de esta ley las responsabilidades y funciones de los enólogos y los técnicos 
cualificados para la realización de determinadas prácticas enológicas y las condiciones para 
su utilización en las bodegas de Canarias. Estas prácticas son las recogidas en la normativa 
de la Unión Europea para las que resulta necesario el control de un enólogo o técnico 
cualificado.

Disposición adicional décima.  Alimento del año.
Al objeto de promocionar, fomentar su consumo y difundir el conocimiento sobre sus 

propiedades, reglamentariamente el Gobierno distinguirá como «Alimento del año», al 
alimento que, a propuesta de los departamentos con competencia en calidad agroalimentaria 
y promoción de la salud, resulte de especial interés para Canarias.

Disposición adicional décima primera.  Productos «del país».
Al objeto de evitar la confusión en los consumidores, la utilización del término «del país» 

en la Comunidad Autónoma de Canarias acompañando la denominación de un alimento sólo 
podrá utilizarse cuando el mismo esté compuesto, como mínimo, por el 95% de materia 
prima que sea originaria de Canarias, en el caso de los productos elaborados o 
transformados, y del 100% en el caso de los productos sin elaborar o transformar.

Disposición adicional décima segunda.  Difusión de la ley.
Una vez vencido el plazo de los dieciocho meses siguientes a la entrada de vigor de la 

presente ley establecido en distintas previsiones de la misma para que el Gobierno de 
Canarias proceda a su desarrollo, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria llevará a 
cabo un conjunto de acciones divulgativas al objeto de dar a conocer tanto a los operadores 
como a los consumidores de Canarias la finalidad, los objetivos y las demás medidas 
contempladas en la ley.

Disposición transitoria primera.  Certificación efectuada por la autoridad competente de 
operadores acogidos a un régimen de calidad.

Aquellos operadores acogidos a un régimen de calidad en el que la certificación se 
realice directamente por la autoridad competente que, a la fecha de entrada en vigor de la 
presente ley, estuvieran operando de conformidad con lo establecido en las normas 
específicas del régimen o figura de calidad correspondiente, quedarán incluidos 
automáticamente en el fichero a que hace referencia el artículo 37.2 de la presente ley. A 
tales efectos, los órganos de gestión de las figuras de calidad comunicarán a la autoridad 
competente, en el plazo de un mes, los datos actualizados de los operadores que figuran en 
los registros de la denominación que gestionan.

Hasta que se cree el fichero se entenderá, a todos los efectos, que dichos operadores 
están certificados en el régimen o figura de calidad correspondiente.

Disposición transitoria segunda.  De las potestades de inspección y sanción.
En todo lo no contemplado en la presente ley, y en tanto se aprueben las normas que la 

desarrollen y complementen, en cuanto a la toma y análisis de muestras y sobre actuaciones 
previas a la iniciación de procedimientos sancionadores, será de aplicación el Real Decreto 
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1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de 
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Disposición transitoria tercera.  Expedientes sancionadores en trámite.
Los procedimientos sancionadores iniciados en el momento de entrada en vigor de la 

presente ley continuarán tramitándose conforme a la legislación hasta entonces vigente, sin 
perjuicio, en su caso, de la aplicación del principio constitucional de retroactividad de las 
normas sancionadoras más favorables.

Disposición transitoria cuarta.  Adaptación de los operadores agroalimentarios.
Los operadores agroalimentarios tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor 

de esta ley para adaptar su régimen de aseguramiento de la calidad agroalimentaria a las 
exigencias establecidas en la presente ley.

Durante el período de adaptación los operadores deberán cumplir las obligaciones que 
les sean exigibles antes de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en la presente ley y en particular:
– El guión quinto del artículo 5, apartado 2, letra a), de la Ley 1/2005, de 22 de abril, de 

creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
– El artículo 2, letra h) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto 

Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 213/2008, de 4 de noviembre.
– La Orden, de 7 de febrero de 1994, por la que se regula el proceso de calificación que 

deben superar los vinos con derecho a la Denominación de Origen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

– La Orden, de 25 de abril de 1996, sobre protección y control de las indicaciones de 
producción agraria ecológica.

– La Orden, de 30 de noviembre de 1998, por la que se regulan los Registros de 
operadores y el establecimiento de las normas de producción agraria ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios.

– El Decreto 45/1999, de 18 de marzo, por el que se regula la gestión del símbolo 
gráfico para los productos agrarios y pesqueros de calidad específicos de Canarias.

– La Orden, de 19 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Decreto 45/1999, de 18 
de marzo, por el que se regula la gestión del símbolo gráfico para los productos agrarios y 
pesqueros de calidad específicos de Canarias.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Las letras f), g), h), j), k) y m) del artículo 2, apartado 2, de la Ley 1/2005, de 22 de abril, 
de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, quedan redactadas de la 
siguiente manera:

«f) Emitir la decisión favorable al reconocimiento de denominaciones de origen e 
indicaciones protegidas, especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, al reconocimiento de las indicaciones 
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados e indicaciones geográficas de 
las bebidas espirituosas. Asimismo le corresponde proponer la revocación de dicho 
reconocimiento, así como promover el reconocimiento de aquellas que estime de 
interés general para la comunidad autónoma».

«g) Tutelar la actuación de los órganos de gestión de las denominaciones de 
origen e indicaciones protegidas y otras indicaciones geográficas o menciones de 
calidad de los productos agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla».

«h) Velar por el prestigio de las denominaciones de origen e indicaciones 
protegidas y otras indicaciones geográficas o menciones de calidad de los productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, y perseguir su empleo indebido».
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«j) Actuar como organismos de control de las denominaciones de origen e 
indicaciones protegidas y otras indicaciones geográficas o menciones de calidad de 
los productos agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla».

«k) Orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración y transformación de 
productos agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, amparados por 
denominaciones de origen e indicaciones protegidas u otras indicaciones geográficas 
o menciones de calidad».

«m) Realizar actuaciones de control y certificación de los productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, amparados por denominaciones de 
origen e indicaciones protegidas u otras indicaciones geográficas o menciones de 
calidad.»

Disposición final segunda.  Modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 
213/2008, de 4 de noviembre.

1. Las letras b), c), e) y f) del artículo 8, apartado 4, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 
213/2008, de 4 de noviembre, quedan redactadas de la siguiente manera:

«b) Emitir la decisión favorable al reconocimiento de denominaciones de origen e 
indicaciones protegidas, especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agroalimentarios, incluida la sal y la cochinilla, al reconocimiento de las indicaciones 
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados e indicaciones geográficas de 
las bebidas espirituosas, así como proponer la revocación de dicho reconocimiento».

«c) Ejercer las funciones de control de los productos agroalimentarios, incluida la 
sal y la cochinilla, amparados por denominaciones de origen e indicaciones 
protegidas u otras indicaciones geográficas o menciones de calidad».

«e) Ejercer las funciones de control de la producción ecológica e integrada, de 
conformidad con la normativa europea, estatal y autonómica en la materia».

«f) Gestionar los ficheros y registros administrativos que en la materia 
competencia de este instituto se establezcan.»

2. Se añade un último guión al artículo 16.1, letra c) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 
213/2008, de 4 de noviembre, con el siguiente tenor literal:

«– uno en representación del colectivo de enólogos de Canarias.»

Disposición final tercera.  Modificación del Decreto 39/2016, de 25 de abril, por el que se 
regula el procedimiento para delegar tareas de control y certificación en organismos que 
realicen certificación de producto de denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas.

El artículo 9 del Decreto 39/2016, de 25 de abril, queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 9.  Obligaciones de las entidades de control y certificación.
Además de las obligaciones que se establezcan en el pliego de condiciones o en 

la resolución por la que se haya realizado la delegación, las entidades de control y 
certificación que ejerzan, de conformidad con lo previsto en el presente decreto, su 
actividad en el ámbito de esta comunidad autónoma, deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:

a) Disponer de una relación actualizada de los operadores sometidos a su control 
y certificación, con indicación del régimen o figura de calidad en virtud de la cual 
están siendo certificados.

b) Suministrar a la autoridad competente la información sobre los aspectos del 
control y certificación realizado cuando esta así se lo solicite, tanto en lo que se 
refiere a los operadores sometidos a su control y certificación como respecto a la 
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documentación relativa al ejercicio de su actividad incluyendo procedimientos de 
trabajo y manual de calidad.

c) Informar semestralmente a la autoridad competente sobre el desarrollo de su 
actividad en relación con todos los operadores para los que trabaje la entidad. Esta 
comunicación se realizará en el plazo de treinta días naturales desde el vencimiento 
del semestre, salvo que se detecten incumplimientos que puedan dar lugar a la 
retirada o suspensión de la certificación, en cuyo caso la comunicación deberán 
realizarla en el plazo de diez días naturales. Este informe incluirá una relación de los 
operadores certificados y en proceso de certificación, y de no conformidades 
levantadas a cada uno de ellos con, en su caso, tiempo establecido para su 
corrección.

d) Informar a la autoridad competente, en un plazo máximo de diez días 
naturales desde el momento en que tengan constancia de la misma, de cualquier 
circunstancia o actuación de los operadores bajo su control que pueda suponer una 
infracción administrativa.

e) Conservar durante un periodo mínimo de tres años los expedientes, 
documentación y datos de los controles realizados y de las certificaciones emitidas.

f) Comunicar a la autoridad competente, en el caso de organismos que 
desarrollen su actividad de certificación de forma provisional, la obtención del 
alcance necesario en el plazo de tres meses desde su obtención y, en todo caso, 
antes de que finalice el plazo concedido para el ejercicio provisional de la actividad.

g) Informar al órgano de gestión de la figura de calidad correspondiente, antes 
del 1 de febrero, del número de operadores certificados a 31 de diciembre del año 
anterior, identificando al operador y la actividad para la que ha sido certificado.»

Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se 
regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla.

El artículo 5, apartados 1 y 2 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, queda redactado de la 
siguiente manera:

«Artículo 5.  Clasificación por grupos.
1. Los establecimientos de restauración, con independencia del nombre o marca 

con el que se comercialicen, se clasifican en los siguientes grupos:
a) Restaurantes.
b) Bares-cafeterías.
c) Guachinches.
2. Se entiende por:
a) Restaurante: aquel establecimiento que dispone de cocina debidamente 

equipada y zona destinada a comedor, con la finalidad de servir al público, mediante 
precio, comidas y bebidas para ser consumidas en el propio local. En el desarrollo de 
su actividad, ofrecerán básicamente almuerzos y cenas de elaboración compleja, 
aunque podrán ofrecer cualquier otro servicio que de forma habitual se preste en los 
bares-cafeterías; e incluso podrán prestar el servicio de venta de comidas y bebidas 
para llevar y servicio a domicilio.

b) Bar-cafetería: aquel establecimiento que sirve ininterrumpidamente durante el 
horario de apertura, bebidas acompañadas o no de comidas, de elaboración rápida, 
precocinada o sencilla, para su consumición rápida en el propio establecimiento o 
para reparto a domicilio. Se considerarán incluidos en este grupo los 
establecimientos que tengan sistemas de autoservicio de comidas y bebidas, así 
como todos aquellos que no estén incluidos en el grupo de restaurantes ni en el de 
guachinches.

c) Guachinche, aquel establecimiento donde se desarrolla la actividad de 
comercialización temporal de vino de cosecha propia regulada por el Decreto 
83/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan la actividad de comercialización 
temporal de vino de cosecha propia y los establecimientos donde se desarrolla.
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Este último establecimiento se rige por las normas del citado Decreto 83/2013, de 
1 de agosto, así como por lo previsto en el artículo 9 del presente Decreto 90/2010.

Transcurrido el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente 
ordenación, todos los establecimientos de restauración que vinieran haciendo uso del 
término «guachinche», sin pertenecer a dicho grupo, deberán cesar en su uso, sin 
perjuicio del cumplimiento de la legislación sobre propiedad industrial.»

Disposición final quinta.  Cláusula de salvaguarda de rango.
Las letras b), c), e) y f) del artículo 8, apartado 4, del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 
213/2008, de 4 de noviembre, conservan su rango normativo como decreto.

El artículo 9 del Decreto 39/2016, de 25 de abril, conserva su rango normativo como 
decreto.

El artículo 5 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística 
de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, conserva su rango normativo 
como decreto.

Disposición final sexta.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias 

para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Canarias».
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§ 158

Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de 
los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. 

[Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 265, de 27 de diciembre de 2021

«BOE» núm. 41, de 17 de febrero de 2022
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2022-2543

[ . . . ]
Disposición final decimoquinta.  Entidades colaboradoras de la Administración para la 
emisión del visado de conformidad y calidad para la legalización territorial y ambiental de 
explotaciones ganaderas.

El Gobierno de Canarias aprobará el reglamento de visado de conformidad y calidad 
para la legalización territorial y ambiental de explotaciones ganaderas y de habilitación, 
funcionamiento y registro de las entidades colaboradoras para su emisión en Canarias, a 
redactar por la consejería competente en materia de ganadería.

[ . . . ]
Disposición final decimoctava.  Entrada en vigor.

1. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».

2. La adición del segundo párrafo al apartado 1 del artículo 62 de la Ley 12/1990, de 26 
de julio, de Aguas, entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor del reglamento de 
intervención administrativa sobre las explotaciones de energía geotérmica en Canarias.

3. El visado de conformidad y calidad para la legalización territorial y ambiental de 
explotaciones ganaderas se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigor del reglamento 
a que se refiere la disposición final decimoquinta de la presente ley.

[ . . . ]
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§ 159

Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de 
Canarias. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 222, de 10 de noviembre de 2022
«BOE» núm. 284, de 26 de noviembre de 2022

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-19625

TÍTULO I
De la sociedad cooperativa

[ . . . ]
CAPÍTULO IX

De las clases de cooperativas

[ . . . ]
Sección 4.ª De las cooperativas agroalimentarias

Artículo 120.  Objeto y finalidad social.
1. Son cooperativas agroalimentarias las que asocian a personas físicas o jurídicas, 

titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o de actividades conexas a las 
mismas que tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones 
encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de las personas socias, de los 
elementos o componentes de la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del 
desarrollo del mundo rural, así como atender a cualquier otro fin o servicio que sea propio de 
la actividad agraria, ganadera, forestal o estén directamente relacionados con ellas.

También podrán formar parte como socias de pleno derecho de estas cooperativas, las 
sociedades agrarias de transformación, las comunidades regantes, las comunidades de 
aguas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles y 
sociedades cooperativas, siempre que, agrupando a titulares de explotaciones agrarias, 
realicen actividades empresariales afines a las de la propia cooperativa.

2. Para cumplir su objetivo social, las cooperativas agroalimentarias podrán desarrollar, 
entre otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la cooperativa 
o para las explotaciones de sus personas socias, animales, piensos, abonos, plantas, 
semillas, insecticidas, materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera 
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otros elementos necesarios o convenientes para la producción y fomento agrario, alimentario 
y rural.

b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir, comercializar, incluso 
directamente al consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de la 
cooperativa y de sus personas socias, así como los adquiridos a terceras personas, en su 
estado natural o previamente transformados.

c) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura, la ganadería o 
bosques, así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias a 
estos fines.

d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o medioambiental de la cooperativa o de las 
explotaciones de las personas socias, entre otras, la prestación de servicios por la 
cooperativa y con su propio personal que consista en la realización de labores agrarias u 
otras análogas en las mencionadas explotaciones y a favor de las personas socias de la 
misma.

e) Realizar actividades de consumo y servicios para sus personas socias y demás 
miembros del entorno social y fomentar aquellas actividades encaminadas a la promoción y 
mejora de la población agraria y el medio rural, en particular, servicios y aprovechamientos 
forestales, servicios turísticos y artesanales relacionados con la actividad de la cooperativa, 
asesoramiento técnico de las explotaciones de la producción, comercio y transformación 
agroalimentaria, y la conservación, recuperación y aprovechamiento del patrimonio y de los 
recursos naturales y energéticos del medio rural.

En todo caso, el volumen de operaciones de la cooperativa por las actividades recogidas 
en el párrafo anterior no podrá exceder del cincuenta por ciento del volumen total de sus 
operaciones.

3. Las explotaciones agrarias de las personas socias, para cuyo mejoramiento la 
cooperativa agraria presta sus servicios y suministros, deberán ubicarse en el ámbito 
territorial de la cooperativa establecido estatutariamente.

4. Las cooperativas agroalimentarias podrán desarrollar operaciones con terceras 
personas no socias hasta un límite máximo del cincuenta por ciento del volumen total de 
operaciones de cooperativa. Dicha limitación no será aplicable respecto de las operaciones 
de distribución al por menor de productos petrolíferos a terceras personas no socias.

Sección 5.ª De las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 121.  Objeto y ámbito.
1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares de 

derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de 
explotación agraria, que ceden estos derechos a la sociedad cooperativa y que prestan o no 
su trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por las personas 
socias y de los demás que posea la sociedad cooperativa por cualquier título, así como 
desarrollar las actividades recogidas en el artículo 120.2 de esta ley.

2. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán realizar operaciones 
con terceras personas en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas 
en esta ley para las cooperativas agroalimentarias.

3. Los estatutos de estas cooperativas determinarán el ámbito geográfico en el cual las 
personas socias trabajadoras de la sociedad cooperativa puedan desarrollar habitualmente 
su actividad cooperativizada de prestación de trabajo, dentro del cual han de estar situados 
los bienes integrantes de la explotación.

Artículo 122.  Régimen de las personas socias.
1. Pueden ser personas socias de las cooperativas de explotación comunitaria de la 

tierra:
a) Las personas físicas y jurídicas, titulares de derechos de uso y aprovechamiento de 

tierra u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan estos 
derechos a la sociedad cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma y que, en 
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consecuencia, tendrán simultáneamente la condición de socias cedentes del disfrute de 
bienes a la sociedad cooperativa y de personas socias trabajadoras, o únicamente la 
primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la sociedad cooperativa derechos de disfrute 
sobre bienes, presten trabajos en la misma y que tendrán únicamente la condición de socias 
trabajadoras.

2. Será de aplicación a las personas socias trabajadoras de las cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, que cedan o no simultáneamente el disfrute de bienes a 
la sociedad cooperativa, las normas establecidas en esta ley para las personas socias 
trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en 
esta sección.

3. El número de horas por año realizadas por personas trabajadoras con contrato de 
trabajo por cuenta ajena no podrá superar los límites establecidos en el artículo 103.3 de 
esta ley.

Artículo 123.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la sociedad 

cooperativa de las personas socias en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento 
de bienes, que no podrá ser superior a quince años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el punto 1 de este artículo, si los 
estatutos lo prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia 
obligatoria, por plazos no superiores a cinco años. Estos plazos se aplicarán 
automáticamente, salvo que la persona socia comunique su decisión de causar baja, con 
una anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia 
obligatoria.

En todo caso, el plazo para reembolsar las aportaciones al capital social a las que se 
refiere el artículo 63.1, letra a), de esta ley empezará a computarse desde la fecha en que 
termine el último plazo de permanencia obligatoria.

Aunque, por cualquiera causa, la persona socia cese en la sociedad cooperativa en su 
condición de cedente del disfrute de bienes, la sociedad cooperativa podrá conservar los 
derechos de uso y aprovechamiento que fueron cedidos por aquella por el tiempo que le falte 
para terminar el período de permanencia obligatoria en la sociedad cooperativa, la cual, si 
hace uso de esta facultad, abonará en compensación a la persona socia cesante la renta 
media de la zona de los bienes mencionados.

El arrendatario y el resto de titulares de un derecho de disfrute pueden ceder el uso y el 
aprovechamiento de los bienes por el plazo y condiciones establecidas en la legislación 
estatal en materia de cooperativas.

En este supuesto, la sociedad cooperativa puede dispensar el cumplimiento del plazo 
estatutario de permanencia obligatoria siempre que el titular de los derechos de uso y 
aprovechamiento se comprometa a cederlos por el tiempo que alcance su título jurídico.

2. Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 
susceptibles de explotación en común.

Ninguna persona socia podrá ceder a la sociedad cooperativa el usufructo de tierras o de 
otros bienes inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la 
explotación, salvo que se trate de entes públicos o sociedades en cuyo capital social los 
entes públicos participen mayoritariamente.

3. Los estatutos podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que 
puedan afectar a los bienes cuyo disfrute ha sido cedido y sean consecuencia del plan de 
explotación comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria comprenderá el régimen de 
indemnizaciones que procedan a consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres. Si 
los estatutos lo prevén y la persona socia cedente del disfrute tiene titularidad suficiente para 
autorizar la modificación, no podrá oponerse a la realización de la obra o mejora o a la 
constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el normal aprovechamiento del 
bien afectado, la servidumbre se mantendrá aunque la persona socia cese en la cooperativa 
o el inmueble cambie de titularidad, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho 
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constar en el documento de constitución de la servidumbre. En todo caso, será de aplicación 
la facultad de variación recogida en el párrafo segundo del artículo 545 del Código Civil.

Para adoptar acuerdos relativos a lo que establece este punto, será necesario que la 
mayoría prevista en el artículo 41 de esta ley comprenda el voto favorable de las personas 
socias que representen, al menos, el cincuenta por ciento de la totalidad de los bienes, cuyo 
uso y disfrute haya sido cedido a la cooperativa.

4. Los estatutos podrán establecer que las personas socias que hayan cedido a la 
sociedad cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes queden obligadas a no transmitir a 
terceros derechos sobre estos bienes que impidan el uso y aprovechamiento de estos por la 
cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria de la socia de la misma.

5. La persona socia cuya baja, obligatoria o voluntaria, en la sociedad cooperativa sea 
calificada de justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la sociedad 
cooperativa a su cónyuge, ascendientes o descendientes, si estas son personas socias o 
adquieren tal condición en el plazo de tres meses desde la baja de aquella.

Artículo 124.  Régimen económico.
1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser persona 

socia, distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del disfrute de bienes y 
en la de persona socia trabajadora.

2. La persona socia que, teniendo la doble condición de cedente del disfrute de bienes y 
de trabajadora, cause baja en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de las 
aportaciones, cuando estas sean exigibles, realizadas en función de la condición en que 
cesa en la cooperativa, sea esta la de cedente de bienes o la de persona socia trabajadora.

Las personas socias en su condición de trabajadoras percibirán anticipos societarios, de 
acuerdo con lo que se establece para las cooperativas de trabajo asociado. En su condición 
de cedente del uso y aprovechamiento de bienes en la cooperativa, percibirán por esta 
cesión la renta usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades percibidas por los 
anticipos societarios y rentas lo serán a cuenta de los resultados finales del ejercicio de la 
actividad económica de la sociedad cooperativa.

A efectos de lo que establece el artículo 74.3, letra a), de esta ley, tanto los anticipos 
societarios como las rentas mencionadas, tendrán la consideración de gastos deducibles.

3. Los retornos cooperativos a las personas socias se acreditarán de acuerdo con las 
normas siguientes:

a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 
explotación por títulos diferentes a la cesión a la cooperativa de su disfrute por las personas 
socias, se imputarán a quienes tengan la condición de personas socias trabajadoras, de 
acuerdo con las normas establecidas para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo disfrute haya 
sido cedido por las personas socias a la sociedad cooperativa, se imputarán a las personas 
socias en proporción a su respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a 
continuación:

1) La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del disfrute de las 
fincas se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.

2) La actividad consistente en la prestación de trabajo por la persona socia será valorada 
conforme al salario del convenio sectorial vigente para su puesto de trabajo, aunque haya 
percibido anticipos societarios de cuantía diferente.

4. La imputación de las pérdidas se realizará de acuerdo con las normas establecidas en 
el punto 3 de este artículo.

No obstante, si la explotación de los bienes cuyo disfrute ha sido cedido por las personas 
socias da lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de 
prestación de trabajo sobre los bienes mencionados se imputarán en su totalidad a los 
fondos de reserva y, en su defecto, a las personas socias en su condición de cedentes del 
disfrute de bienes, en la cuantía necesaria para garantizar a personas socias trabajadoras 
una compensación mínima igual al setenta por ciento de las retribuciones satisfechas en el 
convenio del sector y, en todo caso, no inferior al importe del salario mínimo interprofesional.
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[ . . . ]
CAPÍTULO X

De las cooperativas de integración social, iniciativa social, integrales y mixtas

[ . . . ]
Sección 3.ª De las cooperativas integrales

Artículo 135.  Objeto y normas aplicables.
1. Se denominan cooperativas integrales aquellas que, con independencia de la clase, 

tengan su actividad cooperativizada doble o plural, cumpliendo las finalidades sociales 
propias de diversas clases de sociedades cooperativas en una misma sociedad, de acuerdo 
con sus estatutos y cumpliendo lo regulado para cada una de sus actividades. En los casos 
mencionados, la cooperativa se beneficiará del tratamiento legal que le corresponde por el 
cumplimiento de estas finalidades.

2. En los órganos sociales de las cooperativas integrales deberá haber siempre 
representación de las actividades integradas en la sociedad cooperativa. Los estatutos 
podrán reservar el cargo de presidente o vicepresidente a una determinada modalidad de 
socios.

3. Si la cooperativa integral tiene como objeto la promoción viviendas en régimen de 
cesión de uso y el resto de actividades económicas, servicios o actividades empresariales 
están dirigidas a procurar la calidad de vida y la autonomía de las personas usuarias de 
cualquier edad, podrá incluir en su denominación social la mención de «cooperativa de 
vivienda colaborativa».

Las cooperativas de viviendas colaborativas actuarán sujetas a los siguientes principios:
a) Integración en el entorno y compromiso social.
b) Fomento de las relaciones humanas como fuente de bienestar, combinando la relación 

social con la independencia personal, incrementando la dimensión de la superficie de 
interrelación y servicios frente a la superficie privativa de alojamiento o vivienda.

c) Tolerancia y apoyo mutuo.
d) Solidaridad ante situaciones de vulnerabilidad y necesidad. En especial, situación de 

soledad en la vejez y pérdida de salud.
e) Sin ánimo de lucro.
Las promociones de las cooperativas de viviendas colaborativas, por su carácter 

marcadamente social y solidario, podrán ser consideradas equipamiento de servicio e interés 
social así como ser destinatarias de ayudas públicas para su implantación y fomento y 
desarrollo de sus objetivos.

4. Si la cooperativa integral tiene producción agraria, forestal o ganadera y el resto de 
actividades económicas, servicios o actividades empresariales están dirigidas a la promoción 
y mejora del medio rural de su ámbito de actuación, podrá incluir en su denominación social 
la mención de «cooperativa rural».

[ . . . ]
TÍTULO III

Del asociacionismo cooperativo

[ . . . ]
Artículo 148.  Uniones, federaciones y confederaciones.

1. Dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las sociedades 
cooperativas podrán constituir uniones de cooperativas del mismo sector económico o clase. 
Para constituir una unión han de participar, al menos, tres cooperativas.

En las uniones de cooperativas agrarias podrán también asociarse las sociedades 
agrarias de transformación y las entidades que asocien a agrupaciones de productores 
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agrarios. Asimismo, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán 
integrarse en las uniones de cooperativas constituidas por cooperativas agrarias o por 
cooperativas de trabajo asociado.

Los órganos sociales de las uniones de cooperativas serán la asamblea general, el 
consejo rector y la intervención, estableciendo los estatutos su composición y atribuciones 
sin que, en ningún caso, pueda atribuirse la mayoría absoluta de votos a uno de sus 
miembros. La asamblea general estará formada por los representantes de las sociedades 
cooperativas directamente asociadas y, en su caso, de las uniones que la integran.

2. Las uniones de cooperativas una vez inscritas pueden constituir federaciones. En la 
constitución será necesaria la participación de un mínimo de tres uniones que sumen al 
menos un total de 20 cooperativas afiliadas a las mismas.

El ámbito territorial de actuación establecido en los estatutos de las federaciones será el 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y asociarán a uniones de distinta clase. Podrán 
también afiliarse directamente a ellas aquellas cooperativas en cuyo ámbito no existe unión 
constituida o integrada en la federación en la que se pretenda la afiliación directa.

3. Las federaciones, una vez inscritas, pueden asociarse entre sí constituyendo 
confederaciones de cooperativas. Para su constitución será necesaria la presencia de un 
mínimo de tres federaciones. Si así lo admiten sus estatutos podrán asociarse directamente 
a las confederaciones, las uniones y cooperativas por las mismas causas previstas en el 
segundo párrafo del punto anterior.

Las confederaciones de cooperativas podrán igualmente asociarse entre sí. Las 
asociaciones reguladas en este precepto pueden prever en sus estatutos diversas clases de 
entidades asociadas, agrupando incluso a las que no tienen carácter cooperativo, ni 
pertenecer a la economía social, siempre que el conjunto de las entidades cooperativas 
ostente la mayoría.

4. En la denominación de las entidades asociativas de cooperativas deberá incluirse, 
respectivamente, la expresión «Unión de cooperativas», Federación de cooperativas», o 
«Confederación de cooperativas», o sus abreviaturas «U. de Coop.», «F. de Coop.» o «C. de 
Coop.», según proceda, en función de la naturaleza asociativa de la entidad. Dichas 
expresiones no pueden incluirse en la denominación de entidades que no tengan la 
naturaleza que corresponda a tales expresiones.

Las expresiones indicativas de sus ámbitos territoriales y sectoriales deberán acreditar 
que asocian, directamente o a través de las entidades asociadas, el veinte por ciento al 
menos de las sociedades cooperativas inscritas y no disueltas, con domicilio social en dicho 
ámbito geográfico.

[ . . . ]
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§ 160

Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición 
energética de Canarias. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 257, de 31 de diciembre de 2022

«BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-2941

[ . . . ]
TÍTULO III

Integración del cambio climático en las políticas administrativas territoriales y 
sectoriales

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Emisiones de gases de efecto invernadero

[ . . . ]
Artículo 33.  Registro Canario de la Huella de Carbono.

1. Se crea el Registro Canario de la Huella de Carbono como instrumento autonómico 
para el desarrollo de las disposiciones relativas a la reducción de emisiones de gases. 
Reglamentariamente, se determinarán las funciones, la organización y el funcionamiento del 
registro, cuya estructura y funciones deberán coordinarse con las previstas en la normativa 
estatal para el registro de huella de carbono del Estado.

2. Cualquier persona física o jurídica puede inscribirse voluntariamente en el Registro 
Canario de la Huella de Carbono, a efectos de lo previsto en el apartado anterior, sin 
perjuicio de la obligatoriedad para determinados sujetos establecida en otros preceptos de 
esta ley.

3. Las empresas se inscribirán en el registro, haciendo constar en él, como mínimo, en 
los términos que reglamentariamente se determinen, los siguientes datos:

a) Los cálculos anuales de huella de carbono asociados a las instalaciones situadas en 
Canarias.

b) Los datos relativos a los planes de reducción de emisiones que deban ejecutarse en 
Canarias.

c) Los proyectos de absorción de dióxido de carbono asociados al mecanismo voluntario 
de compensación de emisiones.
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4. En el caso del sector agrícola, las organizaciones de productores o asociaciones de 
éstas, reconocidas para un mismo cultivo, podrán inscribirse en el Registro Canario de la 
Huella de Carbono, haciendo constar en él los datos contemplados en el apartado 3 de este 
artículo a nivel sectorial, dentro del ámbito de actuación de cada una de ellas.

Este registro será válido a efectos de la obligación de registro para titulares de 
explotaciones y actividades agrícolas y ganaderas establecido en el artículo 58.

5. Las administraciones locales deberán incluir el registro de emisiones recogido dentro 
de los planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía.

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Otras políticas sectoriales

Sección 1.ª Análisis de impacto de las actividades

Artículo 55.  Análisis de impacto de las actividades.
Los promotores, públicos y privados, de planes, programas y proyectos de competencia 

de la Comunidad Autónoma de Canarias en los ámbitos de agricultura, ganadería, gestión 
forestal, pesca, energía, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, turismo, 
ordenación del territorio urbano y rural, o de los usos del suelo, y asimismo, quienes 
promuevan los proyectos constructivos de nuevas infraestructuras de puertos, aeropuertos, 
transporte terrestre y ferroviario, energía, residuos y agua deberán incorporar en el marco de 
la evaluación ambiental estratégica de planes y en el marco de la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos lo siguiente:

a) El análisis de la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático de acuerdo 
con el estado del conocimiento científico, evaluando al menos, en el caso de nuevas 
infraestructuras, el impacto en ellas del incremento de la frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos y, en su caso, según la tipología de infraestructura, de la falta de 
suministros, así como, cuando así resulte del análisis efectuado, las pertinentes medidas de 
adaptación a los impactos del cambio climático, su seguimiento y monitorización.

b) La evaluación de su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluido su impacto sobre el stock de carbono y la capacidad de evacuación del territorio 
afectado. Esta evaluación debe recoger, para cada una de las alternativas consideradas, una 
estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los proyectos 
constructivos de nuevas infraestructuras, esta evaluación debe tener en cuenta tanto la fase 
de construcción como la de explotación.

c) Los planes o programas cuyo ámbito sea el de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
así como aquellos que, con independencia de su ámbito, puedan tener un efecto significativo 
en el total de las emisiones a escala autonómica, deberán incluir, además del análisis y la 
evaluación del apartado anterior, un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero respecto de un año base de referencia.

[ . . . ]
Sección 3.ª Agricultura y ganadería

Artículo 57.  Agricultura y ganadería.
1. La planificación y las actuaciones que desarrollen las administraciones públicas 

canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con la actividad agrícola 
y ganadera incorporarán los siguientes contenidos y directrices:

a) La evaluación de los riesgos para dichos sectores, las actividades y el territorio 
derivado del cambio climático, así como las medidas identificadas para su reducción y las 
oportunidades que pueden aparecer para el sector.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 160  Ley de cambio climático y transición energética de Canarias [parcial]

– 2509 –



b) La consideración del potencial del sector para la reducción de emisiones de GEI y la 
promoción de remociones de gases de efecto invernadero.

c) Medidas para la gestión óptima del uso de fertilizantes, así como el fomento de la 
correcta gestión de los purines, estiércoles y residuos agrarios.

d) Su papel en la gestión y conservación de los sistemas naturales en línea con los 
requerimientos de la Unión Europea para la conservación y mejora de la biodiversidad, la 
adaptación al cambio climático y fomento de los sumideros de carbono a largo plazo.

e) El impulso a través de los programas de apoyo al sector para que las explotaciones 
agrícolas y ganaderas favorezcan en su actividad la reducción de emisiones y la resiliencia 
del territorio.

f) El reforzamiento del conocimiento en el sector para avanzar en la reducción de 
emisiones, la adaptación de especies y la conservación de la biodiversidad, incluyendo la 
biodiversidad agraria.

2. Las administraciones públicas impulsarán las explotaciones y actividades agrícolas y 
ganaderas que cumplan con medidas tendentes a reducir la vulnerabilidad, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el desperdicio alimentario y el consumo de recursos. Estas 
instalaciones deben ir encaminadas a:

a) El fomento prioritario de las medidas dirigidas a la intensificación de la modernización 
de regadíos que comporten un aprovechamiento del agua mejor y más racional, con la 
máxima eficiencia energética.

b) La valorización de especies o variedades propias, principalmente autóctonas, que 
tengan más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de acuerdo con 
trabajos genéticos y ecofisiológicos.

c) La utilización progresiva de fertilizantes de origen orgánico en sustitución de los 
fertilizantes de síntesis química.

d) La reducción de emisiones procedentes de la gestión de los estiércoles, de la 
fertilización nitrogenada y, en el marco de la legislación en materia de economía circular, el 
fomento de la economía circular para el aprovechamiento de residuos y subproductos 
agrícolas y ganaderos.

e) La promoción de los productos agroganaderos ecológicos y de proximidad mediante 
las herramientas de apoyo que tienen las administraciones públicas de Canarias para lograr 
una agricultura y una ganadería que puedan desarrollar variedades locales adaptadas a las 
nuevas condiciones climáticas y para avanzar hacia un modelo de soberanía alimentaria de 
calidad altamente eficiente.

f) La elaboración de un mapa de vulnerabilidades de los cultivos y las especies animales 
de interés productivo más susceptibles de sufrir los impactos climáticos previstos.

g) El fomento de los sistemas de cultivo mínimo y de pasto, así como las prácticas 
agrícolas que incrementen su capacidad de sumidero, en el marco de los deberes de las 
personas propietarias de suelo rústico.

h) El establecimiento de medidas que eviten la degradación de los suelos y faciliten el 
almacenamiento de carbono en los suelos mediante una mejora de la gestión de la materia 
orgánica, las cubiertas vegetales y el cultivo de conservación.

i) El fomento del cambio en la maquinaria agrícola, de modo que incorpore nuevas 
tecnologías de ahorro energético y menos contaminantes que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

3. Para reducir la vulnerabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sistema agrario se deberá:

a) Incorporar a la planificación del riego agrícola los impactos observados y proyectados 
del cambio climático en Canarias, con especial atención al riesgo de una garantía 
insuficiente en la disponibilidad de agua para riego y para la ganadería de acuerdo con la 
planificación hidrológica, de forma que se garantice su disponibilidad para dichas 
explotaciones.

b) Crear un modelo para convertir las explotaciones ganaderas en islas productoras de 
energía para el autoconsumo y para la comunidad más cercana, garantizando su 
abastecimiento y nuevos intereses en el sector primario y creando un instrumento que 
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permita al consumidor conocer la huella de carbono e hídrica generada por la producción de 
un alimento.

c) Potenciar, mediante incentivos, la conversión de los suelos agrícolas en receptores 
netos y fijadores de carbono.

Artículo 58.  Obligaciones de las explotaciones y actividades agrícolas y ganaderas.
1. Los titulares de las explotaciones y actividades agrícolas y ganaderas tendrán la 

obligación de inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono, individualmente o a 
través de sus organizaciones de productores en el caso de que estuvieran integrados en 
alguna o asociaciones de estas, conforme se indica en el apartado 4 del artículo 33.

2. Todas las explotaciones agrícolas y ganaderas con un tamaño superior a lo que se 
determina en la Estrategia Canaria de Acción Climática deberán elaborar un plan de 
transición energética dirigido a minimizar la huella de carbono que generan y articular las 
medidas necesarias para que la misma sea cero o negativa. El contenido mínimo y plazo en 
el que deben estar redactados dichos planes será fijado por la Estrategia Canaria de Acción 
Climática.

El plan de transición energética podrá ser redactado para un mismo subsector, por la 
organización de productores a la que pertenezcan o a nivel sectorial por la asociación de 
estas, con objeto de plantear medidas globales más eficaces.

Artículo 59.  Fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.
Las administraciones públicas adoptarán las acciones oportunas para incentivar la 

participación de personas y entidades propietarias y gestoras públicas y privadas, 
especialmente del sector agrario y forestal, en el aumento de la capacidad de captación de 
CO2 de los sumideros de carbono.

[ . . . ]
Sección 9.ª Montes y gestión forestal

Artículo 66.  Montes y gestión forestal.
1. Las medidas que se adopten en materia de montes y gestión forestal por parte de las 

administraciones públicas de Canarias deben ir encaminadas a reducir la vulnerabilidad del 
sistema forestal y optimizar su capacidad de actuar como sumidero de carbono y como 
fuente de energías renovables y materiales de construcción sostenibles y, concretamente, 
deben ir encaminadas a:

a) Definir y promover una gestión forestal que aumente la resistencia y resiliencia de las 
masas forestales, evaluando los riesgos del cambio climático y gestionarlos.

b) Favorecer una gestión silvícola integrada que permita reducir el riesgo de incendios 
forestales, aprovechar la biomasa forestal para la recuperación de suelos, de forma principal, 
y recuperar los pastos, a partir de especies locales más adaptadas a las condiciones 
climáticas, y promover los recursos forestales, con especial atención a las zonas agrarias 
abandonadas.

c) Ejecutar medidas de gestión activa e incremento de los sistemas forestales actuales y 
potenciales dirigidas a la conservación de la biodiversidad y la mejora de la vitalidad de los 
ecosistemas forestales, su capacidad de captación de carbono atmosférico y de recursos 
hídricos y su función reguladora de estos, así como la protección contra la erosión y demás 
efectos adversos de las lluvias intensas.

d) Coordinar necesariamente las políticas forestales e hídricas y el establecimiento de 
medidas que permitan un sistema de gestión de los montes que tenga en cuenta la 
regulación hídrica y posibiliten hacer una gestión sostenible tanto de los montes como de los 
recursos hídricos.

2. Se fomentará, por los ayuntamientos, el desarrollo de huertos o masas arbóreas que 
se conviertan en sumideros de carbono, como uso de carácter provisional, de acuerdo con la 
legislación y el planeamiento urbanístico.
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[ . . . ]
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§ 161

Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 1973

Última modificación: 15 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1973-330

[ . . . ]
TÍTULO II

De la capacidad y representación de las personas individuales

[ . . . ]
LIBRO III

De los bienes

TÍTULO I
De la propiedad y posesión de las cosas

CAPÍTULO I
Principios generales

[ . . . ]
Ley 353.  

Frutos.
a) En general.–Los frutos pertenecen al propietario de la cosa principal. Cuando otra 

persona distinta del propietario tiene derecho a los frutos, adquiere los naturales por su 
percepción, salvo lo dispuesto en la Ley siguiente; y los que consisten en una cantidad de 
dinero, día a día. Cuando los frutos se perciban por mediación de un aparcero, se observará 
lo dispuesto para los frutos naturales.

El poseedor de buena fe debe restituir al propietario los frutos por él percibidos pero no 
consumidos.
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Ley 354.  
b) En heredades. Cuando el propietario u otra persona que tenga derecho a los frutos 

deba cesar en la posesión de la heredad que lo produce, le corresponderán estos como 
aparentes, conforme a las reglas siguientes:

1. Si la heredad es de tierra blanca o destinada al cultivo de cereales, si cesare en la 
posesión después del día 25 de marzo.

2. Si se trata de viñas u olivares, si cesare en la posesión después del día 24 de junio.
3. En todo otro tipo de cultivo, si cesare en la posesión después de que los frutos se 

consideren aparentes según los usos del lugar.
Cuando los frutos pertenecieren al poseedor entrante, deberá este abonar al saliente los 

gastos correspondientes al cultivo y labores.

[ . . . ]
TÍTULO V

Del derecho de superficie y otros derechos similares

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Del derecho de plantaciones en suelo ajeno

Ley 443.  
Concepto. Podrá constituirse un derecho real de plantación en suelo ajeno. En tal caso, 

pertenece al concesionario la propiedad de la plantación separadamente del dominio del 
suelo.

Ley 444.  
Redención. Cuando este derecho se constituya por tiempo indefinido, no se aplicará lo 

dispuesto en los números ocho y nueve de la Ley cuatrocientos veintiocho, sino que será 
redimible y tendrá lugar el derecho de retracto, conforme a lo establecido para las 
«corralizas» en las Leyes trescientos ochenta y dos y trescientos ochenta y tres.

[ . . . ]
LIBRO IV

De las obligaciones, estipulaciones y contratos

[ . . . ]
TÍTULO III

De los contratos

[ . . . ]
CAPÍTULO VIII

Del arrendamiento de cosas

[ . . . ]
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Ley 588.  
Exclusión de leyes especiales. Sin perjuicio de las exclusiones que se deriven de la 

aplicación de las leyes especiales recibidas, quedan excluidos: los arrendamientos de 
establecimientos y explotaciones a que se refiere la ley 596 y los complementarios de una 
actividad mercantil industrial, agrícola, pecuaria o minera, aunque lleven aparejado el disfrute 
en que se dé tal actividad.

Ley 589.  
Duración. El plazo del arrendamiento será libremente pactado por las partes, sin perjuicio 

de la duración mínima impuesta por las leyes especiales. A falta de pacto se entenderá que 
la duración es igual a la unidad de tiempo que corresponda al pago de la renta.

En los arrendamientos de inmuebles, el contrato se considerará prorrogado tácitamente 
si cualquiera de las partes no notifica a la otra su voluntad en contrario dentro de los plazos 
establecidos en las leyes o costumbres.

El arrendamiento de fincas urbanas se entenderá tácitamente prorrogado sin plazo en 
tanto el arrendador tolere al arrendatario que siga ocupando la finca.

Durante el plazo de arrendamiento de una finca urbana, el arrendador que la necesitara 
para habitarla podrá resolver el contrato, quedando reducida la renta debida por el 
arrendatario a la correspondiente al tiempo que este haya ocupado el inmueble.

Ley 590.  
Reparaciones. El arrendatario debe pagar las reparaciones que exija el desgaste por el 

uso ordinario de la cosa.

Ley 591.  
Arrendamiento de varias cosas. Si una o varias cosas fueran arrendadas conjuntamente 

por una misma renta para fines independientes, se observará para cada uno de los contratos 
su régimen respectivo, y las causas de nulidad o resolución referentes a uno o varios de 
ellos no afectarán a los restantes.

Si se pactó un fin o fines principales y otro u otros subordinados, prevalecerá el régimen 
correspondiente al fin o fines principales; los otros regímenes serán aplicables en la medida 
en que no resulten incompatibles con el principal.

Ley 592.  
Extinción. El contrato de arrendamiento cesa al extinguirse el poder de disposición o 

administración del arrendador sobre la cosa arrendada, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley Hipotecaria.

Ley 593.  
Venta con pacto de retro. Quien compra con pacto de retro una cosa dada en 

arrendamiento, en tanto no adquiera definitivamente la propiedad, no podrá resolver el 
contrato de arrendamiento a no ser que el arrendatario incurra en causa para ello.

El ejercicio de la retroventa no facultará por sí mismo la resolución de contrato.

Ley 594.  
Subarriendo y cesión. El subarriendo y la cesión del contrato de arrendamiento están 

permitidos, salvo pacto en contrario; sin embargo, la cesión requerirá el consentimiento del 
arrendador salvo que las leyes especiales dispongan otra cosa.

Ley 595.  
Transmisión «mortis causa». Salvo pacto en contrario o que del contrato se desprenda 

que se otorgó en consideración exclusiva a las circunstancias personales del arrendatario, la 
relación jurídica de éste será transmisible mortis causa durante la vigencia del contrato.
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Ley 596.  
Arrendamientos de establecimientos o explotaciones. El arrendamiento de 

establecimientos mercantiles o industriales o de explotaciones forestales ganaderas, 
agropecuarias o mineras, se regula, salvo pacto en contrario, por las siguientes 
disposiciones:

1. Sin consentimiento del arrendador, los bienes arrendados no podrán destinarse a 
actividad distinta de la pactada o de aquella a que se dedicaban con anterioridad al contrato.

2. El arrendatario estará obligado a conservar y reponer las cosas en el mismo estado en 
que le fueron entregadas, y deberá pagar las contribuciones e impuestos que graven 
directamente el ejercicio del negocio arrendado.

3. Asimismo, deberá explotar el negocio de menera que no desmerezca en grave 
perjuicio del arrendador, quien en tal caso, así como en el de insolvencia del arrendatario, 
podrá pedir la resolución del contrato.

4. El arrendatario no podrá subarrendar, total o parcialmente.
5. El arrendamiento será transmisible conforme a la Ley 595.

[ . . . ]

Información relacionada

• Téngase en cuenta, que en todos los casos en que en el texto de la Compilación se utilizan 
sustantivos de género gramatical masculino para referirse a los diversos sujetos de las 
relaciones jurídicas, deberán entenderse referidas de forma genérica a las correspondientes 
posiciones jurídicas en el mismo contempladas e inclusivas tanto del caso de que las ocupen 
mujeres como hombres, con estricta igualdad en sus efectos jurídicos, según establece la 
disposición adicional 1 de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril. Ref. BOE-A-2019-8512
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§ 162

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 6, de 14 de enero de 1991

«BOE» núm. 70, de 22 de marzo de 1991
Última modificación: 30 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-1991-7362

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente

LEY FORAL DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO FORESTAL DE 
NAVARRA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El concepto que el hombre tiene sobre los montes ha evolucionado a lo largo de la 

historia.
Desde una visión primitiva que identificaba a los bosques con lo impenetrable, lo 

desconocido, lo hostil al hombre, se pasó, con la agrarización creciente de la humanidad, a 
considerarlos como espacios a dominar y colonizar a fin de obtener de ellos los terrenos de 
cultivo necesarios para una economía agraria de subsistencia en una sociedad en expansión 
mayoritariamente rural.

En la sociedad industrial y urbana, las nuevas tecnologías agrarias han permitido la 
obtención de recursos alimenticios suficientes y aun excedentarios en menores superficies 
de cultivo, al mismo tiempo que los nuevos conocimientos de la humanidad sobre la ecología 
y los valores ambientales de los bosques han propiciado en la sociedad nuevas demandas 
hacia los mismos. Los montes, son bienes complejos en los que los valores relacionados con 
la calidad de vida, la preservación de la flora y fauna, su indiscutible papel en el ciclo del 
agua, los aspectos paisajísticos y su creciente uso recreativo son compatibles con el 
necesario aprovechamiento racional de sus recursos renovables.

Nuevos conocimientos y demandas de la sociedad que obligan a los poderes públicos al 
diseño y puesta en práctica de una nueva política forestal, cuyo primer pilar es la 
promulgación de una legislación de montes, acorde con esos conocimientos y demandas, 
que establezca los principios y objetivos que deben regir el uso múltiple de los montes y dote 
de los medios legales y de fomento necesarios para su logro.

Es el artículo segundo de la Ley Foral el que señala los objetivos básicos que se 
persiguen para los montes de Navarra:

Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques.
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Mantener y recuperar, en su caso, la fertilidad de los sueldos forestales y evitar su 
erosión.

Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, con preferencia, 
mediante la creación de formaciones vegetales con capacidad para su regeneración y 
evolución, hacia bosques maduros.

Regular el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de materia prima 
renovable, haciendo compatible este objetivo con la protección del medio natural.

Objetivos diversos y al mismo tiempo concurrentes al logro de una Navarra en la que los 
montes y bosques sean conservados, mejorados y ampliados.

La gran diversidad de Navarra, en la que en poco más de 100 kilómetros están 
representadas las formaciones vegetales y los ecosistemas que en el ámbito de España 
podemos encontrar desde la cornisa cantábrica al sudeste árido, hace más obligado que los 
objetivos abstractos señalados en esta Ley Foral se concreten en una planificación territorial 
adaptada a su diversidad.

Por ello, a la Ley Foral seguirá, en breve plazo, la planificación forestal mediante la 
realización del Plan Forestal de Navarra a que se refiere su disposición adicional tercera, 
que será elevado al Parlamento de Navarra para su aprobación.

Los montes, cualquiera que sea su régimen de propiedad, público o privado, son bienes 
sujetos a mandato constitucional en los que la función social de ese derecho de propiedad 
delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes, según se establece en el artículo 33.2 de 
la Constitución Española.

La decisión sobre el modo de utilización de los bienes es competencia de los poderes 
públicos y no forma parte de las facultades dominicales.

Son los poderes públicos quienes deben, desde la ley, establecer el régimen estatutario 
de los montes, en consonancia con lo específico de su forma de ser. Las determinaciones de 
la Ley Foral quieren responder a la satisfacción de la función social de los montes que 
permita el disfrute de los mismos por todos los ciudadanos.

Por otra parte, los montes son bienes naturales y como tales, parte fundamental del 
medio ambiente. La Ley Foral regula el ejercicio de los derechos dominicales sobre los 
montes teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 45.2 de la Constitución que obliga a 
los poderes públicos a velar por la utilización racional de sus recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Navarra, desde tiempos lejanos y especialmente desde el siglo XIX, ha venido 
ejerciendo, en materia de montes o forestal, una acción normativa y administrativa en virtud 
de sus propias y peculiares disposiciones forales, sin perjuicio de una aplicación supletoria 
de la legislación general de montes emanada del Estado, pero dejando siempre, a salvo el 
régimen específico navarro.

A este respecto, y en el orden histórico-legal, hay que destacar:
La Ley 26 de las Cortes de Navarra de 1828/29, sobre la conservación, fomento y 

repoblación de montes, plantíos y otros terrenos, cuando Navarra era todavía Reino.
La Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 en la que se fundamentaría a partir de 

entonces nuestro Régimen Foral, en general, reconociéndose especialmente en sus 
artículos 6, 10 y 14 las atribuciones y facultades de Navarra con respecto a los bienes 
(montes, entre otros) de los Pueblos y de la Provincia.

El Real Decreto Convenido de 30 de mayo de 1899, dictado para la aplicación armónica, 
en territorio foral, de las leyes desamortizadoras.

El Acuerdo de la Junta de Ventas de Navarra, de 6 de mayo de 1912, aprobando el 
Catalogo de Montes de Utilidad Pública radicantes en Navarra.

El Real Decreto Ley Paccionado de 4 de noviembre de 1925, cuya finalidad fue la de 
armonizar el Régimen Foral de Navarra con el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 y 
cuyas bases 3.ª y 10.ª, «Bienes de los Pueblos» y «Montes», respectivamente, fueron 
desarrolladas ampliamente por el Reglamento para la Administración Municipal de Navarra 
de 3 de febrero de 1928, dictado por el entonces Consejo Foral Administrativo y, en 
concreto, por su título IV referido a «Montes y Comunes de los Pueblos».
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El Real Decreto de 30 de junio de 1930 sobre delegación a la Diputación Foral de 
Navarra de- la administración y gestión de determinados montes del Estado, delegación que 
alcanzarla al resto de los montes en virtud del Decreto de 20 de diciembre de 1974, 
culminándose el proceso con el Real Decreto 334/1987, de 27 de febrero, de transmisión de 
su dominio a la Comunidad Foral.

El Reglamento sobre el patrimonio forestal de Navarra, aprobado por la Diputación Foral 
el 2 de agosto de 1941.

Las disposiciones sobre corta y aprovechamiento en montes particulares, aprobadas por 
Acuerdo de la Corporación Foral de 9 de abril de 1954.

Con la Constitución de 27 de diciembre de 1978 se afirman en España principios 
democráticos, pluralistas y autonómicos, pero no se olvida la existencia de nuestro Régimen 
Foral que, consecuentemente, se ampara, se respeta y se garantiza en virtud del párrafo 
primero de su disposición adicional primera y del apartado dos de su disposición derogatoria.

Como es sabido, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra se pretende:

1. Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias 
compatibles con la unidad constitucional.

2. Ordenar democráticamente las Instituciones Forales, y
3. Garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen de Navarra.
Pues bien, de conformidad con el artículo 50-1, e) y 2 del Amejoramiento del Fuero: 

«Navarra, en virtud de su Régimen Foral, tiene competencia exclusiva sobre la materia de 
montes cuya titularidad pertenezca a la Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y 
demás Entidades Administrativas de Navarra» y «corresponde asimismo a Navarra el 
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de montes 
de propiedad de particulares».

La competencia de Navarra en materia de montes, la necesidad de contar con una 
regulación de la misma con rango de la Ley Foral y la exigencia de dar una respuesta actual 
y adecuada a la gran importancia que hoy día tiene la riqueza forestal en el territorio foral, en 
aras de la consecución de los fines o funciones esenciales de producción, protección y 
conservación de los montes, así como de los fines de índole social para el desarrollo del 
bienestar y ocio de las poblaciones, han presidido la elaboración de la presente Ley Foral.

Su título I contempla la finalidad, objetivos y ámbito de aplicación de la nueva Ley Foral, 
el concepto legal de monte o terreno forestal y su clasificación, así como las atribuciones de 
los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral competentes en la materia.

El título II trata de los montes que constituyan o formen parte de espacios naturales 
protegidos, de los montes públicos de utilidad pública y de los montes de particulares 
protectores dado su interés general, regulándose, respectivamente, los aspectos más 
relevantes de sus regímenes jurídicos.

El título III de la Ley Foral es quizás el más importante por las materias que regula, 
relativas a la conservación y defensa de los montes, tales como la corrección de la erosión, 
la repoblación forestal, el cambio de uso, las plagas, enfermedades e incendios forestales, y 
la relativa a los diferentes aprovechamientos en los montes. También incluye este título III un 
capítulo regulador del uso o actividad recreativa en los montes.

El título IV se dedica a la mejora de los montes en un doble aspecto. Por un lado, la 
obligación de mejorar el monte que corresponde a su titular y, por otro, la labor de fomento 
de los trabajos de mejora que deben ser estimulados por la Administración.

Finalmente, el título V regula el sistema sancionador en materia de montes.
La Ley Foral termina con tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos 

finales.
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TITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Finalidad y ámbito de aplicación

Artículo 1.  
La presente Ley Foral tiene por finalidad establecer el régimen legal para la protección y 

desarrollo del patrimonio forestal de Navarra y es de aplicación a todos los montes y terrenos 
forestales que radican en el territorio de la Comunidad Foral.

Artículo 2.  
Son objetivos básicos de la presente Ley Foral:
a) Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques.
b) Mantener y recuperar, en su caso, la fertilidad de los suelos forestales y evitar su 

erosión.
e) Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, preferentemente 

mediante la creación de formaciones vegetales con capacidad para su regeneración y 
evolución hacia bosques originarios.

d) Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de 
materia prima renovable, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y con la 
generación de rentas en las áreas geográficas donde los montes tengan su enclave.

Artículo 3.  
Son, asimismo, objetivos de esta Ley Foral los siguientes:
a) Promover la actividad de pastoreo en los montes de manera ordenada.
b) Fomentar la colaboración con las Entidades Locales en la defensa y protección de los 

terrenos forestales.
c) Promover las actividades de primera transformación de los productos del monte.
d) Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores implicados en la 

producción, transformación y comercialización de los recursos forestales.
e) Fomentar la investigación y experimentación selvícola y ecológica de los bosques y 

montes.
f) Fomentar y regular el papel del bosque corno marco de esparcimiento y recreo.
g) Fomentar el conocimiento, respeto e implantación del árbol.

Artículo 4.  
1. A los efectos de esta Ley Foral, se entiende por monte o terreno forestal:
a) Los terrenos rústicos poblados por especies o comunidades vegetales, siempre que 

no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo,
b) Los terrenos sometidos a cultivo agrícola que constituyan enclaves en los montes, 

cualquiera que sea su extensión si se trata de comunales o de terrenos particulares cuyo 
cultivo esté abandonado por plazo superior a cinco años, así como aquellos que, siendo 
particulares y cuyo cultivo se ejerza regularmente, tengan una superficie inferior a la unidad 
mínima de cultivo,

c) Los terrenos rústicos de cualquier condición que sean declarados como terreno 
forestal por la Administración de la Comunidad Foral al estar afectados por proyectos de 
corrección de la erosión, repoblación u otros de índole forestal.

d) Los pastizales de regeneración natural, humedales y turberas.
e) Las construcciones e infraestructuras destinadas a la gestión del monte y sus usos.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 162  Ley Foral de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra

– 2520 –



2. Se considerarán, asimismo, como terrenos forestales los que se dediquen 
temporalmente a la producción de maderas o leñas, mientras dure su establecimiento, que 
no podrá ser inferior al turno de la especie de que se trate.

Artículo 5.  
1. Los montes, en razón de su pertenencia, se clasifican en públicos y privados.
2. Son montes públicos los del Estado, los de la Comunidad Foral de Navarra, los de las 

Entidades Locales y en general los de cualquier entidad administrativa de Navarra.
3. Son montes privados, los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
4. En razón de sus cualidades, los montes se clasifican en:
a) espacios naturales protegidos y otros montes de especial protección,
b) montes de utilidad pública, c) montes protectores y
d) montes sin calificar.

CAPITULO II
De las competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

Artículo 6.  
1. Los montes son bienes naturales que se deben conservar y utilizar corno mejor 

convenga a su naturaleza, en desarrollo de los objetivos básicos expresados en el artículo 2, 
por lo que estarán sometidos a la intervención de la Comunidad Foral de Navarra en los 
términos establecidos en la presente Ley Foral.

2. La función social y ecológica de los montes, cualquiera que sea la naturaleza pública o 
privada de su titular, impone la observancia de los siguientes principios a los que se ajustará 
en su intervención la Administración de la Comunidad Foral de Navarra:

a) La primacía de la conservación y mejora de los recursos naturales a la que estará 
supeditado todo uso, aprovechamiento o infraestructura que se pretenda realizar en los 
montes.

b) La prioridad del mantenimiento y recuperación, en su caso, de la fertilidad de los 
suelos, en prevención y corrección de la erosión.

c) La racionalidad de todo aprovechamiento de los montes, que responderá a planes 
técnicos basados en las ciencias selvícola y ecológica, con los objetivos de fomento de la 
producción y de corrección de los desequilibrios regionales, que nunca podrán conculcar los 
antedichos principios de conservación y mejora.

3. Sin perjuicio de las competencias de organización del Gobierno de Navarra, el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda ostentará las 
competencias que la presente Ley Foral asigna a la Administración Forestal y 
Medioambiental.

4. Las entidades locales, en el marco de su legislación específica y conforme a los 
instrumentos de ordenación forestal de que dispongan, gestionarán los montes de su 
titularidad y sus montes comunales en los términos y condiciones establecidos en la 
presente Ley Foral.

5. Se fomentará la colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones 
Públicas titulares de montes o terrenos forestales.

6. Toda aquella normativa de carácter local o foral que tenga repercusión directa sobre 
las materias reguladas en la presente Ley Foral deberá ser informada previamente, con 
carácter vinculante, y preceptivo por la Administración Forestal.

TITULO II
Clasificación y régimen jurídico de los montes
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CAPITULO I
Espacios naturales protegidos y otros montes de especial protección

Artículo 7.  
1. Los montes o terrenos forestales que constituyan espacios naturales protegidos o 

formen parte de los mismos, así como sus zonas de protección, y los comprendidos dentro 
de la red natura 2000 estarán sometidos, en materia forestal, a la presente Ley Foral, 
debiendo sus planes o proyectos de ordenación forestal incorporar lo establecido en su 
normativa específica en cuanto a la conservación y protección de sus valores ambientales.

2. Estos montes o terrenos forestales tendrán, respecto a la intervención de la 
Administración Forestal, el mismo tratamiento que los montes de utilidad pública.

CAPITULO II
Montes de utilidad pública

Artículo 8.  
1. Los montes de titularidad pública que hayan sido declarados y los que se declaren en 

los sucesivo por reunir características destacadas en cuanto al interés, general, bien por sus 
condiciones ecológicas o sociales o bien porque presenten riesgos de degradación, 
constituyen los Montes de Utilidad Pública de Navarra.

2. Dichos montes son inalienables, imprescriptibles, inembargables, y no están sujetos a 
tributo alguno que grave su titularidad.

Artículo 9.  
1. Los montes ya declarados y los que se declaren de utilidad pública integran el 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Navarra.
2. La declaración de utilidad pública se hará, de oficio o a instancia de su titular, por el 

Gobierno de Navarra, a propuesta de la Administración Forestal, mediante procedimiento 
administrativo en el que deberá ser oída la Entidad Pública afectada y, en su caso, los 
titulares de derechos sobre dichos montes, debiendo justificarse, en cualquier caso, las 
características que determinan su consideración como montes de utilidad pública.

3. La exclusión de un monte del Catálogo sólo procederá cuando haya perdido las 
características por las que fue catalogado, mediante procedimiento análogo al previsto en el 
apartado anterior.

La exclusión de un monte del Catálogo no procederá en ningún caso cuando la pérdida 
de las características por las que el monte fue catalogado haya sido producida por incendio 
forestal.

4. La redelimitación de un monte catalogado podrá ser autorizada por la Administración 
Forestal, previa audiencia del titular, siempre que suponga una mayor definición de la 
superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación.

5. Cuando la Administración de la Comunidad Foral tramite un plan o proyecto cuya 
utilidad pública o interés general se pretenda declarar y pueda afectar de algún modo a un 
monte o terreno forestal incluido en el Catálogo de montes de utilidad pública de Navarra, 
corresponde al Gobierno de Navarra realizar la previa declaración de compatibilidad entre 
ambas o la prevalencia de una de ellas sobre la otra, previo informe de la Administración 
Forestal.

Artículo 10.  
1. La inclusión de un monte en el Catálogo otorga la presunción de su posesión en favor 

de la Entidad Pública a cuyo nombre figure, sin que esta posesión pueda ser discutida por 
medio de interdictos o de procedimientos especiales.

2. En todo caso, y mientras no recaiga sentencia firme en juicio declarativo ordinario de 
propiedad, dicha posesión será mantenida y, si procede, asistida para su recuperación por 
las autoridades competentes.
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Artículo 11.  
1. Los montes catalogados se inscribirán en el Registro de la Propiedad a favor de su 

titular, según el Catálogo, mediante certificación expedida por la Administración Forestal, 
conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria.

2. A la certificación anterior deberá acompañarse un plano topográfico, cuya escala se 
determinará reglamentariamente, del terreno que se pretende inscribir.

Artículo 12.  
Cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad, por cualquiera de los 

medios establecidos en la Ley Hipotecaria, fincas sitas en un término municipal en donde 
exista algún monte catalogado de utilidad pública, el solicitante deberá acompañar 
certificación de la Administración Forestal acreditativa de que las fincas no están incluidas en 
un monte catalogado; no podrá practicarse la inscripción solicitada de no aportarse dicha 
certificación negativa.

Artículo 13.  
1. En los casos en que se promuevan juicios declarativos ordinarios de propiedad de 

montes catalogados de utilidad pública, será parte demandada la Comunidad Foral, además 
de la Entidad titular del monte.

2. Para la admisión de toda demanda civil deberá acreditarse el requisito de la 
reclamación administrativa previa a la judicial ante la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y Entidad pública titular según el Catálogo, que se cumplimentará conforme a las 
normas del procedimiento administrativo.

Artículo 14.  
1. La enajenación, el deslinde y la inscripción en el Registro de la Propiedad de los 

montes catalogados de utilidad pública se regirán por la respectiva legislación especial que 
regula los bienes de las distintas Entidades públicas.

2. Los deslindes de montes de utilidad pública deberán ser aprobados por la 
Administración Forestal.

Artículo 15.  
1. En el Catálogo de Montes de Utilidad Pública deberán constar las servidumbres y 

demás derechos reales que graven los montes incluidos en el mismo.
2. Todo gravamen debe estar debidamente justificado. En el caso de existir litigio 

pendiente sobre las servidumbres y demás derechos reales que graven el monte se hará 
constar así en el Catálogo.

CAPITULO III
Montes privados y Montes protectores

Artículo 16.  
1. Los montes privados se gestionan por su titular.
2. La gestión de estos montes se ajustará, en su caso, al correspondiente instrumento de 

gestión o planificación forestal, y se realizará en los términos y condiciones establecidos por 
la presente Ley Foral.

Artículo 17.  
Los montes de titularidad privada que por sus condiciones físicas, ecológicas o sociales 

reúnan características destacadas en orden al interés general; aquéllos otros que corran 
riesgo de degradación o de, desertización y, en todo caso, los que tengan una superficie 
superior a 250 hectáreas podrán ser declarados montes protectores de Navarra.
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Artículo 18.  
1. La declaración de monte protector se hará por el Gobierno de Navarra, a propuesta de 

la Administración Forestal, previo procedimiento administrativo que se tramitará de oficio o a 
instancias de su titular y en el que deberán ser oídos, en su caso, los propietarios y la 
entidad local donde radique el monte.

2. Los montes declarados protectores se incluirán en el Catálogo de Montes Protectores 
de Navarra, cuyas características se determinarán reglamentariamente.

3. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes Protectores, una vez que las 
circunstancias que determinaron su inclusión desaparezcan, se realizará mediante 
expediente tramitado de forma análoga al de declaración como monte protector.

4. A los montes catalogados como protectores, les será de aplicación lo establecido en el 
artículo 15 de la presente Ley Foral.

CAPÍTULO IV
Del derecho de adquisición preferente

Artículo 19.  
1. Corresponden a las entidades locales los derechos de tanteo y retracto derivados del 

derecho de adquisición preferente, en las transmisiones onerosas sobre montes o terrenos 
forestales situados en su término municipal. En el caso de enclavados en montes o terrenos 
colindantes con montes cuya titularidad corresponda a la Comunidad Foral de Navarra, los 
citados derechos corresponderán en primer lugar a la Comunidad Foral de Navarra y 
subsidiariamente a la entidad local en cuyo término municipal se ubiquen los terrenos.

2. La Comunidad Foral de Navarra tendrá derecho de adquisición preferente subsidiario 
al de las entidades locales previsto en el apartado anterior, en los siguientes casos de 
transmisiones onerosas:

a) De montes de superficie superior a 100 Hectáreas.
b) De montes declarados protectores y de otros de montes de especial protección.
c) De los montes o terrenos forestales colindantes con los regulados en el artículo 7 de la 

presente Ley Foral.
d) De los montes consorciados con el Gobierno de Navarra, con las condiciones 

previstas en dichos consorcios.

Artículo 20.  
1. A los efectos del ejercicio del derecho de tanteo, el transmitente deberá notificar 

fehacientemente a las Administraciones públicas titulares del derecho su intención de 
transmitir, haciendo constar en su comunicación los datos relativos al precio y características 
de la transmisión proyectada.

2. Si las Administraciones Públicas titulares del derecho no ejercitaran el tanteo en el 
plazo de tres meses a partir de dicha notificación, se producirá la caducidad de tal derecho 
respecto a la transmisión notificada.

3. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las 
correspondientes escrituras sin que se les acredite previamente la práctica de dicha 
notificación.

4. Si se llevara a efecto la transmisión sin la indicada notificación previa, o sin seguir las 
condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición preferente 
podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la 
transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que hubiera tenido 
conocimiento fehaciente de las condiciones reales de dicha transmisión.

5. Estos derechos de tanteo y retracto, serán preferentes sobre cualesquiera otros, 
quedando a salvo lo establecido en la legislación civil foral navarra.
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TITULO III
De la conservación, defensa y aprovechamiento de los montes

CAPITULO I
Principio general

Artículo 21.  
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra velará por asegurar la 

conservación y defensa de los montes o terrenos forestales de Navarra frente a los peligros 
de la erosión del suelo, la deforestación, el cambio injustificado de uso, el aprovechamiento 
inadecuado, las plagas y enfermedades, los incendios forestales y la contaminación.

CAPITULO II

Sección 1.ª Conservación de los montes

Artículo 22.  
1. Las masas forestales de Navarra deben ser conservadas en toda su extensión y 

diversidad, en razón de las funciones protectoras, productoras y sociales de los bosques.
2. En los montes catalogados, bien de utilidad pública o bien protectores, al menos un 5 

por 100 de su superficie será conservada sin actuación humana, sometida a su evolución 
natural. En la elección de tales áreas se tendrán en cuenta criterios de diversidad de 
formaciones vegetales y de estaciones, y su elección se realizará conjuntamente por los 
titulares del monte y las Administraciones Forestal y Medioambiental.

3. Se constituirá el banco de semillas forestales de especies arbóreas y arbustivas 
protegidas de Navarra.

Artículo 23.  
1. En los proyectos de construcción de infraestructuras de interés general en los que se 

produzca disminución de la superficie forestal, se incluirá proyecto de reforestación o de 
restauración forestal en la zona afectada de una superficie no inferior a la ocupada.

2. La Administración Forestal analizará la superficie forestal que resultaría destruida o 
inundada por los proyectos de construcción de infraestructuras de interés público y emitirá 
informe preceptivo y vinculante sobre la adecuación de los proyectos de reforestación o de 
restauración forestal presentados con los mismos.

3. En todos los proyectos de concentración parcelaria se definirán las unidades de 
vegetación arbórea o arbustiva a conservar. Los setos vivos calificados como de especial 
valor ecológico no podrán ser eliminados.

4. En aquellos proyectos públicos cuyo ámbito de actuación limite con los cauces 
fluviales, se respetará una banda lineal continua al cauce, no inferior a cinco metros de 
anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de ribera.

Artículo 24.  
1. La Administración forestal podrá limitar e incluso prohibir el pastoreo en el monte, 

cualquiera que sea su calificación, si resultara incompatible con su conservación.
2. Se prohíbe, con carácter general, la introducción de ganado cabrío en montes 

poblados por especies arbóreas o arbustivas. Excepcionalmente, y de la forma que 
reglamentariamente se determine, podrá autorizarse el pastoreo con ganado cabrío en 
dichos montes.
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Sección 2.ª Del cambio de uso

Artículo 25.  
1. Toda acción o decisión que conlleve el cambio de uso de un monte o terreno forestal 

deberá ser previamente autorizada por la Administración Forestal.
2. Se entiende por cambio de uso cualquier actividad que conlleve una alteración 

sustancial del estado físico del suelo o de la vegetación existente, así como cualquier 
decisión que recalifique los montes o terrenos forestales.

3. En el expediente administrativo que se incoe al efecto, el promotor deberá justificar la 
prevalencia del interés del nuevo uso sobre el de utilidad pública o como protector del monte. 
En este caso, el silencio administrativo se considerará negativo.

4. En el caso de montes no catalogados el interesado deberá presentar memoria 
justificativa del cambio de uso. En este caso, el silencio administrativo tendrá sentido 
desestimatorio.

5. Se prohíbe el cambio de uso en las formaciones naturales de ribera sitas junto a los 
cauces fluviales, independientemente de la calificación del suelo, a excepción de aquellos 
derivados de la instalación o modificación de infraestructuras de interés general que 
atraviesen dichos cauces, los cuales podrán ser autorizados.

6. Se podrán autorizar actuaciones en las formaciones naturales de ribera siempre que 
aquéllas no conlleven el cambio de uso.

Artículo 26.  
1. Los montes declarados de utilidad pública o como protectores serán clasificados y 

calificados por los instrumentos de planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de 
uso forestal.

2. Cuando los instrumentos de planeamiento urbanístico afecten a la calificación de 
terrenos forestales, a su delimitación o a su regulación normativa, requerirán informe 
preceptivo y vinculante de la Administración Forestal.

Artículo 27.  
(Derogado).

Sección 3.ª Servidumbres y ocupaciones

Artículo 28.  
1. La Administración forestal está facultada para declarar la incompatibilidad de un 

gravamen establecido en un monte catalogado con la utilidad pública o el carácter protector 
a los que esté afecto, previo el procedimiento correspondiente que reglamentariamente se 
establezca. En el mismo se incluirá trámite de informe por parte de la Administración 
Medioambiental.

2. La declaración de incompatibilidad llevará consigo la suspensión temporal o la 
extinción del gravamen mediante indemnización, cuya cuantía se determinará, de no haber 
acuerdo entre las partes interesadas, por las normas de expropiación forzosa.

Artículo 29.  
1. Por razones de interés público, y en los casos de concesiones administrativas, se 

autorizarán las servidumbres y ocupaciones temporales en los montes catalogados 
ajustándose a lo dispuesto en los párrafos siguientes y, en el caso de montes de utilidad 
pública, una vez declarada la prevalencia o compatibilidad en los términos previstos en el 
artículo 9.5, de esta Ley Foral.

2. En función del interés privado, y con carácter restrictivo, la Administración Forestal 
podrá autorizar el establecimiento de servidumbres u ocupaciones temporales en montes 
catalogados, en el caso de que se justifique su compatibilidad con la utilidad pública del 
monte y con el consentimiento del titular según el catálogo.
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3. En el caso de que la ocupación o servidumbre se pretenda ubicar en monte arbolado, 
el promotor deberá justificar, además de la compatibilidad con la utilidad pública, la 
imposibilidad de localizarla sobre terreno desarbolado del monte. En especial, las 
infraestructuras de transporte de energía en zonas donde existan montes catalogados 
evitarán, siempre que sea posible, afectar a masas arboladas, siendo preferente su trazado 
por terrenos desarbolados del monte o por terrenos agrícolas ajenos al mismo.

4. Toda ocupación o servidumbre supondrá el abono al titular del monte de un canon 
actualizable o indemnización acorde con los perjuicios de toda clase que se ocasione al 
monte o con los beneficios que la servidumbre u ocupación proporcione a su promotor.

5. En los supuestos previstos en este artículo será preceptivo y vinculante el informe de 
la Administración Medioambiental.

Artículo 30.  
1. No se podrá realizar la roturación de terrenos con destino a su cultivo agrícola en 

montes catalogados de utilidad pública o protectores. La mejora de pastos que requiera 
roturación será autorizada previamente por la Administración Forestal, quien no podrá 
concederla si se pretende realizar sobre terreno arbolado con cabida cubierta superior al 20 
por 100.

2. La roturación destinada al cultivo agrícola o ganadero en los montes o terrenos 
Forestales no catalogados como de utilidad pública ni como protectores precisará la 
autorización de la Administración Forestal, previo informe de la Medioambiental. En ningún 
caso se concederá autorización si la roturación se pretende realizar sobre terreno arbolado 
con cabida cubierta superior al 20 por 100.

3. Toda disminución de suelo forestal, por motivos de roturación u otros, debe ser 
compensada, con cargo a su promotor, con una reforestación de igual superficie realizada 
según los principios establecidos en el capítulo IV del presente título.

Artículo 31.  
Cuando la disminución de suelo forestal, cualquiera que sea su causa, se contemple 

dentro de un plan o proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, el procedimiento de 
autorización será el de la Ley Foral de Ordenación del Territorio.

CAPITULO III
Protección de los montes

Sección 1.ª De las plagas y enfermedades forestales

Artículo 32.  
1. La vigilancia, prevención, localización y estudio de las plagas y enfermedades 

forestales corresponde a la Administración Forestal, así como la prestación de 
asesoramiento y ayuda técnica para su tratamiento.

2. Los titulares de los terrenos afectados por plagas o enfermedades forestales están 
obligados a notificar su existencia a la Administración Forestal.

Artículo 33.  
1. Las actuaciones que dicte la Administración Forestal en materia de lucha contra 

plagas y enfermedades forestales serán llevadas a cabo por los titulares de los terrenos 
afectados.

2. La Administración Forestal podrá formalizar convenios con los titulares públicos o 
privados de terrenos forestales para la ejecución de trabajos de prevención y extinción de 
plagas o enfermedades forestales.
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Artículo 34.  
1. La Administración Forestal podrá declarar de utilidad pública y tratamiento obligatorio 

la lucha contra una plaga o enfermedad forestal delimitando la zona afectada.
2. Los titulares de los terrenos afectados por la citada declaración efectuarán, 

obligatoriamente, en la forma y plazo que se les señale por la Administración Forestal, los 
trabajos y medidas de prevención y extinción correspondientes con las ayudas previstas en 
el título IV.

3. En otro caso, la Administración Forestal las llevará a cabo a costa de los titulares de 
los terrenos.

Artículo 35.  
(Derogado).

Artículo 36.  
1. Las Administraciones Forestal y Medioambiental realizarán el seguimiento de los 

efectos que pueda producir sobre los ecosistemas la denominada «lluvia ácida» y otras 
contaminaciones.

2. A tal fin se mantendrá actualizada la red de detección y seguimiento y se determinarán 
las medidas convenientes para controlarlas.

Sección 2.ª De los incendios forestales

Artículo 37.  
1. Compete a la Administración de la Comunidad Foral la planificación, coordinación y 

ejecución de las medidas precisas para la prevención y lucha contra los incendios forestales, 
sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas con las que aquélla 
mantendrá relaciones de colaboración. Corresponden a la Administración Forestal las 
competencias en materia de prevención de incendios forestales y de participación en labores 
de extinción mediante el asesoramiento técnico a la Agencia Navarra de Emergencias.

2. Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará 
obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia.

3. Reglamentariamente se regularán las normas de seguridad aplicables a las 
urbanizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de 
transporte en terrenos forestales y colindantes, que puedan implicar peligro de incendios o 
ser afectadas por éstos.

4. La Administración Forestal podrá establecer limitaciones al ejercicio de todas aquellas 
actividades que pudieran dar lugar a riesgo de incendio en montes y áreas colindantes, 
incluyendo el tránsito por los mismos.

Artículo 38.  
1. Con el fin de actuar coordinadamente en la defensa del monte y prevención de 

incendios forestales, podrán constituirse Agrupaciones de Defensa Forestal, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley Foral y las disposiciones que la desarrollen.

2. Las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar.

Artículo 39.  
1. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados y artículos siguientes, queda prohibido 

con carácter general el uso del fuego en montes y terrenos forestales. Igualmente, queda 
prohibido dicho uso en suelos rústicos de secano para la eliminación de rastrojo.

2. Se permite el uso del fuego con fines recreativos. No obstante, la Administración 
Forestal podrá limitar o prohibir el mismo en función de las circunstancias climáticas 
concurrentes.
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Artículo 40.  
1. Se prohíbe, asimismo, la quema de ribazos, espuendas, cerros y, en general, la 

quema de arbustos y vegetación.
2. La quema de residuos agrícolas será objeto de regulación reglamentaria.
3. La Administración Forestal podrá, excepcionalmente, autorizar el uso del fuego como 

herramienta de gestión forestal o agrícola, en los casos en que no pueda ser sustituido 
técnicamente por otros medios.

Artículo 41.  
(Derogado).

Artículo 42.  
1. En ningún caso se podrá tramitar expediente de cambio de uso de montes o terrenos 

forestales incendiados, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal arbórea, en su caso, 
mediante reforestación artificial, cuando la regeneración natural, tras un nuevo ciclo 
vegetativo de observación, no sea viable.

2. Corresponde a la Administración Forestal la restauración de la riqueza forestal 
afectada por los incendios forestales, así como la ejecución de las medidas de prevención, 
entre las cuales podrá incluirse la consistente en no volver a plantar terrenos forestales y 
montes que antes de verse afectados por los incendios estuviesen cubiertos por especies 
arbóreas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, la Administración Forestal podrá 
subvencionar las labores de restauración y prevención que ejecuten los propios titulares de 
acuerdo con los criterios fijados por esta.

3. En los proyectos de reforestación se incluirán técnicas de selvicultura que tengan en 
cuenta el diseño de formas de masas que dificulten la preparación del fuego, técnicas de 
modificación de los combustibles y el favorecimiento de especies con mayor resistencia al 
fuego.

Además, en los montes y terrenos forestales incendiados, la Administración Forestal, en 
el marco de los proyectos de restauración y previa autorización del titular de los terrenos, 
podrá introducir especies no forestales de baja combustibilidad.

Artículo 43.  
1. Las Entidades Locales serán responsables del acondicionamiento de sus vertederos 

de tal modo que no puedan ser origen de incendios.
2. En el caso de que el mal mantenimiento de los vertederos fuese causa de incendio, la 

responsabilidad de éste caerá sobre las Entidades Locales titulares de los mismos.

CAPITULO IV
Recuperación de los montes

Sección 1.ª Corrección de la erosión

Artículo 44.  
1. Corresponde a la Administración Forestal la planificación y ejecución de las labores de 

restauración hidrológico-forestal en Navarra, sin perjuicio de los convenios que se puedan 
establecer con otras Administraciones Públicas.

2. Los planes, trabajos y medidas de restauración serán de utilidad pública a efectos 
expropiatorios y serán obligatorios para todo propietario de terrenos incluidos en las zonas 
afectadas.

3. Los terrenos expropiados pasarán a integrarse en el patrimonio de la Entidad Pública 
titular del monte catalogado cuando se trate de enclaves de un monte de utilidad pública, o 
de colindantes con el mismo.
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4. En el trámite de aprobación de los proyectos de corrección de la erosión deberá darse 
audiencia a los titulares del monte y de los terrenos afectados.

5. Dentro del Plan Forestal a que se refiere la disposición adicional tercera, se incluirá la 
cuantificación y zonificación de los problemas erosivos de Navarra, así como la priorización y 
programación de los trabajos de restauración hidrológico-forestal.

Sección 2.ª De la repoblación forestal

Artículo 45.  
1. La repoblación forestal en montes catalogados de utilidad pública o protectores tendrá 

como finalidad preferente la creación de bosques originarios con capacidad de 
autorregeneración y de evolución hacia formaciones vegetales maduras.

2. En dichos montes, en ningún caso podrá destinarse a repoblación con cambio de 
especie forestal los terrenos con formaciones arboladas naturales que tengan una densidad 
superior al 20 por 100 de cabida cubierta.

3. Solamente en terrenos rasos o en terrenos procedentes de cortas de repoblaciones 
anteriores de montes catalogados será posible su repoblación con especies distintas de las 
originarias, realizándose en estos casos el diseño de la repoblación que se proyecte 
incluyendo especies representativas de la vegetación potencial de la zona, al menos en 
un 25 por 100 de la superficie a repoblar.

4. Los proyectos de repoblación forestal se someterán a la aprobación de la 
Administración Forestal, excepto para aquellos montes que no siendo catalogados de 
utilidad pública o protectores, o de los regulados en el artículo 7 de esta Ley Foral, 
dispongan de un instrumento de gestión aprobado por dicha Administración, y se realicen 
siguiendo las prescripciones contenidas en el mismo, en cuyo caso requerirán, únicamente, 
la notificación previa.

Artículo 46.  
(Derogado).

Artículo 47.  
La repoblación forestal de montes o terrenos forestales corresponde a sus titulares, bajo 

la supervisión técnica e inspección por parte de la Administración Forestal.

Artículo 48.  
La Administración Forestal velará por la correcta ejecución de las repoblaciones, 

elección de especies y métodos de trabajo, y tanto en el trámite de aprobación de los 
proyectos como en la supervisión técnica e inspección a que se refieren los artículos 
anteriores podrá fijar las condiciones técnicas que estime adecuadas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento.

Artículo 49.  
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero con competencias sustantivas en 

materia forestal, podrá declarar la utilidad pública de la repoblación forestal en una zona o 
monte determinado.

2. Dicha declaración llevará consigo la obligatoriedad de la repoblación forestal por parte 
del titular o titulares de los terrenos afectados.

3. En caso de incumplimiento de la obligación de repoblar, el Gobierno de Navarra podrá 
imponer el consorcio forzoso, la realización directa de la repoblación a costa del propietario o 
iniciar expediente de expropiación forzosa.

CAPITULO V
De la ordenación y del aprovechamiento de los montes

Sección 1.ª De la ordenación de los montes
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Artículo 50.  
1. Los montes públicos y privados deberán contar con un Proyecto de Ordenación de 

montes o Plan Técnico de gestión forestal, aprobado por la Administración Forestal.
2. La Administración Forestal dictará las Instrucciones Generales para la redacción de 

los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
3. La elaboración de los instrumentos de ordenación corresponderá en los montes 

públicos, en los protectores y en los regulados en el artículo 7 de la presente Ley Foral, a la 
Administración Forestal. En dicha elaboración colaborará el titular del monte. En el resto de 
los montes privados, la elaboración corresponde a su titular.

4. La elaboración de dichos instrumentos deberá ser dirigida y supervisada por 
profesionales con titulación forestal universitaria.

5. El contenido de estos instrumentos será obligatorio y ejecutivo en las materias 
reguladas en esta Ley Foral, teniendo carácter indicativo respecto de cualesquiera otras 
actuaciones, planes o programas sectoriales.

6. Idéntico procedimiento se seguirá para su revisión o modificación.

Sección 2.ª De los aprovechamientos de los montes

Artículo 51.  
1. Los aprovechamientos forestales de los montes se realizarán siempre bajo la 

consideración de su carácter de recursos naturales renovables, armonizando la utilización 
racional de los mismos con la adecuada conservación del medio natural.

2. Asimismo, todo aprovechamiento en los montes, cualquiera que sea su clasificación, 
estará sometido a la intervención de la Administración Forestal en los términos establecidos 
en esta Ley Foral y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 52.  
A los efectos de la presente Ley Foral, se considerarán aprovechamientos forestales: los 

maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, pastos, caza, frutos, plantas aromáticas y 
medicinales, setas y trufas, productos apícolas y los demás productos, servicios y 
actividades recreativas, educativas o culturales, con valor de mercado, propias de los 
montes.

Artículo 53.  
1. Todo aprovechamiento de maderas y leñas en montes públicos, en los contemplados 

en el artículo 7 de la presente Ley Foral, así como los realizados en montes protectores, 
deberá concretarse en los correspondientes Planes de aprovechamiento y mejora que 
deberán ser aprobados por la Administración Forestal.

2. En el caso de que estos montes estén ordenados, la Administración Forestal, de 
oficio, elaborará este plan, en colaboración con los titulares del monte. Con carácter 
excepcional, podrán autorizarse aprovechamientos no previstos en los Proyectos de 
Ordenación o Planes técnicos de gestión aprobados.

3. En el caso de que dichos montes no se encuentren ordenados, la Administración 
Forestal elaborará dicho plan, en colaboración con su titular y previa solicitud del mismo. 
Excepcionalmente, podrán autorizarse pequeños aprovechamientos a través de un 
procedimiento simplificado, de comunicación previa y silencio positivo, en los términos que 
reglamentariamente se determine.

4. El Plan de aprovechamientos será de obligado cumplimiento por el titular, salvo causa 
justificada debidamente autorizada, debiendo distinguir las cortas de mejora, con descripción 
de las mismas, y las cortas de regeneración o finales.

5. El pliego de condiciones técnicas incluido en el Plan comprenderá las directrices 
selvícolas, la tipología de las explotaciones y las vías de saca. No tendrá la consideración de 
condición técnica la valoración económica del aprovechamiento o la forma de enajenación 
del mismo. La Administración Forestal valorará económicamente el aprovechamiento en los 
supuestos en que corresponda, teniendo dicha valoración carácter orientativo y no 
vinculante.
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Artículo 54.  
1. Con carácter general y en los montes contemplados en el artículo anterior, 

corresponde a la Administración Forestal realizar las actuaciones inherentes al 
aprovechamiento. Dichas actuaciones se determinarán reglamentariamente.

2. Mediante la correspondiente solicitud a la Administración Forestal y de acuerdo con 
ésta, los titulares podrán asumir las citadas actuaciones en los casos de cortas de mejora y 
cortas a hecho.

3. Dichas actuaciones, serán asumidas íntegramente por la Administración Forestal en el 
caso de cortas de regeneración.

Artículo 55.  
1. El aprovechamiento de maderas y leñas en montes privados ordenados, a excepción 

de los protectores y los regulados en el artículo 7 de la presente Ley Foral, se iniciará por el 
titular mediante comunicación del Plan de actuaciones a la Administración Forestal, que 
deberá autorizarlo en el plazo de dos meses, pudiendo establecer las condiciones técnicas 
del mismo, así como las acciones necesarias para la regeneración del arbolado. 
Transcurridos dos meses sin notificación de la resolución expresa, el Plan se entenderá 
autorizado por silencio positivo.

2. En el supuesto de montes privados no ordenados, exceptuados los protectores y los 
regulados en el artículo 7 de la presente Ley Foral, la realización de aprovechamientos de 
maderas y leñas habrá de ser autorizada por la Administración Forestal, en el plazo de dos 
meses desde la solicitud formulada el titular. La autorización podrá establecer las 
condiciones técnicas del aprovechamiento, así como las acciones necesarias para la 
regeneración del arbolado. Transcurridos dos meses sin notificación de la resolución expresa 
el silencio se entenderá negativo.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, y para pequeños 
aprovechamientos, reglamentariamente se establecerá un procedimiento simplificado de 
autorización, con comunicación previa y silencio positivo.

Artículo 55 bis.  
Se podrán autorizar, mediante comunicación previa, aprovechamientos maderables o 

leñosos, cuando el volumen de los mismos no supere los 100 metros cúbicos de madera o 
leñas. Mediante resolución de la dirección general del departamento con competencia en 
medio ambiente se establecerán condiciones técnicas específicas sobre esta materia.

Artículo 55 ter.  
Para favorecer la movilización de productos destinados a la generación de 

dendroenergía, la enajenación de los aprovechamientos forestales maderables y leñosos 
procedentes de los montes incluidos en el Patrimonio Forestal de Navarra se realizará 
mediante alguno de los siguientes procedimientos:

a) Con carácter general se utilizará el sistema de subasta pública. En todo caso, la 
enajenación requerirá la previa tasación de la madera o leña, que se incorporará al 
expediente. En el caso de que la subasta quedase desierta, se permitirá la adjudicación 
directa del lote, previa conformidad de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda en 
el departamento con competencias en medio ambiente.

b) Del mismo modo, se podrá realizar la venta de productos maderables y leñosos, 
mediante concurso, en base a la mejor oferta calidad precio, cuando el precio no sea el 
único criterio determinante para la enajenación. En estos casos, al menos el 50 % de la 
puntuación deberá calcularse mediante la aplicación de fórmulas objetivas que se 
establezcan en los pliegos reguladores de la venta y en los que se determinará la 
ponderación relativa de cada uno de los criterios. Se podrán incorporar igualmente criterios 
de carácter social y medioambiental. En el caso de que el concurso quedase desierto se 
permitirá la adjudicación directa del lote, previa conformidad de la Intervención Delegada de 
Economía y Hacienda en el departamento con competencias en medio ambiente.
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c) Igualmente, se podrá acordar la enajenación directa de los aprovechamientos 
maderables y leñosos cuando el adquiriente de dichos productos, incluida la biomasa 
forestal, sea otra Administración pública, organismo público u otro ente dependiente de las 
administraciones públicas.

d) Excepcionalmente, también se podrá acordar la enajenación directa de aquellos 
aprovechamientos maderables y leñosos valorados en menos de 15.000 euros o en los 
siguientes supuestos:

– Que se produzcan en razón de la realización de obras públicas o privadas de 
reconocida urgencia y que afecten al interés público, así como en situaciones de reconocida 
urgencia declaradas como tales por el Gobierno central o el Gobierno de Navarra.

– Que se produzcan en razón de la urgente necesidad de extracción de los productos del 
monte como consecuencia de incendios forestales, plagas y enfermedades forestales o 
riesgos para la estabilidad del arbolado.

e) Se podrán realizar cesiones gratuitas de uso o gestión de superficies pertenecientes al 
Patrimonio Forestal de Navarra, tanto para fines de utilidad pública como de interés social.

Artículo 56.  
1. En las cortas a hecho, el titular deberá recuperar el arbolado del terreno deforestado 

en el plazo de 5 años, fomentando la regeneración natural o mediante reforestación artificial. 
En caso de incumplimiento lo hará la Administración Forestal por cuenta del propietario.

2. En el caso de que dichas cortas sean adyacentes al cauce fluvial, deberá recuperarse 
una banda de al menos cinco metros de anchura adyacente a dicho cauce, con especies 
arbóreas y arbustivas propias de la vegetación natural de la zona.

Artículo 57.  
El aprovechamiento de los pastos en montes catalogados se realizará de forma que sea 

compatible con la conservación y mejora de los mismos y conforme al Proyecto de 
Ordenación o Plan Técnico aprobado.

Artículo 58.  
La Administración Forestal promoverá y regulará el pastoreo en el monte, procurando su 

integración en sistemas equilibrados de aprovechamiento silvo-pastoral.

Artículo 59.  
1. En el supuesto de que los aprovechamientos de frutos, plantas aromáticas y 

medicinales, setas, trufas, productos apícolas y demás productos propios de los montes, 
pudieran malograr el equilibrio del ecosistema o poner en peligro la pervivencia de las 
especies, la Administración Forestal, previo informe de la Medioambiental, podrá regular 
dichos aprovechamientos, incluso sometiéndolos a licencia previa.

Las Entidades públicas titulares de montes podrán acotarlos para regular tales 
aprovechamientos en las condiciones que reglamentariamente se determinen y con respeto 
de los derechos que puedan corresponder a los aprovechamientos vecinales.

2. Se permitirá, en las condiciones que reglamentariamente se determinen y cualquiera 
que sea la titularidad de los montes y la regulación de sus aprovechamientos, la recogida de 
muestras con fines científicos realizada por, personas acreditadas por Universidades, 
Entidades y Asociaciones de carácter científico.

Artículo 60.  
1. La Administración Forestal deberá efectuar, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, inspecciones y reconocimientos, tanto durante la 
realización del aprovechamiento, cualquiera que éste sea, como una vez finalizado el mismo.

2. Los agentes de la Administración Forestal podrán interrumpir provisionalmente los 
aprovechamientos que se realicen en los montes de forma indebida, dando cuenta inmediata 
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a la Administración Forestal, la cual dictará la Resolución que proceda en el plazo de dos 
meses.

Sección 3.ª De las agrupaciones de montes

Artículo 61.  
1. La Administración Forestal fomentará la agrupación de montes o terrenos forestales, 

públicos o particulares, con objeto de conseguir una ordenación y gestión de carácter 
integral.

2. Las agrupaciones serán obligatorias cuando así lo acuerde el Gobierno de Navarra 
por exigencias de interés público, y previa tramitación del oportuno procedimiento, en el que 
serán oídas las partes afectadas.

3. Las agrupaciones forestales deberán tener entidad propia, diferenciada de sus 
miembros, debiendo sujetar su actividad y funcionamiento al principio de unidad de gestión 
forestal, a través del correspondiente instrumento de ordenación forestal.

4. Reglamentariamente podrá establecerse un registro de agrupaciones forestales, 
donde deberán inscribirse las mismas.

Artículo 62.  
Cuando la mejor gestión y aprovechamiento de los montes o terrenos forestales situados 

en una determinada zona requiera alteraciones en el régimen jurídico de su propiedad, la 
Administración Forestal podrá promover de oficio la concentración parcelaria, que se llevará 
a cabo conforme a la legislación vigente en dicha materia.

Sección 4.ª De las empresas forestales

Artículo 63.  
1. El Gobierno de Navarra promoverá la reestructuración y mejora de las empresas de 

trabajos y servicios forestales, así como la de las industrias de primera transformación, 
incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y corcho. Dicha promoción 
se realizará en base a:

a) El fomento de las relaciones interprofesionales entre el sector de producción forestal y 
los industriales dedicados a la primera transformación de la madera.

b) El establecimiento de un régimen de ayudas específico para la mejora y 
reestructuración de dichas industrias.

c) La promoción de convenios de colaboración entre los centros de investigación en 
transformación de productos forestales, públicos o privados, y las empresas del sector, que 
permitan la transferencia adecuada de tecnología y la modernización y mejora de los 
procesos de transformación.

2. Se creará un registro de cooperativas, empresas e industrias forestales, las cuales 
deberán facilitar anualmente a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad, en 
particular, la producción, transformación y comercialización de sus productos forestales.

3. El Gobierno de Navarra impulsará la formación de los empresarios, trabajadores y 
propietarios forestales.

Sección 5.ª De la comercialización de los productos forestales

Artículo 63 bis.  
1. La Administración Forestal impulsará la aplicación de la certificación forestal por parte 

de los titulares de los montes o de los aprovechamientos forestales.
2. La Administración Forestal promoverá el empleo de la madera y otros productos de los 

montes, fomentando asimismo el establecimiento y desarrollo de nuevos usos de los 
productos y servicios forestales. Será objetivo principal por parte de la Administración Foral y 
de las entidades locales de Navarra el fomento del uso de la madera principalmente en 
edificios, viviendas y mobiliario público. De la misma manera se potenciará y premiará el uso 
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de biomasa forestal como fuente energética tanto en edificios públicos como en viviendas y 
urbanizaciones.

3. Igualmente, promoverá la mejora de las condiciones de comercialización de los 
productos forestales.

4. La enajenación de los aprovechamientos forestales procedentes de los montes 
incluidos en el Patrimonio Forestal de Navarra se realizará mediante el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca.

CAPITULO VI
Del uso recreativo de los montes

Artículo 64.  
Corresponde a la Administración Forestal, previo informe vinculante de la 

Medioambiental, regular la actividad recreativa de los montes, bajo el principio del respeto al 
medio natural, cuando lo aconseje la afluencia de visitantes o la fragilidad del medio.

Artículo 65.  
Esta actividad deberá, en todo casa, sujetarse a las siguientes condiciones:
a) Se deberá mantener a los montes limpios de elementos extraños al mismo. Todo 

visitante o excursionista es responsable de la recogida y extracción del monte de los 
residuos que origine.

b) Queda prohibida cualquier acción que impida o limite el normal comportamiento de las 
especies protegidas.

c) Está prohibida la recogida de productos sometidos a autorización y de material 
vegetal, mineral o de ejemplares de la fauna de los montes, salvo lo previsto en el 
artículo 59.2.

d) Podrá prohibirse el uso de elementos sonoros o las actividades productoras de ruido, 
siempre que a juicio de la Administración Medioambiental puedan alterar los hábitos del 
ganado o de la fauna silvestre.

e) Podrá limitarse o prohibir el uso de los viales de carácter forestal para las actividades 
recreativas. En cualquier caso, la circulación y el aparcamiento de todo tipo de vehículo no 
podrán realizarse fuera de dichos viales y de las zonas señaladas para aparcamiento.

f) Quedan prohibidas las actividades motorizadas que se realicen a campo traviesa, 
excepto en los circuitos que se autoricen al efecto por la Administración Forestal, previo 
informe vinculante de la Administración Medioambiental.

g) Las acampadas deberán contar con la autorización del titular del monte y del órgano 
competente de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca.

h) Las fuentes, manantiales y cursos de agua deberán estar en todo momento libres y 
expeditos, salvo en caso de actividad de pesca ejercida legalmente, no pudiéndose acampar 
a menos de 100 metros de fuentes y manantiales.

i) La Administración Forestal podrá ordenar la actividad comercial ambulante en los 
montes, sin perjuicio de las licencias y autorizaciones de los órganos competentes. Mientras 
no se realice tal regulación, se entenderá que dicha actividad no puede ser ejercida en las 
montes.

j) Queda prohibida la publicidad estática en los montes de utilidad pública o en los 
protectores.

k) A cualquier actividad autorizada en los montes como la caza, el cultivo agrícola de 
enclaves, los trabajos y aprovechamientos forestales, les será de aplicación lo dispuesto en 
el párrafo a) de este artículo.

TITULO IV
De la mejora de los montes y de las ayudas al sector forestal
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Artículo 66.  
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los límites 

presupuestarios correspondientes, prestará ayuda técnica y económica a los titulares de 
montes o terrenos forestales, sean públicos o privados, a los titulares de los 
aprovechamientos forestales, a las asociaciones forestales, y a las industrias y empresas 
forestales.

Artículo 67.  
1. Los titulares, según el catálogo de Montes de Utilidad Pública, o protectores estarán 

obligados al cumplimiento exacto del plan de mejoras que para el monte establezca la 
Administración Forestal al autorizar los aprovechamientos. El valor de la inversión prevista 
en el plan de mejoras no será inferior al 20 por 100 del importe de los aprovechamientos.

2. La Administración Forestal podrá aplazar la autorización de nuevos aprovechamientos 
forestales hasta tanto que se hayan llevado a cabo por los titulares de los montes los planes 
de mejora pendientes de ejecución.

3. La realización de trabajos de mejora selvícolas, tales como clareos, desbroces, podas, 
y demás tratamientos sin aprovechamiento comercial, deberá ajustarse al correspondiente 
Plan de aprovechamientos y mejoras o al Plan de actuaciones aprobado. En el supuesto de 
que no existan dichos planes, o que dichas mejoras no se hallen comprendidas en los 
mismos será necesaria autorización expresa por parte de la Administración Forestal.

Artículo 68.  
La Administración Forestal, en relación con lo dispuesto en el artículo 66 de la presente 

Ley Foral, atenderá las siguientes acciones:
a) La Planificación general relativa al uso, gestión y protección de los montes y terrenos 

forestales.
b) La redacción de Planes de Ordenación, de sus revisiones periódicas y de Planes 

Técnicos que tengan por objeto el ordenado uso y aprovechamiento de los montes, acorde 
con la conservación de los recursos naturales.

c) Los trabajos de corrección hidrológico-forestal que sean necesarios para el 
mantenimiento y recuperación de la estabilidad y fertilidad del suelo.

d) La reconstrucción de los bosques destruidos por los incendios o por otras causas.
e) La construcción y conservación de infraestructuras de prevención de incendios 

forestales, así como los trabajos de selvicultura preventiva.
f) La investigación y experimentación forestales.
g) Las acciones de lucha contra las plagas forestales cuyo tratamiento haya sido 

declarado de utilidad pública por el Gobierno de Navarra.
h) La ampliación de la superficie arbolada de Navarra, mediante la creación de bosques 

con capacidad de regenerarse y de evolucionar hacia formaciones vegetales maduras.
i) El mantenimiento y mejora de la biodiversidad de los montes y la restauración e 

incremento de los hábitats forestales.
j) Las obras y trabajos conducentes a la mejora de los pastos y de otros productos 

naturales de los montes.
k) Los trabajos de mejora selvícola, en especial los tendentes a facilitar la regeneración 

natural de los bosques, y la prevención de incendios forestales.
l) La construcción de vías forestales.
m) La repoblación forestal cuya finalidad principal sea el aprovechamiento de maderas o 

leñas.
n) La racionalización de la comercialización de los productos de los montes.
ñ) La realización de proyectos y obras que faciliten el uso social y recreativo de los 

montes.
o) La promoción de agrupaciones y asociaciones forestales, así como de cooperativas 

forestales.
p) La sensibilización social y la divulgación de los beneficios que los montes procuran a 

la sociedad.
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q) El fomento de las industrias forestales de primera transformación, así como de las 
empresas de servicios y trabajos forestales.

Artículo 69.  
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la programación y 

financiación total con cargo a Presupuestos Generales de Navarra de las acciones 
señaladas en el artículo anterior con las letras a), c), d), e), f) y g), así como las indicadas en 
la letra b) respecto de los Planes de Ordenación y sus revisiones en montes públicos, 
protectores, así como los contemplados en el artículo 7 de la presente Ley Foral.

2. La acción señalada en la letra b) respecto de los montes privados no protectores, así 
como el resto de acciones señaladas en el artículo anterior y no contempladas en el 69.1, 
podrán ser realizadas por la Administración Forestal o por los titulares con las ayudas 
correspondientes. Dichas ayudas podrán alcanzar la totalidad de la inversión.

3. Los particulares, titulares de montes o terrenos forestales afectados por las acciones 
señaladas en los apartados anteriores, formalizarán con la Administración Forestal 
convenios de colaboración para el uso de las infraestructuras creadas, con excepción de las 
producciones futuras que serán aprovechadas por los titulares de los montes.

Artículo 70.  
El Gobierno de Navarra realizará el desarrollo reglamentario de las ayudas a que se 

refiere el artículo 69.2 ajustándose a lo siguiente:
a) En virtud de las externalidades ambientales generadas por los montes y terrenos 

forestales catalogados de utilidad pública, montes protectores y montes del artículo 7 de la 
presente Ley Foral, los mismos gozarán de preferencia en la concesión de las ayudas e 
incremento de las mismas respecto del resto de montes o terrenos forestales. Gozarán 
también de preferencia en la concesión de ayudas los montes ordenados.

b) La graduación de las ayudas se realizará teniendo en cuenta el interés público de la 
acción a subvencionar.

c) Los montes resultantes de las agrupaciones, asociaciones o cooperativas de 
propietarios forestales, siempre que constituyan una unidad de gestión, tendrán los mismos 
beneficios que los montes catalogados de utilidad pública o como protectores.

d) La compatibilidad de las ayudas con las establecidas en la legislación de la Unión 
Europea.

e) La concesión de las ayudas estará sujeta en todo caso a las limitaciones 
presupuestarias.

Artículo 71.  
1. La Administración Forestal podrá establecer baremos de subvención para cada una de 

las distintas unidades objeto de subvención, según sus costes unitarios.
2. Cuando lo soliciten los titulares de los montes, y previo el ingreso en Tesorería de 

Navarra del importe no subvencionado, las acciones podrán ser ejecutadas por la 
Administración Forestal en cualquiera de las formas previstas para la contratación de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 72.  
1. La Administración Forestal promocionará, asimismo, la implantación de arbolado en el 

medio rural, a fin de recuperar el arbolado lineal o de grupos en caminos, regatas, setos de 
separación de fincas y otras zonas que permitan enriquecer el paisaje e incrementar la 
riqueza ecológica del medio rural.

Artículo 73.  
1. La Administración Forestal podrá conceder, en la cuantía que se determine 

reglamentariamente, los beneficios que para inversiones referidas a medidas forestales en 
las explotaciones agrarias se establezcan en la legislación de la Comunidad Europea, sin 
sobrepasar los límites máximos señalados en dicha legislación,
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2. El Gobierno de Navarra priorizará, entre las acciones señaladas en el artículo 68, 
aquellas que se contemplen en planes de desarrollo de zonas rurales o en programas de 
acción común en zonas desfavorecidas y que puedan ser cofinanciados por la CEE en el 
marco de la legislación comunitaria.

3. Las acciones relacionadas con la prevención de incendios podrán ejecutarse a través 
de programa o proyectos elaborados en el marco de la normativa comunitaria.

4. Corresponde al Gobierno de Navarra la aprobación de los planes y proyectos a que 
hacen referencia los apartados anteriores, previa su elaboración por los Departamentos que 
tengan competencia sobre las acciones incluidas en dichos planes y proyectos.

Artículo 74.  
Los montes catalogados de utilidad pública o como protectores, así como los que 

resulten de la unión a que se refieren los artículos 61 y 62 de la presente Ley Foral, estarán 
exentos de contribución.

TITULO V
Del régimen sancionador

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 75.  
A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley Foral se consideran infracciones:
a) El cambio de uso forestal sin autorización.
b) La utilización u ocupación llevada a cabo sin autorización en montes catalogados de 

utilidad pública.
c) La corta, arranque, daño, extracción o apropiación sin el título administrativo debido, 

de árboles o leñas en los montes o terrenos forestales.
d) El aprovechamiento o extracción de otros frutos, productos o materiales vegetales o 

minerales de los montes realizado sin autorización cuando ésta sea legalmente exigible.
e) Toda quema en el monte, el uso del fuego, o la realización de actividades susceptibles 

de generar fuego en el monte, careciendo de autorización, o incumpliendo las prescripciones 
impuestas por la Administración en actividades autorizadas.

f) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en 
materia de prevención y extinción de incendios forestales.

g) El pastoreo en los montes o terrenos forestales donde esté prohibido o cuando se 
lleve a cabo sin ajustarse a las normas establecidas por la Administración.

h) El incumplimiento por los titulares de montes o terrenos forestales de las obligaciones 
que, con arreglo a esta Ley Foral, se impongan a los mismos.

i) La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente 
prohibidos.

j) El uso de tratamientos fitosanitarios sin autorización.
k) La realización de vías de saca, pistas, o cualquier otra obra cuando no está prevista 

en los correspondientes proyectos de ordenación, o sin estar expresamente autorizada por la 
Administración.

l) Cualquier incumplimiento del contenido de los proyectos de ordenación de montes y de 
planes de aprovechamiento y mejora que afecte al normal desarrollo del monte, sin causa 
técnica justificada.

m) El incumplimiento de las obligaciones encaminadas a la restauración y reparación de 
los daños ocasionados a los montes, así como las medidas cautelares dictadas al efecto.

n) La circulación y/o permanencia de ciclomotores, motocicletas, quads y, en general, 
vehículos a motor, en los montes de titularidad pública y en caminos o zonas forestales 
donde exista prohibición expresa en tal sentido. Esta prohibición no afectará a los trabajos 
relacionados con actividades forestales o ganaderas.
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ñ) La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección y 
control de las Administraciones Públicas y sus agentes, en relación con las disposiciones de 
esta Ley Foral y sus normas de desarrollo.

o) La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte sin la correspondiente 
autorización o comunicación.

p) El vertido no autorizado de vertidos en terrenos forestales.
q) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de 

los particulares.
r) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas en 

esta Ley Foral, así como de las condiciones impuestas por la Administración en las materias 
reguladas en esta norma.

Artículo 76.  
1. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
2. Son infracciones leves la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas en el 

artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daños al 
monte o cuando, habiendo daños, éstos estén valorados en cuantía inferior a 1.000 euros o 
el plazo para su reparación o restauración no exceda de seis meses.

3. Son infracciones graves las tipificadas en el artículo anterior cuando los hechos 
constitutivos de la infracción hayan causado daños valorados iguales o superiores a 1.000 e 
inferiores a 6.000 euros o el plazo para su reparación o restauración sea superior a 6 meses 
e inferior a 10 años.

4. Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo anterior cuando los hechos 
constitutivos de la infracción hayan causado daños valorados en 6.000 o más euros o el 
plazo de reparación o restauración sea igual o superior a 10 años.

Artículo 77.  
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las muy graves, 

dos años para las graves y un año para las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir de la fecha en que la infracción 

se haya cometido. En el caso de infracciones de tracto continuado, comenzará a contarse 
desde el momento que hubieran concluido los actos constitutivos de la infracción o hubiesen 
sido autorizados.

Artículo 78.  
1. Serán responsables de las infracciones previstas en esta Ley Foral las personas 

físicas o jurídicas que incurran en aquéllas bien por realizar directamente la actividad 
infractora o haberla ordenado cuando el ejecutor tenga con aquélla una relación contractual 
o de hecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante, o bien porque su 
colaboración sea necesaria para la comisión de la infracción.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será 
solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de 
aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

CAPÍTULO II
Sanciones

Artículo 79.  
1. Las sanciones que se impongan a los distintos responsables por una misma infracción 

tendrán entre sí carácter independiente.
2. A los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones 

correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.
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Artículo 80.  
Las infracciones previstas en la presente Ley Foral serán sancionadas de la siguiente 

forma:
a) Las infracciones leves, con multa de hasta 6.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 6.001 a 100.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 100.001 a 1.000.000 de euros.

Artículo 81.  
Podrán aplicarse las siguientes sanciones con carácter accesorio:
a) Suspensión temporal de actividades o instalaciones causantes del daño hasta la 

puesta en práctica de las medidas correctoras.
b) Clausura definitiva total o parcial de las actividades o instalaciones.
c) Revocación de la licencia o del título habilitante para el ejercicio de actividades 

causantes de la infracción.
d) Decomiso de los productos obtenidos y aprehensión del ganado, así como los 

instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción.
e) Pérdida de las ayudas y subvenciones de que se haya beneficiado el infractor.

Artículo 82.  
En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando 
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La intencionalidad.
b) La reincidencia.
c) El beneficio económico o contenido lucrativo obtenido por el infractor.
d) La posibilidad de reparación de la realidad física alterada.

Artículo 83.  
Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando el infractor haya procedido a 

corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el 
correspondiente requerimiento.

Artículo 84.  
1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 

los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción de las sanciones la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador

Artículo 85.  
El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ley Foral corresponderá 

al Director General competente en materia forestal cuando se trate de infracciones leves y 
graves, y al Consejero competente en la materia cuando se trate de infracciones muy 
graves.
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Artículo 86.  
1. Con carácter previo a la iniciación del expediente sancionador, el órgano competente 

para el inicio podrá ordenar la apertura de un período de información previa para el 
esclarecimiento de los hechos, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

2. La información previa podrá tener carácter reservado y su duración no superará el 
plazo de un mes, salvo que se acuerde expresamente su prórroga por otro u otros plazos 
determinados.

3. No se considerará iniciado el procedimiento sancionador por las actuaciones de 
inspección o control, ni por los actos o documentos en que se plasmen, por la verificación de 
análisis o controles por la Administración, ni por las actuaciones previas a que se refiere el 
apartado primero.

Artículo 87.  
1. Para la instrucción de los expedientes e imposición de sanciones por infracciones 

previstas en esta Ley Foral, se estará al siguiente procedimiento administrativo que se 
iniciará siempre de oficio:

a) Se iniciará por el órgano competente, en virtud de actuaciones practicadas de oficio o 
mediante denuncia. La resolución de inicio designará al instructor, que deberá recaer en 
persona que ocupe un puesto de trabajo para el que sea necesario título de licenciado en 
Derecho.

b) El instructor redactará el pliego de cargos con propuesta de sanción, que será 
notificado al sujeto presuntamente responsable quien dispondrá de un plazo de quince días 
para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su derecho.

c) Transcurrido el plazo de alegaciones, y previas las diligencias que se estimen 
necesarias, el instructor elevará el expediente al órgano competente para resolver, quién 
dictará la resolución correspondiente en el plazo de un mes.

2. El pliego de cargos con propuesta de sanción a que se refiere el número anterior 
reflejará, como mínimo, los siguientes extremos:

a) La identificación del presunto infractor y el domicilio a efecto de notificaciones.
b) Los hechos constatados, destacando los relevantes a efectos de la tipificación de la 

infracción y graduación de la sanción.
c) La infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto vulnerado.
d) La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación.
e) En su caso, la indemnización que proceda por los daños y perjuicios causados.
f) Las sanciones accesorias que procedan.
g) El destino de las armas, medios o piezas ocupadas o comisadas.
h) El órgano competente para resolver y normativa que le atribuye tal competencia.

Artículo 88.  
1. Los miembros de la Administración que realicen funciones de inspección de acuerdo 

con la presente Ley Foral y los reglamentos que la desarrollen, tendrán la consideración de 
agentes de la autoridad.

2. Las actas de inspección o denuncias que se extiendan por los miembros de la 
Administración actuando en ejercicio de funciones de inspección o vigilancia estarán dotadas 
de presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prueba en 
contrario.

Artículo 89.  
1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en el procedimiento 

sancionador será de un año, contado desde la fecha en que se adoptó la resolución 
administrativa por la que se incoó el expediente.
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2. El órgano competente para resolver, podrá acordar mediante resolución administrativa 
motivada y por causa debidamente justificada, una ampliación del plazo máximo aplicable 
que no exceda de la mitad del inicialmente establecido.

CAPÍTULO IV
Medidas cautelares y de reparación del daño

Artículo 90.  
1. La Administración Forestal podrá adoptar las medidas de carácter provisional que 

estime necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuidad del daño ocasionado 
por la actividad presuntamente infractora.

2. Al inicio del procedimiento el órgano competente para instruir el expediente deberá 
ratificar tales medidas. Asimismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares para asegurar 
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 91.  
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano 
sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público 
forestal.

2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal 
dañado a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción. Cuando la reparación 
no sea posible, la Administración podrá requerir la indemnización correspondiente.

3. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se 
determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora.

4. La obligación del responsable de recuperación de la realidad física dañada o de 
reposición del terreno a su estado originario persistirá pese a la prescripción de la infracción.

Artículo 92.  
1. El responsable de los daños y perjuicios, además del pago de la multa legalmente 

establecida, deberá abonar, en su caso, las indemnizaciones que procedan, realizándose la 
valoración por la Administración según criterio técnico.

2. En el caso de infracciones en materia de incendios sus responsables deberán abonar 
las indemnizaciones que procedan hasta detraer el lucro que hayan podido obtener como 
consecuencia directa del siniestro.

3. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico 
del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como 
máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio.

Artículo 93.  
1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley Foral, y una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento correspondiente, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas 
coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 
para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por 
100 de la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será a costa del 
infractor.

Disposición adicional primera.  
1. Reglamentariamente se establecerán los módulos de reservas de terrenos para la 

plantación de arbolado en suelos clasificados por el planeamiento territorial o urbanístico 
corno urbanizable o urbano no consolidado.
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2. Las reservas de terrenos no podrán ser en ningún caso inferiores al 10 por 100 del 
total de los terrenos comprendidos en el sector, cuando se trate de suelo urbanizable, o en el 
ámbito clasificado como suelo urbano no consolidado.

Disposición adicional segunda.  
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra promocionará el gradual abandono 

de la práctica generalizada de la quema de rastrojeras y, con la colaboración de las 
Entidades Locales, procederá a su planificación y regulación antes del 1 de julio de 1991.

Disposición adicional tercera.  
En el plazo de dos años, el Gobierno de Navarra presentará al Parlamento Foral, previo 

trámite de información pública, un Plan Forestal de Navarra, siguiendo los principios y 
objetivos de la presente Ley Foral.

Disposición transitoria.  
(Derogada).

Disposición final primera.  
Queda derogado el capítulo I del título único de la norma sobre quema de rastrojeras y 

malezas, del Parlamento Foral de Navarra, de 17 de marzo de 1981; y, en general, cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se oponga a lo dispuesto en esta Ley Foral.

Disposición final segunda.  
Se faculta al Gobierno de Navarra para que pueda dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley Foral. El desarrollo reglamentario de la 
presente Ley Foral se realizará en el plazo de un año.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 162  Ley Foral de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra

– 2543 –



§ 163

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de 
Navarra

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 154, de 24 de diciembre de 1997

«BOE» núm. 35, de 10 de febrero de 1998
Última modificación: 1 de abril de 2022

Referencia: BOE-A-1998-2915

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de Vías 

Pecuarias de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En virtud de su régimen foral, Navarra ostenta la competencia exclusiva sobre las vías 

pecuarias, como lo reconoce el artículo 49.1.h) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Fruto de esta competencia histórica, Navarra ha dictado una profusa normativa orientada 
a garantizar la protección y conservación de las vías pecuarias.

La fecunda y eficacísima labor de identificación y descripción de la práctica totalidad de 
las vías pecuarias de Navarra que se contiene en el Libro General de Cañadas, publicado 
por la Diputación Foral de Navarra en 1924, tuvo su continuación en las disposiciones sobre 
cañadas contenidas en el Reglamento de Fomento Pecuario, cuyo texto refundido aprobó la 
Diputación Foral de Navarra mediante Acuerdo de 15 de septiembre de 1943.

La Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de normas urbanísticas regionales para protección y 
uso del territorio, se constituyó, merced a su artículo 29, en la primera norma con rango legal 
que otorgaba a las vías pecuarias de Navarra un régimen jurídico de protección urbanística, 
que luego ha tenido su continuación en la vigente Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Asimismo, tanto la Ley Foral 2/1993, de 5 de mayo, de Protección y Gestión de la Fauna 
Silvestre y sus Hábitats, en su artículo 75, como el Decreto Foral 36/1994, de 14 de febrero, 
que regula la circulación de vehículos a motor en suelo no urbanizable, contienen preceptos 
relativos a las cañadas, forma de utilizar también en nuestro ordenamiento jurídico una 
expresión sinónima y más coloquial que la de «vía pecuaria», si bien desde una perspectiva 
más sectorial, limitada a la caza o al tránsito de vehículos de motor.

Recientemente, el Estado ha aprobado la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, que establece un régimen jurídico con alcance básico.

La existencia en Navarra de una normativa datada antes de 1943, reguladora de las 
cañadas, así como de Leyes Forales protectoras de las vías pecuarias desde una 
perspectiva urbanística, y el impacto que sobre nuestro régimen foral e histórico puede 
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suponer la Ley declarada básica por el Estado, recomiendan aprobar, en un único cuerpo 
normativo, el régimen específico de protección y uso de las vías pecuarias en Navarra, con 
un carácter único pero, al mismo tiempo, integrador de nuestra tradición administrativa con 
las nuevas exigencias de los tiempos actuales.

De este modo, se logra, desde la propia competencia de Navarra, dotar a la Comunidad 
Foral de un instrumento normativo útil para asegurar efectivamente la preservación, 
mantenimiento y uso racional y adecuado de nuestras tradicionales cañadas reales, 
traviesas, pasadas y ramales.

Las funciones y potestades administrativas relacionadas con la defensa y conservación 
de las vías pecuarias se distribuyen entre los Departamentos de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, de Economía y Hacienda, y de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. Al primero, conforme a la reorganización administrativa operada en el Decreto 
Foral 221/1995, de 11 de agosto, y normas posteriores de traspaso de funciones del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Al segundo, en virtud de las atribuciones que 
le otorga la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de Navarra, sobre los 
bienes inmuebles demaniales, naturaleza jurídica de las vías pecuarias. Y al tercero, en 
desarrollo de las facultades que ostenta en el ámbito de concentración parcelaria en virtud 
de la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Estructuras Agrarias.

La Ley Foral se distribuye en cuatro Títulos más uno Preliminar. En este último se recoge 
la definición de las vías pecuarias y los distintos tipos que pueden existir, concluyendo con la 
declaración demanial de estos bienes.

En el Título I se ordenan las distintas facultades y potestades administrativas 
concurrentes sobre las vías pecuarias, procurando respetar y armonizar las actuaciones de 
los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral que ostentan 
algún tipo de competencia sobre esta materia. Uno de los asuntos más importantes 
recogidos en la Ley Foral es el deslinde, desafectación y modificación del trazado de las vías 
pecuarias. En todos estos procesos se ha habilitado una serie de actuaciones en las que se 
acoge siempre la audiencia de todos aquellos que puedan verse afectados por la resolución 
administrativa que finalmente se adopte, velando por la salvaguarda del interés público.

Al mismo tiempo se ha acogido un régimen de usos y actividades, que acordes con el 
tiempo en que vivimos y con la situación de las propias vías pecuarias, permita, sin deterioro 
del tránsito ganadero, la realización de actividades compatibles y complementarias 
igualmente armónicas con el medio ambiente, respetándose el régimen de protección 
establecido para estos bienes en otras normas forales y completándolo, en su caso.

Se realiza también un esfuerzo por recoger en el texto legal un cuadro de infracciones y 
sanciones en sintonía con otros regímenes sancionadores previstos que incidentalmente 
afectan a esta clase de bienes públicos, con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, figurando de 
esta manera en un único cuerpo normativo todo el régimen sancionador sobre las vías 
pecuarias.

Por último, se crea la Red de Vías Pecuarias de Navarra, cuya gestión compete al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, el cual deberá 
proceder a la calificación y revisión de las vías pecuarias existentes ordenándolas por su 
interés ganadero, natural o recreativo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de esta Ley Foral el establecimiento del régimen jurídico de las vías pecuarias 

de Navarra en ejercicio de la competencia exclusiva que reconoce a Navarra el 
artículo 49.1.h) de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra.
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Artículo 2.  Definición.
A los efectos de esta Ley Foral, se entienden por vías pecuarias las rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Artículo 3.  Clases de vías pecuarias.
1. Las vías pecuarias de Navarra se clasifican en cañadas reales, traviesas, pasadas y 

ramales, distinguiéndose, además, los reposaderos y abrevaderos anexos a las vías 
pecuarias y cuyo fin es el que su denominación indica.

2. Se consideran cañadas reales las vías pecuarias más relevantes de Navarra que unen 
zonas de pastos estivales con zonas de pastoreo de invernada y cuya anchura máxima sea 
de 80 metros.

3. Las travesías son aquellas vías cuya anchura máxima sea de 40 metros; las pasadas 
y ramales son vías cuya anchura máxima sea de 30 metros.

Artículo 4.  Naturaleza jurídica.
Las vías pecuarias son bienes de dominio público de la Comunidad Foral de Navarra y, 

en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

TÍTULO I
Determinación y administración de las vías pecuarias

CAPÍTULO I
Potestades administrativas

Artículo 5.  Facultades y potestades administrativas.
1. Compete a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra el ejercicio de las 

siguientes facultades y potestades en relación con las vías pecuarias:
a) La ordenación y regulación de su uso.
b) La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y del deber de investigar 

la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias.
c) Su clasificación, deslinde, amojonamiento y desafectación; así como, en su caso, su 

ampliación y restablecimiento.
d) Garantizar su uso público tanto cuando las vías pecuarias sirvan para facilitar el 

tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.
e) Asegurar su adecuada conservación, así como la de otros elementos ambientales o 

culturalmente valiosos, directamente vinculados a las vías pecuarias, mediante la adopción 
de las medidas de protección y restauración necesarias.

f) Cualesquiera otros actos de protección, conservación y mejora.
2. El ejercicio de las facultades de clasificación y regulación específica de los usos de 

cada vía pecuaria corresponde al Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, previa exposición pública.

El ejercicio de las facultades y potestades de investigación sobre la situación y titularidad 
de las vías pecuarias, su deslinde y desafectación compete al Departamento de Economía y 
Hacienda.

El ejercicio de las facultades en materia de concentración parcelaria compete al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El ejercicio de las demás facultades y potestades que se relacionan en el número 
anterior compete al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
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CAPÍTULO II
Clasificación, deslinde y amojonamiento

Artículo 6.  Clasificación.
La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se 

determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada 
vía pecuaria.

Artículo 7.  Deslinde.
1. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías 

pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación.
2. El expediente de deslinde incluirá necesariamente la relación de ocupaciones, 

intrusiones y colindancias.
3. El expediente de deslinde se iniciará por el Departamento de Economía y Hacienda, 

de oficio o a instancia del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, o del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y del mismo se dará 
audiencia por período mínimo de un mes a la Entidad o Entidades Locales correspondientes, 
a los propietarios colindantes, previa notificación, y a las organizaciones o colectivos 
interesados cuyo fin sea la defensa del medio ambiente o la conservación de las cañadas, 
para lo cual, en este último caso, se publicará anuncio en los periódicos de mayor difusión 
editados en Navarra, abriendo un trámite de información pública de un mínimo de un mes. 
La resolución iniciando el expediente de deslinde se publicará en el «Boletín Oficial de 
Navarra».

La aprobación del expediente de deslinde compete al Departamento de Economía y 
Hacienda, cuya resolución, que habrá de notificarse a los interesados y publicarse en el 
«Boletín Oficial de Navarra», podrá ser recurrida ante el Gobierno de Navarra.

4. El Departamento de Economía y Hacienda instará, en su caso, la inscripción del 
deslinde aprobado en el Registro de la Propiedad.

Artículo 7 bis.  Desafectación del uso comunal.
Los actos administrativos que aprueben la clasificación, deslinde o modificación de 

trazados de vías pecuarias, implicarán simultáneamente la desafectación del uso comunal si 
afectasen a terrenos comunales.

Artículo 8.  Amojonamiento.
1. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual se determinan 

los límites de la vía pecuaria y se señalizan con carácter permanente sobre el terreno.
2. Una vez firme en la vía administrativa el acto de aprobación del deslinde, se procederá 

al amojonamiento de la vía pecuaria, con citación de los interesados, y propietarios 
colindantes y de las Entidades Locales afectadas con, al menos, quince días de antelación, a 
fin de que presencien la operación y puedan formular las observaciones que juzguen 
procedentes.

3. En el acto del amojonamiento se levantará la correspondiente acta, señalando el 
recorrido, de modo que sea fácilmente identificable, así como el lugar de los mojones, acta 
que firmará el técnico de la Administración que intervenga en la operación.

4. Los hitos o mojones serán de piedra, con la indicación «Cda».

CAPÍTULO III
Desafectaciones y modificaciones del trazado

Artículo 9.  Desafectación.
1. El Departamento de Economía y Hacienda, a instancia del Departamento de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, o del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, podrá desafectar del dominio público los terrenos de las vías 
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pecuarias que no sean susceptibles de usos prioritarios, compatibles o complementarios a 
que se refiere el Título II de la presente Ley Foral.

2. El expediente de desafectación se someterá a información pública y audiencia previa, 
por período de un mes, de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral 
que pudieran verse afectados, de las Entidades Locales afectadas, de la Cámara Agraria de 
Navarra, de las organizaciones profesionales agrarias y de las organizaciones y colectivos 
cuyo fin sea la defensa del medio ambiente o la conservación de las cañadas.

3. Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tendrán la condición 
de bienes patrimoniales de la Comunidad Foral de Navarra y en su destino prevalecerá el 
interés público o social.

Artículo 10.  Modificación del trazado.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, previa o simultánea desafectación en el mismo expediente, el Departamento de 
Economía y Hacienda podrá autorizar la variación o desviación del trazado de una vía 
pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad 
de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los 
demás usos compatibles y complementarios con aquél.

2. La modificación del trazado se someterá por el Departamento de Economía y 
Hacienda a información pública y audiencia previa, por período de un mes, de los 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral que pudieran verse afectados, 
de las Entidades Locales afectadas, de la Cámara Agraria de Navarra, de las organizaciones 
profesionales agrarias y de las organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio 
ambiente o la conservación de las cañadas.

3. Si la modificación del trazado fuera resultado de la tramitación de un instrumento de 
planeamiento urbanístico, de ordenación del territorio o de concentración parcelaria, la 
información pública a que se refiere el número anterior se entenderá sustituida por la 
prevista para la tramitación de dichos instrumentos en la legislación específica.

4. En todo caso, quienes propongan una variación del recorrido, preverán un nuevo 
trazado, que asegure con carácter previo el mantenimiento de la integridad superficial, la 
idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito 
ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.

Artículo 11.  Modificación específica por obras públicas.
1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía 

pecuaria, la Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía 
pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito 
ganadero y de sus itinerarios, así como los demás usos compatibles y complementarios de 
aquél.

2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberá habilitar 
suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de 
rapidez y comodidad para los ganados.

Artículo 12.  Recolocación de mojones.
Cuando como consecuencia del expediente abierto por cambio de recorrido de una vía 

pecuaria, se hubiera accedido a ello, correrá de cuenta del solicitante el trasiego y 
colocación de mojones del antiguo al nuevo trazado, siguiendo las instrucciones del 
Departamento de Economía y Hacienda en cuanto al punto y modo de colocación de 
aquéllos y con sujeción al expediente aprobado.
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TÍTULO II
Régimen de usos y actividades en las vías pecuarias

Artículo 13.  Régimen de usos.
Los usos de las vías pecuarias vienen derivados de la definición que de las mismas se 

hace en el artículo 2 de esta Ley Foral. Éstos pueden abarcar no sólo el tránsito ganadero 
que es el propio, sino también aquellos que sean compatibles o complementarios con esta 
actividad y no supongan deterioro de las vías pecuarias.

Artículo 14.  Uso propio.
Se considera uso propio de las vías pecuarias el tránsito ganadero.
Los ganados trashumantes pueden pastar, abrevar y pernoctar libremente en las vías 

pecuarias, así como en los reposaderos y descansaderos a ellos anejos cuando estén 
efectuando la trashumancia.

Artículo 15.  Usos compatibles.
1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, 

siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan 
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y sin deterioro de la vía pecuaria.

Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos 
o la interrupción prolongada de su marcha. Las vías pecuarias podrán utilizarse para el 
acceso a fincas.

Con carácter excepcional, y como uso específico y concreto, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá autorizar la circulación de vehículos 
motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de la posibilidad de 
autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que 
revistan interés ecológico o cultural.

2. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, o 
similares, cuando permitan el tránsito normal de los ganados.

Artículo 16.  Usos complementarios.
1. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del 

senderismo, la equitación o similares, y las formas de desplazamiento deportivo sobre 
vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.

2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá 
establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios cuando éstos 
puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas 
forestales con alto riesgo de incendio y especies protegidas.

Artículo 17.  Régimen de protección.
1. El régimen de protección de las vías pecuarias será el establecido en el artículo 35.3 

de la Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
2. Podrán autorizarse las actividades, construcciones e instalaciones relacionadas con el 

acondicionamiento, mantenimiento y mejora de las vías pecuarias.
3. Asimismo podrán autorizarse las plantaciones y reforestaciones, compatibles con los 

usos previstos de las vías pecuarias.

Artículo 18.  Ocupaciones temporales.
Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de 

interés particular, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
previa información pública por plazo de un mes, podrá autorizar ocupaciones de carácter 
temporal o instalaciones desmontables sobre las vías pecuarias, siempre que tales 
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ocupaciones o instalaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos 
compatibles o complementarios con aquél.

En cualquier caso, las ocupaciones temporales no podrán tener una duración superior a 
los cinco años, sin perjuicio de su ulterior renovación.

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá exigir, 
como garantía de la temporalidad de la ocupación y de la reversibilidad del terreno a su 
estado original, la prestación por el ocupante de un aval bancario o, en su lugar, de cualquier 
otra garantía de las admitidas, en una cuantía del 20 por 100 del valor de las instalaciones.

Artículo 19.  Procedimiento de autorización administrativa.
El procedimiento de autorización de las actividades a que se refieren los artículos 17 

y 18 es el regulado en los artículos 42 a 44 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

TÍTULO III
Infracciones y sanciones

Artículo 20.  Disposiciones generales.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ley Foral generarán 

responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o 
de otro orden en que puedan incurrir los responsables.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, 
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o 
aquellos que hubiesen afrontado las responsabilidades.

3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función 
de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás 
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 21.  Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al 

señalamiento de los límites de las vías pecuarias.
b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías 

pecuarias.
c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida 

totalmente el tránsito ganadero o previsto para los demás usos compatibles o 
complementarios.

d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o 
impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo.

3. Son infracciones graves:
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.
b) La realización de vertidos o el derrame de residuos en el ámbito delimitado de una vía 

pecuaria.
c) La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias.
d) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las 

vías pecuarias.
e) La obstrucción del ejercicio de las funciones de la policía, inspección o vigilancia 

previstas en esta Ley Foral.
f) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un período de seis 

meses.
4. Son infracciones leves:
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a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin 
que impidan el tránsito ganadero o demás usos compatibles o complementarios.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las correspondientes 
autorizaciones administrativas.

c) El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley 
Foral y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.

d) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no 
utilizables por el ganado.

Artículo 22.  Sanciones.
1. Las infracciones señaladas anteriormente serán sancionadas con las siguientes 

multas:
a) Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas.
b) Infracciones graves, multa de 100.001 a 5.000.000 de pesetas.
c) Infracciones muy graves, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas.
2. Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o su trascendencia por lo 

que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental y a las 
circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficios 
que hubiese obtenido.

Artículo 23.  
1. Las infracciones administrativas se sancionarán por el titular del Departamento de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en su caso procedan, el 

infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la 
medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al momento 
de cometerse la infracción.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá, subsidiariamente, proceder 
a la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá 
abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la 
resolución correspondiente.

3. El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de las vías 
pecuarias, así como la reducción de sanciones, se ajustará al Reglamento que desarrolla la 
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por 
Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril.

4. Compete a quien ostente la titularidad del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda la adopción de las medidas cautelares o provisionales 
destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionatoria que finalmente pueda recaer.

TÍTULO IV
Red de Vías Pecuarias de Navarra

Artículo 24.  Creación y gestión.
1. Se crea la Red de Vías Pecuarias de Navarra, en la que se integrarán todas las vías 

pecuarias que discurren por Navarra.
2. La gestión de la Red de Vías Pecuarias de Navarra compete al Departamento de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

Disposición adicional primera.  
Lo establecido en la presente Ley Foral relativo a determinación y administración de vías 

pecuarias, así como el régimen de usos y actividades y régimen disciplinario, será aplicable 
a las vías pecuarias en tanto formen parte del suelo clasificado como no urbanizable por el 
planeamiento urbanístico.
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Disposición adicional segunda.  
Cuando las vías pecuarias atraviesen suelo clasificado como urbano o urbanizable por el 

planeamiento urbanístico, será éste el que incorpore las medidas precisas para que no sean 
ocupadas, en la medida de lo posible, por edificaciones o instalaciones y pueda garantizarse 
la continuidad del trazado y la idoneidad de los itinerarios.

Disposición adicional tercera.  
El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda procederá a la 

revisión global de las Vías Pecuarias de Navarra y a la clasificación de las diferentes vías 
pecuarias atendiendo a sus usos y características actuales. La clasificación distinguirá las 
vías pecuarias de interés ganadero, las de interés natural y las de interés recreativo.

Disposición adicional cuarta.  
En todo lo no previsto en esta Ley Foral, será de aplicación la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo, de Vías Pecuarias.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogados los artículos 77 a 111 del texto refundido del Reglamento de Fomento 

Pecuario, aprobado por Acuerdo de 15 de septiembre de 1943 de la Diputación Foral de 
Navarra, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en esta Ley Foral.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones reglamentarias precisas 

para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral.

Disposición final segunda.  
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Navarra».
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§ 164

Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre 

Financiación Agraria

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 30, de 11 de marzo de 1998
Última modificación: 10 de marzo de 2020

Referencia: BON-n-1998-90001

La Disposición Adicional Trigesimocuarta de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998, autoriza al Gobierno de 
Navarra para que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en el plazo de seis meses 
desde la publicación de la citada Ley Foral en el «Boletín Oficial de Navarra», elabore y 
apruebe, mediante Decreto Foral Legislativo, un texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes sobre Financiación Agraria.

A fin de dar efectividad a dicha autorización, se ha elaborado este Texto Refundido, en el 
que se recogen las normas de rango legal, de carácter permanente y general, que 
actualmente regulan la financiación agraria, las cuales aparecían dispersas en diversos 
textos normativos aprobados por la Comunidad Foral.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el 
día dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho,

DECRETO:

Artículo 1.  
Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre Financiación 

Agraria, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Trigesimocuarta de la 
Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1998, 
que se inserta como Anexo.

Artículo 2.  
Este Decreto Foral Legislativo será remitido al Parlamento de Navarra, a los efectos del 

artículo 158 del Reglamento de dicha Cámara.
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ANEXO
Texto refundido de las Disposiciones de Rango Legal sobre financiación 

agraria

TÍTULO I
Objeto y Contenido

Artículo 1.  Objeto.
El Gobierno de Navarra, a través de las ayudas previstas en este Decreto Foral 

Legislativo:
a) Fomentará el desarrollo de las estructuras agrícolas y ganaderas de Navarra y la 

mejora de los medios de producción, mediante la financiación de todas aquellas inversiones 
en bienes básicos de producción que, estructural o coyunturalmente, se consideren 
necesarias para alcanzar dichos fines.

b) Potenciará el aseguramiento de producciones y riesgos agrarios asegurables.
c) Paliará las pérdidas ocasionadas en bienes agrarios no asegurables.

Artículo 2.  Contenido.
1. En el marco de los objetivos señalados en el artículo anterior, las actuaciones del 

Gobierno de Navarra contempladas en este Decreto Foral Legislativo tendrán por objeto las 
siguientes actividades:

a) Mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.
b) Inversiones en nuevos regadíos y mejora de los existentes.
c) Defensa y mejora de los bienes comunales, favoreciendo la creación de pastos, el 

deslinde, la adquisición, la redención de servidumbres, su escrituración e inscripción en el 
Registro de la Propiedad.

d) Atención a los daños catastróficos producidos en cultivos y ganados.
e) Participación en el coste de contratación de seguros sobre bienes agrarios.
2. Para la financiación de las actividades señaladas en el número anterior, la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá conceder, en los términos 
establecidos en este Decreto Foral Legislativo, los siguientes beneficios:

a) Subvenciones.
b) Préstamos con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra o a los Convenios de 

Colaboración celebrados con Entidades Financieras.
c) Avales en garantía de préstamos o créditos concedidos por las Entidades Financieras.

TÍTULO II
Mejora de la eficacia de las Estructuras Agrarias

Artículo 3.  Objeto.
Se entenderán comprendidas en este Título las siguientes ayudas que tengan por 

finalidad la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias:
1. Las Ayudas al Desarrollo Rural establecidas de conformidad con el Reglamento (CE) 

núm. 1698/2005, de 20 de septiembre, del Consejo, relativo a Ayudas al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Las Ayudas de Estado financiadas con cargo a los Presupuestos Generales de 
Navarra, que persigan la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.
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Artículo 4.  Beneficios.
1. Los beneficios establecidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 

mediante las correspondientes bases reguladoras, podrán adoptar la forma de subvenciones 
de capital, su equivalente en bonificaciones de interés o una combinación de ambas, 
respetando los límites máximos establecidos en las disposiciones comunitarias que resulten 
de aplicación.

2. Los préstamos o créditos resultantes, una vez aplicada la bonificación, lo serán a un 
tipo de interés no inferior al 1,5 por 100. Como máximo, se subvencionarán hasta ocho 
puntos de interés en los préstamos o créditos obtenidos. El plazo máximo de los préstamos 
no será superior a quince años.

Artículo.  5. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias las personas físicas y jurídicas que reúnan los requisitos 

establecidos en las disposiciones comunitarias que resulten de aplicación y en las bases 
reguladoras de las ayudas.

TÍTULO III
Actuaciones en regadíos

Artículo 6.  Ayudas a las inversiones en regadíos.
Las ayudas a las inversiones para la transformación en regadío o mejora de los 

existentes, se regirán por lo establecido en la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
Infraestructuras Agrícolas, su normativa de desarrollo y en las correspondientes bases 
reguladoras, respetando los límites máximos establecidos en las disposiciones comunitarias 
que resulten de aplicación.

Artículo 7.  Beneficios.
(Derogado)

Artículo 8.  Beneficiarios.
(Derogado)

TÍTULO IV
Defensa de Bienes Comunales

Artículo 9.  Concepto.
Se comprenden en este Título:
1. Las inversiones y gastos destinados al deslinde, amojonamiento y adquisición de 

bienes comunales, a la redención de servidumbres, corralizas u otras limitaciones del 
dominio, así como los de escrituración e inscripción de los bienes citados en el Registro de la 
Propiedad.

2. Las inversiones y gastos destinados a la creación y mejora de pastizales.

Artículo 10.  Beneficios.
A las actividades señaladas en el artículo anterior se podrán conceder los siguientes 

beneficios:
1. Subvención del 100 por ciento de los gastos ocasionados por el deslinde de los bienes 

comunales.
2. Subvención entre el 20 y el 40 por ciento de los gastos ocasionados por la redención 

de servidumbres, corralizas y otras cargas que graven a los bienes comunales y particulares.
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3. Subvención entre el 20 y el 40 por ciento de los gastos para la adquisición de nuevos 
terrenos comunales y subvención entre 4 y 8 puntos de interés en los préstamos obtenidos 
para la financiación de la parte restante de los gastos. El período de amortización de los 
préstamos será entre 12 y 20 años. Para tener derecho a estas ayudas los Ayuntamientos o 
Concejos de Navarra deberán solicitar y obtener del Gobierno de Navarra la declaración de 
interés público de la adquisición de los bienes de que se trate.

4. Subvención entre el 12 y el 25 por ciento de los gastos derivados de la escrituración 
de los bienes comunales e inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad.

Artículo 11.  Beneficiarios.
Los beneficios señalados en el artículo anterior sólo podrán concederse a los 

Ayuntamientos, Concejos y demás Entidades Administrativas de Navarra.

TÍTULO V
Daños catastróficos

Artículo 12.  Concepto.
1. Podrán ser objeto de los beneficios señalados en este título las pérdidas 

experimentadas en bienes agrícolas o ganaderos, siempre que los riesgos no estén incluidos 
en los planes de Seguros Agrarios de aplicación en Navarra y que el Gobierno de Navarra 
declare expresamente dichos riesgos como protegibles a los efectos del presente decreto 
foral legislativo.

2. Las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a los 
beneficiarios de regímenes de ayudas establecidos para paliar estos daños se concederán 
de forma directa, tal y como establece el artículo 17.2.b) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, relativo al procedimiento de concesión de subvenciones.

Artículo 13.  Beneficios.
Las ayudas para la compensación de las pérdidas a que se refiere el artículo anterior, 

podrán concederse en forma de ayuda directa o mediante una subvención de los puntos de 
interés, en este segundo caso el tipo de interés a pagar por el beneficiario no podrá ser 
inferior al 1,5 por 100, respetando los límites máximos establecidos en las disposiciones 
comunitarias que resulten de aplicación.

Artículo 14.  Beneficiarios.
Podrán obtener los beneficios señalados en este Título, cualquier agricultor, ganadero o 

propietario de fincas rústicas, siempre que los bienes dañados estén ubicados en Navarra.

TÍTULO VI
Ayudas a primas de seguro en Agricultura y Ganadería

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 15.  Objeto.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá otorgar, de acuerdo con este 

Decreto Foral Legislativo, ayudas a los agricultores y ganaderos que concierten seguros 
sobre bienes agrarios que radiquen dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 16.  Modalidades de ayudas.
Las ayudas establecidas en este Título podrán adoptar las siguientes modalidades:
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a) Compensación del coste de los seguros concertados dentro del plan vigente de los 
Seguros Agrarios Combinados de aplicación en Navarra.

b) Compensación del coste de los seguros concertados con entidades privadas 
aseguradoras de riesgos en cultivos, en producciones pecuarias y en estructuras e 
instalaciones de invernaderos, siempre que no estén incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados de aplicación en Navarra.

Artículo 17.  Incompatibilidad.
Las ayudas a que se refieren las letras a) y b) del artículo anterior, se concederán en la 

forma que para cada modalidad se determina en los capítulos correspondientes y serán 
incompatibles entre sí para un mismo cultivo o producción pecuaria.

CAPÍTULO II
Compensación del coste de los seguros concertados dentro del Plan vigente 

de los Seguros Agrarios Combinados de aplicación en Navarra

Artículo 18.  Finalidad.
Las ayudas previstas en la letra a) del artículo 16 se aplicarán a aquellas líneas de 

seguro incluidas en el Plan anual vigente de Seguros Agrarios Combinados, que determine 
cada año el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación con arreglo al siguiente 
criterio: se otorgarán subvenciones a aquellas líneas de seguro, bien de nueva implantación 
o ya establecidas, que se prevea o se tenga constancia, según los casos, que su 
penetración sea escasa, debido al coste del seguro.

Artículo 19.  Aprobación y publicación de las líneas de seguros.
A los efectos de lo establecido en el artículo 18, el Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación aprobará y publicará anualmente las líneas de seguros acogidas a las ayudas 
previstas en la letra a) del artículo 16, en el momento en que tenga conocimiento de las 
características de cada seguro incluido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

Artículo 20.  Procedimiento de concesión.
1. Todo agricultor o ganadero, o el tomador del seguro, que suscriba pólizas dentro del 

Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, en las líneas de seguro amparadas conforme 
al artículo anterior, podrá solicitar la correspondiente subvención del coste del seguro al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, debiendo aportar la siguiente 
documentación:

a) Instancia de solicitud de ayuda, según modelo facilitado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

b) Listado de las pólizas suscritas, en el que deberán figurar para cada asegurado todos 
los conceptos contenidos en la póliza. Dicho listado deberá aportarse en soporte magnético 
conforme a las determinaciones especificadas reglamentariamente.

2. La solicitud de la ayuda se deberá presentar en el plazo máximo de treinta días, a 
partir de la fecha de suscripción de la póliza.

3. A la vista de la documentación aportada y tras las comprobaciones que se consideren 
oportunas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación concederá, si procede, 
la ayuda prevista, comunicando al beneficiario la resolución administrativa de concesión.

4. Las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra al importe 
global de las primas a satisfacer por los/as agricultores/as se les concederán de forma 
directa, tal y como establece el artículo 17.2.b) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones, relativo al procedimiento de concesión de subvenciones.

La concesión de estas subvenciones quedará supeditada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria de los Presupuestos 
Generales de Navarra, la cual será ampliable hasta una suma igual a las obligaciones que se 
reconozcan.
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Artículo 21.  Cuantía de la subvención.
Las ayudas previstas en la letra a) del artículo 16, consistirán en una subvención al coste 

del seguro en función de la otorgada para el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios Combinados, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 por 100 
del coste del seguro.

CAPÍTULO III
Compensación del coste de los seguros concertados con entidades privadas 
aseguradoras para riesgos en cultivos y producciones pecuarias no incluidas 
en el Plan vigente de Seguros Agrarios Combinados de aplicación en Navarra

Artículo 22.  Finalidad.
1. Las ayudas previstas en la letra b) del artículo 16 se aplicarán a aquellos riesgos 

sobre producciones agrícolas o pecuarias que se amparen a través de la suscripción del 
seguro correspondiente, con las entidades privadas aseguradoras fuera del ámbito de los 
Seguros Agrarios Combinados, por no estar incluidos en el Plan anual correspondiente de 
aplicación en Navarra.

2. En todo caso, los seguros que podrán acogerse a las ayudas a que hace referencia el 
apartado anterior deberán cubrir riesgos y producciones que estén definidos como 
asegurables en la Ley y correspondiente Reglamento de los Seguros Agrarios Combinados y 
en la letra b) del artículo 16.

Artículo 23.  Aprobación y publicación de las líneas de seguros.
A los efectos establecidos en el artículo 22, el Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación aprobará y publicará anualmente las líneas de seguros acogidas a las ayudas 
previstas en la letra b) del artículo 16.

Artículo 24.  Procedimiento de solicitud.
1. Todo agricultor o ganadero, o el tomador del seguro, que suscriba pólizas en las líneas 

de seguros amparadas conforme al anterior artículo, podrá solicitar la correspondiente 
subvención del coste del seguro al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
debiendo aportar la siguiente documentación:

a) Instancia de solicitud de ayudas, según modelo facilitado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

b) Fotocopia de la póliza suscrita.
2. La solicitud de la ayuda se deberá presentar en el plazo máximo de un mes, a partir 

de la fecha de la suscripción de la póliza.
3. A la vista de la documentación aportada, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación concederá, si procede, la ayuda prevista. La resolución administrativa de 
concesión se le comunicará al beneficiario.

Artículo 25.  Cuantía de la subvención.
1. Las ayudas previstas en la letra b) del artículo 16 consistirán en una subvención del 

coste del seguro que podrá llegar hasta el 50 por 100 del mismo.
El porcentaje de subvención correspondiente a cada línea de seguro protegida figurará 

en el acuerdo previsto en el artículo 23.
2. El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá establecer los límites 

máximos de subvención por asegurado.
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TÍTULO VII
Disposiciones Comunes

Artículo 26.  Procedimiento para la concesión de beneficios.
1. Las solicitudes de beneficios a que se refiere este Decreto Foral Legislativo deberán 

dirigirse al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra.
2. Los solicitantes deberán acreditar, en el momento de presentar la solicitud, que las 

actuaciones auxiliables se realizarán en bienes radicados dentro del territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra.

3. Cuando se trate de inversiones, con posterioridad a la solicitud, se redactará una 
memoria técnico-económica en la que se exprese la situación antes de la inversión, la 
inversión o mejora que se propone realizar y la situación final prevista, así como el 
planteamiento financiero de la inversión.

4. En los casos en que se exija a quien pueda ostentar la condición de beneficiario la 
presentación de estudios, informes o proyectos no gratuitos, complementarios a la solicitud 
de ayuda, los costes de los mismos serán contemplados, a todos los efectos, como parte de 
la inversión auxiliable.

Artículo 27.  Resolución administrativa de concesión.
1. Los beneficios establecidos en este Decreto Foral Legislativo, serán concedidos por el 

órgano de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que reglamentariamente se 
determine.

2. El abono de los beneficios se realizará en el tiempo, modo y forma que se especifique 
en la resolución administrativa de concesión.

3. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones establecidas en la 
resolución administrativa de concesión para el disfrute de los beneficios, podrá dar lugar a 
que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra decida la anulación o reducción de 
los beneficios concedidos y, en su caso, al reintegro a la Hacienda Foral de Navarra de todas 
las cantidades percibidas.

Artículo 28.  Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones establecidas en las disposiciones 

comunitarias que resulten de aplicación, en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones y en las bases reguladoras de las ayudas.

Disposición transitoria primera.  
Para el ejercicio presupuestario de 1998, se dejan sin efecto las ayudas a las inversiones 

destinadas a la recomposición de superficies de cultivo alteradas por procesos de 
concentración parcelaria, establecidos en el artículo 3, apartado d), de este Decreto Foral 
Legislativo.

Disposición transitoria segunda.  
Queda sin efecto, para la ejecución del Presupuesto de 1998, el párrafo segundo del 

artículo 14 de este Decreto Foral Legislativo.

Disposición transitoria tercera.  
Se deja sin efecto, para la ejecución del Presupuesto de 1998, lo dispuesto en la letra a) 

del punto 2 del artículo 26 de este Decreto Foral Legislativo.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en este Decreto 

Foral Legislativo y, en concreto, las siguientes:
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– La Norma de 30 de marzo de 1982, del Parlamento Foral de Navarra, reguladora de 
las ayudas a primas de seguro en agricultura y ganadería.

– El Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones de rango legal sobre Financiación Agraria.

– La Ley Foral 2/1992, de 16 de marzo, por la que se modifican los Títulos II y III del 
Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril.

– La Ley Foral 18/1992, de 28 de diciembre, por la que se añade un segundo párrafo al 
artículo 14 del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril.

– La disposición adicional decimotercera de la Ley Foral 13/1993, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Navarra para 1994.

– La Ley Foral 6/1994, de 31 de mayo, por la que se modifica el apartado segundo del 
artículo 4 del Título II del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril.

– La Ley Foral 19/1994, de 9 de diciembre, por la que se modifica el Título III del Decreto 
Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril.

– Las disposiciones adicionales vigesimoprimera, vigesimosegunda, vigesimotercera, 
vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998.

Disposición final primera.  
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones precisas para la 

ejecución y desarrollo de este Decreto Foral Legislativo.

Disposición final segunda.  
Se faculta al Gobierno de Navarra para que pueda variar el tipo de interés que, como 

mínimo, deban pagar los beneficiarios de las ayudas, en función de la evolución del precio 
del dinero.

Disposición final tercera.  
La concesión de las ayudas previstas en este Decreto Foral Legislativo estará sujeta a 

las limitaciones presupuestarias, por lo que se podrá suspender la admisión de solicitudes a 
partir del momento en que la consignación presupuestaria resulte insuficiente o se encuentre 
virtualmente comprometida.

Disposición final cuarta.  
Este Decreto Foral Legislativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Navarra».
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§ 165

Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en 
regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral 

de Navarra

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 37, de 26 de marzo de 1999
«BOE» núm. 95, de 21 de abril de 1999
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1999-8881

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral 
de Navarra.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes del Parlamento de Navarra, en sesión 
celebrada el día 2 de diciembre de 1998, aprobó el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral 
de Navarra, con la incorporación de una propuesta de resolución.

Dicha propuesta de resolución incorpora, dentro de los Programas de Actuación a 
Desarrollar, un nuevo programa, bajo el título de «Desarrollo Legislativo», en el que se insta 
al Gobierno de Navarra para que remita al Parlamento de Navarra, en un plazo no superior a 
tres meses, un Proyecto de Ley Foral que relacione las actuaciones y obras en regadíos 
contempladas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, y que contenga 
las determinaciones precisas para declarar las mismas de utilidad pública o interés social, y 
para preservar, con carácter general, las zonas regables como suelo no urbanizable, sin 
perjuicio de permitir excepciones por razones justificadas de interés público.

Este Proyecto de Ley Foral facultaría al Gobierno de Navarra para que, justificadamente, 
mediante Decreto Foral, pudiera introducir modificaciones puntuales en la relación de 
actuaciones y obras, al objeto de ampliar o, en su caso, sustituir total o parcialmente las 
mismas si concurrieran circunstancias especiales que lo exigieran o recomendasen. 
Asimismo, el mencionado Proyecto de Ley Foral armonizaría las previsiones de financiación 
de las actuaciones y obras del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra con la 
Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas, y con el 
Decreto Foral legislativo 54/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria.

Con el fin de dar cumplimiento a esta propuesta de resolución incorporada al Plan de 
Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, procede articular la correspondiente Ley Foral 
en la que, además de relacionar las actuaciones y obras en regadíos contempladas en el 
Plan, se incluyan las determinaciones precisadas en aquélla, en ejercicio de las 
competencias que, en virtud de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ostenta la Comunidad Foral en las materias 
de regadíos, agricultura, obras públicas, medio ambiente y ordenación del territorio.
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Artículo 1.  
Las actuaciones y obras en regadíos que se relacionan en el anexo de esta Ley Foral 

integran el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Montes del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 2 de 
diciembre de 1998.

Artículo 2.  
El Gobierno de Navarra podrá introducir justificadamente, mediante Decreto Foral, 

variaciones en la relación de actuaciones, obras, superficies e importes que figuran en el 
anexo de esta Ley Foral y en el Plan de Regadíos, a la vista de las circunstancias que, 
conforme a la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras 
Agrícolas, concurran en cada caso particular.

Artículo 3.  
1. Se declaran de utilidad pública e interés general las actuaciones y obras relacionadas 

en el anexo de esta Ley Foral, así como las que el Gobierno de Navarra incorpore de 
conformidad con el artículo 2, a los fines y efectos oportunos establecidos en la legislación 
vigente.

2. En particular, se declaran de utilidad pública e interés general, a todos los efectos, y 
en lo que se refiere a las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, las obras y 
actuaciones derivadas del Canal de Navarra y las de implantación y mejora de regadíos en 
las zonas regables del mismo.

Artículo 4.  
Las obras y actuaciones en regadío que se promuevan al amparo de esta Ley Foral, se 

ejecutarán de conformidad con las previsiones de la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, 
de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 5.  
A efectos de la financiación de las obras y actuaciones necesarias para el desarrollo y 

aplicación de esta Ley Foral y del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, el 
Gobierno de Navarra estará a lo dispuesto en las normas contenidas en la Ley 
Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas, en el título III 
del Decreto Foral legislativo 54/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones de rango legal sobre Financiación Agraria, y en aquellas 
disposiciones y programas o planes del Estado o de carácter comunitario que contribuyan a 
la mejora de las condiciones de financiación existentes en la Comunidad Foral de Navarra, 
pudiendo suscribir los oportunos Convenios que recojan aquellas fórmulas económicas y 
administrativas que se consideren más oportunas para la financiación de tales actuaciones y 
obras.

Artículo 6.  
Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística establecerán, con carácter 

general, las determinaciones y previsiones oportunas para preservar del proceso de 
desarrollo urbano las zonas contempladas en el Plan de Regadíos y en el anexo de esta Ley 
Foral como susceptibles de regadío. Dichos terrenos mantendrán la clasificación actual de 
suelo no urbanizable, con la categoría urbanística más adecuada para su protección, salvo 
que se acredite la existencia de razones justificadas de interés público o social que 
aconsejen su transformación ordenada en suelo urbano o urbanizable.

Disposición adicional única.  
Sin perjuicio de las facultades atribuidas al Gobierno de Navarra, corresponde al 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, directamente o a través de la 
empresa de capital público «Riegos de Navarra, Sociedad Anónima», el impulso, desarrollo y 
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ejecución del Plan de Regadíos de Navarra en el ámbito de las competencias de la 
Comunidad Foral.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones reglamentarias precisas 

para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral y del Plan de Regadíos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Disposición final segunda.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en esta Ley Foral.

Disposición final tercera.  
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Navarra».

ANEXO
Actuaciones y obras que integran el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral 

de Navarra

Téngase en cuenta que, según se indica en el art. 2 de la presente norma, el Gobierno de 
Navarra podrá introducir modificaciones a este anexo mediante Decreto Foral publicado 
únicamente en el Boletín Oficial de Navarra.

I. Modernización y mejora de los regadíos existentes
Superficie total prevista: 18.908 hectáreas.
Número de beneficiarios: 6.000.
Coste máximo de inversión estimado: 18.630 millones de pesetas.
Financiación: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Período estimado de ejecución: 1998-2018.
Actuaciones específicas:
1.1 Viana I, Caparroso (Bayunga) y Valdega.
Superficie: 2.104 hectáreas.
Ejecución: 1998 y 1999.
1.2 Santacara, Mélida y Peralta-Marcilla.
Superficie: 713 hectáreas.
Ejecución: 1998 y 1999.
1.3 Traibuenas (Bayunga), Carcastillo II (La Esperanza), Puente La Reina, Arguedas 

(Caucedelúdela), Murillo el Fruto, Ribaforada (Canal Imperial), Abárzuza y Cabanillas (Canal 
de Tauste).

Superficie: 4.639 hectáreas.
Ejecución: 1999-2001.
1.4 Otras zonas, actualmente en proceso de recogida de firmas o fase de promoción.
Superficie: 11.452 hectáreas.
Ejecución: 2001-2018.

II. Financiación de zonas regables en ejecución
Superficie total prevista: 1.303 hectáreas.
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Número de beneficiarios: 706.
Coste máximo de inversión estimado: 1.309 millones de pesetas.
Financiación: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Período de ejecución estimado: 1998-2001.
Actuaciones específicas:
2.1 Caparroso y Balsilla Marín.
Superficie: 116 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 188 millones de pesetas.
Ejecución: 1998-2001.
2.2 El Rubio Alto de Mendavia.
Superficie: 835 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 848 millones de pesetas.
Ejecución: 2000-2001.
2.3 Viana II.
Superficie: 352 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 273 millones de pesetas.
Ejecución: 2000-2001.

III. Creación de nuevos regadíos
Superficie total prevista: 60.433 hectáreas.
Número de beneficiarios: 1 3.717.
Actuaciones previstas:
3.1 Áreas regables del Canal de Navarra.
Superficie: 57.683 hectáreas.
Número de beneficiarios: 1 3.000.
Financiación: La previsión de inversiones a cargo del Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación es de 68.502 millones de pesetas, con el siguiente desglose:
Estudios técnicos de concentración parcelaria: 1.705 millones de pesetas.
Obras de caminos y saneamientos de la concentración parcelaria: 6.622 millones de 

pesetas.
Red básica de transporte del agua: 14.312 millones de pesetas.
Red de distribución hasta hidrante: 33.602 millones de pesetas.
Obras de instalación en parcela: 12.802 millones de pesetas.
Ejecución: Desde el año 2001 hasta el 2018.
3.2 Nuevos regadíos sociales.
Superficie total: 2.750 hectáreas.
Número de beneficiarios: 717.
Coste máximo de inversión estimado: 2.621 millones de pesetas.
Ejecución: Desarrollo antes del 2008.
Comprende las siguientes actuaciones específicas:
A) Funes.
Superficie: 500 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 435 millones de pesetas.
B) Lumbier.
Superficie: 100 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 148 millones de pesetas.
C) Urraul Bajo-Lumbier.
Superficie: 250 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 238 millones de pesetas.
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D) Yerri.
Superficie: 200 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 200 millones de pesetas.
E) Andosilla.
Superficie: 800 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 700 millones de pesetas.
F) Otras zonas de menor entidad.
Superficie total: 900 hectáreas.
Coste máximo de inversión estimado: 900 millones de pesetas.

IV. Otras actividades
Comprende el conjunto de actuaciones financiadas por el Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, dirigidas a la elaboración de estudios y proyectos o de estudios 
previos a la transformación y mejora de regadíos en las siguientes cuestiones:

a) Selección de zonas potencialmente regables.
b) Establecimiento de inventario y metodología de estudios pendientes de realizar sobre 

las zonas potencialmente regables.
c) Diagnóstico y seguimiento de zonas ya transformadas para la mejora de la 

metodología y costes de futuros proyectos.
d) Formación de los regantes en las técnicas de riego y en las ambientales.
e) Estudios para lograr una conexión de carácter básico entre la agricultura de regadío y 

la industria agroalimentaria y agroenergética.
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§ 166

Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 143, de 27 de noviembre de 2000

«BOE» núm. 44, de 20 de febrero de 2001
Última modificación: 4 de mayo de 2023

Referencia: BOE-A-2001-3424

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

Sanidad Animal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La concepción moderna de la agricultura y de la ganadería en los países desarrollados 

considera ambas actividades humanas como funciones sociales que van más allá de su 
primigenio papel de medio de producción de alimentos para el consumo, o de su ulterior 
consideración como una actividad económica propia del que se ha dado en llamar sector 
primario, en contraposición a los sectores secundario o industrial, o terciario o de servicios.

Hoy, la agricultura y la ganadería han alcanzado, como la reforma de la Política Agrícola 
Común contenida en la Agenda 2000 se ha encargado de destacar, una notable dimensión 
social, al contribuir a evitar o retrasar el despoblamiento del medio rural, con todo lo que de 
positivo se deriva de este mantenimiento de los núcleos de población rural, especialmente 
para la preservación de las culturas tradicionales de los pueblos y el equilibrio del medio 
ambiente.

Además, tanto una como otra actividad se configuran como la base sobre la que se 
asienta la industria agroalimentaria, subsector que adquiere cada día un mayor valor 
estratégico en la diversificación de las actividades industriales, con el consiguiente aumento 
de independencia de otros subsectores económicos, singularmente en el caso de la 
Comunidad Foral de Navarra, donde la industria agroalimentaria se sitúa ya como el 
segundo sector en peso específico dentro del ámbito de la actividad industrial.

También se vincula inevitablemente la actividad agropecuaria con la calidad de los 
alimentos y del consumo humano. Precisamente, los últimos años del siglo XX han sido 
abundantes en la aparición de lamentables y alarmantes episodios de deficiencias en la 
producción de alimentos agrícolas y ganaderos en amplias latitudes de países avanzados 
socialmente. Una agricultura y una ganadería de calidad son y serán en el futuro una 
garantía sanitaria para los ciudadanos obligados a nutrirse de alimentos y productos 
provenientes de ambas.

Dentro de la ganadería, la sanidad animal aparece como un factor determinante, motivo 
de preocupación y de dedicación tanto para los poderes públicos como para los sectores 
privados que conviven en su entorno. La sanidad animal interesa principalmente por razones 
de salud pública, pero también, lógicamente, por motivaciones socioeconómicas, tanto de los 
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agentes económicos que practican la ganadería como de las Administraciones Públicas que 
la fomentan, así como por razones de protección medioambiental.

Igualmente, el complejo entramado productivo de la ganadería, que supera con creces 
los constreñidos límites de las regiones y estados para alcanzar un ámbito global e 
internacional muy superior, se halla condicionado, cuando no supeditado, a importantes 
restricciones sanitarias. La sanidad es ahora un límite infranqueable para la presencia de los 
productos animales en los mercados nacionales, comunitario y de terceros países, con 
mayor motivo en un momento como el actual, en el que las corrientes comerciales 
encuentran una tendencia de oportunidad, especialmente en los productos de elevado 
prestigio y precio por su calidad.

Todas estas consideraciones llevan a hacer necesarios, por un lado, un efectivo control 
sanitario que posibilite la erradicación de las diversas epizootias, y por otro, el mantenimiento 
de una vigilancia permanente y extrema que evite la aparición de enfermedades exóticas por 
la introducción de animales o de sus productos. En tal sentido, la salud pública guarda una 
estrecha correlación con el grado de desarrollo obtenido en la eliminación de enfermedades 
zoosanitarias, como la tuberculosis, brucelosis, carbunco, salmonelosis, equinococosis, 
lehismaniosis, etc. También merece un lugar destacado el control en la utilización de 
fármacos que puedan presentar efectos nocivos para el consumidor de productos ganaderos 
cuando son manejados incorrectamente o sin guardar los tiempos de espera preceptivos; 
ello impone el control veterinario de la empresa ganadera, de manera que se realice la 
prescripción facultativa mediante la expedición de receta oficial de los tratamientos 
medicamentosos y el control sobre la aplicación de los mismos.

Hasta ahora la sanidad animal venía parcialmente regulada en la Ley estatal de 
Epizootias de 1952. A partir de ésta se ha dado pie a un desarrollo reglamentario adaptado a 
las diferentes situaciones producidas con el paso del tiempo, si bien gran parte de la 
normativa legal había quedado obsoleta y se mostraba insuficiente para afrontar los retos 
derivados de una actividad ganadera más moderna y competitiva.

La Comunidad Foral de Navarra también ha dictado diversas normas relativas a la 
sanidad animal tanto de rango legal como fundamentalmente reglamentario, aun cuando no 
con un carácter global y omnicomprensivo de la materia. Entre sus principales disposiciones 
aparecía la Ley Foral 5/1984, de 4 de mayo, de protección sanitaria del ganado que 
aprovecha pastos comunales, hoy superada en la mayor parte de su articulado por el 
transcurso del tiempo.

Es por estas razones por lo que se considera oportuno promover, con una voluntad 
codificadora en el rango formal legislativo, una Ley Foral de Sanidad Animal que permita 
situar a Navarra en un nivel de desarrollo sanitario acorde con el que disfrutan ya los países 
y regiones de la Unión Europea más avanzados en esta materia.

El artículo 50.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, reconoce la competencia exclusiva de 
Navarra, asumida en virtud de su régimen foral, en las materias de agricultura y ganadería, 
dentro de la ordenación general de la economía.

La titularidad de esta competencia exclusiva permite a la Comunidad Foral el ejercicio de 
su potestad legislativa (artículo 40.1 de la misma Ley Orgánica) a través de la aprobación de 
Leyes Forales (artículo 20.1).

Asimismo, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, de traspaso de servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de agricultura, 
ganadería y montes, estableció un largo elenco de funciones y servicios que, desde la fecha 
de efectividad de la transferencia, se ejercen por la Administración de la Comunidad Foral en 
cuanto a la sanidad animal: el control y la vigilancia de los animales y de sus explotaciones 
para la detección de epizootias y la adopción de las medidas sanitarias pertinentes en el 
caso de aparición de una de ellas; la planificación, organización, dirección, ejecución y 
evaluación de las campañas de saneamiento ganadero no declaradas de interés estatal; la 
organización, dirección, ejecución y evaluación, en su ámbito territorial, de las campañas de 
saneamiento ganadero, declaradas de interés estatal; la recomendación de las medidas de 
lucha contra las enfermedades de los animales; el fomento de las agrupaciones ganaderas 
de defensa sanitaria; la adopción de las medidas zoosanitarias obligatorias, en relación con 
el movimiento y transporte de los animales y productos de ellos derivados; la autorización, 
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calificación y registro, así como el control zoosanitario de las concentraciones ganaderas, 
explotaciones animales, paradas de sementales, centros de reproducción no estatales y 
núcleos zoológicos; la gestión, en su ámbito territorial, del registro de distribuidores de 
productos y material zoosanitario; la gestión de las subvenciones para el desarrollo de las 
campañas de saneamiento ganadero y los programas de sanidad animal; la declaración 
oficial obligatoria de la existencia de una enfermedad; y la declaración oficial de áreas libres 
de enfermedad.

El amplio abanico competencial de Navarra permite y recomienda la elaboración de un 
texto legal único regulador de la sanidad animal, sin perjuicio de las competencias que en 
este mismo sector pueda ejercer la Administración del Estado en virtud de sus competencias 
en materia de régimen aduanero y arancelario y comercio exterior, bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica, sanidad exterior, bases y coordinación 
general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.

Entrando en el contenido de la Ley Foral, el capítulo I establece el objeto y ámbito de 
aplicación de la misma, que no son otros que los de asegurar la sanidad de los animales 
vinculados a la ganadería existentes en Navarra; proteger la salud humana tanto de las 
enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que afectan a la cabaña ganadera, como de 
los productos sanitarios que se emplean en ésta; y coadyuvar a una mejora de la 
rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

El capítulo II se ocupa de las explotaciones ganaderas. Tales explotaciones ganaderas 
habrán de contar con un libro de explotación ganadera y deberán inscribirse en el Registro 
de Explotaciones Agrarias para poder acceder a los beneficios y ayudas públicas que 
otorgue la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no sólo con cargo a los 
Presupuestos Generales de Navarra, como ya lo requiere hoy la Ley Foral 20/1997, de 15 de 
diciembre, sino incluso a las ayudas directas provenientes de la sección Garantía del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, como medida jurídica dirigida a lograr 
explotaciones ganaderas respetuosas con el medio ambiente.

El capítulo III establece el deber de identificar los animales que se determinen 
reglamentariamente, de forma que se pueda localizar su lugar de origen o el paso de los 
mismos, en línea también con las exigencias comunitarias hoy vigentes.

La Ley Foral distingue entre las acciones sanitarias de carácter general y las acciones 
sanitarias de carácter especial. El Capítulo IV se ocupa de las primeras, que son las que se 
dirigen a la vigilancia y control de la sanidad animal y que se ejecutan ante la sospecha o 
presencia de enfermedades incluidas en las listas oficiales. Entre estas acciones de carácter 
general se encuentran las de índole administrativa, tales como el deber de notificación 
obligatoria de enfermedades o sospecha de la presencia de éstas, la declaración oficial por 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la existencia de una 
enfermedad y la declaración de su extinción. Asimismo, se incluyen las de índole técnico, 
que comprenden las acciones sanitarias de prevención a través de la vacunación y 
tratamiento, el control del movimiento, trashumancia y transporte de animales, el control de 
los certámenes ganaderos, el tratamiento de cadáveres, etcétera. La Ley Foral también 
enumera diversas acciones complementarias, tales como las condiciones de explotación de 
los animales, distancias entre explotaciones, densidad ganadera o las condiciones de 
acceso del ganado a pastos de aprovechamiento común.

Entre las acciones sanitarias de carácter especial, el capítulo V enuncia los programas 
de control y erradicación de enfermedades que promuevan las Administraciones Públicas, la 
declaración de las explotaciones ganaderas como calificadas sanitariamente, el sacrificio 
obligatorio, que será indemnizable, salvo en los casos tasados por la propia Ley Foral, y el 
apoyo a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, en cuanto asociaciones de 
ganaderos, dotadas de personalidad jurídica, para la elevación del nivel sanitario de las 
explotaciones.

El capítulo VI articula las oportunas medidas para un más adecuado control de los 
medicamentos veterinarios y de las sustancias utilizables en la producción animal. Tales 
medidas consisten, por un lado, en la habilitación legal al Gobierno de Navarra para que 
regule reglamentariamente esta materia en todas y cada una de las fases de preparación y 
utilización de los productos; y, por otro, en la creación de un registro oficial de 
establecimientos, en donde deberán inscribirse los establecimientos radicados en Navarra 
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que elaboren o dispensen tales productos medicamentosos, sin olvidar la obligación de que 
exista previamente la prescripción veterinaria antes de suministrar al animal medicamentos o 
piensos medicamentosos.

El capítulo VII aborda las inspecciones sanitarias, otorgando amplias facultades a los 
inspectores dependientes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para 
que puedan garantizar una aplicación inmediata y efectiva de la Ley Foral ante sus posibles 
incumplimientos, y definiendo legalmente las obligaciones de los inspeccionados en su deber 
de colaboración con la Administración Pública sanitaria.

Finalmente, el capítulo VIII establece el régimen sancionador en la materia de sanidad 
animal, tipificando las infracciones administrativas en leves, graves y muy graves, sus 
posibles responsables, las sanciones procedentes y su graduación, la prescripción y las 
reglas reguladoras de la competencia y procedimiento para la imposición de las sanciones.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de esta Ley Foral establecer las medidas jurídicas y administrativas más 

adecuadas para la consecución de los siguientes fines públicos:
a) La mejora sanitaria de la ganadería de Navarra mediante la prevención y control de 

las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, sean o no transmisibles al hombre, que 
afecten a la cabaña ganadera.

b) La prevención y eliminación de los riesgos directos inherentes al empleo de productos 
zoosanitarios en la cabaña ganadera, y de los derivados de la presencia de sus residuos o 
de los productos resultantes de su metabolismo en el organismo animal donde sean 
aplicados.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta Ley Foral será el territorio de Navarra y afectará a:
a) Todos los animales, sus explotaciones y sus productos. Quedan excluidos, no 

obstante, los animales de compañía, que se regularán por la Ley Foral 7/1994, de 31 de 
mayo, de protección de los animales.

b) Los productos zoosanitarios, los establecimientos y medios destinados a su 
elaboración, distribución, comercialización y aplicación y, en su caso, de los alimentos para 
el ganado.

c) Las actividades de las personas, físicas o jurídicas, y de las entidades, públicas o 
privadas, en cuanto estén relacionadas con los fines de esta Ley Foral.

Artículo 3.  Competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el ejercicio de las siguientes 
competencias relacionadas con la sanidad animal:

a) El control y vigilancia de los animales y de sus explotaciones para la detección de 
epizootias y la adopción de las medidas sanitarias pertinentes en el caso de aparición de una 
de ellas.

b) La planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación de las campañas de 
saneamiento ganadero no declaradas de interés estatal.

c) La organización, dirección, ejecución y evaluación, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra, de las campañas de saneamiento ganadero declaradas de 
interés estatal.

d) La recomendación de las medidas de lucha contra las enfermedades de los animales.
e) El fomento de las agrupaciones ganaderas de defensa sanitaria.
f) La adopción de las medidas zoosanitarias obligatorias, en relación con el movimiento y 

transporte de los animales y productos de ellos derivados.
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g) La autorización, calificación y registro, así como el control zoosanitario, de las 
explotaciones, instalaciones y concentraciones ganaderas, paradas de sementales, centros 
de reproducción no estatales y núcleos zoológicos.

h) La gestión, en el territorio de Navarra, del registro de fabricantes y de distribuidores de 
productos zoosanitarios y los relacionados con la alimentación animal.

i) La gestión de las subvenciones que los presupuestos generales establezcan para el 
desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero y de los programas de sanidad 
animal.

j) La declaración oficial obligatoria de la existencia de una enfermedad dentro del 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

k) La declaración oficial de áreas libres de enfermedad dentro del territorio navarro.
l) Garantizar el cumplimiento de la normativa sobre bienestar animal y protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas y durante el transporte.

CAPÍTULO II
Explotaciones ganaderas

Artículo 4.  Definición.
A los efectos de esta Ley Foral, se entiende por explotación ganadera el conjunto de 

bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad 
ganadera y que constituya en sí misma una unidad técnico-económica en la que se tengan, 
críen o manipulen animales, sin perjuicio de su división, por razones técnicas, en diferentes 
unidades de producción.

Artículo 5.  Obligaciones de los titulares de las explotaciones.
Son obligaciones generales de los titulares de las explotaciones ganaderas:
a) Solicitar, cuando así lo requiera la normativa específica sobre sanidad animal, la 

autorización administrativa preceptiva para la implantación de las explotaciones.
b) Mantener la explotación en las condiciones higiénicas y sanitarias previstas en esta 

Ley Foral y demás disposiciones vigentes o de desarrollo, asegurando el buen estado 
sanitario de las poblaciones animales.

c) Atender y vigilar a sus animales, a fin de mantener su buen estado sanitario y de 
bienestar.

d) Efectuar la incorporación o reposición de animales a sus explotaciones con 
ejemplares que cumplan la normativa sanitaria vigente y procedan de explotaciones o 
instalaciones aptas para ello.

e) Aplicar las medidas sanitarias obligatorias que establezca la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra conforme a esta Ley Foral y demás disposiciones vigentes, y 
colaborar en todo momento con ésta con el fin de garantizarse la sanidad animal.

Artículo 6.  Libro de explotación ganadera.
1. Los titulares de las explotaciones ganaderas que se determinen reglamentariamente 

deberán poseer actualizado el correspondiente Libro de Explotación Ganadera, que será 
diferente para cada una de las especies y de las actividades de ganadero u operador de 
ganado. Las personas que al mismo tiempo desempeñen actividades de ganadero y de 
operador deberán proveerse de ambos Libros de Registro, y mantener físicamente 
independizadas dichas actividades.

2. El libro de explotación ganadera contendrá una relación de los animales presentes en 
la explotación, las altas y bajas producidas por nacimientos, muertes o intercambios de 
animales y las sustituciones de crotales u otros sistemas obligatorios de identificación 
animal, así como los demás extremos que se determinen reglamentariamente.

3. La presentación del libro de explotación podrá ser requerida para poder realizar 
cualquier actividad relacionada con la Administración, inherente al ejercicio profesional de 
ganaderos y operadores.
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4. Corresponde la expedición del libro de explotación ganadera al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

5. El Libro de Explotación Ganadera tendrá la consideración de documento básico para 
la elaboración de las informaciones de carácter estadístico, epizootiológico y estado sanitario 
y para su uso a efectos del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.

Artículo 7.  Registro de explotaciones agrarias de Navarra.
1. Las explotaciones ganaderas existentes en Navarra deberán figurar inscritas en el 

Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, de conformidad con el Decreto Foral 
Legislativo 150/2002, de 2 de julio.

2. Será preceptiva la inclusión en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra o, en 
su caso, haber solicitado su inclusión, para poder acceder a:

Los beneficios y ayudas públicas que se otorguen por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra en apoyo de la actividad ganadera, con cargo, en todo o parte, a los 
Presupuestos Generales de Navarra.

Los pagos que se concedan directamente a la actividad ganadera con arreglo a los 
regímenes de ayuda a la Política Agrícola Común, financiados total o parcialmente por la 
sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.

3. La obtención de las ayudas públicas a que se refiere el apartado anterior estará 
condicionada al cumplimiento, en todo momento, de la normativa aplicable sobre sanidad 
animal, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 8.  Explotaciones deficientes.
1. Advertidas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación deficiencias 

en el cumplimiento por una explotación de la normativa sanitaria animal, desde el citado 
Departamento se requerirá al titular de la misma para que subsane las citadas deficiencias 
en un plazo determinado que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser 
superior a seis meses.

Transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya subsanado las deficiencias, el 
Departamento procederá a:

a) Incoar expediente sancionador al responsable.
b) Suspender al titular de la explotación ganadera las ayudas públicas relacionadas con 

la actividad ganadera contempladas en los Presupuestos Generales de Navarra o en la 
sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola en tanto no 
proceda a la subsanación.

c) Adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar los perjuicios a la sanidad 
animal.

2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá, además, en los 
casos de deficiencias más graves, paralizar, incluso con carácter preventivo, el 
funcionamiento de la explotación y deberá adoptar las medidas necesarias para eliminar o 
reducir riesgos.

Artículo 9.  Ayudas a la adecuación sanitaria.
Con el fin de promover su adecuación a la normativa vigente sobre sanidad animal, los 

titulares de explotaciones ganaderas podrán acogerse a las ayudas públicas que otorgue el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación conforme a la normativa reguladora 
de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias, establecida reglamentariamente por 
el Gobierno de Navarra en el marco comunitario de ayudas al desarrollo rural.
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CAPÍTULO III
Identificación animal

Artículo 10.  Identificación animal.
1. Los animales objeto de esta Ley Foral que se determinen reglamentariamente en cada 

caso deberán estar identificados de forma que se pueda localizar la explotación o lugar de 
origen o de paso del animal en cualquier momento de su vida.

2. La identificación animal individual, como fase previa a cualquier operación 
epizootiológica y como constatación de estados y procesos especiales, se realizará de 
acuerdo con la normativa comunitaria y, en su caso, con la estatal, garantizándose en todo 
momento la eficacia de los controles que puedan incorporarse al movimiento y sanidad del 
ganado y la calidad de sus producciones.

CAPÍTULO IV
Acciones sanitarias de carácter general

Sección 1.ª Definición

Artículo 11.  Definición.
1. Se consideran acciones sanitarias de carácter general las que han de disponerse para 

vigilar y controlar la sanidad animal y ejecutarse ante la sospecha o presentación de alguna 
de las enfermedades incluidas en las listas oficiales existentes sobre la materia.

2. Las acciones sanitarias de carácter general podrán ser las siguientes:
a) Acciones sanitarias de tipo administrativo: La notificación, la declaración oficial de 

existencia de enfermedades y la declaración oficial de extinción de enfermedad.
b) Acciones sanitarias de tipo técnico:
El estudio epizootiológico, la investigación del foco primario y el diagnóstico de la 

enfermedad.
Las acciones sanitarias de prevención y tratamiento.
El control del movimiento, trashumancia y transporte de animales.
El control de los certámenes ganaderos. El tratamiento de cadáveres.
Las acciones sanitarias complementarias.

Sección 2.ª Notificación

Artículo 12.  Notificación y comunicaciones obligatorias.
Los dueños, administradores o encargados de los animales y los veterinarios que 

atiendan la explotación, que tengan conocimiento o sospecha de la presencia en animales 
de alguna enfermedad que, por sus características de contagio y morbi-mortalidad, pueda 
ser considerada infectocontagiosa o parasitaria de declaración obligatoria conforme a la 
normativa vigente, deberán ponerlo en conocimiento inmediato del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Asimismo, facilitarán la información sobre el estado sanitario de las explotaciones, 
animales, abortos o productos animales, que les sea requerida por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación o por las disposiciones vigentes en materia de 
sanidad animal.

Sección 3.ª Investigación del foco primario, diagnóstico de las enfermedades y 
medidas complementarias

Artículo 13.  Visita, comprobación y actuaciones.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través de sus servicios 

técnicos, girará visitas a las explotaciones ganaderas.
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2. Si el Departamento tuviera conocimiento de la existencia de animales enfermos o 
sospechosos de padecer enfermedad de declaración obligatoria, realizará una inspección 
inmediata con el objeto de diagnosticar la enfermedad, adoptará las medidas que eviten su 
difusión y realizará las indagaciones que conduzcan a la determinación del origen del foco.

3. Con el objeto de obtener una mejor información epizootiológica o realizar un más 
acertado diagnóstico, se facilitará el acceso a los mataderos a aquellos técnicos que los 
servicios competentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
determinen.

4. Diagnosticada una enfermedad transmisible al hombre, se dará cuenta inmediata de 
ello y del resto de las actuaciones habidas al Departamento de Salud del Gobierno de 
Navarra. Si la enfermedad pudiera afectar a la fauna silvestre, se actuará de la misma forma 
respecto al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

Artículo 14.  Inmovilización y aislamiento.
1. Los animales, las explotaciones y los productos ganaderos podrán ser sometidos, bajo 

control veterinario oficial, a períodos de inmovilización y aislamiento o cuarentena de 
duración adecuada a cada proceso en función, principalmente, del período de incubación o 
espera, así como del tiempo necesario para establecer el diagnóstico, o para que los 
animales, la explotación o los productos dejen de ser peligrosos para la ganadería, la fauna 
silvestre o la población humana.

2. La inmovilización y aislamiento afectará a los animales enfermos, sospechosos e 
incluso sanos de la explotación, y se realizará bajo control oficial y supervisión del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

3. En los casos en que sea necesario, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación podrá ordenar el traslado de los animales que puedan ser receptivos a la 
enfermedad, de las zonas consideradas o susceptibles de considerarse de alto riesgo.

Sección 4.ª Declaración oficial de existencia y extinción de enfermedades

Artículo 15.  Declaración oficial de la enfermedad.
1. Diagnosticada alguna enfermedad de declaración obligatoria o bien alguna otra que 

por su gran poder difusivo o intensidad de presentación así lo aconseje, el Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación realizará la declaración oficial de su existencia 
mediante Orden Foral, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, y dará traslado de la 
misma a la Administración del Estado, a los efectos que procedan.

2. La declaración oficial contendrá los datos correspondientes a la denominación de la 
enfermedad, localización del foco y delimitación de las zonas de influencia de aquélla, así 
como las medidas que en cada una de ellas se impongan.

Artículo 16.  Extinción oficial de la enfermedad.
La declaración oficial de extinción de la enfermedad se ordenará por el Consejero de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación conforme al mismo procedimiento que declaró su 
existencia, una vez transcurrido el tiempo que en cada caso se determine a partir de la 
última muerte o curación. La extinción podrá llevar consigo el establecimiento de las medidas 
precautorias que la epizootiología veterinaria aconseje.

Sección 5.ª Acciones sanitarias de prevención y tratamiento

Artículo 17.  Establecimiento de campañas de vacunación y tratamiento.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá ordenar campañas 

de tratamientos sanitarios o de vacunación obligatoria para producir anillos inmunitarios y 
cordones sanitarios que impidan la difusión de la enfermedad y permitan la defensa sanitaria 
de los animales de los territorios limítrofes.

2. Igualmente, el Departamento podrá prohibir la realización de vacunaciones en todo o 
parte del territorio de la Comunidad Foral de Navarra cuando se considere suficiente el nivel 
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de control de una enfermedad, se produzcan problemas de diagnóstico postvacunal o para 
alcanzar la calificación sanitaria frente a una enfermedad.

Artículo 18.  Regulación de vacunaciones y tratamientos voluntarios.
1. Los titulares de explotaciones ganaderas podrán prevenir libremente cualquier 

enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, con el debido control de un técnico competente, 
que quedará obligado a realizar la correspondiente comunicación sobre las actuaciones 
practicadas ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la forma y 
tiempo que en cada caso se determine.

2. En los casos en que así se establezca, para la realización de las actividades 
reguladas en el apartado anterior, será necesaria la autorización previa del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Sección 6.ª Movimiento, trashumancia y transporte de animales

Artículo 19.  Documentación para el traslado. Guía de origen y sanidad.
1. Para el transporte y circulación de animales, por cualquier medio que sea, fuera del 

ámbito geográfico que se determine y en el que se encuentre localizada la explotación 
ganadera, será preciso obtener la guía de origen y sanidad, facilitada por los servicios 
veterinarios oficiales o habilitados del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. Esta guía acreditará que el ganado cumple la normativa sanitaria vigente para 
el traslado de animales y que no existe declarada ninguna epizootia en el mencionado 
ámbito geográfico de origen que impida su libre tránsito.

2. La documentación prevista en el número anterior será obligatoria cuando los animales 
sean conducidos a otra explotación, a pastos de aprovechamiento común, al matadero o 
bien a un recinto donde vaya a celebrarse una feria, un concurso o cualquier otro certamen 
con presencia de animales vivos.

Artículo 20.  Documento simplificado y alternativo a la guía de origen y sanidad.
1. En lugar de la guía de origen y sanidad, podrá autorizarse mediante Orden Foral del 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la utilización, dentro del territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra, de un documento sanitario para el traslado de los animales 
que se determinen, con destino a reproducción, vida, matadero, cebadero, con fines 
deportivos, de ocio o de trabajo, cumplimentado por los ganaderos o sus representantes, 
cuando las garantías sanitarias de la explotación, zona o conjunto del territorio foral lo 
permitan.

2. Estos documentos tendrán una validez de cuarenta y ocho horas, desde la fecha de 
expedición. La copia de estos documentos deberá enviarse a la dependencia del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación que se fije, en el plazo máximo de 
siete días de haberse realizado el movimiento, para el seguimiento de dicho movimiento y 
llevar a cabo las inspecciones correspondientes.

3. Los documentos se formalizarán en su totalidad por el titular o representante de la 
explotación, quien asumirá toda la responsabilidad sobre ellos.

4. No serán válidos aquellos documentos cumplimentados parcialmente o que no se 
correspondan con lo establecido en esta Ley Foral o en la norma de desarrollo 
correspondiente.

5. Los documentos a que se refiere este artículo no podrán amparar, en ningún caso, el 
traslado de animales enfermos o diagnosticados como positivos en las campañas oficiales 
de saneamiento.

6. No se expedirán documentos de traslado de animales a los titulares de explotaciones 
de compraventa, ni a las personas físicas o jurídicas dedicadas al comercio de animales sin 
vinculación fija con su producción.

7. En los casos en que se especifique, el receptor de los animales deberá presentar en el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación una copia del documento de 
traslado en el plazo máximo de siete días desde la entrada de los animales en su 
explotación.
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8. Cuando se declare en una zona una enfermedad infectocontagiosa o parasitaria 
difusible, o cuando las circunstancias epizootiológicas lo aconsejen, podrá suspenderse y 
prohibirse por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación la utilización de 
estos documentos y será necesaria la visita de inspección de los servicios veterinarios, 
quienes decidirán sobre la procedencia del traslado y, en caso afirmativo, expedirán la guía 
de origen y sanidad.

Artículo 21.  Deber de colaboración con los servicios veterinarios.
Todas las personas, tanto físicas como jurídicas, relacionadas con el origen, transporte y 

destino de los animales trasladados, quedan obligadas a prestar la colaboración que les sea 
requerida por los servicios veterinarios oficiales en sus labores de control e inspección.

Artículo 22.  Animales indocumentados.
1. Se considerarán indocumentados y, por tanto, sospechosos de padecer enfermedad 

infectocontagiosa o parasitaria difusible, aquellos animales que se trasladen sin la 
documentación sanitaria preceptiva.

2. Igualmente, se considerarán indocumentadas aquellas partidas que se trasladen a un 
destino diferente del que figura en el documento sanitario.

3. Tendrán también la consideración de indocumentados aquellos animales que no vayan 
identificados con arreglo a la legislación vigente.

Artículo 23.  Detención, aislamiento y observación de animales indocumentados.
1. Los animales indocumentados serán retenidos y, en su caso, aislados como 

sospechosos de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, en los términos 
expuestos en esta Ley Foral, pudiendo reanudar el trayecto, ser reexpedidos a su origen, 
enviados a matadero, proceder al sacrificio »in situ» o bien inmovilizarlos en una explotación 
o lazareto que determine la autoridad competente, una vez sea expedida la correspondiente 
documentación.

2. Los gastos ocasionados por este proceso de aislamiento y observación correrán por 
cuenta del dueño de los animales o del responsable de los mismos en el momento de su 
detención.

Artículo 24.  Vehículos de transporte.
1. Los vehículos destinados al transporte de animales deberán estar inscritos en el 

Registro del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, creado a tal fin.
2. Los vehículos destinados al transporte deberán llevar la tarjeta de autorización y un 

libro de transporte, debiendo figurar en este último, al menos, la identificación del ganado 
transportado que sea de aplicación, origen, destino y fecha en que se realice el transporte.

3. Estos vehículos deberán ser desinfectados y, si procede, desinsectados en la forma 
que se determine reglamentariamente, antes y después del transporte de cada partida de 
ganado, lo que deberá justificarse documentalmente. La desinfección evitará en todo caso la 
contaminación de las aguas y del medio ambiente.

4. Mediante Orden Foral el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá 
establecer un régimen simplificado de transporte, aplicable a los propietarios de ganado que 
trasladen en un vehículo de su propiedad su propio ganado en número igual o inferior al que 
se fije, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, habrán 
de garantizarse las normas mínimas sobre bienestar de los animales y de limpieza y 
desinfección del vehículo.

Sección 7.ª Certámenes ganaderos

Artículo 25.  Autorización y medidas preventivas.
La celebración de los certámenes ganaderos que especifique el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación deberá contar con la autorización de éste, solicitada a 
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instancia del Municipio o de los Organismos o Entidades organizadoras, en los términos que 
se determinen reglamentariamente.

Sección 8.ª Tratamiento de cadáveres

Artículo 26.  Destrucción de cadáveres.
1. Los propietarios o tenedores de los animales muertos por cualquier causa están 

obligados a la destrucción higiénica de los cadáveres en los lugares y mediante los sistemas 
previstos en la normativa vigente en cada momento, quedando prohibido el abandono de 
animales muertos o moribundos en cualquier otro lugar, sin perjuicio de la utilización de 
buitreras o muladares autorizados al efecto, en las condiciones que en cada caso se 
establezcan. La Administración realizará el seguimiento sanitario de las buitreras o 
muladares autorizados.

2. No podrán utilizarse cadáveres de animales o sus partes para la elaboración de 
subproductos animales destinados a la alimentación de otros animales, incluidos los de 
compañía, quedando su uso y aprovechamiento prohibidos, salvo las excepciones 
permitidas por las normativas comunitaria y nacional básica vigentes.

La utilización de proteínas animales transformadas para la elaboración de alimentos 
destinados al consumo animal se sujetará a las normas sanitarias comunitaria y nacional 
básica.

En todo caso, los cadáveres, y las proteínas derivadas de éstos, de animales que no 
hayan sido sacrificados para el consumo humano, no podrán utilizarse para la elaboración 
de cualquier tipo de subproducto ni para la alimentación de otros animales, incluidos los de 
compañía, quedando su uso y aprovechamiento totalmente prohibido, salvo como 
combustible.

3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra organizará y financiará los 
planes de recogida de cadáveres de animales muertos en las explotaciones de la 
Comunidad, tanto con motivo de vaciados sanitarios requeridos por sus técnicos, como ante 
muertes ocasionadas con motivo de enfermedades de especial transcendencia.

Sección 9.ª Acciones sanitarias complementarias

Artículo 27.  Condiciones de explotación de los animales.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación velará, a través de las 

medidas que en cada caso se prevean, que las condiciones de explotación de los animales, 
de los alojamientos, medios y servicios que el ganado utilice, sean adecuados desde el 
punto de vista sanitario, fisiológico, etológico y del bienestar de los animales.

Artículo 28.  Distancia y capacidad productiva máxima.
1. Como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades y la repercusión de 

las mismas, las explotaciones ganaderas mantendrán entre sí y, recíprocamente, con las 
instalaciones destinadas a concentraciones ganaderas y actividades agroindustriales de tipo 
ganadero o relacionadas, las distancias que se establezcan reglamentariamente. Para la 
fijación de estas distancias se tendrán en cuenta las circunstancias geográficas y las 
características de las especies ganaderas, capacidad productiva máxima, carácter intensivo 
o extensivo de la explotación y riesgo epidemiológico.

2. Se establecen unas capacidades productivas máximas ganaderas, de forma que las 
explotaciones nuevas o las ampliaciones de las existentes no podrán superar los tamaños 
máximos que se establecen en el anexo 1 de la presente ley foral.

3. La capacidad máxima productiva reseñada en el anexo I será de aplicación tanto para 
las explotaciones de nueva instalación como en el caso de ampliación de explotaciones 
existentes sin que, en ningún caso, se puedan realizar modificaciones de instalaciones o 
cambios de orientación productiva que supongan aumento de la capacidad máxima.
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Artículo 29.  Densidad ganadera.
Cuando las circunstancias epidemiológicas así lo exijan, el Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación podrá establecer, mediante Orden Foral que se publicará en el 
Boletín de Navarra, la densidad ganadera máxima que debe ser respetada en una zona 
determinada.

Artículo 30.  Acceso a pastos de aprovechamiento común.
1. Sólo podrá acceder a los pastos de aprovechamiento común el ganado que cumpla 

las siguientes condiciones:
a) Proceder de explotaciones calificadas sanitariamente en el caso de especies 

sometidas a campañas oficiales de saneamiento ganadero como consecuencia de 
programas de erradicación de las enfermedades de los animales, o de aquellas otras 
explotaciones que cumplan los requisitos sanitarios que se determinen reglamentariamente.

b) No presentar síntomas de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria difusible.
c) Estar identificados según lo dispuesto en esta Ley Foral.
2. El pasturaje del ganado porcino se someterá a autorización administrativa previa del 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

Artículo 31.  Desinfección, desparasitación y prácticas similares.
1. La desinfección, desinsectación, desparasitación, desratización y prácticas similares, 

según proceda, de los lugares, utensilios o materias que constituyan estancia, medio de 
transporte o, simplemente, que estén en contacto con animales, deberán ser realizadas 
obligatoria y periódicamente en los planes de lucha zoosanitaria y como práctica habitual de 
ganaderos y tratantes, utilizando los productos cuya comercialización esté autorizada, todo 
ello bajo la supervisión de los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación o habilitados por el mismo, sin perjuicio de la supervisión del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el ámbito de sus 
competencias para la protección del medio ambiente.

2. En los locales y terrenos donde se celebren certámenes ganaderos, los organizadores 
realizarán las prácticas de limpieza, desinfección y desinsectación antes, durante y después 
de su uso, con los productos adecuados en cada caso.

Artículo 32.  Acciones complementarias en extinción de focos.
1. Extinguido oficialmente un foco de cualquier enfermedad infectocontagiosa o 

parasitaria, se procederá, bajo la supervisión de un veterinario oficial o habilitado por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y, en su caso, de un técnico del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, a una rigurosa 
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los lugares que hubiesen servido 
de alojamiento de los utensilios o materiales que hubiesen estado en contacto con los 
animales infectados.

2. Asimismo, extinguido oficialmente el foco, la reposición de animales en la explotación 
sólo podrá llevarse a cabo en el momento y con las condiciones que determine el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, atendiendo al tipo de enfermedad 
que hubiera existido.
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CAPÍTULO V
Acciones sanitarias de carácter especial

Sección 1.ª Programas de control y erradicación de enfermedades

Artículo 33.  Concepto.
1. A los efectos de esta Ley Foral, se consideran programas de control y erradicación de 

enfermedades, las acciones sanitarias de carácter especial y obligatorias en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra, en cuyo desarrollo se apliquen técnicas específicas de 
epizootiología veterinaria orientadas al control y, en su caso, erradicación de aquellos 
procesos patológicos de los animales que presenten una elevada prevalencia en la 
población animal o humana, o que comprometan o puedan comprometer la viabilidad 
económica de las explotaciones ganaderas.

2. Los programas de control y erradicación de enfermedades se establecerán mediante 
Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se publicará en el 
«Boletín Oficial de Navarra», y de la que se dará información a través de los diarios editados 
en la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 34.  Programas especiales de acción sanitaria.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá realizar Programas 

Especiales de Acción Sanitaria en áreas concretas y específicas de Navarra, cuando en ellas 
se presenten las necesidades sanitarias previstas en el apartado primero del artículo 
anterior.

2. Los programas especiales de acción sanitaria serán obligatorios para las 
explotaciones ganaderas radicadas en el área para la que se establezcan.

Artículo 35.  Garantías sanitarias.
1. Todo titular de animales, operador comercial o responsable de animales, quedará 

obligado al cumplimiento de las medidas previstas en esta Ley Foral respecto de los 
programas de control y erradicación de enfermedades que se instrumenten por la 
Administración y en los términos en que aquéllas se acuerden.

2. Se prohíbe el movimiento de animales fuera de la explotación donde se encuentren 
cuando estén sometidos a programas de control y erradicación de enfermedades durante el 
proceso de diagnóstico, salvo autorización expresa del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación.

Artículo 36.  Autorización de técnicos.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá autorizar técnicos 

competentes para la realización de los programas de control y erradicación de 
enfermedades, quienes quedarán obligados a comunicar las actuaciones practicadas en el 
tiempo y forma que se determine.

Artículo 37.  Declaración de explotaciones ganaderas calificadas sanitariamente.
1. Como consecuencia del desarrollo y aplicación de los programas de erradicación y 

control de enfermedades, obligatorias o no, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación podrá declarar una explotación ganadera como «calificada sanitariamente».

2. La concesión se realizará de oficio o previa solicitud del titular de la explotación, una 
vez efectuadas las oportunas comprobaciones sanitarias que se prevean, quedando en 
suspenso cuando sea constatada la aparición de alguna enfermedad infectocontagiosa o 
parasitaria o cuando se incumpla alguna de las condiciones establecidas para su calificación 
hasta una vez extinguida totalmente.
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Artículo 38.  Reposición de ganado en explotaciones calificadas sanitariamente.
1. La reposición de animales en explotaciones calificadas sanitariamente o en proceso 

de calificación, se realizará, en todo caso, con animales procedentes de explotaciones 
calificadas como oficialmente indemnes o indemnes, de acuerdo con la explotación de 
destino. Los animales objeto de reposición deberán haber sido analizados en los plazos 
indicados para cada una de las enfermedades.

2. Todos los animales de reposición estarán obligados a una estancia de cuarentena 
durante la cual se procederá a su observación y analítica correspondiente.

Sección 2.ª Sacrificio obligatorio

Artículo 39.  Ordenación.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá ordenar el sacrificio 

de los animales para controlar las enfermedades que les afecten, teniendo en cuenta la 
gravedad y poder de difusión de éstas.

En la orden de sacrificio se comunicarán al interesado el diagnóstico de la enfermedad y, 
en su caso, los consejos o criterios de actuación futura ante la situación generada.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá ordenar del mismo 
modo la realización del vacío sanitario de una explotación cuando las circunstancias así lo 
aconsejen, lo cual será determinado por una posterior reglamentación. Asimismo, se 
arbitrarán ayudas a la renta del ganadero mientras dure la paralización de la actividad de la 
explotación.

2. El sacrificio que se declare obligatorio por la autoridad competente deberá llevar 
consigo la correspondiente indemnización, de acuerdo con la normativa y baremos vigentes. 
Se indemnizará como máximo por el número de plazas, UGM o animales establecido en el 
anexo I.

3. Si dentro del plazo establecido al efecto, los propietarios no procedieran al sacrificio 
de los animales afectados, éste podrá realizarse por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, siendo a costa del propietario los gastos que se generen por tal 
concepto.

4. El sacrificio declarado obligatorio deberá realizarse en los lugares, establecimientos y 
período que fije el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

5. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación establecerá los incentivos 
necesarios para favorecer la reposición del ganado sacrificado obligatoriamente.

Artículo 40.  Exclusiones a la percepción de indemnizaciones.
Los propietarios no percibirán indemnización alguna por los animales obligatoriamente 

sacrificados en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando no figure inscrita la explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 

Agrarias de Navarra o no se hubiera solicitado la inscripción.
2. Cuando no posean el libro de explotación ganadera o éste no se encuentre 

actualizado en los tres últimos meses anteriores al diagnóstico, en el caso de especies 
animales para las que sea preceptivo.

3. Cuando no hayan comunicado inmediatamente la existencia de una enfermedad de 
declaración obligatoria al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

4. Cuando su conducta, por acción u omisión, hubiera ocasionado la difusión de la 
enfermedad o hubiera podido contribuir a ello.

5. Cuando hubiera existido negativa a la inspección en su explotación o de sus 
instalaciones.

6. Cuando se aprecie una deficiente higiene y desinfección de la explotación o de sus 
instalaciones.

7. Por incumplimiento o no seguimiento de las normas sobre sanidad animal o de las 
medidas cautelares o definitivas, impuestas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

8. Cuando existan muestras de manipulación en la documentación sanitaria o marcas de 
identificación.
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9. Cuando exista evidencia de cualquier manipulación que pueda alterar la fiabilidad de 
los resultados en las diferentes pruebas de diagnóstico.

10. Cuando los animales mueran antes de la fecha en que la Administración tenga 
conocimiento de la enfermedad, salvo que se acredite una relación directa e inmediata de las 
muertes acontecidas con anterioridad a dicha enfermedad.

11. Cuando hayan adquirido los animales ya enfermos o procedentes de zonas 
infectadas o de explotaciones de inferior calificación sanitaria.

12. Cuando aparezcan en la explotación sin identificar animales de identificación 
obligatoria, no existiendo causa justificada para ello.

13. Cuando hayan vendido o adquirido animales quebrantando las medidas cautelares 
de inmovilización adoptadas.

14. En los casos en que hayan incorporado a la explotación algún animal sin las 
garantías sanitarias dispuestas en esta Ley Foral o en su normativa de desarrollo, se 
desconozca su origen o carezca de acreditación sanitaria suficiente.

15. En los supuestos de aparición en la explotación de animales que, perteneciendo a la 
misma, no fueron investigados en el momento en que se realizó el saneamiento en fases 
anteriores, por causas imputables al titular.

16. Cuando el sacrificio no se haya realizado dentro de los plazos establecidos.
17. Cuando el sacrificio se lleve a cabo en los lugares o establecimientos no autorizados.

Sección 3.ª Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera

Artículo 41.  Definición y ayudas.
1. Son agrupaciones de defensa sanitaria ganadera las asociaciones dotadas de 

personalidad jurídica propia, constituidas por ganaderos para la elevación del nivel sanitario-
zootécnico de sus explotaciones mediante el establecimiento y ejecución de programas de 
profilaxis, lucha contra las enfermedades animales y mejora de sus condiciones higiénicas, 
que permitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos.

2. Cada agrupación de defensa sanitaria ganadera se considerará como una unidad 
tanto a efectos del desarrollo del programa sanitario como, en su caso, de las subvenciones 
públicas que pudieran corresponderle.

3. El reconocimiento de cada agrupación de defensa sanitaria ganadera corresponde al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, conforme a los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

4. Todas las agrupaciones que se reconozcan por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación se inscribirán en el Registro de Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera existente en dicho Departamento. Asimismo, se inscribirán en este 
Registro las modificaciones sustanciales y, en su caso, la extinción de las reconocidas.

5. Las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, tras su reconocimiento, quedan 
obligadas a colaborar activamente en la organización, control y ejecución de las medidas 
sanitarias para la prevención y lucha contra las enfermedades animales, así como a realizar 
entre sus asociados las campañas de divulgación que se establezcan.

6. El incumplimiento de las condiciones determinantes del reconocimiento de las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera o del programa sanitario aprobado, podrá dar 
lugar, en su caso, a la extinción de su reconocimiento a los efectos de esta Ley Foral.

7. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá conceder ayudas a 
las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas reconocidas, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias.

CAPÍTULO VI
Control de medicamentos veterinarios y sustancias en producción animal

Artículo 42.  Prescripción obligatoria de medicamentos veterinarios.
Únicamente podrán utilizarse medicamentos de uso veterinario en animales destinados 

al consumo humano en virtud de receta prescrita por un facultativo veterinario.
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Artículo 43.  Reglamentación de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
1. El Gobierno de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Estado en la materia, 

regulará las condiciones de preparación, posesión, tenencia, utilización, almacenamiento, 
distribución, prescripción y dispensación de los medicamentos veterinarios.

2. También podrá regular el régimen de autorización, elaboración, comercio, distribución, 
prescripción y dispensación de los piensos medicamentosos, así como de los aditivos de 
incorporación a los alimentos de los animales.

Artículo 44.  Registro de establecimientos.
1. Los establecimientos radicados en Navarra en los que se elaboren, distribuyan, 

mezclen, almacenen o dispensen medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, 
deberán inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos, dependiente del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Se excluyen de este Registro las 
oficinas de farmacia, que se regularán por su normativa específica.

2. El acto por el que se resuelva la inclusión en el Registro supondrá, sin perjuicio de 
cuantas autorizaciones administrativas sean necesarias para el ejercicio de la actividad, la 
autorización para el funcionamiento de acuerdo con la normativa específica que lo regule, 
así como la aprobación del programa zoosanitario en el caso de las entidades ganaderas.

Artículo 45.  Elaboración, distribución, prescripción, dispensación y uso del medicamento 
veterinario.

Reglamentariamente se regularán por el Gobierno de Navarra:
a) Las condiciones para la previa autorización de los locales e instalaciones de los 

establecimientos elaboradores de autovacunas y su inscripción en el Registro oficial de 
establecimientos.

b) Las condiciones que deben cumplir los establecimientos elaboradores de piensos 
medicamentosos.

c) La distribución de medicamentos veterinarios, especificando las condiciones que 
deben cumplir los almacenes mayoristas y los supuestos en que se requiera la presencia y 
actuación profesional de un director técnico farmacéutico.

d) La dispensación de medicamentos veterinarios por establecimientos autorizados y las 
condiciones y obligaciones que deben cumplir estos establecimientos.

e) Los registros detallados de todas las transacciones relativas a sustancias activas que 
puedan ser utilizadas por productores y distribuidores autorizados en la fabricación de 
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.

f) La prescripción, mediante receta, por veterinarios legalmente capacitados para el 
ejercicio clínico de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos que estén 
sometidos a tal exigencia, así como las obligaciones del prescriptor, del ganadero y de los 
establecimientos dispensadores.

g) La aplicación y uso de medicamentos veterinarios.
h) La autorización de ensayos clínicos veterinarios por el Departamento de Salud.

Artículo 46.  Libro de tratamientos medicamentosos.
Toda explotación ganadera deberá disponer y llevar actualizado su respectivo libro de 

tratamientos medicamentosos, expedido por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, en el que se especificarán por el titular los animales objeto de tratamiento, el 
producto empleado, la fecha de inicio y final del tratamiento y la identificación del proveedor 
del producto. Asimismo, el veterinario anotará en dicho libro las características básicas del 
tratamiento dispensado y el período de supresión del producto aplicado al animal.
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CAPÍTULO VII
Inspecciones sanitarias

Artículo 47.  Competencias.
Corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación la realización de 

las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley Foral.

Artículo 48.  Competencias de los inspectores sanitarios.
1. El personal que al servicio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

ejerza las funciones de inspección previstas en esta Ley Foral tendrá el carácter de agente 
de la autoridad y podrá:

a) Tener acceso a propiedades rurales, montes y espacios naturales; explotaciones 
ganaderas; locales de producción, almacenamiento, procesado, manipulación, conservación 
y comercialización de animales y productos animales y a sus medios de transporte, así como 
a los de producción, almacenamiento y comercialización de productos y material sanitario 
animal.

b) Proceder a la retención de productos o mercancías que hayan constituido materia de 
infracción a esta Ley Foral.

c) Tomar las muestras mínimas necesarias, con cargo al tenedor de las mismas, para su 
examen o análisis más detallado en centros especializados.

d) Exigir la información establecida y la presentación de documentos comprobatorios.
e) Ordenar la inmovilización y, en su caso, la destrucción de un lote o envío de animales, 

productos animales u otros materiales, cuando exista sospecha fundada o evidencia de estar 
infestado por una enfermedad animal.

f) Adoptar otras medidas preventivas o cautelares que sean inherentes al ejercicio de su 
función.

2. Si como consecuencia de la inspección, se estimara por el inspector actuante que 
existe un grave e inmediato riesgo para la sanidad animal, deberá proceder a la intervención 
e inmovilización de los animales, sus productos, productos sanitarios y otros materiales y 
medios de transporte, pudiendo llegar al cierre de instalaciones, dando cuenta inmediata al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para decidir sobre el mantenimiento 
de dichas medidas.

Artículo 49.  Presunciones.
1. Los hechos recogidos en las actas de inspección se presumirán ciertos, salvo que se 

pruebe lo contrario por cualquiera de los medios reconocidos en Derecho.
2. La ausencia total o parcial de la documentación exigible o su incorrecto cumplimiento, 

cuando afecte fundamentalmente a la determinación de los hechos imputados o a la 
calificación de los mismos, se estimará como presunción de infracción, salvo que se pruebe 
lo contrario.

Artículo 50.  Obligaciones de los inspeccionados.
Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique una inspección estarán obligadas 

a:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios, 

permitiendo su comprobación por los inspectores.
b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.
c) Permitir que se practique la oportuna prueba, o toma de muestras gratuita de los 

productos o mercancías en las cantidades estrictamente necesarias.
d) Y, en general, a consentir la realización de la inspección y dar toda clase de 

facilidades para ello.
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CAPÍTULO VIII
Régimen sancionador

Artículo 51.  Infracciones a la sanidad animal.
Constituyen infracciones a la sanidad animal y generarán responsabilidades 

administrativas las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en esta Ley Foral, sin 
perjuicio de las responsabilidades exigibles en vía penal, civil o de otro orden en que 
pudieran incurrir los responsables.

Artículo 52.  Responsables.
Serán responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley Foral:
a) Los titulares o responsables de la explotación, así como el propietario del ganado, en 

el caso de incumplimiento de obligaciones formales, tales como autorizaciones 
administrativas preceptivas, registro, libros, documentación, etc.

b) El conductor del vehículo o el transportista, en el caso de contravenciones que se 
observen en la realización del transporte, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario 
del vehículo.

c) El titular de la autorización de puesta en el mercado, en el caso de infracciones en 
productos autorizados como medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.

d) El tenedor de los productos, en el caso de las infracciones en productos que no estén 
legalmente reconocidos.

e) Los operadores o comerciantes, mayoristas o distribuidores o compradores, en el 
caso de comercio de animales.

f) En los demás casos, los autores materiales de las infracciones.
2. Cuando la infracción sea imputada a una persona jurídica, podrán ser considerados 

como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de dirección, así 
como, en su caso, los técnicos responsables del cuidado sanitario o, en el caso de productos 
farmacológicos o biológicos, de su control e incluso de su elaboración.

Artículo 53.  Clasificación.
A los efectos de esta Ley Foral, las infracciones a la sanidad animal se clasifican en 

leves, graves y muy graves.

Artículo 54.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. El incumplimiento por el titular de la explotación ganadera de las condiciones 

higiénicos-sanitarias previstas para la misma en esta Ley Foral y demás disposiciones 
vigentes o de desarrollo, cuando no exista riesgo de enfermedad para la sanidad animal.

2. La realización de actividades propias del ganadero o la compraventa de animales 
vivos, sin estar en posesión del correspondiente Libro de Explotación Ganadera o cuando 
éste no se encuentre debidamente actualizado.

3. El incumplimiento en la remisión, dentro de los plazos marcados, de la documentación 
o de los datos que sean preceptivos, o su presentación con datos incompletos, una vez 
advertidos del defecto, no habiendo sido subsanado en el plazo concedido para ello.

4. Las deficiencias en talonarios o matrices de factura de venta, facturas de compra, 
registros o cuantos documentos obliguen a llevar las disposiciones vigentes, siempre que se 
trate de defectos que no induzcan a errores en la inspección.

5. El ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, primas u obsequios, 
por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y 
comercialización de medicamentos veterinarios, a los profesionales implicados en el ciclo de 
prescripción, dispensación y administración, o a sus parientes y personas de su convivencia 
y, en su caso, ganaderos.

6. La tenencia sin copia de la receta en las explotaciones ganaderas de medicamentos 
veterinarios o sustancias medicamentosas.
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7. Las acciones u omisiones siguientes, cuando se realicen sin que exista declaración 
oficial de enfermedad o no se hayan adoptado oficialmente las medidas especiales a las que 
estén sujetas por su riesgo epizootiológico o en casos de ausencia de acciones sanitarias de 
carácter especial y siempre en relación con las especies animales afectadas:

a) La falta de colaboración con los servicios veterinarios en el control de las condiciones 
higiénicas de los alojamientos, explotación, cuidado y manejo de los mismos y, en su caso, 
la no ejecución de las medidas que con este objeto estén establecidas o puedan 
establecerse.

b) El abandono de los animales vivos, o la falta de vigilancia y control sobre los mismos.
c) El abandono de animales muertos, sus productos o materias primas que no entrañen 

peligro de difusión de enfermedades, o no sean nocivos para la sanidad animal.
d) La circulación y transporte de animales vivos con destino a matadero sin las garantías 

sanitarias o sin la documentación administrativa legalmente exigida.
e) El incumplimiento de las obligaciones referidas a la identificación de animales 

establecidas en esta Ley Foral cuando no esté sancionada la infracción como grave o muy 
grave.

f) La inobservancia de las condiciones impuestas para garantizar la higiene en la 
circulación y transporte de ganado, así como el incumplimiento de la obligación de 
inscripción de los vehículos dedicados al transporte de animales en el Registro 
administrativo correspondiente.

8. La no expedición de documentos o la omisión de los registros que fueran preceptivos, 
o su existencia sin cumplimentar los datos que fueran esenciales para comprobar el 
cumplimiento de las normas en materia de sanidad animal.

9. La omisión de inscripción en los registros en que sea preceptivo.
10. Exceder durante un tiempo superior a tres meses entre el 2,5 % y el 4,99 % la 

capacidad productiva máxima establecida en el anexo l. En el caso de explotaciones 
ganaderas autorizadas con una capacidad mayor a la máxima establecida en el anexo I este 
porcentaje se aplicará sobre la que corresponda según la Autorización Ambiental que posea 
la explotación ganadera.

Artículo 55.  Infracciones graves.
1. El incumplimiento por el titular de la explotación ganadera de las condiciones 

higiénico-sanitarias previstas para la misma en esta Ley Foral y demás disposiciones 
vigentes o de desarrollo, cuando exista riesgo de enfermedad para la sanidad animal.

2. La negativa o resistencia a colaborar, suministrar datos o facilitar información 
requerida por las autoridades competentes o sus agentes y servicios técnicos, en orden al 
cumplimiento de esta Ley Foral, así como el suministro de información inexacta.

3. El incumplimiento por parte de los laboratorios y centros de diagnóstico de las 
obligaciones derivadas de esta Ley Foral, así como la negligencia comprobada de los 
servicios veterinarios.

4. La negativa o resistencia de los responsables de mataderos a que los servicios del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación realicen las comprobaciones 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

5. La no realización, negligencia, resistencia o falta de colaboración en la adopción de 
las medidas que imponga el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para:

Extinguir cualquier foco epizoótico;
Prevenir su aparición, o
Asegurar la eliminación por los animales de fármacos, productos o sustancias de uso no 

autorizado que hubieran sido aplicados a los mismos, así como sus envases.
6. El incumplimiento de las medidas adoptadas por la Administración respecto a las 

explotaciones sometidas a la investigación o ante la presencia de residuos en los animales o 
productos.

7. La ocultación o falta de comunicación de casos de enfermedades que estén 
consideradas de declaración o notificación obligatoria.
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8. La negligencia por parte de los técnicos responsables de las explotaciones animales o 
actividades relacionadas en la declaración de enfermedades o en la adopción de las 
medidas zoosanitarias preceptivas.

9. La concurrencia a abrevaderos o pastizales de aprovechamiento común de animales 
enfermos o procedentes de explotaciones no saneadas en relación con las enfermedades 
objeto de programas de control y erradicación.

10. La presencia en pastos de aprovechamiento común de ganado que no cumpla las 
condiciones establecidas en esta Ley Foral para el pastoreo.

11. La incorporación a explotaciones saneadas o en proceso de saneamiento de 
animales enfermos o sospechosos, sin la debida documentación acreditativa de su 
adecuado estado sanitario o procedentes de explotaciones no indemnes o sin haberlos 
sometidos a las condiciones impuestas por la normativa sanitaria.

12. La negativa, resistencia o falta de colaboración en la realización del sacrificio 
obligatorio de animales en el tiempo y forma establecidos.

13. La expedición de documentación sanitaria para el movimiento de animales cuando se 
hallasen enfermos o sospechosos de estarlo, o bien estuvieran localizados en zonas 
sometidas a prohibición de movimiento de animales.

14. Las acciones u omisiones consideradas en el número 7 del artículo anterior, siempre 
que se realicen cuando exista declaración oficial de enfermedad, cuando se hayan adoptado 
oficialmente las medidas especiales a las que estén sujetas, por su riesgo epizootiológico, 
las enfermedades que se especifique, o en presencia de acciones sanitarias de carácter 
especial y siempre en relación con las especies animales afectadas.

15. El abandono de animales o sus cadáveres, productos o materias primas cuando 
entrañe riesgo o peligro de difusión de enfermedades para la ganadería.

16. El suministro de medicamentos veterinarios o piensos medicamentosos a animales 
destinados al consumo humano sin la preceptiva prescripción veterinaria.

17. La actuación de los profesionales veterinarios implicados en el ciclo de prescripción, 
dispensación y administración, siempre que estén en ejercicio, con las funciones de 
delegados de visita veterinaria, representantes, comisionista o agentes informadores de los 
laboratorios de medicamentos veterinarios.

18. La venta a domicilio, la venta ambulante, la venta mediante catálogo, por correo, o 
por sistemas informáticos o telemáticos, de medicamentos veterinarios, sin perjuicio del 
reparto, distribución o suministro a entidades legalmente autorizadas para dispensación al 
público.

19. La publicidad de fórmulas magistrales con destino a los animales o autovacunas de 
uso veterinario.

20. La falta de notificación de la aparición de cualquier enfermedad infectocontagiosa o 
parasitaria de declaración obligatoria.

21. La no realización, resistencia o falta de colaboración en el cumplimiento de las 
medidas ordenadas para controlar o evitar la difusión de cualquier enfermedad 
infectocontagiosa o parasitaria, o para la realización de campañas de tratamientos sanitarios 
o de vacunación obligatoria.

22. La realización de vacunaciones sin el preceptivo control veterinario o la falta de la 
comunicación de las actuaciones practicadas por parte de los veterinarios actuantes al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

23. La realización de vacunaciones u otro tipo de tratamientos preventivos por cualquier 
persona, sea o no facultativo, sin autorización previa de los servicios veterinarios, cuando así 
se disponga.

24. La circulación y transporte de animales vivos con destino distinto al matadero, así 
como productos, materias primas y aquellos otros relacionados, sin las garantías sanitarias o 
sin la documentación administrativa exigida.

25. Celebrar certámenes sin contar con la previa autorización del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación cuando la misma sea preceptiva.

26. La no realización o falta de colaboración en las tareas de desinfección, 
desparasitación y prácticas similares que el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación haya establecido.
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27. El sacrificio de los animales afectados o sospechosos de enfermedad 
infectocontagiosa o parasitaria sin la autorización correspondiente.

28. La dispensación de medicamentos veterinarios en los establecimientos autorizados 
sin la actuación profesional del facultativo responsable del mismo.

29. Exceder durante un tiempo superior a tres meses entre el 5 % y el 9,99 % la 
capacidad productiva máxima establecida en el anexo l. En el caso de explotaciones 
ganaderas autorizadas con una capacidad mayor a la máxima establecida en el anexo I este 
porcentaje se aplicará sobre la que corresponda según la Autorización Ambiental que posea 
la explotación ganadera.

Artículo 56.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. La manipulación, alteración, eliminación o falsificación en las señales y marcas de 

identificación individual de los animales establecidas reglamentariamente.
2. La administración a los animales por cualquier persona, sea o no facultativo, de 

cualquier sustancia con el objeto de falsear o dificultar el diagnóstico de enfermedades.
3. La aplicación de cualquier fármaco o producto no autorizado o no inscrito, así como el 

uso de medicamentos veterinarios incumpliendo los tiempos de espera preceptivos.
4. La tenencia, por establecimientos dispensadores, de medicamentos veterinarios, o en 

las explotaciones ganaderas o locales anejos, de sustancias no reconocidas oficialmente por 
la legislación vigente para administrar a los animales.

5. El suministro a la Administración pública de información o documentación falsas, 
cuando la infracción no estuviera tipificada como leve o grave.

6. La negativa por parte de los dueños o encargados de los animales a trasladarlos fuera 
de una zona considerada de alto riesgo cuando así se haya ordenado.

7. Toda maquinación dirigida al aprovechamiento de:
— La carne o productos obtenidos a partir de cadáveres de animales.
— Canales o vísceras decomisadas procedentes de animales sometidos a sacrificio 

obligatorio.
8. Las actividades de tratamiento y aprovechamiento de cadáveres y vísceras o despojos 

decomisados.
9. El empleo de productos no autorizados o no registrados para el control de vectores 

mecánicos o biológicos, reservorios bióticos, hospedadores intermediarios y parásitos o 
formas parasitarias.

10. La administración de cualquier sustancia o la realización de cualquier práctica o 
manipulación de los animales por cualquier persona, sea o no facultativo, para provocar 
intencionadamente falsas reacciones diagnósticas, tanto positivas como negativas, en 
relación con las enfermedades objeto de campañas de saneamiento ganadero o programas 
especiales de acción sanitaria.

11. La manipulación de documentos sanitarios.
12. La compraventa con destino a «vida» de animales enfermos o diagnosticados 

positivos de enfermedades objeto de programas de control y erradicación o programas 
especiales de acción sanitaria.

13. El transporte de cadáveres, canales, vísceras o despojos u otros productos 
procedentes de animales muertos por enfermedad infectocontagiosa y parasitaria, sin las 
garantías sanitarias y sin la autorización correspondiente.

14. Exceder durante un tiempo superior a tres meses más del 10 % la capacidad 
productiva máxima establecida en el anexo l. En el caso de explotaciones ganaderas 
autorizadas con una capacidad mayor a la máxima establecida en el anexo I este porcentaje 
se aplicará sobre la que corresponda según la Autorización Ambiental que posea la 
explotación ganadera.

Artículo 57.  Infracciones y delitos.
1. En el supuesto de que la infracción administrativa a la normativa sobre sanidad animal 

pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración de la Comunidad Foral de 
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Navarra, iniciado el expediente, pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción 
competente.

2. Iniciado un procedimiento penal, el procedimiento administrativo sancionador se 
suspenderá hasta tanto haya recaído resolución firme en aquél.

3. En ningún caso podrá imponerse sanción administrativa derivada de los hechos que 
hubieran motivado condena en proceso penal, sin perjuicio de las que pudieren corresponder 
por otros hechos que no hubieran motivado la condena.

4. De no estimarse por los tribunales la existencia de responsabilidad penal, la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra proseguirá la tramitación del expediente 
sancionador.

En tal caso, los hechos declarados probados por las resoluciones judiciales penales 
firmes vincularán a la Administración en el expediente sancionador.

Artículo 58.  Sanciones.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 20.000 a 100.000 pesetas (120,2 

a 601 euros); las graves, con multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas (601 a 6.010 euros), 
y las muy graves, con multa de 1.000.000 a 40.000.000 de pesetas (6.010 a 240.400 euros).

2. Las cuantías señaladas se revisarán periódicamente por el Gobierno de Navarra, 
teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo, precio del ganado en 
vida, o de sus productos sin transformación agroindustrial.

3. La cuantía de la sanción nunca podrá ser inferior al beneficio obtenido por el infractor.
4. De la cuantía de la sanción se detraerá el valor de los animales sacrificados que no 

hayan sido objeto de indemnización cuando ésta sea preceptiva.
5. Con independencia de las sanciones impuestas, el Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación podrá acordar, en los casos de infracciones graves o muy graves, 
la supresión, cancelación o suspensión del 50 ó 100 por 100, respectivamente, de toda clase 
de ayudas públicas que el infractor tuviese reconocidas o solicitadas a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra en materia de ganadería.

6. En los supuestos de infracciones calificadas como graves podrá decretarse el cierre 
temporal de la explotación y la inhabilitación para dirigir explotaciones o actividades 
relacionadas con la sanidad animal hasta un período no superior a un año. En el caso de 
infracciones muy graves, podrá decretarse el cierre o la inhabilitación por un período de uno 
a cinco años.

Artículo 59.  Indemnizaciones.
En el supuesto de que la comisión de la infracción produzca algún tipo de quebranto a la 

Hacienda Foral de Navarra, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación fijará 
ejecutoriamente las indemnizaciones procedentes.

Artículo 60.  Competencia y procedimiento.
1. La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al Consejero de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación.
No obstante, éste podrá delegar el ejercicio de la competencia en el Director General 

competente en materia de ganadería.
2. La instrucción e imposición de sanciones por las infracciones previstas en esta Ley 

Foral se efectuará conforme al procedimiento administrativo sancionador que se establezca 
reglamentariamente.

3. El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la Orden Foral de incoación 
del expediente o con posterioridad, podrá adoptar, motivadamente, las medidas de carácter 
provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así como 
aquellas necesarias para evitar perjuicios al interés público o a terceros.

Artículo 61.  Graduación de las sanciones.
1. En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la 

gravedad real del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
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a) La intencionalidad o reiteración.
b) El daño producido o el riesgo creado a la sanidad animal, la salud pública o el medio 

ambiente.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción a la 

sanidad animal cuando así haya sido declarado por resolución firme en la vía administrativa.
d) El cargo o función del sujeto infractor, o el mayor conocimiento de la actividad por 

razón de su profesión y estudios.
e) La colaboración del infractor con la Administración en el esclarecimiento de los hechos 

y en la restitución del bien protegido.
f) La acumulación de ilícitos en una misma conducta.
2. En el caso de reincidencia o reiteración simple en un período de dos años, el importe 

de la sanción que corresponda imponer se incrementará en el 50 por 100 de su cuantía, y si 
se reincide o reitera por dos veces o más, dentro del mismo período, el incremento será del 
100 por 100.

3. Si un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas, se impondrá la 
sanción que corresponda a la de mayor gravedad, en su grado medio o máximo.

Artículo 62.  Reducción de la multa.
La multa impuesta se reducirá en un 30 por 100 de su cuantía cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:
a) Se abone el resto de la multa en el plazo máximo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de la notificación de la resolución en que se imponga la sanción.
b) El infractor abone en el plazo indicado en el apartado anterior el importe total de las 

indemnizaciones que, en su caso, proceda abonar a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra por daños y perjuicios imputados a él.

c) El infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción impuesta y con la 
indemnización que, en su caso, se le reclame y renuncie expresamente al ejercicio de toda 
acción de impugnación en el referido plazo.

Artículo 63.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a la sanidad animal prescriben: Las leves, a los seis meses; las 

graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.
2. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 

cometido o, si éste fuera desconocido, desde el momento en que hubiera podido iniciarse el 
procedimiento sancionador.

Se entenderá que debe incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos 
externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.

3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

4. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo 
de la prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la 
infracción se consuma.

5. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las graves, a los 
dos años, y las muy graves, a los tres años. Estos plazos comenzarán a contarse desde el 
día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

6. Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 64.  Publicidad de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves, una vez firmes en la vía 

administrativa, podrán hacerse públicas en el Boletín Oficial de Navarra. El acto de 
publicidad contendrá los siguientes datos: importe de la sanción, nombre del infractor o 
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infractores, tipificación de la infracción, localización del hecho sancionador y, en su caso, 
indemnización exigida.

Artículo 65.  Multas coercitivas.
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá imponer, previo 

apercibimiento, multas coercitivas, reiteradas por lapsos mínimos de quince días hábiles, y 
cuya cuantía no excederá en cada caso del 20 por 100 de la multa principal, con el límite 
máximo de 1.00.00 de pesetas (6.010 euros) por multa coercitiva.

Artículo 66.  Medidas sin carácter de sanción.
No tendrán carácter de sanción:
a) La clausura o cierre de empresas, instalaciones, explotaciones, locales o medios de 

transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos, o la suspensión de 
su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos 
exigidos para su autorización.

b) La destrucción de un lote o envío de animales, productos de animales u otros 
materiales, cuando exista sospecha fundada o evidencia de estar infectados.

Disposición adicional primera.  Reproducción animal.
1. Para el establecimiento de paradas de sementales y centros de inseminación artificial, 

ya sean privados o dependientes de las Administraciones Públicas, será necesaria la 
autorización previa del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2. Reglamentariamente se regularán aquellos aspectos del funcionamiento de las 
paradas y centros mencionados que puedan afectar a la situación zoosanitaria de la 
ganadería navarra.

3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá desarrollar o 
colaborar en el desarrollo de programas reproductivos sanitariamente controlados.

Disposición adicional segunda.  Ejecución subsidiaria de acciones sanitarias.
1. Los particulares y las entidades públicas o privadas que se encuentren afectados por 

la obligatoriedad de la lucha contra una enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, deberán 
realizar las acciones sanitarias que al efecto se establezcan.

2. En caso de que los afectados incumplan lo previsto en el apartado anterior, el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación procederá a la ejecución subsidiaria 
con sus propios medios o utilizando servicios ajenos, liquidando los gastos correspondientes 
al interesado, cuyo pago podrá exigírsele por vía de apremio, con independencia de las 
sanciones a que hubiere lugar.

Disposición adicional tercera.  Ayudas a la creación y mejora de pastos comunales.
Las ayudas que otorgue la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a los 

proyectos que promuevan las Entidades Locales de Navarra para la creación y mejora de 
terrenos comunales destinados al aprovechamiento de pastos, estarán supeditadas a la 
aprobación previa por parte de éstas, de acuerdo con el artículo 174 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, de una reglamentación especial que 
destine, durante, al menos, quince años, los aprovechamientos a los ganaderos que reúnan, 
entre otras condiciones que establezca dicha reglamentación, la condición de agricultor a 
título principal conforme a la normativa agraria.

Disposición adicional cuarta.  Control y destrucción de piensos animales.
1. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley Foral, se deberá 

proceder a la destrucción total de los piensos compuestos destinados a la alimentación 
animal en cuya composición hayan sido utilizados elementos de cadáveres de otros 
animales que no hayan sido sacrificados para el consumo humano.
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2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación desarrollará 
reglamentariamente en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de la presente Ley 
Foral, el procedimiento que controle la no utilización de animales, que no cumplan los 
requisitos fijados en la misma, para la fabricación de piensos para la alimentación de otros 
animales.

Disposición adicional quinta.  Explotaciones que superen los límites máximos 
establecidos.

Las explotaciones en funcionamiento cuya capacidad productiva antes de la entrada en 
vigor del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas 
básicas de ordenación de las granjas bovinas, superen la capacidad productiva máxima 
establecida en el mismo podrán mantener dicha capacidad, pero no podrán en ningún caso 
ampliarla. A estos efectos se tendrá en cuenta la capacidad máxima contemplada en su 
licencia medioambiental vigente. No podrán realizar modificaciones de instalaciones o 
cambios de orientación productiva que supongan aumento de este tamaño máximo.

Disposición transitoria primera.  
(Derogada).

Disposición transitoria segunda.  
En tanto no se aprueben por el Gobierno de Navarra las disposiciones reglamentarias 

que se prevén en esta Ley Foral, continuarán vigentes en todo lo no opuesto a la misma:
El Reglamento que desarrolla la Ley Foral 5/1984, de 4 de mayo, de protección sanitaria 

del ganado que aproveche pastos naturales, aprobado por Decreto Foral 35/1985, de 20 de 
febrero.

El Decreto Foral 92/1985, de 8 de mayo, por el que se aprueba la campaña de 
saneamiento contra la brucelosis caprina.

El Reglamento que desarrolla las campañas oficiales de saneamiento del ganado vacuno 
de Navarra, aprobado por Decreto Foral 145/1986, de 23 de mayo.

El Decreto Foral 233/1989, de 19 de octubre, por el que se regulan los certámenes 
ganaderos de ámbito local, comarcal y regional.

El Reglamento que desarrolla la campaña de saneamiento del ganado ovino de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral 121/1987, de 29 de mayo.

El Decreto Foral 269/1996, de 1 de julio, por el que se regulan los medicamentos 
veterinarios y piensos medicamentosos en la Comunidad Foral de Navarra.

El Decreto Foral 17/1997, de 27 de enero, por el que se regulan en Navarra las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

El Decreto Foral 369/1997, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento 
administrativo sancionador en las materias de agricultura, ganadería y agroalimentación, en 
lo que se refiere a la ganadería.

Disposición transitoria tercera.  Resolución de expedientes en tramitación.
1. Los expedientes correspondientes a la autorización de explotaciones de ganado 

bovino incluyendo nuevas explotaciones, modificaciones y/o ampliaciones de explotaciones 
existentes o cambios de orientación zootécnica, presentados con anterioridad al 6 de abril de 
2022 sobre los que no haya recaído resolución firme en vía administrativa, se regirán por lo 
dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1053/2022, de 27 de 
diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.

2. Los expedientes correspondientes a la autorización de explotaciones de ganado 
bovino, incluyendo nuevas explotaciones, modificaciones y/o ampliaciones de explotaciones 
existentes o cambios de orientación zootécnica, presentados con posterioridad al 6 de abril 
de 2022 sobre los que no haya recaído resolución firme en vía administrativa, se regirán por 
lo dispuesto en la presente ley foral y, en consecuencia, no podrán superar los tamaños 
máximos que se establezcan en el anexo I.
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Disposición derogatoria.  
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al 

contenido de esta Ley Foral.
2. En particular, queda derogada la Ley Foral 5/1984, de 4 de mayo, de protección 

sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias 

sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral.

Disposición final segunda.  
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Navarra».

ANEXO I
Capacidad productiva máxima de las explotaciones ganaderas (en UGM o 

plazas)

Tamaño de explotación porcino UGM (1)/plazas 864 UGM
Broilers y aves en general. 300.000 plazas.
Gallinas puesta y recría. 300.000 plazas.
Gallinas reproductoras y su recría. 60.000 plazas.
Aves con salida a parques. 50.000 plazas.
Codornices. 600.000 plazas.
Vacuno de leche. 850 UGM.
Vacuno de carne (2). 850 UGM.
Ovino-caprino de leche. 6.000 reproductores o 600 UGM.
Ovino-caprino de carne. 8.000 reproductores o 800 UGM.
Equino. 1250 UGM.
Conejos. 600 UGM.
Asentamiento apícola (3). 200 colmenas.
Explotación con varias especies. 1250 UGM.

(1) UGM. A efectos de cálculo de UGM de este cuadro se consideran las equivalencias de UGM del anexo 1 
del Decreto Foral 31/2019.

(2) Incluido las explotaciones de ganado bravo.
(3) El tamaño máximo es de los asentamientos apícolas, pudiendo tener una misma explotación varios 

asentamientos.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 166  Ley Foral de Sanidad Animal

– 2591 –



§ 167

Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 33, de 15 de marzo de 2002
«BOE» núm. 104, de 1 de mayo de 2002

Última modificación: 30 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2002-8352

 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

Infraestructuras Agrícolas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que asumiera sus competencias exclusivas en las materias de reforma y 

desarrollo agrario en el año 1985, en virtud de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Comunidad Foral de 
Navarra ha desarrollado una normativa propia dirigida a adecuar la legislación reguladora de 
la actuación en infraestructuras agrícolas a la realidad social, agrícola y económica 
imperante en el ámbito navarro.

La primera Ley Foral promulgada, la 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las 
Infraestructuras Agrícolas, supuso un notable avance en relación con la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario, cuyo texto fue aprobado por el Decreto 118/1973, de 12 de enero. Sin 
embargo, el carácter recopilador de ésta, al refundir numerosos textos legales, y el 
procedimiento administrativo empleado, que fueron, en su momento, asumidos por la Ley 
Foral 18/1994, han hecho que, junto a la creación de nuevas figuras jurídicas de interés, 
persistan en ella procedimientos incompatibles con la agilidad y rapidez que, sin merma de la 
seguridad jurídica, deben ser modificados o sustituidos en la presente Ley Foral.

La Ley Foral 18/1994 contenía también las condiciones de financiación de las obras de 
interés general de ejecución obligatoria para llevar a cabo las actuaciones en infraestructuras 
agrícolas, bien con concentración parcelaria, bien por medio de procedimientos establecidos, 
siempre que se incluyeran en un Plan de Obras y Mejoras Territoriales aprobado al efecto. 
En este sentido, únicamente se remitía al título III del Decreto Foral Legislativo de 
Financiación Agraria la financiación de las instalaciones en parcela, es decir, de las obras 
que, incluidas también en el Plan de Obras y Mejoras Territoriales, se calificaban como de 
interés agrícola privado.

Se introducía en la Ley Foral 18/1994 un concepto nuevo denominado «superficie básica 
de explotación» que permitía, dentro del procedimiento de concentración parcelaria y en la 
zona a concentrar, la constitución de explotaciones que, con una superficie suficiente 
posibilitase su viabilidad, y resultó novedoso, en su momento, el régimen al que quedaban 
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sujetas las fincas objeto de transformación en regadío, ya que, para evitar la posible 
especulación con la plusvalía generada por la venta de esas fincas cuya transformación se 
llevó a cabo con fondos públicos, se establecía el régimen de las «fincas regables por 
transformación».

Por último, en el procedimiento de concentración parcelaria se introdujo una estructura 
más racional, atemperada al orden cronológico de las actuaciones que configuran el 
procedimiento y se incorporaron novedades importantes fruto de la experiencia adquirida en 
el ejercicio de competencias en la materia.

Todas las novedades anteriores que comportaba la Ley Foral 18/1994 citada y la 
creación de nuevos procedimientos, adaptados a la peculiar organización territorial navarra, 
han dado como fruto desde 1994 una mayor agilidad, especialmente a la modernización de 
regadíos, y, en particular, ha permitido incluso el cambio del sistema de riego por gravedad a 
riego a presión en algunos de ellos, si bien no en una cuantía relevante.

La segunda Ley Foral promulgada, la Ley Foral 19/1994, de 9 de diciembre, por la que 
se modificaba el título III del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, aunque no fue 
de aplicación exclusiva para las infraestructuras agrícolas, tuvo la virtud de incluir un título 
relativo a actuaciones en regadíos (actual título III del texto refundido de las disposiciones de 
rango legal sobre financiación agraria, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 54/1998, 
de 16 de febrero), creando una figura de notable interés, la denominada superficie básica de 
riego que, relacionada con la superficie básica de explotación, vino a poner fin a las ayudas 
a las instalaciones en parcela que, hasta la fecha, no consideraban como factor esencial de 
elegibilidad el tamaño mínimo de las fincas objeto de la ayuda.

Posteriormente la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos 
integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, vino a establecer el 
marco de futuro de las actuaciones en materia de modernización y de transformación en 
regadíos hasta el año 2018. La modernización de regadíos (18.908 hectáreas), y la 
transformación en regadío (61.736 hectáreas), que incluyen, entre otras, las más de 57.000 
hectáreas del Canal de Navarra, constituyen los objetivos primordiales del citado Plan, y la 
envergadura del conjunto de las actuaciones, así como en particular la necesidad de acoplar 
los procesos de concentración parcelaria y de transformación en regadío al ritmo 
constructivo del Canal de Navarra, obliga a redefinir determinados conceptos y formas de 
actuar que, habiendo sido útiles en el pasado, pueden ser causa de lentitud de no ser 
modificadas, dando al traste con los objetivos a alcanzar en materia de regadíos aprobados 
por el Parlamento Foral.

Igualmente, la aprobación del Programa de Desarrollo Rural para la mejora de las 
Estructuras de producción en regiones fuera del Objetivo número 1 de España, por decisión 
de la Comisión de 15 de septiembre de 2000, que contiene para Navarra financiación para la 
medida de «gestión de los recursos hídricos» obliga a un acopio de medios técnicos y 
financieros para la realización de las actividades en él contenidas en materia de 
transformación y modernización de regadíos, lo que a su vez requiere una mejora de la base 
legal disponible que permita a Navarra hacerse con los fondos comunitarios disponibles, al 
menos durante el periodo 2000-2006, ya que su continuidad posterior no está garantizada.

No puede, tampoco, dejarse a un lado la evolución habida en materia de legislación 
medioambiental, a los niveles comunitario, foral y nacional. Tal evolución, recogida 
esencialmente en la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se 
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Decreto 
Foral 237/1999, de 21 de junio, por el que se regula la evaluación ambiental en los procesos 
de concentración parcelaria y el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
hacen necesaria la modificación de la anterior Ley Foral 18/1994 citada. Aunque ésta 
contenía una previsión razonable en materia de estudios de afecciones ambientales sobre 
los Planes de Obras y Mejoras Territoriales, ha quedado superada por la normativa actual 
mencionada, y, en definitiva, al imperativo legal de que las actuaciones en materia de 
infraestructuras serán en el futuro acordadas por el Gobierno de Navarra siempre que 
cuenten previamente con Declaración de Impacto Ambiental.
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A lo anterior hay que añadir que, tanto la Directiva 60/2000 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, como el documento de la Comisión denominado «Política de tarificación y 
uso sostenible de los recursos hídricos», contienen numerosos mandatos el primero, y 
sugerencias el segundo, relativos a una gestión adecuada de los recursos hídricos, con 
recuperación total o parcial de costes, según los casos, y a la necesidad de establecer, como 
medida esencial, un control de los consumos de agua en los regadíos basado en ratios de 
referencia por cultivos. Todo ello conduce a la necesidad de proceder a la actualización, 
mejora, e inclusión de nuevas propuestas sobre estos aspectos en el nuevo ordenamiento 
jurídico sobre infraestructuras agrícolas.

Esta revisión que ahora se postula persigue una serie de objetivos generales:
El primero, como ya se ha dicho, adecuar a Navarra las disposiciones normativas que, 

en materia ambiental y de aguas, se encuentran contenidas en la normativa estatal y 
comunitaria, aparte de los propios de la legislación foral que hacen referencia a 
infraestructuras agrícolas.

El segundo, codificar y armonizar en un solo cuerpo normativo, en la mayor medida 
posible, el conjunto disperso de disposiciones, con rango formal de Ley, que junto a los 
preceptos de carácter supletorio contenidos en la legislación básica del Estado son 
necesarias para un adecuado desarrollo de las actuaciones en infraestructuras agrícolas, 
partiendo siempre del pleno respeto al reparto competencial que, entre el Estado y Navarra, 
ha operado la Constitución.

El tercer objetivo busca incorporar al ámbito de la actuación en infraestructuras agrícolas 
los principios de celeridad y eficacia que deben presidir la actividad de la Administración 
Pública y de sus Sociedades, y para ello se apuesta por la reforma y simplificación de 
distintos procedimientos tanto de concentración parcelaria, como de transformación y 
modernización de regadíos.

El cuarto objetivo busca redefinir en unos casos, e introducir en otros, conceptos de 
carácter jurídico y técnico, de apoyo a los procesos de concentración parcelaria y a la 
transformación y modernización de regadíos, siendo en particular destacables los siguientes:

En primer lugar, el fomento de las explotaciones viables, que persigue, tanto en secano 
como en regadío, la creación, mediante el estímulo de ayudas económicas a la compra de 
tierras, de explotaciones adecuadas según la orientación productiva de la zona.

En segundo lugar, el fomento de sociedades agrarias en zonas de regadío regidas por 
agricultores a título principal, que serán consideradas como un único titular en el proceso de 
concentración parcelaria y que contarán con ayudas económicas para aquellos que 
incorporen sus tierras a la misma, pudiendo tratarse o bien de propietarios que no alcancen 
un tamaño fijado en cada zona, la superficie básica de riego, o propietarios que alcanzando y 
superando ese valor se den de baja en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.

En tercer lugar, la creación de un Fondo de Tierras gestionado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación directamente o a través de sus sociedades públicas, 
dedicándose las tierras en él incluidas a la constitución de explotaciones viables, o bien a 
fines demostrativos, de formación, o ambientales. Este Fondo se nutrirá, en esencia, de 
tierras procedentes de los distintos procesos expropiatorios recogidos en esta Ley Foral, de 
aportaciones voluntarias y de adquisiciones.

En cuarto lugar aparecen, como en la Ley de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas 
citada que se sustituye, las normas para el traslado de derechos de determinados cultivos y 
se establecen unos nuevos criterios para el tratamiento de los cultivos forestales al 
producirse en la concentración parcelaria el cambio de titular.

El quinto objetivo persigue la protección de las actuaciones en materia de 
infraestructuras agrícolas en varios frentes:

a) En primer lugar, mediante la creación de un régimen de unidades mínimas de cultivo 
más exigente y riguroso que el de la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas que se sustituye, 
ya que estas unidades se conectan y relacionan con los tamaños de las unidades de riego y 
con las superficies básicas de explotación en secano, haciendo así realidad la imposibilidad 
de fraccionar las mismas a futuro.
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b) En segundo lugar, se perfecciona el régimen jurídico aplicable a las fincas regables 
por transformación, ya definido en la antigua legislación foral sobre infraestructuras, con el 
fin de garantizar que la plusvalía generada por la inversión pública efectuada no pueda ir en 
beneficio de los particulares hasta pasados quince años desde la puesta en riego.

c) En tercer lugar, se incorpora un régimen nuevo, denominado de fomento de unidades 
de riego, orientado al diseño racional de las instalaciones de riego en parcela, estableciendo 
la obligatoriedad de que, independientemente del número de propietarios de la unidad de 
riego, ésta se proyecte con el mismo sistema de riego atendiendo, exclusivamente, a 
razones económicas y agronómicas.

d) En cuarto lugar, se racionaliza todo lo relativo a los límites de superficie que un 
beneficiario puede transformar y los límites de ayudas para la instalación en parcela, en 
forma de subvención, que un beneficiario puede percibir, estableciendo diferencias en el 
tratamiento que se da en cada caso, a cualesquiera personas físicas y jurídicas respecto de 
las sociedades agrarias y explotaciones viables constituidas al amparo de esta Ley Foral, y 
siempre a favor de estas últimas, que pueden alcanzar mayores superficies a transformar, o 
mayores ayudas para la instalación en parcela, primando así no sólo su constitución inicial 
sino también su equipamiento posterior.

El sexto objetivo se conecta con la mencionada Directiva Marco en materia de aguas, y 
no es otro que el de fomentar el uso eficaz del agua, tomando como referencia los consumos 
que, a tal efecto, establezca el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación a 
través de «Riegos de Navarra, Sociedad Anónima». Para ello la presente Ley Foral 
establece diversas formas de enfocar el ahorro de agua:

a) En primer lugar, se fijan tamaños adecuados de unidades de riego que permiten 
diseños eficaces y ahorradores de agua.

b) En segundo lugar, se obliga a las Comunidades de Regantes a penalizar los 
consumos de agua de sus partícipes que sean superiores a los de referencia y a asumir los 
daños que tales excesos pudieran producir.

c) En tercer lugar, se cambia de manera relevante la financiación dedicada a la 
modernización de regadíos. Así, se favorece la modernización con cambio de sistema de 
riego ya que conserva la anterior financiación, y se penaliza la modernización sin cambio de 
sistema de riego que no permite un control tan eficaz del agua.

d) Finalmente, se establece que la financiación de las instalaciones en parcela, mediante 
subvenciones que pueden llegar hasta el 55 por 100 de su coste, sólo podrá ser accesible, 
en su grado máximo, a los beneficiarios que reúnan las condiciones ideales del futuro 
empresario agrícola o de las sociedades agrarias que se pretenden fomentar y cuyo perfil 
sería el de un joven agricultor a título principal, que haya recibido la formación técnica básica 
en materia de uso eficaz del agua de riego y fertirrigación y que demuestre su capacidad real 
en estas materias durante un número determinado de campañas de riego.

El séptimo objetivo tiene un carácter más horizontal y trata de dar prioridad, dentro de las 
ayudas y preferencias posibles de esta Ley Foral, a los agricultores a título principal y 
jóvenes agricultores, así como a las sociedades agrarias creadas al amparo de la misma. 
Ello se consigue de diversas formas:

a) En primer lugar, cuando se trata de la reordenación de terrenos comunales de cultivo 
en los que se lleva a cabo la transformación o modernización, se obliga a la Entidad Local a 
que, previamente a la aprobación de la financiación por parte del Gobierno de Navarra, 
apruebe unas nuevas ordenanzas que den preferencia en la adjudicación de los lotes 
comunales a las explotaciones agrarias prioritarias dirigidas por, o participadas por, jóvenes 
agricultores.

b) En segundo lugar, cuando se trata de constituir explotaciones viables o sociedades 
agrarias al amparo de esta Ley Foral, se exige, para la percepción de las ayudas 
establecidas, que la mayoría de representación en los órganos decisorios de las mismas 
esté en manos de agricultores a título principal.

c) En tercer lugar, cuando el Fondo de Tierras realice concursos se dará preferencia a 
las explotaciones agrarias prioritarias de tipo familiar, especialmente las dirigidas, o en las 
que participe, un joven agricultor.
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d) En cuarto lugar, en el denominado régimen de limitaciones a la transformación y a las 
ayudas para la instalación en parcela, se establecen también criterios que apoyan el objetivo 
señalado. Así, un beneficiario individual o una persona jurídica no comprendida entre las que 
se fomentan en esta Ley Foral, tiene un límite, a la transformación de sus tierras en regadío, 
establecido en el doble del límite superior de la superficie básica de explotación en regadío, 
mientras que las personas jurídicas, amparadas en su constitución y financiación por esta 
Ley Foral, podrán aplicar el límite anterior a cada uno de sus componentes.

Asimismo, las superficies máximas a equipar en parcela con financiación alcanzan, a 
cualquier peticionario, hasta un valor equivalente al límite superior de la superficie básica de 
explotación en regadío de la zona, y se reserva a las explotaciones agrarias prioritarias de 
tipo familiar un límite que es el doble del anterior, permitiendo, también, a las sociedades 
amparadas por esta Ley Foral aplicar a cada uno de sus componentes los criterios anteriores 
por si fueran más beneficiosos.

Definidas estas finalidades básicas, la Ley Foral se estructura en seis títulos.
El título preliminar establece el objetivo y las finalidades de la Ley Foral, que no es otro 

que el de regular, en suelo no urbanizable, la actuación en infraestructuras agrícolas a través 
de la concentración parcelaria, de la transformación en regadío, y de la modernización de 
regadíos existentes, siendo el procedimiento de concentración parcelaria el eje vertebrador y 
añadiendo al mismo unas medidas administrativas de apoyo, y otras de protección, que 
vengan a coadyuvar y garantizar la permanencia de las actuaciones.

El título I se ocupa del procedimiento propiamente dicho en la actuación en 
infraestructuras agrícolas, dando cuenta de las fórmulas para su inicio, de las consecuencias 
que tal inicio comporta para los futuros beneficiarios, y, asimismo, introduce el concepto de 
Proyecto Básico que permite el análisis técnico jurídico, socioeconómico y ambiental de las 
actuaciones pretendidas. En particular, desarrolla el proceso a seguir para lograr la 
Declaración de Impacto Ambiental de las actuaciones que, en caso positivo, desembocará 
en el Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas de la zona de que se trate, 
estableciendo su contenido mínimo, así como sus efectos y creando dos procedimientos, 
aparte del normal. El abreviado, que exige para su aplicación la declaración de la actuación 
en infraestructuras agrícolas como preferente por determinadas razones de interés a las que 
el Gobierno de Navarra deberá atenerse, y el especial, referente a la concentración 
parcelaria de derechos de disfrute, o de terrenos comunales y asimilados.

En cuanto al procedimiento normal se establece una simplificación evidente dejándolo 
reducido a las Bases, Acuerdo, y Acta de Reorganización, eliminando las encuestas, y 
acomodando la tramitación de los primeros a lo dispuesto en la normativa sobre 
procedimiento administrativo común y el Acta de Reorganización a las normas que al 
respecto contiene la legislación existente. Se introduce un tratamiento «ex novo» de las 
corralizas, con el fin de que éstas no impidan una adecuada concentración parcelaria, o no 
constituyan obstáculo a una adecuada actuación en transformación o en modernización.

En el procedimiento abreviado de concentración parcelaria se simplifican aún más las 
diferentes fases, dando a determinados actos carácter potestativo y elaborándose un único 
documento, que refunde las Bases y el Acuerdo. Se establece un régimen de tratamiento de 
los recursos que pudieran prosperar, bien por medio de la adjudicación de terrenos 
sobrantes, como en el procedimiento normal, o bien haciendo uso de la indemnización en 
metálico, en consonancia con el carácter ejecutivo de acuerdos y actos dictados en el marco 
de este procedimiento por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Se perfeccionan, respecto a la Ley Foral anterior, los procedimientos especiales, tanto el 
de reordenación de derechos de disfrute de parcelas, como el de terrenos comunales de 
cultivo, en el que se fijan en la adjudicación criterios de tamaño de lotes y de tipología de los 
adjudicatarios, dando preferencia a las explotaciones agrarias prioritarias de tipo familiar 
dirigidas, o en las que participe, un joven agricultor.

El título II contiene el desarrollo de las denominadas medidas de apoyo, que se inicia con 
la denominada «Constitución de explotaciones viables», perfeccionándolo respecto a la Ley 
Foral 18/1994, en cuanto a requisitos tales como el control, por parte de órganos decisorios 
en los que tengan mayoría los agricultores a título principal, de las explotaciones viables de 
carácter asociativo. Asimismo, se establece la obligatoriedad de inscripción de las 
explotaciones constituidas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y, 
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finalmente, se modulan las ayudas de forma que éstas serán de mayor cuantía cuando la 
constitución de las mismas lleve aparejada, simultáneamente, la baja de los propietarios de 
los listados de concentración parcelaria.

Este título II contiene otra medida de apoyo, configurada a través de la creación de un 
Fondo de Tierras, que actuará en las zonas de transformación o modernización de regadíos, 
y que se conformará a través de los procesos expropiatorios recogidos en esta Ley Foral a 
favor del mismo, en las adquisiciones, permutas y aportaciones voluntarias que hubiere, y de 
las tierras provenientes del ejercicio de tanteo y retracto a favor del Gobierno de Navarra 
derivadas del régimen de fincas regables por transformación. Las tierras así incorporadas al 
Fondo se destinarán principalmente a la constitución de explotaciones viables, mediante los 
correspondientes concursos en los que se primará a las explotaciones agrarias prioritarias. 
También podrán dedicarse a fines demostrativos, de formación, y ambientales, o cualquier 
otro que contribuya al desarrollo de la zona.

Particular interés tienen las expropiaciones que pueden llevarse a cabo, a favor del 
Fondo de Tierras, cuando se trate de una transformación en regadío, estableciéndose un 
procedimiento reglado para expropiar los terrenos de los titulares que no estén conformes 
con la actuación y que no pueden, por el contrario, ser concentrados en el secano por ser 
éste inexistente, o insuficiente. En estos casos las propiedades expropiadas pasarán al 
Fondo de Tierras para las finalidades a él asignadas.

Una novedad clave orientada a la consecución de índices de reducción elevados en las 
concentraciones parcelarias de los regadíos tradicionales, aunque de aplicación también a la 
transformación, es la creación de una medida de apoyo que promueve y financia la 
constitución de Sociedades Agrarias, distinta de la ya mencionada para la constitución de 
explotaciones viables. Estas Sociedades Agrarias tendrán como objeto principal la actividad 
agraria y la explotación en común de los terrenos que aporten los propietarios cuyas tierras 
tengan una extensión inferior a la superficie básica de riego, siempre que las aporten en su 
totalidad, y aquellos otros propietarios que, independientemente del tamaño de sus fincas, se 
den de baja en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. En todo caso, las 
sociedades así constituidas se considerarán en los procedimientos de concentración 
parcelaria como si se tratara de un único titular.

Las ayudas para su constitución estarán establecidas en función de la superficie que se 
incorpora, del valor de la misma y del número de propietarios que se den de baja en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. Las sociedades se formalizarán en escritura 
pública, deberán mantenerse quince años y los órganos decisorios deberán tener mayoría 
de representación de agricultores a título principal.

Finaliza el título II con una medida de apoyo a la concentración parcelaria que es la de 
traslado de derechos de plantación y cultivos permanentes que conserva, en esencia, los 
criterios de la Ley Foral 18/1994 citada. Contiene, sin embargo, una novedad en el 
tratamiento que se da a las especies forestales que están ubicadas en parcelas que se van a 
atribuir a un propietario diferente, llegando a la expropiación del suelo y arranque de 
plantación si los interesados no se ponen de acuerdo.

El título III contiene las disposiciones relativas a las medidas de protección, que 
pretenden garantizar la continuidad de la actuación en infraestructuras agrarias, evitando con 
ellas que pueda deteriorarse lo conseguido. Así, para evitar las divisiones de las fincas de 
reemplazo, se establece el régimen de unidades mínimas de cultivo. Para impedir la 
transmisión de los lotes de reemplazo transformados en riego, cuya plusvalía debe revertir a 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se dota a la Ley Foral de un régimen 
de fincas regables por transformación. Para evitar la división irracional de las instalaciones 
en parcela se determinan unas normas de diseño, contenidas en el régimen de unidades de 
riego, y finalmente, para limitar tanto la superficie regable que una persona física o jurídica 
puede transformar, como la subvención máxima que se puede percibir por las instalaciones 
en parcela, se establece un régimen que regula estos conceptos.

En este título las principales novedades respecto a la legislación precedente se pueden 
resumir en la elevación de los límites de unidades mínimas de cultivo y su conexión con las 
superficies básicas de explotación, y en la creación «ex novo» del régimen de unidades de 
riego mencionado, que impone un tamaño mínimo de éstas y unas condiciones técnicas 
básicas para recibir las subvenciones públicas.
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Por otro lado, permanece básicamente igual que en la Ley Foral 18/1994, de Reforma de 
las Infraestructuras Agrícolas, el régimen de fincas regables por transformación, que 
incorpora la posibilidad de que las fincas sobre las que se ejerza el derecho de tanteo y 
retracto pasen al Fondo de Tierras y, también, continúa básicamente igual el régimen de 
limitaciones a la transformación y a las ayudas por instalación en parcela, que ha quedado 
ahora sistematizado bajo un mismo capítulo, por contraposición a la Ley Foral 18/1994 
citada, en la que se encontraban dispersas las exigencias que este régimen contenía para su 
aplicación.

El título IV, aspectos jurídicos de la actuación en infraestructuras agrícolas, ha sido 
aligerado en su contenido respecto a la anterior redacción de la Ley Foral 18/1994 citada, en 
cuanto que ésta incluía preceptos similares a los de la legislación básica del Estado, por lo 
que se ha preferido suprimir algunos sin pérdida de rigor jurídico. En este título se establece 
el procedimiento para llevar a cabo el Acta de Reorganización de la Propiedad, las cargas 
que hayan de establecerse y su plasmación efectiva en la misma. Se establece igualmente 
la necesaria coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, incluyéndose en 
este título el tratamiento que se ha de dar a las fincas de desconocidos y a las fincas 
sobrantes y, finalmente, se fijan las garantías que, desde el punto de vista jurídico, han de 
establecerse para un mejor reconocimiento de los derechos y situaciones jurídicas en las 
Bases de concentración parcelaria y para el traslado de las mismas a las fincas de 
reemplazo.

El título V, contiene el régimen sancionador, definiéndose en mayor medida y con mayor 
detalle la tipología de infracciones y elevando su cuantía en relación con la Ley 
Foral 18/1994 ya citada, aligerando la redacción en relación con la misma ya que 
determinados preceptos que figuran en las normas en vigor sobre procedimiento 
administrativo común, no es preciso reiterarlos en el texto de esta Ley Foral.

Como novedad se introduce una cláusula de ecocondicionalidad orientada a la supresión 
gradual de ayudas que se tuvieran reconocidas o solicitadas a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, cuando se cometan faltas graves o muy graves relacionadas 
con la protección del medio ambiente.

Finalmente, el título VI trata de la ejecución de las infraestructuras agrícolas que se 
vertebra a través del procedimiento de concentración parcelaria, contemplando, por un lado, 
los aspectos prácticos de la ocupación de terrenos y servidumbres necesarias para las 
obras, por otro, las normas para la redacción de los proyectos constructivos en relación con 
la Declaración de Impacto Ambiental y, finalmente, los requisitos previos que han de cumplir 
los beneficiarios de las obras que, en esencia, tratan de reflejar el principio de pago 
adelantado del coste que les corresponde a los beneficiarios, y prioridad, en el caso de 
comunales, a la adjudicación de lotes a explotaciones agrarias prioritarias de tipo familiar. A 
éstos se añaden dos requisitos de gran importancia, desde el punto de vista de la gestión del 
agua y de la gestión de la información sobre cultivos para la agroindustria y la 
agroenergética. El primero obliga al establecimiento de tarifas a los regantes ligados al 
consumo de agua con penalizaciones por excesos, y el segundo obliga a las Comunidades 
de Regantes a suministrar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o a 
sus sociedades públicas, la información de cultivos existentes o previstos, con la finalidad de 
favorecer la conexión de la agroindustria y agroenergética, con los regadíos que se creen o 
se modernicen.

El título VI continúa con los artículos referentes a los procedimientos para la declaración 
de puesta en riego, entrega de obras en general y del régimen de protección en particular del 
que gozan los terrenos transformados en riego, finalizando con una descripción 
pormenorizada de la clasificación de obras en que pueden ser encuadradas las actuaciones 
en infraestructuras agrícolas y su correspondiente financiación. Estas son las obras de 
interés general, tanto de concentración parcelaria como de transformación y modernización 
de regadíos, como las de interés agrícola privado que se incorporan como novedad en el 
mismo texto legal por contraposición a la anterior Ley Foral 18/1994 ya citada, mejorando las 
condiciones de financiación de los tipos de obras que impliquen directa o indirectamente una 
mejor gestión del agua de riego y disminuyendo la financiación en aquellas obras en las que 
se mantenga o se proyecten redes de riego por gravedad.
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La Ley Foral cuenta con una disposición adicional, que recoge la exención de un nuevo 
procedimiento de Evaluación Ambiental del área regable del Canal de Navarra, por contar ya 
con la pertinente Declaración de Impacto Ambiental, y con dos disposiciones transitorias, la 
primera orientada a fijar las zonas de actuación en infraestructuras a las que se aplicará la 
nueva Ley Foral y a las que se les aplicará la normativa anterior y la segunda está orientada 
a permitir la refinanciación de las inversiones que no pudieron acogerse a lo previsto en la 
disposición transitoria primera de la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las 
Infraestructuras Agrícolas, siempre que se den las condiciones adecuadas.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley Foral.
Es objeto de esta Ley Foral la regulación de las actuaciones en materia de 

infraestructuras agrícolas, así como de las medidas administrativas de apoyo y de protección 
necesarias, a fin de dotar a las explotaciones agrarias de Navarra de infraestructuras 
adecuadas desde los puntos de vista productivo y ambiental, que permitan elevar su 
competitividad y su integración con la agroindustria.

Artículo 2.  Actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas.
1. Las actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas se ejercerán, en suelo no 

urbanizable, a través de los siguientes instrumentos:
a) Concentración parcelaria, que permitirá llevar a cabo una reordenación territorial 

básica sobre la que recaerán, en su caso, otras actuaciones. La concentración parcelaria 
podrá llevarse a cabo por el procedimiento normal, el abreviado o alguno de los 
procedimientos especiales previstos en esta Ley Foral.

b) Transformación en regadío, con el fin de controlar adecuadamente el agua como 
factor relevante en la producción agraria. Las obras necesarias para dicha transformación se 
coordinarán con la concentración parcelaria.

c) Modernización de regadíos existentes, que permita un uso racional del agua mediante 
el empleo de nuevas técnicas de riego, y cuyas obras se llevarán a cabo coordinadamente 
con la concentración parcelaria.

2. La concentración parcelaria constituye, a estos efectos, el elemento básico de las 
actuaciones en infraestructuras. El procedimiento que desarrolle la misma deberá 
coordinarse temporal y jurídicamente con la tramitación ambiental, así como con las obras 
de transformación, modernización y construcción de redes de caminos y saneamientos.

Su finalidad primordial será la de constituir explotaciones y, en su caso, unidades de 
riego, que sean viables desde los puntos de vista ambiental, agronómico, económico y 
social.

Artículo 3.  Medidas administrativas de apoyo.
Con el fin de apoyar los instrumentos que desarrollen las actuaciones en infraestructuras 

agrícolas relacionadas en el artículo 2 de esta Ley Foral, se establecen las siguientes 
medidas administrativas:

a) Constitución de explotaciones viables mediante el fomento de «superficies básicas de 
explotación» definidas en esta Ley Foral.

b) Creación de un Fondo de Tierras.
c) Creación de Sociedades Agrarias, constituidas sobre la base de las aportaciones de 

terrenos de los interesados con el objeto principal de su explotación en común, en las zonas 
de transformación o modernización de regadíos.

d) Garantías y ayudas para el traslado de derechos en determinados cultivos.
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Artículo 4.  Medidas administrativas de protección.
Con el fin de garantizar el buen fin de las inversiones públicas, se establecen las 

siguientes medidas administrativas de protección:
a) Creación de un régimen de unidades mínimas de cultivo, cuyo tamaño estará 

determinado en relación con las superficies básicas de explotación.
b) Creación de un régimen jurídico para fincas regables por transformación, que 

garantice que la plusvalía generada por la inversión pública efectuada no pueda ir en 
beneficio de los particulares hasta pasados quince años desde la puesta en riego.

c) Creación de un régimen de fomento de unidades de riego, que permita, mediante 
agrupaciones de fincas, el diseño de instalaciones en parcela de un modo racional, 
económico y agronómicamente correcto.

d) Creación de un régimen de limitaciones a las ayudas para la instalación en parcela y a 
la transformación en regadío, que garantice que la superficie a transformar de un beneficiario 
de las inversiones públicas no supera los límites establecidos en esta Ley Foral. La 
superficie en exceso podrá ser expropiada e incorporada al Fondo de Tierras.

TÍTULO I
Procedimiento de actuación en infraestructuras agrícolas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 5.  Concepto.
A los efectos de esta Ley Foral, se entiende por actuación en materia de infraestructuras 

agrícolas la aplicación de los instrumentos relacionados en el artículo 2 de esta Ley Foral, 
que permita alcanzar, en un ámbito territorial determinado, los objetivos de viabilidad social, 
económica e integración ambiental.

Artículo 6.  Iniciación.
1. El inicio de una actuación en infraestructuras agrícolas se producirá mediante Orden 

Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se publicará en el 
«Boletín Oficial de Navarra». En ella se hará constar que se autoriza la redacción del 
Proyecto Básico que se pretende desarrollar en la zona, y, al mismo tiempo, conllevará el 
deber de los interesados de suministrar al Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación los datos que posean o sean precisos para la determinación de la situación 
jurídica de las parcelas y para la clasificación de tierras.

2. La Orden Foral podrá dictarse bien de oficio o como consecuencia de solicitud 
motivada de los posibles beneficiarios.

Podrá ser iniciada de oficio atendiendo a razones de interés general, de urgencia y, en 
particular, cuando se dé alguna o algunas de las circunstancias relacionadas en el 
artículo 13, apartado 3, subapartado 2.º, de esta Ley Foral.

En el caso de solicitud motivada, ésta deberá realizarse conforme a las normas que 
reglamentariamente se fijen. Para su resolución se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el 
interés de las explotaciones agrarias de la zona. Transcurridos seis meses desde la 
presentación de la solicitud sin haberse notificado resolución expresa, se podrá entender 
desestimada la petición.

3. Una vez publicada la Orden Foral de inicio de una actuación en infraestructuras 
agrícolas, será preciso, para llevar a cabo cualquier acto relativo a nuevas plantaciones, 
establecimiento de cultivos permanentes, nuevas construcciones o cualquier otra actividad 
que pueda condicionar las futuras infraestructuras, la autorización expresa del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Las plantaciones, obras o mejoras realizadas sin 
autorización no serán tenidas en cuenta a los efectos de valoración y clasificación de las 
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parcelas. Asimismo, se sancionará, previa tramitación del oportuno expediente, al infractor, 
pudiendo adoptarse medidas cautelares de paralización de dichas acciones.

4. Los propietarios y cultivadores estarán obligados, desde la publicación de la Orden 
Foral de inicio de la actuación en infraestructuras agrícolas, a cuidar las parcelas de acuerdo 
con las buenas prácticas agrarias habituales en Navarra. Asimismo, no podrán destruir 
obras, cortar, derribar o quemar arbolado y arbustos, arrancar o suprimir plantaciones o 
cultivos permanentes, esquilmar la tierra, ni realizar ningún acto que disminuya el valor de 
las parcelas. Si por cualquier circunstancia especial hubiera motivos suficientes que 
justificaran alguna de las actuaciones del párrafo anterior, el interesado estará obligado a 
obtener la previa autorización del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

5. El plazo máximo para notificar la resolución administrativa referida a la autorización 
exigida en los números 3 y 4 de este artículo, será de tres meses. Transcurrido dicho plazo 
sin haberse recibido la notificación, el interesado podrá entender desestimada la solicitud por 
silencio administrativo.

6. Una vez publicada la Orden Foral de inicio de la actuación en infraestructuras 
agrícolas, se constituirá la Comisión Consultiva definida en el artículo 18 de esta Ley Foral y 
podrán iniciarse los trabajos técnicos de clasificación de tierras y de determinación de la 
situación jurídica de las parcelas, propios del procedimiento de concentración parcelaria, de 
forma que pueda redactarse el Proyecto Básico con una adecuada información agronómica y 
social, sin perjuicio de su perfeccionamiento posterior de acuerdo con los procedimientos 
previstos en el artículo 25 para las bases.

Artículo 7.  Proyecto Básico.
1. El Proyecto Básico definirá las actuaciones a realizar en materia de infraestructuras 

agrícolas. Se redactará en los términos señalados en el artículo 9 de esta Ley Foral, de 
modo que posibilite los preceptivos análisis técnico, jurídico, socioeconómico y ambiental de 
tales actuaciones.

2. En ningún caso será objeto de los Proyectos Básicos las actuaciones de mera 
conservación, mantenimiento o de reposición parcial de las infraestructuras agrícolas.

3. El Proyecto Básico podrá incluir las obras precisas, tanto hidráulicas como de otro 
tipo, que, aunque situadas fuera de la zona de actuación directa, sean imprescindibles para 
el correcto desarrollo de las infraestructuras agrícolas.

CAPÍTULO II
Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 8.  Integración ambiental de las actuaciones en infraestructuras agrícolas.
Las actuaciones en infraestructuras agrícolas previstas en la Ley Foral de intervención 

para la prevención ambiental se someterán a evaluación de impacto ambiental, con carácter 
previo a la aprobación del Decreto Foral que autorice la actuación, sin perjuicio de los 
señalado en la disposición adicional única de esta Ley Foral.

Téngase en cuenta que la disposición adicional única de esta ley se numera como 
disposición adicional primera por el art. único.1 de la Ley Foral 3/2003, de 14 de febrero. Ref. 
BOE-A-2003-5698

Artículo 9.  Documentos para la integración ambiental.
1. El Proyecto Básico es el documento técnico que constituye, a efectos de lo dispuesto 

en la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental, el proyecto para la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones en infraestructuras agrícolas.

El Proyecto Básico recogerá los aspectos más significativos que se puedan determinar y 
que sean de utilidad y suficientes para la evaluación ambiental, en lo referente a la 
realización de trabajos de construcción, instalaciones y obras previstas, a las intervenciones 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 167  Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas

– 2601 –

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-5698
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-5698


en el medio natural o el paisaje y, en su caso, a las intervenciones destinadas a la 
explotación de los recursos del suelo.

El nivel de detalle y escala del Proyecto Básico deberá ser tal que los Proyectos 
Constructivos concretos que se lleven a cabo, una vez declarada la actuación en 
infraestructuras agrícolas ambientalmente viable, no precisen de una nueva evaluación 
ambiental.

2. El Proyecto Constructivo es un documento técnico que, teniendo como punto de 
partida el Proyecto Básico, define las unidades de obra a realizar con la precisión exigible al 
procedimiento de contratación, así como su forma de ejecución, debiendo incorporar las 
determinaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Artículo 10.  Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se iniciará con la remisión del 

Proyecto Básico por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, quien formulará la 
Declaración de Impacto Ambiental.

Artículo 11.  Actuaciones posteriores a la Declaración de Impacto Ambiental.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación llevará a cabo las 

actuaciones según la solución adoptada, de acuerdo con el Proyecto Constructivo, en los 
términos establecidos en el artículo 9.2 de esta Ley Foral.

2. En los casos de transformación y modernización de regadíos, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación incorporará a las Comunidades de Regantes, 
beneficiarias de la transformación o modernización, al conjunto de actuaciones que, en 
orden a una correcta gestión de los recursos hídricos para la agricultura, lleve a cabo el 
Departamento, bien directamente o a través de la empresa de capital público «Riegos de 
Navarra, Sociedad Anónima».

CAPÍTULO III
Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas

Artículo 12.  Aprobación de la actuación por el Gobierno de Navarra.
1. La aprobación, en su caso, de una actuación en infraestructuras agrícolas 

corresponde al Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. La aprobación se llevará a cabo mediante Decreto Foral, que se publicará en 
el «Boletín Oficial de Navarra».

2. La aprobación o, en su caso, la denegación, tendrá en cuenta los aspectos de 
legalidad, oportunidad y viabilidad técnica, socioeconómicos y ambientales de la actuación.

Artículo 13.  Contenido mínimo.
El Decreto Foral aprobatorio de la actuación en infraestructuras agrícolas contendrá, al 

menos, los siguientes elementos básicos:
1. Descripción genérica de las actuaciones a llevar a cabo, con referencia expresa a la 

Declaración de Impacto Ambiental y al ámbito geográfico delimitado en el Proyecto Básico.
2. Declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la actuación en las 

infraestructuras agrícolas de la zona que se trate, a los fines expropiatorios de bienes y 
derechos, de ocupación temporal y permanente y creación de servidumbres permanentes o 
temporales que procedan.

3. Fijación del procedimiento de concentración parcelaria a emplear de entre los 
siguientes contenidos en esta Ley Foral:

1.º Normal.
2.º Abreviado.
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Para llevar a cabo el procedimiento abreviado se deberá declarar como preferente la 
concentración parcelaria en el propio Decreto Foral. Para ello, deberá darse alguno de los 
supuestos siguientes:

a) Cuando sea necesario agilizar la concentración parcelaria y la puesta en riego o 
modernización de un regadío existente, con la finalidad de entrar en producción 
paralelamente a la terminación de la obra hidráulica que le abastece.

b) Cuando la gravedad de las circunstancias sociales y económicas, debidas a la 
dispersión parcelaria o carencia de infraestructuras de la zona, condicionen la continuidad de 
la actividad agrícola.

c) Cuando sea necesario llevar a cabo las actuaciones y obras declaradas de utilidad 
pública e interés general previstas en la Ley 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras 
en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, y en las 
disposiciones que la desarrollan.

d) Cuando la zona de actuación en infraestructuras agrarias disponga, en virtud de 
procesos previos de concentración parcelaria, de adecuada infraestructura viaria y de 
saneamiento, de forma que sea factible efectuar nuevas actuaciones aprovechando 
significativamente, o con ligeras modificaciones, las ya existentes.

e) Cuando tres o más propietarios pretendan llevar a cabo, de forma unánime, una 
concentración parcelaria de fincas colindantes o relativamente próximas afectadas de 
fragmentación o dispersión parcelaria susceptible de ser corregida mediante intercambio de 
superficie entre ellas, sin que, en ningún caso, se trate de una simple permuta sin realización 
de obras.

3.º Especial, cuando se trate de llevar a cabo la concentración parcelaria de derechos de 
disfrute, o de terrenos comunales y asimilados.

4. Delimitación del ámbito territorial de la actuación:
a) Determinación provisional del perímetro de la zona a concentrar, que estará sujeto a 

modificación por las ampliaciones o reducciones del mismo, inclusión de fincas periféricas, y 
fincas excluidas.

b) Delimitación provisional, en su caso, de la zona regable, basada en los posibles 
recursos hidráulicos y en las características edafológicas y topográficas de los terrenos 
susceptibles de transformarse.

5. Determinación, en base a las orientaciones productivas de la zona, de los límites 
superior e inferior de las superficies básicas de explotación en secano y regadío, en su caso, 
y un factor de conversión de superficies de secano en regadío y viceversa. Se fijarán 
también los valores de las unidades mínimas de cultivo, tanto para el secano como, en su 
caso, para el regadío. El límite inferior de la superficie básica de explotación en regadío se 
denominará superficie básica de riego.

Artículo 14.  Efectos del Decreto Foral.
1. La publicación del Decreto Foral declarando de utilidad pública y urgente ejecución la 

actuación en infraestructuras agrícolas hará que ésta sea obligatoria para todos los 
propietarios de fincas afectadas y para los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas 
existentes sobre ellas, y atribuirá al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
la facultad de instalar hitos o señales.

2. El Decreto Foral facultará para la redacción de los correspondientes Proyectos 
Constructivos, que deberán ser redactados en el momento procedimental adecuado.

3. La inclusión de una parcela en la concentración dará lugar, mientras dure el 
procedimiento correspondiente, a la extinción del retracto de colindantes, del derecho de 
permuta forzosa y demás derechos de adquisición que se otorguen por las leyes para evitar 
las enclavadas o la dispersión parcelaria.

4. Las resoluciones dictadas en el expediente de concentración parcelaria no quedarán 
en suspenso por las cuestiones que se planteen entre particulares sobre los derechos 
afectados por la concentración.
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CAPÍTULO IV
Procedimiento normal

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 15.  Principios.
El procedimiento normal para el desarrollo de una actuación en infraestructuras agrícolas 

se impulsará de oficio, estará sometido al criterio de celeridad, tendrá como base el 
procedimiento de concentración parcelaria definido en el Decreto Foral correspondiente y se 
coordinará con las obras de caminos y saneamientos y, en su caso, con las de 
transformación o modernización de regadíos.

Artículo 16.  Fases de la concentración parcelaria.
Las fases del procedimiento de concentración parcelaria son:
a) Bases de la concentración.
b) Acuerdo de concentración.
c) Acta de Reorganización de la Propiedad.

Sección 2.ª Bases de la concentración parcelaria

Artículo 17.  Contenido de las bases.
Una vez acordado el inicio de la concentración parcelaria, el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, con la colaboración de la Comisión Consultiva que se 
define en el siguiente artículo, elaborará las bases, con el siguiente contenido:

a) Delimitación del perímetro de la zona a concentrar, relación de parcelas cuya 
exclusión se propone, parcelas periféricas que pudieran quedar incluidas y, en su caso, 
modificación del perímetro propuesta, en los términos que reglamentariamente se fijen. A 
estos efectos, y previo informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, la delimitación definitiva del perímetro podrá modificar la contenida en el 
Decreto Foral de inicio de la actuación.

b) Relación de valores naturales del territorio, identificados gráficamente, de obligada 
conservación y protección, en el marco de la futura actuación en infraestructuras y de 
conformidad con las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

c) Clasificación de tierras según su productividad y fijación, con carácter general, de los 
respectivos coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las compensaciones 
que resulten necesarias.

d) Relación de titulares de las parcelas, según documentación aportada. En defecto de 
dicha documentación, se incluirá en aquella al que aparezca como dueño o poseedor. La 
relación únicamente podrá contener datos que sean de utilidad a efectos de la concentración 
parcelaria.

En el caso de copropiedades, podrá figurar en las bases la cuota que corresponde a 
cada condueño.

e) Relación de superficies aportadas pertenecientes a cada titular y la clasificación que 
les corresponda.

f) Relación de gravámenes, derechos de plantaciones de viñas y otros cultivos leñosos y 
otras situaciones jurídicas. Los arrendamientos que no figuren en los Registros oficiales 
establecidos al efecto, no serán incluidos en las bases.

g) En su caso, valor que se asigna a los derechos sobre corralizas en orden a su posible 
redención, bien mediante intercambio por tierras, bien en metálico, o en orden a su 
expropiación forzosa.

h) En su caso, relación de concesiones de agua existentes, con expresión de la parcela y 
propietario beneficiado. Esta relación no será necesaria cuando las parcelas pertenezcan al 
ámbito de una Comunidad de Regantes inscrita en el Registro oficial de la Confederación 
Hidrográfica correspondiente o en tramitación.
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i) En su caso, fijación del área de actuación en regadío, sin perjuicio de la modificación 
de la misma que se recoge en el artículo 69 de esta Ley Foral, relativo a la declaración de 
puesta en riego.

j) Aquellos otros que se estimen de interés por parte del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación.

Artículo 18.  Comisión Consultiva.
La Comisión Consultiva de concentración parcelaria es un órgano colegiado compuesto 

por técnicos designados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
representantes de las Entidades Locales y Comunidades de Regantes y partícipes en la 
concentración parcelaria. Colabora con el citado Departamento en la elaboración del 
proyecto básico y de las bases de concentración parcelaria, disolviéndose una vez 
aprobadas éstas. Su composición y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 19.  Corralizas.
1. Los derechos de hierbas y de naturaleza similar que estén establecidos sobre terrenos 

sometidos a un proceso de concentración parcelaria, tras el análisis de las circunstancias 
particulares y a juicio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, podrán:

a) Conservarse en los lotes de reemplazo gravando al nuevo titular del terreno y 
compensando a éste con mayor superficie, si antes no tuviera tal carga, con los valores 
establecidos según el artículo 17.g) de esta Ley Foral.

b) Permutarse por tierras, de acuerdo con los criterios fijados en el artículo 17.g) de esta 
Ley Foral.

c) Expropiarse para su integración en el Fondo de Tierras en los casos de actuación en 
regadío, cuando el mantenimiento de los derechos de hierbas impida una adecuada 
realización de la concentración parcelaria o imposibilite la transformación en regadío o 
modernización del existente.

2. A efectos de su redención o expropiación, el beneficio que la corraliza reporte a su 
titular únicamente se referirá a la naturaleza o destino que las fincas de que se trate poseían 
con anterioridad a la actuación en materia de infraestructuras agrícolas que se contemplan 
en esta Ley Foral, sin que, en consecuencia, se puedan incorporar beneficios o expectativas 
derivados de la citada actuación.

3. Los titulares de terrenos que, tras el proceso de concentración parcelaria se vean 
liberados de la servidumbre de hierbas, recibirán su aportación con las reducciones que 
procedan en aplicación de lo contenido en el artículo 22.3 de esta Ley Foral.

4. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación fomentará, mediante su 
apoyo técnico y jurídico, la agrupación voluntaria de entidades que aglutinen diferentes 
derechos de hierbas de los afectados para un aprovechamiento común, que será único para 
todos los implicados y que pasarán a tener participaciones de dicha entidad.

5. En todo caso, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá llevar 
a cabo modificaciones de los perímetros de las corralizas con el fin de garantizar un 
adecuado diseño de las infraestructuras y autorizará los cambios de titulares entre corralizas 
que tengan cargas similares.

Artículo 20.  Determinación de la situación jurídica de las parcelas.
1. Con el fin de que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación lleve a 

cabo los trabajos e investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica del 
dominio de las parcelas comprendidas en el perímetro de la zona a concentrar, los 
participantes en la concentración parcelaria estarán obligados a presentar, si existieran, los 
títulos escritos en que se funde su derecho y a declarar, en todo caso, los gravámenes o 
situaciones dominicales que conozcan y afecten a sus fincas o derechos.

2. En el desarrollo de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá a los 
participantes para que presenten los documentos correspondientes y formulen las oportunas 
declaraciones.
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3. Para efectuar las operaciones de concentración parcelaria previstas en esta Ley Foral, 
no será obstáculo que los poseedores de las parcelas afectadas por la concentración 
carezcan del correspondiente título de propiedad.

4. Si se manifestara en el período de investigación una discordancia entre interesados, 
se hará constar dicha discordancia en las bases, sin perjuicio de dar preferencia a quienes 
aparezcan con mayor título o derecho.

Sección 3.ª Acuerdo de concentración parcelaria

Artículo 21.  Contenido del acuerdo.
Una vez que las bases hayan adquirido firmeza administrativa en los términos 

establecidos en el artículo 27 de esta Ley Foral, el Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación procederá a la preparación del acuerdo de concentración parcelaria.

Este acuerdo constará de la documentación gráfica que refleje la nueva distribución de la 
propiedad, de una relación de propietarios en la que se indiquen las fincas que, en un 
principio, se asignan a cada uno, y de otra relación de servidumbres prediales que, en su 
caso, hayan de establecerse según las exigencias de la nueva ordenación de la propiedad. 
Igualmente, se delimitará, en su caso, la zona de regadío sobre la que se actúa, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 69 de esta Ley Foral respecto a la declaración de puesta en 
riego que fijará definitivamente la relación de fincas transformadas.

Artículo 22.  Deducciones de las aportaciones.
1. Las deducciones en las aportaciones de los participantes que se realicen para el 

ajuste de adjudicaciones no podrán exceder del 4 por 100 del valor aportado.
2. Podrá deducirse de las aportaciones el valor de las superficies precisas para realizar, 

en beneficio de la zona de concentración parcelaria, obras necesarias para la misma y, en su 
caso, para las obras de infraestructura del regadío de nueva implantación o modernización 
del existente. Esta deducción deberá afectar en la misma proporción al valor que todos los 
participantes tengan en la concentración, salvo en aquellos casos en los que la deducción 
lleve implícita pérdida de valor ambiental, estético o funcional.

3. Podrá deducirse de las aportaciones un porcentaje, variable para cada corraliza, del 
valor de las superficies precisas para su redención.

4. La suma de las deducciones de los números 1 y 2 de este artículo no podrá rebasar la 
sexta parte del valor de las parcelas aportadas.

Artículo 23.  Situaciones jurídicas.
1. La condición de bienes comunales no será causa de exclusión de la concentración 

parcelaria. Una vez realizada ésta, la naturaleza de las fincas de reemplazo será la misma 
que tenían las parcelas de procedencia.

2. El dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas que tengan por base 
las parcelas sujetas a concentración, pasarán a recaer inalterados sobre las fincas de 
reemplazo.

3. Los arrendatarios y aparceros, con excepción de los que se hayan acogido a lo 
dispuesto en el capítulo I del título II de esta Ley Foral, relativo a la constitución de 
explotaciones viables, tendrán derecho a la rescisión de sus contratos sin pagar 
indemnización en el caso de que no les conviniera la finca de reemplazo donde hayan de 
instalarse. Este derecho sólo será ejercitable antes de la toma de posesión de la finca de 
reemplazo.

Sección 4.ª Elaboración de las bases y del acuerdo

Artículo 24.  Aspectos comunes.
La elaboración de las bases y del acuerdo constituye un trabajo de naturaleza técnica y 

jurídica que debe ser objeto de revisión y, en su caso, aprobación por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Éste deberá garantizar el tratamiento que ha de darse 
a las posibles discordancias o contradicciones detectadas, y que los interesados puedan 
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señalar la forma más conveniente a sus intereses para trasladar los derechos y situaciones 
jurídicas de las parcelas de procedencia a las fincas de reemplazo.

Artículo 25.  Aprobación de bases.
1. Una vez elaboradas las bases, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación procederá a su aprobación mediante la correspondiente resolución 
administrativa.

2. La aprobación de las bases se publicará en el «Boletín Oficial de Navarra» y se 
anunciará en dos periódicos editados en la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se 
remitirá a la sede de las correspondientes entidades locales copia de la documentación de 
las bases, a efectos de facilitar su consulta por los interesados.

3. A los partícipes en la concentración parcelaria se les remitirá, a efectos informativos, la 
hoja de aportaciones en la que consten las parcelas aportadas, su valor, posibles cargas y 
otras circunstancias que puedan resultar necesarias en el expediente de concentración.

4. Contra la resolución administrativa de la aprobación de las bases podrá interponerse 
recurso administrativo, de conformidad con la legislación vigente, a contar desde su 
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Artículo 26.  Aprobación del acuerdo.
1. Una vez analizada la documentación constitutiva del acuerdo de concentración 

parcelaria, y, en particular, la exigida en el artículo 21 de esta Ley Foral, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación procederá a su aprobación mediante la 
correspondiente resolución administrativa.

2. La aprobación del acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial de Navarra» y se 
anunciará en dos periódicos editados en la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se 
remitirá a la sede de las correspondientes entidades locales copia de la documentación del 
acuerdo, a efectos de facilitar su consulta por los interesados.

3. A los partícipes en la concentración parcelaria se les remitirá, a efectos informativos, la 
hoja de atribuciones de las fincas de reemplazo, en la que conste también el valor global de 
las parcelas aportadas y reconocidas en las bases, con las deducciones que, por los 
diversos conceptos, les hayan sido practicadas.

4. Contra la resolución administrativa de la aprobación del acuerdo podrá interponerse 
recurso administrativo, de conformidad con la legislación vigente, a contar desde su 
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Artículo 27.  Firmeza administrativa.
En caso de no haberse interpuesto ningún recurso administrativo o una vez que éstos 

sean resueltos, las bases y el acuerdo adquirirán firmeza en vía administrativa.

Sección 5.ª Efectos del acuerdo

Artículo 28.  Toma de posesión.
1. Firme el acuerdo conforme al artículo anterior, se procederá a dar a los partícipes en 

la concentración la posesión de las nuevas fincas de reemplazo mediante la definición de 
sus coordenadas. Las fincas estarán identificadas y delimitadas con hitos en el terreno, salvo 
que estén ya limitadas por las infraestructuras viarias, de saneamiento e hidráulicas tanto de 
interés general como de interés agrícola privado, en cuyo caso sólo se dispondrán los 
estrictamente necesarios.

2. No obstante, con anterioridad a la firmeza del acuerdo, se podrá dar la posesión, con 
carácter provisional, de las nuevas fincas de reemplazo, cuando el número de recurrentes no 
exceda del 5 por 100 del total de propietarios en la zona y representen, como mínimo, el 
mismo porcentaje sobre la superficie concentrada, todo ello sin perjuicio de las 
rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos que prosperen.

3. Los interesados podrán proponer, durante los tres meses posteriores a la toma de 
posesión, permutas de fincas de reemplazo, que serán aceptadas por el Departamento de 
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Agricultura, Ganadería y Alimentación siempre que de ello no se infiera perjuicio alguno para 
la concentración.

Artículo 29.  Ejecución del acuerdo y régimen sancionador.
El acuerdo de concentración parcelaria podrá ejecutarse, previo apercibimiento personal 

por escrito, mediante compulsión directa sobre aquellos que se resistan a permitir la toma de 
posesión de las fincas de reemplazo, en las condiciones previamente anunciadas por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de conformidad con las 
disposiciones que al respecto establecen las leyes sobre procedimiento administrativo 
común, y sin perjuicio de la aplicación al interesado del régimen sancionador previsto en el 
título V de esta Ley Foral.

Artículo 30.  Recursos por discordancias de superficie.
En el mes siguiente a la fecha en que las fincas de reemplazo sean puestas a 

disposición de los partícipes para que tomen posesión de ellas, los interesados podrán 
interponer recurso administrativo ante el Gobierno de Navarra, que se acompañará, en todo 
caso, de un dictamen pericial sobre diferencias entre la superficie de las fincas de reemplazo 
y la que conste en el expediente de concentración. Si el recurso fuera estimado, se podrá, 
según las circunstancias, rectificar el acuerdo, compensar al reclamante con cargo a las 
tierras sobrantes o, si esto último no fuera posible, indemnizarle en metálico.

CAPÍTULO V
Procedimiento abreviado

Artículo 31.  Selección del procedimiento abreviado.
El Gobierno de Navarra, cuando considere que concurren las circunstancias especiales 

previstas en el artículo 13, apartado 3, subapartado 2.º, de esta Ley Foral, podrá declarar 
una concentración parcelaria como preferente en el Decreto Foral aprobatorio de la 
actuación en infraestructuras agrícolas.

Artículo 32.  Fases del procedimiento abreviado.
1. La declaración como preferente de una concentración parcelaria conllevará la 

aplicación del procedimiento abreviado previsto en este capítulo, compuesto de las 
siguientes fases:

a) Elaboración de oficio y tramitación conjunta, en un único documento, de las bases de 
concentración parcelaria y del acuerdo de la concentración parcelaria.

b) Aprobación definitiva del documento único.
c) Toma de posesión de las fincas de reemplazo.
d) Acta de reorganización de la propiedad.
2. En lo no previsto en este capítulo se estará, supletoriamente, a lo dispuesto en el 

capítulo precedente sobre el procedimiento normal.

Artículo 33.  Eficacia de los actos de la Administración.
Los acuerdos y actos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra dictados 

en el procedimiento abreviado serán inmediatamente ejecutivos desde el momento de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra», sin que, por tanto, para su eficacia se requiera 
que hayan adquirido firmeza en la vía administrativa, ni obste a tal ejecutividad la 
interposición de recursos administrativos ante el Gobierno de Navarra.

Artículo 34.  Actos potestativos.
En el procedimiento abreviado de concentración parcelaria será potestativa la ejecución 

de los siguientes actos:
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a) La constitución de la Comisión Consultiva de concentración parcelaria prevista en el 
artículo 18 de esta Ley Foral.

b) La protocolización por Notario, que será sustituida por documento público expedido al 
efecto por funcionario autorizado del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. No obstante, el Departamento, con posterioridad a la anotación o inscripción 
en el Registro de la Propiedad, elevará el acta de Reorganización de la Propiedad a escritura 
pública.

Artículo 35.  Aprobación de bases y acuerdo.
Una vez elaborado el documento único de bases y acuerdo de concentración parcelaria, 

el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación procederá a su aprobación 
mediante la correspondiente resolución administrativa, siguiendo lo dispuesto en los 
artículos 25 y 26 de esta Ley Foral.

Artículo 36.  Toma de posesión de fincas de reemplazo.
Aprobado el documento único de bases y acuerdo de concentración parcelaria, el 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá dar a los partícipes la 
posesión de las fincas de reemplazo.

Artículo 37.  Recursos.
Los recursos que prosperen contra la concentración parcelaria ya ejecutada con arreglo 

al procedimiento abreviado, y cuya rectificación no fuera posible por encontrarse ésta 
avanzada o realizada, se satisfarán con cargo a los terrenos sobrantes, y, si esto no fuera 
posible, mediante indemnización en metálico.

CAPÍTULO VI
Procedimientos especiales

Sección 1.ª Reordenación de derechos de disfrute de parcelas

Artículo 38.  Concepto.
1. En aquellas zonas rústicas cuyos usuarios o beneficiarios no ostenten la titularidad de 

la propiedad y ésta pertenezca a una Comunidad, Ente Local o propietario particular, pero 
acrediten derechos de algunos disfrutes, aunque sean parciales o referidos a algunos 
productos, de parcelas en las que la dispersión parcelaria de dichos derechos ofrezca 
acusados caracteres de gravedad, se podrá realizar la reordenación de los mismos 
basándose en los criterios de concentración parcelaria.

2. Excepcionalmente, podrá utilizarse este procedimiento de reordenación de derechos 
de disfrute de parcelas en aquellas zonas rústicas cuyos usuarios o beneficiarios no ostenten 
la titularidad de la propiedad y ésta pertenezca a un particular, siempre que las 
circunstancias sociales y agronómicas lo aconsejen a juicio del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación.

3. En ninguno de los casos anteriores, la reordenación de derechos de disfrute de 
parcelas por el procedimiento establecido en este capítulo podrá conllevar la adquisición, por 
el usuario o beneficiario, de nuevos derechos sobre las fincas resultantes.

Artículo 39.  Procedimiento.
La reordenación del disfrute de parcelas se llevará a cabo mediante el procedimiento 

normal de concentración parcelaria, con excepción de lo dispuesto para el acta de 
reorganización de la propiedad, con las siguientes especialidades:

a) Deberá incluirse la autorización del propietario o, en su caso, titular de las mismas.
b) En la Comisión Consultiva se integrará un representante de la Comunidad propietaria 

o titular.
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c) Firme el acuerdo de reordenación, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación extenderá y autorizará un acta de reorganización de los derechos existentes, 
donde se relacionarán y describirán los derechos sobre las fincas resultantes.

Sección 2.ª Reordenación de terrenos comunales de cultivo

Artículo 40.  Procedimiento.
1. Siempre que no se obstaculicen las futuras actuaciones en infraestructuras agrícolas 

de una zona o no se deterioren las ya realizadas, podrá llevarse a cabo, como mejora en los 
bienes comunales, la reordenación de los terrenos comunales de cultivo de una Entidad 
Local con el objeto de su transformación en regadío o la modernización del existente.

2. A tal efecto, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación elaborará el 
Proyecto Básico, que incluirá las obras necesarias para la transformación o modernización 
del regadío del terreno comunal correspondiente.

3. El proyecto básico se someterá a evaluación de impacto ambiental conforme a lo 
establecido en el capítulo II del título I de esta Ley Foral. Concluida la evaluación, y en caso 
de declaración ambiental positiva, se procederá a la redacción del proyecto constructivo.

4. La publicación del Decreto Foral que acuerde la reordenación dejará sin efecto las 
adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, que, no obstante, podrán 
cultivarse en precario hasta la adjudicación de las obras de transformación o modernización 
del regadío.

5. Será requisito necesario para la aprobación del proyecto constructivo de la 
reordenación por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que la Entidad 
Local se comprometa a:

a) Que durante el plazo mínimo de quince años, a partir de la declaración de puesta en 
riego, los lotes tengan una extensión igual o superior a la superficie básica de riego, que se 
definirá en el proyecto constructivo.

b) Que para las adjudicaciones de los lotes que resulten de la transformación o 
modernización, las nuevas ordenanzas establezcan el siguiente orden de preferencia: en 
primer lugar, las explotaciones agrarias prioritarias de tipo familiar dirigidas por, o en las que 
participe, un joven agricultor; en segundo lugar, las explotaciones agrarias prioritarias 
compuestas de agricultores a título principal y, en tercer lugar, la explotación directa por la 
Entidad Local. Finalmente, si existieran lotes sobrantes, la Entidad Local podrá adjudicarlos 
mediante pública subasta.

c) Que dichas ordenanzas se aprueben con anterioridad a la fecha en la que a la Entidad 
Local le sea exigida la parte de financiación de las obras que le corresponda según el título 
VI de esta Ley Foral.

TÍTULO II
Medidas de apoyo

CAPÍTULO I
Constitución de explotaciones viables

Artículo 41.  Características.
Esta medida de apoyo tiene como finalidad la constitución de explotaciones agrarias 

tanto en secano como en regadío o bien de estructura mixta, con superficie suficiente que 
posibilite su viabilidad, pudiendo estar constituida esta superficie por tierras en propiedad y 
arrendamientos, o en aparcería, sujetas a la legislación de arrendamientos rústicos, con las 
siguientes características:

1. En cada zona de actuación el tamaño de las explotaciones objetivo estará 
comprendido entre los límites superior e inferior determinados en el artículo 13, apartado 5, 
de esta Ley Foral.
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2. Asimismo, el Gobierno de Navarra fomentará la agrupación de explotaciones agrarias 
y su constitución en cooperativas, sociedades agrarias de transformación u otra fórmula 
asociativa cuya finalidad sea la explotación conjunta de tierras, siempre que concurran los 
siguientes requisitos:

a) Que su objeto social sea ejercer principalmente la actividad agraria, complementada, 
en su caso, con actividades agroindustriales y/o agroenergéticas.

b) Que con su superficie constituyan una explotación con superficie comprendida entre 
los límites señalados en el apartado 1 de este artículo.

c) Que la mayoría de representación en los órganos decisorios de las mismas esté en 
manos de agricultores a título principal.

d) Que uno o varios socios de la explotación participe directa y personalmente en el 
trabajo de la explotación.

e) Que la agrupación tenga una duración mínima exigida de quince años.
f) Que se inscriba en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.
g) Que su domicilio social radique en Navarra.
3. Las ayudas para la constitución de explotaciones viables consistirán en subvenciones 

a los propietarios que transmitan sus fincas y los beneficiarios que las adquieran y estarán 
condicionadas:

a) A la creación efectiva de la explotación, siempre que ésta se produzca después del 
Decreto Foral y antes de la aprobación de las bases de concentración parcelaria.

b) A la existencia de un compromiso escrito que contenga la obligación de mantener la 
explotación así constituida durante al menos quince años.

c) Al número de propietarios que, como consecuencia de la constitución de la 
explotación viable, se reduzca de los listados de concentración parcelaria.

d) A la valoración que, conforme a los módulos de la zona, establezca el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

4. Las condiciones de acceso a las ayudas para los propietarios que transmitan y los 
beneficiarios que adquieren y, en general, las obligaciones que contraen los beneficiarios, 
serán objeto de desarrollo reglamentario.

CAPÍTULO II
Fondo de Tierras

Artículo 42.  Creación y características.
1. Se crea el Fondo de Tierras, que será operativo en las zonas de actuación en 

infraestructuras agrícolas contenidas en la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones 
y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, y 
en las disposiciones que la desarrollan.

El Fondo de Tierras podrá actuar, también, en aquellas otras zonas que, no estando 
comprendidas en el grupo anterior, dispongan del Decreto Foral correspondiente previsto en 
el artículo 12 de esta Ley Foral, y en las que se efectúe, aunque sea parcialmente, la 
transformación en regadío o la modernización de un regadío existente.

2. El Fondo de Tierras estará constituido por las fincas y los bienes afectos a las mismas, 
provenientes de:

a) Aportaciones voluntarias de propietarios públicos o privados.
b) Adquisiciones en zonas de actuación.
c) Permutas con otras fincas de particulares.
d) El ejercicio del derecho de tanteo y retracto a favor del Gobierno de Navarra sobre 

transmisiones llevadas a cabo, de conformidad con el capítulo II del título III de esta Ley 
Foral, en aplicación del régimen jurídico de fincas regables por transformación.

e) Las tierras sobrantes de los ajustes realizados a los distintos propietarios de una o 
varias corralizas en aplicación del artículo 19 de esta Ley Foral.
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f) Expropiaciones de bienes y derechos en los casos de actuación en regadío, cuando el 
mantenimiento de los mismos impida una adecuada realización de la concentración 
parcelaria o imposibilite la transformación en regadío o la modernización del existente.

g) Expropiación, al amparo de lo establecido en el capítulo IV del título III de esta Ley 
Foral, de las superficies no transformables en regadío, a las personas físicas o jurídicas que 
superen los límites establecidos por ese concepto.

h) Expropiaciones de tierras de propietarios que, no participando en la transformación en 
regadío, no sea posible concentrarlas en secano.

i) Expropiaciones de fincas de un propietario que, no habiendo rehusado a la 
transformación de secano en regadío en la forma establecida en el artículo 43, apartado 2, 
letra c), de esta Ley Foral, no efectúe las aportaciones económicas cuando le sean 
requeridas.

3. El Fondo de Tierras será gestionado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, directamente o mediante encomienda del Gobierno de Navarra a la sociedad 
pública «Riegos de Navarra, Sociedad Anónima».

4. Las tierras que componen el Fondo se destinarán a la constitución de superficies 
básicas de explotación en la zona objeto de la actuación, así como para fines demostrativos, 
de formación, ambientales o cualquier otro que, a juicio del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, contribuya al desarrollo de la zona, de acuerdo con las normas 
que se establezcan reglamentariamente.

5. Para la adjudicación de tierras del Fondo serán de aplicación los principios de 
publicidad y concurrencia.

En los concursos que se realicen para su adjudicación se dará preferencia a las 
explotaciones agrarias prioritarias de tipo familiar, especialmente las dirigidas o en las que 
participe un joven agricultor, y a las asociativas cuyas características se definen en los 
artículos 41, 44 y 45 de esta Ley Foral. En todo caso, se exigirá para participar que los 
interesados se comprometan al abono del coste de las obras que, a juicio del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, les corresponda.

Artículo 43.  Expropiaciones a favor del Fondo de Tierras.
1. Las expropiaciones contempladas en el artículo anterior de esta Ley Foral a favor del 

Fondo de Tierras, se realizarán por el procedimiento de urgencia, entendiéndose, a dicho 
efecto, implícita la declaración en el Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas 
de la zona.

2. En cuanto al procedimiento específico para las posibles expropiaciones a llevar a cabo 
en virtud de lo señalado en el artículo 42, apartado 2, letra h), de esta Ley Foral, se estará a 
lo siguiente:

a) En las zonas que se acometa la transformación en regadío, una vez aprobadas las 
bases de concentración parcelaria, si alguno de los titulares afectados rehusase aceptar los 
compromisos establecidos en esta Ley Foral y, en particular, el abono que le corresponda en 
los costes de las obras de interés general recogidas en el Proyecto Básico, se concentrarán 
sus tierras en secano, fuera del sector regable o, en su defecto, podrá ser expropiado por el 
valor de la tierra antes de su transformación.

b) El coste de las obras de interés general para el beneficiario contenido en el proyecto 
básico a que hace referencia el apartado a) anterior, podrá sufrir una variación máxima, en 
su caso, del 35 por 100 sobre el presupuesto, actualizado éste en función del tiempo 
transcurrido con el índice de precios al consumo.

c) Para determinar los titulares que no están conformes con la transformación en regadío 
de sus fincas, se otorgará, mediante la oportuna resolución, un plazo máximo de treinta días 
a cada titular afectado por la transformación, a los efectos de que, por su parte, pueda 
manifestar su oposición, si así lo desea y por escrito, ante el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación. Contra esta resolución podrá interponerse recurso administrativo 
ante el Gobierno de Navarra.

3. Asimismo, cuando la transformación en regadío afecte a bienes de una Entidad Local, 
ésta deberá aceptar los compromisos inherentes a la transformación en regadío y, en 
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particular, el de pago de la parte que le corresponda en el coste de las obras, tanto de las de 
interés general calculado en los mismos términos que el apartado anterior, como de las 
instalaciones en parcela de los lotes comunales. De no aceptarlos, no participará en los 
beneficios de la transformación, siendo concentrados dichos bienes fuera del sector regable, 
cuando ello fuera posible, y, en ningún caso, será de aplicación el criterio de expropiación del 
apartado anterior.

CAPÍTULO III
Sociedades Agrarias

Artículo 44.  Condiciones básicas.
1. En aquellas zonas en las que se lleve a cabo una actuación en infraestructuras 

agrícolas, consistente en la transformación en regadío o la modernización de uno ya 
existente, el Gobierno de Navarra fomentará o, en su caso, requerirá la constitución de 
Sociedades Agrarias cuyo objeto principal sea la explotación en común de terrenos que, 
alcanzando, al menos, la superficie básica de riego, sean aportados por los siguientes 
titulares:

a) Aquellos cuya superficie, en conjunto y en la zona de actuación, no alcance la 
superficie básica de riego, con la condición de que se incluyan en la sociedad todas las 
fincas de un mismo propietario.

b) Aquellos que demuestren, mediante su baja en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Navarra, que no van a continuar la actividad agraria de forma directa y personal en la 
zona de actuación, independientemente del tamaño de sus fincas.

2. La Sociedad así formada participará en la concentración parcelaria como si de un 
único titular se tratara.

3. La Sociedad deberá formarse después del Decreto Foral y antes de la aprobación de 
las bases de la concentración parcelaria.

4. Cada socio podrá reservarse la superficie necesaria para el desarrollo de una 
actividad agraria no comercial con una superficie máxima de 900 metros cuadrados.

5. Reglamentariamente se establecerá el régimen de ayudas para la constitución de este 
tipo de sociedades, que tendrá en cuenta tanto la superficie total resultante de la Sociedad 
constituida, el valor de la misma, según los módulos del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, y el número de propietarios que se den de baja en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Navarra.

En todo caso, las ayudas estarán limitadas, en cuanto al tamaño elegible, por un valor 
equivalente al doble del límite superior de la superficie básica de explotación en regadío de 
la zona.

Artículo 45.  Requisitos.
Las Sociedades Agrarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener por objeto principal la actividad agraria, complementada, en su caso, con 

actividades agroindustriales y/o agroenergéticas.
b) Alcanzar, al menos, la superficie básica de riego.
c) Tener tres o más asociados y que uno o varios socios participe directa y 

personalmente en el trabajo de la sociedad.
d) Que la mayoría de representación en los órganos decisorios esté en manos de 

agricultores a título principal.
e) Existencia de un compromiso escrito que contenga la obligación de mantener la 

Sociedad durante quince años.
f) Formalización en escritura pública.
g) Inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y en cuantos sean 

preceptivos.
h) Domicilio social en Navarra.
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CAPÍTULO IV
Traslado de derechos de plantación y cultivos permanentes

Artículo 46.  Traslado de derechos.
1. Los derechos de plantación, sobre parcelas aportadas a la concentración parcelaria y 

reconocidos conforme a la normativa vigente de viñas o, en su caso, de otros cultivos de 
carácter permanente, se trasladarán, si así se solicita, a las fincas de reemplazo respectivas.

Para ello los titulares podrán solicitar la devolución de sus derechos en la nueva 
propiedad, antes de la información pública del acuerdo, para lo que formularán las 
sugerencias que estimen oportunas, sobre dicho traslado, por escrito y acompañadas de la 
documentación acreditativa. Si el titular no tuviera en los nuevos lotes una producción 
equivalente de los cultivos permanentes, podrá solicitar las indemnizaciones que, al efecto, 
se establezcan.

2. Las especies forestales situadas en parcelas que, en virtud del proceso de 
concentración parcelaria, van a ser atribuidas a un propietario diferente, tendrán el siguiente 
tratamiento:

Pasarán a ser propiedad del nuevo titular si éste abona al anterior el valor que, de mutuo 
acuerdo, establezcan las partes o, en su defecto, el que fije el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación.

Si no hay acuerdo, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ordenará 
al propietario primitivo que proceda a su corta dejando la parcela en adecuadas condiciones 
de cultivo y, en caso de negativa, se procederá a la expropiación forzosa del vuelo y al 
arranque de la plantación.

3. Serán objeto de desarrollo reglamentario las condiciones que deban cumplir los 
beneficiarios para la percepción de indemnizaciones y las cuantías de éstas, calculadas en 
base a un porcentaje de la producción bruta anual de la superficie auxiliable y con un límite 
de tres años. Estas indemnizaciones serán, en todo caso, incompatibles con las que otorgue 
la respectiva Organización Común de Mercado.

TÍTULO III
Medidas de protección

CAPÍTULO I
Régimen de unidades mínimas de cultivo

Artículo 47.  Concepto.
Se considera unidad mínima de cultivo, en suelo clasificado como no urbanizable, la 

extensión suficiente para que las labores fundamentales, utilizando los medios normales de 
producción, puedan llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las 
características socioeconómicas de la agricultura en cada zona.

Artículo 48.  Valores de referencia y garantías.
Serán de aplicación, para todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, las 

siguientes unidades mínimas de cultivo:
a) En secano, el valor será de 10 hectáreas. En todas las zonas concentradas o a 

concentrar, en las que se hubieran definido o se definan en el futuro las superficies básicas 
de explotación, el valor de la unidad mínima de cultivo coincidirá con el valor asignado al 
límite inferior de la superficie básica de explotación en secano.

b) En regadío: en el caso de regadíos tradicionales y en el de los regadíos modernizados 
que utilicen el sistema tradicional de riego por gravedad, la unidad mínima de cultivo será de 
una hectárea.
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En el caso de regadíos a presión, la unidad mínima de cultivo será coincidente con el 
valor asignado al límite inferior de la superficie básica de explotación en regadío o superficie 
básica de riego. En su defecto, se tomará como unidad mínima de cultivo la extensión de 5 
hectáreas.

c) Con el fin de asegurar la no división de fincas por debajo de los valores señalados, se 
hará constar en el Acta de Reorganización de la Propiedad el valor de la unidad mínima de 
cultivo, que servirá de referencia para determinar si la división o segregación de una finca 
rústica da lugar a parcelas de extensión superior o inferior a la misma.

d) En cuanto a excepciones se estará a lo dispuesto en la legislación sobre la materia, y, 
en todo caso, podrá autorizarse la división cuando fuera necesaria por razón del 
cumplimiento de medidas contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

CAPÍTULO II
Régimen de Fincas Regables por Transformación

Artículo 49.  Objeto.
En las zonas objeto de transformación se establece un régimen denominado de «fincas 

regables por transformación», que tiene por objeto obligar al mantenimiento de los lotes de 
reemplazo transformados durante el plazo de quince años.

Artículo 50.  Características básicas.
1. Este régimen de fincas regables por transformación se aplicará exclusivamente a las 

fincas efectivamente transformadas e incluidas en la relación de parcelas con declaración de 
puesta en riego realizada según el artículo 69 de esta Ley Foral.

2. El plazo en el que las fincas queden afectadas al régimen de este capítulo será de 
quince años contados a partir de la declaración de puesta en riego, y se inscribirán, con ese 
carácter, en el Registro de la Propiedad.

3. Este régimen supondrá el establecimiento de un derecho de tanteo y retracto a favor 
del Gobierno de Navarra, en todas las transmisiones de propiedad realizadas, excepto las 
donaciones mortis-causa, en las fincas transformadas en el marco de la Ley Foral 1/2002 de 
Infraestructuras Agrícolas. Estas transmisiones de propiedad tendrán la obligación de ser 
notificadas previamente a su inscripción en el Registro de la Propiedad. El Gobierno de 
Navarra tendrá un plazo de 3 meses, contado a partir de la recepción de la notificación, para 
ejercer dicho derecho de tanteo y retracto. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el 
Gobierno de Navarra ha renunciado a tal derecho y se podrá realizar la inscripción en el 
Registro de la Propiedad.

4. Los derechos de tanteo y retracto previstos en este artículo serán preferentes respecto 
de cualquier otro derecho de adquisición establecido por la legislación vigente. Las fincas 
incorporadas al Fondo de Tierras, en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, se 
emplearán para las finalidades establecidas en el mismo.

5. La pérdida de carácter de finca regable por transformación sólo podrá producirse por:
a) Cambio de uso de la tierra en razón de planes urbanísticos que cuenten con la 

aprobación del Gobierno de Navarra, debiendo reintegrarse a la Administración de la 
Comunidad Foral los costes en que ésta haya incurrido de los definidos en el artículo 71 
apartado 2, subapartado 2.º, letras a), b) y c), de esta Ley Foral.

b) Mediante acto expreso del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a 
petición del propietario, abonando a la Administración de la Comunidad Foral, igualmente, lo 
señalado en el apartado anterior.

c) Por haber transcurrido más de quince años desde la declaración de puesta en riego.
6. El detalle de los procedimientos a seguir para llevar a cabo las transmisiones será 

objeto de desarrollo reglamentario.
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CAPÍTULO III
Régimen de unidades de riego

Artículo 51.  Concepto.
1. La unidad de riego es aquella superficie que, siendo de un valor igual o superior al del 

límite inferior de la superficie básica de explotación en regadío de la zona de actuación, 
permite un diseño racional de las instalaciones de riego en parcela, garantiza la eficiencia 
global de la inversión y rentabiliza el resultado económico de las explotaciones.

2. Para la percepción de ayudas públicas a las instalaciones citadas será preciso que las 
mismas alcancen o superen la superficie básica de riego. Se exceptúan de la aplicación de 
este criterio aquellas fincas en las que, por razones topográficas, de aislamiento o de 
imposibilidad técnica manifiesta, no sea posible alcanzar el tamaño de la superficie básica de 
riego establecida.

Artículo 52.  Características básicas.
1. La superficie de las unidades de riego no será menor que el límite inferior de la 

superficie básica de explotación en regadío, o superficie básica de riego, de acuerdo con el 
Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas de la zona.

2. Las unidades de riego supondrán, para las fincas individuales en ella englobadas, una 
limitación para el diseño de sus instalaciones en parcela, ya que están sujetas a 
determinadas condiciones técnicas de diseño global establecidas con el fin de garantizar la 
perdurabilidad de las explotaciones creadas mediante esa agrupación.

3. Las unidades de riego podrán estar constituidas por una sola finca o varias contiguas 
o suficientemente próximas, independientemente de que pertenezcan a uno o más 
propietarios, siempre que constituyan una sola unidad a efectos del diseño del riego que se 
proyectará sin considerar, necesariamente, las propiedades individuales y atendiendo a 
razones económicas y agronómicas. Se exceptúan de la aplicación de este criterio aquellas 
fincas en las que por razones topográficas, de aislamiento, o de imposibilidad técnica 
manifiesta, no sea posible alcanzar el tamaño de la superficie básica de riego establecida.

4. No se podrán disponer en la misma unidad de riego distintos sistemas de aplicación 
de agua en parcela, y el sistema elegido se proyectará en la dirección de cultivo más 
adecuada atendiendo a razones agronómicas y de coste. Se exceptúa de este criterio 
general el caso en el que los distintos sistemas de aplicación de agua en parcela tengan 
cada uno de ellos por separado un tamaño superior al de la superficie básica de riego. Las 
subvenciones previstas en la presente Ley Foral se aplicarán al sistema o sistemas de riego 
cuya implantación supere dicho tamaño.

5. No obstante lo señalado en los puntos anteriores, los beneficiarios de la 
transformación en regadío podrán llevar a cabo las instalaciones en parcela que estimen 
oportunas, siempre que no alteren las condiciones generales de funcionamiento de la red de 
distribución y elementos de impulsión, pero sin percibir subvención alguna con cargo a los 
fondos que, a estos efectos, tenga destinado el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

CAPÍTULO IV
Régimen de limitaciones a la transformación y a las ayudas para la instalación 

en parcela

Artículo 53.  Concepto.
Este régimen tiene por objeto establecer las siguientes limitaciones para los beneficiarios 

de una transformación en regadío, ya sean personas físicas o jurídicas:
a) Al total de la superficie máxima que se puede beneficiar de las obras de interés 

general especificadas en el artículo 73 de esta Ley Foral, para su transformación en regadío.
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b) Al total de la superficie máxima a equipar en el interior de la parcela, con la 
financiación para las obras de interés agrícola privado que se establece en el artículo 74 de 
esta Ley Foral.

Artículo 54.  Superficie máxima a transformar.
1. La superficie a transformar en regadío, por cada beneficiario individual o persona 

jurídica no definidas en los artículos 41, 44 y 45 de esta ley foral y en el artículo 65.1 a) de la 
Ley Foral 14/2006 de cooperativas de Navarra, no podrá rebasar el doble del límite superior 
de la superficie básica de explotación en regadío, definida, para cada zona de actuación, en 
el correspondiente decreto foral.

En el caso de personas jurídicas, definidas en los artículos 41, 44 y 45 de esta ley foral y 
en el artículo 65.1 a) de la Ley Foral 14/2006 de cooperativas de Navarra, el límite máximo 
de superficie transformable en regadío, será la suma resultante de aplicar el límite antes 
establecido para los beneficiarios individuales a la aportación de tierras de sus componentes 
en la zona de actuación.

2. La superficie de un peticionario, sea persona física o jurídica, que, dentro del 
perímetro a transformar, supere la extensión calculada con los criterios del punto anterior, 
podrá ser declarada expropiable por su valor en secano o bien concentrada en el secano 
que no se transforma. En el primer caso, pasará, una vez expropiada, al Fondo de Tierras de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 43 de esta Ley Foral.

3. Quedan exceptuados de la limitación contenida en este artículo los bienes de las 
Entidades Locales de Navarra y los de las instituciones a los que se refiere la disposición 
adicional décima de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Artículo 55.  Superficie máxima a equipar con financiación.
1. Los beneficiarios individuales o personas jurídicas, no definidas en los artículos 41, 44 

y 45 de esta ley foral y en el artículo 65.1 a) de la Ley Foral 14/2006, de Cooperativas de 
Navarra , podrán percibir ayudas para la instalación en parcela establecida en esta ley foral 
siempre que:

a) Alcancen, al menos, el tamaño de la unidad de riego determinado para la zona.
b) No superen el límite superior de la superficie básica de explotación en regadío de la 

zona. No obstante, las explotaciones agrarias prioritarias de tipo familiar, podrán recibir las 
ayudas establecidas para una superficie equivalente al doble del límite superior de la 
superficie básica de explotación en regadío de la zona.

2. Las explotaciones agrarias asociativas y otros modelos de sociedades jurídicas, 
definidas en los artículos 41, 44 y 45 de esta ley foral y en el artículo 65.1 a) de la Ley Foral 
14/2006, de Cooperativas de Navarra, podrán percibir ayudas para la instalación en parcela 
siempre que:

a) Alcancen, al menos, el tamaño de la unidad de riego determinado para la zona.
b) El valor total de la superficie auxiliable no supere el resultado de sumar las superficies 

parciales que corresponderían a cada uno de sus componentes, en aplicación de las 
condiciones establecidas en el apartado 1 b) de este artículo.

TÍTULO IV
Aspectos jurídicos de la actuación en infraestructuras agrícolas

CAPÍTULO I
Acta de reorganización e inscripción de las fincas de reemplazo

Artículo 56.  Acta de Reorganización de la Propiedad.
1. Firme el Acuerdo de concentración parcelaria, el Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación extenderá y autorizará el Acta de Reorganización de la Propiedad, 
donde se relacionarán y describirán las fincas resultantes de la concentración o fincas de 
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reemplazo, con las circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el 
Registro de la Propiedad y, en particular, se determinarán las fincas que hayan constituido, al 
amparo de esta Ley Foral, explotaciones viables y, si se ha llevado a cabo la transformación 
en regadío, la naturaleza de fincas regables por transformación, las limitaciones para su 
transmisión y los derechos de tanteo y retracto a favor de la Comunidad Foral, así como 
otras garantías establecidas en esta Ley Foral.

2. Se consignarán también en este documento los derechos distintos del dominio 
existentes sobre las antiguas parcelas o parcelas de procedencia, que impliquen posesión 
de las mismas y la finca de reemplazo sobre la que hayan de recaer tales derechos, 
determinada por los interesados o, en su defecto, por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, relacionándose, asimismo, los demás derechos reales y 
situaciones jurídicas que hayan podido ser obtenidos en el período de determinación de la 
situación jurídica de las parcelas y la finca de reemplazo sobre la que hayan de 
establecerse, así como las cargas jurídicas provenientes de las disposiciones de esta Ley 
Foral, en particular el valor asignado a la unidad mínima de cultivo.

3. El Acta de Reorganización de la Propiedad se protocolizará por el Notario que designe 
el Colegio Notarial y las copias parciales que expida servirán de título de dominio a los 
partícipes en la concentración, correspondiendo al Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación promover la inscripción de dichos títulos en el Registro de la Propiedad. Para 
su protocolización, con el Acta se remitirá al Notario un plano de la zona concentrada 
autorizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Artículo 57.  Coordinación Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
La nueva ordenación definitiva de la propiedad resultante será reflejada en el Registro de 

la Riqueza territorial conforme a las coordenadas UTM de los puntos replanteados en el 
terreno para la toma de posesión, que se comunicarán al efecto a la Hacienda Tributaria por 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, conjuntamente con la copia de 
los planos de concentración autorizados por el mismo, y por cuantos datos complementarios 
fueran necesarios.

Artículo 58.  Fincas de desconocidos.
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante el 

período normal de investigación, se incluirán también en el Acta de Reorganización, 
haciéndose constar aquella circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones 
posesorias existentes. Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la 
Propiedad mientras no aparezca su dueño o fuese procedente inscribirlas a nombre de la 
Comunidad Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en la Ley 304 del Fuero Nuevo.

2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación estará facultado, dentro de 
los cinco años siguientes a la fecha de la protocolización del Acta de Reorganización, para 
reconocer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acredite suficientemente y para 
ordenar, en tal caso, que se protocolicen las correspondientes Actas complementarias de 
Reorganización de la propiedad de la zona, de las cuales el Notario expedirá copia a efectos 
de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del Acta.

3. Igualmente podrá ceder en precario a la Entidad Local o a las Comunidades de 
Regantes, Sindicato de Riego u otra asociación que corresponda, el cultivo de las fincas sin 
dueño conocido.

Artículo 59.  Fincas sobrantes.
1. Las tierras sobrantes, durante un plazo de tres años contados desde la fecha de 

protocolización del Acta de Reorganización, podrán ser utilizadas para los fines que estime 
oportunos el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2. Transcurrido dicho plazo, se adjudicarán como bienes comunales a la Entidad Local 
correspondiente, con el compromiso de mantener la conservación de las obras de interés 
general, como caminos, redes de saneamiento y medidas medioambientales, realizadas con 
motivo de la concentración parcelaria.
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3. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de transformación en 
regadío o modernización del existente, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación podrá atribuir las tierras sobrantes y ubicadas dentro de la zona transformada a 
las Comunidades de Regantes, Sindicatos de Riegos u otras asociaciones legalmente 
constituidas en la misma, previo el correspondiente compromiso de conservación de todas 
las obras de interés general realizadas en la zona.

4. Transcurridos los tres años, se reflejará en un Acta complementaria de la de 
Reorganización de la Propiedad la adjudicación de dichas fincas, inscribiéndolas en el 
Registro de la Propiedad a favor del nuevo propietario. Durante los indicados tres años, el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá ceder en precario el cultivo de 
las tierras sobrantes a la Entidad Local o a la Comunidad de Regantes, Sindicato de Riegos 
u otra asociación, en su caso, que corresponda.

Artículo 60.  Derechos de Notarios y Registradores.
1. Los derechos de los Notarios y Registradores que se devenguen por los trabajos 

realizados para llevar a cabo la concentración o como consecuencia de ella y para la 
titulación e inscripción de las fincas de reemplazo, serán abonados por la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

2. Los mismos honorarios que se devenguen por actos o contratos posteriores serán 
satisfechos por el particular interesado a quien corresponda, según las disposiciones 
vigentes, siempre que los mismos no se deriven de rectificaciones hechas como 
consecuencia del proceso de concentración. Unos y otros se aplicarán según el arancel 
especial para las zonas de concentración.

CAPÍTULO II
Garantías

Artículo 61.  Traslado de derechos y situaciones jurídicas.
1. Los derechos y situaciones jurídicas que no hubieran sido asignados en las bases a 

su legítimo titular no quedarán perjudicados por las resoluciones del expediente de 
concentración, aunque éstas sean firmes, pero sólo podrán hacerse efectivas por la vía 
judicial ordinaria sobre las fincas de reemplazo adjudicadas a quien en las bases apareciera 
como titular de las parcelas de procedencia objeto de tales derechos o situaciones antes de 
la concentración.

2. Los derechos se harán efectivos sobre fincas de reemplazo o porciones segregadas 
de ellas, que sean de características análogas y valor proporcional a las parcelas de 
procedencia. Si las fincas análogas existentes en el lote de reemplazo hubieran pasado a 
tercero protegido por la fe pública registral, el titular de los derechos o situaciones a que se 
refiere este artículo, sólo tendrá derecho a justa indemnización.

3. La determinación de las fincas de reemplazo o porciones segregadas de ellas, sobre 
las que recaerán los derechos o situaciones, corresponderá al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, que lo llevará a cabo:

a) A la vista del mandamiento judicial de anotación preventiva de la correspondiente 
demanda, a fin de referir el mandamiento a fincas determinadas;

b) De no ordenarse la anotación, se hará en trámite de ejecución de sentencia.

TÍTULO V
Régimen sancionador

Artículo 62.  Definición y tipos de infracciones.
1. Constituyen infracciones y generarán responsabilidades administrativas las acciones u 

omisiones que infrinjan lo establecido en esta Ley Foral, sin perjuicio de las 
responsabilidades exigibles en vía penal, civil o de otro orden en que pudieran incurrir.
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2. Son infracciones leves:
a) No cultivar las parcelas de acuerdo con el código de buenas prácticas agrarias 

habituales de Navarra, una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la actuación en 
infraestructuras agrícolas.

b) Dificultar los trabajos de investigación y clasificación.
3. Son infracciones graves:
a) Impedir o dificultar el amojonamiento de las parcelas o retirar los hitos y mojones una 

vez instalados.
b) Efectuar actuaciones que puedan disminuir el valor de las fincas.
c) Plantar cultivos permanentes una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la 

actuación en infraestructuras agrícolas, sin la adecuada autorización.
d) Impedir a los técnicos el acceso a parcelas o fincas para el desarrollo de su función.
e) El deterioro o mal uso de cualquier obra de interés general incluida en los Proyectos 

Constructivos.
f) Efectuar construcciones u otras mejoras en las fincas, sin la autorización procedente 

una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la actuación en infraestructuras agrícolas.
g) Destruir obras, cortar, derribar, o quemar arbolado o arbustos, extraer o suprimir 

plantaciones o cultivos permanentes, esquilmar la tierra, realizar actos que disminuyan el 
valor de la parcela una vez publicada la Orden Foral de iniciación de la actuación en 
infraestructuras agrícolas.

4. Son infracciones muy graves:
a) Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas fincas.
b) Impedir u obstaculizar la realización de las obras comprendidas en el Proyecto 

Constructivo aprobado para la zona.
c) Alterar o destruir los valores naturales del territorio establecidos en el artículo 17, 

apartado b), de esta Ley Foral.
d) La transmisión de fincas regables por transformación sin la notificación precisa al 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación o si ésta fuera defectuosa o 
incompleta, sin acreditar la resolución expresa o la certificación de acto presunto de la 
Administración de la Comunidad Foral sobre el ejercicio del derecho de tanteo o en 
condiciones distintas a las notificadas.

e) La ausencia de notificación posterior al Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación por el adquirente de una finca regable por transformación.

Artículo 63.  Sanciones.
1. Las infracciones se sancionarán en la siguiente forma:
a) Las infracciones leves, con multa de 150,25 a 601,01 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 601,02 a 3.005,06 euros.
c) Las infracciones muy graves contenidas en los apartados 4.a), 4.b) y 4.c) del artículo 

anterior, con multa de 3.005,07 a 18.030,36 euros. Las infracciones muy graves contenidas 
en los apartados 4.d) y 4.e) del artículo anterior con multa cuyo importe oscilará entre el 1 y 
el 5 por 100 del valor de los terrenos en regadío determinado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2. El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral, podrá proceder a la actualización de 
las sanciones previstas en el apartado anterior de este artículo, teniendo en cuenta la 
variación de los índices de precios de consumo.

3. Con independencia de las sanciones que puedan imponerse, el Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, podrá acordar, en los casos de infracciones graves o 
muy graves relacionadas con la protección del medio ambiente, la supresión del 50 ó 100 
por 100, respectivamente, de toda clase de ayudas públicas que el infractor tuviese 
reconocidas o solicitadas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, referidas a 
las infraestructuras agrícolas, cultivos herbáceos o de carácter agroambiental.
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4. En la imposición de sanciones se guardará la debida adecuación entre la gravedad 
real del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza cuando así haya sido declarada por resolución firme en vía administrativa.
d) La acumulación de ilícitos en una misma conducta.
5. Si un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas, se impondrá la 

sanción que corresponda a la de mayor gravedad, en un grado medio o máximo.
6. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley Foral prescribirán las 

muy graves en el plazo de tres años, las graves en el de dos y las leves a los seis meses.
7. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable.

8. Cualquier actuación judicial o administrativa interrumpirá el plazo de prescripción.

Artículo 64.  Procedimiento administrativo sancionador.
El procedimiento administrativo para la imposición de sanciones previstas en esta Ley 

Foral será el siguiente:
a) Se iniciará de oficio por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 

bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia.

Se considerará como propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento a través de 
los informes de los técnicos de concentración parcelaria.

b) La resolución que inicie el procedimiento designará un instructor con título de 
Licenciado en Derecho.

c) El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá adoptar, mediante 
acto motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para la eficacia 
de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de 
los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.

d) Realizada la propuesta de resolución por el instructor y remitida junto a los 
documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el expediente, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación adoptará la resolución oportuna en el plazo de un mes 
desde su recepción.

e) En la resolución se adoptarán, en su caso, las medidas cautelares precisas para 
garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

TÍTULO VI
Ejecución de las infraestructuras agrícolas

CAPÍTULO I
Aspectos generales

Artículo 65.  Coordinación.
La realización material de las infraestructuras agrícolas se coordinará con el 

procedimiento de concentración parcelaria.
La ejecución de las obras podrá llevarse a cabo en cualquier instante del procedimiento, 

aunque se procurarán acompasar las fases administrativas a la ejecución de las mismas, de 
forma que se produzcan los menores perjuicios a los beneficiarios, que no tendrán derecho a 
indemnización alguna por ese concepto.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 167  Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas

– 2621 –



Artículo 66.  Ocupación y servidumbres.
La aprobación del Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas atribuirá al 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación la facultad de ocupar 
temporalmente, y hasta la recepción de las obras, cualquier terreno que sea necesario para 
llevar a cabo el Proyecto Constructivo, así como para crear las servidumbres permanentes 
necesarias para las infraestructuras agrícolas. Los beneficiarios de la actuación estarán 
obligados a dejar libres, sin indemnización, los terrenos necesarios para las obras e 
instalaciones anexas.

Artículo 67.  Elaboración del Proyecto Constructivo.
Una vez aprobado el Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas, y a la 

vista de la evolución de la concentración parcelaria, se elaborarán los Proyectos 
Constructivos redactándolos de acuerdo con lo especificado en el artículo 9.2 de esta Ley 
Foral.

Artículo 68.  Ejecución de las obras.
1. Las obras se llevarán a cabo por la propia Administración o a través de sus 

sociedades públicas. Estas sociedades llevarán a cabo la contratación y asumirán la 
dirección técnica de los proyectos y de las obras.

2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación deberá informar al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del cumplimiento del 
Plan de Vigilancia de la Declaración de Impacto Ambiental.

3. Para que puedan llevarse a cabo las obras por la propia Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, o a través de sus sociedades públicas, se establecerán una 
serie de requisitos previos a cumplir por los beneficiarios, que serán objeto de desarrollo 
reglamentario, basados en los siguientes principios:

a) Aportación por adelantado de la parte de la financiación que les corresponda y de las 
liquidaciones que, en su caso, se practiquen.

b) Inclusión en las Ordenanzas y Reglamentos de las Comunidades de Regantes, previa 
a la financiación por el departamento competente en materia de infraestructuras agrícolas, 
de medidas de control de consumos de agua por parte de los concesionarios de agua de 
riego, con penalizaciones por excesos sobre los consumos de agua de referencia 
establecidos en cada campaña por el citado departamento a través de la sociedad pública 
“Riegos de Navarra, Sociedad Anónima”.

c) Se exigirá a las Comunidades de Regantes beneficiarias un documento que exonere 
al departamento competente en materia de infraestructuras agrícolas de la responsabilidad 
en los daños que pudieran ocasionarse por un uso inadecuado de las instalaciones, en 
particular por la aplicación de cantidades de agua superiores a las establecidas como de 
referencia para la zona y para los cultivos usuales.

d) Compromiso de suministrar al departamento competente en materia de 
infraestructuras agrícolas, o a sus sociedades públicas, los datos relevantes sobre los 
cultivos a implantar o implantados en el regadío en las sucesivas campañas, a efectos 
estadísticos y para mejora de los canales de información a la industria agroalimentaria y 
agroenergética.

Artículo 69.  Declaración de puesta en riego y régimen de protección.
1. En el caso de que la actuación en infraestructuras agrícolas lleve consigo la 

transformación en regadío, y una vez efectuada la recepción de las obras de interés general, 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación formulará la declaración de 
puesta en riego sobre la relación de fincas que resulten efectivamente transformadas que 
constituirán el área regable definitiva.

2. El régimen de protección de los terrenos, una vez declarada su puesta en riego, será 
el correspondiente a la categoría de alta productividad agrícola, conforme a lo establecido en 
el artículo 32 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, para las 
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obras incluidas en el anexo de actuaciones y obras que integran el Plan de Regadíos de la 
Comunidad Foral de Navarra y en las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 70.  Entrega de obras.
1. La entrega de las obras de interés general a los beneficiarios de las mismas se llevará 

a cabo por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, una vez recibidas las 
obras. En el caso de las transformaciones deberá, además, estar declarada la puesta en 
riego.

2. El acto de entrega de obras será inmediatamente ejecutivo y dará lugar al nacimiento 
de todas las obligaciones dimanantes de la entrega.

CAPÍTULO II
Tipos de obras

Artículo 71.  Clasificación.
1. Las obras a realizar en las zonas de actuación en infraestructuras agrícolas se 

clasifican en obras de interés general, que son de ejecución obligatoria por la Administración 
de la Comunidad Foral, excepto las definidas en el apartado 2. 2.º letra d) de este artículo, 
que serán promovidas y ejecutadas por las Entidades Locales, y obras de interés agrícola 
privado de ejecución directa por los interesados.

2. Las obras de interés general beneficiarán al conjunto de la zona, constituirán 
actuaciones en infraestructuras fuera de las explotaciones y se dividirán en los siguientes 
tipos:

1.º Obras propias de toda concentración parcelaria, que podrán ser:
a) Los caminos rurales precisos para dar servicio a las explotaciones en su nueva 

reestructuración, así como los saneamientos y desagües que se consideren necesarios.
b) Las derivadas de las medidas correctoras contenidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental.
c) Aquellas obras no incluidas en el párrafo anterior que se consideren convenientes 

para la mejora del entorno del territorio objeto de la actuación en infraestructuras agrícolas.
2.º Obras de transformación o modernización de regadíos, que podrán ser:
a) Infraestructura hidráulica de sector: las que superando el ámbito de una determinada 

zona de concentración constituyan la infraestructura básica hidráulica de un sector regable 
que abastece a diferentes zonas dominadas por él. Comprende las obras de captaciones, 
centros de impulsión, obras de regulación y conducciones del sector.

b) Infraestructura hidráulica de zona: las de infraestructura hidráulica, que se alimentan 
de la infraestructura básica del sector. Se comprenden las captaciones, centros de impulsión, 
obras de regulación y conducciones principales de la zona siempre que no sirvan al mismo 
tiempo de distribución.

c) Infraestructura hidráulica de distribución: las de infraestructura hidráulica que, teniendo 
como origen las de infraestructura básica de la zona, llegan hasta las tomas de las unidades 
de riego inclusive, distribuyendo el caudal asignado.

d) Distribución interior en terrenos comunales: obras de infraestructura hidráulica no 
incluidas en la letra anterior para la distribución interior en terrenos que, estando recogidas 
en un proyecto global de instalaciones, se realicen sobre bienes de las Entidades Locales o 
en bienes de las Instituciones a las que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 
Foral de la Administración Local de Navarra.

e) Sistematización de tierras: la sistematización de la superficie en las obras de 
concentración parcelaria de regadíos, siempre que se realice de forma conjunta y con 
simultaneidad a la ejecución del resto de las obras.

f) Mejoras territoriales en terreno comunal: Todas aquellas inversiones destinadas a 
mejorar los nuevos lotes de cultivo comunales en el proceso de reordenación y mejora del 
comunal que acompaña a la actuación de infraestructuras agrarias. Se incluirán en este 
concepto el amojonamiento de los nuevos lotes de cultivo, las obras de drenaje y cualquier 
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otra inversión que tenga la consideración de mejora territorial de las fincas de cultivo. En 
todo caso, estas obras deberán estar contratadas antes de que finalice el plazo de tres años 
contado a partir de la declaración de puesta en riego.

g) Las instalaciones de energías renovables para la disminución del consumo energético 
de las infraestructuras citadas en los apartados anteriores.

3. Se considerarán obras de interés agrícola privado de ejecución directa por los 
interesados las que tengan como finalidad la distribución del agua a presión en la parcela.

CAPÍTULO III
Financiación

Artículo 72.  Obras de interés general de la concentración parcelaria.
Los gastos que origine la realización de la concentración parcelaria, así como las obras 

de interés general propias de la misma a las que se refiere el artículo 71.2.1.º, letras a), b) y 
c), de esta Ley Foral, correrán íntegramente a cargo de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Artículo 73.  Obras de interés general en transformación y modernización.
1. Las obras del artículo 71.2.2.º, letra a), de esta Ley Foral, relativas a la infraestructura 

hidráulica de sector, se financiarán, en su totalidad, por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

2. Las obras del artículo 71.2.2.º, letra b), de esta Ley Foral, relativas a la infraestructura 
hidráulica de zona, se financiarán, en su integridad, si se trata de una transformación en 
regadío a presión, por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al igual que si se 
trata de una modernización con cambio de sistema de riego a presión.

No obstante, si tales obras se proyectasen mediante redes por gravedad, se financiarán 
en un 85 por 100 por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en el 15 por 100 
por los interesados.

3. Las obras del artículo 71.2.2.º, letra c), de esta Ley Foral, relativas a la infraestructura 
hidráulica de distribución, se financiarán, en las transformaciones y modernizaciones con 
sistemas de riego a presión, de forma que la Administración de la Comunidad Foral 
subvencionará el 85 por 100 y los beneficiarios aportarán el 15 por 100 restante. Por el 
contrario, en las transformaciones y modernizaciones con sistemas de riego por gravedad, la 
Administración de la Comunidad Foral subvencionará el 70 por 100 y los beneficiarios el 30 
por 100 restante.

4. Las obras de artículo 71.2.2.º letra d) de esta ley foral, relativas a la distribución 
interior en terrenos comunales, solo se financiarán si la distribución interior se hace mediante 
redes a presión, de forma que, en ese caso, la Administración de la Comunidad Foral 
subvencionará hasta el 75 por 100 y la Entidad Local o asimilada, la cantidad restante, 
calculada sobre los costes de referencia que el estado de la técnica permita establecer. 
Además, la Entidad Local deberá conservar el tamaño de los lotes durante quince años, 
estos no podrán ser inferiores a la superficie básica de riego y las condiciones para su 
adjudicación estarán en consonancia con lo señalado en el artículo 42.5 de esta ley foral. 
Las condiciones para acceder a la subvención máxima del 75 por 100 se desarrollarán 
reglamentariamente.

La subvención básica del 50 por 100 se desarrollará reglamentariamente. Las 
condiciones para acceder a la subvención complementaria del 25 por 100 se desarrollarán 
reglamentariamente sobre la base de primar las características de los adjudicatarios del 
comunal según el Registro de Explotaciones de Navarra, la formación de los mismos en 
materias de riego y el control de sus consumos de agua. Una vez verificado su cumplimiento, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan, se procederá al abono del citado 25 
por 100.

5. Las obras del artículo 71.2.2.º, letra e), de esta Ley Foral, relativas a la sistematización 
de tierras, se financiarán en las transformaciones y modernizaciones que se lleven a cabo 
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por gravedad, de forma que la Administración de la Comunidad Foral subvencionará el 70 
por 100 y los beneficiarios el 30 por 100 restante.

6. Las obras del artículo 71.2.2.º, letra f) de esta Ley Foral serán promovidas y 
ejecutadas por las Entidades Locales y contarán con una subvención máxima por parte del 
Gobierno de Navarra del 40 por 100. Las condiciones para acceder a esta subvención 
máxima se desarrollarán reglamentariamente.

7. Las instalaciones de energías renovables para la disminución del consumo energético 
del artículo 71.2.2.º letra g) podrán contar con un porcentaje de subvención del Gobierno de 
Navarra que no superará el definido en la reglamentación vigente de la Unión Europea sobre 
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 74.  Obras de interés agrícola privado.
1. Las obras del artículo 71.3, que ejecute directamente el beneficiario de la 

transformación dentro de su explotación con el fin de distribuir el agua interiormente en la 
parcela con redes de riego a presión, podrán percibir una subvención que, en ningún caso, 
podrá superar el 55 por 100 del coste en el caso de zonas desfavorecidas, ni el 45 por 100 
en el resto de zonas.

2. En cuanto a los criterios para establecer el porcentaje de subvención total, que se 
desarrollarán reglamentariamente, primarán la condición de agricultor a título principal, la 
condición de joven agricultor, el nivel de formación técnica, el control de consumos de agua 
según zonas y cultivos, y la pertenencia a las sociedades agrarias definidas en esta Ley 
Foral.

Disposición adicional primera.  
Quedarán exentas de sometimiento a nueva evaluación de impacto ambiental las 

actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas recogidas en el Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables, 
aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 7 de junio de 1999, y que fueron objeto 
de Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente el 17 de mayo 
de 1999, y por el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el 29 
de abril de 1999.

Las actuaciones contempladas en dicho Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
no requerirán la elaboración de la documentación y la realización de los trámites exigidos en 
los artículos 9 y 10 de esta Ley Foral, ejecutándose directamente conforme a las previsiones 
de los artículos 12 y siguientes de esta Ley Foral.

No obstante, los proyectos constructivos precisos para el desarrollo de la actuación en 
infraestructuras agrícolas elaborados de acuerdo con el artículo 67 de esta Ley Foral, serán 
objeto de informe por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Vivienda, con la finalidad de verificar que su contenido incluye las determinaciones 
establecidas en la citada Declaración de Impacto Ambiental.

Disposición adicional segunda.  
En todos los procedimientos de concentración parcelaria que se encuentren en 

tramitación a la entrada en vigor de esta Ley Foral, independientemente de cuál sea la 
normativa por la que se rijan, y en los nuevos que se inicien, el Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrá dar efecto a las transmisiones o 
modificaciones de derechos que se comuniquen después de la publicación de las Bases y 
hasta la publicación de la toma de posesión, siempre y cuando queden debidamente 
acreditadas. Podrá ampliarse dicho plazo hasta el Acta de Reorganización de la Propiedad 
en el supuesto de establecimiento de garantías reales para la puesta en regadío en zonas 
regables del Canal de Navarra y regadíos tradicionales modernizados al amparo de la Ley 
Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integrados en el Plan de 
Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
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En el caso de las permutas, será asimismo de aplicación lo dispuesto en el artículo 28.3 
de esta Ley Foral.

Disposición adicional tercera.  Informe del Servicio de Riqueza Territorial en las 
actuaciones de concentración parcelaria.

Para la aprobación definitiva de todos aquellos procedimientos que tengan por objeto 
alguna de las operaciones previstas en el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria relacionadas 
con actuaciones en materia de infraestructuras agrícolas, deberá contarse con el informe 
preceptivo y vinculante, relativo al perímetro del ámbito geográfico de actuación, del Servicio 
de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuida la función de conservación del 
Registro de la Riqueza Territorial.

El citado informe será solicitado al mencionado Servicio por la entidad promotora del 
proyecto, a cuyos efectos adjuntará en soporte digital el perímetro de la finca o conjunto de 
fincas objeto de reordenación. La información del perímetro deberá cumplir con los requisitos 
técnicos que permitan su incorporación al Registro de la Riqueza Territorial una vez 
aprobado el correspondiente proyecto.

El informe emitido por el referido Servicio se limitará a constatar que el perímetro del 
área geográfica de actuación coincide plenamente con su correspondiente perímetro de la 
cartografía catastral, y deberá formar parte de la documentación presentada por el promotor 
ante el órgano al que corresponda la aprobación del proyecto de reordenación de los 
terrenos.

Disposición transitoria primera.  
Aquellas concentraciones parcelarias y demás actuaciones en materia de 

infraestructuras agrícolas que se hubieran aprobado mediante Decreto Foral, con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral y que tengan las bases aprobadas, 
continuarán rigiéndose por la normativa precedente. Las que se hubieran iniciado mediante 
los procedimientos previstos en el artículo 17 de la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de 
Reforma de las Infraestructuras Agrícolas, podrán optar por tramitarse de acuerdo con la 
normativa precedente, exclusivamente en los aspectos de financiación de las 
infraestructuras, para lo que habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 19 de la 
mencionada Ley Foral, o bien tramitarse por medio de esta Ley Foral, en cuyo caso serán 
declaradas preferentes de oficio.

Disposición transitoria segunda.  
Aquellos expedientes que, al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley 

Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas, no se 
hubieran acogido todavía a los beneficios en ella contemplados, podrán seguir tramitándose 
de acuerdo con los criterios de la misma y de las normas dictadas para su desarrollo y 
aplicación.

Disposición derogatoria única.  
Queda derogada la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las 

Infraestructuras Agrícolas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta Ley Foral.

Disposición final primera.  
Se faculta al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 

precisas para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.

Disposición final segunda.  
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Navarra».
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§ 168

Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio de 2002, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de 

Explotaciones Agrarias de Navarra

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 96, de 9 de agosto de 2002

Última modificación: 30 de diciembre de 2017
Referencia: BON-n-2002-90002

La disposición final primera de la Ley Foral 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra, autoriza al Gobierno de Navarra para que, al amparo del artículo 21 de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra, elabore y apruebe, en el plazo máximo de un año, mediante Decreto Foral 
Legislativo, un texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Navarra.

En ejercicio de esta delegación legislativa, se estima conveniente elaborar el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, recogiendo las 
disposiciones vigentes contenidas en las Leyes Forales 20/1997, de 15 de 
diciembre; 20/2000, de 29 de diciembre; y 27/2001, de 10 de diciembre.

El Consejo de Navarra ha emitido el correspondiente dictamen, a cuyos términos se 
acomoda el presente Decreto Foral Legislativo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión de dos de julio 
de dos mil dos,

DECRETO:

Artículo único.  
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de 

Navarra, que se incorpora como Anexo al presente Decreto Foral Legislativo.

Disposición adicional.  
Este Decreto Foral Legislativo será remitido al Parlamento de Navarra, a los efectos del 

artículo 158 del Reglamento de la Cámara.

Disposición derogatoria.  
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
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a) La Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra.

b) El artículo 9 de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias.

c) La Ley Foral 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 20/1997, 
de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones agrarias de Navarra.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Ley Foral.

Disposición final.  
Este Decreto Foral Legislativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO
Texto refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de 

Navarra

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta Ley Foral tiene por objeto:
a) Crear el Registro de Explotaciones Agrarias como instrumento público que permita 

disponer, de manera permanente, integrada y actualizada, de toda la información precisa 
para lograr el adecuado desarrollo de una política de modernización de estructuras agrícolas 
y la ordenación y planificación económica del sector agrario en Navarra, así como a efectos 
estadísticos de información general.

b) Definir las características de las explotaciones agrarias de Navarra.
c) Disponer de datos para determinar las condiciones que deben reunir las explotaciones 

agrarias para ser destinatarias preferentes de las ayudas públicas.
d) Fomentar el asociacionismo agrario como medio para obtener explotaciones agrarias 

con dimensión suficiente.
e) Favorecer la incorporación de agricultores jóvenes como titulares de explotaciones 

viables.
f) Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra, tanto en propiedad como en 

arrendamiento.
g) Establecer un marco de beneficios fiscales que sean aplicables a las explotaciones 

agrarias prioritarias.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta Ley Foral será de aplicación a las explotaciones agrarias radicadas 

mayoritariamente en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de esta Ley Foral, se entiende por:
1. Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de 

productos agrícolas, ganaderos y forestales.
2. Explotación agraria, el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 

por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

3. Elementos de la explotación, los bienes inmuebles de naturaleza rústica y 
cualesquiera otros que sean objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda 
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unifamiliar aislada destinada a residencia habitual y permanente de su titular y situada en el 
medio rural, con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias; los 
ganados; y los vehículos y maquinaria agrícolas inscritos en el correspondiente registro de 
maquinaria. Todos estos bienes han de estar integrados en la explotación y afectos a la 
misma, y su aprovechamiento y utilización ha de corresponder a su titular en régimen de 
propiedad, arrendamiento, derecho de uso y disfrute o por mera tolerancia de su dueño. 
Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que 
puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación, incluyendo la cuota 
parte de la maquinaria que corresponda al titular por su participación como socio en una 
cooperativa de utilización en común de maquinaria agrícola.

4. Titular de la explotación, la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria 
organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales 
y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 
gestión de la explotación.

5. Agricultor a título principal, la persona física que reúna todos y cada uno de los 
siguientes requisitos:

a) Ser titular de una explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra.

b) Obtener anualmente, al menos, el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria 
ejercida en su explotación.

Tendrán la consideración de rentas agrarias las remuneraciones percibidas por las 
aportaciones a fondos obligatorios y voluntarios de cooperativas agrarias u otras sociedades 
agrarias, siempre que la persona titular sea socia activa de la misma.

c) Que su tiempo de trabajo dedicado anualmente a actividades directamente 
relacionadas con la explotación sea igual o superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

d) Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta 
propia o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos en función 
de su actividad agraria.

A estos efectos, se considerarán como actividades agrarias la participación y presencia 
del titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones públicas de carácter 
representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o 
profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario.

e) Que el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea 
igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario.

6. Agricultor joven, la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido 
cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria en calidad de agricultor a título 
principal. A estos efectos, se equiparará a la mayoría de edad la emancipación por 
matrimonio o concesión de la patria potestad.

7. Agricultor a tiempo parcial, la persona física que, siendo titular de una explotación 
agraria, dedica a actividades agrarias en la misma, no menos de la quinta parte ni más de la 
mitad de su tiempo total de trabajo.

8. Unidad de trabajo agrario, el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria.

9. Renta unitaria de trabajo, el rendimiento económico generado en la explotación 
agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el número de 
unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el 
margen neto o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.

10. Renta de referencia, el salario bruto medio anual de los trabajadores no agrarios.

TÍTULO PRIMERO
Del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra

Artículo 4.  Creación.
1. Se crea el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra en las condiciones y con los 

efectos que se determinan en esta Ley Foral.
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2. El Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra se configura como un servicio 
administrativo y gratuito, y tiene como finalidad la inscripción de las explotaciones agrarias 
de la Comunidad Foral de Navarra, su catalogación como prioritarias o no y la certificación 
de las explotaciones prioritarias, a los efectos previstos en esta Ley Foral.

3. La gestión del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra corresponde al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

4. Los datos del Registro de Explotaciones Agrarias estarán sometidos a la regulación 
contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Artículo 5.  Actos inscribibles.
1. Serán objeto de inscripción:
a) Las explotaciones agrarias de la Comunidad Foral de Navarra, con independencia de 

quien sea el titular de las mismas.
b) Las modificaciones sustanciales que se produzcan en la explotación.
2. En la inscripción se hará constar:
a) El titular o titulares de la explotación y su identificación personal o el documento que 

acredite la constitución de la agrupación o sociedad, en el caso de que el titular tenga 
personalidad jurídica.

b) La cualificación profesional del titular o titulares, tanto si es explotación familiar o la de 
los socios si es explotación asociativa.

c) El documento correspondiente a su afiliación a la Seguridad Social, tanto para la 
explotación familiar como para los socios si es explotación asociativa.

d) Las características generales de la explotación, su situación y orientación productiva.
e) Las tierras afectas a la misma, cualquiera que sea su régimen de tenencia, con la 

identificación catastral, extensión superficial y su naturaleza de secano o regadío, pradera o 
forestal, de pastos o arbolado.

f) Los edificios e instalaciones agrarias, aunque se dediquen a transformar productos 
agropecuarios propios o productos adquiridos con destino a su explotación.

g) La vivienda con dependencias agrarias.
3. En el momento de la inscripción, y para facilitar el procedimiento, se utilizarán los 

datos existentes en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sobre las 
explotaciones agrarias de Navarra.

4. A efectos del Registro, serán modificaciones sustanciales:
a) La baja en la actividad agraria.
b) Los cambios en la titularidad de la explotación.
c) Los cambios en los elementos de la explotación.
d) Los cambios en los tipos de titularidad, en la ubicación y emplazamiento y en la 

delimitación de la explotación.
e) Las modificaciones en el capital social o en la representación de los órganos 

decisorios o en la responsabilidad de la gestión y administración de las explotaciones 
asociativas.

f) La modificación del personal relacionado con la misma.
g) La modificación de la orientación productiva.
5. Con objeto de facilitar la actualización del Registro y la anotación de las 

modificaciones sustanciales, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
podrá utilizar los datos existentes en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
en sus organismo autónomos, relativos a las explotaciones agrarias de Navarra.

Artículo 6.  Inscripción inicial.
1. La iniciación del procedimiento de inscripción de una explotación agraria en el 

Registro se podrá practicar por una de estas dos modalidades:
a) A petición del titular de la explotación o de su representante.
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b) De oficio, por el propio Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a 
partir de los datos existentes en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en 
sus organismos autónomos. Las propuestas de inscripción de oficio se comunicarán al 
interesado para su ratificación y, en su caso, corrección de datos.

2. Una vez inscrita una explotación agraria, la comunicación al Registro de las 
modificaciones sustanciales será obligatoria para el titular de la explotación, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la letra b) del número anterior.

Artículo 7.  Inscripción preceptiva.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, será preceptiva la 

inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra o, en su caso, haber 
solicitado la inscripción, siempre que la documentación requerida esté completa, para poder 
acceder a los beneficios establecidos por esta Ley Foral y a cuantas ayudas tenga 
establecidas o se establezcan por la Administración de la Comunidad Foral en apoyo al 
sector agrario, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.

Artículo 8.  Organización del Registro.
1. El Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra se organizará en los ficheros 

precisos para una mejor ordenación de sus datos y distinguirá las explotaciones que tengan 
la consideración de prioritarias de las que no lo son, reflejando los datos exigidos en el 
artículo 5 de esta Ley Foral.

2. El Gobierno de Navarra impulsará la aplicación de sistemas informáticos admitidos en 
Derecho para la cumplimentación más ágil de los datos que componen el Registro.

3. Para el mantenimiento del Registro, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación podrá utilizar los datos obrantes en su poder para el ejercicio de competencias 
agrarias, así como los existentes en el resto de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y en sus organismos autónomos, de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal.

TÍTULO II
Explotaciones prioritarias

Artículo 9.  Explotaciones prioritarias.
Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, según los casos, los 

requisitos establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de esta Ley Foral, tendrán la 
consideración de explotaciones agrarias prioritarias, a efectos de su inscripción en el 
Registro y gozarán de los beneficios establecidos en esta Ley Foral.

Artículo 10.  Explotaciones familiares o cuyos titulares sean personas físicas.
1. Para su calificación como explotaciones prioritarias, las explotaciones familiares o 

aquéllas cuyos titulares sean personas físicas deberán reunir y mantener anualmente las 
siguientes condiciones:

a) Que la explotación posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario.
b) Que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación agraria, sea igual o 

superior al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta.
c) Que el titular de la explotación sea agricultor a título principal conforme a lo 

establecido en el número 6 del artículo 3 de esta Ley Foral.
d) Haber cumplido dieciocho años y no alcanzar los sesenta y cinco. A estos efectos, se 

equiparará a la mayoría de edad la emancipación por matrimonio o concesión de la patria 
potestad.

e) Residir en Navarra o en comarcas limítrofes definidas por la legislación autonómica 
sobre organización territorial de las Comunidades Autónomas colindantes. Este requisito de 
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residencia se entiende salvo caso de fuerza mayor o de necesidad apreciada por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2. En el supuesto de que la titularidad de la explotación, en caso de matrimonio, recaiga 
en ambos cónyuges, será suficiente para su catalogación como prioritaria que, tanto la 
explotación como uno de ellos, reúna los requisitos indicados en este artículo.

Artículo 11.  Explotaciones agrarias asociativas.
Para su calificación como explotaciones prioritarias, las explotaciones agrarias 

asociativas deberán cumplir y mantener anualmente las siguientes condiciones:
a) Reunir la forma jurídica de sociedad civil con los requisitos del artículo siguiente, 

sociedad agraria de transformación, laboral, cooperativa, regular colectiva, anónima, de 
responsabilidad limitada u otra mercantil.

b) Tener por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de la 
que sean titulares.

c) Tener un capital aportado o suscrito no inferior a tres mil euros o su equivalente en 
pesetas.

d) Mantener la condición de que, si son anónimas, las acciones deberán ser nominativas 
y más del 50 por 100 del capital social pertenecer a socios que sean agricultores a título 
principal.

e) Que la explotación asociativa agraria posibilite la ocupación, al menos, de una unidad 
de trabajo agrario, y la renta unitaria de trabajo de cada unidad sea igual o superior al 35 por 
100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta.

f) Que, al menos, el 50 por 100 de los socios sean agricultores a título principal.
g) Que su duración sea indefinida y, al menos, entre las condiciones reflejadas en la 

escritura pública de constitución figure un pacto de indivisión por un período mínimo de seis 
años y la renuncia expresa de todos los socios a solicitar en nombre propio ayudas y 
beneficios otorgados por la normativa agraria durante la existencia de la sociedad y 
relacionados con ésta, salvo en los supuestos legales de renuncia o disolución y en los de 
ayudas compatibles concedidas en razón de circunstancias individuales. Asimismo, en las 
sociedades de más de dos socios deberá figurar el pacto de que en caso de fallecimiento de 
uno de los socios, continuará la sociedad entre los que sobrevivan.

Artículo 12.  Sociedades civiles agrarias.
1. Sin perjuicio del específico régimen de las sociedades agrarias de transformación, 

para su inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y, en consecuencia, 
su acceso a las ayudas públicas que, en cualquier modalidad, otorgue o reconozca la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las explotaciones agrarias con forma de 
sociedad civil distinta de las sociedades agrarias de transformación, deberán constituirse en 
escritura pública, en la que habrá de constar, como mínimo, lo siguiente:

a) El objeto social, que deberá ser exclusivamente el ejercicio de la actividad agraria en 
la explotación o explotaciones que se indiquen.

b) El nombre, apellidos y domicilio de los socios.
c) El domicilio de la sociedad en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
d) La razón social, que habrá de girar bajo el nombre de todos sus socios o de los que 

tengan mayor participación, sin que pueda incluirse nunca el nombre de persona que no 
pertenezca de presente a la sociedad.

e) El nombre y apellidos del socio o socios a quienes se encarga especialmente la 
administración de la sociedad y su representación social, y se otorga la facultad de obligar a 
ésta con terceros y de usar la firma social. Dicho administrador deberá reunir la condición de 
agricultor a título principal.

f) El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos, efectos o bienes muebles 
o inmuebles, con expresión del valor que se dé a éstos o de las bases sobre las que haya de 
hacerse la valoración y, en su caso, los datos registrales y catastrales. Este capital no será 
inferior, en ningún momento, a tres mil euros o su equivalente en pesetas.
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g) La duración de la sociedad, que habrá de ajustarse a lo dispuesto en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 11 de esta Ley Foral. Las operaciones sociales no podrán dar 
comienzo antes de la fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, excepto en el 
supuesto de transformación.

h) El régimen de responsabilidad de los socios que formen la sociedad, sean o no 
gestores de la misma, que habrá de ser personal y solidaria, con sus bienes, a resultas de 
las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la sociedad, bajo la firma de ésta y 
por persona autorizada para usarla.

i) El compromiso de todos los socios de no hacer por su cuenta negocios o actos 
relacionados con el objeto social al margen de la sociedad de la que forman parte.

j) Las reglas que regulen la distribución de los beneficios y pérdidas.
k) Las causas de disolución de la sociedad, debiendo figurar que queda excluida de la 

voluntad unilateral de los socios, salvo que intervenga justo motivo, como el de faltar uno de 
los socios a sus obligaciones, el de inhabilitarse para los negocios sociales u otro semejante. 
En el caso de renuncia por uno de los socios, la escritura preverá el tiempo mínimo en que 
ha de ponerse en conocimiento de los otros socios antes de proceder a la renuncia.

l) El resto de pactos y condiciones que los socios juzguen conveniente establecer, 
siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan lo establecido en este número.

2. Las modificaciones de la sociedad civil habrán de tramitarse, asimismo, en escritura 
pública.

Artículo 13.  Agricultores jóvenes.
1. Tendrán la consideración de explotaciones prioritarias en su primer año:
a) La primera instalación de agricultores jóvenes conforme a la normativa que regule las 

ayudas agrarias a dicha instalación, siempre que el agricultor resulte titular o cotitular, al 
menos, un 50 por 100 de la explotación prioritaria.

b) La primera instalación de agricultores de edad inferior a cincuenta y cinco años, dados 
de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o en el 
régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad 
agraria, y cuya explotación radicada en Navarra posibilite la ocupación, al menos, de una 
unidad de trabajo agrario.

2. Transcurrido el primer año a que se refiere el número anterior, para ser considerada 
prioritaria la explotación deberá cumplir los requisitos generales establecidos en el 
artículo 10.1 de esta Ley Foral.

3. Asimismo, tendrán preferencia en la asignación de cuotas o derechos de producción a 
que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 15 de esta Ley Foral, los jóvenes que con 
la primera instalación resulten titulares o cotitulares en, al menos, un 50 por 100 de 
explotaciones prioritarias.

Artículo 14.  Certificación acreditativa de la inscripción.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitirá, a petición del 

interesado, certificación acreditativa de la inscripción de la explotación en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Navarra.

2. El certificado será obligatorio para acceder a los beneficios contemplados en esta Ley 
Foral y a cuantas ayudas tenga establecidas o se establezcan por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra en apoyo del sector agrario, con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra.
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TÍTULO III
Beneficios

Artículo 15.  Situaciones de preferencia.
1. Los titulares de explotaciones prioritarias tendrán un trato preferente en los siguientes 

supuestos:
a) En cualquier ayuda establecida o que se pueda establecer con cargo a los 

Presupuestos Generales de Navarra.
b) En las contrataciones de seguros agrarios subvencionados con fondos públicos.
c) En las ayudas incluidas en los programas de ordenación de producciones agrarias o 

de ámbito territorial específico, siempre que ello sea compatible con las finalidades de dichos 
programas.

d) En la asignación de cuotas o derechos constituidos en aplicación o desarrollo de la 
normativa reguladora de las correspondientes organizaciones comunes de mercado, siempre 
en concordancia con las condiciones establecidas al efecto en dichas normas, cuando las 
cuotas o derechos que se asignen se hayan adquirido, en todo o en parte, con cargo a los 
Presupuestos Generales de Navarra y corresponda a la Administración de la Comunidad 
Foral su asignación.

e) En las ayudas que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra tenga 
establecidas o pueda establecer para conseguir los objetivos definidos en la letra c) del 
artículo 3 y en el acceso al fondo de tierras previsto en la disposición adicional tercera de la 
Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas.

2. Las anteriores situaciones de preferencia estarán condicionadas a que la explotación 
no pierda la condición de prioritaria por la aplicación de medidas consideradas en el 
apartado anterior y se harán extensivas a los titulares de explotaciones que, mediante la 
aplicación de estas medidas, alcancen la condición de prioritarias.

Artículo 16.  Préstamos.
Quedarán exentas por el concepto de «actos jurídicos documentados», a que se refiere 

el apartado 2 del artículo 22 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 26 de abril de 1999, las primeras copias 
de escrituras públicas que documenten la constitución, modificación o cancelación de 
préstamos hipotecarios sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando los mismos se 
concedan a los titulares de explotaciones prioritarias para la realización de planes de mejora, 
a los titulares de explotaciones que no siendo prioritarias alcancen dicha consideración 
mediante adquisiciones financiadas con esos préstamos y a los agricultores jóvenes para 
facilitar su primera instalación de una explotación agraria.

Artículo 17.  Transmisión íntegra de la explotación.
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o 

mortis causa, del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria en su 
integridad, a favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance esta 
consideración como consecuencia de la adquisición, gozará de exención del Impuesto que 
grave la transmisión o la adquisición de la explotación o de sus elementos integrantes, 
siempre que, como consecuencia de dicha transmisión, no se altere la condición de 
prioritaria de la explotación del adquirente.

La transmisión de la explotación deberá realizarse en escritura pública.
A los efectos indicados en el primer párrafo de este apartado, se entenderá que hay 

transmisión de una explotación agraria en su integridad aun cuando se excluya la vivienda.
2. Para que proceda dicha exención se hará constar, en la escritura pública de 

adquisición y en el Registro de la Propiedad, si las fincas transmitidas estuviesen inscritas en 
el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas durante el 
plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del Impuesto 
correspondiente que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la exención 
practicada, así como los intereses de demora, excepción hecha de los supuestos de fuerza 
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mayor, fallecimiento, invalidez, cese del titular en el ejercicio de la actividad por jubilación a 
causa de la edad o cualquier otro supuesto que se determine reglamentariamente.

Artículo 18.  Transmisión para completar una explotación bajo una sola linde.
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o 

mortis causa, del pleno dominio o del usufructo vitalicio de fincas rústicas, que se realice 
para completar bajo una sola linde la superficie suficiente para constituir una explotación 
prioritaria, estará exenta del Impuesto que grave la transmisión o adquisición, siempre que 
en el documento público se haga constar la indivisibilidad de la finca resultante durante el 
plazo de cinco años, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 
anterior.

2. Cuando la transmisión o adquisición de los terrenos se realice por los titulares de 
explotaciones agrarias con la pretensión de completar bajo una sola linde el 50 por 100, al 
menos, de la superficie de una explotación cuya renta unitaria de trabajo esté dentro de los 
límites establecidos en esta Ley Foral, a efectos de concesión de beneficios fiscales para las 
explotaciones prioritarias, se aplicará una reducción del 50 por 100 en la base imponible del 
Impuesto que grave la transmisión o adquisición. La aplicación de la reducción estará sujeta 
a las mismas exigencias de indivisibilidad y documento público de adquisición señaladas en 
el apartado anterior.

Artículo 19.  Transmisión parcial de explotaciones y de fincas rústicas.
1. En la transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o 

mortis causa, del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una finca rústica o de parte de 
una explotación agraria, en favor de un titular de explotación prioritaria que no pierda o que 
alcance esta condición como consecuencia de la adquisición, se aplicará la exención del 
Impuesto que grave la transmisión o adquisición.

2. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y 
será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 17.

Por excepción, cuando la transmisión se produzca durante el desarrollo de un proceso 
de concentración parcelaria, la exención también se aplicará si la operación se formaliza en 
documento privado.

En este supuesto, la condición a que se refiere el citado artículo 17.2 se hará constar en 
el Acta de Reorganización de la Propiedad y el plazo de cinco años previsto en el mismo 
comenzará a contarse a partir del momento en el que se inscriba la finca objeto de 
transmisión en el Registro de la Propiedad.

3. En el caso de que dentro de la transmisión o adquisición a la que se refiere el 
apartado 1 se transmitan o adquieran conjuntamente derechos o cuotas de producción 
derivados de la Política Agraria Común, se aplicarán los mismos beneficios que se 
establecen en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 20.  Permutas de fincas rústicas.
Estarán exentas en el concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, las permutas voluntarias de fincas rústicas autorizadas por el 
Departamento de agricultura, Ganadería y Alimentación, siempre que, al menos, uno de los 
permutantes sea titular de una explotación agraria prioritaria y la permuta, que deberá 
realizarse en escritura pública, tenga alguna de las siguientes finalidades:

a) Eliminar parcelas enclavadas, entendiéndose por tales las así consideradas en la 
legislación general de reforma y desarrollo agrario.

b) Suprimir servidumbres de paso.
c) Reestructurar las explotaciones agrarias, incluyendo en este supuesto las permutas 

múltiples que se produzcan para realizar una concentración parcelaria de carácter privado.
d) Acercar las fincas permutadas a la finca en que esté situada la vivienda del titular de 

la explotación, permutándolas por otras que sean colindantes a la misma, o bien acercar las 
fincas a las colindantes con aquellas que constituyan la superficie mayoritaria de la 
explotación.
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Artículo 21.  Inscripción registral.
Los expedientes de dominio, actas de notoriedad y cualquier otro procedimiento para 

inmatricular o para reanudar el tracto registral interrumpido en el Registro de la Propiedad de 
las fincas integradas en una explotación prioritaria o de las que con su integración permitan 
constituirla, gozarán de exención del concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Artículo 22.  Beneficios fiscales especiales de las explotaciones asociativas prioritarias.
1. Gozarán de libertad de amortización los elementos del inmovilizado material e 

inmaterial afectos a la realización de sus actividades agrarias, adquiridos durante los cinco 
primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.

2. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean cooperativas agrarias 
especialmente protegidas según la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, la bonificación de la 
cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades, prevista en el artículo 28.2 de la misma, 
será del 80 por 100.

3. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean Sociedades Agrarias de 
Transformación y tributen en el Impuesto sobre Sociedades, la bonificación en la cuota 
íntegra en el Impuesto sobre Sociedades será del 50 por 100.

Artículo 23.  Beneficios fiscales especiales de los agricultores jóvenes.
Además de los beneficios fiscales previstos en los artículos 16, 17 y 19 de esta Ley 

Foral, los agricultores jóvenes gozarán de los siguientes:
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o 

mortis causa, del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria o parte de 
la misma o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven para su primera instalación 
en una explotación prioritaria, estará exenta del Impuesto que grave la transmisión o 
adquisición de que se trate.

2. Los agricultores jóvenes que determinen el rendimiento neto de su actividad mediante 
el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
podrán reducir el correspondiente a su actividad agraria en un 50 por 100 en los períodos 
impositivos cerrados durante los cinco años siguientes a su primera instalación como 
titulares de una explotación prioritaria, realizada al amparo de lo previsto en el artículo 10 de 
esta Ley Foral, siempre que acrediten la realización de un plan de mejora de la explotación.

El rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente 
de la aplicación de las normas que regulan el régimen de estimación objetiva.

Disposición adicional primera.  
Los beneficios fiscales previstos en los artículos 16 a 23 de esta Ley Foral sólo serán de 

aplicación de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Disposición adicional segunda.  
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 19/1995, de 4 

de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias, y a efectos de su inclusión en el 
Catálogo General de Explotaciones Prioritarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, se comunicarán periódicamente a ese Ministerio las explotaciones agrarias de 
Navarra que hayan sido clasificadas como prioritarias, así como sus modificaciones.

Disposición adicional tercera.  
De conformidad con los artículos 11.2, letras a) y b), y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la información referida a 
datos de carácter personal objeto de tratamiento y existente en los ficheros del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá ser cedida, sin necesidad de 
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consentimiento del interesado, a favor de otros órganos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, de la Administración del Estado y de las Administraciones 
Públicas de Navarra, para el ejercicio de competencias públicas de éstos atribuidas por el 
ordenamiento jurídico.

En la petición que dirijan al efecto al Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, las Administraciones Públicas solicitantes harán constar la finalidad concreta 
de la aplicación de la información solicitada.

Las Administraciones Públicas cesionarias de la información facilitada por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el 
derecho al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio 
de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros, incurriendo, en caso 
contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre.

Disposición transitoria primera.  
Hasta el 31 de diciembre de 1998 podrán tener la consideración de prioritarias aquellas 

explotaciones agrarias familiares cuya renta unitaria de trabajo sea superior al 30 por 100 de 
la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta, tengan la posibilidad de ocupar, al 
menos, media unidad de trabajo agrario y reúnan los restantes requisitos establecidos en el 
artículo 10 de esta Ley Foral.

Disposición transitoria segunda.  
1. Los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto hasta el 23 de 

diciembre de 2002, derivados de transmisiones de fincas rústicas o explotaciones agrarias, 
quedarán incluidos en el rendimiento neto resultante de la aplicación del método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la cuantía que 
se establezca reglamentariamente y siempre que el período de permanencia de los activos 
en el patrimonio del sujeto pasivo haya sido, como mínimo, de cinco años.

2. La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior exigirá que las fincas rústicas o 
explotaciones agrarias transmitidas se destinen por el adquiriente a la constitución o 
consolidación de explotaciones prioritarias o sean adquiridas por las Administraciones 
Públicas para su integración en bancos de tierras u órganos similares, o por razones de 
protección del medio natural.

3. Reglamentariamente el Gobierno de Navarra desarrollará los requisitos que deben 
cumplir tanto los transmitentes como los adquirientes para la aplicación de lo dispuesto en 
esta disposición.

Disposición transitoria tercera.  
Las nuevas condiciones exigidas en el artículo 3 de esta Ley Foral, para ser agricultor a 

título principal y joven agricultor serán de aplicación a todas las nuevas solicitudes de ayudas 
que se presenten a partir del 18 de diciembre de 2001, en cuya normativa reguladora se 
exija o se haya exigido la calidad de agricultor a título principal o de joven agricultor para ser 
beneficiario.

Disposición transitoria cuarta.  
1. A partir del 18 de diciembre de 2001 no podrán calificarse como prioritarias aquellas 

nuevas solicitudes referidas a explotaciones agrarias familiares o asociativas que no 
cumplan, respectivamente, los requisitos establecidos en la nueva redacción dada a los 
artículos 10, 11 y, en su caso, 12.

2. Las sociedades inscritas en el Registro de Explotaciones agrarias de Navarra que 
antes del 18 de diciembre de 2002 no cumplan los requisitos establecidos en los artículos 11 
y 12, perderán automáticamente su condición de prioritarias, sin que, en consecuencia, 
puedan ser, desde dicha fecha, beneficiarias de ayudas públicas establecidas por la 
normativa agraria, financiadas en todo o parte por la Comunidad Foral de Navarra.
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Disposición transitoria quinta.  
Lo dispuesto en la disposición adicional décima sexta de la Ley Foral de Presupuestos 

Generales de Navarra para 2018 no será de aplicación a las convocatorias de ayudas cuyas 
bases reguladoras estuvieran aprobadas y publicadas con anterioridad a la fecha de su 
entrada en vigor.

Disposición final.  
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias 

sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral.
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§ 169

Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de Desarrollo Rural de Navarra

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 35, de 21 de marzo de 2003
«BOE» núm. 99, de 25 de abril de 2003
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2003-8525

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

Desarrollo Rural de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años se observa una mejora significativa del crecimiento económico de la 

Unión Europea. Sin embargo, este crecimiento no ha sido continuo ni uniforme en el espacio 
comunitario, sino que la actividad económica de la Unión Europea se encuentra fuertemente 
concentrada en las regiones más urbanizadas donde el PIB por habitante es superior en 
un 14 por 100 a la media.

Las zonas rurales de la Unión Europea, que representan el 80 por 100 de su territorio, 
donde vive el 25 por 100 de la población, están gravemente amenazadas por las 
transformaciones económicas y especialmente las reestructuraciones del sector agrario:

Los problemas de las zonas rurales son también el resultado de los actuales procesos 
económicos a escala mundial.

La actividad agraria sigue siendo un componente esencial de la economía rural, pero no 
basta por sí sola para garantizar la viabilidad y el desarrollo equilibrado de los espacios 
rurales.

Se prevé que, a largo plazo en Europa, se producirá una expansión del empleo en el 
sector de los servicios, asociada a un descenso significativo en la agricultura y la industria.

Consecuencia de esta presión sobre los ingresos de zonas con una débil infraestructura, 
la densidad de la población disminuye y hace difícil mantener una oferta de equipamientos 
suficientemente sobre los que basar el desarrollo económico de las mismas, generando un 
efecto espiral de carácter muy negativo.

El mundo rural se halla sometido a la presión que ejercen al menos dos tendencias 
enfrentadas: una que reconoce el carácter multifuncional de aquélla y que, en consecuencia, 
se muestra favorable hacia la reestructuración social de las funciones para las que no existe 
mercado, y otra que sólo contempla su carácter productivo y que presiona hacia la 
desregulación y la liberalización del comercio mundial agroalimentario. En este marco, el 
desarrollo rural constituye un aspecto cada vez más importante en el discurso de la 
intervención pública, obligando además a la reconsideración de las estrategias sectoriales 
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tradicionales ante la importancia de la dimensión territorial en las políticas a favor del medio 
rural.

Dichas políticas, en nuestro contexto europeo, en mayor o menor grado, coinciden en la 
definición de tres objetivos concretos de mejora, que se resumen en uno, que es desarrollar 
la competitividad territorial de las zonas rurales, mediante una gestión racional que implique:

Competitividad económica, proporcionando alimentos saludables y de calidad y una 
mayor diversificación e intersectorialidad de la producción agraria, junto a una valorización 
de la producción en el medio rural en general.

Competitividad social, mejorando el acceso de la población rural a niveles de calidad de 
vida similares al resto de la sociedad.

Competitividad ambiental, fomentando la protección, mejora y enriquecimiento del 
patrimonio natural y cultural de las zonas rurales, proporcionando servicios basados en la 
puesta en valor de dicho patrimonio.

Competitividad en el contexto global, facilitando la cooperación y participación de los 
agentes locales y abriendo el territorio al exterior a partir del fortalecimiento de sus propias 
señas de identidad, diferenciabilidad como potencial de desarrollo.

El futuro del medio rural de Navarra constituye por tanto un reto de la sociedad en su 
conjunto. Por tanto, deberá ser éste un espacio que, impregnado en los principios de la 
multifuncionalidad, viva un nuevo modelo de desarrollo que discrimine favorablemente el 
apoyo público hacia la explotación familiar agraria, las zonas desfavorecidas, el medio 
ambiente y el patrimonio cultural.

Navarra disfruta de un espacio rural extraordinariamente rico en biodiversidad pero se 
enfrenta a los mismos retos de las otras zonas rurales de la Unión Europea, por lo que es 
necesario adecuar los equipamientos y servicios, como es el caso de la educación, sanidad 
o vivienda, factores que, junto a la falta de oportunidades de empleo y la escasez de rentas, 
derivadas de unas economías centradas en el sector agrario, suponen un obstáculo para la 
pervivencia del medio rural.

La mejora de la calidad de vida responde no sólo a la necesidad de atender las 
demandas básicas de la actual población, sino que es necesario establecer medidas y 
actuaciones que vayan orientadas a mejorar el atractivo residencial de dichas zonas.

El acceso a la educación se concibe como elemento clave para la fijación de la población 
en el territorio. Aproximar la educación a las zonas rurales como instrumento fundamental de 
articulación territorial, ofertando una enseñanza de calidad, mediante la definición de una 
estructura educativa y unos diseños curriculares adaptados a las peculiaridades del medio 
rural navarro, así como mejorando su atractivo como destino laboral para los profesionales 
de la enseñanza.

La disponibilidad de una oferta de vivienda adecuada debe ser otra prioridad. La 
existencia de un número de viviendas y edificios abandonados exige una política agresiva 
que contribuya a su conservación, dé respuesta a la demanda de vivienda existente y ponga 
en valor una parte sustancial de nuestro patrimonio y de nuestra oferta a la vez.

El desarrollo de las zonas rurales exige también una discriminación positiva en la oferta 
sanitaria.

Las infraestructuras tienen un papel fundamental para mejorar el atractivo del espacio 
rural en la medida que inciden tanto sobre la instalación de las empresas como sobre la 
calidad de vida de la población. Debe afrentarse un Plan específico de infraestructuras en el 
medio rural que abarque el ámbito energético, de telecomunicaciones, abastecimiento y 
depuración de aguas, culturales, suelos industriales...

En este aspecto merece destacar la importancia de las infraestructuras de información y 
comunicación como factor de vertebración del espacio y como mejor manera de no perder el 
tren definitivo del desarrollo autonómico y equilibrado a nivel planetario.

La inversión de las tendencias de despoblamiento del espacio rural exige recuperar 
todos aquellos activos que caracterizan y sobre los que se asientan sus respectivas 
comunidades. Será preciso incidir preferentemente sobre los jóvenes y las mujeres en la 
medida en que ambos colectivos son los más afectados por el desempleo y son los 
principales protagonistas de los procesos de éxodo rural, desarrollando medidas que 
discriminen positivamente la creación de empleo para estos colectivos, potenciando el papel 
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de la mujer en la actividad económica y local. Debemos ser capaces también de mejorar la 
calidad de vida de las personas de la tercera edad.

Asimismo, una política de desarrollo rural del siglo XXI debe contemplar en lo posible 
que los territorios rurales se vayan convirtiendo en receptores de población procedente de 
otros espacios, estableciendo incentivos y sistemas que faciliten la organización de la 
acogida de nuevas poblaciones en condiciones satisfactorias (vivienda, servicios...) como ya 
está sucediendo en otras regiones de nuestro entorno europeo más inmediato (por ejemplo 
el macizo central francés), fortaleciendo las dinámicas de adaptación y revitalización del 
medio rural navarro.

Por ello surge la necesidad de establecer una política de desarrollo rural participativa, 
concertada y estable. Arbitrar un marco estable que posibilite la articulación de las políticas 
sectoriales y la participación de los agentes económicos y sociales del ámbito local. Es 
necesario actuar de forma planificada, articulando la integración de políticas sectoriales y el 
establecimiento de una estrategia específica dirigida al medio rural.

Los problemas de desarrollo del medio rural no deben considerarse como resultado de la 
oposición entre zonas rurales y zonas urbanas, sino como consecuencia de una 
problemática común de ordenación del territorio que atañe a una Comunidad compuesta por 
núcleos rurales y urbanos.

Es necesario buscar un nuevo equilibrio entre los valores de áreas urbanas y no 
urbanas, de forma que se tenga en cuenta la complementariedad con las políticas de 
ordenación territorial y otras de incidencia espacial en el medio rural navarro.

Una nueva política de desarrollo rural debe reflejar la interdependencia entre la ciudad y 
las zonas rurales, promover un nuevo equilibrio entre ellas y debe adoptar medidas para la 
financiación estructural de los objetivos que se consideren importantes para toda la 
población.

Cada comarca de Navarra tiene un perfil propio que debe servir de base para los planes 
de desarrollo de cada zona.

Se debe reforzar la responsabilidad propia de cada zona con arreglo al principio de 
subsidiariedad, para que la intervención de los fondos tenga mayor proximidad al ciudadano, 
eficacia y transparencia, fortaleciendo en paralelo los instrumentos de cooperación y 
coordinación interadministrativa.

Es necesario superar el hábito de planificación por exigencia comunitaria, la importancia 
de la planificación reside en que, siendo el objetivo de la misma contribuir a corregir los 
desequilibrios territoriales, los recursos destinados son limitados, por lo que es necesario 
hacer un esfuerzo de priorización para obtener la mayor eficacia posible.

El reto inmediato es establecer una Planificación Estratégica Regional de Desarrollo 
Rural para el período 2002-2006, siguiendo un modelo de desarrollo participativo, integral o 
multisectorial, valorizando los recursos endógenos, integrando los niveles local y regional, lo 
público y lo privado que nos permita afrontar los retos actuales de la sociedad rural europea 
y las nuevas circunstancias que la ampliación de la Unión supondrán a partir del 2006.

Una estrategia de desarrollo rural integrado, adaptada a la realidad multifuncional y 
equilibrada existente en Navarra, que busque las sinergias entre sectores y entre los ámbitos 
económico, social, cultural y medioambientales, que impulse la diversificación de la actividad 
económica, que discrimine positivamente, especialmente hacia aquellas zonas más 
desfavorecidas y que cimente en el consenso político y social sus directrices y los proyectos 
de futuro. A tal efecto es necesario suscribir a corto plazo un pacto social para el desarrollo 
del medio rural de Navarra.

La aplicación del nuevo modelo de desarrollo rural requiere, por tanto, establecer un 
marco normativo, un marco estratégico y un pacto territorial que doten de medios y 
legitimidad al proceso.

Definición de un marco estratégico, a través de la Planificación Regional de Desarrollo 
Rural y de la Planificación Comarcal. Un marco jurídico que regule y garantice el proceso. El 
impulso y fortalecimiento de las entidades de desarrollo, que han demostrado su valor capital 
en la función de mediación y de gestión de una nueva forma de afrontar los retos de la 
sociedad actual. La creación de un organismo público para el desarrollo rural, con 
presupuesto propio, que sea capaz de la gestión del Plan Estratégico Plurianual Regional y 
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Comarcal de Desarrollo Rural, que se denominará Consejo Asesor de Desarrollo Rural que 
integre la participación a distintos niveles: local y regional, público y privado.

En el título primero de la Ley Foral se establece el objeto de la misma así como los 
objetivos generales y sectoriales.

El capítulo I del título II define el objetivo básico para la consecución del equilibrio 
territorial como es el Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural.

El capítulo II del título II aborda la creación del Consejo Navarro de Desarrollo Rural, su 
composición y funcionamiento, así como el procedimiento de elaboración del Plan de 
Desarrollo Rural.

La Ley Foral está inspirada en una estrategia de desarrollo que parte desde abajo, con 
un enfoque botton-up, una estrategia que pretende la coordinación de todos los agentes 
económicos y sociales, públicos y privados.

TÍTULO I
Disposiciones generales, fines y objetivos sectoriales de la política de 

desarrollo rural

Artículo 1.  Objeto de la Ley Foral.
1. El objeto de la presente Ley Foral es:
a) Definición de objetivos y de una estrategia de desarrollo específica dirigida al ámbito 

rural de Navarra que, además, oriente las actuaciones de las Administraciones Públicas de 
la Comunidad Foral de Navarra en materia de desarrollo rural.

b) Definición y establecimiento de un marco jurídico que regule la aplicación de esta Ley 
Foral de desarrollo rural en Navarra, y que oriente de manera específica las políticas 
destinadas al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Foral de Navarra.

c) La definición de instrumentos organizativos y financieros que permitan la aplicación 
coherente, participada y equilibrada de esta Ley Foral de desarrollo rural, junto al resto de 
políticas y actuaciones administrativas que incidan en el desarrollo rural de Navarra.

2. A efectos de esta Ley Foral se entiende por desarrollo rural el proceso de mejora 
permanente de la competitividad, cohesión y sostenibilidad territorial del entorno rural de 
Navarra en el ámbito económico, social y medioambiental del medio rural de la Comunidad:

a) Economía. Consolidando la actividad del sector primario en función de las tendencias 
globales de mercado y restricciones europeas al sector, diversificando, en relación con las 
características de cada territorio, las fuentes de ingresos de las zonas rurales, sin 
comprometer y valorizando el futuro de nuestro entorno rural.

b) Sociedad. Facilitando equilibradamente una buena calidad de vida en las zonas 
rurales, evitando así el éxodo rural y garantizando, por lo tanto, una gestión responsable del 
entorno natural y cultural, una responsabilidad en el desarrollo de los potenciales sectores 
económicos del medio rural y facilitando la socialización del mundo rural a través de la 
participación de la población local en su propio desarrollo.

c) Medio ambiente. Conservando, restaurando, consolidando y valorizando el patrimonio 
natural específico de cada territorio rural de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2.  Políticas de desarrollo.
La Administración Pública de Navarra, en cooperación con la totalidad de los agentes 

económicos y sociales de la Comunidad, promoverá, estimulará y apoyará las políticas 
conjuntas de desarrollo rural de conformidad con los instrumentos previstos por la presente 
Ley Foral.

Artículo 3.  Objetivos generales de la política de desarrollo de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Son objetivos generales que han de perseguir todas y cada una de las actuaciones de la 
Administración Pública en materia de desarrollo rural, teniendo como premisa en cada una 
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de ellas el respeto, la protección y mejora del entorno medioambiental de la Comunidad 
Foral de Navarra:

1. Priorizar el desarrollo de infraestructuras de calidad que garanticen las bases de un 
desarrollo equilibrado en nuestro entorno rural. Infraestructuras de comunicación (red de 
carreteras, red de transporte público y telecomunicaciones), de servicios a la población e 
infraestructuras energéticas.

2. Desarrollar, facilitar y potenciar un reparto equilibrado de equipamientos comunitarios 
de calidad en el ámbito rural de Navarra que permita la accesibilidad de los distintos sectores 
de población a los mismos, atendiendo a las necesidades de la población rural y evitando la 
zonificación rígida de estos equipamientos. Equipamientos comunitarios (educación, sanidad 
y asistencia social, ocio, deporte y cultura).

3. Impulsar la ordenación racional del territorio, haciendo especial hincapié en el 
equilibrio de la oferta y demanda de vivienda en los núcleos rurales, incentivando la 
ocupación de viviendas y edificios abandonados en el medio rural.

4. Diversificar la economía del medio rural:
a) Consolidando y desarrollando racionalmente el sector primario en función de las 

tendencias globales de mercado y restricciones europeas al sector.
b) Promoviendo la mejora de la capacidad competitiva del sector primario, favoreciendo 

el asociacionismo y la calidad agroalimentaria.
c) Favoreciendo la atracción de nuevas actividades económicas al ámbito rural (servicios 

e industria).
d) Facilitando el acceso al mercado laboral de la población del medio rural, 

fundamentalmente al sector femenino y más joven de la población.
5. Mantener, conservar, difundir, rentabilizar y valorizar el patrimonio natural y cultural de 

las zonas rurales como proceso fundamental de identificación de la población con su entorno 
y reforzando el sentimiento de pertenencia territorial.

6. Integrar las normas y actuaciones de las diferentes administraciones y entidades 
públicas que afecten al desarrollo de las zonas rurales, evitando disfuncionalidades y 
descoordinación, a la vez que propiciando una mejor coherencia de los instrumentos, una 
mayor eficacia de las inversiones y la interacción del entorno rural y urbano.

7. Mantener y mejorar el protagonismo de la población en su propio desarrollo 
potenciando el asociacionismo e integrando al sector de la mujer y jóvenes en los procesos 
de toma de decisiones vinculadas al ámbito económico y social del entorno rural.

8. Promover en la sociedad navarra una mayor sensibilidad hacia los valores del mundo 
rural facilitando el establecimiento de medidas que propicien el desarrollo del mismo.

Artículo 4.  Objetivos sectoriales de la política de desarrollo rural.
La Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollará, de forma coordinada, las actividades necesarias tendentes a la 
potenciación y consolidación de las zonas rurales de nuestra Comunidad Foral, fijando para 
ello los siguientes objetivos sectoriales:

1. En el ámbito de la política agroalimentaria y silvícola.
a) Impulsar el papel de la agricultura, ganadería y silvicultura como base de la economía 

del medio rural y factor esencial para la ordenación participativa, conservación, optimización 
del aprovechamiento de tierras y de los recursos naturales y una adecuada articulación 
territorial.

b) Mejorar la capacidad competitiva de las empresas, estimulando una estrategia propia 
basada en la diferenciación de los productos a través de la calidad y una promoción 
comercial que optimice su productividad y los costes de producción.

c) Crear condiciones precisas para favorecer la incorporación de jóvenes a la agricultura 
propiciando el relevo generacional y la creación de empleo.

d) Optimizar la transferencia tecnológica, la formación técnico-empresarial, la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento como factores de 
competitividad.
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e) Fomentar el cooperativismo en el sector agroalimentario navarro, favoreciendo la 
articulación sectorial desde unas bases participativas.

f) Vertebrar el conjunto del sector agroalimentario impulsando la colaboración 
intersectorial y el desarrollo de la industria agroalimentaria, con el fin de aproximar la 
agricultura y ganadería a los mercados y maximizar su valor añadido.

g) Consolidar un sistema de ayudas al sector que tenga en cuenta los obstáculos 
naturales y medioambientales que sufre.

2. En materia de ordenación del territorio.
a) Establecer los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos con arreglo a 

las características y necesidades de las zonas rurales, de manera que se conjuguen, de 
forma armonizada, las exigencias de ordenación de los recursos naturales, la protección del 
suelo de alto valor agrológico y forestal, con el mantenimiento y desarrollo de las actividades 
económicas y la dotación adecuada de servicios a las poblaciones rurales.

b) Prestar especial atención a las necesidades específicas de dotación de servicios e 
infraestructuras y a la diversificación y desarrollo económico de las zonas rurales y su 
población, ponderando de manera adecuada la atribución a las zonas rurales de funciones 
originadas en el medio urbano y destinadas a satisfacer las necesidades de éste.

c) Proteger los valores agrarios, forestales y naturales del medio rural.
d) Diseñar y aplicar medidas que incentivan un progresivo repoblamiento del medio rural 

navarro.
3. En materia de política industrial y del trabajo:
a) Favorecer la diversificación de la economía rural como complemento necesario a la 

actividad agraria y como alternativa de empleo y de desarrollo equilibrado.
b) Potenciar la ejecución de proyectos o iniciativas de diversificación de la economía 

rural desde criterios de respeto al medio ambiente y compatibilidad con su entorno e 
idiosincrasia, dirigidos a aportar un beneficio social y económico para la propia zona rural de 
que se trate y que contribuyan, especialmente, a cerrar ciclos productivos, a incorporar 
mayor valor añadido a los productos y actividades existentes y a desarrollar el potencial y las 
ventajas competitivas de cada zona.

c) Priorizar para las zonas rurales, la generación de iniciativas empresariales a nivel 
endógeno, mediante la ejecución de programas de captación de nuevas iniciativas, así como 
con la tutoría y asesoramiento en el desarrollo de proyectos.

d) Propiciar la creación de pequeñas y medianas empresas, especialmente las 
relacionadas con el sector primario y de servicios.

e) Implantar programas dirigidos a mejorar las oportunidades de empleo y las 
condiciones de vida de los colectivos específicos de la población protagonistas de los 
mayores niveles de desempleo y éxodo rural, como son los jóvenes y las mujeres, mediante 
el desarrollo de medidas que favorezcan la creación de empleo para estos colectivos, 
potenciando el papel de la mujer en la actividad económica y social y desarrollando medidas 
que hagan posible mantener a los jóvenes mejor formados, también, en el propio medio 
rural.

f) Posibilitar una oferta de suelo industrial adecuada, que sirva como motor del desarrollo 
económico, diversificando su ubicación en puntos estratégicos de la Comunidad, de manera 
que con una gestión mancomunada, favorezcan el mantenimiento de la población actual y el 
asentamiento de nuevas familias en el medio rural.

g) Establecer una política fiscal de ayuda a la inversión que discrimine favorablemente 
las inversiones en las zonas rurales con una discriminación positiva en el tratamiento de las 
actividades económicas de las zonas rurales de las que no lo son.

4. En materia de turismo.
a) Potenciar el turismo rural como una alternativa básica dentro de las posibilidades de 

diversificación de las economías rurales.
b) Mejorar los equipamientos turísticos, así como los esfuerzos para su promoción y 

comercialización para satisfacer la creciente demanda de actividades de ocio en las zonas 
rurales y el medio natural, configurándolo como un destino turístico singular.
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c) Propiciar el desarrollo de un turismo rural que evite su masificación, manteniendo el 
equilibrio con las actividades tradicionales y el propio medio natural, adecuando la normativa 
a la realidad, oportunidades y necesidades del medio rural en materia turística con especial 
atención a las iniciativas endógenas y el agroturismo.

d) Impulsar una planificación estratégica que se apoye en las estructuras de desarrollo 
existentes a nivel local.

5. En materia de vivienda.
a) Desarrollar una oferta de vivienda adaptada a las peculiaridades y oportunidades del 

medio rural, de calidad y baja densidad, que lo haga atractivo como lugar de residencia, evite 
la especulación y favorezca el acceso de los jóvenes del medio rural a la vivienda.

b) Mejorar la flexibilidad en materia de rehabilitación de vivienda, incluso anulando la 
medida de no admitir como rehabilitación aquellas obras que alteren la composición 
estructural de la vivienda o vacíen el edificio.

c) Completar la creación de las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas (ORVE) en toda 
Navarra, facilitando la declaración de Areas de Rehabilitación Preferente de núcleos rurales 
con cascos históricos con graves problemas de conservación, anulando la limitación de 
los 90 m2 en ayudas a las creaciones de viviendas nuevas en zonas rurales, tanto en materia 
de VPO como de Rehabilitaciones.

6. En el ámbito de la política educativa y cultural.
a) Garantizar el acceso adecuado a la población rural de la oferta educativa, con criterios 

y baremos que tengan en cuenta sus especificidades, procurando una aproximación 
progresiva de la misma al medio rural, en especial en lo relativo a la enseñanza obligatoria 
para los núcleos de población más alejados y de menor tamaño.

b) Mejorar la calidad de la enseñanza, desarrollando modelos, técnicas y pautas 
educativas innovadoras que se adecuen a las peculiaridades del medio rural, así como 
diseños curriculares que favorezcan el conocimiento y valoración de ese medio por parte de 
la población de las zonas rurales, e impulsando la formación y capacitación prioritaria de las 
mujeres y los jóvenes de tales zonas.

c) Adecuar la formación profesional y ocupacional de los habitantes de las zonas rurales 
a las necesidades específicas de cada una de ellas para obtener mano de obra cualificada, 
necesaria para la apertura de nuevas empresas, potenciar el reciclaje de los activos e 
introducir nuevas tecnologías y métodos de producción.

d) Favorecer la articulación global de los equipamientos educativos, culturales y 
deportivos, promoviendo su polivalencia y multifuncionalidad y corrigiendo los desequilibrios 
existentes.

e) Promover el conocimiento, difusión y valorización de la cultura rural.
f) Incentivar, con el aumento en el porcentaje de ayudas, a todas las rehabilitaciones que 

afecten a cubiertas y fachadas de aquellas viviendas que estén recogidas en el inventario del 
patrimonio histórico artístico de que dispone la Institución Príncipe de Viana.

g) Dotar de los equipamientos formativos de zonas rurales de módulos y estrategias 
pedagógicas que integren las necesidades del medio rural con las demandas laborales de 
los habitantes de Navarra, permitiendo la vida de estos centros y la permanencia de alumnos 
locales o foráneos en las zonas rurales.

7. En materia sanitaria.
Desarrollar en los núcleos rurales de nuestra Comunidad una oferta sanitaria 

descentralizada que aproxime los servicios de atención primaria a todas las zonas de salud 
rurales, garantice una atención sanitaria y farmacéutica básica, con un continuo análisis de 
la red asistencial y un impulso de las mejoras necesarias que tenga en cuenta también la 
presencia en la zona de poblaciones urbanas.

8. En materia de transportes y comunicaciones.
a) Favorecer el desarrollo en las zonas rurales de las infraestructuras de transporte y 

telecomunicaciones necesarias, en cuanto que son instrumentos básicos indispensables que 
permiten la conexión de la población de estas zonas con las del resto de la Comunidad y su 
aproximación consiguiente.
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b) Desarrollar las infraestructuras básicas que permitan el acceso de la población rural al 
trabajo, la sanidad, la cultura, la formación, los servicios, el ocio, el consumo y las relaciones 
sociales.

c) Dotar y mantener las infraestructuras viarias necesarias, que permitan una adecuada 
conexión de los espacios rurales con las principales vías de comunicación, especialmente en 
aquellas zonas que por su orografía presentan mayores dificultades de accesibilidad.

d) Permitir la conexión de las empresas a los equipamientos y suministros básicos, los 
clientes, los proveedores, las empresas colaboradoras, la información y el conocimiento en 
general. En este sentido, revestirán un carácter prioritario las infraestructuras de 
telecomunicaciones, que pueden reportar importantes posibilidades para las actividades 
económicas y los servicios en las zonas rurales, para lo cual habrán de establecerse 
incentivos adecuados para paliar el alto coste de tales infraestructuras, dificultando su 
rentabilidad en zonas con poca población.

e) Conseguir que todos los avances técnicos que permiten evitar o al menos reducir el 
aislamiento de las zonas rurales puedan tener su aplicación práctica en la mayor parte del 
territorio navarro por muy alejado o marginal que se encuentre. Supone un elevado esfuerzo 
en materia de inversión e infraestructura.

9. En materia de medio ambiente.
a) Propiciar un desarrollo sostenible del medio rural, de manera que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

b) Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido 
dañado.

TÍTULO II
Planificación en materia de desarrollo rural

CAPÍTULO I
Programas de desarrollo

Artículo 5.  El Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural.
1. El Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural es el 

documento básico de planificación y ejecución de las políticas coordinadas de los distintos 
órganos de las Zonas Rurales de Actuación de las Administraciones Públicas en Navarra. El 
Plan delimitará las diferentes Zonas Rurales de Actuación, diseñando para cada una de ellas 
programas específicos y coordinados de desarrollo rural, a desarrollar en los plazos que se 
determinen.

2. El Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural comprenderá:
a) Una delimitación de Navarra en Zonas Rurales de Actuación que exijan una actuación 

uniforme y coherente y, junto a ello, y para cada una de esas zonas, una descripción o 
diagnóstico de su nivel de desarrollo socioeconómico, al amparo de los fines y objetivos 
sectoriales descritos por esta norma.

b) Una memoria explicativa en la que se efectúe un análisis diagnóstico de las Zonas 
Rurales de Actuación en las que se detecten las necesidades o carencias, así como las 
potencialidades territoriales de nuestra Comunidad, de acuerdo con los fines y objetivos 
sectoriales perseguidos por la presente Ley Foral.

c) Una determinación de objetivos específicos y descripción de las líneas de actuación y 
una propuesta de los programas para cada una de las referidas zonas y, en su caso, también 
para el ámbito regional. En dichos programas se habrán de definir las prioridades de 
actuación y los objetivos a cubrir a corto, medio y largo plazo dentro de cada área de 
actuación administrativa, con referencia expresa a los plazos de realización, costes y 
financiación.
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d) El establecimiento de un sistema de evaluación continuo y participativo que permita 
conocer el grado de satisfacción de las necesidades y de cobertura de las deficiencias que 
han servido de base para determinar los objetivos específicos y que sirva para la mejora del 
proceso de desarrollo.

Artículo 6.  Aprobación del Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo 
Rural.

El Plan será aprobado por el Parlamento de Navarra previa presentación de un proyecto 
por parte del Consejo Navarro de Desarrollo Rural de Navarra, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12.

Artículo 7.  Ejecución del Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo 
Rural.

El Plan se desarrollará a través de los programas de desarrollo de que éste se 
componga, y por los organismos o Administraciones a los que haya asignado la 
responsabilidad correspondiente.

Artículo 8.  Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal 
de Desarrollo Rural.

1. De acuerdo con el sistema de evaluación previsto en el propio Plan, será el Consejo 
Navarro de Desarrollo Rural el encargado de valorar y estimular, periódicamente, el grado de 
cumplimiento de los programas que compongan el Plan Director y la convergencia de éste 
con los objetivos generales y sectoriales de la presente Ley Foral. A tal efecto deberá emitir 
anualmente un informe de ejecución o seguimiento.

2. Dicho documento será remitido al Parlamento de Navarra, quien en la Comisión 
correspondiente valorará el mismo.

3. Así mismo será enviado al Gobierno de Navarra.

CAPÍTULO II
De los órganos con competencia en materia de desarrollo rural

Artículo 9.  Directrices de la política de desarrollo rural.
El Gobierno y las Entidades Locales, llevarán a cabo y ejecutarán las directrices de la 

política de desarrollo rural contempladas en el Plan Estratégico Plurianual Regional y 
Comarcal de Desarrollo Rural y ajustarán los programas que integren dicho Plan, pudiendo 
establecerse los oportunos convenios de colaboración al efecto, en el plazo y forma que se 
determine.

Artículo 10.  Consejo Navarro de Desarrollo Rural.
1. Se crea el Consejo Navarro de Desarrollo Rural como órgano de consulta, 

asesoramiento, análisis, evaluación y propuesta en la materia objeto de esta Ley Foral.
2. Su composición será abierta a la realidad plural del mundo rural de Navarra, 

conformándose como lugar de encuentro del ámbito público y privado.

Artículo 11.  Composición del Consejo Navarro de Desarrollo Rural.
1. El Consejo Navarro de Desarrollo Rural estará compuesto por los siguientes 

miembros:
a) Los representantes del Gobierno de Navarra competentes en la materia objeto de esta 

Ley Foral.
b) Los representantes de las Agrupaciones locales para el desarrollo rural reconocidas 

por el Gobierno de Navarra.
c) La representación que reglamentariamente se determine de las organizaciones 

profesionales agrarias, organizaciones sindicales y empresariales presentes en la 
Comunidad Foral de Navarra.
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2. Los representantes de las organizaciones y entidades que se señalan en los 
apartados b) y c) serán elegidos por sus propias organizaciones.

3. Reglamentariamente, en un plazo no superior a seis meses, se establecerá el régimen 
de funcionamiento del Consejo, el procedimiento de elección de los cargos unipersonales, 
así como el procedimiento de sustitución de sus miembros.

Artículo 12.  Procedimiento de elaboración del Plan.
1. El Consejo Navarro de Desarrollo Rural remitirá al Parlamento de Navarra para su 

aprobación el proyecto del Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo 
Rural.

2. El procedimiento de elaboración del Plan se iniciará con la redacción por el Consejo 
de una propuesta, que tendrá la consideración de avance del Plan.

3. El avance será remitido a las administraciones, organismos y departamentos 
competentes en materia de las actuaciones comprendidas en el Plan a fin de que en los 
plazos establecidos formulen sus observaciones, sugerencias, alternativas y propuestas. 
Igualmente se someterá a información pública, pudiendo las personas y entidades 
interesadas formular alegaciones dentro del mismo período. Tras este proceso el Consejo 
Navarro aprobará el proyecto del Plan que será remitido al Parlamento para su aprobación 
definitiva.

Disposición adicional primera.  Constitución del Consejo Navarro de Desarrollo Rural.
El Consejo Navarro de Desarrollo Rural se constituirá dentro de los tres meses 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley Foral.

Disposición adicional segunda.  Plazo de elaboración del Plan Estratégico.
El Plan Estratégico Plurianual Regional y Comarcal de Desarrollo Rural deberá 

elaborarse en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley Foral.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Navarra para que dicte las disposiciones reglamentarias 

necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley Foral.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de Navarra.
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§ 170

Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y 
explotación de las infraestructuras de interés general de la zona 

regable del Canal de Navarra

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 141, de 25 de noviembre de 2005
«BOE» núm. 304, de 21 de diciembre de 2005
Última modificación: 31 de diciembre de 2016

Referencia: BOE-A-2005-20979

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

Construcción y Explotación de las Infraestructuras de interés general de la zona regable del 
Canal de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política de transformación en regadío tiene una importancia fundamental en la 

Comunidad Foral de Navarra hasta el punto de constituirse en un signo distintivo dentro de 
las actuaciones que se realizan por la Administración de la Comunidad Foral en el ámbito 
agrícola. En particular, el más importante de todos los proyectos existentes, la 
transformación de la zona regable del Canal de Navarra, es una iniciativa de la Comunidad 
Foral que va vinculada a la participación de la misma Comunidad en la realización de la 
infraestructura del Canal y al apoyo constante que se ha dado a la obra de regulación 
necesaria para que este proyecto pudiera tener realización, el embalse de Itoiz.

El marco jurídico de estas actuaciones de transformación agraria ha ido variando en el 
tiempo pudiendo recordarse, así, la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las 
infraestructuras agrarias, que tuvo como principal virtualidad la de propiciar una mayor 
agilidad en la política de modernización y transformación en regadío, que la que permitía la 
legislación estatal de 1973 de reforma y desarrollo agrario. En ese recorrido debe recordarse 
también la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas 
en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, Ley Foral que contemplaba un 
conjunto de actuaciones a desarrollar hasta 2018 dentro de las cuales ya se incluían las más 
de 53.000 hectáreas netas del Canal de Navarra.

El resultado, final hasta el momento de esta evolución, ha sido la Ley Foral 1/2002, de 7 
de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, que derogó la anteriormente nombrada Ley 
Foral 18/1994 y que preside hoy la actuación de la Administración de la Comunidad Foral en 
el ámbito agrícola y desde la perspectiva de la ejecución de las infraestructuras agrícolas. 
Esta Ley Foral, en concreto, es la que también ha servido de referencia para el comienzo de 
la realización de determinadas infraestructuras incluidas en la zona regable del Canal de 
Navarra, en particular el Sector I actualmente en construcción.
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La experiencia deducida durante el tiempo de vigencia de estas Leyes y las sensibles 
esperanzas que se depositan en los importantes efectos socioeconómicos derivados de la 
transformación de la zona regable del Canal de Navarra, aconsejan incrementar el ritmo e 
intensidad en la realización de las necesarias obras y su ajuste al ritmo de ejecución del 
Canal de Navarra. Para ello resulta conveniente acudir a la colaboración de la iniciativa 
privada que hoy presenta un instrumento primigenio como es el contrato de concesión de 
obras públicas, que permite combinar la capacidad de financiación, la gestión de la 
construcción y explotación de las infraestructuras y, todo ello, bajo la estricta tutela de la 
Administración. Este tipo de contrato se enmarca plenamente en las políticas de 
participación público-privada para el desarrollo de infraestructuras, respaldado 
decididamente por la Unión Europea como fórmula donde cada uno de los dos sectores, el 
público y el privado, aportan sus mejores capacidades. Igualmente parece oportuno utilizar 
este contrato en tanto que, sin desmerecer el adecuado control público de toda la operación, 
se transfiere el riesgo de construcción y explotación al concesionario y se mejora la 
eficiencia presupuestaria, cumpliéndose de esta manera con los criterios y normas del 
Sistema Europeo de Cuentas y de la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat).

Este contrato de concesión de obras públicas tiene una presencia lejana en el 
ordenamiento jurídico, aun cuando su mayor virtualidad se aprecia recientemente cuando el 
Estado promulga la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de 
obras públicas, que presenta un conjunto de normas con pretensiones de amplitud, aunque 
necesitado de desarrollo reglamentario, y que se integra en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio. Por su parte, la Comunidad Foral conoce una presencia de tal contrato en el 
artículo 15 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, por la que se regulan los contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra, así como en algunos otros preceptos de tal Ley Foral 
que, en todo caso, no considera a este contrato de una forma sistemática.

Por todo lo cual y partiendo de la regulación general en los textos normativos estatal y 
foral mencionados en el párrafo anterior, se ha considerado necesaria la aprobación de una 
Ley Foral mediante la que se promueve la continuación de la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para la transformación de la zona regable del Canal de Navarra, 
total o parcialmente, mediante la utilización del contrato de concesión de obras públicas 
según unos ritmos que serán programados por el Gobierno de Navarra. Esta Ley Foral es en 
sí misma importante por adoptarse con toda solemnidad una decisión relativa a una 
infraestructura capital para el futuro desarrollo de Navarra y que da la máxima seguridad 
jurídica a cuantos sujetos vayan a participar en la preparación, adjudicación y ejecución de 
tal contrato.

Además de ello, esta Ley Foral regula el régimen jurídico de esta actuación, las 
relaciones entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la sociedad pública 
Riegos del Canal de Navarra, S. A., el contrato de concesión de la obra pública, la entrega 
de las infraestructuras y las ocupaciones y servidumbres necesarias para ejecutar las obras. 
Asimismo incorpora disposiciones sobre la colaboración con los usuarios de las 
infraestructuras, la necesidad de que las ordenanzas de las Comunidades de Regantes 
incorporen la obligación de abonar al concesionario el canon de explotación y sobre la 
declaración de puesta en riego.

La Ley Foral establece que será la sociedad pública Riegos del Canal de Navarra, S. A., 
la concedente de la obra. Esta decisión se fundamenta, en primer lugar, en el carácter que 
tiene esta sociedad de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra según el ordenamiento jurídico específico. En segundo lugar, 
en la posibilidad de contratación que las sociedades de esta naturaleza tienen en el 
ordenamiento contractual navarro y en el del Estado, no estando prohibido, en modo alguno, 
que esa contratación pueda extenderse al contrato de concesión de obras públicas. 
Finalmente, la decisión de emplear la citada sociedad puede favorecer el desarrollo 
contractual sin perjuicio de que cualquier forma de ejercicio de potestades administrativas 
quede reservado expresamente a la Administración de la Comunidad Foral.

Por otra parte y como corolario necesario de la afección e implicación que los usuarios 
de las infraestructuras que ahora se pretenden construir y explotar, deben tener con el 
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conjunto de las actuaciones a desarrollar, la Ley Foral ordena el mantenimiento de unas 
especiales relaciones con la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra.

Conviene añadir que la utilización de este contrato no precisa de la suscripción de 
ningún acuerdo previo con la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra como podría 
imponer, en otro caso, el artículo 68.3 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
Infraestructuras Agrícolas, pues las Ordenanzas de dicha Comunidad de Regantes ya 
contemplan esta posibilidad y es requisito de incorporación de cualquier Comunidad de 
Regantes de sector a la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra, la aceptación, en su 
caso, de la ejecución de las obras por medio del contrato de concesión de obras públicas y 
la suscripción del correspondiente contrato tanto con el concesionario como con la sociedad 
que suministra el agua de riego, Canal de Navarra, S. A. De alguna forma el convenio 
bilateral del que parte la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, ha sido sustituido por una 
aceptación normativa por parte de los usuarios de la posibilidad de utilización de un contrato 
que esta Ley Foral viene a decidir definitivamente.

Esta Ley Foral se aprueba haciendo uso de las competencias de la Comunidad Foral de 
Navarra en materia de obras públicas, de contratos y concesiones administrativas y de 
agricultura, recogidas en los artículos 44.2, 49.1.d) y 50.1.a) de la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Artículo 1.  Objeto.
1. Esta Ley Foral tiene por objeto establecer el régimen para la construcción y 

explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de 
Navarra.

2. Corresponde a la sociedad pública Riegos del Canal de Navarra, S. A., la construcción 
y, en su caso, explotación de dichas infraestructuras, en los términos establecidos en la 
presente Ley Foral.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
1. La construcción y explotación de estas infraestructuras podrá llevarse a cabo, total o 

parcialmente, mediante contrato de concesión de obras públicas, según la programación 
temporal y los parámetros técnicos y económicos que fije el Gobierno de Navarra.

El contrato de concesión se sujetará a la normativa reguladora del contrato de concesión 
de obras públicas.

El plazo máximo del contrato o contratos objeto de concesión será de 30 años.
2. En el supuesto de que la construcción no se realice mediante contrato de concesión 

de obras públicas, se someterá a lo establecido en la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
Infraestructuras Agrícolas.

3. En todo caso, serán exigibles las aportaciones de carácter económico que a los 
particulares y a las Comunidades de Regantes y para las obras de interés general impone la 
citada Ley Foral 1/2002. Estas aportaciones se realizarán a Riegos del Canal de Navarra, S. 
A., y se ingresarán en una cuenta de esta sociedad.

Artículo 3.  Relaciones entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y Riegos 
del Canal de Navarra, S. A.

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y Riegos del 
Canal de Navarra, S. A., para la construcción y explotación de las infraestructuras de la zona 
regable del Canal de Navarra mediante contrato de concesión de obras públicas se sujetarán 
a las siguientes condiciones:

a) La contratación se realizará por Riegos del Canal de Navarra, S. A., que será la 
concedente.

b) Las potestades administrativas reconocidas en la normativa reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas serán ejercidas por la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

c) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra realizará las aportaciones de 
fondos públicos presupuestarios y las no dinerarias precisas para atender los compromisos 
derivados del contrato de concesión de obras públicas. No será de aplicación la limitación 
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temporal establecida en el artículo 41.3 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, a los efectos de la aportación de fondos públicos 
presupuestarios.

d) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra se subrogará en la posición de 
concedente en el caso de que Riegos del Canal de Navarra, S. A., pierda su personalidad 
jurídica o se extinga, modifique su objeto social hasta hacerlo incompatible con esta 
actuación o concurra cualquier otra circunstancia que le impida continuar como concedente.

2. Para articular esta relación se suscribirá un convenio entre el Gobierno de Navarra y 
Riegos del Canal de Navarra, S. A.

Artículo 4.  Contrato de concesión de obras públicas.
1. El objeto del contrato de concesión de obras públicas será la construcción y 

explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de 
Navarra, desde las tomas correspondientes del Canal de Navarra hasta los hidrantes que 
abastecen las unidades de riego. Para las infraestructuras de la zona regable del Canal de 
Navarra que a la firma del contrato de concesión ya estuvieran construidas o en ejecución, el 
contrato tendrá por objeto únicamente la explotación de las mismas hasta el término del 
plazo concesional. Las obras que se realicen en el interior de las unidades de riego no serán 
objeto del contrato de concesión por su carácter de interés agrícola privado.

A los efectos indicados en el párrafo anterior la explotación comprenderá la operación, 
mantenimiento, conservación y reposición de dichas obras e instalaciones hasta la 
finalización del contrato, todo ello tal y como se defina en el mismo.

2. El concesionario tendrá derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución 
económica prevista en el contrato durante el tiempo de concesión, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado siguiente.

3. Durante la fase de explotación y como retribución a la inversión realizada, así como 
por los costes de explotación de las infraestructuras, el concesionario percibirá de la 
sociedad Riegos del Canal de Navarra, S. A., cantidades que se fijarán en función de los 
consumos de la zona regable y de parámetros objetivos de calidad de gestión de la obra 
pública y correcta gestión del agua de riego, todo ello de la forma como se determine en el 
contrato, respetándose los principios de riesgo y ventura de la concesión. A esos efectos 
Riegos del Canal de Navarra, S. A., será dotada presupuestariamente tal y como indica el 
artículo 3 de esta Ley Foral.

Asimismo percibirá de las Comunidades de Regantes el canon que se establezca en el 
contrato de concesión.

4. El contrato, por razones de rentabilidad económica o social, podrá establecer la 
aportación de fondos y aportaciones no dinerarias, sin perjuicio, en todo caso, del 
mantenimiento del riesgo por parte del concesionario. Igualmente, podrá establecer la cesión 
del uso de infraestructuras e instalaciones ya construidas en el ámbito de la zona regable del 
Canal de Navarra, para su incorporación a la explotación.

5. El concesionario asume el riesgo de construcción, el de demanda de la zona regable y 
el de disponibilidad de la infraestructura en adecuadas condiciones de uso.

El riesgo de disponibilidad estará vinculado con la calidad en la gestión de la obra 
pública y con la correcta gestión de la demanda del agua de riego, por aplicación de los 
parámetros de calidad a que se hace referencia en el artículo 4.3 de esta Ley Foral, que, de 
no alcanzarse, producirán el efecto de una reducción automática y significativa de sus 
ingresos, todo ello en la forma y condiciones que establezca el contrato.

Artículo 5.  Entrega de infraestructuras.
1. Finalizada la construcción de las obras de cada sector se suscribirá un acta de 

comprobación de obra por parte del concesionario y la sociedad Riegos del Canal de 
Navarra, S. A., a la que seguirá el comienzo del período de explotación por el concesionario. 
Podrá autorizarse la realización de actas de comprobación parciales si a juicio de Riegos del 
Canal de Navarra, S. A., se garantiza la posibilidad técnica del uso de las infraestructuras.
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2. Al término del plazo concesional las obras serán recibidas por Riegos del Canal de 
Navarra, S.A., la cual las entregará a la Administración de la Comunidad Foral y esta, a su 
vez, a las Comunidades de Regantes usuarias de las mismas.

En el caso de las infraestructuras hidráulicas de ámbito superior a las de zona, a que se 
refiere el apartado 2.ºa del artículo 71.2 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
Infraestructuras Agrícolas, se entregarán, una vez recibidas por la Administración de la 
Comunidad Foral, a la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra.

3. Estará exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados la entrega de las infraestructuras realizada por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra a las Comunidades de Regantes usuarias de las mismas.

Las aportaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la presente Ley Foral 
tendrán el carácter de contraprestación anticipada de la entrega citada en el párrafo anterior.

Artículo 6.  Ocupaciones y servidumbres.
1. La ocupación temporal y creación de servidumbres permanentes se realizará en la 

forma establecida en el artículo 66 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras 
Agrícolas.

2. Si fuese necesario llevar a cabo alguna expropiación se estará a lo dispuesto en la 
Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan 
Foral de regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, siendo por cuenta de la Administración 
de la Comunidad Foral los gastos que se deriven de las expropiaciones.

Disposición adicional primera.  Colaboración con los usuarios de las infraestructuras.
Riegos del Canal de Navarra, S. A., mantendrá permanentemente informada a la 

Comunidad de Regantes del Canal de Navarra del desarrollo de las actividades 
administrativas y de construcción y explotación de las infraestructuras de la Zona Regable 
del Canal de Navarra.

Disposición adicional segunda.  Ordenanzas de las Comunidades de Regantes.
Las Ordenanzas de las Comunidades de Regantes deberán recoger la obligación de que 

dichas Comunidades abonen al concesionario un canon de explotación, mediante el que se 
atenderá al pago de los gastos que ocasione al concesionario tal explotación, todo ello en la 
forma y con los límites que se fijen en el contrato de concesión.

Disposición adicional tercera.  Declaración de puesta en riego.
Una vez firmada el acta de comprobación total o parcial de las obras por Riegos del 

Canal de Navarra y el concesionario, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
realizará la declaración de puesta en riego. La declaración de puesta en riego tendrá como 
objeto un conjunto de unidades de riego susceptibles de explotación técnica y económica 
individualizada no siendo necesario que se refiera a la totalidad de la zona regable del sector 
regable.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de Navarra.
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§ 171

Ley Foral 16/2005, de 5 de diciembre, de ordenación vitivinícola

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 149, de 14 de diciembre de 2005

«BOE» núm. 1, de 2 de enero de 2006
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2006-2

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

ordenación vitivinícola.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La ordenación vitivinícola en Navarra se ha desarrollado fundamentalmente a través de 

dos denominaciones de origen: la denominación de origen «Navarra» y la denominación de 
origen «Calificada Rioja». Gracias a la labor rigurosa, profesional y continua del sector 
vitivinícola y de los Consejos Reguladores que rigen estas denominaciones y al apoyo de las 
Administraciones que los tutelan, los vinos producidos en Navarra se han posicionado en lo 
más alto del mercado de vinos embotellados españoles, incrementando sus ventas tanto en 
el mercado nacional como en el internacional.

Las dos denominaciones de origen existentes en Navarra han avanzado de forma 
espectacular, modernizando su producción y mejorando la elaboración del vino y su 
comercialización. El mercado vitivinícola ha sabido reconocer este notable esfuerzo y hoy las 
dos denominaciones son sinónimo de calidad y de garantía para el consumidor.

El marco en el que se produjo este desarrollo de la vitivinicultura fue el constituido por la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, más conocida como el «Estatuto de la Viña, del Vino y de 
los Alcoholes», y sus normas de desarrollo. Sobre este marco han incidido dos 
acontecimientos relevantes: la aprobación de la Constitución de 1978, que supuso un reparto 
de competencias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y el ingreso de España 
en la Unión Europea, que conlleva la aplicación del acervo comunitario en materia agraria, 
en especial la organización del mercado común vitivinícola.

La Comunidad Foral de Navarra es titular de amplias competencias exclusivas para 
llevar a cabo la ordenación de la actividad vitivinícola que tenga lugar en su territorio. Así, el 
artículo 44.25 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, le atribuye competencia para la regulación de 
las denominaciones de origen y de la publicidad en colaboración con el Estado. El artículo 
50.1.a) de la misma Ley Orgánica reconoce la competencia exclusiva que venía ostentando, 
en virtud de su régimen foral, en materia de agricultura de acuerdo con la ordenación general 
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de la economía. Y el artículo 56.1.d) le atribuye la competencia para la defensa del 
consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general.

La presente Ley Foral, de acuerdo con la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del 
Vino, tiene por objeto, por un lado, permitir que se continúe en la línea iniciada hace años de 
potenciar la calidad de los vinos elaborados en Navarra y su comercialización y, por otro, 
garantizar a los consumidores la adquisición y el disfrute de un producto realizado con las 
exigencias técnicas que se demanden de los mejores vinos españoles y europeos.

II
Esta Ley Foral se estructura en cuatro títulos, que tratan sucesivamente de su objeto y 

ámbito de aplicación, de la viticultura y la vinicultura, del sistema de protección de los vinos 
producidos en la Comunidad Foral de Navarra y de la protección de los derechos de los 
consumidores y cumplimiento de la legalidad. Asimismo consta de una disposición adicional, 
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el Título I se establece el objeto y ámbito de aplicación de la Ley Foral, y se recogen 
definiciones de carácter general.

El Título II regula la viticultura y vinicultura. En él se recogen disposiciones sobre la 
plantación de viñedo, variedades y cultivo de vid y se establece el Registro Vitícola.

En el Título III se regulan los niveles de protección de los vinos producidos en Navarra. 
Se configura como elemento esencial del sistema el escalonamiento de los niveles de 
protección. El primer escalón lo constituye, por encima de los vinos de mesa, el «vino de la 
tierra». En un nivel superior se colocan las denominaciones de origen, de manera que 
además de la denominación «Cava», la denominación de origen «Navarra» y la 
denominación de origen «Calificada Rioja», son las únicas a las que pueden acogerse los 
vinos producidos en la Comunidad Foral. Asimismo se establece la vía para que la 
denominación de origen «Navarra» pueda alcanzar el nivel superior de denominación de 
origen calificada.

Una importante novedad de esta Ley Foral es la configuración de los Consejos 
Reguladores como corporaciones de derecho público, frente a su situación anterior como 
órganos desconcentrados de la Administración. Este cambio está en consonancia con la 
más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y responde a la necesidad de dar una 
mayor relevancia a los representantes del sector.

Los «vinos de pagos» se configuran como el nivel de protección superior dentro de los 
vinos producidos en Navarra. Quienes soliciten acogerse a esta nueva figura deberán 
acreditar el cumplimiento de requisitos que permitan diferenciar y distinguir los vinos por su 
calidad.

En el Título IV se establece el sistema de protección de los consumidores y de garantía 
del cumplimiento de la legalidad. A tal fin se establecen las obligaciones de los operadores y 
se regula la actividad de inspección y las infracciones y sanciones.

TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta Ley Foral es la ordenación de la viña y del vino de Navarra en el marco 

de la normativa comunitaria y de las demás normas de aplicación.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de esta Ley Foral se establecen las siguientes definiciones:
a) «Plantación»: colocación definitiva de plantas de vid, o partes de plantas de vid, 

injertadas o no, con vistas a la producción de uva o al cultivo de viñas madres de injertos.
b) «Arranque»: eliminación total de las cepas que se encuentren en un terreno plantado 

de vid.
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c) «Parcela vitícola»: superficie continua de terreno identificada por las correspondientes 
referencias catastrales e inscrita como tal en el Registro Vitícola.

d) «Vino»: alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o 
parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.

Artículo 3.  Indicaciones relativas a las características de los vinos.
1. Los vinos de mesa con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra» podrán 

utilizar las siguientes indicaciones relativas a las categorías de envejecimiento: «Noble», 
«Añejo» y «Viejo».

2. Son indicaciones propias de los vinos tranquilos de calidad producidos en regiones 
determinadas: «Crianza», «Reserva», «Gran reserva».

Artículo 4.  Promoción.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá financiar campañas de 

información, difusión y promoción del viñedo, del vino y de los mostos de uva, en el marco 
de la normativa vigente con arreglo a los siguientes criterios orientativos:

a) Recomendación del consumo moderado y responsable del vino.
b) Información a los consumidores de los beneficios del consumo de vino como alimento 

dentro de la dieta mediterránea.
c) Fomento del desarrollo sostenible del cultivo de la vid, favoreciendo el respeto del 

medio ambiente, así como la fijación de la población en el medio rural.
d) Impulso y difusión del conocimiento de los vinos de Navarra en el resto del territorio 

nacional y en los demás Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países, con el 
objeto de lograr su mayor presencia en sus respectivos mercados.

2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra promoverá una política de 
fomento de proyectos y programas de investigación y desarrollo en el sector vitivinícola.

3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá cooperar con otras 
entidades públicas o privadas, para realizar campañas de información, difusión y promoción 
del viñedo, del vino y de los mostos de uva.

TÍTULO II
Viticultura y vinicultura

CAPÍTULO I
Plantación de viñedo, variedades y cultivo de la vid

Artículo 5.  Plantaciones y derechos de replantación.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra regulará el régimen de 

autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo, en el marco de la 
normativa comunitaria y demás normativa de aplicación.

2. El material vegetal utilizado en las nuevas plantaciones o replantaciones cumplirá los 
requisitos establecidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 6.  Transferencia de derechos de replantación.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra regulará la transferencia de 

derechos de replantación entre particulares, en el marco de la normativa comunitaria y 
demás normativa de aplicación.

2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá crear y regular reservas 
de derechos de plantación de viñedo.
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Artículo 7.  Variedades.
Por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación se aprobará la clasificación 

de las variedades de vid del género «vitis» destinadas a la producción de uva o de material 
de multiplicación vegetativa de la vid, de acuerdo con la normativa comunitaria y demás 
normativa de aplicación.

Artículo 8.  Arranque de viñedos.
1. Por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se tramitarán los expedientes 

de arranque de las plantaciones que contravengan lo establecido en esta Ley Foral, en la 
normativa comunitaria y demás normativa aplicable.

Se incorporarán a la reserva de derechos de plantación creada por la Comunidad Foral 
los derechos derivados del arranque de superficie de viñedo que no haya sido cultivada en 
las tres últimas campañas.

2. El transcurso del plazo fijado en la resolución que pone fin al expediente sin que se 
haya llevado a cabo en su totalidad el arranque facultará a la Administración, hasta que se 
dé cumplimiento a esta obligación, para adoptar todas o alguna de las siguientes medidas:

a) Denegar las solicitudes de ayudas a la actividad agraria o suspender los abonos de 
aquéllas ya concedidas.

b) Denegar las solicitudes de autorización de derechos de nueva plantación o 
replantación y de transferencias de derechos de replantación.

Las medidas anteriores lo serán sin perjuicio del derecho de la Administración para 
imponer multas coercitivas y proceder a la ejecución subsidiaria, en los términos 
establecidos en el artículo 31 de esta Ley Foral.

Artículo 9.  Riego de la vid.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se autorizará el riego de 

viñedos, en el marco de la normativa comunitaria, sin perjuicio de que la norma particular de 
cada vino de calidad producido en una región determinada pueda establecer, medidas más 
estrictas en cuanto a la forma y condiciones en que esté autorizado el riego en su zona de 
producción, así como las modalidades de aplicación, siempre que esté justificado, en 
especial en aquellos casos en que la pluviometría sea inferior a la media anual. En todo caso 
se tendrá en cuenta el principio de que estas prácticas tiendan a mantener el equilibrio del 
potencial vegetativo de la planta con el ecosistema clima-suelo, a fin de obtener productos 
de alta calidad.

CAPÍTULO II
Registro vitícola y declaraciones

Artículo 10.  Registro vitícola.
1. La Administración de la Comunidad Foral mantendrá actualizado un registro de 

plantaciones de viñedo que contendrá la información necesaria para una adecuada 
ordenación vitícola.

2. Asimismo mantendrá actualizado un registro de derechos, desglosado en derechos de 
plantación y replantación asignados a los productores y derechos contenidos en la o las 
reservas correspondientes.

3. Reglamentariamente se determinará la organización de estos registros, así como la 
documentación que en cada caso deba ser requerida para su mantenimiento y actualización.

4. El Registro será público sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre 
protección de datos de carácter personal.
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Artículo 11.  Declaración de cosecha.
1. Estarán obligadas a presentar declaración de cosecha las personas físicas o jurídicas, 

o sus agrupaciones, que produzcan uvas, con las excepciones contempladas en el artículo 2 
del Reglamento (CE) 1282/2001.

Esta declaración deberá presentarse, antes del 10 de diciembre de cada año, ante el 
órgano competente del Gobierno de Navarra, conforme a los modelos establecidos por dicho 
órgano, que serán acordes al Reglamento (CE) 1282/2001. Dichos modelos serán de 
suministro oficial.

2. No obstante, con el fin de evitar duplicidades, los obligados a presentar declaraciones 
que tengan sus instalaciones inscritas en los registros de un vino de calidad podrán cumplir 
sus obligaciones mediante la cumplimentación de declaraciones de cosecha establecidas 
por el correspondiente órgano de gestión, siempre que este órgano acredite ante el Gobierno 
de Navarra que los modelos e instrucciones dictadas se ajustan a las disposiciones 
aplicables a las declaraciones obligatorias de productos en el sector vitivinícola, según lo 
preceptuado en el Reglamento (CE) 1282/2001.

La homologación de las declaraciones requerirá resolución expresa del Gobierno de 
Navarra.

CAPÍTULO III
Vinicultura

Artículo 12.  Aumento artificial de la graduación alcohólica natural.
1. Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural de uva, 

mostos y vinos, con la excepción de los supuestos en que expresamente se permita.
2. No obstante, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuando 

concurran condiciones meteorológicas desfavorables, podrá autorizar el aumento de la 
graduación alcohólica de la uva, de los mostos y del vino nuevo aun en proceso de 
fermentación, de acuerdo con las condiciones básicas de autorización del aumento de 
graduación alcohólica natural de uvas, mostos y vinos establecidas en la normativa básica 
del Estado. A tal fin, sin perjuicio de los métodos establecidos en la normativa comunitaria, 
se utilizará, con carácter preferente, la adición de mosto concentrado o mosto concentrado 
rectificado.

3. En el marco de la normativa comunitaria vigente, queda prohibida la adición de 
sacarosa y de otros azúcares no procedentes de uva de vinificación para aumentar la 
graduación alcohólica natural de mostos y vinos.

TÍTULO III
Protección de los vinos producidos en la Comunidad Foral de Navarra

Artículo 13.  Principios generales del sistema.
El sistema de protección del origen y la calidad de los vinos se basará en los siguientes 

principios:
a) Asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos.
b) Proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal.
c) Garantizar la protección de los consumidores y el cumplimiento del principio general 

de veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado.
d) Permitir la progresión de los vinos en diferentes niveles con un grado de requisitos 

creciente, de modo que cada nivel implique mayores exigencias que el inmediatamente 
inferior.

e) Contar con un sistema para el control previsto en esta Ley Foral, realizado por un 
organismo público.
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CAPÍTULO I
Protección del origen y calidad de los vinos

Artículo 14.  Niveles de protección.
1. Los vinos elaborados en Navarra podrán acogerse a alguno de los siguientes niveles 

de protección:
a) Vinos de mesa con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra» que pueda 

reconocer el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
b) Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):
b.1 Vinos con la denominación de origen «Navarra», sin perjuicio de su constitución en 

denominación de origen calificada cuando cumpla los requisitos establecidos para ello y así 
lo solicite.

b.2 Vinos con la denominación de origen «Calificada Rioja».
b.3 Vinos de Pagos.
2. La denominación «Cava» tiene a todos los efectos la consideración de denominación 

de origen, de acuerdo con la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
3. El resto de los vinos podrán tener la consideración de vinos de mesa.

Artículo 15.  Normativa específica para cada nivel.
Reglamentariamente se establecerá la regulación general de cada nivel de protección, 

que, en todo caso, recogerá las obligaciones derivadas de esta Ley Foral, la normativa 
comunitaria y demás normativa aplicable.

Asimismo, para el reconocimiento de la protección de un nombre geográfico empleado 
para la protección de un vino de la tierra o un v.c.p.r.d., éste deberá contar con una norma 
específica reguladora, de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso.

Artículo 16.  Caracterización de cada nivel de protección.
Las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de los distintos niveles de 

protección deberán estar claramente delimitadas en función de criterios geográficos y, en su 
caso, antrópicos.

Asimismo, cada nivel de protección deberá tener variedades de vid asignadas y, en su 
caso, sus respectivos rendimientos máximos.

Igualmente, deberán definirse las características de los vinos amparados por cada nivel.

Artículo 17.  Superposición de niveles.
1. Los diferentes niveles de protección reconocidos en el territorio de la Comunidad Foral 

de Navarra podrán superponerse geográficamente.
2. Una misma parcela de viñedo, definida según el Registro Vitícola, podrá proporcionar 

uvas para la elaboración de vinos con destino a un único o a diferentes niveles de 
protección, siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos 
establecidos para el nivel o niveles elegidos, incluidos los rendimientos máximos de cosecha 
por hectárea asignados al nivel elegido. En ningún caso una misma parcela vitícola podrá 
proporcionar uvas para la elaboración de dos tipos de vino de la tierra.

3. La totalidad de la uva procedente de las parcelas cuya producción exceda de los 
máximos establecidos para un nivel de protección deberá ser destinada a la elaboración de 
vino acogido a otro nivel de protección para el que se permitan rendimientos máximos 
superiores a la producción de la indicada parcela.

Artículo 18.  Titularidad, uso y gestión de los nombres geográficos protegidos.
Son bienes de dominio público, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Foral de 

Navarra, los nombres geográficos protegidos por estar asociados con cada nivel de 
protección según su respectiva norma específica cuando su ámbito territorial no exceda del 
de la Comunidad Foral.
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Artículo 19.  Vinos de mesa con derecho a la denominación tradicional «vino de la tierra».
1. En el territorio vitícola correspondiente a los términos municipales integrantes de la 

denominación de origen «Navarra» sólo se podrá reconocer un único vino de mesa con 
derecho a la denominación tradicional «vino de la tierra».

2. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, fuera del ámbito geográfico a que se 
refiere el apartado anterior podrán ser reconocidos otros vinos de la tierra.

3. El órgano de gestión de estos vinos tendrá personalidad jurídica única y naturaleza 
privada y no podrá utilizar la expresión «Consejo Regulador» ni otra semejante.

4. Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos que deben reunir los 
vinos con derecho a la mención «vino de la tierra», así como la estructura y funcionamiento 
de los órganos de gestión y la forma de adopción de acuerdos y decisiones.

Artículo 20.  Vinos con denominación de origen «Navarra».
1. La delimitación geográfica de la denominación de origen «Navarra» incluirá 

exclusivamente terrenos de especial aptitud para el cultivo de la vid.
2. La gestión de la denominación de origen está encomendada a su Consejo Regulador, 

en el que estarán representados los productores y comercializadores y tendrá la naturaleza 
de corporación de derecho público a la que se atribuye la gestión de la denominación de 
origen. Tiene personalidad jurídica propia, autonomía económica, plena capacidad jurídica y 
capacidad para el cumplimiento de sus funciones. Está sometido al derecho público en lo 
relativo a su constitución, organización y procedimiento electoral y en las actuaciones que 
impliquen el ejercicio de funciones o potestades públicas.

3. Tiene como finalidad la representación, defensa, garantía, investigación y desarrollo 
de mercados y promoción de los vinos amparados y de la denominación de origen. A tal fin 
desempeñará las funciones y adoptará los acuerdos y decisiones necesarios, en la forma 
que reglamentariamente se determine.

4. Sus acuerdos y decisiones se harán públicos de forma que se garantice su 
conocimiento por los interesados. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Regulador que 
afecten a una pluralidad indeterminada de destinatarios deberán publicarse en el «Boletín 
Oficial de Navarra», sin perjuicio de su notificación a los interesados. Contra los actos del 
Consejo Regulador sujetos al derecho administrativo podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

5. Reglamentariamente se determinará su estructura y funcionamiento, manteniendo la 
paridad en la representación de los diferentes intereses.

6. El Consejo Regulador de la denominación de origen «Navarra» contará con los 
siguientes recursos:

a) Las cuotas de pertenencia y los derechos por prestación de servicios, que podrán 
establecerse en su norma reguladora, de acuerdo con las condiciones fijadas por la 
Administración de la Comunidad Foral, o mediante tasas.

b) Las subvenciones que puedan establecerse por las Administraciones Públicas.
c) Las rentas y productos de su patrimonio.
d) Cualesquiera otros recursos que puedan corresponderle.
7. El presupuesto del Consejo Regulador de la denominación de origen «Navarra» 

deberá ser presentado a la Administración de la Comunidad Foral para su aprobación.

Artículo 21.  Vinos de pagos.
1. A los efectos de esta Ley Foral, se entiende por «pago» el paraje o sitio rural con 

características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de 
su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los 
viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión 
mínima y máxima será limitada reglamentariamente y no podrá ser igual ni superior a la de 
ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se 
ubique.

2. La totalidad del pago debe estar incluida en el ámbito territorial de una denominación 
de origen.
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3. El órgano de gestión de la denominación de origen podrá autorizar el uso de la 
denominación geográfica de la misma por los pagos ubicados en su ámbito geográfico.

4. Toda uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el 
pago. Si el pago no está incluido en los registros correspondientes de la denominación de 
origen en cuya zona de producción esté enclavado, solo podrá embotellar en sus 
instalaciones vino de pago. Si el pago está incluido en los registros correspondientes de la 
denominación de origen en cuya zona de producción esté enclavado, podrán coexistir en la 
bodega vinos elaborados y embotellados al amparo de la denominación de origen y del 
pago.

5. Los vinos de pago podrán contar con un órgano de gestión, que tendrá personalidad 
jurídica privada. Un mismo órgano podrá gestionar diferentes vinos de pago.

6. Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos que deben reunir los 
vinos para obtener el reconocimiento como vino de pago, así como la estructura y 
funcionamiento de los órganos de gestión y la forma de adopción de acuerdos y decisiones.

7. Constituye un requisito indispensable para el reconocimiento como vino de pago que 
el paraje o sitio rural que lo constituye haya permanecido durante los diez años anteriores a 
la solicitud inscrito en la denominación de origen correspondiente. Esta circunstancia deberá 
acreditarse mediante informe del Consejo Regulador.

Artículo 22.  Control.
1. El control de los vinos de la tierra, vinos con denominación de origen y vinos de pagos 

reconocidos al amparo de la presente Ley Foral será realizado por un órgano de control 
único.

2. El órgano de control adoptará la forma de institución de derecho público, organismo 
público o sociedad pública. Deberá cumplir los principios señalados en la normativa nacional 
y comunitaria relativa al control oficial de los productos alimenticios.

3. Los gastos necesarios para realizar las funciones de control serán sufragados por los 
órganos de gestión de los diferentes niveles de protección y, en su caso, por los operadores. 
4. Reglamentariamente se determinará la forma en que se ejercerán las funciones de 
control.

CAPÍTULO II
Procedimiento para reconocer los niveles de protección

Artículo 23.  Solicitud del reconocimiento y documentación aneja.
1. Los viticultores y elaboradores de vinos que pretendan el reconocimiento del nivel de 

protección como vino de mesa con derecho a la mención tradicional de «vino de la tierra» y 
como vinos de pagos, cuyo ámbito territorial no se extienda fuera de la Comunidad Foral de 
Navarra, deberán solicitarlo ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Deberán acreditar su vinculación profesional, económica o territorial con los vinos para 
los que se solicita la protección, por su condición de viticultores o de elaboradores que 
ejerzan su actividad en el área geográfica concernida.

2. La solicitud deberá ir acompañada de un estudio que comprenderá, al menos, los 
siguientes elementos:

a) Justificación del nombre geográfico y certificación de los registros correspondientes de 
que no existen derechos previos respecto de ese nombre.

b) Delimitación geográfica de la zona, basada en factores naturales y en las 
características edáficas y climáticas.

c) Variedades de la vid autorizadas y técnicas de cultivo para la producción de uva con 
expresión, en su caso, de los rendimientos máximos que pudieran establecerse.

d) Características, tipos, condiciones y métodos de elaboración de los vinos.
e) Modos de presentación y comercialización de los vinos. f) Estudio de mercado 

respecto al vino a comercializar.
g) Sistema de garantía y trazabilidad.
h) Estatutos del órgano de gestión, en su caso.
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i) Proyecto de norma reguladora, que deberá recoger los aspectos que 
reglamentariamente se determinen.

3. Para el reconocimiento de la denominación de origen Calificada «Navarra» será 
necesario que el Consejo Regulador de la denominación de origen «Navarra» presente la 
documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 23 
de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

Artículo 24.  Tramitación.
1. El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación tendrá la competencia para el 

reconocimiento de los diferentes niveles de protección.
2. Previamente a la resolución se someterá el expediente a información pública durante 

un mes.
3. El expediente será sometido a informe del organismo autónomo «Estación de 

Viticultura y Enología de Navarra».

Artículo 25.  Resolución.
1. La resolución de reconocimiento y la norma reguladora serán publicadas en el Boletín 

Oficial de Navarra.
2. Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud de 

reconocimiento o de modificación de las condiciones del mismo sin haberse notificado la 
resolución, se entenderá desestimada.

3. Una vez reconocido el nivel de protección la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una certificación de las 
disposiciones por las que lo haya reconocido, para que realice las actuaciones pertinentes a 
efectos de su protección nacional, comunitaria e internacional.

4. Los operadores que deseen acogerse al amparo de un vino de calidad producido en 
regiones determinadas deberán inscribir sus viñedos, bodegas y demás instalaciones en los 
correspondientes órganos de gestión, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21.5 de esta 
Ley Foral, y someterse, en todo caso, a un sistema de control.

TÍTULO IV
Protección de los derechos de los consumidores y cumplimiento de la 

legalidad

CAPÍTULO I
Obligaciones de los operadores y facultades de los inspectores

Artículo 26.  Obligaciones de los operadores.
1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades deben cumplir lo 

establecido en esta Ley Foral y en la normativa concordante en materia de vitivinicultura. 
Están obligados, igualmente, a conservar, en condiciones que permitan su comprobación, 
por un tiempo mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las obligaciones que se 
establecen en el apartado 2 de este artículo.

2. A requerimiento de los órganos competentes o de los inspectores deberán:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 

sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación de los 
inspectores.

b) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, 
movimientos de productos y cualesquiera otros extremos cuya justificación se contenga en 
dicha documentación.

c) Facilitar la obtención de copia o reproducción de la referida documentación.
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d) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo de control 
o ensayo sobre sus viñedos o sobre los productos o mercancías que elaboren, distribuyan o 
comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales que utilicen.

e) Y, en general, consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de 
facilidades para ello.

Artículo 27.  Inspección.
1. En el ejercicio de sus funciones de control en materia de vitivinicultura, los inspectores 

de las Administraciones Públicas tendrán el carácter de agente de la autoridad. Podrán 
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad.

Los veedores del órgano de control regulado en el artículo 22 de esta Ley Foral que 
realizan funciones inspectoras tienen las mismas atribuciones que los inspectores de la 
Administración pública.

2. Podrán acceder directamente a los viñedos, explotaciones, locales e instalaciones y a 
la documentación industrial, mercantil y contable de las empresas que inspeccionen cuando 
lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendrán carácter 
confidencial. Tanto los órganos de las Administraciones públicas como las empresas con 
participación pública, organismos oficiales, organizaciones profesionales y organizaciones de 
consumidores prestarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite 
por los correspondientes servicios de inspección.

3. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto 
profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos del 
reglamento de régimen disciplinario correspondiente.

Artículo 28.  Medidas cautelares.
1. Los inspectores podrán inmovilizar cautelarmente las mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados presuntamente con alguna de las infracciones 
previstas en esta Ley Foral, haciendo constar en acta tanto el objeto como los motivos de la 
intervención cautelar.

2. Las medidas cautelares adoptadas por los inspectores deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en un plazo no superior a 15 días por el mismo órgano que sea 
competente para incoar el correspondiente procedimiento sancionador. Las medidas 
quedarán sin efecto cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento 
expreso acerca de éstas.

3. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas en el anterior apartado 1 
cuando puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que 
impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

4. En todo caso, las medidas previstas en este artículo podrán ser alzadas o 
modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento por el 
Instructor, extinguiéndose con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento correspondiente.

5. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia 
sobre el presunto responsable, y el órgano competente no haya levantado la inmovilización 
de las mercancías intervenidas cautelarmente, éstas no podrán ser comercializadas en 
ningún caso. El presunto responsable, o cualquier titular de derechos sobre tales 
mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y la subsanación de los defectos 
cuando sea posible, o solicitará su decomiso; los gastos de tales operaciones correrán a 
cargo de quien haya optado por ellas.

Artículo 29.  Órganos competentes.
El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de vitivinicultura corresponderá a la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Podrá ser ejercida por el organismo 
público que se determine reglamentariamente.
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CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 30.  Infracciones y sanciones.
Los incumplimientos de lo dispuesto en esta Ley Foral y en sus disposiciones de 

desarrollo serán considerados como infracciones administrativas, que podrán ser leves, 
graves o muy graves.

La tipificación de las infracciones, la determinación de la responsabilidad derivada de las 
mismas, de las sanciones y su graduación y de la prescripción de las infracciones y 
sanciones serán las establecidas en el Capítulo II, del Título III de la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y del Vino.

Además de las tipificadas en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino 
constituye infracción muy grave las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones 
o cualquier otra forma de presión a las personas encargadas de las funciones de control, 
siempre que no sean constitutivas de delito o falta.

Artículo 31.  Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que 
corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las mercancías o 
productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la 
salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o 
el decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse 
al propietario de la mercancía decomisada cuando éste no sea el infractor.

2. Cuando el obligado no cumpla la obligación impuesta en el artículo 8, relativa al 
arranque de viñedos, o lo haga de forma incompleta, así como cuando el infractor no cumpla 
una obligación impuesta como sanción accesoria, o lo haga de forma incompleta, podrán 
imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción 
establecida.

3. En el caso de incumplimiento de la obligación de arranque de viñedos, las multas 
coercitivas se impondrán con una periodicidad de seis meses hasta el cumplimiento total del 
arranque y su importe será de hasta 3.000 euros por hectárea.

En caso de incumplimiento de la obligación de arranque, el órgano administrativo 
competente para requerir el arranque del viñedo podrá optar por ejecutar subsidiariamente 
dicha operación. Los gastos de arranque siempre correrán por cuenta del interesado.

4. En el caso de incumplimiento de la obligación impuesta como sanción accesoria, las 
multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento 
total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá ser superior a 3.000 euros. Las 
multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que procedan como 
sanción por la infracción cometida.

Disposición adicional única.  Productos derivados de la uva y del vino.
La presente Ley Foral será también de aplicación en lo que proceda a los productos 

derivados de la uva o del vino y, en particular, al vinagre de vino, al aguardiente de orujo y al 
mosto.

Disposición transitoria primera.  Adaptación del Reglamento de la denominación de origen 
«Navarra».

En el plazo de seis meses desde su constitución el nuevo Consejo Regulador de la 
denominación de origen «Navarra» deberá adaptar su Reglamento a las previsiones de esta 
Ley Foral para su aprobación por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
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Disposición transitoria segunda.  Potestad sancionadora.
En tanto no se realice el correspondiente desarrollo reglamentario el Consejo Regulador 

de la denominación de origen «Navarra» continuará ejerciendo la potestad sancionadora en 
igual forma que hasta la fecha.

Disposición transitoria tercera.  Funciones de control.
En tanto no se realice el correspondiente desarrollo reglamentario las funciones de 

control continuarán desarrollándose por los mismos órganos e igual forma que hasta la 
fecha.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta 

Ley Foral.

Disposición final primera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 

necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral, en el plazo máximo de seis 
meses desde su entrada en vigor.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
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§ 172

Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra. 
[Inclusión parcial]

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 149, de 13 de diciembre de 2006

«BOE» núm. 4, de 4 de enero de 2007
Última modificación: 1 de abril de 2022

Referencia: BOE-A-2007-191

[ . . . ]
TÍTULO II

Clases de cooperativas

CAPÍTULO I
De las cooperativas de primer grado

[ . . . ]
Artículo 65.  Cooperativas agrarias.

1. Son cooperativas agrarias las integradas por personas físicas o jurídicas, con 
titularidad propia o compartida de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas que 
tengan por objeto, según la subclase a la que pertenezcan, alguna o varias de las 
actividades siguientes:

a) Cooperativas del campo.
a.1) El suministro a los socios de materias primas, bienes o servicios.
a.2) La transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios y sus 

derivados.
a.3) El fomento y la gestión del crédito y seguros agrarios.
a.4) La prestación de servicios y fomento de actividades encaminadas a la promoción y a 

la mejora de la población agraria y del medio rural.
a.5) La compra de maquinaria y aperos que podrán ser utilizados por los socios de la 

misma, la realización de labores a los socios de actividades de siembra, acondicionado y 
recolección, así como de otros servicios de laboreo que, por su complejidad, permitan 
facilitar y abaratar los costes de producción.

a.6) La adquisición o arrendamiento de tierras, ganados, bosques u otros bienes 
similares para explotarlos bien directamente o mediante su cesión a otros agricultores o 
ganaderos.
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a.7) Cualesquiera otras que sean propias de la actividad agraria o ganadera o estén 
relacionadas directamente con ellas.

b) Cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMAS).
La adquisición y uso en común de una o varias máquinas o equipos de uso agrario, 

siendo tal objeto excluyente de cualquier otro.
c) Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
c.1) La adquisición o arrendamiento de tierras, ganados, bosques, u otros bienes 

similares para explotarlos en común, mediante la constitución y posterior gestión, de una 
única empresa agraria.

c.2) Cualesquiera otras que sean propias de la actividad agraria o ganadera o estén 
relacionadas directamente con ellas.

Las cooperativas agrarias a que se refieren las letras a) y c) podrán desarrollar otro tipo 
de actividades en general, siempre y cuando el conjunto de éstas no supere en más de un 
20 por 100 el total de actividades efectivamente realizadas por la cooperativa.

2. Los estatutos de las cooperativas agrarias determinarán, además de lo exigido con 
carácter general por esta Ley Foral, los siguientes extremos:

a) La obligación por parte de los socios de utilizar plenamente los servicios, actividades y 
maquinaria o equipos agrarios, así como sus servicios técnicos. A estos efectos se 
concretarán en las normas estatutarias tales obligaciones fijando los módulos de 
participación por unidades de tiempo, de superficie o de peso.

b) En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, sus estatutos distinguirán 
además los módulos de participación de los socios que hayan aportado el derecho de uso y 
aprovechamiento de tierras u otros bienes, de los que les correspondan cumplir a los socios 
que aporten también, o exclusivamente, su trabajo, los cuales tendrán la condición de socios 
de trabajo.

c) La posibilidad de incluir como fines secundarios la prestación de servicios o el 
suministro de bienes para el uso y consumo de los socios.

d) Las derramas por gastos, cuando así se establezcan.
e) El porcentaje mínimo que debe aplicarse a las operaciones que realice el socio con la 

cooperativa con destino al Fondo de Reserva Obligatorio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 51 de esta Ley Foral.

f) En el caso de que la cooperativa realice operaciones a través de cooperativas de 
segundo grado, el porcentaje que se establezca se distribuirá equitativamente entre ambas 
entidades.

g) El procedimiento de creación de juntas o grupos para la atención de servicios 
específicos.

h) La forma en que los miembros de la comunidad familiar vinculados a la explotación 
agraria del socio, puedan participar, si se considera oportuno, en la cooperativa.

i) Las medidas necesarias para salvaguardar el futuro económico de la cooperativa, 
cuando la baja del socio pueda significar un quebranto de la situación patrimonial de la 
misma poniendo en dificultades su viabilidad económica o financiera.

j) La elaboración de un reglamento interno que regule la ponderación del voto de los 
socios, de acuerdo a lo que en este mismo artículo se preceptúa.

3. La subclase de las cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMAS), 
además de los extremos a que hace referencia el apartado anterior, determinarán en sus 
normas estatutarias las siguientes menciones obligatorias:

a) La obligación por parte de los socios de permanecer como tales en la sociedad 
cooperativa durante un plazo expreso, nunca inferior al periodo de amortización de la 
maquinaria de la cooperativa, ni superior en ningún supuesto a diez años, excepción hecha 
de los supuestos de baja justificada previstos en los estatutos.

b) El incremento porcentual, nunca superior al 10 por 100, que podrá establecer el 
Consejo Rector sobre las deducciones permitidas por el artículo 46.5.b) de esta Ley Foral, 
en los supuestos de incumplimiento del compromiso contraído en virtud del punto anterior.

c) La obligación del socio que cause baja de desembolsar la parte correspondiente a los 
compromisos adquiridos respecto a la maquinaria de la CUMA hasta ese momento.
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d) Los módulos de aplicación de la aportación obligatoria de cada socio al capital social, 
tanto en el momento de su admisión en la CUMA, como en la compra posterior de 
maquinaria, en función de la participación comprometida.

e) La obligación de llevar, en orden y al día, un libro registro de máquinas y equipos con 
los que prestar los servicios cooperativizados.

4. La subclase de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, además de las 
menciones obligatorias contenidas en el apartado 2 de este artículo, recogerán en sus 
estatutos necesariamente los siguientes extremos:

a) El plazo mínimo de permanencia en la entidad de los socios que aporten el derecho 
de uso y aprovechamiento de tierras u otros medios de producción, que no podrá ser 
superior a quince años.

b) Los criterios para la acreditación a los socios de los retornos cooperativos, siempre en 
función de la actividad o servicio cooperativizado y teniendo en cuenta, a estos efectos, la 
posible existencia en este tipo de cooperativas de dos clases de socios.

5. Los estatutos de las sociedades cooperativas agrarias regularán el voto ponderado de 
cada socio en la Asamblea General, bajo los siguientes principios de obligado cumplimiento:

a) Se otorgará a cada socio entre uno y diez votos, no pudiendo ser la ponderación 
inferior a tres votos.

b) La distribución de votos a cada socio se hará siempre en función proporcional a la 
actividad o servicio cooperativizado y nunca en función de la aportación al capital social.

c) Con la suficiente antelación a la celebración de cada Asamblea General, el Consejo 
Rector elaborará una relación en la que se establecerá el número de votos sociales que 
correspondan a cada socio, tomando para ello como base los datos de la actividad o servicio 
cooperativizado de cada uno de ellos referidos a los tres últimos ejercicios económicos.

Dicha relación se expondrá en el domicilio social de la cooperativa durante los cinco días 
anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, a efectos de su posible impugnación por 
el socio disconforme a través de los cauces previstos en el artículo 36 de esta Ley Foral.

d) Un reglamento de régimen interno aprobado por la Asamblea General establecerá en 
cada entidad la relación entre los votos sociales y la actividad cooperativizada necesaria 
para la distribución de los votos.

Artículo 66.  Régimen económico de las cooperativas agrarias.
1. Las cooperativas agrarias de primero, segundo o ulterior grado podrán establecer el 

sistema de «capital rotativo», en el que los socios deben realizar nuevas aportaciones al 
capital social en función de la actividad cooperativizada, procediéndose paralelamente por la 
entidad a la devolución de las aportaciones hechas en su día, en función de su antigüedad. 
Se considerará ampliación o disminución de capital la incorporación o devolución neta.

La aplicación del sistema del capital rotativo no podrá suponer, en ningún caso, que el 
capital social de la entidad se sitúe por debajo del capital social mínimo establecido en el 
artículo 7 de esta Ley Foral.

En los casos de baja de socios de la cooperativa con funcionamiento de capital rotativo, 
el periodo de devolución será el establecido para dicha rotación. En los casos de baja por 
fallecimiento, los estatutos podrán establecer periodos más cortos para la devolución, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.5.c) de esta Ley Foral para el resto de 
cooperativas.

La Asamblea General de cada entidad aprobará un reglamento de régimen interno que 
desarrolle el régimen aplicable a dicha rotación de capital.

2. Las cooperativas agrarias, están obligadas a reflejar en su contabilidad los siguientes 
fondos patrimoniales:

a) El del capital social mínimo y obligatorio fijo de los socios y, en su caso, asociados y 
socios colaboradores.

b) El del capital social obligatorio variable y el del capital social voluntario variable de los 
socios y, en su caso, asociados y socios colaboradores.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 172  Ley Foral de Cooperativas de Navarra [parcial]

– 2668 –



c) Los fondos de reserva obligatorios, tanto el nutrido por los resultados cooperativos 
como el que se constituye con los resultados extracooperativos, así como el Fondo de 
Educación y Promoción.

d) Los siguientes fondos de reservas especiales: Fondo de reserva especial por 
actualización de activos, Fondo de reserva especial por subvenciones y Fondo de Reserva 
Especial por Agrupación de Productores Agrarios (APA).

e) Los Fondos de reservas voluntarias y estatutarias de excedentes cooperativos y 
extracooperativos, los Fondos de reservas voluntarias regulados por la Asamblea General o 
los estatutos y los Fondos de reservas voluntarias constituidos por cuotas periódicas.

En ningún caso tendrán la consideración de fondos patrimoniales aquellos que, 
constituidos por la Asamblea General o los estatutos, tengan el carácter de su exigibilidad 
temporal por parte de los socios, ya que corresponden al concepto de pasivo exigible.

Artículo 67.  Cooperativas de trabajo asociado.
1. Son cooperativas de trabajo asociado las que asocian a personas físicas que 

mediante la aportación de su trabajo realizan cualquier actividad económica o profesional de 
producción de bienes o servicios, proporcionándoles un empleo estable. Ello no obstante 
también podrán formar parte de las mismas como socios colaboradores otras sociedades 
cooperativas.

Podrán ser socios de las mismas quienes tengan capacidad para contratar la prestación 
de su trabajo. La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese de la 
prestación del trabajo.

2. El número de jornadas legales realizadas por los trabajadores por cuenta ajena con 
contrato por tiempo indefinido en una sociedad cooperativa de trabajo asociado no será en 
ningún caso superior al 30 por 100 del total de jornadas legales de trabajo realizadas por los 
socios trabajadores de la entidad.

3. Los estatutos podrán establecer un periodo de prueba como requisito para la admisión 
como socio, que nunca será superior a seis meses. Durante este periodo, el afectado tendrá 
los derechos y deberes que los estatutos le reconozcan.

El trabajador con contrato de trabajo por tiempo indefinido y más de un año de 
antigüedad en la cooperativa deberá ser admitido como socio trabajador, sin periodo de 
prueba, si reúne los demás requisitos y así lo solicita.

4. Los socios podrán percibir periódicamente anticipos laborales en la cuantía que 
determine la Asamblea General, los cuales gozarán de idénticas garantías de protección que 
las percepciones salariales.

5. Si se produjera la baja de un socio, el plazo máximo para efectuar el reembolso de sus 
aportaciones al capital social no podrá exceder de cinco años.

En tal caso las aportaciones no reembolsadas devengarán, al menos, el interés legal del 
dinero.

6. Los estatutos de las cooperativas de trabajo asociado podrán establecer reservas de 
puestos en el Consejo Rector y el derecho de cada colectivo de socios a elegir directamente 
en la Asamblea General el número de socios que le corresponda, sin intervenir en la 
elección de los restantes miembros del Consejo.

Igualmente, los estatutos de esta clase de cooperativas que cuenten con más de 
cincuenta socios trabajadores, podrán prever la existencia de un Consejo Social que, como 
órgano representativo de los mismos, tenga como funciones básicas las de consulta, 
información y asesoramiento al Consejo Rector en todos aquellos aspectos que afecten a las 
relaciones laborales.

7. La organización laboral, la jornada, el descanso semanal, las fiestas, vacaciones y 
permisos, la clasificación profesional, la movilidad funcional y geográfica, las excedencias o 
cualquier otra causa de suspensión o extinción de la relación de trabajo en régimen 
cooperativo y, en general, cualquier otra materia vinculada a los derechos y obligaciones del 
socio trabajador, deberá ser regulada en los estatutos o, en su defecto, por acuerdo de la 
Asamblea General, a los efectos del establecimiento del marco básico del régimen del 
trabajo de los mismos.

8. Los estatutos o la Asamblea General establecerán el marco básico del régimen 
disciplinario de los socios trabajadores.
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9. Dichas normas estatutarias deberán contener necesariamente la opción entre el 
Régimen General y cualquiera de los Regímenes Especiales previstos en el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, para su aplicación a los socios trabajadores de 
acuerdo con su actividad.

10. Los conflictos o cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus 
socios trabajadores por sus diferencias dimanantes o relacionadas con la relación laboral se 
someterán a la jurisdicción laboral, conforme a lo establecido en el artículo 2.ñ) del Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral, previo el trámite cooperativo establecido en los estatutos de la 
cooperativa, en el caso de que exista.

Los conflictos o cuestiones contenciosas basados exclusivamente en la relación 
societaria, y que no tengan ninguna relación con la relación laboral estarán sometidos a la 
jurisdicción del orden civil, previo el trámite cooperativo establecido en los estatutos de la 
cooperativa en el caso de que exista.

11. Las aportaciones a capital de un socio que sea sociedad cooperativa podrán ser 
superiores al 25 por 100 del capital social con independencia del número de socios que 
tenga la cooperativa, sin que en ningún caso alcancen el 50 por 100 del mismo.

12. La suma de votos de los socios colaboradores que sean cooperativas podrá ser 
superior a un quinto del total de los votos sociales en el órgano respectivo, sin que en ningún 
caso puedan llegar a ostentar la mitad de los votos totales.

13. Los estatutos podrán establecer el voto plural para los socios que sean cooperativas 
en proporción a su volumen de actividad cooperativizada. En estos casos, los estatutos 
fijarán con claridad los criterios de proporcionalidad del derecho de voto, sin que la suma de 
los votos plurales pueda alcanzar la mitad del número de votos de la cooperativa.

Los socios titulares de votos plurales podrán renunciar a ellos, para una Asamblea o en 
cualquier votación, ejercitando un solo voto.

[ . . . ]
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§ 173

Ley Foral 4/2007, de 23 de marzo, de Sanidad Vegetal

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 42, de 4 de abril de 2007
«BOE» núm. 98, de 24 de abril de 2007
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2007-8525

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de 

Sanidad Vegetal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La actividad agrícola ha venido desempeñando, de forma secular, la función tradicional 

de productora y suministradora de alimentos a la sociedad, si bien dentro de un contexto 
socioeconómico entre cuyas metas irrenunciables se encuentra el aseguramiento de una 
rentabilidad mínima que permita la continuidad de la empresa agraria.

No obstante, en la actualidad, a la agricultura moderna de los países desarrollados se le 
reconoce y exige, con el máximo nivel de rigor y eficacia, un conjunto de funciones añadidas 
que, en su globalidad, abarcan todo el espectro de actuaciones de la actividad agraria y sus 
interrelaciones ambientales, sociales y económicas. La conservación del paisaje, la 
protección del medio ambiente, la mejora de la biodiversidad, la garantía de la calidad y de la 
seguridad alimentarias, la prevención de riesgos laborales, la conservación de suelos, la 
transmisión de tradiciones culturales, la estabilidad de la población rural, etc., forman parte 
de esa serie de nuevas funciones. Todos estos aspectos y otros más que, en términos 
generales, se agrupan bajo el moderno concepto de multifuncionalidad, plantean un 
escenario distinto al hasta hace poco tradicional donde aparecen elementos nuevos, con 
amplia demanda social, y que, consecuentemente, los poderes públicos deben tener en 
cuenta.

Uno de los objetivos básicos de la nueva agricultura impulsada por los poderes públicos 
consiste en proteger los vegetales y sus productos contra los daños producidos por los 
agentes nocivos, manteniendo a éstos, mediante la intervención humana, en niveles de 
población aceptables y, además, en impedir la introducción y difusión de otros agentes 
nocivos procedentes de otras áreas geográficas. Es esto lo que se conoce como «Sanidad 
Vegetal».

Actualmente la regulación de la sanidad vegetal se encuentra principalmente en la 
normativa comunitaria incorporada a la legislación española. Todas estas regulaciones 
jurídicas han sido integradas en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, la 
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cual derogó la Ley de Plagas del Campo, de 21 de mayo de 1908, y la Ley de 20 de 
diciembre de 1952, de defensa de los montes contra plagas forestales.

La Comunidad Foral de Navarra también ha dictado normas reguladoras sobre diversos 
aspectos de sanidad vegetal si bien abordando aspectos parciales del conjunto. Entre dichas 
normas destacan el Decreto Foral 50/1996, de 22 de enero, por el que se regula la 
inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Movimientos de Plaguicidas Peligrosos y 
los cursos y carné de capacitación en la utilización de plaguicidas en la Comunidad Foral de 
Navarra; la Orden Foral de 28 de julio de 1997, por la que se dispone la adopción de 
medidas contra el fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra; así como la Orden Foral 62/2005, de 4 de abril, del Consejero de 
Agricultura Ganadería y Alimentación por la que se establecen medidas fitosanitarias 
obligatorias y recomendadas en la lucha contra las plagas y enfermedades de los cultivos.

II
El artículo 50.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, reconoce la competencia exclusiva de 
Navarra, en virtud de su régimen foral, en las materias de agricultura y ganadería, de 
acuerdo con la ordenación general de la economía. La titularidad de esta competencia 
exclusiva permite a la Comunidad Foral de Navarra el ejercicio de su potestad legislativa 
(artículo 40.1 de la misma Ley Orgánica) mediante la aprobación de Leyes Forales, según lo 
previsto en el artículo 20.1.

Asimismo, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, de traspaso de servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de agricultura, 
ganadería y montes, estableció un amplio conjunto de funciones y servicios que, desde la 
fecha prevista, se ejercen por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en cuanto 
a sanidad vegetal, entre las que aparecen: la vigilancia de campos y cosechas para la 
detección de agentes nocivos; la delimitación de zonas afectadas; la prevención y lucha 
contra tales agentes; la organización, dirección y ejecución de campañas fitosanitarias 
declaradas de interés estatal, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
fitosanitarias y la adopción de las medidas pertinentes tanto en lo relativo a la producción 
vegetal, como en lo que concierne a los locales relacionados con los productos vegetales o 
los medios de defensa fitosanitaria, medios de transporte y, sobre todo, en lo relativo de la 
salvaguarda de la salud de las personas; la salubridad de los alimentos y la protección del 
medio ambiente; el ejercicio de las funciones de registro de establecimientos y servicios 
plaguicidas, etc.

Esta amplia gama de competencias de la Comunidad Foral de Navarra recomienda la 
elaboración de un único texto legal regulador de la sanidad vegetal, sin perjuicio de las 
competencias que, en este mismo sector, pueda ejercer la Administración General del 
Estado, en virtud de sus títulos sobre régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, 
sanidad exterior, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos fitosanitarios y 
legislación básica sobre protección del medio ambiente.

III
Entrando ya en su contenido, esta Ley Foral establece las actuaciones aplicables en 

materia de sanidad vegetal en relación con la experimentación y divulgación, la prevención y 
la lucha contra las plagas en particular. Además, se especifican los requisitos de las medidas 
oficiales para la erradicación de una plaga, evitar su extensión y reducir sus poblaciones o 
sus efectos.

En lo que concierne a los particulares, se responsabiliza de la sanidad vegetal, como no 
puede ser de otra manera en una sociedad moderna y de mercado, a los titulares de 
explotaciones agrarias y de otras superficies con cubierta vegetal y a otros profesionales que 
ejerzan actividades relacionadas con la defensa fitosanitaria, la vigilancia y el control de las 
plagas, los cultivos y los materiales objeto de su actividad, así como de la ejecución a su 
cargo de las medidas oficiales obligatorias que se establezcan con posterioridad más 
detalladamente.
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También se determinan las obligaciones y responsabilidades de los productores, titulares 
de autorizaciones, distribuidores, vendedores y demás operadores de productos 
fitosanitarios, y la responsabilidad de los usuarios de dichos productos, de emplearlos 
siguiendo las recomendaciones de uso. Asimismo, se fijan las obligaciones de las personas 
físicas y jurídicas a quienes se les practique una inspección oficial.

Respecto a los organismos de control biológico, exóticos y no exóticos, su distribución, 
liberación, cría, producción y comercialización se ajustará a la normativa que se establezca 
reglamentariamente, con el fin de asegurar una utilización eficaz e inocua para la salud 
humana y animal y el medio ambiente, exigiéndose notificación previa a la Administración la 
realización de ensayos para investigación y desarrollo de los organismos exóticos.

Con el mismo objetivo de prevenir los riesgos citados, se recoge la creciente demanda 
de los consumidores, relativa a promover sistemas de producción vegetal más acordes con 
la protección del medio ambiente y la salubridad de los alimentos. Además se prevé la 
realización de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente Ley 
Foral y se les otorga el carácter de autoridad a los inspectores fitosanitarios, determinando 
sus competencias.

En orden a garantizar el debido cumplimiento de las conductas imperativas y 
responsabilidades que la Ley Foral asigna, se establece un régimen sancionador en la 
materia. Así, se regulan las infracciones y sanciones, determinando sus posibles 
responsables, las sanciones procedentes y su graduación, la prescripción y las reglas 
reguladoras de la competencia y procedimiento para la imposición de dichas sanciones.

Por último, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra creará una comisión en 
materia de sanidad vegetal con la composición y funciones que se determinen 
reglamentariamente.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.   Objeto y fines. .
1. La presente Ley Foral tiene por objeto regular la materia de sanidad vegetal en el 

ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
2. La Ley Foral tiene por fines los siguientes:
a) Proteger los vegetales y los productos vegetales de los daños ocasionados por las 

plagas.
b) Proteger el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y, en consecuencia, el territorio 

nacional y el de la Unión Europea de la introducción de plagas de cuarentena para los 
vegetales y los productos vegetales u otros objetos, y evitar la propagación de las ya 
existentes.

c) Proteger los animales, los vegetales y microorganismos que anulen o limiten la 
actividad de los organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales.

d) Prevenir los riesgos, tanto laborales como medioambientales y de salubridad de las 
personas y animales que puedan derivarse del uso de los productos fitosanitarios.

e) Garantizar que los medios de protección vegetal reúnan las debidas condiciones de 
utilidad, eficacia y seguridad.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de la presente Ley Foral se entenderá por:
a) Comercialización: cualquier entrega, a título oneroso o gratuito, incluido el acto de la 

importación y excluida la exportación.
b) Vegetales: las plantas vivas y las partes vivas de las mismas, incluidas las frutas 

frescas y las semillas.
c) Productos vegetales: los productos de origen vegetal no transformados o que han sido 

sometidos a una preparación simple.
d) Otros objetos: los materiales o productos, distintos de los productos vegetales, 

susceptibles de ser afectados por organismos nocivos o servir de vehículo a los mismos.
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e) Plaga: organismo nocivo para los vegetales o los productos vegetales, perteneciente a 
los reinos animal, vegetal, virus, micoplasmas u otros patógenos.

 f) Plaga de cuarentena: aquella plaga que pueda tener importancia económica potencial 
y que figure en la lista comunitaria o así haya sido calificada por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

g) Organismo de control biológico: enemigo natural antagonista o competidor u otra 
entidad biótica capaz de reproducirse, utilizado para el control de plagas, con excepción de 
los microorganismos y virus contemplados en la letra j).

h) Organismo de control biológico exótico: organismo de control biológico que no existe 
en todo o en parte del territorio nacional.

i) Medios de defensa fitosanitaria: los productos, organismos, equipos, maquinaria de 
aplicación, dispositivos y elementos destinados a controlar los organismos nocivos, evitar 
sus efectos, o incidir sobre el proceso vital de los vegetales de forma diferente a los 
nutrientes.

 j) Sustancias activas: las sustancias o microorganismos, incluidos los virus, que ejerzan 
una acción general o específica contra las plagas o en vegetales, partes de vegetales o 
productos vegetales.

k) Productos fitosanitarios: las sustancias activas y los preparados que contengan una o 
más sustancias activas presentados en la forma en que se ofrecen para su distribución a los 
usuarios, destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o 
evitar la acción de éstas, mejorar la conservación de los productos vegetales, destruir los 
vegetales indeseables o partes de vegetales, o influir en el proceso vital de los mismos de 
forma distinta a como actúan los nutrientes.

 l) Residuos de un producto fitosanitario: la sustancia o sustancias presentes en los 
vegetales, productos vegetales o sus transformados, productos comestibles de origen 
animal, o en el medio ambiente, que constituyan los restos de la utilización de un producto 
fitosanitario, incluidos sus metabolitos y los productos resultantes de su degradación o 
reacción.

m) Límite máximo de residuos (LMR): concentración máxima de residuos de un producto 
fitosanitario permitida legalmente en la superficie o la parte interna de productos destinados 
a la alimentación humana o animal.

n) Lucha integrada: la aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, 
biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización 
de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario para el control de las plagas.

ñ) Buenas prácticas fitosanitarias: utilización de los productos fitosanitarios y demás 
medios de defensa fitosanitaria bajo las condiciones de uso autorizadas.

o) Control de una plaga: aplicación de medidas fitosanitarias encaminadas a evitar la 
propagación de una plaga, reducir su población o sus efectos, o a conseguir su erradicación.

p) Establecimiento de una plaga: perpetuación de una plaga para un futuro previsible, 
dentro de una zona después de su entrada.

q) Erradicación de una plaga: aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una 
plaga de una zona de forma total y permanente.

r) Declaración oficial de existencia de una plaga: reconocimiento oficial de la existencia 
de una plaga, definiendo el organismo causal, la zona afectada y las medidas fitosanitarias a 
adoptar.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
El ámbito material de aplicación de esta Ley Foral será el territorio de la Comunidad 

Foral de Navarra y afectará a:
a) Los vegetales, sean cultivados o espontáneos, y los productos vegetales.
b) Los suelos y las tierras, turbas, mantillos, estiércoles y demás materiales, 

instalaciones y medios que sirvan o se destinen al cultivo, producción, manipulación, 
transformación, conservación, comercialización o vertido de vegetales y sus productos.

c) Los productos fitosanitarios y los demás medios de defensa fitosanitaria, así como las 
instalaciones y medios destinados a su producción, distribución, comercialización y 
aplicación.
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d) Los animales, los vegetales y microorganismos que anulen o limiten las plagas.
e) Las actividades de las personas y de las entidades, públicas o privadas, en cuanto 

estén relacionadas con el objeto de esta Ley Foral.

Artículo 4.  Distribución de competencias.
1. El ejercicio de las competencias en materia de sanidad vegetal se realizará por el 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sin perjuicio de las actuaciones de 
los Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en materia de 
plagas forestales, y de Salud, en materia de atención al medio en cuanto a su posible 
repercusión en la salud humana.

2. La función de coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
materia de sanidad vegetal corresponderá al Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

CAPÍTULO II
Experimentación, asesoramiento y divulgación en materia de sanidad vegetal

Artículo 5.  Experimentación en materia de sanidad vegetal.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra promoverá la experimentación en 

materia de sanidad vegetal, orientada principalmente a la lucha contra las plagas, que 
posibilite la resolución de problemas de carácter fitosanitario en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra, obteniendo alternativas técnica y económicamente viables, y con pleno 
respeto a los principios recogidos en el artículo 19.

Artículo 6.  Asesoramiento y divulgación en materia de sanidad vegetal.
La Administración de la Comunidad Foral, directamente o a través de sus entes públicos, 

promoverá las actuaciones formativas necesarias para trasladar al sector agrícola tanto los 
resultados de la experimentación como aquellos otros conocimientos que se consideren 
relevantes para una mejor formación en la lucha contra las plagas, o el manejo de medios de 
defensa fitosanitaria. Estas actuaciones incluirán, entre otros, aspectos relativos a riesgos 
laborales, de divulgación y de asesoramiento, propiciando siempre, en la medida de lo 
posible, el uso de buenas prácticas agrícolas que limiten o tiendan a eliminar el uso de 
productos fitosanitarios.

CAPÍTULO III
Prevención y control de las plagas

Artículo 7.  Obligaciones de los particulares.
Los titulares de explotaciones y de otras superficies con cubierta vegetal, los 

agricultores, silvicultores, comerciantes, y los profesionales que ejerzan actividades 
relacionadas con la defensa fitosanitaria deberán:

a) Poner en conocimiento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de 
modo inmediato, toda aparición atípica de organismos nocivos o de sus síntomas en los 
vegetales y productos vegetales.

b) Vigilar sus cultivos, plantaciones y cosechas, vegetales y productos vegetales, así 
como las masas forestales, el medio natural y los materiales conexos objeto de comercio, 
siguiendo en su caso las recomendaciones dadas al efecto, a fin de mantener su buen 
estado sanitario.

c) Facilitar la información sobre el estado fitosanitario de los cultivos, plantaciones, 
vegetales o productos vegetales, que les sea requerida por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.
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d) Aplicar las medidas sanitarias obligatorias que establezca la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra conforme a esta Ley Foral y demás disposiciones vigentes, y 
colaborar en todo momento con ésta a fin de garantizar la sanidad vegetal.

e) Consentir y facilitar el acceso a las explotaciones, establecimientos, instalaciones de 
producción y almacenamiento, elementos de transporte, así como cualquier otra labor de 
inspección o control.

 f) Consentir y facilitar las labores del personal que realice las funciones de la Estación 
de avisos.

Artículo 8.  Registro de productores y comerciantes de vegetales.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan o comercialicen vegetales y productos 

vegetales que sean potenciales propagadores de plagas de cuarentena, o de especial 
importancia económica o medioambiental, deberán estar inscritos en el correspondiente 
Registro. El procedimiento de inscripción se ajustará a los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente.

Artículo 9.  Limitaciones a la circulación de vegetales.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra establecerá controles oficiales para 

garantizar el cumplimiento de las limitaciones que se determinen por la Administración 
General del Estado respecto de la posible introducción o propagación de plagas de 
cuarentena en el territorio del Estado y de la circulación de determinados vegetales y 
productos vegetales susceptibles de ser portadores de las mismas.

Artículo 10.  Zonas libres de plagas.
A efectos de preservar una o varias zonas del territorio de la Comunidad Foral de 

Navarra libres de plagas de cuarentena, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
podrá proponer al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la tramitación ante la 
Unión Europea de la declaración de dichas zonas como libres de esas plagas.

Artículo 11.  Estación de avisos.
1. La Estación de avisos es un instrumento de apoyo técnico en la lucha contra las 

plagas, especialmente en aquellas que puedan tener importancia económica potencial, 
basado en la detección, estimación y valoración de la presencia de las mismas en los 
cultivos, a través de una red de puntos de muestreo y, en su caso, mediante la realización de 
análisis que permitan detectar o identificar la presencia de agentes patógenos.

2. Con el fin de poder establecer medidas de prevención en la lucha contra las plagas, la 
Estación de avisos efectuará el seguimiento de la presencia y evolución de las diferentes 
plagas de los cultivos y facilitará la información necesaria para combatirlas y para desarrollar, 
en su caso, la lucha integrada, así como aquellas otras actuaciones que se establezcan 
reglamentariamente.

3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación será el responsable del 
buen funcionamiento de la Estación de avisos, sin perjuicio de las competencias del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en materia de plagas 
forestales, pudiendo realizar las actuaciones oportunas directamente o a través de sus entes 
públicos.

Artículo 12.  Detección de plagas.
1. Si la Administración de la Comunidad Foral de Navarra tuviera conocimiento de la 

aparición, o la sospecha de la existencia, de una plaga de cuarentena, o de especial 
importancia económica o medioambiental, realizará inmediatamente una inspección con el 
objeto de diagnosticar la plaga, establecerá las recomendaciones, ordenará medidas 
cautelares y fitosanitarias de carácter obligatorio que estime necesarias para evitar su 
propagación y realizará las investigaciones que conduzcan a la determinación del origen.

2. Con objeto de obtener una mejor información o realizar un más acertado diagnóstico, 
los particulares y las entidades públicas facilitarán el acceso a las instalaciones a aquellos 
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técnicos que determinen los servicios competentes de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Artículo 13.  Declaración oficial de la existencia de una plaga.
1. La detección oficial de una plaga de cuarentena, o de especial importancia económica 

o medioambiental, podrá dar lugar a la declaración oficial de su existencia cuando produzca 
o pueda producir perjuicios económicos o daños de tal intensidad, extensión o naturaleza 
que hagan necesaria la lucha obligatoria como medio más eficaz de combatirla, o que las 
medidas de lucha requieran ser aplicadas en zonas continuas o cuando la plaga constituya 
foco posible de dispersión.

2. La declaración implicará la adopción de algunas de las medidas establecidas en el 
artículo 15 que permitan ejercer un control sobre la plaga, con el objetivo de su erradicación 
y, si ésta no fuera posible, evitar su propagación o reducir su población o sus efectos. 
Podrán incluir obligaciones para los particulares.

3. La declaración oficial se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, notificándose, de 
forma inmediata, a la Administración General del Estado. Contendrá los datos 
correspondientes a la denominación de la plaga, localización del foco y, en su caso, la 
delimitación de las zonas de influencia de aquélla, así como las medidas que se impongan 
para erradicarla o, en su caso, evitar en lo posible su propagación y reducir sus efectos.

4. La declaración oficial de la existencia de una plaga podrá dar lugar a las calificaciones 
de lucha de utilidad pública cuando se cumplan las condiciones que se determinan en el 
artículo 14.

Artículo 14.  Calificación de utilidad pública de la lucha contra una plaga.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá calificar de utilidad pública 

la lucha contra una determinada plaga cuando pueda tener repercusiones importantes en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra y presente alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que por su intensidad, extensión o técnicas requeridas, su lucha exija el empleo de 
medios extraordinarios no asumibles por los particulares o que vaya a combatirse mediante 
prácticas de lucha biológica o autocida.

b) Que sus niveles de población y difusión muestren un ritmo creciente, que hagan 
prever la posibilidad de alcanzar extensiones importantes y ser causa de graves pérdidas 
económicas.

c) Que sea plaga de nueva aparición en parte del territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra.

d) Que por sus características pueda ser erradicada en todo o en parte del territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra.

e) Que sus características especiales de evolución y dispersión hagan necesario 
combatirla en estados, localizaciones o fases en que la realización de tratamientos no 
tengan interés directo para los propietarios afectados por no incidir económicamente en sus 
producciones o propiedades.

 f) Que afecte a montes y espacios naturales cuya conservación sea de interés por 
razones ambientales o como medios de producción o de bienestar social.

g) Que afecte a vegetales o sus productos habitualmente destinados a la exportación y 
que internacionalmente sean objeto de medidas de cuarentena.

h) Que hayan resultado ineficaces las medidas adoptadas como consecuencia de la 
declaración oficial de su existencia, o la plaga se hubiera extendido más allá de los límites 
que comprendía tal declaración.

2. Asimismo, podrán establecerse otras medidas fitosanitarias adicionales en la 
disposición en la que se califique de utilidad pública la lucha contra dicha plaga o en otras 
posteriores.
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Artículo 15.  Medidas fitosanitarias.
En ejecución de esta Ley Foral, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación podrá ordenar las siguientes medidas fitosanitarias:
a) Condicionar o prohibir en zonas concretas la plantación o cultivo de especies o 

variedades sensibles a determinadas plagas o que puedan actuar de transmisoras de las 
mismas.

b) Desinsectar, desinfectar, inmovilizar, destruir, transformar, enterrar o someter a 
cualquier otra medida profiláctica los vegetales y sus productos, así como el material con 
ellos relacionado, que sea o pueda ser vehículo de plagas.

c) Desinsectar o desinfectar los locales, útiles y maquinaria empleados en la producción, 
manipulación, transformación, almacenamiento o conservación de vegetales y sus 
productos, así como de los medios para el transporte de los mismos que contengan o 
puedan ser vehículos de plagas.

d) Establecer las condiciones de almacenamiento y conservación de determinados 
vegetales y productos vegetales para prevenir los daños que puedan producir las plagas, así 
como la propagación de las mismas.

e) Determinar las fechas de comienzo y terminación de las labores de cultivo, incluidas 
las de recolección y aprovechamiento forestal, cuyo tiempo de ejecución pueda influir en el 
desarrollo de una plaga.

 f) Arrancar las plantaciones abandonadas cuando constituyan un riesgo fitosanitario 
para las plantaciones vecinas o para el control de una determinada plaga.

g) Establecer cualquier otra medida que se justifique técnica o científicamente como 
necesaria en el control de una plaga.

Artículo 16.  Ejecución de las medidas fitosanitarias.
Mientras no se establezca lo contrario, las medidas fitosanitarias previstas en el artículo 

precedente deberán ser ejecutadas bajo la responsabilidad de los afectados, corriendo a su 
cargo los gastos que se originen y de acuerdo con las instrucciones técnicas que al efecto se 
impartan por el Departamento competente por razón de la materia sobre la evolución de la 
plaga y la aplicación de las medidas previstas.

Artículo 17.  Restricciones en la lucha obligatoria contra una plaga.
Cuando en la lucha contra una plaga, la acción individual pueda interferir la colectiva con 

riesgo de su efectividad o sea necesaria la adopción de medidas especiales o el empleo de 
medios extraordinarios, el Departamento competente por razón de la materia podrá 
establecer la obligatoriedad de realizarla colectivamente por parte de organizaciones 
reconocidas oficialmente o directamente por él mismo, en cuyo caso los afectados deberán 
abstenerse de realizar cualquier otra acción individual si así fuera establecido.

Artículo 18.  Ayudas en la lucha contra plagas.
Los afectados por la obligatoriedad de la lucha contra una plaga podrán beneficiarse de 

la asistencia técnica y de las ayudas económicas que, en su caso, se establezcan.

Artículo 19.  Indemnizaciones en la lucha obligatoria.
1. Cuando las medidas adoptadas tras la declaración de una plaga supongan la 

destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas, la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el caso de que haya sido la 
Administración que ha declarado la plaga, compensará a los perjudicados mediante la 
debida indemnización, cuyo importe se valorará de acuerdo con la normativa y los baremos 
que se establezcan.

2. Los afectados no percibirán indemnización alguna por las medidas a que hace 
referencia el apartado anterior en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando no figure la actividad o la explotación en los registros oficiales en los que sea 
preceptiva su inscripción por razón de la normativa de sanidad vegetal.
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b) Cuando no hayan comunicado inmediatamente la existencia o sospecha de una plaga 
de cuarentena, o de especial importancia económica o medioambiental, a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.

c) Cuando su conducta, por acción u omisión, hubiera ocasionado la propagación de la 
plaga o hubiera podido contribuir a ello.

d) Cuando hubiera existido negativa, ocultación o resistencia a la inspección en 
explotación o instalaciones.

e) Cuando se hayan incumplido o no se hayan seguido las normas sobre sanidad vegetal 
o las medidas cautelares o definitivas impuestas por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

 f) Cuando existan muestras de manipulación en la documentación relacionada con la 
sanidad vegetal.

g) Cuando exista evidencia de cualquier manipulación que pueda alterar la fiabilidad de 
los resultados o las diferentes pruebas de diagnóstico.

h) Cuando no se hayan ejecutado las medidas impuestas dentro de los plazos 
establecidos.

 i) Cuando se haya producido cualquier otra transgresión a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de sanidad vegetal que haya dado lugar a la adopción de las medidas.

CAPÍTULO IV
Medios de defensa fitosanitaria

Artículo 20.  Principios a considerar en la defensa fitosanitaria.
La utilización de medios de defensa fitosanitaria:
a) Estará subordinada a los objetivos de protección de la salud de las personas y de los 

animales.
b) Será compatible con el desarrollo de una agricultura sostenible respetuosa con el 

medio ambiente.

Artículo 21.  Condiciones generales de comercialización y utilización.
Los medios para la defensa fitosanitaria:
a) Deberán estar autorizados oficialmente por la Administración Pública competente.
b) Deberán presentarse en el mercado etiquetados, incluyendo, al menos la información 

necesaria sobre su identidad, riesgos, precauciones a adoptar y para su correcta utilización.
c) Deberán ser utilizados adecuadamente, teniendo en cuenta las buenas prácticas 

fitosanitarias y, cuando sea posible, los principios de la lucha integrada.

Artículo 22.  Producción y comercialización de productos fitosanitarios.
1. Quienes se dediquen a la fabricación de productos fitosanitarios en el territorio de la 

Comunidad Foral de Navarra estarán obligados a:
a) Disponer de instalaciones y laboratorios adecuados.
b) Registrar las operaciones de producción de todos los lotes y controlar su calidad.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen por la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra para verificar y garantizar que se cumplen los requisitos 
tenidos en cuenta para su autorización, así como los de envasado y etiquetado.

d) Proporcionar una ficha de datos de seguridad conforme a los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

2. El titular de la autorización de un producto fitosanitario será responsable de que:
a) El fabricante cumpla las obligaciones expuestas en el apartado anterior.
b) El producto fitosanitario cumpla los requisitos establecidos en su autorización, 

incluidos los relativos a envasado.
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c) Dicho producto esté adecuadamente etiquetado, proporcionando toda la información 
necesaria sobre los riesgos potenciales, así como la relativa a su correcta manipulación, 
utilización y eliminación de envases.

d) En caso de que se realice un sobreetiquetado, éste deberá realizarse conforme a los 
requisitos reglamentarios, y la responsabilidad de los requisitos descritos en la letra c) 
corresponderá a quien realice dicho sobreetiquetado.

3. Los distribuidores, vendedores y demás operadores comerciales de productos 
fitosanitarios deberán:

a) Estar cualificados o disponer de personal cualificado para asesorar a los usuarios 
acerca de la idoneidad de un producto y de las condiciones prácticas de su manipulación y 
utilización.

b) Cumplir los requisitos establecidos para el almacenamiento y comercialización.
c) Suministrar los productos fitosanitarios solamente a personas o entidades que en su 

condición de usuarios cumplan las condiciones y requisitos legalmente exigibles para su 
tenencia o utilización.

4. Los fabricantes, titulares de autorizaciones y operadores que intervengan en la 
comercialización de productos fitosanitarios estarán obligados a:

a) Cumplir los requisitos que se establezcan en cuanto a registro y control de sus 
establecimientos y actividades.

b) Proporcionar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación la información 
necesaria a efectos estadísticos, en los términos que establezca la legislación sobre esta 
materia.

c) Comunicar inmediatamente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
toda nueva información acerca de los efectos potencialmente peligrosos de sus productos 
sobre la salud humana o animal, las aguas o el medio ambiente, así como sobre sus efectos 
fitotóxicos.

5. Las disposiciones contenidas en este artículo se entenderán sin perjuicio de otras 
legislaciones sobre fabricación y comercialización que puedan afectar a estas actividades.

Artículo 23.  Utilización de productos fitosanitarios.
1. Los usuarios y, en general, quienes manipulen productos fitosanitarios en el ámbito 

territorial de la Comunidad Foral de Navarra deberán:
a) Informarse, a través de las etiquetas o mediante el asesoramiento adecuado, sobre 

todos los aspectos relativos a la correcta y adecuada custodia, manipulación y utilización de 
estos productos.

b) Cumplir las buenas prácticas fitosanitarias y atender a las demás indicaciones o 
advertencias que figuren en las etiquetas.

c) Respetar las posibles restricciones establecidas en cuanto a clases o categorías de 
usuarios.

d) Observar los principios de la lucha integrada, siempre que sean aplicables.
e) Cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos, de acuerdo 

con las condiciones de sus etiquetas, así como de la retirada de productos fitosanitarios que 
contengan sustancias activas excluidas de las listas comunitarias.

 f) Cumplir los requisitos de capacitación establecidos por la normativa vigente en función 
de las categorías o clases de peligrosidad de los mismos.

2. Quienes presten servicios de aplicación de productos fitosanitarios, además de 
cumplir los requisitos generales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo y los 
establecidos en el apartado 4 del artículo anterior, deberán:

a) Disponer de personal con los niveles de capacitación exigibles.
b) Disponer de los medios de aplicación adecuados y mantener un régimen de revisiones 

periódicas del funcionamiento de los mismos.
c) Disponer de locales adecuados para almacenar los medios de aplicación y los 

productos fitosanitarios.
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d) Realizar en cada caso un contrato en el que deberán constar al menos los datos de la 
aplicación a realizar y las condiciones posteriores que, en su caso, corresponda cumplir al 
usuario del servicio.

e) Estar inscritos en su caso en el Registro contemplado en el artículo 24 de la presente 
Ley Foral.

f) Inscribir los equipos de pulverización en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

Artículo 24.  Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Fitosanitarios.
1. Será preceptiva la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 

Fitosanitarios, de los establecimientos radicados en Navarra en los que se fabriquen, 
manipulen, almacenen o comercialicen productos fitosanitarios, y de las empresas de 
servicios que tengan su sede social o apliquen tratamientos fitosanitarios en Navarra.

2. El procedimiento de inscripción se establecerá reglamentariamente.

Artículo 25.  Libro Oficial de Movimientos.
1. Las plantas formuladoras y los demás establecimientos en que, mediante cualquier 

cesión, se adquieran y expendan productos fitosanitarios clasificados como tóxicos o muy 
tóxicos, llevarán actualizado un libro oficial de los movimientos de productos fitosanitarios 
peligrosos.

Estarán igualmente obligados a la tenencia del citado libro los aplicadores y las 
empresas de tratamientos que hayan adquirido tales productos fitosanitarios para su 
aplicación por cuenta de terceros.

2. Las características del Libro Oficial de Movimientos y su tenencia serán las 
establecidas reglamentariamente.

Artículo 26.  Límites máximos de residuos.
1. Los vegetales, productos vegetales y sus transformados, destinados a la alimentación 

humana o animal, no podrán contener, desde el momento de su primera comercialización 
después de la cosecha o desde la salida del almacén en caso de tratamiento postcosecha, 
residuos de productos fitosanitarios en niveles superiores a los límites máximos establecidos 
reglamentariamente.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación para los vegetales, productos 
vegetales y sus transformados cuyo destino sea la plantación o siembra o la fabricación de 
productos no destinados a la alimentación humana o animal.

3. El control de los Límites Máximos de Residuos se llevará a cabo en el número de 
muestras asignado a la Comunidad Foral de Navarra dentro del plan o programa nacional de 
control, con el fin de evitar la puesta en circulación de productos vegetales cuando superen 
dichos límites.

4. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá incrementar el número de 
muestras en aquellos cultivos en que lo considere necesario.

Artículo 27.  Medios biológicos de defensa fitosanitaria.
1. La introducción, distribución y liberación de organismos de control biológico exóticos 

cuando su fin sea el de investigación, la liberación para control biológico o su utilización 
como producto fitosanitario biológico se efectuarán de acuerdo con la normativa que se 
establezca reglamentariamente. Cuando su fin sea la realización de ensayos para 
investigación y desarrollo, se requerirá comunicación previa a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

2. La cría o producción y la distribución, comercialización y liberación de organismos de 
control biológico no exóticos estarán sujetas a las normas que reglamentariamente se 
establezcan.

Artículo 28.  Otros medios de defensa fitosanitaria.
1. Los medios de defensa fitosanitaria no contemplados específicamente en este 

Capítulo, incluidos los modelos o prototipos de los medios de aplicación de productos 
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fitosanitarios, deberán cumplir los requisitos que se establezcan para asegurar su adecuado 
comportamiento en las condiciones de buenas prácticas fitosanitarias y prevenir que, por su 
naturaleza o en su funcionamiento, puedan presentar riesgos para la salud de las personas o 
de los animales, para el medio ambiente o para los cultivos o sus producciones.

2. La comercialización de estos medios requerirá la comunicación previa a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dándose traslado de dicha 
documentación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, salvo que les sea de 
aplicación el requisito de autorización previa.

Artículo 29.  Racionalización del uso de los medios de defensa fitosanitaria.
Al objeto de que los medios de defensa fitosanitaria puedan ser utilizados 

adecuadamente atendiendo a los principios enunciados en el artículo 20 de esta Ley Foral, 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra promoverá sistemas de producción 
vegetal, tales como la producción integrada y la agricultura ecológica, que, en el control de 
las plagas, utilicen racionalmente prácticas culturales y mecanismos de regulación naturales, 
así como medios químicos, biológicos, físicos o materiales, a fin de obtener unos resultados 
económicos, rendimientos y calidades, que sean aceptables desde los puntos de vista social 
y medioambiental.

Artículo 30.  Limitaciones en lo relativo a los medios de defensa fitosanitaria.
1. El Departamento competente por razón de la materia propondrá a la Administración 

General del Estado la adopción de limitaciones en un producto autorizado, para restringir o 
prohibir su comercialización y uso, cuando existan motivos fundados para considerar que 
dicho producto puede constituir un riesgo para la salud humana, la sanidad animal, o para el 
medio ambiente.

2. Ante la evidencia o la sospecha razonable de que la utilización de un producto 
fitosanitario, u otro medio de defensa fitosanitaria, presente riesgos para la salud humana, la 
sanidad animal o el medio ambiente, se podrá proceder a la suspensión temporal o a la 
regulación de su uso.

CAPÍTULO V
Inspecciones, infracciones y sanciones

Sección 1.ª Inspecciones y controles

Artículo 31.  Competencias.
Corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la realización de los 

controles e inspecciones necesarios para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta 
Ley Foral.

Artículo 32.  Controles.
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra establecerá controles oficiales 

para garantizar el cumplimiento de lo determinado en esta Ley Foral. Dichos controles 
podrán ser:

a) sistemáticos, en las dependencias donde se cultiven, produzcan, almacenen o se 
comercialicen vegetales, productos vegetales y otros objetos.

b) ocasionales, en cualquier momento y lugar donde puedan circular o puedan 
encontrarse dichos productos.

2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra desarrollará las inspecciones y 
programas sistemáticos de vigilancia de la fabricación, comercialización y utilización de los 
medios de defensa fitosanitaria, particularmente del cumplimiento de las buenas prácticas 
fitosanitarias, así como de los niveles de residuos presentes en los vegetales, productos 
vegetales y sus transformados, y en los alimentos preparados a base de ellos, de 
conformidad, en su caso, con los Planes Nacionales.
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Artículo 33.  Instrumentos de apoyo a la realización de controles.
Como instrumentos de apoyo a la realización de los controles que debe efectuar la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se designarán:
a) Al menos un laboratorio fitosanitario para la realización de diagnósticos e identificación 

de plagas y organismos de control biológico.
b) Laboratorios oficiales u oficialmente reconocidos que sean apropiados para realizar 

los análisis y ensayos de muestras tomados en ejecución de los programas de vigilancia a 
que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 32, así como para participar en los 
programas coordinados de armonización de las técnicas y los métodos que hayan de 
utilizarse.

c) Centros de inspección técnica de los medios de aplicación, oficiales u oficialmente 
reconocidos, que sean apropiados para las revisiones periódicas contempladas en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 23.

Artículo 34.  Medidas cautelares.
1. Las medidas cautelares que se pueden adoptar en ejecución de esta Ley Foral son las 

siguientes:
a) La destrucción de vegetales, productos vegetales u otros objetos o, en su caso, 

enterramiento.
b) El reenvío de vegetales, productos vegetales u otros objetos de unas zonas a otras.
c) La inmovilización y, en su caso, el confinamiento de vegetales, productos vegetales, u 

otros objetos.
d) El precintado o cierre temporal de equipos, instalaciones, locales o establecimientos.
e) La suspensión temporal de autorizaciones de su competencia o inscripciones en 

registros oficiales.
 f) El cambio o restricciones del uso o destino de los vegetales, productos vegetales u 

otros objetos con o sin transformación.
g) La desinfección o desinsectación.
h) La incautación de documentos.
2. Los órganos competentes adoptarán de forma motivada las medidas cautelares 

previstas en el apartado anterior cuando concurra una situación de riesgo para los cultivos o 
sus producciones, para la salud de las personas o animales, o para el medio ambiente.

3. Las medidas cautelares se ajustarán en intensidad, proporcionalidad y requisitos 
técnicos a los intereses públicos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto y su 
duración no superará a la de la situación de riesgo o falta de autorización que las haya 
motivado.

Artículo 35.  Facultades de los inspectores fitosanitarios.
1. El personal que ejerza las funciones de inspección previstas en esta Ley Foral tendrá 

el carácter de autoridad y podrá:
a) Acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. 

En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento del titular o 
resolución judicial.

b) Exigir la información y la presentación de documentos comprobatorios.
c) Tomar las muestras mínimas necesarias para su examen o análisis en el laboratorio 

oficial o en otros centros especializados.
d) Si como consecuencia de la inspección, el inspector actuante estimara que existe un 

grave e inmediato riesgo para la salud humana, la sanidad vegetal, la sanidad animal o el 
medio ambiente, podrá adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 1 del artículo 
34, excepto la contemplada en su letra e), en la que podrá proponer a la autoridad 
competente la adopción de la misma.

2. Los inspectores darán cuenta inmediata de las medidas cautelares adoptadas al 
órgano competente a los efectos oportunos, que decidirá sobre el mantenimiento de las 
mismas en el plazo de quince días.
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Artículo 36.  Acta de inspección.
1. Los inspectores documentarán cada una de sus actuaciones mediante acta, en la que 

se hará constar en todo caso:
a) Los datos relativos a la persona física o jurídica inspeccionada.
b) La persona ante quien se realiza la inspección.
c) Indicación de los motivos de la actuación.
d) Los hechos apreciados, las circunstancias concurrentes que sean de interés y las 

manifestaciones que deseen formular quienes atienden a la inspección.
e) Las medidas que se hubieran ordenado.
2. Los hechos recogidos en las actas de inspección tendrán valor probatorio conforme a 

lo dispuesto en la legislación vigente, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios interesados.

3. El acta de inspección se remitirá al órgano competente para iniciar las actuaciones 
oportunas, incluido, en su caso, el procedimiento sancionador.

Artículo 37.  Obligaciones de las personas inspeccionadas.
Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique una inspección estarán obligadas 

a:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios, 

permitiendo su comprobación por los inspectores.
b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la documentación.
c) Permitir que se practique la oportuna prueba o toma de muestras gratuita de los 

productos o mercancías en las cantidades necesarias.
d) Y, en general, a consentir y facilitar la realización de la inspección.

Sección 2.ª Infracciones y sanciones

Artículo 38.  Infracciones y sanciones.
1. Constituyen infracciones en materia de sanidad vegetal las tipificadas en el Título IV 

de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. Las sanciones, su graduación y 
las sanciones accesorias serán igualmente las establecidas en dicha Ley.

2. Además de las tipificadas en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, 
constituyen infracción:

a) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión a las personas encargadas de las funciones de control, siempre que no sean 
constitutivas de delito o falta, que tendrán la calificación de muy graves.

b) Cualquier acción u omisión que infrinja lo establecido en la presente Ley Foral y, que 
no esté tipificada en la Ley 43/2002, que tendrá la calificación de leve.

Artículo 39.  Responsabilidad por infracciones.
1. Se consideran responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley Foral a 

quienes, por acción u omisión, las cometan, aun a título de simple inobservancia.
2. De las infracciones en productos envasados y debidamente precintados, será 

responsable la persona física o jurídica cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta, 
salvo que se demuestre su falsificación o mala conservación del producto por el tenedor, 
siempre que sean conocidas o se especifiquen en el envase las condiciones de 
conservación.

3. De las infracciones cometidas en productos a granel o sin los precintos de origen, será 
responsable el tenedor de los mismos, excepto cuando éste pueda identificar y probar la 
responsabilidad de un tenedor anterior.

4. En cualquier caso, si el presunto responsable prueba que la infracción se ha producido 
por información errónea, o por falta de información reglamentariamente exigida, y que es 
otra persona identificada la responsable de dicha información, la infracción será imputada a 
esta última.
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5. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica, podrán ser considerados 
también como responsables subsidiarios los administradores o quienes ostenten la 
representación legal, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que les resulten 
de aplicación, que no realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los 
incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.

Artículo 40.  Competencia sancionadora.
La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Consejero 

competente por razón de la materia, quien la ejercerá de acuerdo con el procedimiento 
establecido reglamentariamente. No obstante, se podrá desconcentrar la titularidad y el 
ejercicio de la competencia sancionadora en el Director General competente por razón de la 
materia.

Artículo 41.  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a la normativa sobre sanidad vegetal prescriben: la leves, al año; las 

graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 

la infracción se hubiera cometido y se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose dicho plazo si el expediente 
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo 
de la prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la 
infracción se consuma.

4. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las graves, a los 
dos años, y las muy graves, a los tres años. Estos plazos comenzarán a contarse desde el 
día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

5. Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes, por causa no imputable al infractor.

Artículo 42.  Medidas sin carácter de sanción.
1. No tendrán carácter de sanción:
a) La clausura o cierre de empresas, de instalaciones, explotaciones, locales o medios 

de transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos, o la suspensión 
de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos 
exigidos para su autorización.

b) La destrucción de un lote o reenvío de vegetales, productos vegetales u otros 
materiales, cuando exista sospecha fundada o evidencia de estar contaminados por una 
plaga de especial peligrosidad o constituyan un riesgo para la sanidad vegetal, la salud 
pública, la sanidad animal o el medio ambiente.

2. El órgano competente para imponer estas medidas es el Consejero competente por 
razón de la materia.

Sección 3.ª Medios de ejecución

Artículo 43.  Multas coercitivas.
1. En el caso de que los afectados no ejecuten las obligaciones establecidas en la 

presente Ley Foral o las medidas a que se hace referencia en los artículos 15 y 34, la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá requerirles para que en un plazo 
suficiente procedan al cumplimiento de aquéllas, con apercibimiento de que, en caso 
contrario, se impondrá una multa coercitiva, con señalamiento de su cuantía en cada caso y 
hasta un máximo de 3.000 euros.
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2. En caso de incumplimiento se podrán efectuar requerimientos sucesivos 
incrementando la multa coercitiva en el 20 por 100 de la acordada en el requerimiento 
anterior.

3. Los plazos concedidos deberán ser suficientes para poder realizar la medida de que 
se trate y para evitar los daños que se pueden producir de no ejecutar la medida a su debido 
tiempo.

Artículo 44.  Ejecución subsidiaria.
En el caso de que los afectados no ejecuten en el debido tiempo y forma las medidas u 

obligaciones a que vengan obligados en virtud de la presente Ley Foral, o cuando el 
Departamento competente considere necesario actuar de inmediato, se procederá a 
ejecutarlas, con sus propios medios o utilizando servicios ajenos, a costa del obligado, cuyo 
importe podrá serle exigido por vía de apremio, con independencia de las sanciones o 
multas coercitivas a que hubiera lugar.

Disposición adicional única.  Comisión de Sanidad Vegetal.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra creará una comisión en materia de 

sanidad vegetal con la composición y funciones que se determinen reglamentariamente.

Disposición derogatoria única.  Disposiciones derogadas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en esta Ley Foral.

Disposición final primera.  Autorizaciones reglamentarias.
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones reglamentarias que sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 

Navarra.
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§ 174

Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. 

[Inclusión parcial]

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 39, de 19 de febrero de 2021
«BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2021

Última modificación: 29 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2021-3492

[ . . . ]
TÍTULO III

Tasas

[ . . . ]
Artículo 23 bis.  Tasa por remisión de copias en formato electrónico de documentación 
correspondiente a procesos selectivos.

1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la remisión por la Administración Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos de las copias electrónicas de toda aquella 
documentación integrante del expediente administrativo de cualquier proceso selectivo 
tramitado en el seno de la misma.

A estos efectos, se entenderán por copias electrónicas la transposición del formato físico 
al electrónico de la documentación señalada en el párrafo anterior y su posterior remisión por 
vía electrónica al sujeto pasivo.

2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la remisión de las copias 

electrónicas que constituyen el hecho imponible.
3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de remisión de las 

copias electrónicas, procediéndose al abono de las cantidades con carácter previo a la 
remisión.

4. Tarifas.
La tasa será de 0,06 euros por cada página copiada y remitida.
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[ . . . ]
CAPÍTULO VII

Tasas en materia de agricultura y medio ambiente

Artículo 49.  Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias.
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación temporal por 

infraestructuras o instalaciones desmontables sobre las vías pecuarias, que serán 
autorizables siempre que no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos 
compatibles o complementarios con aquel.

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que soliciten 
ocupar temporalmente una vía pecuaria, de cualquier orden, cuya propiedad corresponda al 
Gobierno de Navarra.

3. Devengo. La tasa se devengará en el momento en que se autorice por parte del 
órgano gestor la ocupación solicitada. En cualquier caso, el abono será previo a la resolución 
de autorización de la ocupación solicitada.

4. Tarifas. La tasa de ocupación se calculará teniendo en cuenta el valor de pleno 
dominio del suelo (en adelante VPD).

Este valor se obtiene mediante la toma de testigos de ventas de terrenos cercanos 
realizadas en los últimos cinco años. La tasa se calcula para un periodo de cuarenta años, 
con lo que el canon anual por ocupación se determinará como sigue:

a) Afecciones en superficie: pasos en superficie, apoyo de postes, arquetas, registros 
etc.

Tasa anual = (Superficie ocupada x VPD) /40 años.
b) Afecciones enterradas: saneamientos, abastecimientos, gas, etc.
Tasa anual = (Longitud x 3 x VPD x 0,9 + Longitud x 7 x VPD x 0,25) / 40 años.
c) Afecciones aéreas: tendidos eléctricos, telefónicos etc.
Tasa anual = (Longitud x 7 x VPD x 0,4) / 40 años.

[ . . . ]
Artículo 51.  Tasa por la gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa los trabajos y servicios que 
se refieran al fomento, defensa y mejora de la producción agrícola y que se especifican en el 
apartado 4.

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que 
utilicen los servicios o trabajos señalados en el apartado 4.

3. Devengo. La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio.
Sin embargo, cuando el servicio o la actividad se presten a instancia del interesado, se 

exigirá en el momento de la solicitud.
4. Tarifas. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas.
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  Euros

Tarifa 
1.

Inscripción en Registros y expedición de carnés de usuarios profesionales de productos 
fitosanitarios:
1. Por inscripción en los siguientes registros:
– Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
– Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa 
fitosanitaria (ROPO). Sectores suministrador y de tratamientos.
– Registro de Productores, comerciantes e importadores de semillas y plantas de 
vivero.
– Registro Oficial de Fabricantes de Productos Fertilizantes y Sustratos de cultivo.

24,00

2. Por renovación de la inscripción y/ o cambio de la titularidad u otra modificación 
en los registros de:
– Registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas.
– Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitaria 
(ROPO). Sectores de suministrador y de tratamientos.
– Registro de operadores Profesionales de vegetales(ROPVEG).
– Registro de utilización agrícola de lodos de depuradora.

14,00

3. Por Inscripción en el sector de asesoramiento del Registro Oficial de 
Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO). 12,00

4. Por expedición de carnés de usuario de productos fitosanitarios e inscripción en 
el ROPO (sector de uso profesional). 10,00

Tarifa 
2.

Inscripción maquinaria y otros equipos de aplicación.

1. Por inscripción en los registros de maquinaria agrícola y expedición de la cartilla 
de circulación para tractores, motores y otra maquinaria agrícola, importadas o de 
fabricación nacional, nuevas o reconstruidas.

2 por 1.000 del 
precio según 
factura del 

vendedor partir 
de 1.803,00 

euros.
2. Por inscripción en registro de aeronaves e instalaciones permanentes de 
aplicación de productos fitosanitarios (REGANIP) de los equipos de aplicación 
para tratamientos aéreos y equipos aplicación en instalaciones permanentes.

24,00

Tarifa 
3. Autorización empresas ensayos EOR. 400,00

5. Exención. Estarán exentos de estas tasas la Administración de la Comunidad Foral, 
los Entes Locales de Navarra, el Estado, los demás entes públicos territoriales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

Artículo 52.  Tasa por la ordenación de las industrias agrarias y alimentarias y explotaciones 
agrarias.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa los servicios, trabajos y 
estudios realizados por la Administración para ordenar las industrias agrícolas y pecuarias, 
bien de oficio o a instancia de los administrados, señalados en el apartado 4.

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que 
soliciten la prestación de los servicios, trabajos o estudios señalados en el apartado 4 o las 
que resulten afectadas por la misma, en el supuesto de actuaciones de oficio.

3. Devengo. En los supuestos de las tarifas 5 y 7 del apartado 4, la tasa se devengará 
cuando la Administración comunique a los sujetos pasivos el acuerdo de practicar la 
inspección y será exigible en el momento de la prestación del servicio.

En el resto de las tarifas, la tasa se devengará y se exigirá en el momento en que los 
sujetos pasivos presenten la petición que les interese.

4. Tarifas. La tasa será exigida de acuerdo con las siguientes tarifas:

  Euros

Tarifa 
1.

Instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes.
Valor de la instalación.
Hasta 30.050,00 euros. 89,44
Por cada 6.010,00 euros que exceda hasta 450.760,00 euros. 11,44
Por cada 6.010,00 euros o fracción restante. 6,24

Tarifa 
2.

Traslado de industrias.
Valor de la instalación.
Hasta 30.050,00 euros. 67,60
Por cada 6.010,00 euros que exceda hasta 450.760,00 euros. 8,32
Por cada 6.010,00 euros o fracción restante. 3,12
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  Euros

Tarifa 
3.

Sustitución de maquinaria.
Valor de la instalación.
Hasta 30.005,00 euros. 22,88
Por cada 6.010,00 euros que exceda hasta 450.760,00 euros. 2,60
Por cada 6.010,00 euros o fracción restante. 1,56

Tarifa 
4.

Cambio de propietario de la industria.
Valor de la instalación.
Hasta 30.050,00 euros. 22,88
Por cada 6.010,00 euros que exceda hasta 450.760,00 euros. 2,81
Por cada 6.010,00 euros o fracción restante. 1,56

Tarifa 
5.

Acta de puesta en marcha en industrias de temporada.
Valor de la instalación.
Hasta 30.050,00 euros. 22,88
Por cada 6.010,00 euros que exceda hasta 450.760,00 euro. 2,81
Por cada 6.010,00 euros o fracción restante. 1,56

Tarifa 
6.

Expedición de certificaciones relacionadas con industrias agrícolas, y pecuarias y 
Sociedades Agrarias de Transformación.

12,48 por 
cada 

certificación

Tarifa 
7.

Visitas de inspección a las industrias, excepto las de temporada.
Valor de la instalación.
Hasta 30.050,00 euros. 33,80
Por cada 6.010,00 euros que exceda hasta 450.760,00 euros. 4,37
Por cada 6.010,00 euros o fracción restante. 2,18

Tarifa 
8. Concesión o renovación de documento de calificación empresarial. 17,68

Tarifa 
9. Inscripción en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación. 17,68

Tarifa 
10. Emisión de certificados de justificación de primera instalación. 5,20

Tarifa 
11. Emisión de certificaciones relacionadas con explotaciones agrarias. 12,48

Artículo 53.  Tasa por la expedición de documentos sanitarios y aplicación de productos 
biológicos.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la 
Administración de los servicios facultativos definidos en el apartado 4.

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a las 
que se presten los servicios señalados en el apartado 4.

3. Devengo. La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la prestación del 
servicio. No obstante, para facilitar la gestión del cobro de las tasas, el Servicio encargado 
de su gestión podrá establecer un sistema agrupado de facturación que comprenda periodos 
semestrales o anuales.

4. Tarifas. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

  Euros

Tarifa 
1.

Extensión de guías de origen y sanidad o documentación equivalente (se excluyen las guías Web). 
En el caso de certificados sanitarios de transporte internacional (TRACES) la tasa aplicable será el 
doble. La cuantía mínima por documento será de 1,20 euros y la cuantía máxima de 30,00 euros.
1. Equinos, bovinos y ratites. 1,20 por cabeza
2. Ovinos, caprinos, cérvidos y otros pequeños rumiantes. 0,12 por cabeza
3. Porcinos. 0,15 por cabeza
4. Aves, conejos y liebres. 0,006 por cabeza

5. Huevos incubación y pollito 1 día. 0,001 por huevo o 
pollito

6. Colmenas. 0,60 por unidad de 
colmena

7. Peces. 0,012 por kilogramo

8. Otros animales no contemplados en los puntos anteriores.
0,25 por 100 del 

valor estimado del 
animal
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  Euros

Tarifa 
2.

Condiciones especiales en la expedición de documentos.
1. Cuando, por las circunstancias que fuere, la expedición de los documentos 
señalados en la Tarifa 1 se realicen fuera de los días y horarios establecidos 
para la Administración de la Comunidad Foral.

El doble de las 
establecidas en la 

Tarifa 1
2. Inspección previa a expedición traces para especies no ganaderas y otros 
productos ganaderos. 25

Tarifa 
3.

Por aplicación de productos biológicos en campañas obligatorias de profilaxis pecuaria y en los 
demás casos en que su aplicación venga exigida por la normativa vigente, serán por cabeza.
1. Équidos y bóvidos. 0,73
2. Porcinos.
2.1. Lechones. 0,21
2.2. De cebo. 0,42
2.3. Reproductores. 0,52
3. Ovinos y caprinos.
3.1. De 1 a 20 cabezas. 0,42
3.2. De 20 a 100 cabezas.
Por las 20 primeras. 7,28
El resto a. 0,21
3.3. De 100 en adelante.
Por las 100 primeras. 23,92
El resto a. 0,21
En todos los casos, a las Tarifas señaladas anteriormente se les sumará el importe de los impresos y 
productos aportados por la Administración.

Tarifa 
4.

Por la toma de muestras y aplicación de productos para el diagnóstico de epizootias exigidas por la 
legislación vigente, se exigirá por cabeza.
1. Équidos y bóvidos. 5,00
Del animal 150 saneado en el día en adelante. 3,00
2. Ovinos y caprinos. 0,50
Del animal 500 saneado en el día en adelante. 0,30
3. Porcinos. 2,00
Del animal 150 saneado en el día en adelante. 1,50
4. Avestruces. 5,00
Del animal 150 saneado en el día en adelante. 3,00
5. Otras aves y conejos. 0,50
Del animal 500 saneado en el día en adelante. 0,30
6. Por desplazamiento, toma de muestra y análisis de la misma para cumplir 
con programa vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles de 
los animales (EET). Tasa por animal.

25

7. Toma de muestra y análisis de la calidad de la leche cruda. 75,00

Tarifa 
5.

Emisión de tarjeta equina, por animal.
1. Emisión tarjeta equina de animales ubicados en Navarra. 25
2. Emisión tarjeta equina de animales ubicados fuera de Navarra. 50

Tarifa 
6.

Por la expedición de otros certificados o documentos que contengan datos 
sobre la explotación, censo o estado sanitario. 7,28

Tarifa 
7.

Registro de agentes que efectúan intercambios intracomunitarios de animales 
vivos y registro de vehículos que transportan animales vivos que precisan 
autorización.

25,00

Tarifa 
8.

Por actuación de veterinarios en espectáculos taurinos.
1. Corridas de toros y novilladas con picadores, por veterinario. 260,00
2. Otros espectáculos taurinos, por veterinario. 260,00
3. Certámenes ganaderos, por veterinario. 260,00

Tarifa 
9.

Por expedición de documentos y unidades de identificación relacionados con la explotación ganadera 
y los animales.
1. Por inscripción en el registro de explotaciones ganaderas. 10,00
2. Suprimida.  
3. Por cada unidad de identificación de bovinos (crotales). 0,70
4. Por cada crotal de bovino duplicado. 2,00
5. Por emisión de documento de identificación de bovino duplicado. 7,00
6. Por la realización de la identificación de ovino y caprino (crotal visual más 
crotal electrónico o bolo ruminal). 3,00

7. Por cada unidad de identificación de ovino, o caprino (bolo ruminal más 
crotal visual, o crotal electrónico más crotal visual). 1,00

8. Por cada bolo Ruminal, crotal electrónico o crotal visual, para ovino o 
caprino, duplicados. 1,20

9. Por cada unidad de identificación de équidos (microchip o crotal 
electrónico). 1,00

10. Duplicado o sustitutivo de pasaporte equino. 20
11. Por cada microchip o crotal electrónico de equino duplicado. 2,00
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  Euros
Tarifa 
10. Tarifa derogada desde el 1 de enero de 2016.

Tarifa 
11.

Por inscripción en el registro oficial de establecimientos.
1. Establecimientos e intermediarios, alimentación animal. 50,00
2. Establecimientos de medicamentos veterinarios. 50,00
3. Centros de limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de 
ganado por carretera. 50,00

4. Establecimientos, subproductos de origen animal no destinados a consumo 
humano. 50,00

5. Otras inscripciones oficiales de establecimientos. 50,00
6. Inscripción de vehículos relacionados con alimentación animal. 25,00

5. Exenciones. Está exenta de tasa la prestación de los servicios facultativos veterinarios 
y el análisis de muestras remitidas al Laboratorio Pecuario cuando la actividad esté 
comprendida dentro del programa oficial de Saneamiento Ganadero o de planes de 
vigilancia de enfermedades epizoóticas o zoonóticas determinados por la Administración de 
la Comunidad Foral, siempre que se realicen en la explotación ganadera en las fechas 
propuestas por el Servicio correspondiente.

No estarán exentos los entes locales de Navarra a los que se presten los servicios 
señalados en la Tarifa 8 del apartado 4.

Artículo 54.  Tasa por la prestación de servicios de análisis en el Laboratorio 
Agroalimentario.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios a que se refiere el apartado 4, realizados por el Laboratorio Agroalimentario.

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas o jurídicas a 
las que, previa solicitud o de oficio, les sean prestados los servicios que constituyen el hecho 
imponible.

3. Devengo. La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la prestación del 
servicio. No obstante, para facilitar la gestión del cobro de las tasas, el Servicio encargado 
de su gestión podrá establecer un sistema de facturación que comprenda periodos 
agrupados de diversos meses.

4. Tarifas. La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:

  Euros

TARIFA 1

LABORATORIO DE BIOLOGÍA VEGETAL
1. Germinación de hasta 400 semillas entre/sobre papel 10,00
2. Germinación de hasta 400 semillas en otros sustratos 15,00
3. Pureza maíz y girasol 8,00
4. Pureza otras especies 5,00
5. Número de semillas de otras especies 5,00
6. Extracción e identificación morfológica de nematodos 30,00
7. Aislamiento e identificación morfológica de hongos 30,00
8. Aislamiento e identificación de bacterias por técnicas microbiológicas 40,00
9. ELISA 18,00
10. Inmunofluorescencia 20,00
11. PCR 35,00
12. Identificación morfológica de artrópodos y otras plagas y vectores 30,00
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  Euros

TARIFA 2

LABORATORIO PECUARIO
1. ELISA 15,00
2. Fijación de complemento 30,00
3. Inmunodifusión en gel de agar 20,00
4. Aglutinación Brucelosis Rosa de Bengala 4,00
5. Aislamiento e identificación de Salmonella spp 30,00
6. Serotipado de Salmonella spp 45,00
7. Aislamiento e identificación de Mycobacterium spp 100,00
8. Aislamiento e identificación/ cuantificación de otras bacterias 50,00
9. PCR 35,00
10. Identificación morfológica/ recuento de artrópodos 25,00

En las Tarifas 1.9, 2.1, 2.2 y 2.9, se aplicarán los siguientes descuentos en función del 
número conjunto de análisis de la misma determinación analítica solicitados:

a) Entre 11 y 15: 25 por 100.
b) Entre 26 y 50: 50 por 100.
c) Entre 51 y 100: 60 por 100.
d) Entre 101 y 500: 70 por 100.
e) Más de 500: 75 por 100.

TARIFA 3 LABORATORIO ENOLÓGICO ANÁLISIS SIMPLES Euros
1. Butanol-1 y Butanol-2 Cromatografía Gaseosa 7,00
2. Propanol Cromatografía Gaseosa 7,00
3. Acetaldehído Cromatografía Gaseosa 7,00
4. Acetato de etilo Cromatografía Gaseosa 7,00
5. Acetato de metilo Cromatografía Gaseosa 7,00
6. Acidez fija Cálculo 2,00
7. Acidez total Volumetría – OIV- Potenciometría 2,30

8. Acidez volátil Volumetría - OIV 2,30Espectrofotometría Ultravioleta visible
9. Ácido acético Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 2,30
10. Ácido ascórbico Espectrofotometría ultravioleta-visible/enzimático 6,00
11. Ácido benzoico Cromatografía Líquida de alta resolución 9,70
12. Ácido cítrico Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
13. Ácido glucónico Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
14. Ácido láctico Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
15. Ácido málico Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 5,00
15.bis. Ácido oleico Cromatografía Gaseosa 7
16. Ácido salicílico Cromatografía Líquida de alta resolución 9,70
17. Ácido sórbico Cromatografía Líquida de alta resolución 9,70
18. Ácido tartárico Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
19. Alcalinidad de cenizas Volumetría 2,88
20. Anhídrido sulfuroso libre Espectrofotometría Ultravioleta - visible. Valoración 2,28
21. Anhídrido sulfuroso total Espectrofotometría Ultravioleta - visible. Valoración 2,28
22. Antocianos Espectrofotometría Ultravioleta - visible 3,00
23. Arsénico Espectrofotometría de absorción atómica – horno de grafito 24,00
24. (Suprimida)   
25. Azucares totales Espectrofotometría Ultravioleta – visible/enzimático 2,28
26. Bromuros Potenciometría 2,83
27. Cadmio Espectrofotometría de absorción atómica-Horno de grafito 24,00
28. Calcio Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00

29. Caseína ELISA (1-3 muestras) 50,00
ELISA (4-10 muestras) 40,00

30. Catequinas Espectrofotometría Ultravioleta - visible 3,00
31. Cenizas Gravimetría 3,00
32. Cloruros Potenciometría 2,50
33. Cobre Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00
34. Colorantes sintéticos Extracción-Fijación 6,30
35. Conductividad Conductimetría 2,28
36. Coordenada cielab a* Espectrofotometría Ultravioleta - visible 4,00
37. Coordenada cielab b* Espectrofotometría Ultravioleta - visible 4,00
38. Coordenada cielab l* Espectrofotometría Ultravioleta - visible 4,00
39. Coordenada cielab c* Espectrofotometría Ultravioleta - visible 4,00
40. Coordenada cielab h* Espectrofotometría Ultravioleta - visible 4,00
41. Coordenada cielab s* Espectrofotometría Ultravioleta - visible 4,00
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TARIFA 3 LABORATORIO ENOLÓGICO ANÁLISIS SIMPLES Euros
42. Defectos organolépticos Observación 2,30
43. Densidad óptica 280nm Espectrofotometría Ultravioleta - visible 2,00
44. Densidad óptica 420 nm Espectrofotometría Ultravioleta - visible 2,00
45. Densidad óptica 520 nm Espectrofotometría Ultravioleta - visible 2,00
46. Densidad óptica 620 nm Espectrofotometría Ultravioleta - visible 2,00
47. Densidad relativa a 20.º C Densimetría Electrónica 1,50
48. Dietilenglicol Cromatografía Gaseosa 5,50
49. Estabilidad proteica Nefelometría 5,00
50. Estabilidad tartárica Precipitación 5,00
51. Etanol Cromatografía Gaseosa 5,50
52. Extracto no reductor Calculo OIV 5,78
53. Extracto reducido Calculo OIV 5,78
54. Extracto seco total Cálculo o Evaporación 3,50
55. Ferrocianuro en disolución Precipitación 6,30
56. Ferrocianuro en suspensión Precipitación 6,30
57. Fluoruros Electrodo Selectivos 2,83
58. Glicerina Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
59. Glucosa + fructosa Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 2,28
60. Grado alcohólico en peso Destilación 3,90

61. Grado alc. Volumétrico adquirido Espectrofotometría de infrarroja cercano 2,00
OIV-Densimetría Electrónica 3,90

62. Grado alcohólico en potencia Calculo OIV 1,80
63. Grado alcohólico total Calculo OIV 4,28
64. Grado Beaume Calculo OIV 1,80
65. Grado Birx (% sacarosa) Calculo OIV 1,80
66. Grado Probable Refractometría-OIV 1,80
67. Hierro Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00

68. Histamina ELISA (1-3 muestras) 50,00
ELISA (4-10 muestras) 40,00

69. Índice de colmatación Filtración membrana 6,30
70. Índice de folin – ciocalteu Espectrofotometría Ultravioleta - visible 3,00
71. Índice de ionización de antocianos Espectrofotometría Ultravioleta - visible 3,00
72. Índice de polifenol oxidasas Espectrofotometría Ultravioleta - visible 3,00
73. Intensidad colorante Espectrofotometría Ultravioleta - visible 2,00
74. Isoamílicos Cromatografía Gaseosa 7,00
75. Isobutanol Cromatografía Gaseosa 7,00
76. Limpidez Observación 2,30

77. Lisozima ELISA (1-3 muestras) 50,00
ELISA (4-10 muestras) 40,00

78. Nitrógeno amoniacal Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
79. Nitrógeno α-amínico Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 6,00
80. Nitrógeno fácilmente asimilable Espectrofotometría Ultravioleta - visible/enzimático 12,00
81. Magnesio Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00

82. Masa volúmica a 20° OIV-Densimetría Electrónica 1,50
Refractometría 1,80

83. Metanol Cromatografía Gaseosa 7,00

84. Ocratoxina ELISA (1-3 muestras) 50,00
ELISA (4-10 muestras) 40,00

85. Ovoalbúmina ELISA (1-3 muestras) 50,00
ELISA (4-10 muestras) 40,00

86. Ph Potenciometría 2,28
87. Plomo Espectrofotometría de absorción atómica-Horno de grafito 24,00
88. Porcentaje de humedad Gravimetría 3,50
89. Potasio Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00
90. Presencia de híbridos Espectrofotometría de Fluorescencia 5,25
91. Recuento de bacterias acéticas Recuento en placa 12,00
92. Recuento bacterias lácticas Recuento en placa 12,00
93. Recuento de Brettanomyces Recuento en placa 12,00
94. Recuento de levaduras Recuento en placa 12,00
95. Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos Recuento en placa 12,00

96. Recuento de mohos Recuento en placa 12,00
97. Resto del extracto Cálculo 10,00
98. Sacarosa Espectrofotometría Ultravioleta - visible 8,00
99. Sobrepresión Manometría 1,50
100. Sodio Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00
101. Sulfatos Precipitación 5,50
102. Tonalidad Espectrofotometría Ultravioleta - visible 2,00
103. Turbidez Nefelometría 5,50
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TARIFA 3 LABORATORIO ENOLÓGICO ANÁLISIS SIMPLES Euros
104. Zinc Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00
ACEITE
105. K232 Espectrofotometría Ultravioleta 7,00
106. K270 Espectrofotometría Ultravioleta 7,00
107. DELTA K Espectrofotometría Ultravioleta 7,00
108. Acidez Volumetría 7,00
109. Índice de peróxidos Volumetría 7,00

TARIFA 4 LABORATORIO ENOLÓGICO. GRUPO DE 
ANALÍTICAS Euros

FINAL FERMENTACIÓN 6,50
1. Ácido málico

Espectrofotometría Ultravioleta-visible/enzimático  2. Glucosa + Fructosa
3. Ácido acético

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN VINOS EMBOTELLADOS/GRANEL Secos 16,00
Dulces 18,00

1. Acidez volátil
Espectrofotometría Ultravioleta - visible

 

2. Anhídrido sulfuroso total
3. Azúcares reductores totales
4. Ácido cítrico Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático

5. Grado alcohólico volumétrico Espectrofotometría de infrarroja cercano (secos) OIV-
Densimetría Electrónica (dulces)

6. Acidez total Potenciometría
7. Metanol Cromatografía Gaseosa
8. Grado alcohólico total Cálculo9. Extracto seco total
10. Masa volúmica a 20° Densimetría Electrónica
11. Defectos organolépticos y limpidez (solo para vinos a granel)
MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN ESPIRITUOSOS 5,00
1. Grado alcohólico volumétrico Densimetría electrónica CEE número 2870/2000  2. Masa volúmica a 20°
3. Grado Beaumé Cálculo  

COMPLETO Secos 8,00
Dulces 9,00

1. Grado Alcohólico Volumétrico Espectrofotometría de infrarroja cercano (secos) OIV-
Densimetría Electrónica (dulces)

 

2. Acidez volátil Espectrofotometría Ultravioleta - visible3. Azúcares reductores totales
4. Acidez total Potenciometría5. pH
6. Anhídrido sulfuroso total Espectrofotometría Ultravioleta7. Anhídrido sulfuroso libre
EVALUACIÓN REFRACTOMÉTRICA EN MOSTOS 2,00
1. Azúcares totales (g/l)

Refractometría-OIV  
2. Masa volumétrica a 20°
3. Índice de refracción
4. Grado probable
5. Grado Brix (%sacarosa)
ALCOHOLES SUPERIORES 8,00
1. Butanol-1 y Butanol-2

Cromatografía Gaseosa  

2. Propanol
3. Acetaldehído
4. Acetato de etilo
5. Acetato de metilo
6. Metanol
7. Isiamílicos
8. Isobutanol
GRUPO COLOR 4,00
9. Densidad óptica 420 nm

Espectrofotometría Ultravioleta - visible  10. Densidad óptica 520 nm
11. Densidad óptica 620 nm
12. Intensidad colorante
PARÁMETROS CIELAB 4,00
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TARIFA 4 LABORATORIO ENOLÓGICO. GRUPO DE 
ANALÍTICAS Euros

1. a* componente roja

Espectrofotometría Ultravioleta - visible /OIV  

2. b* componente amarilla
3. L* luminosidad
4. C* cromaticidad
5. H* tonalidad
6. S* saturación
GRUPO MICROBIOLOGÍA 30,00
1. Recuento bacterias lácticas

 

 
2. Recuento bacterias acéticas  
3. Recuento levaduras  
4. Recuento mohos  

Cuando se realice un grupo de analíticas, pero sea necesaria la realización de algún 
ensayo individual por otra técnica diferente a la ofertada en el grupo, se sumará el coste 
individual de dicha técnica al importe del grupo.

TARIFA 5 LABORATORIO AGROALIMENTARIO CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS Euros
 1. Copias y originales a partir del primer informe de ensayo 2,00
 2. Certificados e informes 6,00

TARIFA 6 Panel de cata de aceite de oliva virgen de Navarra Euros
 Análisis organoléptico para la certificación de aceites de oliva 105

5. Exención. No se exigirá la tasa por gestión técnica o facultativa de los servicios de 
laboratorio de Biología Vegetal cuando exista una plaga declarada oficialmente.

Artículo 55.  Tasa por la expedición de certificados de exclusión de parcelas de procesos de 
concentración parcelaria.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la 
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos del servicio 
administrativo consistente en la expedición de certificados de exclusión de parcelas de 
procesos de concentración parcelaria.

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que 
soliciten el servicio relacionado en el apartado 1.

3. Devengo. La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de 
prestación del servicio que constituye el hecho imponible.

4. Tarifas. La tarifa será de 10,00 euros por certificado.

Artículo 56.  Tasas por servicios de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de 
Origen, Específicas o de Indicaciones Geográficas Protegidas.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Específicas o de Indicaciones 
Geográficas Protegidas, de los siguientes servicios:

1.º Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos Reguladores.
2.º Certificaciones y otras actuaciones, tales como controles de vendimia y de 

elaboración de vino y aforo de existencias y actividades complementarias de los productos 
amparados por la Denominación de Origen, Denominación Específica o Indicación 
Geográfica Protegida y, la elaboración de vino por bodegas integradas en la Denominación 
de Origen Navarra a partir de uvas producidas en parcelas inscritas en el Registro de Viñedo 
de la citada denominación y/o no inscritas que estando enclavadas en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra estén constituidas con variedades autorizadas por el Gobierno 
de la Comunidad de Navarra y no incluidas entre las autorizadas por la Denominación de 
Origen «Navarra», sea cual fuere su destino final.

3.º Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, 
venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, brazaletes, envases, operaciones de sellado o 
marcaje.
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2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos las personas y entidades que soliciten o a cuyo 
favor se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.

En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de las 
explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas, granjas, mataderos, salas de despiece o 
almacenes que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros de los Consejos 
Reguladores.

3. Devengo y gestión. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de 
los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, podrá exigirse el previo pago 
de la misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del 
servicio correspondiente.

La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual. La liquidación inicial se 
devengará en el momento de la inscripción y se exigirá por la cuantía correspondiente a una 
anualidad completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.

4. Tarifas. La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Sobre las plantaciones inscritas cuya producción agroalimentaria se destine a la 

elaboración de productos protegidos por la correspondiente Denominación de Origen, 
Denominación Específica o Indicación Geográfica Protegida.

a) La base imponible de la Tasa será el valor resultante del producto de hectáreas 
inscritas a nombre de cada interesado por el valor medio de la producción de una hectárea 
en la zona en las últimas cinco campañas.

En el caso de productos vínicos, amparados por figuras de calidad ubicadas 
íntegramente en la Comunidad Foral de Navarra la base imponible de la Tasa será el valor 
resultante del producto de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor de la 
producción máxima por hectárea admitida en el pliego de condiciones de la figura de calidad.

b) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Tarifa 2. Sobre la leche de oveja entregada en las queserías inscritas, destinada a la 

elaboración de quesos protegidos por Denominación de Origen.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del volumen de leche entregado 

por el precio medio de la misma en la campaña anterior.
b) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Tarifa 3. Sobre los animales que se destinen a la elaboración de productos protegidos 

por la correspondiente Indicación Geográfica Protegida.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de 

animales a nombre de cada interesado, protegido por la Indicación Geográfica, por el valor 
medio de la producción del animal que corresponda, durante la campaña precedente.

b) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.
Tarifa 4. Sobre los productos amparados en general.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de 

la unidad de producto amparado por la cantidad o el volumen vendido.
b) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1,5 por 100.
Tarifa 5. Por derechos de expedición de certificados de origen, volantes de circulación, 

visados de facturas y otros documentos análogos.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible por cada certificado, volante de circulación, visado de facturas o 

cualquier otro documento análogo será de 3,12 euros.
Tarifa 6. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas, 

brazaletes y envases, así como por las operaciones de sellado y marcaje.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b) La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su precio de coste.
Tarifa 7. Sobre el vino elaborado por bodegas inscritas en la Denominación de Origen de 

Navarra a partir de uvas producidas en parcelas inscritas en el Registro de Viñedo de la 
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Denominación de Origen de Navarra y/o no inscritas que, estando enclavadas en el territorio 
de la Comunidad Foral, estén constituidas con variedades autorizadas por el Gobierno de 
Navarra y no incluidas entre las autorizadas por la Denominación de Origen «Navarra».

a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de 
la unidad de producto no amparado por la cantidad o volumen elaborado.

b) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1,5 por 100.
c) En el caso de que el vino sea comercializado dentro de la Denominación, se deducirá 

esta tasa de la Tarifa 4.
5. Afectación. Los recursos generados por los ingresos de las tasas reguladas en el 

presente artículo se destinarán a financiar, en la parte que corresponde, los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen o Específicas, así como de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas establecidos en la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 57.  Tasa por emisión de certificados fitosanitarios para exportación.
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa, la expedición de 

certificados fitosanitarios para exportación.
2. Sujetos Pasivos. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, de 

carácter privado, que soliciten la expedición del certificado fitosanitario para exportación.
3. Devengo. La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud del 

servicio que constituya el hecho imponible.
4. Tarifa. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Euros
Tarifa 1. Por certificado. 44,62
Tarifa 2. Por certificado con visita de campo. 307,53
Tarifa 3. Por certificado con visita de campo y análisis. 369,93

[ . . . ]
Artículo 59.  Tasa por la emisión de traslados de aforo.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificado 
que ampare el traslado de aforo, a otras comunidades autónomas o países, de semillas en 
proceso de certificación.

2. Sujetos Pasivos. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, de 
carácter privado, constituidas como entidades de producción de semillas o plantas de vivero 
que soliciten la expedición del documento de traslado de aforo para la certificación de las 
semillas fuera de la Comunidad Foral.

3. Devengo. La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud del 
servicio que constituya el hecho imponible.

4. Tarifa. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Euros/
Tonelada

Tarifa 1. Cereales y forrajeras. 0,55
Tarifa 2. Leguminosas. 1,95
Tarifa 3. Colza. 1,80
Tarifa 4. Maíz. 0,58
Tarifa 5. Girasol. 2,92

Artículo 60.  Tasas del régimen de autorización ambiental integrada.
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa, la tramitación de los 

diferentes procedimientos administrativos relativos al régimen de autorización ambiental 
integrada, iniciados bien a instancia de los titulares o promotores de las instalaciones, bien 
de oficio por el Departamento competente en materia medioambiental.

2. Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa los titulares o promotores de las 
instalaciones a cuya instancia se inicie la tramitación de los diferentes procedimientos 
administrativos, o resulten afectados, en el supuesto de actuaciones de oficio.
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3. Devengo. La tasa se devengará y exigirá en el momento en que el titular o promotor 
de una instalación presente la solicitud de inicio del correspondiente procedimiento 
administrativo, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

En el supuesto de actuaciones de oficio, la tasa se devengará cuando el Departamento 
competente en materia medioambiental, comunique a los titulares o promotores el acuerdo 
de llevar a cabo dicha actuación, y será exigible al emitir la resolución que ponga fin al 
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de exigir un depósito previo.

4. Tarifas. La tasa general será exigida según las siguientes tarifas básicas a las que, en 
el caso de algunos procedimientos concretos, deben sumarse determinados suplementos 
acumulativos, expresados como porcentaje de la tarifa básica correspondiente, en función de 
circunstancias que elevan el grado de complejidad de la tramitación:

Tarifas básicas
Código Denominación del procedimiento Euros ST

TB-
AAI-01 Concesión de autorización ambiental integrada de nueva instalación. 2.319,55 sí

TB-
AAI-02

Modificación de autorización ambiental integrada por modificación sustancial de 
una instalación. 1.687,05 sí

TB-
AAI-03

Modificación de autorización ambiental integrada por modificación significativa de 
una instalación. 934,95 sí

TB-
AAI-04

Modificación de autorización ambiental integrada para el cierre total o parcial de 
una instalación. 1.176,45 sí

TB-
AAI-05 Modificación de autorización ambiental integrada por cambios de funcionamiento. 330,05 sí

TB-
AAI-06

Revisión de autorización ambiental integrada para adaptarse a las mejores 
técnicas disponibles. 1.445,55 no

TB-
AAI-07 Actualización o revisión de la autorización ambiental integrada. 1.115,50 sí

TB-
AAI-08 Dictamen sobre modificación de instalación. 140,88 no

TB-
AAI-09 Ampliación de plazo para inicio de la ejecución de un proyecto. 123,05 no

TB-
AAI-10 Caducidad de autorización ambiental integrada. 330,05 no

TB-
AAI-11 Extinción de autorización ambiental integrada. 632,50 sí

TB-
AAI-12 Declaración responsable de puesta en marcha de un proyecto. 185,15 no

TB-
AAI-13 Comunicación del cambio de titularidad de la instalación. 58,08 no

Código Suplementos
ST-

AAI-01 Instalaciones incluidas en otras categorías distintas a 9.3 del Anejo I de la Ley IPPC. + 25%

ST-
AAI-02 Instalaciones sometidas a Autorización en suelo no urbanizable. + 10%

ST-
AAI-03 Proyectos sometidos a Evaluación de impacto ambiental ordinaria con DIA. + 15%

ST-
AAI-04 Proyectos sometidos a Evaluación de impacto ambiental simplificada. + 5%

ST-
AAI-05

Instalaciones que deban disponer de Autorización de vertido con informe del organismo 
de cuenca. + 10%

Los suplementos se aplicarán, exclusivamente, a las tarifas básicas señaladas en la 
columna ST.

5. Bonificaciones.
a) Por sistema de gestión medioambiental:
Las tasas se reducirán en un 15 por 100 para los sujetos pasivos cuyas instalaciones se 

encuentren inscritas en el Registro de centros adheridos al Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditoría Medioambientales (EMAS) en la Comunidad Foral de Navarra, salvo en el 
supuesto da haber sido declarada la suspensión de la inscripción.
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Asimismo, las tasas se reducirán en un 10 por 100 para los sujetos pasivos cuyas 
instalaciones cuenten con certificación conforme a la Norma ISO 14001.

Las dos bonificaciones anteriores son excluyentes entre sí, aplicándose en su caso la 
más elevada.

b) Por tamaño de la empresa titular de la instalación:
En función del tamaño de las empresas titulares de las instalaciones, las tasas se 

reducirán según los porcentajes detallados en la siguiente tabla:

Bonificación de tasas por tamaño de empresa
Microempresa Pequeña Empresa Mediana empresa

40 % 25 % 15 %

Se exceptúan de la anterior bonificación, las instalaciones encuadradas en la categoría 
5.5 del Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación.

Para beneficiarse de cualquiera de las bonificaciones anteriores, el sujeto pasivo deberá 
presentar una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos para 
poder acogerse a las bonificaciones que corresponda.

6. Exenciones. Se encuentran exentos de estas tasas la Administración de la Comunidad 
Foral los Entes Locales de Navarra, el Estado, los demás entes públicos territoriales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

Artículo 61.  Tasas del régimen de gestión de residuos de estiércoles.
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa, la tramitación de los 

diferentes procedimientos administrativos relativos al régimen de gestión de estiércoles, 
iniciados bien a instancia de los titulares o promotores de las instalaciones ganaderas 
productoras de residuos de estiércoles, bien de oficio por el Departamento competente en 
materia medioambiental.

2. Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa los titulares o promotores de las 
instalaciones a cuya instancia se inicie la tramitación de los diferentes procedimientos 
administrativos, o resulten afectados, en el supuesto de actuaciones de oficio.

3. Devengo. La tasa se devengará y exigirá en el momento en que el titular o promotor 
de una instalación presente la solicitud de inicio del correspondiente procedimiento 
administrativo, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

En el supuesto de actuaciones de oficio, la tasa se devengará cuando el Departamento 
competente en materia medioambiental, comunique a los titulares o promotores el acuerdo 
de llevar a cabo dicha actuación, y será exigible al emitir la resolución que ponga fin al 
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de exigir un depósito previo.

4. Tarifas. La tasa general será exigida según las siguientes tarifas:

Tarifas generales
Código Denominación del procedimiento Euros

TG-
PGE-01 Aprobación de un nuevo Plan de Producción y Gestión de Estiércoles. 305,04

TG-
PGE-02 Actualización de un Plan de Producción y Gestión de Estiércoles en vigor. 160,14

TG-
PGE-03

Concesión de autorización para la gestión de estiércoles, incluyendo la aprobación de 
un Plan de Producción y Gestión de Estiércoles. 557,75

En el caso particular de que el Plan de producción y gestión de estiércoles no contemple 
la inclusión de un Plan territorial y un Plan de reparto de los estiércoles producidos, las 
tarifas generales se reducirán en un 50 por 100 en razón al menor grado de complejidad de 
la tramitación.

5. Bonificaciones.
a) Por sistema de gestión medioambiental:
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Las tasas se reducirán en un 15 por 100 para los sujetos pasivos cuyas instalaciones se 
encuentren inscritas en el Registro de centros adheridos al Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditoría Medioambientales (EMAS) en la Comunidad Foral de Navarra, salvo en el 
supuesto da haber sido declarada la suspensión de la inscripción.

Asimismo, las tasas se reducirán en un 10 por 100 para los sujetos pasivos cuyas 
instalaciones cuenten con certificación conforme a la Norma ISO 14001.

Las dos bonificaciones anteriores son excluyentes entre sí, aplicándose en su caso la 
más elevada.

b) Por tamaño de la empresa titular de la instalación.
En función del tamaño de las empresas titulares de las instalaciones, las tasas se 

reducirán según los porcentajes detallados en la siguiente tabla:

Bonificación de tasas por tamaño de empresa
Microempresa Pequeña Empresa Mediana empresa

40 % 25 % 15 %

Para beneficiarse de cualquiera de las bonificaciones anteriores, el sujeto pasivo deberá 
presentar una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos para 
poder acogerse a las bonificaciones que corresponda.

6. Exenciones. Se encuentran exentos de estas tasas la Administración de la Comunidad 
Foral, los Entes Locales de Navarra, el Estado, los demás entes públicos territoriales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

Asimismo, se encuentra exenta de las tasas TB-PGE-01 y TB-PGE-02, la aprobación de 
un nuevo Plan de Producción y Gestión de Estiércoles en el marco de la tramitación de 
expedientes de concesión, modificación significativa, revisión o actualización de autorización 
ambiental integrada.

[ . . . ]
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§ 175

Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición 
Energética. [Inclusión parcial]

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 66, de 1 de abril de 2022
«BOE» núm. 93, de 19 de abril de 2022

Última modificación: 30 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2022-6402

[ . . . ]
TÍTULO III

Mitigación del cambio climático y nuevo modelo energético

CAPÍTULO I
Impulso de las energías renovables

[ . . . ]
Artículo 32.  Prohibición del uso de combustibles fósiles en explotaciones agropecuarias.

1. A partir del 1 de enero de 2030 las demandas térmicas de explotaciones 
agropecuarias, deberán ser totalmente abastecidas mediante fuentes renovables o fuentes 
de calor residual de otras instalaciones en los siguientes casos:

a) Explotaciones ganaderas de más de 500 UGM.
b) Invernaderos de más de 3.000 metros cuadrados.
2. En el caso de explotaciones ganaderas con más de una instalación en municipios 

diferentes, la obligación del apartado anterior se aplicará individualmente a cada una de las 
instalaciones.

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Mitigación del cambio climático en los sectores primario y residuos

Artículo 53.  Líneas de actuación de transición energética y mitigación del cambio climático 
en el sector primario.

1. Las políticas agrarias en el sector primario deben seguir contribuyendo a la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a sus efectos. Asimismo, se deberá promover la gestión 
eficiente de recursos naturales básicos tales como el agua, el suelo y el aire. Del mismo 
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modo, se impulsarán prácticas agrarias que contribuyan a la protección de la biodiversidad, 
potencien los servicios ecosistémicos y conserven los hábitats y los paisajes.

2. Para ello, se fijan como líneas de actuación:
a) Reducir las emisiones de gas metano y de otros gases de efecto invernadero 

derivados de los purines y otros abonos orgánicos en la agricultura, promoviendo la 
economía circular.

b) Adecuar la dimensión de la cabaña ganadera a la capacidad de carga ambiental del 
territorio y minimizar las emisiones derivadas de las deyecciones ganaderas incorporando 
las mejores técnicas disponibles, incluyendo la obtención de energía, y aplicándolas al 
terreno como fertilizantes.

c) Fomentar la utilización progresiva de fertilizantes de origen orgánico en sustitución de 
los fertilizantes de síntesis química.

d) Mejorar la calidad del agua minimizando las fugas de nutrientes provenientes de la 
actividad agraria a través de planes de gestión sostenible y reduciendo la presión sobre los 
recursos hídricos mediante las modernizaciones de regadíos que comporten un 
aprovechamiento del agua mejor y más racional, con la máxima eficiencia energética y 
mediante la implantación de cultivos que actúen como filtros verdes.

e) Reducir la erosión del suelo a través de prácticas agrarias adecuadas y elaborar un 
mapa de suelos en Navarra para identificar la superficie agraria con nivel de erosión 
moderado o grave en tierras agrícolas.

f) Establecer medidas que eviten la degradación de los suelos y faciliten el 
almacenamiento de carbono en los suelos mediante una mejora de la gestión de la materia 
orgánica, las cubiertas vegetales y el cultivo de conservación. Se incluirá el efecto de estas 
medidas como sumidero de carbono en los cálculos de la huella de carbono.

g) Mejorar la protección de la biodiversidad incentivando el incremento de tierra agrícola 
objeto de compromisos de gestión que favorezcan la conservación o la restauración de la 
biodiversidad y el paisaje.

h) Apoyar e impulsar sistemas de producción agroecológica que cuiden los recursos 
naturales (agua, suelo, biodiversidad), cierren ciclos, reduzcan emisiones y aseguren unas 
producciones sanas, de calidad y sostenibles.

i) Promocionar específicamente los productos agroganaderos ecológicos y de 
proximidad.

j) Fomentar sistemas de producción agrícola y ganadera extensivos ligados al territorio.
k) Promover la alimentación sana, saludable, con productos de temporada, de calidad y 

de proximidad.
l) Promover la eficiencia energética y las energías renovables en las explotaciones 

agrarias y ganaderas favoreciendo el cierre del ciclo productivo desde la fase de producción 
hasta la de distribución.

m) Fomentar el cambio de maquinaria agrícola, de modo que incorpore nuevas 
tecnologías de ahorro energético y menos contaminantes que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

n) Fomentar medidas para el uso de plástico 100 % biodegradable en acolchados 
agrícolas, con infraestructura de recogida para compostaje, y la utilización de envases y 
cajas de transporte reutilizables.

ñ) Promover el aprovechamiento de la biomasa forestal y de subproductos agrícolas para 
usos térmicos, siempre que se reduzca la huella de carbono y bajo una gestión sostenible 
del recurso.

o) Fomentar el uso de la madera principalmente en edificios, viviendas y mobiliario 
público, así como el uso de biomasa forestal como fuente energética.

p) Promover una gestión forestal sostenible que disminuya el riesgo de incendios y 
contribuya a la captación de carbono, a la creación de empleo en zonas rurales, a la acción 
de los bosques como filtro verde y que potencie una economía circular.

q) Introducir la perspectiva de género en los proyectos agrícolas, considerando las 
distintas funciones, responsabilidades y circunstancias que hombres y mujeres tienen en 
este ámbito.
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3. El Gobierno de Navarra establecerá en el plazo máximo de dos años una línea de 
ayudas por la adopción de compromisos climáticos en el sector primario, complementarias a 
las de los programas comunitarios existentes. Estas ayudas estarán dirigidas a la adopción 
de compromisos que vayan más allá de los requisitos legales de gestión y las normas de 
buenas condiciones agrarias y medioambientales pertinentes que son de carácter obligatorio 
y estarán moduladas teniendo en cuenta el tamaño de cada explotación agrícola-ganadera, 
de tal forma que las pequeñas explotaciones puedan hacer frente a los compromisos 
climáticos sin que se vean perjudicadas por falta de medios.

Artículo 54.  Plan de Gestión Forestal Sostenible para el fomento del uso de la madera y la 
biomasa forestal. Sumideros de carbono.

1. El departamento con competencia en materia de medio ambiente, en el plazo de dos 
años, elaborará un plan de gestión forestal sostenible que sirva para el fomento del uso de la 
madera, la biomasa forestal y demás productos forestales, en el que se establezcan 
objetivos cuantificables de reducción de gases de efecto invernadero por la implantación del 
plan. El plan incluirá el fomento de la creación de un tejido empresarial de pequeñas y 
medianas empresas de aprovechamiento, la transformación básica del recurso, ubicado 
preferentemente en comarcas directamente afectadas por la despoblación y el impulso de la 
formación de personal técnico con especial énfasis en la formación profesional.

2. El Plan deberá además contemplar las actuaciones en relación con la gestión de 
sumideros de carbono dirigidas a:

a) Llevar a cabo acciones en relación con la vegetación que potencien la capacidad de 
fijación de carbono.

b) Promover la gestión forestal sostenible para la mejora del efecto sumidero y la 
forestación con especies autóctonas.

c) Recuperar suelos degradados para su reforestación o su uso como pastos de ganado 
local.

d) Controlar la evolución del carbono presente en el suelo favoreciendo su incremento a 
través de medidas como la implementación de prácticas agrarias sostenibles.

e) Mejorar los programas de prevención de incendios y limpieza del monte.
f) Incorporar pautas de conservación y restauración de ecosistemas naturales que 

consideren el cambio climático en los instrumentos de planeamiento.
g) Luchar contra la erosión, lixiviación y pérdida de suelo a través de la utilización de 

cubiertas y barreras vegetales en áreas de pendiente o cualquier otra estrategia que permita 
la conservación de la materia orgánica del suelo.

3. El Gobierno de Navarra adoptará medidas en materia de bosques y gestión forestal 
encaminadas a reducir la vulnerabilidad del sistema forestal navarro y optimizar su 
capacidad actual como sumidero, teniendo en cuenta especialmente:

a) La definición y promoción de una gestión forestal que aumente la resistencia y 
resiliencia de las masas boscosas a los impactos del cambio climático.

b) La evaluación de los riesgos del cambio climático y su gestión.
c) El favorecimiento de una gestión forestal que permita la reducción del riesgo de 

incendios y la recuperación de los mosaicos agroforestales y de pastos.
d) La ejecución de medidas de gestión forestal activa dirigidas a conservar la 

biodiversidad, a mejorar la vitalidad de los ecosistemas forestales y a su capacidad de 
adaptación de los recursos hídricos disponibles, así como su función reguladora del ciclo 
hidrológico y de protección contra la erosión y otros efectos adversos de las lluvias intensas.

Artículo 55.  Integración de las energías renovables en las explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

1. En el plazo de cinco años desde la aprobación de la presente ley foral, todas las 
explotaciones agrícolas y ganaderas cuyo consumo anual sea superior a 1.000 kWh deberán 
implantar energías renovables en sus instalaciones o edificaciones de tal modo que se 
garantice que como mínimo el 15 % del consumo eléctrico sea en régimen de autoconsumo.
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En aquellas instalaciones o edificaciones en las que esté integrada la vivienda habitual 
del titular, el consumo anual deberá ser superior a 4.000 kWh para garantizar que provenga 
de fuentes de autoconsumo.

2. Las obligaciones establecidas en el presente artículo se considerarán satisfechas 
cuando la propiedad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, o en su caso sus 
proveedores de servicios energéticos, participe en proyectos de producción energética 
renovables equivalentes en términos de producción energética y reducción de emisiones a la 
cobertura exigida en este artículo, que sean promovidos y gestionados por las 
administraciones públicas de Navarra o, en su caso, la Agencia de Transición Energética de 
Navarra o la iniciativa privada.

3. En los cinco primeros años de vigencia de la presente ley foral, el Gobierno de 
Navarra establecerá una línea de ayudas para la integración de las energías renovables en 
las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Artículo 56.  Nutrición del suelo.
1. La utilización de fertilizantes y otros materiales que aporten de forma directa o 

indirecta nutrientes u otras características favorables al suelo deberá realizarse de forma que 
la cantidad de nutrientes aportados se ajuste a las estrictas necesidades del cultivo, 
disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad y la 
contaminación que pudieran provocar en las aguas subterráneas y en la atmósfera.

2. En el plazo de dos años el departamento con competencia en materia de agricultura y 
ganadería, desarrollará el reglamento que regule las condiciones de gestión de la 
fertilización del suelo, de las deyecciones ganaderas y del resto de materiales que se 
aporten al suelo con el fin de optimizar dicha gestión y minimizar sus potenciales efectos 
negativos, desarrollando medidas para proteger de manera especial los cursos de agua y los 
humedales e incluyendo medidas especiales para recuperar los aluviales contaminados por 
la acumulación de nitratos.

[ . . . ]
TÍTULO IV

Adaptación al cambio climático

[ . . . ]
Artículo 62.  Adaptación al cambio climático en el medio natural.

1. El Gobierno de Navarra y el conjunto de las administraciones públicas de Navarra 
actuarán en coherencia con los principios de prevención, precaución, conservación y 
restauración de la biodiversidad y de los recursos naturales de Navarra para minimizar las 
consecuencias del impacto del cambio climático, favoreciendo la preservación del medio 
natural y la biodiversidad como un elemento estructural de la política ambiental.

2. El Gobierno de Navarra coordinará y asegurará la financiación de su planificación 
territorial, los planes de protección civil, los planes de gestión, protección y recuperación de 
espacios naturales y especies amenazadas, los planes de prevención de incendios y otros 
riesgos y las líneas de ayudas e investigación garantizando la incorporación de los criterios 
de adaptación al cambio climático, favoreciendo:

a) La preparación y la anticipación al cambio climático mediante sistemas de monitoreo, 
seguimiento e identificación de los ecosistemas más vulnerables, las especies invasoras, las 
especies mejor adaptadas y las especies más sensibles al cambio climático impulsando 
medidas que eviten o minimicen el impacto en lo posible en cada una de estas especies y 
ecosistemas.

b) El incremento de los esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas, 
incluidos los sistemas forestales y agroforestales, teniendo en cuenta la conservación de los 
suelos y de las zonas húmedas como comportamiento clave para el secuestro de carbono.

c) La conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos, el impulso a la 
recuperación del espacio fluvial, la recuperación de los márgenes de los cursos de agua y la 
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restauración de las llanuras de inundación, si es posible mediante un amplio consenso con el 
sector agrario, promoviendo cambios de cultivo y adaptación de las infraestructuras de riego 
que minoren los daños producidos por las inundaciones.

d) El correcto diseño de los caudales ecológicos que garanticen el mejor mantenimiento 
de los procesos biológicos naturales, en colaboración con los organismos de cuenca.

e) El mantenimiento del régimen hídrico de los humedales, en todo su ciclo espacial y 
temporal, reduciendo, si fuera necesario, otros usos que puedan ponerlos en riesgo, dada su 
importancia estratégica en la biodiversidad y la migración, así como en la captación de 
carbono.

f) La mejora de la prevención frente a emergencias climáticas como sequías, estiajes 
más largos, inundaciones, olas de calor o incendios, priorizando soluciones basadas en la 
naturaleza.

g) Un modelo territorial que permita la interacción entre los diferentes elementos del 
mismo y facilite la conectividad ecológica a través de la implementación de una 
Infraestructura Verde y corredores biológicos con el fin de promover una red ecológica 
integral y coherente, mediante la preservación de la permeabilidad ecológica y la no 
fragmentación de los hábitats y de los sistemas naturales, y la garantía, en la planificación 
con incidencia territorial, de la conectividad entre estos hábitats y los sistemas naturales.

h) La dinamización y promoción de la gestión forestal sostenible que facilite la 
identificación y obtención de recursos renovables, la gestión adaptativa del suelo e 
incremente en lo posible el potencial de secuestro de carbono.

i) La promoción de la certificación forestal, la investigación de especies forestales más 
tolerantes y resistentes a los cambios climáticos, las plagas y las enfermedades, la mejora e 
investigación en las actuaciones silvícolas y la vigilancia, detección e investigación en los 
tratamientos de plagas y enfermedades forestales.

j) Las medidas de minimización de impacto según la planificación correspondiente a las 
distintas especies en relación con su categoría de protección y los planes de acción 
aprobados, incluyendo si fuera posible la conservación ex situ.

k) La necesidad de evitar la proliferación en el medio natural de especies exóticas 
invasoras que puedan representar un riesgo para la rica biodiversidad de Navarra y el 
funcionamiento de los ecosistemas autóctonos.

l) La evaluación de los impactos del cambio climático en las medidas de planificación y 
gestión de los espacios naturales protegidos y de los espacios Red Natura 2000, para 
garantizar la conservación de la biodiversidad.

3. Para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética a partir de las 
fuentes de energía renovable no producen un impacto severo sobre la biodiversidad y otros 
valores naturales, el departamento competente en materia de medio ambiente delimitará en 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley foral, las áreas de sensibilidad y 
exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios 
ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales. A tal fin, el departamento 
elaborará y actualizará periódicamente una herramienta cartográfica que refleje esa 
zonificación, y velará que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a 
cabo en lugares que estén fuera de dichas áreas.

Artículo 63.  Adaptación al cambio climático en el medio rural.
1. El departamento competente en el medio rural favorecerá la implantación de sistemas 

de monitoreo y seguimiento del cambio climático en el sector primario que permitan 
reorientar los planes y estrategias en función de la evolución del clima y los análisis de 
exposición y vulnerabilidad y en su caso arbitrar medidas que palíen su impacto.

2. El Gobierno de Navarra, a través de su planificación estratégica, impulsará un uso 
eficiente de los recursos hídricos, el fomento de la agricultura de precisión, la investigación 
de cultivos más tolerantes a los cambios de temperatura y a la sequía en la agricultura de 
secano, la mejora en las prácticas agrarias en relación con los suelos, la regulación del uso 
de fertilizantes, la prevención de la degradación del suelo (erosión, salinización…), la 
adecuada conservación de la microbiota del suelo, las pautas de nutrición animal, la 
conservación de variedades y razas autóctonas que mejoren la diversidad agraria con 
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especies bien adaptadas a las futuras condiciones climáticas, así como el seguimiento de 
plagas o enfermedades emergentes.

3. El Gobierno de Navarra, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas 
administrativas y de fomento precisas para alcanzar, en el año 2030, el objetivo fijado en el 
Pacto Verde Europeo, en el marco de la estrategia «de la granja a la mesa» de que, al 
menos, el 25 % de las tierras agrícolas de Navarra se desarrollen con agricultura ecológica. 
También se fomentarán la ganadería ecológica y los mercados de proximidad.

4. El Gobierno de Navarra elaborará en el plazo máximo de un año una guía de buenas 
prácticas agrícolas que será accesible de forma gratuita y se mantendrá debidamente 
actualizada, en la que se recogerán las prácticas agrarias que contribuyen a la reducción de 
gases de efecto invernadero, señalando asimismo aquellas prácticas a reducir o eliminar.

[ . . . ]
TÍTULO V

Administración sostenible

CAPÍTULO I
Actuaciones generales

[ . . . ]
Artículo 73.  Sumideros de carbono.

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las entidades locales y sus 
organismos públicos vinculados desarrollarán las siguientes acciones en materia de gestión 
de sumideros de carbono:

a) Acciones en relación con la vegetación y el suelo que potencien la capacidad de 
fijación de carbono.

b) Gestión forestal sostenible para la adaptación y la mejora del efecto sumidero y la 
forestación con especies autóctonas.

c) Recuperación de suelos degradados para su reforestación.
d) Control de la evolución del carbono presente en el suelo favoreciendo su incremento a 

través de medidas como la implementación de prácticas agrarias y forestales sostenibles.
e) Mejora de los programas de prevención de incendios.
f) Incorporación de las pautas de conservación y restauración de ecosistemas naturales 

que consideren el cambio climático en los instrumentos de planeamiento.
g) Aumento de la superficie de zonas verdes dentro de las áreas urbanas y periurbanas y 

orientar su gestión hacia la compatibilización del uso público con la conservación de la 
biodiversidad, asegurando la conectividad ecológica de estas áreas con el resto de la 
infraestructura verde.

h) Lucha contra la erosión a través de la utilización de cubiertas y barreras vegetales en 
áreas de pendiente o cualquier otra estrategia que permita la conservación de la materia 
orgánica del suelo, compatible con la restauración de ecosistemas naturales.

i) Incorporación del cambio climático en los instrumentos de gestión de la Red Natura 
2000.

j) Implementación de una gestión adaptativa de los espacios naturales protegidos y las 
vías pecuarias.

k) Establecimiento de refugios climáticos que permitan la adaptación y la migración de la 
biodiversidad.

l) Preservar los humedales existentes y recuperar los destruidos asegurando la 
aportación de agua en cantidad y calidad adecuadas, protegiendo sus cuencas vertientes y 
regulando los usos que les afecten.

m) Promoción de la I+D+i en el estudio de los sumideros de carbono.
2. El departamento competente en materia de medio ambiente establecerá mediante 

orden foral mecanismos voluntarios de compensación de emisiones no sujetas al régimen de 
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comercio de emisiones para la aportación a proyectos de planificación de espacios 
naturales, recuperación de ecosistemas u otros proyectos de absorción de CO2.

[ . . . ]
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§ 176

Ley Foral 5/2023, de 9 de marzo, de canales cortos de 
comercialización agroalimentaria

Comunidad Foral de Navarra
«BON» núm. 57, de 21 de marzo de 2023

«BOE» núm. 80, de 4 de abril de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-8480

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de canales 

cortos de comercialización agroalimentaria.

PREÁMBULO

I
La producción de alimentos se lleva a cabo en entornos geográficos y condiciones 

climáticas muy diversas lo que conduce a una gran variedad de métodos y productos 
agroalimentarios. Históricamente se ha mantenido un estrecho vínculo entre el sector 
primario o productor, la sociedad y la economía de las zonas rurales, así como con el medio 
ambiente: la venta directa de alimentos, ya sea en las propias explotaciones o en las ferias y 
mercados locales constituyó, durante siglos, la principal vía de suministro a la población, en 
un contexto caracterizado por el escaso desarrollo urbano y por la proximidad territorial, 
cultural, y social de las personas productoras y las consumidoras.

A lo largo del siglo XX se produjo un incremento extraordinario de la productividad 
agraria, así como la concentración de la población en grandes núcleos urbanos, a costa, en 
gran medida, de la existente en las zonas rurales, lo que originó el despoblamiento en buena 
parte de ellas. De forma paralela, la cadena de distribución de alimentos se organizó 
concentrándose en gran número de empresas, con superficies de venta de mediano y gran 
tamaño, ofertando una amplia gama de productos que, normalmente, pertenecían a grandes 
grupos de distribución, con elevado poder de negociación frente a las productoras y 
productores.

En lo que afecta al sector primario, se produjo una organización mayoritaria de la 
actividad bajo los principios de intensificación de la productividad y reducción de costes, que 
conllevó la pérdida de diversidad en cuanto a vegetales y razas de animales. Además, se 
mantuvo un alto grado de atomización, quedando constituido el sector por explotaciones 
agrarias de pequeña dimensión.

Estos modelos de producción y distribución han logrado abastecer a la población hasta 
nuestros días, de forma eficaz, con alimentos sanos y seguros, si bien a costa de la 
desvinculación entre las personas consumidoras y quienes producen, el desconocimiento del 
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origen de los alimentos, la tensión de los sistemas de producción con el medio ambiente y la 
pérdida de biodiversidad, colocando al sector productor en una situación de extrema 
vulnerabilidad en la cadena de valor.

En los últimos años ha crecido la demanda de consumo de alimentos frescos y de 
temporada, producidos en un entorno de cercanía, así como del conocimiento de quienes 
producen, de sus zonas y sistemas de producción, de las razas y variedades autóctonas y 
también la conciencia de la interacción de la actividad agraria en el medio ambiente, el 
paisaje y el desarrollo de las zonas rurales.

La distribución de alimentos mediante la venta de proximidad, en la que interviene un 
número limitado de agentes económicos, puede contribuir eficazmente a corregir los 
desequilibrios en la cadena alimentaria, particularmente en el caso de pequeñas 
explotaciones, al tiempo que permite el acceso a los mercados de productos de calidad 
obtenidos con especies y variedades autóctonas o utilizando sistemas tradicionales. 
Paralelamente, esta actividad puede contribuir, de manera eficaz, al desarrollo de otras como 
la transformación de alimentos, la distribución, la restauración o el agroturismo, que tienen 
un efecto multiplicador y generan economía y empleo en las zonas rurales.

II
A nivel comunitario no existe una reglamentación específica sobre circuitos cortos de 

comercialización ligados a las explotaciones agrarias, salvo en los considerandos 25 y 83 del 
Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 
2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos 
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la PAC, donde aparecen citados 
los mercados locales y las cadenas de suministros cortas, en lo que atañe a las ayudas a la 
cooperación, entre cuyos objetivos figuran mejorar la posición de agricultoras y agricultores 
en la cadena de valor así como la respuesta de la agricultura a las exigencias sociales en 
materia de alimentación y salud. Esas mismas referencias aparecen en los anexos de la 
norma, además de en la parte de los indicadores de impacto y resultado.

Dicho Reglamento deroga, a partir del 1 de enero de 2023, el Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, donde su artículo 2 define a la cadena de 
distribución corta como aquélla en la que interviene un número limitado de agentes 
económicos, dedicados a la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones 
geográficas y sociales de cercanía entre la producción, la transformación y el consumo, así 
como en su artículo 35.2, donde permite dar ayudas a la cooperación y promoción de los 
agentes con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados 
locales. No obstante, el Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el anterior, limita la ayuda a cadenas con no más de una 
intermediación entre la producción y las personas consumidoras.

Tampoco debe obviarse el artículo 55 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, donde se instaba a la Comisión a presentar, a más tardar 
el 4 de enero de 2013, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la conveniencia 
de adoptar un nuevo sistema de etiquetado para la producción agrícola local y las ventas 
directas, con el fin de ayudar a las personas productoras a comercializar su producción. Para 
abordar este cometido se llevó a cabo, en abril de 2012, la conferencia «Local agriculture 
and short food supply chains», cuyo resultado fue el Informe de la Comisión Europea de 
2013 denominado «Short food supply chains and local food systems in the EU», donde se 
recogen ideas y propuestas al respecto.

Por otra parte, han de mencionarse las excepciones a la venta directa de la amplia 
legislación comunitaria sobre higiene y seguridad alimentarias, denominada «Paquete de 
Higiene», que comprende, básicamente:

– El Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
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– El Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.

– El Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal.

– El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 
de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 
aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) 
n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 1099/2009 
del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 
2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y 
(CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la 
Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales).

Dicha normativa excluye de su ámbito de aplicación el suministro directo, por parte de la 
persona productora, de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor o 
consumidora final o a establecimientos locales de venta al por menor para el abastecimiento 
del consumo final. También delega en los Estados miembros, con arreglo a su derecho 
nacional, las normas que regulen dichas actividades siempre y cuando sean conformes con 
la legislación comunitaria. Los requisitos relativos al sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (APPCC) deben ser suficientemente flexibles para poder aplicarse en 
todas las situaciones, incluidas las pequeñas empresas, sin poner en peligro los objetivos de 
higiene de los alimentos. Finalmente, se fomenta la elaboración, difusión y uso de guías 
comunitarias y nacionales de prácticas correctas de higiene y para la aplicación de los 
principios del sistema APPCC. No obstante, las empresas alimentarias podrán utilizar estas 
guías con carácter voluntario.

III
En la misma línea que la europea, la legislación española tampoco ha desarrollado una 

norma sobre canales cortos de comercialización de productos agroalimentarios ni sobre 
seguridad alimentaria específica para dichos canales, dejándolo en manos de las 
Comunidades Autónomas en base a las competencias exclusivas que el artículo 148.1.7 de 
la Constitución Española les otorga en materia de agricultura, ganadería, así como el artículo 
148.1.12 en ferias interiores. Sin embargo, ha establecido un elenco de normas que, 
similarmente al caso europeo, influye en dichos canales, entre otras:

– El Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria 
agrícola. En particular, su artículo 4.4 dispone que los agricultores deben cumplir con las 
obligaciones de higiene establecidas en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 y el Reglamento 
(CE) n.º 183/2005, según sea de aplicación.

– El Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia 
de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan 
actividades excluidas de su ámbito de aplicación. Basándose en la posibilidad que ofrecen 
los reglamentos del paquete de higiene comunitario a los Estados miembros de establecer 
excepciones, adaptaciones o flexibilizaciones, el Real Decreto la aplica a determinados tipos 
de establecimientos y productos; por otro lado, regula actividades excluidas del ámbito de 
aplicación de esos reglamentos y, finalmente, establece medidas que contribuyen a la 
correcta aplicación en España de la normativa UE. De esta forma, da un tratamiento 
diferencial a la producción de alimentos tradicionales o al funcionamiento de pequeños 
mataderos, permite el sacrificio de aves de corral y caza fuera de matadero, regula los 
requisitos para el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de 
carne sacrificados en la explotación al consumo final o a establecimientos locales de venta al 
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por menor, dispone de una serie de requisitos para la leche cruda destinada a la venta 
directa o regula la distancia entre la explotación y los mercados o establecimientos, que no 
podrá superar los cien kilómetros en el caso de carnes, salvo que la autoridad competente 
en regiones con limitaciones geográficas especiales autorice un radio superior dentro del 
territorio de la Comunidad Autónoma.

No obstante, y conforme a lo dispuesto en su artículo 20, cualquier suministro directo por 
parte de quien produce o recolecta productos primarios agrícolas está sujeto al cumplimiento 
de lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 y al Real Decreto 9/2015. De la misma 
manera, cualquier suministro directo de productos primarios de origen animal está sometido 
al Reglamento (CE) n.º 852/2004 y, en particular, a su anexo I en la parte que le sea de 
aplicación el Reglamento (CE) n.º 853/2004.

Finalmente, establece que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en 
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las demás autoridades 
competentes establecerá requisitos específicos y desarrollará guías para facilitar la correcta 
aplicación de la normativa de higiene y sanidad alimentaria.

– El Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de 
empresas alimentarias y alimentos, donde, conforme a su artículo 2.2, quedan excluidos de 
la obligación de inscripción los establecimientos que exclusivamente manipulen, 
transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ para el 
consumo final, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, así como cuando estos 
suministren a otros establecimientos de estas mismas características, y se trate de una 
actividad marginal en términos tanto económicos como de producción, respecto de la 
realizada por aquellos, que se lleve a cabo en el ámbito de la unidad sanitaria local, zona de 
salud o territorio de iguales características o finalidad que defina la autoridad competente 
correspondiente. Estos establecimientos deberán inscribirse en los registros autonómicos 
establecidos al efecto, previa comunicación del operador de la empresa alimentaria a las 
autoridades competentes en razón de la ubicación del establecimiento.

IV
Navarra fue una Comunidad pionera, a nivel nacional, cuando publicó la Ley Foral 

8/2010, de 20 de abril, reguladora de la venta directa de productos ligados a las 
explotaciones agrarias y ganaderas, cuyo objetivo principal era mejorar la renta de dichas 
explotaciones y, por ende, la viabilidad del sector primario.

No obstante, se trata de una norma limitante en muchos aspectos, que no ha conseguido 
potenciar los circuitos cortos y directos de comercialización. Contribuye a ello exigir que la 
actividad de manipulación y transformación de productos agrarios se restrinja, únicamente, a 
materias principales obtenidas en la explotación, que la totalidad de los productos que se 
elaboren y vendan sean de la propia explotación, que se defina la venta directa como la 
actividad comercial en la que no exista intermediación entre la persona productora-
transformadora y la persona consumidora.

En cuanto a la regulación de la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos 
agroalimentarios, la ciñe a las empresas artesanas ligadas a la explotación agraria, sin que 
la norma defina dichas figuras; por otro lado, se exige la trazabilidad a todos los ingredientes, 
materias primas, aditivos y sustancias destinadas a ser incorporadas a los productos o con 
probabilidad de serlo, que, de alguna forma, contraviene la exigencia de que todos ellos 
procedan de la propia explotación.

De la misma manera, se definen tres modalidades de venta directa, una de las cuales 
contradice la propia definición del artículo 4 de la Ley Foral 8/2010 al permitir la intervención 
de un intermediario; otra modalidad posibilita la venta, con permiso sanitario, en toda la 
Unión Europea, sin precisar en qué condiciones y con qué medios llevará a cabo dicha 
actividad, siendo contradictorio con la exigencia que el artículo 10 establece a las empresas 
artesanas agroalimentarias de comercializar en un entorno próximo al centro de producción. 
Las tres modalidades de venta tienen características en común como son disponer de 
equipamiento y funcionamiento exigido por la normativa europea, garantizar el cumplimiento 
de los principios generales de higiene y respeto de los criterios microbiológicos, así como 
poner en marcha un sistema de control de riesgos o, en su caso, una guía de prácticas de 
higiene.
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La norma navarra diferencia la inscripción de las empresas artesanales agroalimentarias 
en un censo de productores-elaboradores cuando la venta sea directa o exenta de registro 
sanitario o en el registro de industrias agroalimentarias cuando comercialicen sus productos 
y dispongan de registro sanitario, lo que no permite un tratamiento unificado de toda la 
información. También restringe, en el artículo dedicado a las guías de buenas prácticas, las 
actividades a las que, únicamente, pueden dedicarse las explotaciones: la elaboración de 
zumos, mermeladas y conservas de frutas y hortalizas; la elaboración de sidra, vino, licores y 
aguardientes; la elaboración de productos cárnicos; la elaboración de productos lácteos; la 
manipulación y elaboración de miel y productos derivados; la manipulación de especies 
vegetales para infusión de uso en alimentación y como agentes aromáticos de uso en 
alimentación; la elaboración de aceite de oliva virgen extra; y la venta de huevos.

Finalmente, la Ley Foral 8/2010 remite en diversos artículos a un posterior desarrollo 
reglamentario, lo que se lleva a cabo mediante el Decreto Foral 107/2014, de 12 de 
noviembre. De escaso contenido, su principal novedad es la creación y gestión del censo de 
operadoras y operadores agroalimentarios de venta directa de Navarra, donde deberán 
inscribirse tanto las explotaciones agrarias inscritas en el registro de explotaciones agrarias 
de Navarra que opten por comercializar en venta directa como las entidades inscritas en el 
registro de empresas artesanales agroalimentarias de Navarra con explotación agraria 
propia. Su artículo 8, sobre declaración de actividad, permite a las empresas artesanas 
agroalimentarias comercializar por internet y en países que no pertenecen a la UE, lo que 
contradice la Ley Foral 8/2010, con un ámbito territorial más cercano. En cuanto al «Paquete 
Higiene», la disposición única del Decreto Foral se limita a indicar que las personas 
operadoras inscritas en el censo de venta directa utilizarán las guías de prácticas correctas 
de higiene nacionales o comunitarias que cumplan los requisitos establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 852/2004.

Teniendo en cuenta la limitada eficacia de toda la normativa foral mencionada en el 
cumplimiento de su objetivos, el Parlamento de Navarra, en sesión de 19 de noviembre de 
2018, aprobó una moción en la que instó al Gobierno de Navarra a desarrollar un Decreto 
Foral para flexibilizar los requisitos higiénico-sanitarios que debían cumplir la producción 
primaria, la transformación y comercialización agroalimentaria ligadas a pequeñas 
explotaciones agrarias que realizasen venta directa o en circuito corto de comercialización. 
No obstante, con motivo de la aparición del COVID en 2019, la declaración de pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, el subsiguiente estado de 
alarma del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y la numerosa normativa que ha ido 
surgiendo a lo largo del tiempo, se paralizó la tramitación del correspondiente proyecto de 
Decreto Foral, cuyo borrador, entre otros preceptos, establecía:

a) El ámbito de aplicación, restringido a las explotaciones de pequeño tamaño cuya 
actividad principal fuese la producción primaria de alimentos y suministrasen pequeñas 
cantidades de sus productos primarios directamente al consumo final o a través de canales 
cortos de comercialización; la producción de alimentos de características tradicionales y la 
pequeña elaboración agroalimentaria que transformase, elaborase, envasase o 
comercializase cantidades limitadas de productos alimenticios al consumidor o consumidora 
final o en canales cortos de comercialización.

b) Las definiciones relativas a producción y producto primarios, los alimentos con 
características tradicionales, la comercialización de ámbito local o de proximidad, la venta 
directa y la venta en circuito corto, dejando el resto de las no contempladas a las existentes 
en la normativa nacional y europea.

c) La adaptación o flexibilización de las condiciones y requisitos higiénico-sanitarios que 
deberían cumplirse en las etapas de producción, elaboración, transformación y 
comercialización de los productos a través de normas técnicas específicas para cada sector.

d) La obligación de las empresas agroalimentarias de presentar, previamente al inicio de 
su actividad, una comunicación al registro sanitario de empresas alimentarias de Navarra.

En cuanto a las pequeñas cantidades de productos alimenticios comercializadas, el 
proyecto de Decreto Foral indicaba que se concretarían para cada sector en las normas de 
desarrollo que se dictasen posteriormente.
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V
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, el 25 de 

septiembre de 2015, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos para 
mejorar la vida en el mundo de forma sostenible, inclusiva y equitativa.

En sintonía con ella, la Comisión presentó, el 11 de diciembre de 2019, el Pacto Verde, 
una hoja de ruta para que Europa se convirtiese en un continente neutro en 2050, con 
acciones para luchar contra el cambio climático y la degradación del medio, favorecer una 
economía sostenible e impulsar el uso eficiente de los recursos. En el transcurso de este 
camino, el 20 de mayo de 2020, se presentó la Estrategia de la Granja a la Mesa, basada en 
medidas para garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles, incrementar la 
contribución del sector primario en combatir el cambio climático, proteger el medioambiente y 
preservar la biodiversidad, así como garantizar un rendimiento económico justo y la 
competitividad de la agricultura, elementos clave para lograr una transición del sistema 
alimentario europeo. Los objetivos previstos en la estrategia son coincidentes con los del 
Reglamento (UE) 2021/2115 sobre los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la PAC.

Todas estas normativas, planes y estrategias suponen nuevas oportunidades para cada 
interviniente de la cadena de valor alimentaria y, específicamente, para mejorar la posición 
de los agricultores y agricultoras que llevan a cabo venta directa, puesto que fomentan el 
comercio de proximidad y cercanía. Desempeñan un importante papel en las zonas rurales, 
en muchos casos afectadas por el despoblamiento, contribuyendo a generar una economía y 
empleo local que no se deslocalizan, y creando sinergias con otros sectores como el turismo 
rural o agroturismo y el cultural, a la par que se reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por transporte de mercancías.

Por otro lado, y en línea con las tendencias a nivel mundial y europeo, durante estos 
últimos años ha ido surgiendo una mayor concienciación y responsabilidad de quienes 
consumen en aspectos como la salud y seguridad alimentaria, la calidad y trazabilidad de los 
productos, la sostenibilidad y el bienestar animal, el clima y el medio ambiente, el ahorro de 
energía y el uso de las renovables, la valorización y tratamiento de los residuos o el 
desperdicio alimentario. De la misma forma, también existe una tendencia o demanda, cada 
vez más acusada, hacia el consumo de productos frescos, locales y de temporada, donde el 
contacto directo entre la persona productora y la clientela es un valor apreciado, con la idea 
de que conociendo a quien produce se conoce la calidad y procedencia del producto, a la 
vez que se busca singularidad, identidad y diferenciación frente a los productos más 
estandarizados de las grandes cadenas de distribución.

También las situaciones de emergencia sanitaria, como la creada por el COVID-19, han 
puesto de manifiesto que la producción y abastecimiento de alimentos son actividades 
esenciales y críticas para toda la población y han provocado un refuerzo de la venta online, 
que si bien ya existía antes de la pandemia, ha repuntado con fuerza, alentada por los 
periodos de confinamiento, los aislamientos sanitarios domiciliarios de muchas familias y el 
cierre temporal de canales habituales como HORECA (hostelería, restauración y cafeterías) 
o los mercados municipales.

Transcurrida más de una década desde la publicación de la Ley Foral 8/2010, 
considerando los avances en los sistemas de producción y comercialización de alimentos, 
los compromisos de la UE con el desarrollo sostenible y las nuevas demandas de la 
sociedad, resulta conveniente derogar dicha ley foral y su normativa de desarrollo, así como 
dictar una nueva, acorde con las tendencias actuales.

VI
La presente ley foral se estructura en cuatro capítulos: el primero dedicado a las 

disposiciones generales, el segundo al nuevo registro de canales cortos de comercialización 
agroalimentaria, el tercero a la creación de un logotipo identificativo de ese método de 
comercialización y el cuarto al control oficial y régimen sancionador.

El capítulo I regula aspectos básicos de la ley foral, como son el objeto y los fines 
perseguidos, donde a través del fomento de la venta directa y de cercanía, en la que el 
contacto entre la productora o productor agrario y la consumidora o consumidor final es 
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esencial en esta actividad, se aspira a mejorar la renta de las personas dedicadas a la 
agricultura y ganadería y el impulso de la economía rural, a la par que se contribuye en 
aspectos medioambientales y en el reconocimiento del sector primario por parte de la 
ciudadanía, como fuente de alimentos seguros, sostenibles y de calidad.

La norma establece, de forma clara y precisa, conceptos como producción primaria y 
transformada, ingrediente primario o canal corto de comercialización, que ayudarán a 
comprender mejor el ámbito de aplicación, y determina las condiciones que deben cumplirse 
para que la actividad comercial agroalimentaria pueda ser considerada como de cercanía, 
diferenciando entre venta directa, aquélla que requiere del contacto entre la agricultora o 
agricultor, ganadera o ganadero con quienes consumen, y venta de proximidad, donde está 
permitida la participación de una sola intermediación entre ambas partes.

Otros aspectos que son tratados por el capítulo I son los relativos a los requisitos de 
sanidad e higiene de los alimentos; en este caso, las autoridades competentes se obligan a 
elaborar guías de buenas prácticas adaptadas a este tipo de comercialización, permitiendo 
cierta flexibilidad, pero siempre en el marco de las excepciones permitidas por la normativa 
comunitaria, nacional y regional. No obstante, la responsabilidad última de la seguridad e 
higiene de los alimentos recae, como no podría ser de otra forma, en quien produce o 
intermedia en la venta al consumidor o consumidora.

Finalmente, la norma permite que el Gobierno de Navarra fomente la comercialización 
agroalimentaria en canal corto a través de campañas de promoción y visibilización, así como 
de elaboración de las correspondientes guías, lo que redundará en el fortalecimiento, 
confianza y valoración de este tipo de actividad por parte de la ciudadanía.

El capítulo II de esta ley foral se dedica a establecer y regular un nuevo registro en el 
que deberán inscribirse, quienes desarrollen su actividad a través de los canales cortos de 
comercialización agroalimentaria de Navarra. Gestionado por el departamento competente 
en la materia, sustituye al vigente censo de operadores agroalimentarios de venta directa de 
Navarra y se constituye en una herramienta fundamental para que el Gobierno de Navarra 
pueda llevar a cabo actividades de dinamización y promoción de los operadores y 
operadoras que se hayan adherido, así como obtener información, de primera mano, sobre 
el volumen y tipo de producción comercializado, lo que permitirá una mejor gestión e impulso 
por parte de la Administración Foral. De carácter oficial y público, dispondrá de información 
actualizada, por lo que la norma establece los requisitos que deben cumplirse para la 
inscripción y las obligaciones que de ella se derivan, así como las causas que pueden 
producir la baja del registro.

El capítulo III obliga al Gobierno de Navarra a desarrollar un distintivo o logotipo que 
permita facilitar la identificación e información, por parte del consumidor final, de la 
comercialización a través de canales cortos. Podrá utilizarse tanto en establecimientos como 
en los propios productos, sin menoscabo de otros logos existentes en el mercado y en los 
productos empaquetados. La norma también determina las reglas para la utilización de dicho 
logotipo, siempre de forma voluntaria por parte de los operadores y operadoras, con el fin 
último de visibilizar y diferenciar su actividad comercial de la que desarrollen otros 
establecimientos y canales.

Finalmente, el capítulo IV se destina al control oficial y régimen sancionador, que recae 
en el departamento competente en la materia, sin perjuicio de las actuaciones que lleven a 
cabo las autoridades competentes en materia de agricultura y ganadería, seguridad y calidad 
alimentaria, salud pública, comercio y consumo. En este sentido, los funcionarios y 
funcionarias del servicio competente en materia de explotaciones agrarias y fomento 
agroalimentario y a quienes correspondan las tareas de control tendrán la condición de 
agentes de autoridad y podrán recabar cuanta información consideren oportuna en el 
ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley foral tiene por objeto:
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a) Regular y fomentar la comercialización de alimentos llevada a cabo, de forma directa, 
entre productoras y productores del sector primario o sus entidades asociativas, titulares de 
explotaciones agropecuarias de Navarra y consumidores y consumidoras finales o con la 
participación de una intermediación, como máximo.

b) Facilitar el acceso a los criterios de flexibilidad en los requisitos de seguridad e higiene 
de los alimentos que permite la legislación europea, nacional y regional para la venta de 
pequeñas cantidades.

c) Crear el registro de los canales cortos de comercialización agroalimentaria de Navarra, 
así como las condiciones y obligaciones implícitas de la inscripción.

d) Establecer un sistema de identificación de la comercialización indicada en la letra a) 
anterior, así como sus normas de utilización.

Artículo 2.  Fines.
Esta ley foral tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las zonas rurales y, en 

particular:
a) Apoyar a las explotaciones agropecuarias de reducida dimensión, mejorando su 

viabilidad, haciéndolas más competitivas, fomentando su diversificación económica y 
permitiendo la incorporación de jóvenes al sector.

b) Alcanzar unas rentas dignas para titulares de explotaciones agropecuarias, conseguir 
un valor añadido en sus productos y obtener unos precios justos, tanto para la parte 
productora como para la consumidora.

c) Permitir un aprovechamiento directo del producto en origen disminuyendo los gastos 
derivados del proceso de traslado, intermediación y comercialización de dichos alimentos, 
mediante la promoción de los circuitos cortos y directos de comercialización gestionados por 
los agricultores y las agricultoras y por los ganaderos y las ganaderas, a la vez que se 
atiende la actual demanda social en aumento de productos locales, de procedencia conocida 
y de temporada, que, con una menor huella ecológica, atiende un mercado valorado y 
creciente en la sociedad con precios justos para toda la cadena, desde los agentes 
productores hasta las personas consumidoras.

d) Garantizar una información correcta, adecuada y suficiente a las personas 
consumidoras que opten por adquirir productos agroalimentarios, de forma que se aumente 
la confianza en el origen de los productos y en un modelo de comercialización de cercanía.

e) Fomentar el conocimiento y la valoración de la ciudadanía respecto a las productoras 
y productores del sector agroalimentario por su aportación a la conservación del medio 
natural, el suministro de alimentos seguros, sostenibles y de calidad, así como al 
mantenimiento de la población en las zonas rurales.

f) Contribuir a la mitigación del cambio climático por los beneficios ambientales que 
genera la venta de proximidad.

g) Ayudar en la reducción del desperdicio alimentario y al consumo responsable, al 
acortar la cadena de distribución y reducir la manipulación y almacenamiento de alimentos.

h) Favorecer la consolidación del turismo rural y agroturismo, así como a la restauración 
y hostelería relacionada con los productos agroalimentarios de cercanía de Navarra.

Artículo 3.  Definiciones.
1. A los efectos de la presente ley foral son aplicables las siguientes definiciones:
a) Agrupación de personas productoras agroalimentarias: Cualquier agrupación, 

independientemente de su forma jurídica, cuyos integrantes sean personas productoras 
agroalimentarias que mantienen cada una su propia explotación, para transformar, elaborar o 
comercializar su producción a través de los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria, de forma individual o a través de la agrupación.

b) Canal corto de comercialización agroalimentaria: La venta o suministro de producción 
agroalimentaria a la persona consumidora final por parte de la persona productora 
agroalimentaria o con la intervención, como máximo, de una única persona intermediaria. 
Este tipo de actividad podrá realizarse mediante venta directa o mediante venta de 
proximidad, y se vincula a explotaciones agrarias de pequeña dimensión, que pueden 
encontrar dificultades para competir en los canales ordinarios de comercialización.
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c) Comedor colectivo: Establecimiento, público o privado, con finalidad mercantil o social, 
cuya actividad es la de facilitar o dispensar comidas, elaboradas, en todo, o en parte, con la 
producción agroalimentaria obtenida directamente de las personas productoras 
agroalimentarias o las intermediarias.

d) Empresa de comercio electrónico de alimentos: La persona, física o jurídica, que 
mediante un soporte electrónico o plataforma web proporciona la logística necesaria para 
que se produzca el contacto directo entre las personas productoras agroalimentarias y las 
personas consumidoras finales, donde estas tienen acceso a la información, datos de 
contacto y productos disponibles de aquéllas, de forma que puede realizarse la compra 
online, independientemente de la forma de entrega, pudiendo ser en la propia explotación, 
en un punto de recogida previamente concertado o en el domicilio.

e) Establecimiento de comercio al por menor: Aquel en el que se lleva a cabo la 
manipulación, preparación, elaboración o transformación de alimentos y su almacenamiento 
en el punto de venta o entrega a la persona consumidora final, in situ o a distancia. Se 
incluyen los locales y vehículos de venta ambulante, los almacenes de apoyo y las 
instalaciones en que con carácter principal se realicen operaciones de venta a la persona 
consumidora final, así como establecimientos de restauración y hostelería, incluidos los 
alojamientos de turismo rural y agroturismo.

f) Grupo de consumo: Organización o grupo de personas consumidoras finales que 
realizan una compra, directa y conjunta, a las personas productoras agroalimentarias o a sus 
agrupaciones. Las modalidades son múltiples, aunque todas tienen una característica 
común: son pequeños grupos o asociaciones de personas consumidoras finales que se 
ponen en contacto directo con las personas productoras agroalimentarias, realizando 
pedidos y organizándose para el reparto de cestas.

g) Ingrediente primario: El componente de un alimento que representa más del 50 por 
ciento del mismo, que quien consume asocia generalmente con su denominación y respecto 
al cual se requiere, normalmente, una indicación cuantitativa.

h) Mercado municipal y mercadillo: Espacios organizados por los Ayuntamientos u otras 
instituciones, públicas o privadas, donde, de forma permanente o en días señalados, las 
personas productoras agroalimentarias o las intermediarias llevan a cabo la venta de los 
productos agroalimentarios a las personas consumidoras finales, pudiendo compartir dichos 
espacios con otros puestos de venta ambulante.

i) Persona consumidora final: La persona, física o jurídica, consumidora última de un 
alimento que no lo empleará como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el 
sector de la alimentación.

j) Persona intermediaria: Quien media o realiza una actividad mercantil entre la persona 
productora agroalimentaria y la persona consumidora final de los alimentos, ya sea mediante 
sus propios establecimientos o mediante el comercio electrónico.

k) Persona productora agroalimentaria: Agricultora o agricultor, ganadera o ganadero, 
independientemente de si es persona física o jurídica, que sean titulares de explotaciones 
inscritas en el registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, y vendan a través de un canal 
corto de comercialización productos agroalimentarios propios, ya sean frescos o 
transformados.

l) Producción agroalimentaria: La obtenida por la persona productora agroalimentaria, ya 
sea primaria o transformada, cuyos ingredientes primarios provengan de la propia 
explotación.

m) Producción primaria: La obtenida mediante la cosecha de productos vegetales y 
hongos, la cría de animales y acuicultura previa a su sacrificio, el ordeño, la caza y pesca y 
la recolección de productos silvestres.

n) Producción transformada: La obtenida a partir de la producción primaria, sometida a 
cualquier acción que la altere sustancialmente, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, 
el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una 
combinación de estos procedimientos, así como las canales y la carne faenada procedentes 
de animales de la propia explotación, que deberán haber sido sacrificados, y procesados, en 
establecimientos debidamente autorizados.

ñ) Venta de proximidad: Es la comercialización de la producción agroalimentaria, ya sea 
primaria o transformada, obtenida por la persona productora agroalimentaria, a la persona 
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consumidora final con la intervención de una única persona intermediaria, como máximo, en 
los términos establecidos en el artículo 4.

o) Venta directa: Es la comercialización de la producción agroalimentaria, ya sea primaria 
o transformada, obtenida por la persona productora agroalimentaria a la persona 
consumidora final, sin la intervención de ninguna persona intermediaria, en los términos 
establecidos en el artículo 4. La venta directa se vincula, especialmente, con la cercanía de 
la explotación agraria o lugar de producción de un área geográfica concreta, donde las 
personas consumidoras finales adquieren directamente o vía telemática en contacto con la 
persona productora agroalimentaria, parte de la producción agroalimentaria.

p) Pequeñas cantidades de productos agroalimentarios: Aquellas cantidades máximas 
de producto transformado que podrán elaborar y comercializar las personas productoras 
agroalimentarias anualmente y que se determinarán en las guías que se desarrollen al 
amparo de esta ley foral.

2. Además de las definiciones anteriores, serán aplicables las definiciones previstas en la 
reglamentación comunitaria, nacional, y foral, en materia de seguridad alimentaria, 
información y etiquetado de los productos alimentarios, y producción primaria agrícola.

Artículo 4.  Condiciones para la consideración de comercialización agroalimentaria en canal 
corto.

1. Para tener la consideración de venta directa a los efectos de esta ley foral, la 
comercialización de la producción agroalimentaria deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones:

a) La venta deberá producirse directamente de la persona productora agroalimentaria a 
la consumidora final, con la presencia física de ambas o a través de internet y sin la 
participación de personas intermediarias.

b) La explotación agraria de la persona productora agroalimentaria deberá estar inscrita 
en el registro establecido en el Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra, y contar, conforme a la información disponible en dicho registro, con una dimensión 
no superior a cinco Unidades de Trabajo Agrario. En el caso de entidades asociativas, la 
explotación deberá estar calificada como prioritaria conforme al citado decreto foral 
legislativo, siendo el límite máximo de diez Unidades de Trabajo Agrario.

c) La persona productora agroalimentaria deberá estar inscrita en el registro de los 
canales cortos de comercialización agroalimentaria de Navarra, contemplado en el artículo 8.

d) La venta se realizará, preferentemente, en la propia explotación agropecuaria; no 
obstante, podrá efectuarse en mercados municipales y mercadillos, en alojamientos de 
turismo rural o agroturismo vinculados a la explotación, en el domicilio de la persona 
consumidora, mediante venta electrónica desde una página web del productor o en cualquier 
otro lugar autorizado para ello, de carácter no permanente.

e) La venta deberá realizarse dentro del ámbito territorial de Navarra o a una distancia 
máxima de la explotación de la persona productora agroalimentaria de cien kilómetros, sin 
perjuicio de la normativa aplicable a la comercialización de estos productos en la comunidad 
que corresponda. Estos límites no se tendrán en cuenta cuando la venta se lleve a cabo 
mediante comercio electrónico.

f) Se garantizará el cumplimiento de los principios generales de sanidad e higiene 
aplicables a los canales cortos de comercialización agroalimentaria indicados en los artículos 
5 y 6 de esta ley foral.

2. Para tener la consideración de venta de proximidad a los efectos de esta ley foral, la 
comercialización de la producción agroalimentaria deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones:

a) La venta de la persona productora agroalimentaria, o de una agrupación de personas 
productoras agroalimentarias, a la persona consumidora final deberá producirse con la 
participación de una única persona intermediaria, como máximo.

b) La explotación agraria de la persona productora agroalimentaria deberá estar inscrita 
en el registro establecido en el Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que 
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra, y contar, conforme a la información disponible en dicho registro, con una dimensión 
no superior a cinco Unidades de Trabajo Agrario. En el caso de entidades asociativas, la 
explotación deberá estar calificada como prioritaria conforme al citado decreto foral 
legislativo, siendo el límite máximo de diez Unidades de Trabajo Agrario.

c) La persona productora agroalimentaria deberá estar inscrita en el registro de los 
canales cortos de comercialización agroalimentaria de Navarra, contemplado en el artículo 8.

d) La persona intermediaria deberá vender directamente a la persona consumidora final 
la producción agroalimentaria suministrada por las personas productoras agroalimentarias. 
Podrá ser un establecimiento de comercio al por menor, un puesto de un mercado municipal 
o de un mercadillo, un alojamiento de turismo rural o de agroturismo, un establecimiento de 
restauración u hostelería, un comedor colectivo, público o privado, una agencia de transporte 
o servicio similar, una empresa de comercio electrónico o cualquier otra fórmula que permita 
que la persona consumidora final identifique la producción agroalimentaria que adquiera o 
consuma, de forma correcta, adecuada y suficiente, con las explotaciones agrarias de 
origen. En el caso de que el suministro se realice a colectivos vulnerables como ancianos, 
niños o enfermos, se aplicará la normativa específica aplicable a los suministros a estos 
colectivos.

e) La venta deberá realizarse dentro del ámbito territorial de Navarra o a una distancia 
máxima de la explotación de la persona productora agroalimentaria de cien kilómetros, sin 
perjuicio de la normativa aplicable a la comercialización de estos productos en la comunidad 
que corresponda. Estos límites no se tendrán en cuenta cuando la venta se lleve a cabo 
mediante comercio electrónico.

f) Se garantizará el cumplimiento de los principios generales de sanidad e higiene 
aplicables a los canales cortos de comercialización agroalimentaria indicados en los artículos 
5 y 6 de esta ley foral.

3. Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por esta ley foral, las personas productoras 
agroalimentarias e intermediarias que operen en los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria de Navarra se inscribirán en caso necesario, y previamente al inicio de su 
actividad, en el registro sanitario de empresas y establecimientos alimentarios de Navarra en 
la forma establecida en la norma reguladora de su funcionamiento.

Artículo 5.  Responsabilidad de la seguridad e higiene de los alimentos en los canales 
cortos de comercialización agroalimentaria.

1. La persona productora agroalimentaria y la intermediaria que participen en el proceso 
de comercialización y entrega de la producción agroalimentaria a la persona consumidora 
final son responsables de la seguridad e higiene de los productos vendidos, velando por su 
inocuidad. Deberán cumplir, en todas las etapas de producción, transformación y venta de la 
producción, la normativa que corresponda para el desarrollo de sus actividades.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de comercialización de 
pequeñas cantidades de alimentos, la persona productora agroalimentaria y la intermediaria 
podrán aplicar las guías de buenas prácticas de sanidad e higiene de los alimentos validadas 
por la autoridad competente, para asegurar el cumplimento de la normativa sanitaria 
europea, nacional y regional, así como del resto de normativa aplicable. Dichas guías 
utilizarán un lenguaje inclusivo y no sexista, evitando hacer uso de modelos basados en 
estereotipos de género o cualquier discriminación por razón de orientación sexual, expresión 
de género e identidad sexual; así mismo, deberá disponerse de versiones en formato de 
lectura fácil, letra ampliada u otros sistemas alternativos para facilitar la accesibilidad 
universal.

Artículo 6.  Adaptación de los requisitos de sanidad e higiene para la comercialización de 
pequeñas cantidades de productos agroalimentarios.

1. Con objeto de facilitar la comercialización de pequeñas cantidades de productos 
agroalimentarios, las autoridades competentes en materias de salud y de desarrollo rural 
elaborarán, de forma coordinada, guías de buenas prácticas de sanidad e higiene donde se 
establecerán adaptaciones de las condiciones y requisitos higiénico-sanitarios que deben 
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cumplirse en las etapas de producción, elaboración, transformación y comercialización, sin 
perjuicio del cumplimiento de las garantías higiénico-sanitarias y la puesta en el mercado de 
alimentos seguros e inocuos para las personas consumidoras finales.

2. Las adaptaciones incluidas en las guías de buenas prácticas de sanidad e higiene de 
los alimentos podrán consistir en:

a) Excepcionar, eximir o excluir determinados requisitos de instalaciones, equipamiento y 
funcionamiento contemplados en la normativa comunitaria, nacional o regional.

b) Simplificar o reemplazar, en su caso, el sistema de análisis de peligros y puntos de 
control crítico (APPCC) por prácticas correctas de manejo en aspectos de sanidad e higiene.

3. Las guías de buenas prácticas de sanidad e higiene de los alimentos serán 
específicas para cada producto o tipo de productos y tendrán el contenido mínimo recogido 
en el anexo de esta ley foral.

4. La pequeña cantidad a comercializar por producto o tipo de productos se determinará 
en la correspondiente guía de buenas prácticas de sanidad e higiene y constituye el máximo 
permitido para poder aplicar la flexibilidad indicada en los apartados 1 y 2.

5. Cuando una persona productora agroalimentaria o intermediaria comercialice distintos 
productos o tipos de productos, se aplicará el límite indicado en el apartado 4 para cada 
producto o tipo de productos, de forma independiente.

6. Las guías de buenas prácticas de sanidad e higiene de los alimentos se elaborarán a 
partir de normas técnicas de adaptación de los requisitos sanitarios, y serán aprobadas 
mediante orden foral a propuesta conjunta de las personas titulares de los departamentos 
del Gobierno de Navarra con competencias en materias de salud y de desarrollo rural y 
contarán con la participación, en su diseño, de los sectores y operadores implicados en la 
producción, transformación y comercialización agraria.

7. Las personas productoras agroalimentarias que comercialicen pequeñas cantidades 
de productos agroalimentarios podrán aplicar las guías de buenas prácticas e higiene que 
sean aprobadas reglamentariamente, siendo su utilización y aplicación en todos sus 
extremos objeto de verificación por las autoridades competentes.

Artículo 7.  Fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria.
1. Para fomentar los canales cortos de comercialización agroalimentaria, el Gobierno de 

Navarra realizará acciones orientadas a la visibilización de las personas productoras 
agroalimentarias y sus explotaciones inscritas en el registro contemplado en el artículo 8, así 
como de las personas intermediarias, de forma que aumente la confianza de las personas 
consumidoras finales en este modelo de comercialización, el conocimiento y la valoración 
por su aportación a la conservación y mantenimiento del medio natural y la población de las 
zonas rurales, además del suministro de alimentos seguros, sostenibles y de calidad.

En estas acciones se utilizará un lenguaje inclusivo y no sexista, fomentando una imagen 
igualitaria, no asociada a roles de género, ofreciendo una imagen diversa tanto de las 
mujeres como de los hombres y evitando cualquier discriminación por razón de orientación 
sexual, expresión de género e identidad sexual; así mismo, podrán disponerse versiones en 
formato de lectura fácil, letra ampliada, lengua de signos, subtítulos u otros sistemas 
alternativos para facilitar la accesibilidad universal.

2. El Gobierno de Navarra elaborará guías de buenas prácticas para facilitar el desarrollo 
de los canales cortos de comercialización agroalimentaria. Dichas guías utilizarán un 
lenguaje inclusivo y no sexista, evitando hacer uso de modelos basados en estereotipos de 
género o cualquier discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e 
identidad sexual; así mismo, deberá disponerse de versiones en formato de lectura fácil, 
letra ampliada u otros sistemas alternativos para facilitar la accesibilidad universal.
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CAPÍTULO II
Registro, información e identificación de los canales cortos de 

comercialización agroalimentaria de Navarra

Artículo 8.  Registro de los canales cortos de comercialización agroalimentaria.
1. El Gobierno de Navarra establecerá un registro de los canales cortos de 

comercialización agroalimentaria de Navarra en el que deberán inscribirse las personas 
productoras agroalimentarias y las intermediarias que lleven a cabo dicha actividad. El 
registro identificará si el operador u operadora realiza la venta directa, la venta de proximidad 
o ambas.

2. El registro será oficial, de carácter público, e incluirá datos que ayuden a visibilizar a 
las operadoras u operadores inscritos y su actividad, así como, cuando sea posible, 
indicadores de género y la variable relativa al sexo que incluirá la opción de masculino, 
femenino, y otros, y sobre accesibilidad. Dicha información estará sometida a la regulación 
en materia de protección de datos de carácter personal, será gestionada por el 
departamento competente en la materia, y se mantendrá convenientemente actualizada.

3. La inclusión de los operadores u operadoras en el registro estará condicionada al 
cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley foral.

4. La inclusión de las personas operadoras en el registro dará derecho a la utilización de 
los logotipos que desarrolle el Gobierno de Navarra para visibilizar su participación en los 
canales cortos de comercialización agroalimentaria de Navarra.

Artículo 9.  Inscripción en el registro de los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria.

1. Las personas productoras agroalimentarias, las agrupaciones de productores y las 
personas intermediarias interesadas en inscribirse en el registro de los canales cortos de 
comercialización agroalimentaria deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar una solicitud conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los formularios, 
impresos y soportes de la Administración utilizarán un lenguaje inclusivo y no sexista; así 
mismo, pondrán disponerse versiones en formato de lectura fácil, letra ampliada u otros 
sistemas alternativos para facilitar la accesibilidad universal.

b) Adjuntar a la solicitud indicada en la letra a) una declaración de actividad, que deberá 
contener, al menos, la siguiente información:

1.º Tipo de productos y cantidades estimadas que van a comercializarse a través de los 
canales cortos de comercialización agroalimentaria, ya sea en venta directa, en venta de 
proximidad o en ambas.

2.º Número o números de inscripción de la explotación o explotaciones agrarias en el 
registro de explotaciones agrarias de Navarra.

3.º Descripción y detalle de la ubicación de las instalaciones, equipos y sistemas 
destinados a la comercialización en canal corto, incluidos medios de transporte.

4.º Ámbito territorial donde llevará a cabo la comercialización, así como la forma de 
realizarla: venta en la propia explotación agraria, mercados municipales y mercadillos, 
alojamientos de turismo rural o agroturismo, comercio electrónico, grupos de consumo, 
entrega a domicilio, establecimientos de restauración u hostelería, comedores colectivos u 
otros.

5.º Otra información de interés que el operador u operadora considere oportuno poner en 
conocimiento del registro, como marcas propias, figuras de calidad u otras.

c) Las personas intermediarias deberán identificar a las personas productoras 
agroalimentarias a las que tengan previsto adquirir la producción agroalimentaria.

d) En el caso de las agrupaciones de personas productoras, deberá identificarse a las 
personas que la constituyen, quienes en su totalidad deberán estar previamente inscritos en 
el registro.
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2. La presentación conforme al apartado anterior será condición única y suficiente para 
que se tramite la inclusión en el registro y se adquieran los derechos y obligaciones de la 
comercialización en canal corto, sin perjuicio de la inscripción previa en los registros que 
proceda y de los controles oficiales que puedan llevarse a cabo, así como de cuantas 
autorizaciones complementarias pudieran ser necesarias para el desarrollo de la actividad.

3. Desde el departamento competente en la materia se notificará al operador u 
operadora el identificador de inscripción asignado en el registro y las actividades 
contempladas bajo la modalidad de comercialización en canal corto.

4. La inscripción en el registro tendrá una vigencia ilimitada.
5. La baja en el registro podrá darse por las siguientes causas:
a) Por deseo expreso de la operadora u operador inscrito, debiendo comunicarlo por 

cualquiera de los cauces indicados en el apartado 1 de este artículo.
b) Por no actualizar la información del registro o no realizar actividades de 

comercialización en dos anualidades consecutivas.
c) Por incumplimiento del operador u operadora de los requisitos exigidos para la 

inscripción en el registro o en el registro sanitario de empresas y establecimientos 
alimentarios o en el registro de explotaciones agrarias de Navarra, cuando dicha inscripción 
sea obligatoria.

6. Las bajas correspondientes a las situaciones previstas en las letras b) y c) del 
apartado 5 serán aprobadas mediante resolución del director general competente, previo 
procedimiento en el que deberá darse audiencia a la persona interesada.

Artículo 10.  Obligaciones de la inscripción en el registro de los canales cortos de 
comercialización agroalimentaria de Navarra.

1. Las personas productoras agroalimentarias y las intermediarias inscritas en el registro 
de los canales cortos de comercialización agroalimentaria deberán cumplir las siguientes 
obligaciones:

a) Notificar al registro las modificaciones respecto a la información comunicada 
inicialmente para la inscripción en el registro en el plazo de un mes desde que se produzcan 
y, en su caso, el cese de la actividad, parcial o total.

b) Comunicar anualmente al registro un resumen de las operaciones realizadas en el año 
anterior: tipo de productos y cantidades comercializadas a través de los canales cortos de 
comercialización agroalimentaria, ya sea en venta directa, en venta de proximidad o en 
ambas, fechas y lugares, y personas intermediarias con las que ha tenido relaciones 
comerciales.

c) Mantener, al menos, durante cuatro años toda la información de las actividades de 
comercialización realizadas a través de los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria, ya sea en venta directa, en venta de proximidad o en ambas, con datos 
suficientes para verificar el cumplimiento de los requisitos para participar en dichos canales y 
la trazabilidad de las operaciones, tales como cantidades comercializadas de los productos, 
fechas, lugares de venta o establecimientos de comercio al por menor con los que se ha 
operado.

2. Las operadoras u operadores inscritos en el registro deberán someterse y colaborar 
en la realización de los controles que se determinen por parte de la autoridad competente. 
Esta podrá requerir la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa durante la vigencia de su actividad y cuanta información 
adicional estime necesaria para el desarrollo del control.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 176  Ley Foral de canales cortos de comercialización agroalimentaria

– 2722 –



CAPÍTULO III
Identificación de los canales cortos de comercialización agroalimentaria de 

Navarra y normas de utilización de los logos

Artículo 11.  Identificación de los canales cortos de comercialización agroalimentaria.
1. El Gobierno de Navarra desarrollará un distintivo o logotipo para facilitar la 

identificación e información de los operadores u operadoras y productos inscritos en el 
registro de los canales cortos de comercialización agroalimentaria. Dicho distintivo podrá 
utilizarse, mediante un sistema de señalización, en el acceso de los locales, las carreteras y 
cruces de caminos o en las proximidades, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente.

2. El distintivo estará accesible para su descarga en la página web del Gobierno de 
Navarra, solamente para las operadoras u operadores inscritos en el registro de canales 
cortos de comercialización agroalimentaria.

3. El distintivo será compatible con marcas de calidad existentes, como las 
denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, las certificaciones de 
producción ecológica, o los alimentos artesanos.

Artículo 12.  Normas de utilización del logotipo de los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria.

1. Los operadores u operadoras y productos inscritos en el registro de los canales cortos 
de comercialización agroalimentaria de Navarra podrán utilizar, de forma voluntaria, el 
distintivo o logotipo indicado en el artículo 11.

2. Los operadores u operadoras que decidan utilizar el logotipo podrán exhibirlo en los 
mercados municipales y mercadillos, los alojamientos de turismo rural o agroturismo, los 
grupos de consumo, los establecimientos de comercio al por menor, los establecimientos de 
restauración u hostelería, los comedores colectivos, las agencias de transporte o servicios 
similares, y las empresas de comercio electrónico, así como en el acceso a la propia 
explotación agraria.

3. Los operadores u operadoras podrán utilizar el logotipo, únicamente, en los productos 
agroalimentarios que cumplan lo establecido en esta ley foral, sin perjuicio de la venta 
simultánea de productos que no la cumplan, siempre y cuando estos últimos no estén 
identificados como venta directa o venta de proximidad y no induzca a confusión a quien 
vaya a adquirirlos.

4. Cuando los productos agroalimentarios estén obligados a contar con etiqueta en sus 
envases y el operador u operadora haya optado por el empleo del logotipo de los canales 
cortos, podrán incorporarlo a las etiquetas, sin perjuicio de la normativa vigente en materia 
de etiquetado para la información comercial.

5. Los establecimientos de comercio al por menor y los grupos de consumo que utilicen 
el logotipo deberán indicar en el acceso a sus instalaciones qué tipo de productos 
agroalimentarios tienen en venta directa o en venta de proximidad. Así mismo, deberán 
informar, si la persona consumidora final lo solicita, sobre las personas productoras y las 
explotaciones agrarias de las que provienen los productos.

6. En el caso de establecimientos de restauración u hostelería, alojamientos de turismo 
rural o agroturismo y comedores colectivos que utilicen el logotipo, podrán indicar en la carta 
o en la plantilla de menús los productos de venta directa o venta de proximidad. Así mismo, 
deberán informar, si la persona consumidora final lo solicita, sobre las personas productoras 
agroalimentarias y las explotaciones agrarias de las que provienen los productos.

7. Cuando los operadores u operadoras lleven a cabo la venta de la producción 
agroalimentaria mediante comercio electrónico, podrán incorporar en las páginas web el 
logotipo de venta directa o venta de proximidad, así como en los productos acogidos a dicha 
venta.

8. En caso de que se lleven a cabo acciones promocionales de venta a través de los 
canales cortos de comercialización agroalimentaria, los operadores u operadoras deberán 
exhibir el logotipo correspondiente.
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CAPÍTULO IV
Control oficial y régimen sancionador

Artículo 13.  Control oficial.
1. El cumplimiento de las condiciones que establece esta ley foral respecto a los canales 

cortos de comercialización agroalimentaria serán objeto de verificación por el departamento 
competente en la materia, sin perjuicio de los controles que lleven a cabo las autoridades 
competentes en materias de seguridad y calidad alimentaria, salud pública, comercio y 
consumo.

2. Las actuaciones del departamento competente en la materia tendrán el carácter de 
control oficial. Los controles se realizarán por personal del servicio competente en materia de 
explotaciones agrarias y fomento agroalimentario, quienes en el ejercicio de estas 
actividades tendrán la condición de agentes de la autoridad.

3. Las autoridades competentes podrán realizar en cualquier momento los controles y las 
inspecciones que consideren necesarias con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones exigidas en esta ley foral. No obstante, los controles se realizarán de forma 
coordinada a fin de evitar, en la medida de lo posible, que los operadores se vean sometidos 
a controles reiterados o duplicados innecesariamente.

Artículo 14.  Régimen sancionador.
Las infracciones en materia de producción y comercialización de los productos regulados 

en esta ley foral se sancionarán de acuerdo con los regímenes de infracciones y sanciones 
que se recogen a continuación:

a) Las infracciones en materia de consumo se sancionarán conforme a lo dispuesto en el 
título IV de Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

b) Las infracciones en materia de sanidad animal e higiene en la producción se 
sancionarán conforme a lo dispuesto en el en el capítulo VIII de la Ley Foral 11/2000, de 16 
de noviembre, de Sanidad Animal de Navarra.

c) Las infracciones en materia de sanidad e higiene en los establecimientos de venta al 
por menor o directa entre productor primario y consumidor se sancionarán conforme a lo 
dispuesto en el capítulo IX de la Ley 17 /2011, de 10 de julio, de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.

Disposición adicional única.  Plazo para la elaboración de las guías de buenas prácticas 
de sanidad e higiene.

Las guías de buenas prácticas de sanidad e higiene previstas en el artículo 6 de esta ley 
foral serán elaboradas por las autoridades competentes en materia de salud y de desarrollo 
rural en el plazo de dieciocho meses contados desde la entrada en vigor de la presente ley 
foral.

Disposición transitoria primera.  Migración al registro de los canales cortos de 
comercialización agroalimentaria de Navarra.

Las explotaciones agrarias y empresas artesanas agroalimentarias inscritas en el censo 
de operadores agroalimentarios de venta directa de Navarra, regulado por el Decreto Foral 
107/2014, de 12 de noviembre, podrán inscribirse en el registro de los canales cortos de 
comercialización agroalimentaria de Navarra, mediante la presentación de una solicitud en la 
que expresen específicamente su voluntad de inscripción, sin necesidad de aportar 
información o documentación complementaria, si bien, para mantener la inscripción, estarán 
obligadas a formalizar una solicitud de inscripción conforme a lo previsto en el artículo 9, en 
un plazo no superior a seis meses a contar desde la notificación de la inscripción.
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Disposición transitoria segunda.  Vigencia del censo de operadores agroalimentarios de 
venta directa de Navarra, regulado por el Decreto Foral 107/2014, de 12 de noviembre.

El censo de operadores agroalimentarios de venta directa de Navarra, regulado por 
Decreto Foral 107/2014, de 12 de noviembre, mantendrá su vigencia durante un plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor de esta ley foral.

Disposición derogatoria.  Normativa derogada.
A la entrada en vigor de esta ley foral quedarán derogadas cuantas disposiciones de 

igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta y, en particular, la Ley Foral 8/2010, 
de 20 de abril, por la que se regula en Navarra la venta directa de productos ligados a la 
explotación agraria y ganadera, y el Decreto Foral 107/2014, de 12 de noviembre, por el que 
se desarrolla la mencionada ley foral, todo ello sin perjuicio de la previsión contenida en la 
disposición transitoria segunda de esta norma.

Disposición final primera.  Facultad de desarrollo.
1. Se habilita al Gobierno de Navarra para desarrollar reglamentariamente las 

previsiones contenidas en esta ley foral sobre la adaptación de los requisitos de sanidad e 
higiene para la comercialización de pequeñas cantidades de productos agroalimentarios.

2. Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia de desarrollo 
rural a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la aplicación de esta 
ley foral, a excepción de lo dispuesto en el apartado precedente.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Navarra».

ANEXO
Contenido mínimo de las guías de buenas prácticas de sanidad e higiene para 

la comercialización de pequeñas cantidades de productos agroalimentarios
Las guías específicas que se aprueben para cada producto o tipo de productos tendrán 

el siguiente contenido mínimo:
1. Objetivos.
2. Productos y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la guía.
3. Establecimiento de las pequeñas cantidades de producto o tipo de productos.
4. Requisitos, obligaciones y responsabilidades generales de los operadores u 

operadoras que lleven a cabo actividades en los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria.

5. Requisitos, obligaciones y responsabilidades específicas de los operadores u 
operadoras que lleven a cabo actividades en los canales cortos de comercialización 
agroalimentaria.

6. Declaración de establecimientos e instalaciones de los operadores u operadoras que 
lleven a cabo actividades en los canales cortos de comercialización agroalimentaria.

7. Requisitos y condiciones de equipamiento, funcionamiento y actividades en los 
canales cortos de comercialización agroalimentaria:

a) Condiciones de situación y acceso de los establecimientos.
b) Condiciones de diseño e infraestructura de los locales.
c) Condiciones de los equipos, utensilios y de los dispositivos de vigilancia de los 

parámetros críticos.
d) Mantenimiento técnico.
e) Condiciones de higiene de procesos y productos elaborados.
f) Condiciones de las actividades de limpieza y desinfección.
g) Control de plagas.
h) Gestión de residuos y subproductos y de aguas residuales.
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i) Control del agua, ventilación y aire.
j) Higiene y formación del personal.
k) Condiciones de los medios de transporte.
l) Control de materias primas.
m) Etiquetado y trazabilidad.
n) Sistemas de autocontrol y medidas correctoras.
o) Control del producto final.
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§ 177

Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 40, de 15 de mayo de 1986
«BOE» núm. 174, de 22 de julio de 1986

Última modificación: 26 de marzo de 2015
Referencia: BOE-A-1986-19748

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de 
Autonomía, vengo en promulgar la siguiente

LEY SOBRE LA DEHESA EN EXTREMADURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. La presente Ley inicia el desarrollo y profundización del artículo 6.º, apartado d), del 

Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el que dispone:
Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomentar el progreso económico y 

social de Extremadura, propiciando el pleno empleo y la especial garantía de puestos de 
trabajo para los jóvenes extremeños.

La realización de una reforma agraria, entendida como la transformación, modernización 
y desarrollo de las estructuras agrarias, en cuanto elemento esencial para una política de 
desarrollo, fomento del empleo y corrección de desequilibrios territoriales dentro de 
Extremadura.

2. El mandato estatutario es claro y preciso, respecto a la realización de una reforma 
agraria de carácter moderno, que compatibilice la función social que toda propiedad tiene, 
con la optimización de las producciones y la plenitud del empleo.

3. El concepto de reforma agraria, que en gran parte se confundía con la cuestión de la 
Tierra, hunde sus raíces en el mundo romano, dentro de nuestra esfera cultural, 
entendiéndose en esencia como un reparto de tierras entre el campesinado; desde los 
Gracos hasta Pascual Carrión, pasando por Olavide, se mantiene en sustancia este 
concepto, variando tan sólo las formas y los medios, es la revolución tecnológica la que 
impone cambios esenciales, tanto en fines, como en medios y formas. Por otro lado, el 
capitalismo agrario ha ido perdiendo paulatinamente importancia, frente al mercantil primero 
y al industrial y financiero después, produciéndose un desplazamiento progresivo de la 
población campesina hacia actividades mercantiles o industriales, así como a la dotación de 
servicios que el incremento de estas actividades conlleva. De tal manera este hecho se ha 
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acusado en nuestros días que prácticamente existe una correlación entre desarrollo y 
bienestar social y baja población activa agraria.

Una Ley de Reforma Agraria como la presente, en el último tercio del siglo XX y con la 
pretensión de estar vigente en el XXI, no puede pretender el simple reparto de tierras, como 
objetivo primario, sino la optimización de las producciones de la propiedad agraria como 
generadores de desarrollo, asumiéndose tan sólo el cambio de propiedad en aquellos casos 
extremos, en que ésta sea incapaz de cumplir el fin que la legitima.

4. El avance de los estudios agrarios ha permitido y permite la ordenación de los 
sectores productivos en grandes unidades lo suficientemente homogéneas, que posibiliten el 
legislar sobre ellas de manera singular, ganándose en profundidad y eficacia, por actuarse 
sobre sectores productivos muy concretos, susceptibles de normativas técnicas comunes, de 
una metodología evaluativa única y de contextos sociales con problemática muy semejante. 
Estas unidades que se denominan y denominamos «Sistemas agrarios» constituyen la base 
sobre la que actúa la reforma agraria en Extremadura.

5. Los conocimientos actuales en tecnología agraria, junto con los avances de la 
informática y la estadística, permiten obtener unas evaluaciones objetivas, tanto de las 
producciones potenciales como de las reales, permitiendo la creación de una tipología que 
se explicita en una metodología consustancial con los fines previstos, susceptible de 
autorregularse, al cambiar éstos, bien por condicionantes técnicos o sociales, por lo tanto en 
nuestro caso la metodología no es una mera normativa, que desarrolla la Ley, sino que es 
parte inseparable de ésta, ya que fines y métodos se condicionan mutuamente.

Esta metodología, que permite una evaluación objetiva de la producción agraria, 
interrelacionando los factores que intervienen en la misma, constituye un avance cualitativo, 
tanto en el campo del Derecho Agrario en General, como en el campo legislativo sobre 
reformas agrarias en general.

6. La importancia de las dehesas municipales, así como la diversa titularidad que se da 
en algunos casos en los aprovechamientos de éstas, junto a la necesidad de que la 
explotación de las mismas tenga un carácter ejemplar, obliga a un tratamiento singular de las 
dehesas boyales o comunales, que posibilite tanto la unificación de titularidades como la 
mejora de la productividad.

7. La necesidad de compatibilizar, la conservación del ecosistema dehesa con la 
explotación y transformación racional del mismo, son contemplados por la presente Ley a la 
luz de los conocimientos existentes, vistos con la sensibilidad actual sobre la materia.

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.  
1. A los efectos de esta Ley se entiende por dehesa toda finca rústica en la que más de 

cien hectáreas de su superficie, sea susceptible, según su destino agrario más idóneo, de un 
aprovechamiento ganadero en régimen extensivo.

2. Igualmente se considerarán dehesas todas las fincas que pertenezcan a un mismo 
titular y formen parte de una unidad de explotación agraria, siempre que radiquen en el 
mismo término municipal o en términos colindantes y que la suma de sus respectivas 
superficies, según su destino agrario más idóneo, de un aprovechamiento ganadero en 
régimen extensivo, exceda de cien hectáreas.

Artículo 2.  
La división de una dehesa por actos ínter vivos, si persigue un resultado contrario a esta 

Ley, o cualquier otro acto o negocio jurídico en fraude de la misma, no será obstáculo para 
su aplicación.

Artículo 3.  
En los supuestos de dominio dividido o existencia de derechos reales de disfrute sobre 

cosa ajena o personales que incidan sobre los distintos aprovechamientos de una dehesa, 
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los preceptos de esta Ley afectarán a todos los titulares concurrentes o sucesivos, según la 
respectiva naturaleza de los derechos que ostenten de acuerdo con la legislación civil.

Artículo 4.  
Corresponde a la Consejería de Agricultura y Comercio realizar cuantos estudios e 

investigaciones sean precisos para el cumplimiento de esta Ley, viniendo obligados los 
propietarios, titulares de derechos reales, cultivadores y Entidades a facilitar estos trabajos, a 
proporcionar cuantos datos le sean necesarios y a permitir a tales efectos la entrada en sus 
fincas o dependencias agrarias a los funcionarios que el Consejero de Agricultura y 
Comercio designe para ello.

CAPÍTULO II
Registro Especial de Dehesa

Artículo 5.  
1. Se crea el Registro Especial de Dehesa, de carácter administrativo y dependiente de 

la Consejería de Agricultura y Comercio, en el que se incluirán las dehesas que reúnan las 
características señaladas en el artículo uno.

2. Los propietarios de las mismas están obligados a presentar declaración comprensiva 
de sus datos y circunstancias, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la 
presente Ley en la forma y términos que se determinen por la Consejería de Agricultura y 
Comercio.

3. En defecto de dicha declaración, la Consejería de Agricultura y Comercio practicará de 
oficio la inscripción en el Registro, utilizando los datos que consten en registros públicos y 
fiscales o en archivos de Entidades públicas, sin perjuicio de la sanción que se establece en 
el artículo siguiente.

Artículo 6.  
El incumplimiento por los propietarios de la obligación establecida en el artículo anterior 

dará lugar a la imposición de una sanción económica, cuya cuantía será fijada a razón de 
hasta mil pesetas por hectárea que tenga la dehesa. La sanción económica y la fijación de 
su cuantía será impuesta por el Consejero de Agricultura y Comercio.

CAPÍTULO III
Determinación de la productividad de la dehesa

Artículo 7.  
1. Incluida una dehesa en el Registro Especial de Dehesas, la Consejería de Agricultura 

y Comercio comprobará la producción efectiva del aprovechamiento ganadero extensivo de 
la misma, y determinará la producción potencial de dicho aprovechamiento.

2. Si la dehesa tuviera alcornoques susceptibles de un aprovechamiento corchero, dicha 
Consejería también comprobará la producción efectiva del corcho y determinará la 
producción potencial del mismo.

Artículo 8.  
1. La comprobación de la producción efectiva del aprovechamiento ganadero extensivo 

de cada dehesa se efectuará por su carga ganadera efectiva.
2. La producción efectiva del corcho se comprobará por los datos de producción 

obtenidos en su último aprovechamiento corchero.

Artículo 9.  
Para la obtención de la carga ganadera efectiva de cada dehesa se aplicarán las normas 

que se establecen en el anexo I de esta Ley.
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Artículo 10.  
1. La determinación de la producción potencial del aprovechamiento ganadero extensivo 

de cada dehesa se obtendrá por su carga ganadera potencial, en función de un índice de 
potencialidad productiva de dicho aprovechamiento según las características del clima, el 
suelo y el arbolado.

2. La incidencia climática se obtendrá en función de la precipitación pluviométrica otoñal, 
la precipitación primaveral y el frío invernal.

3. La incidencia del suelo se calculará en función de su profundidad, textura, pendiente, 
drenaje, rocosidad, acidez e intercambio catiónico.

4. El arbolado productor de bellotas como alimento del ganado incidirá mediante un 
factor de corrección dependiente de la zonalidad y del área basimétrica.

Artículo 11.  
La determinación de la producción potencial del corcho de cada dehesa, se obtendrá en 

función de un índice de potencialidad productiva del corcho dependiente de la altura de 
descorche y del área basimétrica.

Artículo 12.  
Para la obtención de la carga ganadera potencial de cada dehesa, así como, en su caso, 

de la producción potencial del corcho, se aplicarán las normas que se establecen en el 
anexo II de esta Ley.

CAPÍTULO IV
Planes de Aprovechamiento y Mejora

Artículo 13.  
1. Si la carga ganadera efectiva de cada dehesa o, en su caso, su producción de corcho 

no alcanzan el 80 por 100 de la carga ganadera potencial o de su producción potencial de 
corcho, la Consejería de Agricultura y Comercio establecerá un Plan de Aprovechamiento y 
Mejora, mediante la aprobación, en su caso, del que proponga el propietario y demás 
interesados, o, en su defecto, estableciéndolo de oficio.

2. El Plan de Aprovechamiento y Mejora especificará las mejoras concretas a realizar, el 
plazo de ejecución de las mismas y la evaluación aproximada de las inversiones previstas, 
siempre que sean rentables desde un punto de vista tanto económico como social.

Artículo 14.  
La Consejería de Agricultura y Comercio, en los casos en que, según el artículo anterior, 

proceda el establecimiento de un Plan de Aprovechamiento y Mejora, notificará a los 
interesados la carga ganadera efectiva y la carga ganadera potencial, y, en su caso, la 
producción efectiva de corcho y la producción potencial del mismo, requiriéndoles para que 
en el plazo de dos meses presenten un Plan de Aprovechamiento y Mejora de la dehesa, 
con arreglo a las directrices que se señalen.

Artículo 15.  
Si en el plazo fijado en el artículo anterior los interesados no presentasen el Plan, o si 

presentado no fuere aprobado, la Consejería de Agricultura y Comercio lo redactará de oficio 
y se lo comunicará a los interesados, con el apercibimiento expreso de que si no se acepta 
en el plazo de un mes o si aceptado no se cumple, dará lugar a que se proponga la 
calificación de la dehesa en deficiente aprovechamiento.

Artículo 16.  
Si en la fase de realización del Plan, por razones climatológicas excepcionalmente 

adversas o por causas de fuerza mayor, quedara disminuida transitoriamente la 
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productividad de la dehesa, la Consejería de Agricultura y Comercio, a solicitud del 
interesado, podrá modificar el Plan o fijar nuevo plazo para la ejecución del mismo.

Artículo 17.  
Cuando las dehesas en las que se establezca un Plan de aprovechamiento y mejora 

estuvieren arrendadas, o lo fueren en el futuro, en todo lo no preceptuado especialmente en 
esta Ley se estará a lo dispuesto en la legislación especial de arrendamientos rústicos.

CAPÍTULO V
Calificación en deficiente aprovechamiento de dehesas

Artículo 18.  
La calificación de una dehesa en deficiente aprovechamiento procederá:
a) Cuando el Plan de Aprovechamiento y Mejora, elaborado por la Consejería de 

Agricultura y Comercio, no sea aceptado por los interesados en el plazo de un mes.
b) Cuando se incumpla o entorpezca gravemente el Plan de Aprovechamiento y Mejora 

presentado por los interesados y aprobado por la Consejería de Agricultura y Comercio, o el 
redactado por dicha Consejería y aceptado por los interesados.

Artículo 19.  
La calificación de una dehesa en deficiente aprovechamiento se hará en cada caso y 

para cada dehesa por la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del 
Consejero de Agricultura y Comercio, previa audiencia del interesado.

Artículo 20.  
La calificación de una dehesa en deficiente aprovechamiento, cualquiera que sea la 

naturaleza pública o privada de su titular, implicará el reconocimiento del incumplimiento de 
la función social de la propiedad y dará lugar a la exacción del impuesto regulado en la 
presente Ley y, en su caso, por interés social, la expropiación en uso o expropiación forzosa 
de la misma.

CAPÍTULO VI
Impuesto de dehesas calificadas en deficiente aprovechamiento

Artículos.  21 a 27.
(Suprimidos).

CAPÍTULO VII
Censo de dehesas calificadas en deficiente aprovechamiento

Artículo 28.  
A los efectos de la gestión del impuesto que se establece en esta Ley, se crea el censo 

de dehesas calificadas en deficiente aprovechamiento sujetas al tributo, en el que se 
incluirán las dehesas calificadas como tales, con especificación de sus características 
jurídicas y físicas, así como la fecha de calificación.

Artículo 29.  
1. La persona o Entidad sujeta al tributo establecido en la presente Ley podrá promover 

expediente de extinción del gravamen tan pronto como las dehesas sean explotadas 
correctamente conforme a las directrices contenidas en el Plan de Aprovechamiento y 
Mejora, a cuyo efecto dirigirá la oportuna solicitud al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura.
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2. El Consejo de Gobierno acordará la exclusión del censo cuando se acredite la 
realización del Plan de Aprovechamiento y Mejora, cuyo incumplimiento originó la calificación 
de la dehesa en deficiente aprovechamiento u otro posterior establecido en aplicación de 
esta Ley.

CAPÍTULO VIII
Técnicas culturales y sanitarias en las dehesas

Artículo 30.  
1. La explotación de los distintos aprovechamientos de las dehesas, cualquiera que sea 

la naturaleza pública o privada de sus titulares, se realizará mediante el empleo de técnicas 
culturales y sanitarias adecuadas, que permitan la mejora, conservación y utilización de sus 
recursos naturales.

2. En el anexo III de esta Ley se establecen, para los distintos aprovechamientos de las 
dehesas, las técnicas culturales y sanitarias que son de aplicación obligatoria, de aplicación 
recomendada y de aplicación prohibida, así como su sanción en caso de incumplimiento.

CAPÍTULO IX
Cambio de cultivo de las dehesas

Artículo 31.  
No se podrá efectuar el cambio al cultivo agrícola de superficies forestales de las 

dehesas, sin la previa autorización de la Consejería de Agricultura y Comercio, que sólo la 
concederá para transformación en regadío y si concurren en dichos terrenos las condiciones 
edafológicas siguientes:

a) Que su pendiente no exceda del 8 por 100, salvo que mediante la ejecución de 
prácticas de conservación de suelos se evite la erosión de los mismos.

b) Que su drenaje impida la contaminación química y la salinización del suelo.
c) Que tengan una profundidad que no presente roca madre de forma continua a menos 

de setenta centímetros de la superficie del suelo.
d) Que no exista en el conjunto de su perfil una proporción superior al 50 por 100 de 

partículas pedregosas de más de dos milímetros de diámetro evaluándola en peso referido a 
suelo seco y obtenido por la media ponderada entre los valores de todos los horizontes.

e) Que su textura no presente contenidos superiores al cuarenta por ciento de arcilla en 
tierra fina seca al aire y más del 88 por 100 de limo y arena.

f) Que su salinidad evaluada a través de la conductividad de la solución del suelo, no 
supere cuatro miliohmios por centímetro a 25 ºC.

Artículo 32.  
El incumplimiento del artículo anterior se sancionará con 25.000 pesetas por pie cortado, 

los propietarios o cultivadores responsables vendrán obligados a ejecutar los 
correspondientes trabajos de repoblación, y si no los ejecutasen, se realizarán a cuenta de 
aquéllos, por la Consejería de Agricultura y Comercio.

CAPÍTULO X
Auxilios económicos y técnicos

Artículo 33.  
Para facilitar el mejor aprovechamiento de las dehesas boyales o comunales y para 

estimular la unificación de las distintas titularidades dominicales que pudieran recaer sobre 
los diversos aprovechamientos de una misma dehesa, se podrán conceder auxilios 
económicos y técnicos.
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Artículo 34.  
Los auxilios económicos podrán consistir en préstamos y subvenciones y los técnicos en 

la redacción o dirección gratuitas de proyectos para la ejecución de obras y mejoras 
permanentes o para la especificación de los distintos derechos que pudieran recaer sobre 
una misma dehesa.

Artículo 35.  
Para asegurar el reintegro de los préstamos y la devolución de las subvenciones, en su 

caso, se tomarán las garantías necesarias, que, no obstante, serán lo suficientemente 
flexibles para no malograr los fines que se persiguen con esta Ley.

Artículo 36.  
1. Los préstamos podrán ser concedidos por Entidades oficiales de crédito o por 

Entidades financieras privadas con las que a tal efecto suscriba los oportunos conciertos la 
Consejería de Agricultura y Comercio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
autorizará los límites máximos y condiciones de tales préstamos.

2. Las subvenciones podrán ser concedidas por la Consejería de Agricultura y Comercio 
con cargo a las oportunas consignaciones presupuestarias que a estos efectos tenga 
asignadas.

CAPÍTULO XI
Aprovechamiento de las dehesas boyales o comunales

Artículo 37.  
Cuando resulte conveniente para el mejor aprovechamiento de las dehesas boyales o 

comunales, el Ayuntamiento podrá acordar que el aprovechamiento de tales bienes quede 
adscrito a una Cooperativa o Sociedad Agraria de Transformación que al efecto se 
constituya, y de la que formará parte el Ayuntamiento.

Artículo 38.  
Podrán formar parte de las Entidades a que se refiere el artículo anterior las personas 

naturales o jurídicas que aporten servicios o bienes de cualquier clase. El aprovechamiento 
de la dehesa comunal representará más de la mitad del valor de la totalidad de las 
aportaciones y la presidencia de la Entidad se ajustará a lo determinado en el Estatuto de 
constitución.

Artículo 39.  
El procedimiento a que habrá de ajustarse la aportación del aprovechamiento comunal 

será el siguiente:
a) Acuerdo del Ayuntamiento, adoptado con el quórum que señala el artículo 303 de la 

Ley de Régimen Local.
b) Exposición al público durante un mes para reclamaciones, quedando sin efecto dicho 

acuerdo si se presentase escrito de oposición firmado al menos por el 20 por 100 de los 
vecinos.

c) Aprobación por la Consejería de Presidencia y Trabajo.

Artículo 40.  
Los rendimientos imputables a la aportación de los aprovechamientos de las dehesas 

boyales o comunales se distribuirán de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
régimen local.
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Artículo 41.  
Las dehesas boyales o comunales cuyo aprovechamiento se adscriba a Cooperativas o 

Sociedades Agrarias de Transformación al amparo de lo establecido en esta Ley, quedarán, 
en todo caso, inscritos con tal carácter, en el Registro de la Propiedad a nombre del 
municipio respectivo y si se disolviesen dichas Entidades, deberán quedar reintegrados al 
mismo aprovechamiento que venía realizándose anteriormente.

Artículo 42.  
Constituidas dichas Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación, en su caso, 

podrán optar a los auxilios técnicos pertinentes y a los auxilios económicos consistentes en 
préstamos hasta el importe total de la inversión y hasta su cuantía máxima y en 
subvenciones hasta el 30 por 100 de las mejoras territoriales permanentes e instalaciones y 
capitales mobiliarios, mecánico y vivo, que figuren en el proyecto y que sean necesarios para 
el desarrollo del mismo, sin que en ningún caso la suma del importe del préstamo y 
subvención pueda exceder de la cuantía de la inversión.

CAPÍTULO XII
Estímulos para la unificación de la titularidad de los distintos 

aprovechamientos que recaigan sobre las dehesas

Artículo 43.  
Se podrán conceder auxilios económicos y técnicos, con objeto de estimular y facilitar la 

unificación de las distintas titularidades dominicales que pudieran recaer sobre los diversos 
aprovechamientos de una misma dehesa.

Artículo 44.  
Los auxilios económicos podrán concederse en los siguientes casos:
a) Cuando el titular de un aprovechamiento adquiera, a título oneroso, las restantes 

titularidades de los diversos aprovechamientos que pudieran recaer sobre una misma 
dehesa, incluso cuando tenga lugar mediante el ejercicio de los retractos legales.

b) Cuando el censatario ejercite el derecho de redención del censo que grave una 
dehesa.

c) Cuando un tercero adquiera, a título oneroso, a distintos titulares todos los 
aprovechamientos existentes en una misma dehesa.

d) En general, en todas las adquisiciones onerosas cuyo fin y efecto sea la unificación de 
la titularidad de los distintos aprovechamientos que recaigan sobre una misma dehesa.

Artículo 45.  
En los casos del artículo anterior, los auxilios económicos podrán consistir en préstamos 

hasta el 80 por 100 del valor de los derechos adquiridos y en subvención hasta el 20 por 100 
del importe del préstamo.

Artículo 46.  
1. La obtención de los auxilios económicos implicará la obligación de mantener la 

unificación de las titularidades de dichos aprovechamientos durante el plazo de veinte años.
2. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al vencimiento anticipado de los 

préstamos concedidos y el reintegro de las subvenciones con arreglo al índice general de 
precios al consumo.

Artículo 47.  
Se podrán conceder auxilios técnicos cuando todos los titulares dominicales de los 

distintos aprovechamientos que recaigan sobre una misma dehesa soliciten conjuntamente 
de la Consejería de Agricultura y Comercio que redacte un proyecto en el que, teniendo en 
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cuenta las valoraciones de los aprovechamientos existentes, se especifique o determine la 
parte concreta de la dehesa que corresponde adjudicar a cada titular en equivalencia del 
valor asignado al derecho de cada uno siempre que la división permita un correcto 
aprovechamiento de las dehesas resultantes.

Disposición adicional.  
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a actualizar las normas 

contenidas en los anexos de la presente Ley, cuando así lo requieran los avances 
sociológicos, científicos y técnicos.

Disposición final.  
El capítulo IX de la presente Ley no será de aplicación en los casos de transformación de 

zonas de dehesas en regadíos declarados de interés general por el Gobierno de la Nación.

ANEXO I
Normas para la obtención de la carga ganadera efectiva de una dehesa

1. Se entiende por carga ganadera efectiva de una dehesa el ganado que, por hectárea 
de superficie agraria útil para la producción animal y año, se mantiene exclusivamente en 
base a sus recursos naturales propios.

2. A los efectos de esta Ley, la carga ganadera de una dehesa se expresará, por 
equivalencia de las necesidades alimenticias de las diversas especies de ganado, en 
número de ovejas reproductoras tipificadas.

3. Se considera superficie agraria útil para la producción animal el resultado de restar de 
la superficie total de la dehesa, la superficie no agraria, y la superficie de secano o de 
regadío ocupada con cultivos no aprovechados por el ganado. La superficie no agraria 
estará integrada por la suma de las superficies siguientes: viales (caminos, sendas), aguas 
(charcas, ríos, arroyos, regatos), construcciones y riscos o afloramientos rocosos.

4. El año se considerará el agrícola, comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de 
septiembre del año siguiente.

5. Se consideran recursos naturales propios de la dehesa los pastos, las bellotas y los 
cultivos con destino a la suplementación alimenticia del ganado.

6. Para obtener la carga ganadera efectiva de una dehesa en número de ovejas 
reproductoras tipificadas, se calculará previamente su carga ganadera en número de ovejas 
tipo y el resultado se dividirá por el coeficiente 1,579. Este coeficiente se obtiene al tener en 
cuenta el número de machos y animales de reposición que corresponden a cada oveja 
reproductora cuando la composición del rebaño está estabilizada.

7. Se considera oveja tipo a aquella que tenga cuarenta kilogramos de peso medio, de 
estado de carnes también medio, no estando ni gestante ni lactante.

8. Para calcular la carga ganadera efectiva (CGE) de una dehesa en número de ovejas 
tipo por hectárea de superficie agraria útil para la producción animal y año, se aplicará la 
siguiente fórmula:

CEG en ovejas tipo = (M – R – S + R’ + S’
SAU x 365)

Siendo:
M = El número de raciones anuales de mantenimiento de oveja tipo, expresados en 

raciones de mantenimiento ovino, atribuibles, por equivalencia al total del ganado existente 
en la dehesa.

R = El número de raciones anuales de mantenimiento de oveja tipo, expresadas en 
raciones de mantenimiento ovino, atribuibles por equivalencia, al tiempo que dentro del año 
el ganado o parte de él permanece alimentándose fuera de la dehesa.

S = El número de raciones anuales de mantenimiento de oveja tipo, expresadas en 
raciones de mantenimiento ovino, atribuibles, por equivalencia, a los suplementos 
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alimenticios proporcionados al ganado o parte de él, durante el año con recursos distintos de 
los recursos distintos naturales propios de la dehesa.

R’ = El número de raciones anuales de mantenimiento de oveja tipo, expresadas en 
raciones de mantenimiento ovino, atribuibles, por equivalencia, al tiempo que dentro del año 
otros animales ajenos a la dehesa han permanecido alimentándose dentro de la misma con 
sus recursos naturales propios.

S’ = El número de raciones anuales de mantenimiento de oveja tipo, expresadas en 
raciones de mantenimiento ovino, atribuibles, por equivalencia, a los productos forrajeros 
obtenidos durante el año, con los recursos naturales propios de la dehesa y utilizados como 
alimento por ganado ajeno a la misma.

SAU = El número de hectáreas de superficie agraria útil para la producción animal.
365 = Las raciones que anualmente requiere una oveja tipo.
8.1 Para determinar M –es decir, el número de raciones anuales de mantenimiento ovino 

de oveja tipo correspondientes a las necesidades alimenticias de todo el ganado existente en 
la dehesa–, se procederá conforme se establece en los epígrafes siguientes:

8.1.1 Se calculará el número de raciones tipificadas de mantenimiento anuales 
correspondientes al conjunto de animales de cada una de las distintas especies de ganado 
existentes en la dehesa, para lo cual se efectuarán las siguientes operaciones:

1.ª A cada animal, según su especie, se le asignará el factor de corrección por raza y las 
raciones anuales de mantenimiento que le correspondan según sea animal de recría, en 
pubertad, hembra adulta reproductora, adulto macho o porcino adulto para su cebo en el 
campo, utilizando las equivalencias que se indican en los apartados siguientes:

a) Factores de corrección por raza.
Los factores de corrección de las distintas razas de ganado, según el peso metabólico de 

los animales, figuran en el cuadro siguiente:

Especie y raza
Peso

–
Kg

Factor de corrección (FR)

Ovina:   
Merina 40 1,00
Talaverana 50 1,18
Manchega 50 1,18
Cruces Talaverana 45 1,09
Romanov 45 1,09
Precoces 60 1,36
Cruces con Precoz 50 1,18
Vacuna:   
Retinta 450 1,00
Avileña 450 1,00
Morucha 380 0,88
Lidia (de) 350 0,83
Charolais 550 1,18
Limousin 500 1,08
Cruces 500 1,08
Frisona 500 1,08
Parda 500 1,08
Hereford 400 0,92
Sta. Gertrudis 500 1,08
Caprina:   
Verata 40 1,00
Serrana y Cruces 50 1,18
Granadina 50 1,18
Murciana 50 1,18
Malagueña 50 1,18
Retinta 45 1,09
Blanca Andaluza 60 1,36
Porcina:   
Ibérica 125 1,00
Cruces 135 1,06
Duroc 135 1,06
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Especie y raza
Peso

–
Kg

Factor de corrección (FR)

Equina:   
Caballar, todas 450 1,00
Mular, todas 450 1,00
Asnal, todas – –

Para los animales de otras razas no especificadas anteriormente, se considerará el 
factor de corrección según su peso.

b) Raciones anuales tipificadas de mantenimiento para animales de recría.
Las raciones de mantenimiento anuales para los animales de recría, desde el destete a 

la pubertad, son las siguientes:

Especie
Edad

–
Meses

Raciones
–

Hembras

Mantenimiento
–

Machos
Unidad

Ovina 5-12 193 241 RMO
Vacuna 7-12 138 173 RMV
Caprina 4-8 110 138 RMC
Porcina 2-12 61 61 RMP
Equina 7-12 138 173 RME

Para la especie porcina se considera solamente que un 20 por 100 de sus necesidades 
alimenticias lo obtienen de los recursos naturales propios de la dehesa, por recibir el resto 
como aporte exterior en forma de concentrados.

c) Raciones anuales tipificadas de mantenimiento para animales en pubertad.
Las raciones de mantenimiento anuales para los animales en el período transcurrido 

desde que inician su pubertad hasta que alcanzan el estado adulto, son las siguientes:

Especie
Edad

–
Meses

Raciones
–

Hembras

Mantenimiento
–

Machos
Unidad

Ovina 12–24 402 502 RMO
Vacuna 12–24 402 502 RMV
Caprina 8–20 402 502 RMC
Equina 12–24 402 502 RME

Todas las especies de animales inician su pubertad a los doce meses y alcanzan el 
estado adulto a los veinticuatro meses, salvo la caprina que lo inicia a los ocho meses y es 
adulto a los veinte.

En este período de pubertad, todas las especies tienen unas necesidades alimenticias 
de 402 raciones si son hembras, y 502 raciones si son machos, exceptuando la porcina que 
a partir de los doce meses alcanza el estado adulto, y por tanto pasa de recría a adulta.

d) Raciones anuales tipificadas de mantenimiento para hembras adultas reproductoras.
Las raciones de mantenimiento anuales para hembras adultas reproductoras son las 

siguientes:

Especie Raciones Unidad
Ovina (O) 540 RMO
Vacuna (V) 534 RMV
Caprina (C) 592 RMC
Porcina (P) 132 RMP
Equina (E) 503 RME

e) Raciones anuales tipificadas de mantenimiento para adultos machos.
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Los machos de todas las distintas especies de ganado requieren anualmente 548 
raciones de mantenimiento, exceptuando el porcino, que requiere 110 raciones anuales de 
mantenimiento, por recibir sólo el 20 por 100 de sus necesidades alimenticias de los 
recursos naturales propios de la dehesa.

f) Raciones anuales tipificadas de mantenimiento para adultos porcinos, ya sean 
hembras o machos, durante su cebo con recursos naturales propios de la dehesa.

Como ya se ha indicado en el apartado b), los cerdos, durante la recría a hierbas y 
rastrojeras, requieren 61 raciones anuales de mantenimiento, equivalente al 20 por 100 de 
sus necesidades alimenticias. Asimismo estos animales requieren 270 raciones anuales de 
mantenimiento durante su cebo en montanera, período en el que se considera no reciben 
aportaciones alimenticias exteriores.

2.ª Para obtener el número de raciones tipificadas de mantenimiento anuales de cada 
animal se multiplicará el factor de corrección de raza por el número de raciones anuales de 
mantenimiento que le correspondan por ser animal de recría, en pubertad, hembra adulta 
reproductora, adulto macho o porcino adulto para su cebo en el campo.

3.ª Sumando el número de raciones tipificadas de mantenimiento anuales de cada uno 
de los animales que integran cada una de las especies de ganado existentes en la dehesa, 
se obtendrá el número de raciones tipificadas anuales de mantenimiento correspondientes al 
conjunto de animales de cada una de las distintas especies de ganado existentes en la 
dehesa, ya sean ovino (RMO), vacuno (RMV), caprino (RMC), porcino (RMP) y equino 
(RME).

8.1.2 El número de raciones tipificadas anuales de mantenimiento correspondientes al 
conjunto de animales de cada una de las distintas especies de ganado existente en la 
dehesa, calculados conforme se ha expuesto en el epígrafe 8.1.1., se transformarán en 
número de raciones anuales de mantenimiento ovino de oveja tipo, para lo cual se 
multiplicarán las indicadas raciones tipificadas del conjunto de animales de cada una de las 
distintas especies de ganado por el coeficiente de transformación a raciones de 
mantenimiento ovino de oveja tipo que le corresponda, según la especie de ganado, 
conforme a las equivalencias siguientes:

Especie: Ovino. Coeficiente: 1,00.
Especie: Vacuno. Coeficiente: 8,19.
Especie: Caprino. Coeficiente: 1,17.
Especie: Porcino. Coeficiente: 2,41.
Especie: Equino. Coeficiente: 5,32.
8.1.3 El número de raciones anuales de mantenimiento ovino de oveja tipo 

correspondientes al conjunto de animales de cada una de las distintas especies de ganado, 
obtenidos por la multiplicación que se ha indicado en el epígrafe 8.1.2, se sumarán entre sí, 
con lo que se determinará el número de raciones anuales de mantenimiento ovino de oveja 
tipo equivalentes a las necesidades alimenticias de todo el ganado existente en la dehesa, y 
que se expresará con la fórmula siguiente:

M = RMO × 1 + RMV × 8,19 + RMC × 1,17 + RMP × 2,41 + RME × 5,32
En la que RMO, RMV, RMC, RMP y RME son respectivamente el número de raciones 

tipificadas anuales de mantenimiento correspondientes al conjunto de animales de las 
especies de ganado ovino, vacuno, caprino, porcino y equino, que existan en la dehesa.

8.2 Para determinar R –es decir, el número de raciones anuales de mantenimiento ovino 
de oveja tipo correspondiente al tiempo que dentro del año el ganado o parte del mismo 
permanece alimentándose fuera de la dehesa, por arrendamiento de pastos, rastrojeras u 
otros aprovechamientos ajenos a la dehesa–, se procederá conforme se establece en los 
epígrafes siguientes:

8.2.1 Se calculará, conforme a las normas contenidas en el epígrafe 8.1.1.1.º y 2.º, el 
número de raciones anuales de mantenimiento de cada animal, según su especie, que ha 
permanecido alimentándose fuera de la dehesa, y el número de raciones de cada animal que 
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se obtengan, se multiplicará por el coeficiente de transformación a raciones de 
mantenimiento ovino de oveja tipo que le corresponda, conforme a las equivalencias 
indicadas en el epígrafe 8.1.2, con lo que se obtendrá el número de raciones anuales de 
mantenimiento ovino de oveja tipo correspondiente a cada animal.

8.2.2 El número de raciones de mantenimiento ovino de oveja tipo de cada animal, se 
multiplicará por el coeficiente resultante de dividir el número de días que el animal haya 
permanecido alimentándose fuera de la dehesa, entre los 365 días del año.

8.2.3 Sumando los resultados obtenidos para cada animal que ha permanecido 
alimentándose fuera de la dehesa conforme al epígrafe anterior, se obtendrá el número de 
raciones de mantenimiento ovino de oveja tipo correspondientes al tiempo que dentro del 
año el ganado o parte de él permanece alimentándose fuera de la dehesa (R).

8.3 Para determinar S –es decir, el número de raciones anuales de mantenimiento ovino 
de oveja tipo correspondientes a los suplementos alimenticios proporcionados al ganado 
durante el año con recursos distintos de los recursos naturales propios por adquisición de 
productos alimenticios para el ganado de la dehesa–, se utilizarán las equivalencias que se 
establecen en el siguiente cuadro:

Alimentos adquiridos y consumidos para la suplementación 
alimenticia del ganado

Ración anual de mantenimiento ovino
de oveja tipo por kilogramo consumido

–
Coeficiente

Cereales y concentrados 1,57
Heno 1,00
Paja 0,72

Cuando no haya datos concretos, se considerará que el setenta por ciento de la paja se 
emplea en alimentación y el treinta por ciento en camas para el ganado.

Multiplicando el número de kilogramos de cada clase de alimentos adquiridos y 
consumidos por el ganado durante el año, por el coeficiente que le corresponde según el 
cuadro anterior, y sumando los productos de dichas multiplicaciones, se obtendrá el número 
de raciones de mantenimiento ovino de oveja tipo correspondiente a los suplementos 
alimenticios proporcionados al ganado durante el año con recursos distintos de los recursos 
naturales propios de la dehesa (S).

8.4 Para determinar R’ –es decir, el número de raciones anuales de mantenimiento ovino 
de oveja tipo, correspondientes al tiempo que dentro del año otros animales ajenos a la 
dehesa han permanecido alimentándose dentro de la misma con sus recursos naturales 
propios, por arriendo de pastos, rastrojeras u otros aprovechamientos propios de la dehesa–, 
se procederá conforme se ha indicado en el epígrafe 8.2 para determinar R.

8.5 Para determinar S’ –es decir, el número de raciones anuales de mantenimiento ovino 
de oveja tipo, correspondientes a los productos forrajeros obtenidos durante el año con los 
recursos naturales propios de la dehesa y utilizados como alimento por ganado ajeno a la 
misma, por venta de sus productos forrajeros–, se procederá conforme se ha indicado en el 
epígrafe 8.3 para determinar S.

9. Calculada la carga ganadera efectiva de una dehesa en número de ovejas tipo, por la 
aplicación de la fórmula contenida en el epígrafe 8, para obtener la carga ganadera efectiva 
de la dehesa en número de ovejas reproductoras tipificadas, por hectárea de superficie 
agraria útil para la producción animal y año, se dividirá en número de ovejas tipo resultante 
por el coeficiente 1,579, que se obtiene de la composición de un rebaño cuando éste está 
estabilizado.
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ANEXO II
I. Normas para la obtención de la carga ganadera potencial de una dehesa en 
función del índice de potencialidad productiva de su aprovechamiento 

ganadero extensivo.
1. El índice de la potencialidad productiva del aprovechamiento ganadero extensivo de 

cada dehesa (IPA) será el índice edafoclimático (IEC), multiplicado, en el caso de que 
existan encinas o alcornoques productores de bellotas como alimento del ganado, por un 
factor de corrección por arbolado (K), conforme a la siguiente fórmula:

IPA = IEC × K
2. El índice IPA para cada dehesa se obtendrá por la suma de los productos de los 

índices de cada sector uniforme en que se divida la dehesa por la superficie 
correspondiente, dividiéndose la suma así obtenida por la superficie agraria útil para la 
producción animal de dicha dehesa.

3. El índice edafoclimático (IEC) se obtendrá por la multiplicación del índice del clima (Ic) 
y el índice del suelo (Is), dividido por 100, según la fórmula siguiente:

IEC = Ic × Is
100

3.1 El índice climático (Ic) se calculará en función de la pluviometría del otoño, de la de 
primavera y de la temperatura media del mes más frío, conforme a la siguiente fórmula:

Ic = Ipo × 100 × Ipp × Itm × 100100

a) Para determinar el índice de precipitación otoñal (Ipo) se fijan los siguientes 
coeficientes:

Cantidad de lluvia en otoño al año Más de 200 milímetros Entre 200-150 
milímetros

Menos de 150 
milímetros

Coeficiente o Ipo 100 90 70

b) Para la determinación del índice de precipitación primaveral (Ipp), se asignan los 
siguientes coeficientes:

Cantidad de lluvia en 
primavera al año

Más de 300 
milímetros

Entre 300-200 
milímetros

Entre 200-150 
milímetros

Menos de 150 
milímetros

Coeficiente o Ipp 100 95 90 70

c) Para la determinación del índice de la temperatura media mínima en el mes más frío 
(Itm) se señalan los siguientes coeficientes:

Temperatura media mínima mes más frío Más de 4 °C Entre 4 °C -3 °C Menos de 3 °C
Coeficiente o (Itm) 100 90 75

3.2 El índice del suelo (Is) se obtendrá en función de su profundidad, textura, pendiente, 
drenaje, rocosidad, acidez y capacidad de intercambio catiónico, conforme a la siguiente 
fórmula:

Is = Ips × Its × Ipt × Ids × Irs × Iv × Icic × 100100 100 100 100 100 100 100
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a) Para la determinación del índice de profundidad efectiva del suelo (I(PS)) se fijan los 
siguientes coeficientes:

Clase según profundidad P1 P2 P3 P4
Coeficientes o Ips 30 60 80 100

En los que:
P1 = Espesor de suelo escaso, menor de 25 centímetros, con afloramientos rocosos.
P2 = Espesor de suelo entre 25 centímetros y 40 centímetros.
P3 = Espesor de suelo entre 40 centímetros y 60 centímetros.
P4 = Espesor de suelo profundo, mayor de 60 centímetros.

b) Para la determinación del índice de textura del suelo (Its), se fijan los siguientes 
coeficientes:

Clase según textura T1a T1b T1c T2a T2b T3 T4 T5 T6
Coeficientes o Its 10 30 70 10 30 60 70 80 100

En los que:
T1 = Suelos guijarrosos, rocoso o granuloso.

T1a = Guijarroso, pedregoso, gravilloso por encima del 60 por 100 en peso.
T1b = Guijarroso, pedregoso, gravilloso, entre 40 por 100 y 60 por 100 en peso.
T1c = Arcilla y piedras del 20 por 100 al 40 por 100 en peso.

T2 = Suelo de textura basta o grosera.

T2a = Partículas de arena pura.
T2b = Suelo de textura gruesa, por encima del 45 por 100 arena gruesa.

T3 = Suelos de textura ligera; arenoso-fino; arenoso-franco; arenoso-grueso y limoso.
T4 = suelo de textura pesada; arcilloso o arcilloso-limoso.
T5 = Suelos de textura media; arcillo-arenoso; franco-arcilloso; franco-arcilloso-limoso y 

franco limoso.
T6 = Suelo de textura equilibrada: franco, franco-arenoso, franco-arcilloso-arenoso.

c) Para la determinación del índice de pendiente del terreno (Ipp), se señalan los 
siguientes coeficientes:

Clase según su pendiente 1 2 3 4 5 6
Coeficientes o Ipt 15 30-50 50-70 70-80 80-90 100

Clase 1.–Muy escarpado, más del 45 por 100 de pendiente.
Clase 2.–Escarpado, del 30 al 45 por 100 de pendiente.
Clase 3.–Moderadamente escarpado, del 16 al 30 por 100 de pendiente (fuertemente 

pendiente).
Clase 4.–Inclinado, del 9 al 15 por 100 de pendiente (fuertemente ondulado).
Clase 5.–Suavemente inclinado, del 3 al 8 por 100 de pendiente.
Clase 6.–Llano, del 0 al 2 por 100 de pendiente.
d) Para la determinación del índice de drenaje del suelo (Ids), se fijan los siguientes 

coeficientes:

Clase según drenaje 1 2 3 4 5
Coeficiente o Ids 10 20 50 80 100
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Clase 1.–Muy pobremente drenados (el suelo superficial es de color oscuro subsuelo 
moteado de gris, desarrollado en áreas planas o depresiones, cuando el agua ha estado por 
largos períodos en o cerca de la superficie).

Clase 2.–Pobremente drenados (suelo moteado o gris hasta cerca de la superficie, con 
capas o grises inmediatamente al subsuelo).

Clase 3.–Imperfectamente drenados (libre de moteados hasta 30-45 centímetros de la 
superficie).

Clase 4.–Moderadamente bien drenados (libres de moteados hasta 45 centímetros de la 
superficie).

Clase 5.–Bien drenado (suelo bien meteorizado, corrientemente libre de moteados en el 
suelo y subsuelo).

e) Para la determinación del índice de afloramiento rocoso del suelo (Irs), se fijan los 
siguientes coeficientes:

Clase de afloramiento rocoso 1 2 3 4 5 6
Coeficiente o Irs 10 25 50 75 95 100

Clase 1.–Los lechos rocosos están expuestos en más del 90 por 100 (casi totalmente 
cubierto por afloramientos rocosos).

Clase 2.–Extremadamente rocoso: afloramientos rocosos o bien suelo muy delgado 
sobre roca que impide el uso de toda maquinaria agrícola. Los afloramientos están 
separados 3,5 metros o menos; cubren del 50 al 90 por 100 del área.

Clase 3.–Muy rocoso: afloramientos rocosos como para impedir el uso o utilización de 
máquinas. La roca expuesta, o los rodales de suelo sobre roca, son demasiado delgados, se 
encuentran separados entre sí de 3,5 a 10 metros y cubren del 25 al 50 por 100 de la 
superficie.

Clase 4.–Rocoso: suficiente exposición de rocas, impidiendo las labores entre líneas, 
pero el suelo puede trabajarse para cultivos henificables o pastizales mejorados. Las rocas 
expuestas se hallan separadas de 10 a 35 metros y cubren del 10 al 25 por 100 del área.

Clase 5.–Moderadamente rocoso: Suficiente exposición de roca como para interferir con 
la labranza, pero sin impedir las labores entre líneas. Según su distribución los afloramientos 
están separados de 35 a 100 metros y cubren del 2 al 10 por 100 de la superficie.

Clase 6.–Ninguna o muy pocas rocas: No hay afloramientos o son insuficientes como 
para interferir con la labranza. Se halla expuesta menos del 2 por 100.

f) Para la determinación del índice de acidez del suelo (Iv) se fijan los siguientes 
coeficientes:

Valores de Iv según los valores de pH y el porcentaje de saturación de bases:

pH Porcentaje de saturación de bases
V<35% 35<V<50 50<V<65 65<V<75 V>75

pH<4,5 Iv1 = 40 – – – –
4,5<pH<5,0 – Iv2 = 60 – – –
5,0<pH<5,5 – – Iv3 = 80 – –
5,5<pH<6,0 – – – Iv4 = 90 –
pH>6,0 – – – – Iv5 = 100

Iv1 = Suelo muy fuertemente lavado.
Iv2 = Suelo lavado.
Iv3 = Suelo ligeramente lavado.
Iv4 = Suelo débilmente lavado.
Iv5 = Suelo muy débilmente lavado.
g) Para la determinación del índice de capacidad de intercambio catiónico (Icic) se fijan 

los siguientes coeficientes:
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Capacidad de intercambio catiónico (CIC) <10 10<CIC<20 20<CIC<25 >25
Índice de capacidad de intercambio catiónico (Icic) 85 90 95 100

La capacidad de intercambio catiónico se expresa en miliequivalentes químicos por cada 
100 gramos de arcilla (meq/100 g).

4. El factor K, referido a la producción de bellota, viene reflejado por la siguiente fórmula:

K = 1 + C1 × Iab
100

En la que C1 es el índice de zonalidad establecido en función de la producción frutera de 
la zona, tanto para el encinar como para el alcornocal.

Iab es el índice en función del área basimétrica, definida por la siguiente expresión:

ν ni π d12

4

En la que:
ni es el número de árboles por hectárea de cada clase diamétrica
d1 midiéndose el diámetro a 1,30 metros del suelo.

a) Para la determinación del índice de zonalidad (C(1)) se fijan los siguientes 
coeficientes:

Clases según zona 1
Sin árboles

2
Encinar zona 1

3
Encinar zona 2

4
Encinar zona 3

5
Alcornocal zona única

Coeficientes o C1 0 0,30 0,15 0,05 0,15

La zona primera de encinar, la constituyen:
En la provincia de Badajoz, los términos municipales de Monasterio, Montemolín, Calera 

de León, Segura de León, Cabeza la Vaca, Fuentes de León, Bodonal de la Sierra, Fregenal 
de la Sierra, Higuera la Real, Valverde de Burguillos, Oliva de la Frontera, Zahinos, Valle de 
Santa Ana, Valle de Matamoros, Higuera de Vargas, Barcarrota, Salvacón,Táliga, Olivenza y 
Valverde de Leganés.

En la provincia de Cáceres no se ha estimado ningún término municipal equivalente en 
producción a los de esta zona en Badajoz.

La zona segunda de encinar la constituyen:
En la provincia de Badajoz, los términos municipales de Valencia de Mombuey, 

Villanueva del Fresno, Cheles, Alconchel, Alburquerque, Villar del Rey, La Codosera, San 
Vicente de Alcántara y Puebla de Obando.

En la provincia de Cáceres, los términos municipales de Aliseda, Brozas, Salorino, 
Herreruela, Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres y Cáceres.

La zona tercera de encinar, la constituyen:
En la provincia de Badajoz y en la de Cáceres, el resto de los términos municipales 

donde existe encinar, que no están comprendidos en las dos zonas anteriores.
Para el alcornocal se establece una zona única para todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.
b) Para la determinación del índice de área basimétrica (Lab) se fijan los siguientes 

coeficientes, que serán distintos según se trate de encinar o alcornocal:
Para el encinar:
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Área basimétrica
–

m2/Ha
Coeficientes o Iab

Más de 9 100
Entre 6 y 9 75
Entre 3,5 y 6 50
Entre 1 y 3,5 25
Menos de 1 0

Para alcornocal:

Área basimétrica
–

m2/Ha

Coeficientes
o Iab

Más de 12 0
Entre 9 y 12 25
Entre 6 y 9 50
Entre 3 y 6 25
Menos de 3 0

c) Cuadros resumen del factor K:
Para encinar:

K = 1 × C1 × Iab
100

AB Clase Iab K zona 1
C1 = 0,30

K zona 2
C1 = 0,15

K zona 3
C1 = 0,05

Menos de 1 1 0 1.000 1.000 1.000
Entre 1 y 3,5 2 25 1.075 1.037 1.012
Entre 3,5 y 6 3 50 1.150 1.075 1.025
Entre 6 y 9 4 75 1.225 1.112 1.037
Más de 9 5 100 1.300 1.150 1.050

Para alcornocal:

K = 1 + C1 × Iab
100

AB Clase Iab K zona única
C1 = 0,15

Menos de 3 1 0 1,000
Entre 3 y 6 2 25 1,037
Entre 6 y 9 3 50 1,075
Entre 9 y 12 4 25 1,037
Más de 12 5 0 1,000

5. Obtenido el índice de potencialidad productiva del aprovechamiento ganadero 
extensivo de cada dehesa (Ipa), conforme a la fórmula general contenida en el epígrafe 1, se 
calculará la carga ganadera potencial (CGP) de cada dehesa expresada en número de 
ovejas reproductoras tipificadas por hectárea agraria útil para la producción animal y año, 
mediante la fórmula siguiente:
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CGP en ovejas reproductoras tipificadas por ha/año = (IPA × 0,045) + 0,888

II. Normas para la obtención de la producción potencial de corcho de una dehesa en 
función del índice de potencialidad productiva del corcho

1. El índice de la potencialidad productiva del corcho (Ico), se obtendrá mediante la 
siguiente fórmula:

Ico = I’ab × Ih
100

En la que:
I’ab es el índice en función del área basimétrica.
Ih es el índice de altura de descorche.
a) Para la determinación del índice de área basimétrica (I’ab) se fijan los siguientes 

coeficientes:

Área basimétrica (AB)
–

m2/Ha
Coeficientes I’ab

Más de 14 100
Entre 11 y 14 80
Entre 8 y 11 60
Entre 5 y 8 40
Entre 2 y 5 20
Menos de 2 10

b) Para la determinación del índice de altura de descorche (Ih) se fijan los siguientes 
coeficientes:

Altura de descorche
–

(m)
Coeficiente IH

Más de 4 100
Entre 3,5 y 4 90
Entre 3 y 3,5 80
Entre 2,5 y 3 70
Menos de 2,5 60

c) Cuadro resumen del índice del corcho (Ico) en función de los índices de área 
basimétrica y de altura de descorche:

Área basimétrica (AB)
–

m2/Ha
I’AB

Altura
4 m

–
IH = 100

3, 5-4 m
–

IH = 90

3-3,5 m
–

IH = 80

2,5-3 m
–

IH = 70

2,5 m
–

IH = 60
Más de 14 100 100 90 80 70 60
Entre 11 y 14 80 80 72 64 56 48
Entre 8 y 11 60 60 54 48 42 36
Entre 5 y 8 40 40 36 32 28 24
Entre 2 y 5 20 20 18 16 14 12
Menos de 2 10 10 9 8 7 6

2. El índice (Ico) para cada dehesa se obtendrá por la suma de los productos de los 
índices de cada sector uniforme en que se divida la dehesa por la superficie 
correspondiente, dividiéndose la suma así obtenida por la superficie que de alcornocales 
tenga la dehesa.
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3. Obtenido el índice de potencialidad productiva del corcho (Ico), se calculará la 
producción potencial del corcho de cada dehesa (PCC), expresada en número de kilogramos 
por hectárea referida a la producción de nueve a diez años, según esté la dehesa al sur o al 
norte del río Guadiana, respectivamente, mediante la siguiente fórmula:

PPC = [(Ico) × 24,09)] + 453,54

ANEXO III
1. Entresacas

Entresacas, a los efectos de esta Ley, es el tratamiento selvícola consistente en el apeo 
o corte de algunos árboles diseminados por la superficie de la finca que por diversas 
necesidades así se aconseje.

En toda entresaca se deberán seguir las siguientes normas obligatorias:
Solicitar permiso a la Administración.
Sólo se entresacarán los pies autorizadas por el personal técnico o facultativo de los 

Servicios Forestales.
Por cada pie/hectárea que se entresaque, será obligatorio apostar o guiar un número 

mínimo de renuevos equivalentes al 15 por 100 del número de árboles adultos por hectárea.
En zonas de escasa densidad (inferior a 30 árboles corpulentos/hectárea) no se 

señalarán pies para entresacas, autorizándose exclusivamente los pies secos o caducos.
En zonas de densidad normal (entre 40 y 50 pies adultos/hectárea) sólo se señalará 

como máximo al 5 por 100 de los pies/hectárea, sin crear oquedades nuevas ni aumentar las 
ya existentes.

En caso de fuertes pendientes, se entenderá como densidad ideal de 50 pies/hectárea 
en adelante, en atención a la protección y sujeción del suelo que ejerce la masa arbórea.

En zonas donde la regeneración natural sea muy difícil, sólo se autorizarán para 
entresacas los pies secos o caducos.

La eliminación del árbol se efectuará destoconando el mismo.

2. Descuaje de matorral, limpieza y laboreo
El descuaje de matorral, limpieza y laboreo de la dehesa se considera técnica cultural 

obligatoria.
El descuaje de matorral consiste en arrancar de raíz el mismo, por medios manuales o 

bien roturando el terreno con los medios mecánicos adecuados, respetando los brotes del 
arbolado y apostando los mismos.

Se entiende por limpieza la eliminación de los restos de matorral y elementos rocosos 
que impidan o dificulten las labores posteriores.

Laboreo es la operación complementaria del descuaje que incorpora al terreno los restos 
delgados del matorral y sus raíces, dejándolo preparado para la recuperación del pastizal. El 
laboreo incluye un cultivo de limpieza, creación de pastizales y abonado de conservación.

La roturación del terreno con pendientes fuertes deberá ser autorizada por la 
Administración.

3. Lucha contra incendios
Con independencia de lo establecido en la Ley de Incendios Forestales de 5 de 

diciembre de 1968, la lucha contra incendios consistirá en la realización de cortafuegos por 
medios mecánicos.

A estos efectos se considera:
Labores culturales obligatorias: Las que se han de realizar en zonas que revistan gran 

peligro de incendio, como las que linden con ferrocarriles, carreteras y caminos muy 
transitados.

Labores culturales recomendadas: Lucha contra incendios en los linderos de las fincas y 
divisiones interiores.
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4. Podas
Las podas, tanto en la encina como en el alcornocal, se consideran técnica cultural 

obligatoria, siendo necesario para efectuarlas solicitar y obtener autorización expresa de la 
Consejería de Agricultura y Comercio, y que los cortes a realizar sean lisos e inclinados, y 
que no se produzcan descabezamientos ni desgarramientos.

4.1 Podas en la encina. Se emplearán las siguientes técnicas culturales según se trata 
de podas de formación o podas de producción.

4.1.1 Podas de formación:
a) Normas obligatorias:
Completar la poda antes de los cuarenta años.
Formar la cruz a partir de 2,5 metros de altura.
Escoger brazos con una inclinación máxima de 40°.
b) Normas recomendadas:
Realizar las podas de una manera paulatina en los antedichos cuarenta años.
Formar la cruz con tres o cuatro ramas.
c) Operaciones prohibidas:
Dejar ramas bajas.
Tocar las ramas de la cruz.
4.1.2 Podas de producción:
a) Normas obligatorias:
La suma de toda clase de poda no debe ser superior a la posibilidad productiva de cada 

árbol.
Deben realizarse cuando la encina está en parada vegetativa.
Podar, al menos, una vez cada diez años.
No abusar de despuntar ramas madres.
Procurar podar al final de la rama.
Limpiar chupones del puente.
Cortar las ramas enfermas.
Seleccionar las ramas fruteras (cortar las ramas verticales).
b) Operaciones prohibidas:
Cortar ramas con el duramen desarrollado.
Cortar ramas con más de 18 centímetros de diámetro.
4.2.1 Podas en formación:
a) Normas obligatorias:
Realizar la poda en tres fases:
Primera: Cortando las ramas del tronco.
Segunda: Formar la cruz después del desbornizado.
Tercera: Formar las ramas que se insertan en las principales después de la saca 

segundera.
b) Normas recomendadas:
Realizar cada fase anterior de una forma paulatina cortando lo mínimo.
Hacer un tronco recto, liso y alto (de tres a cuatro metros).
Formar la cruz con dos, tres o cuatro brazos abiertos y bien distribuidos.
Las ramas de segundo orden deben insertarse en las principales a una distancia mínima 

de la cruz de 1,50 metros.
4.2.2 Podas en producción:
a) Normas obligatorias:
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Realizarlas una vez cada ciclo productivo de corcho.
Cortar la cuarta parte de la copa como máximo.
Cortar entre el 1 de diciembre y 1 de marzo, después del tercer año de la saca y antes 

del tercer año de la nueva saca de corcho.
b) Normas recomendadas:
Cortar las ramas secas, enfermas, colgantes, juntas y los chupones.
Revestir las ramas principales y secundarias.
c) Operaciones prohibidas:
Cortar ramas con corcho de reproducción, salvo cuando estén dañadas.
Cortar ramas con bornizo si su diámetro es superior a 18 centímetros.

5. Descorche en el alcornoque
Se emplearán las siguientes técnicas culturales.
a) Normas obligatorias:
Se desbornizará cuando la circunferencia a 1,30 metros sea superior a 65 centímetros y 

en una altura máxima inferior a dos veces esa circunferencia.
La altura de la saca segundero puede llegar hasta 2,5 veces la circunferencia a 1,30 

metros.
Las ramas se sacarán cuando su perímetro sea superior a 60 centímetros.
El árbol cuya saca esté dividida en dos turnos, éstas deberán estar separadas al menos 

por tres años.
La operación de la saca se realizará entre el 1 de junio y el 1 de septiembre.
El turno de saca es de 9 a 12 años para las zonas situadas al sur del Guadiana, y de 

diez a doce años para las situadas al norte del mismo.
b) Operaciones prohibidas.
Extraer el corcho que no despegue bien.
Realizar heridas en la madre.
Descorchar en días de lluvia o viento.
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§ 178

Ley 1/1991, de 7 de marzo, reguladora de régimen jurídico de los 
baldíos de Alburquerque

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 23, de 26 de marzo de 1991

«BOE» núm. 192, de 12 de agosto de 1991
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1991-20457

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de 
Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley reguladora de Régimen Jurídico de los 
baldíos de Alburquerque.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Ley viene a resolver el problema histórico de los baldíos de Alburquerque, 

problema que ha gravitado de manera muy negativa en la evolución socioeconómica de 
dicho municipio; clara muestra de ello es la reducción de la población, que en censo de 1910 
alcanzaba a 11.141 habitantes y en el de 1982 a 6.428, a ello hay que añadir el considerable 
desempleo, que alcanza casi a la sexta parte del total de la población.

Siendo prácticamente la actividad agraria la única existente en Alburquerque, resulta de 
interés social acciones que tiendan a mejorar la infraestructura de la propiedad, así como 
ordenar el aprovechamiento de las tierras en que estén distribuidas entre distintos titulares 
los derechos de siembra, hierbas de invierno, pastos de primavera y verano, derechos de 
arbolado y sus sucesorios de apostar y plantar árboles.

La división de titularidades dominicales ha llevado a usurpar el total de la propiedad en 
determinados casos, en detrimento del interés legítimo de los vecinos de Alburquerque, por 
lo que se impone una legislación correctora de todos esos abusos, excepción hecha de los 
casos de propiedad adquirida por usurpación.

Independientemente del origen medieval de la tenencia de la tierra, el problema de los 
baldíos consiste en que hay tierra que es aprovechada conjuntamente por un dueño del 
derecho de siembra, otro que aprovecha los pastos de primavera y verano, y un tercero 
todavía que explota los de invierno, lo que ha provocado una situación de infrautilización de 
la tierra o de apropiación indebida de algunas de sus titularidades dominicales.

El Decreto de 27 de julio de 1926 intentó abordar la solución de los problemas de los 
baldíos, es sin embargo la Ley de 27 de marzo de 1935 la que acometió de forma más 
directa y organizada la solución del problema, sin embargo, dicha Ley no llegó a aplicarse, 
por lo que en la actualidad subsiste el problema, cuyos rasgos fundamentales y a los que se 
quiere poner fin son la inexistencia de una dehesa boyal que dé suficiente base territorial a 
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vecinos de Alburquerque carente de ella y la reorganización jurídica y económica de los 
distintos aprovechamientos agrícolas de los baldíos, a fin de que puedan convertirse en 
explotaciones viables y económicamente rentables.

Artículo 1.  
Por la presente Ley se declara de interés social a efectos de expropiación de los 

derechos sobre las fincas denominadas baldíos de Alburquerque a que se refiere el anexo 
de la presente Ley, considerándose implícita la necesidad de ocupación.

Artículo 2.  
El procedimiento de expropiación será el establecido en los artículos 244 y siguientes del 

texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobado por Decreto de 12 de 
enero de 1973.

Artículo 3.  
Con los bienes y derechos adquiridos, unificado el dominio, se construirá una dehesa 

comunal con una extensión superficial, en coto redondo, de hasta 7.500 hectáreas.
Quedan excluidas de la expropiación aquellas fincas de superficie inferior a 10 hectáreas 

situadas en los límites de la dehesa comunal delimitada en el anexo de esta Ley.

Artículo 4.  
La Junta de Extremadura abonará las indemnizaciones que procedan en virtud de los 

justiprecios que se señalen. Adquiridos que sean los bienes o derechos expropiados, los 
cederá al municipio de Alburquerque, que los inscribirá en el Registro de la Propiedad, como 
una sola finca, a nombre del municipio.

Artículo 5.  
Se declara igualmente, en los términos de este artículo, el interés social de la 

expropiación de aquellos bienes, derechos o intereses patrimoniales concurrentes sobre 
fincas incluidas en los denominados baldíos del término municipal de Alburquerque, al efecto 
de unificar en una sola mano todos los dominios concurrentes y que no estén incluidos en 
los límites a que se refiere el anexo de esta Ley.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Junta de Extremadura no procederá 
por Decreto a la expropiación de tales bienes, derechos o intereses patrimoniales hasta 
transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, con el objeto de que los 
titulares de derechos unifiquen voluntariamente todos los dominios concurrentes.

El procedimiento expropiatorio será el establecido en el artículo 2 de esta Ley.

Artículo 6.  
Una vez adquiridos los bienes o derechos expropiados, abonado el correspondiente 

justiprecio, la Junta podrá cederlas al Ayuntamiento en los términos que se fijen en el 
correspondiente Convenio de cesión o bien a Cooperativas, Sociedades agrarias de 
transformación o agricultores directos, que acrediten capacidad para gestionarlas conforme 
al principio del cumplimiento de la función social de la propiedad por el procedimiento que se 
determine reglamentariamente con respecto a los principios de publicidad y libre 
concurrencia.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda.  
Quedan derogadas cuantas leyes o disposiciones se opongan a lo establecido en la 

presente Ley.
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Disposición final tercera.  
La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su completa publicación en el 

«Diario Oficial de Extremadura».

ANEXO
Señalamiento de la dehesa comunal en el área de los terrenos de los baldíos de 

Alburquerque
Lindero norte:
Tramo 1. Entre la pared de la finca «Azagala» y la fuente del Fraile; una alineación de la 

puerta de la ermita de los Santiago.
Tramo 2. Entre la fuente del Fraile y el cruce del camino de los Santiago con el regato de 

los Hoyos. Una alineación entre dichos puntos.
Tramo 3. Entre el cruce del camino y el regato mencionado y la salida del camino de la 

laguna de la presa del Castillo de una calleja. El regato de la Fuente del Corcho hasta llegar 
a esta fuente y de este punto una recta hasta la unión de aquel camino y de la cañada de 
ganados.

Lindero oeste:
Tramo 4. Entre la salida del camino de la Laguna del Castillo de la calleja para entrar en 

la Dehesa Vieja y la salida del camino de la Roca de otra calleja para entrar igualmente en la 
Dehesa Vieja. Cañada de ganados que separa el área de la Dehesa de este tramo de fincas 
muradas.

Tramo 5. En la dirección del camino de la Roca, entre su salida de la calleja y un poco 
antes de su cruce con el camino de Subterráneo. Las paredes de fincas muradas.

Tramo 6. Entre el camino de la Roca y el camino de Subterráneo. Las parades de fincas 
muradas.

Tramo 7. Entre la finca del tramo anterior y la salida del camino de Subterráneo de una 
calleja, a lo largo de este camino en dirección hacia Alburquerque. Paredes fincas muradas.

Tramo 8. Entre el camino de Subterráneo y el de la Roca por la Fuente de los Cantos. 
Las paredes de fincas muradas.

Tramo 9. Según el camino de la Roca por la Fuente de los Cantos hacia Alburquerque 
hasta la esquina donde termina la Huerta del Madroño. Las paredes de fincas muradas.

Tramo 10. Entre el camino de la Roca por la Fuente de Los Cantos y la vereda del 
Puerto del Centinela. Las paredes de fincas muradas.

Tramo 11. Según dicha vereda hacia la sierra hasta llegar por la izquierda a la 
colindancia con Victoriano González Hernández o sus causahabientes. Primera paredes de 
fincas muradas y después regato en la dirección del camino.

Tramo 12. Entre el final del tramo anterior y la calleja de los Huertos la colindancia con 
Victoriano González Hernández o sus causahabientes, casi coincidente con la divisoria de la 
Cañada del Moro.

Tramo 13. Según el camino de la Cañada de los Huertos, entre la colindancia anterior y 
la salida del camino de Villar del Rey de una calleja. Paredes de fincas muradas.

Tramo 14. Entre los caminos de Villar del Rey del Campo de la Espada volviendo al 
primero en su entrada en la calleja. Las paredes de fincas muradas.

Tramo 15. Al norte del camino de Villar del Rey en dirección hacia el poblado, entre la 
entrada de la calleja de los Galvanitos y la carretera de Valencia de Alcántara. Las paredes 
de fincas muradas.

Tramo 16. Al oeste del camino de San Juan de las Cuestas, entre la carretera de 
Valencia de Alcántara y la entrada de dicho en la calleja. Las paredes de fincas muradas.

Tramo 17. Al este del camino de San Juan de las Cuestas, entre él y el Risco de San 
Isidro, volviendo al mismo camino en su salida de la calleja. Paredes de fincas muradas.

Tramo 18. Al oeste del camino mencionado últimamente, entre su salida de la calleja y el 
punto en que entra en la finca «La Acotada», que es la esquina sudeste de la cerca que 
limita la huerta de dicha finca. El mismo camino de San Juan de las Cuestas.
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Tramo 19. Al este del camino de San Juan de las Cuestas, entre el fin del tramo anterior, 
en que se termina la parte cercada de la finca «La Acotada», según la dirección que venimos 
siguiendo, y el regato de la Moita. La linde de la finca de aquel nombre de herederos de 
Fernando Montes Malaprada.

Tramo 20. Según la dirección aguas abajo del regato de la Moita, entre el punto en que 
la linde anterior llega a dicho regato y la carretera de Valencia de Alcántara. El mismo regato 
llamado ya la de la Cotada hasta su cruce con dicha carretera.

Tramo 21. Según la misma dirección aguas abajo del regato de la Moita o del Boto, entre 
la carretera y el primer cruce de dicho regato con el camino de la Laguna del Vinagre. 
Primeramente la pared lindero sur de un cercado inmediato a la carretera que cruza el regato 
dicho, hasta volver al regato de nuevo, desde cuyo punto la linde sigue por el regato mismo, 
hasta dicho primer cruce.

Tramo 22. Entre dicho primer cruce del regato de la Moita y del camino de la Laguna del 
Vinagre y el segundo cruce de los mismos. El mismo regato mencionado.

Tramo 23. Entre el segundo cruce de regato y camino y el río Gévora. Colindancia 
señalada por hitos de piedra o marcos según el mismo camino primero, y que después se 
desvía en línea recta hacia el sur hasta llegar al río indicado.

Tramo 24. Según el río Gévora, entre el punto donde termina en él el tramo anterior y la 
frontera de Portugal, río Gévora.

Lindero sur:
Tramo 25. Entre el fin de dicho tramo anterior de la frontera de Portugal, colindancia con 

dicha frontera de la finca «Millar del Gitano». La misma línea de frontera.
Lindero este:
Tramo 26. Entre la frontera de Portugal, donde termina el tramo anterior, y la carretera de 

Valencia de Alcántara. Línea de hitos o marcos de piedra hasta el camino de los Cachones, 
y desde allí línea de mojones siguiendo aproximadamente la divisoria y continuando después 
por pared oeste de finca amurada.

Tramo 27. Entre la carretera de Valencia de Alcántara y el cruce de los caminos de San 
Juan de las Cuestas de Valdelinares. Línea de mojones partiendo de la carretera, según 
divisorias, pasando por fuentes o manantiales en la Cañada de Granados.

Tramo 28. Entre el cruce de los caminos antes mencionados y el final del camino de 
Valdelinares en el del Campo de la Espada. El mismo camino de Valdelinares.

Tramo 29. Entre la unión de caminos anterior y portera de entrada en la finca «Cañada 
del Bragado». El mismo camino del Campo de la Espada.

Tramo 30. Entre el fin del tramo anterior y la desembocadura del regato de los Hoyos, en 
el embalse de la presa de Villar del Rey, en el río Zapatón. Primero pared de la finca 
«Cañada del Bragado» y después línea del embalse.

Tramo 31. Entre la desembocadura del regato de los Hoyos en el río Zapatón y el punto 
de arranque del lindero norte en la pared de Azagala. Primero el regato de los Hoyos y 
después pared de la misma finca «Azagala».
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§ 179

Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los 
incendios forestales en Extremadura

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 74, de 29 de junio de 2004
«BOE» núm. 172, de 17 de julio de 2004

Última modificación: 31 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-2004-13376

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de 
Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comunidad Autónoma de Extremadura está considerada una de las regiones mejor 

conservadas, desde el punto de vista ambiental, de toda la Unión europea. Las poblaciones 
de fauna que alberga, especialmente de especies amenazadas de extinción, así como el 
hábitat donde viven, alcanzan elevados valores de conservación. Los bosques extremeños, 
especialmente los de monte y matorral mediterráneos, son únicos en el mundo.

Estos extraordinarios recursos naturales son hoy el sustento de una importante actividad 
económica, marcada por la calidad de las producciones que se obtienen, que contribuye al 
desarrollo rural de la mayor parte del territorio.

Sin embargo, los cambios climáticos que vienen produciéndose en los últimos años 
están dando lugar al desencadenamiento de una serie de condiciones extremas, no 
conocidas con anterioridad, que incrementan el riesgo de incendios forestales en las áreas 
de ambiente mediterráneo, con las devastadoras consecuencias que ello implica, tanto para 
gran parte de la riqueza medioambiental de la región como para la actividad económica que 
sustenta.

Ante el grave problema que suponen los incendios forestales, la prevención se convierte 
en una de las herramientas más eficaces en la lucha contra el fuego, de lo que son 
plenamente conscientes las Administraciones, y así en Extremadura se ha dado un 
importante paso ampliando la duración de los contratos del personal del Plan INFOEX, para 
completar con las tareas de prevención, las de vigilancia y extinción de incendios que se 
venían desarrollando.

La normativa aplicable en la lucha contra los incendios en los últimos años ha sido la 
Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, disposiciones ambas en las que el transcurso del 
tiempo ha dejado sentir ampliamente sus efectos, especialmente desde una óptica de 
evolución tan vertiginosa como la medioambiental, sin embargo el 22 de febrero de 2004 
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entró vigor la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que actualiza esta materia, 
regulándose expresamente en el Capítulo III del Título IV, como consecuencia del nuevo 
paradigma ambiental, marcado especialmente por las actuales tendencias internacionales.

La materia se halla también incluida en el campo de la protección civil, cuya normativa se 
encuentra esencialmente contenida en la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, en 
el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 1993, por el 
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales.

En Extremadura, la efectiva transferencia de las competencias en materia de incendios 
forestales se materializó a través del Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, de traspaso 
de funciones y servicios en materia de protección de la naturaleza, que entre otras 
funciones, transfiere la prevención y lucha contra incendios forestales. El Plan de Lucha 
contra Incendios Forestales que se ha venido aplicando se aprobó mediante el 
Decreto 54/1996, de 23 de abril (Plan INFOEX), desarrollándose anualmente mediante 
Órdenes, el nombramiento de Mando Único, sus Adjuntos, los Coordinadores de zona, y las 
fechas de inicio y terminación de la Época de Peligro Alto. Sin embargo, la Junta de 
Extremadura está definiendo una nueva política, tanto en materia de desarrollo rural, como 
forestal, y se hace necesario contar con un soporte legal, que permita la regulación de todas 
las actividades relacionadas con la prevención y extinción de los incendios forestales, así 
como con la regeneración de las zonas afectadas.

La presente Ley nace como fruto de la gran experiencia acumulada durante la última 
década en la lucha contra los incendios forestales, así como de la imperiosa necesidad de 
llevar a cabo un planteamiento integral que incluya la prevención, la extinción y la 
regeneración de las áreas incendiadas, pues únicamente considerando estas tres líneas de 
actuación en su conjunto será posible garantizar un tratamiento homogéneo y eficaz de la 
materia.

El principal fundamento competencial se encuentra en los artículos 8.2 y 8.8 del Estatuto 
de Autonomía de Extremadura relativos a las materias de montes, aprovechamientos y 
servicios forestales y de protección del medio ambiente, respectivamente; sin olvidar que 
ambos títulos, lejos de legitimar un desenvolvimiento autónomo, deben ser necesariamente 
ejercidos en el marco de la legislación básica del Estado sobre protección del medio 
ambiente y sobre montes y aprovechamientos forestales, dictada al amparo del 
artículo 149.1.23 de la Constitución, e igualmente en el respeto a cualquier otro título 
competencial estatal, constitucionalmente previsto, que tenga conexión con su contenido, 
como los relativos a legislación civil (art. 149.1.8 C.E), seguridad pública (art. 149.1.29 C.E) 
o bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, legislación sobre expropiación 
forzosa y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas (art. 149.1.18 
C.E).

La Ley parte del principio de que la prevención y lucha contra los incendios forestales 
conciernen a todos, así como la restauración de las áreas incendiadas, y de que el uso de 
los montes debe estar presidido por la necesidad de adoptar medidas de prevención que 
faciliten que, en el caso de existir incendios forestales, el daño que causen sea el menor 
posible.

En materia de acción administrativa, se fijan las competencias de las Administraciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que deben intervenir en la materia y la 
necesaria colaboración entre las mismas. Para canalizar su colaboración en la prevención y 
extinción de incendios, los propietarios forestales y asociaciones o entidades previstas por la 
Ley, podrán acogerse a la figura de la Agrupación de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales. Asimismo, se regulan los Grupos Municipales o Mancomunados de Pronto 
Auxilio, promovidos por las Entidades Locales, y otros grupos equivalentes, que sirvan de 
cauce a la participación voluntaria de los ciudadanos en la prevención y lucha contra los 
incendios forestales.

En materia de prevención, se establece una novedosa planificación que afectará a todos 
los montes, donde la Administración regional establecerá las bases de la prevención en 
diferentes escalas mediante el Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura 
(Plan PREIFEX). En dicho Plan se delimitarán las Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de 
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Protección Preferente, aprobándose, para cada una de ellas, un Plan de Defensa, que 
establezca las líneas básicas de prevención en cada Zona de Alto Riesgo de Incendios. 
Además será obligatorio, para los responsables de los montes, elaborar los Planes de 
Prevención de Incendios Forestales. Para las Entidades Locales, se prevé la necesidad de 
contar con los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios Forestales, cuyo objetivo 
principal es asegurar, que en caso de incendios forestales, no se pongan en peligro los 
núcleos urbanos. Esta planificación pretende garantizar la implicación de toda la sociedad en 
las tareas de prevención, con el objeto de que los incendios forestales sean combatidos, 
también durante el invierno, con la adopción de medidas preventivas.

En el ámbito de la extinción, el Plan INFOEX contemplará la regulación de los usos y 
actividades susceptibles de provocar incendios forestales, fijando las bases para determinar 
las Épocas y Zonas de Alto Riesgo de Incendios a partir de la ya amplia experiencia 
adquirida en este tema. Se establecen dos instrumentos más de planificación en la lucha 
contra los incendios, los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de 
Incendios Forestales y los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales, para 
organizar en los municipios una estructura básica de lucha contra los incendios forestales y 
de apoyo a la Administración regional.

Por su parte, estos planes de lucha contra los incendios forestales recogen las 
previsiones establecidas en materia de protección civil y extienden su ámbito a la 
circunscripción propia de la Administración cuyos recursos pretenden ordenar, o bien al 
espacio concreto cuya situación de potencial riesgo haga necesaria su elaboración, como es 
el caso de los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales.

Respecto a las áreas incendiadas, se establece la obligación de plasmar, con el apoyo 
de la Administración, en un Plan de Restauración las actuaciones a desarrollar en los 
montes incendiados, con el objeto de favorecer la mejor recuperación de la vegetación y la 
adecuación de los hábitat alterados. Se crea un Registro de Áreas Incendiadas para evitar 
las especulaciones y garantizar el cumplimiento de la Ley, y se regulan los procedimientos 
para enajenar los productos obtenidos de áreas incendiadas.

Como novedad destacable, en el título dedicado a la financiación y los incentivos, se 
reconoce, de una parte, la necesidad de apoyar desde la Administración las actividades de 
los titulares de los montes, cuyas obligaciones en materia de prevención no siempre resultan 
proporcionadas con la rentabilidad económica de sus propiedades y, de otra, la obligación de 
los administrados de contribuir al sostenimiento de los servicios de los que se benefician 
directamente. Para hacer efectiva esta última, se crea la Tasa de Extinción de Incendios 
Forestales, figura impositiva que repercute en los titulares de los montes el coste de 
extinción de los incendios, por aplicación de una tarifa referida a los medios empleados en 
cada caso, si bien modulada con la fijación de límites correctores que impiden desviaciones 
del principio de proporcionalidad. El objetivo es estimular la adopción de medidas 
preventivas de incendios forestales, pues aquellos propietarios que cumplan con la 
planificación preventiva gozarán de exenciones en el pago de la tasa.

Finalmente, partiendo de los principios consagrados en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el régimen sancionador recoge un catálogo de infracciones 
administrativas que permita aplicar medidas sancionadoras y exigir responsabilidades desde 
el propio ámbito de la Administración. En la calificación de las infracciones y la aplicación de 
las sanciones juega un papel primordial la consideración de la extensión afectada por el 
incendio y las características naturales de la misma, la intencionalidad y la reiteración, 
promoviéndose por la Administración Autonómica la investigación de las infracciones 
administrativas a través de los medios, tanto personales como materiales, necesarios para 
ello.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto defender los montes o terrenos forestales frente a los 

incendios y proteger a las personas y a los bienes por ellos afectados, promoviendo la 
adopción de una política activa de prevención, la actuación coordinada de todas las 
Administraciones en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales y la 
restauración de los terrenos incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.

2. En el caso de declaración de emergencia, se estará a lo dispuesto en la normativa de 
Protección Civil Estatal y Autonómica para emergencia por Incendios Forestales.

Artículo 2.  Incendios forestales.
Se considera incendio forestal, aquel fuego que se extiende sin control, a superficies que 

tengan la consideración de montes o terrenos forestales, de conformidad con la legislación 
forestal, incluyéndose los enclaves forestales localizados en terrenos agrícolas cualquiera 
que fuere su extensión, con la sola excepción de los árboles aislados.

Artículo 3.  Zona de Influencia Forestal.
A los efectos de la presente Ley, se establece una Zona de Influencia Forestal 

constituida por una franja circundante de los terrenos forestales que tendrá una anchura 
de 400 metros. El Consejo de Gobierno, a través del Plan PREIFEX, podrá adecuar el ancho 
de la mencionada franja a las circunstancias específicas del terreno y de la vegetación.

Artículo 4.  Uso, disfrute y explotación de los terrenos forestales.
El uso, disfrute o aprovechamiento de los montes o terrenos forestales, así como de la 

Zona de Influencia Forestal, se realizará, en todo caso, adoptando cuantas medidas sean 
necesarias para evitar el riesgo de inicio o propagación de incendios forestales, con arreglo a 
la presente Ley y demás normativa de aplicación en la materia.

CAPÍTULO II
Zonas de alto riesgo de incendios y épocas de peligro

Artículo 5.  Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente.
1. El Consejo de Gobierno podrá declarar Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de 

Protección Preferente, de acuerdo con el artículo 48.3.o de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, formadas por áreas con predominio de terrenos forestales y 
delimitadas en función de los índices de riesgo y de los valores a proteger que hagan 
necesarias medidas especiales.

2. De conformidad con lo establecido en la legislación básica en materia forestal, la 
Consejería competente en materia de incendios forestales, elaborará un Plan de Defensa 
respecto de cada una de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente 
que resulten así declaradas.

Artículo 6.  Épocas de Peligro.
1. En consideración a los antecedentes históricos sobre el riesgo de aparición de 

incendios en Extremadura y sobre la incidencia de las variables meteorológicas en el 
comportamiento del fuego, el Consejo de Gobierno, a través del Plan INFOEX, definirá 
Épocas de Peligro alto, medio y bajo, que condicionarán la intensidad de las medidas a 
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adoptar para la defensa del territorio de Extremadura, pudiendo excepcionalmente definir, a 
tales efectos, una Época de Incendios Extremos dentro de la Época de Peligro Alto.

2. El Consejero competente en materia de incendios forestales, establecerá anualmente, 
mediante Orden, las fechas correspondientes a cada Época de Peligro, estableciendo en el 
ámbito de las actuaciones del Plan INFOEX, las medidas que podrán adoptarse en cada 
caso.

3. La planificación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales, 
y la ordenación o regulación de usos y actividades, se establecerá en función de las 
diferentes Épocas de Peligro.

TÍTULO II
Actuación de la administración pública y de los particulares y participación 

social

CAPÍTULO I
Competencias

Artículo 7.  Competencias de la Comunidad Autónoma.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno:
a) Aprobar el Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (Plan 

PREIFEX).
b) Aprobar el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan INFOEX).
c) Determinar las zonas de alto riesgo de incendios o de protección preferente y aprobar 

los planes de defensa de las mismas.
d) Establecer las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales que sea 

necesario adoptar, tanto por la Administración como por los particulares, a través de los 
correspondientes instrumentos de planificación.

e) Cualesquiera otras competencias que se le atribuya en aplicación de esta Ley o el 
ordenamiento jurídico vigente.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de incendios forestales:
a) Determinar las actividades susceptibles de provocar incendios forestales, así como 

autorizar la utilización de fuego y la realización de actividades generadoras de riesgo de 
incendios forestales, en los términos previstos en la legislación aplicable.

b) Aprobar los diferentes Planes de Prevención y Extinción de Incendios, en los términos 
establecidos en la presente Ley.

c) Coordinar, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones de las Administraciones 
Públicas y de los particulares en las tareas de prevención y lucha contra los incendios 
forestales, y promover los mecanismos para la participación social en dichas tareas.

d) Desarrollar campañas y actividades de concienciación y sensibilización ciudadana en 
todo lo relativo a incendios forestales, en colaboración con entidades públicas y privadas y 
Corporaciones Locales.

e) Cualesquiera otras competencias que se le atribuya en aplicación de esta Ley o el 
ordenamiento jurídico vigente.

3. (Derogado).
4. Las competencias señaladas en los apartados anteriores, se entienden sin perjuicio de 

las que le correspondan a la Consejería competente en materia de protección civil derivadas 
de las situaciones de emergencia declaradas con ocasión de un incendio forestal.

Artículo 8.  Competencias de las Entidades Locales.
1. Corresponde a las Entidades Locales, dentro de los ámbitos competenciales que 

resulten de la presente Ley y demás normativa aplicable:
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a) Elaborar los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios 
Forestales.

b) Elaborar los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios Forestales.
c) Elaborar los Planes de Prevención de Incendios Forestales de los montes de su 

propiedad, cuya gestión tengan encomendada, así como adoptar en los mismos las medidas 
de prevención de incendios que les correspondan en los terrenos forestales.

d) Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios 
forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar la colaboración del personal 
voluntario en la prevención y lucha contra los incendios.

e) Adoptar, con carácter inmediato, medidas urgentes en caso de incendio, asignar los 
recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la dirección técnica de la lucha 
contra incendios.

f) Realizar los trabajos de restauración que les correspondan en los montes de su 
titularidad que gestionan.

g) Aprobar los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales.
h) Cualesquiera otras competencias que se les atribuyan en aplicación de esta Ley o en 

el ordenamiento jurídico vigente.
2. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, corresponde a los Alcaldes 

adoptar medidas urgentes en caso de incendio y ordenar, en cualquier caso, la participación 
de los recursos municipales en las labores de extinción, en colaboración con el personal 
adscrito al Plan INFOEX.

Artículo 9.  Cooperación interadministrativa.
Las Administraciones Públicas de Extremadura cooperarán entre sí, y colaborarán con la 

Administración del Estado y las de otras Comunidades Autónomas, en las tareas de 
prevención y lucha contra incendios forestales, aportando los medios materiales, humanos y 
económicos a su disposición, en los términos previstos en la presente Ley, los planes 
aprobados con arreglo a la misma y demás normas de aplicación en la materia.

CAPÍTULO II
Personal adscrito a los planes INFOEX y PREIFEX

Artículo 10.  Personal directivo de los Planes INFOEX y PREIFEX.
En el ejercicio de las funciones en materia de prevención y lucha contra los incendios 

forestales que tienen encomendadas, se reconoce a quienes integren el Mando Directivo de 
los Planes PREIFEX e INFOEX, así como a los directores técnicos de cada incendio, en los 
términos establecidos en la legislación básica del Estado, la condición de agente de 
autoridad, estando facultados para recabar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad y 
de los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de 
aplicación. El Mando Directivo de los Planes PREIFEX e INFOEX, así como los directores 
técnicos de cada incendio, estarán integrados por personal de la Junta de Extremadura, que 
podrá ser tanto personal laboral como funcionario.

CAPÍTULO III
Actuación de los particulares

Artículo 11.  Obligaciones generales.
1. Toda persona deberá extremar el cuidado del monte en la realización de usos o 

actividades en el mismo, respetando las prohibiciones, limitaciones o normas establecidas al 
efecto en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

2. Toda persona o entidad deberá prestar la colaboración requerida por las autoridades 
competentes para la lucha contra los incendios forestales y para la adopción de medidas de 
prevención o protección, que incluirá la evacuación de áreas de incendio y la intervención 
auxiliar en situaciones de emergencia por incendio forestal. Dichas personas o entidades, a 
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los efectos previstos en esta Ley, actuarán bajo la coordinación de los respectivos directores 
técnicos nombrados para cada incendio.

3. La realización de actividades que puedan llevar aparejado riesgo de incendios 
forestales, tanto dentro como fuera de los terrenos forestales, se ajustará a la presente Ley y 
demás normativa de aplicación.

4. Se entenderá incluido en el deber de colaboración, las actuaciones que pudieran 
requerirse para la defensa de predios colindantes, bien cuando resulten imprescindibles o la 
orografía del terreno las imponga, así como las actuaciones de coordinación entre titulares, 
cuando sean necesarias.

Artículo 12.  Obligaciones de los propietarios y titulares de derechos.
Corresponde a los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y 

disfrute de terrenos o explotaciones forestales colaborar de forma activa en la ejecución de 
las actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales, y en particular:

a) Adoptar las medidas que les correspondan con arreglo a la presente Ley para la 
prevención de los incendios forestales.

b) Colaborar en las tareas de extinción de incendios de acuerdo con lo previsto en la 
presente Ley y en los planes de lucha contra incendios forestales.

CAPÍTULO IV
Participación social

Artículo 13.  Colaboración de particulares y entidades sociales.
1. La colaboración de los particulares y las entidades sociales en la prevención y lucha 

contra los incendios forestales deberá canalizarse a través de las Agrupaciones de 
Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de los Grupos Municipales o 
Mancomunados de Pronto Auxilio u organizaciones equivalentes.

2. La Consejería competente en materia de incendios forestales podrá suscribir 
convenios con particulares o entidades sociales interesados en colaborar en la prevención y 
lucha contra los incendios forestales, con la finalidad de concretar y organizar su 
participación o aportación.

3. Las entidades sociales más representativas podrán promover campañas, 
conjuntamente con las Administraciones Públicas implicadas, en materia de concienciación y 
sensibilización ciudadana sobre prevención y lucha contra incendios forestales, con la 
finalidad de concretar y organizar su participación o aportación.

Artículo 14.  Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
1. Con el fin de colaborar en la prevención y lucha contra los incendios forestales, podrán 

constituirse Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
2. En materia de incendios forestales, las Agrupaciones de Prevención y Extinción de 

Incendios Forestales tendrán como fines:
a) Llevar a cabo las obras y actuaciones preventivas establecidas en los instrumentos de 

planificación previstos en la presente Ley, salvo que su ejecución esté reservada a algún 
órgano administrativo.

b) Colaborar en las labores de vigilancia y detección de incendios.
c) Participar en las labores de extinción de incendios con arreglo a los Planes de 

Extinción de Incendios Forestales y a las instrucciones de la autoridad competente.
3. Las Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales tendrán la 

consideración de entidades de utilidad pública, con personalidad jurídica propia y sin ánimo 
de lucro.

4. Las Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales podrán ser 
constituidas por propietarios o titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 
terrenos o explotaciones forestales.
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5. Las Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales deberán 
inscribirse en el registro administrativo que se creará al efecto dependiente de la Consejería 
competente en materia de incendios forestales.

Artículo 15.  Grupos Municipales o Mancomunados de Pronto Auxilio y equivalentes.
1. Para colaborar en la prevención y lucha contra los incendios forestales, los Municipios 

o Mancomunidades, promoverán la formación de Grupos Municipales o Mancomunados de 
Pronto Auxilio, integrados por personal voluntario que supere los requisitos de selección, 
formación y adiestramiento establecidos por la Consejería competente en materia de 
incendios forestales.

2. La Consejería competente en materia de incendios forestales podrá fomentar la 
constitución de grupos equivalentes con la misma finalidad que la de los Grupos Municipales 
o Mancomunados de Pronto Auxilio.

Artículo 16.  Adscripción.
1. En función de las necesidades derivadas de la ejecución del Plan INFOEX, las 

Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y los Grupos Municipales o 
Mancomunados de Pronto Auxilio y equivalentes podrán adscribirse, en el ámbito funcional y 
como instrumento de colaboración, de acuerdo con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan, a la estructura operativa de extinción de incendios correspondiente y actuarán 
bajo la dirección, control y supervisión de la dirección de la misma en el desempeño de las 
tareas que se les encomienden, siempre que la entidad del fuego así lo requiera y en función 
de las situaciones de emergencia que se declaren.

2. Las Administraciones Públicas podrán facilitar a los grupos de voluntarios a que se 
refiere el apartado anterior medios materiales para el desempeño de sus funciones.

3. La colaboración de miembros de las Agrupaciones de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales y Grupos Municipales o Mancomunados de Pronto Auxilio o 
equivalentes, en los trabajos de extinción, se prestará a requerimiento de la dirección técnica 
de la extinción, siendo responsabilidad de aquellos el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para dicha colaboración.

4. El personal voluntario que colabore en las tareas de extinción tendrá derecho a la 
cobertura de los riesgos y a la indemnización de los gastos, daños o perjuicios que puedan 
sufrir, en los términos establecidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. La 
Administración Autonómica se hará cargo de los gastos ordinarios que las labores de 
extinción generen al personal voluntario, que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO III
Prevención

CAPÍTULO I
Planificación

Artículo 17.  Definición.
1. Se entiende por prevención todas las medidas de planificación y de gestión preventiva 

definidas en los Capítulos I y II del presente Título.
2. La ejecución de tales medidas se realizará por los titulares referidos en el Capítulo III 

de este Título. En el caso de montes gestionados por la Administración de Extremadura, 
corresponderá a ésta la realización de tales medidas.

Artículo 18.  Instrumentos de planificación.
Las actuaciones de prevención de incendios en terrenos forestales se realizarán a través 

de los siguientes instrumentos:
a) Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (Plan PREIFEX).
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b) Planes de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Protección 
Preferente.

c) Planes de Prevención de Incendios Forestales.
d) Planes Periurbanos de Prevención de Incendios.

Sección primera. Normas comunes

Artículo 19.  Obligatoriedad.
La elaboración de los planes previstos en el artículo 18 tendrá carácter obligatorio en los 

términos previstos en esta Ley y demás normativa aplicable.

Artículo 20.  Vigencia y revisión.
1. Los Planes de Prevención de Incendios Forestales y los Planes Periurbanos de 

Prevención de Incendios tendrán vigencia indefinida y se revisarán con carácter cuatrienal o 
en virtud de las circunstancias que en los mismos se señalen.

2. La revisión de los citados planes se llevará a cabo por el mismo procedimiento exigido 
para su aprobación. Reglamentariamente se señalarán aquellos aspectos susceptibles de 
actualización mediante un trámite simplificado. No tendrá la consideración de revisión la 
actualización anual de sus programas de actuación.

Artículo 21.  Efectos.
1. Los instrumentos de planificación para la prevención vincularán tanto a la 

Administración Pública como a los particulares.
2. La aprobación de los planes a que se refiere el apartado anterior implicará la 

declaración de utilidad pública de las actuaciones que en los mismos se determinen, y la 
necesidad de ocupación de los terrenos o de adquisición de los derechos que resulten 
necesarios para su ejecución, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.

Sección segunda. Plan PREIFEX

Artículo 22.  Objeto y ámbito.
1. El Plan PREIFEX tiene por objeto establecer las medidas generales para la 

prevención de los incendios forestales en Extremadura.
2. El ámbito territorial del plan será el de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 23.  Contenido.
El Plan PREIFEX que elabore la Consejería competente en materia de incendios 

forestales, tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Zonificación del territorio en función del riesgo potencial de incendios forestales, así 

como delimitación de Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente.
b) Localización de las infraestructuras físicas existentes y las actuaciones precisas para 

la prevención de los incendios forestales.
c) Determinación de los trabajos necesarios para obtener las infraestructuras de 

prevención necesarias y mantenerlas de forma que cumplan los objetivos para las que se 
crearon.

d) Estructura organizativa y procedimientos para la ejecución de los trabajos de 
prevención por el personal de la Administración.

e) Procedimientos de información a los ciudadanos.
f) Catálogo de los medios y recursos específicos para las actuaciones previstas por la 

presente Ley.
g) Las Directrices para la elaboración de los Planes de Prevención de Incendios 

Forestales.
h) Las Directrices para la elaboración de los Planes Periurbanos de Prevención de 

Incendios.
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i) Adecuación, en su caso, a las circunstancias del terreno y de la vegetación, de la 
anchura de la franja circundante de los terrenos forestales, a los efectos de la delimitación de 
la Zona de Influencia Forestal.

j) Regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.

Artículo 24.  Aprobación.
1. El Plan PREIFEX será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de 

la Consejería competente en materia de incendios forestales.
2. El Consejero competente en materia de incendios forestales, mediante Orden, 

aprobará las actualizaciones del Catálogo de Medios del Plan PREIFEX.

Sección tercera. Planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendios o 
de protección preferente

Artículo 25.  Objeto y ámbito.
1. Los Planes de Defensa tienen por objeto establecer las medidas especiales de 

protección contra los incendios forestales en cada una de las Zonas de Alto Riesgo de 
Incendios o de Protección Preferente, siendo su contenido vinculante para la elaboración de 
los Planes de Prevención de Incendios Forestales de los montes o explotaciones forestales 
situados en su ámbito territorial.

2. El ámbito territorial de cada Plan de Defensa será la Zona de Alto Riesgo de Incendios 
o de Protección Preferente establecida en el Plan PREIFEX.

Artículo 26.  Contenido.
Los diferentes Planes de Defensa que elabore la Consejería competente en materia de 

incendios forestales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Montes, tendrán el siguiente 
contenido mínimo:

a) Zonificación del territorio en función del riesgo potencial de incendios forestales.
b) Localización de las infraestructuras físicas existentes y determinación de las 

actuaciones precisas para la prevención de los incendios forestales, incluyendo tratamientos 
selvícolas, cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua.

c) Fijación de los plazos de ejecución de los trabajos de carácter preventivo.
d) Definición de los trabajos necesarios para mantener las infraestructuras de prevención 

de tal forma que cumplan los objetivos para las que se crearon.
e) Definición de las modalidades de ejecución de los trabajos preventivos, en función de 

la calificación jurídica de los terrenos.
f) Directrices y normas técnicas para elaborar los Planes de Prevención de Incendios 

Forestales y los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios para cada zona concreta.
g) Establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios 

para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona.
h) Regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.

Artículo 27.  Aprobación.
El Consejo de Gobierno aprobará, mediante Decreto, un Plan de Defensa para cada una 

de las Zonas que se declaren de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente, de 
conformidad con lo establecido por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a 
propuesta de la Consejería competente en materia de incendios forestales.

Sección cuarta. Planes de prevención de incendios forestales

Artículo 28.  Objeto y ámbito.
1. Los Planes de Prevención de Incendios Forestales tienen por objeto establecer las 

medidas específicas para la prevención de los incendios forestales en cada una de los 
montes o explotaciones forestales, ya sea de forma individual o a través de las Agrupaciones 
de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, según una superficie mínima que se 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 179  Ley de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura

– 2762 –



establecerá reglamentariamente, siguiendo para su elaboración las directrices establecidas 
en el Plan PREIFEX, o en su caso, en el Plan de Defensa de la Zona de Alto Riesgo de 
Incendios o de Protección Preferente correspondiente.

2. El ámbito territorial de cada Plan de Prevención de Incendios Forestales será el de los 
terrenos forestales afectados por el mismo.

Artículo 29.  Contenido.
Los Planes de Prevención de Incendios Forestales tendrán el siguiente contenido 

mínimo:
a) Delimitación del territorio incluido en el mismo.
b) Características y distribución de la vegetación.
c) Riesgo de incendio de los terrenos afectados.
d) Situación del terreno a efectos de prevención de los incendios.
e) Actuaciones previstas con relación a tratamientos selvícolas preventivos de incendios.
f) Construcción y localización de infraestructuras de apoyo.
g) Definición de medidas y trabajos preventivos concretos que se adoptaran en cada 

caso, para mantener unas condiciones mínimas de riesgo de incendios.
h) Determinación de los trabajos necesarios para mantener las infraestructuras de 

prevención de tal forma que cumplan los objetivos para las que se crearon.

Artículo 30.  Elaboración y aprobación.
1. Los Planes de Prevención de Incendios Forestales serán elaborados por los 

propietarios o titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o 
explotaciones forestales, y aprobados por la Consejería competente en materia de incendios 
forestales.

2. Reglamentariamente se establecerá la cualificación técnica de los profesionales a 
quiénes corresponda su redacción.

Sección quinta. Planes periurbanos de prevención de incendios

Artículo 31.  Objeto y ámbito.
1. Los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios tienen por objeto establecer las 

medidas concretas para la prevención de los incendios forestales en los entornos urbanos de 
las diferentes Entidades Locales de Extremadura, con objeto de evitar los riesgos que los 
incendios forestales puedan suponer para la población, siguiendo para su elaboración las 
directrices establecidas en el Plan de Defensa, si la Entidad Local está ubicada en una Zona 
de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente, o en el Plan PREIFEX, en otro caso.

2. El ámbito territorial de cada Plan Periurbano de Prevención de Incendios será el 
entorno de cada Entidad Local que se establezca en el Plan PREIFEX así como, en su caso, 
en el correspondiente Plan de Defensa.

Artículo 32.  Contenido.
Los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios tendrán el siguiente contenido 

mínimo:
a) Delimitación del territorio afectado por el mismo.
b) Relación de parcelas y descripción de la vegetación.
c) Localización y construcción de las infraestructuras precisas para la prevención de los 

incendios forestales en el entorno periurbano.
d) Definición de medidas concretas que se adoptaran en cada caso, para que durante el 

período de máximo riesgo de incendios las condiciones impidan que los incendios forestales 
puedan afectar a los núcleos urbanos.

e) Determinación de los trabajos necesarios para mantener las infraestructuras de 
prevención de tal forma que cumplan los objetivos para las que se crearon.
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Artículo 33.  Elaboración y aprobación.
Los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios serán elaborados por las 

respectivas Entidades Locales, por medio de los profesionales de la cualificación técnica que 
se determine reglamentariamente, y aprobados por la Consejería competente en materia de 
incendios forestales.

CAPÍTULO II
Gestión preventiva de los terrenos forestales

Artículo 34.  Deberes relativos a la prevención de incendios forestales.
Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos 

o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, realizarán las actuaciones, 
infraestructuras y trabajos preventivos que reglamentariamente o en los Planes de 
Prevención de Incendios Forestales se determinen, que podrán incluir, entre otros, trabajos 
selvícolas y la apertura y mantenimiento de cortafuegos.

Artículo 35.  Instrumentos de gestión.
1. Corresponde a los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y 

disfrute de terrenos o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, llevar a cabo 
su gestión preventiva a través de los Proyectos de Ordenación de Montes, y Planes 
Técnicos, cuando dispongan de los mismos, siendo obligatoria la inclusión en ellos de la 
estimación del riesgo de incendio forestal en la zona y de las medidas a adoptar para 
evitarlos o, en su caso, la minimización de sus efectos. En defecto de estos instrumentos, la 
prevención se realizará a través del correspondiente Plan de Prevención de Incendios 
Forestales.

2. Cuando exista un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o un Plan de 
Ordenación de los Recursos Forestales que contenga una planificación sobre prevención o 
extinción de incendios, ésta será vinculante para los planes descritos en el apartado anterior.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los planes, programas, proyectos o solicitud de 
autorizaciones o concesiones administrativas que conlleve manejo de la vegetación forestal 
deberán incluir las correspondientes medidas de prevención de incendios forestales.

CAPÍTULO III
Ejecución de actuaciones preventivas

Artículo 36.  Actuaciones de los propietarios y titulares de derechos.
Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos 

o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, tendrán las siguientes 
obligaciones:

a) Disponer del correspondiente instrumento de gestión preventiva, realizar las 
actuaciones y trabajos previstos en los mismos, y acreditar en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, el grado de ejecución de dichas actuaciones.

b) Adoptar las medidas que reglamentariamente se establezcan en orden a minimizar el 
riesgo de incendios, manteniendo el monte y las instalaciones propias de su explotación en 
condiciones que contribuyan a evitar el inicio y la propagación de aquellos.

Artículo 37.  Otras actuaciones.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas que sobre el uso del fuego o la 

realización de determinadas actividades vengan establecidas en esta Ley y demás normativa 
aplicable, las Entidades Locales, titulares de viviendas, urbanizaciones, campamentos e 
instalaciones o explotaciones de cualquier índole, ubicados en terrenos forestales o en la 
Zona de Influencia Forestal, adoptarán las medidas preventivas y realizarán las actuaciones 
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que reglamentariamente se determinen en orden a reducir el peligro de incendio forestal y 
los daños que del mismo pudieran derivarse.

2. Asimismo, el planeamiento urbanístico recogerá las previsiones a que se refiere el 
apartado anterior.

Artículo 38.  Actuación subsidiaria.
1. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente capítulo podrá dar 

lugar, sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas y la imposición, en su caso, de 
las sanciones que correspondan, a la actuación subsidiaria del órgano administrativo 
competente en materia de incendios forestales con cargo al obligado, previo apercibimiento 
al mismo.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de incendios forestales, podrá declarar de interés general los 
trabajos incluidos en los instrumentos de planificación para la prevención señalados en el 
artículo 18 de esta Ley y determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la 
ejecución subsidiaria de la Administración.

 

CAPÍTULO IV
Regulación de usos y actividades

Artículo 39.  Usos y actividades prohibidos.
1. Queda prohibido encender fuego en terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal 

fuera de los supuestos expresamente previstos o autorizados con arreglo a la presente Ley y 
demás normativa que resulte de aplicación, así como arrojar o abandonar objetos en 
combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio forestal.

2. Reglamentariamente deberán establecerse las normas de regulación de usos y 
actividades susceptibles de generar riesgo de incendios forestales en todo el territorio de 
Extremadura. Asimismo podrá limitarse, o prohibirse, el tránsito por los montes cuando el 
peligro de incendios forestales lo haga necesario.

Artículo 40.  Usos y actividades sometidos a autorización previa.
1. Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en disposiciones específicas aplicables a 

determinados espacios territoriales, períodos temporales o usos y actividades, en 
Extremadura estarán sometidas a autorización administrativa las actividades que 
reglamentariamente se determinen, por cuanto puedan afectar al riesgo de incendio.

2. La autorización se otorgará conforme al procedimiento que reglamentariamente se 
establezca e impondrá las condiciones que se consideren necesarias para el ejercicio de la 
actividad.

Artículo 41.  Uso del fuego fuera de terrenos forestales.
Con el fin de evitar que el uso del fuego para labores agrícolas, caleras o carboneo en 

Extremadura pueda originar incendios forestales, reglamentariamente se establecerán los 
requisitos exigibles en garantía de la minimización del riesgo de los mismos.

Artículo 42.  Vertederos, vías de comunicación y conducciones eléctricas.
1. Reglamentariamente se regularán las medidas de prevención de incendios forestales 

que deberán cumplir los vertederos de residuos, así como las obligaciones exigibles a los 
titulares de vías de comunicación y conducciones eléctricas, o de cualquier otro tipo 
susceptibles de provocar incendios, que discurran por terrenos forestales o zonas de 
influencia forestal.

2. El acceso a los caminos que transcurran por terrenos forestales y el tránsito por los 
mismos podrá limitarse o prohibirse cuando la presencia de factores de riesgo lo haga 
aconsejable.
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TÍTULO IV
Lucha contra incendios

CAPÍTULO I
Planificación

Artículo 43.  Instrumentos.
1. La lucha contra los incendios forestales se planificará a través de los siguientes 

instrumentos:
a) Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan INFOEX).
b) Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales.
c) Planes de Autoprotección por Incendios Forestales.
2. Lo señalado en el párrafo anterior, se entiende sin perjuicio de la necesaria 

coordinación que el planeamiento descrito debe mantener con el Plan Territorial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) y el Plan Especial de Emergencias 
por Incendios Forestales, en los casos en que los incendios desemboquen en la declaración 
de cualquier nivel de emergencia.

Sección primera. Normas comunes

Artículo 44.  Obligatoriedad.
La elaboración de los planes previstos en el artículo 43 tendrá carácter obligatorio en los 

términos previstos en esta Ley y demás normativa aplicable.

Artículo 45.  Vigencia y revisión.
1. Los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales y 

de Autoprotección por Incendios Forestales tendrán vigencia indefinida y se revisarán con 
carácter cuatrienal o en virtud de las circunstancias que en los mismos se señalen.

2. La revisión de los citados planes se llevará a cabo por el mismo procedimiento exigido 
para su aprobación. Reglamentariamente se señalarán aquellos aspectos susceptibles de 
actualización mediante un trámite simplificado. No tendrá la consideración de revisión la 
actualización anual de sus programas de actuación o del catálogo de medios a utilizar.

Artículo 46.  Efectos.
La aprobación de los planes a que se refiere el artículo 43 implicará la declaración de 

utilidad pública de las actuaciones que en los mismos se determinen y la necesidad de 
ocupación de los terrenos o de adquisición de los derechos que resulten necesarios para su 
ejecución, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.

Sección segunda. Plan INFOEX

Artículo 47.  Objeto y ámbito.
1. El Plan INFOEX tiene por objeto establecer las medidas para la detección y extinción 

de los incendios forestales y la resolución de las situaciones que de ellos se deriven.
2. El ámbito territorial del plan será el de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 48.  Contenido.
1. El Plan INFOEX se aprobará por Decreto del Consejo de Gobierno, e incluirá el 

siguiente contenido mínimo:
a) Zonificación del territorio en función del riesgo y previsibles consecuencias de los 

incendios forestales, así como delimitación de áreas según los posibles requerimientos de 
intervención y el despliegue de medios y recursos.
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b) Localización de las infraestructuras físicas existentes y las actuaciones precisas para 
la detección y extinción de los incendios forestales.

c) Definición de las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios forestales, 
en función de las previsiones generales y de los diferentes parámetros que definen el riesgo.

d) Estructura organizativa y procedimientos para la intervención en caso de incendio.
e) Mecanismos y procedimientos de coordinación, colaboración o cooperación con la 

Administración del Estado y las Administraciones Locales.
f) Sistemas organizativos para el funcionamiento del personal voluntario.
g) Procedimientos de información a los ciudadanos.
h) Catálogo de los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 

previstas.
i) Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales 

incluidos en su ámbito territorial.
j) Relación de Personal adscrito al Plan INFOEX.

Artículo 49.  Elaboración y aprobación.
1. El Plan INFOEX será elaborado por la Consejería competente en materia de incendios 

forestales, que propondrá su aprobación al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de su 
tramitación con arreglo a la normativa de protección civil, previa audiencia de las 
Corporaciones Locales y los agentes sociales más representativos.

2. El Consejero competente en materia de incendios, mediante Orden, aprobará la 
actualización del Catálogo de Medios del Plan INFOEX, y el establecimiento de las fechas de 
las diferentes Épocas de Peligro.

Sección tercera. Planes municipales o de mancomunidades de extinción de 
incendios forestales

Artículo 50.  Objeto y ámbito.
1. Los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales, 

tienen por objeto establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización 
de los recursos, propios o asignados, a utilizar para luchar contra los incendios forestales y 
hacer frente a las emergencias de ellos derivadas, constituyendo sus funciones básicas las 
siguientes:

a) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
incendios forestales, dentro del territorio de la Entidad Local que corresponda.

b) Establecer sistemas de articulación con las organizaciones de otras Administraciones 
Locales incluidas en su entorno o ámbito territorial, según las previsiones del Plan de 
Extinción de Incendios Forestales en que se integran.

c) Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los 
incendios forestales, en concordancia con lo que establezca el Plan INFOEX, delimitar áreas 
según posibles requerimientos de intervención y despliegue de medios y recursos, así como 
localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia.

d) Prever la organización de Grupos Municipales o Mancomunados de Pronto Auxilio o 
equivalentes para la lucha contra incendios forestales, en los que quedará encuadrado el 
personal voluntario, y fomentar y promover la autoprotección.

e) Especificar procedimientos de información a la población.
f) Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las 

actividades previstas.
2. Los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales 

se aplicarán en el ámbito territorial correspondiente.

Artículo 51.  Contenido.
1. Los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de incendios Forestales 

se elaborarán en el marco de las directrices que establezca el Plan INFOEX, y tendrán el 
siguiente contenido mínimo:
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a) Objeto del plan.
b) Delimitación de su ámbito territorial de aplicación.
c) Descripción territorial y zonificación.
d) Determinación de núcleos, instalaciones o construcciones en las que deberán 

elaborarse Planes de Autoprotección por Incendios Forestales.
e) Localización y descripción de las infraestructuras e instalaciones de apoyo para las 

labores de detección y extinción de incendios.
f) Estructura organizativa y procedimientos de intervención, con previsión de la 

coordinación con otras Administraciones.
g) Medidas de fomento para la creación de Grupos Municipales o Mancomunados de 

Pronto Auxilio o equivalentes.
h) Procedimientos de información a la población.
i) Catalogación de los recursos disponibles.
j) Medios humanos y previsiones de movilización.
k) Procedimientos operativos.
2. Los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales 

incluirán como Anexo todos los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales 
comprendidos en su ámbito territorial.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos documentales aplicables a estos 
planes.

Artículo 52.  Elaboración y aprobación.
1. La elaboración y aprobación de los Planes Municipales o de Mancomunidades de 

Extinción de Incendios Forestales serán obligatorios en todos los municipios, pudiendo 
solicitarse la colaboración de la Consejería competente en materia de incendios forestales.

2. Corresponde a los Municipios o Mancomunidades la elaboración de los planes que 
afecten, total o parcialmente, a su ámbito territorial, y a la Consejería competente en materia 
de incendios forestales su aprobación.

Sección cuarta. Planes de autoprotección por incendios forestales

Artículo 53.  Objeto.
Los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales tendrán por objeto establecer las 

medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales que deban 
realizar aquellas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, viviendas 
aisladas, campamentos, e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Alto Riesgo de 
Incendios o de Protección Preferente, así como las asociaciones o empresas con fines de 
explotación forestal que realicen labores de explotación dentro de dichas zonas, y los 
propietarios de fincas forestales y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute 
sobre las mismas.

Artículo 54.  Contenido.
Como contenido mínimo, los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales incluirán 

en su ámbito de referencia, las actividades de vigilancia y detección previstas como 
complemento de las incluidas en los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción 
de Incendios Forestales, la organización de los medios materiales y humanos disponibles, y 
las medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las personas 
afectadas.

Artículo 55.  Elaboración y aprobación.
1. Los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales serán elaborados, con 

carácter obligatorio y bajo su responsabilidad, por los propietarios de fincas forestales y 
titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute sobre las mismas, asociaciones o 
entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, 
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urbanizaciones, campamentos, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas 
de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente.

2. Para su inclusión en los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de 
Incendios Forestales, los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales se presentarán 
en el municipio o mancomunidad correspondiente, para su aprobación, en los plazos y 
condiciones que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la colaboración que 
pueda prestar la Consejería competente en materia de incendios forestales.

CAPÍTULO II
Extinción

Artículo 56.  Comunicación.
Todo aquél que observe la existencia o comienzo de un incendio forestal estará obligado 

a ponerlo en conocimiento de los órganos administrativos con competencias en materia de 
incendios forestales o de protección civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la 
forma más rápida posible.

Artículo 57.  Adopción de medidas.
Detectado un incendio forestal, las personas, entidades y Administraciones implicadas, 

dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, adoptarán de forma inmediata las 
medidas previstas al efecto y pondrán en marcha los procedimientos recogidos en los Planes 
Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales y de 
Autoprotección por Incendios Forestales correspondientes.

Artículo 58.  Competencias.
1. Para la extinción de cada incendio, salvo en aquellos que se juzgue innecesario, por 

su pequeña entidad, se establecerá un mando unificado y estructurado por funciones, 
basado en los objetivos de eficacia y seguridad; el director técnico del mismo será un 
profesional que haya recibido formación acreditada específica sobre el comportamiento del 
fuego forestal y técnicas adecuadas para su extinción. A través del Plan INFOEX se 
establecerá la estructura y funcionamiento del Mando Directivo, y las competencias para el 
nombramiento del director técnico de cada incendio.

2. Las Entidades Locales en cuyo territorio se declaren incendios forestales informarán 
de los mismos, con la mayor brevedad, a la Consejería competente en materia de incendios 
forestales, sin perjuicio de adoptar, con carácter inmediato, las medidas de urgencia que 
resulten necesarias. Asimismo, colaborarán en las tareas de extinción con los medios de que 
dispongan, de acuerdo con lo que en cada caso establezca la dirección técnica de la 
extinción.

Artículo 59.  Participación de los propietarios y titulares de derechos.
1. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 

terrenos o explotaciones forestales pondrán a disposición los medios materiales y humanos 
de que dispongan, aptos para la extinción de los incendios forestales, a requerimiento del 
director técnico de la extinción.

2. La participación de las personas y los medios materiales a que se refiere el apartado 
anterior se realizará, en todo caso, en el marco de los diferentes planes de extinción de 
incendios forestales (Plan INFOEX, Municipales o de Mancomunidades y de 
Autoprotección), y se atendrá a las órdenes y directrices de la Administración competente.

3. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 
terrenos o explotaciones forestales, con la colaboración, en su caso, de las Administraciones 
Públicas, se responsabilizarán de la formación y adiestramiento del personal dependiente de 
los mismos en materia de extinción de incendios forestales.
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Artículo 60.  Facultades de la Administración.
En situaciones de emergencia por incendio forestal podrá procederse a la requisa u 

ocupación temporal de los bienes necesarios para la extinción, estando facultado el personal 
de lucha contra incendios forestales para el acceso a terrenos particulares y cuantas 
medidas resulten necesarias para facilitar la extinción. Los perjuicios derivados de la 
actuación pública en tales supuestos serán indemnizables de acuerdo con lo que establezca 
la normativa de aplicación.

TÍTULO V
Áreas incendiadas

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 61.  Calificación jurídica de los terrenos.
(Derogado).

Artículo 62.  Obligación de restauración.
(Derogado).

Artículo 63.  Registro de áreas incendiadas.
1. La Consejería competente en materia de incendios forestales creará el Registro de 

Áreas Incendiadas, que deberá contener al menos, la relación de polígonos y parcelas 
afectadas por incendios forestales, en cada Municipio.

2. Los Municipios o Mancomunidades deberán entregar a este Registro los datos que 
afecten a su respectivo ámbito territorial, pudiendo recabar la colaboración de la 
correspondiente Consejería.

3. Reglamentariamente se establecerá el tipo de base de datos que contenga el Registro 
de Áreas Incendiadas, al cual tendrán acceso directo todas las Consejerías de la Junta de 
Extremadura, con competencias afectadas por esta materia, así como cualquier persona que 
acredite un interés legítimo.

Artículo 64.  Enajenación de productos.
(Derogado).

TÍTULO VI
Tasa de extinción de incendios forestales

(Derogado).

CAPÍTULO ÚNICO

Artículos 65 a 70.  
(Derogados).

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 179  Ley de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura

– 2770 –



TÍTULO VII
Incentivos

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 71.  Objeto.
Los incentivos previstos en esta Ley podrán destinarse, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias, a la realización de trabajos y a la adopción de medidas de 
prevención y lucha contra incendios forestales, sean o no exigibles con arreglo a lo previsto 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, podrán otorgarse para 
contribuir a la recuperación y restauración de zonas incendiadas, en cuyo caso la concreción 
del destino de los incentivos la determinará la Consejería competente en materia forestal.

Artículo 72.  Clases.
1. Los beneficios otorgables con arreglo a la presente Ley podrán consistir en:
a) Subvenciones.
b) Anticipos reintegrables.
c) Créditos.
d) Cualesquiera otros que, en desarrollo de la presente Ley, pudieran establecerse.
2. Las medidas que puedan ser financiadas con arreglo a la presente Ley, se 

establecerán reglamentariamente.

Artículo 73.  Beneficiarios.
1. Tendrán acceso a los beneficios previstos en esta Ley todas las personas físicas o 

jurídicas, de carácter público o privado, ya sean propietarias o titulares de terrenos o 
explotaciones forestales, o tengan concedido su uso y disfrute.

2. En la asignación de beneficios se otorgará preferencia a quienes se hayan dotado de 
instrumentos de gestión preventiva del monte debidamente aprobados con arreglo a lo 
previsto en esta Ley.

3. Las Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, gozarán de 
prioridad para la obtención de los beneficios previstos en la presente Ley.

TÍTULO VIII
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 74.  Tipificación.
Constituyen infracciones en materia de incendios forestales:
a) El incumplimiento de la obligación de incluir la planificación preventiva de incendios 

forestales en los instrumentos de ordenación o gestión de los terrenos forestales y de 
elaborar, subsidiariamente, los Planes de Prevención de Incendios Forestales.

b) El incumplimiento de la obligación de elaborar Planes de Autoprotección por Incendios 
Forestales.

c) La realización de actividades o usos prohibidos de conformidad con el artículo 39 de 
esta Ley.

d) La realización de usos o actividades sometidos a autorización previa sin la obtención 
de la misma, o bien con incumplimiento de las condiciones establecidas en ella o en la 
normativa que resulte de aplicación.
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e) El incumplimiento de las actuaciones y trabajos preventivos de incendios previstos en 
los artículos 35, 36 y 37.1 de la presente Ley.

f) La inobservancia de las obligaciones reglamentariamente establecidas en orden a la 
instalación o funcionamiento de vertederos de residuos y al mantenimiento y conservación 
de vías de comunicación y conducciones eléctricas, o de cualquier otro tipo susceptibles de 
provocar riesgo de incendios forestales.

g) El incumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 59.1 de la presente 
Ley.

h) La falta de comunicación de la existencia de un incendio de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 56 de la presente Ley.

i) El incumplimiento de las normas y medidas de prevención y lucha contra incendios 
forestales establecidas reglamentariamente o en los planes correspondientes.

j) El incumplimiento de la obligación de restauración prevista en el artículo 62 de la 
presente Ley.

k) La enajenación de productos procedentes de áreas incendiadas contraviniendo lo 
establecido en el artículo 64 de la presente Ley.

l) La provocación de un incendio forestal concurriendo negligencia no susceptible de 
persecución penal.

m) La inobservancia de las instrucciones dadas por los agentes de la autoridad con 
ocasión de un incendio forestal.

Artículo 75.  Calificación de las infracciones.
Las infracciones en materia de incendios forestales se calificarán como muy graves, 

graves y leves con arreglo a lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 76.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracción muy grave las conductas tipificadas en el artículo 74 de la 

presente Ley, cuando originen incendios forestales que afecten a una superficie cuyo plazo 
de reparación o restauración sea superior a diez años.

Artículo 77.  Infracciones graves.
1. Constituyen infracción grave las conductas tipificadas en el artículo 74 de la presente 

Ley, cuando originen incendios forestales que afecten a una superficie cuyo plazo de 
reparación o restauración sea inferior a diez años y superior a seis meses.

2. Se calificará como grave la infracción de las normas de prevención establecidas para 
los vertederos de residuos, vías de comunicación, conducciones eléctricas o de cualquier 
otro tipo susceptibles de provocar incendios forestales, siempre que no deba calificarse 
como muy grave con arreglo al artículo anterior.

3. Las infracciones tipificadas en el artículo 74 puntos k y m de la presente Ley.

Artículo 78.  Infracciones leves.
1. Constituyen infracción leve las conductas tipificadas en el artículo 74 de la presente 

Ley, cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daños o cuando 
originen incendios forestales que afecten a una superficie cuyo plazo de reparación o 
restauración no exceda a seis meses.

2. La infracción tipificada en el artículo 74 punto h de la presente Ley.

CAPÍTULO II
Sujetos responsables y reparación de daños

Artículo 79.  Sujetos responsables.
1. Tendrán la consideración de sujetos responsables de las infracciones en materia de 

incendios forestales:
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a) Quienes realicen por acción u omisión las conductas tipificadas en el artículo 74 de la 
presente Ley, así como las personas físicas o jurídicas de quienes dependan, cuando el 
autor actúe por cuenta de las mismas.

b) Quienes induzcan o promuevan la realización de la conducta tipificada.
c) Los titulares de autorizaciones otorgadas con arreglo a lo previsto en la presente Ley 

responderán de las infracciones que se deriven de la realización de las actividades 
autorizadas.

2. Cuando exista pluralidad de responsables de la infracción y no pueda determinarse el 
grado de participación de cada uno, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 80.  Reparación del daño e indemnizaciones.
1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 

serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
causados.

2. La imposición de multas coercitivas, que podrán ser reiteradas, se realizará fijando un 
plazo razonable para la ejecución de la actividad exigida y con arreglo a lo establecido en las 
letras siguientes:

a) Demora de tres meses en el inicio de las actuaciones ordenadas: Ciento cincuenta 
euros por hectárea o fracción de ésta.

b) Demora de seis meses en el inicio de las actuaciones ordenadas, o bien transcurso 
del plazo concedido en el primer apercibimiento: Trescientos euros por hectárea o fracción 
de ésta.

c) Incumplimiento de los plazos que sucedan a los anteriores para el inicio de 
actuaciones ordenadas: Seiscientos euros cada uno por hectárea o fracción de ésta.

d) Incumplimiento del plazo para finalización de actuaciones ordenadas: Trescientos 
euros por hectárea o fracción de ésta.

e) Desatención de los requerimientos posteriores que se realicen por incumplimiento de 
los plazos concedidos para finalizar las actuaciones ordenadas: Seiscientos euros cada uno 
por hectárea o fracción de ésta.

Artículo 81.  Medidas complementarias.
La imposición de sanciones y la exigencia de la reposición de la situación alterada o de 

la indemnización por los daños y perjuicios causados no impedirá, cuando sea precisa, la 
adopción de las medidas previstas en los artículos 38 y 62.5 de la presente Ley.

CAPÍTULO III
Sanciones

Artículo 82.  Criterios para la graduación de las sanciones.
1. En la imposición de las sanciones se atendrá a los criterios de graduación señalados 

en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Se atenderá igualmente a 
la superficie afectada y al valor atribuido a cada tipo de cobertura vegetal.

2. Se considerará circunstancia atenuante la adopción inmediata y eficaz de medidas 
tendentes a disminuir el daño o perjuicio ocasionado.

Téngase en cuenta los nuevos criterios de graduación de sanciones que a continuación se 
señalan añadidos por la disposición final 13 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo. Ref. BOE-
A-2015-4102:

"– La diferente consideración de la época de peligro, zonas de riesgo e índice de riesgo 
diario de incendio forestal, en la fecha de la comisión de la infracción.
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– La situación de riesgo generado para las personas o los bienes.
– El ánimo de lucro.
– La trascendencia social, medioambiental o paisajística.
– La agrupación u organización para cometer la infracción.
– Que la infracción fuera cometida en zona quemada o declarada como de especial riesgo 

de incendios.

2. En todo caso, el órgano competente para resolver podrá reducir la sanción o la cuantía 
de la misma en los casos que se determinen reglamentariamente, entre ellos, la reparación de 
los daños causados en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento efectuado 
por el órgano competente para la resolución del expediente sancionador."

Artículo 83.  Sanciones.
1. Las infracciones previstas en la presente Ley se sancionarán con multa establecida 

con arreglo a los siguientes criterios:
a) Infracciones leves: De cien a mil euros.
b) Infracciones graves: De mil uno a cien mil euros.
c) Infracciones muy graves: De cien mil uno a un millón de euros.
2. La cuantía de la multa no podrá ser en ningún caso inferior al beneficio obtenido por el 

infractor, pudiendo superarse a dichos efectos los límites máximos establecidos en el 
apartado primero del presente artículo.

Artículo 84.  Competencia sancionadora.
1. Será competente para incoar el procedimiento sancionador el Director General 

competente en materia de incendios forestales.
2. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores por 

infracciones tipificadas en la presente Ley:
a) El Consejo de Gobierno, cuando se proponga la imposición de multa que exceda de 

ciento cincuenta mil euros.
b) El Consejero competente en materia de incendios forestales, cuando se proponga la 

imposición de multa de entre sesenta mil y ciento cincuenta mil euros.
c) El Director General competente en materia de incendios forestales, en los demás 

supuestos.

CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador

Artículo 85.  Investigación y denuncia.
1. La Comunidad Autónoma promoverá las actuaciones de investigación y 

esclarecimiento de las infracciones administrativas en materia de incendios forestales, 
destinando los medios materiales y personales propios necesarios, que se integrarán en la 
Administración Autonómica en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Cualquier persona podrá denunciar la realización de conductas que constituyen 
infracción administrativa con arreglo a la presente Ley.

Artículo 86.  Medidas provisionales.
Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación podrá 

adoptar medidas provisionales destinadas a reducir o eliminar riesgos, garantizar el cese de 
la actividad infractora o asegurar la efectividad de las medidas reparadoras que, en su caso, 
pudieran exigirse.
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Artículo 87.  Plazo de resolución.
El plazo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores será de doce 

meses.

Artículo 88.  Prescripción.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán:
a) Las muy graves, a los cinco años.
b) Las graves, a los tres años.
c) Las leves, al año.
2. Las sanciones impuestas con arreglo a lo establecido en la presente Ley prescribirán:
a) Las correspondientes a infracciones muy graves, a los tres años.
b) Las correspondientes a infracciones graves, a los dos años.
c) Las impuestas por infracciones leves, al año.

Disposición adicional primera.  Actualización del importe de las multas.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las multas establecidas 

en la presente Ley con arreglo al Índice de Precios al Consumo o sistema que lo sustituya.

Disposición adicional segunda.  Registro de Agrupaciones de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales.

Se crea el Registro de Agrupaciones de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, 
integrado en la Consejería de Desarrollo Rural y gestionado por la Dirección General de 
Desarrollo e Infraestructuras Rurales, y cuyo funcionamiento se determinará 
reglamentariamente.

Disposición adicional tercera.  Modificación de las tasas.
A través de las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 

podrá modificar la regulación de las tasas contempladas en esta Ley.

Disposición transitoria primera.  Plazo de implantación de la planificación de incendios en 
los terrenos forestales.

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de los Planes PREIFEX e 
INFOEX, así como en los correspondientes Planes de Defensa que se aprueben para las 
Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente, todo propietario o titular de 
derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos forestales deberá incluir en el 
Proyecto de Ordenación o Plan Técnico, si dispusiere del mismo, así como en los demás 
proyectos, planes o programas que afecten a los mismos, se encuentren o no aprobados por 
la Administración, las previsiones de prevención de incendios contempladas en el Capítulo II 
del Título III, a cuyo efecto deberán ser comunicados a la Consejería competente en materia 
de incendios forestales para su aprobación o, en su caso, para la comprobación de su 
adecuación a la presente Ley.

2. Todo propietario o titular de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos 
forestales que no cuente con instrumentos de ordenación del mismo, dispone del plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor del Plan PREIFEX y de los correspondientes Planes de 
Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio o de Protección Preferente, para elaborar 
el Plan de Prevención de Incendios Forestales previsto en el artículo 18 de la presente Ley.

3. A partir del plazo de un año, desde la entrada en vigor de los Planes PREIFEX, 
INFOEX y de Defensa de las correspondientes Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de 
Protección Preferente, todos los Municipios, bien por sí mismos, o a través de 
Mancomunidades, deberán disponer de los planes de prevención y extinción 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
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Disposición transitoria segunda.  Plazo de aplicación de la Tasa de Extinción de Incendios 
Forestales.

(Derogado).

Disposición transitoria tercera.  Vigencia del Decreto 54/1996, de 23 de abril.
El Plan INFOEX vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, resultará de aplicación 

en tanto no se proceda a la aprobación de un nuevo Plan de Lucha contra Incendios 
Forestales de Extremadura ajustado a las previsiones de la presente Ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedan derogadas las disposiciones 

de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  Habilitaciones.
Se faculta a la Junta de Extremadura y a la persona titular de la Consejería competente 

en materia de incendios forestales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura.

ANEXO I
(Derogado).

Información relacionada

• Téngase en cuenta que el Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía de las multas 
establecidas en esta ley con arreglo al Índice de Precios al Consumo o el sistema que lo 
sustituya, por norma publicada únicamente en el DOE, según establece su disposición 
adicional 1.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 179  Ley de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura

– 2776 –



§ 180

Ley 4/2010, de 28 de abril, de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 81, de 30 de abril de 2010

«BOE» núm. 120, de 17 de mayo de 2010
Última modificación: 20 de junio de 2020

Referencia: BOE-A-2010-7860

Esta norma pasa a denominarse "Ley 4/2010, de 28 de abril, de Consejos Reguladores de Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura", según establece el art. 1.1 de 
la Ley 2/2016, de 17 de marzo. Ref. BOE-A-2016-3542.
Téngase en cuenta que las referencias hechas en el articulado a la expresión de órganos de gestión deben 
entenderse referidas a las entidades de gestion, según establece el art. 1.6 de la citada ley.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de 
Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Extremadura posee condiciones naturales privilegiadas para la producción agropecuaria 

y es cuna de una gran variedad de alimentos de calidad reconocida, apreciada dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

La promoción de productos agroalimentarios de calidad resulta muy beneficiosa para el 
mundo rural, al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y ganaderos y el 
asentamiento de la población rural.

La necesidad de potenciar la calidad de los productos agroalimentarios está presente de 
forma significativa a lo largo de toda la Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación 
de la Producciones Agrarias de Extremadura (artículos 11, 15, 47, 48, 50, 59, 60 y 65), 
imperativo que ha guiado la política agrícola de la Junta de Extremadura a lo largo de estos 
años.

A medida que va extendiéndose el proceso de globalización, aumenta la competitividad 
de los productos agropecuarios de los países emergentes obtenidos con inferiores costes. 
Ante esos nuevos retos comerciales, resulta crucial diferenciarse ofreciendo una calidad 
superior garantizada.
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Numerosos son los consumidores de la Unión Europea y, cada vez más, de todo el 
mundo, que desean calidad, para lo que buscan productos auténticos procedentes de una 
zona geográfica determinada y están dispuestos a pagar un precio más elevado por ellos.

Frente a las normas de obligado cumplimiento que definen la calidad exigida a los 
diferentes alimentos, se habla de calidad diferenciada para referirse al conjunto de 
características adicionales, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en 
disposiciones a las que pueden acogerse voluntariamente las empresas, relativas a las 
materias, elementos y procedimientos de producción, elaboración, transformación y, en su 
caso, comercialización.

La ley persigue fundamentalmente crear un marco jurídico adecuado para la gestión y 
protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos 
agroalimentarios susceptibles de protección dentro de la Unión Europea. Para ello define un 
nuevo modelo de entidad de gestión que permita integrar las finalidades públicas y privadas 
y regula las potestades administrativas precisas para garantizar en último término el 
cumplimiento de las normas que fundamentan la protección dispensada a los productos de 
calidad.

Se pretende igualmente con la presente norma, coadyuvar al mantenimiento de la 
diversidad de los productos agrícolas, alimenticios y derivados de la vid, proporcionar a los 
productores condiciones de competencia leal con las que adquieran mayor credibilidad ante 
los consumidores, así como garantizar la protección de los intereses tanto de estos como de 
aquellos.

Resultan esenciales en la materia objeto de regulación de esta Ley, el Reglamento (CE) 
n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, el 
Reglamento (CE) n.º 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, modificado por el Reglamento (CE) 628/2008 de la 
Comisión, de 2 de julio de 2008, el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, el cual incorpora en el 
régimen común para todas las OCM, la regulación establecida en el Reglamento (CE) n.º 
479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización 
común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) 
n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999 y el Reglamento (CE) n.º 607/2009 de la Comisión de 14 
de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la 
presentación de determinados productos («DOUE L» 193 de 24 de julio de 2009).

Al formar parte del ordenamiento jurídico interno del Estado español y ser de aplicación 
prevalente y directa a partir de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», no 
se ha estimado adecuado reproducir el contenido de estos reglamentos en norma 
autonómica, lo que, aún con efectos meramente clarificadores, podría distorsionar su 
verdadero significado dentro del sistema de fuentes. Las únicas excepciones que se permite 
el texto de la ley lo constituyen las definiciones de denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas y el artículo 6, por configurar el régimen esencial de protección de las figuras de 
calidad diferenciada reguladas, cuya transgresión podría determinar la comisión de 
infracciones muy graves tipificadas.

La Constitución Española, en su artículo 51 dispone que los Poderes Públicos 
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante 
procedimientos eficaces los legítimos intereses económicos de los mismos y promoverán su 
información; en su artículo 52, exige que las organizaciones profesionales que contribuyan a 
la defensa de los intereses económicos que les sean propios vengan reguladas por la ley y 
funcionen democráticamente, y, en su artículo 130.1, encomienda a los poderes públicos la 
atención a la modernización y desarrollo del sector agroganadero.
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En virtud del Estatuto de Autonomía de Extremadura corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materias de agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía (artículo 7.1.6), de 
procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (Art. 
7.1.29) y de denominaciones de origen, en colaboración con el Estado (art. 7.1.34), así como 
las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materias de corporaciones de 
derecho público representativas de intereses económicos y profesionales (art. 8.6) y de 
defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 
económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la 
sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11, 13 y 16 de la 
Constitución Española (artículo 8.7).

II
La Ley se estructura en un título preliminar, diez títulos, ocho disposiciones adicionales, 

ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El Título preliminar define el objeto regulado y términos relevantes para su comprensión.
El Título I determina las fuentes que inciden en la regulación de las denominaciones de 

origen o indicaciones geográficas y establece obligaciones de ámbito general de las 
empresas sometidas voluntariamente al régimen de dichas figuras de calidad diferenciada, 
de sus órganos de gestión y de los organismos independientes autorizados para comprobar 
que se cumplen los procesos que garantizan la conformidad de los productos con las normas 
específicas de calidad.

Tal y como establece, en su ámbito y con carácter básico, la Ley 24/2003, de 10 de julio, 
de la Viña y del Vino, la Comunidad Autónoma opta por considerar los derechos de 
propiedad incorporal relativos a todas las denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas reguladas como bienes de dominio público, impidiendo que pueda ser objeto del 
tráfico jurídico privado, sin perjuicio de las peculiaridades de su régimen que se definen en la 
propia ley.

III
El Título II contiene prescripciones que garantizan la adecuada protección de las 

denominaciones de origen o indicaciones geográficas de calidad alimentaria.
Los productos de calidad protegidos deberán contar con elementos suficientes de 

distinción en el etiquetado, presentación y publicidad. Además el reglamento de cada 
denominación de origen o indicación geográfica podrá exigir que dichos productos sólo 
puedan ser comercializados con marcas registradas de las que sea titular o cesionario.

Se exige a los órganos de gestión una especial vigilancia frente a otros derechos de 
propiedad incorporal que pudieran resultar incompatibles.

Finalmente, establece este título breves prescripciones en cuanto al procedimiento de 
solicitud de registro o protección comunitarios de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas, por la incidencia de normas comunitarias precisas, otros preceptos 
de ámbito estatal y el necesario desarrollo reglamentario ulterior.

IV
El Título III se refiere a los instrumentos jurídicos específicos reguladores de cada 

denominación de origen o indicación geográfica: el pliego de condiciones y sus propios 
reglamentos y estatutos.

El pliego de condiciones, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea ha de 
contener, entre otros elementos, los requisitos de producción, elaboración, transformación y, 
en su caso comercialización, que deben cumplirse para que los productos puedan utilizar la 
denominación de origen o indicación geográfica.

Su contenido se encuentra debidamente perfilado en las normas comunitarias por lo que 
no es objeto de regulación complementaria en esta Ley.

El pliego de condiciones es elemento esencial para el registro o protección de la 
denominación de origen o indicación geográfica y objeto sucesivo de publicaciones oficiales 
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en los ámbitos de la Comunidad Autónoma, nacional o de la Unión Europea dentro del 
procedimiento de reconocimiento de cada denominación de origen o indicación geográfica. 
Por ello en este título sólo se contienen algunas precisiones sobre los procedimientos de 
modificación del pliego de condiciones, muy incididos de igual forma por normas 
comunitarias y algunas normas estatales.

Se contemplan especialidades en el procedimiento de elaboración de los reglamentos de 
las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, que no tendrán carácter ejecutivo 
según precisa la disposición adicional cuarta, y serán aprobados por Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura.

Los estatutos establecerán normas complementarias sobre las actividades, relaciones 
con los operadores inscritos, organización y funcionamiento de la entidad, dentro de lo 
establecido en la presente ley, el reglamento que pueda desarrollarla y el específico de la 
denominación, previa comprobación de su adecuación a la legalidad.

V
El Título IV sobre los órganos de gestión de las denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas, los configura como corporaciones de derecho público, precisa su capacidad de 
obrar, las normas esenciales sobre principios de organización, composición y órganos de 
gobierno, su finalidad y funciones, sus recursos financieros, su régimen presupuestario y 
contable y la posible asunción del ejercicio de funciones por delegación o encomienda de 
gestión.

El Título V define el régimen jurídico de los actos, resoluciones y negocios jurídicos de 
los órganos de gestión; distingue los de naturaleza administrativa y los de carácter privado y 
determina la responsabilidad patrimonial que pudiera derivar de su ejercicio.

La Ley opta por exigir la constitución de órganos de gestión como corporaciones de 
derecho público, por estimar que pueden dar adecuada respuesta tanto a la responsabilidad 
de la Comunidad Autónoma de preservar elementos de un patrimonio común, ligados 
inescindiblemente a partes de su territorio, esenciales para la planificación sectorial y para la 
definición y proyección de la identidad e imagen de Extremadura, como al interés de los 
empresarios en ver rentabilizada la producción y la comercialización de los productos 
agroalimentarios de calidad.

VI
El Título VI está dedicado al sistema de garantía del cumplimiento del pliego de 

condiciones, estructurado sobre la base fundamental de la obligación de los operadores 
agroalimentarios de garantizar la conformidad de sus productos a aquél y la sujeción a un 
control externo por un organismo de certificación, acreditado conforme a la Norma UNE-
EN 45011 o norma posterior que la sustituya, que podrá ser una entidad privada o el propio 
órgano de gestión a través de una estructura independiente. Excepcionalmente se posibilita 
que el control externo pueda ser realizado por administraciones o empresas públicas de la 
Comunidad Autónoma.

El Título VII regula las potestades de supervisión, inspección y de adopción de medidas 
de restauración de la legalidad y sancionadora.

El Título VIII se contrae a tipificar infracciones complementarias sobre las materias 
reguladas y a incorporar el régimen básico sancionador de la Ley estatal 24/2003 de la Viña 
y del Vino.

El Título IX articula cauces de colaboración y cooperación entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma y los órganos de gestión y el Título X se refiere al fomento de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

VII
En las disposiciones adicionales se realiza una extensión provisional de lo establecido en 

el articulado para las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas susceptibles de 
registro, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 110/2008, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008; se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de 
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Extremadura para regular regímenes especiales de gestión de las denominaciones de origen 
o indicaciones geográficas, cuando por tratarse de un único productor o de agrupaciones 
reducidas de productores con un volumen de comercialización no suficientemente 
significativo, no resultara viable el modelo corporativo diseñado en la Ley; se establecen 
previsiones para los organismos independientes de inspección y los laboratorios de ensayos 
que participen en actividades de verificación del pliego de condiciones; se posibilita la 
certificación respecto a procesos productivos de acuerdo a modificaciones de dichos pliegos 
publicadas pendientes de tramitación; se contienen otras referencias a normativas conexas, 
se recoge una cláusula de salvaguardia frente a la posible exigibilidad por el ordenamiento 
jurídico de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de ámbito 
territorial no limitado a Extremadura y se extienden potestades administrativas a la 
protección de especialidades tradicionales garantizadas.

Las disposiciones transitorias contemplan las situaciones coyunturales motivadas por los 
cambios normativos que habrán de conllevar nuevos reglamentos y estatutos de cada 
denominación de origen o indicación geográfica, la posibilidad de integrar estructuras de 
control independientes que satisfagan los requisitos de organismos independientes de 
certificación susceptibles de ser acreditados dentro de los propios consejos reguladores y la 
desaparición del vigente régimen de tasas por el de cuotas obligatorias y de tarifas por 
prestaciones de servicios.

Se concreta también el régimen transitorio respecto de procedimientos en tramitación a 
la entrada en vigor de la ley, de la configuración de los nuevos órganos de gestión como 
corporaciones de derecho público y de los mandatos de los miembros de los órganos de 
gobierno de los consejos reguladores existentes. Finalmente, se declara la aplicación 
transitoria de lo regulado sobre toma y análisis de muestras en el Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio.

La disposición derogatoria contiene además una previsión de mantenimiento de la 
disposición adicional tercera de la Ley extremeña 12/2002 y los Decretos y Órdenes 
autonómicos que establecen los reglamentos de las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas existentes en Extremadura hasta que entren en vigor los 
reglamentos y estatutos de cada denominación de origen o indicación geográfica adaptados 
a lo previsto en la presente Ley.

Las disposiciones finales se refieren a habilitaciones reglamentarias, a la declaración de 
aplicabilidad de preceptos concretos sobre medidas cautelares y de restauración de 
legalidad, a la persecución de los fraudes agroalimentarios y de comercialización de 
productos pesqueros y a la entrada en vigor de la ley.

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y definiciones

Artículo 1.  Objeto y ámbito.
Esta ley regula los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de productos vitícolas, cuya 
demarcación territorial se encuentre comprendida íntegramente en Extremadura.

Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos de esta ley se entiende por:
A) Denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos agrícolas y 

alimenticios: las menciones de calidad diferenciada vinculadas a un origen geográfico 
definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios, así como los nombres asimilados a las 
denominaciones de origen en los términos recogidos en el artículo 5.3 del mismo 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

B) Denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos vitícolas: las 
menciones de calidad diferenciadas vinculadas a un origen geográficos definidas en el 
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artículo 93 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y por 
el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007.

C) Productos agrícolas y alimenticios: Productos agrícolas destinados a la alimentación 
humana contemplados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
productos alimenticios y productos agrícolas contemplados en el Anexo I apartados I y II del 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre 
de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

D) Productos vitícolas: los productos enumerados en el anexo VII, parte II, puntos 1, 3 a 
6, 8, 9, 11, 15 y 16 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados 
agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 
1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.

E) Consejo Regulador: la entidad de gestión de la denominación de origen o indicación 
geográfica de productos agrícolas o alimenticios o de productos vitícolas.

2. Las referencias a la Norma Europea EN 45011 se entenderán igualmente efectuadas a 
la Guía ISO/IEC 65 (Criterios generales relativos a los organismos de certificación de 
productos).

TÍTULO I
Régimen jurídico de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas 

y obligaciones generales

Artículos 3 a 4.  
(Derogados).

TÍTULO II
Protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas

Artículo 5.  Protección.
(Derogado).

Artículo 6.  Protección de las denominaciones geográficas frente a otros derechos de 
propiedad incorporal concurrentes.

(Derogado).

Artículo 7.  Obligaciones de protección de las denominaciones frente a otros derechos 
incompatibles.

Los órganos de gestión velarán especialmente por la protección de las denominaciones 
de origen o indicaciones geográficas frente a nombres de dominio, denominaciones sociales 
y derechos de propiedad industrial; informarán a la Consejería competente, de cualquier 
novedad que pueda resultar en detrimento de la protección de la denominación de origen o 
indicación geográfica, relacionada con estos derechos, e iniciarán las acciones legales 
correspondientes, sin perjuicio de las que pueda ejercer la propia Comunidad Autónoma.

Artículo 8.  Solicitudes de registro o de protección.
(Derogado).

Artículo 9.  Protección nacional transitoria y protección por la Unión Europea.
(Derogado).
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TÍTULO III
Normativa específica de cada denominación de origen o indicación geográfica

Artículos 10 a 12.  
(Derogados).

TÍTULO IV
Órganos de gestión de las denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas

Artículo 13.  Naturaleza jurídica de los órganos de gestión.
1. Para cada denominación de origen o indicación geográfica existirá un órgano de 

gestión, con la naturaleza de corporación de derecho público, que, sin perjuicio de lo 
establecido en normas básicas estatales, se denominará «consejo regulador».

2. Se podrá constituir un único órgano de gestión para varias denominaciones de origen 
o indicaciones geográficas, de acuerdo con las peculiaridades organizativas de cada sector y 
con los límites establecidos por la normativa básica estatal.

Artículo 14.  Personalidad jurídica y capacidad de obrar de los órganos de gestión.
1. Los órganos de gestión tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica y 

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, en los términos que dispongan 
las normas que los regulan. Para la realización de sus fines y en ejercicio de las funciones 
atribuidas, los órganos de gestión podrán llevar a cabo toda clase de actividades, promover, 
participar o relacionarse con cualesquiera personas físicas o jurídicas públicas o privadas 
estableciendo al respecto los oportunos negocios jurídicos, incluidos acuerdos de 
colaboración. También podrá actuar como entidad colaboradora para la gestión de 
subvenciones, pudiendo ser exonerada de la obligación de prestar garantías a tales efectos.

2. El órgano de gestión podrá asumir la certificación. En este caso sólo podrá 
desempeñar aquellas funciones propias, delegadas o encomendadas que no interfieran los 
requisitos de responsabilidad, autonomía, imparcialidad, objetividad y confidencialidad 
exigidos para su acreditación, sin perjuicio de las obligaciones normativamente establecidas 
para asegurar el ejercicio legítimo de las competencias y potestades de las Administraciones 
Públicas. En este mismo supuesto, las funciones atribuidas al órgano de gestión que puedan 
incidir en la certificación, deberán ser desempeñadas, supervisadas o contar con la 
intervención de la estructura de control, en su caso mediante informes vinculantes, en los 
términos especificados en el manual de calidad, en cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya.

3. El órgano de gestión adquirirá su personalidad jurídica una vez que se publiquen en el 
«Diario Oficial de Extremadura» la resolución estimatoria del registro o protección de la 
denominación de origen o indicación geográfica, el pliego de condiciones, y el reglamento y 
los estatutos provisionales.

4. Tendrá capacidad de obrar cuando se designen por el titular de la Dirección General 
competente el Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes y restantes miembros del Pleno 
provisional propuestos por la agrupación solicitante y éste se constituya conforme a derecho.

5. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se procederá a la extinción del órgano de 
gestión cuando la denominación de origen o indicación geográfica no sea registrada o 
protegida, resulte anulada o declarada su caducidad.

Artículo 15.  Composición, estructura y funcionamiento de los órganos de gestión.
1. Los órganos de gestión se regirán por principios democráticos y de representatividad 

de los intereses económicos y sectoriales integrados en la denominación de origen o 
indicación geográfica, con especial contemplación de los minoritarios, debiendo existir 
paridad en la representación de los diferentes intereses en presencia y mantener, como 
principio básico, su funcionamiento sin ánimo de lucro.
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2. Sus órganos de gobierno serán el pleno, la presidencia, cuyo titular no 
necesariamente tendrá que ser representante de un operador, la vicepresidencia o 
vicepresidencias y cualquier otro que se establezca reglamentariamente o en los respectivos 
estatutos.

3. Formarán parte del pleno del órgano de gestión los representantes de los intereses 
económicos de los distintos sectores que integran la denominación.

4. Corresponderá a los órganos de gestión la organización de los procesos de elección 
de sus órganos de gobierno de conformidad con lo establecido en el reglamento o en los 
estatutos de la denominación de origen o indicación geográfica, sin perjuicio de la 
supervisión por la Consejería competente.

Artículo 16.  Fines y funciones de los órganos de gestión.
1. Los fines de los órganos de gestión son la representación, defensa, garantía, 

formación, investigación, innovación, desarrollo de mercados y promoción de la 
denominación de origen o indicación geográfica.

2. Son funciones de cada órgano de gestión:
a) Velar por el prestigio y fomento de la denominación de origen o indicación geográfica y 

denunciar, en su caso, cualquier uso incorrecto de la misma ante los órganos administrativos 
y jurisdiccionales competentes. En el caso de las denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas de productos derivados de la vid se estará además a lo establecido en el artículo 
26.3 de la Ley estatal 24/2003 de la Viña y del Vino.

b) Llevar los registros regulados en el reglamento de cada denominación de origen o 
indicación geográfica.

c) Establecer los requisitos mínimos de los controles que deberán llevar los operadores, 
sin perjuicio de la regulación del sistema de control en el reglamento de la denominación de 
origen o indicación geográfica y de las facultades del organismo de certificación y de la 
entidad de acreditación.

d) Velar por el cumplimiento de la normativa de la denominación de origen o indicación 
geográfica, especialmente del pliego de condiciones y del reglamento.

e) Investigar y difundir el conocimiento y aplicación de los sistemas de producción, 
elaboración, transformación y comercialización propios de la denominación de origen o 
indicación geográfica.

f) Informar sobre las materias establecidas en el apartado anterior a los operadores que 
lo soliciten y a la Administración.

g) Adoptar iniciativas para las modificaciones del pliego de condiciones e intervenir en 
los procedimientos que sobre dicho objeto se tramiten.

h) Informar a los consumidores sobre las características específicas de calidad de los 
productos de la denominación de origen o indicación geográfica.

i) Realizar actividades promocionales.
j) Elaborar estadísticas de producción, elaboración, transformación y comercialización de 

los productos amparados para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
k) Gestionar las cuotas obligatorias.
l) Establecer y gestionar las tarifas por prestación de servicios y demás recursos que 

financien sus actividades no sujetas al derecho administrativo.
m) Elaborar, aprobar y gestionar sus presupuestos.
n) Proponer el reglamento y estatutos de la denominación de origen o indicación 

geográfica así como sus modificaciones y ratificar en su caso los aprobados con carácter 
provisional.

ñ) Establecer los requisitos de contraetiquetas, precintas y otros marchamos de garantía, 
incluidos los que pudieran insertarse en el etiquetado, propios de la denominación de origen 
o indicación geográfica, así como expedirlos.

o) Establecer los requisitos y autorizar las etiquetas comerciales utilizables en los 
productos protegidos, en aquellos aspectos que afecten a la denominación y ejercer las 
facultades establecidas en el artículo 7 de la presente Ley.

p) En su caso, establecer acuerdos de campaña sobre aspectos de coyuntura anual, con 
base en criterios de defensa y mejora de la calidad, y dentro de los límites fijados por el 
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pliego de condiciones, por el reglamento de cada denominación y por el correspondiente 
manual de calidad, sin perjuicio de la normativa de la Unión Europea y básica estatal que 
pudiera resultar de aplicación.

q) Colaborar con las autoridades competentes, particularmente en el mantenimiento de 
los registros públicos, así como con los órganos encargados del control.

r) Velar por el desarrollo sostenible de la zona de producción.
s) En su caso, calificar cada añada o cosecha.
t) En su caso, actuar como organismo de certificación.
u) Realizar las funciones que les hubieren sido delegadas o encomendadas por la Junta 

de Extremadura.
v) Las demás funciones atribuidas por la normativa que estuviere vigente.
3. Se considerarán dictadas en ejercicio de funciones públicas las funciones de las letras 

b), k), n), ñ), o), p), q) y u) (por lo que respecta a las funciones delegadas) del apartado 2.

Artículo 17.  Recursos de los órganos de gestión.
Para el cumplimiento de sus fines y funciones, los órganos de gestión podrán financiarse 

con los recursos siguientes:
1. Las cuotas obligatorias que habrán de abonar sus miembros, delimitadas en los 

reglamentos de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Competerá al 
propio órgano de gestión su recaudación en vía de apremio, de acuerdo con el 
procedimiento vigente para otros ingresos de derecho público de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Aquellas otras cuotas y derramas necesarias que, para la financiación de objetivos 
especiales y concretos u obligaciones extraordinarias, acuerde el Pleno, de conformidad con 
el reglamento y estatutos de la denominación de origen o indicación geográfica.

3. Las subvenciones que puedan establecerse anualmente en los presupuestos 
generales de las administraciones públicas y otras posibles ayudas públicas.

4. Las rentas y productos de su patrimonio.
5. Las donaciones, legados y demás aportaciones privadas que puedan percibir.
6. Los rendimientos por la prestación de servicios propios de sus fines y funciones, 

incluidos en su caso los correspondientes a la certificación, de conformidad con las tarifas 
aprobadas por el Pleno.

7. Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones por daños o 
perjuicios ocasionados al Consejo o a los intereses que representan.

8. Cualquier otro recurso que les corresponda percibir.

Artículo 18.  Régimen presupuestario.
Los órganos de gestión aprobarán anualmente sus presupuestos. Así mismo, dentro del 

primer trimestre de cada año, aprobarán una memoria de las actividades realizadas durante 
el año inmediatamente anterior así como la liquidación presupuestaria del ejercicio pasado. 
Sin perjuicio de otros supuestos de indelegabilidad que se establezcan reglamentariamente, 
las funciones anteriores deberán ser ejercidas necesariamente por el pleno del órgano de 
gestión.

Los documentos mencionados en el apartado anterior serán remitidos a la Consejería 
competente, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de su aprobación por cualquier 
medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido.

Los órganos de gestión estarán obligados a ser auditados o a someter sus cuentas a 
censura en cada ejercicio presupuestario en la forma en que se establezca en sus estatutos, 
sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponda a las administraciones, organismos 
o entes públicos legalmente habilitados para ello. Podrá exonerarse de dicha obligación a los 
órganos de gestión con presupuestos anuales inferiores a la cifra que se determine por 
Orden del titular de la Consejería competente.
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Artículo 19.  Régimen contable.
Los órganos de gestión llevarán un plan contable, adecuado al Plan General de 

Contabilidad que les resulte de aplicación.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la 

Intervención General, podrá ejercer el control financiero necesario sobre los gastos 
efectuados para la gestión de sus funciones.

Artículo 20.  Asunción del ejercicio de funciones por delegación o encomienda de gestión.
1. El Consejero competente podrá delegar en los órganos de gestión el ejercicio de 

funciones administrativas relacionadas con las finalidades corporativas o con la actividad 
profesional de los operadores, con sujeción al régimen de delegación interorgánica 
establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El Consejero competente podrá, mediante convenio, encomendar a los órganos de 
gestión la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su propia 
competencia, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos 
para su desempeño y siempre que no implique dictar resoluciones, con sujeción a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

TÍTULO V
Régimen jurídico de los actos, resoluciones y negocios jurídicos del órgano 

de gestión

CAPÍTULO I
Actos y resoluciones de naturaleza administrativa

Artículo 21.  Actos y resoluciones sujetos a derecho administrativo.
Los actos o resoluciones del órgano de gestión en ejercicio de potestades o funciones 

públicas estarán sujetos al derecho administrativo.

Artículo 22.  Notificación y publicación.
Los actos o resoluciones del órgano de gestión, sujetos al derecho administrativo, se 

comunicarán tanto a los interesados como a la Dirección General competente en la forma y 
plazos establecidos por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El medio de publicación será el Diario 
Oficial de Extremadura.

Podrán utilizarse otras formas de comunicación complementarias que no excluirá la 
obligatoriedad de lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 23.  Causas de nulidad y anulabilidad.
Serán aplicables a los actos y resoluciones administrativos de los órganos de gestión las 

causas de nulidad o anulabilidad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Serán además nulos de pleno derecho los actos y resoluciones de los órganos de 
gestión sujetos a recurso administrativo cuando no se hubiere comunicado a la Dirección 
General competente, con la antelación y demás requisitos normativamente establecidos, la 
convocatoria a la sesión del Pleno u órgano colegiado de gestión con funciones decisorias 
delegadas por aquél, en la que conste dentro del orden del día la posible adopción del 
correspondiente acto o resolución. Para que dichos actos o resoluciones puedan ser 
adoptados por urgencia sin figurar en el orden del día de la convocatoria, será imprescindible 
que esté presente en la reunión del órgano de gestión al menos un representante de la 
Consejería competente, quedando en caso contrario viciado igualmente de nulidad radical.
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Artículo 24.  Actos y resoluciones recurribles en alzada ante el titular de la Consejería 
competente.

Serán recurribles en alzada ante el titular de la Consejería competente los actos y 
resoluciones dictados en ejercicio de las funciones establecidas en las letras b), k), n), ñ), o), 
p) y q) del artículo 16.2.

Los actos y resoluciones adoptados por delegación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura estarán sujetos al recurso administrativo que 
corresponda ante el titular de la Consejería competente, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 25.  Otros procedimientos de revisión.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la 

Consejería competente, tramitará y resolverá los procedimientos de revisión de oficio, de 
declaración de lesividad para el interés público y de recurso extraordinario de revisión de 
actos y resoluciones del órgano de gestión sujetos al derecho administrativo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 26.  Aplicación supletoria de normas administrativas a órganos colegiados del 
órgano de gestión.

Serán de aplicación supletoriamente a los órganos de gestión las normas sobre órganos 
colegiados contenidas en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

CAPÍTULO II
Actos, resoluciones y negocios jurídicos sujetos a derecho privado

Artículo 27.  Actos, resoluciones y negocios jurídicos relativos al personal.
Los actos, resoluciones y negocios jurídicos de los órganos de gestión relativos a su 

personal se regirán por el derecho laboral u otras normas de derecho privado.
No obstante, la selección del personal que preste sus servicios en los órganos de gestión 

se realizará mediante convocatoria pública y a través de sistemas que garanticen la 
publicidad y los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 28.  Actos, resoluciones y negocios jurídicos sobre el patrimonio.
Los actos, resoluciones y negocios jurídicos de los órganos de gestión relativos a su 

patrimonio se regirán por el derecho privado.

Artículo 29.  Contratos.
Sin perjuicio de la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración y estipular otros 

instrumentos jurídicos de colaboración o cooperación regidos por el derecho administrativo, 
los restantes contratos no comprendidos en los dos artículos anteriores se regirán por el 
derecho privado, a salvo de lo que pudiera resultar de aplicación a los órganos de gestión de 
la legislación básica estatal en materia de contratos del sector público.

Artículo 30.  Actuaciones del órgano de gestión como organismo de certificación.
Las actuaciones del órgano de gestión como entidad de certificación no estarán sujetas a 

recurso administrativo ni se regirán por el derecho administrativo. En ningún caso tendrán la 
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consideración de sanción las medidas correctoras ni la denegación o suspensión temporal 
de la utilización de la denominación de origen o indicación geográfica adoptada por la 
estructura de control del órgano de gestión, cuando actúe como organismo de certificación.

Lo establecido en el párrafo anterior no obstará a la realización de los controles previstos 
en el artículo 38.

Artículo 31.  Actos o resoluciones que impliquen obligaciones generales para los 
operadores.

Los actos o resoluciones sujetos a derecho privado que impliquen obligaciones 
generales para los operadores serán objeto de formas de divulgación que garanticen su 
conocimiento y el de los organismos de certificación interesados. A estos efectos, podrán 
utilizarse los medios de comunicación de los actos de las Administraciones Públicas o la 
página web del órgano de gestión.

Los actos o resoluciones íntegros a que se refiere el apartado anterior se comunicarán 
en un plazo no superior a diez días hábiles, directamente a la Dirección General competente, 
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado.

CAPÍTULO III
Responsabilidad

Artículo 32.  Responsabilidad.
Cuando el órgano de gestión deba indemnizar por daños producidos como consecuencia 

de funciones de derecho público, regirá el sistema de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas; cuando la responsabilidad derivare del ejercicio de funciones de 
derecho privado, se estará a lo establecido en las normas aplicables de este.

TÍTULO VI
Sistema de garantía del cumplimiento del pliego de condiciones

Artículos 33 a 38.  
(Derogados).

TÍTULO VII
Potestades de supervisión de los órganos de gestión, de inspección y de 

adopción de medidas de restauración de la legalidad
 

Artículo 39.  Supervisión de los órganos de gestión por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

1. La supervisión sobre el órgano de gestión será ejercida por la Consejería competente 
en los términos de este capítulo, restantes preceptos de la presente ley y del reglamento que 
la desarrolle.

2. La información de los registros de la denominación de origen o indicación geográfica 
estará permanentemente a disposición de la Consejería competente, con los efectos 
previstos en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

3. El órgano de gestión elaborará anualmente y comunicará a la Consejería competente 
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido, un inventario que contendrá todos los bienes muebles e inmuebles 
y derechos reales sobre los mismos cuyo valor exceda de 500 euros.

4. La Dirección General competente designará un representante con derecho a asistir 
con voz y sin voto a las reuniones del Pleno o de cualesquiera órganos colegiados de 
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gestión con funciones decisorias delegadas por aquél, para lo cual deberán recibirse en la 
sede de dicho órgano directivo las convocatorias, por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad y el contenido de lo notificado.

5. El órgano de gestión comunicará de igual forma a la Dirección General competente la 
composición de sus órganos de gobierno y de administración, las modificaciones posteriores 
que en los mismos puedan producirse, así como el nombramiento y cese del secretario.

6. Será obligación de los órganos de gestión facilitar al personal de la Consejería 
competente designado para la supervisión de sus procedimientos electorales cuanta 
información, documentación y colaboración requiera el desempeño de sus funciones.

7. La Dirección General competente tramitará las quejas sobre las funciones de los 
órganos de gestión que no se refieran a la certificación, y procederá a realizar las 
comprobaciones y a adoptar las medidas que resultaren precisas.

 

Artículo 40.  Inspección.
(Derogado).

Artículo 41.  Medidas de restauración de la legalidad de carácter no sancionador.
(Derogado).

TÍTULO VIII
Régimen sancionador

Artículos 42 a 47.  
(Derogados).

TÍTULO IX
Colaboración y cooperación entre la Administración de la Comunidad 

Autónoma y los órganos de gestión

Artículo 48.  Asistencia de la Administración de la Comunidad Autónoma.
1. A petición de su presidente o por acuerdo del pleno del órgano de gestión, la 

Consejería competente podrá facilitar las colaboraciones, asesoramientos técnicos o 
supervisiones que se estimen precisos para el adecuado desempeño de sus funciones.

2. Mediante la firma del correspondiente convenio con la Junta de Extremadura, podrá 
estipularse que la defensa y representación del órgano de gestión ante los diferentes 
órganos jurisdiccionales pueda ejercerse por los servicios jurídicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 49.  Comités de seguimiento de las denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas.

A fin de asegurar la colaboración y cooperación entre la Administración autonómica, los 
órganos de gestión y otras entidades y representantes relacionados con las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas, se podrán constituir comités de seguimiento de estas 
figuras de calidad diferenciada, cuya creación, composición, competencia, régimen de 
funcionamiento y adscripción administrativa se determinará reglamentariamente.

TÍTULO X
Fomento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Artículo 50.  Fomento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
(Derogado).
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Disposición adicional primera.  Indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
(Derogada).

Disposición adicional segunda.  Denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
sujetas a un distinto régimen jurídico.

(Derogada).

Disposición adicional tercera.  Obligaciones aplicables a los organismos de inspección y a 
los laboratorios de ensayo.

(Derogada).

Disposición adicional cuarta.  Naturaleza de los reglamentos de las denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas.

Los reglamentos de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas no se 
considerarán dictados en ejecución o desarrollo de ésta o de otras leyes.

Disposición adicional quinta.  Certificación relativa a denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas registradas o protegidas con modificaciones de pliegos de 
condiciones publicadas pendientes de tramitación.

(Derogada).

Disposición adicional sexta.  Aplicación de la legislación de defensa de los consumidores y 
usuarios.

(Derogada).

Disposición adicional séptima.  Protección de otras denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas.

(Derogada).

Disposición adicional octava.  Protección de las especialidades tradicionales garantizadas.
(Derogada).

Disposición transitoria primera.  Obligación de los órganos de gestión existentes de 
presentar propuesta de reglamento y de estatutos de la denominación de origen o indicación 
geográfica adaptados a lo establecido en esta Ley.

(Derogada).

Disposición transitoria segunda.  Obligaciones de los consejos reguladores existentes que 
opten por ser organismos de certificación.

(Derogada).

Disposición transitoria tercera.  Recursos económicos de los Consejos Reguladores 
existentes.

Desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y en tanto no entren en vigor los nuevos 
reglamentos y estatutos de cada denominación de origen o indicación geográfica, los 
consejos reguladores existentes podrán percibir, en concepto de cuotas obligatorias y de 
contraprestaciones por servicios, los recursos que están autorizados a percibir, pudiendo 
dictar para ello los acuerdos necesarios, de los que se dará traslado a la Dirección General 
competente.
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Disposición transitoria cuarta.  Solicitudes de registro o de protección de denominaciones 
de origen o indicaciones geográficas o de modificación de pliegos en tramitación.

(Derogada).

Disposición transitoria quinta.  Procedimientos sancionadores en tramitación.
(Derogada).

Disposición transitoria sexta.  Configuración de los nuevos órganos de gestión como 
corporaciones de derecho público.

Los consejos reguladores de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
existentes antes de la aprobación de esta ley tendrán la consideración de corporaciones de 
derecho público a partir de la entrada en vigor del respectivo reglamento por el que se 
adapten a las previsiones de la misma.

Disposición transitoria séptima.  Prórroga de los mandatos de los miembros de los 
órganos de gobierno de los consejos reguladores existentes.

(Derogada).

Disposición transitoria octava.  Aplicación del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.
(Derogada).

Disposición derogatoria única.  
1. Quedan derogadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley, en especial:
a) Las tasas afectas al funcionamiento de los consejos reguladores reguladas en la Ley 

18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y modificadas por Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de Reforma Fiscal de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Las infracciones reguladas en los reglamentos de las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas cuya demarcación territorial se localice íntegramente en 
Extremadura.

c) El Decreto 171/2004, de 23 de noviembre, por el que se establece el reconocimiento 
del nivel de protección de los vinos de calidad con indicación geográfica en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. Sin perjuicio de lo establecido en las letras b) y c) del apartado anterior, mantendrán 
su vigencia para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de Extremadura, 
hasta que entren en vigor los reglamentos y estatutos por el que se adapten a la presente 
Ley:

a) La Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2003.

Disposición final primera.  Aplicación de preceptos sobre medidas cautelares o previas y 
de restauración de legalidad a los fraudes agroalimentarios e infracciones sobre 
comercialización de productos pesqueros.

(Derogada).

Disposición final segunda.  Habilitación genérica a favor del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura.

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para que dicte cuantas 
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
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Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 

de Extremadura.
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§ 181

Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 59, de 26 de marzo de 2015
«BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2015

Última modificación: 31 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-2015-4102

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de 
Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
En los sectores agrario y agroalimentario de Extremadura se desarrollan actividades 

fuertemente vinculadas al territorio, lo que les confiere el carácter de motor de la actividad 
económica en los núcleos rurales y un factor fundamental para fijar su población. Pero 
además, son dos sectores estrechamente vinculados entre sí, puesto que el agroalimentario 
es el responsable de transformar y comercializar las materias primas dotándoles de un 
mayor valor añadido. El estrecho vínculo entre ambos sectores implica necesariamente que 
cualquier actuación sobre el sector agrario deba abarcarse desde un ámbito global, que 
incluya también la producción agroalimentaria, con especial consideración a la producción de 
calidad diferenciada.

La población que se dedica a la actividad agraria en Extremadura está en torno a las 
70.000 personas, de las cuales 58.000 lo hacen por cuenta ajena y unas 10.500 por cuenta 
propia, siendo, ambos grupos, fundamentales en la mejora de la competitividad y en el 
fortalecimiento del potencial de este sector en Extremadura.

Resulta necesario dotar a los sectores agrario y agroalimentario de Extremadura de una 
capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos que deben afrontar en un contexto cada 
vez más global y liberalizado, como son la adaptación a los marcos políticos comunitarios y 
acuerdos internacionales derivados de estos, la exigencia de una gestión sostenible de los 
recursos naturales, las expectativas del consumidor en orden a la calidad alimentaria, o la 
progresiva incorporación a la sociedad de la información.

El modelo agrario europeo en el que estamos integrados es mucho más amplio que unos 
regímenes de pagos directos y ayudas para los productores agrarios y organizaciones 
comunes de mercado de los productos agrícolas, y exige un elevado nivel de protección de 
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la sanidad animal, sanidad vegetal y del medio ambiente, así como productos alimenticios de 
calidad.

La sanidad vegetal es esencial para que la agricultura, la horticultura y la silvicultura 
sean sostenibles y competitivas. Los materiales de reproducción vegetal son ingredientes 
esenciales para la productividad, la diversidad, la salud y la calidad de la agricultura, la 
horticultura y la producción de alimentos y piensos, y para nuestro medio ambiente. Por su 
parte, la salud de los animales tiene una importancia capital tanto por su dimensión 
económica como por su estrecha vinculación con la salud humana.

La calidad agroalimentaria ha alcanzado una gran significación, al constituir un pilar 
fundamental para garantizar la comercialización de los productos derivados de la agricultura 
y de la ganadería, en garantía tanto de las normas de obligado cumplimiento como 
especialmente de las normas que regulan menciones facultativas de calidad, que incorporan 
valores añadidos e identificaciones singulares de los productos, esenciales para diferenciar 
las producciones en un mercado global altamente competitivo.

A estos caracteres singulares del derecho agrario europeo, producto de la fundamental 
reforma de la política agraria común del año 2000, responden un amplio conjunto de actos 
legislativos de las instituciones de la Unión Europea. En el ámbito de la sanidad animal, 
existen cincuenta directivas y reglamentos de base y unos cuatrocientos actos legislativos 
derivados de ellos. En tutela de la sanidad vegetal deben ser resaltadas por su importancia 
la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, objeto de 
numerosas modificaciones posteriores, el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo, y la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, modificado por el Reglamento (UE) n.º 
518/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.

Los regímenes de menciones de calidad diferenciada de productos agrícolas y 
agroalimentarios se encuentran regulados con carácter principal en el Reglamento (UE) n.º 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Por otra parte, el Estado en ejercicio fundamentalmente de sus competencias de bases 
legislativas y horizontal de planificación y coordinación económica ha dictado igualmente una 
copiosa normativa, siendo especialmente relevantes la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
sanidad vegetal, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

En cumplimiento y desarrollo de la normativa comunitaria y estatal, surge la necesidad 
de aprobar una ley que responda a estas dimensiones definitorias del derecho 
agroalimentario, configurando un marco normativo adaptado a las necesidades y 
peculiaridades de Extremadura en tutela de una producción agropecuaria respetuosa con el 
medio ambiente, de la sanidad animal y vegetal y de la calidad agroalimentaria.

Asimismo, surge en la actualidad la necesidad de la existencia de un Registro de 
Explotaciones Agrarias, cuyas normas de organización y funcionamiento se regularán por 
Decreto del Consejo de Gobierno, y que será empleado como instrumento de información de 
referencia para las actuaciones relacionadas con las explotaciones agrarias. Se contempla, a 
fin de procurar la veracidad y exactitud de los datos contenidos en el mismo, la posibilidad de 
establecer la obligatoriedad de la inscripción y actualización de toda explotación agraria que 
se encuentre situada, total o parcialmente, en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Por otra parte resulta necesario establecer una serie de actuaciones dirigidas a la 
incorporación de jóvenes y de la mujer en el marco de las explotaciones agrarias que 
guiarán la política de la Administración de la Comunidad en esta materia.

En materia de regadíos, el obsoleto régimen actual constituido por gran parte del 
articulado de las antiguas Leyes 3/1987, de Tierras de Regadío de Extremadura y 8/1992, de 
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26 de noviembre, para la Modernización y Mejora de las Estructuras de las Tierras de 
Regadío, aconseja acometer una nueva regulación en la materia que consolide la 
importancia adquirida por el regadío, marcándose como objetivos fundamentales en esta 
materia la consolidación del sector agroalimentario en la Comunidad Autónoma, la 
constitución de explotaciones viables y competitivas, con orientaciones productivas acordes 
con las demandas de los mercados e integradas en los procesos de transformación y 
comercialización, así como el ahorro energético y del agua, lo cual contribuirá a la 
generación de riqueza y también a otro objetivo complementario como es la reducción de 
gases de efecto invernadero y, por tanto, a la lucha contra el cambio climático.

En cuanto a la concentración parcelaria, se demanda en nuestra región una regulación 
propia, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la regulación contenida en la antigua Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, de las actuaciones en materia de concentración 
parcelaria, en cuanto a instrumento que otorga a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura la posibilidad de resolver algunos de los problemas que afectan a 
la rentabilidad económica y social de la actividad agraria, de tanta relevancia en la vida rural 
extremeña. Entre estos problemas, el fraccionamiento de la propiedad en múltiples fincas y 
la pequeña dimensión de las explotaciones minifundarias constituyen defectos muy graves a 
los que pretende poner remedio la presente ley. De este modo, la concentración parcelaria 
se considera un instrumento acorde con la solidaridad que los tiempos y la sociedad actuales 
demandan, que permite actuar agrupando fincas dispersas, constituyendo unidades de 
explotación social y económicamente rentables, y realizando las obras y mejoras territoriales 
complementarias, que contribuyan a continuar con el proceso ya iniciado de transformación 
de las estructuras agrarias de Extremadura.

De otro lado, el notable esfuerzo de modernización que está experimentando la actividad 
agraria, en sus fases de producción, transformación y comercialización, necesita de una red 
viaria de comunicaciones adecuada al tránsito de personas y mercancías que el ritmo del 
proceso va introduciendo.

La extensa red de caminos rurales públicos de Extremadura, superior a los 70.000 
kilómetros, constituye un elemento estructural de comunicación esencial para el desarrollo 
actual y futuro del medio rural en la Región.

Del mismo modo, es imprescindible disponer de una estructura viaria especialmente 
diseñada para el desarrollo de las nuevas actividades económicas que comienzan a surgir 
en el medio rural en torno y como complemento de las actividades convencionales de la 
agricultura y ganadería, entre las que cabe destacar el prometedor desenvolvimiento del 
turismo rural y de las pequeñas empresas de valorización de productos endógenos de 
calidad.

Aunque en un número reducido de casos, la importancia de esta red de caminos rurales 
va más allá de este apoyo básico a las actividades económicas indicadas, pues a veces 
constituye el único acceso de una localidad con la vecina o con la red de carreteras, 
constituyendo la vía de tránsito diario del transporte escolar o el acceso a un centro de salud 
o de ocio en el ámbito local.

Los caminos son bienes de dominio público, bajo titularidad de los Ayuntamientos en la 
mayoría de los casos, los cuales no disponen de los medios necesarios para mantenerlos en 
correcto estado para las necesidades actuales de uso. Por otra parte, la Comunidad 
Autónoma tiene atribuidas competencias exclusivas en el Estatuto de Autonomía sobre los 
caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región.

La situación actual de este entramado de comunicaciones de tanta trascendencia para el 
desarrollo de las comarcas rurales extremeñas es claramente deficiente, a pesar del gran 
esfuerzo desarrollado en los últimos años, tanto por los Ayuntamientos como por el Gobierno 
Regional, existiendo además lagunas importantes en la normativa legal que dificultan en 
ocasiones la adopción de las decisiones más adecuadas.

Otra materia esencial la constituyen las vías pecuarias. Se pretende en esta norma 
establecer la primera regulación de rango legal en nuestra Comunidad Autónoma que 
desarrolle la normativa básica que constituye la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, conforme a la habilitación contenida en la Disposición Final Tercera de la misma. 
Zonas de importancia histórica, cultural y medioambiental como las que integran el dominio 
público pecuario en Extremadura requieren de una norma de rango legal a través de la que, 
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en consonancia con la normativa citada, se puedan introducir iniciativas y criterios, 
complementarios y originales.

Los desplazamientos ganaderos entre el norte y el sur desarrollaron una red de 
comunicaciones que se mantiene en la actualidad, extendiéndose por doce comunidades 
autónomas y cuarenta provincias, con una longitud de 120.000 km y más de 400.000 
hectáreas de superficie, de los cuales 7.200 kilómetros discurren por Extremadura, 
ocupando 30.000 hectáreas.

La trashumancia supuso una de las circunstancias históricas que más han condicionado 
la configuración de los paisajes extremeños, dada la gran afluencia de ganado que soportó 
Extremadura, llegando a ser destino de tres cuartas partes de la cabaña mesteña.

Ostentan en la actualidad las vías pecuarias un extenso valor como patrimonio natural y 
cultural que, además de seguir prestando servicio al tránsito ganadero, contribuye a la 
preservación de la flora y fauna silvestres, y fomenta usos turístico-recreativos y del 
desarrollo rural. Por todo ello, las vías pecuarias gozan de gran valor estratégico en la 
explotación racional de recursos naturales y en la ordenación del territorio de la región 
extremeña.

En cuanto a los montes y aprovechamientos forestales, cabe significar que Extremadura 
es una de las comunidades autónomas con mayor superficie forestal de España. De esta 
superficie cerca del 10% son bosques.

La dehesa extremeña, ejemplo de gestión sostenible que mejor representa el entorno de 
nuestra Comunidad Autónoma y que la convierten en un ecosistema emblemático y distintivo 
de una parte significativa de nuestro territorio, resultado de la intervención y relación del 
hombre con el monte mediterráneo, de gran trascendencia y relevancia en el entramado 
ambiental, social y cultural de nuestra Comunidad Autónoma, requiere de una atención 
especial tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, y que como seña de identidad del 
patrimonio extremeño la hace merecedora de una legislación específica propia, pero cuya 
singularidad y valores en el ámbito agrario se han de poner de manifiesto en esta ley.

La Administración forestal autonómica gestiona directamente más de 250.000 hectáreas, 
de las que en torno a 180.000 se corresponden con montes incluidos en los catálogos de 
utilidad pública de las dos provincias.

Desde que se dictó la ley básica de montes ha quedado pendiente el desarrollo 
normativo de aspectos relevantes de la misma como el concepto de monte, la distribución de 
las competencias en la materia de la administración forestal de la comunidad autónoma y la 
administración local, la clasificación de los montes en razón de su titularidad, la gestión de 
los montes del catálogo de utilidad pública y el régimen de los montes protectores, para los 
que esta ley crea el registro. Así, se pretende establecer un régimen jurídico de montes en el 
marco de la función social que los mismos tienen atribuida, constituyendo un recurso 
estratégico para Extremadura como generadores de riqueza y empleo y sobre la base de la 
finalidad pública que, con su gestión, persigue la Administración regional. Todo ello, desde el 
respeto a los principios inspiradores que recoge la legislación básica del Estado, haciendo 
especial hincapié en la búsqueda de una gestión forestal sostenible, mediante la regulación 
del procedimiento de aprobación del Plan Forestal de Extremadura como el instrumento de 
planificación a largo plazo de la política forestal extremeña, así como en la consecución de 
una mayor simplificación administrativa en su gestión.

De acuerdo con el artículo 148.1.8.ª de la Constitución española, las comunidades 
autónomas pueden asumir competencias en montes y aprovechamientos forestales, con 
respeto de la legislación básica que le queda reservada al Estado en virtud de su artículo 
149.1.23.ª, dentro de la cual se enmarca la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

En lo que a la representatividad y organización asociativa se refiere, la Ley 5/2011, de 7 
de marzo, de creación de órganos consultivos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el ámbito agrario y agroalimentario, regula el Consejo Asesor 
Agrario y Rural de Extremadura (CAREX) y el Comité Asesor Agroalimentario de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (CADECAEX), configurándolos como órganos 
eficaces de participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias, así como de las 
asociaciones más representativas del cooperativismo agrario y de la industria 
agroalimentaria en la representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de 
los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos.
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En los citados órganos forman parte las Organizaciones Profesionales Agrarias más 
representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la finalidad de 
asesorar a la Administración autonómica respecto de cuestiones de interés agrario y rural.

La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se determinó de forma 
indirecta mediante las elecciones a las Cámaras Agrarias, teniendo lugar las últimas 
elecciones el 3 de marzo de 2002. La supresión de las Cámaras Agrarias Provinciales como 
Corporaciones de Derecho Público mediante la citada Ley 5/2011, de 7 de marzo, ha 
originado determinados problemas para medir la representatividad, ya que al no haberse 
convocado desde entonces un nuevo proceso electoral, ésta no se ajusta actualmente a la 
realidad social del sector agrario.

Se configuran como órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario por tanto, 
el Consejo Asesor Agrario, antiguo Consejo Asesor Agrario y Rural de Extremadura y el 
Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dentro del 
contexto actual se hace necesario determinar, en aras a la consecución de una mejor 
eficiencia, el régimen jurídico y composición de ambos órganos consultivos sin perjuicio de 
diferir su funcionamiento a una norma reglamentaria posterior.

II
El actual marco normativo de las materias reguladas en la presente ley viene configurado 

por un conjunto de normas legales, muchas obsoletas y lejanas en el tiempo, lo que supone 
que resulten inaplicables al ser incompatibles con otras normas de la Unión Europea, con 
primacía y eficacia directa, o con normas legales básicas estatales posteriores.

Conforman dicho marco normativo leyes como la Ley 4/1984, de 27 de diciembre, de 
Mercados de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 3/1987, de 8 de abril, de 
Tierras de Regadío de Extremadura; la Ley 4/1992, de 26 de noviembre, de Financiación 
Agraria Extremeña; la Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de las 
Producciones Agrarias de Extremadura; la Ley 6/1992, de 26 de noviembre, de Fomento de 
la Agricultura Ecológica, Natural y Extensiva en Extremadura; la Ley 8/1992, de 26 de 
noviembre, para la modernización y mejora de las estructuras de las tierras de regadío; la 
Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Elecciones al campo; la Ley 12/2001, de 15 de 
noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura; la Ley 4/2010, de 28 de abril, de 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de 
Extremadura y la Ley 5/2011, de 7 de marzo, de creación de órganos consultivos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito agrario y 
agroalimentario.

La reciente Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, en su 
artículo 4, recoge, entre otros principios que habrán de informar la buena administración y el 
buen gobierno, el principio de calidad normativa (letra j) indicando que «en el ejercicio de su 
función normativa, la Administración pública actuará de acuerdo con los principios de 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y 
eficacia».

En desarrollo del principio de calidad normativa la misma Ley 4/2013, de 21 de mayo, en 
su artículo 42, apartado tercero, recoge el siguiente mandato: «La Administración pública 
procurará el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más 
simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y ciudadanas y agentes 
económicos, que posibilite el conocimiento rápido y comprensible de la normativa vigente 
que resulte de aplicación, sin más cargas administrativas para los ciudadanos y ciudadanas 
que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general», añadiendo en su 
apartado cuarto que «la Administración habrá de acometer una revisión, simplificación y, en 
su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrá de 
efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y 
determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la 
elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y 
legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que 
queden afectadas».

Al objeto de dar cumplimiento a este mandato legal, resulta necesario agrupar en un solo 
cuerpo normativo, en la mayor medida posible, el conjunto disperso de disposiciones 
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autonómicas con rango de ley que son necesarias para un adecuado desarrollo de la 
actividad y producción agraria, modificando, derogando o estableciendo una nueva 
regulación partiendo siempre del pleno respeto al reparto competencial que establece la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Además de diseñar un marco normativo más simplificado, otro de los objetivos marcados 
en la elaboración de esta norma ha sido la introducción de pautas liberalizadoras en los 
sectores abordados. Debe destacarse en primer lugar la sustitución del obsoleto régimen de 
la ordenación de las producciones agrarias de la lejana Ley 5/1992, configurador de las 
políticas públicas de cada especie de cultivo y producción ganadera, por un marco normativo 
reducido, focalizado en las necesidades normativas con rango de ley en una materia ya 
sujeta a una profusa normativa de la Unión Europea y básica estatal, respetuoso con la 
libertad de las actividades empresariales agroganaderas.

Estos mismos principios rectores han motivado la opción de declarar libre de ordenación 
los pastos, hierbas y rastrojeras de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en igual 
sentido que ya lo hiciera la Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de 
ordenación el aprovechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de Aragón, con 
las únicas finalidades de sustituir el régimen de aprovechamientos ganaderos en terrenos 
libres de los artículos 77 y siguientes de la Ley 5/1992, de 26 de noviembre, de Ordenación 
de las Producciones Agrarias de Extremadura, que va a quedar derogado, y de evitar la 
aplicación de la Ley de 7 de octubre de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y 
rastrojeras, y de su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 1256/1969, de 6 de 
junio, normas que de otro modo se pudieran considerar de aplicación supletoria generalizada 
por la falta de regulación autonómica en esta materia, y ello sin perjuicio de la obligación de 
cumplir las normas de la Unión Europea, del Estado en ejercicio de sus competencias así 
como de la Comunidad Autónoma que pudieran incidir en dichos aprovechamiento, 
señaladamente en materias de política agrícola común, medioambiental, de sanidad animal y 
forestal.

Cabe destacar también la modificación normativa del régimen de las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas protegidas. La Ley 4/2010, de 28 de abril, de 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Calidad 
Agroalimentaria de Extremadura, arrastrada por la tradición normativa española de gestión 
de dichas figuras de calidad diferenciada exclusivamente a través de Consejos Reguladores, 
que tuvieron su origen en los organismos de gestión de los primeros vinos de calidad, optó 
por un modelo único de gestión a través de corporaciones de derecho público, sujetas a un 
doble y complejo régimen jurídico de derecho público y privado en función de la dual 
naturaleza de sus funciones, que ha podido lastrar iniciativas de nuevas denominaciones 
geográficas de calidad. Esta Ley confiere protagonismo a cualesquiera agrupaciones de 
productores o transformadores, susceptibles de impulsar la iniciativa privada en la protección 
de nuevos productos agroalimentarios extremeños de calidad superior y al mismo tiempo 
dota de mayor autonomía y simplifica el régimen jurídico de los consejos reguladores, como 
entidades de gestión.

Asimismo cabe destacar los usos comunes complementarios de las vías pecuarias que 
se pueden desarrollar en armonía con el uso prioritario sin necesidad de autorización previa, 
a través de actividades de distinta naturaleza tales como las recreativas, turísticas y de 
esparcimiento, desplazamientos en actividades deportivas sobre vehículos no motorizados y 
no competitivas, senderismo, cabalgada, o actividades educativas y formativas en materia de 
medio ambiente y del acervo cultural.

Cabe resaltar el establecimiento de una serie de medidas cuya finalidad es dinamizar el 
sector agrario de Extremadura, suprimiendo el régimen de tutela administrativa respecto de 
las explotaciones agrarias creadas al amparo de las normas sobre colonización y reforma y 
desarrollo agrario, como complejos concretos de bienes que constituyen jurídicamente una 
unidad económica independiente, y respecto de los cuales la propiedad está sujeta a un 
estatuto jurídico especial a fin de mantener la unidad. Se trata, por tanto, de eliminar las 
restricciones que a las facultades de división, desafectación, agregación y transmisión 
impone este estatuto.

Finalmente, junto con el diseño de un marco normativo más simplificado y la introducción 
de pautas liberalizadoras en los sectores abordados, otra de las razones que aconsejan la 
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elaboración de esta norma ha sido la inexistencia en la Comunidad Autónoma de una norma 
legal que regule materias tales como la calidad agroalimentaria o que desarrolle la normativa 
básica del Estado como, por ejemplo, la ley básica de montes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9, apartado primero, subapartados 1, 5, 7, 11, 
12, 13, 14, 16, 18, 34, 38, 39 y 45 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Comunidad 
Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de especialidades del 
procedimiento administrativo; fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 
dentro de los objetivos de la política económica nacional; corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos; agricultura, ganadería y pastos; Industrias 
agroalimentarias; creación y regulación de denominaciones de origen y otras menciones de 
calidad; comercio interior, dentro de la unidad de mercado y conforme a la legislación 
mercantil, regulación y régimen de control administrativo de las actividades comerciales, 
ferias y mercados no internacionales; consumo, regulación de las medidas de protección y 
defensa de los consumidores y usuarios y lucha contra el fraude; desarrollo sostenible del 
medio rural; infraestructuras públicas de interés regional; caminos cuyo itinerario se 
desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma; así como de 
asociaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado primero, subapartados 2 y 
9, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, corresponde a la Comunidad Autónoma el 
desarrollo normativo y ejecución en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias; sanidad agrícola y animal y de sanidad alimentaria. En estas materias, 
corresponde a la Comunidad Autónoma desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la 
normativa del Estado, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamentaria 
y la función ejecutiva (artículo 10, apartado 2, del Estatuto de Autonomía). Asimismo, son 
funciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura el desarrollo y, en su caso, la 
ejecución de la normativa de la Unión Europea en los ámbitos materiales de competencia 
autonómica (artículo 12, apartado primero, del Estatuto de Autonomía). Por otra parte la 
Comunidad Autónoma de Extremadura tiene capacidad jurídica para disponer de bienes de 
dominio público, conforme al régimen jurídico que disponga una ley de la Asamblea (artículo 
84.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura).

En este contexto, sobre estas bases y en el ejercicio de las competencias expresadas 
anteriormente se dicta la presente ley.

III
La ley se estructura en un Título preliminar y nueve Títulos divididos en Capítulos, 

dieciocho Disposiciones adicionales, entre ellas la que dispone que la Comunidad Autónoma 
de Extremadura destinará el veinticinco por ciento del importe total de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma a los sectores agrario y agroalimentario y al medio 
natural, once Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y dieciséis 
Disposiciones finales.

El Título I sobre ordenación de las producciones agrícolas y ganaderas, establece 
disposiciones sobre la producción agrícola ganadera y la sanidad animal y vegetal.

En el ámbito de las producciones agrícolas y ganaderas se prevén la recomendación de 
prácticas beneficiosas para la agricultura y la ganadería, la necesaria protección del suelo 
rural de valor agrícola y ganadero, el desarrollo de la agricultura y la ganadería en zonas con 
limitaciones medioambientales, la liberalización del aprovechamiento de hierbas, pastos y 
rastrojeras y disposiciones relativas a los cambios de determinadas superficies a uso 
agrícola, a las agrupaciones de productores agrarios y sus uniones, a la preservación de 
recursos genéticos, a los certámenes de ganado selecto y a los seguros agrarios, como 
instrumento fundamental de ordenación de las producciones agrarias y de aseguramiento de 
las rentas de las personas titulares de explotaciones agrarias.

El capítulo relativo a la ordenación sanitaria de las producciones agrícolas y otros 
vegetales diseña un marco normativo esencial comprensivo de disposiciones relativas a 
principios rectores, protección e información fitosanitaria, prevención y protección integrada 
de plagas, uso sostenible de productos fitosanitarios, medidas fitosanitarias y material 
vegetal de reproducción.
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En el capítulo relativo a la sanidad animal se delimita un marco normativo legal 
autonómico en esta materia a través de disposiciones relativas al inicio y ejercicio de la 
actividad ganadera, identificación de animales y disposiciones para la vigilancia, prevención, 
control y erradicación de las enfermedades de los animales.

El Título II, bajo el epígrafe de «La explotación agraria», se estructura en tres capítulos. 
El primero de ellos, está dedicado al Registro de Explotaciones Agrarias, estableciendo su 
naturaleza y finalidad, la obligatoriedad de la inscripción y actualización, en el mismo, de 
toda explotación agraria situada total o parcialmente en el territorio de nuestra Comunidad 
Autónoma. Asimismo, dada la especialidad y los previsibles cambios normativos que 
sucederán en esta materia, se prevé su desarrollo por vía reglamentaria. El segundo de los 
capítulos sobre «La incorporación de jóvenes y de la mujer en el marco de las explotaciones 
agrarias», recoge una serie de actuaciones dirigidas a tal fin.

Finalmente el tercero de los capítulos, sobre los «Bienes especiales adquiridos al 
amparo de las normas sobre colonización y reforma y desarrollo agrario», tiene por objeto 
establecer una serie de medidas que permitan dinamizar el sector agrario de Extremadura, 
suprimiendo el régimen de tutela administrativa respecto de las explotaciones agrarias 
creadas al amparo de las normas sobre colonización y reforma y desarrollo agrario; 
estableciéndose, asimismo, facilidades para que aquellas personas que aún mantienen la 
titularidad de estas explotaciones en régimen de concesión administrativa, o bien las han 
estado explotando como cultivadores provisionales, arrendatarios o precaristas históricos, 
puedan acceder a la propiedad de las mismas. Por último, se incluyen medidas tendentes a 
lograr la puesta en valor del resto de estos bienes especiales que, formando parte del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se encuentran en la actualidad 
ocupados por terceras personas, estando en muchos casos infrautilizados, de modo que 
puedan ser elemento generador de riqueza en el sector agrario.

El Título III, relativo a la calidad agroalimentaria, intenta contemplar un marco jurídico 
completo, comprensivo tanto de la calidad estándar u obligatoria agroalimentaria como de 
las figuras de calidad diferenciada o menciones de calidad facultativas (denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales, producción ecológica, 
producción integrada, marcas de calidad reglamentarias y artesanía alimentaria), con 
previsiones sobre las obligaciones de los operadores, el régimen normativo de las entidades 
de evaluación de la conformidad de la calidad diferenciada, las agrupaciones de productores 
o transformadores, excepciones al régimen del silencio positivo en procedimientos de 
inscripción y modificación del pliego de condiciones de denominaciones de origen protegidas 
y de indicaciones geográficas protegidas por su naturaleza de bienes de dominio público, la 
protección de la calidad de los productos agroalimentarios y las políticas públicas 
autonómicas.

En este ámbito resulta relevante destacar que quedan fuera de la regulación de esta ley 
los requisitos de seguridad alimentaria, que cuentan con una regulación diferenciada tanto 
de la Unión Europea como del Estado, comprendida esencialmente en los Reglamentos de 
la Unión Europea números 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 y 183/2005, así como 
en la Ley básica estatal 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, normas 
que, en cuanto, dirigidas a garantizar esencialmente la salud humana, son cualitativamente 
distintas de las normas que regulan tanto los requisitos de comercialización obligatoria de los 
productos agroalimentarios, por ejemplo las comprendidas para varios productos 
agroalimentarios en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de los 
mercados de los productos agrarios o los reales decretos estatales que regulan las normas 
de calidad comercial de diferentes productos agroalimentarios –v.gr. Real Decreto 31/2009, 
de 16 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad comercial para las patatas de 
consumo en el mercado nacional–, como los requisitos de la calidad diferenciada, como 
reconoce la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2014, de 27 de enero.

El Título IV de la ley pretende consolidar la importancia adquirida por el regadío, 
contemplando la posibilidad de que la Administración de la Comunidad Autónoma pueda 
acometer nuevas obras de transformación en regadío en zonas previamente declaradas 
como de interés general de la Comunidad Autónoma, o como zonas regables singulares, que 
vengan a sumarse a las actuaciones que actualmente se desarrollan en aquellas zonas 
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declaradas como de interés general de la Nación, como es el caso de la zona regable centro 
de Extremadura. También se prevé la posibilidad de que la Administración pueda participar 
mediante ayudas técnicas y económicas en las actuaciones de transformación de regadíos 
de iniciativa privada, previa declaración del interés de los mismos para la Comunidad 
Autónoma. Además, se regulan actuaciones de mejora y modernización de los regadíos ya 
existentes, contemplándose la posibilidad de que la Administración pueda convocar ayudas 
en aquellos casos en los que las actuaciones se pretendan desarrollar a través de la 
iniciativa privada. Por último, se regulan las obligaciones y usos permitidos en zonas 
regables, los supuestos en los que se podrán excluir terrenos de las zonas regables, y la 
creación de un Inventario de tierras de regadío de Extremadura.

El Título V de «la concentración parcelaria» está estructurado en seis Capítulos relativos 
a: disposiciones generales, en el que cabe destacar la integración del procedimiento 
ambiental en el proceso de concentración parcelaria; normas orgánicas, mereciendo 
especial mención la posibilidad de crear grupos auxiliares de trabajo, integrados por 
agricultores de la zona, y con funciones de colaboración en los trabajos de investigación de 
la propiedad y clasificación de tierras; procedimiento de concentración parcelaria, donde se 
contempla un procedimiento ordinario y otro abreviado aplicable, entre otros, en supuestos 
de concurrencia de circunstancias sociales y económicas de especial gravedad que 
condicionen la actividad agrícola; creación de un fondo de tierras en el que se integren las 
masas comunes; obras e infraestructuras de la concentración, en el que se regula la entrega 
de las mismas y la posibilidad de suscribir convenios de colaboración que contribuyan a su 
mantenimiento; y, por último, un Capítulo dedicado a los beneficios a la realización de 
concentraciones parcelarias de carácter privado.

El Título VI de «Infraestructuras rurales» está estructurado en dos Capítulos: el primero 
de ellos relativo a normas generales, en el que se definen las infraestructuras rurales y se 
realiza una clasificación de las mismas; y un segundo en el que se establece una regulación 
específica para las infraestructuras viarias en dos secciones, dedicadas a caminos y vías 
pecuarias.

La Sección primera, de los caminos, pretende regular de forma completa la planificación, 
financiación, construcción, conservación, uso y explotación de los caminos públicos de 
Extremadura y conlleva, por ello, importantes implicaciones respecto a las facultades de las 
distintas Administraciones Públicas con responsabilidades en la materia y en relación con el 
régimen de las propiedades colindantes con el dominio público viario. En concreto, se 
contemplan en esta Sección siete Subsecciones, dedicadas cada una de ellas a: 
disposiciones generales, mereciendo especial mención una de las novedades respecto de la 
Ley de Caminos 12/2001, cual es la atribución a los Ayuntamientos de la titularidad de todos 
los caminos de la red primaria que no constituyan el único acceso entre localidades o de una 
localidad a la red de carreteras; el dominio público viario, donde se dispone la obligación de 
cada Administración titular de caminos de aprobar el catálogo de caminos en un plazo 
máximo de dos años a contar desde la aprobación de la Ley; relaciones interadministrativas; 
instrumentos de planificación, debiéndose destacar aquí otra de las novedades respecto a la 
ley anterior, como es la posibilidad de que la Administración autonómica pueda acometer 
obras de mejora y acondicionamiento de caminos de las redes primaria y secundaria 
contemplados en planes viarios, siempre que la administración titular de los caminos ponga 
a su disposición los terrenos necesarios; ejecución de obras; uso de los caminos; 
condiciones para los usos y aprovechamientos distintos del general.

La Sección segunda, de las vías pecuarias, se estructura en tres subsecciones que 
tienen por objeto: disposiciones generales; creación, determinación y administración de las 
vías pecuarias; régimen de usos, ocupaciones y aprovechamiento en las vías pecuarias.

El título VII relativo a los montes y aprovechamientos forestales se estructura en 
dieciséis Capítulos.

El Capítulo I recoge las disposiciones generales. Especial mención merece la adaptación 
del concepto de monte de la Ley básica a la realidad extremeña.

El Capítulo II determina las competencias en la materia de la Comunidad Autónoma y de 
la administración local.

El Capítulo III recoge la clasificación de los montes por su propiedad pública o privada.
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El Capítulo IV establece el régimen jurídico de los montes públicos, con especial 
relevancia en lo relativo al régimen de los montes catalogados y al procedimiento de 
deslinde de los mismos.

En el Capítulo V se aborda el régimen de los montes privados, se crea el registro de 
montes protectores y se establece la superficie mínima en la que se pueden segregar los 
montes tal como establece la legislación básica.

El Capítulo VI regula la planificación forestal en todos sus ámbitos desde el nivel regional 
del Plan Forestal de Extremadura, pasando por el nivel de comarcas forestales y los 
instrumentos a escala del monte. Por último impulsa la certificación forestal.

Los Capítulos VII, VIII y IX regulan el desarrollo de la gestión de los montes públicos y 
privados respecto a los aprovechamientos, usos y su conservación y mejora. En relación con 
los usos cobra especial relevancia el desarrollo de la legislación básica en lo relativo a los 
cambios de uso y modificación sustancial de la cubierta. En el capítulo de conservación y 
mejora de los montes se recoge la financiación con fondos de la administración forestal de 
los trabajos en los montes catalogados y la regulación del fondo de mejoras.

El Capítulo X relativo a la restauración hidrológica forestal establece y regula el Plan 
Autonómico de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal, las zonas de 
actuación prioritaria y las zonas de actuación urgente.

El Capítulo XI establece las competencias de la Administración autonómica en materia 
de incendios forestales, que supondrá la derogación de varios artículos de la Ley de 
Incendios de Extremadura.

El Capítulo XII regula las funciones de guardería forestal a través de los agentes del 
medio natural, mientras que los capítulos XIII y XIV irán referidos, el primero de ellos, a la 
sanidad forestal y al material genético forestal y, el segundo, a la estadística forestal y al 
registro de empresas forestales.

El Capítulo XV por su parte desarrolla la legislación básica en lo relacionado con los 
incentivos, recogiendo a su vez los contemplados en la Ley de ordenación de las 
producciones agrarias de Extremadura.

Finalmente el Capítulo XVI regula las rescisiones de los antiguos consorcios o convenios 
y de los COREFEX o sus posibles conversiones en los nuevos contratos de gestión de 
montes protectores.

El Título VIII, bajo el epígrafe de «los órganos consultivos en el ámbito agrario» regula un 
órgano consultivo, el «Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX)», teniendo acceso a 
este órgano los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias que tengan la 
condición de más representativas de conformidad con la presente ley. Para ello, dicho Título 
regula un proceso de consulta a través del cual se renovará periódicamente la condición de 
mayor representatividad de las citadas organizaciones, sin perjuicio de determinar un 
régimen transitorio hasta la convocatoria del mismo. Cabe destacar que este proceso de 
consulta introduce como principal novedad la ampliación del censo de votantes a todos los 
profesionales de la agricultura.

Por otro lado, dentro del mismo Título se regula el Comité Asesor Agroalimentario de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (CADECAEX), configurándose como órgano 
colegiado de carácter consultivo cuya finalidad principal es la de asesorar a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia agroalimentaria. Este órgano estará integrado 
además de por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por las 
Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas conforme el nuevo 
procedimiento de consulta regulado, por otras entidades sociales significativas en el ámbito 
agrario-alimentario tales como: las asociaciones más representativas del cooperativismo 
agrario y de la industria agroalimentaria con mayor implantación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como por las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Por último, el Título IX regula el «Régimen sancionador» a través de siete Capítulos. El 
primero de ellos establece las disposiciones comunes, mientras que los seis restantes 
recogen el régimen de infracciones y sanciones relativo a importantes materias reguladas en 
esta ley, como son la calidad agroalimentaria, la concentración parcelaria, caminos, vías 
pecuarias, inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias y en materia de montes y 
aprovechamientos forestales.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
De acuerdo con los principios y objetivos de la normativa europea, estatal y autonómicas 

vigentes, es objeto de esta Ley establecer un marco general que regule la actividad de los 
sectores agrario y agroalimentario en Extremadura, de conformidad con el carácter 
estratégico de los mismos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma, así como el 
régimen jurídico de las infraestructuras rurales de Extremadura.

Artículo 2.  Fines de la ley.
Los fines generales que determinan la regulación del objeto de la presente Ley son los 

siguientes:
a) Fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario.
b) Fomentar una producción agraria y agroalimentaria de calidad diferenciada.
c) El reconocimiento social de la actividad agraria y su carácter multifuncional, como 

productora no sólo de alimentos, sino de otras externalidades inherentes a ella, como son su 
papel de protección y regeneración medioambiental, de preservación del paisaje y la 
biodiversidad, de gestión equilibrada del territorio, de conservación del medio rural y del 
patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Contribuir a la realización de los objetivos de la política agraria común según lo 
establecido en el derecho originario y derivado de la Unión Europea.

e) Asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básico del 
desarrollo económico en el medio rural y como instrumento para la pervivencia del máximo 
número de personas en la agricultura familiar.

f) Fomentar el relevo generacional del sector agrario a través de la incorporación de 
jóvenes, en el marco de las distintas medidas sectoriales que desarrollen la política agraria 
de la Comunidad.

g) Promover y favorecer la igualdad real y efectiva y la participación de la mujer en el 
sector agrario, en el marco de las distintas medidas sectoriales de la política agraria de la 
Comunidad.

h) Potenciar las iniciativas y el emprendimiento con la liberalización de regulaciones y 
requisitos en el ejercicio de las actividades agroalimentarias.

i) Suprimir trabas, cargas y procedimientos administrativos para simplificar las relaciones 
de los agricultores, ganaderos y silvicultores con la Administración autonómica.

j) Contribuir al necesario protagonismo de la investigación y las nuevas tecnologías en el 
sector agroalimentario extremeño.

k) Garantizar que la actividad agraria en Extremadura responderá a un modelo de 
crecimiento sostenible respetuoso con las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro.

l) Fomentar la modernización y mejora de las infraestructuras rurales, así como su 
adecuación al entorno medioambiental del medio rural en el que están insertas.

m) Garantizar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la 
aplicación de la política agraria y alimentaria y potenciar los instrumentos de interlocución y 
concertación que permitan adecuar las propuestas de actuación a las necesidades del sector 
agrario y alimentario.

n) Dar a conocer a la sociedad el papel multifuncional de los sectores agrario y 
agroalimentario en Extremadura a través de una regulación estable, transparente y lo más 
simplificada posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y ciudadanas y agentes 
económicos, que posibilite el conocimiento rápido y comprensible de la normativa vigente 
que resulte de aplicación.

Artículo 3.  Ámbito objetivo.
1. El ámbito objetivo de aplicación de esta ley es la ordenación general de las 

actividades de los sectores agrario y agroalimentario en los aspectos relacionados con las 
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explotaciones agrarias, las infraestructuras rurales, la producción primaria agraria y la 
calidad de los productos agroalimentarios, sin perjuicio de los ámbitos específicos 
consignados expresamente en determinados capítulos.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá como actividad o sector agrario el agrícola, 
ganadero y forestal.

Artículo 4.  Ámbito territorial.
Esta ley es de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

atendiendo, según la materia de regulación, a la ubicación de las explotaciones o unidades 
de producción, a la ubicación de las infraestructuras rurales y, en general, al lugar de 
realización de las actividades objeto de la ley.

Artículo 5.  Definiciones generales.
A efectos de esta ley, se entenderá por:
1. En materia de explotación agraria:
a) Explotación agraria: El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 

por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica. Será considerada también 
explotación agraria la que resulte definida como tal en normas dictadas por la Unión Europea 
o por el Estado en ejercicio de sus competencias que resulten aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

b) Titular de la explotación: La persona física, ya sea en régimen de titularidad única, ya 
sea en régimen de titularidad compartida, inscrita en el registro correspondiente, o la 
persona jurídica, que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos 
integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y 
responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación. 
Cuando la titularidad de la explotación la compartan varias personas físicas, como es el caso 
de las Comunidades de Bienes, cada una de ellas será considerada cotitular de la 
explotación.

Será considerada también titular de la explotación agraria la persona o entidad que 
resulte definida como tal en normas dictadas por la Unión Europea o por el Estado en 
ejercicio de sus competencias que resulten aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

2. En materia de calidad agroalimentaria:
a) Calidad agroalimentaria: Es la que incluye la calidad comercial y la calidad 

diferenciada de los productos agroalimentarios.
b) Calidad comercial: Es el conjunto de propiedades y características de un producto 

agroalimentario que son consecuencia de las exigencias previstas en la disposiciones 
obligatorias relativas a su origen, composición, producción, elaboración, transformación, 
comercialización y presentación.

c) Calidad diferenciada: Es el conjunto de propiedades y características de un producto 
agroalimentario, adicionales a las exigencias de calidad comercial, establecidas en 
disposiciones a las que pueden acogerse los operadores agroalimentarios para diferenciar o 
destacar elementos de valor añadido de los productos agroalimentarios relativas a un origen 
geográfico, materias primas, sustancias, elementos o ingredientes o a procedimientos 
utilizados en su producción, elaboración, transformación, comercialización y presentación.

d) Producto agroalimentario: Los productos procedentes de actividades agrarias 
(agrícolas, ganaderas y forestales), tanto si han sido transformados entera o parcialmente 
como si no, así como los incluidos en el ámbito de aplicación de las normas de calidad 
diferenciada a que se refiere esta ley.

e) Denominación de origen protegida: La mención de calidad diferenciada vinculada a un 
origen geográfico definida en el artículo 5.1 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios, así como los nombres asimilados a las 
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denominaciones de origen en los términos recogidos en el artículo 5.3 del mismo 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

f) Indicación geográfica protegida: La mención de calidad diferenciada vinculada a un 
origen geográfico definida en el artículo 5.2 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

g) Especialidad tradicional garantizada: La mención de calidad diferenciada vinculada a 
un uso tradicional definida en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

h) Producción ecológica: El uso de métodos de producción conformes a las normas 
establecidas en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
(CEE) n.º 2092/91.

i) Producción integrada: La definida en el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, 
por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas.

j) Operadores: Las personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones o asociaciones, 
cualesquiera que fuere su forma jurídica que, con o sin ánimo de lucro, llevan a cabo 
actividades relacionadas con las etapas de producción, transformación y distribución de los 
productos agroalimentarios. Serán también considerados operadores los responsables del 
cumplimiento de requisitos de calidad agroalimentaria según las normas de la Unión 
Europea o del Estado que los regulen.

k) Entidades de certificación: Son las personas naturales o jurídicas cuya finalidad es 
establecer la conformidad, previa solicitud del interesado, de una determinada empresa, 
producto, proceso, servicio o persona a los requisitos definidos en normas o especificaciones 
técnicas relativas a la calidad agroalimentaria.

l) Entidades de inspección: Son las personas naturales o jurídicas cuya finalidad es 
determinar, a solicitud del interesado, si las actividades y los resultados relativos a la calidad 
agroalimentaria satisfacen los requisitos previamente establecidos y si estos requisitos se 
llevan a cabo efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos.

m) Laboratorios de ensayo: Son las personas naturales o jurídicas cuya finalidad es 
llevar a cabo la comprobación, a solicitud del interesado, de que los productos cumplen con 
las normas o especificaciones técnicas de calidad agroalimentaria que les sean de 
aplicación.

3. En materia de regadíos:
a) Consolidación de regadíos: Cualquier tipo de actuación tendente a establecer el 

suministro de agua a una zona regable con las dotaciones necesarias y la garantía 
suficiente.

b) Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura: Registro público, adscrito a la 
Dirección General que ostente las competencias en materia de regadíos, en el cual se 
inscribirán todas las tierras situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan 
la consideración de regadío conforme a la definición contenida en el presente artículo.

c) Mejora de regadíos: Todas actuaciones de reposición, impermeabilización y 
ampliación de las infraestructuras existentes u otras actuaciones que no supongan cambios 
substanciales en los sistemas de riego.

d) Modernización de regadíos: Todo tipo de actuación que permita la innovación de los 
sistemas de riego tendente a la mejora de la gestión y regulación interna.

e) Nuevas transformaciones en regadío: Aquellas actuaciones, tanto de iniciativa pública 
como privada, que permitan el cambio del sistema de explotación de secano a regadío y se 
realicen conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y estén previstas en el 
correspondiente Plan Hidrológico y Plan de Cuenca.

f) Regadío: Toda superficie que cumpla los siguientes requisitos:
1.º Que el agua pueda ser conducida a la misma una vez construidas las infraestructuras 

necesarias para ello.
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2.º Que conste inscrita como regadío en los registros agrarios de la Consejería 
competente en materia de agricultura.

3.º Que disponga de la correspondiente autorización o concesión del Organismo de 
Cuenca para el aprovechamiento de los recursos hídricos necesarios para el riego.

Se considerará también como regadío, con carácter provisional, aquella superficie que 
cumpliendo los requisitos reflejados en los apartados 1.º y 2.º anteriores, aún no cuente con 
autorización o concesión de aprovechamiento de recursos hídricos del Organismo de 
Cuenca para el riego, siempre que se acredite que se ha solicitado la misma, quedando en 
este caso supeditada la adquisición definitiva de la condición de regadío a la obtención de la 
autorización o concesión.

g) Regadíos de iniciativa privada: Aquellos no incluidos en una zona regable de interés 
general de la Nación o de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o zona regable singular, 
en los que las actuaciones de transformación sean promovidas por los particulares.

h) Zona regable de interés general de la Comunidad Autónoma: Toda gran superficie 
cuya transformación en regadío haya de realizarse con el apoyo técnico, financiero y jurídico 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de cambiar profundamente las 
condiciones económicas y sociales de la zona, mediante la realización de las obras o 
trabajos complejos que requiera su puesta en riego para un mejor aprovechamiento de las 
tierras y las aguas, y la creación de nuevas explotaciones agrarias.

i) Zona regable singular: Toda superficie ubicada en aquellas áreas rurales con mayores 
dificultades de desarrollo, cuya transformación en regadío haya de realizarse con el apoyo 
técnico, financiero y jurídico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. En materia de infraestructuras rurales:
a) Amojonamiento: De conformidad con lo establecido en el artículo 33.f) de la Ley 

2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es el 
procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez que la aprobación del deslinde 
adquiera firmeza, se determinan con carácter permanente sobre el terreno los límites de un 
camino público o vía pecuaria mediante hitos o mojones.

b) Deslinde: En virtud de lo previsto en el artículo 31 de la citada Ley 2/2008, es la 
potestad por la que la Administración, en defensa de su patrimonio, define los límites de los 
caminos públicos y vías pecuarias.

c) Infraestructuras rurales: Aquellas que contribuyan al desarrollo económico del sector 
agrícola y, en general, al desarrollo del medio rural.

d) Vías pecuarias: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

5. En materia de montes y aprovechamientos forestales:
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se definen los siguientes términos:
a) Agente del Medio Natural: Personal adscrito a la Consejería con competencias en 

materia forestal que tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de 
los bienes jurídicos de naturaleza forestal.

b) Aprovechamiento forestal: La extracción de productos y recursos característicos del 
monte con valor de mercado, como los maderables y leñosos, la biomasa forestal, el corcho, 
los pastos, la caza, los frutos, los hongos, la resina y las plantas aromáticas y medicinales.

c) Biomasa forestal: Subproducto o residuo generado en las actividades selvícolas sobre 
especies forestales así como los residuos de la industria de transformación de la madera u 
otros productos forestales (piñas, corcho, cortezas, etc.).

d) Catástrofe: Suceso imprevisto de índole biótica o abiótica causado por la actividad 
humana que ocasiona trastornos importantes en las estructuras forestales, y que acaba 
generando daños económicos importantes en el sector.

e) Densificación: Operación consistente en el aumento de la densidad de masas 
forestales escasamente pobladas o de las cubiertas vegetales de poca densidad, con la 
misma especie o especies que sean compatibles con las existentes.
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f) Desastre natural: Un suceso natural de índole biótica o abiótica que ocasiona 
trastornos importantes en las estructuras forestales, y que acaba generando daños 
económicos importantes en el sector.

g) Terrenos agroforestales: Son los terrenos donde convive un estrato forestal arbóreo 
con cultivos agrícolas y ganadería y que en función de la presencia de estos estratos pueden 
clasificarse como superficies agrosilvícolas, donde conviven árboles y/o arbustos forestales 
con cultivos agrícolas, superficies silvopastorales, donde árboles y/o arbustos forestales 
conviven con pastizales o praderas de vocación ganadera o superficies agrosilvopastorales 
donde conviven de forma permanente o alterna todos los anteriores.

6. En materia de órganos consultivos en el ámbito agrario:
a) Organizaciones agrarias: Las organizaciones profesionales agrarias con implantación 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituidas y reconocidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que tenga entre 
sus fines estatutarios la defensa de los intereses generales de la agricultura, entendiendo 
por tal las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la defensa y promoción de 
los intereses profesionales, económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y 
silvicultores. Igualmente se considerarán organizaciones agrarias las coaliciones de 
organizaciones agrarias y la integración de organizaciones en otra de ámbito autonómico, 
aún conservando cada una de ellas su denominación originaria.

b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones con implantación en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para concurrir a la consulta formando una sola 
candidatura.

TÍTULO I
Ordenación de las Producciones Agrícolas y Ganaderas

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 6.  Ámbito de aplicación.
1. El presente Título afecta a las producciones agrícolas y ganaderas que se desarrollen 

en el territorio de Extremadura salvo lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 y lo 
que se especifica en los apartados siguientes.

2. Las disposiciones del Capítulo III se extenderán asimismo a cualesquiera superficies 
con vegetales, sean cultivados o espontáneos.

3. Las disposiciones del Capítulo IV se extenderán al ámbito establecido en el mismo.

CAPÍTULO II
Producción agrícola y ganadera

Artículo 7.  Principios de la política autonómica en materia de producción agrícola y 
ganadera.

Son principios orientadores de la política autonómica en materia de producción agrícola y 
ganadera:

a) La creación y fomento de explotaciones agrarias viables y sostenibles, donde el 
desarrollo de los proyectos y los productos se realice cumpliendo los postulados 
técnicamente posibles, económicamente rentables, ambientalmente permisibles y 
socialmente aceptables.

b) El fomento de los cultivos viables y sostenibles que generen un alto valor añadido a 
los productores y posean expectativas comerciales de relevancia para el sector agrario.

c) La mejora de la producción agrícola y ganadera controlando y optimizando los medios 
de producción y potenciando la generación de valor añadido de las producciones obtenidas.
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d) La promoción de la agricultura ecológica, la agricultura de conservación, la producción 
integrada y otras prácticas respetuosas con el medio ambiente y que favorezcan la 
conservación del suelo para las generaciones futuras.

e) La modernización, desarrollo, formación, asesoramiento e innovación del sector 
agropecuario extremeño.

f) La especial ordenación y protección del sistema de producción agroganadera de las 
superficies de dehesa en Extremadura, como elemento esencial configurador de este 
singular ecosistema.

g) La contribución al aumento de la base territorial de las explotaciones agrarias en el 
marco de la política agrícola común y en el estatal de modernización de aquellas.

h) La toma de consideración de las demandas del sector agrario, previa la consulta de 
sus representantes, para definir las necesidades regionales de investigación y desarrollo de 
nuevas variedades o razas o mejora de las existentes.

i) La importancia de la investigación sobre variedades resistentes a las distintas plagas y 
enfermedades que merman las producciones de Extremadura, así como sobre técnicas de 
cultivo, organismos beneficiosos y mecanismos naturales de control de plagas, 
enfermedades y malas hierbas.

Artículo 8.  Prácticas beneficiosas para la agricultura y la ganadería.
La Administración autonómica, con la más amplia participación de los sectores 

afectados, y previos los estudios técnicos pertinentes, podrá recomendar a los titulares de 
explotaciones agrarias prácticas beneficiosas para la agricultura y la ganadería en atención a 
las condiciones agronómicas extremeñas.

Artículo 9.  Protección del suelo rural de valor agrícola y ganadero.
La Administración autonómica, sin perjuicio de las competencias que puedan 

corresponder al Estado o a la Unión Europea, defenderá el suelo rural de valor agrícola y 
ganadero, no sólo por su valor agronómico, sino como soporte y garante de la biodiversidad 
y el paisaje, así como por su capacidad para frenar procesos de desertización y erosión y 
velará por su adecuada tutela en los procesos de urbanización.

Artículo 10.  Desarrollo de la agricultura y ganadería en zonas con limitaciones 
medioambientales.

La Comunidad Autónoma de Extremadura velará por el desarrollo sostenible de la 
agricultura y ganadería en zonas con limitaciones medioambientales, entre ellas las zonas 
agrícolas de montaña, las zonas desfavorecidas u otras análogas que sean beneficiarias de 
ayudas o fondos de la política agraria común de la Unión Europea, a través de estudios, 
proyectos, instrumentos de cooperación y participación, medidas de fomento y disposiciones 
normativas adecuadas.

Artículo 11.  Libertad de ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras.
Por la presente Ley, queda libre de ordenación el aprovechamiento de los pastos, 

hierbas y rastrojeras en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 12.  Cambio a uso agrícola.
El cambio a uso agrícola de superficies de suelo no urbanizable requerirá, junto con los 

demás requisitos e informes preceptivos, establecidos en esta ley y en la restante normativa 
que resulte aplicable, informe favorable sobre la aptitud agrícola del suelo dictado por el 
órgano competente en materia de agricultura.

Artículo 13.  Agrupaciones de productores agrarios y sus uniones.
La Administración autonómica promoverá las agrupaciones de productores agrarios y 

sus uniones y el ejercicio de sus funciones que redunden en la mejora y fortalecimiento de 
los diferentes sectores productivos.
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Artículo 14.  Preservación de recursos genéticos.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura velará por la preservación de los recursos 

genéticos (zoogenéticos y fitogenéticos), en los términos que resulten de las normas 
internacionales, de la Unión Europea, básicas estatales y las normas reglamentarias 
autonómicas, las cuales podrán imponer a los responsables aquellas obligaciones que 
resulten necesarias para garantizar en Extremadura el cumplimiento de las prescripciones y 
fines que resulten de todas esas normas.

2. Además de las autorizaciones preceptivas de conformidad con las normas de la Unión 
Europea y básicas estatales, la Comunidad Autónoma podrá establecer un régimen de 
control mediante declaraciones responsables o comunicaciones previas de otras actividades 
relevantes para la preservación de los recursos genéticos en Extremadura y la confección de 
bases de datos o registros con los datos de dichas declaraciones o comunicaciones.

3. En la preservación de los recursos fitogenéticos de especial interés para Extremadura, 
la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá complementar los programas nacionales, 
para, entre otros fines,:

a) Evitar la pérdida de la diversidad genética de especies y variedades agroalimentarias 
en desuso y de aquellas otras cuyo potencial genético sea susceptible de utilización directa o 
de ser empleado en la mejora genética de especies vegetales.

b) Caracterizar y documentar el material vegetal para facilitar y fomentar su utilización 
agrícola y forestal sostenible.

c) Establecer una adecuada estructura de conservación de las variedades.
d) Facilitar a los agricultores la conservación, utilización y comercialización de las 

semillas y plantas de vivero de variedades locales en peligro de desaparición, conservadas 
en sus fincas, en cantidades limitadas y de acuerdo con la legislación sobre semillas y 
plantas de vivero.

e) Fomentar y divulgar la producción y elaboración de alimentos que integren estas 
variedades.

Artículo 15.  Certámenes de ganado selecto.
Para garantizar la ordenación de las producciones ganaderas y el cumplimiento de la 

normativa vigente, tanto de la Unión Europea, básica estatal y de la propia Comunidad 
Autónoma, se podrán regular reglamentariamente las obligaciones de los responsables de 
certámenes de ganado selecto de ámbito autonómico, entre ellas, la de comunicación previa 
con suficiente antelación, la información de remisión de información posterior y las formas de 
supervisión autonómica, incluida, cuando proceda, la designación de un director técnico.

Artículo 16.  Instrumentos de aseguramiento de las rentas frente a adversidades naturales.
1. Los seguros agrarios u otros instrumentos de aseguramiento mutual o colectivo de las 

explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales frente a las adversidades 
naturales y las enfermedades de los animales y de los vegetales son un instrumento 
fundamental por su contribución decisiva al mantenimiento de la renta de los titulares de las 
explotaciones, e indirectamente, un valioso instrumento para el conocimiento y ordenación 
de las producciones primarias.

2. La Comunidad Autónoma subvencionará la contratación de los seguros agrarios 
combinados o los sistemas que en su sustitución permitan garantizar las rentas de las 
explotaciones frente a adversidades naturales o enfermedades de los animales y de los 
vegetales, con respeto de las normas de la Unión Europea y las dictadas por el Estado en 
ejercicio de sus competencias. En la regulación de estas subvenciones se procurará 
establecer cuantos elementos permitan el máximo efecto incentivador y la mayor celeridad y 
simplicidad en el procedimiento de otorgamiento.
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CAPÍTULO III
De la sanidad vegetal y del material vegetal de reproducción

Artículo 17.  Principios rectores en materia de sanidad vegetal.
1. La Administración autonómica, en ejercicio de sus competencias en materia de 

sanidad vegetal, velará especialmente para garantizar de forma eficaz en Extremadura el 
cumplimiento de las normas de la Unión Europea y de las dictadas por el Estado en el 
ejercicio de sus competencias, la seguridad alimentaria, la rentabilidad de las explotaciones, 
la calidad de la producción y la preservación del medio ambiente, y para que los medios que 
se empleen en la consecución de estos objetivos respeten la salud de los aplicadores, 
productores, manipuladores de vegetales y consumidores.

2. La sanidad vegetal se articulará en la doble vertiente de prevención, para evitar la 
llegada y propagación de plagas, y de gestión integrada de plagas vegetales, para evitar el 
desarrollo de los organismos nocivos de vegetales.

Artículo 18.  Información fitosanitaria.
1. Con objeto de mejorar el uso de los plaguicidas y del material fitosanitario por parte de 

los responsables, la Administración autonómica potenciará el seguimiento de las plagas, del 
desarrollo en los cultivos y transmitirá los resultados al sector.

2. Podrá establecerse mediante norma reglamentaria una red de vigilancia fitosanitaria, 
con el objeto de integrar el conjunto de actuaciones orientadas a la recogida y análisis de la 
información disponible en el ámbito fitosanitario que posibilite la detección temprana y la 
evaluación de riesgos de aquellas plagas que puedan afectar a los vegetales, permitiendo la 
adopción de medidas de control, toma de decisiones para su prevención, evitando su posible 
propagación y posibilitando su erradicación, cuando ésta sea factible.

Artículo 19.  Prevención de plagas.
1. La Administración autonómica, en cumplimiento de la legislación vigente, vigilará la 

sanidad del material vegetal de reproducción producido en Extremadura, con destino al 
mercado, tanto interior como exterior.

Para ello se promoverá la formación técnica de inspectores, técnicos de laboratorio de 
diagnóstico y detección, así como la dotación de los laboratorios y de tecnologías para el 
seguimiento y control de plagas y enfermedades en campo.

2. Con objeto de disminuir las plagas vegetales, por razones justificadas de sanidad 
vegetal y de forma proporcionada, se podrá declarar obligatoria la destrucción de restos de 
poda, de cosecha y cultivos abandonados, con respeto de las condiciones exigidas por la 
normativa reguladora de prevención de incendios.

Artículo 20.  Gestión integrada de plagas.
1. Con el fin de promover la gestión integrada de plagas vegetales, la Administración 

autonómica fomentará la investigación, desarrollo e innovación sobre control de plagas 
vegetales, con especial énfasis en las técnicas alternativas al control químico clásico, 
incluidos la lucha biológica, el manejo de la fauna auxiliar y los métodos biotécnicos.

2. La Administración autonómica impulsará la aplicación e implantación de dichas 
técnicas en los vegetales de interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante 
la transferencia de estas tecnologías, potenciará la especialización de profesionales en 
sanidad vegetal e incentivará la prestación de asistencia técnica en materia de sanidad 
vegetal a través de las agrupaciones de productores.

Artículo 21.  Declaración oficial de existencia de una plaga y calificación de utilidad pública 
de la lucha contra la misma.

Sin perjuicio de las competencias del Estado, corresponde a la autoridad competente de 
la Administración autonómica en materia de sanidad vegetal la declaración oficial de 
existencia de una plaga y la calificación de utilidad pública de la lucha contra una plaga, que 
deban realizarse en Extremadura en aplicación de la normativa vigente.
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Artículo 22.  Uso sostenible de productos fitosanitarios.
La Administración autonómica velará por el uso sostenible de productos fitosanitarios en 

los términos exigidos por las normas de la Unión Europea y de las dictadas por el Estado en 
el ejercicio de sus competencias y promoverá el uso racional de los mismos.

Artículo 23.  Programas de control en materia de sanidad vegetal.
De conformidad con las disposiciones del Estado en ejercicio de sus competencias, el 

órgano competente de la Administración autonómica en materia de sanidad vegetal llevará a 
cabo en Extremadura las acciones necesarias para coordinar y desarrollar los planes y 
programas de control en materia de sanidad vegetal, en especial los relacionados con el uso 
sostenible de productos fitosanitarios y con el control oficial en sanidad vegetal.

Artículo 24.  Medidas fitosanitarias.
Mediante norma reglamentaria se desarrollará el establecimiento y ejecución de medidas 

fitosanitarias para la lucha contra las plagas y la mejora del nivel de sanidad vegetal en 
Extremadura. Dicho reglamento preverá la participación de las entidades representativas 
agrícolas y determinará la colaboración de la Administración autonómica.

Artículo 25.  Material vegetal de reproducción.
1. La Administración autonómica fomentará la producción y el uso de material vegetal de 

reproducción de calidad varietal y calidad sanitaria, así como la utilización, por parte de los 
titulares de explotaciones agrarias, de semillas y material vegetal certificado.

2. La Administración autonómica controlará que el material vegetal de reproducción 
certificado y, en su caso, precintado por esta, cumpla con los requisitos de identidad, calidad 
y pureza exigidos por la reglamentación específica.

CAPÍTULO IV
Sanidad y trazabilidad de los animales

Artículo 26.  Ámbito y fines.
Dentro del ámbito y fines de la normativa básica del Estado sobre sanidad animal, y en 

especial de los regulados en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, la Comunidad 
Autónoma actuará para lograr la mejora continuada de la situación sanitaria de los animales 
y de sus explotaciones en Extremadura.

Artículo 27.  Requisitos de la actividad ganadera.
1. El inicio y ejercicio de la actividad ganadera está sujeto a los controles necesarios 

para cumplir las normas dictadas por la Unión Europea y las dictadas por el Estado en 
ejercicio de sus competencias.

2. Con respeto de las normas referidas en el párrafo anterior, la Comunidad Autónoma 
dictará las normas reglamentarias de desarrollo necesarias y proporcionadas, que, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y los fines señalados en el artículo 
anterior, podrá comprender, entre otras materias, las relativas a: los procedimientos de 
autorización, comunicación previa o declaración responsable, inscripciones y modificaciones 
de inscripciones en registros, regímenes de revocación o de baja de autorizaciones e 
inscripciones registrales, identificación de la superficie territorial de las explotaciones, libros 
de explotación, infraestructura mínima, instalaciones precisas de manejo, cerramientos 
perimetrales, distancias mínimas exigibles o densidades ganaderas máximas.

3. Cuando, sin contravenir la normativa europea o la dictada por el Estado en ejercicio de 
sus competencias, se exija para el inicio y ejercicio de la actividad ganadera, una declaración 
responsable o una comunicación previa, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a 
dicha declaración o comunicación, o la no presentación ante la Administración autonómica 
de la declaración o comunicación, se regirá por lo establecido en el artículo 71 bis 4 de la 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 28.  Identificación de las producciones ganaderas.
1. Los animales deberán estar identificados conforme a la normativa vigente y por 

quienes conforme a la misma sean sus responsables. La obligación de identificar los 
animales corresponde a los titulares de las explotaciones ganaderas a las que pertenezcan 
los animales, o a los propietarios o responsables de los animales.

2. Por norma reglamentaria se establecerán las disposiciones complementarias en esta 
materia que sean necesarias y proporcionadas para garantizar las responsabilidad de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el control de la sanidad, trazabilidad y bienestar 
animal, entre ellas la relativas a las consecuencias de la detección de animales no 
identificados o incorrectamente identificados.

3. La autoridad competente podrá establecer sistemas de control y supervisión 
necesarios para que los sistemas de trazabilidad animal y los códigos para la identificación 
preceptiva de las producciones ganaderas cumplan los requisitos establecidos 
reglamentariamente.

Artículo 29.  Declaración oficial de enfermedad.
En el ámbito de las atribuciones de la Comunidad Autónoma, corresponde a la autoridad 

competente en materia de sanidad animal, la declaración oficial de enfermedades de los 
animales que deban realizarse en aplicación de la normativa vigente.

Esta declaración irá precedida del diagnóstico definitivo de la enfermedad, que será 
efectuado por los servicios veterinarios oficiales sobre la base de exámenes clínicos, 
estudios epidemiológicos y/o dictámenes laboratoriales.

Artículo 30.  Programas oficiales de vigilancia, control y erradicación de enfermedades de 
los animales.

1. La autoridad competente en materia de sanidad animal llevará a cabo todas las 
acciones necesarias para la ejecución de los programas nacionales de control y erradicación 
establecidos reglamentariamente. Asimismo, podrá establecer programas autonómicos de 
control y erradicación de enfermedades que considere necesarios para elevar el nivel 
sanitario de las explotaciones y animales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
teniendo en cuenta en todo caso la normativa nacional y comunitaria que le sea de 
aplicación.

2. Los animales, las explotaciones y los productos ganaderos podrán ser sometidos, bajo 
control veterinario oficial, a inmovilización, aislamiento, cuarentena y sacrificio si no cumplen 
lo requerido en los programas sanitarios oficiales aprobados, en especial si se presume 
riesgo para la salud pública o para otros animales. Estas medidas podrán afectar a los 
animales enfermos, a aquellos que presenten síntomas de enfermad y a los que convivan 
con unos y otros.

3. La autoridad competente en materia de sanidad animal podrá delimitar «Áreas de 
Especial Incidencia Sanitaria por motivos de Sanidad Animal» para una determinada 
enfermedad cuando su situación epidemiológica así lo aconseje. En dicha área y/o en sus 
zonas limítrofes se podrán aplicar las medidas sanitarias adicionales que técnicamente 
consideren precisas los Servicios Veterinarios Oficiales, con respecto a cualesquiera de las 
especies animales de que se trate.

4. La Autoridad competente en materia de sanidad animal llevará a cabo las medidas 
necesarias para que la cabaña ganadera de Extremadura ostente el máximo estatus 
sanitario exigible reglamentariamente, de tal forma que el movimiento de animales y sus 
producciones no sufran los impedimentos comerciales que la aplicación de la legislación 
pueda provocar. Así mismo, adoptará las medidas necesarias en la sanidad de la producción 
primaria para la protección de la salud humana y animal, especialmente mediante el control 
de la transmisión de enfermedades desde las especies animales a la especie humana.

Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptarán las 
medidas pertinentes para minimizar los riesgos que puedan derivarse de las alertas en 
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materia de sanidad animal, incluyendo el sacrificio preventivo de animales. Los propietarios, 
poseedores de animales y los titulares de explotaciones de animales estarán obligados a 
facilitar las labores de toma de muestras, la inmovilización, así como de sacrifico de 
animales en su caso.

TÍTULO II
La Explotación Agraria

CAPÍTULO I
Registro de Explotaciones Agrarias

Artículo 31.  Naturaleza y finalidad.
1. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, existirá un registro de explotaciones 

agrarias con el objeto de proteger la salud pública, los derechos la seguridad y la salud de 
los consumidores, luchar contra el fraude, proteger el medio ambiente y preservar la sanidad 
animal.

2. El registro contendrá, sin perjuicio de otros datos, la información necesaria en orden a 
obtener datos fiables sobre:

a) Superficies de siembra y plantación.
b) Previsiones de cosechas.
c) Ganadería.
d) Superficies destinadas al aprovechamiento directo por el ganado.
3. Los datos del Registro de Explotaciones estarán sometidos a la regulación contenida 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Artículo 32.  Régimen jurídico.
1. La inscripción en el Registro tendrá carácter constitutivo. Será obligatoria la inscripción 

y actualización de las explotaciones agrarias situadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura que establezca su creación, organización y funcionamiento.

2. Cuando la explotación agraria esté integrada parcialmente por elementos territoriales 
que se encuentren situados en el territorio de otra Comunidad Autónoma, sólo la base 
territorial que esté situada en la Comunidad Autónoma de Extremadura será objeto de 
inscripción y actualización.

3. La inscripción y actualización de la explotación agraria, o su solicitud, será requisito 
imprescindible para poder acceder a los beneficios, autorizaciones administrativas y a 
cuantas ayudas gestione la Administración autonómica.

4. La organización y normas de funcionamiento del Registro de Explotaciones será 
objeto de regulación por vía reglamentaria.

CAPÍTULO II
La incorporación de jóvenes y de la mujer en el marco de las explotaciones 

agrarias

Artículo 33.  Actuaciones dirigidas a la incorporación de jóvenes en el marco de las 
explotaciones agrarias.

1. Con el fin de fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y su relevo 
generacional, en el marco de las distintas medidas sectoriales que desarrollen la política 
agraria de la Comunidad, la Administración autonómica desarrollará actuaciones de fomento 
y acción positiva destinadas a promover la incorporación de jóvenes al sector agrario a 
través de:
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a) El acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria.
b) El acceso a la cotitularidad de una explotación agraria.
c) El tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario.
d) El tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Fondo de Tierras regulado en 

el Capítulo IV del Título V de esta ley.
e) El tratamiento preferente en el acceso a los cursos y programas de formación agraria.
f) El tratamiento preferente en la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, 

cuotas y otros derechos que genere la política agraria comunitaria de acuerdo con la 
normativa agraria comunitaria.

2. Las actuaciones contenidas en el apartado anterior se adoptarán en el marco de la 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de 
género en Extremadura.

Artículo 34.  Actuaciones dirigidas a la participación de la mujer en el marco de las 
explotaciones agrarias.

1. La Administración autonómica, en la planificación de la política agraria, deberá tener 
presente la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

2. Con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva y la participación de la 
mujer en el sector agrario, en el marco de las distintas medidas sectoriales de la política 
agraria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se desarrollarán actuaciones 
destinadas a:

a) Favorecer el reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad 
agraria.

b) El acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria.
c) Su constitución como titular de una explotación agraria de titularidad compartida.
d) El tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Fondo de Tierras 

Disponibles.
e) El tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario.
f) El tratamiento preferente al acceso a los cursos y programas de formación agraria.

CAPÍTULO III
De los bienes especiales adquiridos al amparo de las normas sobre 

colonización y reforma y desarrollo agrario

Sección 1.ª Las explotaciones agrarias familiares y comunitarias

Subsección 1.ª Explotaciones en régimen de propiedad

Artículo 35.  Supresión de la tutela administrativa.
Las explotaciones agrarias familiares o comunitarias a las que se refieren los artículos 21 

y siguientes del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario, quedarán exentas de la aplicación del régimen de 
autorizaciones que establece el artículo 28.1 de la citada Ley, siempre y cuando sus titulares 
o causahabientes hubieran satisfecho la totalidad del precio que pudiera haber quedado 
aplazado en el momento de otorgarse la escritura de transferencia de la propiedad, lo cual 
se acreditará mediante certificado expedido por la Dirección General que ostente las 
competencias en materia de reforma y desarrollo agrario.

Para ello, los titulares o causahabientes de este tipo de explotaciones, en cuyas 
escrituras figuren estas restricciones, deberán solicitar la cancelación de las mismas ante los 
Registros de la Propiedad correspondientes, momento a partir del cual podrán disponer 
libremente, sin más limitaciones que las que resulten de las demás normas especiales que 
aún fueran de aplicación, de las normas generales que regulan la propiedad inmueble y de 
las vigentes en cada momento en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo.
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Subsección 2.ª Explotaciones en régimen de concesión administrativa

Artículo 36.  Acceso a la propiedad.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias constituidas al 

amparo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que, a la entrada en vigor de la presente 
norma, aún se encuentren en régimen de concesión administrativa, tendrán derecho, en el 
momento de otorgarse el título de propiedad, a aplazar el pago de hasta un 75 por ciento del 
precio de enajenación, por un periodo no superior a diez años y siempre que el pago de las 
cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condición resolutoria explícita. 
El interés de aplazamiento a aplicar será el interés legal del dinero vigente en el momento de 
la firma de la escritura.

2. Por otro lado, en el caso de las explotaciones agrarias comunitarias, y con carácter 
previo al otorgamiento de las escrituras públicas de transmisión de la propiedad a favor de 
las personas jurídicas titulares de la concesión administrativa, la Administración autonómica 
podrá autorizar la segregación de las tierras que componen la explotación, adjudicando y 
facilitando a cada miembro el acceso a la propiedad, a título individual, de la parte 
proporcional de la misma que le corresponda.

Artículo 37.  Transmisión mortis causa.
En caso de fallecimiento del concesionario de una explotación familiar que, hallándose 

en disposición de acceder a la propiedad de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, no hubiera solicitado el otorgamiento de escritura de 
propiedad a su favor, y en defecto de cónyuge viudo o de designación testamentaria de 
persona que le suceda en la concesión, podrá autorizarse el otorgamiento de la 
correspondiente escritura de compraventa en proindiviso, a favor de las personas herederas 
de aquélla.

Sección 2.ª De los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura ocupados por terceras personas no concesionarias

Subsección 1.ª De los bienes cedidos provisionalmente para su cultivo

Artículo 38.  Acceso a la propiedad.
1. Las personas a las que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.3 la Ley de Reforma 

y Desarrollo Agrario de 1973, se les hubieran cedido provisionalmente para su cultivo bienes 
adquiridos por la Administración autonómica al amparo de dicha norma, tendrán derecho a 
acceder a la propiedad de los mismos, con las condiciones que se establecen en el artículo 
siguiente.

2. Las cesiones provisionales de bienes cuyos titulares no ejercieran el derecho 
reconocido en el apartado anterior en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor 
de la presente norma, serán declaradas extinguidas, previo trámite de audiencia, mediante 
resolución emitida por el titular del órgano competente en materia de reforma y desarrollo 
agrario.

La resolución que declare la extinción de la cesión provisional contendrá también el 
requerimiento de desalojo de la finca, por parte de los cultivadores, en un plazo no superior a 
tres meses, previa indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca 
por aquellos, siempre que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los gastos 
originados por sus ocupantes sufragados por la Administración autonómica.

Artículo 39.  Solicitantes y condiciones de acceso a la propiedad.
1. Podrán solicitar el acceso a la propiedad tanto los cesionarios originales, sean 

personas físicas o jurídicas, como sus causahabientes, siempre que se mantengan en el 
cultivo de la explotación.

2. Será requisito indispensable para el acceso a la propiedad que las tierras tengan un 
uso agrario, quedando expresamente excluidas de lo dispuesto en la presente Subsección 
aquellas parcelas que, por encontrarse acogidas a la retirada de cultivo, por haber sido 
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forestadas, o encontrarse en proceso de forestación, por estar afectadas por un cambio de 
clasificación en el planeamiento urbanístico actualmente vigente o en proceso de 
aprobación, o por cualesquiera otras circunstancias, sufrieren una alteración, actual o 
potencial, de su destino agrícola.

3. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá al titular del órgano 
administrativo que ostente las competencias en materia de reforma y desarrollo agrario.

El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a las personas interesadas será de 
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolución sobre la solicitud, se podrá 
entender aquélla desestimada por silencio, sin perjuicio de la obligación de resolver, 
establecida en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Reconocido el derecho de acceso a la propiedad, que deberá ir precedido, en su caso, 
de la previa desafectación del bien conforme al artículo 48 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, 
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el titular del órgano competente 
en materia de agricultura otorgará, a cargo del cesionario, la escritura pública de 
compraventa en un plazo máximo de tres meses.

5. El valor de enajenación se determinará por el sistema de capitalización del 
rendimiento atribuido a las mismas.

6. Al otorgarse el título de propiedad el cesionario podrá optar por aplazar el pago de 
hasta un 75 por ciento del precio de enajenación, por un periodo no superior a diez años y 
siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante 
condición resolutoria explícita. El interés de aplazamiento a aplicar será el interés legal del 
dinero vigente en el momento de la firma de la escritura.

7. En el caso de que el titular del derecho sea una persona jurídica, y con carácter previo 
al otorgamiento de las escrituras públicas de transmisión de la propiedad, la Administración 
autonómica podrá autorizar la segregación de las tierras que componen la explotación, 
adjudicando y facilitando a cada miembro, el acceso a la propiedad, a título individual, de la 
parte proporcional de la misma que le corresponda.

8. Los cesionarios a quienes se otorgue el derecho de acceso a la propiedad quedarán 
autorizados para constituir hipoteca sobre las fincas objeto de la enajenación.

Subsección 2.ª De los bienes cultivados por arrendatarios o precaristas

Artículo 40.  Acceso a la propiedad.
1. Las personas físicas o jurídicas que fueran cultivadores, a título de arrendatarios o 

precaristas, de bienes adquiridos por la Administración autonómica al amparo de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, tendrán también derecho a acceder a la propiedad de los 
mismos, con las condiciones que se establecen en el artículo siguiente, en el plazo de un 
año a contar desde la entrada en vigor de la presente norma.

2. Aquellos cultivadores que no ejercieran en plazo el derecho reconocido en el apartado 
anterior serán requeridos para proceder al desalojo de la finca, previo trámite de audiencia, 
mediante resolución emitida por el titular del órgano competente en materia de reforma y 
desarrollo agrario, y previa indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la 
finca por aquellos, siempre que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los 
gastos originados por sus ocupantes sufragados por la Administración autonómica.

La resolución que acuerde el desalojo de la finca fijará también el plazo en el que habrá 
de materializarse, que no podrá ser superior a tres meses.

Artículo 41.  Solicitantes y condiciones de acceso a la propiedad.
1. Podrán solicitar el acceso a la propiedad los cultivadores, así como sus 

causahabientes, que, a título de arrendatarios o precaristas se hubieran mantenido en el 
cultivo de la explotación durante al menos diez años.

2. Será requisito indispensable para el acceso a la propiedad que las tierras tengan un 
uso agrario, quedando expresamente excluidas de lo dispuesto en la presente Subsección 
aquellas parcelas que, por encontrarse acogidas a la retirada de cultivo, por haber sido 
forestadas, o encontrarse en proceso de forestación, por estar afectadas por un cambio de 
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clasificación en el planeamiento urbanístico actualmente vigente o en proceso de 
aprobación, o por cualesquiera otras circunstancias, sufrieren una alteración, actual o 
potencial, de su destino agrícola.

3. Serán de aplicación el procedimiento y condiciones establecidas en los apartados 3 a 
8 del artículo 39 de la presente ley para el acceso a la propiedad por parte de cesionarios 
provisionales de fincas.

Sección 3.ª De los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura no ocupados por terceras personas

Artículo 42.  Del destino de los bienes no ocupados por terceras personas.
Los bienes adquiridos por la Administración autonómica al amparo de la Ley de Reforma 

y Desarrollo Agrario de 1973, que no estuviesen ocupados por terceras personas a la fecha 
de entrada en vigor de la presente norma, así como los que pudieran quedar en esa 
situación en un futuro, por no hacer uso sus ocupantes del derecho de acceso a la propiedad 
reconocido en la Sección 2.ª, se podrán destinar a potenciar aquellas actuaciones que 
permitan su puesta en valor, mediante la cesión a entidades públicas para fines de interés 
general o enajenación a entidades públicas o personas físicas y jurídicas de carácter 
privado, para destinarlos tanto a fines agrarios como a aquellos otros fines y usos 
compatibles que contribuyan al desarrollo del medio rural y a la mejora de las condiciones de 
vida de la población, así como aquellos fines que favorezcan el empleo en el medio rural.

La resolución en la que se acuerde el nuevo destino del bien será adoptada por el titular 
de Consejería competente en materia de agricultura, a propuesta de la Dirección General 
que ostente las competencias en materia de reforma y desarrollo agrario, de acuerdo con las 
reglas generales previstas en la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Artículo 43.  De la explotación provisional de las tierras vacantes.
En tanto no se resuelva sobre el destino de las tierras propiedad de la Administración 

autonómica no ocupadas por terceras personas, las mismas serán explotadas por la 
Consejería competente en materia de agricultura.

TÍTULO III
Calidad agroalimentaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 44.  Objeto.
1. El presente Título tiene por objeto ordenar, garantizar y promover la calidad de los 

productos agroalimentarios.
2. Dentro de la calidad agroalimentaria objeto del presente Título, se incluye tanto la 

calidad comercial como la calidad diferenciada, de acuerdo con las definiciones establecidas 
en el artículo 5 de esta ley.

Artículo 45.  Ámbito.
1. Este Título se extiende a los requisitos establecidos en todas las etapas de la 

producción, transformación y distribución por las que pasa un producto agroalimentario, 
desde la producción primaria, incluyendo la cosecha, el ordeño y cría de animales de abasto, 
la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres, hasta la venta y distribución de un 
producto contemplando la producción, fabricación, manipulación, acondicionamiento, 
conservación, almacenamiento y transporte.

2. El Título de referencia afecta a las materias, sustancias, elementos o componentes en 
cuanto intervengan en cualquiera de las fases por las que pasa un producto agroalimentario. 
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Las referencias a los productos agroalimentarios en la ley se extenderán a aquellos en 
cuanto intervengan en cualquiera de las fases por las que pasa un producto agroalimentario.

3. Las disposiciones del presente Título no afectan a los requisitos de seguridad 
alimentaria.

Están también excluidos del ámbito de este Título:
a) Los productos derivados de la uva o del vino, incluidos en el ámbito de ampliación de 

la Ley 24/2003, 10 de julio, de la Viña y del Vino, en el Anexo I Parte XII así como en el 
Anexo VII Parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 y en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo.

b) Las bebidas espirituosas, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición final 
primera.

c) Las propiedades nutricionales y saludables de los alimentos y las declaraciones sobre 
las mismas.

d) El tabaco y los productos del tabaco, excepto en lo que se refiere a las normas de 
producción de la planta del tabaco y las normas relativas a la producción integrada del 
tabaco.

4. Las disposiciones del presente Título se entenderán sin perjuicio de las normas 
aplicables en materia de salud pública, sanidad y bienestar animal y sanidad y reproducción 
vegetal.

Artículo 46.  Obligaciones de los operadores.
1. Los operadores, tal y como se definen en la letra j) del apartado 2 del artículo 5, son 

los responsables del cumplimiento de los requisitos de su calidad, y deberán poder 
demostrar que gestionen su actividad de forma que puedan cumplirse dichos requisitos.

Los operadores deberán para ello tener establecidos sistema de gestión de la calidad 
eficaces, adecuados a las diferentes disposiciones que resulten de aplicación y 
proporcionados en sus exigencias a la actividad realizada.

Las obligaciones expresadas en los dos apartados anteriores no serán más estrictas que 
las impuestas por las normas de la Unión Europea o básicas del Estado.

2. Para permitir la comprobación del cumplimento de las normas de calidad 
agroalimentaria, los operadores están obligados a facilitar el acceso a los lugares, 
instalaciones o medios de transporte, a conservar los datos, documentos y registros, en los 
términos exigidos por la normativa vigente, durante el plazo de cinco años o el plazo distinto 
que resulte de normas dictadas por el Estado o por la Unión Europea en el ejercicio de sus 
competencias que resulten de aplicación, a suministrar la información, documentación o 
soportes precisos, así como a someterse a las comprobaciones, controles e inspecciones y 
actuaciones legalmente establecidos.

Las obligaciones del apartado anterior también se extenderán a las entidades de 
evaluación de la conformidad y de acreditación, cuando estas deban intervenir, en la medida 
que dichas obligaciones sean necesarias para que estas entidades puedan desempeñar sus 
funciones de garantía de la calidad de los productos agroalimentarios.

3. Los operadores suministrarán a los órganos competentes autonómicos información, 
que será tratada de forma que respete su confidencialidad, para el conocimiento de la 
realidad extremeña de la producción y la comercialización de productos agroalimentarios en 
los términos exigidos por la normativa vigente.

4. Para posibilitar las actuaciones de control oficial, defender a los consumidores y la leal 
competencia entre operadores, responder a obligaciones establecidas por normas básicas 
estatales o de la Unión Europea y conocer los datos de producción y comercialización de 
alimentos, especialmente amparados por menciones de calidad o de especial trascendencia 
para el desarrollo socioeconómico de Extremadura, los operadores vendrán obligados a 
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presentar declaraciones responsables, con los requisitos que resulten imprescindibles para 
dichas finalidades, y con cuyos datos se podrán confeccionar registros administrativos, en 
los términos establecidos reglamentariamente. También por norma reglamentaria se 
determinarán los procedimientos para consignar las alteraciones de los datos relevantes de 
dichas declaraciones, modificaciones de oficio de los mismos y regímenes de baja, 
anulación, extinción o revocación de las inscripciones.

Los operadores sólo se someterán a procedimientos de autorización previos 
relacionados con actividades de calidad agroalimentaria cuando vengan exigidos por norma 
de la Unión Europea o norma básica estatal.

5. Los operadores sólo utilizarán las menciones, abreviaturas, símbolos o cualesquiera 
otros signos referentes a menciones de calidad que se produzcan de conformidad con las 
normas del régimen de calidad al que correspondan.

Artículo 47.  Fomento de la participación de entidades representativas.
La Administración autonómica establecerá los instrumentos y medidas para contribuir a 

que las entidades asociativas de los operadores de la cadena agroalimentaria, agrupaciones 
de productores o transformadores y sus asociaciones, sociedades cooperativas, sociedades 
agrarias de transformación, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones 
interprofesionales, organizaciones empresariales, colegios profesionales, cámaras de 
comercio, sindicatos, organizaciones de consumidores, universidades, centros tecnológicos 
y de investigación, asuman un relevante protagonismo y una participación decisiva en la 
elaboración de normas, definición de políticas públicas y en su ejecución.

CAPÍTULO II
Disposiciones sobre menciones de calidad diferenciada

Sección 1.ª Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas

Artículo 48.  Ámbito.
Las disposiciones que siguen se refieren a las denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas protegidas que no superen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura definidas conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta ley.

Artículo 49.  Naturaleza.
Las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas son bienes de 

dominio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no susceptibles 
de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.

Artículo 50.  Régimen jurídico.
1. Los productores o transformadores que quieran ampararse en una denominación de 

origen o una indicación geográfica, sin perjuicio de las demás normas aplicables, habrán de 
cumplir con carácter fundamental lo establecido en el Reglamento (UE) del Consejo y del 
Parlamento Europeo 1151/2012, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, o norma que lo sustituya, en particular en cuanto a los 
siguientes extremos esenciales:

a) Productos y alimentos que pueden ser diferenciados y protegidos con una 
denominación de origen o indicación geográfica protegida;

b) Los requisitos que tienen que cumplir los nombres o denominaciones para poder ser 
reconocidos como denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas;

c) El contenido del pliego de condiciones;
d) El contenido de las solicitudes para que se reconozcan por la Unión Europea nuevas 

denominaciones o indicaciones de esta naturaleza;
e) El trámite para que se pueda formular oposición en el Estado miembro;
f) La decisión que puede adoptar el Estado miembro;
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g) La posibilidad de conceder de forma transitoria y a escala nacional la protección de un 
nombre objeto de una solicitud de inscripción;

h) El trámite de oposición en el ámbito de la Unión Europea distinto del Estado que 
adoptó la decisión favorable;

i) La inscripción de la denominación de origen e indicación geográfica protegida en 
registro de la Unión Europea;

j) Los símbolos de la Unión Europea, menciones y elementos que deben o pueden 
figurar en el etiquetado;

k) La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 
registradas;

l) Las relaciones entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas y las 
marcas.

2. Cada denominación de origen o indicación geográfica se regirá por un reglamento 
aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el que se 
establecerá al menos:

a) La naturaleza, régimen jurídico, finalidad y funciones de la entidad de gestión.
b) La constitución, composición, funciones y normas de funcionamiento de sus órganos 

de gobierno y de administración, procedimientos de provisión, renovación, revocación y cese 
de sus miembros, salvo que el Reglamento opte por remitir total o parcialmente su 
regulación a los estatutos, y causas de inelegibilidad o incompatibilidad.

c) El sistema de control y certificación.
d) Los registros de la denominación de origen o indicación geográfica, cuya inscripción 

carecerá de efectos habilitantes para su uso por los operadores.
e) En su caso, el régimen de declaraciones y de controles específicos mínimos para 

asegurar la calidad, el origen y la especificidad de los productos amparados.
f) Los derechos y obligaciones de los operadores.
g) El régimen presupuestario y contable.
h) Los recursos económicos de la entidad de gestión. En cuanto a las cuotas 

obligatorias, deberán determinarse sus elementos o condiciones esenciales y el régimen de 
gestión.

3. Por Orden del titular de la Consejería competente, a propuesta de la agrupación 
solicitante o de la entidad de gestión, previo informe preceptivo de la Abogacía General, se 
aprobarán los estatutos de cada denominación de origen o indicación geográfica, así como 
sus modificaciones.

En el caso de que se propongan por la agrupación solicitante, los estatutos se aprobarán 
con el carácter de provisionales.

Los estatutos contendrán normas complementarias sobre las actividades, relaciones con 
los operadores, organización y funcionamiento de la entidad.

Artículo 51.  Consejos Reguladores.
1. Las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas serán 

regidas por corporaciones de derecho público, denominadas Consejos Reguladores, en los 
términos establecidos en esta ley y en la Ley 4/2010, de 28 de abril, de Consejos 
Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad 
Agroalimentaria de Extremadura.

2. Los Consejos Reguladores a los que se refiere este artículo serán la entidad de 
gestión común en Extremadura de la denominación de origen protegida o de la indicación 
geográfica protegida correspondiente, estando facultadas para adoptar acuerdos vinculantes 
respecto de todos los operadores interesados en el uso de dicha figura de calidad 
diferenciada, con respeto de las normas vigentes del ordenamiento jurídico, en especial de 
las que integran la política agraria común y las que regulan la libre competencia.

3. La Comunidad Autónoma de Extremadura delegará, siempre que concurran las 
condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico, la verificación del pliego de condiciones 
de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas a los Consejos 
Reguladores, los cuales estarán sujetos a las obligaciones y responsabilidades de las 
entidades de evaluación de la conformidad previstas en esta ley, sin perjuicio de las 
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responsabilidades que resulten exigibles y de las medidas que la Administración autonómica 
tuviere que adoptar para hacer cumplir la legalidad, entre ellas la suspensión o revocación 
de la delegación.

4. Los Consejos Reguladores tendrán a los efectos de esta ley, incluido su régimen 
sancionador, la consideración de operadores, así como de agrupaciones de productores o 
transformadores de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica 
protegida.

5. El término «Consejo Regulador» queda reservado a las entidades de gestión de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin perjuicio de lo establecido en las 
normas dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 52.  Procedimiento para la inscripción o para la modificación del pliego de 
condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica 
protegida.

1. El procedimiento para la inscripción o para la modificación del pliego de condiciones 
de una denominación de origen protegida o de una indicación de origen protegida, en lo que 
se refiere a los trámites que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se regulará por norma reglamentaria, con respeto de lo establecido en las normas de la 
Unión Europea y las dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias.

2. Las solicitudes de registro o protección comunitarios de las denominaciones de origen 
o indicaciones geográficas deberán contener una propuesta de reglamento provisional de la 
figura de calidad diferenciada, una propuesta de estatutos provisionales y la propuesta de 
designación de quienes fueran a desempeñar, inicial e interinamente, las funciones de 
Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes y demás miembros del Pleno de la entidad de 
gestión, en unión de su compromiso firmado de aceptar dichos cargos.

3. Las resoluciones relativas a la comprobación y publicidad de las solicitudes y las que 
decidieran el procedimiento de oposición que hubieran de ser dictadas en los procedimientos 
a los que se refiere el apartado anterior se entenderán desestimadas cuando transcurra el 
plazo máximo sin que hubieran sido dictadas y notificadas.

Artículo 53.  Protección.
1. Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas estarán 

protegidas, en los términos que señalen las normas de la Unión Europea, y con carácter 
fundamental de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012 
o norma que lo sustituya.

2. La protección de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas 
protegidas utilizadas como ingredientes se adecuarán a la Comunicación de la Comisión que 
lleva por título «Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan 
como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas 
protegidas (IGP)» (DOUE Serie C n.º 341, de 16 de diciembre de 2010), sin perjuicio de lo 
que pueda resultar del derecho de la Unión Europea y su interpretación por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

Sección 2.ª Especialidades tradicionales garantizadas

Artículo 54.  Ámbito.
Las disposiciones que siguen se refieren a las especialidades tradicionales garantizadas 

de productos agrícolas y alimenticios específicos extremeños de acuerdo con la definición 
establecida en el artículo 5 de esta ley, sin perjuicio de las competencias que pudiera 
ostentar el Estado, cuando dichos productos fueran también específicos en el ámbito de 
otros territorios españoles fuera de Extremadura.

Artículo 55.  Régimen jurídico.
Los productores o transformadores que quieran ampararse en una especialidad 

tradicional garantizada, sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas aplicables, 
habrán de estar fundamentalmente a lo establecido en el Reglamento (UE) del Consejo y del 
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Parlamento Europeo 1151/2012, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios, o a la norma de la Unión Europea que lo sustituya, en 
particular en cuanto a los siguientes extremos esenciales:

a) Los criterios exigidos al nombre y al producto o alimento para que pueda inscribirse en 
el registro comunitario una especialidad tradicional garantizada;

b) El contenido del pliego de condiciones;
c) El contenido de las solicitudes para que se reconozcan por la Unión Europea nuevas 

especialidades tradicionales;
d) El trámite para que se pueda formular oposición en el Estado miembro;
e) La decisión que puede adoptar el Estado miembro;
f) El trámite de oposición en el ámbito de la Unión Europea distinto del Estado que 

adoptó la decisión favorable;
g) La inscripción de la especialidad tradicional garantizada en registro de la Unión 

Europea;
h) Los símbolos de la Unión Europea, menciones y elementos que deben o pueden 

figurar en el etiquetado;
i) La protección de los nombres registrados como especialidades tradicionales 

garantizadas; o
j) Las relaciones con denominaciones de venta y derechos de propiedad industrial.

Artículo 56.  Procedimientos de inscripción y de modificación del pliego de condiciones de 
las especialidades tradicionales garantizadas.

Se regulará por norma reglamentaria los procedimientos de inscripción y de modificación 
del pliego de condiciones de las especialidades tradicionales garantizadas en lo que afectan 
a los trámites que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura con 
respeto de lo establecido en las normas de la Unión Europea así como las dictadas por el 
Estado en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 57.  Restricciones de uso de los nombres registrados como especialidades 
tradicionales garantizadas.

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento UE 1151/2012 los nombres 
registrados como especialidades tradicionales garantizadas serán protegidos contra todo uso 
indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al 
consumidor.

La Comunidad Autónoma garantizará en Extremadura que las denominaciones de venta 
que se utilicen a nivel nacional no puedan confundirse con nombres que hayan sido 
registrados y velará para que se cumpla esta garantía, requiriendo la colaboración de las 
autoridades competentes fuera de Extremadura.

Sección 3.ª Control y actuaciones oficiales de control de las autoridades 
competentes con relación a denominaciones de origen protegidas, 
indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales 

garantizadas

Artículo 58.  Control oficial.
La Comunidad Autónoma de Extremadura ejercerá el control oficial de las 

denominaciones de origen protegidas, de las indicaciones geográficas protegidas y de las 
especialidades tradicionales garantizadas en los términos exigidos por las normas de la 
Unión Europea, en especial, de conformidad con lo establecido en los vigentes artículos 35 a 
40 del Reglamento UE 1151/2012, pudiendo delegar tareas específicas relacionadas con los 
controles oficiales de estos regímenes de calidad según lo previsto en el artículo 39 de dicho 
reglamento.
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Artículo 59.  Verificación del cumplimiento de los pliegos de condiciones.
1. La verificación del cumplimiento de los pliegos de condiciones de las denominaciones 

de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales 
garantizadas antes de la comercialización competerán a personas físicas o jurídicas que, 
previamente autorizadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura según procedimiento 
reglamentariamente establecido, satisfagan los requisitos establecidos por las normas de la 
Unión Europea vigentes para actuar como organismos de control.

2. Salvo que lo prohíban las normas de la Unión Europea o las dictadas por el Estado en 
el ejercicio de sus competencias, podrán autorizarse provisionalmente para la verificación del 
pliego de condiciones, por el tiempo máximo de 24 meses, personas físicas o jurídicas que 
cumplan los requisitos establecidos para los organismos de control y estén pendientes de la 
obtención de la acreditación.

Reglamentariamente se regulará dicha autorización provisional así como el régimen de 
su revocación.

3. Excepcionalmente, la verificación del pliego de condiciones podrá ser realizada por la 
Administración autonómica o su Administración institucional, las cuales podrán contar para 
ello, con las entidades que constituyan medios instrumentales propios, en las condiciones 
exigidas a las autoridades competentes por la normativa de la Unión Europea para la 
realización de los controles oficiales.

Sección 4.ª Agrupaciones de productores o transformadores de productos 
agroalimentarios amparados por una denominación de origen protegida, una 

indicación geográfica protegida o una especialidad tradicional garantizada

Artículo 60.  Agrupaciones de productores o transformadores.
1. A los efectos del presente Capítulo será considerada agrupación de productores o 

transformadores cualquier asociación, independientemente de su forma jurídica, que esté 
compuesta principalmente por productores o transformadores que trabajen con el mismo 
producto amparado por una denominación de origen protegida, una indicación geográfica 
protegida o una especialidad tradicional garantizada.

2. Sin perjuicio de las demás normas aplicables, se estará en cuanto a dichas 
agrupaciones a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento UE 1151/2012, a cuyos 
términos e interpretación habrá de estarse, sin perjuicio de las disposiciones específicas que 
establece el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios, o a las normas de la Unión Europea que se dicten en su sustitución.

3. La existencia de dichas agrupaciones será de conocimiento público, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45.2 del Reglamento UE 1151/2012.

4. Reglamentariamente se regulará el régimen jurídico de estas agrupaciones, la 
constancia de sus datos en un registro administrativo que no condicionará el ejercicio de sus 
actividades, sus obligaciones con respecto de la Administración autonómica, especialmente 
en cuanto al suministro de información de operaciones y de producciones, las funciones en 
beneficio de las menciones de calidad así como las condiciones o requisitos para poder ser 
objeto de actividades de fomento por la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones de control de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el cumplimiento de las normas reguladoras de dichas 
menciones de calidad diferenciada.

Sección 5.ª Producción ecológica

Artículo 61.  Producción ecológica.
1. La Administración autonómica fomentará la producción ecológica, como sistema 

general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la 
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las 
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preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y 
procesos naturales.

2. Las disposiciones normativas de competencia de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura relativas a la producción ecológica se establecerán reglamentariamente, por la 
naturaleza esencialmente técnica de las mismas y la frecuencia de sus modificaciones por 
normas de la Unión Europea.

Sección 6.ª Artesanía agroalimentaria

Artículo 62.  Artesanía agroalimentaria.
Se establecerán reglamentariamente las disposiciones necesarias para el 

reconocimiento y regulación de la artesanía agroalimentaria, entendida como un valor 
añadido de identificación del producto agroalimentario producido de manera artesana y 
reconocible por los consumidores como un elemento de calidad diferenciado.

Sección 7.ª Producción integrada y otras menciones de calidad diferenciada

Artículo 63.  Producción integrada y otras menciones de calidad diferenciada.
1. Con respeto de las normas de la Unión Europea y de las dictadas por el Estado en 

ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Extremadura regulará 
reglamentariamente y fomentará los sistemas de producción integrada de productos 
vegetales y sus transformados, por su valiosa contribución al desarrollo sostenible de los 
recursos naturales y a la obtención de productos de calidad y saludables para el consumidor.

2. La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá regular reglamentariamente, dada la 
índole sustancialmente técnica y potencialmente sujetas a modificaciones, otras menciones 
de calidad diferenciada propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con respeto de 
las normas de la Unión Europea y de las dictadas por el Estado en el ejercicio de sus 
competencias.

CAPÍTULO III
Evaluación de la conformidad de la calidad

Artículo 64.  Aplicación de otras normas concurrentes.
Lo regulado en este Capítulo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas 

dictadas por la Unión Europea y de las dictadas por el Estado en el ejercicio de sus 
competencias tanto con relación a la evaluación de la conformidad de calidad comercial 
como de la evaluación de la calidad diferenciada.

Artículo 65.  Entidades de evaluación de la calidad.
Son entidades de evaluación de la calidad a los efectos de esta ley: las entidades de 

certificación, las entidades de inspección y los laboratorios de ensayo, de acuerdo con la 
definición establecida en el artículo 5 de esta ley.

Artículo 66.  Entidades de certificación.
1. Las entidades de certificación deberán actuar con imparcialidad y llevar a cabo sus 

funciones con solvencia técnica, para lo cual deberán cumplir las siguientes condiciones y 
requisitos:

a) Ser acreditadas por una entidad de acreditación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 
por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

b) Para ser acreditadas, las entidades de certificación deberán cumplir las normas 
técnicas que les sean de aplicación.
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2. Las entidades de certificación, cuando inicien su actividad o radiquen sus 
instalaciones en Extremadura, deberán presentar una comunicación, en los términos que 
resulten del reglamento que desarrolle este artículo.

3. Con carácter general las entidades de certificación deberán cumplir las siguientes 
obligaciones:

a) Cumplir en todo momento las condiciones que sirvieron de base a su acreditación, 
comunicando cualquier modificación de las mismas a la entidad que la concedió.

b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos 
por las normas técnicas que les sean de aplicación.

c) Facilitar a la Administración autonómica la información y asistencia técnica que precise 
en materia de certificación.

4. Las entidades de certificación no podrán certificar empresas, productos, procesos o 
servicios, cuando hayan participado en las actividades de asesoría o consultoría previas 
relativas a tales certificaciones.

Artículo 67.  Entidades de inspección.
1. Las entidades de inspección deberán actuar con imparcialidad y llevar a cabo sus 

funciones con solvencia técnica, para lo cual deberán cumplir las siguientes condiciones y 
requisitos:

a) Ser acreditadas por una entidad de acreditación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 
por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

b) Para ser acreditadas, las entidades de inspección deberán cumplir las normas 
técnicas que les sean de aplicación.

2. Las entidades de inspección, cuando inicien su actividad o radiquen sus instalaciones 
en Extremadura, deberán presentar una comunicación, en los términos que resulten del 
reglamento que desarrolle este artículo.

3. Con carácter general las entidades de inspección deberán cumplir las siguientes 
obligaciones:

a) Cumplir en todo momento las condiciones que sirvieron de base a su acreditación, 
comunicando cualquier modificación de las mismas a la entidad que la concedió.

b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos por las 
normas técnicas que les sean de aplicación.

c) Facilitar a la Administración autonómica la información y asistencia técnica que precise 
en materia de inspección.

Artículo 68.  Laboratorios de ensayo.
1. Los laboratorios de ensayo deberán actuar con imparcialidad y llevar a cabo sus 

funciones con solvencia técnica, para lo cual deberán cumplir las siguientes condiciones y 
requisitos:

a) Ser acreditados por una entidad de acreditación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 
por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

b) Para ser acreditados, los laboratorios de ensayo deberán cumplir las normas técnicas 
que les sean de aplicación.

2. Los laboratorios de ensayo, cuando inicien su actividad o radiquen sus instalaciones 
en Extremadura, deberán presentar una comunicación, en los términos que resulten del 
reglamento que desarrolle esta disposición.

Con carácter general los laboratorios de ensayo deberán cumplir las siguientes 
obligaciones:
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a) Cumplir en todo momento las condiciones que sirvieron de base a su acreditación, 
comunicando cualquier modificación de las mismas a la entidad que la concedió.

b) Desarrollar sus actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos por las 
normas técnicas que les sean de aplicación.

c) Facilitar a la Administración autonómica información y asistencia técnica que precise 
en materia de ensayos.

Artículo 69.  Obligaciones.
1. Las entidades de evaluación de la conformidad que operen en Extremadura estarán 

obligadas a facilitar a la Administración autonómica, con ocasión de actuaciones 
administrativas de control e inspección, cuantos datos, documentos, comunicaciones e 
informes resulten precisos para comprobar el cumplimiento de las normas que las regulan y 
la corrección del ejercicio de su actividad evaluadora.

2. Estarán obligadas además, en función de su correspondiente naturaleza y funciones, 
a:

a) Sin perjuicio de otras normas sectoriales, comunicar con una periodicidad semestral a 
la autoridad competente, la relación de operadores sometidos a su control y los volúmenes 
de productos certificados producidos o comercializados por cada uno de ellos.

b) Remitir a la Administración autonómica, en los plazos establecidos en la normativa 
vigente, la información relativa a los productos certificados. En el caso de la producción 
ecológica, la validez de la documentación relativa a los productos certificados no será 
superior a un año, salvo norma que resulte aplicable que establezca un plazo diferente de la 
Unión Europea o básica estatal.

c) En cualquier supuesto de cese o suspensión de las funciones de la entidad de 
evaluación, ésta deberá entregar a lo operadores su expediente completo.

3. Para la efectividad de las funciones administrativas de control e inspección así como 
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de calidad diferenciada, 
se desarrollará reglamentariamente este artículo.

Artículo 70.  Autorización administrativa provisional.
1. Siempre que no resultare contrario a las normas de la Unión Europea o a las normas 

dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, se podrá conceder una 
autorización provisional a las entidades de evaluación de la conformidad sujetas al requisito 
de la acreditación, en tanto obtienen esta, de conformidad con lo establecido en este 
precepto.

2. La autorización provisional no podrá exceder de dos años, durante los cuales la 
Administración autonómica supervisará sus funciones. Dicha autorización se revocará si la 
entidad deja de cumplir los requisitos exigidos.

3. Reglamentariamente se regularán los requisitos para conceder la autorización prevista 
en este artículo, las obligaciones de las entidades autorizadas, la suspensión cautelar de sus 
funciones y su revocación.

4. En los casos en que la entidad de evaluación de la conformidad deje de cumplir los 
requisitos y condiciones exigidos en esta ley, no podrá iniciar un nuevo procedimiento de 
autorización provisional en el plazo de un año. Esta prohibición afectará de igual modo a 
cualquier persona que sustituya en su actividad a aquella entidad.

5. Ningún operador podrá contratar durante más de dos años o campañas anuales 
consecutivos con una o varias entidades de evaluación con autorización administrativa 
provisional sin estar acreditadas.

Artículo 71.  Registro.
Reglamentariamente se regulará un registro o registros, en el que se inscribirán las 

entidades de evaluación sometidas a la obligación de comunicación o de autorización 
provisional previstas en esta ley. La inscripción se practicará de oficio con los datos de la 
comunicación o autorización, tendrá carácter informativo y no condicionará el ejercicio de la 
actividad de dichas entidades. Serán accesibles telemáticamente los datos de las entidades 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2826 –



de evaluación inscritas, así como también las decisiones administrativas de declaración de 
imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad, suspensión o, en su caso, de 
revocación de su autorización, en los términos que resulten de la norma reglamentaria de 
desarrollo.

Artículo 72.  Suspensión cautelar.
La Administración autonómica, previo procedimiento contradictorio, podrá suspender 

cautelarmente el funcionamiento de entidades de evaluación de la conformidad, establecidas 
o que operen en Extremadura, cuando se comprueben graves incumplimientos de la 
normativa relativa a su funcionamiento que pongan en peligro la leal comercialización 
agroalimentaria así como los derechos e intereses legítimos de los operadores y los 
consumidores, por el tiempo necesario hasta que se justifique su subsanación, o se adopte 
por la autoridad competente la resolución que corresponda.

Artículo 73.  Imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato de la 

comunicación previa exigida a las entidades de evaluación de la conformidad, o la no 
presentación ante la Administración autonómica de la misma, determinará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o administrativas a 
que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración autonómica que declare tales 
circunstancias podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el 
mismo objeto durante un periodo máximo de un año.

CAPÍTULO IV
Protección de la calidad de los productos agroalimentarios

Artículo 74.  Información sobre la calidad de los productos agroalimentarios.
La Administración autonómica velará para que la información alimentaria en los aspectos 

de calidad objeto de esta norma no induzca a error a los consumidores.

Artículo 75.  Desarrollo reglamentario sobre información relativa a la calidad de los 
productos agroalimentarios.

La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá por norma reglamentaria establecer 
medidas sobre información relativa a la calidad de los alimentos no armonizadas por normas 
de la Unión Europea, a condición de que no prohíban, impidan o limiten las reglas y 
principios del mercado único, así como las normas básicas sobre unidad de mercado.

Artículo 76.  Menciones obligatorias adicionales de calidad.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá exigir por norma reglamentaria 

menciones obligatorias adicionales de calidad para tipos o categorías específicos de 
alimentos producidos o elaborados en Extremadura, cuando esté justificado por al menos 
uno de los siguientes motivos:

a) Protección de la salud pública;
b) Protección de los consumidores;
c) Prevención del fraude;
d) Protección de la propiedad industrial y comercial, indicaciones de procedencia, 

denominaciones de origen y de prevención de la competencia desleal.
2. En virtud de lo establecido en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma de 

Extremadura podrá exigir reglamentariamente menciones sobre la indicación obligatoria de 
la región extremeña o del lugar de procedencia en Extremadura de los alimentos producidos 
o elaborados en Extremadura, solo en el caso de que se haya demostrado la existencia de 
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una relación entre determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia. Del 
mismo modo podrá exigir por norma reglamentaria menciones relativas a la certificación por 
terceros de la calidad agroalimentaria.

3. A los efectos previstos en los dos apartados anteriores la Comunidad Autónoma de 
Extremadura facilitará al Estado los elementos, datos y documentos precisos para que se 
siga el procedimiento de notificación exigido por las normas vigentes de la Unión Europea.

Artículo 77.  Protección del origen o procedencia extremeña en la información alimentaria 
de los productos agroalimentarios.

1. Con respeto de lo establecido en las normas que regulan las denominaciones de 
origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales 
garantizadas, así como en otras posibles normas de la Unión Europea o de las dictadas por 
el Estado en ejercicio de sus competencias, señaladamente en materia de comercialización 
de productos agroalimentarios e información alimentaria, por norma reglamentaria se 
regulará la utilización en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
agroalimentarios de menciones como «producido en Extremadura», «producto de 
Extremadura», «producto extremeño», «extremeño» o similares.

2. La Administración autonómica velará especialmente para que no sean utilizados los 
términos «Extremadura» «extremeño» o «extremeña» en la información de los productos 
agroalimentarios en contravención de las disposiciones normativas vigentes y en especial las 
que garantizan la leal comercialización de dichos productos y la tutela de los legítimos 
derechos e intereses de los consumidores.

Artículo 78.  Medios de protección.
La Administración autonómica protegerá en Extremadura, con recursos adecuados y 

suficientes, la calidad de los productos agroalimentarios así como las menciones de calidad 
extremeños y no extremeños, en cumplimiento de las normas aplicables.

CAPÍTULO V
Comprobación del cumplimiento de las normas sobre calidad agroalimentaria

Artículo 79.  Obligaciones de los operadores en inspecciones y controles administrativos.
Los operadores están sujetos a las siguientes obligaciones frente a inspecciones y 

controles administrativos:
a) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicio o 

sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación de los 
inspectores.

b) Justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos 
agroalimentarios.

c) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas 
relacionadas con los productos agroalimentarios.

d) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo de control 
o ensayo sobre los medios de producción o sobre los productos o mercancías, que elaboren, 
distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materias que utilicen.

e) Permitir el acceso a las explotaciones, a los locales, a las instalaciones y a los 
vehículos relacionados con los productos agroalimentarios.

f) En general, consentir la realización de las visitas de inspección y dar toda clase de 
facilidades para la comprobación durante las mismas del cumplimiento de las normas de 
calidad agroalimentaria.
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Artículo 80.  Obligaciones de las agrupaciones de productores o transformadores de 
productos agroalimentarios amparados por una denominación de origen protegida, una 
indicación geográfica protegida o una especialidad tradicional garantizada y obligaciones de 
las entidades de evaluación de la conformidad.

Las agrupaciones de productores o transformadores de productos agroalimentarios 
amparados por una denominación de origen protegida, una indicación geográfica protegida o 
una especialidad tradicional garantizada, sin perjuicio de las obligaciones que además como 
operadores, en su caso, pudieran tener, así como las entidades de evaluación de la 
conformidad deberán permitir el acceso a sus instalaciones, sedes, dependencias o 
establecimientos, facilitar la exhibición y la obtención de copia de la documentación, archivos 
informáticos e informes sobre sus actividades, que deberán conservar por tiempo mínimo de 
cinco años, comparecer en la sede del órgano administrativo actuante a tales efectos y, en 
general, consentir la realización de las inspecciones y controles dando toda clase de 
facilidades para ello.

Artículo 81.  Obligaciones en inspecciones o controles administrativos de los titulares o 
responsables de establecimientos comerciales relativas a los productos agroalimentarios.

Cuando las inspecciones o controles administrativos se refieran a cualesquiera 
establecimientos comerciales, sus titulares o responsables deberán, en relación con los 
productos agroalimentarios:

a) Suministrar toda clase de información, permitiendo la directa comprobación de los 
inspectores.

b) Justificar las verificaciones y controles efectuados.
c) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas.
d) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación
e) Permitir el acceso a los establecimientos, locales, instalaciones y a los vehículos de 

transporte.
f) En general, consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de 

facilidades para ello.

Artículo 82.  Ejercicio de las funciones inspectoras.
1. En sus actuaciones de control del cumplimiento de las normas de calidad 

agroalimentaria, los inspectores e inspectoras de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura tendrán el carácter de agentes de la autoridad y sus actas e 
informes complementarios tendrán valor probatorio de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Podrán solicitar el 
apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
estatales, autonómicas o locales.

El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que motiven su 
formalización y de los cuales los inspectores e inspectoras tengan constancia personal y 
directa, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las 
simples opiniones.

2. En el ejercicio de sus funciones, que en todo caso tendrán carácter confidencial, los 
inspectores e inspectoras podrán acceder directamente a explotaciones, establecimientos, 
locales, instalaciones y medios de transporte que no constituyan domicilio a los efectos 
previstos en el artículo 18.2 de la Constitución Española.

3. Las actuaciones inspectoras no se dilatarán por espacio de más de seis meses salvo 
que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del 
mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos 
reglamentariamente, por otro período que no excederá de tres meses, cuando concurran las 
siguientes circunstancias:

a) Cuando las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad. Se 
entiende que se produce atendiendo al volumen de operaciones de la persona o de la 
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entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades, y en aquellos otros supuestos que 
indique una norma reglamentaria.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el sujeto inspeccionado ha 
obstruido u ocultado al órgano inspector alguna de sus actividades o de las personas que las 
desempeñen.

c) Cuando la actuación inspectora requiera de cooperación administrativa internacional.
Asimismo, no se podrán interrumpir por más de tres meses, salvo que la interrupción sea 

causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes. Las comprobaciones 
efectuadas en una actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las 
sucesivas.

Para el cómputo de los plazos señalados en este artículo, en ningún caso se considerará 
incluido el tiempo transcurrido durante el plazo concedido al sujeto obligado en los supuestos 
de formularse requerimientos de subsanación de incumplimientos previos por parte del 
órgano inspector.

4. Los inspectores e inspectoras estarán obligados de modo estricto a cumplir el deber 
de secreto profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los 
preceptivos del reglamento de régimen disciplinario correspondiente.

5. Las personas que realicen las inspecciones deberán estar acreditadas por el órgano 
directivo al que se encuentren adscritos y exhibir el documento de acreditación cuando 
actúen como tales.

6. Las personas inspeccionadas podrán, en el momento en que se realice la inspección, 
exigir la acreditación del inspector o inspectora, obtener una copia del acta y efectuar 
alegaciones que queden incorporadas a la misma.

Artículo 83.  Controles oficiales.
En la Comunidad Autónoma se llevarán a cabo los controles oficiales para garantizar el 

cumplimiento de las normas sobre calidad agroalimentaria, en los términos exigidos por las 
normas de la Unión Europea.

Artículo 84.  Autoridad competente.
1. La responsabilidad de los controles oficiales corresponderá, sin perjuicio de las 

autoridades competentes del Estado y con las normas estatales dictadas en esta materia, a 
los órganos designados como autoridades competentes por las personas titulares de las 
Consejerías con atribuciones sobre dicha materia.

2. Las autoridades competentes controlarán y verificarán, mediante la organización de 
controles oficiales, que se respeten y se apliquen efectivamente las normas referidas en el 
apartado anterior en cualquier fase de la producción, la transformación y la distribución de 
los alimentos.

3. Las autoridades competentes podrán delegar por escrito algunas de sus tareas en 
terceros, los cuales deben establecer las condiciones adecuadas para garantizar la 
protección de la imparcialidad, la calidad y la coherencia de los controles oficiales de las 
demás actividades oficiales.

Las autoridades competentes podrán asignar tareas específicas de control oficial a una o 
más autoridades de control de los productos ecológicos. En dichos casos, atribuirán un 
número de código a cada una de ellas.

4. El tercero delegado se acreditará con arreglo a la norma ISO, acrónimo que 
corresponde a la Organización Internacional de Normalización.

5. Las autoridades competentes designarán los laboratorios para llevar a cabo análisis, 
pruebas y diagnósticos de las muestras recogidas en el contexto de los controles y demás 
actividades oficiales. Los laboratorios deberán reunir los requisitos exigidos por la normativa 
de la Unión Europea. En concreto deberán acreditarse conforme a dicha normativa, con 
arreglo a la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración» o norma que la sustituya.

6. Las autoridades, órganos y unidades competentes para realizar los controles oficiales, 
actuarán coordinadamente y cooperarán eficaz y efectivamente entre sí, mediante protocolos 
documentados.
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Artículo 85.  Medios para la realización del control oficial.
1. La autoridad competente dispondrá de los medios materiales y humanos suficientes y 

cualificados para cumplir las obligaciones establecidas por las normas de la Unión Europea 
para garantizar la efectividad de controles y actividades oficiales.

2. La Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los recursos financieros 
suficientes para llevar a cabo los controles oficiales y demás actividades oficiales, y exigirá 
las tasas preceptivas según las normas de la Unión Europea.

Artículo 86.  Forma de realizar el control oficial.
1. El control oficial se realizará conforme a las prescripciones de la normativa de la Unión 

Europea y de acuerdo con los criterios válidamente adoptados por órganos de coordinación 
nacionales.

2. Las autoridades competentes investigarán los casos en los que exista la sospecha de 
incumplimiento, y cuando se demuestre, determinarán su origen y alcance, así como las 
responsabilidades de los operadores. También adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que los operadores pongan remedio a la situación y evitar que persista el 
incumplimiento.

Artículo 87.  Obligaciones de los operadores.
1. Los operadores deben cooperar plenamente con las autoridades competentes y los 

organismos delegados para garantizar que los controles oficiales se realicen sin obstáculos y 
para permitir que las autoridades competentes lleven a cabo las demás actividades oficiales.

2. Los operadores tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento 
(CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, las normas 
que pudiera establecer la Comisión Europea mediante actos delegados o de ejecución de 
dicho Reglamento en este ámbito o los actos legislativos que pudiera dictar la Unión 
Europea en su sustitución.

CAPÍTULO VI
Políticas públicas para fomentar la calidad agroalimentaria en Extremadura

Artículo 88.  Participación.
1. Las políticas públicas para la ordenación, impulso y desarrollo de la calidad 

agroalimentaria en Extremadura se diseñarán para lograr la participación plena y eficaz de 
personas físicas y jurídicas que puedan realizar aportaciones significativas por su 
preparación, formación, actividades y representatividad de los sectores implicados.

Podrá para ello regularse por norma reglamentaria un registro, de inscripción voluntaria, 
de personas, entidades, grupos investigadores u otras agrupaciones de personas con o sin 
personalidad jurídica interesadas en dicha participación institucional.

2. Se procurará utilizar las nuevas tecnologías de la información y los medios telemáticos 
para crear instrumentos de participación dinámica que permitan compartir información, 
novedades, oportunidades, proyectos, conocimientos, modificaciones normativas, cambios 
futuros, regulaciones de otros territorios, y en general cuanto permita compartir ámbitos 
propios de datos y actividades relacionados con la calidad de los alimentos de Extremadura.

Artículo 89.  Principios rectores en materia de promoción y fomento de la calidad 
alimentaria.

La Administración autonómica, dentro de las disponibilidades presupuestarias:
a) Incentivará a los operadores para que diferencien sus productos agroalimentarios con 

elementos que les aporten valor añadido.
b) Subvencionará la constitución y funcionamiento de las agrupaciones de productores o 

transformadores.
c) Contribuirá a la promoción de productos agroalimentarios extremeños de calidad en el 

mercado.
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d) Realzará el valor del patrimonio de los productos agroalimentarios de calidad de 
Extremadura.

e) Propiciará las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores para la 
realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.

f) Incorporará la política de promoción de productos de calidad en las políticas de 
desarrollo rural, turística y cultural.

g) Propiciará las iniciativas públicas y privadas para vincular la dehesa extremeña con 
alimentos de calidad.

h) Podrá, directa o indirectamente, financiar campañas de información y promoción de 
alimentos de calidad, en el marco de la normativa europea, básica estatal y de acuerdo con 
la normativa autonómica que se establezca reglamentariamente.

i) Podrá recomendar el consumo de productos agroalimentarios de calidad.
j) Podrá difundir e informar sobre la calidad de los productos agroalimentarios, 

impulsando su conocimiento tanto en el mercado interior como en el exterior, destacando los 
aspectos históricos, tradicionales, culturales, su vinculación con el territorio, las innovaciones 
y nuevas elaboraciones.

k) Promocionará Extremadura como origen de alimentos y sede de empresas 
alimentarias.

l) Fomentará las entidades de defensa, gestión, control, comercialización y promoción de 
productos agroalimentarios con elementos de valor añadido que los diferencien y la 
participación en las mismas de los operadores, priorizando su participación en los baremos 
de disposiciones de fomento.

TÍTULO IV
Actuaciones en materia de regadíos

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 90.  Clases de regadíos.
Los regadíos, según la definición establecida en el artículo 5 de la presente ley, se 

clasifican, en función de su promotor y características, de la siguiente forma:
a) Regadíos de iniciativa pública, estando éstos a su vez integrados por:
1.º Zonas regables declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.
2.º Zonas regables singulares.
b) Regadíos de iniciativa privada, que estarán integrados por:
1.º Zonas regables transformadas con la participación de las Administraciones Públicas.
2.º Zonas regables transformadas exclusivamente por los particulares.

Artículo 91.  Nuevas transformaciones en regadío.
Las nuevas transformaciones en riego, de acuerdo con la definición prevista en el 

artículo 5 de la presente ley, tendrán como objetivos principales la consolidación del sector 
agroalimentario en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la constitución de 
explotaciones viables y competitivas, con orientaciones productivas acordes con las 
demandas de los mercados e integradas en los procesos de transformación y 
comercialización.

Artículo 92.  Planes de Regadíos de Extremadura.
1. La Consejería competente en materia de regadíos elaborará los sucesivos Planes de 

Regadíos de Extremadura que recogerán las diferentes actuaciones a realizar en los 
regadíos de Extremadura, abarcando los siguientes aspectos: Mejora, modernización y 
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consolidación de regadíos; regadíos en ejecución, nuevos regadíos públicos y privados, y 
programas especiales de apoyo al regadío extremeño.

2. Para las actuaciones a llevar a cabo en los regadíos extremeños se fijarán, en cada 
Plan, horizontes temporales y se indicarán sus características fundamentales, tales como 
superficies afectadas, tipos de riego, inversiones estimadas, procedencia de los recursos 
hidráulicos a utilizar y las que se consideren necesarias para dejar definidas las actuaciones 
que hayan de realizarse.

3. Las actuaciones a desarrollar se adecuarán a las previsiones contenidas para 
Extremadura en el Plan Nacional de Regadíos, en el Plan Hidrológico Nacional y en los 
Planes Hidrológicos de Demarcación de Cuenca, que en cada momento se encuentren 
vigentes, teniendo en cuenta las posibles ampliaciones y modificaciones que puedan 
introducirse en ellos.

4. Los Planes de Regadíos de Extremadura se aprobarán mediante Decreto del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería que ostente las 
competencias en materia de regadíos, y previo sometimiento del mismo a evaluación 
ambiental estratégica.

5. El desarrollo de actuaciones previstas en los Planes de Regadíos de Extremadura, 
cuando impliquen la ejecución de obras y aprovechamientos hidráulicos, deberá ir precedido 
de la previa autorización por parte de la Administración competente.

Artículo 93.  Actuaciones conjuntas con la Administración General del Estado.
La Administración autonómica podrá celebrar convenios de colaboración con la 

Administración General del Estado, con la finalidad de coordinar la ejecución de las 
actuaciones programadas en el Plan Nacional de Regadíos o el Plan de Regadíos de 
Extremadura.

CAPÍTULO II
Regadíos de iniciativa pública

Sección 1.ª Nuevas transformaciones en regadío

Subsección 1.ª Zonas regables declaradas de interés general de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

Artículo 94.  Declaración de interés general.
1. En relación a las zonas regables de interés general, de acuerdo con la definición 

prevista en el artículo 5 de la presente ley, las actuaciones reguladas en esta Subsección 
solo podrán llevarse a cabo previo Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, aprobado a propuesta de la Consejería competente en materia de regadíos, en 
el que se declare de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura la 
transformación en regadío de una zona determinada.

2. Con carácter previo a la aprobación del Decreto, por la Consejería competente en 
materia de regadíos habrán de realizarse los estudios que acrediten:

a) La disponibilidad de recursos hidráulicos, de acuerdo con las previsiones de los 
Planes Hidrológicos de Cuenca y del Plan Hidrológico Nacional.

b) La potencialidad agronómica, económica, social y ambiental de las tierras para su 
transformación en regadío, así como la viabilidad de los cultivos.

3. La transformación en regadío comprenderá:
a) El conjunto de obras, instalaciones y trabajos necesarios para que pueda hacerse la 

declaración de puesta en riego de las distintas unidades de explotación que se establezcan 
en cada zona.

b) El establecimiento y conservación de las unidades de explotación adecuadas a cada 
zona y circunstancia temporal.
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c) La atribución de las distintas unidades de explotación a quienes hayan de ser sus 
titulares, dotando a las mismas de cuantos elementos sean precisos para la consecución de 
la máxima productividad compatible con las características de las tierras y con la concepción 
de un desarrollo sostenible.

4. La declaración de interés general llevará implícita las siguientes:
a) La de utilidad pública a los efectos de ocupar los bienes y derechos cuya expropiación 

forzosa fuera necesaria para la ejecución de las obras y la efectiva transformación de la 
zona.

b) La de urgencia a los efectos de que la ocupación de los bienes afectos se lleve a cabo 
conforme a las normas del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

c) La de interés socioeconómico de la transformación en regadío de la zona de 
referencia, así como la prioridad en la ejecución de las actuaciones con los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) La facultad de la Administración autonómica para acordar, de oficio, la concentración 
parcelaria de la totalidad o de parte de la superficie incluida dentro de la zona regable.

5. Por razones de adecuación de programas conjuntos de actuación o de naturaleza 
presupuestaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, podrá solicitar de los 
Ministerios correspondientes la declaración de interés general de la Nación de las obras de 
transformación en regadío hasta el hidrante general, a los efectos del artículo 149.1.24.ª de 
la Constitución Española, permaneciendo el resto de actuaciones como de interés general 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ejecución, financiación y reintegro de las 
obras se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal existente en la materia.

Artículo 95.  Expropiaciones.
El procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos, que se precisen para la 

ejecución de las obras y la efectiva transformación de la zona, se regirá por la legislación 
general sobre expropiación forzosa, sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales 
de valoración que para las expropiaciones en zonas regables contiene la legislación del 
Estado vigente en esta materia.

Artículo 96.  Reordenación de la propiedad.
1. Una vez aprobado el Decreto que declare de interés general la transformación en 

riego, la Consejería competente en materia de regadíos fijará, mediante Orden, las zonas 
dentro del perímetro a transformar que han de ser objeto de concentración parcelaria.

2. En la misma Orden se podrán determinar aquellas zonas en las que se facilitarán las 
permutas y compraventas de fincas entre propietarios, a fin de agrupar parcelas y aumentar 
el tamaño final de las explotaciones, a los efectos de facilitar el diseño y ejecución de las 
obras necesarias, así como para reducir costes finales de las infraestructuras a proyectar.

3. Para lograr lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración autonómica, en el 
marco de la normativa estatal sobre cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, podrá 
establecer mediante ley bonificaciones y exenciones fiscales aplicables a las transmisiones.

4. Con el mismo fin se establecerán líneas de ayuda para las adquisiciones que 
incentiven la reorganización de la propiedad.

Artículo 97.  Asunción temporal de funciones.
La Consejería competente en materia de regadíos solicitará, del organismo de cuenca 

competente, la autorización para asumir temporalmente, durante el proceso de 
transformación en regadío, las funciones, facultades y derechos que, con arreglo a la 
regulación vigente correspondan ejercer a las Asociaciones de Regantes o Comunidades de 
Regantes, en orden a la distribución y aprovechamiento de las aguas en la forma más 
conveniente para el riego, hasta el momento de la constitución de aquéllas por los propios 
usuarios.

En todo caso la titular de la concesión de aguas públicas para el riego será la 
Comunidad de Regantes que se constituya.
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Artículo 98.  Plan General de Transformación.
1. La Consejería competente en materia de regadíos, en el plazo de un año contado a 

partir de la fecha de publicación del Decreto que declare de interés general la transformación 
en riego, redactará el Plan General de Transformación de la zona regable, que comprenderá 
al menos:

a) Delimitación de la zona.
b) Subdivisión de la misma en sectores con independencia hidráulica.
c) Plano de los sectores con delimitación de las clases de tierra, cultivos y distribución de 

la propiedad que exista dentro de la superficie de cada uno de ellos.
d) Características de las unidades de explotación que se pretenda establecer. Su 

extensión se referirá siempre a la superficie útil para el riego.
e) Enumeración, descripción y justificación de las obras necesarias para la 

transformación de la zona, clasificando las mismas en los grupos definidos en el artículo 100 
de la presente ley.

f) Plazo en el que habrá de quedar ultimado el Plan de Obras de la zona, que no podrá 
ser superior a 18 meses desde de la fecha de publicación del Decreto aprobatorio del Plan 
General de Transformación.

g) Precios máximos y mínimos que, conforme a lo dispuesto la legislación del Estado 
vigente en materia de zonas regables, habrán de aplicarse en secano a los terrenos de la 
zona, según cada una de las clases de tierra que existan en la misma, así como precios 
máximos y mínimos a aplicar a tierras de regadío existentes en la zona con anterioridad a la 
fecha en la que se publique el Decreto declarando el interés autonómico de la 
transformación.

2. Para la mejor coordinación de los trabajos de transformación, el Plan General podrá 
dividirse en dos o más partes.

3. El Plan contendrá un estudio justificativo, desde los puntos de vista agronómico, 
económico y social, sobre la orientación productiva de la zona regable teniendo en cuenta la 
demanda de los mercados y las posibilidades de transformación y comercialización.

4. El Plan General de Transformación, o cada una de las partes en que se haya dividido 
el mismo, será aprobado mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura a propuesta de la Consejería competente en materia de regadíos, y previo 
sometimiento del mismo a evaluación ambiental estratégica.

5. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la fijación de los precios 
máximos y mínimos a que se refiere la letra g) del primer apartado.

Cuando con posterioridad a la fijación de los precios máximos y mínimos se operase en 
la contratación de fincas rústicas una profunda alteración de precios, basada en causas 
económicas extrañas a la influencia que en el valor de las tierras pudiera ejercer la 
perspectiva de su transformación en un futuro inmediato, el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia de regadíos, podrá 
otorgar autorización para que se proceda a la revisión de los mismos.

Artículo 99.  Plan de obras y plan coordinado de obras.
1. Aprobado el Plan General de Transformación o la parte del mismo relativa a las obras, 

la Dirección General que tenga asignadas las funciones en materia de regadíos elaborará un 
Plan de Obras aprobado mediante Orden del titular de la Consejería competente en dicha 
materia, en el plazo que señale el Decreto que declare de interés general la transformación 
en riego.

2. Cuando para la ejecución de alguna de las obras proyectadas, se requiriera la 
intervención de otros órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura distintos a la 
Consejería con funciones en materia de regadíos, el Plan de obras será sustituido por un 
Plan Coordinado de Obras que se elaborará por la citada Consejería en colaboración con 
dichos órganos y, cuya aprobación competerá al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura mediante Decreto.

3. Los planes de obras tendrán al menos el siguiente contenido:
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a) Anteproyecto general y por sectores, con definición y justificación de los caudales a 
utilizar, de las redes principales y secundarias de riego y drenaje, así como de la red viaria y 
de electrificación que hayan de ser instaladas en la zona, con valoración aproximada de las 
inversiones a realizar. Se deberán contemplar las servidumbres necesarias para el adecuado 
mantenimiento de las infraestructuras.

b) Definición de las obras de restauración ambiental necesarias para atenuar o 
compensar los impactos sobre el medio ambiente.

c) Clasificación de las obras anteriores de acuerdo con los grupos establecidos en el 
artículo siguiente.

d) Orden y ritmo al que han de ajustarse los proyectos que se derivan del Plan de Obras.
4. En el caso de los Planes Coordinados de Obras, el contenido mínimo de los mismos 

será el señalado en el apartado anterior para los Planes de Obra, más una relación completa 
de las obras que correspondan ejecutar a cada órgano implicado.

5. Tanto el Plan de Obras como el Plan Coordinado de Obras, una vez redactados, serán 
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 100.  Clasificación de las obras.
Las obras descritas en un plan general de transformación se clasificarán en el mismo 

conforme a los siguientes criterios:
1. Obras de interés agrícola general: Aquellas que beneficien las condiciones de toda la 

zona de actuación, se estimen necesarias para la actuación de la Administración en ella. En 
particular se consideran de interés general:

a) Obras de toma, captación, impulsión y almacenamiento general de agua para el riego 
e instalaciones complementarias de ellas; conducciones de transporte principal de agua; 
drenajes interceptores de defensa o aislamiento de la zona regable.

b) Caminos rurales de enlace con núcleos urbanos o con la red viaria general y de 
servicio tanto de la zona como de las explotaciones.

c) Encauzamiento, protección de márgenes y plantaciones de ribera en cauces públicos.
d) Las necesarias para corregir defectos de infraestructura o accidentes artificiales que 

impidan un adecuado cultivo de las tierras.
e) Las derivadas de las medidas correctoras o compensatorias contenidas en la 

declaración de impacto ambiental.
f) Las necesarias para la conservación del patrimonio artístico o arqueológico que sea 

obligatorio realizar de acuerdo con la normativa vigente.
g) Aquellas de tipo especial que cumplan las condiciones de obras de ámbito general y 

se estimen necesarias para un mejor desarrollo de las actuaciones.
2. Obras de interés agrícola común: Aquellas que, partiendo de las clasificadas de 

interés agrícola general, sirvan para la distribución a las distintas parcelas o unidades de 
riego que se establezcan, incluidos los correspondientes hidrantes. A estos efectos, se 
define como unidad de riego la superficie dominada por un hidrante e integrada por dos o 
más parcelas para las que, en función de su dimensión, localización u otras características, 
no se considera adecuada la dotación de un hidrante individual.

En particular podrán ser clasificadas en este grupo las redes primarias, secundarias y 
terciarias de riego; caminos y obras de drenaje; instalaciones comunitarias de filtrado y 
fertirrigación, de telecontrol e informatización, así como las de instalación de hidrantes y sus 
elementos auxiliares.

3. Obras de interés agrícola privado: Las de sistematización, nivelación y 
acondicionamiento de las tierras; las redes interiores de riego y drenaje; las instalaciones 
especiales de riego en parcela, y en general las mejoras permanentes que hayan de 
realizarse en el interior de las unidades de explotación y que sean necesarias para conseguir 
los objetivos de la puesta en riego.

4. Obras complementarias: Son obras de carácter asociativo, las que sin estar 
directamente relacionadas con la transformación en regadío contribuyen a su pleno 
desarrollo.
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Artículo 101.  Ejecución de las obras.
Para la ejecución de las obras incluidas en el Plan aprobado previamente, regirán las 

siguientes normas:
1. Obras de interés agrícola general e interés agrícola común: Corresponderá a la 

Administración autonómica la redacción del proyecto y su ejecución.
No obstante, la comunidad de regantes, cooperativa o entidad asociativa que represente 

a los beneficiarios podrá designar a un técnico que, como agregado a la dirección de obra, 
facultad que correspondería exclusivamente a la Administración autonómica, pueda 
examinar la ejecución de las obras para acreditar su conocimiento y exponer las 
observaciones que estimara oportunas durante la realización.

2. Obras de interés agrícola privado: Serán ejecutadas por los particulares, bien de forma 
individual o colectiva, conforme al proyecto redactado previamente por la Administración 
autonómica.

3. Obras complementarias: Se llevarán a cabo por la entidad asociativa en que estén 
organizados los agricultores de la zona, conforme al proyecto aprobado previamente por la 
Administración autonómica.

Artículo 102.  Financiación.
1. Obras de interés agrícola general: Serán financiadas íntegramente con cargo al 

presupuesto de la Administración autonómica.
2. Obras de interés agrícola común: Serán cofinanciadas por la Administración 

autonómica y por los beneficiarios de las mismas, en los porcentajes que se fijen en el 
convenio de colaboración que con carácter previo habrá de suscribirse, conforme a la 
regulación que reglamentariamente se establezca.

3. Las obras de interés agrícola privado: Serán sufragadas íntegramente por los 
particulares, salvo los costes correspondientes a la redacción del proyecto y de dirección 
técnica de las obras, que serán asumidos por la Administración autonómica.

4. Obras complementarias: Serán cofinanciadas por la Administración autonómica y por 
la entidad asociativa en que estén organizados los agricultores de la zona, en los 
porcentajes que se fijen en el convenio de colaboración que con carácter previo habrá de 
suscribirse, conforme a la regulación que reglamentariamente se establezca.

Artículo 103.  Declaración de puesta en riego.
1. Cuando finalizada la construcción de las obras correspondientes a un sector o fracción 

de superficie hidráulicamente independiente, pueda el agua ser conducida a las distintas 
unidades de explotación dominadas, la Dirección General competente en materia de 
regadíos, de oficio o a instancia de parte interesada, declarará efectuada la puesta en riego.

2. Declarada oficialmente la puesta en riego, los agricultores dispondrán de dos años 
para ejecutar las obras de interés agrícola privado.

La Dirección General competente en materia de regadíos podrá acordar una ampliación 
del plazo indicado en el párrafo anterior, si se acreditara la concurrencia de causas 
justificadas que imposibilitaran o hicieran muy difícil la ejecución de las obras en dicho plazo.

3. En caso de incumplimiento, la Consejería competente en materia de regadíos exigirá a 
los responsables del mismo el abono del coste de las obras de interés agrícola común que 
hubiera sido financiado por la Administración autonómica, en el porcentaje y conforme al 
procedimiento que reglamentariamente se determine.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Consejería podrá emplear, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes medios de ejecución forzosa:

a) Ejecución subsidiaria de las obras.
b) Multas coercitivas por importe máximo de mil euros, cantidad que se actualizará 

anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo.
Tales multas coercitivas tendrán periodicidad mensual y serán exigibles por la vía de 

apremio.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2837 –



Artículo 104.  Entrega de las obras de interés agrícola general e interés agrícola común.
1. Concluidas las obras de interés agrícola general e interés agrícola común y, una vez 

declarada la puesta en riego, se procederá por la Dirección General competente en materia 
de regadíos a su entrega a las Comunidades de Regantes, en el caso de las infraestructuras 
de riego y drenaje; y a las Diputaciones, Ayuntamientos u otras entidades territoriales con 
personalidad jurídica de ámbito local, en el caso de la red viaria.

2. El acuerdo de la Dirección General competente de entregar las obras constituye un 
acto administrativo que podrá ser objeto de recurso administrativo, conforme a la legislación 
vigente, ante la Consejería competente en materia de agricultura.

3. La resolución de dicho recurso pondrá fin a la vía administrativa. La notificación será 
siempre a título individual, cuando la obra haya de ser entregada a una sola entidad.

Subsección 2.ª Zonas regables declaradas de interés general de la Nación

Artículo 105.  Actuaciones correspondientes a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las actuaciones que, para la transformación en regadío de una zona regable declarada 

de interés general de la Nación, corresponda ejecutar a la Administración autonómica, serán 
asumidas por la Consejería que ostente las competencias en materia de regadíos, conforme 
al procedimiento establecido en la Subsección 1.ª de esta Sección, el cual podrá adaptarse a 
lo que se especifique en los mecanismos de colaboración y coordinación que se contemplan 
en el artículo 93.

Subsección 3.ª Zonas regables singulares

Artículo 106.  Declaración.
Aquellas zonas que requieran un tratamiento especial, por ser zonas de especial interés 

social, de montaña, con limitaciones especificas, vegas de regadíos tradicionales y, en 
general, zonas rurales desfavorecidas, en declive o en proceso de despoblamiento, podrán 
ser declaradas como zona regable singular mediante Decreto aprobado en Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia 
de regadíos, atendiendo a criterios tales como la fijación de población; reducción de 
diferencias de renta y nivel de vida entre las áreas más frágiles, y aquéllas más 
desarrolladas; un mayor equilibrio del territorio y la creación o sostenimiento del empleo 
agrario.

Artículo 107.  Financiación.
Las actuaciones que hayan de desarrollarse en una zona declarada como «zona regable 

singular», de acuerdo con la definición prevista en el artículo 5 de la presente ley, se regirán 
por lo dispuesto en la Subsección 1.ª, para las zonas regables de interés general de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con la especialidad de que en el Decreto que 
apruebe el Plan General de Transformación acordará cuáles de las obras clasificadas como 
de interés agrícola común o como complementarias, serán financiadas íntegramente con 
cargo al presupuesto de la Administración autonómica.

Sección 2.ª Actuaciones en regadíos ya existentes

Artículo 108.  Objetivos.
1. En aquellas zonas que hubieran sido declaradas como zonas regables de interés 

general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o como zonas regables singulares, 
podrán llevarse a cabo actuaciones de mejora, modernización y consolidación de los 
regadíos ya existentes.

En las zonas regables de interés general de la Nación también podrán desarrollarse las 
actuaciones referidas en el párrafo anterior, a través de los mecanismos de colaboración y 
coordinación que se contemplan en el artículo 93, o bien exclusivamente por la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, en este caso previa autorización de la Administración del 
Estado.

2. Las actuaciones de mejora, modernización y consolidación de regadíos tendrán como 
objetivos fundamentales:

a) Incrementar la eficiencia global del riego, a través de actuaciones en transporte, 
conducción y en la propia parcela.

b) Lograr una mejor gestión del riego mediante el ahorro de agua y energía.
c) Mejorar las condiciones de la producción agraria tanto cuantitativa como 

cualitativamente.
d) Tener un regadío respetuoso con el medio ambiente, evitando los fenómenos de 

erosión y de contaminación de los sistemas de aguas superficiales y subterráneas.
e) Procurar dotar de recursos con garantía suficiente a regadíos con déficits 

estructurales en su abastecimiento hidráulico.
f) En general, mejorar las condiciones para el regante, mediante la innovación y el 

asesoramiento.

Artículo 109.  Ejecución de las obras y financiación.
1. Las actuaciones de mejora, consolidación y modernización podrán ser realizadas tanto 

por la Administración como por los particulares a través de iniciativa privada.
2. Cuando las actuaciones se llevaran a cabo a través de la iniciativa privada, la 

Administración autonómica establecerá y convocará subvenciones destinadas a realizar las 
obras e instalaciones que fuera necesario acometer.

CAPÍTULO III
Regadíos de iniciativa privada

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 110.  Idoneidad de terrenos para el riego.
1. Las actuaciones de transformación de secano en regadío de iniciativa privada deberán 

realizarse en tierras que sean aptas para el riego, debiendo analizarse adecuadamente los 
consumos de agua de los cultivos, los métodos de riego y su eficiencia, la calidad del agua 
de riego aplicada a la tierra, las condiciones de drenaje de las tierras a transformar y la 
viabilidad económica de la transformación.

2. Al objeto de garantizar que las nuevas transformaciones en regadío se realicen sobre 
tierras idóneas para dicho uso, los promotores de la actuación deberán presentar un Estudio 
o Informe Agronómico, cuyo contenido se regulará reglamentariamente.

3. La Consejería competente en materia de regadíos será la competente para emitir un 
informe motivado sobre la conveniencia o improcedencia de llevar a cabo la transformación 
en regadío, desde la perspectiva de sus competencias, así como de la posible afección a 
planes de actuación en los que intervenga dicha Consejería, y específicamente sobre su 
necesidad y compatibilidad con los planes de desarrollo territorial.

4. El informe referido en el apartado anterior será remitido al Organismo de Cuenca 
correspondiente.

Sección 2.ª Participación de la administración autonómica en los regadíos de 
iniciativa privada

Artículo 111.  Requisitos.
Para que la Administración autonómica pueda participar en la transformación de 

regadíos de iniciativa privada será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que los promotores de la actuación, constituidos en Asociación o Comunidad de 

Regantes o Cooperativas, soliciten a la Administración autonómica su participación en las 
actuaciones y, con carácter previo, hayan obtenido del órgano competente de la Cuenca 
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Hidrográfica que corresponda un pronunciamiento favorable, una vez realizados los estudios 
que acrediten la existencia de los recursos hidráulicos necesarios con garantía suficiente. 
Asimismo deberán acreditar haber solicitado la concesión de aguas públicas para riego.

b) Que por la Consejería que ostente las competencias en materia de regadíos se hayan 
realizado los estudios que demuestren la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de 
las actuaciones a acometer.

Los estudios a los que se alude en este apartado b) podrán ser presentados por las 
asociaciones o comunidades de regantes en que se hayan constituido los promotores de la 
iniciativa, si bien en este caso deberán ser aprobados por la Consejería competente en 
materia de regadíos.

c) Que las actuaciones sean incluidas en el Plan Nacional de Regadíos o en el Plan de 
Regadíos de Extremadura vigentes en el momento.

Artículo 112.  Declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo anterior, 

la Consejería competente en materia de regadíos valorará la solicitud y, si entendiera que 
existe interés de la Comunidad Autónoma para la transformación en regadío de una 
determinada zona, propondrá dicha declaración al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura.

2. La declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Extremadura llevará implícita 
las siguientes:

a) La de utilidad pública a los efectos de ocupar los bienes y derechos cuya expropiación 
forzosa fuera necesaria para la ejecución de las obras y la efectiva transformación de la 
zona.

b) La de urgencia a los efectos de que la ocupación de los bienes afectos se lleve a cabo 
conforme a las normas del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

c) La de interés socioeconómico de la transformación en regadío de la zona de 
referencia, así como la prioridad en las asignaciones y reservas de recursos hídricos 
establecidos en los Planes Hidrológicos de cuenca y en la ejecución de las actuaciones con 
los presupuestos públicos.

d) La facultad de la Administración autonómica para acordar, de oficio, la concentración 
parcelaria de la totalidad o de parte de la superficie incluida dentro de la zona regable.

3. Por razones de adecuación de programas conjuntos de actuación o de naturaleza 
presupuestaria, la Administración autonómica podrá solicitar de los Ministerios 
correspondientes la declaración de interés general de la Nación de las obras de 
transformación en regadío hasta el hidrante general, a los efectos del artículo 149.1.24.ª de 
la Constitución Española, permaneciendo el resto de actuaciones como de interés de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ejecución, financiación y reintegro de las 
obras se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal existente en la materia.

4. Una vez aprobado el Decreto que declare de interés de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura la transformación en regadío de la zona y, previa regulación de las 
correspondientes Bases Reguladoras, mediante Orden de la Consejería competente en 
materia de regadíos se establecerá la convocatoria de ayudas técnicas y económicas, así 
como las actuaciones específicas a desarrollar por la Administración autonómica en cada 
caso.

Artículo 113.  Ayudas técnicas y económicas.
Las ayudas técnicas y económicas que la Administración autonómica podrá reconocer 

para las transformaciones en regadío de iniciativa privada serán las siguientes:
a) Asistencia técnica para la redacción de proyectos, estudios de impacto ambiental y 

proyectos de seguridad y salud referentes a las obras e instalaciones necesarias para 
conseguir la transformación en regadío de la zona.

b) Asistencia técnica en la dirección de obras o coordinación de seguridad y salud en las 
obras de transformación en riego.
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c) Expropiación de bienes y derechos necesarios para conseguir la efectiva 
transformación de la zona.

d) Ayuda económica consistente en asumir un porcentaje de las inversiones, aprobadas 
por la Consejería competente en materia de regadíos, necesarias para la puesta en riego de 
la zona, entendiendo ésta como la comprendida hasta hidrante o toma en parcela.

Esta ayuda económica, a su vez, consistirá en una de las siguientes modalidades:
a) Ejecución por la Administración autonómica de parte de las inversiones previstas para 

la puesta en riego, sobre la base de los proyectos que se redacten por ella y que formen 
parte de los necesarios para la transformación.

b) Concesión por la Administración autonómica de una subvención calculada sobre el 
importe total de las inversiones a ejecutar por los promotores para la transformación.

CAPÍTULO IV
Programas especiales de regadíos

Artículo 114.  Objetivos.
1. La Consejería competente en materia de agricultura desarrollará una serie de 

programas especiales de actuación en los regadíos de Extremadura con los siguientes 
objetivos:

a) Mejorar la eficiencia del riego adecuando las aplicaciones de agua realizadas por los 
regantes a las necesidades reales de los cultivos. El programa de actuación para conseguirlo 
se denominará Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura (REDAREX Plus).

b) Mejorar las condiciones medioambientales del riego controlando la calidad del agua 
de riego y de sus retornos para prevenir los posibles fenómenos de salinización y 
alcalinización de las tierras y aguas y la contaminación por nitratos de origen agrario en los 
sistemas de aguas superficiales y subterráneas. El programa se denominará Red de Control 
de la Calidad del Agua de Riego en Extremadura (RECAREX).

c) Facilitar formación a los regantes sobre nuevas técnicas de riego, contratación y 
tarifas eléctricas, auditoría energética en las Comunidades de Regantes y/o en las 
explotaciones agrarias, uso de nuevas tecnologías, aplicación de una gestión 
medioambiental en sus explotaciones y aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias 
y de las directrices contenidas en los Programas de Actuación, para aplicarse en las zonas 
declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y que afecten 
a zonas de riego de Extremadura. El programa se denominará Programa de Formación de 
Regantes (PROFOR).

2. Para el desarrollo de estos programas especiales en las zonas regables se aprobarán 
las normas de desarrollo que resulten necesarias, y se adquirirán los medios y elementos 
necesarios para conseguirlo, así como para su mantenimiento y conservación.

3. Estos programas deberán ser puestos en conocimiento de los agricultores afectados 
aplicando los medios de comunicación existentes en la sociedad de la información, basados 
en nuevas tecnologías, especialmente con la utilización de Internet y de páginas web.

4. Para el desarrollo de los programas especiales de riego podrán suscribirse convenios 
de actuación conjunta con el Ministerio que ostente las competencias en materia de 
Agricultura, o con otras Administraciones interesadas.

Artículo 115.  Programa REDAREX Plus.
1. El programa especial «REDAREX Plus» estará basado en los datos suministrados por 

la red de estaciones agroclimáticas instaladas por el Ministerio y por la Consejería 
competentes en materia de Agricultura.

2. Existirá un Centro de Gestión del Riego adscrito a la Dirección General competente en 
materia de regadíos cuya misión será, además de la gestión de la red de estaciones 
agrometeorológicas, la puesta a disposición de los agricultores y Comunidades de Regantes 
de los datos necesarios para llevar a efecto la programación de riegos.
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3. De igual modo existirá un equipo de técnicos con la misión de llevar a cabo labores de 
investigación, puesta a punto y validación de métodos, con objeto de mantener al día y 
mejorar la Red de Asesoramiento a usuarios del riego y, en general, cualesquiera 
interesados en estudios o datos de variables climáticas, entre otros, horas frío, régimen de 
heladas, radiación y pluviometría.

4. La Consejería competente en materia de Agricultura podrá establecer líneas de ayuda 
para que las Comunidades de Regantes adquieran los equipos informáticos necesarios para 
acceder a la información facilitada por REDAREX u otros servicios para la automatización o 
facilitar la gestión del riego.

Artículo 116.  Programa RECAREX.
1. El programa especial de riego RECAREX se adscribe a la Dirección General 

competente en materia de regadíos, y sus datos serán facilitados al resto de órganos 
interesados para su utilización en las actuaciones propias de su competencia.

2. Las determinaciones analíticas se llevarán a cabo en Laboratorios dependientes de la 
Consejería competente en materia de Agricultura.

Artículo 117.  Programa PROFOR.
El Programa de Formación de Regantes (PROFOR) adscrito a la Dirección General 

competente en materia de regadíos se desarrollará en función de las peticiones o 
necesidades del sector, según las líneas que marquen las Direcciones Generales con 
competencias en materia de producción agraria, desarrollo rural y medio ambiente.

CAPÍTULO V
Obligaciones y usos permitidos en zonas regables

Artículo 118.  Obligación de regar.
Todo propietario de terrenos que se encuentren incluidos dentro de Zonas Regables de 

Interés General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de Interés General de la 
Nación, o Singulares, estará obligado a darles el destino que demanda su naturaleza 
mediante el riego de los mismos, no admitiéndose otros usos que aquellos que sean 
considerados como compatibles o complementarios del regadío.

Artículo 119.  Clasificación del suelo.
1. Todo el suelo incluido dentro de alguna de las Zonas Regables transformadas 

mediante la iniciativa pública o mediante la iniciativa privada con la participación de la 
Administración autonómica, deberá ser incluido dentro de la categoría de suelo no 
urbanizable de protección agrícola de regadíos tanto en las modificaciones de planeamiento 
como en los nuevos Planes Generales Municipales que se aprueben.

2. Excepcionalmente, podrá autorizarse el cambio de destino de terrenos que se 
encuentren dentro de las zonas regables referidas en el apartado anterior, mediante su 
adscripción a las categorías de suelo urbano o urbanizable, previo informe vinculante en lo 
referido a posibles afecciones a las zonas de regadío del órgano que ostente las 
competencias en materia de regadíos, que deberá emitirse en el plazo máximo de tres 
meses, en el que se considere acreditada la concurrencia del supuesto contemplado en la 
letra b) del artículo 121. En caso de ser desfavorable, el informe expresará motivadamente 
las cuestiones respecto de las cuales dicho carácter desfavorable resulta vinculante.

Artículo 120.  Usos y actividades permitidos.
La legitimación y autorización de cualquier uso o actividad distinta del riego, dentro de 

las Zonas Regables referidas en el artículo anterior, requerirá en todo caso el previo informe 
favorable del órgano que ostente las competencias en materia de regadíos, que únicamente 
se emitirá en aquellos casos en los que esté acreditado la compatibilidad o 
complementariedad con el uso de regadío.
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CAPÍTULO VI
Exclusión de terrenos de zonas regables

Artículo 121.  Causas que permiten la exclusión.
Los propietarios de terrenos incluidos dentro de Zonas Regables de Interés General de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la Nación; Zonas Regables Singulares, y 
zonas regables de iniciativa privada en cuya transformación hubiera participado la 
Administración autonómica, podrán solicitar su exclusión de las mismas cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) Que se trate de terrenos que hayan perdido la aptitud para riego, y se demuestre la 
imposibilidad de recuperar dicha capacidad de forma técnica, económica y 
medioambientalmente viable.

b) Que exista la necesidad de disponer de nuevos terrenos aptos para la transformación 
urbanística, y el municipio no disponga de otros terrenos idóneos, entre los incluidos dentro 
de la categoría de suelo no urbanizable, que estén ubicados fuera de las zonas regables.

c) Que se trate de parcelas que cuenten con calificación urbanística que legitime la 
instalación de establecimientos industriales que sean incompatibles con el regadío.

Artículo 122.  Competencia y procedimiento.
1. La exclusión de terrenos de algunas de las Zonas Regables referidas requerirá 

resolución de la Dirección General que ostente las competencias en materia de regadíos, 
previos los informes técnicos favorables en los que se considere acreditada la concurrencia 
de alguno de los supuestos enumerados en el artículo anterior.

2. En todo caso, además de la concurrencia de alguna de los causas enumeradas 
anteriormente, será requisito imprescindible que el solicitante haya liquidado la parte 
proporcional de las obras que, en su caso, estuviera obligado a sufragar, así como acreditar 
estar al corriente en los pagos a la Comunidad de Regantes que corresponda.

CAPÍTULO VII
Actuaciones en situaciones extraordinarias de sequía

Artículo 123.  Normas excepcionales de utilización de recursos hidráulicos.
1. Cuando de acuerdo con las previsiones que establezcan los Organismos de Cuenca, 

en función de los indicadores hidrológicos que se determinen, se alcancen situaciones 
extraordinarias de alerta o de sequía, la Administración autonómica, a través de la 
Consejería competente en materia de regadíos, propondrá a los citados Organismos la 
aprobación de normas excepcionales de utilización de los recursos hidráulicos para el riego 
en relación con los cultivos de regadío.

2. Dichas normas excepcionales se establecerán aplicando los siguientes criterios:
a) Carácter de permanencia o no de los cultivos.
b) Nivel de consumo de agua de los cultivos.
c) Productividad con relación al agua consumida por los cultivos.
d) Nivel de empleo creado por el cultivo empleando la ratio UTA/m3 de agua utilizado.

CAPÍTULO VIII
Inventario de tierras de regadío de Extremadura

Artículo 124.  Funcionamiento.
1. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de agricultura, que deberá 

aprobarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la 
presente ley, se aprobará el modelo de declaración que los titulares de explotaciones 
agrícolas de regadío tendrán la obligación de presentar, en el plazo que se determine, ante 
la Dirección General competente en materia de regadíos, al objeto de que las mismas sean 
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dadas de alta en el Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura, entendiendo por tal lo 
dispuesto en el artículo 5 de la presente ley.

2. El modelo de declaración tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Datos identificativos del titular de la explotación.
b) Zona regable en la que se ubica la parcela en el caso de que se trate de un regadío 

de iniciativa pública.
c) Asociación o Comunidad de Regantes a la que pertenezca, en su caso, el titular.
d) Término municipal.
e) Referencia catastral.
f) Superficie de riego.
g) Cultivo.
h) Método de riego.
3. Una vez inscrita una explotación de regadío, su titular deberá comunicar las 

modificaciones sustanciales que se produzcan en aquéllas en un plazo máximo de un mes 
desde que las mismas tengan lugar.

4. El Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura será el único registro que podrá 
otorgar la condición de regadío a un terreno a los efectos de determinar la unidad mínima de 
cultivo aplicable, así como de poder obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
destinadas a realizar obras e instalaciones para la mejora, modernización o consolidación de 
regadíos ya existentes.

5. La exclusión de un terreno de una Zona Regable de Interés General de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o de la Nación, Zona Regable Singular, o zona regable de 
iniciativa privada en cuya transformación hubiera participado la Administración autonómica, 
conforme a lo dispuesto en los Capítulos II y III de este Título, conllevará su baja en el 
Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura.

6. Todos los datos del Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura serán cedidos al 
Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura, de modo que puedan ser empleados 
para el cumplimiento de sus fines.

TÍTULO V
La concentración parcelaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 125.  Definición y fines.
1. La concentración parcelaria es la ordenación de las fincas rústicas, con la finalidad de 

promover la constitución y el mantenimiento de explotaciones agrarias de estructura y 
dimensiones adecuadas, que permitan su mejor aprovechamiento, incrementando la 
rentabilidad de la actividad.

2. La concentración parcelaria, realizando las compensaciones que resulten necesarias, 
y por los medios que se establecen en la presente ley, procurará:

a) Situar las nuevas fincas de modo que puedan ser atendidas de la mejor manera desde 
el lugar donde radique la casa de labor, la vivienda del interesado o su finca más importante.

b) Que la mayor parte de las explotaciones agrarias constituidas en la zona comprendan 
una dimensión igual o superior a la unidad mínima de cultivo.

c) Determinar a título indicativo el plan de explotación o la orientación productiva de cada 
explotación resultante.

d) Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo cual se 
establecerá la red viaria necesaria.

e) Cumplir las reglas o condiciones fundadas en características objetivas de la zona o en 
criterios realizados por los solicitantes, formulados como condicionantes de la propia 
solicitud de concentración.
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3. A tal fin y para llevar adelante las finalidades de la concentración, se deberá:
a) Adjudicar a cada propietario, en la medida de lo posible, en coto redondo o en el 

menor número de fincas de reemplazo, una superficie con las menores diferencias en 
extensión y clase con las que aportó.

b) Adjudicar contiguas, en la medida de lo posible, todas las fincas integradas en una 
misma explotación, sean llevadas en propiedad, arriendo, aparcería u otras formas de 
tenencia.

c) Realizar la inmatriculación registral de las fincas de reemplazo.
d) Establecer medidas de protección y preservación del paisaje y del medio ambiente.
e) Realizar las obras complementarias necesarias para el aprovechamiento racional de 

las explotaciones resultantes.

Artículo 126.  Tipos de concentración parcelaria.
Las concentraciones parcelarias podrán ser de dos tipos:
a) Concentraciones parcelarias que llevan aparejadas la construcción de 

infraestructuras: Son aquéllas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas 
obliga a la ejecución de infraestructuras en su ámbito de actuación.

b) Concentraciones parcelarias que no llevan aparejadas la construcción de 
infraestructuras: Son aquéllas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas 
únicamente tiene como fin dotar a las explotaciones de una estructura adecuada, 
exclusivamente a través de la reordenación de la propiedad.

Artículo 127.  Iniciativa para la promoción de las concentraciones parcelarias.
Ambos tipos de concentraciones parcelarias podrán ser promovidas indistintamente por 

la iniciativa pública o privada, siempre que concurra alguno de los requisitos necesarios, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la presente ley.

Artículo 128.  Criterios de prioridad.
1. En las zonas donde el fraccionamiento de la propiedad rústica y el minifundio agrario 

constituyan un problema social de carácter estructural, tendrán prioridad las actuaciones de 
concentración parcelaría para garantizar explotaciones rentables y con una clara finalidad 
social, de estímulo para mantener o incrementar su capacidad productiva, mediante un plan 
de desarrollo, y producir una reordenación de cultivos y en general del territorio que permita 
mantener una actividad socioeconómica.

2. Para determinar las zonas de actuación prioritaria la Administración autonómica habrá 
de valorar la concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que se trate de zonas que, por su clara vocación agrícola, ganadera o forestal, 
medida por criterios tales como el número de trabajadores integrados en el Sistema Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, dentro del Régimen Especial de Trabajadores 
por cuenta propia o Autónomos, así como por el número de explotaciones prioritarias, su 
situación geográfica o su potencial humano, faciliten la estabilización de una población 
agrícola y su desarrollo socioeconómico.

b) La existencia de proyectos de obras públicas u otras de interés general, siempre que a 
través de este procedimiento pueda facilitarse su realización y la distribución más equitativa 
de sus efectos negativos entre los afectados.

c) Cualquier otra razón que, suficientemente motivada y documentada en el escrito de 
solicitud de concentración, demuestre su carácter preferencial.

Artículo 129.  Obligatoriedad de la concentración parcelaria.
1. Será de obligada ejecución la realización de la concentración parcelaria en los 

siguientes supuestos:
a) Cuando se lleven a cabo nuevas transformaciones en regadío en superficies 

declaradas como zonas regables de interés general de la Nación o de la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, o como zonas regables singulares, conforme a lo dispuesto en la 
presente norma.

b) Cuando se realizaran por la Administración autonómica actuaciones de mejora, 
modernización y consolidación de los regadíos ya existentes en las zonas regables referidas 
en la letra a) anterior.

En estos supuestos, la realización material de las infraestructuras hidráulicas se 
coordinará con el procedimiento de concentración parcelaria.

2. No obstante, aún concurriendo alguno de los supuestos enumerados en el apartado 
anterior, la Dirección General competente en materia de regadíos podrá acordar la no 
realización de la concentración parcelaria cuando aprecie la existencia de razones de tipo 
técnico, económico, ambiental o social que así lo justifiquen.

Artículo 130.  Integración ambiental de la concentración parcelaria.
1. A efectos de integrar medioambientalmente los procesos de concentración parcelaria, 

se considerará la concentración parcelaria como una actuación única que incluye el proceso 
de reordenación de la propiedad y, en su caso, las obras y mejoras necesarias incluidas en 
el mismo.

2. Se integrará en el estudio de viabilidad un documento técnico a los efectos de que 
pueda llevarse a cabo la evaluación ambiental de las actuaciones previstas durante el 
proceso de la concentración parcelaria.

Recogerá los aspectos más significativos que se puedan determinar y que sean de 
utilidad y suficientes para la evaluación ambiental, en lo referente a la realización de trabajos 
de construcción, instalaciones y obras previstas, a las intervenciones en el medio natural o el 
paisaje y, en su caso, a las intervenciones destinadas a la explotación de los recursos del 
suelo.

Las determinaciones que resulten de la evaluación de impacto ambiental deberán 
incorporarse al Proyecto de concentración.

3. La Evaluación de Impacto Ambiental deberá realizarse, en todo caso, con carácter 
previo a la aprobación del Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por 
el que se declare la utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria.

No obstante, en base a los criterios definidos en el Estudio de Viabilidad, será potestativo 
para el órgano ambiental someter de nuevo a evaluación ambiental tanto el Proyecto de la 
concentración como el proyecto de las infraestructuras correspondientes al proceso de la 
concentración.

Artículo 131.  Ayudas a la adquisición de tierras.
La Consejería competente en materia de agricultura establecerá líneas de ayuda para 

aquellos propietarios que, una vez decretada la concentración de una zona, y en tanto las 
transmisiones puedan tener acceso al procedimiento de concentración, adquieran de otros 
propietarios tierras sujetas a este proceso, siempre y cuando con ello se logre un aumento 
en el tamaño de sus explotaciones y una disminución en el número de propietarios de la 
zona.

Igualmente, a fin lograr lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración autonómica, 
en el marco de la normativa estatal sobre cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, 
podrá establecer mediante ley bonificaciones y exenciones fiscales aplicables a las 
transmisiones de fincas.

CAPÍTULO II
Normas orgánicas

Artículo 132.  Aspectos generales.
1. La realización de la concentración parcelaria será acordada por Decreto aprobado en 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente 
en materia de agricultura.
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2. Corresponderá a la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la 
Dirección General que tenga asignadas las funciones en materia de reforma y desarrollo 
agrario, el impulso, tramitación y aprobación de las distintas fases del procedimiento 
ulteriores al Decreto por el que se acuerde la concentración.

3. Una vez acordada la concentración parcelaria, ésta será obligatoria para todos los 
propietarios y los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes sobre las 
parcelas comprendidas en el perímetro a concentrar.

Artículo 133.  Comisiones locales de concentración parcelaria.
1. Las comisiones locales de concentración parcelaria son órganos colegiados, 

dependientes de la Dirección General que tenga asignadas las funciones en materia de 
reforma y desarrollo agrario, a cuyo titular le corresponderá el nombramiento de sus 
miembros.

2. La composición de las comisiones locales será la siguiente:
a) Presidente: el Jefe del Servicio que tenga asignadas las funciones en materia de 

concentración parcelaria en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Vicepresidente: el Alcalde del municipio en cuyo ámbito territorial se encontrase la 

mayoría de la superficie a concentrar.
c) Secretario, con voz y voto: un funcionario de la especialidad Jurídica del cuerpo de 

Titulados Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma, adscrito al Servicio 
que tenga asignadas las funciones en materia de concentración parcelaria.

d) Vocales: el resto de alcaldes en cuyos municipios exista superficie a concentrar; dos 
funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma, con formación en 
concentración parcelaria, pertenecientes al Servicio que tenga asignadas las funciones en 
dicha materia, debiendo ser uno de ellos el Director Técnico de cada concentración; un 
representante de las Organizaciones Agrarias; un representante, en su caso, de cada una de 
las Comunidades de Regantes afectadas; los Registradores de la Propiedad y un Notario de 
la zona, que serán designados por sus respectivos colegios profesionales.

3. Las comisiones locales de concentración parcelaria tendrán las siguientes funciones:
a) Participar en los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de tierras.
b) Elaborar y aprobar la Bases Provisionales.
c) Estudiar las alegaciones formuladas a las Bases Provisionales y, en su caso, acordar 

las modificaciones de las mismas que procedan.
d) Redactar las Bases Definitivas y someter a la Dirección General competente la 

aprobación de las mismas.
e) Informar con carácter previo a la redacción y aprobación del Proyecto de 

concentración y estudiar las alegaciones que al mismo se presentaran.
f) Colaborar en la redacción del Acuerdo de concentración.
4. El régimen de funcionamiento se determinará reglamentariamente.
5. Las comisiones locales de concentración parcelaria se extinguirán tras la aprobación 

del Acuerdo de la concentración parcelaria.

Artículo 134.  Grupos auxiliares de trabajo.
1. Las comisiones locales de concentración parcelaria podrán estar asistidas por un 

grupo auxiliar de trabajo que, sin integrarse en la composición de aquéllas, estará formado 
por agricultores residentes en la zona, y cuyas principales funciones serán las de asesorar 
en los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de tierras.

2. La necesidad de crear un grupo auxiliar de trabajo será valorada y, en su caso, 
acordada por la comisión local de concentración parcelaria en su primera reunión.

3. El número de miembros del grupo auxiliar será de un mínimo de cinco y un máximo de 
quince, debiendo estar representados, de modo proporcional, todos los municipios y 
entidades locales menores incluidas en la zona de concentración.

4. Una representación del grupo auxiliar de trabajo podrá ser invitada, con voz pero sin 
voto, a las reuniones de la comisión local de concentración parcelaria.
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Artículo 135.  Colaboración y coordinación entre Administraciones.
1. Las distintas Administraciones Públicas, habrán de comunicar las actuaciones 

previstas sobre las zonas en las que se hubiera acordado la realización de concentración 
parcelaria, a fin de que puedan reflejarse en el expediente administrativo de la 
concentración.

2. De este modo, el procedimiento que desarrolle la concentración habrá de coordinarse 
temporal y jurídicamente con la tramitación ambiental en los supuestos en que fuera 
necesaria la misma, así como con las obras de transformación, modernización y 
consolidación de regadíos.

CAPÍTULO III
Procedimiento de concentración parcelaria

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 136.  Fases del procedimiento de concentración parcelaria.
El procedimiento de concentración parcelaria comprenderá las siguientes fases:
a) Iniciación
b) Estudio de viabilidad
c) Declaración de utilidad pública, urgente ejecución e interés social.
d) Bases.
e) Proyecto de concentración.
f) Acuerdo de concentración parcelaria.
g) Acta de reorganización de la propiedad.

Artículo 137.  Comunicación de actuaciones.
La comunicación de las distintas actuaciones del procedimiento a los propietarios, 

titulares de derechos reales y situaciones jurídicas y, en general, a cualquier persona que 
pudiera verse afectada por los trabajos de concentración parcelaria, se realizará mediante su 
notificación individual y, adicionalmente a la misma, mediante la publicación de anuncios en 
los tablones de edictos de los Ayuntamientos o entidades locales afectados, así como en el 
Diario Oficial de Extremadura, en la forma contemplada en los artículos 59 y 60 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 138.  Ejecución forzosa.
1. Para la ejecución de las resoluciones y acuerdos dictados por la Administración 

autonómica en el procedimiento de concentración parcelaria podrán emplearse cualesquiera 
de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos previstos en la legislación 
vigente.

2. En particular, sobre aquellos que se resistieran a la ejecución de los nuevos caminos y 
demás infraestructuras, o a la toma de posesión de las fincas de reemplazo, podrán 
emplearse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes medios de ejecución forzosa:

a) Compulsión directa, previo apercibimiento personal por escrito.
b) Multas coercitivas por importe máximo de mil euros, cantidad que se actualizará 

anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo.
Tales multas coercitivas tendrán periodicidad mensual y serán exigibles por la vía de 

apremio.
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Artículo 139.  Contratación con empresas de asistencia técnica.
1. La urgente necesidad de aceleración del proceso concentrador precisa de una 

agilización de los trámites y una remodelación en los métodos de trabajo, manteniendo y aun 
mejorando el rigor técnico y jurídico en su desarrollo que garantice y facilite el ejercicio de los 
derechos de los administrados, y para ello la Administración autonómica podrá contratar los 
trabajos preparatorios necesarios a cada fase del proceso de concentración, así como la 
ejecución de servicios técnicos concretos, a empresas de asistencia técnica. Estas 
empresas habrán de estar dotadas de personal profesional cualificado, medios informáticos 
avanzados y especialización contrastada por la experiencia. En todo caso, las empresas 
contratadas se someterán a la dirección, intervención, seguimiento y control de la Dirección 
competente en materia de reforma y desarrollo agrario, cuyo personal será el encargado de 
la atención directa a los administrados.

2. La Administración autonómica ejercerá la supervisión técnica y dirección de obra 
sobre todos los aspectos y acciones del procedimiento.

Sección 2.ª Procedimiento ordinario

Subsección 1.ª Iniciación

Artículo 140.  Iniciación de oficio.
1. La concentración parcelaria será iniciada de oficio cuando razones de interés general 

o social así lo aconsejen y, en particular, cuando se dé alguna o algunas de las 
circunstancias siguientes:

a) Cuando la dispersión parcelaria y el minifundio agrario se presenten con acusados 
caracteres de gravedad en una zona determinada, de tal modo que la concentración se 
estime necesaria o muy conveniente.

b) Cuando existan circunstancias de carácter social y económico puestas de manifiesto 
por los ayuntamientos afectados por la concentración parcelaria.

c) Cuando por causa de construcción, modificación o supresión de vías de ferrocarril, 
autopistas, caminos o carreteras, cursos fluviales, canales de riego, aeropuertos y otras 
obras públicas de análogo carácter, predominantemente lineal, se haga necesaria o 
conveniente la concentración para reorganizar las explotaciones agrarias afectadas, 
mitigando la discontinuidad o una acusada reducción superficial que la obra pública hubiese 
causado en las mismas.

d) Cuando por causa de la realización de obras públicas con carácter no 
predominantemente lineal, tales como construcciones de presas, saneamiento de terrenos 
pantanosos, transformaciones en regadíos y otras, en las cuales la explotación de parcelas 
se realiza normalmente a gran escala, afectando a un número importante de propietarios, se 
estime que el procedimiento de concentración pueda compensar los efectos de la 
expropiación y reordenar las explotaciones que no desaparecen con la ejecución de la gran 
obra pública.

2. Realizados los estudios necesarios, por parte de la Dirección General competente se 
emitirá informe en el que se justificará la concurrencia de alguna de las circunstancias que 
aconsejen iniciar de oficio las actuaciones de concentración parcelaria en una zona 
determinada.

Artículo 141.  Iniciación a solicitud de los interesados.
1. Para que la Administración autonómica pueda iniciar la concentración parcelaria a 

solicitud de los posibles beneficiarios será necesario que la petición la realicen un número 
superior a la mitad de los propietarios de la zona necesitada de concentración, que será 
apreciada por la propia Administración, o bien, un número cualquiera de ellos a quienes 
pertenezca más del setenta y cinco por ciento de dicha zona. En ambos casos la superficie a 
concentrar habrá de ser, como mínimo, de 200 hectáreas en zonas de secano y de 100 
hectáreas en zonas de regadíos.
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En el escrito de solicitud se hará constar y se acreditará, en su caso, la concurrencia de 
alguna de las circunstancias que determinan la prioridad de actuación a la que se refiere el 
artículo 128 de esta ley.

2. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud, la Dirección General 
competente en materia de reforma y desarrollo agrario, abrirá información cursándola a la 
oficina del Catastro, a los Ayuntamientos afectados o, en su caso, a la Tesorería General de 
la Seguridad Social para comprobar la realidad de las mayorías invocadas.

Por idéntico plazo se dará trámite de audiencia, en la forma prevista en el artículo 137 de 
esta ley, a los propietarios de la zona, titulares de derechos reales y situaciones jurídicas, 
que hubieran sido identificados en el periodo de información referido en el párrafo anterior, 
para que, en caso de no mostrarse conformes con la concentración, puedan alegar por 
escrito sus motivos de oposición.

3. Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse notificado 
resolución expresa en la que se admita a trámite la solicitud, se podrá entender desestimada 
la misma por silencio administrativo, con base a la posible incidencia que sobre el medio 
ambiente pueden tener este tipo actuaciones.

Subsección 2.ª Estudio de viabilidad

Artículo 142.  Finalidad y plazo.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde la emisión del informe en el que se 

justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias que aconsejen iniciar de oficio las 
actuaciones de concentración parcelaria, o desde la notificación de la resolución por la que 
se admita a trámite la solicitud de concentración parcelaria, por parte de la Dirección General 
competente, previa audiencia, por un periodo de 30 días, al Organismo de Cuenca, en el 
marco de la planificación hidrológica, así como a los demás Organismos que pudieran verse 
afectados, se realizará un estudio de viabilidad del estado actual de la zona y de los 
resultados previsibles como consecuencia de la concentración, que permita determinar la 
funcionalidad de la misma.

Artículo 143.  Contenido.
El estudio de viabilidad deberá contemplar, al menos, los siguientes extremos:
a) Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas, en relación con las 

explotaciones agrarias en actividad en la zona.
b) Descripción de los recursos naturales, con referencia especial a las tierras 

abandonadas o con aprovechamientos inadecuados.
c) Relación de áreas de especial importancia por su valor geológico, paisajístico y 

ambiental. Asimismo, se enumerarán los bienes de interés cultural, histórico y/o artístico que 
puedan resultar afectados por la concentración parcelaria.

d) Valoración de las posibilidades de establecer una nueva ordenación de explotaciones 
con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de la concentración 
parcelaria.

e) Proyecto Básico.
f) Plan de desarrollo de la zona a concentrar.
g) Determinación del grado de aceptación social de las medidas transformadoras 

previstas.
h) Evaluación económica y financiera de las inversiones necesarias.
i) Superficie y características que en la zona hayan de tener las unidades mínimas de 

explotación.
j) Estudio de impacto ambiental de los trabajos inherentes al proceso concentrador.
k) Descripción de las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta las superficies llevadas 

por cada una de ellas en las distintas formas de tenencia, sus orientaciones productivas y el 
nivel de viabilidad económica, con posterior agrupación y análisis de su conjunto.

l) Examen detallado y valoración de las proposiciones de reglas o actuaciones de 
iniciativas que, en su caso, hubieran propuesto los solicitantes de la concentración como 
condicionante de la propia solicitud.
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m) Aquellos otros que se estimen de suficiente entidad como para ser objeto de 
valoración objetiva a la hora de decidir el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
mediante Decreto, la declaración de la utilidad pública e interés social de la concentración de 
la zona, así como su urgente ejecución.

Subsección 3.ª Declaración de utilidad pública e interés social y de urgente 
ocupación

Artículo 144.  Aprobación del Decreto.
1. Realizado el estudio de viabilidad y la preceptiva evaluación de impacto ambiental, la 

Consejería competente en materia de agricultura, si estimara la procedencia de la 
concentración parcelaria en la zona, una vez valorados los aspectos de legalidad, 
oportunidad y viabilidad técnica, socioeconómicos y ambientales de la actuación, propondrá 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la aprobación del Decreto en el que se 
declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración 
parcelaria, así como la determinación del perímetro que se señala como zona a concentrar.

2. Aprobado y publicado el Decreto de concentración parcelaria, la Dirección General 
competente para tramitar el procedimiento comunicará los planes de actuaciones previstas 
sobre la zona a concentrar al Registro de la Propiedad que corresponda, así como a todos 
aquellos departamentos de la Administración autonómica que pudiesen resultar afectados 
por la concentración, a fin de que, en un plazo máximo de dos meses, queden debidamente 
reflejadas en el expediente de concentración las observaciones que en el ámbito de sus 
respectivas competencias estimaren oportuno formular.

Artículo 145.  Perímetro de la concentración.
1. El perímetro de la zona vendrá delimitado en el Decreto de concentración parcelaria y 

concordará, en principio, con los límites coincidentes con la definición catastral, bien a nivel 
de polígono catastral, bien a nivel de parcela catastral.

Cuando por alguna circunstancia no se definiera con esta limitación se emitirá un informe 
suficientemente motivado, emitido por la Dirección General en esta materia, correspondiente, 
justificativo del perímetro de la zona.

2. La Dirección General competente podrá, hasta la declaración de firmeza de las bases 
definitivas, rectificar el perímetro cuando sea necesario:

a) Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales.
b) Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales o catastrales.
3. En el perímetro rectificado no podrá incluirse solamente una parte de una parcela, 

salvo que medie consentimiento de su titular y, siempre que la porción restante que no 
resulte afectada por el procedimiento concentrador sea superior a la unidad mínima de 
cultivo.

4. El acuerdo de rectificación será objeto de notificación a los propietarios afectados o 
publicación en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 146.  Efectos del Decreto.
1. Una vez aprobado el Decreto, el procedimiento de concentración se desarrollará de 

modo que, en la medida de lo posible, no suponga obstáculo alguno al desarrollo 
socioeconómico de la zona afectada.

A tal fin, la extensión y autorización del Acta de Reorganización de la Propiedad, en 
cuanto a fase que pone fin al procedimiento, deberá tener lugar en un plazo no superior a 
cinco años a contar desde la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Una vez publicado el Decreto, la Dirección General competente en materia de 
concentración parcelaria, tendrá la facultad para instalar hitos o señales, así como de 
establecer un Plan de aprovechamientos de las parcelas afectadas por la concentración 
parcelaria.
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Artículo 147.  Obligaciones de los beneficiarios de la concentración.
1. Los beneficiarios de la concentración parcelaria estarán obligados, desde la 

publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Decreto que declare la utilidad pública e 
interés social y la urgente ejecución de la concentración, a:

a) Facilitar toda clase de información que les sea requerida por la Administración 
autonómica, sobre la situación jurídica de las parcelas afectadas por la concentración.

b) Mantener en buen estado las parcelas afectadas, cuidando las mismas de acuerdo 
con las buenas prácticas agrarias habituales en Extremadura, no pudiendo destruir obras; 
cortar, derribar o quemar arbolado y arbustos; arrancar o suprimir plantaciones o cultivos 
permanentes; esquilmar la tierra, ni realizar ningún otro acto que disminuya su valor.

c) Solicitar autorización previa para llevar a cabo cualquier acto relativo a nuevas 
plantaciones, establecimiento de cultivos permanentes, nuevas obras o construcciones, o 
cualquier otra actividad que pueda condicionar los trabajos a realizar en la futura 
concentración.

d) Respetar las actuaciones que tengan por objeto la investigación, clasificación, 
deslinde y amojonamiento de las fincas afectadas.

e) En general, cumplir las obligaciones que la normativa aplicable les imponga en 
materia de concentración parcelaria.

2. Las plantaciones, obras o construcciones y, en general cualquier mejora que fuera 
realizada sin autorización no serán tenidas en cuenta a los efectos de valoración y 
clasificación de las parcelas.

El plazo máximo para notificar la resolución administrativa, referida a la autorización, 
será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse recibido la notificación, el 
interesado podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con base a la 
posible incidencia que sobre el medio ambiente pueden tener este tipo de actuaciones.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enumeradas en el apartado 1 del 
presente artículo será considerado como infracción administrativa, conforme a la tipificación 
contenida en el Capítulo III del Título IX de esta ley, dando lugar a la imposición al infractor 
de la sanción correspondiente, previa tramitación del oportuno procedimiento sancionador; 
pudiendo adoptarse, asimismo, las medidas cautelares que fueran necesarias para el cese 
de actuaciones.

Subsección 4.ª Bases de la concentración

Artículo 148.  Investigación de la propiedad.
1. Con el fin de que la Administración autonómica lleve a cabo los trabajos e 

investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica del dominio de las parcelas 
comprendidas en el perímetro de la zona a concentrar, los participantes en la concentración 
parcelaria estarán obligados a presentar, si existieran, los títulos escritos en que se funde su 
derecho y a declarar, en todo caso, los gravámenes o situaciones dominicales que conozcan 
y afecten a sus fincas o derechos.

2. En el desarrollo de los trabajos a que se refiere el apartado anterior, se requerirá a los 
participantes para que presenten los documentos correspondientes y formulen las oportunas 
declaraciones.

Artículo 149.  Bases provisionales.
1. Finalizados los trabajos de investigación de la propiedad y, una vez se disponga de 

todos los datos que permitan determinar la situación física y jurídica de las parcelas, la 
Comisión Local de concentración parcelaria aprobará las Bases Provisionales de la 
Concentración, las cuales serán sometidas a información pública por plazo de un mes, 
previa comunicación en la forma prevista en el artículo 137 de esta ley.

2. Las alegaciones presentadas en el periodo de información pública serán estudiadas y, 
en su caso, aprobadas por la Comisión Local, dando lugar a las modificaciones de las Bases 
Provisionales que procedan.

3. Las Bases Provisionales habrán de tener como contenido mínimo el siguiente:
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a) Delimitación provisional del perímetro de la zona a concentrar, relación de parcelas 
cuya exclusión se propone y parcelas periféricas que pudieran quedar incluidas.

La Comisión Local podrá, hasta el momento de la firmeza administrativa de las Bases 
Definitivas, rectificar el perímetro cuando sea necesario:

1.º Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales.
2.º Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales.
b) Relación de valores naturales del territorio, identificados gráficamente, de obligada 

conservación y protección, en el marco de la futura actuación en infraestructuras y de 
conformidad con las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

c) Clasificación de tierras según su productividad y fijación, con carácter general, de los 
respectivos coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las compensaciones 
que resulten necesarias.

d) Relación de titulares de las parcelas, según documentación aportada. En defecto de 
dicha documentación, se incluirá en aquélla al que aparezca como dueño o poseedor. La 
relación únicamente podrá contener datos que sean de utilidad a efectos de la concentración 
parcelaria.

En el caso de copropiedades, podrá figurar en las Bases la cuota que corresponde a 
cada condueño.

e) Relación de superficies aportadas pertenecientes a cada titular y la clasificación que 
les corresponda.

f) Relación de gravámenes, arrendamientos y demás titularidades y situaciones jurídicas 
que afecten a la propiedad, posesión o disfrute que hubieran quedado determinadas en el 
periodo de investigación.

g) En su caso, relación de concesiones de agua existentes, con expresión de la parcela y 
propietario beneficiado. Esta relación no será necesaria cuando las parcelas pertenezcan al 
ámbito de una Comunidad de Regantes inscrita en el registro oficial de la Confederación 
Hidrográfica correspondiente o en tramitación.

h) Aquellos otros que se estimen de interés por parte de la Comisión Local.

Artículo 150.  Bases Definitivas.
1. Finalizado el periodo de información pública y resueltas las alegaciones que en su 

caso se hubieran presentado, la Comisión Local someterá a la Dirección General 
competente la aprobación de las Bases Definitivas.

2. Contra la resolución administrativa que apruebe las Bases Definitivas, que no agotará 
la vía administrativa, y que será objeto de comunicación, podrá interponerse recurso 
administrativo, de conformidad con la legislación vigente, a partir del día siguiente al de su 
notificación individual o publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Subsección 5.ª Proyecto de concentración

Artículo 151.  Aprobación y contenido.
1. Una vez firme en vía administrativa la resolución que apruebe las Bases Definitivas, la 

Dirección General competente, previo informe de comisión local, redactará y aprobará el 
Proyecto definitivo de concentración.

2. El proyecto de concentración es el documento que, teniendo como punto de partida el 
Proyecto Básico, incorporará:

a) Un plano en el que sobre las antiguas parcelas se refleje la nueva distribución de la 
propiedad, así como las clases de tierras.

b) La relación de propietarios en la que, con referencia a dicho plano, se indiquen las 
fincas que en un principio se asignan a cada uno, así como las servidumbres prediales que, 
en su caso, hayan de establecerse según las conveniencias de la nueva ordenación de la 
propiedad.

c) Trazado de los nuevos caminos y demás infraestructuras a realizar, con la precisión 
exigible al procedimiento de contratación, así como su forma de ejecución.
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3. Al proyecto deberán incorporarse, en todo caso, las determinaciones contenidas en la 
Declaración o en el Informe de Impacto Ambiental.

4. El proyecto será objeto de exposición pública por un periodo de un mes, previa 
comunicación en la forma prevista en el artículo 137 de esta ley.

Las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública serán estudiadas y, en 
su caso, aprobadas por la Dirección General competente, dando lugar a las modificaciones 
del Proyecto que procedan.

Subsección 6.ª Acuerdo de concentración parcelaria

Artículo 152.  Aprobación y contenido.
1. Finalizado el periodo de exposición pública del Proyecto, y contestadas las 

alegaciones que en su caso se hubieran presentado, la Dirección General competente 
emitirá resolución aprobatoria del Acuerdo de Concentración Parcelaria.

Las transmisiones o modificaciones de derechos que se produzcan no producirán efecto 
en el expediente administrativo después de la publicación del Acuerdo de concentración 
parcelaria en el Diario Oficial de Extremadura.

2. El Acuerdo establecerá la nueva ordenación de la propiedad mediante la 
determinación de las fincas que reemplazarán a las aportaciones de los participantes 
afectados y, sobre las que recaerán inalterados el dominio y los demás derechos reales y 
situaciones jurídicas que tenían por base las parcelas sujetas a concentración.

3. Contra la resolución administrativa que apruebe el Acuerdo de Concentración, que no 
agotará la vía administrativa, y que será objeto de comunicación, podrá interponerse recurso 
administrativo, de conformidad con la legislación vigente, a partir del día siguiente al de su 
notificación individual o publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 153.  Toma de posesión.
1. Firme en vía administrativa la resolución administrativa que apruebe el Acuerdo de 

Concentración, se procederá a dar a los partícipes en la concentración, la posesión de las 
nuevas fincas de reemplazo mediante la definición de sus coordenadas. Las fincas estarán 
identificadas y delimitadas con hitos en el terreno, salvo que estén ya limitadas por las 
infraestructuras viarias, de saneamiento e hidráulicas tanto de interés agrícola general como 
de interés agrícola privado, en cuyo caso sólo se dispondrán los estrictamente necesarios.

2. No obstante, tras la comunicación del Acuerdo, y con anterioridad a su firmeza en vía 
administrativa, se podrá dar la posesión, con carácter provisional, de las nuevas fincas de 
reemplazo, cuando el número de recurrentes no exceda del diez por ciento del total de 
propietarios en la zona y las aportaciones de los recurrentes no representen más del diez por 
ciento de la superficie concentrada, todo ello sin perjuicio de las rectificaciones que procedan 
como consecuencia de los recursos que prosperen.

3. En el mes siguiente a la fecha en que las fincas de reemplazo sean puestas a 
disposición de los partícipes para que tomen posesión de ellas, los interesados podrán 
presentar reclamación ante la Dirección General competente sobre las diferencias de 
superficie superiores al dos por ciento entre la cabida real entre las fincas de reemplazo y la 
que conste en el expediente de concentración, que se acompañará, en todo caso, de un 
dictamen pericial.

Si la reclamación fuera estimada, se podrá según las circunstancias, rectificar el 
Acuerdo, compensar al reclamante con cargo a las masas comunes o, si esto último no fuera 
posible, indemnizarle en metálico.

4. Los interesados podrán proponer, en un plazo máximo de tres meses desde la 
comunicación del Acuerdo, permutas de fincas de reemplazo, que serán aceptadas siempre 
que de ello no se infiera perjuicio alguno para la concentración.
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Subsección 7.ª Acta de reorganización de la propiedad

Artículo 154.  Protocolización e inscripción.
1. Firme el Acuerdo de concentración parcelaria, la Dirección General competente 

extenderá y autorizará el Acta de reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y 
describirán las fincas de reemplazo resultantes de la concentración, con las circunstancias 
necesarias para la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad, los derechos 
reales y situaciones jurídicas que hayan sido determinados en el periodo de investigación y 
la finca sobre la que hayan de establecerse, así como los nuevos derechos reales que se 
constituyan en las nuevas fincas de reemplazo.

2. El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial y la 
Dirección General competente en la materia promoverá su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

3. De la nueva ordenación de la propiedad se dará oportuna comunicación, mediante 
certificación administrativa, a la Gerencia Territorial del Catastro correspondiente, con la 
copia de los planos de concentración y cuantos datos complementarios fueran necesarios, 
conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Artículo 155.  Fincas de titularidad desconocida.
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuya titularidad no hubiese sido posible 

determinar en el período de investigación de la propiedad, serán también relacionadas en el 
Acta de Reorganización, haciéndose constar aquella circunstancia y consignando, en su 
caso, las situaciones posesorias existentes.

Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras no 
aparezca su dueño.

2. La Dirección General competente en materia de reforma y desarrollo agrario estará 
facultada, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de protocolización del Acta de 
Reorganización de la propiedad de la zona, para reconocer el dominio de estas fincas a 
favor de quien lo acredite suficientemente y para ordenar, en tal caso, que se protocolicen 
las correspondientes rectificaciones de dicho Acta de la zona, de las cuales el Notario 
expedirá copia a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al 
mismo régimen del Acta.

Artículo 156.  Masa común.
1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se 

sustentará de los terrenos sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo.
2. Durante un plazo de un año, contado desde la fecha de protocolización del Acta de 

Reorganización de la Propiedad, dichas tierras sobrantes serán utilizadas para la corrección 
de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para las personas afectadas por la 
concentración.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, los terrenos integrantes de la 
masa común deberán destinarse a fines de interés general para la zona concentrada, para lo 
cual la Dirección General competente resolverá:

1.º Que se adjudiquen a las entidades locales participantes en la concentración, o a las 
Comunidades de Regantes en el supuesto de que la superficie concentrada estuviera 
ubicada en una zona declarada como regable de interés general de la Nación o de la 
Comunidad Autónoma, o en una zona regable singular.

En este caso la eficacia de la resolución que se adopte quedará condicionada a la 
aceptación previa de los terrenos por el cesionario que, igualmente, deberá aceptar, como 
condición resolutoria expresa, la obligación de destinar los terrenos objeto de cesión a fines 
de interés general para la zona concentrada, preferentemente mediante su uso para 
infraestructuras.

2.º Que se integren en el Fondo de Tierras regulado en el Capítulo IV del presente Título.
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Artículo 157.  Derechos de Notarios y Registradores.
Los derechos de los Notarios y Registradores que se devenguen como consecuencia de 

la titulación e inscripción de las fincas de reemplazo, así como de las rectificaciones que 
fuera preciso realizar para subsanar errores existentes en los títulos, serán abonados por la 
Administración autonómica.

En el supuesto de fincas de reemplazo sobre las que existieran condominios a favor de 
varias personas, la Administración autonómica únicamente entregará un título de propiedad 
por finca.

Sección 3.ª Procedimiento abreviado

Artículo 158.  Supuestos de aplicación.
El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el que 

se declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración 
parcelaria, podrá acordar que la tramitación, a partir de ese momento, se lleve a cabo por el 
procedimiento abreviado, en aquellos casos en los que se estime que las actuaciones a 
realizar no revisten especial dificultad, o bien cuando concurran circunstancias que 
aconsejen la agilización del mismo y, en particular alguna de las siguientes:

a) Cuando fuera necesario agilizar la concentración parcelaria con la finalidad de hacer 
coincidir las actuaciones de la misma con las obras de transformación, consolidación o 
modernización de regadíos que se estuvieran acometiendo en la misma zona.

b) Cuando la gravedad de las circunstancias sociales y económicas, debidas a la 
dispersión parcelaria o carencia de infraestructuras de la zona, condicionaran la continuidad 
de la actividad agrícola en la misma.

c) Cuando la zona a concentrar disponga, en virtud de otras actuaciones previas, de 
adecuada infraestructura viaria y de saneamiento, de forma que sea factible efectuar nuevas 
actuaciones aprovechando significativamente, o con ligeras modificaciones, las ya 
existentes.

Artículo 159.  Refundición de fases.
1. En aquellos casos en los que el Decreto que acuerde la concentración establezca que 

la concentración se desarrolle por el procedimiento abreviado, se refundirán en una fase las 
Bases y el Proyecto definitivo de concentración, que serán objeto de una única información 
pública y de una sola Resolución de aprobación conjunta.

2. Firme en vía administrativa la resolución a la que se refiere el apartado anterior, la 
Dirección General competente aprobará el Acuerdo de Concentración y extenderá y 
autorizará el Acta de Reorganización de la Propiedad en un plazo máximo de un año.

CAPÍTULO IV
Fondo de tierras

Artículo 160.  Constitución.
Se crea un Fondo de Tierras que se nutrirá de aquellos terrenos integrantes de las 

masas comunes de las concentraciones parcelarias, cuya integración en el mismo así fuera 
acordada por la Dirección competente, una vez transcurrido un año desde la protocolización 
de las respectivas Actas de Reorganización de la Propiedad.

Artículo 161.  Finalidades.
La fincas que se integren en el Fondo de Tierras habrán de destinarse a fines de interés 

general para las zonas concentradas y, entre ellos, con carácter preferente, a los siguientes:
a) Facilitar la ampliación de las explotaciones agrarias existentes en la zona 

concentrada.
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b) Estimular la implantación de nuevas explotaciones con dimensiones y estructuras 
adecuadas que puedan favorecer la creación de empleo.

c) Mejorar las explotaciones existentes que no tengan una dimensión suficiente para ser 
económicamente viables.

d) Conservación y mejora de la red de caminos y demás infraestructuras de la 
concentración, así como de los equipamientos colectivos existentes en la zona.

e) Investigación, mediante su utilización como campos de ensayo y demostración.
f) Promover la incorporación de jóvenes al sector agrario.
g) Promover el reconocimiento profesional, en igualdad de condiciones, de las mujeres 

en el sector agrario.
h) Preservación de espacios naturales.
i) Conservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico.

Artículo 162.  Gestión del Fondo de Tierras.
1. Las fincas integrantes del Fondo de tierras figurarán en el Inventario del Patrimonio de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura como bienes especiales adscritos, en un principio, 
a la Consejería que ostente las competencias en materia de agricultura, a la que 
corresponderá ejercer, según lo establecido en la legislación patrimonial, las funciones 
dominicales que fueran necesarias para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior.

2. La enajenación de fincas integrantes del fondo de tierras, que en su caso se realizara, 
se llevará a cabo preferentemente por el sistema de concurso, en el que se valorarán, como 
criterios de adjudicación:

1.º Ser titular de explotaciones agrarias y/o fincas ubicadas en la zona concentrada.
2.º Ser titular de una explotación agraria calificada como prioritaria.
3.º Tener la consideración de joven agricultor o de agricultor profesional.
4.º Tener la condición de mujer.

CAPÍTULO V
Obras e infraestructuras de la concentración parcelaria

Artículo 163.  Asunción temporal de funciones.
Durante el proceso de ejecución de la red de caminos y demás infraestructuras del 

proceso de concentración, y hasta que tenga lugar la entrega formal de las mismas conforme 
a lo dispuesto en el artículo siguiente, la Consejería que tenga atribuidas las competencias 
en materia de desarrollo rural asumirá temporalmente su titularidad y todos los derechos y 
obligaciones que se deriven de la misma y, en particular, la conservación, el régimen de 
autorización de usos y aprovechamientos y el régimen sancionador.

Artículo 164.  Entrega.
1. Una vez ejecutada la red de caminos y demás infraestructuras, inherentes al proceso 

de concentración, por la Dirección competente en materia de reforma y desarrollo agrario, se 
acordará su entrega a las Diputaciones, Ayuntamientos u otras entidades territoriales con 
personalidad jurídica de ámbito local a las cuales corresponda hacerse cargo del 
mantenimiento y adecuada conservación de las mismas.

2. El acuerdo de la Dirección General competente de entregar una obra constituye un 
acto administrativo que podrá ser objeto de recurso administrativo, conforme a la legislación 
vigente, ante la Consejería competente en materia de agricultura.

3. La resolución de los recursos a que se refiere este artículo determinará, si procede, la 
ejecución de las reformas precisas a expensas de la Consejería.

La resolución de dicho recurso pondrá fin a la vía administrativa. La notificación será 
siempre personal cuando la obra haya de ser entregada a una sola entidad.

4. Cuando en la zona sometida a concentración parcelaria se ejecutaran 
simultáneamente las obras inherentes al proceso de concentración junto con las 
infraestructuras hidráulicas necesarias para la transformación en regadío de dicha zona, 
estas últimas serán entregadas conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la presente ley.
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Artículo 165.  Conservación.
La Consejería competente en materia de agricultura, por un lado, y por el otro, las 

diputaciones, ayuntamientos y cualquier otra entidad territorial con personalidad jurídica de 
ámbito local a las cuales se entregue la propiedad de la red de caminos y demás 
infraestructuras, inherentes al proceso de concentración, podrán celebrar convenios de 
colaboración al objeto de garantizar la adecuada conservación de las mismas.

CAPÍTULO VI
Beneficios a la realización de concentraciones parcelarias de iniciativa privada

Artículo 166.  Requisitos.
Cuando un mínimo de tres agricultores con explotaciones individualizadas constituyan 

una agrupación de propietarios, con el fin de promover una concentración parcelaria de 
carácter privado de sus fincas rústicas, podrán solicitar la concesión de los beneficios 
establecidos en el artículo siguiente, siempre y cuando cumplan las condiciones siguientes:

a) La superficie a concentrar será, como mínimo, de 100 hectáreas en zonas de secano 
y de 50 hectáreas en zonas de regadíos.

b) La superficie constituida por los enclaves de los propietarios ajenos a la agrupación no 
podrá ser más del 30 por 100 de la superficie a concentrar.

c) La agrupación de propietarios deberá poder acreditar de modo suficiente el dominio de 
las tierras correspondientes a cada uno de ellos.

Artículo 167.  Beneficios.
1. Los beneficios a los que podrán acogerse las agrupaciones de propietarios que, 

cumpliendo los requisitos del artículo anterior, promuevan una concentración parcelaria de 
carácter privado, serán los siguientes:

a) La Administración autonómica asumirá la titulación e inscripción registral de las fincas 
de reemplazo resultantes, abonando los derechos de Notaría y Registro de la Propiedad que 
se devenguen.

b) La Administración autonómica abonará los honorarios que se devenguen por la 
contratación de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la redacción del proyecto 
de concentración parcelaria.

2. En todo caso, la ejecución de las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, 
se contemplaran en el proyecto de concentración, habrán de ser financiadas por la 
agrupación de propietarios promotora de la concentración.

Artículo 168.  Procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará con escrito dirigido a la Consejería competente en materia 

de agricultura, en el que la agrupación de propietarios promotora de la concentración 
parcelaria de carácter privado solicitará la concesión de los beneficios previstos en el artículo 
anterior.

2. La solicitud de concesión habrá de acompañarse del proyecto de concentración 
parcelaria, en el que se delimitará el perímetro de la superficie a concentrar, especificándose 
las cargas y gravámenes de todas y cada una de las fincas; se adjuntará un plano en el que 
sobre las parcelas de procedencia se refleje la nueva distribución de la propiedad, y se 
contemplarán las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, fuera necesario 
ejecutar.

3. La Dirección General competente en materia de reforma y desarrollo agrario 
examinará la solicitud y documentación aportada y, si considera que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 166 de esta ley, propondrá al titular de la Consejería en 
materia de agricultura la aprobación del Acuerdo de Concentración parcelaria y la concesión 
de los beneficios previstos en el artículo anterior.
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Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud, sin haberse notificado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la misma por silencio administrativo, con 
base a la posible incidencia que sobre el medio ambiente pueden tener este tipo de 
actuaciones.

4. Aprobada y notificada la resolución por la que se apruebe el Acuerdo de 
Concentración, los promotores de la concentración dispondrán de un plazo de 18 meses 
para ejecutar todas las actuaciones previstas en el proyecto de concentración y tomar 
posesión de las nuevas fincas de reemplazo resultantes.

5. Una vez comprobado lo dispuesto en el apartado anterior, la Dirección General 
competente en materia de reforma y desarrollo agrario extenderá y autorizará el Acta de 
reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y describirán las fincas de reemplazo 
resultantes de la concentración, especificándose las cargas y gravámenes de cada una de 
ellas, y demás circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el Registro de 
la Propiedad.

El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial y la 
Dirección General competente promoverá su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Igualmente, se procederá a abonar a los promotores los honorarios que se hayan 
devengado por la contratación de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la 
redacción del proyecto de concentración parcelaria, previa justificación documental de los 
mismos.

TÍTULO VI
De las infraestructuras rurales

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 169.  Clasificación de infraestructuras rurales.
A efectos de lo previsto en la presente Ley, se consideran infraestructuras rurales, según 

la definición prevista en el artículo 5 de la presente ley, las siguientes:
a) Infraestructuras hidráulicas vinculadas con el desarrollo rural: son las obras de interés 

agrícola general, de interés agrícola común, de interés agrícola privado, y las 
complementarias, a las que se refiere el artículo 100 de la presente ley, ejecutadas en las 
zonas transformadas en regadío.

Las infraestructuras hidráulicas se regirán por lo dispuesto en el Título IV de esta ley 
relativo a las actuaciones en materia de regadíos.

b) Infraestructuras viarias vinculadas con el desarrollo rural: son los caminos y vías 
pecuarias reguladas en el Capítulo II del presente Título.

CAPÍTULO II
Infraestructuras viarias

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 170.  Definición.
Los caminos rurales son las vías públicas de comunicación terrestre de dominio y uso 

público que cubran las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales, bien dando 
servicio a núcleos de población o a los predios agrícolas o forestales, incluyendo en su 
concepto la plataforma, el material del firme, las cunetas, las obras de fábrica, los 
desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares que como tal se cataloguen 
(fuentes, abrevaderos, muros de piedra, descansaderos, etc., así como otros elementos de 
interés histórico y etnográficos; siempre que estos no resulten de propiedad privada) y que, 
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por no reunir las características técnicas y requisitos para el tráfico general de vehículos 
automóviles, no puedan clasificarse como carreteras.

Dentro del concepto de caminos públicos, se incluyen los caminos y pistas forestales, 
incluidos en el dominio público forestal, de los montes propios de la Comunidad Autónoma y 
de los incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública, si bien se regirán por lo 
dispuesto en la legislación forestal.

No se consideran caminos, a efectos de esta ley, las calles, plazas, paseos, otros viales 
urbanos, los caminos de servicio bajo titularidad de las Confederaciones Hidrográficas, así 
como:

1.º Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías, autopistas y carreteras 
de titularidad estatal, autonómica y provincial.

2.º Los caminos de naturaleza privada.
3.º Las servidumbres de paso constituidas sobre una finca privada en beneficio de una o 

más personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada, previa la 
correspondiente indemnización.

Artículo 171.  Régimen jurídico.
En ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía en materia de caminos rurales, la presente Sección establece el 
régimen jurídico de los caminos rurales de Extremadura, que se extienda a todos los 
aspectos relacionados con la planificación, financiación, proyecto, construcción, 
modificación, conservación, explotación, uso, protección y defensa de los caminos públicos, 
así como a los relacionados con la integración de los mismos en su entorno.

Artículo 172.  Clasificación.
Se establecen las siguientes categorías de caminos rurales públicos, de acuerdo con la 

definición prevista en el artículo 170 de la presente ley:
a) Red primaria de caminos rurales: Caminos que constituyan el único acceso o el 

acceso más transitado entre localidades o de una localidad a la red de carreteras y que, por 
tanto, se correspondan con las vías principales de comunicación que conectan poblaciones 
entre sí o conectan estas con la red viaria general.

Asimismo, también formarán parte de la red primaria, aquellos caminos que se 
consideren como ejes principales, vertebradores del territorio y que comuniquen el mayor 
número de parcelas o de fincas posibles con el núcleo de población del término por donde 
discurren, y que a tal efecto, las Diputaciones Provinciales, en el plazo máximo de un año, 
desde la aprobación del Catálogo Oficial de Caminos por éstas hayan asumido su titularidad.

b) Red secundaria de caminos rurales: Caminos rurales aptos para tránsito rodado que 
den acceso y servicio a fincas agrícolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situadas 
en el suelo no urbanizable, siempre y cuando ocupen terrenos del término municipal. Su 
anchura debe posibilitar el paso de la maquinaria necesaria para las labores agrícolas, 
ganaderas o forestales de las fincas o montes comunicados por dichas vías.

Forman parte también de la red secundaria, los caminos de herradura, veredas y 
sendas, definidos como caminos públicos no aptos para el tránsito rodado.

c) Red de caminos forestales: Caminos y pistas forestales de los montes propios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública.

Artículo 173.  Titularidad.
1. La titularidad de los caminos se establece en función de la clasificación de los mismos, 

recayendo sobre las Administraciones Públicas que se indican a continuación:
a) Red primaria de caminos rurales: serán de titularidad de las Diputaciones Provinciales, 

en aquellos caminos que constituyan el único acceso entre localidades o de una localidad a 
la red de carreteras. El resto de caminos que constituyan la red primaria serán titularidad de 
los ayuntamientos por cuyo término discurran.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2860 –



b) Red secundaria de caminos rurales: serán de titularidad de los Ayuntamientos por 
cuyo término municipal discurran.

c) Red de caminos forestales: serán de titularidad de la entidad propietaria del monte 
público por el que transcurran.

2. Mediante acuerdo expreso entre las Administraciones Públicas afectadas podrán 
establecerse cambios de titularidad en la red de caminos públicos.

3. Los caminos construidos o acondicionados por Administraciones distintas a la que 
ostente la competencia original de los mismos, no implicará cambio alguno en su titularidad, 
que permanecerá inalterada.

Artículo 174.  Competencias.
Las normas de general aplicación, planificación, construcción, modificación, 

conservación, explotación, protección y defensa corresponderán a las Administraciones 
Públicas titulares de los caminos.

Subsección 2.ª Dominio público viario

Artículo 175.  Régimen demanial.
1. Los caminos públicos de Extremadura son bienes de dominio y uso público, por lo que 

son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Ni su titularidad ni las actuaciones 
públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación pueden estar sometidas a 
tributo alguno.

2. Las detentaciones privadas carecerán de valor frente a la titularidad pública, con 
independencia del tiempo transcurrido.

Artículo 176.  Alcance del dominio público.
1. Forman parte de los caminos y, por tanto, del dominio público viario, además de la 

calzada o superficie destinada al tráfico rodado, todos los elementos de su explanación, tales 
como arcenes, cunetas, taludes y terraplenes, puentes, obras de fábrica, elementos de 
señalización y protección, terrenos de servicio y, en general, todos los elementos construidos 
en función del camino.

2. La sección transversal de un camino rural la constituyen:
a) Calzada o zona de camino destinada a la circulación, que puede tener uno o dos 

carriles.
b) Arcenes o guardafirmes, que ocupan las bandas exteriores a ambos lados de la 

plataforma, y quedan enrasados con el nivel de la calzada hasta los bordes de aquella.
c) Plataforma: Integrada por el conjunto de calzada y arcenes o guardafirmes.
d) Bombeo o pendiente transversal de la plataforma desde el centro hacia sus bordes.
e) Cunetas con sus correspondientes taludes, interior y exterior.
f) Firme, siendo este el conjunto de capas colocadas sobre la explanada o explanación 

para permitir la circulación en condiciones de comodidad y seguridad.
Las capas que pueden constituir el firme son: la capa de rodadura, la base y la sub-base, 

pudiendo apoyarse ésta en la explanación mejorada o en una capa anticontaminante. No 
siempre el firme estará formado por las tres capas descritas.

3. El titular del camino rural podrá proponer de oficio la modificación de trazado o de la 
anchura de un camino, siendo necesario para ello la conformidad de los afectados, previo 
trámite de audiencia, así como el sometimiento a información pública de la propuesta 
durante el plazo de un mes.

Si no se consiguiese la conformidad de los afectados por la modificación propuesta se 
archivará el expediente sin más trámite, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre 
expropiación forzosa en los supuestos de interés general.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2861 –



Artículo 177.  Zona de protección.
1. En aquellos caminos en los que exista, a la entrada en vigor de la presente ley, una 

zona de protección en uno o ambos lados del mismo, se mantendrá la misma como 
servidumbre al dominio público.

En caso de no existir, la Administración titular podrá establecer dicha zona de protección 
con una anchura máxima de dos metros a ambos lados del camino, si lo estima conveniente 
para el uso adecuado del mismo.

2. Las zonas de protección deberán mantenerse en condiciones de seguridad a fin de 
evitar cualquier riesgo para el camino o sus usuarios. Los propietarios de las fincas 
colindantes impedirán en todo caso los vertidos y caída de objetos desde sus fincas, así 
como la salida de animales al camino, construyendo para ello y por su cuenta las 
protecciones y cierres que resulten precisos.

Artículo 178.  Catálogo de caminos públicos.
1. Las distintas Administraciones Públicas dispondrán en todo momento del Catálogo de 

caminos públicos, elaborado por la Consejería que ostenta las competencias en materia de 
caminos, que incluirá todos los caminos y demás bienes inmuebles que integren el dominio 
público viario titularidad de cada una de ellas.

2. El Catálogo de Caminos Públicos identifica los caminos mediante una numeración 
individual y diferenciada, conteniendo al menos los datos siguientes: longitud total, puntos 
inicial y final, denominación y anchura estimada, en el caso de que esté definida 
visualmente, y un plano general de localización de los caminos en el término municipal.

3. El catálogo deberá ser formalmente aprobado por cada una de las Administraciones 
Públicas titulares de caminos, momento a partir del cual alcanzará la condición de «Catálogo 
Oficial de Caminos Públicos».

4. Una vez aprobado el Catálogo, las Administraciones Públicas titulares de caminos 
serán las responsables de mantenerlo actualizado, para lo cual realizarán las revisiones y 
rectificaciones que se precisen para ello.

La Consejería que ostente las competencias en materia de caminos colaborará con los 
Ayuntamientos en la corrección de datos digitales, revisiones, rectificaciones y cuantas otras 
actuaciones sean necesarias para mantener actualizado el Catálogo.

Igualmente asesorará y facilitará a los Ayuntamientos que lo soliciten la información que 
precisen con fines de investigación, tramitación de expedientes de permutas de terrenos o 
de otras materias y elaboración de informes periciales solicitado por órganos judiciales.

5. Aprobado el Catálogo, las Administraciones Públicas procederán a la inscripción 
registral de aquellos que sean de su titularidad, de conformidad con lo establecido en la 
normativa estatal y autonómica en materia de patrimonio.

Artículo 179.  Desafectación.
1. Los terrenos de dominio público viario sólo quedarán desafectados del mismo 

mediante resolución expresa de la Administración titular del camino, previa información 
pública del expediente en el que se acrediten la legalidad y oportunidad de la desafectación, 
que se ordenará por el procedimiento que establezca la legislación de régimen local u otra 
legislación específica aplicable.

2. Los proyectos de obras que impliquen la sustitución de determinados tramos de 
caminos u originen sobrantes no producirán por sí mismos la desafectación, continuando los 
terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se resuelva su 
desafectación expresamente.

3. Los terrenos que hayan sido objeto de desafectación, con independencia de la causa 
que la haya motivado, deberán ser dados de baja en el Catálogo de Caminos Públicos.

Artículo 180.  Permutas.
1. Cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés 

público, previa desafectación, podrán realizarse permutas de bienes hasta entonces afectos 
al dominio público viario, por otros de valor equivalente.
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2. En el supuesto de que haya diferencia de valor, ésta nunca podrá ser superior al 
cincuenta por ciento del valor del viario, y se deberá compensar económicamente a la 
Comunidad Autónoma por esta diferencia.

3. La permuta se acordará siempre por decisión de la Administración titular y estará 
condicionada a las disposiciones que sobre esta materia establece la normativa de régimen 
local o legislación específica aplicable, tanto en su contenido como en el procedimiento 
administrativo procedente.

Artículo 181.  Investigación, recuperación posesoria, deslinde y amojonamiento.
1. Las Administraciones titulares tienen el deber y el derecho de investigar los bienes 

que se presumen pertenecientes al dominio público.
2. La Administración titular estará facultada para recuperar de oficio la posesión de un 

bien demanial indebidamente perdida, con independencia del tiempo que haya sido ocupado 
o utilizado por particulares.

3. Las citadas Administraciones podrán además proceder de oficio a la realización de los 
correspondientes deslindes administrativos, que se practicarán previa publicación y con 
audiencia a las personas que acrediten la condición de interesados.

Tras el deslinde se procederá siempre al amojonamiento de los bienes deslindados.
4. El procedimiento administrativo a seguir será el establecido en la legislación de 

régimen local o específica que sea de aplicación.

Subsección 3.ª Relaciones interadministrativas

Artículo 182.  Coordinación y colaboración.
1. Las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas se realizarán de acuerdo 

con los principios de equidad, coordinación, colaboración, información mutua y respeto 
competencial.

2. Los Ayuntamientos deberán contemplar la red de caminos públicos en el planeamiento 
municipal como infraestructura viaria del municipio, estableciendo la debida clasificación 
urbanística para impedir la transformación de los terrenos ocupados por la misma.

3. La modificación de la red de caminos con causa en la ejecución de una ordenación 
territorial y urbanística deberá garantizar el trazado alternativo propuesto en las mismas 
condiciones de utilización, para lo que será preceptivo el informe favorable de la 
Administración titular del camino de que se trate. Dicho informe tendrá carácter vinculante en 
lo referido a posibles afecciones a la red de caminos de Extremadura, y deberá ser emitido 
en el plazo de tres meses; transcurrido este, se entenderá favorable. En caso de ser 
desfavorable, el informe expresará motivadamente las cuestiones respecto de las cuales 
dicho carácter desfavorable resulta vinculante.

4. Los Ayuntamientos, Diputaciones y la Administración autonómica podrán establecer 
acuerdos y convenios de colaboración en orden a la mejora y mantenimiento de la red de 
caminos rurales públicos de la Región, tanto en sus aspectos técnicos como financieros.

Artículo 183.  Traspasos de titularidad.
1. Los caminos de titularidad municipal podrán integrarse en la Red de Caminos o 

Carreteras de la Junta de Extremadura o Diputaciones cuando tal cambio resulte de interés 
motivado y expreso de la Administración cedente y destinataria, considerando la 
funcionalidad que han de desarrollar y las necesidades de interconexión de la red de 
comunicaciones.

2. El traspaso de la titularidad requerirá el acuerdo expreso de las Administraciones 
implicadas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2863 –



Subsección 4.ª Instrumentos de planificación

Artículo 184.  Planes Viarios.
1. Las Administraciones titulares podrán establecer Planes Viarios de actuación, como 

instrumento de planificación que garantice la existencia de una red viaria adecuada a su 
territorio, así como su mantenimiento y conservación.

2. Los Planes Viarios deben contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
a) Relación de nuevos caminos o tramos.
b) Programas de mejoras y mantenimiento de los existentes.
c) Inversión necesaria.
d) Financiación prevista.
e) Calendario de actuaciones.
3. Los Planes Viarios podrán tener ámbito municipal, mancomunado, comarcal, provincial 

o regional y abarcarán, en el caso de aprobarse, un período de actuación de cuatro años, 
especificándose los proyectos y obras a realizar anualmente.

4. Los Planes Viarios podrán ser aprobados unilateralmente por la Administración titular 
de los caminos o bien mediante convenios específicos de colaboración entre la 
Administración titular y otras Administraciones Públicas interesadas.

5. La Consejería competente en materia de caminos rurales podrá ejecutar obras de 
mejora y acondicionamiento de caminos de la red primaria y secundaria contemplados en los 
Planes Viarios, siempre que la Administración titular de los caminos ponga a su disposición 
los terrenos públicos y privados necesarios para llevar a cabo las obras.

De lo dispuesto en el párrafo anterior estará excluido el acondicionamiento de caminos 
de herradura, veredas y sendas salvo que se contemple en los Planes Viarios la 
modificación de la anchura de éstos con la finalidad de hacerlos aptos para el tráfico rodado.

Tendrán prioridad para estas actuaciones de acondicionamiento de caminos:
a) Los caminos de la red primaria de titularidad municipal.
b) Las adaptaciones de caminos a una transitabilidad acorde con la mecanización actual 

de las explotaciones, con una anchura suficiente para el tráfico rodado en los mismos.
c) Las antiguas pistas realizadas por los extintos Instituto Nacional de Colonización (INC) 

e Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
d) Las actuaciones en caminos con una mayor importancia desde el punto de vista 

agrario, y/o que contribuyan al desarrollo rural de la zona y mejoren la accesibilidad del 
territorio.

e) Otras que motivadamente acuerde la Consejería.

Artículo 185.  Coordinación con la planificación territorial.
1. Los Planes Viarios se someterán al informe preceptivo y vinculante del órgano 

administrativo que tenga las competencias sobre medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y demás preceptos establecidos por la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.

Del mismo modo, con carácter general, deberán someterse a informe preceptivo del 
órgano administrativo titular del bien o derecho afectado por el plan, cuyo contenido tendrá 
igualmente carácter vinculante.

2. El plazo máximo para la emisión de informes será de tres meses, desde la recepción 
del expediente administrativo remitido por el órgano sustantivo, pudiéndose proseguir las 
actuaciones de no emitirse en dicho plazo, excepto en los supuestos de informes preceptivos 
que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 83.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 186.  Carácter de utilidad pública.
1. La disponibilidad de los terrenos necesarios para llevar a cabo los Planes Viarios 

habrá de lograrse preferentemente mediante la enajenación o cesión voluntaria de sus 
propietarios, dado el carácter social de su utilización.

2. Si este proceso no pusiera a disposición de la Administración titular la totalidad de los 
terrenos precisos, la aprobación de los Planes Viarios tendrá el carácter de utilidad pública a 
efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.

3. Igualmente, se podrán adquirir bienes y derechos conforme a lo previsto en los 
artículos 115 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 187.  Modificación y revisión.
Los Planes Viarios deberán revisarse cuando sobrevengan circunstancias que así lo 

aconsejen y, de manera especial, para determinar las obras necesarias para el 
mantenimiento de los caminos en buen uso por cualquier causa circunstancial que lo altere.

Artículo 188.  Financiación.
1. Las Administraciones titulares al aprobar los Planes Viarios deberán garantizar la 

adecuada ejecución de los mismos, mediante un plan específico de recursos financieros, 
que pueden estar constituidos por transferencias de capital, aportaciones de otros 
Organismos Públicos o privados, recursos de las Entidades Locales y operaciones de 
crédito.

2. Igualmente podrán establecerse contribuciones especiales como medida 
complementaria a otros recursos financieros, de tal modo que aseguren la ejecución de los 
Planes Viarios establecidos.

Subsección 5.ª Ejecución de obras

Artículo 189.  Licencias y permisos municipales.
Las obras de construcción, conservación o mejora de los caminos públicos y las 

relacionadas directamente con su explotación no estarán sometidas a licencia urbanística ni 
a otros actos de control previo por parte de los Ayuntamientos, y su ejecución no podrá ser 
paralizada o suspendida salvo por la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las 
actuaciones que éstos puedan llevar a cabo para la verificación del cumplimiento de la 
legalidad urbanística.

Artículo 190.  Proyectos de obras y evaluación de impacto ambiental.
1. Los proyectos de construcción o acondicionamiento de caminos que formen parte de 

los Planes Viarios deberán ser elaborados por técnicos competentes y aprobarse 
formalmente por la Administración responsable, respetándose en el proceso de licitación y 
ejecución las disposiciones que contempla la normativa legal sobre Contratos del Sector 
Público.

2. Los proyectos de construcción deberán ajustarse a las normas técnicas de obligado 
cumplimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en función de la naturaleza de 
las obras, contener todos los estudios necesarios de carácter geotécnico, hidrológico, de 
estructuras, ambiental y de seguridad, a fin de evitar imprevistos y problemas tanto en su 
ejecución como en su posterior funcionamiento.

3. Las obras proyectadas deberán respetar y armonizar de forma adecuada con el medio 
natural donde se emplacen, debiendo los proyectos prever siempre los trabajos de 
recuperación y restauración del entorno y espacio natural afectado.

Cuando se trate del proyecto de construcción de un nuevo camino o de la modificación o 
adecuación de uno preexistente, se deberá incluir, además, como documento diferenciado, 
la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental o, en su caso, Informe de Afección, en 
el que se analizarán el entorno del proyecto, las interacciones entre las obras proyectadas y 
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dicho entorno, así como las medidas correctoras previstas para reducir las repercusiones 
negativas de las mismas.

Las medidas de revegetación y restauración recogidas en los informes ambientales se 
incluirán en las obras del proyecto para su ejecución dentro del mismo o se proyectarán de 
forma simultánea e independiente cuando así resulte conveniente para su mejor efectividad.

Artículo 191.  Deslinde y amojonamiento.
Si como consecuencia de la ejecución de las obras se produjeran nuevas afectaciones 

de suelo al dominio público viario, los terrenos que resulten afectados deberán ser 
incorporados en todo caso al Catálogo Oficial de Caminos Públicos, procurándose además, 
cuando resulte necesario, el deslinde y amojonamiento de los mismos.

Subsección 6.ª Del uso de los caminos

Artículo 192.  Uso general.
1. Por su condición de bienes de dominio público, los caminos rurales son de libre 

tránsito y como tales deben ser utilizados conforme a criterios de buen uso y, en especial, los 
de obligatoriedad de no abandonar su trazado para invadir propiedades colindantes; cerrar 
las cancelas que pudieran existir para el control del ganado; respetar la fauna, la flora, y las 
propiedades colindantes; evitar la contaminación acústica; no arrojar escombros o basuras; 
no encender fuego ni arrojar colillas encendidas, así como, en general, evitar cualquier 
conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil en materia de servidumbre de 
aguas, no se podrá impedir el libre curso de aguas procedentes de los caminos por las fincas 
o parcelas colindantes, así como tampoco se podrán ejecutar obras que desvíen el curso 
normal de las aguas con el fin de dirigirlas hacia los caminos.

3. En ningún caso podrán abrirse ramales privados desde caminos públicos sin la 
preceptiva autorización de la Administración titular del camino, la cual deberá contemplar 
necesariamente las medidas que eviten los aportes incontrolados de agua y arrastres al 
camino procedentes del ramal que se construya o que sean consecuencia del mismo.

4. Los cerramientos de parcelas o fincas colindantes con los caminos rurales no podrán 
invadir sus límites, respetándose en todo caso la zona de protección establecida.

Artículo 193.  Ordenamiento jurídico.
1. Las Administraciones titulares estarán obligadas y facultadas para aprobar las normas 

y dictar los actos que, en aplicación y desarrollo de la presente ley, sean necesarios para 
ordenar y regular el uso adecuado de los caminos dentro del ámbito de sus competencias.

2. En el caso de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales las normas y demás 
actos precisos serán aprobados o dictados por el órgano competente, y con el quórum que 
en su caso establezca la legislación de régimen local.

En el caso de la Administración autonómica el desarrollo reglamentario podrá realizarse 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 194.  Limitaciones al uso.
1. La Administración titular de la vía podrá establecer limitaciones especiales de tránsito 

a todos o determinados tipos de vehículos o usuarios, cuando así lo exijan las condiciones 
del camino, la seguridad o circunstancias de tráfico o la protección ambiental y sanitaria del 
entorno.

2. Las limitaciones podrán consistir tanto en la prohibición u obligación de transitar en 
determinadas condiciones como en la sujeción a previa autorización administrativa, y podrán 
establecerse con carácter particular para un tramo o para todo el camino y, a ser posible, con 
carácter temporal.
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Artículo 195.  Prohibiciones.
1. Los caminos públicos deben estar permanentemente disponibles para su uso, por lo 

que el cierre de los mismos estará expresamente prohibido. Sólo en casos verdaderamente 
excepcionales y por interés social podrá autorizarse su cierre por la Administración titular, 
haciendo en todo caso fácil el tránsito de animales, personas y vehículos por los mismos.

En caso de cierre no autorizado, la Administración titular procederá a abrir al tránsito 
público el camino.

La Administración titular estará facultada para prohibir, por razones de seguridad, las 
conducciones de agua, gas o electricidad en la estructura del camino, así como el tránsito de 
vehículos en la zona de servidumbre.

2. Las resoluciones administrativas a que se refiere el apartado anterior, se producirán 
previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, en el que se garantizará 
la audiencia a los interesados.

Artículo 196.  Otros usos y aprovechamientos.
1. Sobre los bienes del dominio público viario no existen más derechos que los de 

circulación o tránsito, en las condiciones establecidas en esta ley.
2. La realización de otros usos o aprovechamientos en el dominio público viario sólo será 

posible siempre que resulten por su naturaleza de necesaria ubicación en el mismo, sean 
compatibles con la circulación o tránsito y no limiten su seguridad y comodidad.

En la plataforma de los caminos no serán admisibles más usos y aprovechamientos que 
los imprescindibles para accesos y cruces a distinto nivel de conducciones y vías de paso 
peatonal o rodado. Sólo excepcionalmente se permitirán ocupaciones temporales o 
indefinidas cuando resulten imprescindibles para trabajos, obras o servicios que no permitan 
otra solución alternativa.

3. Los usos y aprovechamientos previstos en el apartado anterior sólo podrán efectuarse 
previa autorización expresa de la Administración titular de la vía.

Las autorizaciones o concesiones que se otorguen para dichos usos o 
aprovechamientos, sus elementos funcionales y demás bienes del dominio público viario, se 
sujetarán a las condiciones que la Administración titular discrecionalmente señale para la 
defensa y correcto funcionamiento de dichos bienes, cuyos aspectos generales se regulan 
en la siguiente Subsección.

Subsección 7.ª Condiciones para los usos y aprovechamientos distintos del general

Artículo 197.  Accesos.
1. En todo caso los accesos que en su caso se autoricen deberán sujetarse a las 

siguientes condiciones:
a) El acceso de los caminos a las carreteras, en sus 10 primeros metros, deberá ser 

afirmado con acabado asfáltico, de hormigón o similar, siendo la anchura mínima a partir del 
empalme de 5 metros.

b) Excepcionalmente y en casos debidamente justificados podrán autorizarse accesos de 
características distintas a las señaladas.

c) Las aguas de escorrentía en la zona de acceso deberán ser recogidas antes de llegar 
a la carretera y conducidas de forma adecuada para que no invadan la calzada ni afecten a 
la explanación de la misma.

d) Los accesos deberán señalizarse conforme a lo que establezca en cada caso la 
Administración titular del camino.

e) La Administración titular fijará el punto exacto del empalme atendiendo las 
necesidades de seguridad del tráfico.

2. Además será necesario la autorización de la Administración titular de la carretera a la 
que se pretende acceder, en la que se fijarán el resto de condiciones y obligaciones 
necesarias.
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Artículo 198.  Instalaciones subterráneas y aéreas.
1. Las redes de conducción de agua, saneamiento, gas, teléfono, electricidad y demás 

instalaciones o servicios no podrán discurrir bajo la superficie del camino o anclarse a sus 
estructuras salvo en supuestos de excepcional dificultad de paso o cruce imprescindible y 
cuando existan circunstancias que no hagan procedente otra solución alternativa.

En ningún caso podrán colocarse arquetas de registro dentro de la calzada y arcenes del 
camino.

2. Los tendidos e instalaciones aéreas que crucen sobre los caminos deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

a) El gálibo será suficiente para evitar accidentes.
b) Los postes de sustentación se situarán fuera de la zona de dominio público y dentro 

de la zona de servidumbre cuando ésta exista. Cuando el camino carezca de zona de 
servidumbre, los postes se colocarán a una distancia mínima de la línea exterior de la 
calzada de vez y media su altura.

c) Las riostras y anclajes no podrán colocarse en zona de dominio público.
d) El resto de condiciones técnicas y de seguridad que puedan establecerse al efecto por 

las Administraciones competentes.

Artículo 199.  Señalización.
1. Todos los caminos deben contar con la numeración pertinente de acuerdo con el 

Catálogo Oficial de Caminos Públicos, la señalización homologada e indicar la 
Administración titular del mismo.

Corresponde en exclusividad a la Administración titular del camino determinar la 
señalización para el correcto funcionamiento del tráfico o la adecuada información a los 
usuarios.

2. El establecimiento y conservación de las señales publicitarias de otras entidades o 
personas, públicas o privadas, corresponderá a los interesados, previa autorización de la 
Administración titular del camino.

3. Sólo se excepcionan de lo dispuesto en los dos apartados anteriores la señalización 
provisional en casos de emergencia.

4. Las señales utilizadas deberán ajustarse, en todos los casos, a los modelos oficiales 
existentes en cada momento, quedando prohibida la colocación de toda señal que no se 
ajuste a los mismos.

Las Administraciones titulares podrán aplicar, para financiar el coste de la señalización 
indicada, los procedimientos contemplados para la ejecución de los Planes Viarios en el 
artículo 188 de la presente ley.

5. En cuanto a señales informativas o de indicación, en los caminos y zonas de dominio 
público, sólo podrán colocarse, además de las de tráfico, las siguientes:

a) Las que sirvan para indicar lugares, centros o actividades de interés cultural, 
recreativo o turístico, que sólo se admitirán cuando se refieran a actividades o negocios 
útiles para el usuario del camino y poco frecuentes.

b) Señales de servicios.
Sólo podrá colocarse una señal por servicio en cada sentido de circulación y a una 

distancia no superior a 3 kilómetros del lugar donde se preste el mismo y de 1 kilómetro del 
acceso exclusivo o principal de aquél.

Además podrá colocarse una señal de dirección en el punto del camino de donde parta 
el acceso exclusivo o principal para este servicio.

En el caso de existencia de varios servicios, la Administración titular podrá ordenar la 
unificación de señales.

En ningún caso podrán servir para realizar publicidad aunque sea encubierta y no se 
admitirá que figure el nombre del particular o razón social del establecimiento, negocio o 
actividad.
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Sección 2.ª De las vías pecuarias

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 200.  Régimen jurídico.
1. La presente Sección establece el régimen jurídico para la administración y gestión de 

las vías pecuarias que discurran por la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco 
de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

2. Será de aplicación supletoria la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus normas de desarrollo, en lo no previsto y no se 
oponga o contradiga a lo preceptuado en la presente ley o a sus principios.

Artículo 201.  Naturaleza jurídica.
1. Las vías pecuarias, definidas conforme a lo previsto en el artículo 5 de la presente ley, 

que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son bienes de 
dominio público de esta Comunidad y, por consiguiente, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.

2. Tendrán la consideración de dominio público pecuario los descansaderos, 
abrevaderos, refugios, corrales y cualquier otro tipo de terreno o instalación asociados a las 
vías pecuarias.

3. Igualmente tendrán la condición de vías pecuarias los nuevos trazados resultantes de 
los procesos de modificación de trazado y permuta.

Artículo 202.  Fines.
La Comunidad Autónoma, en su ámbito territorial, ejercerá los fines previstos en el 

artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, así como:
a) Restablecer la continuidad y la integridad de los itinerarios de las vías pecuarias 

afectadas por infraestructuras públicas o privadas.
b) Preservar y potenciar el desarrollo de los procesos ecológicos para la adecuada 

guarda y custodia de la diversidad biológica, las razas autóctonas de la cabaña ganadera y 
la flora ligada a estas áreas.

c) Impulsar los valores sociales, económicos, turísticos, recreativos y científicos, 
compatibles con sus específicos fines, que enriquezcan la calidad de vida en el medio rural y 
fomenten el contacto entre el ámbito urbano y el rural.

Artículo 203.  Tipos.
1. Las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se clasifican en virtud 

de su anchura en: Cañadas, cordeles y veredas.
a) Cañadas las que su anchura no exceda de 75 metros.
b) Cordeles las que cuenten con una anchura máxima de 37,5 metros.
c) Veredas aquellas cuya anchura no supere los 20 metros.
En cuanto a las coladas, son vías pecuarias de anchura variable, determinada en el acto 

de clasificación correspondiente.
2. No obstante lo establecido en el punto anterior, conservarán su anchura superior a los 

máximos dispuestos las vías pecuarias que la tengan reconocida, conforme a los 
antecedentes propios y lo previsto en el acto de clasificación.

3. Los abrevaderos, descansaderos y demás lugares asociados al tránsito y uso 
ganadero, tendrán la superficie y emplazamiento que disponga el acto de clasificación.

Artículo 204.  Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de vías pecuarias acordar y 

autorizar los actos de disposición, administración, gestión y explotación de éstas, salvo los 
relativos a la desafectación que se atribuyen a la Consejería competente en materia de 
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Patrimonio y demás limitaciones previstas en los apartados 3 y 5 del artículo 18 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 205.  Vías pecuarias de especial interés.
1. Se declararán de especial interés las vías pecuarias, o los tramos de éstas, de la Red 

de la Comunidad Autónoma, que discurran por áreas protegidas por su valor natural, 
histórico, cultural o turístico.

2. De conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine, mediante 
Resolución de la Consejería competente se llevará a cabo la declaración de vías pecuarias 
de especial interés natural, histórico, cultural o turístico, previo informe de la Consejería con 
competencias en la materia que motiva la declaración.

3. El uso que se dé a las vías pecuarias o tramos de estas que atraviesen terrenos 
pertenecientes a un área Protegida estará determinado por los instrumentos de planificación 
y gestión correspondientes, sin que en ningún caso ello suponga disminución de su 
integridad superficial o alteración de la idoneidad de los itinerarios, el cual no podrá ser 
interrumpido.

Del mismo modo se estará a las limitaciones previstas en la normativa sectorial aplicable 
a los bienes de patrimonio histórico y cultural en aquellas vías pecuarias que discurran por 
los mismos.

Subsección 2.ª De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias

Artículo 206.  Investigación.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería correspondiente, 

de oficio o a petición de parte, estudiará e investigará la situación de los terrenos que 
previsiblemente pertenezcan a vías pecuarias, con el fin de determinar la titularidad de los 
mismos.

2. La inscripción de las vías pecuarias en el Registro de la Propiedad se realizará por la 
Consejería que tenga atribuidas las competencias, de conformidad con lo establecido en la 
legislación hipotecaria y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y la normativa de desarrollo de ésta.

Artículo 207.  Creación y ampliación.
1. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, la Comunidad Autónoma de Extremadura 

podrá crear nuevas vías pecuarias, cuyo itinerario discurra íntegramente por su territorio, así 
como ampliar la anchura con que estén clasificadas las existentes, previa declaración de 
utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

2. En todo caso, los bienes y derechos expropiados serán inscritos por la Consejería 
expropiante a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con la 
legislación expropiatoria y autonómica, previo el informe previsto en el artículo 18.3 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 208.  Restablecimiento de intrusiones de titularidad pública.
1. La Consejería competente en materia de vías pecuarias velará, por el restablecimiento 

de las vías pecuarias intrusadas por obras, construcciones o instalaciones de titularidad 
pública.

2. Si no fuese posible el restablecimiento de algún tramo de vía pecuaria ocupada, éste 
se podrá llevar a cabo mediante los procedimientos de permuta o modificación de trazado 
previstos en la presente ley.

Artículo 209.  Recuperación de oficio.
1. La recuperación de oficio es el acto administrativo en virtud del cual la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, en cualquier momento, recobra por sí misma la posesión de los 
tramos de vías pecuarias que se hallen indebidamente ocupados por personas físicas o 
jurídicas de carácter privado.
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2. La Consejería competente en materia de vías pecuarias, de oficio o instancia de 
interesado, podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de recuperación, pudiendo 
abrir un período de información previa para conocer las circunstancias de la ocupación.

3. Se podrán adoptar las medidas provisionales que se consideren precisas para 
asegurar la efectividad de la resolución del acto que ponga fin al procedimiento.

4. El acuerdo de recuperación se adoptará previo informe técnico-jurídico de la 
Consejería competente en materia de vías pecuarias.

5. En el procedimiento de recuperación se dará audiencia a los interesados para que en 
el plazo de quince días presenten cuantas alegaciones en defensa de sus derechos estimen 
convenientes y los documentos en que se fundamenten las mismas.

6. El plazo máximo para resolver el procedimiento de recuperación será de un año, 
contado desde la fecha de acuerdo de inicio, de forma que, transcurrido dicho plazo sin 
haberse dictado y notificado la resolución correspondiente, caducará el procedimiento y se 
acordará el archivo de las actuaciones.

7. En la resolución que ponga fin al procedimiento de recuperación se instará al 
ocupante para que en el plazo máximo de un mes cese en su acción ilegítima, de forma que 
transcurrido este plazo sin que la resolución se lleve a efecto voluntariamente, se procederá 
de conformidad con lo legalmente establecido para la ejecución forzosa de los actos 
administrativos, sin perjuicio de la reposición, restauración o indemnización a que pudiera 
haber lugar.

8. En los casos en que no se pudieran recuperar terrenos de vía pecuaria intrusada, la 
restitución del mismo se podrá llevar a cabo mediante los procedimientos de permuta o 
modificación de trazado previstos en la presente ley.

Artículo 210.  Delimitación provisional.
De oficio o a instancia de propietarios colindantes, en los tramos que afecten a fincas de 

su titularidad, se podrán delimitar de forma provisional las vías pecuarias, o parte de ellas, 
previo informe que lo motive.

Esta delimitación tendrá carácter meramente orientativo, en tanto se proceda al posterior 
deslinde, sin que hasta entonces suponga derecho alguno a favor de los colindantes de la 
vía pecuaria.

Artículo 211.  Clasificación.
1. La clasificación es el acto administrativo, de carácter declarativo, en virtud del cual se 

determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de las 
vías pecuarias.

2. La clasificación de las vías pecuarias se practicará por términos municipales, salvo 
que, por razones técnicas o de urgencia, se considere necesario llevar a cabo la de 
determinadas vías o tramos de algunas de ellas.

3. El procedimiento de clasificación, en la forma en que reglamentariamente establezca, 
se incoará de oficio y se sustanciará atendiendo a todos los antecedentes existentes, así 
como a los testimonios que se aporten, con audiencia de los posibles interesados y 
afectados conforme a los datos obrantes en los archivos de la Dirección General de 
Catastro, así como de las Entidades Locales afectadas.

4. La clasificación se aprobará por Resolución del Consejero que tenga atribuidas las 
competencias sobre vías pecuarias, en un plazo máximo de un año, y será publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Las clasificaciones legalmente aprobadas no implican la inexistencia de otras vías 
pecuarias, que se clasificarán, una vez investigadas y conocidas.

5. Las clasificaciones que contengan errores en cuanto a las características físicas de las 
vías pecuarias correspondientes, serán objeto de una nueva clasificación.

Artículo 212.  Deslinde.
1. El deslinde de vías pecuarias, entendiendo por tal lo establecido en el artículo 5 de la 

presente ley, podrá practicarse sobre la totalidad de la vía pecuaria, o sobre parte de ella.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2871 –



2. Sin perjuicio del procedimiento que reglamentariamente se desarrolle, serán 
preceptivos los siguientes supuestos:

a) El procedimiento de deslinde se iniciará de oficio mediante acuerdo en el que se 
designará al representante de la Administración autonómica encomendado del mismo.

Este acuerdo será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y expuesto 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del término municipal por el que discurra la vía 
pecuaria, con una antelación de al menos un mes al día previsto para el comienzo de 
operaciones e incluyendo una relación de posibles interesados, en el que se señalará lugar, 
día y hora previsto para el acto.

Asimismo, se llevará a cabo la notificación personal a los afectados, conforme a los 
datos que obren en los archivos de la Dirección General de Catastro.

Los expedientes de deslinde incluirán, en todo caso, las relaciones de colindantes, 
ocupaciones e intrusiones que afecten al tramo de la vía pecuaria que se deslinda, y los 
planos que identifiquen topográficamente las mismas mediante el Sistema de Coordenadas 
oficial.

b) Terminadas las operaciones materiales de deslinde se elaborará una propuesta por el 
representante de la Administración autonómica, la cual será sometida a información pública 
mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos afectados. Esta exposición pública se notificará a cuantos resulten 
interesados, en los mismos términos que el comienzo de operaciones.

c) Los interesados dispondrán del plazo de un mes para presentar cuantas alegaciones 
tengan por conveniente.

d) El Consejero competente en la materia resolverá el procedimiento de deslinde 
mediante Resolución, la cual se notificará y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, 
en el plazo máximo de dos años, desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido este 
plazo sin dictarse resolución, el expediente se entenderá caducado.

3. Se podrán adoptar las medidas provisionales que se estimen oportunas para 
salvaguardar la efectividad del acto de deslinde.

4. Cuando el deslinde afecte a una vía pecuaria integrada en la Red Nacional se hará 
constar esta circunstancia.

5. Se podrá acordar el deslinde abreviado, de conformidad con lo dispuesto en el acto de 
clasificación.

El expediente de deslinde abreviado ha de contar con la unánime conformidad de todos 
los afectados, contenida en acta que se levante al efecto, en el que además se incluya 
relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, para que produzca plenos efectos.

El plazo máximo para resolver el expediente de deslinde abreviado será de seis meses, 
desde la fecha de acuerdo de inicio, siendo los demás requisitos y efectos los indicados para 
el deslinde por el procedimiento ordinario.

Artículo 213.  Amojonamiento.
1. El amojonamiento de vías pecuarias, entendiendo por tal lo establecido en el artículo 5 

de la presente ley, se iniciará de oficio o a instancia de interesado, una vez firme en vía 
administrativa la resolución aprobatoria de deslinde, mediante acuerdo en el que se 
designará al representante de la Administración autonómica.

2. Sin perjuicio del procedimiento que reglamentariamente se desarrolle, serán 
preceptivos los siguientes trámites:

a) El acuerdo por el que se inicie el amojonamiento se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura y se expondrá en el tablón de edictos del término municipal afectado, con una 
antelación de al menos quince días al comienzo de operaciones, incluyendo una relación de 
posibles interesados y señalamiento de lugar, día y hora previsto para el acto.

b) Igualmente, se notificará personalmente a los afectados, conforme a los datos 
obrantes en los archivos de la Dirección General de Catastro.

c) Se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y se anunciará en el tablón de edictos 
de Ayuntamiento correspondiente la apertura de un trámite de audiencia para que todos 
aquellos que lo estimen oportuno, en el plazo de quince días presenten cuantas alegaciones 
en defensa de sus derechos tengan por conveniente.
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d) Este trámite de audiencia se notificará personalmente a los interesados conocidos.
e) Las alegaciones a que pueda haber lugar sólo podrán versar sobre la práctica del 

amojonamiento.
f) La Resolución de aprobación del procedimiento de amojonamiento corresponde a la 

Consejería competente en la materia, la cual se dictará, notificará y publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura, en el plazo máximo de dos años desde el acuerdo de inicio.

3. Reglamentariamente se desarrollarán también las características de los mojones o 
hitos que materialicen los límites de las vías pecuarias.

Artículo 214.  Señalización.
1. La Administración autonómica señalizará las vías pecuarias de manera que puedan 

identificarse adecuadamente, en especial en sus intersecciones con cualquier otro tipo de 
vía, con la debida observancia de la normativa reguladora de la vía con la que se intersecta.

2. En cualquier caso, las señales utilizadas deberán ajustarse a los modelos oficiales 
existentes en cada momento, quedando prohibida la colocación de toda señal que no se 
ajuste a los mismos.

3. En cuanto a señales informativas o de indicación sólo podrán colocarse, además de 
las de tráfico, las siguientes:

a) Las que sirvan para indicar lugares, centros o actividades de interés cultural, 
recreativo o turístico, que se refieran a actividades útiles para los usuarios de las vías 
pecuarias y poco frecuentes.

b) Señales de servicios.
Sólo podrá colocarse una señal por servicio en cada sentido de circulación y a una 

distancia no superior a 3 kilómetros del lugar donde se preste el mismo y a 1 kilómetro del 
acceso exclusivo o principal de aquél.

Además podrá colocarse una señal de dirección en el punto de la vía de donde parta el 
acceso exclusivo o principal para este servicio.

En el caso de existencia de varios servicios, la Administración autonómica podrá ordenar 
la unificación de señales.

En ningún caso, podrán servir para realizar publicidad, aunque sea encubierta, y no se 
admitirá que figure el nombre del particular o razón social del establecimiento, negocio o 
actividad.

4. Las vías pecuarias que hayan sido asfaltadas deberán resultar especialmente 
señalizadas, de forma que se haga constar la condición de dominio público pecuario de la 
vía, con las limitaciones correspondientes a este tipo de vías, en especial la prioridad del 
tránsito ganadero.

Artículo 215.  Desafectación.
1. La Consejería que tenga atribuidas las competencias respecto del Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia 
de vías pecuarias, podrá desafectar del dominio público los terrenos de las vías pecuarias 
que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos 
compatibles o complementarios establecidos.

2. Los terrenos desafectados adquirirán la condición de bienes patrimoniales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo su gestión y administración a la 
Consejería titular de las competencias sobre vías pecuarias.

3. Para que la desafectación se lleve a efecto, es necesario que los terrenos que sean 
objeto de ésta se hallen deslindados.

4. La desafectación que afecte a terrenos de vías pecuarias integradas en la Red 
Nacional, requerirá el previo informe del Ministerio competente por razón de la materia.

Artículo 216.  Destino de los terrenos desafectados.
El destino prioritario de los terrenos que provengan de las vías pecuarias desafectadas, 

será una modificación de trazado de la vía pecuaria o la permuta de una superficie de ésta, 
por otros de origen público o particular.
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En este sentido, tendrán carácter preferente las permutas y modificaciones de trazado 
que permitan restituir tramos de vías pecuarias desaparecidas, restablecer su continuidad o 
rehabilitar las antiguas anchuras legales que hubiesen sido reducidas por resolución de 
expedientes administrativos o judiciales firmes.

Artículo 217.  Permuta.
1. La Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá autorizar la permuta de 

terrenos de vías pecuarias desafectados, previo informe que acredite la necesidad o 
conveniencia de su práctica.

2. Las permutas tendrán como fin propio la creación, ampliación o restablecimiento de 
vías pecuarias, de forma que los terrenos que se obtengan deberán cumplir los requisitos de 
idoneidad para destinarlos a los fines específicos de este tipo de bienes.

3. En el expediente de permuta incoado deberá hacerse constar de forma fehaciente la 
titularidad de los terrenos que se vayan a aportar por el interesado a favor de éste, así como 
su plena disponibilidad e inexistencia de cargas de ningún tipo.

4. En el procedimiento de permuta se deberá asegurar que se mantenga la igualdad de 
superficie entre los terrenos de vía pecuaria afectados y los aportados por el solicitante.

5. Asimismo, se llevará a cabo una valoración de los terrenos objeto de permuta, de 
forma que, con carácter general, el valor de los terrenos afectados se corresponda con el 
valor de los terrenos aportados para el trazado alternativo. No obstante, y en caso de existir 
diferencia entre el valor de lo afectado y el valor de lo aportado, ésta nunca podrá ser 
superior al cincuenta por ciento del valor del primero, y se deberá compensar 
económicamente a la Comunidad Autónoma de Extremadura por el diferencial del valor.

6. El expediente de permuta deberá contemplar una exposición pública de al menos un 
mes.

7. La Resolución por la que se resuelva el procedimiento de permuta llevará implícita la 
afectación de los terrenos que se incorporen al dominio público pecuario.

8. En el otorgamiento de la escritura de formalización ostentará la representación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura el titular de la Consejería competente, o el 
funcionario en quien delegue.

9. Cuantos gastos se deriven del procedimiento de permuta correrán por cuenta del 
interesado, a excepción de los impuestos que, en su caso, haya lugar.

10. El plazo máximo para resolver el procedimiento de permuta será de dos años.

Artículo 218.  Mutaciones demaniales.
1. Con carácter general, el restablecimiento de los tramos de las vías pecuarias 

ocupadas en los que se hubiera consolidado una afectación secundaria de dominio público, 
diferente a los usos definidos en la presente ley, podrá llevarse a cabo mediante un trazado 
alternativo, para lo cual la Consejería competente recabará de la Administración, organismo 
o ente público ocupante los terrenos necesarios para hacer posible esa ruta alternativa, a 
través de convenio, permuta u otro instrumento legal.

2. En el supuesto de que la ocupación consolidada se hubiese llevado a cabo por la 
Administración autonómica, el restablecimiento se tramitará conforme a las normas de 
mutación demanial interna establecida en la legislación patrimonial.

3. En caso de abandono o pérdida de la funcionalidad de las obras, construcciones o 
instalaciones públicas, los terrenos que con anterioridad hubieran sido vías pecuarias 
revertirán a su situación inicial mediante la correspondiente mutación demanial y, en su caso, 
cambio de titularidad de los mismos.

Artículo 219.  Modificaciones de trazado.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, se podrá modificar el trazado de las vías pecuarias previa desafectación de los 
terrenos de dominio público pecuario objeto de la modificación.

2. El nuevo trazado deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial de la 
vía pecuaria y la idoneidad del nuevo itinerario para el tránsito ganadero y los demás usos 
compatibles y complementarios, sin discontinuidades ni obstáculos.
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3. El expediente de modificación de trazado incoado por interés particular se realizará 
mediante el procedimiento administrativo en el que deberán observarse en todo caso los 
siguientes trámites:

a) El peticionario deberá acreditar fehacientemente la titularidad y la plena disponibilidad 
de los terrenos que ofrece para el nuevo itinerario, que no soportará servidumbre ni carga de 
ninguna clase.

b) El expediente de modificación de trazado se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura y se le dará publicidad a través de anuncio en los Ayuntamientos de los 
términos municipales afectados, por espacio mínimo de un mes, para que cuantos lo estimen 
conveniente presenten alegaciones.

4. En los terrenos de la vía pecuaria que hubiesen sido desafectados, en tanto en cuanto 
se ultima el expediente de modificación, no se podrán realizar obras que impidan o dificulten 
el tránsito ganadero y los usos compatibles y complementarios, salvo que los peticionarios 
aporten, con carácter provisional, otros terrenos idóneos a tal fin.

5. En la valoración de los terrenos afectados y de los terrenos aportados para la 
modificación de trazado, que se llevará a cabo a los efectos de comprobación de que la 
diferencia no supere el cincuenta por ciento de los afectados, se determinará, en su caso, la 
compensación económica a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. El peticionario, entidad pública o sujeto particular, se hará cargo de cuantos gastos 
ocasione el expediente administrativo, salvo los de naturaleza tributaria.

7. Los nuevos tramos serán entregados previamente amojonados, en la forma que la 
Administración autonómica disponga de conformidad con la normativa establecida.

8. La resolución de los expedientes corresponde a la Consejería competente en la 
materia, quedando condicionada a la formalización pública de la permuta de los terrenos 
afectados, conforme a lo dispuesto en el artículo 217.8 de la presente ley.

9. La resolución por la que se apruebe la modificación de trazado conllevará la 
actualización de la correspondiente clasificación de Vías Pecuarias y, en su caso, de las 
resoluciones de aprobación de los correspondientes expedientes de deslinde y 
amojonamiento.

10. El plazo máximo para resolver el procedimiento de modificación de trazado será de 
dos años, contados desde su inicio, de forma que, transcurrido dicho plazo sin resolución el 
expediente se entenderá caducado.

Artículo 220.  Modificación de trazado como consecuencia de ordenación territorial.
1. Las ordenaciones territoriales y urbanísticas deberán respetar la naturaleza jurídica, la 

integridad y la continuidad de las vías pecuarias que discurran por el territorio objeto de 
ordenación, y garantizar el tránsito ganadero y los usos compatibles y complementarios con 
este, calificando dichos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección.

Estos proyectos y planes incluirán necesariamente una relación de las vías pecuarias 
afectadas según certificaciones expedidas por la consejería competente en la materia, previa 
solicitud del organismo, entidad o persona física o jurídica promotora. Dichas certificaciones 
deberán ser expedidas en el plazo de tres meses; transcurrido este, se podrá continuar el 
procedimiento de aprobación de tales proyectos y planes.

2. En ningún caso los terrenos de dominio público entrarán a formar parte de la 
agrupación de interés urbanístico.

3. Cuando los Proyectos o Planes de Ordenación del Territorio y Urbanísticos requieran 
la incorporación total o parcial de superficies o tramos de vías pecuarias a fines y usos no 
compatibles por los propios de estas, se procederá a la modificación de su trazado en la 
forma prevista en el artículo 219 de la presente ley.

4. Iniciado mediante Acuerdo de la Dirección General correspondiente, el trámite de 
información pública previsto en el artículo 219.3.b) para la modificación del trazado se 
entenderá cumplido en la información pública del procedimiento de aprobación del 
correspondiente instrumento de ordenación territorial.

5. En los casos en que no sea posible la modificación de trazado y con causa en la 
ordenación territorial o urbanística la vía pecuaria soporte disminución de superficie, ésta se 
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podrá compensar mediante permuta de terrenos, conforme a lo previsto en el artículo 217 de 
la presente Ley.

6. La ejecución del Plan requerirá la aprobación previa de la modificación de trazado de 
las vías pecuarias afectadas, mediante Resolución de la Consejería competente en materia 
de vías pecuarias.

Artículo 221.  Cruce de vías pecuarias con redes de comunicación.
1. Con carácter general, en los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas, 

carreteras y otras infraestructuras de comunicación que traigan causa en una obra pública, la 
Administración ejecutante de las obras deberá habilitar pasos a distinto nivel y con la 
anchura necesaria para garantizar que el tránsito se lleve a cabo sin interrupción y en 
condiciones de rapidez, comodidad y seguridad, tanto para los usuarios de las vías 
pecuarias como de las redes de comunicación.

2. Excepcionalmente, y previo el preceptivo informe favorable de la Consejería 
competente en materia de vías pecuarias fundado en la escasa relevancia y potencialidad de 
la vía pecuaria afectada, los pasos se podrán habilitar al mismo nivel.

3. En cualquier caso, los pasos habilitados deberán asegurar la continuidad de la vía 
pecuaria y demás requisitos previstos para la modificación de trazado de la vía pecuaria en 
el artículo 219.2 de esta ley.

4. La Administración promotora deberá aportar la superficie necesaria para habilitar los 
pasos, de forma que, cuando se requieran terrenos que discurran paralelos a los viales que 
colindan con ellas, se respeten las zonas de servidumbre y seguridad de aquellos, y estén 
convenientemente balizadas para garantizar la seguridad del tránsito ganadero, y demás 
usos compatibles y complementarios, así como el tráfico sobre los citados viales.

Subsección 3.ª Régimen de usos, ocupaciones y aprovechamientos en las vías 
pecuarias

Artículo 222.  Uso común prioritario.
1. El tránsito del ganado por las vías pecuarias tiene carácter prioritario sobre cualquier 

otro. A tal efecto debe quedar garantizada no sólo su continuidad sino también su seguridad.
2. Los ganados podrán aprovechar libremente los recursos pastables y abrevar en los 

manantiales, fuentes o abrevaderos, pertenecientes a las vías pecuarias, cuando lo hagan 
en sus desplazamientos por éstas.

3. Mediante autorización expresamente concedida al efecto se podrá llevar a cabo el 
aprovechamiento de pastos por ganados estantes. Esta autorización se deberá fundamentar 
en la necesidad de reducir la cantidad de pastos y los consiguientes riesgos que de ello se 
derivan.

Artículo 223.  Usos comunes compatibles.
Junto con el uso prioritario, son usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los 

tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de 
ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y sin deterioro de la vía 
pecuaria.

Se consideran como tales:
a) El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola, ganadera o forestal para su acceso a las 

explotaciones correspondientes.
b) Las plantaciones lineales, cortavientos, ornamentales y forestales, con especies 

arbóreas o arbustivas, que no dificulten el normal tránsito ganadero, previa la autorización 
correspondiente.

Artículo 224.  Usos comunes complementarios.
1. Son usos comunes complementarios de las vías pecuarias que se pueden desarrollar 

en armonía con el uso prioritario sin necesidad de autorización previa, las siguientes 
actividades:
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a) La circulación de personas a pie, pudiendo ir acompañadas de animales que 
permanezcan permanentemente bajo su control y no perturben el tránsito ganadero.

b) Recreativas, turísticas y de esparcimiento.
c) Desplazamientos en actividades deportivas sobre vehículos no motorizados y no 

competitivas.
d) Senderismo y cabalgada.
e) Educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural.
2. En relación con la circulación de vehículos a motor de carácter no agrícola quedará 

supeditada a la autorización previa, la cual tendrá en todo caso carácter excepcional, salvo 
que traiga causa en el acceso a explotaciones agrarias en condición de propietario o 
prestación de servicios debidamente acreditados.

Cuando la circulación de vehículos a motor esté vinculada a una actividad de servicios, 
la autorización se sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

3. En cualquier caso, los usos complementarios podrán ser objeto de restricciones 
temporales cuando puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas 
sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio o especies protegidas y prácticas 
deportivas tradicionales.

Artículo 225.  Prohibiciones.
Queda prohibido en todo caso realizar en las vías pecuarias las siguientes actividades:
a) La extracción de rocas, áridos y gravas, sin autorización.
b) La caza, en los términos previstos en la normativa autonómica vigente en la materia.
c) El pastoreo o aprovechamiento de herbáceos por ganados estantes sin el debido título 

administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 222.3 de esta ley.

Artículo 226.  Ocupaciones temporales.
1. Por razones de interés público y excepcionalmente por razones de interés particular, 

debidamente fundamentadas, la Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá 
autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre y cuando no alteren el tránsito 
ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.

2. El plazo máximo para resolver los expedientes de autorización será de seis meses, 
transcurrido el cual sin dictarse resolución podrá entenderse desestimada.

3. En contraprestación al uso y beneficio obtenido por el autorizado de la ocupación del 
dominio público pecuario, vendrá obligado al pago del precio público o la tasa establecida 
que, en caso de ser anual debe actualizarse de acuerdo con los que en cada momento se 
hallen vigentes.

4. Las autorizaciones concedidas se sujetarán, además de lo previsto en la presente ley 
y demás normativa que le resulte aplicable, a las condiciones que se incluyan en el pliego 
anexo a la resolución del expediente de autorización.

5. Su otorgamiento se hará sin perjuicio de otras licencias, permisos y autorizaciones 
que, en su caso, puedan ser exigidas al beneficiario, por la Administración autonómica u 
otras Administraciones.

6. Se prohíbe en todo caso, incluso con carácter temporal, la ocupación de terrenos de 
vías pecuarias para el establecimiento de basureros, escombreras y plantas de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos.

7. Las instalaciones de vallas, cercados, cobertizos, etc., solo podrán ser autorizadas 
cuando éstas sean desmontables, en atención a facilitar en cualquier momento la restitución 
de la vía pecuaria a su estado primitivo.

8. Una vez finalizada la ocupación, cualquiera que sea su causa, el beneficiario de ésta 
deberá realizar la señalización que se establezca y restituir la vía pecuaria a su estado 
primitivo, sin que en ningún caso otorgue derecho de indemnización alguna a favor del 
autorizado.

9. La Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá exigir al peticionario, 
como garantía de la reversión de los terrenos ocupados a su estado original, la prestación de 
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la fianza y los avales bancarios que se consideren necesarios, sin perjuicio del abono de la 
tasa que, en su caso, se establezca.

Artículo 227.  Autorizaciones para el acondicionamiento, mantenimiento y mejora.
1. Se podrá autorizar, a Entidades, Organismos, Asociaciones, de carácter público, así 

como a personas físicas y jurídicas privadas, la ejecución de obras y trabajos de 
acondicionamiento, mantenimiento y mejora de tramos de vías pecuarias, que les faciliten el 
tránsito agrario así como los usos y ocupaciones que tengan autorizadas, siempre que no 
dificulten el tránsito ganadero, ni los demás usos compatibles y complementarios con éste.

Se podrán suscribir convenios para compartir la responsabilidad de conservación con 
estas Entidades, Organismos, Asociaciones o personas físicas o jurídicas privadas.

2. Estas autorizaciones tendrán carácter discrecional y temporal, con una duración 
máxima de dos años, sin que de ellas se derive derecho alguno ni sobre las vías pecuarias 
ni sobre los trabajos realizados, a favor de quienes las solicitaron o practicaron.

3. El incumplimiento de la ejecución de las obras o trabajos autorizados obligará a sus 
responsables a la reparación de los daños que pudieran ocasionarse, a cuyo efecto podrán 
exigirse, con carácter previo, las fianzas y avales que se consideren pertinentes.

4. En los casos en que la mejora se practique sobre un camino que discurra dentro de la 
propia vía pecuaria, y conlleve el acondicionamiento mediante asfaltado u hormigonado, 
aquél deberá ajustar su trazado a uno de los límites de la vía, salvo que de forma 
excepcional y debidamente fundamentada, no pueda llevarse a cabo de este modo.

TÍTULO VII
Montes y aprovechamientos forestales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 228.  Ámbito competencial.
Este Título establece y desarrolla el régimen jurídico de los montes y aprovechamientos 

forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura en ejercicio de las 
competencias de desarrollo de la legislación básica y autoorganización asumidas en el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 229.  Ámbito de aplicación.
1. Este Título será de aplicación a todos los terrenos ubicados en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan la condición de monte de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo siguiente, independientemente de su titularidad o del régimen jurídico 
al que estén sometidos, en concordancia con el resto de normas de ámbito estatal y 
autonómico aplicables.

2. Los aprovechamientos forestales en los montes así como en los terrenos 
agroforestales y la biomasa de origen forestal se regirán por lo dispuesto en este Título y por 
el resto de la normativa forestal, en todo aquello en que no les sea de aplicación su 
normativa especifica.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, el régimen jurídico de la dehesa de Extremadura, como ecosistema 
característico de naturaleza agrosilvopastoral, se regulará por ley, la cual velará por el 
equilibrio entre sus aprovechamientos agropecuarios y forestales, teniendo en cuenta los 
servicios ambientales, recursos y externalidades de los que provee a la sociedad.
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Artículo 230.  Monte o terreno forestal.
1. Tienen la consideración de monte, independientemente de su superficie, los terrenos 

ocupados por especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sean 
espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir 
funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

También tienen la condición de monte o terreno forestal:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en que se 

ubican, incluidos los equipamientos e infraestructuras de uso social, recreativo o deportivo 
que se ubiquen en el mismo.

c) Los terrenos agrícolas abandonados que cuenten con las características de un terreno 
forestal porque vegeten en ellos ejemplares forestales de árboles o arbustos cuya base mida 
más de quince centímetros de diámetro y siempre que de su dedicación al cultivo agrícola no 
exista constancia en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura en los últimos 
diez años.

d) Los enclaves forestales de carácter permanente con una superficie superior a una 
hectárea incluidos en terrenos agrícolas.

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a 
la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa 
aplicable.

2. No tendrán la consideración de monte o terreno forestal:
a) Los dedicados al cultivo agrícola.
b) Los terrenos procedentes de cultivos agrícolas abandonados en bancales, 

independientemente de la vegetación existente o del tiempo transcurrido tras el abandono, 
desde el momento en el que el órgano competente en agricultura certifique el buen estado 
de conservación de los bancales y la aptitud del terreno para el cultivo agrícola.

c) Los linderos entre terrenos no forestales, aunque estén poblados por franjas de 
vegetación forestal, cuando esta franja tenga una anchura media inferior a dos metros.

d) Los terrenos de regadío que se destinen a cultivos forestales de turno inferior a 20 
años, siempre que tales cultivos tengan por objeto alguna de las especies que al efecto se 
determinen reglamentariamente. Su planificación y aprovechamiento forestal se regirá por lo 
dispuesto en este Título.

e) Los terrenos inicialmente adscritos a la finalidad de ser repoblados o transformados al 
uso forestal para los que el órgano competente deje sin efecto esa adscripción, previo 
informe favorable de la Dirección General competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales.

f) Las superficies plantadas con especies ornamentales y los viveros forestales situados 
fuera de los montes o terrenos forestales.

g) Los terrenos clasificados como urbanos o urbanizables por la ordenación territorial y 
urbanística, siempre que, en este último caso y de requerirse, cuenten con programa de 
ejecución aprobado o instrumento que haga sus veces.

CAPÍTULO II
Competencias de las Administraciones Públicas

Artículo 231.  Competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura y atribuciones de 
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura ejerce cuantas funciones y potestades en 
materia de montes y aprovechamientos forestales le corresponden en virtud de la 
competencia para el desarrollo de su legislación básica y ejecución por ella asumida en el 
artículo 10.1.2 de su Estatuto de Autonomía.

2. En el marco de lo establecido en materia de montes y aprovechamientos forestales en 
la legislación básica estatal y en la normativa que, en desarrollo de la misma apruebe la 
Asamblea, corresponde a la Junta de Extremadura la aprobación de la estrategia forestal 
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extremeña, del Plan Forestal de Extremadura y de las regulaciones generales en la materia, 
así como, la resolución de los conflictos de intereses que pudieran darse en relación con las 
pretensiones de constitución de nuevas demanialidades y de ocupaciones declaradas de 
utilidad pública en montes catalogados o de reclasificación urbanística de terrenos 
pertenecientes a los mismos.

3. En ejecución y aplicación de la normativa en materia de montes y aprovechamientos 
forestales a que se refiere el apartado anterior y de conformidad y a los fines de lo 
establecido en el Plan Forestal de Extremadura, a la Consejería con competencia en dichas 
materias le corresponde, entre otras atribuciones:

a) La aprobación de los planes de ordenación de los recursos forestales.
b) La administración de los montes propiedad de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura que se le hallen adscritos así como de los catalogados de utilidad pública.
c) La adopción de las resoluciones por las que se acuerde la inclusión o exclusión de 

montes de titularidad autonómica o local en el Catálogo de Utilidad Pública, su declaración 
como protectores o su desclasificación.

d) Las autorizaciones de permuta de montes catalogados, la resolución de los 
procedimientos de doble demanialidad que afecten a estos o a otros montes demaniales 
cuya administración le corresponda en tanto no se plantee conflicto de intereses, y en esos 
mismos términos la resolución de los procedimientos por los que se declare o deniegue la 
prevalencia de otros intereses generales sobre los que justifiquen la catalogación de los 
terrenos afectados a efectos de aprobación de los correspondientes instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística.

e) La declaración de usos públicos y sujetos a autorización en los montes cuya 
administración le corresponda.

f) La regulación de los aprovechamientos forestales y de las normas sobre el pastoreo en 
los montes así como del resto de actividades forestales en los montes del dominio público 
forestal de titularidad autonómica y en los catalogados.

g) La formalización de convenios y acuerdos en materia forestal o la propuesta de los 
mismos de conformidad con lo dispuesto al respecto en la Ley 1/2002, de 28 de diciembre, 
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la demás 
normativa de aplicación.

h) La adopción de resoluciones sobre extinción o novación de convenios y consorcios en 
materia forestal, así como de contratos para la repoblación forestal.

i) El ejercicio del derecho de tanteo y retracto en los supuestos establecidos por la 
normativa forestal.

j) La colaboración en la elaboración, mantenimiento y actualización de la estadística 
forestal autonómica, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2003, de 20 de marzo, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

k) La presidencia del Consejo Asesor Forestal de Extremadura.
4. En ejecución y aplicación de la normativa en materia de montes y aprovechamientos 

forestales a que se refiere el apartado segundo y de conformidad y a los fines de lo 
establecido en el Plan Forestal de Extremadura, a la Dirección General competente en 
dichas materias le corresponde, entre otras atribuciones:

a) La llevanza del Catálogo de Utilidad Pública y la gestión de los montes incluidos en el 
mismo.

b) La gestión de los montes de titularidad del Estado y otros montes demaniales o 
patrimoniales adscritos a la Consejería con competencias en materia forestal cuando esta 
haya sido encomendada a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) La emisión de propuestas o informes en relación con catalogaciones, exclusiones del 
catálogo, declaraciones como montes protectores, desclasificaciones de esta condición y 
demás actuaciones sobre unos y otros montes atribuidas a la competencia del titular de la 
Consejería.

d) Las autorizaciones y concesiones en el demanio forestal autonómico y en los montes 
del catálogo de utilidad pública.

e) La emisión de informe favorable para la aprobación de la regulación de actividades 
forestales en los montes catalogados de titularidad no autonómica.
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f) La autorización de la ejecución o enajenación de aprovechamientos en montes 
catalogados y el establecimiento de las condiciones que se entiendan necesarias en orden a 
asegurar que su realización no perjudica su objeto ni la debida gestión del monte.

g) La administración del fondo de mejoras de montes catalogados de las entidades 
locales.

h) La emisión de informe favorable como condición de validez de toda inmatriculación o 
inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de los montes o fincas que 
sean colindantes con un monte catalogado o que se halle ubicado en el mismo término 
municipal.

i) La emisión de informe vinculante en relación a la calificación urbanística de terrenos 
forestales cuando afecten a montes catalogados o declarados protectores.

j) La emisión de informe favorable en relación con la desafectación de terrenos 
pertenecientes al dominio público forestal no catalogado.

k) La emisión de cuantos informes sean requeridos genéricamente a la administración 
forestal autonómica.

l) La autorización o desestimación de solicitudes, la adopción de las resoluciones de 
invalidez de comunicaciones previas o declaraciones responsables y la denegación de 
notificaciones a que reglamentariamente se sujete la realización de aprovechamientos y 
otras actividades forestales en montes no gestionados por la administración forestal 
autonómica.

m) La gestión de consorcios y convenios y otros contratos suscritos o que puedan 
subscribirse en materia forestal cuando así se determine o corresponda en defecto de tal 
determinación.

n) Las autorizaciones de modificaciones de la cubierta vegetal y la emisión de informe 
favorable en relación con las autorizaciones de cambio de uso forestal.

ñ) El ejercicio de cuantas otras atribuciones hayan de corresponderle, de conformidad 
con la normativa orgánica y sectorial de aplicación, en su condición de órgano forestal 
autonómico.

Artículo 232.  Competencias de la Administración local en materia de montes.
Las entidades locales ejercen cuantas funciones y potestades en materia de montes y 

aprovechamientos forestales tienen atribuidas por la legislación básica del Estado y por la 
normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en concreto las que seguidamente 
se refieren:

a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

b) La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de 
todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley en relación 
con el fondo de mejoras de montes catalogados.

c) La emisión de los informes preceptivos que se requieran en relación con los montes 
de su titularidad de acuerdo con lo previsto por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y en la presente ley o su desarrollo, así como aquellos otros informes facultativos 
que se le requieran en relación con los mismos.

d) Los informes favorables previos al otorgamiento de autorizaciones y concesiones 
demaniales en los montes catalogados de su titularidad, cuando mediante ellas se pretendan 
habilitar ocupaciones no declaradas de utilidad pública, así como la determinación de la 
cuantía a la que haya de sujetarse el canon concesional exigible por tales ocupaciones. A 
estos efectos, si la entidad local no se pronuncia en el plazo de diez días desde que el 
servicio competente en materia de montes le comunique la cuantía fijada como mínimo para 
el canon concesional, se considerará que existe conformidad con tal cuantía.

e) (Derogada).
f) La recuperación posesoria y la potestad del deslinde de los montes de su titularidad en 

la forma dispuesta en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en este Título.
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CAPÍTULO III
Clasificación de los montes

Artículo 233.  Clasificación de los montes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o privados.
2. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. A su vez estos 
montes pueden ser demaniales o patrimoniales.

3. Son montes demaniales:
a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, cuyo aprovechamiento 

corresponda al común de los vecinos.
c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido 

afectados a un uso o servicio público.
4. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.
5. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de sociedad o copropiedad.
6. La regulación establecida para los montes privados en este Título se aplicará a los 

montes que por ser de naturaleza germánica se regirán por la legislación especial que se 
aplica a los montes vecinales en mano común, montes que por su naturaleza están sujetos a 
indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

7. Por razón de sus especiales características, los montes podrán clasificarse en 
protectores y montes con otras figuras de especial protección. Su declaración se regirá por lo 
dispuesto en este Título y con las condiciones previstas en la Ley básica.

CAPÍTULO IV
Régimen jurídico de los montes públicos

Artículo 234.  Régimen jurídico de los montes de dominio público.
1. Los montes de dominio público que por su naturaleza demanial estén afectados al 

servicio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos 
a tributo alguno que grave su titularidad.

2. Cuando el órgano forestal de la Comunidad Autónoma tenga conocimiento de la 
existencia de un menoscabo, perjuicio o injerencia de cualquier tipo en el dominio público 
forestal, comunicará tal circunstancia a la Administración titular del monte, con el fin de que 
en el menor plazo posible adopte las medidas necesarias para restituir en su integridad el 
dominio público forestal.

3. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales investigará la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al dominio 
público forestal incluidos en montes catalogados, para lo cual recabará todos los datos e 
informes que considere necesarios.

En este supuesto, la Administración titular informará a la forestal de las actuaciones 
realizadas.

Artículo 235.  Montes catalogados de utilidad pública.
1. Cuando se dé alguno de los supuestos del artículo 13 de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, los montes públicos podrán ser incluidos en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública, previo sometimiento a procedimiento de información pública y audiencia 
de su entidad titular y del resto de titulares de derechos afectados.

2. Previa instrucción del oportuno expediente, todos los montes propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura adscritos a la Consejería con competencias en 
materia de montes y aprovechamientos forestales que cumplan con lo previsto en el artículo 
13 de la Ley básica de montes, serán declarados de utilidad pública e incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
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3. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales 
a propuesta del Órgano forestal de la Comunidad Autónoma, es competente para incluir 
montes en el Catálogo o para excluirlos, así como para autorizar exclusiones parciales o 
permutas de una parte del mismo.

4. La catalogación y descatalogación de montes públicos se realizará mediante Orden de 
la Consejería competente en la materia.

5. El procedimiento para la catalogación y descatalogación de estos montes se 
desarrollará reglamentariamente, y necesariamente deberá incluir el trámite de información 
pública.

Artículo 236.  Permutas y exclusión parcial en montes demaniales.
1. Las entidades locales podrán permutar terrenos pertenecientes a su demanio forestal 

catalogado, con arreglo a lo determinado en la normativa de aplicación para la permuta de 
bienes inmuebles locales previa autorización de la Consejería competente en materia de 
montes y aprovechamientos forestales a propuesta del órgano forestal competente, en razón 
a que dicha operación no conlleve la desafectación de ninguna parte significativa del 
demanio forestal y suponga una mejor definición de su superficie o una mejora para su 
gestión y conservación.

El acuerdo de permuta así aprobado conllevará, según sea el caso, la implícita 
demanialización y desafectación de los terrenos que constituyan su objeto.

2. La Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá 
autorizar la permuta de terrenos catalogados de titularidad de la Comunidad Autónoma con 
arreglo a lo determinado en la normativa patrimonial de aplicación, a propuesta de la 
Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y en las 
mismas condiciones del apartado anterior.

3. La administración forestal de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando 
conociera la existencia de algún bien inmueble carente de dueño, enclavado o colindante 
con un monte catalogado de su titularidad podrá solicitar la permuta del mismo con el Estado 
de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.

4. Siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora 
para su gestión y conservación la Consejería con competencia en materia de montes y 
aprovechamientos forestales, podrá autorizar la exclusión parcial de una parte no 
significativa de un monte catalogado a propuesta de su órgano forestal.

5. Asimismo, podrá autorizar la exclusión o permuta de parte de un monte catalogado en 
razón a circunstancias excepcionales de carácter urbanístico. Previo informe de su órgano 
forestal, y mediante la tramitación del correspondiente expediente, como se determine 
reglamentariamente, que incluirá necesariamente la audiencia al titular del monte se emitirá 
la correspondiente resolución en la que se acepte la prevalencia de otros fines e intereses 
generales sobre los que fundamentan su catalogación si tal prevalencia es apreciada por los 
órganos urbanísticos competentes para aprobar la correspondiente reclasificación de los 
terrenos.

Artículo 237.  Desafectación de montes de dominio público forestal.
1. La desafección de los montes demaniales se tramitará por la administración titular de 

los mismos previo expediente que se ajustará al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. En el caso de montes catalogados se requerirá la previa exclusión del 
monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

2. Para desafectar los montes demaniales no catalogados, se requerirá en todo caso el 
informe favorable del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, que deberá emitirse en el 
plazo de 2 meses desde la solicitud del informe de desafección por parte del órgano 
sustantivo para dictarla.

3. Transcurrido este plazo sin que se haya emitido informe, este se considerará 
desfavorable.
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Artículo 238.  Expedientes de doble demanialidad en los montes en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública.

1. Cuando sobre un monte catalogado se tramite un expediente del cual pueda derivarse 
otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, deberán buscarse los cauces de 
cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer. Una vez 
determinada la prevalencia, el órgano o entidad competente para su aprobación remitirá un 
extracto del mismo a la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales con información suficiente acerca de las causas y circunstancias que motivan la 
constitución de dicha demanialidad.

2. Recibido el referido extracto del expediente y sin perjuicio de que se requiera 
información adicional al respecto, la Consejería competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales remitirá el condicionado a que se hubiere de sujetar la 
constitución de la correspondiente demanialidad al órgano o entidad competente para su 
aprobación o bien le expresará su negativa a que la misma afecte a los terrenos 
catalogados.

3. Si existiera conformidad para la constitución de la nueva demanialidad en terrenos 
pertenecientes al monte catalogado la Consejería competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales dictará resolución, previo expediente que se tramitará de 
acuerdo al procedimiento que se determine reglamentariamente y que incluirá la audiencia a 
los interesados, por la que se autorice la misma y se establezcan las condiciones que 
permitan armonizar el doble carácter demanial del mismo o se acuerde la descatalogación 
de los correspondientes terrenos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

4. En caso de que no se dicte resolución favorable por parte de la Consejería 
competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y el órgano o entidad 
competente persistiera en su pretensión de constituir la demanialidad en terrenos 
pertenecientes al monte catalogado decidirá el Consejo de Gobierno.

Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del 
Estado, resolverá el Consejo de Ministros, oída la Consejería competente en materia de 
montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 239.  Deslinde de montes de titularidad pública.
1. La potestad de deslinde administrativo será ejercida por su titular en el caso de 

montes públicos no catalogados, o junto con el órgano forestal de la Comunidad Autónoma 
si se trata de montes catalogados propiedad de entidades locales o de la Comunidad 
Autónoma.

2. El deslinde podrá realizarse sobre la totalidad de un monte o sobre una parte 
diferenciada del mismo.

3. El procedimiento para el deslinde de los montes públicos se desarrollará 
reglamentariamente por sus administraciones titulares. En el caso de los montes 
catalogados este desarrollo corresponderá a la Consejería con competencias en materia de 
montes y aprovechamientos forestales, se ajustará a lo previsto en los artículos siguientes y 
en todo caso cuando afecte a montes de titularidad estatal, será preceptivo el informe de la 
Abogacía del Estado.

En los montes públicos no catalogados, el deslinde podrá ser realizado por el órgano 
competente en materia forestal de la Comunidad Autónoma, a petición de las entidades 
propietarias y a su cuenta con arreglo a los mismos requisitos y formalidades vigentes para 
los montes catalogados.

4. El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter 
definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de 
propiedad.

Además, es título suficiente para la inmatriculación del monte en el Registro de la 
Propiedad y para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del deslinde en 
fincas no atribuidas al monte, aunque no para rectificar los derechos anteriormente inscritos 
a favor de los terceros a que se refiere el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
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Artículo 240.  Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado de deslinde en montes 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. El procedimiento ordinario de deslinde se iniciará mediante acuerdo por la 
Administración gestora del monte de oficio o a instancia del titular del monte público, en el 
que designará como instructor del mismo a un ingeniero-operador, al que se le encomendará 
la redacción de una memoria valorada.

2. El acuerdo de iniciación del expediente habilitará al órgano forestal de la Comunidad 
Autónoma para señalar zonas de defensa con intervención en los aprovechamientos de los 
terrenos colindantes.

3. Si el procedimiento se iniciara a instancia de interesado, su coste económico correrá 
de cuenta del mismo, a través del abono de las tasas correspondientes. Excepcionalmente, 
cuando se trate de un deslinde de interés especial de los regulados en este Título, la 
participación económica del interesado quedará limitada en función de lo prevenido en la 
configuración de la tasa.

4. Podrá realizarse de oficio un deslinde por procedimiento abreviado, cuando, siendo 
plenamente indiscutida la situación posesoria del monte, existan incorrecciones o carencias 
formales de otra índole. No obstante, si iniciado un procedimiento abreviado, se suscitaran 
cuestiones de posesión, se acordará su tramitación conforme a lo previsto para el 
procedimiento ordinario.

5. La iniciación del expediente de deslinde podrá implicar, en los terrenos afectados por 
él, la no autorización o suspensión de concesiones, ocupaciones, cesiones, autorizaciones 
de uso y aprovechamientos.

6. Solamente tendrán valor y eficacia en el acto del apeo los títulos de dominio inscritos 
en el Registro de la Propiedad amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, las 
sentencias firmes en juicio declarativo de propiedad y aquellos otros que la Administración 
titular y el órgano forestal de la comunidad autónoma consideren con valor posesorio 
suficiente.

7. A propuesta de la Administración gestora del monte por orden de la Consejería 
competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, que habrá de dictarse en 
un plazo máximo de dos años desde el inicio del expediente, prorrogable por igual plazo 
cuando se encuentre justificado, se resolverá el deslinde que pondrá fin a la vía 
administrativa, con indicación de los recursos que procedan ante el órgano al que hubieran 
de presentarse y plazo para interponerlos.

Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo previsto en 
el apartado anterior desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de parte interesada, se podrá entender la 
misma desestimada por silencio administrativo.

La orden mencionada se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura» y, mediante 
edictos, en los ayuntamientos de los términos municipales donde se encuentre el monte 
deslindado.

8. Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde devenga firme, se procederá al 
amojonamiento definitivo, en un plazo máximo de cinco años, con participación, en su caso, 
de los interesados. Para ello, reglamentariamente, se determinarán los procedimientos 
administrativos y técnicos necesarios que permitan determinar físicamente los límites del 
monte y sustituir los mojones provisionales por los definitivos.

Artículo 241.  Deslindes de interés especial.
1. Serán considerados como deslindes de interés especial aquellos a los que se 

reconozca esta naturaleza por una resolución de la Dirección General competente en 
materia de montes y aprovechamientos forestales en virtud de la existencia de alguna de 
estas circunstancias:

a) Que el deslinde sea consecuencia de la aplicación de un plan de ordenación de 
recursos forestales o de otro instrumento de planificación forestal semejante.

b) Que por la existencia de enclaves o de confusión con montes colindantes se vea 
amenazada la propia persistencia o una adecuada gestión de un monte público gestionado 
por la Administración autonómica con competencias en materia forestal.
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c) Que exista una sentencia judicial firme que imponga la obligación de deslindar.
d) Que esté en trámite un procedimiento judicial del que dependa la titularidad de 

parcelas incluidas en el monte o que puedan pertenecer al mismo.
2. La tramitación de los deslindes declarados de interés especial gozará de prioridad 

sobre la del resto de deslindes.

CAPÍTULO V
Régimen jurídico de los montes privados

Artículo 242.  Asientos registrales de montes privados.
La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales 

será la encargada de emitir el informe al que se refiere el apartado 1.º del artículo 22 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, sobre inmatriculación o inscripción de exceso 
de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte 
catalogado o ubicado en un término municipal en el que existan montes catalogados.

Artículo 243.  Gestión de montes privados.
Los titulares de montes privados suministrarán a la Administración autonómica con 

competencias en materia forestal, de acuerdo con el contenido de los instrumentos de 
gestión forestal aprobados, la información básica sobre los mismos y permitirán el acceso de 
los agentes del medio natural y otro personal dependiente de la Consejería con 
competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales en el ejercicio de sus 
funciones, para las autorizaciones, control de los trabajos, denuncias, estudios, estadísticas 
y restantes inspecciones relacionadas con este Título y su desarrollo normativo.

Artículo 244.  Declaración de Montes Protectores.
1. Se podrán declarar como montes protectores los montes o terrenos forestales de 

titularidad privada cuyos titulares lo soliciten, siempre que se hallen comprendidos en alguno 
de lo supuestos recogidos en el artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes.

2. La declaración y pérdida de la condición de monte protector serán acordadas por la 
Consejería con competencia en materia forestal a propuesta del órgano forestal competente, 
conforme se determine reglamentariamente, previo expediente en el que se dará audiencia a 
todos los propietarios y titulares de derechos reales del monte o a sus representantes, así 
como a los ayuntamientos de las entidades locales donde se ubiquen.

Artículo 245.  Registro de Montes Protectores.
Se crea el Registro de Montes Protectores de Extremadura, dependiente de la Dirección 

General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, en el que se 
incluirán todos los montes que hayan merecido tal clasificación, así como las modificaciones 
y desclasificaciones de los mismos. El contenido del registro y los procedimientos de 
inclusión, desclasificación y modificación se regularán reglamentariamente.

Artículo 246.  Derecho de adquisición preferente.
La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá ejercer el derecho de adquisición 

preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 43/2003, de 
Montes, en los siguientes casos de transmisiones onerosas de montes:

a) De superficie superior a 250 hectáreas.
b) Declarados como protectores conforme al artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes
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Artículo 247.  Límite a la segregación de montes.
1. Serán indivisibles las fincas forestales en las que se constate alguna de las siguientes 

circunstancias imputables al propietario:
a) Fincas cuya superficie sea inferior a 10 hectáreas.
b) Fincas que, de permitirse la división o segregación, originarían en cualquiera de los 

lotes resultantes una superficie inferior a 10 hectáreas.
2. No obstante, la limitación descrita en la letra b) del apartado precedente no será 

aplicable cuando la parte segregada, inferior a 10 hectáreas, quede incorporada o 
adicionada a un monte colindante que tras la operación posea una superficie mínima de 10 
hectáreas.

3. Los planes de ordenación de los recursos forestales podrán fijar para su ámbito 
superficies inferiores o superiores a las señaladas en el apartado 1.

Artículo 248.  Agrupación de montes para su gestión forestal integrada y Asociaciones 
forestales.

1. La Administración fomentará la agrupación de montes públicos o privados que asocien 
a pequeños propietarios, con el objeto de alcanzar dimensiones adecuadas para facilitar su 
ordenación integrada y gestión conjunta.

2. A tal efecto, se entiende por Asociaciones Forestales toda asociación de propietarios 
forestales, constituida al amparo de la legislación vigente, cuyos fines estatutarios 
contemplen expresamente la agrupación de sus montes o terrenos forestales para facilitar su 
ordenación y gestión sostenible de forma conjunta, mediante la cesión compartida de los 
derechos de uso y aprovechamiento del monte por sus titulares a la asociación constituida al 
efecto, conforme establezcan reglamentariamente sus estatutos.

3. Los terrenos forestales gestionados, de forma conjunta, por la asociación estarán 
situados en el mismo término municipal o en términos municipales colindantes, siempre 
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura de forma que la superficie 
total asociada sea como mínimo, de 25 hectáreas.

CAPÍTULO VI
Planificación forestal

Artículo 249.  Instrumentos de planificación forestal.
1. Los montes y recursos forestales deben ser ordenados y gestionados de forma 

sostenible, integrando los aspectos ambientales con los económicos, sociales y culturales, al 
objeto de conservar el medio natural y a su vez procurar actividades productivas que 
generen empleo, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y a las expectativas de 
desarrollo socioeconómico sostenible del medio y la población rural.

2. Son instrumentos de planificación forestal de Extremadura a escala regional o 
subregional homogénea, el Plan Forestal de Extremadura y los Planes de Ordenación de los 
recursos forestales.

Artículo 250.  Plan Forestal de Extremadura.
1. El Plan Forestal de Extremadura es el instrumento básico de planificación estratégica 

a largo plazo de la política forestal extremeña, como plan director que sirve de referencia 
para su diseño y ejecución.

2. Será elaborado por la Dirección General competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales y aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura, a propuesta de la Consejería con competencias en materia de montes y 
aprovechamientos forestales, previo cumplimiento de los requerimientos y procedimientos 
exigibles para su formulación, en particular, de conformidad con la normativa aplicable sobre 
información y participación pública y de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas.
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3. El Plan Forestal establecerá las bases para el desarrollo normativo y la organización 
administrativa en materia forestal así como los objetivos estratégicos de la política forestal de 
Extremadura y las líneas de actuación prioritarias de la administración y del sector forestal 
para su consecución, de forma que sean programables, cuantificables y verificables durante 
el período de vigencia del mismo, estableciendo las previsiones presupuestarias de las 
inversiones y posibles fuentes de financiación previstas para su desarrollo y ejecución, así 
como los mecanismos e indicadores necesarios para su evaluación y seguimiento.

Sin perjuicio de su evaluación periódica, el Plan Forestal podrá ser revisado cuando las 
circunstancias lo requieran, o al menos cada diez años. La revisión será aprobada por el 
mismo procedimiento de aprobación.

4. Sus determinaciones se considerarán directrices sectoriales con carácter indicativo en 
general y, en particular, para las administraciones públicas sectoriales y agentes sociales 
implicados, salvo aquellas disposiciones que en su norma de aprobación establezcan 
expresamente su grado de vinculación y efectos jurídicos.

En el marco del mismo se podrán adoptar compromisos o suscribir acuerdos o pactos 
entre las administraciones, sectores y agentes sociales implicados para el cumplimiento de 
sus fines.

El Plan forestal podrá establecer para su desarrollo territorial el marco y el ámbito o 
territorios en el que se elaborarán los planes de ordenación de los recursos forestales así 
como determinar las zonas forestales prioritarias de importancia o interés a tal fin.

Artículo 251.  Planes de ordenación de los recursos forestales.
1. Los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF) son instrumentos de 

planificación forestal de ámbito comarcal, que además podrán constituirse en herramientas 
indicativas para la ordenación del territorio y el régimen de usos del suelo forestal, de modo 
que sus determinaciones en materia de montes y recursos forestales se podrán incorporar al 
planeamiento urbanístico y a otros planes o programas sectoriales.

El ámbito territorial de los PORF serán aquellos territorios forestales con características 
geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas que 
determine la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos 
forestales a propuesta del órgano forestal de la Comunidad Autónoma por su importancia 
forestal, interés socioeconómico o relevancia ambiental, o bien agrupaciones de terrenos 
forestales que constituyan dimensiones eficientes para su adecuada ordenación y gestión 
conjunta.

2. Los PORF serán elaborados por la Dirección General competente en materia de 
montes y aprovechamientos forestales y se aprobarán, a propuesta del órgano forestal de la 
Comunidad Autónoma, por resolución de la Consejería competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales, previo cumplimiento del trámite preceptivo de información 
pública y el procedimiento de evaluación ambiental requeridos por la normativa específica 
aplicable.

En todo caso, antes de su aprobación formal se seguirán los trámites preceptivos de 
información pública y de forma pormenorizada serán oídas las entidades locales, 
propietarios, organizaciones profesionales agrarias, sectores y agentes sociales, económicos 
y ambientales legítimamente interesados y aquellos otros usuarios implicados en la comarca 
objeto del PORF.

3. Reglamentariamente se determinará la documentación y contenidos de los PORF que, 
con independencia de su denominación, podrán incluir entre otros los siguientes aspectos:

a) Delimitación del ámbito territorial objeto del plan y caracterización de los factores más 
representativos o significativos del medio físico y biológico relacionado con los espacios y 
recursos forestales.

b) Control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del plan.
c) Descripción y análisis de los montes, de la tipología de las principales formaciones 

vegetales y de sus usos y aprovechamientos actuales y potenciales.
d) Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, régimen administrativo y catalogación de 

los montes, incluyendo las vías pecuarias, mancomunidades, usos comunales o vecinales, 
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agrupaciones de propietarios, así como las figuras de protección que les afecten, y los 
proyectos de ordenación u otros instrumentos de gestión o planificación vigentes.

e) Características socioeconómicas del área de influencia del ámbito territorial del plan.
f) Zonificación por usos y vocación del territorio según sus valores y riesgos ambientales.
g) Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados.
h) Establecimiento de las prescripciones técnicas, directrices y criterios orientadores para 

la ordenación, manejo, tratamiento y aprovechamiento de los montes y los recursos 
forestales, garantizando su regeneración y persistencia sostenida.

i) Establecimiento de plazos para la ejecución y revisión del plan, así como de 
mecanismos, criterios e indicadores básicos para su control, seguimiento y evaluación.

4. El contenido de estos planes será obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en 
este Título y tendrán carácter indicativo respecto de otros, planes o programas sectoriales, 
pudiéndose aplicar con carácter supletorio en ausencia de otras disposiciones aplicables o 
de otros instrumentos de ordenación territorial, ambiental o forestal, en lo que se refiera a 
espacios y recursos forestales.

5. Cuando exista un plan de ordenación territorial o de planeamiento urbanístico, o bien 
un plan de ordenación de recursos naturales, plan rector de uso y gestión o instrumento 
equivalente de conservación, protección o manejo de especies o espacios protegidos que 
afecten a montes o terrenos forestales conforme a su normativa específica aplicable, estos 
podrán utilizar el contenido del PORF con carácter complementario en todo aquello que 
dichos instrumentos no dispongan sobre los espacios o recursos forestales del ámbito del 
PORF, siempre y cuando así lo dispongan en su documento.

6. Los titulares o gestores de montes o fincas forestales incluidas dentro de los límites 
del ámbito de aplicación de los PORF podrán comprometerse al cumplimiento de las 
prescripciones técnicas y modelos de gestión forestal que les afecten, al objeto de tener la 
consideración de «monte ordenado» para solicitar subvenciones y autorizaciones que 
permitan ejecutar actuaciones para las que sea exigible la disposición de un plan de 
ordenación de montes o instrumento equivalente de gestión forestal sostenible, sin perjuicio 
de las condiciones técnicas particulares que pueda establecer la Administración autonómica 
con competencias en materia forestal.

Artículo 252.  Instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes.
1. El Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería con competencias en materia de 

montes y aprovechamientos forestales, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices 
Básicas Comunes de Ordenación y Aprovechamiento de Montes aprobará, mediante 
Decreto, las Instrucciones de Ordenación y Aprovechamientos de Montes, que contendrán 
las normas, directrices y referentes técnicos que garanticen el ejercicio de la ordenación y 
gestión sostenible de los montes y recursos forestales de Extremadura para las diferentes 
modalidades contempladas; proyectos de ordenación, planes técnicos u otros instrumentos 
de gestión forestal más o menos simplificados.

2. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales 
aprobará con respeto del contenido mínimo de las Instrucciones de Ordenación y 
Aprovechamiento de Montes, las directrices para la gestión forestal sostenible específicas 
que establezcan la clasificación, directrices y el contenido de los instrumentos preceptivos de 
planificación, ordenación y gestión forestal más o menos simplificados, en función de las 
características, tamaño y régimen administrativo de la propiedad forestal.

3. Asimismo la Dirección General con competencias en materia de montes y 
aprovechamientos forestales podrá elaborar cláusulas de prescripciones técnicas y 
facultativas que permitan regular la ejecución de trabajos, obras, infraestructuras, usos y 
actividades en los montes a su cargo, así como los tratamientos y aprovechamientos de los 
recursos forestales, sin perjuicio de que puedan servir de referencia con carácter indicativo 
para otros montes públicos o privados como directrices o manuales de buenas prácticas 
forestales.
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Artículo 253.  Instrumentos de Gestión Forestal.
1. Los instrumentos de gestión forestal son documentos en los que se planifica la 

organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita 
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y 
sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros 
ecosistemas.

2. Los instrumentos de gestión forestal se ajustarán a las Instrucciones de Ordenación y 
Aprovechamientos de Montes y respetarán las directrices generales del Plan Forestal de 
Extremadura y, en su caso, las de los planes de ordenación de los recursos forestales que 
les afecten.

3. Los montes catalogados de utilidad pública y los registrados como montes protectores, 
así como los montes sujetos a contratos administrativos cuya gestión esté a cargo de la 
Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales 
deberán estar ordenados disponiendo de un instrumento de gestión forestal. En el resto de 
montes se deberá contar con instrumentos de gestión forestal cuando tengan la superficie 
mínima que se determine reglamentariamente en función de las características del territorio.

4. Las Instrucciones de Ordenación y Aprovechamiento de Montes determinarán el 
procedimiento de elaboración, modalidades, y contenido de los diferentes instrumentos de 
gestión forestal. La Dirección General competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales podrá incluir modelos tipo de gestión forestal para aquellos 
montes cuyas características así lo permitan y en particular para la gestión forestal de los 
terrenos adehesados y otras superficies agroforestales, así como procedimientos de 
adhesión a los mismos que conlleven un compromiso de seguimiento por parte de sus 
titulares. Si así se establece, en estos casos la adhesión comportará la consideración de 
monte ordenado.

5. A efectos de cumplimiento de los requerimientos de disposición de un instrumento de 
gestión forestal para la percepción de ayudas o subvenciones, y para autorizaciones 
administrativas en montes o terrenos forestales o cuando el área de la actuación tenga 
dimensiones reducidas, la Dirección General con competencias en materia de montes y 
aprovechamientos forestales podrá disponer los procedimientos y documentos de 
compromiso de adhesión o declaración responsable para el cumplimiento de las directrices o 
prescripciones técnicas que se dispongan o, en su caso, las que se determinen en el PORF 
que les sea de aplicación y que tendrán carácter indicativo cuando se trate de montes 
privados.

6. Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos previstos en este artículo.

Artículo 254.  Procedimiento de elaboración y aprobación y Registro de Montes Ordenados.
1. Los instrumentos de gestión forestal de los montes incluidos en el catálogo de montes 

de utilidad pública serán redactados por la administración gestora de los montes.
Cuando los montes no estén catalogados pero se gestionen por la Dirección General 

competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, tanto esta como la 
persona o entidad propietaria podrán elaborar los planes, siempre que se cuente con la 
conformidad de la otra parte.

En todo caso, reglamentariamente se garantizará la debida información y participación 
de los titulares interesados con anterioridad al proceso de planificación.

2. Los instrumentos de gestión forestal del resto de montes o de partes de los mismos 
serán promovidos por la propiedad y redactados, dirigidos y supervisados por profesionales 
con titulación forestal universitaria de conformidad con lo establecido en el artículo 33.4 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

3. La aprobación de estos instrumentos corresponderá a la Dirección General 
competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 255.  Registro de Montes Ordenados de Extremadura.
1. Se crea el Registro de Montes Ordenados de Extremadura dependiente de la 

Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, en el 
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que se incluirán todos los montes que dispongan de instrumentos de gestión forestal 
sostenible aprobados por el órgano forestal competente, así como de sus revisiones.

2. Este registro tendrá las siguientes funciones;
– La inscripción de las superficies ordenadas con referencias catastrales y de uso 

SIGPAC y sus titulares de derechos reales y personales.
– Servir de base para expedir certificación de contar con un instrumento de gestión 

forestal sostenible al efecto de poder acogerse a los beneficios previstos para estos montes 
en este Título, la ley básica de Montes y aquella otra normativa que lo contemple, según lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Reglamentariamente se regularán los aspectos de organización del registro, así como 
el procedimiento de inclusión, exclusión o modificación y aquellos otros aspectos objeto de 
inscripción.

Artículo 256.  Certificación forestal.
Las Administraciones Públicas promoverán la adopción de un sistema formalmente 

acreditado de certificación de la gestión forestal sostenible en origen de los montes y de la 
cadena de custodia de los productos forestales, de forma voluntaria, transparente y no 
discriminatorio.

CAPÍTULO VII
Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales

Artículo 257.  Aprovechamientos forestales.
1. Los propietarios y demás titulares de derechos sobre los montes, como propietarios de 

los recursos forestales, podrán aprovecharlos de acuerdo al criterio de persistencia y 
conservación de los mismos y sometiéndose a la regulación de la administración forestal 
mediante la correspondiente autorización o notificación para los casos contemplados en la 
legislación básica y comunicación previa o declaración responsable, para el resto de casos 
según se determine reglamentariamente.

2. Los aprovechamientos forestales se ajustarán también a lo que se consigne en los 
instrumentos de planificación y en los de gestión forestal aprobados y vigentes.

3. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales podrá requerir a los almacenistas de productos forestales que justifiquen el origen 
de los mismos.

Artículo 258.  Aprovechamientos forestales en los montes de dominio público forestal.
1. Los recursos forestales de los montes públicos demaniales, incluida la recolección de 

hongos, espárragos y otros frutos espontáneos del monte con valor de mercado, serán 
aprovechados por la Administración titular del mismo, o bien autorizados o enajenados como 
se determine reglamentariamente.

2. Las entidades públicas titulares de montes demaniales con respeto de la regulación 
general que sobre aprovechamientos forestales competa a la Comunidad Autónoma y previo 
informe favorable del órgano forestal competente podrán acotar sus aprovechamientos 
forestales o regularlos, incluso estableciendo una contraprestación a su disfrute, todo ello sin 
menoscabo de los derechos que puedan corresponder a los vecinos en el caso de montes 
comunales.

Artículo 259.  Aprovechamientos forestales en los montes de utilidad pública.
1. En los montes de utilidad pública corresponde a la Administración gestora, en todos 

los casos, la autorización, el señalamiento, la licencia, la entrega y el reconocimiento de los 
aprovechamientos forestales.
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2. Cuando los montes de utilidad pública sean propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura los aprovechamientos forestales serán realizados, directamente o mediante 
contrato, por la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Los contratos por los que se rige la enajenación de los productos forestales y, en 
general, los recursos procedentes de los montes declarados de utilidad pública propiedad de 
la Comunidad Autónoma, tendrán naturaleza administrativa especial.

3. En los montes de utilidad pública que no sean propiedad de la Comunidad Autónoma 
la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales 
aprobará los pliegos de prescripciones técnico-facultativas a los que deberá someterse la 
ejecución de los aprovechamientos forestales.

Artículo 260.  Aprovechamientos forestales en los montes privados gestionados por la 
Administración autonómica.

Cuando formen parte del objeto del contrato, los aprovechamientos de los montes 
gestionados por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales bajo la figura de consorcio, convenio, contratos para la restauración forestal de 
Extremadura (COREFEX) o cualquier otra fórmula contractual similar serán realizados por la 
Administración gestora, o de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector 
público, de forma directa o mediante contrato administrativo especial.

Con anterioridad a su ejecución, se dará conocimiento de las actuaciones previstas a los 
propietarios de los montes, los cuales estarán obligados a facilitar la ejecución de las 
mismas.

CAPÍTULO VIII
Régimen de usos de los montes

Artículo 261.  Usos en los montes de dominio público.
1. La Administración gestora de los montes podrá regular y dar carácter público a las 

actividades de ocio, culturales o tradicionales que afecten al espacio forestal, en cuanto que 
no perjudiquen a sus valores naturales, a su gestión, a la ejecución de sus 
aprovechamientos o al debido ejercicio de otras actividades autorizadas o concesionadas de 
acuerdo con lo previsto en el Plan Forestal de Extremadura y en los instrumentos de 
planificación y gestión aplicables cuando existan. En último término, se podrá llegar a 
imponer restricciones totales o parciales de los usos incompatibles cuando sea la mejor 
forma de asegurar la gestión, la protección o la conservación del monte.

2. En los montes catalogados, para adoptar cualquier medida específica de regulación o 
restricción de usos, será preceptivo el informe favorable de la entidad titular del monte.

Artículo 262.  Usos autorizables en los montes de dominio público.
1. En los montes catalogados tendrá carácter público todo uso sin ánimo de lucro y 

respetuoso con el medio natural que, realizado de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa e instrumentos de planificación y gestión aplicables, sea compatible con los 
aprovechamientos forestales y las actuaciones selvícolas, así como con las concesiones 
otorgadas, autorizaciones concedidas y demás actividades que en el mismo se realicen de 
conformidad con dicha normativa e instrumentos.

2. En el caso de montes catalogados, por razón de su intensidad, peligrosidad o 
rentabilidad, se someterán a autorización de uso especial del dominio público forestal por la 
administración gestora del monte, previo informe favorable de la Dirección General con 
competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, las siguientes 
actividades, siempre que no traigan causa de la naturaleza comunal del monte:

a) Tratamientos selvícolas y repoblaciones forestales.
b) Asentamientos apícolas.
c) Actividades culturales, sociales, deportivas o religiosas organizadas u oficiales, así 

como cualesquiera cuando impliquen el uso de vehículos de motor por pistas forestales.
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d) Actividades ganaderas que no requieran la utilización privativa de terrenos 
pertenecientes al dominio público.

e) Cualesquiera otras actividades que, por su rentabilidad, intensidad o susceptibilidad 
de ocasionar daños a terceros o al monte, así lo requieran.

3. Se podrán establecer previamente, con la adecuada publicidad, las condiciones 
objetivas y subjetivas que deban cumplir las personas para poder obtener la autorización. En 
todo caso se garantizará el respeto al principio de publicidad, objetividad, imparcialidad y 
transparencia al que hace referencia el artículo 15 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes.

4. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las 
condiciones requeridas. Sin embargo, si por cualquier circunstancia se encontrase limitado 
su número, las autorizaciones se someterán a un régimen de concurrencia en el que se 
valoren las condiciones especiales de los solicitantes; o, si no fuere procedente tal 
valoración, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por 
las que se rigen.

En el caso de montes catalogados la contraprestación económica que pueda exigir la 
entidad titular no podrá ser inferior a la mínima fijada por la Consejería con competencias en 
materia de montes y aprovechamientos forestales en función de la intensidad de la actividad 
y del beneficio esperado.

5. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales resolverá las solicitudes de autorización demanial en un plazo máximo de tres 
meses, una vez transcurridos si no se han resuelto expresamente, se considerarán 
desestimadas.

Artículo 263.  Otros usos en los montes catalogados.
1. La recolección de hongos, espárragos y otros frutos espontáneos de montes 

catalogados se considera un uso autorizado por ministerio de la ley, siempre que reúna 
todas las características siguientes:

a) Se cuente, cuando sea preceptivo, con el justificante de pago de la tasa establecida o 
que se establezca, que deberá ser exhibida por la persona que efectúe la recolección a 
cualquier Agente del Medio Natural o Agente de la Autoridad que la requiera.

b) Se ajuste a la orden de la Consejería competente en materia de montes y 
aprovechamientos forestales en la que se hayan establecido las normas técnicas de 
recolección, periodos, limitaciones y otras reglamentaciones que resulten precisas para la 
ejecución correcta de la actividad.

c) Sea acorde con los instrumentos de planificación o gestión forestal y las concesiones 
o autorizaciones previamente otorgadas que pudieran afectar al monte en el que se 
practique la recolección, con independencia de otras normas o autorizaciones sectoriales 
que también pudieran regular la actividad.

2. Dentro de su respectivo ámbito competencial, las entidades locales propietarias de 
montes catalogados podrán regular la recolección, siempre que se respeten las 
reglamentaciones establecidas en la orden a la que se refiere la letra b) del apartado 1 y 
cuente con el informe favorable del Órgano forestal de la Comunidad Autónoma.

Artículo 264.  Concesiones demaniales en montes catalogados.
1. Toda actividad que suponga utilización privativa del demanio forestal de los montes 

catalogados deberá contar, en su caso, con la conformidad de la entidad local titular del 
monte y ser habilitada, en todo caso, mediante el otorgamiento de concesión demanial por 
parte de la administración gestora del monte.

2. El régimen de las concesiones demaniales en los montes catalogados podrá ser 
regulado reglamentariamente y, en cualquier caso, será preceptivo el informe favorable de 
compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano 
forestal de la Comunidad Autónoma.

3. Las concesiones demaniales se otorgarán mediante concurrencia competitiva en los 
supuestos del apartado 5 del artículo 15 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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4. En los montes gestionados por la Dirección General competente en materia de montes 
y aprovechamientos forestales ésta fijará la contraprestación económica mínima y las 
condiciones técnicas que regirán la concesión demanial. La entidad propietaria del monte 
tramitará el correspondiente procedimiento administrativo para la concesión en régimen 
concurrencial o directo.

5. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos 
preexistentes.

Artículo 265.  Usos en los montes privados gestionados por la Administración autonómica 
con competencias en materia forestal.

1. En los montes privados gestionados por la Administración autonómica con 
competencias en materia forestal autonómica bajo la figura de consorcio, convenio, 
COREFEX o cualquier otra fórmula contractual similar, requerirán autorización de la 
Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales cuantos 
usos puedan impedir, limitar, condicionar o incidir directa o indirectamente en el debido 
ejercicio de las funciones que a dicha Administración autonómica corresponden.

2. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales adoptará cuantas medidas entienda procedentes en orden a divulgar y explicitar el 
alcance de lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 266.  Cambio del uso forestal.
1. El cambio del uso forestal de un monte, entendido como toda actuación material o 

acto administrativo que haga perder al monte su carácter o condición de tal, cuando no 
venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de la normativa ambiental 
aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable de la Dirección General 
competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y, en su caso 
consentimiento del titular del monte.

A efectos de las autorizaciones de cambio de uso forestal a agrícola, se consideran de 
interés general, por razones de retos demográficos y territoriales, y, por tanto, no tendrán 
carácter excepcional ni será vinculante el informe del órgano forestal, los cambios de uso 
forestal, que, no siendo necesaria la evaluación de impacto ambiental para realizar la 
actividad, reúna los siguientes requisitos:

Estar situados en Zonas de Alto Riesgo de Incendios o estar situados en términos 
municipales que padezcan desventajas demográficas.

Entendiendo como estos últimos aquellos que en virtud de lo previsto en el artículo 10.4 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, se 
clasifiquen como zonas “a revitalizar” o cumplan los mismos criterios.

2. A los terrenos agroforestales y en especial en las dehesas por su triple condición 
agrosilvopastoral se les aplicará su propia normativa para los cambios de uso del suelo, 
siéndoles de aplicación este artículo en caso de ausencia de dichas normas.

3. En todo caso, las plantaciones para fruto de castaños no supondrán un cambio de uso 
forestal, independientemente de que se realicen en un terreno forestal o agrícola.

4. No tendrán la consideración de cambios de uso de forestal a agrícola, ni de 
modificación sustancial de la cubierta, los cultivos agrícolas temporales sobre terrenos 
forestales cuyo objetivo sea la mejora de los pastos o el control del matorral.

5. Con el fin de garantizar la restauración de los terrenos, cuando estos hayan sido 
afectados por incendios forestales, no podrá producirse el cambio de uso forestal, por razón 
del incendio, durante treinta años.

No se aplicará este plazo para aquellos terrenos donde estuviera previsto, antes del 
incendio, el cambio de uso en un PORF, plan de ordenación de regadíos u otro plan sectorial 
aprobado o en un plan urbanístico o instrumento de planificación similar, en los términos 
previstos en el artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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Artículo 267.  Modificación de la cubierta vegetal.
1. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 

forestales y en su caso el titular del monte, podrá autorizar los siguientes supuestos de 
modificación sustancial de la cubierta vegetal de montes patrimoniales o privados:

a) Repoblaciones forestales y densificaciones en montes no arbolados o ralos.
b) Cambio de especie forestal, destoconados o tratamientos de cepas, en los casos 

establecidos reglamentariamente.
c) Instalaciones temporales de ocio, esparcimiento o recreo, siempre que puedan ser 

fácilmente desmontadas sin causar daños al terreno forestal y con la obligación de restaurar 
los terrenos una vez finalizada la actividad.

d) Plantación o ampliación de huertas para autoabastecimiento, siempre que no utilicen 
técnicas dañinas para el medio forestal ni productos químicos o de otra naturaleza no 
admitidos en la agricultura ecológica.

e) Plantación de árboles o arbustos no forestales en una cantidad reducida, siempre que 
estén situados en el perímetro de la finca o a menos de diez metros de una edificación 
residencial habitada y legalizada.

2. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales resolverá las solicitudes de modificación sustancial de la cubierta vegetal en un 
plazo máximo de tres meses, transcurridos los cuales, si no ha recaído resolución expresa, 
se entenderán desestimadas. El procedimiento para tramitar las autorizaciones previstas se 
desarrollará reglamentariamente.

CAPÍTULO IX
Conservación y mejora de los montes

Artículo 268.  Conservación y mejora de los montes.
Los titulares de los montes, propietarios de los recursos forestales, serán los 

responsables de la conservación y mejora de los terrenos forestales de su propiedad en la 
forma que se establezca en los instrumentos de gestión forestal cuando existan o de 
acuerdo con las directrices del Plan Forestal de Extremadura, el PORF de su comarca y el 
resto de normativa sectorial.

Artículo 269.  Conservación y mejora de los montes de dominio público forestal.
1. Los trabajos de conservación y mejora de los montes de la Comunidad Autónoma, de 

Extremadura adscritos a la Consejería con competencia en materia de montes y 
aprovechamientos forestales así como los incluidos en los Catálogos de Utilidad Pública 
gestionados por la Dirección General con competencia en materia de montes y 
aprovechamientos forestales se realizarán directamente por la Consejería con competencia 
en materia de montes y aprovechamientos forestales con cargo a sus presupuestos cuando 
se contemplen en los instrumentos de gestión forestal aprobados y vigentes o en otros 
planes aprobados o bien cuando así se resuelva por la Dirección General con competencia 
en materia de montes y aprovechamientos forestales en razón de la necesidad de la 
actuación para la preservación de los valores por los que se catalogó.

2. Los trabajos de repoblación, densificación, tratamientos selvícolas o conservación y 
mejoras del monte incluyendo sus infraestructuras, se ejecutarán mediante proyectos de 
obras que deberán ser elaborados por técnicos universitarios con competencias forestales y 
adjudicados en procesos de licitación o encomienda de acuerdo con la legislación en materia 
de Contratos del Sector Público.

Cuando las obras de infraestructuras afecten a montes de titularidad municipal, la 
disponibilidad de los terrenos afectados producirá los mismos efectos que la licencia 
urbanística, a los efectos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y la Ordenación 
Territorial de Extremadura. Esta disponibilidad conllevará el reconocimiento de la legalidad 
de las actuaciones a realizar.
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3. Cuando el monte sea propiedad de una entidad local y no tenga la condición de bien 
patrimonial, el titular del monte será el responsable de la conservación y mejora del mismo. 
La Administración autonómica con competencias en materia forestal dará prioridad a estos 
montes en la concesión de subvenciones en trabajos de gestión sostenible de los montes así 
como para la redacción de los proyectos.

Artículo 270.  Fondo de mejoras en montes catalogados.
1. Las entidades locales titulares de montes catalogados de utilidad pública aplicarán, a 

través del Fondo de Mejoras, a la conservación y mejora de sus montes el 15% de los 
ingresos que, excluidos impuestos, se obtengan de la enajenación de sus aprovechamientos 
forestales y de las ocupaciones y restantes actividades en ellos desarrolladas, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica, salvo los que se otorguen a favor de los vecinos en aquellos 
montes catalogados de utilidad pública que tengan la condición de montes comunales.

2. Las actuaciones que se realicen con cargo al Fondo de Mejoras serán las recogidas 
en los instrumentos de gestión forestal, cuando los trabajos se hallen entre los previstos en 
el plan especial del mismo, o en su defecto en el plan de mejoras que se apruebe al efecto.

La elaboración del plan de mejoras corresponderá a la Dirección General competente en 
materia forestal previa consulta a las entidades locales propietarias.

3. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales podrá ejecutar las actuaciones previstas una vez dado conocimiento a la entidad 
local titular del monte, salvo que las entidades locales titulares lo hagan por sí mismas.

Artículo 271.  Conservación y mejora en los montes privados.
1. La conservación y mejora de los montes privados con contrato con la Administración 

autonómica bajo la figura de consorcio, convenio, COREFEX o cualquier otra fórmula 
contractual similar serán realizados por la Dirección General con competencias en materia 
forestal, cuando afecten a las masas o infraestructuras contempladas en el objeto del 
contrato y de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Con 
anterioridad a la ejecución de las obras o servicios, se dará conocimiento de las actuaciones 
previstas a los propietarios de los montes, los cuales estarán obligados a facilitar la 
ejecución de las mismas.

2. La conservación y mejora del resto de montes privados se realizarán por sus 
propietarios.

Artículo 271 bis.  Conservación y mejora en los montes privados en estado de abandono.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de montes, por razones de interés general, tras la acreditación del 
estado de abandono de montes privados podrá declararlos montes privados en estado de 
abandono. Esta declaración llevará implícita la declaración de interés general de las 
actuaciones de conservación y mejora forestal necesarias.

2. Podrán ser declarados montes privados en estado de abandono aquellos terrenos 
agroforestales privados en los que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que no se haya realizado ninguna actividad agrícola, ganadera o forestal en los 
últimos diez años y presenten una cubierta herbácea, arbustiva o arbórea espontánea en la 
mayor parte de su superficie.

b) Que no se haya ejecutado en ese mismo período el plan de prevención de incendios 
forestales obligatorio.

3. Cuando se aprecie que en se dan alguna de las circunstancias recogidas en el 
apartado anterior, la Consejería con competencias en materia de montes instará a las 
personas propietarias para que, en el plazo de tres meses, presenten un plan de mejora del 
monte para su aprobación por la citada Consejería.

Si el plan no es presentado en el plazo anterior o la resolución desestimará su 
aprobación, la Consejería competente en materia de montes iniciará los trámites para la 
declaración de monte privado en estado de abandono.
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4. El procedimiento de declaración de monte privado en estado de abandono se iniciará 
de oficio por el órgano forestal.

5. El plazo máximo de notificación de la resolución expresa del procedimiento de 
declaración de monte privado en estado de abandono será de 6 meses.

6. Cuando no sea posible la identificación de los propietarios, la declaración de monte 
privado en estado de abandono contendrá el plan de mejora del monte.

7. Las actuaciones de conservación y mejora forestal adecuada y sostenible de los 
terrenos a los que se refiere este artículo, preferentemente las destinadas a la prevención de 
incendios forestales, tales como líneas y áreas cortafuegos, tratamientos selvícolas 
preventivos, corta y retirada de especies arbóreas, podrán ser ejecutadas por el órgano 
forestal de forma subsidiaria, que podrá ser gratuita, quedando habilitado para la entrada y 
permanencia en los terrenos para ejecutar las actuaciones que correspondan.

8. En el caso de los montes de socios que no cuenten con junta gestora en los que se de 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 este artículo, podrá iniciarse 
directamente el procedimiento de declaración de Monte Privado en Estado de Abandono, sin 
necesidad de la previa aprobación de un plan de mejora. Una vez declarado monte privado 
en estado de abandono la gestión forestal del monte se realizará, de forma provisional, por la 
Consejería competente en materia de montes hasta que se constituya la junta gestora del 
mismo. Constituida la junta gestora será de aplicación lo previsto en el apartado 7 de este 
artículo.

CAPÍTULO X
La restauración hidrológico-forestal y las zonas de actuación urgente

Artículo 272.  La colaboración en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de 
Restauración Hidrológico-Forestal y el Programa de Acción Nacional contra la 
Desertificación.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería competente en 
materia de montes y aprovechamientos forestales, colaborará en la elaboración, aprobación, 
aplicación y seguimiento del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración 
Hidrológico-Forestal.

2. También la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales, junto con la competente en materia agrícola, colaborará en la elaboración, 
aprobación, aplicación y seguimiento del Programa de Acción Nacional contra la 
Desertificación.

Artículo 273.  Zonas de actuación prioritaria.
1. Dentro de las zonas de actuación prioritaria declaradas en la Comunidad Autónoma, la 

Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, con 
cargo a sus presupuestos, podrá establecer prioridades y definir los trabajos que se 
realizarán en ellas.

2. Los titulares de los montes privados afectados por la declaración tendrán preferencia 
en la obtención de subvenciones forestales de conservación o restauración por motivos de la 
declaración.

Artículo 274.  Zonas de actuación urgente.
1. Son zonas de actuación urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de 

conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o 
desastre natural. En particular, podrán ser declarados como tales los siguientes terrenos 
forestales:

a) Los afectados por circunstancias meteorológicas o climatológicas adversas de 
carácter extraordinario.

b) Los que hayan sufrido un desastre natural y presenten la vegetación gravemente 
afectada.
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2. La propuesta de declaración de las zonas de actuación urgente será formulada por la 
Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de oficio 
o a instancia de los titulares o propietarios de los terrenos forestales o de alguna entidad 
local en cuya circunscripción estén situados los terrenos forestales afectados, para lo cual 
elaborará un plan de actuación con el siguiente contenido mínimo:

a) Evaluación y cuantificación de los daños producidos.
b) Clasificación de los efectos producidos.
c) Zonificación de áreas afectadas.
d) Avance de programación y priorización de los trabajos.
3. La declaración de zonas de actuación urgente será aprobada por la Consejería con 

competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales. La declaración 
delimitará las acciones necesarias y la responsabilidad de su ejecución. Cuando la 
aprobación lleve consigo la declaración de utilidad pública de las obras y trabajos a efectos 
de ocupación o expropiación forzosa de los terrenos en donde hayan de realizarse, deberá 
aprobarse por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

4. En los montes gestionados por la Dirección General con competencias en materia de 
montes y aprovechamientos forestales, las obras o actuaciones se realizarán por esta, 
directa o indirectamente, de acuerdo con lo dispuesto para las obras de emergencia en las 
normas relativas a los contratos del sector público.

5. En el resto de los montes, la ejecución de las obras o actuaciones, se llevará a cabo 
por:

a) los titulares o propietarios de los montes, de acuerdo con lo establecido en la 
declaración;

b) la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, 
a costa de los titulares o propietarios, cuando éstos se nieguen a realizar los trabajos, de 
acuerdo con lo dispuesto para la ejecución subsidiaria en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; o

c) la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, 
que podrá realizarlos con cargo a sus propios fondos, cuando se den acumulativamente 
estos tres requisitos:

1.º que exista dotación presupuestaria para ello;
2.º que se constate que la realización de las obras o actuaciones satisfará el interés 

general en mayor medida que los intereses particulares afectados; y
3.º que se trate de una actuación de emergencia de las previstas en la Ley de Contratos 

del Sector Público.
6. A los efectos de este artículo, podrán establecerse subvenciones para la realización 

de las actividades contenidas en la zona declarada, en los términos fijados en las bases 
reguladoras, así como realizarse inversiones directas para actuaciones de emergencia y 
convenios o conciertos con los obligados.

CAPÍTULO XI
Incendios forestales y restauración de los terrenos

Artículo 275.  Competencias de la Administración autonómica con competencias en materia 
forestal sobre incendios forestales.

Corresponde al órgano forestal de la Comunidad Autónoma;
a) Velar por la recuperación de los terrenos incendiados y el cumplimiento de las 

medidas que al efecto se contemplan en la presente ley.
b) La elaboración y ejecución de los planes de prevención de incendios forestales en los 

montes bajo su gestión, que se ajustarán en cuanto a su contenido y plazos a los previstos 
para los planes especiales en los montes con instrumento de gestión forestal.
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c) La restauración de los terrenos incendiados que se encuentren bajo su gestión y las 
medidas para la restauración de los terrenos incendiados en el resto de casos.

d) La autorización de la enajenación de los productos forestales procedentes de un 
incendio.

Artículo 276.  Consecuencias derivadas de la producción de un incendio forestal.
1. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 

terrenos o explotaciones forestales afectados por incendios estarán obligados a la 
restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios forestales, cuando la 
regeneración natural no sea técnicamente previsible o suficiente, a corto plazo.

2. En los terrenos arbolados afectados por incendios forestales, cuando la recuperación 
de la cubierta forestal esté comprometida, el órgano forestal competente podrá adoptar las 
medidas necesarias para su restauración y entre ellas la obligación de presentar un plan de 
restauración de la cubierta y la obligación de retirada de la madera en un plazo determinado 
cuando exista riesgo para el nuevo regenerado o la masa existente.

Además quedará prohibido el pastoreo por un plazo mínimo de un año salvo que por el 
órgano forestal competente se acuerde el levantamiento de dicha prohibición. En pastizales 
y terrenos agroforestales, en especial en los adehesados no se aplicará esta prohibición 
salvo que por el órgano competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de 
la Comunidad Autónoma se determine expresamente cuando exista grave riesgo para la 
regeneración del arbolado.

CAPÍTULO XII
Guardería Forestal

Artículo 277.  Agentes del Medio Natural.
1. La Administración autonómica contará con personal que desempeñará las funciones 

de guardería forestal, sin perjuicio de la existencia de otros cuerpos o personal de la misma 
u otras Administraciones que desempeñen funciones recogidas en el articulado de esta ley.

2. Las labores de guardería forestal de la Consejería con competencias en materia 
forestal la realizarán los Agentes del Medio Natural.

3. En el ejercicio de sus funciones, los Agentes del Medio Natural de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura ostentan la consideración de Agentes de la Autoridad, por lo cual, 
las actas de inspección y las denuncias que formulen en el ejercicio de sus funciones dan fe 
y gozan de presunción de veracidad respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo 
prueba en contrario.

4. En el cumplimiento de sus funciones, los Agentes del Medio Natural podrán acceder y 
permanecer libremente y sin previo aviso a cualquier terreno rural con los medios disponibles 
en el momento, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio.

5. Son funciones propias de los Agentes del Medio Natural las que se determine 
reglamentariamente y entre ellas:

a) Velar por el cumplimiento de las leyes y otras disposiciones de la Administración 
autonómica en aspectos relacionados con los sistemas forestales y el medio ambiente, así 
como denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de infracciones al ordenamiento 
vigente dentro del ámbito de sus competencias.

b) Proteger y vigilar la riqueza forestal, cinegética y piscícola y sus infraestructuras 
asociadas, los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres, las vías pecuarias y el 
paisaje de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Participar en la vigilancia y prevención de incendios forestales de acuerdo con las 
responsabilidades, que en esta materia, les asigna la legislación sectorial, así como 
colaborar, de forma directa con otros órganos competentes, en la investigación de las 
causas.

d) Asumir y desempeñar con carácter prioritario y urgente la función de dirección de 
extinción de los incendios forestales que les sean asignados, así como colaborar en las 
restantes tareas de extinción.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2899 –



e) Las relativas a la inspección y control de todos los trabajos de aprovechamiento, 
conservación y mejora de los montes, y, en particular, colaborar desde sus competencias en 
todas aquellas tareas de gestión que se realicen en el dominio público forestal y en aquellos 
terrenos gestionados por la Consejería con competencias en materia forestal, cinegética y de 
medio ambiente.

f) Informar, inspeccionar y vigilar sobre el terreno las actividades sujetas a la normativa 
sobre evaluaciones de impacto ambiental, así como sobre expedientes concretos de ayudas 
o subvenciones gestionadas por la Consejería de adscripción, así como informar, dentro de 
su ámbito profesional, por sí mismos o por solicitud de sus superiores, de cualquier asunto 
relacionado con el medio natural.

g) Participar y colaborar en situaciones de emergencia en el medio natural.
h) Vigilancia y control en materia de actuaciones urbanísticas en el medio rural cuando el 

uso o construcción afecte a montes y especies o hábitats protegidos.
i) Las relativas a la inspección y control de vertidos de residuos y contaminación de las 

aguas y de la atmósfera, así como aquellas otras que tengan relación con las actividades 
clasificadas en el ámbito de sus competencias.

j) Colaborar en las acciones relacionadas con el uso social, recreativo y didáctico en el 
medio rural.

k) Vigilancia, toma de datos y emisión de informes para el control y lucha contra 
enfermedades y plagas en las masas forestales, así como la colaboración en toma de datos 
en actividades relacionadas con programas de investigación sobre mejora forestal.

l) Realizar censos, controles y seguimiento de especies de fauna silvestre, y, en 
particular, la cinegética y piscícola.

m) Realizar labores de extensión y formación de los titulares de explotaciones y 
ciudadanos en general en materia forestal, cinegética y piscícola, de conservación de la 
naturaleza y aquella otra relacionada con el medio ambiente en general.

n) Participar en cuantas actividades se les encomiende, dentro del ámbito profesional, en 
cualesquiera de las materias actuales o futuras que sean competencia del órgano de 
adscripción, así como en aquellas otras que se deriven de su gestión directa.

ñ) Conocer de forma actualizada los terrenos que constituyen las zonas habituales de 
trabajo y cuantas actuaciones se produzcan en las mismas, así como sus peculiaridades en 
lo referente a los valores medioambientales más sobresalientes de la zona.

CAPÍTULO XIII
Sanidad forestal y material genético forestal

Artículo 278.  Protección de los montes contra agentes nocivos.
1. Corresponden a la Consejería con competencias en materia de montes y 

aprovechamientos forestales las funciones de vigilancia, localización y prevención de 
agentes nocivos sobre masas forestales, sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones públicas, para lo que establecerá y mantendrá una red de prevención y 
vigilancia de plagas y enfermedades forestales.

2. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales 
colaborará en las campañas oficiales fitosanitarias sobre plagas forestales declaradas o que 
se puedan declarar por la Junta de Extremadura.

Artículo 279.  Materiales forestales de reproducción.
1. La Administración autonómica con competencias en materia forestal colaborará con el 

Ministerio con competencias en la materia para elaborar los programas de mejora genética y 
conservación de los recursos genéticos forestales, así como en la determinación de las 
regiones de procedencia de los materiales forestales de reproducción.

2. La Consejería con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales 
autorizará, mediante orden, los materiales de base para la producción de materiales 
forestales de reproducción identificados y seleccionados.

3. La autorización de un material de base y la inclusión en el Catálogo Nacional de 
Materiales de Base se realizará, a instancia del interesado o de oficio por la Administración, 
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según lo dispuesto en la normativa vigente sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción.

4. Los materiales autorizados se comunicarán a la Administración General del Estado 
para su inclusión en el Catálogo Nacional de Materiales de Base.

Artículo 280.  Viveros forestales públicos.
1. Se consideran viveros forestales públicos los que, dependiendo directamente de la 

Administración autonómica con competencias en materia forestal o de órganos de la 
Administración General del Estado, tengan como fin producir plantas para la repoblación de 
terrenos forestales.

2. Es competencia de la Administración autonómica con competencias en materia 
forestal la gestión de los viveros propios y de los de titularidad pública que se sitúen en 
montes gestionados por la misma.

3. Los viveros públicos que dependan de la Administración autonómica con 
competencias en materia forestal tendrán como objetivo básico la conservación y mejora del 
material genético forestal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la producción de 
planta forestal para uso propio en trabajos de reproducción y restauración, las actividades de 
educación ambiental de la sociedad extremeña, el conocimiento y la promoción de la flora 
silvestre de la región y la ornamentación de espacios públicos.

4. Por la entrega o venta de plantas de los viveros gestionados por la Dirección General 
con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales se podrán exigir los 
precios públicos establecidos de acuerdo con su normativa específica.

CAPÍTULO XIV
La estadística forestal y los registros de empresas forestales

Artículo 281.  Estadística forestal extremeña.
1. La Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, a 

través de los órganos administrativos forestales, colaborará con el órgano autonómico 
competente en materia de estadística forestal para elaborar la estadística forestal respecto 
de aquellas materias que tenga atribuidas directamente y recopilará y suministrará al 
Ministerio competente todas las demás que éste le solicite.

2. Las materias sobre las que se elaborarán estadísticas serán, además de las 
especificadas en el artículo 28 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, las 
siguientes:

a) Estructura de la propiedad forestal. Titularidades y unidades medias.
b) Catálogo de montes de utilidad pública, elenco de montes de dominio público y 

registro de montes protectores.
c) Actividades forestales autorizadas.
d) Aprovechamientos forestales autorizados.
e) Industrias forestales.
f) Los resultados de los programas y planes de investigación.
g) Concesión de subvenciones en montes privados.
h) Estadísticas de economía forestal.
i) Prospecciones periódicas de la opinión ciudadana para evaluar la percepción social de 

los montes y de la realidad forestal extremeña.

Artículo 282.  Registros de cooperativas, empresas e industrias forestales.
1. Se crea un Registro de Empresas y Cooperativas que realicen trabajos, servicios o 

aprovechamientos forestales dependiente de la Administración autonómica con 
competencias en materia forestal.

En este registro se inscribirán las empresas, cooperativas, autónomos y otras 
sociedades que trabajen para la Administración autonómica en cualquier actividad forestal 
de las contempladas en este Título.
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Las entidades registradas estarán obligadas a elaborar y presentar anualmente una 
estadística de sus actividades y permitirán los controles que sean preceptivos en sus 
dependencias y vehículos de transporte.

La Consejería con competencias en montes y aprovechamientos forestales trasladará, 
de forma periódica, al órgano competente del Estado la información del Registro.

2. Paralelamente y dependiente de la Consejería competente en materia de industrias se 
crea un Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias, en el que se incluirán las de 
sierra, chapa, tableros, pasta, papel, corcho, resina, biomasa forestal, aceites, piñón, 
castaña, setas y trufas.

3. Ambos registros serán únicos para toda la Comunidad Autónoma y se estructurará en 
secciones.

4. Reglamentariamente se regularán los aspectos de organización del registro y aquellos 
otros aspectos objeto de inscripción.

CAPÍTULO XV
Incentivos forestales

Artículo 283.  Incentivos económicos en montes.
1. Según se determine en las correspondientes bases reguladoras, las subvenciones 

podrán financiar las siguientes actividades:
a) Actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible incluida la redacción de los 

instrumentos de gestión y planificación.
b) La creación o mejora de terrenos forestales mediante la forestación, reforestación o 

densificación de los mismos.
c) Regeneración y mantenimiento de las masas autóctonas, con especial interés en 

encinares y alcornocales.
d) Gastos de adquisición o adaptación de la maquinaria y equipos agrarios para trabajos 

selvícolas e infraestructuras para la mejora de la comercialización de productos forestales.
e) Tratamientos culturales en las masas forestales ya existentes.
f) Inversiones relativas a las mejoras de las superficies forestadas, tales como caminos y 

pistas forestales, puntos de agua, cerramientos u otras infraestructuras.
g) Infraestructuras para la prevención de incendios.
h) Restauración de las áreas perdidas por incendios forestales, cuando la regeneración 

natural no sea técnicamente previsible o suficiente, a corto plazo.
i) La redacción de Planes de Prevención u otros contemplados en la normativa sectorial 

de incendios forestales.
j) Restauración de las áreas afectadas gravemente por incendios.
k) Trabajos e infraestructuras en materia de restauración hidrológico-forestal.
2. De acuerdo con los términos en cada caso establecidos, y sin perjuicio de otras 

prioridades que puedan contemplarse en las distintas bases reguladoras, cuando se trate de 
los incentivos para trabajos realizados por el titular o gestor público o privado del monte o 
cuando se realice un aprovechamiento o actividad forestal serán prioritarios:

a) los terrenos con instrumento de gestión forestal sostenible aprobado y vigente,
b) los montes protectores,
c) los montes catalogados,
d) los terrenos incluidos en un PORF vigente,
e) los terrenos incluidos en un Plan de Defensa de una Zona de Alto Riesgo de Incendios 

Forestales, cuando se trate de subvenciones en materia de prevención de incendios; y
f) las Zonas de Actuación Prioritaria de Restauración Hidrológico-Forestal.
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CAPÍTULO XVI
Rescisión o conversión de consorcios, convenios o COREFEX

Artículo 284.  Vigencia de las figuras contractuales.
1. Continuarán vigentes hasta la fecha de su finalización, incluidas sus eventuales 

prórrogas, los consorcios forestales y otras figuras contractuales de naturaleza similar 
suscritos entre la Administración autonómica con competencias en materia forestal y los 
propietarios de los montes.

Dentro de ellas, se incluyen:
a) Los consorcios y convenios de repoblación vigentes y constituidos al amparo de la 

legislación derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes.

b) Los contratos para la restauración forestal de Extremadura (en adelante, COREFEX) 
celebrados en virtud del Decreto 9/1989, de 13 de febrero, para el fomento de la restauración 
forestal de Extremadura.

2. En cualquier caso, aunque en las bases reguladoras se establecieran intereses, las 
deudas generadas a favor de la Administración autonómica con competencias en materia 
forestal como consecuencia de la ejecución de los consorcios y convenios referidos en la 
letra «a)» del apartado anterior no devengarán intereses desde la entrada en vigor de esta 
Ley.

3. Independientemente de lo establecido en los apartados anteriores, los mencionados 
contratos podrán ser objeto de rescisión de conformidad con los criterios que se desarrollan 
en este capitulo.

Artículo 285.  Supuestos de rescisión de los contratos existentes en montes de dominio 
público forestal.

1. Cuando el consorcio o convenio de repoblación existente recaiga sobre terrenos de un 
monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, quedará resuelto a la entrada 
en vigor de esta Ley y quedará condonada la deuda que en tal fecha pudiese arrojar el 
estado de cuentas a favor de la Hacienda extremeña, por los trabajos realizados en 
cumplimiento del contrato desapareciendo el derecho de la Administración autonómica sobre 
el vuelo creado al amparo del consorcio o convenio forestal.

2. Cuando el consorcio o convenio de repoblación recaiga sobre terrenos de un monte 
de titularidad pública no incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública pero que 
posea alguna de las características previstas en el artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, si fuere efectivamente catalogado, tal contrato quedará rescindido 
con efectos desde la fecha en la que se produzca la incorporación del monte al catálogo, 
suprimiéndose la participación en los aprovechamientos de la Administración autonómica 
con competencias en materia forestal, y quedará condonada la deuda en las mismas 
condiciones del apartado anterior.

Artículo 286.  Supuestos de rescisión de los contratos existentes en montes públicos 
patrimoniales o privados.

1. Cuando el contrato recaiga sobre terrenos de un monte de titularidad pública 
patrimonial o de montes privados que no estén declarados monte protector y en los que en 
aprovechamientos sucesivos no prevean la liquidación de la deuda, su rescisión anticipada 
exigirá la valoración de las existencias maderables y su liquidación conforme a las bases del 
contrato, o el abono del estado de las cuentas por la entidad propietaria cuando la 
realización del aprovechamiento final conlleve la liquidación de la deuda.

2. Cuando, de acuerdo con sus bases, una figura contractual distinta a un COREFEX 
haya llegado al término de su turno y resulte que ni por las condiciones dasométricas ni por 
la adecuación ecológica o ambiental de la especie principal esté justificada la continuidad del 
contrato existente, se podrá, excepcionalmente, resolver el mismo, lo cual supondrá la 
condonación de la deuda con la Hacienda extremeña que, en tal fecha, pudiese arrojar el 
estado de cuentas.
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3. Cuando se declare como protector un monte de titularidad privada, desde la fecha de 
la declaración quedará resuelta la figura contractual anterior que existiera sobre el terreno y 
condonada la deuda que en tal fecha pudiese arrojar el estado de cuentas a favor de la 
Hacienda extremeña, por los trabajos realizados en cumplimiento del contrato, 
desapareciendo los derechos de la Administración autonómica sobre el vuelo creado al 
amparo del consorcio o convenio forestal.

4. Entre las condiciones para la extinción de los contratos deberá figurar que las 
infraestructuras y equipamiento de prevención y lucha contra los incendios forestales 
mantendrán sus servidumbres a favor de la Administración competente en materia de 
incendios forestales.

Artículo 287.  Ejercicio de la rescisión.
Para que, a instancia de parte, pueda aplicarse alguno de los supuestos de extinción o 

conversión de los contratos que se describen en este Capítulo, será preciso que el titular del 
monte manifieste expresamente a la Administración autonómica con competencias en 
materia forestal su opción elegida, dentro de las permitidas por los artículos que las regulan.

Artículo 288.  Contratos de gestión forestal de montes protectores.
1. El contrato de gestión forestal de montes protectores es el pacto concertado entre la 

Junta de Extremadura y el propietario o titular de derechos reales de un monte que se 
encuentre inscrito en el registro de montes protectores de Extremadura, en virtud del cual, y 
durante el tiempo de vigencia del contrato, el propietario o titular de derechos reales cede la 
gestión del monte a la Administración autonómica con competencias en materia forestal, y la 
habilita para realizar, a su cargo, las actuaciones forestales necesarias que garanticen una 
adecuada gestión sostenible, incluyendo la dirección y gestión técnica y administrativa de los 
trabajos y aprovechamientos derivados del contrato. Este contrato no supondrá 
contraprestación económica para ninguna de las partes intervinientes.

2. Podrán celebrar estos contratos las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada 
que sean propietarias o titulares de derechos reales sobre los montes. En representación de 
la Administración autonómica, la firma de los contratos corresponderá a la persona titular de 
la Consejería con competencias en materia forestal.

3. Los consorcios, convenios o COREFEX podrán convertirse a este tipo de contrato, 
siempre que hayan sido declarados montes protectores, la conversión implicará la 
condonación de la deuda, cuando proceda, de acuerdo con el apartado tercero del artículo 
286 de esta ley.

4. El contenido y régimen jurídico de estos contratos de gestión pública será el 
establecido en esta Ley su normativa de desarrollo y la básica en materia de montes y sobre 
contratos del sector público, sin perjuicio de la aplicación del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Publico para todas aquellas actuaciones que, derivadas de su gestión, 
estén incluidas dentro de su ámbito de aplicación.

5. En los contratos deberán incluirse, además de las notas características de los 
contratos, las siguientes:

a) La identificación de la finca y de su estado legal, con indicación de los datos 
registrales y las referencias catastrales, así como una descripción de servidumbres y cargas, 
si las hubiera.

b) Una breve descripción del estado forestal de la finca.
c) Las obligaciones que asume la Administración autonómica con competencias en 

materia forestal.
d) Los compromisos asumidos por la propietario o titular de derechos reales.
e) El plazo de duración del contrato.
6. En virtud del contrato de gestión forestal de montes protectores, la Administración 

contratante queda investida de los siguientes derechos y obligaciones, según el caso:
a) Obligación de elevar a escritura pública el contrato de gestión forestal y abonar 

íntegramente los gastos de otorgamiento de la misma.
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b) Derecho a la gestión del monte en los términos previstos en el contrato y obligación de 
desempeñar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, las actuaciones forestales 
necesarias para lograr una adecuada conservación del monte, la dirección técnica y 
administrativa de los trabajos forestales adecuados para el fin del contrato y la guardería 
forestal.

c) Obligación de elaborar o revisar, el instrumento de gestión forestal, contando para ello 
con la conformidad del propietario o titular del monte.

d) Obligación de iniciar las actuaciones previstas en el instrumento de gestión forestal en 
un plazo máximo de tres años desde la aprobación del mismo, salvo que exista insuficiencia 
presupuestaria.

e) La redacción y ejecución de proyectos de obra, así como la dirección de planes, y 
aprovechamientos forestales.

f) Obligación de comunicar al propietario o titular de derechos reales, antes de la 
redacción del proyecto, las actuaciones que se pretenda realizar en el monte; o comunicarlas 
antes de la contratación o ejecución de las mismas, cuando la urgencia de los trabajos que 
deban ejecutarse no permita mayor antelación.

g) Obligación de presentar, dentro del primer trimestre de cada año un informe-memoria 
que recoja las actuaciones y aprovechamientos realizados durante el año anterior, junto con 
el balance de ingresos y gastos, referido tanto al último año como a todo el periodo temporal 
acumulado desde el inicio de vigencia del contrato; no obstante, no será obligatorio 
presentar el citado informe-memoria cuando ni se hayan realizado actuaciones o 
aprovechamientos.

7. Del mismo modo, el propietario o titular de derechos reales tendrá los siguientes 
derechos y obligaciones, según el caso:

a) Obligación de permitir disponer y hacer uso del monte por parte de la Administración 
en las condiciones pactadas.

b) Derecho a los aprovechamientos forestales derivados de la gestión contratada.
c) Derecho a conservar a su favor los restantes derechos no incluidos en el ámbito del 

contrato, con estas limitaciones:
1.ª Las actuaciones materiales sobre el suelo o sobre el vuelo del monte susceptibles de 

disminuir o alterar la superficie forestal arbolada, deberán ser autorizadas por la Dirección 
General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

2.ª Los aprovechamientos compatibles podrán realizarse siempre que no perturben la 
masa existente, subordinándose su localización, época y cuantía a las necesidades de 
conservación del arbolado, para lo cual se deberá comunicar su realización a la 
Administración autonómica con competencias en materia forestal con una antelación mínima 
de un mes; en vía administrativa se podrán suspender o limitar, previos los informes que 
procedan, cuando sea imprescindible para la preservación del objeto del contrato.

8. La persona que adquiera un monte objeto de un contrato de gestión forestal está 
obligada a comunicar la transmisión dominical operada a la Dirección General competente 
en materia de montes y aprovechamientos forestales, en el plazo de un mes desde que se 
hubiera formalizado, al objeto de que esta tome razón del cambio de titularidad y 
consecuente subrogación de la gestión.

9. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales será la encargada de ejecutar las prestaciones a las que se obliga la 
Administración por la firma del contrato de gestión forestal.

La Junta de Extremadura sufragará con fondos públicos los gastos generados por la 
ejecución del contrato y del instrumento de gestión forestal sostenible.

Del mismo modo asumirá la ejecución de obras no previstas en el instrumento de gestión 
forestal que deban acometerse como consecuencia de causas sobrevenidas ajenas a la 
voluntad de los titulares de los montes.

10. El plazo inicial de vigencia será el que se pacte expresamente en cada caso, 
atendiendo a la especie forestal que constituya su objeto principal.
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El plazo de vigencia se prorrogará automáticamente por el mismo período, salvo que 
durante los últimos seis meses de vigencia del mismo, una de las partes comunique su 
intención de finalizar el mismo.

11. Son causas de resolución del contrato de gestión forestal de montes protectores, de 
oficio o a instancia de parte, además de las previstas en el artículo 1.291 del Código Civil, las 
siguientes:

a) Que la Administración no realice ninguna de las actuaciones derivadas del 
instrumento de gestión forestal en un plazo máximo de tres años consecutivos.

b) Que el propietario o titular de derechos reales se niegue a dar su conformidad para la 
aprobación del instrumento de gestión forestal y además, en el plazo de un año desde que 
se exprese tal disconformidad, no aporte a su vez otro instrumento de gestión forestal o, en 
el caso de haber elaborado este, no merezca la aprobación administrativa, según la 
normativa establecida al efecto.

c) Que el propietario o titular de derechos reales haya sido sancionado en firme por la 
comisión en el monte objeto del contrato de cualquier infracción administrativa grave a la 
normativa forestal o de una infracción penal de las tipificadas en los Capítulos III y IV del 
Título XVI del Código Penal.

d) Que el propietario o titular de derechos reales, sin autorización de la Dirección 
General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales o con 
incumplimiento del contenido o de las condiciones fijadas en la autorización, haya realizado 
actuaciones materiales sobre el suelo o el vuelo susceptibles de disminuir o alterar la 
superficie forestal arbolada o haya apacentado ganado.

En los supuestos descritos en este apartado, salvo en el de la letra a) la extinción se 
producirá, por orden de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos 
forestales, una vez abonados a la Administración los gastos que hubiere satisfecho para la 
ejecución del contrato, junto con el interés legal anual. No obstante, el saldo deudor 
resultante podrá ser reducido cuando la Administración acreedora aprecie y cuantifique la 
relevancia de los beneficios indirectos o del interés social generados durante la vigencia del 
contrato.

TÍTULO VIII
Los órganos consultivos en el ámbito agrario

CAPÍTULO I
Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX)

Artículo 289.  Naturaleza y adscripción del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX).
1. El Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) es el órgano colegiado 

permanente de participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia agraria.

2. El Consejo Asesor Agrario de Extremadura estará adscrito a la Consejería con 
competencias en materia agraria. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las 
correspondientes normas reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 290.  Funciones.
El Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) tendrá las siguientes funciones:
a) Informar sobre proyectos de normas con rango de ley en materia agraria.
b) Conocer e informar sobre las medidas de la política agraria común que sean 

sometidas a su consideración.
c) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agraria que sean 

sometidos a su consideración.
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d) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes respecto a aquellas políticas 
que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios y a la 
actividad agraria.

e) Informar periódicamente sobre la evolución de la situación social y económica en 
materia agraria.

f) Formular recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se estimen 
necesarias en orden a la mejora de la calidad de vida en materia agraria.

g) Proponer políticas que lleven a mejorar y a fomentar el empleo y la formación en 
materia agraria.

h) Impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes en la actividad agraria así como, 
de aquellas otras que viven en el medio rural, en todas aquellas cuestiones relativas al 
sector agrario, y fomentar la cooperación con las administraciones competentes en la 
articulación de políticas de erradicación de las discriminaciones por motivo de género.

i) Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas reglamentariamente así como, en 
relación con los objetivos y finalidades que tiene encomendados.

Artículo 291.  Composición y funcionamiento.
1. El Consejo Asesor Agrario de Extremadura, que podrá actuar en pleno o a través de 

grupos de trabajo, se compone de diez representantes nombrados por el titular de la 
Consejería con competencias en materia agraria, a propuesta de las organizaciones agrarias 
más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en el procedimiento de 
consulta para la determinación de la representatividad de las citadas organizaciones 
regulado en el Capítulo III del presente Título.

Su composición deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres 
en los términos previstos en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

2. El Presidente del Consejo Asesor Agrario será el titular de la Consejería con 
competencias en materia agraria que podrá ser sustituido por el titular de la Secretaría 
General de dicha Consejería.

3. Actuará como Secretario un funcionario de carrera, que pertenezca a cuerpos de 
titulados superiores clasificados en el subgrupo A1, designado por el titular de la Consejería, 
que actuará con voz pero sin voto.

4. Podrán asistir al Consejo Asesor Agrario, expertos en los asuntos objeto del orden del 
día, así como funcionarios de la Consejería con competencias en materia agraria o de otras 
Consejerías a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto.

5. El mandato de los representantes del Consejo Asesor Agrario, tendrá una duración de 
cinco años. Las organizaciones agrarias podrán proponer al Presidente la sustitución de los 
representantes que las representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato.

6. El mandato de los representantes se entenderá en funciones desde la celebración de 
la nueva consulta hasta el nombramiento de los nuevos representantes, que deberá hacerse 
en un plazo máximo de dos meses desde el día de celebración de la consulta.

7. El funcionamiento del Consejo no supondrá incremento del gasto público y será 
atendido con los medios materiales y de personal existentes en la Consejería con 
competencias en materia agraria.

Artículo 292.  Requisitos de los representantes.
Las personas propuestas para ocupar los puestos de representantes deben reunir los 

siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el censo como electores.
b) Estar afiliados a la organización proponente.
c) No desempeñar un cargo o puesto en las Administraciones públicas relacionado con 

la agricultura, ganadería o silvicultura, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas o estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquier Administración pública.

d) No haber sido sancionado por infracciones administrativas firmes en vía administrativa 
relacionadas con ayudas públicas, medio ambiente o agricultura, ganadería o silvicultura en 
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los últimos cuatro años, ni estar condenados por sentencia firme por la comisión de delitos 
relacionados con dichas materias durante el período que dure la pena. No haber sido 
sancionado por infracciones muy graves en el orden social en materia de Seguridad Social 
reguladas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artículo 293.  Atribución de representantes.
El número de representantes que le corresponde a cada Organización profesional 

Agraria en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura se determinará por el siguiente 
procedimiento, una vez realizada la consulta regulada en el Capítulo III del presente Título:

a) Las candidaturas se ordenan por el número de votos obtenidos de mayor a menor en 
una columna.

b) Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura por números enteros 
consecutivos ordenados del uno al diez.

c) Se atribuye el primer representante a la candidatura que haya obtenido el mayor 
número de votos en la tabla resultante y el segundo y sucesivos, a la candidatura que 
obtenga el siguiente cociente mayor, atendiendo a un orden decreciente, hasta completar el 
número de representantes establecido. En caso de empate, el representante se atribuirá a la 
que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual 
número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma 
alternativa.

Artículo 294.  Escisión, fusión y extinción de las organizaciones y disolución de coaliciones.
1. En caso de escisión de parte de una organización agraria, la organización escindida 

perderá la representatividad derivada de la consulta y quedará excluida del Consejo Asesor 
Agrario.

2. En caso de fusión de organizaciones, la organización resultante ostentará en el 
Consejo Asesor Agrario la suma de los representantes de las organizaciones fusionadas y 
sumará la representatividad de las preexistentes.

3. En caso de extinción de la organización, las restantes organizaciones acrecerán de 
forma proporcional en la representatividad que tengan asignada como resultado de la 
consulta. El reparto de asientos en el Consejo Asesor Agrario, se efectuará de nuevo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

4. En caso de disolución de una coalición, las organizaciones preexistentes conservarán 
el grado de representatividad obtenido en la consulta imputando a cada una de ellas el 
porcentaje del mismo que pactaron en sus acuerdos de asociación y, en ausencia de éstos, 
se imputará la representación a partes iguales entre las organizaciones resultantes. Se 
procederá a un nuevo reparto de asientos en el Consejo Asesor Agrario conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior.

CAPÍTULO II
Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

(CADECAEX)

Artículo 295.  Naturaleza y adscripción del Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

1. El Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(CADECAEX), es el órgano consultivo adscrito a la Consejería con competencias en materia 
agraria, cuya finalidad es la de asesorar a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia agroalimentaria.

2. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley y, en las correspondientes normas 
reglamentarias que la desarrollen.
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Artículo 296.  Composición.
1. El Comité estará presidido por el titular de la Consejería con competencias en materia 

agraria.
Su composición deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres 

en los términos previstos en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

2. Estará integrado, de forma paritaria, por la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y por representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias más 
representativas a nivel autonómico, de las asociaciones más representativas del 
cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria con mayor implantación en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de las organizaciones sindicales más 
representativas, de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y de las organizaciones empresariales más 
representativas, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo.

3. Podrán incorporarse al Comité organizaciones de ámbito autonómico representativas 
de otros intereses y siempre que se traten temas que se refieran específicamente a su 
ámbito de actuación sectorial, en la forma y condiciones que reglamentariamente se 
establezcan.

Artículo 297.  Funciones.
El Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

(CADECAEX), tendrá las siguientes funciones:
a) Informar sobre proyectos de normas con rango de ley en materia agroalimentaria que 

sean sometidos a su consideración.
b) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agroalimentaria que 

sean sometidos a su consideración.
c) Asesorar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la 

definición de los objetivos de la política agroalimentaria.
d) Formular recomendaciones para la mejora de la competitividad de los productos 

agroalimentarios.
e) Proponer medidas para la promoción de políticas de calidad en el sector 

agroalimentario extremeño.
f) Proponer medidas de fomento de la investigación para promover el desarrollo y la 

innovación en el sector, e incentivar la participación activa de las empresas en las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación.

g) Proponer políticas que lleven a mejorar y fomentar el empleo y la formación en el 
sector agroalimentario.

h) Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas reglamentariamente así como en 
relación con los objetivos y finalidades que tienen encomendados.

CAPÍTULO III
Procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura

Artículo 298.  Objeto.
Al amparo del presente capítulo, se regula el procedimiento electoral para la 

determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias 
legalmente constituidas, con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 299.  Determinación de la representatividad.
1. La representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante 

procedimiento electoral entre quienes tengan la condición de electores de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 307 de la presente ley.

2. La Comunidad Autónoma de Extremadura convocará cada cinco años un nuevo 
procedimiento electoral para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias 
mediante decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería con 
competencias en materia agraria y previa consulta a las organizaciones profesionales 
agrarias con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 300.  Procedimiento electoral.
1. El procedimiento electoral para determinar la representatividad de las organizaciones 

agrarias se efectuará en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
contabilizándose a tal efecto los votos obtenidos por cada organización profesional agraria 
en dicho ámbito.

2. Una vez efectuada la convocatoria, el procedimiento electoral para la determinación 
de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se celebrará a los 
cincuenta y siete días de la fecha de inicio del procedimiento electoral, de acuerdo con el 
cronograma que se adjunta en el artículo 313.

Artículo 301.  Organización del procedimiento electoral.
1. Para la puesta en marcha del procedimiento electoral se constituirán los órganos que 

se determinan a continuación, que se encargarán de gestionar todo el proceso con 
objetividad, transparencia e igualdad:

a) Comisión Central.
b) Juntas provinciales.
c) Mesas electorales.
2. En el nombramiento de los miembros de los órganos electorales debe preverse la 

designación de suplentes.
3. En la composición de los órganos electorales se debe garantizar la no discriminación 

por razón de sexo en su composición y la introducción de medidas de acción positiva para 
fomentar la participación de las mujeres, tendiendo a conseguir una presencia equilibrada de 
hombres y mujeres salvo en aquellas designaciones que se realicen por sorteo en los casos 
previstos de manera expresa en el proceso electoral.

Artículo 302.  Comisión Central.
1. La Comisión Central tendrá su sede en la consejería con competencias en materia 

agraria y velará por el correcto desarrollo del procedimiento electoral, resolverá las 
reclamaciones, interpretará las normas que regulan el procedimiento electoral, dictará 
instrucciones para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del 
procedimiento electoral y ejercerá la potestad sancionadora derivada de la comisión de 
infracciones en el seno del procedimiento electoral en los términos que legalmente se 
establezcan.

2. Estará formada por cinco miembros. Uno de ellos será el director del Censo, que 
ostentará el cargo de presidente y los otros cuatro vocales serán designados de entre 
quienes ostenten la condición de empleados públicos que presten servicios en la Junta de 
Extremadura. Asimismo, podrá formar parte, en calidad de observadores, con voz, pero sin 
voto, un representante de cada una de las organizaciones agrarias o coaliciones implantadas 
en Extremadura y que concurran a las elecciones.

Uno de los vocales que ostenten la condición de empleado público realizará las 
funciones de secretario y, al mismo, le corresponderá custodiar la documentación que 
corresponda a la Comisión Central.
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Artículo 303.  Juntas Provinciales.
1. Se creará, en cada una de las provincias de Cáceres y Badajoz, una Junta Provincial 

encargada de la constitución y funcionamiento de las mesas y transmisión de los resultados.
Las Juntas provinciales serán responsables de la coordinación del proceso electoral en 

su territorio, de aplicar los criterios de la Comisión Central y de velar por el correcto 
funcionamiento de las mesas.

2. Cada Junta Provincial estará integrada por cinco miembros que ostenten la condición 
de empleados públicos que presten servicios en la Junta de Extremadura.

Uno de los cinco miembros ostentará el cargo de presidente y otro realizará las 
funciones de secretario, al cual le corresponderá custodiar la documentación de la Junta 
Provincial.

Asimismo, podrá formar parte, en calidad de observador, con voz, pero sin voto, un 
representante de cada una de las organizaciones agrarias o coaliciones que tengan 
implantación en la región y concurran a las elecciones.

Artículo 304.  Mesas electorales.
1. Se constituirá, al menos, una Mesa Electoral en cada municipio, núcleo de población o 

agrupación de éstos en función del censo de la demarcación provincial correspondiente con 
la colaboración de las Administraciones Locales.

Las Mesas electorales se constituyen en los municipios y núcleos de población con un 
mínimo de diez electores censados. Si no alcanzan dicho número mínimo, los electores de 
estas poblaciones ejercerán el derecho de voto en los municipios y núcleos de población que 
determine la Comisión Central de acuerdo con criterios de proximidad y comunicación. 
Asimismo, los municipios o núcleos de población limítrofes que no lleguen a dicho número 
mínimo exigido, previa solicitud conjunta dirigida a la Comisión Central, pueden agruparse si 
juntos superan los quince electores, y la Comisión Central debe determinar en qué municipio 
se ubica la Mesa electoral sobre la base de los mismos criterios de proximidad y 
comunicación.

La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del 
inicio del procedimiento electoral.

Las Mesas estarán formadas por tres vocales, seleccionados aleatoriamente entre los 
electores que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa correspondiente.

Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura 
podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa 
diez días antes de la votación.

Con el objeto de velar por el adecuado desarrollo del proceso, podrá designarse en la 
Mesa electoral un representante de la Administración entre aquellos que tengan la condición 
de empleado público al servicio de las Administraciones locales o de la Administración 
autonómica.

2. Cada Mesa dispondrá de un censo de electores con derecho de voto ordenado 
alfabéticamente, en el que constarán los electores que han hecho uso del voto por correo. 
En cada Mesa existirá un número de papeletas al menos igual a su censo por cada 
organización candidata. El modelo de papeleta será único y será aprobado por la Comisión 
Central.

El día de las elecciones se constituirán las Mesas a las 8:00 horas en los lugares 
dispuestos para ello, levantando acta de este hecho y las circunstancias que se hayan 
producido. Las Mesas permanecerán abiertas desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas, 
salvo que con anterioridad haya votado la totalidad del censo en cuyo caso podrá 
procederse a su cierre con antelación a la hora establecida.

Artículo 305.  Nombramiento de los miembros de la Comisión Central y de las Juntas 
Provinciales.

El nombramiento del Presidente y de los Vocales de la Comisión Central y de las Juntas 
provinciales, así como la designación de quien desempeñe las funciones de secretario, será 
realizado a través del decreto de convocatoria del procedimiento electoral para la 
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determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias profesionales con 
implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 306.  Circunscripción del procedimiento electoral.
La circunscripción para celebrar el procedimiento electoral para determinar la 

representatividad de las organizaciones profesionales agrarias será única.

Artículo 307.  Electores.
1. Tendrán derecho a participar en el procedimiento electoral las personas físicas, 

mayores de edad, y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura 
como actividad económica, estén inscritas en el censo a que se refiere el artículo 309.

En aquellos casos en los que la titularidad de una explotación sea compartida, cualquiera 
de las personas físicas, mayores de edad, titulares de la misma podrá ejercitar 
individualmente su derecho a participar en el procedimiento electoral siempre que reúna los 
requisitos previstos en el párrafo anterior.

2. Los electores podrán ejercer su derecho a participar en el proceso mediante el 
procedimiento que estimen más conveniente, bien de modo presencial, en la Mesa 
correspondiente a su demarcación territorial, o por correo postal. Ningún elector puede 
participar más de una vez en un mismo procedimiento electoral.

3. Los electores que opten por ejercer el voto por correo deberán solicitarlo a la Junta 
Provincial correspondiente al lugar de empadronamiento del agricultor o al domicilio social de 
la persona jurídica, por escrito, al menos veintidós días antes de la celebración de las 
elecciones. Para ello, el elector personalmente formalizará la solicitud en la oficina de 
Correos acreditando su identidad ante el empleado de la oficina.

4. La Junta Provincial, previa revisión de la documentación presentada, remitirá al 
peticionario por correo certificado y urgente la documentación oportuna antes de diez días de 
las elecciones. Dicha documentación, debidamente cumplimentada, se remitirá por correo 
certificado y urgente a la Junta Provincial respectiva con la antelación suficiente para que se 
reciba el día anterior al de las elecciones.

Artículo 308.  Organizaciones profesionales agrarias más representativas.
1. Se consideran más representativas las organizaciones profesionales agrarias o 

coaliciones de éstas que obtengan, al menos, un 15 por ciento de los votos válidos emitidos 
en el procedimiento electoral en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. A los efectos 
de determinar la representatividad, se entienden por votos válidos los votos obtenidos por la 
totalidad de las candidaturas.

2. Las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la condición de más 
representativas participarán en la composición del CAEX y del CADECAEX a través de los 
representantes que determinen, de acuerdo con el resultado obtenido en el procedimiento 
electoral.

Artículo 309.  Censo.
1. La Consejería con competencias en materia agraria elaborará un censo, ordenado por 

provincias, con carácter previo a la convocatoria para el procedimiento electoral, para lo que 
atribuirá tal competencia a la Secretaría General de la citada consejería, que se encargará 
de ello, con denominación de ʺDirección del Censoʺ. El censo incluirá a las personas físicas, 
mayores de edad, o jurídicas que acrediten su dedicación a la agricultura, la ganadería o la 
silvicultura como actividad económica y reúnan los demás requisitos dispuestos en el 
presente artículo.

2. El censo incluirá de oficio, recabando para ello la Dirección del Censo la colaboración 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a las personas físicas, mayores de 
edad, que posean vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
estén afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia 
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo 
con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no 
hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la actividad agraria.
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3. El censo incluirá a las personas jurídicas que tengan su domicilio social y fiscal en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre que las mismas soliciten su inclusión y que 
reúnan el requisito de ser sociedad mercantil cuyo objeto social sea la actividad agraria y 
acrediten el ejercicio de estas actividades en un mínimo del 50 por ciento sobre su actividad 
total referido al ejercicio cerrado inmediatamente anterior, de acuerdo con las cuentas 
anuales depositadas en el registro oficial correspondiente u otros documentos probatorios 
que puedan acreditar tal circunstancia.

Además de lo anterior, y a efectos de su inclusión en el censo, junto con la solicitud, 
deberán aportar certificación del Registro Mercantil en el que conste la razón social, el 
número de identificación fiscal, el domicilio social, el nombre, apellidos y número de 
identificación fiscal (NIF) del representante legal que ejercerá el derecho al voto de la 
sociedad y su objeto social.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los representantes de sociedades 
mercantiles unipersonales que cumplan los requisitos para su inclusión en el censo como 
personas jurídicas, cuando aquellos reúnan también los requisitos para su inclusión en el 
censo como personas físicas, sólo podrán participar una vez en el procedimiento electoral, a 
su elección, bien como persona física o bien en representación de la sociedad mercantil 
unipersonal.

Asimismo, cuando coincidan la totalidad de los miembros de los órganos de 
administración en dos o más sociedades mercantiles, sólo una de las personas jurídicas 
afectadas podrá ser incluida en el censo y participar en el proceso electoral.

En el momento de solicitar su inclusión, además de la documentación prevista en el 
apartado 4, los representantes de las personas jurídicas en las que se produzca alguna de 
las circunstancias previstas en los dos párrafos anteriores deberán presentar declaración 
jurada en la que describan su situación y opten por solicitar la inscripción en el censo como 
persona física o jurídica determinada. En el caso de que soliciten su inscripción en el censo 
como persona jurídica serán dados de baja en el censo de personas físicas cuando formen 
parte del mismo.

5. El censo, que será público, contendrá los siguientes datos de las personas físicas:
a) Nombre y apellidos.
b) Número de identificación fiscal (NIF).
c) Fecha de nacimiento.
d) Domicilio de empadronamiento.
En el caso de personas jurídicas, el censo contendrá:
a) La razón social.
b) El número de identificación fiscal.
c) El domicilio social.
d) El nombre, apellidos y número de identificación Fiscal (NIF) del representante legal 

que ejercerá el derecho al voto de la sociedad.
6. El censo provisional elaborado de oficio se cerrará por resolución del director del 

censo que será publicada en el DOE al menos dos meses antes de la fecha de publicación 
en el DOE del decreto de convocatoria del procedimiento electoral y se publicará en todos 
los ayuntamientos de cada provincia a fin de que se puedan comprobar las inscripciones y 
presentar las reclamaciones oportunas en el plazo de quince días desde la publicación en el 
citado diario oficial de la resolución del director del Censo. Además, el censo será publicado 
en la página web institucional de la consejería con competencias en materia agraria.

7. Las personas a que se refieren los apartados 3 y 4 que deseen ser inscritas en el 
censo deberán solicitarlo a la Dirección del Censo en el plazo máximo de quince días desde 
la publicación en el DOE de la resolución del director del Censo a la que se refiere el 
apartado anterior.

En el caso del apartado 3, la solicitud incluirá la declaración de ingresos y una 
autorización expresa para que la Dirección del Censo compruebe su veracidad en las bases 
de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o bien, la autorización expresa 
para que aquellos se recaben de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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8. El censo definitivo se publicará a los diez días de la fecha de inicio del procedimiento 
electoral. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a 
participar en el procedimiento electoral, podrán reclamar ante la Dirección del Censo en el 
plazo de diez días desde su publicación. El plazo para resolver y notificar las reclamaciones 
será de diez días y la resolución podrá ser recurrida en tres días ante el consejero con 
competencia en materia de agricultura cuya resolución, que se notificará en cinco días, 
pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 310.  Organizaciones profesionales agrarias candidatas.
1. Las organizaciones profesionales agrarias o coaliciones de éstas que se presenten al 

procedimiento electoral deberán tener implantación en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y cumplir los requisitos del artículo 5, apartado 6.

Las mismas aportarán, con la candidatura, la inscripción en el registro público 
competente, los estatutos de la organización, los acuerdos de integración de coalición en su 
caso con otras organizaciones profesionales agrarias, el nombre del responsable de la 
candidatura y la dirección a efectos de notificaciones, que se podrán realizar mediante 
correo electrónico.

2. Las organizaciones profesionales agrarias que deseen concurrir a este procedimiento 
electoral deberán presentar sus candidaturas en el plazo de diez días desde la fecha de 
anuncio de la convocatoria. En el plazo de siete días la Comisión Central notificará a las 
candidaturas la admisión o inadmisión en el procedimiento electoral. Los representantes de 
las candidaturas podrán interponer recurso ante la Comisión Central en el plazo de siete días 
desde que reciban la notificación. Dicho recurso será resuelto y notificado en el plazo de 
siete días.

3. La publicación de las candidaturas admitidas se verificará en el plazo de cuarenta días 
desde la fecha de inicio del proceso electoral establecido en la orden de convocatoria. La 
lista de organizaciones agrarias candidatas se publicará en el ʺDiario Oficial de Extremaduraʺ 
y en la web institucional de la Consejería competente en materia agraria, con el nombre 
completo y sus siglas. Contra esta publicación podrán interponerse los recursos ordinarios 
que procedan.

Artículo 311.  Escrutinio.
El escrutinio en las mesas del procedimiento electoral se llevará a cabo una vez 

terminada la votación presencial de los miembros de la Mesa y los interventores mediante el 
siguiente procedimiento:

a) La Junta Provincial entregará los votos recibidos por correo al Presidente de la Mesa, 
que procederá a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de voto 
remitidas, verificando antes la existencia de la certificación que debe acompañar a cada una, 
que el elector se halla inscrito en el censo y que no ha votado de forma presencial, en cuyo 
caso se anulará el voto por correo, anotándose todas estas circunstancias en acta.

b) Se abrirá cada urna y comenzará el escrutinio público, extrayendo una a una las 
papeletas y leyendo en alta voz el nombre de las candidaturas votadas. El presidente pondrá 
de manifiesto cada papeleta a los vocales e interventores una vez leída y preguntará si hay 
alguna observación o reclamación, resolviéndolas por mayoría, si las hubiera.

c) Hecho el recuento de votos, se confrontará el número total de papeletas con el de 
votantes contados, se anotarán en acta los resultados, todas las incidencias y las 
reclamaciones sobre el escrutinio, si las hubiera.

d) Finalizadas estas operaciones, el presidente anunciará en voz alta su resultado, 
especificando el número de personas censadas, el número de votantes, el de papeletas 
válidas, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada 
candidatura.

Las papeletas se destruirán en presencia de los asistentes con excepción de aquellas a 
las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las 
cuales se unirán al acta.

e) El presidente de la Mesa y todos los miembros firmarán el acta de la sesión que junto 
al acta de constitución se introducirá en un sobre con la documentación que proceda, siendo 
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firmado por el presidente y los interventores. Esta documentación se entregará a 
continuación al responsable de la Junta Provincial, que la trasladará a la Comisión Central.

f) El escrutinio general se realizará el tercer día siguiente al de la votación por la 
Comisión Central, que dictará resolución con los resultados provisionales. Los 
representantes disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones, que sólo 
podrán referirse a lo recogido en las actas de constitución y sesión de las mesas. La 
Comisión Central resolverá sobre las mismas en el plazo de diez días y proclamará los 
resultados definitivos, expresando el número total de votos obtenidos por cada candidatura y 
el porcentaje de representatividad.

Artículo 312.  Disposiciones generales sobre el procedimiento electoral.
1. Las candidaturas presentadas serán publicadas en la web institucional de la 

consejería con competencias en materia agraria. Igualmente, se publicará la ubicación de las 
mesas y las localidades que agrupará cada Mesa. Las comunicaciones y las consultas se 
podrán realizar por medios telemáticos.

2. Los datos personales que figuren en el censo sólo podrán ser utilizados por los 
órganos previstos en esta ley y para los fines del procedimiento electoral que se incorporen a 
ficheros creados mediante orden de la consejería conforme Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La publicidad se limitará a los 
lugares establecidos y en la forma y por el tiempo necesario para que los electores puedan 
comprobar y rectificar sus datos. Se facilitará copia del censo, en soporte informático, a las 
organizaciones agrarias admitidas como candidatas en el proceso. La información 
estadística será pública.

3. Los plazos establecidos se entenderán siempre referidos a días naturales y en todo lo 
no expresamente regulado en materia de procedimiento será aplicable la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 313.  Cronograma del procedimiento electoral.
El procedimiento electoral se ajustará al siguiente cronograma:

Fecha Plazo
D+0 Día de inicio del proceso electoral que especifique la convocatoria.
D+3 Constitución de la Comisión Central.
D+7 Constitución de las Juntas provinciales.
D+10 Publicación de la relación de Mesas.
D+10 Publicación del censo.
D+10 Final de presentación de candidaturas.
D+14 Reclamaciones contra la delimitación de Mesas.
D+17 Notificación de no admisión de candidatura.
D+20 Final de reclamaciones contra el censo.
D+27 Final del plazo de reclamaciones contra la inadmisión de candidaturas.
D+30 Notificación de las reclamaciones contra el censo.
D+33 Recurso contra las resoluciones sobre el censo.
D+34 Resolución recursos de inadmisión de candidaturas.
D+38 Resolución de reclamaciones contra el censo.
D+35 Final del plazo para solicitar voto por correo.
D+40 Publicación de las candidaturas admitidas.
D+47 Final plazo para remitir la documentación para votar por correo.
D+47 Fin del plazo para designar interventores.
D+56 Recepción del voto por correo.
D+57 Votación.
D+60 Escrutinio general.
D+63 Reclamaciones al escrutinio.
D+73 Resolución de reclamaciones al escrutinio.
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TÍTULO IX
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Normas comunes en materia sancionadora

Artículo 314.  Ámbito de aplicación.
Las disposiciones del presente Capítulo serán de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto 

en la legislación básica del Estado en relación a cada una de las materias reguladas en los 
Capítulos II a VII del presente Título.

Artículo 315.  Personas responsables.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en el presente 

Título, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los entes sin personalidad 
jurídica, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones 
administrativas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en vía penal, civil o de 
otro orden en la que puedan incurrir.

También serán responsables directos de la comisión de infracciones tipificadas en la 
presente ley, las personas físicas o jurídicas y entes sin personalidad señalados con carácter 
específico en los Capítulos siguientes, en función de la especialidad en la materia.

2. Cuando el responsable fuera una persona jurídica, una colectividad de personas 
carente de personalidad o un patrimonio separado susceptible de relaciones jurídicas, serán 
responsables con carácter subsidiario los administradores, gestores, responsables, 
promotores, miembros, socios o liquidadores de dichas entidades que incumplan las 
obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción cometida 
por aquéllos.

3. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 316.  Infracciones.
Las infracciones contenidas en esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 317.  Plazos de prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años, 

y las leves al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años; 

las impuestas por infracciones graves a los dos años; y las impuestas por infracciones leves 
al año.

3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los plazos de prescripción de 
infracciones y sanciones en materia de vías pecuarias y de montes y aprovechamientos 
forestales se ajustarán a lo dispuesto en la legislación básica del Estado.

Artículo 318.  Criterios de graduación y compatibilidad de las sanciones.
1. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, para la determinación concreta de la 

sanción que se imponga entre las asignadas a cada tipo de infracción se deberá guardar la 
debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada; para ello, se tomarán en consideración los siguientes criterios, con carácter general 
y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica del Estado para cada una de las 
materias reguladas en el presente Título:

a) El grado de participación y, en el caso de personas físicas, además del anterior, el 
grado de culpabilidad.
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b) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la 
infracción haya podido producir sobre la seguridad, la salud y los intereses económicos de 
las personas, los precios, el consumo o sobre el medio ambiente.

c) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 
que se sancionen en el mismo procedimiento.

d) La reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de una infracción de 
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

e) Los beneficios que se hayan obtenido o se pudieran obtener por el infractor o por 
terceros con la comisión de la infracción.

f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones con anterioridad al inicio del 
correspondiente procedimiento sancionador.

2. Serán también criterios de graduación de carácter específico los siguientes:
a) En materia de calidad agroalimentaria:
1.º Los perjuicios causados en el prestigio de la mención de calidad.
2.º El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el 

sector.
3.º La extensión de la superficie de cultivo, el número de animales de la explotación y el 

valor y el volumen o cantidad de las mercancías o productos afectados por la infracción.
4.º La falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación 

de que se trate.
b) En materia de inscripción y actualización en el Registro de Explotaciones Agrarias, la 

superficie afectada y la valoración del perjuicio causado por la falsedad de los datos 
suministrados.

3. Las sanciones previstas en la presente ley serán compatibles, en su caso, con la 
pérdida o retirada de los derechos económicos previstos en la normativa de la Unión 
Europea, cuyo procedimiento de reintegro se regirá por la normativa aplicable.

Artículo 319.  Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora en las materias reguladas en el presente 

Título, corresponderá al titular de la Dirección General competente por razón de la materia, 
en relación a todo tipo de infracciones.

2. Dichos órganos son, asimismo, competentes para ordenar la instrucción de 
informaciones previas, la designación de instructor y, en su caso, secretario del 
procedimiento sancionador y para la adopción de medidas provisionales y cautelares a fin de 
asegurar la resolución final que pueda recaer.

Artículo 320.  Procedimiento administrativo sancionador.
1. Para la instrucción de los expedientes y la imposición de sanciones por infracciones a 

lo establecido en la presente ley se estará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y al Reglamento sobre procedimientos sancionadores 
seguidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora en el supuesto de que el órgano 
competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio 
suficientes para calificar la infracción como leve, se tramitará un procedimiento simplificado.

Artículo 321.  Tramitación del procedimiento simplificado.
1. La iniciación se producirá, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del 

Decreto 9/1994, de 8 de febrero, que aprueba el Reglamento sobre procedimientos 
sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura, por acuerdo del 
órgano competente en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento y que 
se comunicará al órgano instructor del procedimiento y, simultáneamente, será notificado a 
los interesados.
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2. En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de 
iniciación, el órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones 
preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará 
propuesta de resolución o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción 
grave o muy grave, acordará que continúe tramitándose el procedimiento general, 
notificándolo a los interesados para que, en el plazo de cinco días, aleguen lo que a su 
derecho convenga si lo estiman conveniente.

4. El expediente se remitirá al órgano competente para resolver, que en el plazo de tres 
días dictará resolución. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dos 
meses desde que se inició.

Artículo 322.  Medidas provisionales.
1. El órgano que ordenara la iniciación del procedimiento podrá adoptar, mediante 

acuerdo motivado, medidas provisionales para evitar la continuación de la infracción o el 
agravamiento del daño causado. Dichas medidas serán congruentes con la naturaleza de la 
presunta infracción y proporcionadas a su gravedad, siendo además ejecutivas.

Las medidas adoptadas deberán mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario 
para la realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la falta de conformidad 
sea corregible, durante el tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó su 
adopción, lo que deberá ser verificado por el personal que lleve a cabo funciones 
inspectoras.

2. Antes de la iniciación del procedimiento, el órgano competente para iniciar podrá 
adoptar, mediante acuerdo motivado, medidas provisionales en los casos de urgencia y para 
la protección de intereses implicados, en los términos establecidos en el artículo 72.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por 
las Leyes.

4. Dictada resolución y en tanto adquiera carácter firme, podrán también adoptarse en la 
misma medidas de carácter provisional para asegurar la eficacia de la resolución final del 
expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 138.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

5. Las medidas provisionales podrán incluir, entre otras, la suspensión de las 
autorizaciones otorgadas en virtud de esta ley y en las que los infractores se hubieran 
amparado para cometer la infracción, así como en la paralización de actividades y usos no 
autorizados. Del mismo modo, estas medidas podrán consistir en aquellas otras actuaciones 
que se señalen en los Capítulos siguientes con carácter específico, en función de la 
especialidad de la materia.

6. Para la ejecución de las medidas provisionales previstas en el presente artículo, se 
podrá recabar el auxilio y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a través de 
los organismos de quien éstos dependan.

Artículo 323.  Reparación de daños y ejecución forzosa.
1. En la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador se impondrá al 

responsable, cuando proceda, la obligación de reparar el daño causado, siendo obligado a 
adoptar las medidas precisas para reponer la realidad alterada al estado anterior a la 
producción de la infracción o adecuar la misma a las condiciones en que la actuación 
pudiera legalizarse.

2. Los plazos para reparar el daño causado se establecerán, para cada caso concreto, 
en las resoluciones de los procedimientos tramitados, en función de sus propias 
características, con apercibimiento de que, en caso de no llevarse a puro y debido efecto, la 
Administración autonómica procederá a reparar ella misma el daño, por cuenta y a costa del 
responsable, quien además se hará cargo de cuantos daños y perjuicios se hubieran fijado 
en la resolución final del expediente, o se fijen, en su caso, en la fase de ejecución.
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En caso de que subsistan daños y perjuicios irreparables, se exigirá al responsable la 
indemnización que proceda.

3. Si la reparación del daño no fuese posible en la forma prevista en el apartado anterior, 
se establecerán las multas coercitivas que procedan.

Las multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir 
lo ordenado, serán exigibles por la vía de apremio. En el caso de pluralidad de obligados 
serán responsables del pago de las multas todos ellos con carácter solidario. Tales multas 
serán independientes y compatibles con las multas que procedan como sanción por la 
infracción cometida.

4. En el ámbito específico de las sanciones impuestas en materia de vías pecuarias, si la 
restauración o restitución de la vía pecuaria no fuese posible en el lugar afectado por la 
infracción, la misma deberá practicarse mediante la oportuna modificación de trazado o 
permuta, en la forma prevista en la presente ley, resultando por cuenta del infractor cuantos 
gastos ocasione el procedimiento.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones en materia de calidad agroalimentaria

Artículo 324.  Medidas cautelares.
1. En materia de calidad agroalimentaria, además de las relacionadas en el Capítulo I, 

podrán adoptarse las siguientes medidas cautelares:
a) La inmovilización de los productos agroalimentarios, materias o elementos para la 

producción y la comercialización agroalimentaria, así como la retirada de cualquier forma de 
publicidad difundida a través de cualquier medio.

b) El control previo de los productos que se pretendan comercializar y respecto de los 
que con anterioridad se haya detectado alguna irregularidad que haya sido subsanada.

c) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten productos 
agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentaria.

d) La retirada del mercado de productos, materias y elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentaria y pesquera.

e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad 
del establecimiento inspeccionado.

f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos 
agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentaria.

g) Además, para los operadores agroalimentarios voluntariamente acogidos a una 
mención de calidad, la medida cautelar podrá consistir en la suspensión del derecho al uso 
de la denominación, marca o elemento identificativo de que se trate, o la baja en el registro 
correspondiente.

2. Dichas medidas cautelares podrán ser adoptadas por el personal inspector de la 
calidad agroalimentaria mediante acta, y deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas 
de acuerdo con lo establecido con carácter general para las medidas provisionales o 
cautelares previas al procedimiento administrativo sancionador en el artículo 322 de la 
presente ley.

3. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo de 
evaluación de la conformidad, podrá acordarse la suspensión cautelar de las actividades del 
citado órgano. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá el sistema de control 
aplicable a los operadores afectados, en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

4. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia 
sobre la persona responsable, y el órgano competente no haya levantado la inmovilización 
de las mercancías intervenidas cautelarmente, éstas no podrán ser comercializadas en 
ningún caso. La persona responsable, o cualquier persona titular de derechos sobre tales 
mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y la subsanación de los defectos 
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cuando sea posible, o solicitará su decomiso, estando a su cargo los gastos derivados de 
tales operaciones.

Artículo 325.  Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la 

inmovilización cautelar a la que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, en el 
mismo acuerdo de inicio:

1.1 Comunicará a la persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o 
mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de quince días para optar por algunas de 
las siguientes operaciones, en función de los supuestos que motivaron la adopción de la 
medida cautelar:

a) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y proceder a su 
adaptación a la normativa vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos 
autorizados.

b) Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y adaptar la 
designación en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o la presentación a la 
normativa de aplicación.

c) Destinar los productos o mercancías a sectores distintos del agroalimentario y 
pesquero, especialmente para uso industrial, con exclusión de la alimentación humana o 
animal, según corresponda. En el caso de la producción ecológica, destinar a sectores 
distintos de la producción ecológica, siempre y cuando se cumpla la calidad comercial 
agroalimentaria y pesquera.

d) Destinar los productos o mercancías a entidades benéficas, siempre que no haya 
riesgo para la salud.

e) Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lugar de origen, previa 
constitución de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y la posibilidad de 
sanción.

f) Destruir o mantener en depósito los productos o mercancías, en tanto no se resuelva 
el procedimiento sancionador.

1.2 Decidirá el destino de los productos o mercancías inmovilizados para el supuesto de 
que la persona responsable o titular de los derechos sobre los mismos no opte, en el plazo 
otorgado al efecto, por alguna de las alternativas.

2. No obstante, cuando las circunstancias o características del producto o mercancía 
inmovilizados exijan adoptar una decisión sobre su destino que no permita esperar al 
transcurso del plazo de quince días, el órgano competente adoptará con carácter de 
urgencia una de las operaciones establecidas en el apartado 1.1 anterior.

3. Los gastos generados por las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del 
presente artículo correrán a cargo de la persona responsable o titular de los derechos sobre 
los productos o mercancías.

4. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, la persona 
responsable o titular de los derechos sobre los productos o mercancías inmovilizados podrá 
dirigirse al órgano competente para iniciar el procedimiento, al objeto de que le facilite las 
opciones a que puede acceder respecto de los mismos. El órgano competente comunicará 
las opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1.1 del presente 
artículo.

Artículo 326.  Medidas de restauración de la legalidad de carácter no sancionador.
La Dirección General competente podrá ordenar, motivadamente y previa audiencia, las 

medidas proporcionadas que deban ser adoptadas en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 54 del Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimento 
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud y bienestar de 
los animales o norma de la Unión Europea que lo sustituya. En el caso de desatender dichas 
órdenes en los plazos que hubieran sido concedidos, la Dirección General competente podrá 
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imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos que sean suficientes para cumplir lo 
ordenado, de hasta tres mil euros cada una.

La Dirección General competente podrá requerir a la agrupaciones de productores o 
transformadores de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas 
protegidas o especialidades tradicionales garantizadas, así como a las entidades de 
evaluación de la conformidad, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley 
en los plazos que sean adecuados para ello, e imponer en caso de su desatención, multas 
coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, 
de hasta tres mil euros cada una.

Artículo 327.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) No presentar las declaraciones de existencias, de producción o de movimiento de 

productos agroalimentarios o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u 
omisiones, o fuera del plazo reglamentario.

b) Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales en los locales o instalaciones, 
trasladarlos, cambiar de titularidad, cambiar de domicilio social, no tener actividad, o cerrar 
una industria, sin la correspondiente declaración o comunicación.

c) Presentar con inexactitudes, errores u omisiones las declaraciones que deban 
efectuarse antes de la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de productos 
agroalimentarios determinados si los hechos constitutivos de infracción no afectan a la 
naturaleza, nivel, categoría o mención de calidad, características, composición, procedencia 
u origen de los productos agroalimentarios consignados.

d) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos agroalimentarios si dichas 
inexactitudes, errores u omisiones no se refieren a indicaciones obligatorias o no afectan a 
su naturaleza, identidad, naturaleza, nivel, categoría o mención de calidad, características, 
composición, procedencia u origen.

e) Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos 
comerciales sin la autorización del órgano competente en la materia, o no validarlos o 
autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.

f) No estar habilitado o autorizado para llevar los registros si este trámite es preceptivo o 
no hacer anotaciones en el registro en el plazo de quince días desde la fecha en que debían 
haberse efectuado, siempre que los asientos no registrados puedan justificarse mediante 
otra documentación.

g) Incurrir en discrepancia entre las características reales del alimento o producto y las 
que ofrece el operador agroalimentario si se refiere a parámetros o elementos cuyo 
contenido queda limitado por la reglamentación de aplicación y el exceso o defecto no afecta 
a su propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o 
denominación, siempre que las diferencias no superen el doble de la tolerancia admitida por 
el reglamento para el parámetro o elemento de que se trata.

h) Aplicar tratamientos, prácticas, procesos en la producción, la elaboración o 
transformación de los productos agroalimentarios de forma distinta a la establecida en la 
norma correspondiente, siempre que no afecten a su composición, definición, identidad, 
naturaleza, nivel, categoría o mención de calidad, naturaleza o características y que no 
entrañen un riesgo para la salud.

i) Incumplir las obligaciones marcadamente formales que impongan las disposiciones 
generales vigentes en la materia regulada por esta ley para las entidades de evaluación de 
la conformidad u operadores, en particular, la falta de comunicaciones o declaraciones 
responsables relativas a explotaciones, empresas, industrias, establecimientos, 
instalaciones, locales, medios de transporte, actividades, mercancías, productos 
agroalimentarios, regulados en dichas disposiciones generales, o la no comunicación de las 
alteraciones de los datos relevantes de dichas comunicaciones o declaraciones 
responsables.
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j) Incumplir las obligaciones adicionales a las generales de cualquier operador que 
establezcan las normas reguladoras de las menciones de calidad.

k) No realizar anotaciones en los libros de registro que deban llevarse en el plazo de 
quince días desde la fecha en que debían haberse efectuado, siempre que los asientos no 
registrados puedan justificarse mediante otra documentación.

l) Incurrir en discrepancia entre las características reales del producto o la materia o 
elemento para la producción y comercialización y las que ofrece el operador si se refiere a 
parámetros o elementos cuyo contenido queda limitado por la reglamentación de aplicación y 
el exceso o defecto no afecta a su propia naturaleza, identidad, definición, reglamentaria, 
calidad, designación o denominación del producto, siempre que las diferencias no superan el 
doble de la tolerancia admitida por el reglamento para el parámetro o elemento de que se 
trata.

m) Adolecer los sistemas de gestión de la calidad, que estuvieren obligados a llevar los 
operadores, de defectos que mermen su eficacia.

n) No suministrar, suministrar fuera de plazo o suministrar incorrectamente la 
información, exigida normativamente y con garantías de respeto de la confidencialidad, para 
el conocimiento de la realidad extremeña de la producción y la comercialización de 
productos agroalimentarios.

ñ) Ejercer, por las entidades de evaluación de la conformidad, sus funciones sin cumplir 
las condiciones que sirvieron de base a su acreditación, cuando no constituyera infracción 
grave.

o) No efectuar, por las entidades de evaluación de la conformidad, las comunicaciones 
preceptivas de modificación de los datos consignados en declaración responsable o en la 
autorización exigibles.

p) Certificar, por las entidades de evaluación de la conformidad, empresas, productos, 
procesos o servicios, cuando hayan participado en las actividades de asesoría o consultoría 
previas a tales certificaciones.

q) No remitir, por las entidades de evaluación de la conformidad, a la Consejería 
competente en materia de calidad agroalimentaria, en los plazos y con la periodicidad 
establecidos en la normativa vigente, la información relativa a los operadores sometidos a su 
control y volúmenes de productos certificados producidos o comercializados por cada uno de 
ellos.

r) No realizar, por las entidades de evaluación de la conformidad, en tiempo y forma, a la 
autoridad competente, las comunicaciones establecidas en las disposiciones vigentes en 
materia de calidad diferenciada que les sean aplicables.

s) Utilizar las menciones de calidad diferenciadas reguladas por disposiciones 
reglamentarias autonómicas infringiendo sus normas, cuando no constituyere infracción 
grave.

t) Incumplir las disposiciones reglamentarias sobre menciones adicionales obligatorias de 
calidad agroalimentaria para tipos o categorías específicos de productos agroalimentarios 
producidos o elaborados en Extremadura.

u) Incumplir las normas y prohibiciones establecidas por norma autonómica para 
proteger la correcta información a los consumidores relativa a los productos agroalimentarios 
de origen o procedencia de Extremadura, cuando no constituyere infracción grave.

v) Infringir las obligaciones sobre la información de la calidad de los productos 
agroalimentarios así como infringir las prohibiciones y realizar los comportamientos 
susceptibles de inducir a error al consumidor con vulneración de lo establecido en las 
normas de la Unión Europea sobre información alimentaria facilitada al consumidor, cuando 
no constituyere infracción grave.

Artículo 328.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Carecer de los preceptivos sistemas de gestión de la calidad o adolecer éstos de 

defectos graves para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos 
agroalimentarios.
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b) Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, 
transformación o comercialización de productos agroalimentarios, así como la certificación, 
inspección y ensayo, sin la autorización correspondiente.

c) Comercializar productos agroalimentarios sin el correspondiente etiquetaje, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la 
presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos o 
comercializarlos con una información que induzca a engaño a las personas receptoras o 
consumidoras.

d) No conservar, durante el período reglamentario, los originales de los documentos de 
acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos.

e) No poder demostrar la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, 
los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los productos 
agroalimentarios.

f) No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de 
facturas de venta o demás documentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener 
estos documentos con una información poco legible o comprensible o gestionarlos 
defectuosamente.

g) No hacer las pertinentes anotaciones en los libros de registro transcurridos más de 
quince días desde la fecha en que reglamentariamente debían hacerse, o cuando, sin 
transcurrir dicho plazo, no puedan justificarse los asientos registrados mediante otra 
documentación.

h) No conservar, por los operadores, los documentos y registros exigidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley durante el tiempo establecido por las normas aplicables.

i) No poder correlacionar los productos agroalimentarios existentes en las instalaciones 
con las características principales de estos productos que constan en los registros y con la 
documentación de acompañamiento o, si procede, en la documentación comercial, o no 
tener constancia de las entradas y salidas de los productos y de las manipulaciones, 
tratamientos y prácticas que se han efectuado en los mismos.

j) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, 
rotulación, presentación y embalajes de los productos agroalimentarios, si dichas 
inexactitudes, errores u omisiones se refieren a indicaciones obligatorias, o afectan a su 
naturaleza, identidad, naturaleza, nivel, categoría o mención de calidad, características, 
composición, procedencia u origen.

k) No identificar los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de envases de productos a 
granel, o no identificarlos claramente o con marcaje indeleble equívoco.

l) Depositar productos no identificados en cualquier instalación o medio de transporte.
m) Utilizar en el etiquetado, los envases, embalajes, presentación, oferta o publicidad de 

los productos agroalimentarios: menciones, razones sociales, nombres o denominaciones 
comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, denominaciones, 
designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de su origen o procedencia, 
indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración, cuando concurra cualquiera de 
las siguientes circunstancias:

1.º Que no correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u 
ortográfica, puedan inducir a confusión, aunque estén precedidos por los términos tipo, 
estilo, género, imitación, sucedáneo o análogos.

2.º Que no correspondan a la verdadera identidad del operador.
3.º Que no correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, 

envase, comercialización o distribución.
4.º Que no sean verificables.
n) Modificar la verdadera identidad de los productos agroalimentarios mediante la 

falsificación de los datos o documentos que sirvan para identificarlos.
ñ) Falsificar productos o materias y elementos para la producción y la comercialización, 

inducir a confusión o engaño en lo que concierne a estos productos, así como expedirlos o 
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comercializarlos, incluso en el caso de que la falsificación sea conocida por las personas 
receptoras, compradoras o consumidoras.

o) Cometer fraude en las características de los productos agroalimentarios, 
especialmente las relativas a su identidad, naturaleza, especie, composición, contenido, 
designación, definición reglamentaria, nivel, categoría o mención de calidad, riqueza, peso, 
volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios útiles, aptitud para el uso o 
cualquier otra discrepancia existente entre las características reales del alimento o producto 
y las que ofrece el operador, así como todo acto similar que implique una trasgresión o 
incumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente.

p) Comercializar productos agroalimentarios no conformes.
q) Tener o utilizar productos, sustancias, equipos, maquinaria, materias o elementos no 

autorizados por la legislación específica para actividades relacionadas con las etapas de 
producción, transformación o comercialización de productos agroalimentarios.

r) Comercializar productos agroalimentarios que hayan sido objeto de prácticas o 
tratamientos no autorizados, o bien que están etiquetados, marcados o identificados con 
nombres o indicaciones no conformes, aunque esta circunstancia sea conocida por las 
personas receptoras, compradoras o consumidoras.

s) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes o los respectivos agentes para el cumplimento de las funciones de 
control e inspección, en las materias a que se refiere la presente ley; suministrar información 
inexacta o documentación falsa; y concretamente las siguientes actuaciones:

1.º No permitir el acceso a los locales, instalaciones o vehículos de transporte.
2.º No permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre los 

productos.
3.º No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos puestos en 

circulación.
4.º No proporcionar, en el momento de la inspección, toda la documentación y los datos 

e información que el personal de la Administración Pública que efectúa funciones 
inspectoras necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, o no permitir su 
comprobación.

5.º No proporcionar la persona que realiza funciones de inspección, en el plazo que este 
le otorgue, los datos o informaciones requeridos.

6.º No aportar la documentación requerida por el personal que realiza funciones 
inspectoras en el momento de la inspección, o no aportarla en el plazo indicado.

t) Trasladar físicamente, manipular o disponer en cualquier forma de las mercancías 
intervenidas cautelarmente, sin la autorización del órgano competente en la materia, cuando 
no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para la salud, siempre que no se violen los 
precintos y que las mercancías no salgan de las instalaciones donde han quedado 
intervenidas.

u) Incumplir las medidas cautelares adoptadas.
v) Incumplir las reservas establecidas legalmente de utilización de la denominación 

consejo regulador.
w) Utilizar menciones, abreviaturas, símbolos o cualesquiera otros signos referentes a 

menciones de calidad sin que los productos sean conformes con las normas del régimen de 
calidad al que corresponda.

x) La realización de las conductas que vulneren la protección que el artículo 13 del 
Reglamento UE 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre 
de 2012, establece para las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas, o el artículo de la norma de la Unión Europea que lo sustituya.

y) La realización de conductas que vulneren la protección de las denominaciones de 
origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas por infringir lo establecido en el 
artículo 53 de la presente ley sobre las condiciones para el uso de las mismas en productos 
agrícolas y alimenticios utilizados como ingredientes.

z) Usar indebidamente, imitar o evocar un nombre registrado como especialidad 
tradicional garantizada o cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor 
vulnerando la protección exigida por el artículo 24 del Reglamento UE 1151/2012 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 o el artículo de la norma de 
la Unión Europea que lo sustituya.

a’) La utilización de menciones de calidad sobre productos agroalimentarios tradicionales 
o artesanales sin cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias que 
las regulen o en productos agroalimentarios que no sean conformes con dichas normas 
reglamentarias.

b’) Obstruir, dilatar o no facilitar por una agrupación de productores o transformadores de 
una denominación de origen protegida, una indicación geográfica protegida o una 
especialidad tradicional garantizada, los controles, supervisión, auditorías e inspecciones de 
los órganos administrativos competentes.

c’) No comunicar o comunicar en tiempo no útil o con información inexacta o incompleta, 
por las entidades de evaluación de la conformidad, las informaciones o documentos 
establecidos normativamente para la adecuada realización de la función administrativa de 
comprobación de la actuación de dichas entidades.

d’) No entregar, por las entidades de evaluación de la conformidad, el expediente 
completo a los operadores en cualquier supuesto de cese o suspensión de sus funciones.

e’) Infringir, por las entidades de evaluación de la conformidad, la resolución de 
suspensión cautelar de su funcionamiento dictada por la Administración autonómica.

f’) No cooperar plenamente los operadores con las autoridades competentes y los 
organismos delegados en la realización de los controles oficiales y demás actividades 
oficiales exigidas por las normas de la Unión Europea.

g’) Infringir las obligaciones sobre la información de la calidad de los alimentos así como 
infringir las prohibiciones y realizar los comportamientos susceptibles de inducir a error al 
consumidor con vulneración de las normas de la Unión Europea sobre información 
alimentaria facilitada al consumidor, cuando fueren susceptibles de lesionar los legítimos 
intereses económicos de los consumidores.

h’) Tener, negociar o utilizar indebidamente los documentos, etiquetas, precintos, 
marchamos, y demás signos de identificación propios de las denominaciones de origen 
protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas.

i’) Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos 
o emblemas referidos a los nombres protegidos por una denominación de origen protegida, 
indicación geográfica protegida, especialidad tradicional garantizada, una denominación 
geográfica o una mención de calidad de titularidad pública.

j’) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de tres 
años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de 
ellas.

Artículo 329.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a) Falsificar los documentos, marchamos, precintos, logotipos, marcas, etiquetas, 

contraetiquetas y demás elementos o signos de identificación propios de las denominaciones 
de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales 
garantizadas.

b) Realizar con publicidad acciones en grave desprestigio o perjuicio a denominaciones 
de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales 
garantizadas.

c) Realizar comportamientos por las agrupaciones de productores o transformadores de 
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, que las 
desprestigien, perjudiquen o desprotejan gravemente.

d) Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con 
infracciones graves de la normativa sanitaria o que hayan servido para facilitarlas o 
encubrirlas.

e) Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 
adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros, a los cuales se faciliten la 
sustancia, informes, los medios o procedimientos para realizarlos, encubrirlos o 
enmascararlos.
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f) Negarse absolutamente a la actuación de los servicios públicos de inspección.
g) Manipular, trasladar o disponer de cualquier forma mercancías intervenidas 

cautelarmente sin la autorización del órgano competente en la materia, si se violan los 
precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde fueron intervenidas.

h) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de tres 
años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de 
ellas.

Artículo 330.  Responsabilidad de las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones quienes por acción u omisión hubieren 

participado en las mismas.
2. De las infracciones en productos envasados será responsable la firma o razón social 

cuyo nombre figure en la etiqueta, salvo que se demuestre su falsificación o mala 
conservación del producto por el tenedor siempre que se especifiquen en el envase original 
las condiciones de conservación.

También será responsable el envasador cuando se pruebe su connivencia con el 
marquista.

3. De las infracciones cometidas en productos a granel será responsable el tenedor de 
los mismos, excepto cuando se pueda identificar la responsabilidad de manera cierta, de un 
tenedor anterior.

4. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica podrán ser consideradas 
también como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de 
dirección así como los técnicos responsables de la elaboración y control.

Artículo 331.  Sanciones.
1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente ley en materia de calidad 

agroalimentaria les corresponden las siguientes sanciones pecuniarias:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 3.000 

euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 3.001 y 

60.000 euros. Cuando el beneficio obtenido por la infracción excediera de dicho umbral 
máximo, el límite superior será dicho beneficio incrementado en un 50 por 100.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 60.001 
y 1.200.000 euros. Cuando el beneficio obtenido por la infracción excediera de dicho umbral 
máximo, el límite superior será dicho beneficio incrementado en un 50 por 100.

2. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 
para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:

a) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

b) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo 
de cinco años.

c) Suspensión de los organismos de evaluación de la conformidad, de forma definitiva o 
por un período máximo de diez años.

d) Inhabilitación para el desarrollo de sus funciones del personal técnico así como de las 
personas directivas de los organismos de evaluación de la conformidad que hayan sido 
declarados responsables de las infracciones cometidas por período máximo de cinco años.

e) Retirada de la autorización tanto de los órganos de gestión como de los organismos 
de evaluación de la conformidad.

f) Denegación, supresión, cancelación o suspensión total o parcial del acceso a las 
ayudas, créditos o subvenciones públicas reconocidas o solicitadas por período máximo de 
cinco años.

3. No tienen carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción 
temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no 
dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se 
cumplan los requisitos legalmente exigidos.
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4. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas 
por operadores de menciones de calidad diferenciada, puede acordarse, como sanción 
accesoria, la suspensión temporal del derecho de uso de la denominación, figura, mención, 
logotipo o marca, por un plazo máximo de tres años o de cinco años según la infracción sea 
grave o muy grave. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca 
supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas y otros documentos de la 
denominación.

5. En materia de producción ecológica, se prohibirá a los operadores en cuestión la 
comercialización de productos con referencia al método de producción ecológica en el 
etiquetado y publicidad, durante un plazo de seis a dieciocho meses en el caso de 
infracciones graves, y de dieciocho a treinta y seis meses, en las infracciones muy graves.

6. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos, mercancías, materias 
o elementos para la producción y la comercialización relacionados con la infracción 
sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador acordará su 
destino. Las mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo 
constituyera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino 
alternativo, la destrucción o el decomiso correrán por cuenta de la persona infractora.

CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones en materia de concentración parcelaria

Artículo 332.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) Incumplir la obligación de mantener en buen estado las parcelas afectadas, cuidando 

las mismas de acuerdo con las buenas prácticas agrarias habituales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, una vez publicado el decreto que acuerde la concentración 
parcelaria.

b) Dificultar los trabajos de investigación y clasificación de tierras.
c) No facilitar la información requerida por la Administración sobre la situación jurídica de 

las parcelas afectadas por la concentración.
d) Realizar actos que generen una disminución del valor de las parcelas inferior al diez 

por ciento, una vez que el decreto de concentración parcelaria hubiera sido publicado.

Artículo 333.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Impedir o dificultar el amojonamiento, la señalización o deslinde de las fincas 

afectadas, así como retirar las señales cuando estén instaladas.
b) Realizar sin la preceptiva autorización, una vez publicado el decreto de concentración 

parcelaria, nuevas plantaciones; el establecimiento de cultivos permanentes; nuevas obras o 
construcciones, o cualquier otra actividad que pueda condicionar los trabajos a realizar en la 
futura concentración.

c) Destruir obras ya existentes; talar, quemar o derribar arbolado o arbustos; extraer o 
suprimir plantaciones o cultivos permanentes; extraer áridos o esquilmar la tierra, así como 
cualquier otro acto que suponga una disminución del valor de las parcelas superior al diez 
por ciento, una vez que el decreto de concentración parcelaria hubiera entrado en vigor.

d) Suministrar, los obligados a ello y a sabiendas, información falsa en el curso del 
procedimiento.

e) Impedir al personal encargado de la realización de los trabajos de concentración 
parcelaria el acceso a las parcelas o fincas para el desarrollo de su función.

f) El deterioro o mal uso de cualquiera de las obras realizadas en ejecución del Proyecto 
definitivo de concentración.

Artículo 334.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
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a) Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo.
b) Impedir o dificultar la realización de las obras de caminos y demás infraestructuras 

contempladas en el Proyecto de concentración.
c) La destrucción o inutilización de cualquiera de las obras realizadas en ejecución del 

Proyecto de concentración.

Artículo 335.  Sanciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 323, respecto a la reparación del daño 

causado, a las anteriores infracciones en materia de concentración parcelaria les 
corresponden las sanciones expresadas a continuación.

a) Infracciones leves: Multa de 300 a 1.500 euros.
b) Infracciones graves: Multa de 1.501 a 10.000 euros.
c) Infracciones muy graves: Multa de 10.001 a 100.000 euros.

CAPÍTULO IV
Infracciones y sanciones en materia de caminos

Artículo 336.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) Realizar actuaciones sometidas a autorización administrativa sin haberla obtenido 

previamente, cuando puedan ser objeto de legalización posterior.
b) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas 

cuando el incumplimiento fuera legalizable.

Artículo 337.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes:
a) Realizar todo tipo de trabajos, obras, construcciones o instalaciones en la zona de 

dominio público o a distancias inferiores a las permitidas por las ordenanzas o reglamentos 
correspondientes.

b) Obstruir con actos u omisiones el ejercicio de las funciones de explotación y policía a 
la administración titular.

c) Incumplir las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 
incumplimiento no fuera autorizable.

d) Establecimiento de cualquier clase de publicidad, sin la autorización preceptiva.
e) Realizar en la zona o bienes pertenecientes al dominio público viario, sin autorización, 

cualquier actividad, trabajo u obra, siempre que no pueda ser calificada como infracción muy 
grave en virtud de lo establecido en el artículo siguiente.

f) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves de la misma 
naturaleza en el plazo de tres años contados desde la sanción por resolución firme en vía 
administrativa de la primera de ellas.

Artículo 338.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes:
a) Causar daños en la estructura (firme, cunetas y obras de fábrica) de los caminos por 

circular con pesos o cargas que excedan los límites autorizados, así como por efecto del 
riego deficiente de las parcelas colindantes al camino.

b) Realizar movimientos de tierras, excavaciones u otros actos que perjudiquen o 
pongan en riesgo las estructuras o explanación.

c) Arrojar o verter materiales u objetos de cualquier naturaleza con peligro para el 
tránsito y circulación por la vía.

d) Colocar sin autorización cierres en zona de dominio público.
e) Depositar, colocar u ocupar el camino con maquinaria, materiales u objetos sin 

autorización.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 181  Ley Agraria de Extremadura

– 2928 –



f) Cualesquiera actos u omisión que destruya o deteriore los elementos esenciales del 
camino.

g) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves de la misma 
naturaleza en el plazo de tres años contados desde la sanción por resolución firme en vía 
administrativa de la primera de ellas.

Artículo 339.  Sanciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 323, respecto a la reparación del daño 

causado, a las anteriores infracciones les corresponden las sanciones expresadas a 
continuación.

a) Infracciones leves: Multa de 75 a 750 euros.
b) Infracciones graves: Multa de 751 a 3.000 euros.
c) Infracciones muy graves: Multa de 3.001 a 75.000 euros.

CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones en materia de vías pecuarias

Artículo 340.  Medidas provisionales.
Las medidas provisionales a adoptar en el presente Capítulo, podrán consistir, además 

de las señaladas en el Capítulo I, en:
a) Suspensión de las actividades.
b) Precinto de las instalaciones.
c) Retirada de los elementos u obstáculos que dificulten el tránsito ganadero y demás 

usos compatibles y complementarios.

Artículo 341.  Vigilancia e inspección de las vías pecuarias.
1. El ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y policía de vías pecuarias en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponde a la Consejería que tenga 
asignadas su gestión y administración, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
órganos de las distintas Administraciones Públicas.

2. Estas funciones corresponden, especialmente, a los Agentes del Medio Natural, los 
cuales formularán las oportunas denuncias respecto de las infracciones que observen.

3. Asimismo, los Agentes del Medio Natural, como agentes de la autoridad que son, 
previa identificación, podrán:

a) Entrar en toda clase de propiedades, salvo que constituyan domicilio particular, para el 
cumplimiento de las funciones que se prevén en el presente artículo.

b) Paralizar cautelarmente las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente ley, 
salvo que se pudiesen ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación o que supongan 
violación de derechos del presunto infractor.

Artículo 342.  Responsabilidad de las infracciones.
Además de las personas responsables señaladas con carácter general en el Capítulo I 

del presente Título, serán responsables de las infracciones previstas en el presente Capítulo 
las siguientes:

a) Las personas físicas o jurídicas que promovieran la obra o proyecto constitutivo de 
infracción.

b) Los titulares de las autorizaciones que mediante práctica distinta de la autorizada 
cometan la infracción.

Artículo 343.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves, además de las previstas en el artículo 21.4 de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias:
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a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin 
que impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos 
administrativos de autorización y uso de las vías pecuarias, que no perturben el tránsito 
ganadero y demás usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias.

Artículo 344.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves, aparte de las dispuestas en el artículo 21.3 de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vía Pecuarias:
a) La instalación de carteles publicitarios, obstáculos o la realización de cualquier tipo de 

acto que impida parcialmente el tránsito de ganado o los demás usos compatibles o 
complementarios.

b) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no 
utilizables por el ganado.

c) Las instalaciones y obras no autorizadas de carácter provisional en las vías pecuarias.
d) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves de la misma 

naturaleza en el plazo de seis meses contados desde la sanción por resolución firme en vía 
administrativa de la primera de ellas.

Artículo 345.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves, junto con las establecidas en el artículo 21.2 de la 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias:
a) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley.
b) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves de la misma 

naturaleza en el plazo de tres años contados desde la sanción por resolución firme en vía 
administrativa de la primera de ellas.

Artículo 346.  Sanciones.
Las infracciones anteriormente señaladas, serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Las leves con multa de 60 a 600 euros.
b) Las graves con multa de 601 a 30.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 30.001 a 150.000 euros.

Artículo 347.  Decomisos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través del órgano 

que tenga atribuidas las competencias sancionadoras en materia de vías pecuarias, podrá 
acordar el decomiso de los productos ilegalmente obtenidos de las vías pecuarias, así como 
los instrumentos y medios utilizados para ello, cuando las presuntas infracciones tengan la 
calificación de graves o muy graves.

2. Los objetos decomisados podrán ser devueltos a sus dueños, antes de finalizar el 
procedimiento sancionador, previo depósito de avales equivalentes a su valor comercial.

CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones en materia de inscripción en el Registro de 

Explotaciones Agrarias

Artículo 348.  Infracciones y sanciones.
1. Constituye infracción grave, en materia de inscripción en el Registro de Explotaciones 

Agrarias, incurrir en falsedad en la aportación de datos, documentos o manifestaciones al 
Registro de Explotaciones Agrarias.

2. La infracción grave prevista en el apartado precedente será sancionada con multa de 
500 a 5.000 euros.
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CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones en materia de Montes y aprovechamientos forestales

Artículo 349.  Régimen sancionador.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, en materia de montes y 

aprovechamientos forestales se aplicará el régimen sancionador previsto en la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de montes.

Artículo 350.  Infracciones.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma constituyen infracciones administrativas en 

materia de montes y aprovechamientos forestales, además de las previstas con carácter 
general en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, las siguientes:

a) La inutilización de un ejemplar arbóreo de especies forestales. Se considera que un 
ejemplar arbóreo queda inutilizado cuando se dañan o eliminan partes de él de tal modo que 
esa acción conlleve la muerte del mismo, aunque no sea de modo inmediato; en particular, 
se considera que se inutiliza el ejemplar en los supuestos de envenenamiento, destoconado, 
anillamiento, estrangulamiento o compactación del suelo en cercas de manejo u otros 
recintos reducidos.

b) La realización de aprovechamientos forestales sin comunicación previa y, en general, 
la realización de cualquier actividad sin comunicación previa, cuando tal requisito sea 
obligatorio según las normas forestales vigentes.

c) La realización de aprovechamientos forestales y, en general, de cualquier actividad 
cuando se hayan incumplido las condiciones, limitaciones o prohibiciones derivadas de la 
autorización, notificación o comunicación previa que resultase exigible.

d) La realización de una obra que implique modificación sustancial de la cubierta sin 
autorización del órgano forestal. Se considera que se realiza una obra sin autorización del 
órgano forestal cuando se ejecuta sin su autorización alguno de los supuestos de 
modificación de la cubierta vegetal regulados en esta ley, aun cuando la cubierta forestal no 
resulte efectivamente modificada.

e) La oposición del propietario de un monte, mediante limitaciones, impedimentos u 
obstrucción, a la ejecución por parte de la Administración Forestal de las actuaciones 
derivadas de un consorcio, convenio, COREFEX o cualquier otra fórmula contractual similar.

f) Recolectar hongos, espárragos u otros frutos espontáneos con incumplimiento de la 
regulación para tal actividad establecida en esta ley, en su desarrollo reglamentario o en la 
orden de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales que 
establezca las limitaciones técnicas y temporales para la recolección.

g) La falta de denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por parte 
de los propietarios privados de los montes, de las infracciones forestales cometidas en su 
interior, siempre que las hubieran conocido.

2. La clasificación de las infracciones se realizará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 68 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a excepción de la tipificada 
en la letra «g» del apartado anterior que se clasificará como leve.

Disposición adicional primera.  Financiación.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará que el veinticinco por ciento del 

importe total de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se 
destine a los sectores agrario y agroalimentario y al medio natural. La puesta en práctica de 
esta medida se supeditará a la evolución general de la economía y a su concreción en 
disponibilidades presupuestarias futuras.

2. La dotación económica establecida en el apartado anterior se entenderá referida al 
ejercicio económico posterior a la entrada en vigor de esta ley y siguientes.
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Disposición adicional segunda.  Protección de otras menciones de calidad.
Se aplicará lo establecido en esta ley a menciones de calidad no incluidas en su ámbito 

en aquellos aspectos compatibles con su regulación y en la medida que ello resultara exigido 
por normas de la Unión Europea.

Disposición adicional tercera.  Normativa de la Unión Europea específica.
En todo caso y en cuanto no dejen ámbitos o márgenes de apreciación a los Estados 

miembros, serán aplicables con carácter prevalente al contenido de la presente Ley, los 
Reglamentos de la Unión Europea que se mencionan a continuación junto con sus futuras 
modificaciones y Reglamentos de desarrollo así como cuantos puedan publicarse 
posteriormente por la Unión en la materia:

– Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero 
de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.

– Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

– Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, 
por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 
(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo.

– Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007.

– Reglamento (UE) n.º 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de 
las indicaciones geográficas, de los productos vitivinícolas aromatizados.

Disposición adicional cuarta.  Actuaciones en materia de marcas relacionadas con una 
mención de calidad agroalimentaria diferenciada de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Cuando competa a la Comunidad Autónoma, las actuaciones en materia de marcas 
relacionadas con una mención de calidad agroalimentaria diferenciada de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderán al órgano competente según 
determine la normativa autonómica sobre patrimonio, sin perjuicio de la colaboración que 
deba prestar el órgano competente en materia de calidad agroalimentaria.

Disposición adicional quinta.  Bienes demaniales pecuarios procedentes de concentración 
parcelaria.

Las fincas de reemplazo adjudicadas como compensación de superficies en los 
procedimientos de reorganización de la propiedad rústica, llevados a cabo a través de 
concentración parcelaria, que se encuentran inventariadas como bienes demaniales 
pecuarios, y que en el momento actual han dejado de ser necesarios para el cumplimiento 
de los fines que determinaron su afectación, deberán ser incorporados al dominio privado de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura o bien ser afectados a otro uso general, fin o 
servicio público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme 
a los procedimientos previstos en la normativa sobre patrimonio, en el plazo máximo de un 
año desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición adicional sexta.  Expropiación forzosa de caminos particulares.
Las administraciones titulares podrán incorporar a su red de caminos públicos caminos 

particulares o tramos de los mismos, mediante expropiación, previa declaración de su 
utilidad pública y aprobación por el órgano competente, y con el quórum establecido en la 
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legislación de régimen local, en caso de Ayuntamientos y Diputaciones, o del Consejo de 
Gobierno en caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición adicional séptima.  Caminos ejecutados por los extintos organismos Instituto 
Nacional de Colonización e Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

Todos los caminos que hubieran sido ejecutados por los extintos organismos Instituto 
Nacional de Colonización (INC) e Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), dentro 
de planes de colonización, transformación de zonas regables, concentraciones parcelarias y 
reordenación territorial, se integrarán en la red de caminos de titularidad municipal a la 
entrada en vigor de esta ley.

Disposición adicional octava.  Plazo para asumir la titularidad de los caminos de la red 
primaria que corresponden a las Diputaciones Provinciales.

La asunción de la titularidad de los caminos de la red primaria que corresponden a las 
Diputaciones Provinciales se efectuará formalmente en el plazo máximo de un año a contar 
desde el momento en el que tenga lugar la aprobación del Catálogo oficial de caminos 
públicos por dichas Administraciones, conforme a lo establecido en el artículo 178 de la 
presente ley.

Disposición adicional novena.  Destino de las cantidades obtenidas en concepto de 
autorizaciones, concesiones, sanciones y permutas en materia de vías pecuarias.

Las cantidades percibidas en concepto de otorgamiento de autorizaciones y 
concesiones, aprovechamientos, sanciones y permutas, al amparo de lo previsto en la 
presente ley, serán destinadas a la conservación, vigilancia, mejora y recuperación de las 
vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición adicional décima.  Actividades realizadas en los terrenos incluidos en alguna 
de las Áreas Protegidas declaradas en Extremadura.

Cuando las actividades reguladas en la presente ley se realicen en terrenos incluidos en 
alguna de las Áreas Protegidas declaradas en Extremadura serán necesarios los informes y 
autorizaciones exigidos en los instrumentos de planificación y gestión de cada Área 
Protegida y en la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de 
Extremadura y en su normativa de desarrollo.

Disposición adicional undécima.  Protección urbanística de montes o terrenos forestales.
1. Las administraciones competentes en materia de ordenación territorial y urbanística 

adoptarán las medidas necesarias para dotar de la adecuada protección urbanística a los 
montes o terrenos forestales, especialmente los incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública o en el Registro de Montes Protectores de Extremadura, al objeto de 
disponer un régimen de usos y actividades compatible con los usos forestales propios de los 
montes para la autorización de infraestructuras, instalaciones, construcciones o 
edificaciones.

A tal efecto, siempre que no afecte a suelo ya declarado urbanizable o que se afecte 
legalmente a ese uso, tendrán la calificación de suelo no urbanizable de especial protección 
forestal e hidrológica los montes catalogados de utilidad pública o declarados montes 
protectores, así como los que en los planes de ordenación de los recursos forestales se 
declaren o delimiten como tales por su carácter protector o su especial valor forestal o de 
interés socioeconómico, y tendrán tal consideración aunque se trate de terrenos que hayan 
recibido simplemente la calificación suelo no urbanizable en el planeamiento municipal 
aprobado definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

En todo caso, de acuerdo con la legislación básica forestal, cuando los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística afecten a la calificación o régimen de usos de montes o 
terrenos forestales requerirán informe preceptivo de la Administración forestal competente, 
que tendrá carácter vinculante en lo referido a posibles afecciones al ámbito forestal, cuando 
se trate de montes catalogados o protectores. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo 
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de tres meses; transcurrido este, se entenderá favorable. En caso de ser desfavorable, el 
informe expresará motivadamente las cuestiones respecto de las cuales dicho carácter 
desfavorable resulta vinculante.

2. Cualquier inclusión, modificación o exclusión del Catálogo de un monte será 
comunicada al Ayuntamiento del término municipal afectado, salvo que ya se le hubiera 
comunicado por ostentar la condición de interesado en el procedimiento.

Disposición adicional duodécima.  Nomenclatura actual del Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública.

Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario del contenido del Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de Extremadura, conservará su validez la actual nomenclatura de los 
montes catalogados.

Disposición adicional decimotercera.  Modificación de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, 
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se crea la «tasa por expedición de licencias micológicas».
Hecho imponible: lo constituye la expedición o renovación de licencias para la práctica 

de la recolección micológica en montes propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura o de Utilidad Pública propiedad de entidades locales de la Comunidad 
Autónoma.

Sujetos pasivos: serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que soliciten la 
expedición o renovación de licencias micológicas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Bases y tipos de gravamen o tarifa: la tasa se exigirá en base a los siguientes módulos:

 Euros
1. Licencias:  
CLASE A-General (> 16 años, Unión Europea) 4,90
CLASE B-Reducida (< 16 años, Unión Europea) 2,13
CLASE C-Especial (Fuera de la Unión Europea) 12,43
2. Complemento por recolección intensiva en montes propiedad de la Comunidad Autónoma (solo 
mayores de 16 años y menores de 65):  

General 457,15

Reducciones: Se aplicará una reducción del 50% del complemento a los residentes de la 
Unión Europea y de un 66% a los residentes en la Comunidad Autónoma.

Exención subjetiva: estarán exentos del pago de la tasa los terceros y ulteriores hijos 
dependientes de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos 
años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas 
rentas menores cinco veces el salario mínimo interprofesional.

Asimismo, estarán exentos los mayores de sesenta y cinco años con vecindad 
administrativa en Extremadura, previa comprobación administrativa de haber alcanzado tal 
edad.

Devengo: La tasa se devengará en el momento de solicitar la licencia o complemento.
Liquidación y pago: Se autoliquidará por el interesado y su pago e ingreso se efectuará 

en la Tesorería, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 18/2001, de 14 de 
diciembre.

Disposición adicional decimocuarta.  Actualización de las cuantías previstas en esta ley.
Las cuantías de las multas previstas en esta ley podrán actualizarse periódicamente por 

Decreto del Consejo del Gobierno de la Junta de Extremadura conforme a la evolución del 
IPC.

Disposición adicional decimoquinta.  Entidades agroalimentarias prioritarias de 
Extremadura.

Uno. Creación.
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1. Se crea la calificación administrativa de entidad agroalimentaria prioritaria de 
Extremadura como medida de fomento de la integración de las sociedades cooperativas 
agroalimentarias de Extremadura, así como de otras entidades agroalimentarias de 
Extremadura, con la finalidad de lograr los siguientes objetivos:

a) Incrementar la concentración de la oferta, para mejorar la eficiencia y la competitividad 
de empresas agroalimentarias de Extremadura derivada de las sinergias de la cooperación, 
así como su posición en los mercados y el control sobre el valor añadido de sus productos.

b) Agrupar los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria, favorecer los 
procesos de transformación de los productos agrarios y mejorar su acceso a los mercados.

c) Mejorar la formación y especialización de los equipos directivos y de gestión de dichas 
entidades, especialmente en las nuevas herramientas e instrumentos de gestión y 
comercialización, para la puesta en valor de sus producciones.

2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de sociedades cooperativas 
agroalimentarias las sociedades cooperativas agrarias, las de explotación comunitaria de la 
tierra y las de segundo o ulterior grado integradas en su mayoría por sociedades 
cooperativas agrarias.

3. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de entidades agroalimentarias 
prioritarias de Extremadura, aquellas que teniendo por objeto las actividades de producción, 
transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y forestales cumplan 
con los requisitos establecidos en el apartado Dos de esta disposición y resulten de 
cualesquiera de las siguientes operaciones:

a) Fusión de sociedades cooperativas agroalimentarias o de otras sociedades de capital 
o civiles que tengan por objeto las actividades anteriores, en la que la entidad beneficiaria 
sea una sociedad cooperativa agroalimentaria. Se incluye la absorción por una sociedad 
cooperativa nueva, o ya existente, de partes escindidas de otras sociedades cooperativas 
agrarias, de segundo o ulterior grado, o de otras sociedades de capital o civiles que tengan 
por objeto las actividades anteriores, con o sin extinción de las mismas.

b) Constitución de una sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado o de una 
sociedad cooperativa especial de cooperación y colaboración empresarial con fines de 
gestión comercial, integradas en ambos casos por sociedades cooperativas agroalimentarias 
o de otras sociedades de capital o civiles que tengan por objeto las actividades anteriores.

c) Constitución de una sociedad cooperativa agroalimentaria o de una sociedad de 
capital o civil que tenga por objeto las actividades anteriores en las que más del 50 por 
ciento del capital social y de los derechos políticos y económicos pertenezca a sociedades 
cooperativas agroalimentarias y/o sociedades agrarias de transformación. En el caso de que 
la sociedad constituida tenga la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser 
nominativas.

También podrán obtener el reconocimiento de entidades agroalimentarias prioritarias de 
Extremadura, las sociedades cooperativas agroalimentarias y las sociedades agrarias de 
transformación inscritas en el Registro correspondiente y cumplan los requisitos establecidos 
en el apartado Dos de esta disposición.

4. A solicitud de la entidad interesada, la Consejería competente en materia de 
sociedades cooperativas procederá al reconocimiento de la entidad agroalimentaria 
prioritaria de Extremadura, conforme al procedimiento que se establezca 
reglamentariamente. De igual modo, se determinará la forma y condiciones en que se deba 
acreditar el mantenimiento de los requisitos y las consecuencias de su pérdida.

Dos. Requisitos para el reconocimiento como entidad agroalimentaria prioritaria de 
Extremadura.

Para que una entidad pueda tener la consideración de entidad agroalimentaria prioritaria 
de Extremadura deberá cumplir con los siguientes requisitos:

La entidad resultante y las entidades que se integren deberán estar inscritas en el 
correspondiente Registro, cuando tal exigencia sea necesaria, y deberán tener su domicilio 
social y desarrollar con carácter principal su actividad en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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Presentar el plan de reestructuración que incluya al menos la siguiente información:
Número, domicilio y relación nominal de socios de la entidad resultante y de cada una de 

las entidades que se integren, con indicación de las cuantías de participación y volumen de 
negocio aportado por cada uno de los socios.

Cronograma de actuaciones y objetivos cuantificables de la entidad resultante.
Volumen medio anual de negocio estimado para los cinco primeros años de actividad de 

la entidad resultante.
Ratios de solvencia, viabilidad, rentabilidad y transparencia.
Los estatutos de las entidades resultantes de los procesos de reestructuración recogerán 

de forma expresa:
El compromiso de los socios de mantenerse en la entidad resultante al menos cinco 

años desde la adquisición de la condición de socio.
En el caso de sociedades de capital se regulará, en la trasmisión de las acciones o de 

las participaciones sociales, un derecho de adquisición preferente a favor de los socios que 
permanezcan en la sociedad.

El cumplimiento obligatorio de los socios de las normas comunes establecidas por la 
entidad resultante para las producciones o actividades cooperativas y empresariales; y en 
especial, el establecimiento de vinculación absoluta en lo laboral, patrimonial, comercial, 
financiero y social que permitan la dirección o gerencia única de la sociedad resultante.

Las previsiones para el control democrático en su funcionamiento, en la toma de sus 
decisiones por los socios y garantías para evitar las posiciones de dominio.

La entidad resultante debe llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la 
producción comprometida por las entidades y los productores que la componen.

La facturación de la entidad o la suma de las facturaciones de las entidades que la 
componen, referida al importe neto de la cifra de negocios considerando cualquiera de los 
tres últimos ejercicios, debe alcanzar los volúmenes de facturación mínimos que se 
establezcan en el decreto que regule el procedimiento para el reconocimiento de la distinción 
como entidad agroalimentaria prioritaria de Extremadura.

Se debe hacer constar expresamente en los estatutos correspondientes a las distintas 
sociedades que componen la entidad resultante, así como en los de la propia entidad 
resultante, la obligación de los socios de entregar la totalidad de la producción comprometida 
con su sociedad para su comercialización en común.

Tres. Registro de entidades agroalimentarias prioritarias de Extremadura.
1. Se crea el Registro de entidades agroalimentarias prioritarias de Extremadura, 

adscrito a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, en el que se 
inscribirán las entidades reconocidas de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en 
su reglamento de desarrollo.

2. La inscripción en el Registro supondrá la incorporación al mismo tanto de los datos 
correspondientes a la propia entidad, como de los relativos a las entidades que la integran y 
la relación de productores que forman parte de las mismas, con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3. Las anteriores inscripciones en el Registro se realizarán a petición de la entidad 
prioritaria y una vez comprobado por el órgano competente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos.

4. Los responsables de las entidades agroalimentarias prioritarias vendrán obligados a 
comunicar al órgano competente los cambios que pudieran afectar a su condición de 
prioritarias cuando se produzcan. Adicionalmente, con carácter anual, procederán a 
actualizar la relación de productores que forman parte de las mismas.

Se regulará reglamentariamente el procedimiento y condiciones para la inscripción y baja 
de las entidades en el Registro, así como el proceso a desarrollar para su control, 
mantenimiento y actualización.

Cuatro. Beneficios.
Las entidades agroalimentarias prioritarias de Extremadura reconocidas como tales, las 

entidades que las integren y los productores que formen parte de las mismas, podrán 
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beneficiarse de las ayudas y subvenciones específicamente destinadas al fomento de la 
integración cooperativa, así como tener preferencia en la concesión de todo tipo de 
subvenciones y ayudas gestionadas por la Junta de Extremadura, de acuerdo con la 
normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria. Podrán, 
además, beneficiarse de las exenciones y/o bonificaciones fiscales que se establezcan en la 
normativa correspondiente. Asimismo se podrán crear instrumentos financieros con la 
participación de las entidades financieras para procurar líneas de financiación preferentes.

A través del sector público empresarial se podrán establecer medidas financieras y de 
servicios avanzados específicamente destinadas a las entidades agroalimentarias prioritarias 
de Extremadura.

Disposición adicional decimosexta.  Normas de la Unión Europea que sustituyan a las 
concretas normas de la Unión Europea citadas en la presente Ley.

Las menciones de la presente ley a normas concretas de la Unión Europea actualmente 
vigentes quedarán referidas a las normas de la Unión Europea que en el futuro las 
sustituyan.

Disposición adicional decimoséptima.  
(Derogada)

Disposición adicional decimoctava.  Programa de Desarrollo Rural de Extremadura.
La Junta de Extremadura comparecerá ante el Pleno o la Comisión correspondiente, 

para informar sobre el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura con carácter previo a 
su aprobación por la Comisión Europea.

Disposición adicional decimonovena.  Declaración de interés general de obras de mejora, 
modernización y consolidación de infraestructuras de regadíos a realizar por las 
Comunidades de Regantes y las comunidades de usuarios.

1. Mediante decreto, aprobado a propuesta de la Consejería competente en materia de 
regadíos, y en los términos que establezca la normativa reguladora de las actuaciones de 
mejora, modernización y consolidación de infraestructuras de regadíos a realizar por las 
Comunidades de Regantes y las Comunidades de Usuarios, la Junta de Extremadura podrá 
declarar de interés general las obras a ejecutar.

2. La declaración de interés general, unida a la previa aprobación del proyecto de obras 
correspondiente, llevará implícita la declaración de interés social e implicará, asimismo, la 
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos necesarios para la 
efectiva ejecución de las obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadío, 
todo ello para los fines de expropiación forzosa y/o ocupación temporal, según las 
circunstancias o actuaciones a desarrollar.

Los efectos previstos en el párrafo anterior se extenderán igualmente a los bienes y 
derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las posibles modificaciones que 
posteriormente puedan introducirse en éste.

3. Las Comunidades de Regantes y las Comunidades de Usuarios que hayan promovido 
las actuaciones declaradas de interés general mediante Decreto de la Junta de Extremadura 
tendrán la consideración de beneficiarios en los procedimientos de expropiación forzosa.

4. En el supuesto de que pretenda seguirse el procedimiento previsto en el artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, la propuesta de declaración de interés general, a la que se 
refiere el apartado 1 anterior, deberá contener además la de declaración de urgencia de la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por los proyectos de obras que 
vayan a ejecutarse. En este supuesto, el decreto que, en su caso, declare el interés general 
de las obras a ejecutar, deberá contener igualmente el pronunciamiento sobre la declaración 
de urgencia.
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Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de aprovechamientos de pastos.
Los Ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal, a la entrada en vigor de 

esta ley, se aplique el sistema de aprovechamiento ganadero en terrenos libres de la Ley 
5/1992, de 26 de noviembre, de ordenación de las producciones agrarias, dispondrán de un 
plazo de dos meses desde aquella fecha para solicitar a la Administración autonómica que, 
durante las dos campañas de aprovechamientos de pastos que se inicien tras la entrada en 
vigor de la presente disposición, continúe aplicándose en su término municipal el señalado 
sistema de ordenación, formulándose tal solicitud por acuerdo del Ayuntamiento, una vez 
consultados los órganos correspondientes.

Disposición transitoria segunda.  Régimen jurídico aplicable al Registro de Explotaciones 
Agrarias.

Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones reglamentarias referidas al régimen jurídico 
aplicable al Registro de Explotaciones Agrarias contenidas en la presente Ley, seguirá 
vigente el actual Registro de Explotaciones Agrarias y el régimen jurídico que le resulte de 
aplicación.

Disposición transitoria tercera.  Solicitudes de registro o de protección de denominaciones 
de origen o indicaciones geográficas o de modificación de pliegos en tramitación.

Las solicitudes de registro o de protección de denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas o de modificación de pliegos que se encontraren en tramitación a la entrada en 
vigor de esta ley, sólo se regirán por la misma en el caso de que no hubiera recaído 
resolución estimatoria.

Disposición transitoria cuarta.  Consejos Reguladores existentes a la entrada en vigor de 
la ley.

1. Los Consejos Reguladores, existentes a la entrada en vigor de la presente ley, incluido 
el Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Ribera del Guadiana, en el 
plazo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, deberán estar 
regidos por reglamentos aprobados por Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y 
estatutos aprobados por Orden de la persona titular de la Consejería competente.

2. Se prorroga el mandato de los miembros de los plenos de los Consejos Reguladores 
hasta la celebración de las próximas elecciones, las cuales podrán tener lugar 
excepcionalmente hasta el día 1 de junio de 2016, de conformidad con las disposiciones 
internas electorales que al efecto dicten los propios Consejos Reguladores y la supervisión 
de la Consejería competente.

3. Las normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura que regulan 
específicamente cada una de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
extremeñas mantendrán su vigencia hasta que se adopten los nuevos reglamentos que las 
sustituyan, en lo que no se oponga o sea incompatible a lo establecido en las normas con 
rango de ley aplicables.

4. Los Consejos Reguladores tendrán a los efectos de esta ley, incluido su régimen 
sancionador, la consideración de operadores, así como de agrupaciones de productores o 
transformadores de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica 
protegida.

Disposición transitoria quinta.  Aplicación del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por 
el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria.

En tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de 
muestras, será de aplicación lo establecido en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de 
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
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Disposición transitoria sexta.  Solicitudes de autorización de usos o aprovechamientos en 
los caminos públicos.

Las solicitudes de autorización de usos o aprovechamientos en los caminos públicos que 
hayan tenido entrada en el registro único de la Junta de Extremadura con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ley, se resolverán de acuerdo con la normativa en vigor en el 
momento de su presentación.

Disposición transitoria séptima.  Vías pecuarias declaradas como innecesarias o 
sobrantes.

Las vías pecuarias que hubieran sido declaradas innecesarias y las franjas de terrenos 
de parcelas de las mismas declaradas sobrantes, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre la materia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, que no hayan sido en debida forma desafectadas y enajenadas, 
mantendrán su carácter demanial y quedarán sometidas a lo dispuesto en esta ley.

Disposición transitoria octava.  Normas reglamentarias vigentes en materia de vías 
pecuarias.

Hasta el momento en que se apruebe el nuevo Reglamento de Vías Pecuarias, 
mantendrán su vigencia el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Orden de 23 
de junio de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de 
usos temporales en las vías pecuarias, y la Orden de 17 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Desarrollo Rural, por la que se regula la circulación de ciclomotores y vehículos a motor, 
de carácter no agrícola, en las vías pecuarias, en todo lo que no se oponga, modifique o 
contradiga a la presente ley o sus principios.

Disposición transitoria novena.  Terrenos agrícolas abandonados.
Durante los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la inscripción en el 

REXA para acreditar el uso agrícola durante los diez últimos en los términos previstos en el 
artículo 230 de la presente Ley podrá sustituirse por otro registro o documento probatorio 
que acredite la existencia de dicho uso. Una vez transcurrido aquel plazo solo podrá 
acreditarse el uso agrícola mediante la inscripción en el REXA.

Disposición transitoria décima.  Régimen transitorio relativo a la determinación de la 
representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias con implantación en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Hasta la convocatoria de un proceso de consulta de acuerdo con la presente ley, para 
determinar la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias con 
implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la participación de estas 
Organizaciones legalmente constituidas en el CAEX y el CADECAEX creados en el Capítulo 
I y II del Título VIII de esta norma se efectuará de acuerdo con los resultados obtenidos en 
las últimas elecciones al campo de Extremadura celebradas el 3 de marzo de 2002.

Disposición transitoria undécima.  Procedimientos sancionadores en tramitación.
Los procedimientos sancionadores tramitados por infracciones en materias 

comprendidas en el ámbito de aplicación del Título IX de esta ley se regirán por las normas 
de procedimiento que estuvieren vigentes en el momento de su incoación. No obstante lo 
anterior, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan 
al presunto infractor.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente 

ley y, en particular:
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– Ley 4/1984, de 27 de diciembre, de Mercados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, modificada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 12/2010, de 16 de 
noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

– Artículos 6, 7 y 8 del Anexo III de la Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la dehesa en 
Extremadura.

– Ley 3/1987, de 8 de abril, sobre tierras de regadío.
– Ley 4/1992, de 26 de noviembre, de Financiación Agraria Extremeña y la disposición 

adicional decimoctava de la Ley 11/1998, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 1999, que la modifica.

– La Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de las Producciones Agrarias 
de Extremadura y las Leyes 5/1997, de 15 de mayo y 2/2004, de 10 de mayo, que la 
modifica.

– La Ley 6/1992, de 26 de noviembre, de Fomento de la agricultura Ecológica, Natural y 
Extensiva de Extremadura.

– Ley 7/1992, de 26 de noviembre, del Agricultor a Título Principal y de las Explotaciones 
Calificadas de Singulares.

– Ley 8/1992, de 26 de noviembre, de Modernización y Mejora de las Estructuras de las 
Tierras de Regadío.

– Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Elecciones al campo.
– Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.
– Anexo relativo a la Tasa de extinción de incendios forestales de la Ley 18/2001, de 14 

de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– Artículos 7.3, 61, 62 y 64, el Título VI, la disposición transitoria segunda y el Anexo I de 

la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales en 
Extremadura.

– Ley 5/2011, de 7 de marzo, de creación de órganos consultivos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito agrario y agroalimentario.

Disposición final primera.  Denominaciones de origen e indicaciones geográficas de 
productos vitícolas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.

1. En tanto no se dicte normativa específica para las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas de productos vitícolas protegibles de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007, serán aplicables esta ley y la Ley 4/2010, de 28 de abril, de Consejos 
Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad 
Agroalimentaria de Extremadura en lo que no resulte incompatible con su naturaleza, con las 
normas de la Unión Europea aplicables o con las normas básicas estatales.

En tanto no se dicte la normativa específica con relación a las denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas del párrafo anterior, incluidas la denominación de origen protegida 
Ribera del Guadiana y la indicación geográfica protegida Vino de la Tierra, estarán sujetas al 
régimen sancionador previsto en la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en normas 
sancionadoras básicas estatales aplicables.

2. En tanto no se dicte normativa específica para las indicaciones geográficas de bebidas 
espirituosas susceptibles de registro de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, se aplicará lo establecido en 
esta ley en lo que no resulte incompatible con su naturaleza, con las normas de la Unión 
Europea aplicables o con las normas básicas estatales.

Disposición final segunda.  Futura ley de comercialización agroalimentaria.
A iniciativa de la Consejería competente en materia de política agraria comunitaria, y a 

propuesta conjunta de dicha Consejería y las Consejerías competentes en materia de 
comercio, industria, salud pública y consumo, se presentará a la Asamblea de Extremadura, 
en el plazo de doce meses siguientes a la publicación de la presente ley, un proyecto de ley 
de comercialización agroalimentaria en Extremadura.
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Disposición final tercera.  Futura ley de la viña y del vino de Extremadura.
En el plazo de los doce meses siguientes a la publicación de la presente ley, a iniciativa 

de la Consejería competente en materia de política agraria comunitaria, se presentará a la 
Asamblea de Extremadura proyecto de ley de la viña y del vino de Extremadura.

Disposición final cuarta.  Enajenación de las producciones agrarias de las explotaciones 
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, a propuesta de 
los titulares de las Consejerías competentes en materia de agricultura y ganadería y de 
patrimonio, se aprobará reglamento que regule el procedimiento especial para la 
enajenación de producciones agrarias de las explotaciones de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y derogue el vigente Decreto 31/1997, de 4 de marzo.

Disposición final quinta.  Lonja Agropecuaria de Extremadura.
La Lonja Agropecuaria de Extremadura podrá seguir desempeñando funciones de 

mejora de la transferencia y de la información pública de la cadena alimentaria de 
conformidad con lo establecido en las normas dictadas en materia de competencia.

Disposición final sexta.  Comercialización de productos pesqueros.
Lo establecido sobre medidas cautelares y destino de los productos sometidos a 

inmovilización cautelar para las infracciones en materia de calidad agroalimentaria será de 
aplicación a los hechos susceptibles de ser constitutivos de infracciones sobre 
comercialización de productos pesqueros.

Disposición final séptima.  Denominación de origen protegida Ribera del Guadiana.
(Derogada). 

Disposición final octava.  Indicación geográfica protegida Vino de la Tierra de 
Extremadura.

En el plazo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, la 
indicación geográfica protegida Vino de la Tierra de Extremadura deberá estar regida por 
reglamento aprobados por Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y estatutos 
aprobados por Orden de la persona titular de la Consejería competente, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 4/2010, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
de Calidad Agroalimentaria de Extremadura. La omisión de las propuestas de reglamento y 
de estatutos conforme a la legalidad por los operadores de la indicación geográfica será 
suplida por la iniciativa de la Consejería competente.

La Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria podrá seguir 
desempeñando como autoridad competente el control oficial de la indicación geográfica 
protegida Vino de la Tierra de Extremadura..

Disposición final novena.  Agricultor a Título Principal y Explotación Agraria Prioritaria.
Se faculta a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 

para realizar el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal en relación con las 
figuras de Agricultor a Título Principal y Explotación Agraria Prioritaria.

Disposición final décima.  Aprobación del I Plan de Regadíos de Extremadura.
En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá 

aprobarse el I Plan de Regadíos de Extremadura, con una vigencia temporal hasta el año 
2024, y con un primer horizonte hasta el año 2016.
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Disposición final undécima.  Adaptación de los Planes Generales Municipales y de 
Normas Subsidiarias de Planeamiento.

Aquellos Planes Generales Municipales o Normas Subsidiarias de Planeamiento 
vigentes a la entrada en vigor de la presente ley, que no cumplieran con lo dispuesto en el 
artículo 119.1 de la misma, deberán ser modificados en el plazo máximo de dos años al 
objeto de dar cumplimiento a dicha obligación.

Las citadas modificaciones deberán ser objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Disposición final duodécima.  Modificación en la planificación de la prevención de 
incendios forestales.

Se modifica el artículo 21.1 de la Ley 5/2004, de 24 junio, de Prevención y Lucha 
manera:

«Artículo 21.  Efectos.
1. Los instrumentos de planificación para la prevención vincularán tanto a la 

Administración Pública como a los particulares.»

Disposición final decimotercera.  Nuevos criterios de graduación de sanciones en materia 
de incendios forestales.

1. Se modifica el artículo 82 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha 
contra los incendios forestales en Extremadura, en el sentido de añadir nuevos criterios de 
graduación de sanciones, que a continuación se señalan:

– La diferente consideración de la época de peligro, zonas de riesgo e índice de riesgo 
diario de incendio forestal, en la fecha de la comisión de la infracción.

– La situación de riesgo generado para las personas o los bienes.
– El ánimo de lucro.
– La trascendencia social, medioambiental o paisajística.
– La agrupación u organización para cometer la infracción.
– Que la infracción fuera cometida en zona quemada o declarada como de especial 

riesgo de incendios.
2. En todo caso, el órgano competente para resolver podrá reducir la sanción o la 

cuantía de la misma en los casos que se determinen reglamentariamente, entre ellos, la 
reparación de los daños causados en el plazo que se señale en el correspondiente 
requerimiento efectuado por el órgano competente para la resolución del expediente 
sancionador.

Disposición final decimocuarta.  Habilitación normativa.
Se faculta a la Junta de Extremadura para dictar cuantas disposiciones sean precisas 

para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta ley.

Disposición final decimoquinta.  Normas reglamentarias autonómicas relativas a 
productos agrícolas de rebusco.

Para preservar la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la leal 
comercialización agroalimentaria, podrán dictarse normas reglamentarias sobre productos 
agrícolas obtenidos al amparo del derecho consuetudinario de recolección tolerada de frutos 
sobrantes de cosecha, una vez recolectada, alzada o levantada, tradicionalmente 
denominada rebusca o rebusco, especialmente sobre los períodos de rebusco, requisitos 
especiales de trazabilidad de dichos productos y medidas de restauración de la legalidad 
que impidan su ilícita comercialización.
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Disposición final decimosexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses desde su publicación en el Diario 

Oficial de Extremadura.

INFORMACIÓN RELACIONADA

• Téngase en cuenta que, de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo, las 
cuantías de las multas podrán ser actualizadas periódicamente por Decreto publicado 
únicamente en el "Boletín Oficial de Extremadura", según se establece en la disposición 
adicional 14.
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§ 182

Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de 
Extremadura. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 213, de 2 de noviembre de 2018
«BOE» núm. 289, de 30 de noviembre de 2018
Última modificación: 29 de noviembre de 2022

Referencia: BOE-A-2018-16345

[ . . . ]
TÍTULO II

Clases de sociedades cooperativas

CAPÍTULO I
Normas comunes

[ . . . ]
Artículo 140.  Clasificación.

Las sociedades cooperativas de primer grado se clasifican en:
a) Sociedades cooperativas agroalimentarias.
b) Sociedades cooperativas de servicios empresariales.
c) Sociedades cooperativas de transportistas.
d) Sociedades cooperativas de profesionales.
e) Sociedades cooperativas de trabajo asociado.
f) Sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
g) Sociedades cooperativas de consumidores y usuarios.
h) Sociedades cooperativas de viviendas.
i) Sociedades cooperativas sanitarias.
j) Sociedades cooperativas de enseñanza.
k) Sociedades cooperativas de iniciativa social e integración social.
l) Sociedades cooperativas de seguros.
m) Sociedades cooperativas de impulso empresarial.
n) Sociedades cooperativas integrales.
ñ) Sociedades cooperativas juveniles.
o) Sociedades cooperativas mixtas.
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CAPÍTULO II
Sociedades cooperativas agroalimentarias

Artículo 141.  Socios, actividad cooperativizada y objeto social.
1. Son sociedades cooperativas agroalimentarias las que integran a socios titulares de 

explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura o mixtas y cuya actividad 
cooperativizada consiste en la prestación de suministros y servicios y la realización de 
operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus 
socios o de la propia sociedad cooperativa.

2. Las explotaciones agrarias de los socios, para cuyo mejoramiento la sociedad 
cooperativa agroalimentaria presta sus servicios y suministros, deberán estar principalmente 
dentro del ámbito territorial de la sociedad cooperativa establecido estatutariamente.

3. El número mínimo de socios de las sociedades cooperativas agroalimentarias se eleva 
a cinco, salvo que dicha sociedad cooperativa esté integrada por una sociedad cooperativa 
de segundo grado.

4. La unidad económica en que consiste la explotación agraria de titularidad compartida, 
prevista en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, podrá ser socia de la sociedad cooperativa agroalimentaria. En el 
caso de que solo sea socio un cónyuge o uno de los miembros de la pareja, y este causara 
baja obligatoria, le sucede en la condición de socio el otro cónyuge o el otro miembro de la 
pareja de hecho que comunique a la sociedad cooperativa su voluntad en este sentido en el 
plazo de sesenta días naturales desde la fecha de la baja obligatoria de su antecesor.

5. Los estatutos podrán exigir el compromiso de permanencia del socio en la sociedad 
cooperativa por el que no se dará de baja voluntariamente hasta el final del ejercicio 
económico o hasta que haya transcurrido, desde su admisión, el tiempo que fijen los 
estatutos, que no será superior a diez años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo 
previeren, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, en 
una duración nunca superior a diez años. Este nuevo compromiso de permanencia se 
aplicará automáticamente, salvo que el socio comunique su decisión de causar baja, con una 
anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia 
obligatoria.

Lo previsto anteriormente, se complementará con la regulación general del compromiso 
de permanencia previsto en esta Ley.

6. Los estatutos sociales podrán exigir, al establecer los términos en que los socios están 
obligados a participar en la actividad cooperativizada, un compromiso de exclusividad para 
con todas o parte de las actividades que desarrolle la sociedad cooperativa.

Cuando por acuerdo de la asamblea general se pongan en marcha nuevos servicios, 
actividades o secciones con obligación de participación mínima o exclusiva, se entenderá 
extendida a todos los socios o a aquellos que determine la asamblea general.

7. Para el desarrollo de la actividad cooperativizada y del objeto social las sociedades 
cooperativas agroalimentarias podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la sociedad 
cooperativa o para las explotaciones de sus socios, animales, piensos, abonos, plantas, 
semillas, insecticidas, materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera 
otros elementos necesarios o convenientes para la producción y fomento agrario, alimentario 
y rural.

b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir, elaborar, fabricar, 
adquirir y comercializar, incluso directamente al consumidor, los productos procedentes de 
las explotaciones de la sociedad cooperativa, de sus socios así como de los socios y de las 
sociedades cooperativas que, en su caso, estén integradas en una de segundo grado de la 
que sea socio esa sociedad, en su estado natural o previamente transformados.

c) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura, la ganadería o 
los bosques, así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias 
a estos fines.
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d) Promover y gestionar créditos y seguros agrarios, mediante el fomento del crédito 
cooperativo y de otras entidades especializadas.

e) Prestación de servicios por la sociedad cooperativa y con su propio personal que 
consistan en la realización de labores agrarias u otras análogas en las explotaciones de sus 
socios.

f) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 
entorno social y territorial, fomentando aquellas actividades encaminadas a la promoción y 
mejora de la población agraria y el medio rural, en particular, servicios y aprovechamientos 
forestales, servicios turísticos y artesanales relacionados con la actividad de la sociedad 
cooperativa, asesoramiento técnico de las explotaciones de la producción, comercio y 
transformación agroalimentaria, y la conservación, recuperación y aprovechamiento del 
patrimonio y de los recursos naturales y energéticos del medio rural.

g) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la sociedad cooperativa, de las 
explotaciones de los socios, o en su caso, de la sociedad cooperativa de segundo grado a la 
que pertenezca.

8. La adopción del acuerdo en virtud del cual se decida la participación de una sociedad 
cooperativa agroalimentaria en cualquier otra sociedad, cooperativa o no, cuyo objeto 
consista en la comercialización de la producción de la primera, corresponderá a su asamblea 
general.

9. Las sociedades cooperativas agroalimentarias además de cualquier tipo de sección 
podrán constituir una sección de utilización en común de maquinaria agrícola debiendo 
regular estatutariamente las siguientes peculiaridades:

a) La obligación por parte de los socios de permanecer como tales en la sección de la 
sociedad cooperativa durante un plazo expreso, nunca inferior al período de amortización de 
la maquinaria de la sección de la sociedad cooperativa, ni superior en ningún supuesto a los 
plazos previstos en el apartado 5 de este artículo.

b) La obligación del socio que cause baja de desembolsar la parte correspondiente a los 
compromisos adquiridos respecto a la maquinaria hasta ese momento.

c) Los criterios de aplicación de la aportación obligatoria de cada socio al capital social, 
tanto en el momento de su admisión en la sección, como en la compra posterior de 
maquinaria, en función de la participación comprometida.

d) La obligación de llevar en orden y al día un libro registro de máquinas y equipos con 
los que prestar los servicios cooperativizados.

10. En las sociedades cooperativas agroalimentarias de primer grado con voto plural 
proporcional a la actividad cooperativizada, ningún socio común podrá superar el 20% de los 
votos totales de la sociedad cooperativa.

Artículo 142.  Operaciones con terceros.
1. Las sociedades cooperativas agroalimentarias podrán desarrollar las actividades de 

conservación, tipificación, transformación, transporte, distribución y comercialización, incluso 
directamente al consumidor, de productos agroalimentarios que no procedan de las 
explotaciones de la sociedad cooperativa o de sus socios, en los siguientes casos:

a) En todo caso, en cada ejercicio económico, hasta un 5% sobre el total anual facturado 
por la sociedad cooperativa.

b) Si lo prevén los estatutos, el porcentaje máximo, en cada ejercicio económico, podrá 
alcanzar hasta el 50%, sobre las bases obtenidas conforme a lo establecido en el apartado 
anterior. La superación de este porcentaje tendrá la consideración de falta grave y podrá ser 
causa de descalificación como sociedad cooperativa.

c) Cuando haya obtenido la autorización prevista en el artículo 4 de esta Ley.
2. Las sociedades cooperativas agroalimentarias con actividad suministradora, única o 

diferenciada, dirigida a sus explotaciones o a las de sus miembros, podrán ceder a terceros 
no socios productos o servicios dentro de los límites y en los supuestos equivalentes a los 
apartados a), b) y c) del número anterior.
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3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se aplicarán los límites a las 
operaciones con terceros que se establezcan en la legislación sobre combustibles y 
carburantes petrolíferos y en aquellas normas sectoriales que regulen otros límites.

4. Las operaciones que la sociedad cooperativa realice con terceros deberán estar 
reflejadas en su contabilidad de forma separada y de manera clara e inequívoca.

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Sociedades cooperativas de trabajo asociado

[ . . . ]
Artículo 150.  Suspensión y excedencia.

1. En las sociedades cooperativas de trabajo asociado, se suspenderá temporalmente la 
obligación y el derecho del socio trabajador a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos 
y obligaciones económicas de dicha prestación, por las causas siguientes:

a) Incapacidad temporal del socio trabajador.
b) Paternidad o maternidad del socio trabajador, riesgo durante el embarazo, riesgo 

durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente o simple, con los requisitos y en la forma prevista en la 
legislación laboral común.

c) Ejercicio de cargo público representativo o en el movimiento cooperativo, que 
imposibilite la asistencia al trabajo del socio trabajador.

d) Privación de libertad del socio trabajador mientras no exista sentencia condenatoria.
e) Suspensión de anticipo laboral y empleo, por razones disciplinarias.
f) Fuerza mayor temporal.
g) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
h) Las consignadas válidamente en los estatutos sociales.
2. Al cesar las causas legales de suspensión, el socio trabajador recobrará la plenitud de 

sus derechos y obligaciones como socio, y tendrá derecho a la reincorporación al puesto de 
trabajo reservado.

3. Para la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o 
derivadas de fuerza mayor, la asamblea general, en votación secreta, deberá declarar la 
necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas, pasen a la situación de 
suspensión la totalidad o parte de los socios trabajadores que integran la sociedad 
cooperativa, así como el tiempo de duración de la suspensión, el número concreto de socios 
afectados y los criterios objetivos para su determinación. La designación concreta de los 
socios afectados podrá ser realizada por la propia asamblea o por el órgano de 
administración, con autorización expresa de aquella. Los socios suspendidos estarán 
facultados para solicitar la baja voluntaria en la entidad, que se calificará como justificada.

4. Los socios trabajadores incursos en los supuestos a), b), e), f) y g) del apartado 1 de 
este artículo, mientras estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus 
derechos y obligaciones como socios.

Los estatutos sociales o el acuerdo de la asamblea general, en su caso, podrán 
establecer limitaciones a los referidos derechos, en los supuestos c) d) y h) del apartado 1 
de este artículo.

5. Los socios trabajadores de una sociedad cooperativa de trabajo asociado con, al 
menos dos años de antigüedad en la entidad, podrán disfrutar de situaciones de excedencia 
voluntaria siempre que lo prevean los estatutos sociales o un acuerdo de la asamblea 
general.

Artículo 151.  Baja obligatoria por causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o fuerza mayor.

1. Si, por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de 
fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la sociedad cooperativa, a criterio 
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de la asamblea general hay que reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de 
trabajo de la sociedad cooperativa o modificar la proporción de las calificaciones 
profesionales del colectivo que la integra, la asamblea general ha de designar a los socios 
trabajadores que deben darse de baja de la cooperativa por algunas de las causas indicadas 
en el presente artículo.

2. Esta baja tiene la consideración de baja obligatoria justificada y, por consiguiente, los 
socios afectados tienen derecho al reembolso inmediato de sus aportaciones voluntarias y al 
reembolso de las aportaciones obligatorias en el plazo de un año, de acuerdo con el 
procedimiento regulado por el artículo 73.

3. Si los socios que causan baja obligatoria justificada son titulares de las aportaciones 
previstas por el artículo 65.1.b) y el órgano de administración no acuerda su reembolso 
inmediato, los socios que permanezcan en la sociedad cooperativa deben adquirir estas 
aportaciones en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de baja, en los términos que 
acuerde la asamblea general.

Artículo 152.  Cuestiones contenciosas.
Los órganos jurisdiccionales del orden social conocen de las cuestiones litigiosas que se 

susciten entre las sociedades cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores por 
su condición de tales.

Los conflictos no basados en la prestación de trabajo y que sean análogos a los que 
puedan surgir entre cualquier socio y las sociedades cooperativas de otras clases, estarán 
sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del orden civil.

CAPÍTULO VII
Sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 153.  Objeto, actividades y ámbito.
1. Son sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a 

titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, 
susceptibles de explotación agraria, que ceden dichos derechos a la sociedad cooperativa y 
que prestan o no su trabajo en la misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas 
que, sin ceder a la sociedad cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su 
trabajo en la misma, para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de 
los demás que posea la sociedad cooperativa por cualquier título.

2. Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán desarrollar 
cualquier actividad dirigida al cumplimiento de la actividad cooperativizada y del objeto 
social, tanto las dedicadas directamente a la obtención de los productos agrarios como las 
preparatorias de estas y las que tengan por objeto constituir o perfeccionar la explotación en 
todos sus elementos, así como las de recolección, almacenamiento, tipificación, transporte, 
transformación, distribución y venta, al por mayor o directamente al consumidor, de los 
productos de su explotación y, en general, cuantas sean propias de la actividad agraria o 
sean antecedentes, complemento o consecuencia directa de las mismas.

3. En las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, su ámbito, 
fijado estatutariamente, determinará el espacio geográfico en que los socios trabajadores de 
la sociedad cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de 
prestación de trabajo, y dentro del cual han de estar situados los bienes integrantes de la 
explotación.

4. Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra podrán realizar 
operaciones con terceros en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas 
en esta Ley para las sociedades cooperativas agroalimentarias.

Artículo 154.  Régimen de los socios.
1. Pueden ser socios de las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la 

tierra:

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 182  Ley de sociedades cooperativas de Extremadura [parcial]

– 2948 –



a) Las personas físicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierra u otros 
bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos derechos a la 
sociedad cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma y que, en consecuencia, 
tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del goce de bienes a la sociedad 
cooperativa y de socios trabajadores, o únicamente la primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la sociedad cooperativa derechos de disfrute 
sobre bienes, presten su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de 
socios trabajadores.

c) También pueden ser socios de esta clase de sociedades cooperativas en la condición 
de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, 
susceptibles de aprovechamiento agrario:

a') Los entes públicos.
b') Las sociedades en cuyo capital social los entes públicos participen mayoritariamente.
c') Las comunidades de bienes y derechos. En este supuesto, la comunidad deberá 

designar un representante ante la sociedad cooperativa y esta conservará sus derechos de 
uso y aprovechamiento, en los términos convenidos, aunque se produzca la división de la 
cotitularidad.

d') Los aprovechamientos agrícolas y forestales, los montes en mano común y demás 
instituciones de naturaleza análoga, debiendo designarse por aquellas un representante ante 
la sociedad cooperativa.

2. Será de aplicación a los socios trabajadores de las sociedades cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, sean o no simultáneamente cedentes del goce de bienes 
a la sociedad cooperativa, las normas establecidas en esta Ley para los socios trabajadores 
de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en este 
capítulo.

3. El número de horas/año realizadas por personas trabajadoras con contrato de trabajo 
no podrá superar los límites establecidos en el artículo 147 para las sociedades cooperativas 
de trabajo asociado.

Artículo 155.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la sociedad 

cooperativa de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, 
que no podrá ser superior a diez años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo 
prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por 
plazos no superiores a cinco años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el 
socio comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a 
la finalización del respectivo plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará 
a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, el socio cese en la sociedad cooperativa en su condición 
de cedente del goce de bienes la sociedad cooperativa podrá conservar los derechos de uso 
y aprovechamiento que fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el 
período de permanencia obligatoria de este en la sociedad cooperativa, la cual, si hace uso 
de dicha facultad, en compensación, abonará al socio cesante la renta media de la zona de 
los referidos bienes.

3. El arrendatario y demás titulares de un derecho de goce, podrán ceder el uso y 
aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título 
jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o resolución del mismo según establece la 
legislación del Estado.

En este supuesto, la sociedad cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo 
estatutario de permanencia obligatoria, siempre que el titular de los derechos de uso y 
aprovechamiento se comprometa a cederlos por el tiempo a que alcance su título jurídico.

4. Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 
susceptibles de explotación en común.
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5. Ningún socio podrá ceder a la sociedad cooperativa el usufructo de tierras u otros 
bienes inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la explotación, 
salvo que se tratase de entes públicos o sociedades en cuyo capital social los entes públicos 
participen mayoritariamente.

6. Los estatutos podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que 
puedan afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean consecuencia del plan de 
explotación comunitaria de los estos. La regulación estatutaria comprenderá el régimen de 
indemnizaciones que procedan a consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres, así 
como el procedimiento para, en su caso, modificar el valor contable de los bienes cedidos 
afectados por las mismas. Si los estatutos lo prevén y el socio cedente del goce tiene 
titularidad suficiente para autorizar la modificación, no podrá oponerse a la realización de la 
obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el normal 
aprovechamiento del bien afectado, la servidumbre se mantendrá, aunque el socio cese en 
la sociedad cooperativa o el inmueble cambie de titularidad, siempre y cuando esta 
circunstancia se haya hecho constar en el documento de constitución de la servidumbre. En 
todo caso, será de aplicación la facultad de variación recogida en el párrafo segundo del 
artículo 545 del Código Civil.

Para la adopción de acuerdos relativos a lo establecido en este número, será necesario 
que la mayoría prevista en el artículo 47.2 comprenda el voto favorable de socios que 
representen, al menos, el 50% de la totalidad de los bienes cuyo uso y disfrute haya sido 
cedido a la sociedad cooperativa.

7. Los estatutos podrán establecer normas por las que los socios que hayan cedido a la 
sociedad cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir 
a terceros derechos sobre dichos bienes que impidan el uso y aprovechamiento de estos por 
la sociedad cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma.

8. El socio que fuese baja obligatoria o voluntaria en la sociedad cooperativa, calificada 
de justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la sociedad cooperativa a 
su cónyuge, ascendientes o descendientes, si estos son socios o adquieren la condición en 
el plazo de tres meses desde la baja de aquel.

Artículo 156.  Régimen económico.
1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, 

distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de 
socio trabajador.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de socio 
trabajador, cesase en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de las aportaciones 
realizadas en función de la condición en que cesa en la sociedad cooperativa, sea esta la de 
cedente de bienes o la de socio trabajador.

3. Los socios, en su condición de socios trabajadores, percibirán anticipos societarios de 
acuerdo con lo establecido para las sociedades cooperativas de trabajo asociado, y en su 
condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes a la sociedad cooperativa, 
percibirán, por dicha cesión, la renta usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades 
percibidas por los mencionados anticipos laborales y rentas lo serán a cuenta de los 
resultados finales, en el ejercicio de la actividad económica de la sociedad cooperativa.

Tanto los anticipos societarios como las mencionadas rentas tendrán la consideración de 
gastos deducibles.

4. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las siguientes normas:
a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 

explotación por títulos distintos a la cesión a la sociedad cooperativa del goce de los mismos 
por los socios, se imputarán a quienes tengan la condición de socios trabajadores, de 
acuerdo con las normas establecidas para las sociedades cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido 
cedido por los socios a la sociedad cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su 
respectiva actividad cooperativizada, en los términos que se señalan a continuación:

a') La actividad consistente en la cesión a favor de la sociedad cooperativa del goce de 
las fincas se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.
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b') La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio será valorada 
conforme al salario del convenio vigente en la zona para su puesto de trabajo, aunque 
hubiese percibido anticipos societarios de cuantía distinta.

5. La imputación de las pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el 
número anterior.

No obstante, si la explotación de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios 
diera lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de prestación de 
trabajo sobre dichos bienes, se imputarán en su totalidad al Fondo de Reserva y, en su 
defecto, a los socios en su condición de cedentes del goce de bienes, en la cuantía 
necesaria para garantizar a los socios trabajadores una compensación mínima no inferior al 
importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

[ . . . ]
CAPÍTULO XV

Sociedades cooperativas integrales

Artículo 173.  Objeto y régimen jurídico.
Son sociedades cooperativas integrales aquellas que, con independencia de su clase, su 

actividad cooperativizada es doble o plural, cumpliendo las finalidades propias de diferentes 
clases de sociedades cooperativas en una misma sociedad, según sus estatutos y con 
observancia de lo regulado para cada una de dichas actividades. En dichos casos, su objeto 
social será plural y se beneficiará del tratamiento legal que le corresponda por el 
cumplimiento de dichos fines.

En los órganos sociales de las sociedades cooperativas integrales deberá haber siempre 
representación de las actividades integradas en la sociedad cooperativa. Los estatutos 
podrán reservar el cargo de la presidencia o vicepresidencia a una determinada modalidad 
de socios.

[ . . . ]
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§ 183

Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la compilación del derecho civil de las 

Islas Baleares. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
«BOIB» núm. 120, de 2 de octubre de 1990

Última modificación: 17 de noviembre de 2022
Referencia: BOIB-i-1990-90001

[ . . . ]
LIBRO II

DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA ISLA DE MENORCA

Artículo 64.  
1. La institución conocida en Menorca con el nombre de sociedad rural es, de acuerdo 

con la tradición jurídica propia, un contrato de sociedad civil particular o atípico suscrito entre 
el titular de una finca rústica y el cultivador, quienes actúan mancomunadamente con el 
objeto de explotar una finca en estrecha colaboración.

2. Cuando la titularidad de la finca implica la existencia de dos o más propietarios, estos 
responden solidariamente ante el cultivador.

Si los cultivadores son dos o más, el contrato solo será posible si los diversos 
cultivadores responden solidariamente ante el titular de la finca o cuando el contrato tenga 
por objeto aprovechamientos diversos que sean compatibles.

3. Si el cultivador adopta la forma de titularidad compartida le serán aplicables los 
artículos 2.2, 4, 5 y 8 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias.

En el caso de que, en relación con el cónyuge o pareja de hecho del cultivador, 
concurran las condiciones del artículo 13 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
titularidad compartida de las explotaciones agrarias, será aplicable lo establecido en dicho 
artículo.

4. El contrato, convenido en cualquier forma, fijará su duración, que en ningún caso 
podrá ser inferior a un año, la participación en las ganancias o munt major y las pérdidas, la 
mota o dotación que aporte el titular de la finca, y también el resto de aportaciones que deba 
realizar cada una de las partes.

Una vez que haya concluido el plazo pactado, el contrato se prorrogará tácitamente por 
periodos iguales, salvo que, con tres meses de antelación, se desdiga de este cualquiera de 
las partes.

5. El contrato de sociedad rural no se extingue por el desdir del cultivador si este 
conviene con un nuevo cultivador la subrogación en su participación, derechos y 
obligaciones, siempre que no haya oposición a dicha cesión por parte del titular de la finca, 
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en atención a la estrecha colaboración que caracteriza a la sociedad rural. Aunque el titular 
de la finca no se oponga a la subrogación del cultivador, puede acordar con el cultivador 
entrante anexionar contenidos al contrato de sociedad rural, tanto si son contenidos 
innovadores, como si son modificativos o extintivos, respecto a los acuerdos existentes.

En caso de cesión, el cultivador cedente satisfará al cultivador cesionario la bestreta 
entregada por el titular de la explotación, si la hubo. Asimismo, con la cesión se producirán 
els estims de la mota, como dotación del titular que se mantiene vinculada a la explotación 
de la finca, y de la extramota que, en defecto de pacto, se reparte por mitad entre el 
cultivador y el titular.

En el proceso de estims, corresponde al cultivador cedente el resarcimiento en especie o 
en metálico del contenido de la mota que se haya deteriorado. Asimismo, si el contenido de 
la mota se ha visto aumentado, el exceso tendrá la consideración de extramota.

6. El contrato de sociedad rural tampoco se extingue por la muerte del titular de la finca o 
del cultivador, sino que, en su lugar, quedan subrogados sus sucesores hereditarios siempre 
que, cuando se trate de los sucesores del cultivador, estos colaboren, o estén en posibilidad 
de hacerlo, en la explotación de la finca y no se opongan a la continuación del contrato. Una 
vez producida la subrogación, sea cual sea el plazo que se haya pactado en el contrato, 
cada una de las partes podrá desdecirse, pero este continuará vigente hasta el final del año 
agrícola.

7. A la finalización del contrato, al desdir y a la cesión del mismo, las partes pueden 
acordar realizar el proceso de liquidación o estims con sometimiento a estimadors, 
acordando el número de estimadors, los criterios de elección y el grado de pericia pertinente 
que los mismos deben tener, así como cualquier otra cuestión que las partes consideren. El 
simple acuerdo entre las partes de sometimiento a estimadors no perjudica el ejercicio de 
cualesquiera acciones judiciales que, en relación con esta materia, las partes puedan 
ejercitar.

8. Se estará a los usos y costumbres en lo que no haya sido pactado en el contrato ni 
previsto en este libro.

[ . . . ]
TÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Artículo 86.  
1. La explotación “a majoral”, convenio agrícola parciario pactado en cualquier forma 

entre el propietario y el cultivador o mayoral, se regirá por lo convenido y por lo establecido 
en esta Compilación. A falta de ello, se atenderá a los usos y costumbres insulares.

2. Si el cultivador o mayoral adopta la forma de titularidad compartida le serán aplicables 
los artículos 2.2, 4, 5 y 8 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias.

En caso de que, en relación al cónyuge o pareja de hecho del cultivador o mayoral, 
concurran las condiciones del artículo 13 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
titularidad compartida de las explotaciones agrarias, será aplicable lo establecido en dicho 
artículo.

3. Cuando una de las partes quiera proceder a la resolución del contrato, dará a la otra el 
“desvís” o preaviso, fehacientemente con dos testigos, según la costumbre. Para hacerlo 
tiene tiempo hasta las veinticuatro horas del último día del año en curso, y el cultivador 
dejará libre y expedita la finca a las doce horas del día veinticuatro de junio del año 
siguiente.

[ . . . ]
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§ 184

Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
«BOIB» núm. 88, de 15 de julio de 1997

«BOE» núm. 192, de 12 de agosto de 1997
Última modificación: 29 de noviembre de 2022

Referencia: BOE-A-1997-18197

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado 

y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del 
Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Los terrenos agrupados bajo la denominación genérica de suelo rústico constituyen la 

mayor parte del territorio de las islas Baleares y, como consecuencia de las tensiones que el 
modelo económico actual, gran consumidor de recursos naturales y de territorio, produce 
sobre estos terrenos, son objeto de un proceso creciente de sustitución de las actividades 
tradicionales por otras que, basadas en los usos turísticos, residenciales y de servicios, 
inciden de modo importante sobre su naturaleza y características, desvirtuando sus 
elementos esenciales y atentando contra uno de los principales activos de futuro de que 
dispone esta comunidad.

2. A pesar de su importancia territorial y de los procesos de transformación a que está 
sometido, esta clase de suelo es regulada, en la actualidad, por una normativa muy parca, 
basada fundamentalmente en el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado mediante el Decreto 1346/1976, de 9 de abril, que determina 
para el suelo no urbanizable un carácter prácticamente residual, tanto en la concepción 
como en la concreción normativa, respecto de la normativa que en dicha legislación se 
establece para los terrenos que han de ser objeto de desarrollo urbanístico.

Resulta, pues, necesario, abordar la regulación de esta clase de suelo de una manera 
objetiva y detallada que, desde la óptica de su protección global frente a los procesos de 
desarrollo urbanístico, tenga en cuenta su importancia en el esquema territorial de las islas 
Baleares y limite, ordene y reconduzca los procesos de transformación a que se enfrenta.

3. Para ello, la Ley establece, en el título I, una definición de carácter positivo de los 
terrenos que constituyen esta clase de suelo, añadiendo a los ya adscritos al suelo no 
urbanizable por la normativa básica estatal aquellos cuya asignación a tal clase deriva de la 
necesidad de mantenimiento de las características de la estructura territorial y los que, por 
ser soporte de funciones originadas en el medio urbano, han de mantener sus características 
originarias e integrarse, para su ordenación, en el esquema funcional de aquél. La Ley 
sistematiza el procedimiento para la determinación de las medidas de protección de los 
terrenos señalando que atenderán a cada uno de sus elementos caracterizadores, según la 
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valoración intrínseca que podrán referirse a su totalidad y que podrán alcanzar, asimismo, 
las instalaciones y las construcciones en ellos ubicadas mediante la definición de un régimen 
específico de protección para las mismas.

En el título I se determina, asimismo, que la asignación de los terrenos a esta clase de 
suelo será efectuada por los instrumentos de planeamiento general, con arreglo a las pautas 
básicas que se definen en la Ley, y que su ordenación urbanística, concretada en la 
calificación y en la regulación de las actividades y las edificaciones, podrá estar contenida en 
estos instrumentos o en el planeamiento especial, definiéndose el contenido mínimo que, al 
efecto, deberán incluir.

La Ley define las calificaciones básicas para la concreción de la ordenación, dentro de 
las cuales podrán luego definirse las diferentes zonas según su regulación, y determina la 
posibilidad de ordenación de los asentamientos y conjuntos edificados mediante la 
calificación como núcleo rural en el suelo rústico, sin alteración de la clasificación del suelo.

4. El título II concreta, respetando el marco normativo estatal que resulta 
constitucionalmente de aplicación, las limitaciones que la clasificación como suelo rústico y 
la asignación o no, a un régimen de especial protección supone para el contenido del 
derecho de propiedad, estableciendo asimismo la necesidad de obtención de licencia 
municipal previa para la segregación de terrenos en esta clase de suelo.

5. Para la ordenación de las actividades, el título III, respetando asimismo el marco 
básico de la legislación estatal, las diferencias según el uso y la clase de actuación que cada 
una conlleva, determinando su vinculación a la parcela en que se autoricen y estableciendo 
la subordinación de las edificaciones e instalaciones al uso con ellas relacionado.

A fin de igualar, en cierta forma, su régimen de cargas a las que son propias de las 
actividades desarrolladas en otras clases de suelo, la Ley determina que las actividades 
distintas a las consustanciales al suelo rústico conllevan la atribución de un aprovechamiento 
atípico, parte del cual pertenece a la Administración municipal y debe ser adquirido por los 
interesados a fin de hacer participar a la comunidad de las plusvalías que su atribución 
genera.

La Ley define los requisitos a los que habrán de someterse las diferentes actividades, 
estableciendo controles complementarios a los que resultan de la aplicación de la normativa 
general reguladora de los usos, obras y actividades, y respetando las normativas básicas 
específicas por las que se regulan las actividades que el marco básico estatal define como 
propias de esta clase de suelo, así como las relacionadas con la ejecución, el uso y el 
mantenimiento de las infraestructuras públicas.

Respecto de las actividades de las que resulten nuevas viviendas unifamiliares, se 
establece la necesidad de que la superficie de la parcela, a ellas vinculada, supere los 
parámetros mínimos que, para cada isla y según la calificación básica de los terrenos, se 
definen, contemplando, asimismo, la posibilidad de efectuar este tipo de actividades sin 
ajustarse a dichos parámetros en los casos específicos en los que el planeamiento 
municipal, de modo justificado y con las limitaciones constructivas que estime pertinentes, 
así lo proponga. La Ley establece una única posibilidad para la autorización de actividades 
distintas de las admitidas o de las vinculadas a la vivienda unifamiliar, la de su declaración 
como actividades de interés general, definiendo las prioridades a que tales declaraciones 
deberán atender y los requisitos que habrán de cumplimentar.

6. El título IV contiene la definición de las características básicas a las que habrán de 
ajustarse las edificaciones, así como de las condiciones a que deberá ajustarse el 
tratamiento arquitectónico y paisajístico de su entorno, de modo que se garantice su mejor 
integración en el medio rural. Asimismo, se determina la necesidad de desarrollo posterior de 
los principios básicos formulados, a fin de adaptarlos a la realidad de cada zona concreta. 
Por último, y a fin de no coartar las posibilidades creativas y de innovación en este campo, la 
regulación prevé, asimismo, la posibilidad de que, sin respetar la totalidad de dichas 
condiciones, se planteen soluciones alternativas que deberán ser autorizadas, en cada caso, 
por la Comisión Insular de Urbanismo respectiva.

7. El título V contiene la definición de los procedimientos para la autorización de las 
actividades relacionadas con los diferentes usos, determinando la naturaleza, las 
características y los plazos de los distintos informes exigidos y estableciendo la posibilidad 
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de regular las características de la documentación que acompañe a las solicitudes, a fin de 
dotar de contenido real los trámites de información pública que en ella se determinan.

En este título se regula, asimismo, la posibilidad de formación de patrimonios públicos en 
esta clase de suelo, y se determina la necesidad de arbitrar medidas de fomento de los 
terrenos asignados al suelo rústico protegido o que mantengan el uso primario, señalando 
que deberán instrumentalizar efectivamente a través de reducciones y bonificaciones 
impositivas y de un tratamiento preferente en materia de ayudas y subvenciones de la 
administración.

8. La Ley se completa con las disposiciones adicionales, en que se contienen las 
modificaciones de la legislación vigente que de sus determinaciones se derivan, así como 
una serie de medidas, plenamente consecuentes con sus objetivos, que ha parecido 
oportuno adoptar de forma paralela a su formulación: la equiparación entre municipios 
interiores y costeros en cuanto a las limitaciones al riego de los campos de golf, las 
limitaciones a las reclasificaciones de los terrenos asignados a esta clase de suelo, y la 
prohibición del emplazamiento de caravanas y del resto de elementos móviles habitables. 
Por último, la Ley define las necesarias disposiciones transitorias, en las que se contienen 
las medidas de aplicación hasta que no se produzca la plena adaptación de los instrumentos 
de planeamiento general a su contenido, el régimen de aplicación a los edificios e 
instalaciones ya construidos y las disposiciones por las que se regirán los expedientes 
iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

TÍTULO I
Determinaciones generales

CAPÍTULO I
Disposiciones previas

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta ley es regular y proteger el suelo rústico de las islas Baleares. Con esta 

finalidad:
1. Define los terrenos que lo constituyen y las calificaciones básicas para su ordenación.
2. Establece su régimen jurídico, definiendo las limitaciones legales que delimitan el 

contenido del derecho de propiedad.
3. Regula las actividades que en él pueden admitirse, las condiciones de las 

edificaciones y de las instalaciones a ellas vinculadas y el procedimiento para su 
autorización.

Artículo 2.  Concepto.
1. (Derogado).
2. (Derogado).
3. Por otra parte, la protección de los elementos de identidad podrá referirse a la 

totalidad o parte de los mismos, se establecerá de forma proporcional a su valor intrínseco y 
podrá, asimismo, referirse a construcciones, instalaciones o conjuntos edificados ubicados 
en esta clase de suelo, para los cuales se configurará un régimen de protección específico.

Artículo 3.  Destino.
1. El suelo rústico no podrá destinarse a otras actividades que las relacionadas con el 

uso y la explotación racional de los recursos naturales y la ejecución, el uso y el 
mantenimiento de infraestructuras públicas.

2. Ello no obstante, podrán autorizarse, en determinadas condiciones, actividades 
relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar o declaradas de interés general, que habrán 
de desarrollarse, en su caso, en edificios o instalaciones de carácter aislado.
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Artículo 4.  Clasificación.
1. La asignación de los terrenos a esta clase de suelo se efectuará mediante los 

instrumentos de planeamiento general, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes y en los 
instrumentos de ordenación territorial.

2. En todo caso se incluirán en suelo rústico:
a) El dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, de acuerdo con la legislación 

específica.
b) Los terrenos que tengan un relevante valor agrícola, forestal, pecuario, cinegético, 

natural, paisajístico o cultural.
c) Los terrenos cuyas características geotécnicas o morfológicas no aconsejen el 

desarrollo urbanístico por el riesgo o alto impacto que conllevaría.
d) Los terrenos que, aisladamente o en conjunto, conformen unidades paisajísticas 

cuyas características interese mantener.
e) Los terrenos que posean valor etnológico o que constituyan el entorno de elementos 

arqueológicos, de arquitectura rural o, en general, de patrimonio histórico sometidos a un 
régimen de protección específico.

f) Los terrenos que, de acuerdo con la estrategia territorial adoptada, deban excluirse del 
proceso de desarrollo urbanístico o preservarse del mismo.

CAPÍTULO II
Determinaciones de la ordenación

Artículo 5.  Concreción de la ordenación.
1. La ordenación de los terrenos clasificados como suelo rústico se concretará en:
a) La calificación.
b) La regulación de las actividades, según el uso al que se vinculen y las actuaciones 

edificatorias que comporten.
c) La definición de las condiciones a las que habrán de ajustarse las construcciones, 

edificaciones e instalaciones.
2. (Derogado).
3. La regulación de las actividades contempladas en el artículo 3 de esta Ley se 

diferenciará en función de que supongan o no actuaciones edificatorias y, dentro de éstas, la 
ejecución de obras en edificios o instalaciones existentes o la construcción de otros nuevos.

4. La definición de las condiciones de las construcciones, instalaciones y edificaciones se 
referirá a las características tipológicas, estáticas y constructivas y se establecerá en base a 
las que sean propias del medio rural en que se ubiquen.

Artículo 6.  Suelo rústico protegido.
1. Constituirán el suelo rústico protegido los terrenos para los que, por sus valores 

excepcionales, la función territorial o la defensa de la fauna, flora y el equilibrio ecológico, se 
establece un régimen especial de protección distinto del general para esta clase de suelo.

2. La ordenación del suelo rústico protegido se dirigirá a garantizar la permanencia de los 
elementos de identidad que los caracterizan, definiendo para ellos medidas de protección. 
Dichas medidas podrán extenderse a la totalidad de los citados elementos; en estos casos 
se determinará la imposibilidad de efectuar en los terrenos cualquier actividad que los altere.

3. En todo caso se calificarán como suelo rústico protegido, con mantenimiento del 
régimen que resulte de la regulación específica:

a) Los terrenos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios 
Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas 
Baleares.

b) Los terrenos que se declaren espacios naturales protegidos en virtud de lo dispuesto 
por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres.
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c) Los terrenos que determinen los instrumentos aprobados al amparo de lo dispuesto 
por la Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares.

d) Los terrenos que determinen los planes y normas de la Consejería de Agricultura, 
Comercio e Industria de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral.

Artículo 7.  Suelo rústico común.
Constituirán el suelo rústico común el resto de los terrenos asignados a esta clase de 

suelo. Dentro de ellos, la ordenación diferenciará los mayoritariamente ocupados por masas 
forestales y de monte bajo excluidos de la calificación de suelo rústico protegido, y definirá 
para dichos terrenos medidas que fomenten su permanencia y mantenimiento.

Artículo 8.  Núcleos rurales.
(Derogado)

Artículo 9.  Instrumentos y contenido mínimo de la ordenación.
(Derogado).

TÍTULO II
Limitaciones al derecho de propiedad

Artículos 10 a 13.  
(Derogados).

TÍTULO III
Actividades

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 14.  Regulación general.
1. Las actividades a las que se refiere el punto 1.a) del artículo 11 de la presente Ley se 

regularán por su normativa específica, mientras que las contempladas en el punto 1.b) del 
mismo artículo se regirán, para la autorización y ejecución, por lo dispuesto en esta Ley.

2. La autorización de una actividad deberá, en todo caso, valorar su impacto en el medio 
natural y su incidencia paisajística. Con esta finalidad podrán solicitarse de los órganos con 
competencia medioambiental informes sobre los aspectos del proyecto que se estimen 
convenientes.

Artículo 15.  Vinculación a las parcelas.
1. La autorización de una actividad de las contempladas en el punto 1.b) del artículo 11 

de la presente Ley conllevará la vinculación legal a esta actividad de la superficie total de la 
parcela en que se efectúe, que no podrá ser objeto de ningún acto de los previstos en el 
artículo 13 de esta Ley mientras subsista la actividad. Esto no será de aplicación en los 
casos en que, por exceder la parcela vinculada la superficie mínima exigida, se acredite, 
mediante la tramitación del oportuno expediente, que la actividad continuará cumpliendo los 
requisitos de parcela mínima exigidos para su autorización.

2. La documentación y las autorizaciones necesarias para la inscripción registral de la 
vinculación, deberán aportarse previamente a la autorización, y posteriormente se dará 
traslado de la citada vinculación al Registro de la Propiedad para su constancia en la 
inscripción de la finca.

3. Lo determinado en los dos puntos anteriores no será de aplicación en los supuestos 
establecidos por el artículo 16 bis de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y 
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de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares, en la 
redacción realizada mediante la Ley 7/1992, de 23 de diciembre, en los que se sustituirá, en 
los mismos términos, por el asiento registral que resulte pertinente.

Artículo 16.  Vinculación a los usos.
1. La autorización de una actividad de las contempladas en el punto 1.b) del artículo 11 

de la presente Ley, se referirá exclusivamente al uso al que se vincule, por lo que la 
tipología, distribución y programa de los edificios e instalaciones relacionados con la misma, 
deberán ser las apropiadas a dicho uso y estar subordinadas a él.

2. El incumplimiento de las condiciones de la autorización en cuanto al uso vinculado 
incurrirá en el supuesto contemplado por el artículo 27. 1.c) de la Ley 10/1990, de 23 de 
octubre, de Disciplina Urbanística, y supondrá, además de la adopción de las medidas 
disciplinarias que correspondan, la inclusión del edificio o instalación en el régimen de fuera 
de ordenación que define el artículo 2 de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de Edificios e 
Instalaciones Fuera de Ordenación.

Artículo 17.  Prestación compensatoria por usos y aprovechamientos excepcionales.
1. La autorización de actividades en suelo rústico relacionadas con usos extractivos o 

declaradas de interés general genera una prestación compensatoria derivada de la 
atribución de un uso y aprovechamiento excepcional atípico en esta clase de suelo. Quedan 
en todo caso exentas de esta prestación las actividades relacionadas con la protección y la 
educación ambiental, las actividades del sector primario, a excepción de las extractivas, y las 
industrias de transformación agraria.

2. La prestación compensatoria grava las expresadas actividades, que se pueden 
concretar en actos de edificación o su cambio de uso, de construcción, de realización de 
obras, instalaciones o extracción de áridos, que no estén vinculados a la explotación 
agrícola, ganadera, forestal, pecuaria y cinegética, o a la conservación y a la defensa del 
medio natural.

3. La gestión de la prestación compensatoria por usos y aprovechamientos 
excepcionales corresponderá al municipio en que se autoricen las actividades sujetas. Los 
recursos obtenidos se destinarán necesariamente al patrimonio público municipal de suelo, 
en los términos previstos en la legislación urbanística y en esta ley, o a actuaciones de 
mejora paisajística y medioambiental en suelo rústico que se hubieran previsto 
específicamente en el instrumento de planeamiento general urbanístico municipal y que 
impliquen gasto de capital.

4. Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que 
promuevan las actividades o los actos citados en los apartados anteriores. En el momento 
de la concesión de la licencia municipal correspondiente se devengará una cuantía del 10% 
del importe de los costes de inversión de la implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos.

5. Los municipios podrán establecer, mediante la correspondiente ordenanza, cuantías 
inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación, así como prever 
exenciones al pago de la prestación compensatoria por actividades benéficas o asistenciales 
y sin ánimo de lucro cuando éstas se acrediten fehacientemente. En cualquier caso, los 
actos que realicen las administraciones públicas en ejercicio de sus competencias propias 
estarán exentos de esta prestación.

CAPÍTULO II
Clases de actividades

Artículo 18.  Usos y actuaciones.
1. A los efectos de esta Ley, las actividades en suelo rústico se regularán según el uso al 

que se vinculen y el tipo de actuación que conlleven.
2. Con esta finalidad, se distinguirán tres clases de usos: Admitidos, condicionados y 

prohibidos, en relación con los cuales se diferenciarán tres tipos de actuaciones, según no 
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comporten la ejecución de obras de edificación, comporten la ejecución de obras en 
edificaciones o instalaciones existentes o, finalmente, supongan la construcción de 
edificaciones o instalaciones de nueva planta.

Artículo 19.  Clases de usos.
1. Son usos admitidos aquellos que, con carácter general, pueden efectuarse en suelo 

rústico y cuya autorización no requiere cautelas especiales, ya que las actuaciones a ellos 
vinculadas no alteran las características esenciales de los terrenos o tienen una incidencia 
que ya ha sido previamente evaluada y corregida.

Se considerarán usos admitidos:
a) Los usos relacionados con el destino o la naturaleza de las fincas.
b) Los usos relacionados con la ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras 

públicas.
2. Son usos condicionados aquellos que sólo podrán efectuarse en la forma que los 

instrumentos de planeamiento general establezcan y para los cuales se definan unos 
requisitos y unos procedimientos de autorización encaminados a garantizar que la incidencia 
de las actividades a ellos vinculadas es admisible o resulta minimizada.

Se considerarán usos condicionados:
a) El uso de vivienda unifamiliar.
b) Los usos vinculados a actividades declaradas de interés general.
3. Son usos prohibidos aquellos en relación con los cuales no es posible autorizar 

ninguna actividad, dado que la incidencia de las actuaciones que se vinculan a los mismos 
es incompatible con la protección del suelo rústico. No obstante lo anterior, y excepto cuando 
así se indique de forma expresa, la prohibición de un uso no implica el cese de los ya 
existentes ni la prohibición de actuaciones tendentes recuperar, mantener o mejorar las 
edificaciones e instalaciones realizadas sin infracción de la normativa vigente a la fecha de 
su implantación.

Artículo 20.  Tipos de actuaciones.
1. Las actuaciones que no comporten la ejecución de obras de las que resulten nuevos 

edificios o instalaciones o afecten a alguno ya existente, se efectuarán de acuerdo con lo 
que disponga la normativa sectorial o la general reguladora de los usos, obras y actividades. 
Cuando supongan la implantación sobre los terrenos de construcciones, instalaciones o 
elementos móviles o prefabricados susceptibles de algún uso de los contemplados en esta 
Ley, deberán someterse a los mismos requisitos y procedimientos de autorización definidos 
para las actuaciones que comporten edificaciones de nueva planta.

2. Las actuaciones que supongan la ejecución de obras en edificaciones o instalaciones 
existentes precisarán, para su realización, las licencias y autorizaciones que resulten 
oportunas en aplicación de la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades. 
Cuando afecten a edificios o instalaciones sometidos a un régimen específico de protección 
y en los casos que prevé el título IV de esta Ley, será necesaria, además, la autorización 
previa de la comisión insular de urbanismo respectiva, en los términos que se concreten en 
dicho título.

3. Cuando una actividad relacionada con las actuaciones a que se refieren los puntos 1 y 
2 anteriores conlleven la modificación, en cuanto a su naturaleza o características del uso 
actual de los terrenos, edificaciones o instalaciones, deberá someterse, para la autorización, 
a los requisitos y procedimientos definidos para las que suponen nuevas edificaciones. Se 
estimará que concurre tal supuesto, además de cuando así se especifique, cuando se dote a 
los terrenos, edificios o instalaciones, de características, dependencias o servicios impropios 
del uso actual.

4. Las actuaciones que supongan la construcción de edificaciones o instalaciones de 
nueva planta se someterán, para su autorización, no solamente a los requisitos y 
procedimientos establecidos por la normativa general reguladora de los usos, obras y 
actividades, sino también a los definidos en esta Ley, según el uso al que se vinculen y de 
acuerdo con lo que dispone el título IV.
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CAPÍTULO III
Actividades relacionadas con los usos admitidos

Artículo 21.  Actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fincas.
1. Tendrán la consideración de actividades relacionadas con el destino o con la 

naturaleza de las fincas las vinculadas a los siguientes usos: a) los afectos a la explotación 
agrícola, forestal, pecuaria y cinegética, así como a la conservación y a la defensa del medio 
natural; b) los recreativos, educativos, culturales y científicos efectuados en el marco de lo 
dispuesto en la legislación ambiental; c) los usos complementarios regulados en la 
legislación sectorial.

2. Las actuaciones relacionadas con estas actividades, sea cual sea el uso al que se 
vinculan, tendrán que ser las adecuadas para el desarrollo efectivo y no podrán suponer la 
transformación del destino y las características esenciales de los terrenos. Los edificios y las 
instalaciones vinculados a estas actuaciones se tendrán que limitar a los estrictamente 
necesarios.

3. Los edificios y las instalaciones de nueva planta tendrán que cumplir con lo dispuesto 
en el título IV de esta ley salvo que, por las especiales características de la actividad de que 
se trate, el informe preceptivo de la administración competente los exonere de ello, total o 
parcialmente, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 22.  Actividades vinculadas a la explotación y a la conservación del medio natural.
1. Las actividades vinculadas a los usos a los que se refieren los puntos 1.a) y 1.b) del 

artículo 21 de esta ley, que no comporten actuaciones de edificación, tendrán el carácter de 
actividades amparadas en las facultades que prevé el supuesto 1.a) del artículo 11 de la ley 
presente, y se efectuarán por lo tanto fuera del ámbito de la competencia de esta ley.

2. Tendrán el carácter de edificios e instalaciones vinculados a las actividades señaladas 
en el punto 1.a) del artículo 21 de esta ley los regulados por su normativa sectorial, sin 
perjuicio de la tramitación que prevea la matriz de ordenación del suelo rústico de la Ley 
6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears. Cuando 
comporten el uso de vivienda unifamiliar se tendrán que someter a los mismos trámites y 
cumplir idénticas condiciones que las determinadas por esta ley para las actividades 
vinculadas al uso de vivienda unifamiliar.

3. Cuando las actividades a las que se refiere el punto 1.b) del artículo 21 de esta ley no 
se efectúen en ejecución de un plan especial o de un plan de los previstos en la legislación 
ambiental, previamente al desarrollo o a la ejecución, se tendrán que declarar de interés 
general de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 26 de la ley presente.

Artículo 23.  Actividades vinculadas a los usos complementarios de la explotación 
tradicional.

(Derogado).

Artículo 24.  Actividades relacionadas con las infraestructuras públicas.
1. Tendrán la consideración de actividades relacionadas con las infraestructuras públicas 

las vinculadas a la ejecución, al uso y al mantenimiento de los siguientes sistemas 
territoriales:

a) La red viaria y sus centros de servicio.
b) Los centros y las redes de abastecimiento de agua y las obras de infraestructuras 

hidráulicas en general.
c) Los centros de producción, de servicio, de transporte y de abastecimiento de energía 

eléctrica y de gas, incluidos los de energías renovables, así como las instalaciones 
necesarias para su conexión a la red de distribución y las redes destinadas a eficiencia 
energética.

d) Las redes de saneamiento, las estaciones de depuración, los sistemas vinculados a la 
reutilización de aguas residuales, así como las albercas de almacenamiento y las redes de 
distribución.
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e) Los ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
f) Las telecomunicaciones, teledetección y el control del tráfico aéreo.
g) Los centros de recogida y tratamiento de los residuos sólidos.
h) En general, todos los que resulten así calificados en virtud de la legislación específica.
2. Para que los usos vinculados a estas infraestructuras tengan la condición de admitidos 

se deberán prever en los instrumentos de planeamiento general o en los instrumentos de 
ordenación territorial. En su defecto, la ejecución de la actividad exigirá la declaración previa 
de interés general, salvo que la aprobación del proyecto comporte, en virtud de la legislación 
específica, tal declaración.

CAPÍTULO IV
Actividades relacionadas con los usos condicionados

Artículo 25.  Actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar.
1. Las actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar sólo podrán efectuarse 

en las zonas en que tal uso no esté declarado prohibido por los instrumentos de 
planeamiento general y las condiciones que en ellos se establezcan. Cuando estas 
actividades se efectuen en edificaciones existentes se sujetarán a lo dispuesto, con carácter 
general, para este tipo de actuaciones.

2. Cuando estas actividades supongan la construcción de una nueva vivienda, sólo 
podrá resultar una vivienda unifamiliar por parcela, que deberá tener la superficie 
determinada por el instrumento de planeamiento general que, para los terrenos calificados 
como suelo rústico común, deberá ser superior o igual a 14.000 metros cuadrados.

3. Para los terrenos calificados como suelo rústico protegido, el planeamiento municipal 
determinará las superficies mínimas aplicables, que deberán respetar o superar los 
parámetros mínimos fijados en esta Ley para el suelo rústico común, y cuando se trate de 
terrenos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de 
régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, los parámetros 
fijados en la matriz del suelo rústico, tal como queda definida en la presente ley.

4. Las superficies determinadas en el punto 2 anterior tendrán el carácter de mínimas y 
podrán ser incrementadas por el planeamiento de ámbito municipal de acuerdo con la 
estrategia territorial que adopte.

5. Cuando la parcela en que se pretenda la actividad contenga suelos para los cuales se 
hayan determinados diferentes superficies de parcela mínima, se deberá definir una regla 
proporcional que concrete la que sea aplicable al caso.

Articulo 26.  Actividades declaradas de interés general.
1. Las actividades relacionadas con usos no prohibidos, distintos de los admitidos o del 

de vivienda unifamiliar, solamente podrán autorizarse cuando resulten declaradas de interés 
general por la comisión insular de urbanismo respectiva, o por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, en los casos contemplados por el artículo 3.4 de la Ley 
9/1990, de 20 de junio, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia 
de Urbanismo y Habitabilidad.

2. La declaración de interés general se puede otorgar a todas aquellas actividades que, 
respetando las limitaciones de los usos que se establezcan en los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanísticos, trasciendan los meros intereses individuales, sean 
compatibles con el grado de protección de la zona y, en caso que supongan actuaciones de 
construcción, edificación o instalación, resulten de ubicación necesaria en el suelo rústico 
por su vinculación funcional directa. Los consejos insulares podrán regular específicamente 
la adecuación del concepto de interés general en cada isla sin perjuicio de los establecido en 
esta Ley.

3. Las declaraciones de interés general se dirigirán preferentemente a fomentar las 
actividades que supongan la preservación de edificios o instalaciones de valor etnológico o 
arquitectónico o la implantación, previa su adecuación a lo que dispone el título IV de esta 
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Ley, de nuevas actividades en edificaciones o instalaciones en estado de deterioro que no 
estén declaradas fuera de ordenación.

4. Las actuaciones vinculadas a estas actividades deberán ajustarse a las condiciones 
exigidas en los títulos III y IV de esta Ley para la vivienda unifamiliar salvo en los casos en 
que, por las características específicas de la actividad de que se trate, se justifiquen, no 
resulten aplicables y así se acepte en la declaración de interés general. La excepción 
también tendrá efectos respecto de la licencia prevista en el artículo 13 de esta Ley. Cuando 
la exoneración afecte a las condiciones de aprovechamiento, altura o parcela mínima, 
deberán imponerse medidas tendentes a minimizar la afección a los predios colindantes.

5. Las limitaciones establecidas en los puntos anteriores no serán de aplicación a las 
declaraciones de interés general relativas a dotaciones de servicios contempladas en el 
artículo 30.3 de esta Ley, ni a las relativas a infraestructuras públicas a que se refiere el 
artículo 24.2 de la presente Ley, a las cuales resultarán de aplicación las limitaciones 
específicas definidas en esta Ley para ambos tipos de actividades.

TÍTULO IV
Condiciones de las edificaciones e instalaciones

Artículo 27.  Regulación general.
1. Los instrumentos de planeamiento general deberán regular las condiciones de las 

obras, edificaciones e instalaciones en suelo rústico, respetando las condiciones generales 
establecidas en este título y adaptando las que reglamentariamente se establezcan a las que 
resulten características del ámbito que ordene.

2. Con carácter general, las obras, edificaciones e instalaciones habrán de adaptarse a 
las tipologías propias del medio rural en que se ubiquen, a cuyo efecto se habrá de optar 
por:

a) Ajustarse a las condiciones que, según lo señalado en el punto anterior, se 
establezcan.

b) No ajustarse a dichas condiciones y adoptar otras soluciones que, respetando lo 
señalado en los puntos 1 y 2 del artículo 28 de esta Ley, deberán autorizarse, en cada caso 
y de forma justificada, por la comisión insular de urbanismo respectiva.

Artículo 28.  Condiciones de la edificación.
La regulación de las condiciones de la edificación que la ordenación establezca deberá, 

al menos, definir:
1. La superficie máxima construíble, que no podrá superar los porcentajes de la 

superficie de la parcela que a continuación se señalan, expresados en metros cuadrados de 
techo:

a) En las islas de Mallorca y de Menorca: El 3 por 100.
b) En las islas de Ibiza y de Formentera: El 4 por 100.
2. El porcentaje máximo de la parcela que podrá ocuparse por la edificación y el resto de 

elementos constructivos, que deberá ser inferior:
a) En las islas de Mallorca y de Menorca: Al 4 por 100.
b) En las islas de Ibiza y de Formentera: Al 5 por 100.
3. La altura máxima de los edificios, que no podrá superar las dos plantas de altura y los 

ocho metros desde el nivel de la planta baja hasta el remate de la cubierta.
4. El volumen máximo construíble en cada edificio, que no podrá superar los 1.500 

metros cúbicos, así como la separación mínima entre edificios, que deberá ser lo 
suficientemente amplia como para que se singularice el impacto de cada uno.

5. Las características tipológicas de los edificios, según las propias de cada zona, 
definiendo al menos condiciones de volumetría, tratamiento de fachadas, morfología y 
tamaño de huecos y soluciones de cubierta.
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6. Las características estéticas y constructivas de los edificios, instalaciones y 
construcciones determinando los materiales y acabados admitidos.

Artículo 29.  Condiciones de posición e implantación.
1. Los edificios se ubicarán, dentro de la parcela, atendiendo a:
a) La salvaguarda de la condición rústica de los terrenos.
b) Las posibilidades de explotación agrícola, en su caso.
c) La protección de las características generales del paisaje y la reducción del impacto 

visual.
2. A tal fin, las determinaciones de la ordenación deberán definir las condiciones de 

posición de los edificios en relación a:
a) Retranqueos de linderos que garanticen su condición de aislados.
b) Situación, según la topografía de la parcela.
c) Condiciones de abancalamiento obligatorio y de acabado de los bancales resultantes.
d) Ámbito de obligada ubicación de las edificaciones posibles en una determinada zona.
3. La regulación podrá, asimismo, determinar:
a) Los porcentajes de la parcela que habrán de mantenerse en su estado natural.
b) Los terrenos del entorno del edificio en los cuales deberá procederse a la 

reforestación, con indicación de las características y porte inicial de los elementos arbóreos.
c) Las condiciones de la vegetación en el perímetro y las fachadas de las edificaciones 

determinando sus características básicas.
d) Las características de los cerramientos de la parcela.
e) En general, todas aquellas condiciones tendentes a conseguir la menor ocupación 

territorial y la mejor protección del paisaje y del medio natural, así como la preservación del 
patrimonio y la singularidad arquitectónica de la zona.

Artículo 30.  Dotación de servicios.
1. Las edificaciones e instalaciones deberán resolver sus dotaciones de servicios de 

forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las infraestructuras existentes. 
Las dimensiones y características de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias 
para el servicio de la actividad de que se trate y no podrán dar servicio a actividades distintas 
de la vinculada.

2. Las obras correspondientes a las dotaciones de servicios podrán autorizarse junto a la 
actividad a la que sirvan, en cuyo caso deberán definirse en la documentación técnica en 
base a la cual se solicite la autorización.

3. En el resto de los casos, o cuando no se vinculen a una única actividad o no se 
ajusten a las limitaciones establecidas en el punto 1 anterior, deberán ser declaradas de 
interés general y no podrán ser nunca soporte de actuaciones ilegales.

4. No necesitarán de la previa declaración de interés general las obras correspondientes 
a dotaciones de servicios destinadas a edificios e instalaciones de una explotación agraria o 
de una industria de transformación agraria que, para proceder a su construcción, ya 
obtuvieron la oportuna declaración de interés general y la licencia urbanística municipal de 
obras.

TÍTULO V
Procedimientos para la autorización

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículos 31 a 32.  
(Derogados).

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 184  Ley del Suelo Rústico de las Islas Baleares

– 2964 –



CAPÍTULO II
Procedimientos específicos

Artículo 33.  Licencias de segregación.
(Derogado).

Artículo 34.  Autorización de actividades relacionadas con el destino y la naturaleza de las 
fincas.

1. Las actividades relacionadas con el destino y la naturaleza de las fincas se ajustarán, 
para su autorización, a lo dispuesto en su normativa específica y en la general reguladora de 
los usos, obras y actividades.

2. Cuando sean precisas licencias municipales, el procedimiento para su otorgamiento 
se iniciará por el interesado directamente ante la corporación municipal, que, una vez 
completo el expediente, tendrá, para resolver, el plazo señalado por la normativa general 
reguladora de los usos, obras y actividades.

3. Cuando las actividades conlleven actuaciones edificatorias deberá incorporarse al 
expediente, en todo caso, informe favorable de la administración competente sobre el 
cumplimiento de las condiciones definidas en el artículo 21.2 de esta Ley, así como la 
exoneración, en su caso, a que hace referencia el artículo 21.3 de la misma.

Artículo 35.  Autorización de actividades relacionadas con las infraestructuras públicas.
1. Las actividades relacionadas con las infraestructuras públicas se ajustarán, para su 

autorización, a lo dispuesto en su normativa específica y en la general reguladora de los 
usos, obras y actividades.

2. Cuando sean precisas licencias municipales, la solicitud de estas actividades deberá 
incorporar el certificado de la administración competente sobre el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo 24 de esta Ley y en la normativa a que se refiere el 
punto anterior.

3. Una vez completo el expediente, la corporación municipal tendrá, para resolver, el 
plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades.

Artículo 36.  Autorización de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamillar.
1. El procedimiento para la concesión de licencias municipales relativas a actividades 

relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar se iniciará por el interesado ante el 
Ayuntamiento, que la tramitará de acuerdo con lo señalado en la normativa general 
reguladora de los usos, obras y actividades.

2. Cuando las actividades supongan la construcción de una nueva vivienda, una vez 
completado el expediente, se enviará al consejo insular correspondiente a fin de que emita 
informe previo y vinculando sobre los siguientes aspectos:

A) Sobre el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima y de aprovechamiento 
máximo.

B) Sobre el impacto paisajístico de la construcción, teniendo que determinar, con informe 
técnico previo, si el proyecto no afecta al paisaje de manera apreciable o si, en cambio, tiene 
un impacto paisajístico desfavorable, de acuerdo con las disposiciones o directrices de 
paisaje de cada consejo insular.

En caso de que se resuelva que el impacto paisajístico es desfavorable se tendrá que 
llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, a tal efecto:

a) El ayuntamiento interrumpirá el procedimiento de concesión de licencia e instará al 
promotor a presentar la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y la documentación 
anexa necesaria de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y el Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.
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b) Una vez cumplimentado este requerimiento, el ayuntamiento enviará la 
documentación del expediente a la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears para su 
evaluación de impacto ambiental.

3. La Comisión Insular de Urbanismo o el órgano del correspondiente consejo insular 
que tenga atribuida la competencia, someterá el expediente al trámite de información pública 
durante el plazo de quince días, mediante un anuncio en el Butlletí Oficial de las Illes Balears 
y en la correspondiente dirección o punto de acceso electrónico –con la finalidad de que se 
puedan formular las pertinentes alegaciones sobre los extremos señalados en el punto 
anterior– y, a la vista del resultado, emitirá el correspondiente informe y lo notificará a la 
corporación municipal.

4. El trámite de informe previo y vinculante deberá sustanciarse en el plazo de tres 
meses desde la iniciación y, una vez notificado, la corporación municipal tendrá, para 
resolver, el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y 
actividades.

Artículo 37.  Autorización de actividades declaradas de interés general.
1. El procedimiento para la autorización de actividades que deban declararse de interés 

general será iniciado por el interesado ante el Ayuntamiento, que la remitirá al órgano que 
deba declararla junto con un informe municipal razonado sobre la misma.

2. El órgano que tenga que efectuar la declaración someterá el expediente al trámite de 
información pública durante un plazo de quince días, mediante un anuncio en el Butlletí 
Oficial de las Illes Balears y en su correspondiente dirección o punto de acceso electrónico, y 
al informe, durante idéntico plazo, de los organismos y las administraciones con 
competencias en la materia de que se trate.

3. Efectuados los trámites señalados en el punto anterior, que, salvo en los casos de 
interrupción del plazo derivados de la aplicación de normativa específica, deberán 
sustanciarse en el plazo de tres meses desde la iniciación, a la vista de los informes y 
alegaciones emitidos, el órgano competente resolverá, de forma motivada y la notificará al 
Ayuntamiento y al interesado.

4. Si se otorgase la declaración de interés general y fuera precisa la obtención de 
licencia municipal, ésta deberá solicitarse en el plazo máximo de seis meses desde la 
notificación de la declaración por lo cual, transcurrido este plazo sin que se acredite tal 
solicitud o la imposibilidad de su existencia por razones no imputables al interesado, se 
deberá iniciar expediente de caducidad de la declaración de interés general. Solicitada en 
plazo la licencia y una vez completo el expediente, la corporación municipal tendrá, para 
resolver, el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y 
actividades.

5. Cuando la actividad se vincule a un uso prohibido por el instrumento de planeamiento 
general, y el órgano competente para la declaración de interés general, previo dictamen del 
Consejo Consultivo de las Islas Baleares, estimase la necesidad de su implantación, 
propondrá al plenario del Consejo insular respectivo la suspensión del planeamiento, para su 
revisión o modificación, en los términos previstos en la legislación urbanística.

TÍTULO VI
Otras disposiciones

Artículos 38 a 39.  
(Derogados).

Disposición adicional primera.  Modificaciones de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de 
Disciplina Urbanística.

(Derogada).
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Disposición adicional segunda.  Modificaciones de la Ley 12/1988, de 17 de noviembre, 
de Campos de Golf.

(Derogada).

Disposición adicional tercera.  Modificaciones de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de 
Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las 
Islas Baleares, en la redacción realizada mediante la Ley 7/1992, de 23 de diciembre.

(Derogada).

Disposición adicional cuarta.  Modificación de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edificios e 
instalaciones fuera de ordenación.

(Derogada).

Disposición adicional quinta.  Alteración de la clasificación del suelo rústico.
(Derogada).

Disposición adicional sexta.  Caravanas.
Fuera de las zonas concretas expresamente habilitadas para ello por el instrumento de 

planeamiento general, la ordenación del suelo rústico prohibirá la disposición sobre los 
terrenos así clasificados de caravanas u otros elementos móviles que puedan resultar 
habitables.

Disposición adicional séptima.  Determinaciones de la Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre 
condiciones para la reconstrucción en suelo no urbanizable, de edificios e instalaciones 
afectados por obras públicas o declarados de utilidad pública y ejecutadas por el sistema de 
expropiación forzosa.

Las disposiciones de esta Ley del Suelo Rústico de las Islas Baleares se entenderán sin 
perjuicio de las determinaciones de la Ley 1/1994 de referencia, que mantendrán 
plenamente su vigencia.

Disposición adicional octava.  Fomento de las energías renovables.
(Derogada).

Disposición transitoria primera.  Régimen de equivalencia.
1. Hasta que no se produzca la adaptación del planeamiento general a lo que dispone 

esta Ley, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable tendrán, a todos los efectos, la 

consideración de suelo rústico.
b) Cuando estos terrenos sean calificados por el planeamiento vigente con una 

calificación que comporte un régimen específico de protección, se les considerará adscritos 
al suelo rústico protegido. En los demás casos se considerará que los terrenos forman parte 
del suelo rústico común.

c) Conservarán su vigencia las determinaciones relativas a parcela mínima y parámetros 
de la edificación que comporten la misma o una mayor restricción que las definidas en esta 
Ley. Cuando estas determinaciones comporten una menor restricción, se sustituirán 
directamente por las definidas en esta Ley.

d) Quedarán sin efecto las determinaciones relativas al riesgo de formación de núcleo de 
población en cuya formulación intervengan parcelas distintas de aquélla en que se pretende 
actuar o edificaciones diferentes de la proyectada. En los demás casos se podrán considerar 
entre las determinaciones que prevén los artículos 25 y 29 de esta Ley.
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Disposición transitoria segunda.  Edificios y actividades existentes.
1. Los edificios y actividades existentes en suelo rústico se considerarán vinculados a la 

parcela definida en el expediente de autorización, en caso de que exista, o, en su defecto, a 
la parcela que se señale en el catastro, por lo que, previa concesión de cualquier tipo de 
licencias para nuevas edificaciones en la parcela de que se trate, se exigirá la constancia en 
el Registro de la Propiedad de tal vinculación en los términos que se establecen en el 
artículo 15 de esta Ley.

2. Las viviendas existentes en suelo rústico, implantadas legalmente de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico aplicable en el momento de la autorización, pero que no se ajusten 
a las determinaciones sobre el parámetro de parcela mínima de acuerdo con la legislación y 
el planeamiento de ordenación territorial y urbanístico en vigor, no podrán ser objeto de 
actuaciones que comporten su ampliación.

Disposición transitoria tercera.  Expedientes en tramitación.
(Derogada).

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan o sean incompatibles con lo 

dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera.  
(Derogada).

Disposición final segunda.  
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
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§ 185

Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de 
Tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. [Inclusión 

parcial]

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 163, de 24 de diciembre de 1998

«BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 1999
Última modificación: 30 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-1999-2944

[ . . . ]
TÍTULO IX

Consejerías competentes en materia de agricultura, industria y energía

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Tasas en la ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales y 
pecuarias

Artículo 393.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios, trabajos y 

estudios en la ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales y pecuarias que 
tiene encomendados la Consejería de Agricultura, Comercio e Industria.

Artículo 394.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la concesión de autorización de 

instalación, ampliación, sustitución de maquinaria, traslado de industrias, cambio de titular o 
de denominación social, autorización de funcionamiento y aquellos para las que se realice la 
comprobación y control de las máquinas, aparatos, utensilios y demás elementos que 
constituyen la instalación.

Artículo 395.  Cuantía.
La presente tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
a) Instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes.
Capital de instalación o ampliación:
Hasta 1.000.000: 12.240 pesetas.
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De 1.000.000 a 5.000.000: 17.160 pesetas.
De 5.000.000 a 20.000.000: 24.600 pesetas.
Para cada millón más o fracción adicional: 252 pesetas.
b) Por traslado de industrias.
Valor de la instalación:
Hasta 1.000.000: 6.240 pesetas.
De 1.000.000 a 5.000.000: 8.760 pesetas.
De 5.000.000 a 20.000.000: 12.630 pesetas. Para cada millón más o fracción adicional: 

132 pesetas.
c) Por sustitución de maquinaria.
Valor de la nueva maquinaria instalada:
Hasta 1.000.000: 12.240 pesetas.
De 1.000.000 a 5.000.000: 17.160 pesetas.
De 5.000.000 a 20.000.000: 24.600 pesetas.
Para cada millón más o fracción adicional: 252 pesetas.
d) Por cambio de titularidad de la industria.
Valor de la instalación:
Hasta 1.000.000: 3.240 pesetas.
De 1.000.000 a 5.000.000: 4.560 pesetas.
De 5.000.000 a 20.000.000: 6.600 pesetas. Para cada millón más o fracción adicional: 64 

pesetas.
e) Por puesta en funcionamiento de industrias de temporada.
Valor de la instalación: Hasta 1.000.000: 2.760 pesetas.
f) Tasa por expedición de certificados relacionados con industrias.
Valor de la instalación:
Hasta 1.000.000: 2.640 pesetas.
De 1.000.000 a 5.000.000: 3.320 pesetas.
De 5.000.000 a 20.000.000: 3.960 pesetas.
Para cada millón más o fracción adicional: 252 pesetas.

Artículo 395 bis.  Bonificaciones.
1. Se aplicará una bonificación del 100% a la cuota tributaria cuando se verifiquen los 

conceptos a que se refieren las letras a) y e) del artículo 395 de la presente ley.
2. En caso de que sea de aplicación la bonificación no será necesario presentar la 

correspondiente declaración tributaria.

Artículo 396.  Devengo.
1. En los supuestos a que se refieren las tarifas a), b), c), d), y f) del artículo anterior, la 

tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de que se trate, y el pago les será 
exigido dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la correspondiente liquidación.

2. En el caso de la tarifa e) del artículo anterior, la tasa se devengará cuando el 
organismo competente comunique a los industriales el acuerdo de practicar la visita de 
inspección, y será exigible la tasa dentro del plazo de ocho días siguientes al de su 
notificación.
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CAPÍTULO III
Tasas por gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos

Artículo 397.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de estas tasas la prestación de los siguientes servicios por 

los facultativos y técnicos agronómicos:
Los servicios de defensa de la calidad agroalimentaria contra fraudes.
La inscripción en registros oficiales.
La inspección fitosanitaria de productos vegetales.
La inspección de fabricación, comercialización y utilización.
La inspección de viveros y vigilancia del comercio de sus productos.
La emisión de informes y certificados por solicitud. La realización de tomas de muestras 

y análisis.
En general, cuantas actividades se refieren al fomento, defensa y mejora de la 

producción agrícola.

Artículo 398.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa los importadores, exportadores, agricultores, usuarios o 

concesionarios de servicios de carácter agronómico y, en general, cuantas personas 
naturales o jurídicas que utilicen, a petición propia o por imperativo de la Ley, los servicios de 
la Consejería enumerados en el artículo anterior.

Artículo 399.  Cuantía.
La cuota tributaria de estas tasas se determinará de acuerdo con las siguientes tarifas:

Conceptos Euros
A. Inscripción en registros oficiales.  
A.1. Inscripción en el Registro oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa 
Fitosanitarios.  

A.1.1. Inscripción. 37,83
A.1.2. Renovación. 19,11
A.1.3. Expedición de registro de transacciones con productos fitosanitarios de uso profesional. 19,11
A.2. Inscripción en el Registro Oficial de Comerciantes e Importadores de Productos Vegetales.  
A.2.1. Inscripción. 38,34
A.2.2. Renovación. 19,11
A.3. Inscripción en el Registro de Semillas y Plantas de Vivero.  
A.3.1. Inscripción. 33,58
A.3.2. Renovación. 19,11
A.4. Inscripción en el Registro de Maquinaria Agrícola.  
A.4.1. Maquinaria nueva. 33,58
A.4.2. Transferencia. 36,48
A.4.3. Duplicados, certificados y bajas temporales. 24,02
B. Inspección facultativa.  
B.1. Emisión de informes y expedición de certificados.  
B.1.1. Sin visita a la explotación. 24,02
B.1.2. Con visita a la explotación. 57,57
B.2. Seguimiento de ensayos oficiales. 441,35

c) Las embarcaciones dedicadas al tránsito de pasajeros en excursión turística o tránsito 
de bahía, que son despachadas en este sentido por la autoridad competente.

En estos casos, el importe de la tasa es independiente de las entradas y salidas o de los 
días de ausencia de la embarcación mientras tenga asignado el lugar.

2. Se consideran embarcaciones en tránsito las embarcaciones deportivas y de recreo a 
las que se asigna el atraque por días.

3. Se consideran embarcaciones en tránsito de temporada las embarcaciones deportivas 
y de recreo a las que se asigna un atraque por temporada, mediante un procedimiento en el 
que se garantice la publicidad y la concurrencia.
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Artículo 400.  Devengo.
Las tasas se devengarán en el momento en que se solicite cualquiera de los servicios 

reseñados en las tarifas del artículo anterior. El plazo de pago será de ocho días, contados a 
partir de la notificación de la correspondiente liquidación.

CAPÍTULO IV
Tasa por la prestación de servicios facultativos veterinarios

Artículo 401.  Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de esta tasa los servicios y trabajos descritos en el 

artículo 403, a consecuencia de proyectos, expedientes o peticiones formuladas a instancia 
de parte y actuaciones de oficio realizadas por la Administración en virtud de preceptos 
legales o reglamentarios.

Artículo 402.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa aquellos a quienes se presten los servicios a que hace 

referencia el artículo anterior.

Artículo 403.  Cuantía.
La cuota tributaria de esta tasa se determinará atendiendo a las siguientes tarifas:
A) Por la prestación de servicios facultativos y realización de pruebas analíticas, para la 

obtención de calificaciones sanitarias de las explotaciones ganaderas, a petición de parte:
Bovino: Afecta a los diagnósticos de las siguientes enfermedades: Tuberculosis, 

brucelosis, leucosis y perineumonía:
A.1) Hasta 10 cabezas (por animal): 1.485 pesetas.
A.2) De 11 en adelante (por animal): 1.380 pesetas.
Ovino: Afecta al diagnóstico de la brucelosis:
A.3) Hasta 25 cabezas (por animal): 425 pesetas.
A.4) De 26 en adelante (por animal): 400 pesetas.
Caprino: Afecta al diagnóstico de la brucelosis y de la tuberculosis:
A.5) Hasta 25 cabezas (por animal): 930 pesetas.
A.6) De 26 en adelante (por animal): 900 pesetas.
Porcino: Afecta al diagnóstico de la enfermedad de aujeszky y al estudio de los animales 

portadores de anticuerpos contra la PPA:
A.7) Hasta 25 cabezas (por animal): 1.695 pesetas.
A.8) De 26 en adelante (por animal): 1.670 pesetas.
B) Por la prestación de servicios facultativos a petición de parte no comprendidos en 

otros conceptos de estas tasas:
B.1) Por emisión de certificados: 1.060 pesetas.
B.2) Por visita de inspección realizada: 2.650 pesetas.
B.3) Por emisión de informes, dictámenes, peritajes y exámenes de proyectos o 

expedientes: 2.970 pesetas.
C) Por las inspecciones realizadas de oficio, no comprendidas en otros conceptos de 

estas tasas, cuando sean motivadas por una denuncia, por sospecha de comisión de 
infracciones, o por situaciones sanitarias especiales: 2.650 pesetas.

D) Por la inspección y comprobación anual de las instalaciones y de los libros de 
registro, de los establecimientos de medicamentos veterinarios que a continuación se 
relacionan:

Almacenes distribuidores.
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Comerciales detallistas.
Botiquines de urgencia.
Depósitos de las entidades o agrupaciones ganaderas.
Elaboración de piensos medicamentosos.
Medicamentos homeopáticos veterinarios: 4.240 pesetas.
E) Por la inspección y comprobación anual de las instalaciones y de los libros de registro 

de núcleos zoológicos: 4.240 pesetas.
F) Por la inspección anual y revisión de las partes de enfermedades y de vacunaciones 

de los centros de atención sanitaria a los animales de compañía: 4.240 pesetas.
G) Por la inspección anual y comprobación del registro de los distribuidores comerciales 

de dosis seminales para animales: 4.240 pesetas.
H) Por la inspección anual de las plantas de transformación de animales muertos y de 

desperdicios de origen animal y comprobación de los libros de registro: 10.600 pesetas.
I) Por los servicios facultativos veterinarios correspondientes a:
I.1) Los trámites del expediente de autorización e inclusión en el Registro de las plantas 

de transformación de animales muertos y de desperdicios de origen animal: 20.140 pesetas.
I.2) La inclusión en el Registro, entrega y diligencia del libro de núcleos zoológicos: 6.360 

pesetas.
I.3) Por la inclusión en el Registro de los centros de atención sanitaria a los animales de 

compañía: 6.360 pesetas.
I.4) Por la autorización e inclusión en el Registro de los establecimientos de 

medicamentos veterinarios y de elaboración de piensos medicamentosos: 6.360 pesetas.
I.5) Por la autorización de laboratorios de sanidad animal: 19.080 pesetas.
I.6) Por la autorización e inclusión en el Registro de distribuidores comerciales de dosis 

seminales: 6.360 pesetas.
I.7) Por la inscripción en el Registro de los depósitos privados de dosis seminales: 1.060 

pesetas.
J) Por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de guías de origen y 

sanidad e interprovinciales, certificados sanitarios y certificados de protección durante el 
transporte, que amparen el traslado de animales hacia el territorio de otras comunidades 
autónomas o de otros países de la UE, y que acrediten que los animales proceden de zona 
no infectada y no padecen enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, o que 
las condiciones de transporte son idóneas:

Por cada GOSP y guía interprovincial: 850 pesetas.
Por cada certificado comunitario: 850 pesetas.
Por cada certificado de transporte: 850 pesetas.
K) Por los trabajos facultativos veterinarios correspondientes a la inspección sanitaria 

periódica (anual) de las paradas y centros de inseminación artificial equina: 4.240 pesetas.
L) Por los servicios facultativos veterinarios relacionados con la intervención y 

fiscalización de movimientos de entrada de ganado en la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares con objeto de prevenir la propagación de epizootías y zoonosis difusibles y 
garantizar la protección de los animales durante el transporte: 2.650 pesetas.

M) Por la inspección, revisión de la documentación e identificación de animales vivos en 
su destino: 2.650 pesetas.

Artículo 404.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento de prestarse los servicios, siendo exigible el pago 

en el plazo de ocho días a contar desde la notificación de la liquidación.

[ . . . ]
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Artículo 458 sexies.  Exenciones.
Quedan exentas del pago de la tasa las familias en situación de vulnerabilidad 

económica o social a las cuales se refiere el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 8/2018, de 31 
de julio, de apoyo a las familias.

[ . . . ]
TÍTULO XV

Tasas aplicables a las entidades instrumentales de derecho público

CAPÍTULO ÚNICO
Tasa por los servicios de selección de personal

Artículo 465.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la inscripción en las convocatorias para 

seleccionar el personal que tiene que acceder a las entidades integrantes del sector público 
instrumental de derecho público a que se refiere el título I de la Ley 7/2010, de 21 de julio, 
del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de acuerdo 
con el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y 
con el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas, salvo que dispongan de una tasa específica en esta ley.

Artículo 466.  Exenciones.
Quedan exentas del pago de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 

% y las familias en situación de vulnerabilidad económica o social a las cuales se refiere el 
apartado 2 del artículo 5 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias.

Artículo 467.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que se inscriben en las convocatorias 

para seleccionar el personal que tiene que acceder a los entes integrantes del sector público 
instrumental de derecho público de las Illes Balears, tanto en condición de personal 
funcionario como de personal laboral.

Artículo 468.  Cuantía.
La cuantía de la tasa es la siguiente:
a) En convocatorias de acceso a plazas o puestos de trabajo para los cuales se exija el 

título universitario de grado o superior: 28,89 euros.
b) En convocatorias de acceso a plazas o puestos de trabajo para los cuales se exijan 

titulaciones de nivel inferior al título universitario de grado: 14,42 euros.
Las cuantías exigibles como tasa se tienen que consignar expresamente en las 

convocatorias correspondientes.

Artículo 469.  Devengo y pago.
1. La tasa se devenga en el momento de la solicitud de la inscripción. Sin embargo, el 

pago de la tasa tiene que ser previo a la presentación de la solicitud de inscripción, mediante 
una autoliquidación, en los impresos habilitados al efecto, y se tiene que hacer el ingreso en 
cualquier entidad bancaria autorizada.

2. A la solicitud de inscripción se tiene que adjuntar, en todo caso, una copia de la 
autoliquidación de la tasa, previamente ingresada.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se haga la actividad que 
constituye el hecho imponible de la tasa, será procedente la devolución del importe 
correspondiente. Por lo tanto, no será procedente ninguna devolución de la tasa en los 
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supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a la persona 
interesada.

Disposición adicional primera.  Referencias a autorizaciones de procedimientos 
administrativos afectados por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Al efecto de la configuración del hecho imponible de las tasas reguladas en esta ley, ha 
de entenderse que todas las referencias a autorizaciones cuyos procedimientos 
administrativos resulten afectados por la Directiva 123/2006 CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, incluyen, 
también, las declaraciones responsables y las comunicaciones previas que, en su caso, las 
sustituyan.

Disposición adicional segunda.  Habilitación a los entes del sector público instrumental de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears de naturaleza privada.

Las entidades del sector público instrumental con personalidad jurídico-privada a que se 
refiere el título segundo de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, quedan autorizadas para aprobar las tarifas 
correspondientes a la participación en procesos selectivos, las cuales tienen que respetar la 
misma estructura y cuantías que fija el artículo 468 de esta ley para la inscripción en las 
pruebas selectivas de personal al servicio de los entes del sector público instrumental de 
derecho público.

[ . . . ]
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§ 186

Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto de los Productores e 
Industriales Agroalimentarios de las Illes Balears

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 38, de 25 de marzo de 1999

«BOE» núm. 88, de 13 de abril de 1999
Última modificación: 9 de febrero de 2019

Referencia: BOE-A-1999-8272

 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto 
de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley del Estatuto de los Productores e 
Industriales Agroalimentarios de las Illes Balears.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. La Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, establece los principios 

generales para la realización del control oficial de los productos alimenticios. En el 
apartado 2 del artículo 1 define las tres finalidades del control: Prevenir los riesgos para la 
salud pública, proteger los intereses de los consumidores y garantizar la lealtad de las 
transacciones comerciales. En el Estado español mediante la Ley general de Sanidad; la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la 
Ley 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears se creó el marco normativo para el cumplimiento de las dos 
primeras finalidades citadas en la Directiva 89/397/CEE.

II. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley general para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios establece que no tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes, 
sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o 
servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, 
comercialización o prestación a terceros. Así productores e industriales agroalimentarios no 
tendrán la consideración de consumidores en la adquisición de los medios de producción, sin 
embargo es necesario proteger los intereses de estas personas en el ejercicio de su 
actividad productiva.

III. El marco legal que regula los aspectos relacionados con la protección de los intereses 
de productores e industriales agroalimentarios, así como el control para garantizar la lealtad 
de las transacciones comerciales de los alimentos es poco claro y confuso. Algunos 
aspectos se prevén en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
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infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria.

IV. Los profundos cambios que han experimentado la producción y la comercialización 
agroalimentaria, la incorporación de nuevas tecnologías y formas de comercialización y de 
venta, el incremento de los intercambios de medios de producción y alimentos entre regiones 
y Estados, hacen necesario adaptar la normativa a la nueva situación y establecer medidas 
que permitan controlar con la misma atención los productos alimenticios destinados o 
provenientes de la Comunidad Autónoma o de otra región o Estado de la Unión Europea.

V. En los últimos años las referencias en el etiquetado de los productos alimenticios 
sobre la zona de producción y elaboración del producto y/o de alguno de sus ingredientes, o 
el sistema de producción y elaboración, se utilizan para diferenciar determinados alimentos 
de otros alimentos semejantes. Un inadecuado uso de estas referencias puede dar lugar a la 
competencia desleal e incluso al descrédito del producto. Es por ello que se ha aprovechado 
la elaboración de la norma para clarificar los términos en que puede hacerse referencia a la 
zona y/o al sistema de producción y elaboración.

VI. El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la 
economía de mercado y establece que los poderes públicos deben garantizar y proteger su 
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía 
general y, en su caso, de la planificación. Para garantizar la lealtad de las transacciones 
agroalimentarias, en el marco de la economía de mercado, es necesaria su regulación 
mediante una norma de rango legal.

VII. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería.

TÍTULO I
Principios generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto garantizar la lealtad de las transacciones comerciales 

agroalimentarias y la protección de los derechos y los legítimos intereses de los productores 
agrarios y de los industriales agroalimentarios en el territorio de las Illes Balears.

2. Constituirán infracción administrativa en materia de producción y comercialización 
agroalimentaria toda acción u omisión tipificada como tal en esta Ley, en las disposiciones 
legales o reglamentarias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, del Estado español 
o de la Unión Europea, que hayan sido publicados en los respectivos boletines oficiales.

Artículo 2.  Ámbito.
La presente Ley se aplicará a todas las infracciones administrativas que en materia de 

producción y comercialización agroalimentaria se cometan en el territorio de las Illes Balears, 
independientemente del domicilio social o de la ubicación del centro productor, elaborador, 
envasador o importador.

Artículo 3.  Definiciones.
1. A los efectos de la presente Ley se considerarán productores agrarios todas las 

personas físicas o jurídicas que desarrollen la actividad agraria profesionalmente y con 
ánimo de lucro.

2. A los efectos de la presente Ley se considerarán industriales agroalimentarios todas 
las personas físicas o jurídicas que desarrollen profesionalmente y con ánimo de lucro la 
actividad de transformación, elaboración y/o envasado de productos agrarios o medios de 
producción.

3. Se entenderán por materias y elementos necesarios para la producción 
agroalimentaria, los alimentos, los productos, los útiles, las instalaciones, las actividades y 
los servicios.

4. Se entenderán por medios de producción: Las semillas, los abonos, los piensos, los 
alimentos, los aditivos, las vitaminas, las sales minerales, los oligoelementos y los restantes 
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productos de adición utilizados en la producción agroalimentaria. No tendrán la 
consideración de medios de producción los productos fitosanitarios o zoosanitarios.

TÍTULO II
De los derechos y deberes

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 4.  Derechos.
Son derechos básicos de los productores agrarios e industriales agroalimentarios:
a) La protección de sus legítimos intereses económicos.
b) El uso en el etiquetado, rotulado y publicidad del nombre de la Comunidad Autónoma, 

de la isla, de la comarca, de la localidad o del término donde se haya producido o elaborado 
el producto agroalimentario.

c) La indemnización o reparación de los daños o perjuicios sufridos si hubiere sido 
declarado por la Administración.

d) La información correcta sobre los diferentes medios de producción.
e) La audiencia previa en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 

generales, que les afectan directamente y la representación de sus intereses. Todo ello a 
través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de productores agrarios o 
industriales agroalimentarios.

f) La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, 
subordinación o indefensión.

Artículo 5.  Irrenunciabilidad de los derechos.
La renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley y normas 

complementarias, los actos en fraude de ley y los pactos que tengan por objeto la exclusión 
de su aplicación, son nulos de pleno derecho, de acuerdo con la legislación civil.

Artículo 6.  Deberes.
Las personas dedicadas a la producción y/o comercialización de medios de producción y 

productos agroalimentarios quedarán sujetos a los requisitos, condiciones, obligaciones y 
prohibiciones determinados en esta Ley, y deberán evitar y denunciar cualquier forma de 
fraude, contaminación, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga 
en riesgo los intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.

CAPÍTULO II
Derecho a la protección de los intereses económicos

Artículo 7.  Marco legal de protección.
Los legítimos intereses económicos y sociales de los productores e industriales 

agroalimentarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley y en la 
legislación general sobre producción y comercialización agroalimentaria.

Artículo 8.  Protección contra la competencia desleal.
Las Administraciones Públicas velarán y adoptarán las medidas que sean de su 

competencia para conseguir el cumplimiento de la legislación vigente con la finalidad de que 
los productores e industriales agroalimentarios estén protegidos contra la competencia 
desleal.
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Artículo 9.  Prohibición de la venta con pérdida.
Se prohíbe la venta de medios de producción y productos agroalimentarios a un precio 

inferior al de coste. Reglamentariamente se establecerá el sistema para establecer el precio 
de coste.

No obstante lo anterior, la Administración o las Administraciones excepcionalmente y 
mientras persistan circunstancias que aconsejen la intervención podrá comprar o autorizar la 
venta a precio inferior al de coste que tendrán como objetivo garantizar la estabilidad de los 
mercados.

CAPÍTULO III
De la indicación de la zona y/o del sistema de producción y elaboración

Artículo 10.  De los nombres geográficos.
(Derogado).

Artículo 11.  De las denominaciones de calidad.
Queda prohibida la utilización de nombres y marcas que por su similitud fonética, gráfica 

u ortográfica con denominaciones de calidad reconocidas por la Administración puedan 
inducir a confusión sobre el origen del producto.

Artículo 12.  De los nombres de sistemas de producción y/o de elaboración.
Queda prohibida la utilización de nombres y marcas que por su similitud fonética, gráfica 

u ortográfica puedan inducir a confusión sobre el sistema o la técnica de producción y/o de 
elaboración.

CAPÍTULO IV
Del derecho a la protección jurídica y a la reparación de los daños y perjuicios 

sufridos

Artículo 13.  Derecho a reclamar y a resarcirse por los daños y perjuicios sufridos.
1. Los productores e industriales agroalimentarios tienen derecho, de conformidad con la 

legislación vigente, al resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan sufrir como 
consecuencia de la adquisición o utilización de medios de producción y productos 
agroalimentarios.

2. Sin perjuicio del derecho a acudir directamente a la vía judicial, los productores e 
industriales agroalimentarios podrán dirigirse a la Administración autonómica, a fin de ser 
atendidos, en el marco de sus competencias, en relación a la información y protección de 
sus derechos e intereses.

CAPÍTULO V
Del derecho a la información del productor e industrial agroalimentarios

Artículo 14.  Información sobre los medios de producción.
Los medios de producción puestos a disposición de los productores e industriales 

agroalimentarios, deberán llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información 
veraz, completa y eficaz sobre sus características esenciales.

Artículo 15.  Contenido mínimo de la información.
(Derogado).
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Artículo 16.  Control de la actividad publicitaria.
La actividad publicitaria se desarrollará de conformidad con los principios de objetividad, 

veracidad y autenticidad, en el marco de la legislación general sobre publicidad. Los poderes 
públicos harán uso de los mecanismos que establezca la legislación vigente para obtener el 
cese o la rectificación de la publicidad ilícita.

Artículo 17.  Valor de la oferta, la promoción y la publicidad.
1. La oferta, la promoción y la publicidad de los productos, de las actividades o de los 

servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin 
perjuicio de lo establecido en las disposiciones de publicidad.

2. La Administración Pública adoptará las medidas oportunas para que las prestaciones 
propias de cada medio de producción ofrecido a los productores e industriales 
agroalimentarios se ajusten a la oferta de promoción y publicidad, aun cuando no figuren 
expresamente en el contrato firmado o en el documento o comprobante recibido.

3. No obstante, si el contrato firmado estableciese cláusulas más beneficiosas, éstas 
prevalecerán sobre el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad.

TÍTULO III
De la actuación administrativa en materia de inspección

CAPÍTULO I
De la inspección de fraudes agroalimentarios

Artículo 18.  De las actuaciones.
1. La Administración autonómica desarrollará actuaciones de control y de inspección 

sobre los medios de producción y productos alimenticios a fin de comprobar su adecuación a 
las normas vigentes en materia de producción y comercialización agroalimentarias.

2. Las actuaciones de inspección tendrán como objetivo preferente el control:
a) De la calidad y publicidad de los medios de producción y productos agroalimentarios, 

de la idoneidad de los establecimientos donde se elaboren, manipulen, envasen, almacenen 
o expendan y de los medios en que se transporten.

b) Del adecuado uso de las denominaciones de calidad y de las referencias a zonas o 
sistemas de producción o de elaboración.

3. La Administración autonómica procurará que los productos destinados a ser 
expedidos a otras regiones de la Unión Europea sean controlados con el mismo cuidado que 
los destinados a ser comercializados en su propio territorio.

4. La Administración autonómica actuará tal como prescribe el apartado anterior, con los 
productos destinados a la exportación fuera de la Unión Europea.

5. Reglamentariamente, la Comunidad Autónoma establecerá programas de previsión en 
los cuales se definirán el carácter y las frecuencias que deberán realizarse de forma regular 
durante un período determinado.

Artículo 19.  Del ámbito.
1. La inspección se extenderá a todas las fases de la producción, fabricación, 

elaboración, tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercio de medios de 
producción y productos agroalimentarios.

2. Estarán sometidos a la inspección:
a) El estado y el uso que se haga, en las diferentes fases mencionadas en el apartado 1 

de este artículo de los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno, medios de 
transporte, equipos y materiales.

b) Los medios de producción, los productos semiacabados y los productos acabados 
dispuestos para la venta.
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c) Las materias primas, los ingredientes, los auxiliares tecnológicos y demás productos 
utilizados para la preparación y producción de productos alimenticios.

d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los medios de 
producción y los productos alimenticios.

e) Los productos y procedimientos de limpieza, desinfección, desinsectación, 
desratización y de cualquier otro plaguicida y el mantenimiento.

f) Los procedimientos utilizados para la fabricación o el tratamiento de medios de 
producción y productos alimenticios.

g) El etiquetado y la presentación de los medios de producción y productos alimenticios.
h) Los medios de conservación.

Artículo 20.  Del acto de la inspección.
1. La inspección consistirá en una o varias de las operaciones siguientes: Inspección, 

toma de muestras y análisis, examen del material escrito y documental, examen de los 
sistemas de verificación aplicados por los inspeccionados y de los resultados que se 
desprendan de los mismos.

2. El Inspector podrá examinar el material escrito y documental en posesión de las 
personas físicas y jurídicas en las diferentes fases mencionadas en el apartado 1 del 
artículo 19.

3. Asimismo, el Inspector podrá hacer copias o extractos del material escrito, informático 
y documental sometido a su examen.

4. Las operaciones mencionadas en el apartado 1 podrán completarse, en caso 
necesario, mediante:

a) La audiencia del responsable de la empresa sometida a inspección y de las personas 
que trabajan por cuenta de dicha empresa.

b) La lectura de los valores registrados por los instrumentos de medida utilizados por la 
empresa.

c) Los controles, realizados por el Inspector con sus propios instrumentos, de las 
mediciones efectuadas con los instrumentos instalados por la empresa.

5. La actuación inspectora se ajustará a las prescripciones establecidas legal y 
reglamentariamente.

6. La detección por parte de la inspección de acciones u omisiones que no causen un 
perjuicio directo al sector agroalimentario, que dan lugar a simples irregularidades 
subsanables a requerimiento de la inspección, darán lugar a la apertura de un procedimiento 
de vigilancia y, eventualmente, a una amonestación al responsable de las mismas.

Artículo 21.  Del personal inspector.
Los Inspectores de defensa contra fraudes tendrán carácter de autoridad en el ejercicio 

de sus funciones. Para el desarrollo de su actuación inspectora podrán solicitar la ayuda que 
resulte precisa de cualquier otra autoridad o sus agentes, que deberán prestársela.

Artículo 22.  Valor probatorio de los hechos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
hechos constatados por los Inspectores de defensa contra fraudes agroalimentarios que se 
formalicen en acta, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

Artículo 23.  Obligaciones de los inspeccionados.
Las personas físicas y jurídicas titulares de los establecimientos susceptibles de 

inspección están obligadas a:
a) Consentir y facilitar las visitas de inspección.
b) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, equipos o 

servicios, entre ellas las autorizaciones, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de 
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la actividad, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos 
aportados.

c) Tener a disposición de la inspección la documentación que sirva de justificación de las 
transacciones efectuadas, tales como los contratos, las facturas, los albaranes, las guías 
sanitarias y demás documentos exigidos legalmente, así como aquellos que sean necesarios 
para determinar las responsabilidades pertinentes.

d) Facilitar la obtención de copia o reproducción de la documentación citada en los 
puntos anteriores.

e) Permitir que se practique la toma de muestras o que se efectúe cualquier tipo de 
control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de producción, elaboración, 
envasado, transporte, almacenamiento o comercialización.

Artículo 24.  Derechos de los inspeccionados.
Los inspeccionados tienen derecho a poder recurrir de forma eventual a un contraperitaje 

de las pruebas o muestras tomadas en la inspección.

Artículo 25.  Formación y recursos de la inspección.
La Administración autonómica deberá velar para que la dotación de recursos de la 

inspección de defensa contra fraudes sea la adecuada a la función a realizar y, en especial, 
para la formación continuada del personal inspector.

CAPÍTULO II
Medidas cautelares y preventivas

Artículo 26.  Adopción de medidas cautelares.
1. En aquellos supuestos en que existan claros indicios de infracción en materia de 

producción y comercialización agroalimentaria, el Inspector si lo estima conveniente y 
necesario podrá adoptar motivadamente cuantas medidas cautelares o preventivas 
considere oportunas en aras de evitar daños y perjuicios. En particular en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y 
sociales del sector agroalimentario.

b) Cuando se use inadecuadamente el nombre de la zona o sistema de producción o 
elaboración.

c) Si se comprueba que se transportan o comercializan medios de producción o 
productos alimenticios, para los que se haya prescrito un documento de acompañamiento, y 
éste no se acompaña o contiene indicaciones falsas, erróneas o incompletas.

d) Cuando existan indicios de riesgo para la salud y la seguridad de las personas.

Artículo 27.  Tipos de medidas cautelares.
1. Las medidas cautelares a adoptar podrán consistir en:
a) La inmovilización de productos.
b) La paralización de los vehículos destinados al transporte de la mercancía.
c) La retirada de productos del mercado.
d) La suspensión de funcionamiento de área o de elemento de la explotación, del 

establecimiento o del servicio.
e) El cierre de un establecimiento o la paralización de una actividad.
f) La información pública en la forma reglamentaria establecida.
2. Las medidas cautelares y preventivas deberán ser proporcionadas a la irregularidad 

detectada y mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
diligencias oportunas o el que los interesados inviertan en la subsanación del problema o 
completa eliminación del hecho que motivó la actuación, lo que habrá de ser 
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convenientemente verificada por la autoridad que ordenó la medida. Cuando la irregularidad 
sea subsanable podrá comercializarse el producto previa subsanación de aquélla.

Artículo 28.  Procedimiento de actuación.
1. De adoptarse las medidas citadas en el artículo anterior antes de la iniciación del 

procedimiento sancionador, en el acto de notificación de las mismas se fijará un plazo 
máximo de audiencia al interesado de cinco días hábiles, debiendo dictar resolución sobre la 
medida adoptada, la autoridad competente, en el término de diez días hábiles a contar desde 
la fecha de la adopción de la medida.

2. En el caso de productos alimenticios de difícil conservación en su estado inicial o de 
productos perecederos la autoridad competente en materia de producción y comercialización 
agroalimentaria podrá ordenar la venta en pública subasta del producto retenido. El importe 
de la venta se depositará en una cuenta a disposición de la autoridad competente. Cuando 
en la resolución se indicase la inexistencia de infracción se devolverá el producto al 
interesado o su valor en el caso de haber sido subastado.

3. Si la mercancía no es susceptible de comercialización y es perecedera, se destruirá. 
En el supuesto de que no haya infracción, la propia autoridad competente procederá a 
indemnizar al interesado, previa declaración de responsabilidad de la Administración.

4. La autoridad competente podrá autorizar el retorno a origen de las mercancías 
intervenidas, previa constitución de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y 
la posible infracción.

TÍTULO IV
De la potestad sancionadora

Artículo 29.  Atribución de la potestad sancionadora.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la 

potestad sancionadora en materia de producción y comercialización agroalimentaria, 
ejerciéndose por los órganos administrativos de la misma que la tengan atribuida.

2. El órgano competente, previa tramitación del procedimiento sancionador 
correspondiente, sancionará las infracciones en materia de producción y comercialización 
agroalimentaria cometidas en el ámbito territorial de las Illes Balears.

Artículo 30.  Tipificación de infracciones.
Las infracciones administrativas en materia de producción y comercialización 

agroalimentaria se clasifican en antirreglamentarias, por clandestinidad, económicas, por 
fraude y por obstrucción de la inspección.

1. Se considerarán infracciones antirreglamentarias:
a) La no presentación del certificado acreditativo de las inspecciones oficiales de la 

empresa o el producto cuando se esté obligado a la no exhibición del mismo en el local 
correspondiente en la forma establecida.

b) El incumplimiento en la remisión dentro de los plazos marcados de las declaraciones 
establecidas en la normativa agroalimentaria o la presentación de documentos defectuosos, 
cuando éstos sean obligatorios.

c) La falta de talonarios matrices de facturas de venta, libros de movimientos o cuantos 
documentos obliguen a llevar las disposiciones vigentes.

d) La falta de inscripción o de comunicación de las modificaciones de los datos 
declarados al organismo administrativo correspondiente, de las explotaciones e industrias 
agroalimentarias, según las normas en vigor.

e) La paralización de las actividades de las industrias agrarias y alimentarias sin haberlo 
comunicado al correspondiente organismo administrativo con arreglo a la legislación vigente.

f) El incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad y competencia emanen 
de las Administraciones competentes en materia agroalimentaria, siempre que se trate de 
infracciones meramente formales no previstas en los apartados siguientes.
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g) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o las informaciones en el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos agroalimentarios o de las 
materias y los elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias.

h) No tener o no llevar un sistema de autocontrol y de trazabilidad interna, cuando se 
tenga la obligación de hacerlo, porque así lo indique una normativa sectorial específica, o no 
disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la 
trazabilidad, como la identificación, los registros o la documentación de acompañamiento de 
los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad suficientemente 
actualizados.

i) No disponer de cualquiera de los elementos reglamentarios en el sistema de garantía 
de la trazabilidad, como la identificación, los registros o la documentación de 
acompañamiento de los productos, o no disponer de los sistemas o los procedimientos de 
trazabilidad que sean adecuados y comprensibles y estén al día.

2. Son infracciones por clandestinidad:
a) La tenencia en explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios o en 

locales anejos, de sustancias no autorizadas por la legislación específica para la producción 
o elaboración de los productos.

b) La elaboración, distribución o venta de productos, de materias o de elementos y/o 
para el sector agroalimentario sin que el titular responsable o el local posea la preceptiva 
autorización cuando legalmente fuera exigible dicho requisito.

c) La falta de inscripción de dichos productos, materias o elementos en la forma que para 
cada uno de ellos se hubiera establecido.

d) La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizados para ello, o la 
circunstancia de no reunir los envases los requisitos exigidos por las disposiciones 
correspondientes.

e) La falta de etiquetas o rotulación indeleble, que fuesen preceptivas, o el no ajustarse 
las mismas a la forma o condiciones establecidas para dichos productos.

f) El suministro, sin ajustarse a la realidad, de cuantos datos sean normativamente 
exigibles.

g) La posesión de maquinaria o útiles sin la preceptiva inscripción de la misma en los 
registros normativamente establecidos, así como no darlas de baja en dichos registros 
cuando por cualquier causa dejen de utilizarse de una manera permanente.

h) La plantación o el cultivo no autorizado de especies o variedades de plantas que estén 
sujetas a normativas específicas o la multiplicación, sin la autorización del obtentor, de 
variedades registradas.

i) La instalación o modificación de las industrias agrarias y alimentarias con 
incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de regulación de dichas industrias.

j) El ejercicio de actividades en las industrias agrarias y alimentarias sin estar inscritas en 
el correspondiente registro o cuando aquellas actividades no estén previstas en dicha 
inscripción o ésta haya sido cancelada.

k) El ejercicio de actividades agroalimentarias sin disponer o utilizar los equipos 
técnicamente adecuados.

l) La transferencia de las autorizaciones para la instalación o modificación de industrias 
agrarias y alimentarias no liberalizadas sin permiso expreso de la Administración 
competente, así como el incumplimiento de las cláusulas de la autorización o de los 
requisitos exigibles, y el incumplimiento de los plazos previstos en dicha autorización, o, en 
su caso, en las prórrogas otorgadas para realizar las instalaciones o las modificaciones 
autorizadas.

m) Y, en general, toda actuación que con propósito de lucro, tienda a eludir la efectividad 
de las normas y medidas de vigilancia o intervención establecidas en las materias a que se 
refiere este apartado 2.

3. Son infracciones en materia económica:
a) La venta de medios de producción o productos agroalimentarios por debajo del precio 

de coste.
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b) La aportación de datos falsos que puedan inducir a cualquier Administración a otorgar 
ayudas, subvenciones o beneficios de cualquier índole, sin que se cumplan los requisitos o 
se reúnan las condiciones previamente establecidas a partir del momento en que se conceda 
la subvención o el beneficio.

c) La no expedición de facturas comerciales, la omisión en las mismas o la deficiente 
extensión de algunos de los datos exigidos por la legislación vigente.

d) Y, en general, toda actuación que con propósito de lucro tienda a eludir la efectividad 
de las normas y medidas de vigilancia o intervención establecidas en las materias a que se 
refiere este apartado 3.

4. Son infracciones por fraude:
a) La elaboración de medios de producción, productos agrarios y alimentarios, mediante 

tratamientos o procesos que no estén autorizados por la normativa vigente, así como la 
adición o sustracción de sustancias o elementos que modifiquen su composición con fines 
fraudulentos.

b) Las defraudaciones en la naturaleza, la composición, la calidad, la riqueza, el peso, el 
exceso de humedad o cualquier otra discrepancia que existiese entre las características 
reales de la materia o del elemento de que se trate y las ofrecidas por el productor, 
fabricante o vendedor, así como todo acto voluntario de naturaleza similar que suponga 
transgresión o incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

c) La utilización en las etiquetas, los envases o la propaganda, de indicaciones de 
procedencia, de indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración, de indicaciones 
de denominación de calidad, clase de producto y de indicaciones falsas que no se 
correspondan al producto o induzcan a confusión.

d) La falsificación de productos agroalimentarios y la venta de los productos falsificados.
e) Y, en general, el incumplimiento de los requisitos, las obligaciones o prohibiciones que 

tiendan a eludir la efectividad de las normas relacionadas con la producción y 
comercialización agroalimentarias, incluido el transporte.

5. Son infracciones por obstrucción a la inspección:
a) La obstrucción o negativa a facilitar las funciones de inspección, vigilancia o 

información, así como a suministrar datos a los Inspectores, y, en especial, la negativa 
encaminada a evitar las tomas de muestras o a hacer ineficaz la inspección; así como el 
suministro de información inexacta en la documentación falsa.

b) La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presión a los 
funcionarios encargados de las funciones a que se refiere la presente Ley o contra las 
empresas, los particulares o las asociaciones de consumidores que hayan iniciado o 
pretendan iniciar cualquier clase de acción legal, denuncia o participación en procedimientos 
ya iniciados; así como la tentativa de ejercitar tales actos.

c) El incumplimiento de los requerimientos efectuados por los órganos administrativos, 
encaminados al esclarecimiento de los hechos y a la averiguación de las responsabilidades 
susceptibles de sanción.

d) El incumplimiento de las medidas cautelares y preventivas adoptadas por la autoridad 
competente y cualquier conducta tendente a ocultar o manipular las mercancías obtenidas.

Artículo 31.  Responsabilidad de las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley las personas físicas o 

jurídicas que por acción u omisión hubieren participado en las mismas.
2. El fabricante, importador, vendedor o suministrador de los medios de producción o de 

materias y de elementos necesarios para la producción agroalimentaria responden del 
origen, identidad e idoneidad de los mismos, y de las infracciones comprobadas en ellos.

3. De los productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure 
ninguna firma o razón social, será responsable el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que 
se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor.

4. En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre íntegro, 
responde la firma o razón social que figure en la etiqueta, la presentación o la publicidad. 
Podrá eximirse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación 
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por terceros, que serán los responsables. Asimismo, también será responsable el que 
comercialice y envase dichos productos.

5. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica también se considerarán 
responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, así 
como los técnicos responsables de la elaboración y del control.

6. El transportista que lleve la mercancía sin la documentación adecuada, cuando se 
pruebe la connivencia.

7. Si en la comisión de la infracción concurriesen varias personas, responderán 
solidariamente de ella.

Artículo 32.  Calificación de las infracciones.
1. Las infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentarias se 

califican en leves, graves o muy graves.
2. Se califican como leves las infracciones de clandestinidad y de obstrucción a la 

inspección, y las que tipifica el artículo 30.1, 2 y 4 de esta ley, que no estén calificadas como 
graves.

3. Se califican como graves la infracción antirreglamentaria tipificada en el 
artículo 30.1.h) y las infracciones en materia económica y por fraude, tipificadas en el 
artículo 30.3 y 4, ambos de esta ley, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que las infracciones se cometan en el origen de la producción o la distribución, de 
manera consciente y deliberada o por falta de los controles o las precauciones exigibles en 
la actividad, el servicio o la instalación de que se trate.

b) Que la negativa a facilitar información o colaborar con los servicios de control e 
inspección sea reiterada.

4. Se califica como muy grave cualquier infracción de las que se tipifican como graves en 
el apartado 3 anterior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la infracción implique la extensión de la alteración, la adulteración, la falsificación 
o el fraude a terceras personas a las que se faciliten productos, informes, medios o 
procedimientos.

b) Que la infracción, en todo o en parte, sea concurrente con infracciones sanitarias muy 
graves o haya servido para facilitarlas o encubrirlas.

Artículo 33.  Cuantías de las sanciones.
1. La comisión de infracciones en materia de producción y comercialización 

agroalimentarias puede dar lugar a las sanciones siguientes:
a) Infracciones leves: advertencia o multa de hasta 3.000 €.
La advertencia sólo se puede imponer cuando se enmienden los defectos detectados en 

el plazo determinado, siempre que no se haya dado otra advertencia en el último año por un 
hecho igual o similar y la conducta infractora no tenga efectos sobre la salud pública, los 
intereses de los consumidores o la credibilidad del sistema alimenticio.

b) Infracciones graves: multa comprendida entre 3.001 y 15.000 €.
Esta cantidad se puede sobrepasar hasta el quíntuple del valor de los productos objeto 

de la infracción.
c) Infracciones muy graves: multa comprendida entre 15.001 y 600.000 €.
Esta cantidad se puede sobrepasar hasta el quíntuple del valor de los productos objeto 

de la infracción.
2. El Consejo de Gobierno puede actualizar la cuantía de las sanciones cuando las 

circunstancias económicas y sociales lo requieran.

Artículo 34.  Multas coercitivas.
1. En los supuestos previstos en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 

autoridad competente, independientemente de las multas sancionadoras, podrá imponer a 
los agentes económicos, a las empresas, a las asociaciones, a las uniones o a las 
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agrupaciones de empresas, multas coercitivas de 10.000 a 1.500.000 pesetas, reiteradas por 
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado con el fin de obligarlas a la 
cesación de una acción prohibida, conforme a lo dispuesto en esta Ley, o a la remodelación 
de los efectos de una infracción.

2. Una vez cumplida la resolución se podrá reducir la cuantía de la multa resultante de su 
decisión inicial, atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Artículo 35.  Criterios de graduación de las sanciones.
1. Una vez calificadas las infracciones como leves, graves o muy graves, se graduarán 

las sanciones en grado mínimo, medio o máximo. En la graduación de las sanciones 
deberán observarse los siguientes criterios:

a) El fraude, la culpa, o la simple inobservancia.
b) La naturaleza de los perjuicios causados a los productores y/o industriales 

agroalimentarios.
c) La amonestación previa.
d) El volumen de ventas.
e) La cuantía del beneficio ilícito obtenido.
f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 

correspondiente procedimiento sancionador.
2. De acuerdo con estos criterios, las sanciones pecuniarias se impondrán 

motivadamente en los grados mínimo, medio y máximo, entre los límites que se indican a 
continuación:

a) Sanción pecuniaria por infracción leve:
Grado mínimo: hasta 1.000 €
Grado medio: de 1.001 a 2.000 €
Grado máximo: de 2.001 a 3.000 €
b) Sanción pecuniaria por infracción grave:
Grado mínimo: de 3.001 a 5.000 €
Grado medio: de 5.001 a 10.000 €
Grado máximo: de 10.001 a 15.000 €
c) Sanción pecuniaria por infracción muy grave:
Grado mínimo: de 15.001 a 200.000 €
Grado medio: de 200.001 a 400.000 €
Grado máximo: de 400.001 a 600.000 €.

Artículo 36.  Reincidencia.
1. La comisión de sucesivas infracciones administrativas en materia de producción y/o 

comercialización agroalimentarias durante el período de dos años, se sancionará 
incrementando el importe de la multa correspondiente:

a) En un 50 por 100 cuando se trate de una segunda infracción al mismo precepto 
reglamentario, y en un 100 por 100 cuando la infracción se cometa por tercera o más veces 
consecutivas.

b) En un 25 por 100 cuando se trate de infracción distinta a la anteriormente sancionada, 
y en un 50 por 100 la tercera y siguientes infracciones que no violen el mismo precepto 
reglamentario.

2. Cuando la infracción anterior sea de las consideradas muy graves, la nueva sanción 
por el mismo concepto se incrementará, en todo caso, en el 100 por 100 de su importe, 
pudiendo ser suspendido, en este caso, el responsable de la infracción del ejercicio de la 
actividad de producción y/o comercialización agroalimentarias por un tiempo no superior a un 
año ni inferior a tres meses.
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Artículo 37.  Principios de proporcionalidad y efectividad de las sanciones.
La imposición de las sanciones pecuniarias se hará de manera que la comisión de las 

infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas 
infringidas. Siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad, y con la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

Artículo 38.  Otras sanciones.
1. La autoridad a la que corresponda resolver el expediente podrá acordar, previa 

propuesta del instructor y como sanción, el decomiso de la documentación de presentación 
del producto así como de la mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada y 
de aquella que pueda suponer un riesgo para las personas, los animales o los vegetales, 
siendo de cuenta del infractor los gastos que originen las operaciones de intervención, 
depósito, decomiso y destrucción de la mercancía.

2. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de 
riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector agroalimentario, reincidencia 
en infracciones graves o muy graves, o acreditada intencionalidad en la comisión de las 
infracciones, la autoridad que adopte la resolución del procedimiento sancionador podrá 
acordar que se dé publicidad de las sanciones impuestas acompañadas del nombre de la 
empresa y de las personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación de las 
infracciones cometidas. Dichos datos se publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes 
Balears», en el boletín del municipio en el cual se halla radicada la empresa, en el «Boletín 
Oficial del Estado», si la empresa infractora es de ámbito estatal o internacional y, en los 
medios de comunicación que se consideren oportunos.

3. También se impondrá como sanción accesoria el pago de los análisis necesarios para 
comprobar la infracción investigada, cuando éstos fueran necesarios, a la empresa 
responsable de la misma.

4. Además, podrá procederse al cierre temporal del establecimiento, la instalación o el 
servicio donde se cometió la infracción, por el plazo máximo de cinco años, en aquellos 
casos en los que se cometió una falta muy grave. No tendrá carácter de sanción la clausura 
o el cierre de las instalaciones que no tengan las autorizaciones o los registros preceptivos, o 
la suspensión de su funcionamiento mientras que no se cumplan los requisitos exigidos.

Artículo 39.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentarias 

prescriben a los cinco años. El plazo de prescripción comienza a contar desde el día de la 
comisión de la infracción, y se interrumpe en el momento en que el procedimiento se dirige 
contra el presunto infractor.

2. La acción para perseguir las infracciones caducará cuando, conocida por la 
Administración competente para sancionar la existencia de una infracción y finalizadas las 
diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, o finalizados los análisis iniciales, 
transcurran seis meses sin que el órgano competente de aquélla ordene iniciar el 
procedimiento sancionador.

3. Las solicitudes de análisis contradictorios y dirimentes que fuesen necesarios 
interrumpirán los plazos de prescripción de la acción de persecución de la infracción, o de 
caducidad del procedimiento ya iniciado, hasta que se practiquen.

4. Las sanciones reguladas en esta Ley prescribirán a los tres años de haber adquirido 
firmeza, salvo las muy graves que prescribirán a los cinco años.

Artículo 40.  Procedimiento sancionador.
1. Las infracciones tipificadas en esta Ley serán sancionadas previa tramitación del 

procedimiento sancionador de carácter general, reglamentariamente establecido por el 
Gobierno de las Illes Balears, respetando las peculiaridades específicas que para esta 
materia se regulen.

2. El plazo máximo en el cual debe notificarse la resolución expresa que finalice el 
procedimiento será de dieciocho meses, contados desde la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. Transcurrido este plazo sin que se haya realizado la notificación 
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de la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las 
actuaciones. En el caso de que un procedimiento se suspenda o se paralice por causa 
imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo para resolver el procedimiento.

Artículo 41.  Órganos competentes.
Los órganos competentes para iniciar, tramitar y resolver los procedimientos 

sancionadores en materia de producción y comercialización agroalimentarias serán los que 
se determinen reglamentariamente.

Disposición adicional.  
En todo lo no previsto en la presente Ley y en las normas que la desarrollen o 

complementen será de aplicación la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, que aprueba el 
Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes.

Disposición transitoria primera.  
Hasta tanto no se produzca el necesario desarrollo reglamentario, será de aplicación en 

las Illes Balears la normativa estatal en la materia, en especial la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
de Consumidores y Usuarios, y el Real Decreto 1945/1983, de infracciones y sanciones en 
materia de defensa de los consumidores y de la producción agroalimentaria, que dejarán de 
aplicarse en el ámbito territorial de las Illes Balears una vez entren en vigor las disposiciones 
de desarrollo previstas en esta Ley.

Disposición transitoria segunda.  
A los procedimientos sancionadores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente 

Ley, iniciados antes de su entrada en vigor, les será de aplicación la normativa anterior.

Disposición final primera.  
El Gobierno de las Illes Balears dictará todas las disposiciones necesarias para la 

aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda.  
En un plazo de seis meses el Gobierno de las Illes Balears reglamentará el sistema para 

calcular el coste de los productos a efectos de poder determinar si existe venta por debajo 
del precio de coste.

Disposición final tercera.  
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial de las 

Illes Balears».
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§ 187

Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas 
senderistas de Mallorca y Menorca

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 163, de 29 de diciembre de 2018

«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2019
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2019-995

LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto 
de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mallorca y Menorca ofrecen una realidad geográfica diferente, la una de la otra y en cada 

una de ellas, y también su historia, con asentamientos y dominaciones diferentes que han 
dejado su impronta. En el caso de Mallorca, estas características particulares han ido 
conformando una realidad claramente diferenciada del resto del archipiélago en cuanto a la 
implantación de los asentamientos de población, a la realidad demográfica y al número y 
distribución de las vías de comunicación. En este sentido, hay que tener presente la 
complejidad administrativa que supone en Mallorca la convivencia de 53 municipios, de 
tamaño y dinámicas de población muy diferentes entre ellos, algunos más turísticos, otros de 
interior, de montaña, metropolitanos, etc.; pero todos ellos con el ejercicio de competencias 
en movilidad e infraestructuras así como también en conservación del patrimonio y del medio 
ambiente. Municipios que disfrutan de un elevado grado de autonomía pero que a menudo 
sufren de una carencia de herramientas de coordinación entre ellos e, incluso, de limitación 
de recursos a la hora de intervenir en determinadas materias.

La red de caminos sigue conformando un patrimonio primordial y práctico para el 
desarrollo de la vida rural y de las actividades agrarias, ganaderas y complementarias. Los 
caminos públicos constituyen, junto con las carreteras, una red de vías extensa y arraigada 
con la función histórica básica de enlazar los diferentes lugares de la isla, en especial los 
núcleos tradicionales, que ofrece al conjunto de la población una accesibilidad generalizada 
a todo el territorio insular. Esta función todavía perdura hoy en día con la estructura de una 
trama conformada por miles de kilómetros de caminos con unas funciones, unas 
características y una frecuentación muy prototípica de la isla.

En la actualidad, en Mallorca todavía se percibe la relevancia capital de esta red de 
caminos para el bienestar de la población, en especial por el potencial que representa con 
relación al acercamiento de la ciudadanía al disfrute de un medio ambiente saludable y a la 
interacción con el entorno rural en una ordenación territorial cohesionada y equilibrada. 
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Confluyen, pues, en la regulación de estas infraestructuras diferentes derechos de las 
personas que recogen, de una forma o de otra, la Constitución y las leyes, como por 
ejemplo: el derecho a la propiedad privada, el derecho a la intimidad, el derecho a la libre 
circulación y desplazamiento por el territorio, bien sea por una motivación social o económica 
concreta cómo por una inquietud o deseo personal de contacto con el entorno mediante una 
aproximación correcta a la naturaleza; el derecho de disfrutar de una red de caminos de 
tierra donde no circulan vehículos de motor; el derecho a la salud y a una vida sana; el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, 
siempre conjugado con el deber de conservarlo y de utilizar de manera racional los recursos 
naturales, sin banalizar la naturaleza, el paisaje y los valores ambientales del entorno.

Por otro lado, el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por el Estado español y al que 
el Consejo Insular de Mallorca se adhirió en 2008, establece que todo el territorio deviene 
paisaje y añade que la ciudadanía de la Unión Europea dispone del derecho al disfrute de un 
entorno de calidad que debe serle accesible. Asimismo, en Menorca, Reserva de la Biosfera, 
los caminos son un recurso, un valor para conocer y disfrutar. De este modo, la red de 
caminos públicos se convierte, además, en un elemento fundamental que procura una 
permeabilidad territorial suficiente para permitir una aproximación, un conocimiento y un 
disfrute del paisaje que incide en su preservación y mejora en beneficio de toda la población. 
Todo ello, sin olvidar que son herramientas básicas y necesarias para sostener el mundo 
rural donde el sector agrario juega un papel esencial.

Además de esto, y no en pocos casos, los caminos de Mallorca son, por sí mismos 
elementos del patrimonio cultural —en el sentido más amplio del concepto— que merecen 
un mayor grado de reconocimiento y de protección. Los trazados de los caminos son 
sabiduría popular, historia, tradición y patrimonio y, por tanto, hay que ir más allá de la 
protección patrimonial simple de su realidad física, de la que hoy en día sólo gozan algunos 
elementos, como por ejemplo los empedrados, a partir de instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística. Así, hay que implantar una nueva normativa que pueda dotar los 
caminos de un régimen jurídico más completo, adecuado e inclusivo de la conservación y 
regeneración del entorno en el marco de la regulación vigente. Así, requiere especial 
mención la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, que pone en marcha la red ecológica 
europea denominada Natura 2000, que está integrada por las zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA) designadas bajo las determinaciones de la Directiva de 
aves 79/409/CEE, relativa a las aves silvestres, y por las zonas de especial conservación 
(ZEC).

En nuestro ámbito autonómico, la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de 
los espacios de relevancia ambiental (LECO), establece que constituyen los espacios de 
relevancia ambiental de las Illes Balears los espacios naturales protegidos y los lugares de la 
red ecológica europea Natura 2000.

A nivel estatal, hay que mencionar la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, cuyo 
objetivo es garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo 
su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la 
solidaridad colectiva y la cohesión territorial.

Con el uso generalizado de los vehículos de motor en los años cincuenta del siglo XX, 
las administraciones olvidaron muchos caminos antiguos, puesto que sólo tomaban en 
consideración aquellos que, por sus características y trazado, eran los más aptos para los 
automóviles de la época, al mismo tiempo que potenciaban su adecuación a los nuevos 
sistemas de transporte. Así, muchos caminos quedaron abandonados y fueron invadidos por 
la vegetación o, incluso, usurpados, mientras que otros se transformaban en vías concebidas 
únicamente desde la perspectiva del automóvil.

En la actualidad, los nuevos usos de ocio, como las actividades de excursionismo o 
senderismo, deportivas, educativas, sociales, medioambientales, entre otras, han vuelto a 
reivindicar esta red que hay que preservar y fomentar, no sólo como infraestructuras para 
satisfacer necesidades de comunicación propias y específicas del mundo rural, sino también 
como infraestructuras al servicio de toda la sociedad; una red que permite al conjunto de la 
población y a los visitantes disfrutar de la naturaleza y de un paisaje con un alto valor 
patrimonial y cultural que también, al fin y al cabo, se convierte en un motor de desarrollo 
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rural y de un mayor equilibrio territorial. En suma, sin caminos públicos no se dispone de la 
libertad de moverse por la isla, ni de andar sobre un firme de tierra, ni de disfrutar de la 
naturaleza ni del paisaje, y tampoco se puede conseguir la sensibilización y la participación 
ciudadana efectiva a la hora de conservarlo. Así, esta ley no pretende regular con carácter 
general el excursionismo sino que sólo trata del régimen jurídico de los caminos públicos 
como red donde implantar la práctica del senderismo, sin perjuicio de la coexistencia con 
otras disposiciones que pueden regular otras prácticas excursionistas o de ocio tradicionales.

A pesar de que durante años, especialmente desde algunos ayuntamientos y desde el 
Consejo Insular de Mallorca, se ha hecho un notable esfuerzo para recuperar y defender los 
antiguos caminos públicos, se ha constatado que esta tarea no resulta suficiente sin 
implantar un régimen jurídico específico. Esta ley se formula para desarrollar las 
competencias que los artículos 30 y 31 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears otorga 
a la comunidad autónoma en las siguientes materias: ordenación del territorio y urbanismo 
(artículo 30.3), caminos (artículo 30.5), vías pecuarias (artículo 30.9), agricultura 
(artículo 30.10), deporte y ocio (artículo 30.12), patrimonio histórico (artículo 30.25), 
desarrollo del derecho civil propio (artículo 30.27) y régimen local (artículo 31.13). Todas 
estas competencias permiten atender las diferentes realidades que presentan los caminos 
públicos de Mallorca y Menorca.

El texto se articula a través de dos grandes apartados: el título II para los caminos 
públicos y el título III para las rutas senderistas; títulos que por sí solos podrían ser objeto de 
una ley por separado, pero que, en este caso, se ha considerado conveniente tratar de una 
manera unitaria y en un mismo cuerpo normativo. Esto es así ya que a menudo se 
sobreponen sobre un mismo camino público tanto la función propia de una vía de 
comunicación como la recreativa y de acceso a la naturaleza. A los títulos mencionados les 
son de aplicación el régimen común de la ley que viene determinado por el título I (objeto y 
principios generales) y por el título IV (infracciones y sanciones).

El título I recoge el objeto de la ley, es decir el régimen jurídico de los caminos públicos y 
las rutas senderistas, e incorpora sus principios generales, que pueden resumirse en la 
defensa y conservación del patrimonio viario, potenciando su uso responsable como medio 
para acceder al entorno rural más inmediato de la ciudadanía.

El título II establece el régimen jurídico de los caminos públicos. Esta ley se remite a la 
normativa común respecto a la definición de dominio público, si bien refuerza los medios 
para defender y controlar los caminos públicos mediante la concreción puntual de 
determinados artículos de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local 
de las Illes Balears. Así pues, en cuanto a la noción de camino público, se parte de un 
concepto que, atendiendo a la realidad, alcanza cualquier tipología de camino que no sólo 
incluye la vía de comunicación en sí misma, sino también los elementos que —siendo 
igualmente de dominio público— le son inherentes para su finalidad. También se establece 
una zona de protección, como hace la legislación de carreteras, de 3 metros a cada lado del 
camino.

El control y la defensa de los caminos se ha instrumentalizado según un doble control: el 
que ejerce la administración municipal y el que ejerce el consejo insular, administración que 
atesora mucha información sobre los caminos y que puede ser de gran utilidad a la hora de 
acreditar su titularidad pública. Por otro lado, es obvio que una defensa de los caminos no se 
puede plantear únicamente con una visión compartimentada por municipios, puesto que 
muchos caminos, aunque de titularidad municipal, tienen un interés supramunicipal y 
también por ello es importante que el consejo insular tutele la red desde una visión insular 
con total respeto a la autonomía municipal.

Las novedades que podemos destacar de este título II son:
Con respecto a la acción pública, se ha ampliado el derecho al ejercicio a cualquier 

persona física o jurídica con interés en la materia, superando el concepto de vecino/vecina 
de la legislación de régimen local. También, y siguiendo el ejemplo de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas, se ha establecido una 
compensación para la defensa de los caminos públicos, superando la mera indemnización 
de gastos que preveía la legislación de régimen local. Finalmente, se ha establecido la 
posibilidad de que el consejo insular, en las vías de interés supramunicipal, pueda requerir a 
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los ayuntamientos la información para instar posteriormente, si lo considera oportuno, la 
acción pública en defensa de la titularidad pública de un camino.

En cuanto a la desafectación, se elimina cualquier posibilidad de que se pueda dar la 
desafectación tácita por el transcurso del tiempo. En cuanto a las permutas y mutaciones 
demaniales, se insiste en la adecuación al interés general, requiriendo un informe preceptivo 
del consejo insular que será vinculante para las vías que afectan a rutas senderistas de 
carácter insular.

Con referencia al expediente de investigación, recuperación de oficio y delimitación y 
amojonamiento, se establece, como principal novedad, que el consejo insular, en caso de 
vías municipales de interés supramunicipal, pueda iniciar los expedientes de investigación de 
oficio en caso de que el ayuntamiento no actúe.

También se fija la obligatoriedad de que cualquier reclamación sobre la titularidad de los 
caminos municipales se tiene que comunicar al consejo insular para que pueda cooperar con 
el ente municipal en la defensa de la titularidad pública o, incluso, asumir su defensa si el 
ayuntamiento no lo hace.

Respecto al Catálogo de caminos incluido en el capítulo II, la experiencia ante los 
tribunales ha demostrado que para defender la titularidad pública de los antiguos caminos 
hace falta un trabajo previo de investigación que permita acreditar su titularidad; 
investigación que debe llevar a cabo un equipo multidisciplinario (con la especialización en 
historia, geografía y derecho, entre otras). Precisamente, en el caso del Consejo Insular de 
Mallorca, con la tarea que ha hecho hasta ahora en la defensa de los caminos públicos, se 
ha recogido suficiente información y experiencia para poder ayudar a los ayuntamientos y 
coordinarse en esta tarea. Así pues, la finalidad del catálogo es aportar las pruebas que 
fundamenten el carácter público de los caminos, relacionar todos los caminos públicos 
municipales y determinar, además, los caminos públicos o privados que tienen interés 
patrimonial o senderista. En todo caso, es un documento meramente informativo y de control 
de los caminos públicos, sin que se pueda asimilar a los catálogos urbanísticos. La ley 
establece el procedimiento para aprobar los catálogos, procedimiento que prevé un informe 
del consejo insular y un trámite de audiencia pública. Los ayuntamientos tienen un plazo 
máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para redactar los catálogos. Los 
caminos catalogados como públicos tienen que ser inscritos posteriormente en el Inventario 
de bienes municipales y también se inscriben en el Registro insular de caminos públicos 
creado por esta ley. Este registro tiene carácter meramente informativo y quiere ampliar al 
máximo la información destinada a la ciudadanía en relación con los caminos públicos de la 
isla. La gestión del Registro insular se atribuye al consejo insular.

Igualmente, el consejo insular puede requerir a los ayuntamientos que cataloguen las 
vías municipales de interés supramunicipal.

En el capítulo III se prevé la colaboración y la coordinación entre las diferentes 
administraciones y, en especial, que se puedan subscribir convenios o subvenciones para 
redactar los catálogos.

El capítulo IV regula los instrumentos de planeamiento territorial y los planes ejecutivos. 
A escala territorial insular, se establece a cargo del consejo insular la redacción de un plan 
director sectorial de caminos. La finalidad de este plan es establecer una red de caminos 
complementaria a la red de carreteras para los vehículos motorizados, pero también para 
garantizar en condiciones de seguridad los desplazamientos a pie, bicicleta o caballo, o 
cualquier otro medio de transporte no motorizado.

La planificación ejecutiva del Plan Director Sectorial corresponde a los planes 
especiales, que pueden ser redactados por el consejo insular y por los ayuntamientos, con el 
fin de mantener la red actual de caminos, así como de incorporar nuevos tramos en 
cumplimiento de las prescripciones del Plan Director Sectorial. Estos planes especiales 
comportan la declaración de utilidad pública a los efectos legalmente previstos.

El capítulo V regula los usos de los caminos, insistiendo en el derecho de transitarlos y 
en el hecho de que, en todo caso, el tránsito no motorizado es de uso general, libre y gratuito 
sin que se pueda sujetar a ninguna tasa y sin perjuicio de las que se puedan imponer a los 
usos especiales, las actividades lucrativas, las pruebas deportivas o las actividades no 
permanentes. Se faculta a las administraciones titulares de los caminos para dictar las 
ordenanzas que consideren convenientes. En este capítulo se incluyen las limitaciones de 
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uso, que siempre tiene que ser excepcional en el caso del tránsito a pie, así como las 
prohibiciones, impedimento de paso y otros usos, como por ejemplo la utilización para el 
paso de instalaciones y conducciones. Por otro lado, se quiere garantizar la compatibilidad 
del mantenimiento de la red de caminos con la actividad agraria, forestal y otros usos 
conformes con la naturaleza y destino rústico de los terrenos.

En el capítulo VI se recogen varios aspectos que afectan de manera general a los 
caminos y a su uso, como por ejemplo unificar las diferentes señales mediante la redacción 
de un manual a cargo del consejo insular.

Igualmente, por razones paisajísticas, medioambientales y excursionistas, se establece 
la obligación de preservar todo un conjunto de caminos del asfaltado, salvaguardando así el 
derecho a andar por firmes de tierra que resultan más amables y seguros para el ocio o el 
excursionismo. Es importante destacar, como ya hemos indicado al inicio, que muchos de los 
caminos públicos representan no sólo una manera de acceder al medio natural, sino que 
también son una plataforma para practicar un deporte (excursionismo, ciclismo, correr, etc.) 
o para realizar actividades de ocio saludables, por lo tanto, es necesario mantener sus 
condiciones para que los caminos cumplan esta función adecuadamente.

También se establecen normas sobre los cerramientos laterales de los caminos, 
prohibiendo los macizos por encima de 120 centímetros de altura, con objeto de evitar la 
pérdida de las visuales del paisaje.

Por otro lado, en el artículo 38 se recogen las normas adecuadas para mantener los 
caminos que se encuentran sobre bancales, por eso, se recoge la costumbre propia de 
Mallorca que atribuye la propiedad del muro o margen a la finca superior, así como las 
paredes secas que cierran las fincas con el camino son propiedad de la finca. Incorporar 
normas de nuestra costumbre jurídica es posible de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 
legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la 
Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears, que integra en el derecho civil propio la 
costumbre que forma parte de la tradición jurídica de las Illes Balears. El capítulo 
mencionado se completa con normas respecto al uso forestal en la zona de protección y 
sobre las obras de instalaciones subterráneas o aéreas que deben realizarse en los 
caminos.

Con carácter general no es objeto de esta ley el excursionismo como deporte, que se 
regula por su legislación específica, pero sí que se regula, en el título III, el senderismo, que, 
como se ha dicho al inicio, y como manera de acceder al medio ambiente y a la naturaleza, 
es el otro gran apartado de la ley. Este título se articula en base a la creación de las rutas 
senderistas, entendiéndolas, prioritariamente, como las rutas excursionistas a pie 
homologadas por el consejo insular. Los promotores de estas rutas pueden ser 
ayuntamientos, en cuanto a las de ámbito local, o el consejo insular, en relación con las de 
ámbito e interés supramunicipal, si bien las personas particulares también pueden colaborar 
firmando los convenios correspondientes con la administración promotora. La ruta senderista 
se puede articular sobre vías públicas o, incluso, sobre vías privadas, siempre que se cuente 
con el acuerdo de la propiedad de los terrenos y, si procede, también con el explotador de la 
actividad agrícola. También los promotores pueden hacer uso, si procede, de los planes 
especiales de ordenación de rutas senderistas, así como de los proyectos y las ordenanzas, 
que llevan implícita la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para 
ejecutarlas. La Federación Balear de Montañismo y Escalada, a petición de la entidad 
promotora, puede homologar la ruta conforme a las marcas de GR (gran recorrido), PR 
(pequeño recorrido) y SL (sendero local).

La ley establece el procedimiento de homologación que corresponde al consejo insular, 
que velará por los requisitos que establece la ley y su anexo II, para dotar la vía de la 
seguridad necesaria y garantizar su encaje en la ordenación territorial de la isla. Una vez 
concedida la homologación provisional, la entidad promotora tiene dos años para ejecutar la 
ruta y señalizarla. Y cuando el consejo insular haya verificado que se ha ejecutado 
correctamente, se homologará definitivamente y se inscribirá en el Registro de rutas 
senderistas. Este Registro se constituye como un documento de acceso público donde se 
inscriben las rutas homologadas por el consejo insular, al que corresponde la competencia 
sobre el registro.
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También se establece la prohibición de crear nuevas rutas senderistas al margen de las 
establecidas de acuerdo con esta ley. Respecto a estas rutas, se quieren unificar los criterios 
técnicos, tanto en cuanto a la seguridad como a la señalización, para poder contar con un 
registro efectivo de todas las rutas senderistas y ofrecer una información completa y 
coordinada a las personas usuarias.

Finalmente, el título se completa con las condiciones que pueden permitir cancelar la 
homologación, así como las normas relativas a la conservación y la señalización de las rutas 
senderistas; esta señalización tiene que coordinarse por el consejo insular mediante la 
elaboración y la aprobación del manual correspondiente o bien con un reglamento.

El título IV implanta el régimen de las infracciones y sanciones. Este título es común a 
los caminos y las rutas senderistas. En este título se establece un régimen de infracciones y 
de sanciones, con la graduación de leve, grave y muy grave, y con unas multas que pueden 
ir de un mínimo de 60 euros hasta los 20.000 euros para las infracciones más graves. 
También se establece un régimen adecuado de prescripciones de la infracción, que son de 
un año para las leves, dos años para las graves y tres años para las más graves, aunque la 
restitución de la legalidad, cuando la infracción ha afectado bienes del dominio público, no 
prescribe nunca. Finalmente, se implanta también un régimen de ejecución forzosa y 
subsidiaria, como también de multas coercitivas, similar al que prevé la legislación 
urbanística.

La ley concluye con un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias y finales. En 
las disposiciones adicionales se destaca la regulación de los planes especiales de 
ordenación territorial mediante la modificación de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial. Estos planes se configuran como instrumentos de ordenación territorial 
en desarrollo de las determinaciones del Plan Territorial Insular y del Plan Director Sectorial o 
también como instrumentos de planeamiento autónomo, cuando así lo prevea expresamente 
una normativa sectorial. También son objeto de regulación los antiguos trazados de líneas 
ferroviarias desafectadas, así como la creación de los planes de vías ciclistas.

En conclusión, esta ley quiere realzar el valor de la extensa red de caminos públicos, 
regulando las diferentes realidades que los afectan y estableciendo los medios adecuados 
para defenderlos y garantizar su protección.

TÍTULO I
Objeto y principios generales

Artículo 1.  Objeto.
1. El objeto de esta ley es establecer el régimen jurídico de los caminos públicos de 

Mallorca y Menorca. Este régimen se extiende a todas las cuestiones relacionadas con la 
planificación, proyección, financiación, construcción, modificación, conservación, explotación, 
uso y defensa de los caminos públicos. Igualmente, con esta ley, se quiere garantizar la 
correcta integración de los caminos en el entorno.

2. También son objeto de regulación los aspectos relativos a las rutas de interés 
senderista, cultural, patrimonial y etnológico, y su selección, ordenación, protección, 
señalización y homologación como rutas senderistas definidas en el título III de esta ley, 
además de la integración en el Registro de rutas senderistas.

3. No es objeto de esta ley regular, con carácter general, el excursionismo, que se regirá 
por su normativa específica.

4. El objeto de esta ley se establece con pleno respeto al régimen jurídico que prevé la 
legislación ambiental, en especial en cuanto a las previsiones relativas a caminos públicos 
que transcurren por espacios naturales protegidos y de la red ecológica europea 
Natura 2000.

Artículo 2.  Principios generales.
Los principios generales en que se basa esta ley son:
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a) Implantar e impulsar la catalogación, el registro, la defensa, la vigilancia, la 
conservación, el mantenimiento y la integración en el entorno de la red de caminos públicos 
que define esta ley.

b) Recuperar, conservar y proteger el patrimonio viario tradicional y su entorno.
c) Potenciar el conocimiento de la red de caminos públicos.
d) Facilitar y promover un uso responsable no motorizado (a pie, en bicicleta o a caballo) 

y sostenible de los caminos públicos como medio para preservar y dar a conocer el medio 
natural, el paisaje, el patrimonio etnológico, el patrimonio histórico y servir al sostenimiento y 
desarrollo del medio rural.

e) Implantar la gestión sostenible del patrimonio viario histórico e integrar los aspectos de 
ocio, sociales y culturales con los medioambientales y las actividades económicas agrícola, 
ganadera, silvícola y cinegética.

f) Implantar el marco normativo que delimite el uso de los caminos conforme a su 
naturaleza y destino en el medio rural, y prohibir los usos incompatibles.

g) Garantizar la existencia de una red de caminos públicos en beneficio del sector 
primario de la isla.

TÍTULO II
Caminos públicos

CAPÍTULO I
Régimen jurídico

Artículo 3.  Definiciones.
Se establecen las definiciones siguientes, a efectos de esta ley:
a) Caminos públicos: son las vías de comunicación terrestre de cualquier tipología, de 

dominio público, ubicadas mayoritariamente en suelo rústico que cubren las necesidades de 
acceso a las áreas rurales, de comunicación con la costa, con núcleos de población o 
lugares de interés general. No se consideran caminos públicos las carreteras que regula la 
legislación específica o las calles, las plazas, los paseos o cualquier otra vía urbana definida 
y regulada por la normativa específica correspondiente.

Forman parte inherente de los caminos públicos: la plataforma, el firme, los arcenes, las 
obras de fábrica, los terraplenes y las obras auxiliares, así como los puentes por donde pasa 
el camino.

b) Catálogo municipal de caminos: documento informativo aprobado por el ayuntamiento 
que recoge las conclusiones de los trabajos de investigación sobre la situación de los 
caminos públicos o privados de su término municipal respecto a la titularidad pública, el 
interés patrimonial o senderista.

c) Registro insular de caminos públicos: registro de los caminos públicos de la isla, 
atribuido al consejo insular.

d) Red de caminos públicos: unidad funcional integrada por el conjunto de caminos de 
interés insular de titularidad pública que se ordena en el Plan Director Sectorial de Caminos.

e) Servidumbre pública de paso: servidumbre de paso, constituida de acuerdo con la 
normativa vigente a favor de una administración pública, destinada a un uso general y con 
las mismas finalidades que los caminos públicos descritos en el punto a) de este artículo.

f) Zona de protección: porción de terreno delimitada con el fin de proteger la integridad o 
la seguridad de las personas usuarias de la vía y de los elementos constructivos del camino, 
así como los valores paisajísticos del entorno.

g) Plan Director Sectorial de Caminos: instrumento de ordenación territorial destinado a 
ordenar y proteger la integridad del sistema y la estructura de la red insular de caminos 
públicos.

h) Planes especiales de caminos: instrumentos de naturaleza territorial o urbanística 
destinados a desarrollar la ordenación y la protección integral de los caminos en ejecución 
del Plan Director Sectorial de Caminos. Los planes que promueva el consejo insular se 
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tienen que someter al régimen jurídico de la ordenación territorial y los que promueven los 
ayuntamientos, al régimen jurídico urbanístico.

i) Gestión sostenible del patrimonio viario histórico: la organización, administración y uso 
del patrimonio viario histórico de forma e intensidad que permita mantener su entorno 
natural, biodiversidad, productividad agrícola y ganadera, vitalidad, potencialidad y 
capacidad de regeneración, para atender ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, 
económicas y sociales relevantes en su entorno.

j) Vehículos autorizados: como mínimo son vehículos autorizados para transitar por un 
camino los vehículos de los propietarios o titulares de derechos sobre las parcelas 
colindantes o con acceso a través del camino, así como los vehículos agrarios que se 
utilizan para las tareas agrícolas o ganaderas de las fincas. También tendrán carácter de 
vehículos autorizados aquellos relacionados con el mantenimiento, la reparación y el ocio de 
las edificaciones e instalaciones existentes en las parcelas colindantes o con acceso a través 
del camino.

Artículo 4.  Régimen demanial y servidumbres públicas.
1. Los caminos públicos y las servidumbres públicas de paso son, respectivamente, 

bienes y derechos de dominio público y, por ello, son inalienables y no pueden embargarse 
ni prescriben. Las ocupaciones privadas ilegítimas de los caminos o servidumbres públicas 
de paso carecen de valor ante la titularidad pública, con independencia del tiempo que haya 
transcurrido.

2. Las facultades generales de planificación, de construcción, de modificación, de 
conservación, de explotación y de defensa de los caminos públicos y servidumbres públicas 
de paso corresponden a las administraciones que son titulares, sin perjuicio de las 
competencias y funciones que tienen encomendadas los consejos insulares en aplicación de 
esta ley y de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, y normativa 
concordante.

3. A los caminos que discurren por vías pecuarias y por el dominio público marítimo 
terrestre les son de aplicación la normativa vigente en materia de vías pecuarias y de costas.

4. Los caminos públicos se entienden de titularidad municipal salvo prueba en contrario.
5. El patrimonio viario histórico será gestionado de forma sostenible, integrando los 

aspectos ambientales con las actividades económicas, entre ellas las agrarias, sociales y 
culturales, con el fin de conservar el medio natural a la vez que aumentar el desarrollo y la 
calidad de vida de la población rural.

Artículo 5.  Zona de protección.
1. Se establece una zona de protección con una anchura de 3 metros, a ambos lados, 

desde el límite exterior del camino.
2. Cualquier intervención en esta zona de protección que esté sometida a una 

autorización expresa según se determine en la legislación sectorial correspondiente, contará 
con un informe favorable, preceptivo y vinculante de la administración titular del camino, 
además de los informes sectoriales que correspondan.

Estos informes se integrarán en los expedientes de autorización de conformidad con lo 
previsto en la legislación de procedimiento administrativo, y tendrán que pronunciarse 
respecto a la integridad y seguridad de las personas usuarias del camino, la preservación de 
los elementos constructivos del camino, así como la preservación de los valores paisajísticos 
y la prevención y restauración ambiental de incendios forestales. Las actividades agrícolas y 
ganaderas tradicionales no se sujetarán a este trámite.

3. Los planes especiales que se redacten en aplicación de esta ley pueden concretar la 
delimitación de la zona de protección y ampliarla a otros elementos cuando se considere, 
razonadamente, que es necesario para cumplir lo que prevé el punto 2 de este artículo.

Artículo 6.  Acción pública.
1. A efectos de esta ley, la acción pública en defensa de la titularidad de un camino 

público, que recoge con criterio general la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de 
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régimen local de las Illes Balears, la puede instar cualquier persona o entidad pública o 
privada que se encuentre en plenas facultades de sus derechos civiles y políticos.

2. Cuando un particular o una entidad privada ejerza ante los tribunales una acción de 
defensa de la titularidad pública de un camino con la oposición o la inacción de la 
administración presuntamente titular del mismo, y obtenga una resolución judicial firme 
favorable, tendrá derecho a cobrar de la administración a quien se atribuya la mencionada 
titularidad el equivalente al cuádruplo del importe de las costas procesales causadas. Esta 
cantidad se percibirá en concepto de compensación y con independencia de lo que decida la 
sentencia sobre la imposición de las costas judiciales al amparo de lo que prevé la 
legislación procesal.

Igualmente, la parte demandante tiene derecho a reclamar de la administración titular del 
camino la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan podido producir a lo 
largo de todo el proceso de defensa de este interés general.

3. Respecto a las vías que tengan un interés supramunicipal o que sean susceptibles de 
formar parte de una red de comunicación con interés insular, se puede informar al 
correspondiente consejo insular sobre los motivos y las justificaciones por los que se 
considera que son de titularidad pública, a fin y efecto de que, si lo considera justificado, 
pueda instar la acción pública en defensa de la titularidad. Si el consejo insular decide no 
emprender las acciones pertinentes, debe hacerlo de forma razonada y justificada.

4. Al efecto de que el consejo insular se pueda pronunciar sobre la petición prevista en el 
apartado anterior, puede requerir previamente a la administración afectada que alegue lo que 
considere pertinente en el plazo de tres meses. Con esta finalidad, el consejo insular remitirá 
a la administración titular del camino toda la documentación o información que tenga sobre la 
titularidad del camino.

Artículo 7.  Desafectación.
1. Los terrenos de dominio público viario sólo quedan desafectados mediante resolución 

expresa de la administración titular, que se tiene que ordenar por el procedimiento que 
establece la legislación de régimen local u otra legislación específica aplicable. No producen 
desafectación del dominio público viario el uso, la ocupación o las utilizaciones privadas, por 
prolongadas que hayan sido en el tiempo.

2. Los proyectos de obras que implican sustituir determinados tramos o que dejen 
sobrantes, no producirán la desafectación, los terrenos sustituidos o sobrantes continuarán 
afectos al dominio público viario mientras no se resuelva expresamente la desafectación.

3. Los actos de desafectación y permutas se tienen que hacer constar en el Catálogo 
municipal de caminos y en el Registro insular de caminos públicos.

Artículo 8.  Permuta y mutación demanial.
1. Se pueden hacer permutas y mutaciones demaniales de bienes afectos al dominio 

público viario, con los trámites de desafectación previos y con la nueva afectación previstos 
en la legislación de patrimonio de los entes locales.

2. Si la permuta viene motivada por un cambio de trazado del viario, se tiene que 
justificar convenientemente la idoneidad y la mejora del trazado alternativo respecto del 
antiguo. Si el trazado afecta a más de 200 metros lineales de camino se tendrá que seguir lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes 
Balears, si el trazado afectado por el cambio tiene una longitud inferior a los 200 metros 
lineales se tendrá que obtener la correspondiente licencia urbanística municipal sin que sea 
necesaria la declaración de interés general. En el supuesto de que la permuta afecte a un 
camino que forma parte de una ruta senderista del consejo insular, el ayuntamiento tendrá 
que solicitar informe preceptivo al consejo insular en relación al cambio de trazado.

3. La mutación demanial que implique un cambio de uso del viario público, se someterá a 
informe previo y preceptivo del consejo insular, que es vinculante en el caso de caminos que 
afectan a las rutas senderistas promovidas por el consejo insular.

4. Cualquier permuta o mutación demanial está condicionada al cumplimiento de las 
disposiciones que sobre esta materia establece la normativa de régimen local o la legislación 
específica aplicable, tanto en cuanto al contenido como al procedimiento administrativo 
oportuno.
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Artículo 9.  Investigación, recuperación posesoria, delimitación y amojonamiento.
1. Las administraciones públicas tienen el deber de investigar los caminos que 

consideran que pertenecen al dominio público y también están facultadas para recuperar de 
oficio su posesión indebidamente perdida, independientemente del tiempo que haya sido 
ocupado o utilizado por las personas particulares. Las administraciones titulares de los 
caminos pueden llevar a cabo de oficio las delimitaciones administrativas correspondientes. 
Después de la delimitación se tienen que acotar, siempre, los bienes delimitados.

2. El procedimiento administrativo para investigar, recuperar la posesión, delimitar y 
acotar los bienes se realizará según las normas previstas por la legislación de régimen local 
y la específica que le sea de aplicación. En todo caso, si el camino investigado afecta a un 
camino público de interés supramunicipal o afecta a caminos públicos de un municipio 
limítrofe, el ayuntamiento que tramita el procedimiento dará audiencia a la administración 
interesada.

3. En el momento en que la administración competente tenga información de alguna 
acción de cerramiento de caminos públicos, así como de la usurpación de tramos o de otros 
elementos de los caminos de naturaleza pública, con labrada, movimiento de tierras, u otras 
formas materiales de apropiación, iniciará el procedimiento de recuperación de oficio. En los 
caminos incluidos en el Inventario de bienes municipales, la administración titular, como 
medida cautelar y urgente previa a la resolución de la recuperación de oficio, podrá ejecutar 
la apertura inmediata del camino usurpado por medios propios y sin necesidad de audiencia 
a las partes afectadas. Esta medida cautelar sólo podrá llevarse a cabo ante usurpaciones 
recientes del dominio público viario y siempre que no hayan transcurrido más de tres meses 
desde que se tuvo constancia. En todo caso, se levantará acta de las actuaciones 
practicadas.

4. En cuanto a los caminos públicos municipales que tengan un interés supramunicipal o 
que sean susceptibles de formar parte de una red de comunicación con interés general 
insular, los consejos insulares de Mallorca y de Menorca disponen también de las facultades 
de investigarlos, recuperarlos de oficio, delimitarlos y acotarlos de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa de régimen local y en esta ley. Para ejercer esta 
facultad, el consejo insular instará, previamente, al ayuntamiento para que inicie el 
procedimiento correspondiente. Transcurridos dos meses sin que el ayuntamiento lo haga, el 
consejo insular podrá iniciarlo por la vía de la subrogación.

5. Si la resolución del expediente de investigación tramitado por el consejo insular 
respectivo dictamina que el camino es de titularidad municipal, el camino queda incorporado 
en el Catálogo municipal de caminos y se incorporará obligatoriamente al Inventario de 
bienes municipales de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 20/2006, de 15 de 
diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.

6. Interinamente, y en el caso de que el ayuntamiento manifieste su oposición a la 
titularidad municipal, y mientras los tribunales no lo resuelvan definitivamente, el camino 
quedará bajo la tutela del consejo insular que podrá llevar a cabo todas las actuaciones 
propias del titular del camino.

Artículo 10.  Reclamaciones y acciones judiciales respecto a la titularidad pública municipal 
de los caminos.

1. En el caso de reclamación administrativa o judicial respecto a la titularidad pública de 
un camino municipal, el ayuntamiento demandado notificará la reclamación o la demanda al 
consejo insular en los dos días hábiles desde la recepción de la reclamación o demanda, 
para que el consejo insular pueda cooperar en la defensa del camino público.

2. En el caso de que el ayuntamiento se inhiba en la defensa de la titularidad pública del 
camino, la notificación prevista en el apartado anterior permitirá al consejo insular asumir su 
defensa con los efectos que prevén esta ley, en especial los que prevé el artículo 6, y la 
normativa concordante de régimen local.
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CAPÍTULO II
De la catalogación y el registro de los caminos públicos

Artículo 11.  Catálogo municipal de caminos públicos.
1. El Catálogo municipal de caminos recoge los trabajos de investigación sobre la 

situación de los caminos del término municipal respecto a la titularidad pública, el interés 
patrimonial o senderista.

2. Respecto a la titularidad pública, el Catálogo municipal de caminos tiene la función de 
aportar las pruebas que sirvan para fundamentar el carácter público de un camino como bien 
de dominio público o bien patrimonial de la administración municipal.

3. El Catálogo municipal también recogerá las servidumbres públicas de paso de 
titularidad municipal.

4. Los caminos públicos y las servidumbres públicas de paso no incluidos en este 
catálogo no pierden, por este motivo, su naturaleza pública.

5. Por otro lado, este catálogo municipal no es asimilable a los catálogos que establece 
la legislación urbanística y no tiene la condición ni la finalidad propias de estos instrumentos 
de planeamiento.

Artículo 12.  Redacción del Catálogo municipal de caminos públicos.
1. El Catálogo municipal de caminos será redactado por un equipo multidisciplinario con 

conocimiento del territorio, del patrimonio etnológico, del medio ambiente, de investigación 
archivística y con competencias jurídicas.

2. El catálogo incorporará una ficha para cada camino en la que, como mínimo, se hará 
constar la información que prevé el anexo I de esta ley. Igualmente, la ficha contendrá las 
reseñas bibliográficas, documentales y cartográficas donde conste el camino.

3. La investigación archivística alcanzará el ámbito de todos los municipios afectados por 
los caminos y otras administraciones públicas que tengan la competencia o que puedan 
tener información. Igualmente, y en la medida que se pueda, se recogerá la información 
facilitada por las fuentes orales. La toponimia del camino atenderá a la denominación oficial 
y, en su defecto, la tradicional o la histórica.

4. Las conclusiones del catálogo incluirán los siguientes apartados:
a) Relación de caminos o servidumbres de paso de titularidad pública o susceptibles de 

iniciar un expediente de investigación de acuerdo con la legislación de régimen local.
b) Caminos con interés patrimonial con las recomendaciones pertinentes para 

preservarlos, tanto a nivel constructivo como legal.
c) Caminos que tengan interés como rutas excursionistas.
5. Los ayuntamientos aprobarán sus catálogos en el plazo máximo de cuatro años desde 

la entrada en vigor de esta ley. Transcurrido este plazo sin que se haya aprobado el citado 
Catálogo municipal de caminos, el consejo insular puede subrogarse en las competencias de 
los ayuntamientos para redactar y aprobar los citados catálogos, todo esto según el 
procedimiento establecido en el artículo siguiente en lo que sea de aplicación.

Artículo 13.  Procedimiento para aprobar el Catálogo municipal de caminos públicos.
1. El procedimiento para aprobar el Catálogo municipal de caminos tiene que cumplir los 

siguientes trámites:
a) Informe del consejo insular. Cuando se haya completado el catálogo se remitirá al 

consejo insular que tendrá tres meses para emitir un informe vinculante sobre el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 12 de esta ley. Si el informe fuera negativo, el 
ayuntamiento enmendará las deficiencias y someterá la propuesta a un nuevo informe. Si, 
por el contrario, el informe fuera favorable, deberá incluir un análisis sobre las conclusiones 
del catálogo y elaborará las recomendaciones que considere oportunas.

b) Aprobación inicial. Cuando el consejo insular haya emitido el informe que menciona el 
punto anterior, el ayuntamiento aprobará inicialmente el catálogo y lo someterá a exposición 
pública por el plazo de un mes desde su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes 
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Balears». Igualmente, notificará la aprobación inicial al consejo insular y a los municipios 
colindantes, para que, en el mismo plazo, puedan a alegar lo que crean conveniente.

c) Aprobación definitiva. Una vez resueltas las alegaciones, el pleno del ayuntamiento 
aprobará definitivamente el catálogo en un plazo máximo de seis meses a partir de la 
finalización de la exposición pública.

2. En el pleno en que se acuerde la aprobación definitiva del catálogo, también se 
acordará, en su caso, la inscripción de los caminos catalogados de titularidad municipal en el 
Inventario de bienes municipales. Igualmente, en el plazo máximo de dos meses desde su 
aprobación definitiva, el ayuntamiento remitirá al consejo insular el acuerdo adoptado para 
incorporar los caminos catalogados de titularidad municipal en el Registro insular de caminos 
públicos.

3. Los caminos catalogados de titularidad municipal se cartografiarán en el planeamiento 
urbanístico municipal siempre que se revise o se realice una nueva formulación, haciendo 
constar su naturaleza pública, siempre, sin perjuicio de cartografiar todos los caminos del 
término municipal de acuerdo con lo que prevé la legislación urbanística.

4. También se informará a la Dirección General del Catastro para que, de acuerdo con el 
procedimiento establecido, incorpore a la planimetría catastral los caminos catalogados de 
titularidad municipal.

Artículo 14.  Catálogo insular de caminos públicos.
Los consejos insulares de Mallorca y Menorca aprobarán el Catálogo de caminos de su 

titularidad en el plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta ley, de 
acuerdo con lo que disponen los artículos precedentes en todo lo que sea de aplicación.

Artículo 15.  Registro insular de caminos públicos.
1. El Registro insular de caminos públicos es un registro informativo de los caminos 

públicos de la isla y puede ser contradicho ante los tribunales. En ningún caso, si un camino 
público no está incluido en este registro no pierde, por ello, el reconocimiento de su 
titularidad pública.

2. La competencia y la organización del Registro corresponde al consejo insular.
3. El consejo insular hará constar en el Registro insular de caminos públicos los caminos 

y las servidumbres de paso que son de titularidad de cualquier administración pública.
4. Los caminos por los que el Catálogo municipal de caminos concluye que se abrirá un 

expediente de investigación pueden inscribirse en el Registro insular de caminos, si bien se 
hará constar expresamente que la titularidad está pendiente del expediente de investigación.

5. La ficha de registro de cada camino contendrá la información que se propone en el 
anexo I.

Artículo 16.  Actualización.
1. Las administraciones titulares de los caminos mantendrán actualizados los catálogos y 

comunicarán cualquier modificación en relación con sus caminos o servidumbres de paso al 
Registro insular de caminos públicos, en el plazo máximo de dos meses desde que se 
produzca la modificación.

2. Si se incorporan nuevos caminos o servidumbres de paso a los catálogos municipales 
de caminos, se seguirá el procedimiento que establece el artículo 13 de esta ley.

3. Los nuevos caminos o servidumbres públicas, que hayan sido objeto de un expediente 
de investigación previo, declarados públicos por sentencia judicial firme o adquiridos por la 
administración de acuerdo con un título de adquisición, pueden inscribirse directamente en el 
catálogo y no será necesario seguir el procedimiento establecido en el artículo 13 de esta 
ley.

4. La pérdida de la titularidad pública de un camino o servidumbre de paso supone la 
baja automática del catálogo. La modificación del trazado de un camino público o 
servidumbre pública de paso catalogados también podrá inscribirse directamente en el 
catálogo, sin necesidad de seguir el procedimiento establecido en el artículo 13 de esta ley.

5. Igualmente, las administraciones públicas mantendrán actualizados sus inventarios de 
bienes municipales de acuerdo con lo que establece la normativa de régimen local.
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Artículo 17.  Consulta pública del Registro insular de caminos públicos.
El Registro insular de caminos públicos estará disponible para la consulta pública, se 

mantendrá actualizado y será accesible telemáticamente. Los consejos insulares también 
podrán crear otras herramientas de comunicación del contenido del Registro para darle la 
máxima difusión.

Artículo 18.  Iniciativa del consejo insular en la incorporación de caminos a los catálogos 
municipales de caminos.

1. Respecto a las vías que los consejos insulares puedan considerar justificadamente de 
titularidad municipal, y que tengan un interés supramunicipal o sean susceptibles de formar 
parte de una red de comunicación con interés insular, los consejos insulares pueden requerir 
al ayuntamiento para que las incluya en su catálogo de caminos municipales, de acuerdo 
con el procedimiento que prevé el artículo 13 anterior.

2. El ayuntamiento requerido dará una respuesta razonada sobre la inclusión o no del 
camino en su catálogo en el plazo máximo de cuatro meses. La falta de respuesta en el 
plazo fijado supondrá que el ayuntamiento acepta la titularidad del camino.

3. En caso de que el ayuntamiento se manifieste en contra de la citada titularidad, el 
consejo insular ejercerá la acción correspondiente ante los tribunales en defensa de la 
titularidad municipal. Interinamente, y mientras no se resuelve definitivamente la titularidad, 
el camino queda bajo la tutela del consejo insular que puede llevar a cabo todas las 
actuaciones propias del titular del camino para defender su titularidad y su integridad.

Artículo 19.  Disposiciones comunes a los catálogos de caminos.
1. Los catálogos municipales e insulares de caminos previstos en esta ley conforman 

unos documentos detallados con el contenido de las fichas previstas en el anexo I de esta 
ley, que serán incorporadas al Inventario de bienes de la administración titular.

2. Los catálogos municipales e insulares de caminos, dado que no constituyen figuras de 
ordenación y se ciñen a identificar los bienes demaniales viarios de los ayuntamientos y del 
consejo insular correspondiente, no se someterán a evaluación ambiental.

CAPÍTULO III
Relaciones interadministrativas

Artículo 20.  Coordinación y colaboración.
1. Las actuaciones de las diferentes administraciones públicas se realizarán de acuerdo 

con los principios de coordinación, colaboración, información mutua y respeto competencial.
2. Los ayuntamientos, los consejos insulares y el Gobierno pueden establecer acuerdos 

y convenios de colaboración para mejorar y mantener la red de caminos públicos, tanto en 
cuanto a los aspectos técnicos como financieros.

Artículo 21.  Colaboración de los consejos insulares en la redacción de los catálogos 
municipales de caminos.

1. Los consejos insulares pueden suscribir convenios o acordar subvenciones con los 
ayuntamientos para facilitarles los medios adecuados para redactar los catálogos 
municipales de caminos.

2. El régimen de cooperación con los ayuntamientos puede desarrollarse mediante un 
reglamento que tiene que establecer una regulación estable de las previsiones de 
asesoramiento y de apoyo para redactar los catálogos.
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CAPÍTULO IV
Instrumentos de ordenación territorial

Sección 1.ª Ordenación territorial de los caminos

Artículo 22.  Plan Director Sectorial de Caminos.
1. Con el fin de ordenar la integridad del sistema y la estructura de la red insular de 

caminos públicos, se instaura el Plan Director Sectorial de Caminos conforme con las 
determinaciones que establece la ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

2. El ámbito territorial del citado plan es insular y la competencia para elaborarlo, 
tramitarlo y aprobarlo corresponde al consejo insular, de conformidad con lo que prevé el 
capítulo 3 del título II de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

3. No obstante, lo anterior, y de conformidad con lo que prevé el artículo 21 de la 
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 
(LECO), además de los informes previstos en la legislación de ordenación territorial, el plan 
será informado preceptivamente por la consejería competente en materia de medio ambiente 
cuando afecte o pueda afectar a un espacio natural protegido. Además, cuando el plan, sin 
tener relación directa con la gestión de un lugar de la Red Natura 2000, o sin que sea 
necesario para esta gestión, pueda afectar de manera apreciable a los lugares o espacios 
citados, se evaluará de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 5/2005, de 26 
de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).

Artículo 23.  Contenido mínimo del Plan Director Sectorial de Caminos.
1. Además de los contenidos que prevé el artículo 12 de la Ley 14/2000, de 21 de 

diciembre, ya citada, el Plan Director Sectorial de Caminos contendrá:
a) Normativa de aplicación y ordenanzas de uso.
b) Planos informativos, que tendrán que incorporar los espacios de relevancia ambiental, 

en su caso.
c) Planos de ordenación.
d) Programa de actuaciones.
2. El objeto del plan es definir una red sistemática de ámbito supramunicipal, que sirva 

para conectar poblaciones, puntos de interés natural, cultural o etnológico, así como los 
accesos a la costa en ejecución de la legislación sectorial correspondiente.

3. El Plan concebirá la red de caminos como un sistema estructural complementario de 
la red de carreteras. Igualmente, implantará una estructura de comunicación viaria para 
medios no motorizados, para garantizar, en condiciones de seguridad, los desplazamientos a 
pie, en bicicleta, a caballo u otros medios de transporte sin motor.

4. El Plan también establecerá los principios generales y las líneas maestras para crear 
rutas senderistas, con el fin de preservar la coherencia territorial.

Sección 2.ª Instrumentos de desarrollo en materia de caminos

Artículo 24.  Planes especiales de caminos.
1. Los consejos insulares y los ayuntamientos, según corresponda, pueden redactar 

planes especiales de caminos, que se configuran como instrumentos de desarrollo del Plan 
Director Sectorial de Caminos. Estos planes garantizarán el mantenimiento y la conservación 
de la red viaria pública de los caminos que les corresponda en virtud de sus respectivas 
competencias.

2. Los planes especiales de caminos incorporarán, al menos, los siguientes contenidos:
a) Normativa de aplicación y ordenanzas de uso.
b) Planos informativos donde se haga constar, como mínimo, el estado de conservación 

de los caminos.
c) Planos de ordenación, que recogerán, como mínimo, la relación de caminos públicos 

existentes y la relación de nuevos caminos o tramos previstos.
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d) Programa de actuaciones que incluirá, como mínimo: programas de mejoras y 
mantenimiento de los caminos existentes, la inversión necesaria, la financiación prevista y el 
calendario de actuaciones.

e) Estudio económico y financiero.
3. Los planes especiales de caminos de ámbito supramunicipal tienen naturaleza de 

instrumentos de ordenación territorial de conformidad con lo que prevé el capítulo 3 bis de la 
Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, y prevalecen sobre el 
planeamiento urbanístico municipal. Estos planes se pueden elaborar para el ámbito insular, 
para ámbitos territoriales parciales o para ámbitos funcionales o temáticos, y los consejos 
insulares los redactarán y aprobarán en desarrollo del Plan Director Sectorial de Caminos.

4. Los planes especiales de caminos de ámbito municipal tendrán carácter de 
instrumento urbanístico y serán redactados por los ayuntamientos correspondientes; les es 
de aplicación el régimen previsto en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de 
las Illes Balears y en los reglamentos que la desarrollen. Estos planes especiales 
municipales de caminos se ajustarán a las previsiones del Plan Director Sectorial de 
Caminos y no pueden contradecir las determinaciones de los planes especiales de caminos 
de ámbito supramunicipal que prevé el apartado anterior.

5. Los programas de actuación de los planes especiales de caminos abarcarán dos fases 
consecutivas de cinco años. Para modificar las previsiones de cada fase, hay que modificar 
el plan especial siguiendo los trámites que prevé la legislación de ordenación territorial en el 
caso de los planes de ámbito supramunicipal, y la legislación urbanística en el caso de los 
planes de ámbito municipal.

6. Anualmente, se realizarán las previsiones presupuestarias ajustadas a los planes 
quinquenales con especificación de los proyectos y las obras que quieren realizarse y se 
establecerá un orden de prioridades. Estos proyectos y obras previstos se ejecutarán por las 
administraciones titulares de los caminos directamente o mediante convenios específicos de 
colaboración entre ellas y el resto de administraciones públicas interesadas.

Artículo 25.  Coordinación con la planificación territorial.
1. Los planes especiales de caminos municipales se adaptarán a los contenidos del Plan 

Director Sectorial de Caminos y de los planes especiales de caminos de ámbito 
supramunicipal. Igualmente, se someterán de manera preceptiva al informe del consejo 
insular correspondiente. Este informe tiene carácter vinculante en todo lo que hace 
referencia a las competencias insulares de ordenación territorial. Todo ello sin perjuicio de lo 
que establece el artículo 19.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y 
de la biodiversidad.

2. El plazo máximo para emitir el informe previsto en el apartado anterior es de treinta 
días hábiles, y se considera en sentido favorable si no se emite y comunica en este plazo.

Artículo 26.  Modificación y revisión.
Los planes especiales de caminos se revisarán cada diez años o, en cualquier caso, 

cuando sobrevengan circunstancias que lo aconsejen y, de manera especial, para 
determinar las obras necesarias para mantener los caminos en un buen estado de uso o por 
cualquier causa circunstancial que altere este estado.

Sección 3.ª Efectos de la ordenación en materia de caminos

Artículo 27.  Declaración de utilidad pública.
1. A los efectos de lo que prevé la legislación en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, la aprobación de los planes directores sectoriales y de los planes especiales de 
caminos lleva implícita la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para 
ejecutarlos, así como de las obras, de las instalaciones y de los servicios que se hayan 
previsto de manera concreta.

2. Alternativamente, la disponibilidad de los terrenos necesarios para llevar a cabo los 
planes especiales de caminos también puede derivar de la alienación o cesión voluntaria de 
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las personas titulares, de convenios de colaboración u otros mecanismos válidos en 
derecho.

Artículo 28.  Recursos financieros.
1. La administración titular garantizará que se ejecutan adecuadamente los planes 

directores sectoriales y los planes especiales de caminos, mediante los estudios económicos 
y financieros correspondientes. En este sentido los planes directores y los planes especiales 
contendrán programas específicos de financiación en los que se concretará la aportación de 
cada administración, consejo y ayuntamientos, para la conservación y mantenimiento de los 
caminos.

2. Los recursos necesarios para ejecutar los planes directores sectoriales y los planes 
especiales de caminos, pueden estar constituidos por transferencias de capital, aportaciones 
de otros organismos públicos o privados, recursos de las entidades locales, operaciones de 
crédito y contribuciones especiales o tasas.

Artículo 29.  Asociaciones de personas usuarias.
Pueden constituirse asociaciones de personas usuarias o grupos de voluntariado para 

colaborar en el mantenimiento de los caminos, siempre que no implique una limitación de su 
uso público.

CAPÍTULO V
De los usos de los caminos

Artículo 30.  Uso general.
1. Todas las personas tienen derecho a transitar por los caminos públicos y servidumbres 

públicas de paso, conforme a su destino y de acuerdo con las leyes, las normas y las 
ordenanzas de aplicación. El tránsito no motorizado (a pie, en bicicleta o a caballo) será de 
uso general, libre y gratuito y no puede sujetarse a ninguna tasa. Todo ello sin perjuicio de 
las tasas y precios públicos que puedan imponerse para realizar pruebas deportivas u otras 
actividades no permanentes, de conformidad con la normativa que sea de aplicación.

2. Los usuarios de los caminos públicos deberán usarlos adecuadamente y contribuir a 
su conservación y limpieza.

3. En ningún caso las previsiones de esta ley suponen la obligación de los propietarios y 
titulares de derechos de las fincas privadas de soportar accesos o usos fuera de los límites 
de los caminos o servidumbres públicas.

Artículo 31.  Ordenanzas.
1. Las administraciones titulares están facultadas para dictar las normas y las 

ordenanzas que, en aplicación y desarrollo de esta ley, permiten ordenar y regular el uso 
adecuado de los caminos bajo su competencia.

2. Cuando la administración titular del camino sea un municipio, con la aprobación 
definitiva previa de la ordenanza, se solicitará un informe del consejo insular, que examinará 
la compatibilidad de la ordenanza con los regímenes previstos para las rutas senderistas.

Artículo 32.  Limitaciones al uso.
1. La administración titular de la vía puede establecer limitaciones especiales al uso por 

tipo de usuarios, vehículos o monturas, cuando así lo exijan las condiciones del camino, la 
seguridad o las circunstancias de tránsito, el ejercicio de las actividades agrarias o 
forestales, la prevención de incendios o la protección ambiental y sanitaria del entorno. Así 
mismo, serán aplicables aquellas limitaciones al uso que pueda prever la normativa sectorial.

2. Con relación a las limitaciones previstas en el apartado anterior, la posible restricción 
de la circulación a pie será excepcional y exigirá una especial motivación por razones 
imperiosas de interés general. Igualmente se garantizará siempre el tráfico de vehículos y 
maquinaria afecta a las explotaciones agrarias o forestales así como de sus propietarios; 
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cualquier restricción a este tráfico será excepcional y deberá justificarse por razones 
imperiosas de interés general.

3. En los caminos en espacios incluidos en una figura de protección ambiental, Red 
Natura 2000 o en áreas naturales de especial interés a través de su plan de usos o plan de 
ordenación o a través de una ordenanza, deberá regularse el excursionismo y las 
limitaciones ambientales que, en su caso, deban introducirse. El cumplimiento de la 
normativa ambiental es prioritario y se impone a las determinaciones de esta norma legal.

4. La administración titular del camino puede establecer limitaciones de velocidad para 
los caballos y las bicicletas, y también de cantidad de usuarios en caso de grupos.

5. En los caminos públicos quedan prohibidas las actividades molestas y los usos 
incompatibles con la naturaleza y destino de los mismos, en especial las que se realicen con 
medios mecánicos que provoquen erosión, ruidos o daños al medio.

Artículo 33.  Prohibiciones e impedimentos de paso.
1. En caso de cerramiento no autorizado, la administración titular abrirá el camino al 

tránsito de acuerdo con lo que establece la normativa de régimen local y esta ley.
2. La administración titular está facultada para prohibir, por razones de seguridad y de 

conservación del patrimonio histórico, las intervenciones en la estructura del camino, así 
como el tráfico de vehículos. Cuando se tenga que prohibir el tránsito a pie o de vehículos, la 
administración deberá habilitar un acceso alternativo para acceder a las fincas por parte de 
los propietarios u otros titulares de derechos, así como el acceso con maquinaría agrícola 
para la realización de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas.

3. La administración titular del camino, en caso de urgencia, puede retirar cualquier 
obstáculo que impida el uso normal del camino, sin necesidad de notificación previa. Si no se 
impide ni dificulta el paso, se requerirá previamente al causante del impedimento para que 
retire el obstáculo y, si no lo hace, la administración queda habilitada para retirarlo. En 
ambos casos, los gastos de la actuación administrativa repercutirán en el causante del 
impedimento.

Artículo 34.  Otros usos y aprovechamientos.
1. Sobre los bienes del dominio público viario no hay más derechos que los de 

circulación o tránsito, en las condiciones establecidas en esta ley. Otros usos o 
aprovechamientos en el dominio público viario sólo son posibles siempre que, por su 
naturaleza, deban ubicarse necesariamente en el dominio público, sean compatibles con la 
circulación o el tránsito y no limiten su seguridad y comodidad.

2. En la plataforma de los caminos no son admisibles más usos y aprovechamientos que 
los imprescindibles para accesos y cruces a diferente nivel de vías de paso de peatones o 
rodado, y también las instalaciones en los términos que prevé el artículo 40 de esta ley. Sólo 
excepcionalmente se permitirán ocupaciones temporales cuando sean imprescindibles para 
trabajos, obras o servicios que no permitan una solución alternativa.

3. Los usos y aprovechamientos que prevé el apartado anterior sólo pueden realizarse 
con la autorización previa de la administración titular de la vía. Las autorizaciones o 
concesiones que se otorguen por estos usos o aprovechamientos, los elementos funcionales 
y otros bienes del dominio público viario, se sujetarán a las condiciones que la 
administración pueda imponer para defender estos bienes y su correcto funcionamiento.

CAPÍTULO VI
Condiciones generales para los diferentes usos y aprovechamientos

Artículo 35.  Señalización.
1. Para evitar la contaminación visual, homogeneizar la estética, normalizar los formatos 

e implantar un manual de estilo de señalización de caminos y rutas senderistas, el consejo 
insular correspondiente deberá elaborar una normativa de señalización única que 
incorporará estándares estéticos, materiales admitidos, dimensiones y otras características, 
que obligatoriamente deberán cumplir los diferentes tipos de señales que se implanten. 
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Igualmente, el manual incorporará normas de estilo con los criterios de implantación, de 
ubicación física y de uso. Esta estrategia de señalización se concebirá desde una 
concepción de red e incluirá, en cada caso, información básica con el nombre del camino, 
direcciones y longitudes y paneles con planos de situación y estructura de las rutas.

Este manual será aprobado por el pleno del consejo insular correspondiente previo 
informe preceptivo y vinculante del Gobierno de las Illes Balears y previa consulta y 
audiencia a los ayuntamientos.

2. En aplicación de los criterios que fije el manual de señalización, corresponde 
exclusivamente a la administración titular, implantar la señalización para que funcione 
correctamente el tránsito o para que la información a las personas usuarias sea la adecuada. 
El establecimiento y la conservación de las señales de interés de otras entidades o 
personas, públicas o privadas, corresponde a las personas interesadas, con la autorización 
previa de la administración titular del camino. En ningún caso se permitirá el uso de 
publicidad en suelo rústico.

3. Las señales que se utilicen se ajustarán, en todo caso, a los modelos oficiales 
previstos en el manual de señalización aprobado, con independencia de la administración, 
entidad o particular responsable de la señalización. En todo caso, y para identificarla mejor, 
esta señalización incorporará la identificación de la administración titular del camino. Queda 
prohibido colocar cualquier señal que no se ajuste a los estándares y criterios fijados en el 
manual.

4. En el caso del Camí de Cavalls de Menorca, su señalización vendrá determinada por 
lo que establecen la Ley 13/2000, de 21 de diciembre, del Camí de Cavalls de Menorca, y 
las normas que se hayan aprobado o se puedan aprobar en su desarrollo.

Artículo 36.  Conservación del firme de los caminos.
1. Por razones medioambientales, paisajísticas, excursionistas y de ocio, los caminos o 

tramos de caminos no asfaltados o pavimentados en el momento de la entrada en vigor de 
esta ley, no pueden ser recubiertos con asfalto, cemento, hormigón, ni ninguna otra técnica 
similar que implique el sellado y la impermeabilización del firme.

2. Sólo en el supuesto de que se considere que hay razones imperiosas de interés 
general que justifiquen la pavimentación de un camino o un tramo de camino no asfaltado o 
pavimentado, se tramitará la declaración de interés general correspondiente prevista en la 
legislación urbanística.

3. Para intervenir en cualquier camino de forma que implique una modificación puntual o 
parcial del tipo de firme o de pavimentación es necesario el informe preceptivo y vinculante 
del consejo insular.

Artículo 37.  Cerramientos laterales de los caminos.
Los cerramientos laterales de los caminos armonizarán con la tipología tradicional de la 

zona y, en todo caso, no se permite que la situación, la masa, la altura, los muros y los 
cerramientos o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las 
bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar su perspectiva. Por ello, 
quedan prohibidos expresamente los nuevos cerramientos de cualquier tipo (obra, vegetal u 
otros) que limiten el campo visual del paisaje por encima de 120 centímetros de altura, sin 
perjuicio de poder instalar por encima de esta cota cerramientos de reja o malla, de como 
máximo un metro de altura, y que no limiten el campo visual.

Por motivos de la actividad agraria y de manera razonada y justificada, podrán 
autorizarse otro tipo de cerramientos adecuados en la explotación agraria que se lleve a 
cabo en la zona, así como aperturas laterales para garantizar la continuidad de las 
actividades agrarias.

Artículo 38.  Conservación de los márgenes y paredes de cerramiento.
1. Si la plataforma del camino está constituida por bancales, la administración titular del 

camino está obligada a asumir el coste de su reparación y a conservar la integridad del 
margen que soporta el camino.
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2. Si hay márgenes y el camino está situado en la parte inferior, la reparación y 
conservación del margen corresponde íntegramente al propietario de los terrenos para quién 
el margen hace de muro de contención, e igualmente, también, los derrumbes de las 
paredes secas que cierran las fincas con el camino, que son propiedad de la finca. En estos 
supuestos, en caso de desmoronamientos y derrumbes, para garantizar la seguridad del 
camino y de los usuarios, la administración titular requerirá a la persona propietaria para que 
repare el muro y, si no lo hace en el plazo máximo de tres meses, la administración titular 
puede realizar la obra.

El plazo antes establecido puede reducirse por razones de urgencia. El importe de la 
reparación se repercutirá en la persona propietaria del margen, salvo que se llegue a un 
acuerdo entre las partes afectadas.

3. La administración titular, por razones de seguridad y mediante el procedimiento 
establecido en el apartado anterior, puede realizar las obras de mantenimiento y de 
conservación de las paredes de cerramiento que no sean de su propiedad con carácter de 
urgencia.

Artículo 39.  Uso agrícola y forestal en la zona de protección.
Sin perjuicio de otros usos admitidos, en la zona de protección se permite el uso y la 

gestión agrícola y forestal, incluidas las tareas de prevención de incendios forestales y las de 
restauración ecológica y reforestación, todo ello de conformidad con lo que prevén las 
legislaciones agraria y de montes. En cualquier caso, la propiedad de los terrenos es 
responsable de los daños que causen los árboles que caigan en el camino o la servidumbre, 
de acuerdo con las previsiones reguladas en los artículos 390, 391 y concordantes del 
Código Civil.

Artículo 40.  Instalaciones subterráneas y aéreas en los caminos.
1. Sólo se admiten obras de canalización y de instalación de infraestructuras 

subterráneas en los caminos en los casos en que quede acreditado que no afectan a la 
seguridad ni a la estructura de los caminos. En la ejecución de estas obras, se evitará 
afectar, tanto como sea posible, las raíces de los árboles colindantes con el camino.

2. Las instalaciones subterráneas no están permitidas en caminos con interés 
patrimonial, excepto que lo autorice expresamente el consejo insular con un informe previo 
del departamento competente en materia de patrimonio y se restituya la estructura del 
camino al estado anterior.

3. Las instalaciones aéreas a lo largo de los caminos sólo se autorizan cuando no sea 
posible soterrarlas o no haya ninguna otra alternativa posible.

TÍTULO III
Rutas senderistas

CAPÍTULO I
Objetivos, definiciones y competencias

Artículo 41.  Objetivos.
Las actuaciones públicas en materia de rutas senderistas persiguen los siguientes 

objetivos:
a) Ordenar la práctica del excursionismo, mediante la protección y la conservación de los 

recursos naturales, culturales y etnológicos.
b) Recuperar, conservar y fomentar el patrimonio viario tradicional y su entorno.
c) Velar por el uso público y respetuoso de las rutas senderistas.
d) Facilitar el disfrute del medio natural a personas de cualquier condición o circunstancia 

personal o social, como medio para que adquieran conciencia de la necesidad de 
conservarlo.
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e) Fomentar la integración de las rutas senderistas en las redes senderistas nacionales e 
internacionales.

f) Homogeneizar la señalización de todas las vías y caminos aptos para practicar 
senderismo, evitando la dispersión en las tipologías de señales empleadas.

g) El desarrollo rural que promueva todo tipo de actividades legalmente compatibles con 
los usos de los caminos públicos y que generen rentas y beneficios económicos a favor de 
los propietarios colindantes.

Artículo 42.  Definiciones.
Con relación a las previsiones que contiene este título, se entiende por:
a) Ruta senderista: ruta excursionista que discurre preferentemente por caminos públicos 

o fincas públicas, homologada por el consejo insular correspondiente e inscrita en el Registro 
de rutas senderistas de la isla, de acuerdo con el procedimiento establecido en este título, 
que responde a un objetivo temático o específico y que integra elementos como la 
señalización, la pernocta, la dificultad del trazado, los usos admitidos o los lugares de interés 
vinculados, entre otros. Las rutas senderistas contribuirán a la dinamización económica de 
las fincas colindantes, con la implantación de usos y actividades compatibles que generen 
rentas complementarias.

b) Registro de rutas senderistas: conjunto de las rutas oficialmente homologadas y 
señalizadas para circular por ellas, de manera prioritaria, a pie, que adopta una señalización 
común y uniforme con el fin de servir de autoguía a las personas usuarias, y que conforma 
una red estructurada.

c) Homologación: acto administrativo del consejo insular correspondiente que tiene 
carácter de autorización, acordado de oficio o a propuesta de los ayuntamientos, que se 
adopta cuando el itinerario cumple las condiciones establecidas en esta ley.

La homologación implica la calificación del itinerario como ruta senderista que se integra 
en el Registro de rutas senderistas de la isla.

d) Planes especiales de ordenación de rutas senderistas: instrumentos de ordenación 
integral de las rutas senderistas que se someten al régimen jurídico de la ordenación 
territorial, si han sido elaborados, tramitados y aprobados por el consejo insular, y al régimen 
urbanístico, si han sido promovidos por los ayuntamientos.

e) Proyecto de ruta senderista: proyecto de obra pública para ejecutar los trabajos y las 
instalaciones necesarios para dotar una ruta senderista de las condiciones que exige esta 
ley. Estos proyectos tienen los efectos previstos y se someten a la legislación de régimen 
local que les es de aplicación.

f) Ordenanzas: disposiciones normativas para ordenar el régimen de usos y otras 
previsiones destinadas a implantar completamente y favorecer el funcionamiento correcto de 
las rutas senderistas.

Artículo 43.  Competencias de los consejos insulares.
Son competencias de los consejos insulares:
a) Crear rutas senderistas en el ámbito de su territorio mediante la homologación, de 

oficio o a propuesta de los ayuntamientos, de rutas excursionistas que cumplan con las 
características previstas en el artículo 42 de esta ley. Igualmente tiene competencias para 
modificar o cancelar la citada homologación.

b) Adoptar medidas jurídicas y actuaciones que garanticen la libre circulación de las 
personas por las rutas homologadas.

c) Vigilar, conservar, señalizar y realizar el mantenimiento de las rutas senderistas de 
ámbito o de interés supramunicipal cuyos promotores sean los consejos insulares.

d) Crear y gestionar el Registro de rutas senderistas.
e) Promover y aprobar planes especiales de ordenación de rutas senderistas o, si 

procede, proyectos de rutas senderistas, de ámbito o de interés insular, y determinar sus 
condiciones de uso, sus posibles restricciones o limitaciones y los medios financieros para 
mantenerlas, conservarlas o restaurarlas.

f) Todas las demás funciones que sirvan para desplegar los objetivos de esta ley.
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Artículo 44.  Competencias de los ayuntamientos.
Son competencias de los ayuntamientos:
a) Emitir un informe para el consejo insular en los procedimientos de homologación, 

modificación o cancelación de una ruta senderista de ámbito o de interés supramunicipal que 
pase por su término municipal.

b) Promover y aprobar, en los términos previstos en la legislación urbanística y de 
régimen local, los planes especiales de ordenación de rutas senderistas o, si procede, los 
proyectos de rutas senderistas, de ámbito o de interés local, para determinar sus 
condiciones de uso, sus posibles restricciones o limitaciones y los medios financieros para 
mantenerlas, conservarlas o restaurarlas.

c) Promover ante el consejo insular la homologación, la modificación o la cancelación de 
las rutas senderistas que discurran íntegramente por su término municipal.

d) Vigilar, conservar, señalizar y mantener las rutas senderistas de las que son 
promotores.

Artículo 45.  Funciones de la Federación Balear de Montañismo y Escalada.
Son funciones de la Federación Balear de Montañismo y Escalada:
a) A petición de la entidad promotora: homologar las rutas senderistas de acuerdo con 

las marcas de gran recorrido (GR), pequeño recorrido (PR) y sendero local (SL), que están 
registradas por la Federación Española de Deportes de Montañismo y Escalada en el 
Registro Oficial de Patentes y Marcas.

b) Incluir las rutas homologadas en las redes senderistas internacionales que dependen 
de las entidades federadas de las que forma parte.

CAPÍTULO II
Constitución de rutas senderistas e implantación del Registro

Artículo 46.  Iniciativa para constituir las rutas senderistas.
1. La iniciativa para diseñar, ejecutar y mantener una de las rutas senderistas definidas 

en el artículo 42.a) de esta ley corresponde al que la promueve, que puede ser un 
ayuntamiento para las rutas senderistas de ámbito local y el consejo insular para las de 
ámbito o de interés supramunicipal. Las personas particulares podrán colaborar en la 
creación de rutas senderistas mediante los convenios a que hace referencia el siguiente 
apartado.

2. La ruta senderista puede estar constituida tanto por itinerarios públicos como privados, 
si bien en este último caso se contará con la autorización de las personas propietarias de los 
terrenos y, si procede, de las personas titulares de la explotación agraria, para transitar y 
poder desarrollar todas las tareas que esta ley encomienda a la administración promotora. 
En caso de que se firmen convenios con personas particulares para facilitar el paso, el 
convenio tendrá una duración mínima de diez años y las persones firmantes tendrán 
preferencia cuando la administración otorgue cualquier tipo de ayuda o subvención a la que 
puedan optar las fincas por donde pasa la ruta. Reglamentariamente, se podrán establecer 
otros tipos de ayudas y ventajas para las propiedades citadas o titulares de la explotación 
agraria.

3. La integración de un camino o itinerario público en la ruta senderista constituye una 
calificación oficial a efectos del uso senderista sin perjuicio, si procede, de las potestades 
dominicales que le corresponden a la administración local titular de la vía, de acuerdo con la 
legislación vigente.

4. A estos efectos, el uso a pie de la ruta senderista se considera uso común y normal y 
se ejercerá libremente, junto con el resto de las personas usuarias, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 143.1.a) de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen 
local de las Illes Balears. Se permitirán otros usos, siempre que sean compatibles con el uso 
mencionado y con el entorno natural y paisajístico.
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5. Las administraciones públicas titulares de caminos o tramos de caminos facilitarán 
que se incorporen a las rutas senderistas que promueven los consejos insulares o los 
ayuntamientos.

Artículo 47.  Planes especiales de ordenación de rutas senderistas.
1. Los consejos insulares y los ayuntamientos quedan facultados para elaborar, en sus 

ámbitos respectivos, los planes especiales de ordenación de rutas senderistas.
2. Los planes especiales de ordenación de rutas senderistas de ámbito supramunicipal 

se configuran como los planes especiales de ordenación territorial de carácter autónomo 
previstos en la legislación de ordenación territorial, pero, en todo caso, justificarán que son 
coherentes con lo establecido en esta ley.

3. Los planes especiales de ordenación de rutas senderistas, de ámbito local y 
naturaleza urbanística, tienen carácter autónomo y, además de ajustarse a lo que prevé esta 
ley, disfrutan del mismo régimen y características que los previstos en la legislación 
urbanística.

Artículo 48.  Proyecto de ruta senderista.
1. Se instauran los proyectos de rutas senderistas como proyectos de obra pública para 

ejecutar los trabajos y las instalaciones necesarios para dotar una ruta senderista de las 
condiciones que exige esta ley, con los efectos que prevé la legislación de régimen local que 
les es de aplicación.

2. El proyecto de diseño, ejecución y mantenimiento de una ruta senderista cumplirá con 
los requisitos que se establecen en esta ley y en su anexo II, y con las determinaciones 
técnicas, que, en su caso, apruebe el consejo insular para desarrollar esta ley.

3. En todo caso, la elaboración del proyecto de diseño, ejecución y mantenimiento de 
una ruta senderista responderá al principio de información y minoración de riesgos en 
materia de seguridad y, permitirá que la práctica senderista por parte de las personas 
usuarias pueda realizarse en las condiciones más idóneas para proteger su integridad física.

4. La información sobre seguridad aparecerá de una manera básica en la señalización 
de la ruta senderista y, de manera detallada, en la documentación que, obligatoriamente, 
elaborará el promotor para cada ruta.

5. Los proyectos de ruta senderista estarán sujetos a evaluación ambiental, y si la ruta 
discurre por espacios naturales protegidos deberá solicitarse también el informe preceptivo 
que contempla el artículo 21 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los 
espacios de relevancia ambiental (LECO).

Artículo 49.  Ordenanzas.
1. Para ordenar los usos de las rutas senderistas pueden aprobarse ordenanzas en los 

términos que prevé el artículo 31 de esta ley, que completarán las previsiones de los 
proyectos que se elaboran.

2. Cuando la naturaleza, las dimensiones y las características de la ruta lo hagan 
posible, la redacción simultánea de proyectos y de ordenanzas es un instrumento alternativo 
a los planes especiales de ordenación de rutas senderistas que prevé esta ley.

3. Alternativamente, pueden aprobarse proyectos de rutas senderistas que después 
pueden ser reguladas mediante un reglamento insular o una ordenanza municipal.

Artículo 50.  Efectos de los planes especiales y de los proyectos de rutas senderistas.
1. A los efectos de lo que prevé la legislación en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo, la aprobación de los planes especiales o proyectos de rutas senderistas, cuando 
obtienen la homologación provisional, lleva implícita la declaración de utilidad pública de los 
terrenos necesarios para ejecutarlos, así como de las obras, de las instalaciones y de los 
servicios que se han previsto de manera concreta.

2. Preferentemente, la disponibilidad de los terrenos necesarios para llevar a cabo los 
planes especiales o proyectos de rutas senderistas derivará de la alienación o cesión 
voluntaria de las personas titulares, mediante convenios de colaboración, implantación de 
servidumbres de paso, contratos de compraventa u otros mecanismos válidos en derecho.
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Artículo 51.  Procedimiento de homologación de rutas.
1. Una vez aprobados los planes especiales o los proyectos de rutas senderistas y las 

ordenanzas previstos en los artículos anteriores, es necesario que el consejo insular los 
homologue como ruta senderista.

2. Si el procedimiento de homologación de la ruta senderista se inicia de oficio por el 
consejo insular, este remitirá el plan especial de ordenación de rutas senderistas o el 
proyecto de ruta senderista ya aprobado para que los ayuntamientos afectados por el 
trazado lo informen. Este informe lo emitirán los ayuntamientos en el plazo máximo de dos 
meses, y se pronunciarán en relación con la conveniencia, los requisitos y las condiciones de 
la ruta propuesta.

3. Si el procedimiento se inicia a instancia de un ayuntamiento, este presentará ante el 
consejo insular el plan especial de ordenación de rutas senderistas correspondiente o el 
proyecto de ruta senderista ya aprobado. El consejo insular únicamente puede denegar las 
rutas propuestas por los ayuntamientos si no se cumplen los requisitos establecidos en esta 
ley y en su anexo II, por razones de seguridad debidamente justificadas o por no encajar en 
la ordenación territorial de la isla.

4. Previamente, la solicitud de ruta senderista se someterá a exposición pública por un 
plazo de 30 días para que se puedan presentar las alegaciones que se consideren 
pertinentes. La entidad promotora contestará las alegaciones y las remitirá al consejo insular 
para que realice una homologación provisional.

5. El consejo insular resolverá la homologación provisional en un plazo máximo de cuatro 
meses. Si transcurrido este plazo no se ha dictado ni notificado ninguna resolución expresa, 
se entenderá otorgada.

6. Obtenida la homologación provisional la entidad promotora tiene un plazo de 2 años 
para señalizar y ejecutar la ruta de acuerdo con el proyecto aprobado. En este plazo, si 
procede, también se obtendrá la homologación de la Federación Balear de Montañismo y 
Escalada para usar la clasificación de la ruta senderista de acuerdo con las marcas GR (gran 
recorrido), PR (pequeño recorrido), y SL (sendero local). El consejo insular puede prorrogar 
este plazo cuando lo solicite justificadamente la entidad promotora.

7. Cuando el consejo insular verifique que se ha ejecutado el proyecto correctamente, 
otorgará la homologación definitiva. Se entiende otorgada si transcurrido el plazo de 3 meses 
desde la notificación de que ha finalizado la señalización no se ha dictado ninguna 
resolución expresa en sentido contrario.

8. El acuerdo de homologación definitiva se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears y supone la inscripción de la ruta en el Registro de rutas senderistas.

9. Los trámites citados también se seguirán para modificar las rutas senderistas.

Artículo 52.  Cancelación de la homologación.
1. El consejo insular, con el informe previo de los ayuntamientos afectados, puede 

cancelar la homologación por alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por razones de seguridad para las personas o los recursos naturales y no es posible 

establecer una variante.
b) Cuando lo solicita la entidad promotora porque no cuenta con la autorización de las 

personas particulares titulares de una parte o de la totalidad de la ruta, y no es posible 
elaborar un trazado alternativo.

c) Por incumplimiento de la normativa vigente o de los condicionantes impuestos en la 
inscripción.

d) Cuando la falta de mantenimiento de la ruta la haga inviable para el uso ordinario.
e) Cuando lo solicite motivadamente la entidad promotora.
2. En todos los supuestos que señala el apartado anterior, la obligación de retirar el 

sistema de señales corresponde, en primer lugar, a la entidad promotora y, si no lo retira en 
el plazo de 2 meses desde que se le ha notificado la cancelación de la homologación, lo 
retirará subsidiariamente el consejo insular a expensas de la entidad promotora.
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Artículo 53.  Registro de rutas senderistas.
1. Se crea el Registro de rutas senderistas definido al artículo 42.b) de esta ley, donde se 

inscribirán las rutas senderistas homologadas por el consejo insular. Este registro es 
competencia del consejo insular y la información relativa a la ficha de inscripción en el 
Registro tendrá, como mínimo, el contenido que se detalla en el anexo III de esta ley.

2. Este registro será de consulta pública y accesible telemáticamente.

Artículo 54.  De la prohibición de nuevas rutas al margen de esta ley.
Queda prohibida la constitución, por parte de cualquier administración pública, de nuevas 

rutas senderistas que no se adapten al procedimiento que establece esta ley.

CAPÍTULO III
Conservación, policía y señalización

Artículo 55.  De la conservación y policía de las rutas senderistas.
1. La administración promotora de la ruta asume la competencia de la planificación y 

señalización de acuerdo con la normativa. También realizará las obras necesarias para la 
seguridad de las personas usuarias, así como las obras de conservación y mantenimiento 
que sean precisas. Para conservar y mantener la ruta, pueden subscribirse convenios de 
colaboración con otras administraciones y entidades o grupos de voluntariado.

2. Si la ruta transita por vías aptas para los vehículos o calles, el mantenimiento y la 
conservación es a cargo del titular de la vía exclusivamente.

Artículo 56.  Señalización.
Las rutas senderistas tendrán elementos de señalización estática de carácter 

informativo, direccional y, si procede, interpretativo, de acuerdo con las condiciones que se 
establezcan al amparo del artículo 35 de esta ley o mediante el desarrollo reglamentario del 
consejo insular.

TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

Artículo 57.  Definición y tipificación.
1. Constituyen infracción administrativa todos los actos y omisiones ilícitos considerados 

como tales por esta ley, y pueden ser tipificados como muy graves, graves y leves.
2. El ámbito de aplicación de estas infracciones administrativas se extiende tanto a los 

caminos públicos, y a las servidumbres públicas de paso como a las rutas senderistas.
3. Las sanciones que establece esta ley no impiden la imposición de otras sanciones 

previstas en otras leyes, siempre que se consideren infracciones concurrentes.

Artículo 58.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves las siguientes:
a) Causar daños de consideración en la estructura (firme, cunetas y obras de fábrica) del 

camino o la ruta.
b) Hacer movimientos de tierras, excavaciones u otros actos que perjudiquen o pongan 

en riesgo las estructuras o la explanación.
c) Tirar o verter materiales u objetos de cualquier naturaleza con peligro para el tránsito y 

la circulación por la vía o que impidan el tránsito.
d) Colocar barreras, cerramientos o cualquier impedimento o limitación de paso en los 

caminos o servidumbres de paso de titularidad pública sin autorización.
e) Depositar, colocar u ocupar el camino con maquinaria, materiales u objetos de manera 

permanente o habitual sin autorización.
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f) Cualquier acto u omisión que destruya, deteriore o altere gravemente el camino o la 
vía por la que discurre la ruta.

g) Cualquier acto u omisión que impida el libre paso o ponga en peligro la seguridad de 
las personas usuarias del camino o la ruta.

h) Las infracciones calificadas como graves en caso de reincidencia.

Artículo 59.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves las siguientes:
a) Realizar, sin autorización, cualquier tipo de trabajos, obras, construcciones o 

instalaciones en la zona de dominio público, en la zona de protección, uso público o a 
distancias inferiores a las permitidas por las ordenanzas o los reglamentos correspondientes.

b) Obstruir con actos u omisiones el ejercicio del uso público normal o el ejercicio de la 
función de policía por parte de la administración competente.

c) Incumplir las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas.
d) Establecer cualquier clase de publicidad sin autorización.
e) Aplicar productos químicos a la vegetación de los bordes del camino sin autorización. 

En caso de contar con la autorización, también constituye una infracción el hecho de no 
colocar la señalización necesaria para advertir a las personas usuarias que el camino ha 
sido tratado con productos químicos.

f) Superar, con cualquier medio, los umbrales acústicos permitidos en la normativa 
sectorial en materia de ruidos, la calma y la tranquilidad del medio rural y natural.

g) En el caso de caminos no aptos para la circulación de vehículos de motor o caminos 
integrados en las rutas senderistas, constituye infracción grave el hecho de circular por los 
caminos con vehículos o maquinaria no autorizados. No es de aplicación esta disposición 
cuando se trata de motivos autorizados expresamente o cuando concurren razones de 
urgencia o de fuerza mayor. La persona responsable de la infracción es la conductora del 
vehículo.

h) Realizar en la zona de dominio público viario, sin autorización, cualquier actividad, 
trabajo u obra, siempre que no pueda ser calificada como infracción muy grave en virtud de 
lo que establece el artículo anterior.

i) Desobedecer las órdenes de retirar los impedimentos o limitaciones de paso.
j) Las infracciones calificadas como leves en caso de reincidencia.

Artículo 60.  Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves las siguientes:
a) Realizar actuaciones sometidas a autorización administrativa sin haberla obtenido, en 

los casos en que las actuaciones puedan legalizarse posteriormente.
b) Incumplir alguna de las prescripciones que imponen las autorizaciones otorgadas si el 

incumplimiento puede legalizarse.

Artículo 61.  
Responsabilidades
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, privadas o 

públicas, que cometen cualquiera de los actos u omisiones tipificados como infracciones.
2. También son responsables de la infracción, los promotores, los constructores y los 

técnicos que hayan participado en la realización de los hechos infractores.

Artículo 62.  Medidas restitutorias y sancionadoras.
Si se ha cometido una infracción, la administración titular adoptará las siguientes 

acciones:
– Sanciones de multa.
– Restitución de las cosas conforme al estado anterior con cargo a la persona infractora.
– Resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación ha podido ocasionar.
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Artículo 63.  Procedimiento sancionador.
1. La incoación de expedientes puede ser de oficio o a instancia de parte. La 

administración está obligada a tramitar las denuncias.
2. La paralización o suspensión de actividades y usos no autorizados se ejercerá sin 

necesidad de audiencia previa.
3. Para resolver el expediente, es de aplicación la normativa establecida para el ejercicio 

de la potestad sancionadora de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
4. La competencia sancionadora recae en las diferentes administraciones públicas 

territoriales respecto a los caminos de su titularidad.

Artículo 64.  Sanciones y multas.
Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
– Infracciones muy graves: de 6.000,01 a 20.000 euros.
– Infracciones graves: de 1.000,01 a 6.000 euros.
– Infracciones leves: hasta 1.000 euros, con un mínimo de 60 euros.

Artículo 65.  Prescripción de la infracción.
1. Las infracciones muy graves y las graves prescriben a los ocho años y las leves, al 

año. Las sanciones prescriben en el mismo tiempo.
2. En cuanto a los caminos públicos, en ningún caso prescribe la obligación de restituir la 

legalidad.
3. El plazo de prescripción de las infracciones se computa desde el día en que finalizan 

los actos que dan lugar a la infracción. Cuando se trata de infracción continuada, el plazo de 
prescripción no se inicia mientras dure la actividad. A efectos de alegar la prescripción de la 
infracción, hay que acreditar fehacientemente la fecha en que se ha cometido, y la carga de 
esta prueba recae, en todo caso, en la presunta persona infractora.

Artículo 66.  Restitución e indemnización de daños.
1. Las personas responsables de las infracciones están obligadas a adoptar las medidas 

necesarias para restituir la realidad alterada al estado anterior a la producción de la 
infracción o adecuarla a las condiciones en que la actuación se pueda legalizar.

2. La orden que exige adoptar las medidas de restitución de la realidad alterada se 
dictará con el trámite previo de audiencia de diez días a las personas responsables para que 
aleguen lo que consideren oportuno.

3. Finalizado el trámite de audiencia, si se mantienen las medidas de restitución de la 
realidad alterada, se otorgará a las personas responsables un plazo para ejecutar la orden 
de restablecimiento, que deberá ajustarse a la naturaleza de los trabajos a realizar. El plazo 
máximo para elaborar y ejecutar el proyecto de restablecimiento no podrá exceder de cuatro 
meses aunque se podrá solicitar una prórroga por causas justificadas que no excederá de 
dos meses más.

Cuando el proceso de restitución indicado requiera de un informe preceptivo y/o 
vinculante o de la autorización de alguna administración pública, el cómputo del plazo 
máximo establecido quedará interrumpido. Con este fin no computará en este plazo el 
periodo comprendido entre la fecha de solicitud motivada del informe o de la autorización a 
la administración correspondiente y la fecha de remisión del citado informe o autorización al 
solicitante. Sin embargo, el plazo no quedará interrumpido en los periodos que excedan del 
legalmente previsto en que el autor de la alteración no complemente los requerimientos o las 
peticiones de documentación realizados por la administración.

Artículo 67.  Ejecución forzosa.
1. Las multas, las indemnizaciones y las demás responsabilidades económicas 

derivadas de infracciones pueden exigirse por la vía administrativa de constreñimiento.
2. La administración puede ejecutar subsidiariamente las medidas de restitución 

establecidas por cuenta de la persona infractora y a su cargo.
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3. Del mismo modo, la administración competente puede establecer multas coercitivas 
una vez transcurridos los plazos fijados en el artículo 66 de esta ley si no se han adoptado 
las medidas que se exigen. El importe de estas multas es de 600,00 euros hasta 1.000,00 
euros.

4. Antes de imponer la multa coercitiva, se otorgará un plazo de diez días para que la 
persona responsable justifique los motivos del incumplimiento, y a la vista de las alegaciones 
que presente se acordará la imposición de la multa en la cantidad que se considere 
adecuada.

5. Si se ha impuesto la multa coercitiva y se sigue con el incumplimiento de la obligación 
impuesta, la administración titular puede reiterarla hasta doce veces sin audiencia previa. El 
plazo para el cumplimiento sucesivo de la obligación es de dos meses, en cada caso.

6. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las demás sanciones 
que regula esta ley.

Disposición adicional primera.  Modificación de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial.

1. Se suprime el artículo 13 bis, que pasa a ser el artículo 15 bis con el título y con la 
redacción siguientes:

«Artículo 15 bis.  Integración ambiental de los instrumentos de ordenación territorial.
Los instrumentos de ordenación territorial que regula esta ley integrarán el 

componente medioambiental en el procedimiento de preparación, elaboración, 
tramitación, aprobación y seguimiento del plan, en los términos que establece la 
legislación de evaluación ambiental.»

2. Se incorpora un capítulo 3 bis, con el epígrafe siguiente:
«Capítulo 3 bis. Planes especiales de ordenación territorial.»

3. Se incorpora un nuevo artículo 13 bis, con la redacción siguiente:

«Artículo 13 bis.  Naturaleza.
1. Los planes especiales de ordenación territorial son instrumentos de desarrollo 

de detalle de las determinaciones de los planes territoriales insulares y de los planes 
directores sectoriales, como también instrumentos de planeamiento autónomo, 
siempre que expresamente así lo prevea una normativa sectorial. En todo caso, los 
planes especiales de ordenación territorial autónomos justificarán su coherencia con 
la normativa sectorial que desarrollan.

2. Los planes especiales de ordenación territorial serán aprobados por la 
administración competente en ordenación del territorio y prevalecen sobre el 
ordenamiento urbanístico. La aprobación definitiva de estos instrumentos recae en el 
pleno de los consejos insulares con el informe previo de la comisión insular de 
ordenación territorial y urbanismo correspondiente.»

4. Se incorpora un nuevo artículo 13 ter, con la redacción siguiente:

«Artículo 13 ter.  Contenido.
1. Los planes especiales de ordenación territorial ajustarán su contenido de 

conformidad con la naturaleza y el alcance temático que ordenen y contendrán los 
documentos escritos y gráficos necesarios para ordenar de manera efectiva la 
materia que traten.

2. Los planes especiales de ordenación territorial contendrán, como mínimo:
a) Definición de los objetivos que persigue el plan especial, señalando la 

normativa de la que emanan dichos objetivos.
b) Memoria que incorpore un análisis y una diagnosis justificativa y de propuesta.
c) Normativa de la ordenación.
d) Planos informativos y normativos de ordenación.
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e) Documentación ambiental prevista en la legislación de evaluación ambiental 
que le es de aplicación.

f) Estudio económico y financiero.»
5. Se incorpora un nuevo artículo 13 quater, con el siguiente redactado:

«Artículo 13 quater.  Procedimiento.
1. Sin perjuicio de las especialidades propias previstas en la legislación sectorial 

estatal, para tramitar los planes especiales de ordenación territorial que elaboran los 
consejos insulares hay que seguir el siguiente procedimiento:

a) La iniciación corresponde al órgano competente en materia de ordenación 
territorial, de conformidad con lo que dispone el reglamento orgánico de cada 
consejo insular.

b) La aprobación inicial corresponde al pleno del consejo insular.
c) La propuesta de plan especial se someterá a información pública por un 

periodo no inferior a dos meses, mediante la publicación de los anuncios 
correspondientes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la publicación telemática al 
portal web del consejo correspondiente y, como mínimo, en uno de los diarios de 
mayor circulación de la isla correspondiente. La publicación telemática incluirá tanto 
el anuncio de apertura del trámite de información pública cómo de toda la 
documentación que conforma la aprobación inicial, para que pueda ser consultada 
por la ciudadanía durante el periodo de información pública.

d) Simultáneamente al acuerdo de aprobación inicial, se acordará la suspensión 
para otorgar las licencias y autorizaciones que, a pesar de cumplir las 
determinaciones legales vigentes, se considera que impiden o dificultan la viabilidad 
del futuro plan. Así mismo, se acordará también suspender la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico que se considera que impiden o dificultan 
la viabilidad del futuro plan, salvo en el caso de que estos instrumentos hayan 
finalizado el periodo de información pública. Esta suspensión tendrá, como máximo, 
una duración total de tres años.

e) Simultáneamente en el periodo de información pública, y durante el mismo 
plazo, se solicitará un informe en relación con el ámbito de las competencias 
respectivas, al Gobierno de las Illes Balears, a los ayuntamientos afectados y a todas 
las administraciones que corresponda en aplicación de la legislación sectorial.

f) Una vez redactado el texto definitivo del plan especial, se someterá a informe 
de la comisión insular de ordenación territorial y de urbanismo correspondiente, que 
elevará al pleno del consejo insular la propuesta de aprobación definitiva.

2. La evaluación ambiental de los planes especiales de ordenación territorial se 
realizará de conformidad con lo que prevé la legislación correspondiente.»

6. Se modifica el artículo 11 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 11.  Naturaleza y clases.
1. Los planes directores sectoriales son instrumentos de ordenación y 

planificación que tienen por objeto regular la incidencia territorial de las diferentes 
políticas sectoriales.

Estos planes se adaptarán a las previsiones de las directrices de ordenación 
territorial y a las de los planes territoriales insulares.

2. En base a la competencia de ordenación territorial, los planes directores 
sectoriales tienen como finalidad determinar las prioridades de actuación y el 
régimen normativo correspondiente de las diferentes políticas sectoriales. En 
cumplimiento de ello ordenan, según cada caso:

a) La dimensión territorial, ambiental y paisajística de la planificación sectorial.
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b) La definición de estándares y normas de distribución territorial de 
equipamientos, de infraestructuras, de sistemas generales, de servicios y de 
actividades de explotación de recursos.

c) También contendrán una estimación o distribución territorializada de los 
recursos disponibles, de las necesidades existentes, de los déficits o superávits 
detectados y de las medidas correctoras a adoptar.

3. Los planes directores sectoriales serán elaborados y aprobados por los 
consejos insulares en el marco de sus competencias y en el ámbito territorial 
respectivo respetando o desarrollando las previsiones del plan territorial insular 
correspondiente.

4. Los planes directores sectoriales no atribuidos a los consejos insulares serán 
elaborados y aprobados por el Gobierno de las Illes Balears y, según corresponda en 
cada caso, pueden afectar a un ámbito insular o suprainsular.»

Disposición adicional segunda.  Aplicación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, 
municipal y de régimen local de las Illes Balears.

La Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, es 
de aplicación al régimen jurídico de los caminos y servidumbres públicas de Mallorca y 
Menorca, en todo lo que no contradiga la normativa específica que establece esta ley.

Disposición adicional tercera.  Caminos ferroviarios.
1. El Plan Director Sectorial de Caminos previsto en el artículo 22 de esta ley puede 

analizar los trazados de los tramos de antiguas líneas ferroviarias desafectadas y, mientras 
no recuperen la función ferroviaria, proponer, si procede, la restauración, la puesta en 
funcionamiento y el uso público como caminos ferroviarios. Los procesos de restauración y 
adecuación no dificultaran la recuperación del trazado para el uso ferroviario original de 
acuerdo con la planificación de transporte ferroviario vigente.

2. La restauración y adecuación de estos caminos ferroviarios se realizará mediante los 
planes especiales de ordenación territorial que prevé el artículo 24 de esta ley. En defecto de 
plan especial, se pueden recuperar mediante la tramitación del correspondiente expediente 
de obra pública ordinaria, dada la declaración de interés general de esta disposición.

3. La recuperación de estos trazados como caminos ferroviarios se realiza con 
independencia de que en un futuro puedan incorporarse al patrimonio histórico ferroviario o 
puedan recuperarse para futuras líneas de tren o tranvía.

4. Para preservar el patrimonio histórico ferroviario cualquier intervención que pueda 
alterar o afectar al trazado o a la infraestructura de las vías ferroviarias desafectadas será 
autorizada por el Consejo Insular de Mallorca y, en todo caso, sólo pueden autorizarse obras 
provisionales que permitan la conservación o la recuperación del trazado o la infraestructura 
ferroviaria y que no supongan un aumento del valor a efectos de la expropiación.

5. Los trazados de los tramos de antiguas líneas ferroviarias en desuso no desafectadas 
y, mientras no recuperen la función ferroviaria, podrán adecuarse para la circulación de 
ferrocarriles históricos, con el objetivo de mantener viva la historia y la cultura del ferrocarril, 
recuperando así su sentido ferroviario originario de forma integral.

Atendiendo al interés histórico y patrimonial ferroviario, con independencia de lo que 
pueda establecer el Plan Director Sectorial de Caminos, tiene la consideración de ferrocarril 
histórico, se considera de interés general y se declara de utilidad pública, a efectos de la 
legislación de expropiación forzosa, el trazado siguiente:

– La línea de ferrocarril Manacor-Artá.
Los procesos de restauración y adecuación como ferrocarril histórico no dificultarán la 

recuperación del trazado para el uso ferroviario original de acuerdo con la planificación de 
transporte ferroviario vigente. El uso como ferrocarril histórico de las infraestructuras deberá 
armonizarse con los usos precedentes de la línea como camino ferroviario.

La adecuación de esta línea como ferrocarril histórico se realizará mediante los planes 
especiales de ordenación territorial que prevé el artículo 24 de esta ley. En defecto de plan 
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especial, podrá recuperarse para el trámite de obra pública ordinaria dada la declaración de 
interés general de esta disposición.

6. Atendiendo al interés histórico y de patrimonio ferroviario, con independencia de lo 
que pueda establecer el Plan Director Sectorial de Caminos, tienen la consideración de 
caminos ferroviarios, se consideran de interés general y se declaran de utilidad pública, al 
efecto de la legislación de expropiación forzosa, los trazados siguientes:

– La antigua línea de ferrocarril de estación de Consell a Alaró.
– La antigua línea de ferrocarril del Arenal a Llucmajor.
La elaboración de los proyectos correspondientes y la ejecución material de las obras 

necesarias para recuperar estos dos caminos ferroviarios se atribuye a la administración con 
competencias en materia de movilidad en la isla de Mallorca.

7. El Gobierno de las Illes Balears queda facultado, en base a la competencia en materia 
de transportes, para ejecutar o contribuir a ejecutar estos caminos ferroviarios o ferrocarriles 
históricos por la vía de la cooperación con el Consejo Insular de Mallorca o los 
ayuntamientos correspondientes.

Disposición adicional cuarta.  Plan insular de vías ciclistas.
1. La conectividad en bicicleta en cada isla quedará garantizada mediante una estructura 

en red que se integre en los caminos que ya existen, así como en las carreteras que lo 
permitan.

2. Con esta finalidad se crea el Plan insular de vías ciclistas como instrumento de 
ordenación que será elaborado e implantado por el respectivo consejo insular. La aprobación 
del citado plan corresponde al pleno del consejo insular.

Disposición adicional quinta.  Incentivos para la aprobación del Catálogo municipal de 
caminos.

Conforme a lo que prevé el artículo 12 de esta ley, los ayuntamientos aprobarán sus 
catálogos en el plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor. El incumplimiento 
de este plazo habilita a los consejos insulares para subrogarse en las competencias 
previstas en el citado artículo. Como medida de incentivo, los ayuntamientos que tengan 
aprobados los catálogos municipales de caminos disfrutarán de un derecho preferente en las 
convocatorias de subvenciones o ayudas que puedan realizar los consejos insulares para 
fomentar la conservación de los caminos de su titularidad.

Disposición adicional sexta.  Asistencia jurídica y de apoyo a los ayuntamientos de menos 
de 5.000 habitantes.

En el marco de las competencias en materia de cooperación local de los consejos 
insulares, los municipios de menos de 5.000 habitantes contarán con la asistencia jurídica de 
la institución insular para la defensa de los caminos públicos. Podrá accederse a esta 
asistencia mediante petición razonada del ayuntamiento que tendrá que ir acompañada de 
toda la documentación necesaria para poder ejercer dicha defensa.

Disposición adicional séptima.  Garantía de conectividad.
1. La creación de nuevas infraestructuras no puede interrumpir la conectividad de los 

caminos existentes. En caso necesario, se adoptarán las medidas adecuadas de conexión 
mediante pasos subterráneos o elevados para garantizar, en condiciones de seguridad, la 
continuidad del camino con una longitud idéntica o similar a la preexistente.

2. Igualmente, las infraestructuras lineales se implantarán con criterios de integración 
paisajística y ecológica que minimicen el efecto barrera y de fragmentación de hábitats. Por 
ello, se implantarán los corredores ecológicos mediante la adecuación topográfica de los 
terrenos y las infraestructuras con túneles y falsos túneles o pasos subterráneos de fauna.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 187  Ley de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca

– 3019 –



Disposición adicional octava.  Espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000.
1. Dado que la gestión y la administración ambiental de los espacios de relevancia 

ambiental corresponde a la consejería competente en materia de medio ambiente, esta 
consejería conocerá e informará preceptivamente sobre todos los planes y proyectos de 
disposiciones generales que afecten o puedan afectar a estos espacios.

2. Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos sobre caminos 
públicos o rutas de interés excursionista que, sin tener relación directa con la gestión de un 
lugar Red Natura 2000, o sin que sean necesarios para esta gestión, puedan afectar de 
manera apreciable a los lugares o espacios citados, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes, programas o proyectos, se evaluarán de acuerdo con lo que 
establece el artículo 39 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los 
espacios de relevancia ambiental (LECO).

3. Los planes o proyectos sobre caminos públicos o rutas senderistas que se encuentren 
en espacios naturales protegidos deberán contar con el informe preceptivo a que se refiere 
el artículo 21 de la Ley 5/2005, ya citada.

Disposición adicional novena.  Camí de Cavalls de Menorca.
Esta ley es de aplicación al trazado del Camí de Cavalls de Menorca en todo aquello que 

no contradiga la Ley 13/2000, de 21 de diciembre, del Camí de Cavalls de Menorca, y las 
normas que la desarrollan.

Disposición adicional décima.  Ocupación por una carretera del trazado de un camino.
En aquellos casos en que parte de la traza de un camino esté ocupada por una 

carretera, el consejo insular, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de 
esta ley, determinará y planificará las actuaciones pertinentes que permitan dar continuidad 
al recorrido completo de los caminos tradicionales, garantizando la seguridad de los 
peatones y siempre que los terrenos donde se deban llevar a cabo sean de titularidad del 
consejo insular en el momento de la publicación de esta ley.

La conservación y el mantenimiento de estas vías irá a cargo del consejo insular.

Disposición transitoria primera.  
1. Con relación a lo que prevé el artículo 35 anterior, los consejos insulares, en el plazo 

máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, elaborarán los respectivos 
manuales previstos con los tipos correspondientes de señalizaciones de los caminos.

2. Con relación a la prohibición de colocar cualquier señal que no se ajuste a los 
estándares y criterios fijados en el catálogo que apruebe el consejo insular, no es obligatorio 
cambiar la señalización existente hasta que se sustituya o renueve.

Disposición transitoria segunda.  
1. Las rutas de interés cultural y paisajístico incluidas en los planes territoriales insulares 

que ya se encuentran constituidas y ordenadas en el momento de la entrada en vigor de esta 
ley, se adaptarán en el plazo máximo de tres años a partir de esta entrada en vigor.

2. Los planes especiales de rutas o caminos que se estén elaborando a la entrada en 
vigor de esta ley se regirán por la normativa que los amparaba en el momento de iniciar su 
tramitación siempre que se hayan aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta ley. En cualquier caso una vez aprobados definitivamente estos planes 
especiales se deberán adaptar en el plazo máximo de tres años a partir de su entrada en 
vigor.

Disposición transitoria tercera.  
1. Los ayuntamientos que, a la entrada en vigor de esta ley, ya tienen catálogos de 

caminos aprobados, únicamente los tienen que adaptar al modelo de ficha de su anexo I en 
el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.

2. Una vez adaptado el catálogo a la ficha del anexo I, este se remitirá al consejo insular 
para que emita el informe preceptivo y vinculante por un plazo de tres meses sobre el 
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cumplimiento del artículo 13.1.a) de esta ley. Una vez que el consejo insular dé el visto 
bueno, el catálogo se entiende aprobado definitivamente y se inscribirá en el Registro insular 
de caminos públicos. En caso de que el informe sea negativo, se seguirán los trámites 
establecidos en el artículo 13 de esta ley.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza a los consejos insulares para:
1. Desarrollar reglamentariamente, total o parcialmente, esta ley.
2. Dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para cumplir las remisiones que la 

ley hace a las normas de este carácter.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor de la ley.
Esta Ley entra en vigor el día siguiente de haberse publicado en el «Butlletí Oficial de les 

Illes Balears».

ANEXO I
Ficha homologada para el Registro insular de caminos públicos

La ficha del Registro insular de caminos públicos incluirá, como mínimo, los caminos 
mediante una numeración reglada específica para cada uno de ellos y contendrá al menos:

– Denominación que, en el caso de los caminos, será conforme a la toponimia 
tradicional de la zona.

– Naturaleza del bien: bien o servidumbre.
– Naturaleza del dominio público o patrimonial y los datos de la administración titular.
– Constancia expresa sobre si la titularidad está pendiente de expediente de 

investigación.
– Límite inicial y final del camino, longitud total.
– Descripción de las características por tramos: longitud y anchura, límite inicial y final 

de los tramos, tipología, delimitación lateral, elementos inherentes al camino, servidumbres 
de protección, elementos constructivos del camino significativos.

– Planimetría a escala.
– Planimetría georreferenciada además de la planimetría catastral.
– Compilación fotográfica de cada tramo.
– Enlaces con otros caminos públicos o vías de acceso público.
– Estado de conservación.
– Los usos permitidos o cualquier incidencia que pueda afectarlos (impedimentos de 

paso, estado de conservación).
– Indicación de si el camino presenta elementos patrimoniales dignos de preservación y 

tipo de protección legal.
– Indicación de si el camino forma parte de alguna ruta excursionista tradicional o ruta 

senderista.

ANEXO II
Solicitud de homologación de ruta senderista

Documentación que se adjuntará a la solicitud de homologación de ruta senderista:
a) Justificación del proyecto y objetivos que se persiguen.
b) Autorización de paso en el supuesto de que se usen vías particulares o que no sean 

de dominio público. Esta autorización será, como mínimo, por un periodo de 30 años.
c) Cartografía:
Mapa 1/10.000, en el cual se indiquen:
– Trazado del sendero.
– Lugares de interés.
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– Lugares donde se tienen que hacer obras, si procede.
– Lugares donde se coloquen las señales.
– Tipología de camino.
– Tipo de firme: tierra, adoquinado, asfalto, cemento, otros.
Mapa 1/50.000 que indique el trazado del sendero.
d) Propuesta de las acciones de mantenimiento.
e) Características técnicas de la señalización:
– Número y tipo de señales.
– Lugares donde se colocarán.
f) Descripción detallada del trayecto para homologar, donde se especificará:
– Naturaleza del terreno por donde discurre.
– Tramos de asfalto o cemento por donde discurre, indicando distancia de cada tramo, y 

lugares donde se encuentran.
– Memoria descriptiva del recorrido, especificando etapas, dificultad, distancia del 

recorrido, tiempo aproximado del mismo, desnivel máximo (en subida y en bajada) y puntos 
de interés cultural (históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, etc.), natural, 
paisajístico o turístico, haciendo una breve descripción.

g) Presupuesto detallado (materiales y mano de obra), indicando las obras de 
acondicionamiento que se proponen, si procede:

– Desbroces.
– Obras de fábrica.
– Arreglo del camino.
h) Calendario que se prevé para ejecutar las diferentes fases del proyecto.
i) Modelo a escala 1/1 del proyecto de folleto o topo guía, para la posible publicación o 

difusión.

ANEXO III
Ficha para el Registro de rutas senderistas

La ficha unificada para el Registro de rutas senderistas tendrá el siguiente contenido:
– Denominación de la ruta.
– Código de inscripción en el Registro.
– Código GR, PR o SL, según corresponda.
– Plano georeferenciado.
– Longitud.
– Duración del recorrido y etapas.
– Dificultad máxima por tramos.
– Lugares de interés.
– Observaciones.
– Documentación del proyecto.
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§ 188

Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 18, de 9 de febrero de 2019
«BOE» núm. 67, de 19 de marzo de 2019

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-3911

LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y 

yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto 
de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La actividad agraria es estratégica para la sociedad y la economía de las Illes Balears 

desde las perspectivas social, ambiental y económica. Su finalidad primordial es la 
producción de alimentos y el objetivo de toda ley agraria debe consistir en poner las 
condiciones que la posibiliten.

El mantenimiento de los sistemas agrarios es imprescindible en las Illes Balears para la 
seguridad alimentaria de la población residente y por su contribución a la conservación del 
territorio, el paisaje, el medio y la biodiversidad rurales. Todo eso repercute positivamente 
sobre la mayoría del resto de actividades económicas y sobre el bienestar social.

Las islas son territorios especialmente vulnerables ante la dependencia externa de 
alimentos y entradas agrarias. Por eso, en las Illes Balears la apuesta por la seguridad y la 
soberanía alimentarias resulta imprescindible. Además, hay que tener en cuenta que la 
producción de alimentos incluye toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la 
comercialización al consumidor final, incluyendo también la transformación. Por lo tanto, la 
contribución de la actividad agraria a la generación de puestos de trabajo y a la actividad 
económica es relevante. Esta ley promueve avanzar en la Soberanía Alimentaria de las Illes 
Balears a partir de políticas que apoyan los pilares desarrollados en el Foro Mundial sobre la 
Soberanía Alimentaria (Nyéléni, 2007).

Las previsiones de escasez de agua, de reducción y cambio en la distribución de la 
pluviometría anual emitidas por varias instituciones, entre las cuales se encuentra la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), afectan al sector 
agrario de las Illes Balears. Además, desde el año 2008 la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y el PNUMA incluyen a las islas del Mediterráneo entre los cinco puntos geográficos 
principales en los que el turismo se verá afectado por el cambio climático. Por todo ello, hay 
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que trabajar no solamente en la aplicación de medidas de mitigación y reducción de las 
causas que aceleran el cambio climático, sino también para la elaboración de una 
planificación enfocada a la adaptación a las nuevas condiciones.

La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, supuso que por primera 
vez el sector agrario de las Illes Balears pudiese disponer de un marco normativo de ámbito 
autonómico, pero ahora resulta necesario darle un enfoque aún más agrario y recoger 
también aspectos derivados de su aplicación durante el tiempo transcurrido desde su 
aprobación.

Por tanto, partiendo de la visión de conjunto de la regulación autonómica, del diálogo 
entre las instituciones y del respeto a la singularidad de la ordenación y los usos del suelo, 
se elabora esta ley para preservar el suelo rústico para la actividad agraria de la absorción 
de territorio por parte de actividades impropias que no contribuyen a mantenerlo.

En la coyuntura económica y social actual, las actividades complementarias son vías 
para mejorar la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias, y por ello resulta 
necesario regularlas y vincularlas de manera indisoluble al mantenimiento de una actividad y 
a un sector agrario vivos y activos y a la conservación del suelo, garantizando que no se 
desvirtúa su objetivo. Por este motivo, una actividad sólo se entiende como actividad 
complementaria de la actividad agraria cuando se lleva a cabo en una explotación 
preferente.

Entre las actividades complementarias se incluyen las actividades de alojamiento 
turístico en viviendas que formen parte de la explotación, hasta un máximo de seis plazas 
por explotación preferente.

Se incrementa la protección de la actividad agraria frente a las presiones y los perjuicios 
que puedan derivarse de la apropiación indebida del espacio que le es propio por parte de 
otras actividades. Se dan más garantías y se mejora la transparencia para la tramitación de 
los procedimientos de autorización para la instalación de actividades complementarias de la 
actividad agraria y para las instalaciones, las infraestructuras y las construcciones que se 
requieran.

Los cambios sociales, económicos, demográficos y ecológicos que se viven ahora 
requieren una planificación a medio y largo plazo para una producción agraria basada en 
principios y prácticas de gestión sostenible del suelo, del agua y de la biodiversidad, y que 
dé respuesta a las necesidades inmediatas. La FAO recuerda que el suelo es un recurso 
finito, que su formación es un proceso extremadamente lento, y que su pérdida y 
degradación no son reversibles en el transcurso de una vida humana. La pérdida de suelo 
fértil afecta negativamente a la producción de alimentos y de materias primas, conlleva la 
destrucción de muchos servicios ecosistémicos esenciales, dificulta el desarrollo de las 
actividades agrarias y, por lo tanto, se ponen en peligro tanto la producción de alimentos 
como la forma de vida de los agricultores.

Se hace una mayor apuesta por la producción local y ecológica y por la protección del 
patrimonio genético y edafológico de las Illes Balears.

Siguiendo los principios de responsabilidad social y ambiental y las recomendaciones de 
la Unión Europea y la FAO, se introduce la Compra o Contratación Pública Verde de 
productos agroalimentarios como instrumento mediante el cual autoridades públicas y 
semipúblicas podrán adquirir productos y servicios agroalimentarios con un impacto 
ambiental reducido durante su ciclo de vida que aporten beneficios ecosistémicos.

Se introducen herramientas para reforzar el reconocimiento, tanto por parte de la 
administración como por parte de la sociedad, de la importancia de la actividad agraria 
sostenible para la seguridad alimentaria, para el mantenimiento de parte importante del 
paisaje y del suelo rústico y para posibilitar otras actividades económicas que sin el trabajo 
previo del sector agrario no se podrían dar. Se reconoce la importancia de la agricultura 
periurbana y se introducen herramientas y mecanismos para garantizar la estabilidad de los 
espacios agrarios periurbanos. Se promueve la inversión pública y privada para acompañar 
el desarrollo de un modelo agrario sostenible desde los puntos de vista económico, social y 
ambiental. Quien tenga acceso al suelo rústico, sea cual sea la actividad que desarrolle, 
incluida la de vivienda, debe contribuir a mantenerlo y a conservar sus características y las 
actividades propias.
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Asimismo, se introduce una mayor protección de los valores agrarios del suelo rústico, 
con la figura de las zonas de alto valor agrario (ZAVA), a la vez que se garantiza la 
preservación y el respeto de otros valores naturales que condujeron a otras figuras de 
protección.

De acuerdo con los criterios internacionales para la buena gobernanza forestal en el 
marco del proceso ForestEurope y los planes o programas forestales estatales, se establece 
el Plan Forestal de las Illes Balears, basado en los principios de sostenibilidad y buena 
gobernanza para formular una política forestal legítima, eficaz y sostenible, y en aplicación 
de criterios de multifuncionalidad y de biodiversidad.

Se incrementan los criterios sociales para defender, reconocer y reforzar el apoyo a las 
personas que viven de la actividad agraria. Se incorpora la perspectiva de igualdad de 
género de manera transversal, y de acuerdo con la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad 
de mujeres y hombres, y con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la perspectiva de género, se establece la elaboración del 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en las Illes Balears.

En virtud del artículo 129.2 de la Constitución y de los artículos 144 y 145 de la 
Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears, se reconoce el papel 
relevante de las cooperativas en la estructuración, la articulación y el impulso del sector 
agroalimentario y en la garantía de su continuidad.

Las compras públicas de alimentos que priorizan las cooperativas, como medio de apoyo 
a organizaciones que respondan a objetivos de política social y pública, están amparadas 
por el artículo 7 de la Recomendación 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas, 
2002, de la que España es firmante.

Se establecen límites al fraccionamiento excesivo de fincas por debajo de las superficies 
suficientes para el desarrollo de las tareas fundamentales del cultivo, teniendo en cuenta las 
características socioeconómicas de cada isla, en aplicación de la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de modernización de las explotaciones agrarias.

Se introducen nuevos objetivos que atienden aspectos prioritarios de la estructura del 
sector agrario de las Illes Balears; el fomento de las explotaciones familiares y diversificadas, 
como reconocimiento a su aportación a la mayoría de objetivos de la ley, y la garantía del 
cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
sanidad vegetal, en lo referente a la protección ante la introducción de plagas de cuarentena 
y de organismos no presentes en las Illes Balears que podrían constituirse en plaga, y 
también para evitar la propagación de las ya presentes, en todo el suelo de las Illes Balears, 
con independencia de quien sea su titular.

Por razones de eficacia y seguridad jurídica, esta ley, aunque no modifica 
sustancialmente la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, sino que 
supone una evolución de la misma, se presenta como ley nueva, dado que introduce 
cambios que afectan a gran parte del articulado.

II
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears atribuye a la comunidad autónoma la 

competencia exclusiva en materia de «Agricultura y ganadería, calidad, trazabilidad y 
condiciones de los productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios 
derivados», de acuerdo con la ordenación general de la economía (artículo 30.10) y en 
materia de «denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a los 
productos de la comunidad autónoma» (artículo 30.43), sin perjuicio de las competencias 
que el artículo 149.1 de la Constitución reserva al Estado. Asimismo, el Estatuto atribuye a la 
comunidad autónoma, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia de 
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de «sanidad vegetal y animal» (artículo 31.4).

Por otra parte, el artículo 24.2 establece que «partiendo del reconocimiento social y 
cultural y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, 
del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres más 
definitorias de la identidad balear, las administraciones públicas de las Illes Balears deben 
adoptar las medidas políticas, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este 
sector y de los agricultores y ganaderos en su desarrollo y protección».

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 188  Ley Agraria de las Illes Balears

– 3025 –



El mismo Estatuto atribuye a los consejos insulares, con carácter de competencias 
propias, la «Agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y condiciones de los 
productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios derivados» (artículo 70.12), 
por lo que, según las previsiones estatutarias, en las competencias atribuidas como propias 
a los consejos insulares, estos ejercen la potestad reglamentaria —sin perjuicio de la 
coordinación, que corresponde al Gobierno de las Illes Balears (artículo 72)—, el ejercicio de 
la actividad de fomento —sin perjuicio de la actividad que corresponde a la comunidad 
autónoma— y la fijación de políticas propias (artículo 73).

El carácter pluriinsular de la comunidad autónoma (artículo 2) y la personificación de las 
Illes con una administración propia, los consejos insulares, determina que la comunidad 
autónoma de las Illes Balears se organice territorialmente no sólo en municipios, sino 
también en islas, con los consejos insulares como instituciones de gobierno de estas 
(artículo 8). Todo ello determina, en el ámbito competencial, que de las competencias que la 
Constitución Española permite asumir a las comunidades autónomas, el Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears haya atribuido algunas a los consejos insulares con carácter 
de competencias propias (artículo 70) o les haya atribuido su función ejecutiva (artículo 71).

En desarrollo del Estatuto de Autonomía de 1983 y de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de 
consejos insulares, el Parlamento de las Illes Balears aprobó la Ley 8/1999, de 12 de abril, 
de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Eivissa y 
Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía, en que se reservaban 
para el Gobierno de las Illes Balears determinadas potestades, servicios y funciones, entre 
las cuales se incluyen no sólo la representación de las Illes Balears en cualquier 
manifestación comunitaria o supracomunitaria, sino también la política agraria común de las 
Illes Balears, los programas financiados o cofinanciados con fondo europeos o estatales y 
los programas y las campañas de ámbito suprainsular y autonómico.

En el ámbito autonómico, la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del estatuto de los productores 
e industriales agroalimentarios de las Illes Balears, tiene por objeto garantizar la lealtad de 
las transacciones comerciales agroalimentarias y la protección de los derechos y los 
intereses legítimos de los productores agrarios y de los industriales agroalimentarios en el 
territorio de las Illes Balears.

Finalmente, como se ha apuntado anteriormente, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, 
agraria de las Illes Balears, ordenó el conjunto del sector.

III
Esta ley consta de 199 artículos, divididos en un título preliminar y once títulos, dos 

disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, seis 
disposiciones finales y un anexo.

El título preliminar, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», se refiere al objeto de la 
ley, el ámbito material y territorial aplicables y la insularidad, y recoge las definiciones y los 
objetivos de la ley. Destaca, por su especial trascendencia, y de acuerdo con el 
artículo 138.1 de la Constitución y el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears, el reconocimiento y la plasmación de la insularidad, en el ámbito de la agricultura, 
como un hecho diferencial y merecedor de protección especial y prioritaria con la finalidad de 
compensar los efectos negativos en los sectores agrario y agroindustrial para competir en 
igualdad de condiciones y derechos con el resto del Estado y la Unión Europea.

Asimismo, destacan las definiciones del artículo 5, que, de acuerdo con la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, se consideran imprescindibles 
para una aplicación adecuada de la ley, de la legislación autonómica de las Illes Balears y de 
los instrumentos de ordenación económica, territorial, urbanística y ambiental de 
competencia autonómica, insular o local.

El título I se dedica al ejercicio de la actividad agraria y su registro, y a los derechos y a 
las obligaciones de los titulares de las explotaciones agrarias y de los propietarios de suelo 
rústico.

En relación al ejercicio de la actividad agraria, se recoge el principio básico de la libertad 
de ejercicio y se regulan los títulos que habilitan para este ejercicio, que, según los casos, 
son los permisos o la declaración responsable, en armonía con la Ley 7/2013, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 188  Ley Agraria de las Illes Balears

– 3026 –



Balears, y con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

Por lo que se refiere a los registros agrarios, se reconoce la importancia extraordinaria y 
la necesidad de establecer una nueva regulación acomodada a las necesidades sociales 
vigentes y al reparto competencial que establece el Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears entre la comunidad autónoma y los consejos insulares.

La ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro agrario para el ejercicio 
de las actividades agraria y complementaria. Esta necesidad deriva del artículo 38 de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal; del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, 
por el que se establece y se regula el Registro general de explotaciones ganaderas; de la 
Directiva 92/102/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, relativa a la identificación y el 
registro de animales; del Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, que la traspone; del 
artículo 18 del Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, por el cual se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan los 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y de las numerosas convocatorias de 
ayudas agrarias que exigen como requisito la inscripción en el registro. En toda esta 
normativa concurren los principios de necesidad y proporcionalidad que establece el 
artículo 17.1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado —
razones de salud pública, seguridad pública o protección del medio ambiente— que justifican 
la necesidad de inscripción en el registro agrario.

Los derechos y las obligaciones de los titulares de las explotaciones agrarias se regulan 
de una manera resumida, atendiendo la regulación contenida en los diferentes artículos de la 
ley.

El título II, dedicado al régimen competencial y a los órganos colegiados de consulta y 
asesoramiento, recoge el carácter pluriinsular de la comunidad autónoma y la distribución de 
competencias entre el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears y los consejos insulares, de acuerdo con las previsiones estatutarias y con la 
Ley 8/1999, de 12 de abril, sobre atribución de competencias a los consejos insulares de 
Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía.

Asimismo, se recogen los mecanismos de relación entre la Administración de la 
comunidad autónoma y los consejos insulares, tanto de cooperación o colaboración como de 
coordinación, y se crea la Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia 
Agraria. Es especialmente importante la previsión de las dotaciones económicas necesarias 
para que ambas instituciones puedan atender a la política agraria y a los planes de 
desarrollo rural.

La producción agraria, en sus diferentes manifestaciones, la producción agrícola, la 
ganadera y la forestal, se regulan en el título III, que incluye, asimismo, una referencia al 
régimen hídrico de las explotaciones agrarias y disposiciones relativas a los productos, 
subproductos y envases de origen agrario y al estiércol.

La regulación de la producción agrícola, ganadera y forestal se rige por la normativa 
comunitaria y la legislación estatal y sectorial, sin perjuicio de que se complete con los 
preceptos de esta ley. Se introduce el reconocimiento del carácter estratégico de la 
producción agraria sostenible y adaptada a las condiciones climáticas y agrarias locales.

En lo referente al régimen hídrico, la ley reconoce el carácter estratégico del sector 
agrario y fomenta la reutilización, cuando sea posible, de las aguas regeneradas en la 
agricultura.

Las disposiciones relativas a los productos, subproductos y envases de origen agrario 
recogen las previsiones de la legislación estatal de residuos, de la normativa comunitaria y 
de la planificación sectorial de las Illes Balears, con una regulación ex novo en las Illes 
Balears relativa al estiércol, en la cual se recogen —siguiendo el derecho autonómico 
comparado— un conjunto de reglas relativas a la producción, el almacenamiento, la gestión, 
la recogida, el transporte y la utilización del estiércol. De esta manera se armoniza la 
protección necesaria del medio ambiente con las buenas prácticas ganaderas sobre esta 
materia.

Se reconoce el carácter estratégico de la ganadería, y dentro de los aprovechamientos 
forestales, la regulación relativa al aprovechamiento y la gestión de la biomasa y la creación 
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de reservas y vedados de recursos silvestres, siguiendo el criterio de otras comunidades 
autónomas, que no se habían regulado en las Illes Balears.

La actividad complementaria a la agraria se regula en un título específico, el título IV, que 
recoge los principios básicos que establece la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización 
de las explotaciones agrarias, con algunas novedades importantes, como la inclusión de 
otras actividades de diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de las 
fincas vinculadas a una explotación agraria preferente, que representan o pueden 
representar una mejora de las rentas agrarias distintas de las derivadas de la producción 
agrícola, ganadera o forestal.

En las actividades complementarias agroturísticas de diversificación agraria relacionadas 
con el destino o la naturaleza de las fincas, se establece el criterio de la necesidad de que se 
trate de actividades que se lleven a cabo en edificaciones existentes de una explotación 
agraria preferente.

El título V, bajo la rúbrica «Los usos agrarios», dictado en el ejercicio de las 
competencias atribuidas a la comunidad autónoma no sólo en materia agraria sino también 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo —después de definir qué son los usos 
agrarios y en armonía con la legislación estatal—, recoge el principio de vinculación del 
planeamiento y el criterio esencial de que los usos agrarios sean usos admitidos no sujetos a 
la declaración de interés general, por el hecho de que están vinculados con el destino o la 
naturaleza de las fincas, y se vuelve a recuperar así el espíritu contenido en la legislación 
urbanística sobre el suelo rústico y las actividades agrarias y complementarias. En 
consecuencia, la ley mantiene la posibilidad de exonerar alguna de las condiciones de las 
edificaciones, en concordancia con la Ley del suelo rústico de las Illes Balears, en relación 
con las actividades vinculadas con el destino o la naturaleza de las fincas y el régimen de 
unidades mínimas de cultivo.

Por otra parte, la ley fija condiciones a favor del sector primario en el suelo rústico, como 
actividad propia de esta clase de suelo y con preferencia ante otros usos, sin perjuicio de la 
concurrencia de otras competencias sectoriales, como la ambiental. El fomento y el estímulo 
hacia la actividad agraria deberá ser un eje estructurante de la ordenación territorial y 
urbanística, en su consideración de herramienta fundamental para la preservación de los 
valores naturales y del paisaje de la comunidad autónoma.

La ley regula también la unidad mínima de cultivo, sin introducir novedades en la 
regulación actual en las Illes Balears; la segregación y la concentración de fincas rústicas y 
el banco de tierras, y el régimen de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones 
vinculadas a las actividades agraria y complementaria. En este último punto se recogen los 
criterios básicos que contiene la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes 
Balears.

Asimismo, se establece el régimen de las edificaciones existentes y los cambios de uso y 
el de las infraestructuras y los equipamientos relacionados con las explotaciones agrarias, 
que incluye el cerramiento de las explotaciones.

En el título VI se definen y regulan las diferentes figuras de reconocimiento de los valores 
agrarios y de los servicios ambientales, ecosistémicos y sociales que puede ofrecer la 
actividad agraria. Se regulan figuras como los contratos territoriales suscritos entre la 
administración y los titulares de explotaciones agrarias, o los acuerdos de custodia del 
territorio, suscritos entre entidades de custodia y explotaciones agrarias, que permiten que 
los agricultores perciban compensaciones por aquellos servicios públicos que no paga el 
mercado porque no son mercancías. Asimismo, se establecen los mecanismos de creación 
de parques agrarios y bancos de tierra por parte de las administraciones.

La transformación y la comercialización se regulan en el título VII, que recoge la 
normativa comunitaria y estatal sobre esta materia y sobre las denominaciones de calidad 
diferenciada, con una referencia importantísima a la promoción y a la comercialización de 
productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears, a la producción local y a la venta 
directa, que se han regulado siguiendo esencialmente al modelo de otros países de la Unión 
Europea. Se reconoce el carácter estratégico de la producción agraria ecológica como 
sistema de producción sostenible y se introducen los criterios para que en las compras 
públicas se favorezca la presencia de productos frescos, de temporada, ecológicos, de 
proximidad y de calidad diferenciada.
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El título VIII, bajo la rúbrica «La mejora del conocimiento agrario», regula la formación, la 
investigación, el desarrollo, la innovación y la estadística agrarios, y crea la Estrategia balear 
de mejora del conocimiento agrario como programa de la política agraria común de las Illes 
Balears, en las que incorpora diferentes previsiones sobre esta materia.

La función social y preventiva, a la cual se dedica el título IX, se refiere a los jóvenes, las 
mujeres y las personas con discapacidad, con la finalidad de favorecer que se integren en el 
sector agrario y que haya relevo generacional. También se refiere a los seguros agrarios, las 
zonas catastróficas y la prevención de riesgos laborales.

El asociacionismo agrario, con una mención especial al cooperativismo, se regula en el 
título X.

El último título de la ley, el título XI, se refiere al régimen de inspección y de infracciones 
y sanciones en materia agraria y agroalimentaria, con una regulación detallada con la 
finalidad de completar la regulación que contiene esta ley.

La ley recoge dos disposiciones adicionales sobre la restricción a la siembra de 
organismos genéticamente modificados y sobre el destino del patrimonio de las cámaras 
agrarias interinsular y locales de las Illes Balears.

Finalmente, en tres de las cuatro disposiciones transitorias se intenta solucionar los 
problemas de carácter intertemporal que se susciten con la entrada en vigor de esta ley 
sobre la vinculación del planeamiento territorial y urbanístico a la Ley agraria, sobre las 
zonas de alto valor agrario y sobre el instrumento de gestión forestal sostenible para los 
montes públicos.

La disposición derogatoria contiene una cláusula genérica de derogación 
complementada con una relación específica de normas que se derogan, mientras que las 
seis disposiciones finales se refieren a la modificación de determinadas leyes, como la 
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes 
Balears, con la finalidad de mejorar la gestión de los recursos pesqueros de las Illes Balears; 
la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del estatuto de los productores e industriales 
agroalimentarios en las Illes Balears; y la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Illes Balears, el desarrollo reglamentario, el desarrollo del 
régimen jurídico de las autorizaciones que prevé el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, 
por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 
comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 
alimentarios y la entrada en vigor de esta ley.

El único anexo de la ley es el relativo al estiércol, que tiene un carácter eminentemente 
técnico, dado que se refiere a las condiciones para producir estiércol, almacenarlo, 
gestionarlo, transportarlo y utilizarlo como fertilizante o enmienda del suelo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta ley tiene por objeto la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, 

agroalimentario, forestal y el desarrollo rural de las Illes Balears, desde el reconocimiento de 
su carácter estratégico y multifuncional, en el marco de la política agraria común europea y 
la legislación del Estado.

Artículo 2.  Ámbito material.
El ámbito material de aplicación de esta ley comprende la regulación y el registro del 

ejercicio de las actividades agraria y complementaria; la producción, la transformación y la 
comercialización agraria y agroalimentaria; los usos agrarios; y otras materias relacionadas.

Artículo 3.  Ámbito territorial.
Esta ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de las Illes 

Balears, se aplica a todo el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
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Artículo 4.  Insularidad.
De conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

el artículo 138.1 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, las administraciones 
públicas de las Illes Balears, en su actividad y en las relaciones con la Administración del 
Estado y con la Unión Europea, deben prever la insularidad del territorio de la comunidad 
autónoma como un hecho diferencial y merecedor de protección especial y prioritaria, con 
dificultades específicas para alcanzar la vía de un desarrollo sostenible, y compensar los 
efectos negativos que el hecho insular provoca en los sectores agrario y agroindustrial y en 
el desarrollo rural, a fin de poder competir en igualdad de condiciones y derechos con el 
resto del Estado y la Unión Europea.

Artículo 5.  Definiciones.
1. Al efecto de esta ley, de la legislación autonómica de las Illes Balears y de los 

instrumentos de ordenación económica, territorial, urbanística, medioambiental y de 
cualquier otro tipo, de competencia autonómica, insular o local, hay que ajustarse 
preceptivamente a las definiciones que establece esta ley, que entiende por:

a) Actividad agraria: el conjunto de trabajos necesarios para las actuaciones siguientes:
1. El mantenimiento del suelo, la vegetación y el ganado y la obtención de productos 

agrícolas, ganaderos o forestales, y las materias primas secundarias de estos.
2. El almacenamiento, la separación, la clasificación y el envasado de la producción 

propia.
3. La venta directa y la degustación de la producción propia, sin transformación o con 

una primera transformación dentro de los elementos que integran la explotación, en 
mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, 
siempre que el producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

4. También incluye el aprovechamiento y la valoración como entrada agraria de las 
materias primas secundarias obtenidas en explotaciones agrícolas o ganaderas con enfoque 
de economía circular en lo que se refiere a recursos y nutrientes, siempre que sean para uso 
de la explotación propia.

5. La gestión o la dirección y la gerencia de la explotación agraria.
b) Actividad agraria de ocio y de autoconsumo: conjunto de trabajos realizado en suelo 

rústico con la finalidad de obtener productos agrarios destinados principalmente al consumo 
del titular, o para el mantenimiento del paisaje agrario exclusivamente como actividad de 
ocio. Tienen también esta consideración las actividades colectivas de autoconsumo no 
lucrativas como los huertos sociales o comunitarios.

c) Actividad complementaria a la actividad agraria: las actividades siguientes siempre 
que estén vinculadas a la explotación agraria:

1. La actividad de transformación de los productos de la explotación agraria, siempre que 
se lleve a cabo con productos de la propia explotación o de explotaciones agrarias 
preferentes asociadas, de conformidad con la legislación agraria.

2. La venta directa de los productos transformados, siempre que no sean los de primera 
transformación especificados en el punto 1.a) de este artículo.

3. Las actividades relacionadas con la conservación del espacio natural, la protección del 
medio ambiente, la formación en técnicas y materias propias agrarias y la elaboración de 
estudios e investigaciones del ámbito agrario y rural que tengan relación con la actividad que 
se lleva a cabo en la finca propia.

4. Las actividades agroturísticas y de agricultura de ocio que prevé el artículo 96 de esta 
ley.

5. Las actividades cinegéticas y las artesanales que utilicen como material principal 
materias primas de origen agrario o forestal de la finca.

6. Las actividades ecuestres siguientes: el adiestramiento y el pupilaje de équidos; los 
certámenes de carácter no permanente o que no precisen instalaciones o infraestructuras 
permanentes; la creación, la utilización y la explotación de rutas y senderos para équidos; el 
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uso de équidos en utilidades ambientales y terapéuticas; y su entrenamiento destinado a 
deportes hípicos.

7. Asimismo, se considera actividad complementaria de la actividad agraria, aunque no 
esté vinculada con la explotación, la participación y la presencia de la persona titular, como 
consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo o en órganos 
de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que estén 
vinculados al sector agrario.

d) Actividad de transformación agraria o agroalimentaria: cualquier acción que altere 
sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, la curación, 
la maduración, el secado, la marinada, la extracción, la extrusión o una combinación de 
estos procedimientos.

e) Agricultor o agricultora a tiempo parcial: la persona física titular de una explotación 
agraria que dedica a actividades agrarias en esta explotación como mínimo la quinta parte y 
como máximo la mitad de su tiempo total de trabajo.

f) Agricultor o agricultora a título principal: el agricultor o la agricultora profesional que 
obtiene al menos el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y 
dedica a actividades no relacionadas con la explotación como máximo la mitad de su tiempo 
total de trabajo.

g) Agricultor o agricultora joven: la persona que ha cumplido dieciocho años y todavía no 
ha cumplido los cuarenta y uno, que ejerce o quiere ejercer la actividad agraria.

h) Agricultor o agricultora profesional: la persona física titular de una explotación agraria 
que obtiene al menos el 50% de la renta total de actividades agrarias u otras actividades 
complementarias, siempre que la parte de renta procedente directamente de la actividad 
agraria de la explotación propia sea como mínimo el 25% de la renta total y el volumen de 
empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de 
una unidad de trabajo agrario (UTA).

i) Agricultura extensiva: la producción agrícola que se lleva a cabo adaptándose a la 
extensión y a las características del entorno en que tiene lugar y a la superficie utilizada. En 
el caso de la agricultura bajo plástico, la que se lleva a cabo en estructuras no permanentes 
de hasta 50 m2 por unidad de producción.

j) Agricultura intensiva: la producción agrícola que se lleva a cabo modificando los 
factores de producción, con entradas de capital, medios, tecnología y trabajo elevados, y se 
ejecuta bajo plástico en estructuras con cubiertas superiores a 50 m2 por unidad de 
producción o tiene por objetivo obtener cultivos energéticos de regadío.

k) Agrupación u organización de productores agrarios (APA): agrupación u organización, 
cuya fórmula jurídica corresponde a cooperativas o sociedades agrarias de transformación, 
que está constituida por iniciativa de los productores y controlada por estos, con un nivel de 
explotación y actividad económica y organizativa suficiente, con las finalidades siguientes:

1. La adaptación de la producción y el rendimiento de los productores miembros de la 
agrupación a las exigencias del mercado.

2. La concentración, la tipificación, la industrialización y la comercialización en común de 
sus productos.

3. El establecimiento de normas comunes relativas a la información sobre la producción, 
con especial referencia a las cosechas y a la disponibilidad.

4. Otras actividades que puedan hacer las agrupaciones de productores, como el 
desarrollo de competencias empresariales y comerciales, o la organización y la facilitación 
de procesos innovadores.

También serán consideradas agrupaciones de productores todas aquellas que se 
recogen en la normativa europea y estatal.

l) Agrupación de titulares de explotaciones agrarias preferentes: cualquier unión con 
personalidad jurídica, independientemente de la forma jurídica, compuesta exclusivamente 
por titulares de explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears, inscritas en el registro 
agrario correspondiente. Las cooperativas agrarias y las sociedades agrarias de 
transformación en las cuales todos los socios sean titulares de explotaciones agrarias 
preferentes de las Illes Balears, inscritas en los registros agrarios correspondientes, se 
consideran agrupaciones de titulares de explotaciones agrarias preferentes.
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m) Biocarbón: carbón vegetal obtenido mediante la pirolisis (descomposición térmica en 
ausencia de oxígeno) de biomasa a menos de 700.ºC que se utiliza como mejorante del 
suelo a largo plazo.

n) Cultivo agrícola: cultivo que comprende los cultivos herbáceos, los cultivos leñosos, 
los cultivos de hongos, los pastizales y los pastos permanentes, e incluye los pastos 
arbustivos y los pastos arborizados.

o) Cultivo agrícola de especies leñosas: la siembra o la plantación, en una explotación 
agraria, de especies leñosas sometidas desde la implantación a una intervención humana 
continuada, con una finalidad agraria, industrial o energética.

p) Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas mediante las cuales 
se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y 
los recursos naturales, culturales, paisajísticos y agrarios.

q) Elementos de la explotación: los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualquier 
otro objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; 
las construcciones y las instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y el ganado, 
las máquinas y las herramientas integrados en la explotación y que estén afectos, el 
aprovechamiento y la utilización de los cuales corresponden al titular en régimen de 
propiedad, arrendamiento, derechos de goce y disfrute o incluso por mera tolerancia de la 
entidad propietaria. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y 
las obligaciones que correspondan al titular y se hallen afectos a la explotación.

r) Explotación agraria: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por el titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

s) Explotación agraria familiar: el conjunto de bienes y derechos organizados 
empresarialmente por su titular para la producción agraria, principalmente con fines de 
mercado, siempre que constituya el medio de vida principal de la familia, pueda tener 
capacidad para proporcionarle un nivel socioeconómico análogo al de otros sectores y 
cumpla las condiciones siguientes:

1. Que el titular lleve a cabo la actividad empresarial agraria como principal, asumiendo 
directamente el riesgo inherente.

2. Que los trabajos a la explotación los realicen personalmente el titular, el cónyuge y su 
familia, hasta segundo grado de consanguinidad, sin que la aportación de mano de obra 
asalariada fija, si se da, supere el cómputo anual de la familiar en jornadas efectivas.

t) Explotación agraria preferente: explotación agraria que se encuentra en alguna de las 
situaciones siguientes:

1. Ser una explotación agraria prioritaria.
2. Ser una explotación agraria el titular o la titular de la cual sea un agricultor o una 

agricultora profesional.
3. Ser una explotación agraria cuyo titular sea una sociedad cooperativa agraria, una 

sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, una sociedad rural menorquina, 
una sociedad civil, una comunidad de bienes o cualquier otra forma asociativa en la cual al 
menos un 50% de las participaciones pertenezcan a agricultores profesionales. En caso de 
que se trate de una sociedad anónima, las acciones serán nominativas. Asimismo, en este 
caso al menos un 50% del capital social, si lo hay, deberá pertenecer a socios que sean 
agricultores profesionales. Además, todas estas sociedades deben tener por objeto único el 
ejercicio de la actividad agraria, incluyendo, en su caso, la complementaria.

4. Ser una explotación agraria que cumpla los cuatro requisitos siguientes:
a) Generar como mínimo trabajo agrario equivalente a una UTA agraria o forestal o 

combinación de ambas. Para Eivissa se exige 0,5 UTA agraria o forestal o combinación de 
ambas, y para Formentera, 0,3 UTA agraria o forestal o combinación de ambas.

b) Generar como mínimo unos ingresos agrarios equivalentes a un 25% de la renta de 
referencia. Para Eivissa y Formentera se exige un 10% de la renta de referencia. Se 
entienden como ingresos agrarios los que provienen de la actividad agraria y de las 
actividades complementarias que prevén en el presente artículo 5.c), los puntos 1, 2 y 3, 
incluidas las ayudas.
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c) Tener una superficie mínima de:
– Mallorca y Menorca: 10 hectáreas continuas o 20 discontinuas, excepto en el caso de 

los cultivos de hortaliza de regadío, de fruta dulce de regadío, cítricos o vid, en los que se 
exigirán 2 hectáreas.

– Eivissa y Formentera: 4 hectáreas continuas o 10 discontinuas, excepto en el caso de 
los cultivos de hortaliza de regadío, de fruta dulce de regadío, cítricos o vid, y de las 
explotaciones ganaderas con más de 10 UBG, en las que se exigirán 2 hectáreas.

En las explotaciones mixtas el cálculo se realizará aplicando la parte proporcional de 
cada tipo de aprovechamiento del suelo.

d) Cumplir las buenas prácticas agrarias reguladas en el marco de la política agraria 
común.

u) Explotación agraria prioritaria: la explotación agraria que cumple los requisitos que 
establecen los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias.

v) Explotación forestal: la explotación agraria dedicada principalmente al 
aprovechamiento de recursos forestales, de acuerdo con lo que prevé el artículo 6.i) de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

w) Gestión forestal: planificación y ejecución de actuaciones para la ordenación y el uso 
de los bosques y otros terrenos forestales, con la finalidad de cumplir objetivos ambientales, 
económicos, sociales y culturales específicos.

x) Semillas: los elementos que, botánicamente o vulgarmente, se designan con este 
nombre y cuya destinación es reproducir la especie o establecer cultivos, y también los 
tubérculos, bulbos y otros órganos y material vivo que se utilicen con estas finalidades.

y) Organismo invasor: organismo exótico, ajeno a un territorio, cuya introducción puede 
provocar daños ambientales, económicos o a la salud humana.

z) Organizaciones agrarias: las organizaciones profesionales agrarias de carácter 
general constituidas y reconocidas al amparo de la Ley 9/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical, que tengan entre sus finalidades estatutarias 
la defensa de los intereses generales de la agricultura, entendiendo por tales las actividades 
agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la defensa y la promoción de los intereses 
profesionales, económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores.

aa) Parcela de regadío: la parcela que cumple las condiciones siguientes:
1. Disponer de un caudal de agua autorizado suficiente para el riego.
2. Disponer de la infraestructura necesaria para el riego.
bb) Parcela de secano: la parcela agrícola que no es de regadío, independientemente de 

que se cultive o no.
cc) Plantas de vivero: las plantas enteras y partes de plantas destinadas al 

establecimiento de plantaciones, y también los materiales vegetales no incluidos en la 
definición de semillas, que se utilicen para la reproducción o la multiplicación, incluidos los 
clones.

dd) Ganadería extensiva: la ganadería que no se lleva a cabo en estabulación 
permanente y que tiene lugar en explotaciones agrarias con un factor agroambiental inferior 
a la cantidad máxima de nitrógeno admisible por hectárea.

ee) Ganadería intensiva: la ganadería que se lleva a cabo en estabulación permanente o 
que no se puede considerar extensiva porque supera la cantidad máxima de nitrógeno 
admisible o porque puede provocar compactación excesiva del suelo, como las aves 
corredoras, las especies peleteras y las especies cinegéticas de caza mayor que figuran en 
el anexo I del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y se regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas. En cualquier caso, no se considera intensiva 
cuando los efectivos ganaderos en estabulación permanente no superan la cantidad 
equivalente a la unidad de ganado mayor (UGM) por especie. A estos efectos, la UGM se 
considera la unidad patrón utilizada para calcular las equivalencias entre las diferentes 
especies ganaderas.

ff) Soberanía alimentaria: política agraria y alimentaria que respeta el derecho de la 
población a definir estrategias propias y sostenibles de producción, distribución y consumo 
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de alimentos, garantiza el acceso a la alimentación a toda la población a partir de la pequeña 
y mediana producción, respeta la cultura propia, las formas de comercialización y de gestión 
de los espacios que son propios del campesinado y los pescadores locales, y en la que la 
mujer tiene un papel fundamental.

gg) Titular de la explotación: la persona física, ya sea en régimen de titularidad única o 
compartida, o la persona jurídica, inscrita en el registro correspondiente que ejerce la 
actividad agraria organizando los bienes y los derechos que integran la explotación con 
criterios empresariales y asumiendo los riesgos y las responsabilidades civil, social y fiscal 
que puedan derivarse de la gestión de la explotación.

hh) Usos agrarios: son los relacionados con el destino o la naturaleza de las fincas 
cuando se vinculen a las actividades agraria y complementaria que regula esta ley.

ii) Variedad o cultivar: conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo 
conocido, que pueda:

1. Definirse por la expresión de determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, 
citológicos, químicos, bioquímicos u otros de carácter agrícola o económico, resultantes de 
un determinado genotipo o de una determinada combinación de genotipos.

2. Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de estos 
caracteres como mínimo.

3. Considerarse como una unidad, teniendo en cuenta la aptitud para propagarse sin 
alteración.

jj) Variedad de conservación: variedad que, para la salvaguardia de la diversidad 
biológica y genética, constituye un patrimonio irreemplazable de recursos fitogénicos, 
haciendo necesaria su conservación mediante el cultivo y la comercialización de semillas o 
de plantas de vivero de ecotipos o variedades autóctonas adaptadas naturalmente a las 
condiciones locales y regionales amenazadas por la erosión genética.

kk) Venta de proximidad: venta de productos agrarios, procedentes de la tierra o de la 
ganadería o que son el resultado de un proceso de elaboración o de transformación que los 
productores o las agrupaciones de productores agrarios realizan para los consumidores 
finales, directamente o mediante la intervención, como máximo, de un agente económico 
intermediario, dedicado a la cooperación, al desarrollo económico local y las relaciones 
socioeconómicas justas entre productores y consumidores. La venta de proximidad incluye la 
venta directa y la venta en circuito corto.

ll) Venta directa: acto de vender sin intermediarios los productos de la actividad agraria y 
complementaria, cuando los ingredientes tengan origen en la propia explotación. Esta venta 
sólo puede llevarse a cabo en elementos de la propia explotación, mercados municipales o 
establecimientos comerciales no permanentes.

mm) Venta en circuito corto: venta de productos agrarios de calidad diferenciada de 
ámbito geográfico autonómico o de un ámbito geográfico de radio inferior a 90 kilómetros, 
que realizan los productores o las agrupaciones de productores agrarios para los 
consumidores finales, con la intervención, como máximo, de un agente económico 
intermediario, dedicado a la cooperación, al desarrollo económico local y las relaciones 
socioeconómicas justas entre productores y consumidores.

nn) Vía de saca: acceso temporal con la finalidad exclusiva de extraer un recurso forestal 
que se está aprovechando y que se ejecuta en el momento del aprovechamiento.

oo) Viveros y centros de producción de material vegetal y de reproducción vegetativa: 
empresas que tienen como actividad principal la de producir o comercializar semillas, plantas 
y material de reproducción vegetativa. La producción se entiende como el conjunto de 
operaciones encaminadas a multiplicar y acondicionar las semillas, los planteles y el material 
de reproducción vegetativa para la siembra o la plantación y la comercialización, así como la 
venta, la tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y cualquier cesión, entrega o 
transmisión con la finalidad de explotación comercial, de semillas o de plantas de vivero, a 
título oneroso o no.

pp) Unión de cooperativas: entidad constituida al amparo de la Ley 1/2003, de 20 de 
marzo, de cooperativas de las Illes Balears, que tiene entre sus finalidades estatutarias la 
defensa de los intereses generales de la agricultura, que incluyen las actividades agrícolas, 
ganaderas y silvícolas, así como la defensa y la promoción de los intereses profesionales, 
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económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores a través de sus 
entidades cooperativas o sociedades agrarias de transformación.

qq) Producto de temporada: aquel producto que en algún momento del año, de manera 
natural y a causa de su ciclo biológico, encontramos en su punto óptimo de consumo y sólo 
está disponible en el mercado durante un cierto periodo de tiempo. Este producto tiene una 
estacionalidad, en la cual presenta las máximas propiedades organolépticas: gusto, aroma, 
aspecto, etc.

2. Las definiciones que establece la legislación estatal o de la Unión Europea que sean 
diferentes de las que recoge esta ley, prevalecen en su ámbito de aplicación.

Artículo 6.  Objetivos.
Los objetivos de esta ley son, entre otros, los siguientes:
a) La consolidación de la agricultura, la ganadería, la gestión forestal y la agroindustria 

como actividades económicas de referencia en el medio rural, con el fomento, si procede, de 
otras actividades con carácter complementario, haciéndolas compatibles con el respeto a los 
valores naturales, la integridad del entorno y la protección de los animales. Esta 
consolidación debe asegurar el mantenimiento y el desarrollo económico de las actividades 
agraria, complementaria y agroalimentaria y el desarrollo sostenible del medio rural en las 
Illes Balears, de conformidad con su carácter estratégico y multifuncional.

b) La garantía del bienestar de los profesionales y sus familias que viven en el territorio y 
lo cuidan, y también la defensa de la profesionalización del sector.

c) La priorización del uso agrario del suelo sobre los usos atípicos.
d) El reconocimiento del hecho insular y la compensación de los condicionantes y las 

limitaciones que comporta la insularidad sobre las actividades agraria y agroalimentaria, en 
particular, y el mundo rural, en general.

e) La mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias que como 
mínimo cubran los gastos de producción y transformación de los productos agrarios.

f) El reconocimiento social de la actividad agraria y la valoración de su carácter 
multifuncional, no sólo como productora de alimentos, sino también de otras externalidades 
inherentes no recompensadas por el mercado, como las potencialidades ambientales, 
reconociéndole la capacidad de mitigar los efectos del cambio climático, de preservar el 
medio ambiente, especialmente el suelo, el paisaje y la biodiversidad, de gestionar 
equilibradamente el territorio y de conservar el medio rural y el patrimonio cultural y 
etnológico de las Illes Balears.

g) El fomento de la producción ecológica, de la producción diferenciada y de calidad, y, 
en general, de la producción local, de manera que se cubran las expectativas de los 
consumidores a precios justos y se garanticen la suficiencia y la seguridad alimentarias, la 
sanidad animal y vegetal y el bienestar de los animales.

h) La mejora de la calidad de vida en el medio rural, favoreciendo especialmente el 
mantenimiento de la población vinculada a la actividad agraria y promoviendo y 
reconociendo el papel de la mujer en condiciones de igualdad y el relevo generacional con la 
incorporación de mujeres y jóvenes a las explotaciones agrarias.

i) El fomento de la producción y la comercialización competitiva de bienes agrarios, 
alimentarios y no alimentarios, en las explotaciones agrarias, incluyendo las actividades 
silvícolas, cinegéticas, energéticas y la venta directa, la artesanía alimentaria y no 
alimentaria y cualquier otra actividad relacionada con el destino o la naturaleza de las fincas.

j) La valorización de la peculiaridad de los productos agrarios tradicionales e innovadores 
de las Illes Balears, fomentando los signos distintivos de origen y calidad y el prestigio y la 
rentabilidad de la industria agroalimentaria de las Illes Balears como instrumento básico de 
una renta agraria adecuada y del desarrollo económico en el medio rural.

k) La intervención administrativa adecuada en las actividades agrarias y 
agroalimentarias, definiendo las competencias de las diferentes administraciones públicas y 
las medidas de fomento e intervención, y también la participación adecuada de los titulares 
de las explotaciones, por sí mismos o mediante sus representantes, en los mecanismos de 
decisión.
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l) La mejora de la eficacia y la competitividad de las actividades agrarias y 
agroalimentarias, globalmente consideradas, facilitando la distribución justa y eficiente de los 
costes y los beneficios en la cadena de valor agraria y fomentando la creación de empleo.

m) El fomento de la producción local, de los canales cortos de comercialización y de la 
venta directa.

n) La mejora del conocimiento, la investigación y la innovación tecnológicas en el ámbito 
agrario, facilitando la transferencia rápida y eficaz de los avances científicos, con la 
implementación de las nuevas tecnologías y las energías alternativas y la incorporación del 
sector agrario a la sociedad de la información.

o) El avance hacia una mayor soberanía alimentaria.
p) El fomento de las buenas prácticas agrarias y del bienestar animal, para contribuir al 

mantenimiento de la sanidad vegetal y animal, a la calidad del suelo, a la conservación de 
los recursos genéticos propios y la implementación de sistemas que garanticen la inocuidad 
y la trazabilidad de los productos agrarios.

q) El fomento de las explotaciones comunitarias de la tierra mediante fórmulas 
asociativas, cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y también las 
agrupaciones y las organizaciones de productores.

r) La garantía de la aplicación de la normativa en sanidad animal comunitaria y estatal en 
lo referente a la protección ante la introducción de enfermedades nuevas en el territorio de 
las Illes Balears o del aumento de enfermedades ya existentes, así como la normativa 
sanitaria encaminada a la mejora del estado sanitario de la ganadería de las Illes Balears 
mediante la aplicación de medidas de control y erradicación de enfermedades animales.

s) La garantía de un uso y aprovechamiento forestal sostenibles que permitan la 
conservación y mejora de los recursos; la prevención de los incendios forestales, y la puesta 
en valor de los servicios proporcionados por los bosques y otros terrenos forestales, 
respetando su papel en el paisaje; la solidaridad colectiva y la cohesión territorial, a la vez 
que se aprovechan los recursos tanto madereros como no madereros con la finalidad de 
crear un mercado que genere economía y empleo.

t) La potenciación del desarrollo y la implantación de energías renovables y, en especial, 
el impulso de la producción de energía a partir de la utilización de biomasa de origen 
agrícola o silvícola como fuente de energía alternativa sostenible, potenciando las industrias 
que se dediquen a procesarla o a transformarla energéticamente.

u) El desarrollo de medidas que fomenten el uso eficiente del agua en la agricultura, 
especialmente en aquello que se refiere a la modernización de regadíos y el 
aprovechamiento para riego de las aguas regeneradas, y también de las destinadas a 
favorecer la recuperación de acuíferos y a evitar su contaminación difusa.

v) El fomento de las explotaciones agrarias familiares y de las diversificadas.
w) La protección de los vegetales, sean cultivados o espontáneos, y de los productos 

vegetales de los daños ocasionados por plagas y malas prácticas en el manejo, 
garantizando que los medios y las medidas de defensa fitosanitaria cumplen las condiciones 
adecuadas de utilidad, eficacia y seguridad y evitando cualquier riesgo para la salud de las 
personas, los animales y el medio ambiente.

x) La garantía de la aplicación de la normativa fitosanitaria comunitaria en lo referente a 
la protección ante la introducción de plagas de cuarentena y de organismos no presentes a 
las Illes Balears que podrían constituirse en plaga, y de la evitación de la propagación de las 
ya presentes, en todo el suelo de las Illes Balears, con independencia de quien sea el titular.

y) La protección de la diversidad de la producción agrícola y los hábitats, los ecosistemas 
y los paisajes, y también la preservación de los recursos fitogenéticos locales ante la 
liberación de organismos genéticamente modificados.

z) La conservación y protección de los suelos agrícolas y forestales, así como su 
restauración y mejora.

aa) El impulso del asociacionismo agrario, especialmente del cooperativismo, 
favoreciendo las fórmulas de economía social, tanto para la producción como para la 
transformación y la comercialización de los productos agroalimentarios.

bb) La garantía de la participación de las organizaciones profesionales agrarias, las 
cooperativas y uniones de cooperativas y las asociaciones y organizaciones sectoriales 
representativas de su ámbito de actuación, en los órganos y los foros de discusión y diseño 
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de las políticas agrarias y alimentarias. Asimismo, la garantía de que estas entidades serán 
consultadas para la elaboración de normas, planes y programas que afecten a los sectores 
agrario y agroalimentario.

cc) La evitación del fraccionamiento excesivo de fincas por debajo de las medidas 
suficientes para que las tareas fundamentales del cultivo, utilizando los medios normales y 
técnicos de producción, puedan desarrollarse con un rendimiento satisfactorio, teniendo en 
cuenta las características socioeconómicas de cada isla.

dd) La protección, el estímulo y la incentivación de las actividades que desarrollan las 
sociedades cooperativas mediante la adopción de medidas que favorezcan la inversión 
empresarial, la creación de empleo, la elevación del nivel de formación socio-profesional y la 
preparación técnica de los socios, y el asociacionismo cooperativo, y también de sus 
estructuras de integración económica y representativa, con absoluto respeto a su libertad y 
autonomía.

ee) La participación de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas en los 
órganos de consulta de la administración siguiendo los modelos de la Unión Europea, con el 
Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Confederación General de las 
Cooperativas Agrarias de la Unión Europea.

ff) La aplicación transversal del principio de igualdad de género en las políticas agrarias y 
el impulso para la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de 
acceso y condiciones de trabajo.

gg) El impulso de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar en un 
escenario de corresponsabilidad y el incentivo de la incorporación de las mujeres en los 
órganos de decisión del sector agrario.

TÍTULO I
El ejercicio y el registro de la actividad agraria y los derechos y las 

obligaciones de los titulares de las explotaciones agrarias

CAPÍTULO I
El ejercicio de la actividad agraria

Artículo 7.  Libertad de ejercicio y títulos habilitantes.
1. La actividad agraria en el suelo rústico se integra entre las facultades del derecho de 

propiedad. Su ejercicio es libre, mediante el uso de los medios técnicos y las instalaciones 
adecuadas que no impliquen la transformación de la condición o las características 
esenciales de los terrenos, sin perjuicio de las limitaciones y los deberes que establecen la 
legislación aplicable y el derecho civil.

2. Los usos agrarios son usos permitidos en el suelo rústico, en los términos regulados 
en esta ley y sin perjuicio de la normativa ambiental, territorial, urbanística o sectorial para 
preservar otros valores.

Se consideran actividades afectas a la explotación agrícola, forestal, pecuaria y 
cinegética, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de 
las Illes Balears, el conjunto de trabajos necesarios para:

a) El mantenimiento del suelo, la vegetación y el ganado y la obtención de productos 
agrícolas, ganaderos o forestales, y las materias primas secundarias de estos. Por ejemplo, 
la roturación, el despedregado, la nivelación, la aportación de tierras y enmiendas para la 
mejora del suelo con finalidades agrícolas, el cultivo, la plantación, la siembra, el cultivo, la 
poda, el abono, el riego, los tratamientos fitosanitarios y la cosecha.

b) La venta directa de la producción propia, sin transformación o con una primera 
transformación dentro de los elementos que integran la explotación, en mercados 
municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, siempre 
que el producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
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c) El aprovechamiento y la valoración como entrada agraria de las materias primas 
secundarias obtenidas en explotaciones agrícolas o ganaderas con enfoque de economía 
circular en lo referente a recursos y nutrientes, siempre que sean para uso de la explotación 
propia.

d) La gestión o la dirección y la gerencia de la explotación agraria.
e) La protección de cultivos y cosechas de los agentes meteorológicos (lluvia, frío, calor, 

granizada, viento, etc.) y de otros agentes nocivos naturales (roedores, fauna silvestre o 
asilvestrada, etc.).

f) La cría, el mantenimiento y la custodia de animales.
g) El almacenamiento de las producciones de las explotaciones agropecuarias y de los 

medios de producción.
h) La custodia, el mantenimiento y la reparación de la maquinaria y de los equipos 

utilizados como medios de producción adscritos a la explotación agraria.
i) Las destinadas a la silvicultura.
j) Todas aquellas actividades similares o parecidas a las anteriores.
3. Las actividades complementarias de la actividad agraria, que se definen en el 

artículo 5.1.c) de esta ley, también tienen la consideración de actividades relacionadas con el 
destino o con la naturaleza de las fincas de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 6/1997, de 8 
de julio, del suelo rústico de las Illes Balears.

4. Excepto en los supuestos sometidos a evaluación ambiental, las actividades previstas 
en los puntos 2 y 3 anteriores no están sometidas a la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, excepto 
las actividades de transformación de los productos, la venta directa no incluida en la 
actividad agraria y las actividades agroturísticas y de agricultura de ocio, es decir, las 
previstas en los puntos 1, 2 y 4 del artículo 5.1.c) de esta ley, que sí regula la Ley 7/2013, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en 
las Illes Balears. El ejercicio de la actividad agraria en el marco de una explotación agraria 
está sujeta a la obligación de inscripción previa en el registro agrario en los términos que 
indique la norma que exija el deber de inscripción, sea a los efectos de control en el 
cumplimiento de la normativa o de las ayudas comunitarias, estatales, autonómicas o 
insulares, o por otras causas.

5. La actividad agraria de ocio y autoconsumo no requiere inscripción registral, en 
principio, sin perjuicio de que la inscripción sea condición necesaria a determinados efectos, 
como por ejemplo la sanidad animal.

6. El disfrute y el uso de ocio privado y el autoconsumo de productos propios se integran 
entre las facultades del derecho de propiedad, sin perjuicio de las limitaciones y los deberes 
que establecen la legislación aplicable y el derecho civil.

7. Los usos agrarios, la división de fincas, las actividades de edificación, construcción o 
instalación para la actividad agraria y complementaria se regulan en el título V de esta ley.

Artículo 8.  Derechos y deberes agrarios de los propietarios de suelo rústico.
1. Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a llevar a cabo las actividades 

necesarias para el mantenimiento o para la actividad agrícola, forestal, cinegética y 
ganadera mediante el uso de los medios técnicos y las instalaciones adecuadas sin que 
impliquen la transformación de su condición o características esenciales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de ordenación territorial y urbanística 
respecto a la ordenación y los usos del suelo, los propietarios de suelo rústico tienen el 
deber de mantener las fincas propias en condiciones adecuadas, y en concreto tienen las 
obligaciones siguientes:

a) Garantizar la conservación del suelo y su fertilidad, la biodiversidad y el paisaje 
agrario.

b) Conservar, mantener y, si procede, reponer el suelo y la vegetación en las condiciones 
necesarias para evitar riesgos de erosión, de incendio o perturbación de la seguridad y de la 
salud públicas o del medio ambiente y el equilibrio ecológico.

c) Abstenerse de efectuar cualquier actividad no controlada que pueda tener como efecto 
la contaminación del suelo, el agua o el aire. Se tendrá especial cuidado con el 
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almacenamiento de los residuos peligrosos generados por las explotaciones agrarias y con 
los tanques o depósitos de combustible que se utilicen.

d) Cumplir la normativa de sanidad vegetal, de sanidad animal y de bienestar animal.
e) No realizar acciones que comprometan el buen estado de los sistemas tradicionales 

de drenaje.
f) Permitir a las administraciones públicas competentes trabajos de plantación y 

conservación de la vegetación dirigidos a prevenir la erosión o los desastres naturales.
g) Ejecutar los planes y los programas de cumplimiento obligado.
h) En suelo rústico protegido, además, las que deriven de su régimen especial de 

protección.
3. En caso de que la persona propietaria haya cedido la gestión de los terrenos, la 

responsabilidad recae sobre el titular de la gestión del suelo.
4. La administración puede dictar planes, programas u órdenes de ejecución para 

garantizar el mantenimiento adecuado de las fincas.

CAPÍTULO II
De la obligación de inscripción en el registro agrario y la declaración 

responsable

Artículo 9.  Declaración responsable de inicio de la actividad agraria.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias están sujetos a la presentación de la 

declaración responsable correspondiente para el inicio de la actividad ante la administración 
pública competente en materia agraria.

2. Se entiende por declaración responsable de inicio de actividad agraria el documento 
suscrito por la persona titular de la explotación agraria, bajo su responsabilidad, en el cual 
manifiesta que cumple los requisitos que establece la normativa vigente para iniciar el 
ejercicio de la actividad agraria, que dispone de la documentación que lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente a este 
ejercicio.

3. La administración pública competente en materia agraria deberá aprobar, mediante 
una resolución de los órganos competentes que tengan atribuida la potestad reglamentaria 
propia o derivada según corresponda, modelos de declaración responsable, que habrán de 
mantenerse permanentemente publicados y actualizados y deben poder presentarse de 
forma telemática.

4. En el caso de las explotaciones ganaderas que requieran de autorización previa de la 
autoridad competente en materia agraria para su instalación o ampliación, deberá tramitarse 
de acuerdo con la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Artículo 10.  Efectos.
1. La presentación de la declaración responsable de inicio de actividad, acompañada de 

la documentación exigida, si ha lugar, habilita, desde el día en que se presenta, para el 
desarrollo de la actividad de que se trate, con una duración indefinida y sin perjuicio del 
cumplimiento de otras obligaciones que exijan otras normas que sean aplicables y de las 
facultades de comprobación posterior que tengan atribuidas las administraciones 
competentes.

2. Para cubrir los riesgos de responsabilidad de la actividad agraria, son exigibles los 
seguros, las fianzas u otras garantías equivalentes que establezca la normativa específica, 
que deben mantenerse vigentes durante todo el tiempo del desarrollo o el ejercicio de la 
actividad.

3. La inexactitud, la falsedad o la omisión de datos, manifestaciones o documentos de 
carácter esencial que se adjunten o incorporen a una declaración responsable de inicio de 
actividad implican la apertura de un procedimiento, que puede dar lugar a un procedimiento 
sancionador, a la imposibilidad de continuar el ejercicio de la actividad y a la cancelación de 
la inscripción en el registro insular agrario, con la obligación del responsable, si procede, de 
restituir la situación jurídica al momento previo al desarrollo o el ejercicio de la actividad.
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4. La presentación de la declaración responsable de inicio de actividad tiene como efecto 
inmediato la inscripción en el registro insular agrario, siempre que sea correcta.

5. Los titulares de las explotaciones agrarias notificarán a la administración pública 
competente en materia agraria las modificaciones sustanciales de los datos incluidos en la 
declaración responsable y los documentos adjuntos, relativos a la explotación agraria o a la 
actividad, y también el cese o el cambio de actividad. La notificación debe realizarse en el 
plazo máximo de un mes desde la modificación y debe ir acompañada de los documentos 
que, si procede, determine la normativa que sea aplicable.

Artículo 11.  Exenciones.
1. Los consejos insulares, por causas debidamente justificadas y para proyectos 

sociales, científicos y educativos, a propuesta del consejero competente en materia agraria, 
con la tramitación previa del procedimiento correspondiente, pueden eximirse del 
cumplimiento de algunos de los requisitos que establece la legislación agraria para el 
ejercicio de la actividad y la inscripción en el registro pertinente, cuando se hayan valorado 
las circunstancias concurrentes y se acredite la existencia de un interés prevalente.

2. La exoneración corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero 
competente en materia agraria, con la consulta previa a la administración pública 
competente en materia agraria, cuando el ejercicio de la actividad o el proyecto agrario tenga 
carácter pluriinsular o autonómico, o afecte o pueda afectar a la política agraria común.

CAPÍTULO III
Los registros agrarios

Artículo 12.  Los registros insulares agrarios.
1. Los consejos insulares mantendrán un registro agrario, como registro administrativo, 

de ámbito insular, en el cual deben inscribirse preceptivamente las explotaciones agrarias 
que lleven a cabo la actividad agraria y, si procede, la complementaria, que define el 
artículo 5 de esta ley.

2. La inscripción en el registro insular agrario respectivo es un requisito indispensable 
para el inicio y el ejercicio de las actividades agraria y complementaria en las explotaciones 
agrarias que prevé el artículo 13.1.a) y b) de esta ley.

3. Los registros insulares agrarios constituyen el instrumento básico estadístico y 
directorio para la aplicación de la política agraria de las administraciones públicas de las Illes 
Balears, con el objetivo principal de disponer de manera permanente, integrada y actualizada 
de toda la información necesaria para el desarrollo, la planificación y la ordenación del sector 
agrario de cada isla.

4. En los registros deben constar los datos recogidos en otros registros administrativos 
referidos a las actividades agraria y complementaria de los titulares, como las relativas a los 
diversos métodos de producción y cultivos; la ganadería y los censos ganaderos; las marcas 
y los distintivos de calidad; las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas 
protegidas; la maquinaria; las actividades de agroturismo, agrocultura, agroocio, y cualquier 
otra acción relativa a las actividades de la explotación agraria. Los datos se recogerán 
segregados por sexo.

Asimismo, con carácter anual deberán recogerse, si procede, la declaración de cultivos y 
el resto de datos que figuran en la solicitud única de las ayudas de la política agraria común 
(PAC) y todas las subvenciones públicas de carácter agrario que hayan recibido los titulares 
de la explotación agraria.

Artículo 13.  Clasificación de las explotaciones que deben incluirse en los registros agrarios.
1. Los registros agrarios deben clasificar las explotaciones en las categorías siguientes:
a) Las explotaciones agrarias, distinguiendo específicamente las prioritarias y las 

preferentes. En todos los tipos de explotación se especificará si son de titularidad compartida 
y si son familiares.

b) Las explotaciones agrarias que prevé el artículo 11 anterior.
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c) La actividad agraria de ocio y autoconsumo.
2. Reglamentariamente se pueden crear otras clases de explotaciones no incluidas en el 

apartado 1 de este artículo.
3. La categoría de la explotación se acreditará mediante certificado expedido por el 

órgano responsable del registro.

Artículo 14.  El Registro interinsular agrario.
1. La consejería competente en materia agraria de la Administración de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears deberá gestionar, directamente o mediante sus organismos del 
sector público instrumental, el Registro interinsular agrario, que debe alimentarse de la 
información remitida telemáticamente y de manera periódica y actualizada por los consejos 
insulares.

2. A tal efecto, los consejos insulares gestionarán los registros insulares agrarios 
mediante un sistema de tratamiento informático compatible entre las islas y la Administración 
de la comunidad autónoma, con la transmisión telemática automática de datos a la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o al organismo del sector 
público instrumental competente.

3. Los datos objeto de transmisión se determinarán mediante convenio entre el Gobierno 
o sus organismos del sector público instrumental y los consejos insulares, y deberán ser, 
como mínimo, los necesarios para poder acceder a las ayudas comunitarias, estatales o 
autonómicas, planificar la política agraria común y elaborar adecuadamente las estadísticas 
de ámbito regional.

Asimismo, este convenio podrá establecer la colaboración de la consejería competente 
en materia agraria o de sus entes instrumentales para la recogida y gestión de los datos en 
el ámbito insular.

CAPÍTULO IV
Los derechos y las obligaciones de los titulares de explotaciones agrarias 

inscritas

Artículo 15.  Derechos.
1. El titular de una explotación agraria inscrita en el Registro insular agrario tiene los 

derechos que reconoce esta ley.
2. De acuerdo con la normativa que sea aplicable, y en particular con esta ley, el titular 

de una explotación agraria inscrita en el Registro insular agrario tiene los derechos 
siguientes:

a) Ejercer libremente la actividad agraria, sin más limitaciones que las que establecen las 
leyes.

b) Llevar a cabo las actividades complementarias reconocidas en esta ley, que obliga al 
mantenimiento siempre de la actividad agraria.

c) Residir en la explotación agraria, de acuerdo con la normativa vigente.
d) Recibir de la administración la información necesaria, con carácter previo al inicio de 

la actividad y durante su desarrollo, sobre el cumplimiento de los requisitos que exige la 
normativa agraria, y también el asesoramiento técnico necesario.

e) Ser informado de las medidas y las actuaciones más relevantes que lleve a cabo la 
administración en materia agraria.

f) Participar, a través de sus organizaciones más representativas, uniones de 
cooperativas y organizaciones sectoriales, en los procedimientos de adopción de decisiones 
públicas y de aprobación de normas relacionadas con la actividad agraria que puedan 
afectarle.

g) Acceder a los servicios que presta la administración en materia agraria.
h) Solicitar las subvenciones, las ayudas y otras medidas de fomento de la actividad.
i) Cerrar las parcelas de la explotación.
j) Solicitar la declaración de las reservas o los vedados de recursos silvestres de las 

explotaciones agrarias y forestales y de las fincas rústicas.
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k) Gestionar los productos derivados, los subproductos y los envases de origen agrario y 
también el estiércol en la forma que establece esta ley.

l) Promover, comercializar y transformar los productos agrarios, e incluso vender 
directamente los productos en los términos que establece esta ley.

m) Participar en los programas de formación agraria.
n) Implantar instalaciones de energía renovable para autoconsumo.
o) Ejecutar las edificaciones, las construcciones y las instalaciones vinculadas a la 

explotación.
p) Ejecutar las infraestructuras y los equipamientos vinculados a la explotación.
q) Promover la reconstrucción, la rehabilitación, la reforma y el cambio de uso de las 

edificaciones, las construcciones y las instalaciones existentes vinculadas a la explotación 
agraria, siempre que el nuevo uso esté incluido entre los usos agrarios y complementarios 
que prevé esta ley.

r) Reubicar la explotación agraria, en los términos que prevé el artículo 116 de esta ley.
s) Permutar fincas rústicas, con la finalidad de unificar parcelas y de adquirir mayor 

dimensión para la rentabilidad económica.
t) Conocer las amenazas y las posibles fuentes de contaminación que puedan afectar al 

ejercicio de la actividad agraria y solicitar que se tomen las medidas adecuadas para 
evitarlas.

u) En las explotaciones agrarias prioritarias, obtener de manera preferente beneficios, 
ayudas o cualquier otra medida de fomento que prevé el ordenamiento jurídico.

Artículo 16.  Obligaciones.
El titular de una explotación agraria tiene las obligaciones inherentes al ejercicio de la 

actividad agraria y, si procede, complementaria, que establece esta ley; entre otras, las 
siguientes:

a) Obtener los permisos y presentar las declaraciones que prevé la legislación para el 
inicio y el ejercicio de la actividad.

b) Notificar a la administración pública competente en materia agraria los permisos y las 
declaraciones a que se refiere el apartado a) anterior.

c) Ejercer la actividad de acuerdo con las prácticas y los métodos de gestión que la 
normativa considere exigibles, y en concreto cumplir las exigencias de buenas prácticas 
agrarias, de sanidad vegetal y animal.

d) Utilizar correctamente las infraestructuras agrarias públicas.
e) Notificar al consejo insular competente o al organismo público del sector público 

instrumental correspondiente, las modificaciones sustanciales de los datos incluidos en la 
declaración responsable relativos a la explotación agraria o a la actividad, y el cese o el 
cambio de actividad.

f) Gestionar los productos derivados y subproductos de origen agrario, los residuos de 
envases de productos fitosanitarios y zoosanitarios y los residuos y subproductos de origen 
animal en los términos que prevén los artículos 37 a 42 de esta ley.

g) Producir, almacenar, gestionar, transportar y utilizar el estiércol, y en particular 
redactar un plan de producción y gestión de estiércol y mantener un libro de producción y 
gestión, en los términos que prevé esta ley.

h) Abstenerse de liberar al medio organismos genéticamente modificados a no ser que 
disponga de la autorización de la administración competente.

i) Velar por el buen estado sanitario de los cultivos, las plantaciones y las cosechas, 
vegetales y productos vegetales, y también de las masas forestales, el medio natural y los 
materiales conexos objeto de comercio.

j) Facilitar toda la información requerida por la administración competente en relación al 
estado fitosanitario del ecosistema agrícola o la masa forestal de la explotación.

k) Notificar, de manera inmediata, a la administración competente cualquier aparición 
atípica de organismos nocivos o de síntomas de enfermedad en vegetales, animales o 
material de reproducción vegetal.
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TÍTULO II
Las competencias

CAPÍTULO I
De las competencias en materia agraria

Artículo 17.  Competencias reglamentarias.
Corresponde a los consejos insulares la competencia reglamentaria en materia de 

agricultura y ganadería, calidad, trazabilidad y condiciones de los productos agrarios y 
ganaderos, y de los productos alimentarios derivados, de acuerdo con el artículo 72 de la 
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears, sin perjuicio de la competencia del Gobierno de las Illes Balears para establecer los 
principios generales a los que se refiere el artículo 58.3 del Estatuto.

Artículo 18.  Competencias ejecutivas.
1. Corresponden a los consejos insulares, de acuerdo con el artículo 70.12 del Estatuto 

de Autonomía de las Illes Balears, las competencias ejecutivas y de gestión en materia de 
agricultura y ganadería, calidad, trazabilidad y condiciones de los productos agrícolas y 
ganaderos, y los productos alimentarios derivados.

2. No obstante las competencias de los consejos insulares, el Gobierno y la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, por sí misma o mediante sus 
organismos del sector público instrumental, es competente en los servicios, las funciones y 
las actuaciones siguientes:

a) Representar a las Illes Balears en cualquier manifestación extracomunitaria o 
supracomunitaria, especialmente ante el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, y ante las instituciones y los órganos de la Unión Europea.

b) Programar, desarrollar y coordinar la política agraria común de las Illes Balears.
c) Planificar y coordinar las materias atribuidas a los consejos insulares por el hecho de 

que afectan a la actividad general de la economía de las Illes Balears.
d) Planificar los programas financiados o cofinanciados con fondos que procedan de la 

Unión Europea o de la Administración General del Estado.
e) Elaborar y establecer programas de actuación de ámbito suprainsular, hacer su 

seguimiento y evaluar sus resultados.
f) Proponer y dar seguimiento a las campañas de ámbito regional o estatal.
g) Preparar, elaborar y editar publicaciones de ámbito regional.
h) Organizar cursos de capacitación agraria de ámbito suprainsular, sean o no de 

enseñanza reglada.
i) Coordinar y planificar la investigación agraria de ámbito general, sin perjuicio de que 

los consejos insulares puedan llevar a cabo la investigación en el ámbito insular.
j) Elaborar la estadística de ámbito interinsular.
k) Gestionar los registros interinsulares.
l) Las competencias no atribuidas expresamente como propias a los consejos insulares 

en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. El Gobierno y la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears ejercerán las competencias mediante la consejería 
competente en materia agraria y de sus organismos del sector público instrumental.

3. Se reconoce el régimen singular de Formentera, de tal manera que el Consejo Insular 
de Formentera ejercerá las competencias municipales e insulares que correspondan 
respectivamente al municipio y a la isla de Formentera.

Artículo 19.  Promoción de la actividad agraria en el ámbito local.
Los municipios contribuirán, de acuerdo con sus posibilidades, a los objetivos de esta ley 

en el ejercicio de sus competencias, como en materia urbanística y de actividades, caminos 
rurales e infraestructuras locales, medio ambiente, residuos y recursos hídricos, mercados 
municipales y ferias, o mataderos. Asimismo podrán llevar a cabo políticas de fomento de la 
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producción local, de la ecológica y de la venta de proximidad, incluida la procedente de 
cooperativas y, en general, todas las iniciativas que resulten de interés para el mundo rural 
en el término.

Los ayuntamientos deberán priorizar la adjudicación de los espacios de los mercados 
municipales, ferias y lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes a los 
titulares de explotaciones agrarias registrados en el registro de venta directa.

Artículo 20.  Actividad de fomento.
1. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma 

del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, corresponde a los consejos insulares, en 
colaboración con el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, en el marco de la política agraria común y de la competencia del Estado sobre las 
bases y la coordinación de la planificación económica, la actividad de fomento y la fijación de 
políticas propias en las materias objeto de esta ley, en el ámbito insular, sin perjuicio de las 
competencias del Gobierno y de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears a las que se refiere el apartado 2 del artículo 18 anterior y de la fijación de políticas 
comunes para todas las islas por medio de los instrumentos correspondientes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, y de acuerdo con el artículo 115 del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Gobierno y la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, por sí mismos o mediante sus organismos del sector público 
instrumental, deben gestionar las ayudas con fondos europeos y estatales. Para los fondos 
que estén cofinanciados por la comunidad autónoma se pueden establecer requisitos o 
condiciones adicionales a los de la legislación estatal o europea.

El Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears deben 
prever, en los presupuestos propios, las dotaciones económicas necesarias para atender el 
cofinanciamiento de las previsiones que establecen tanto la política agraria común como la 
legislación del Estado y los planes de desarrollo rural, y consignar las dotaciones 
económicas oportunas para este fin.

Artículo 21.  Relaciones entre la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears y los consejos insulares.

Las relaciones entre la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y 
los consejos insulares se rigen por los principios que establece la legislación básica del 
Estado, y especialmente por los de lealtad institucional, cooperación y coordinación.

Artículo 22.  Cooperación o colaboración interadministrativa.
1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos 

insulares pueden establecer mecanismos de colaboración o cooperación de conformidad con 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas; los artículos 77 a 85 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de 
régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears; y los 
artículos 5.2, 46, 47 y 48 de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares.

2. En particular, el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears y, si procede, los organismos públicos competentes y los consejos insulares, con el 
fin de articular la cooperación y la colaboración interadministrativas, pueden, entre otros:

a) Suscribir convenios de colaboración.
b) Acordar planes y programas de actuación conjunta.
c) Crear consorcios o sociedades mixtas.

Artículo 23.  Coordinación interadministrativa.
1. Sin perjuicio de la coordinación general a que se refiere el artículo 24 de la 

Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, y de acuerdo con lo que disponen los 
apartados 2 y 3 del artículo 72 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en relación con 
el artículo 31 de la Ley de consejos insulares, el Gobierno de las Illes Balears puede 
coordinar la actuación de los consejos insulares con relación al ejercicio de la competencia 
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transferida en materia de agricultura, en las circunstancias y mediante los instrumentos que 
prevén la misma Ley de consejos insulares.

2. En particular, la actuación de los consejos insulares debe coordinarse, 
preferentemente, mediante los instrumentos siguientes:

a) Directrices de coordinación, en los términos del artículo 32 de la Ley de consejos 
insulares.

b) Planes y programas sectoriales en los términos que prevé el artículo 3 de la 
Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los consejos insulares de 
Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía.

c) La Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria.

Artículo 24.  Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria.
1. La Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria de los 

consejos insulares y de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears es 
el órgano de cooperación y coordinación en materia agraria y agroalimentaria de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears en materias o asuntos de interés común.

2. La Conferencia Sectorial de Consejeros Competentes en Materia Agraria está formada 
por el consejero competente en materia agraria de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, que la preside, y los consejeros competentes en materia agraria de cada uno de los 
consejos insulares.

3. El régimen y el reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Consejeros 
Competentes en Materia Agraria se establecerán en el seno del mismo órgano.

CAPÍTULO II
Los órganos colegiados de consulta y asesoramiento

Artículo 25.  Denominación.
Los órganos colegiados de consulta y asesoramiento en materia agraria y forestal son:
a) Los consejos agrarios insulares.
b) El Consejo Agrario Interinsular.
c) El Consejo Forestal Interinsular de las Illes Balears.
d) Los consejos agrarios locales.

Artículo 26.  Los consejos agrarios insulares.
1. Los consejos agrarios insulares son órganos de consulta y asesoramiento en el 

ejercicio de las competencias en materia agraria de cada uno de los consejos insulares.
2. Los consejos insulares, a propuesta del consejero insular competente en materia 

agraria, determinarán la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento del 
consejo agrario insular respectivo. En todo caso, las organizaciones profesionales agrarias 
que representen al sector, lo harán de forma proporcional a su representatividad en cada 
isla, que se definirá mediante un proceso electoral.

3. Cada consejo agrario insular puede proponer que se incluyan en el orden del día del 
Consejo Agrario Interinsular los asuntos que desee que sean tratados en política 
agropecuaria de ámbito balear o estatal.

Artículo 27.  El Consejo Agrario Interinsular.
1. El Consejo Agrario Interinsular es un órgano de consulta y asesoramiento en el 

ejercicio de las competencias en materia agraria de la consejería competente de la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de su titular.

2. Son funciones del Consejo Agrario Interinsular:
a) Actuar como órgano de coordinación entre los consejos agrarios insulares y la 

consejería competente en materia agraria del Gobierno de las Illes Balears y como órgano 
de asesoramiento al consejero en las cuestiones de carácter agrario que este le traslade.
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b) Elaborar los estudios, los informes y los dictámenes relativos a asuntos de especial 
interés que le encomiende el consejero. Los informes o dictámenes que se emitan no tienen 
carácter vinculante.

c) Ser oído en relación a los proyectos de disposiciones de carácter general que 
promueva la consejería competente en materia agraria del Gobierno de las Illes Balears, a 
juicio del consejero, como también en relación con los planes de actuación anuales de la 
consejería.

d) Informar a la consejería competente sobre la situación del sector agrario, y también 
sobre el grado de eficacia alcanzado por las medidas que haya adoptado la consejería.

e) Prestar colaboración para la elaboración de la Estrategia Balear del Conocimiento 
Agrario en los términos que establece el Consejo de Gobierno.

f) Proponer a la consejería competente cualquier tipo de iniciativa o sugerir medidas para 
la mejora del sector agrario.

g) Prestar la colaboración que solicite el consejero en la preparación y la ejecución de la 
política agraria de la comunidad autónoma.

h) Cualquier otra función que le sea conferida por el consejero competente en materia de 
agricultura del Gobierno de las Illes Balears.

i) Prestar colaboración a la consejería competente en las medidas que se adopten para 
avanzar hacia la soberanía alimentaria.

3. El Consejo Agrario Interinsular debe elaborar su reglamento de funcionamiento 
interno, que definirá la composición del consejo, y que será aprobado mediante resolución 
del consejero competente en materia de agricultura del Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 28.  Consejo Forestal Interinsular de las Illes Balears.
1. Con el objeto de facilitar la participación social y la representación del sector forestal 

en la programación, el desarrollo y la promoción de las políticas forestales en el ámbito de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, se crea el Consejo Forestal Interinsular de las Illes 
Balears como órgano de interlocución, consulta y apoyo de la administración forestal 
autonómica.

2. El Consejo debe reunirse al menos una vez el año y debe establecer una vía de 
comunicación y cooperación recíproca entre la administración y los colectivos interesados en 
el ámbito forestal que permita a la sociedad expresar las iniciativas, las sugerencias y las 
demandas en esta materia.

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de montes, 
deberá regular mediante un decreto la composición y el funcionamiento del Consejo Forestal 
Interinsular de las Illes Balears.

Artículo 29.  Los consejos agrarios locales.
Los ayuntamientos podrán constituir consejos agrarios locales como órganos de 

asesoramiento y de consulta del municipio.

TÍTULO III
La producción agraria

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes

Artículo 30.  Régimen jurídico.
La producción agraria en las Illes Balears, que comprende la producción agrícola y 

ganadera y el aprovechamiento forestal, se rige por la normativa comunitaria, la del Estado, 
esta ley y la legislación sectorial que sea aplicable.
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Artículo 31.  Principios de la producción agraria.
Las administraciones públicas, y en especial las competentes en materia agraria, velarán 

para que la producción y la actividad agraria se atengan a los principios que se indican a 
continuación, entre otros:

a) La producción de alimentos seguros y de calidad, adaptados a las demandas del 
mercado.

b) La viabilidad económica y la responsabilidad social.
c) Las buenas prácticas agrarias, la sostenibilidad ambiental, la conservación del paisaje 

rural y el fomento de las actuaciones y las medidas agroambientales destinadas a prevenir la 
lucha contra la erosión y la mitigación y la adaptación al cambio climático, y especialmente 
las que contribuyan a una mayor retención de CO2.

d) La soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, la sanidad vegetal y el bienestar y 
la sanidad animal.

e) El fomento de las explotaciones agrarias basadas en la figura del agricultor 
profesional, como elemento fundamental del proceso de producción agraria.

f) El fomento de una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres en el 
sector agrario.

g) El fomento de la producción local y, en especial, la ecológica, de la producción 
diferenciada y de los diversos signos distintivos de calidad.

h) El fomento y la conservación de los recursos genéticos vegetales y animales de las 
Illes Balears.

i) El fomento de las energías renovables y las nuevas tecnologías.
j) El fomento de la biotecnología, la investigación y el conocimiento en el sector agrario.
k) El fomento de las agrupaciones de productores para facilitar la implantación de 

innovaciones y el desarrollo de acciones para la mejora de la sanidad, la seguridad, la 
calidad y la sostenibilidad de la producción agraria.

l) El control y la optimización de los medios o los instrumentos de la producción agraria, 
con el fin de gestionar racionalmente las explotaciones, mediante la ejecución de programas 
de formación para, entre otras cuestiones, la gestión adecuada de los recursos naturales y 
una gestión óptima y valorización adecuada de los residuos generados durante la producción 
agraria.

m) La preservación de la injerencia, por contaminación de organismos genéticamente 
modificados, sobre los recursos genéticos vegetales de las Illes Balears y los elementos 
distintivos de los cultivos propios, y también en la producción agraria ecológica.

n) El fomento de técnicas de elaboración de productos destinados a la cadena 
alimentaria humana que prescindan de organismos genéticamente modificados o que no 
utilicen ningún producto derivado o que los contenga.

Artículo 32.  Planificación.
1. Los consejos insulares, de acuerdo con los principios a que se refiere el artículo 

anterior, pueden elaborar planes estratégicos para las diferentes producciones agrarias, sin 
perjuicio del artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

2. La Administración de la comunidad autónoma, mediante la consejería competente en 
materia agraria, puede aprobar planes, programas y campañas relativos a la política agraria 
común, financiados o cofinanciados con fondos de la Unión Europea, de la Administración 
General del Estado y de la propia comunidad autónoma, de ámbito autonómico o 
suprainsular o que desarrollen planes o programas comunitarios o estatales.

Artículo 33.  Control de la cadena agraria y agroalimentaria.
1. El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta conjunta de los consejeros competentes 

en materia agraria, de sanidad y de consumo, debe promover las medidas adecuadas para 
mejorar el control de toda la cadena agraria y agroalimentaria, desde el productor hasta el 
consumidor, y, si procede, unificarla.

2. De acuerdo con la normativa comunitaria de higiene y seguridad alimentaria y con la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
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alimentaria, el Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de las organizaciones agrarias y 
uniones de cooperativas, debe instar a las autoridades competentes para que regulen las 
excepciones, las adaptaciones y las exclusiones correspondientes en materia de producción, 
elaboración y comercialización agroalimentaria.

CAPÍTULO II
El régimen hídrico de las explotaciones agrarias

Artículo 34.  Carácter estratégico del sector agrario y vinculación de la planificación 
hidrológica.

1. La planificación hidrológica de las Illes Balears deberá tener en cuenta el carácter 
estratégico del sector agrario en la economía productiva, en el mantenimiento del medio rural 
y en la conservación del medio ambiente.

2. La citada planificación, de acuerdo con los recursos hídricos disponibles y el orden de 
prioridades que establece la legislación en materia de agua, deberá tener en cuenta las 
necesidades hídricas de las explotaciones agrarias de las Illes Balears. Asimismo, fomentará 
la modernización de los sistemas de riego, la reutilización de las aguas, el aprovechamiento 
de aguas pluviales, la aplicación de prácticas contra la contaminación difusa y el uso 
eficiente del agua en la agricultura.

3. En caso de coincidencia de procedimientos para autorizar usos agrarios y usos no 
agrarios y de dificultades para acceder al agua, se autorizarán o se realizarán las 
concesiones de los usos agrarios de forma prioritaria sobre los usos no agrarios de carácter 
condicionado.

Artículo 35.  Fomento de la reutilización de aguas regeneradas.
1. El uso agrario es prioritario en la reutilización de las aguas regeneradas sobre el resto 

de usos. La planificación hidrológica fomentará la reutilización de las aguas regeneradas, 
con la calidad adecuada para la actividad agraria, siempre que la naturaleza del cultivo y las 
condiciones de la comercialización lo permitan.

2. Las administraciones públicas competentes en materia agraria, en colaboración con la 
administración hidráulica, fomentarán, en los casos en los que sea posible, el uso de aguas 
regeneradas con la calidad suficiente para fines agrarios.

CAPÍTULO III
Energías renovables en las explotaciones agrarias

Artículo 36.  Energías renovables.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears, especialmente las competentes en 

materia de energía y de agricultura, deben fomentar la integración de las energías 
renovables en la estructura productiva de las explotaciones agrarias, y establecer las 
condiciones jurídicas y socioeconómicas necesarias para fomentar y comercializar las 
energías renovables, con los medidas correctoras, protectoras o compensatorias que 
minimicen sus impactos ambientales.

2. Se entiende por energía renovable, entre otros, la energía solar, tanto la fotovoltaica 
como la termosolar; la eólica; la biomasa, tanto agraria, de poda, como forestal; y también 
los sistemas de almacenamiento y gestión de la energía renovable.

3. Las ayudas públicas en materia de energías renovables que establezca la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears deberán priorizar estas 
energías en las explotaciones agrarias preferentes o en las asociaciones de explotaciones 
agrarias constituidas como preferentes.

4. En las autorizaciones de electrificación nuevas se priorizará el uso de energías 
renovables.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones relativas a los productos, subproductos y envases de origen 

agrario y al estiércol

Sección 1.ª Disposiciones relativas a los productos derivados, envases y 
residuos generados en explotaciones agrarias y agroalimentarias

Artículo 37.  El aprovechamiento circular de recursos y nutrientes.
1. Se debe fomentar la economía circular y el aprovechamiento de recursos orgánicos y 

de nutrientes.
2. Las administraciones competentes en materia agraria elaborarán protocolos y normas 

para el compostaje en las explotaciones agrarias de restos orgánicos vegetales, que 
garanticen la obtención de materia orgánica y nutrientes mediante sistemas que tengan un 
manejo ambientalmente adecuado de los materiales aprovechados. En el caso de las 
actividades de compostaje de restos vegetales que procedan de podas de jardinería o de 
restos de cocinas comerciales, la consejería competente en materia de residuos deberá 
haberlas autorizado previamente y deberán disponer de un plan de gestión de estos restos.

Artículo 38.  Productos derivados de origen agrario.
1. Tienen la consideración de productos derivados de origen agrario o agroalimentario, y 

no de subproductos o residuos, los que se obtienen en los procesos agrarios o 
agroalimentarios de transformación, cuya finalidad no sea obtener este producto y vayan a 
tener un uso agrario, como los productos derivados de la elaboración de aceite, de vino, de 
productos hortofrutícolas, lácteos y otros, incluidos los excedentes y los rechazos de la 
producción agraria o agroalimentaria.

2. Los productos derivados de los procesos agrarios o agroindustriales podrán utilizarse 
para usos agrarios, y en concreto para el compostaje, la fertilización y la alimentación 
animal, a menos que la administración pública competente en materia agraria disponga 
expresamente lo contrario porque considere que hay un riesgo sanitario o ambiental. Se 
deberán respetar las limitaciones relativas a cantidades y plazos de aplicación de cada tipo 
de producto derivado, que se gestionarán en la propia explotación, cerrando el ciclo, o bien 
deberá demostrarse su destino final.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de uso agrario de los productos 
derivados de la elaboración de aceite, vino y lácteos, sin perjuicio de que también se puedan 
establecer para otros productos.

Artículo 39.  Residuos de envases de productos fitosanitarios y otros envases de ámbito 
agrícola.

Los envases de productos fitosanitarios comerciales, industriales o particulares y otros 
envases de ámbito agrícola no comerciales o industriales, se gestionarán mediante un 
sistema integrado de gestión o un sistema de depósito de devolución y retorno de envases 
de acuerdo con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y su 
normativa de desarrollo.

Artículo 40.  Otros residuos no peligrosos generados en explotaciones agrarias.
1. Los consejos insulares deberán incluir en la planificación sectorial en materia de 

residuos previsiones relativas a la correcta gestión y el destino de los residuos no peligrosos 
procedentes del sector agrario, como pueden ser los plásticos de invernadero o de otra 
procedencia (tubos de riego, sistemas de goteo, etc.); de la lista europea de residuos 
(LER 01 02 04) o de embalajes comerciales o industriales no sometidos a la Ley 
estatal 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (LER 15 01 01, 15 01 02 
y 15 01 03), y de otros del mismo subcapítulo. La planificación deberá tener en cuenta la 
importancia estratégica del sector agrario y valorar como prioritarias las opciones más 
sostenibles económicamente y ambientalmente.
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2. Los residuos no peligrosos provenientes del mantenimiento de maquinaria o 
instalaciones, como los neumáticos fuera de uso (LER 16 01 03), se deberán gestionar de 
acuerdo con la normativa específica y las previsiones de los instrumentos de planificación de 
residuos de las Illes Balears.

3. En la planificación se deberá tener en cuenta la aplicación de la jerarquía de residuos 
que fijan el artículo 4 de la Directiva marco de residuos (98/2008/CE) y la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, que la transpone.

Artículo 41.  Gestión de los residuos con características de peligrosidad.
1. El Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears 

deberán incluir en la planificación sectorial previsiones relativas a la gestión correcta de los 
residuos peligrosos de procedencia agraria, entre los cuales deben figurar, entre otros, los 
siguientes:

a) Los restos de productos agroquímicos que contengan sustancias peligrosas (LER 02 
01 08*).

b) Los restos del tratamiento o la prevención de enfermedades de animales (LER 
subcapítulo 18 02 y Decreto 136/1996, de 5 de julio, de ordenación de los residuos sanitarios 
en la comunidad autónoma de las Illes Balears).

c) Los aceites de taller y otros residuos procedentes de la reparación y el mantenimiento 
de maquinaria (LER capítulo 13).

d) Los acumuladores y las baterías (LER subcapítulo 16 06).
2. El apartado 1 anterior se entiende sin perjuicio de la gestión mediante gestores 

privados, debidamente autorizados de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.

Sección 2.ª Disposiciones relativas a los residuos de origen animal

Artículo 42.  Gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
1. Los titulares de las explotaciones ganaderas, propietarios o poseedores de 

subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH) generados 
por la actividad ganadera, incluidos los animales muertos, están obligados a gestionarlos 
correctamente, con las condiciones de manipulación, traslado o valorización que fijan las 
normativas comunitaria, nacional de transposición y autonómica, y son responsables de los 
costes que se deriven.

2. Los operadores del sector a que se refiere el apartado 1, para llevar a cabo la 
actividad, deberán estar inscritos en los registros administrativos correspondientes.

3. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en colaboración con 
los consejos insulares, promoverá el desarrollo de las infraestructuras públicas y, si procede, 
privadas, necesarias para el tratamiento de los subproductos de origen animal no destinados 
a consumo humano con la directriz general de reducir los costes del tratamiento para los 
agricultores y ganaderos, y asegurar el tratamiento ambiental adecuado.

Sección 3.ª Disposiciones relativas al estiércol

Artículo 43.  Producción, almacenamiento, gestión y uso.
La producción, el almacenamiento, el transporte y la gestión del estiércol, tanto de los 

sólidos como de los líquidos o purines, y también el uso de estos como enmienda o 
fertilizante, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, deben ajustarse a 
esta ley. En este caso no tienen la consideración de residuos. Cuando este estiércol tenga 
por destino instalaciones que no sean explotaciones agrarias será de aplicación la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Artículo 44.  Definiciones.
A los efectos de esta ley, se atenderá a las definiciones del apartado 2 de su anexo.
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Artículo 45.  Producción.
1. La producción de estiércol en las explotaciones ganaderas de las Illes Balears se 

calcula de acuerdo con las cantidades y los parámetros a que se refiere la tabla 1 del anexo 
de esta ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y el anexo de esta ley, las administraciones 
públicas competentes en materia agraria, a solicitud de la persona titular de la explotación, 
pueden establecer justificadamente cantidades y parámetros diferentes, como resultado de 
la aplicación de mejoras técnicas disponibles en la explotación ganadera.

Artículo 46.  Almacenamiento.
1. Las explotaciones ganaderas deberán disponer de un sistema de almacenamiento de 

estiércol que se ajuste a las condiciones y a la capacidad establecida en el apartado 4 del 
anexo de esta ley.

2. A pesar de lo establecido en el apartado 1 anterior, las explotaciones agrarias pueden 
disponer de un estercolero temporal sobre el terreno natural, que no tendrá la consideración 
de almacenamiento de estiércol, que cumpla las condiciones a que se refiere el apartado 4 
del anexo de esta ley.

3. Queda totalmente prohibida la conexión de las aguas pluviales a los sistemas de 
almacenamiento de estiércol, sea sólido o líquido.

Artículo 47.  Recogida y transporte.
El estiércol se recogerá y transportará en condiciones que garanticen su gestión 

adecuada sin necesidad de documento comercial ni certificado sanitario, a menos que las 
administraciones públicas competentes en materia agraria dispongan de lo contrario.

Artículo 48.  Gestión.
1. El estiércol producido en una explotación ganadera puede ser gestionado:
a) Por el titular de la explotación ganadera, como fertilizante o enmienda de los terrenos 

de la explotación propia o de otras explotaciones.
b) Mediante la cesión directa al titular de una explotación agraria en la que no se ha 

generado el estiércol, para utilizarlo como fertilizante o enmienda.
c) Mediante la cesión a un gestor de estiércol.
d) Mediante cualquier otro sistema que prevea la legislación vigente.
2. Los gestores de estiércol están obligados a:
a) Cumplir la normativa vigente en materia de subproductos de origen animal y productos 

derivados no destinados al consumo humano y estar inscritos en el Registro general de 
establecimientos, plantas y explotadores que prevé la normativa estatal.

b) Disponer, si procede, de instalaciones de almacenamiento que se ajusten a las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.

c) Distribuir el estiércol como fertilizante o enmienda o, si procede, acreditar 
documentalmente su gestión correcta.

Artículo 49.  Utilización.
1. El estiércol producido en una explotación ganadera se puede utilizar como fertilizante 

o enmienda del suelo, sin que en ningún caso tenga la consideración de residuo si se utiliza 
en la forma que establece esta ley.

2. La utilización de estiércol como fertilizante o enmienda del suelo no está sujeta a la 
autorización administrativa, aunque deberá constar en el plan de producción y gestión a la 
que se refiere el artículo siguiente.
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Artículo 50.  Plan de producción y gestión.
1. El titular de una explotación agraria, a menos que se trate de una explotación 

ganadera reducida a la que se refiere el apartado 2.f) del anexo de esta ley, está obligado a 
presentar un plan de producción y gestión del estiércol de la explotación.

2. El plan de producción y gestión deberá incluir el contenido mínimo que establece el 
apartado 6 del citado anexo.

3. El titular de la explotación deberá comunicar el plan a la administración pública 
competente en materia agraria, a los efectos que prevé el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que le 
compromete a mantener el cumplimiento de las previsiones del plan durante el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de la actividad o hasta la actualización o la revisión 
correspondientes.

4. La presentación del plan tiene carácter indefinido, salvo modificaciones esenciales, y 
tiene como efecto inmediato el permiso para ejecutar las medidas y las actuaciones que se 
prevén desde el día en el que se presenta, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección de la administración pública competente en materia agraria.

5. El titular de la explotación ganadera y el gestor del estiércol comunicarán a la 
administración pública competente en materia agraria cualquier modificación sustancial de 
los datos que figuran en el plan, y también el cese o el cambio de actividad. Se entiende por 
modificación esencial la que representa una variación de la superficie disponible, del 
volumen de estiércol o de la cantidad de nitrógeno generada o gestionada superior a un 25% 
respecto a lo que figura en el plan.

6. Los titulares de explotaciones ganaderas y los gestores de estiércol deberán tener una 
copia del plan vigente a disposición de la administración.

Artículo 51.  Libro de producción y gestión del estiércol.
1. El titular de la explotación ganadera que genere el estiércol, la explotación que lo 

utilice como fertilizante o enmienda y el gestor de estiércol deberán tener un libro de 
producción y gestión del estiércol, permanentemente actualizado y a disposición de la 
administración, y conservarlo durante tres años después de la última anotación, incluso en 
caso de que cese la actividad.

2. Sin perjuicio del apartado 1 anterior, las explotaciones ganaderas con un factor 
agroambiental inferior a las aportaciones máximas de nitrógeno establecidas para cada zona 
que tengan un plan de producción y gestión presentado de acuerdo con el artículo 50 de 
esta ley y una dimensión inferior a 20 UGM, están eximidas de disponer del libro de 
producción y gestión del estiércol.

3. El libro de producción y gestión del estiércol incluirá el contenido mínimo a que se 
refiere el apartado 7 del citado anexo.

CAPÍTULO V
La producción agrícola

Artículo 52.  Líneas de actuación.
En el ámbito de la producción agrícola, y de acuerdo con los principios que recoge el 

artículo 31 de esta ley, se seguirán las siguientes líneas de actuación:
a) Fomentar iniciativas para la gestión correcta y sostenible de los cultivos agrícolas.
b) Crear y mantener una red agrometeorológica en las Illes Balears.
c) Fomentar el uso de semillas y plantas certificadas, y en especial de las variedades 

locales.
d) Fomentar la fertilización racional de los cultivos con los productos orgánicos e 

inorgánicos que permite la legislación vigente, racionalizando el uso de fertilizantes en los 
programas establecidos para zonas vulnerables.

e) Promover el control y el uso racional de los productos fitosanitarios en las condiciones 
adecuadas para la preservación de la salud de los productores y consumidores, y la 
sostenibilidad de los ecosistemas agrarios y forestales.
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f) Promover campañas de suministros de medios de producción agrarios, entre otros, de 
productos fitosanitarios, de abonos y de semillas.

g) Llevar un seguimiento de la evolución de la renta agraria y de los resultados 
económicos de las explotaciones en los diferentes subsectores agrícolas y ganaderos.

h) Fomentar las agrupaciones de defensa vegetal con la finalidad de mejorar la sanidad 
de los vegetales y los productos vegetales y de prestar servicios de gestión, asistencia y 
transferencia tecnológica.

i) Fomentar la adquisición de maquinaria agraria de uso común y establecer programas 
de inspección técnica y de control de características para mejorar el rendimiento del suelo y 
prevenir riesgos laborales en la actividad agraria.

j) Fomentar el uso de energías renovables con la finalidad de ahorrar costes de 
producción, aumentar las rentas agrarias y conseguir una práctica agraria sostenible.

k) Fomentar la producción agraria de las Illes Balears y, en especial, la ecológica y los 
productos específicos de las Illes Balears, potenciando el uso de las tecnologías alternativas 
que permitan mejorar las técnicas de control integrado de las plagas.

l) Fomentar la recuperación agraria de tierras abandonadas.
m) Fomentar las actuaciones y medidas agroambientales destinadas a prevenir la 

erosión, la mitigación y la adaptación al cambio climático y a la captación de CO2.
n) Impulsar medidas tributarias para favorecer la recuperación y la producción adecuada 

de las tierras de cultivo y priorizar los usos propios del suelo rústico sobre los atípicos.
o) Fomentar el consumo de proximidad, la venta directa y los circuitos cortos de 

comercialización.
p) Fomentar las explotaciones comunitarias de la tierra mediante fórmulas asociativas, 

cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y también el fomento de las 
agrupaciones o las organizaciones de productores.

q) Evitar la contaminación por organismos genéticamente modificados en el ámbito de 
las Illes Balears.

r) Fomentar la modernización de las prácticas agrícolas para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos hídricos.

Artículo 53.  Semillas y productos fitosanitarios.
1. En cuanto a semillas y plantas de vivero, se fomentará el uso de materiales vegetales 

de multiplicación con una calidad oficialmente controlada y certificada, de acuerdo con la 
normativa, con el objetivo de mejorar la producción agraria y la sanidad vegetal.

2. Se promoverá el control y el uso racional de los productos fitosanitarios para 
garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios y forestales y asegurar que se 
aplican en condiciones correctas, preservando la salud de los aplicadores y los 
consumidores, y que se gestionan adecuadamente los envases vacíos.

3. La administración agraria tiene, entre otras, las funciones siguientes:
a) Proteger las variedades locales como patrimonio de las Illes Balears y garantizar su 

conocimiento mediante la creación de un catálogo de variedades locales de interés agrario. 
El catálogo será creado y regulado reglamentariamente.

b) Fomentar el mantenimiento, la conservación, la mejora, el intercambio y la venta de 
estas variedades.

c) Introducir las variedades locales en los proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación con la finalidad de seleccionarlas, mejorarlas y reproducirlas, y optimizar su 
rentabilidad.

d) Reglamentar el uso, el intercambio y la venta de las semillas propias de variedades 
tradicionales y autóctonas.

e) Crear un registro de proveedores de variedades locales.

Artículo 54.  Abonos y mantenimiento de la fertilidad del suelo.
1. Las administraciones autonómica, insular y local garantizarán la conservación del 

suelo rústico con valor agrícola y ganadero tanto por su valor agronómico como por su 
importancia en la garantía de la conservación de la biodiversidad y del paisaje y de la 
protección contra la desertización y la erosión.
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2. Las administraciones autonómica, insular y local fomentarán prácticas que contribuyan 
a mejorar la fertilidad del suelo, la estructura y el contenido en materia orgánica. Se 
priorizará el compostaje para uso agrario sobre el resto de valorizaciones de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos, de los lodos de las estaciones depuradoras de las 
aguas residuales y de las podas.

3. La actuación en materia de abonos de las administraciones públicas competentes en 
materia agraria tendrá por objetivo fomentar el uso de los abonos orgánicos, como el 
estiércol o los compuestos producidos en las Illes Balears, y de conseguir las condiciones 
necesarias para aplicar las exigencias técnicas necesarias sobre composición, definición, 
denominación, identificación y envasado, con la finalidad de salvaguardar los intereses de 
todos los agentes de la cadena de producción y comercialización de los consumidores y del 
medio ambiente, y los recursos hídricos. Las administraciones fomentarán la utilización 
racional del abono, el apoyo y el asesoramiento en buenas prácticas de fertilización.

Artículo 55.  Aplicación de lodos de depuración en los suelos con fines agrarios.
1. Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa por parte de la consejería 

competente en materia de residuos, cualquier aplicación de lodos de depuración en los 
suelos con fines agrarios, y por lo tanto las personas físicas o jurídicas responsables de las 
operaciones de su aplicación.

2. Esta autorización administrativa queda vinculada en el informe preceptivo y vinculante 
de la administración competente en materia de agricultura, que se pronunciará sobre la 
idoneidad de la parcela como receptora de los lodos de depuración. Esta administración será 
la responsable de efectuar los análisis de suelos, de acuerdo con lo establecido en el anexo 
IIB del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 
lodos de depuración en el sector agrario. Llevará el seguimiento de las parcelas receptoras, 
en las que puede establecer condicionantes previos, así como requisitos relativos a los 
tratamientos previos de los lodos, los volúmenes y las épocas de aplicación y, en aquellos 
casos en los que se estime oportuno limitar o prohibir su aplicación.

3. La administración competente en materia de agricultura llevará un registro de la 
aplicación de los lodos de depuración en el suelo con fines agrarios y suministrará al 
Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca la información necesaria sobre la 
utilización de los lodos tratados destinados a la actividad agraria de acuerdo con lo que 
establece el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de 
los lodos de depuración en el sector agrario.

4. Las personas físicas o jurídicas responsables de estas aplicaciones deberán contar 
con la autorización correspondiente de la consejería competente en materia de residuos 
como gestores de residuos y deberán comunicarle previamente la relación de parcelas 
destinatarias, así como sus titulares, de manera que esta consejería pueda solicitar a la 
consejería competente en materia agraria el informe que acredite su idoneidad.

5. Se establecerán reglamentariamente las condiciones de uso agrario y de aplicación de 
los lodos de depuración.

Artículo 56.  La sanidad vegetal.
1. La sanidad vegetal de los productos agrarios se articulará en la doble vertiente de 

prevención, para evitar la introducción de organismos invasores y la propagación de los 
organismos nocivos, y de lucha contra cualquier tipo de plaga y enfermedad que afecte a los 
vegetales y los productos vegetales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Los consejos insulares, en los ámbitos territoriales respectivos, crearán una red de 
vigilancia fitosanitaria que integre un conjunto de actuaciones orientadas a la recogida y al 
análisis de la información disponible sobre asuntos fitosanitarios, que posibilite la detección 
temprana y la evaluación de riesgos en el territorio insular de las plagas, de las 
enfermedades y de otros agentes nocivos no parasitarios que puedan afectar a los vegetales 
y los productos vegetales, y que permita adoptar medidas de control y tomar decisiones para 
prevenirlas, evitar la posible propagación y posibilitar su erradicación, cuando esta sea 
factible, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
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3. El Gobierno de las Illes Balears puede coordinar la actuación de los consejos 
insulares, en relación con la red de vigilancia fitosanitaria, en las circunstancias y mediante 
los instrumentos a los que se refiere el artículo 23.2 de esta ley.

4. La administración competente en materia agraria, en el marco de sus competencias, 
puede establecer medidas que garanticen que el material vegetal o sustratos que sean 
susceptibles de ser portadores o huéspedes de organismos invasores estén libres de estos.

Artículo 57.  Vigilancia y comunicación del estado fitosanitario de los cultivos.
Todos los propietarios y gestores de terrenos, los propietarios de vegetales, 

ornamentales, forestales, cultivos productivos o espontáneos, y también los agricultores, los 
silvicultores, los comerciantes, los importadores, los profesionales y, en general, los titulares 
de las explotaciones agrarias y de terrenos en suelo rústico, incluidos los destinados a 
actividades de autoconsumo o de ocio, los improductivos y los silvícolas, y también los 
importadores, comerciantes o profesionales de productos agrarios u otras superficies con 
cubierta vegetal, deberán ejercer las actividades en el marco de la normativa relativa a 
sanidad vegetal, y concretamente, seguirán las siguientes directrices:

a) Vigilar sus cultivos y terrenos forestales, y facilitar toda la información sobre el estado 
fitosanitario de estos cuando se lo requieran los órganos competentes.

b) Notificar a la administración pública competente cualquier aparición atípica de 
organismos nocivos o de síntomas de enfermedad de los vegetales o de los productos 
vegetales.

c) Tomar las medidas de control fitosanitario y de eliminación que establezca la 
administración pública competente en materia agraria.

CAPÍTULO VI
La producción ganadera

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 58.  Carácter estratégico de la ganadería.
La ganadería desarrollada de manera sostenible constituye una actividad estratégica 

para la seguridad alimentaria local y para garantizar el mantenimiento de los recursos 
naturales que la sostienen.

Artículo 59.  Líneas de actuación.
En el ámbito de la producción ganadera, de acuerdo con los principios que establece el 

artículo 31 de esta ley, se seguirán las siguientes líneas de actuación:
a) Establecer las directrices de actuación en materia de prevención, control, lucha y 

erradicación de las enfermedades que afectan a los animales.
b) Establecer los requisitos ambientales que deben cumplir las explotaciones ganaderas 

ubicadas en el territorio de las Illes Balears en materia de producción y gestión de estiércol y 
purines para la utilización agraria.

c) Garantizar al máximo el bienestar animal y evitar el sufrimiento de los animales a lo 
largo de toda su vida.

d) Fomentar las agrupaciones de defensa sanitaria para la mejora de la sanidad y el 
bienestar de los animales, y de la calidad y la seguridad de los productos ganaderos.

e) Fomentar la prestación de los servicios de gestión, asistencia y transferencia 
tecnológica ganadera.

f) Fomentar la producción ganadera de las Illes Balears y, en especial, la ecológica y los 
productos específicos de las Illes Balears, potenciando el uso de las nuevas tecnologías.

g) Fomentar el uso de las energías renovables, con la finalidad de aumentar las rentas 
obtenidas mediante el ahorro en los costes de producción.

h) Fomentar el desarrollo de programas de mejora genética animal.
i) Fomentar la conservación y la mejora de las razas ganaderas autóctonas.
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j) Promover campañas de suministro de medios de producción ganadera sostenible.
k) Llevar a cabo el seguimiento y el control de las condiciones de la producción ganadera 

y la alimentación de los animales.
l) Promover la adaptación de las explotaciones ganaderas para que los sistemas de 

producción sean más sostenibles y respondan a las exigencias normativas y del mercado.
m) Implementar sistemas sostenibles económicamente y ambientalmente de 

manipulación, valorización y eliminación de cadáveres de animales, residuos y subproductos 
derivados de la actividad ganadera, teniendo en cuenta el hecho pluriinsular.

n) Impulsar los instrumentos que permitan una mejora de la calidad de las actividades 
relacionadas con la obtención de los productos ganaderos.

o) Potenciar los programas de fomento de la ganadería extensiva y la silvipasticultura, 
con la finalidad de conservar el territorio, el paisaje y los ecosistemas.

p) Promover un manejo adecuado de la alimentación animal, fomentando la buena 
gestión del pastoreo y la priorización de fórmulas alimenticias basadas en materias primas 
locales y libres de organismos genéticamente modificados.

Sección 2.ª Disposiciones específicas sobre la producción ganadera

Artículo 60.  Identificación animal.
1. Los animales de las explotaciones ganaderas deberán estar identificados según las 

condiciones que establece la normativa vigente. La obligación de identificación corresponde 
a la entidad titular de la explotación, a la persona propietaria o a la responsable de los 
animales, en los términos que prevé el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad 
animal.

2. Los servicios veterinarios oficiales deberán inmovilizar a los animales no identificados; 
hacerles los controles necesarios y, según los resultados, ordenar la identificación y, si 
procede, supervisar el sacrificio y la eliminación de los cadáveres, de acuerdo con la 
normativa vigente.

Artículo 61.  Movimientos de animales.
1. Los animales procedentes de una explotación con destino a otra explotación, a otra 

unidad productiva de la misma explotación, al mercado o al matadero, deberán moverse en 
las condiciones sanitarias y con la documentación administrativa y sanitaria que determine la 
normativa vigente.

2. El movimiento de animales en contra de la normativa vigente dará lugar a la retención 
de los animales y, si procede, al aislamiento. Una vez realizados los controles 
administrativos y sanitarios necesarios, deberán ser regularizados o, si no es posible, 
sacrificados y eliminados, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 62.  Bienestar animal.
1. De conformidad con la normativa vigente aplicable, los titulares de la explotación y los 

propietarios o responsables de los animales deberán cumplir las condiciones de bienestar 
animal, y especialmente:

a) Disponer de unas instalaciones adecuadas a las necesidades fisiológicas y etológicas 
de la especie y la raza, respetando la normativa aplicable.

b) Proporcionar a los animales una alimentación ajustada a sus necesidades 
nutricionales y a sus preferencias alimenticias.

c) Proporcionar a los animales unas condiciones de vida que les eviten estrés 
innecesario, enfermedades, dolor y miedo crónico.

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales durante 
el transporte o el sacrificio.

2. La autoridad competente en bienestar animal podrá ordenar la retirada de los 
animales cuando se detecten carencias de bienestar y no se enmienden en el plazo 
establecido.
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3. Los titulares de explotaciones agrarias pueden utilizar el material natural resultante de 
la limpieza de las costas, incluso la posidonia, por sus propiedades de comodidad y 
salubridad, como lecho o cama del ganado. La retirada de este material deberá realizarse de 
acuerdo con la normativa ambiental vigente. También puede utilizarse, solo o mezclado con 
estiércol o con otros materiales orgánicos de origen agrario, como fertilizante o enmienda del 
suelo, de conformidad con el capítulo IV del título III de esta ley.

Artículo 63.  Alimentación animal.
1. Los productos destinados a la alimentación animal son los piensos y los forrajes 

propios y adquiridos, y las premezclas, los aditivos, las materias primas y otras sustancias y 
productos utilizados con esta finalidad; entre otros, los productos derivados de la industria 
agraria. La alimentación animal debe cumplir las normativas europea y estatal.

2. La política en materia de higiene y seguridad de los productos destinados a la 
alimentación animal se basarán en un planteamiento global e integrado que establezca las 
condiciones y los mecanismos necesarios para garantizar su plena inocuidad y trazabilidad.

Artículo 64.  Obligaciones en materia de sanidad animal.
Los propietarios de los animales son responsables de cumplir los requisitos de sanidad 

animal, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
Especialmente tienen las obligaciones siguientes:

a) Sufragar los costes de consecución de la sanidad animal, sin perjuicio de lo que, en su 
caso, prevea o disponga la administración pública competente en materia agraria en el caso 
de campañas oficiales de saneamiento de epidemias o plagas.

b) Disponer de las instalaciones necesarias para una correcta ejecución de los planes de 
saneamiento que prevé la legislación aplicable.

c) Colaborar activamente con los servicios veterinarios en las actuaciones relativas a la 
sanidad de los animales.

Artículo 65.  Razas ganaderas autóctonas.
Las administraciones públicas competentes en materia ganadera, de acuerdo con los 

principios generales que establece esta ley, fomentarán el mantenimiento, la conservación y 
la mejora de las razas autóctonas de las Illes Balears, y supervisarán y controlarán en el 
ámbito territorial respectivo las asociaciones oficialmente reconocidas para la gestión de los 
libros genealógicos.

Artículo 66.  Medidas para hacer efectivo el carácter estratégico de la ganadería.
Las administraciones de las Illes Balears:
a) Apoyarán al sector para llevar a cabo estudios de costes y análisis de viabilidad de las 

explotaciones.
b) Apoyarán a los mataderos de las Illes Balears, impulsando que en su entorno se cree 

una vinculación efectiva entre producción, sacrificio y comercialización.
c) Impulsarán los distintivos de calidad que puedan amparar las producciones ganaderas 

de las Illes Balears.
d) Trabajarán por un funcionamiento transparente de los mercados ganaderos, 

impulsando lonjas y haciendo el seguimiento de la evolución de los precios.
e) Promoverán que la política agraria comunitaria y estatal compense los costes de 

alimentación animal en las Illes Balears asociados a la insularidad hasta su equiparación real 
a los del conjunto del estado.
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CAPÍTULO VII
Gestión y aprovechamiento forestal

Artículo 67.  Concepto de terreno forestal.
1. De acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, se entiende por 

monte todo aquel terreno donde vegeten especies forestales arbóreas, arbustivas, de 
matorral o herbáceas, sea de manera espontánea o procedentes de siembra o plantación, 
que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, 
paisajísticas o recreativas.

También tienen la consideración de montes:
a) Los terrenos yermos, berrocales y arenales.
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en que se 

ubiquen.
c) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su 

condición de monte.
d) Cualquier terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se 

adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 
normativa aplicable.

e) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima de 1.000 m2.
2. Los montes, independientemente de su titularidad, tienen una función social relevante, 

tanto como fuente de recursos naturales y apoyo de actividades económicas, como por ser 
proveedores de múltiples servicios ambientales, como la protección del suelo y del ciclo 
hidrológico, la fijación de carbono atmosférico, el depósito de diversidad biológica y como 
elementos fundamentales; y de la conectividad ecológica y del paisaje.

Artículo 68.  Titularidad de los aprovechamientos forestales.
1. Por razón de su titularidad el suelo forestal puede ser público, demanial o patrimonial, 

o privado.
2. El régimen jurídico del suelo forestal público y privado es el que prevé la Ley de 

montes. En lo referente al suelo público, también se ajustará a la legislación patrimonial de la 
comunidad autónoma y, en lo referente al suelo forestal demanial, la administración 
autonómica podrá establecer, reglamentariamente, las actividades que, por su intensidad, 
peligrosidad o rentabilidad, somete a autorización por parte de la administración gestora.

3. Los propietarios de las fincas rústicas y, si procede, los titulares de las explotaciones 
agrarias, tienen el dominio de los recursos y los aprovechamientos forestales, madereros o 
no, presentes en la explotación o la finca, sin perjuicio de que se puedan ceder a terceros.

Artículo 69.  Concepto y clases de aprovechamientos forestales.
1. Son aprovechamientos forestales, de acuerdo con el artículo 6.i) de la Ley 43/2003, 

de 21 de noviembre, de montes, los aprovechamientos madereros y leñosos, incluida la 
biomasa forestal, los de corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y 
medicinales, los productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado 
característicos de los montes, como define el artículo 5 de la misma Ley de montes.

2. Los aprovechamientos forestales son, según la naturaleza y el tipo:
a) Productos madereros y leñosos, que consisten en la extracción y la primera 

transformación de la tala y la poda de árboles forestales.
b) Biomasa forestal, que consiste en el aprovechamiento de masa forestal vegetal para 

utilizarla para producir energía u otros productos.
c) Productos cinegéticos, que consisten en el aprovechamiento cinegético de especies 

que se pueden cazar de acuerdo con la normativa específica.
d) Otros aprovechamientos forestales no madereros, o recursos silvestres, que consisten 

en el aprovechamiento de especies de fauna y flora, como caracoles, plantas aromáticas o 
medicinales, resinas, cortezas, carrizo, hoja de palmito, anea, espárragos, productos 
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apícolas, pastos, frutos, setas, trufas y otros productos micológicos y de cualquier índole 
similar.

3. A los efectos del apartado d) anterior, las especies silvestres susceptibles de 
aprovechamiento en los vedados de recursos silvestres son las que se establezcan mediante 
una resolución del consejero competente en materia de montes.

4. El aprovechamiento forestal de productos madereros y leñosos para uso doméstico es 
el que tiene lugar en la explotación agraria, siempre que la cantidad sea inferior a 10 m3 o 
a 20 estéreos de leña anuales. Este aprovechamiento queda exceptuado de cualquier 
autorización administrativa. Los aprovechamientos para uso doméstico únicamente se 
pueden hacer de las especies forestales no protegidas y de cualquier especie leñosa de 
cultivo agrícola.

5. En los terrenos que no tengan la condición de suelo forestal, se aplicará esta 
regulación a los aprovechamientos forestales sin perjuicio de la aplicación de la normativa 
que les corresponda por sus características agropecuarias.

Artículo 70.  Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales.
1. Los aprovechamientos forestales de los recursos madereros y leñosos se rigen por la 

legislación de montes y por las disposiciones de esta ley que les sean de aplicación, y se 
llevarán a cabo de acuerdo con los instrumentos de gestión forestal.

2. Los aprovechamientos forestales no convertibles en madera ni leñosos se rigen por la 
legislación de montes y por las disposiciones de esta ley, salvo los aprovechamientos 
cinegéticos, que se rigen por la legislación de caza.

Artículo 71.  Sociedades o agrupaciones de fomento forestal.
Los titulares de explotaciones agrarias y forestales pueden crear agrupaciones o 

sociedades de aprovechamientos forestales, para gestionar adecuadamente su explotación 
en los términos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente.

Artículo 72.  Planificación forestal.
1. El Plan Forestal de las Illes Balears (PFIB) será el plan director que organizará y regirá 

la política forestal balear, en materia de montes y del sector forestal, de acuerdo con las 
competencias autonómicas sobre los terrenos que tienen la condición legal de monte según 
lo que establece la normativa forestal estatal.

2. El PFIB se basará en los principios de sostenibilidad y buena gobernanza para la 
formulación de una política forestal legítima, eficaz y sostenible, en aplicación de los criterios 
de multifuncionalidad y de biodiversidad en el marco del proceso ForestEurope y los planes 
o programas forestales estatales.

3. El PFIB desarrollará la estrategia forestal y las prioridades de conservación, gestión, 
ordenación y mejora en materia forestal mediante ejes de actuación que programarán 
medidas para los espacios forestales y el sector forestal de la comunidad autónoma para ser 
desarrolladas a lo largo de tres periodos presupuestarios de la Unión Europea. El PFIB se 
renovará cada veintiún años.

4. Los planes de ordenación de recursos naturales podrán establecer limitaciones o 
restricciones al Plan Forestal de las Illes Balears, y el resto de planeamientos territoriales y 
urbanísticos deberán adaptarse a él, en lo referente a la materia específica.

Artículo 73.  Instrumentos de gestión forestal sostenible.
1. Se definen los instrumentos de gestión forestal sostenible (IGFS) en el ámbito de las 

Illes Balears como las herramientas de planificación forestal que tienen como objetivo 
gestionar los montes, tanto públicos como privados, de manera sostenible, integrando los 
aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales. De acuerdo con la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de montes, los instrumentos de gestión forestal sostenible en el ámbito 
de las Illes Balears son:

a) Los proyectos de ordenación de montes (POM), para los montes públicos de más 
de 100 hectáreas de superficie o los montes privados de más de 200 hectáreas.
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b) Los proyectos técnicos de gestión de montes (PTGM), para los montes públicos de 
menos de 100 hectáreas de superficie o los montes privados de menos de 200 hectáreas.

2. Para desarrollar adecuadamente los instrumentos de gestión forestal sostenible, las 
entidades gestoras de los montes públicos establecerán planes de aprovechamiento y 
mejoras anuales (PAM) como planes sucesivos de actuación para el desarrollo anual de la 
explotación y la conservación de los recursos forestales que prevén los instrumentos de 
gestión forestal sostenible. Los planes mencionados se comunicarán antes de principio de 
año a la administración pública competente en materia forestal con el fin de que se puedan 
coordinar las actuaciones a ejecutar en el conjunto del dominio público forestal de las Illes 
Balears.

3. Los montes privados de más de 100 hectáreas de superficie de terreno forestal en 
Mallorca y de más de 50 hectáreas en Menorca, Eivissa y Formentera, deberán disponer 
obligatoriamente de un instrumento de gestión forestal sostenible aprobado por el consejero 
competente en materia forestal antes de 2028, tal como establece la disposición transitoria 
segunda de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Cuando los titulares de las 
explotaciones agrarias y de las fincas rústicas deban ejecutar actuaciones silvícolas o 
aprovechamientos forestales incluidos en un instrumento de gestión forestal sostenible 
aprobado, deben notificarlo a la administración pública competente en materia forestal. Si no 
se dispone de este instrumento, el titular de la explotación agraria puede presentar para su 
aprobación un plan de aprovechamiento forestal (PAF), en caso de que prevean actuaciones 
sucesivas durante varios años, o una solicitud de licencia de tala o de aprovechamiento de 
recursos silvestres, que requiere la autorización de la administración forestal.

4. Los instrumentos de gestión forestal sostenible recogerán como mínimo los aspectos 
siguientes:

a) Los proyectos de ordenación de montes, el contenido que determinen las 
instrucciones vigentes para la ordenación de montes.

b) Los planes técnicos de gestión de montes, los planes de aprovechamientos y mejoras 
y los planes de aprovechamientos forestales, el contenido mínimo siguiente:

1. Detalle de la situación legal, administrativa y ambiental.
2. Descripción de la finca y de los recursos forestales.
3. Definición de los objetivos.
4. Descripción de las actuaciones y la programación.
5. Medidas complementarias de mejora ambiental, prevención de plagas y defensa 

contra incendios forestales, y medidas de seguimiento y evaluación de los impactos.
6. Directrices para la adaptación de los bosques al cambio climático que tengan en 

cuenta la prevención de riesgos asociados y el aumento de la biodiversidad.
7. Medidas respecto a la gestión agro-ganadera de la finca por su contribución a la 

gestión forestal y a su estado de conservación.
8. El sistema de seguimiento y evaluación del plan mismo.
Los instrumentos de gestión forestal sostenible tendrán en cuenta la gestión agro-

ganadera de la finca, al incidir de manera clara con la gestión forestal y su estado de 
conservación, en cuanto a prevención de incendios, estructura del bosque, mantenimiento 
de las infraestructuras asociadas (paredes secas, puntos de agua) y principalmente sobre la 
diversidad estructural y horizontal de los montes, aspecto clave para la resiliencia de los 
bosques al cambio climático.

5. La aprobación de los instrumentos de gestión forestal sostenible es competencia de la 
administración forestal, y la tramitación se resolverá en el plazo máximo de cuatro meses 
para los proyectos de ordenación de montes, de dos meses para los proyectos técnicos de 
gestión de montes y los planes de aprovechamientos y mejoras, y de un mes para el resto 
de planes, autorizaciones de licencias de tala y aprovechamientos de recursos silvestres.

6. La administración pública competente en materia forestal impulsará técnica y 
económicamente la ordenación de todos los montes.
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Artículo 74.  Requisitos para aprovechamientos forestales.
1. Los aprovechamientos de productos madereros y leñosos y de recursos silvestres se 

regularán por el órgano forestal de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de 
conformidad con las condiciones y autorizaciones previstas para aprovechamientos 
forestales en la Ley 43/2013, de 21 de noviembre, de montes. Las talas de masas 
arborizadas o de vegetación arbustiva que cuenten con autorización de la administración 
forestal de la comunidad autónoma de las Illes Balears, no estarán sujetas a licencia 
urbanística o comunicación previa municipal.

2. Quedarán excluidas de la licencia preceptiva o comunicación previa municipal las 
actuaciones de establecimiento, mejora y mantenimiento de las infraestructuras de 
prevención de incendios forestales previstas en los planes insulares y comarcales de 
defensa contra incendios forestales para las zonas de alto riesgo (ZAR) de incendio, así 
como las medidas de autoprotección previstas en el artículo 77 de esta ley.

3. La administración forestal de la comunidad autónoma de las Illes Balears notificará a 
los ayuntamientos el número de autorizaciones para tala de masas arborizadas o de 
vegetación arbustiva que otorgue en terrenos forestales de los respectivos términos 
municipales.

Artículo 75.  Aprovechamientos forestales de carácter tradicional.
1. Se consideran aprovechamientos forestales de carácter tradicional los que garanticen 

la persistencia y la conservación adecuada de los recursos forestales y hayan sido 
practicados consuetudinariamente, como el carboneo, los hornos de cal, las podas, las talas 
de arbolado, palos para hacer los cerramientos de la propia finca, el aprovechamiento de 
recursos silvestres y otros análogos.

2. Los aprovechamientos forestales de carácter tradicional y los instrumentos de gestión 
forestal sostenible aprobados por el órgano forestal de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears tienen la consideración de actuaciones de relación directa con la gestión de los 
espacios donde tienen lugar a los efectos de lo que prevé el artículo 39.1 de la Ley 5/2005, 
de 26 de mayo, para la conservación de espacios de relevancia ambiental, y, por lo tanto, no 
están sometidos a la evaluación de repercusiones que prevé el citado artículo.

Artículo 76.  Planificación de la defensa contra incendios forestales.
1. El Plan General contra Incendios Forestales de las Illes Balears (PGIF) tiene por 

objeto establecer las medidas de protección contra los incendios forestales en las Illes 
Balears, de acuerdo con las competencias autonómicas en materia de defensa contra los 
incendios forestales. El PGIF se renovará cada diez años.

2. El PGIF determinará las áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios 
forestales y la importancia de los valores amenazados requieran medidas de protección 
especiales contra los incendios, delimitando las zonas de alto riesgo de incendios forestales 
(ZAR) de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

De acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias, la determinación de las 
ZAR delimita en cada momento las áreas de prevención de riesgo de incendios que prevé la 
regulación territorial y urbanística.

Asimismo, de acuerdo con el punto 3.3.3.2 de la Directriz básica de planificación de 
protección civil de emergencia por incendios forestales aprobada por el Real 
Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, los planos con la determinación de las ZAR se 
incluirán como anexo en el plan autonómico de protección civil de emergencia por incendios 
forestales.

3. El PGIF se desarrollará a través de planes insulares y comarcales de defensa contra 
incendios forestales mediante los que se establecerán las medidas previstas para las ZAR, 
según lo que establece el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
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Artículo 77.  Medidas de seguridad y defensa de los montes en zonas de interfaz urbano-
forestal, IUF.

1. Se considera interfaz urbano-forestal (IUF) el entorno de núcleos de población, 
edificaciones o instalaciones que se encuentran en terreno forestal, en sus alrededores o 
que confrontan con este.

2. Los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones adoptarán en sus 
respectivas zonas de interfaz urbano-forestal medidas de prevención de incendios forestales 
que eviten la generación o propagación de incendios, establezcan espacios de seguridad y 
faciliten las tareas necesarias para la extinción. Mediante los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y de planificación forestal, se fijarán las normas específicas de seguridad y 
defensa de los montes en las zonas de interfaz urbano-forestal frente al riesgo de incendio 
forestal, sin perjuicio de las normas y leyes de protección civil referidas a autorpotección.

3. En el caso de las viviendas unifamiliares con zonas de interfaz urbano-forestal se 
deberá ejecutar y mantener una franja exterior perimetral de seguridad de 30 metros de 
anchura mínima, sin acumulaciones de combustible vegetal, con un desbroce selectivo y con 
aclaradas y podas de la masa arbórea que permitan romper la continuidad vertical y 
horizontal de la vegetación.

Los propietarios de viviendas unifamiliares situadas en terreno forestal o confrontadas 
con este deberán mantener en las zonas de alto riesgo de incendio forestal, a ambos lados 
de los viales de acceso, franjas longitudinales de seguridad de 10 metros de anchura mínima 
con actuaciones preventivas de control del combustible vegetal.

La administración forestal determinará para viviendas aisladas o en terreno rústico las 
características específicas de estas franjas de seguridad.

4. Los propietarios o titulares de las instalaciones, estructuras o inmuebles no 
residenciales, situados en zonas de alto riesgo de incendios forestales (ZAR) con interfaz 
urbano-forestal tendrán que ejecutar las medidas de prevención de incendios forestales 
establecidas en el apartado 3 anterior.

5. Los ayuntamientos, con el objetivo de preservar la seguridad de los núcleos de 
población, las edificaciones y las instalaciones ante el riesgo de incendios forestales, podrán 
ejecutar subsidiariamente las actuaciones previstas en el punto 3 anterior. La realización de 
estas actuaciones se requerirá mediante procedimiento administrativo a cada entidad 
propietaria responsable de su ejecución. Transcurrido el plazo de ejecución voluntaria de las 
medidas de prevención exigibles, sin que estas hayan sido aplicadas, el ayuntamiento podrá 
ejecutarlas subsidiariamente, y su coste total repercutirá en la persona propietaria que 
corresponda.

Para efectuar el cobro a cada entidad propietaria afectada de los gastos derivados de 
estas intervenciones subsidiarias preventivas, los ayuntamientos podrán contar con el apoyo 
y la gestión delegada de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

6. Los ayuntamientos podrán contratar los servicios externos necesarios para ejecutar 
las actuaciones preventivas que con carácter subsidiario prevean llevar a cabo. A estos 
efectos, podrán agruparse o establecer los mecanismos de colaboración que se consideren 
necesarios con la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Artículo 78.  Restauración de zonas forestales incendiadas o afectadas por otros desastres 
naturales.

1. La administración forestal tiene la facultad de restaurar los daños ocasionados por 
incendios forestales u otros desastres naturales, cuando sea necesario por cuestiones de 
seguridad, dimensión de la superficie afectada, riesgos graves por procesos erosivos o 
impacto ambiental o paisajístico, en terrenos públicos o privados.

2. La administración forestal elaborará un proyecto de restauración forestal de las 
superficies afectadas por los sucesos que se señalan en el apartado 1 que prevea los 
trabajos de recuperación ambiental, las medidas necesarias para la regeneración de las 
masas forestales dañadas, incluida la posible retirada de arbolado quemado, enfermo o 
caído, las acciones de mejora paisajística y la asunción de los costes económicos de los 
trabajos. Los trabajos, las medidas y las acciones que prevea el proyecto tienen la 
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consideración de utilidad pública, interés general y urgencia, consideración que mantendrán 
durante el periodo que establezca el proyecto, con una duración máxima de tres años.

3. La administración pública competente en materia forestal garantizará la audiencia de 
los propietarios de los terrenos incluidos en un proyecto de restauración forestal y les 
notificará todos los actos administrativos que les afecten. Los titulares afectados pueden 
expresar el compromiso de realizar los trabajos previstos con medios propios o con otros de 
carácter privado, o bien formalizar un escrito de aceptación o un convenio forestal con la 
administración pública competente, siguiendo las directrices del proyecto de restauración 
forestal. Si en el plazo de un mes a contar desde la aprobación del proyecto no se ha podido 
establecer contacto fehacientemente con los propietarios afectados, o si en el plazo otorgado 
a este efecto no se ha recibido el compromiso de ejecución de los trabajos previstos en sus 
terrenos, la administración forestal, previa publicación de la resolución correspondiente del 
consejero competente en materia forestal en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, podrá 
iniciar los trabajos sobre el vuelo vegetal de las superficies particulares afectadas, con el 
objetivo de llevar a cabo las actuaciones urgentes y prioritarias que establezca el proyecto 
de restauración forestal, las cuales principalmente afectarán a la gestión o la retirada del 
arbolado dañado, a la protección del suelo y la preservación del paisaje, que permitan 
asegurar la recuperación más adecuada y eficaz de los terrenos forestales afectados.

4. La administración autonómica no podrá acordar excepciones a la prohibición de 
cambio de uso forestal respecto a terrenos forestales incendiados.

Artículo 79.  Gestión del patrimonio forestal.
1. Corresponde cumplir el artículo 73 de esta ley a las administraciones públicas 

propietarias de los montes públicos, como entidades gestoras de estos. La gestión de estos 
montes públicos se puede hacer de manera directa, mediante sus organismos públicos 
instrumentales o mediante fórmulas de gestión indirecta.

2. La administración forestal puede establecer acuerdos de colaboración con los titulares 
de los montes públicos para llevar a cabo, de manera conjunta, la planificación, la gestión, la 
conservación y la mejora de los terrenos forestales.

3. Además, en situaciones de emergencia o de necesidad de restauración urgente, la 
administración forestal puede llevar a cabo trabajos forestales dentro de montes públicos y 
privados, cuando estas actuaciones sean declaradas de interés general o los montes 
dispongan de un convenio forestal o ambiental vigente. A estos efectos, tienen la 
consideración de interés general las actuaciones que prevean las medidas del Plan forestal 
de las Illes Balears, los proyectos de restauración forestal, el Plan general de defensa contra 
los incendios forestales de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los planes insulares 
o comarcales que los desarrollen.

Artículo 80.  Plantaciones de cultivos agrícolas de especies leñosas.
Las plantaciones de cultivos agrícolas de especies leñosas se considerarán siempre 

cultivos agrícolas, sin que en ningún caso sea necesaria la comunicación a la administración 
forestal para implantar, aprovechar o cambiar los cultivos agrícolas.

Artículo 81.  Recuperaciones de cultivos.
1. Tiene la consideración de recuperación de cultivo la eliminación de la vegetación 

forestal de menos de treinta años nacida espontáneamente en las parcelas de cultivo 
agrícola para la limpieza y el mantenimiento de las buenas condiciones de cultivo.

2. Sin perjuicio del artículo 40 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, a los 
efectos del artículo 5.1.c) y sólo en lo referente a la recuperación del cultivo, únicamente 
tienen la consideración de monte los terrenos agrícolas abandonados durante un plazo 
superior a treinta años, siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado 
forestal en la mayor parte de la superficie. Los terrenos con bancales con una antigüedad 
superior a treinta años tienen la posibilidad de recuperar el uso agrícola de manera 
permanente siempre que se garantice el cultivo efectivo de los bancales afectados.

3. Para las actividades que prevén los apartados 1 y 2 anteriores, el titular de los 
terrenos deberá presentar una declaración responsable a la administración pública 
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competente en materia forestal en la que se garantice el mantenimiento de las 
infraestructuras agrarias tradicionales y especialmente, en su caso, de los bancales 
afectados, la conservación de hábitats y especies protegidas y la práctica del cultivo en toda 
la superficie que se prevea recuperar. Para las recuperaciones de cultivos incluidas dentro 
de un instrumento de gestión forestal aprobado, no será necesaria la presentación de la 
declaración responsable.

4. Las recuperaciones de cultivo de terrenos agrícolas abandonados que no hayan 
adquirido la condición de monte de acuerdo con este artículo, que tengan lugar en zonas de 
la red ecológica europea Naturaleza 2000, tienen la consideración de actuaciones de 
relación directa con la gestión del lugar, y no les es de aplicación la evaluación de 
repercusiones que prevé el artículo 39 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de 
los espacios de relevancia ambiental, sin perjuicio de la normativa ambiental aplicable, y en 
particular la establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la 
biodiversidad, y en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 
Balears.

Artículo 82.  Biomasa de origen agrario.
1. Las administraciones públicas promoverán la utilización de biomasa de origen 

agrícola, ganadero y forestal para utilizarla como enmienda orgánica para incorporarla al 
suelo, dado su valor en la prevención de la desertización, y también para producir energía, 
por su papel multifuncional en la reducción del uso de combustibles fósiles, la adaptación y 
la lucha contra los efectos del cambio climático, el fomento de la economía sostenible, la 
prevención de los incendios forestales y la conservación de los espacios naturales.

2. El aprovechamiento de la biomasa forestal tiene la condición de aprovechamiento 
forestal tradicional, debe hacerse siguiendo criterios de sostenibilidad, y su regulación debe 
garantizar la conservación de la biodiversidad y la estabilidad de los suelos, facilitando el 
desarrollo de los ciclos ecológicos y la valoración integral de los montes en sus usos y 
aprovechamientos. La integración de la producción de energía renovable en las 
explotaciones agrarias a fin de que sean más rentables y que la energía que se pueda 
producir sea un complemento económico de la actividad de la explotación podrá ser 
desarrollada reglamentariamente.

3. Las administraciones públicas promoverán políticas relacionadas con la eficiencia 
energética, el aprovechamiento de la biomasa de origen agrario y, en concreto, los procesos 
para el tratamiento de la biomasa y la instalación de calderas de biomasa industriales y 
domésticas, principalmente las basadas en la pirólisis de biomasa para la obtención de 
biocarbón a la vez que se genera energía. Para estas políticas, se aplicará el artículo 118 de 
esta ley.

Artículo 83.  Usos admitidos de la biomasa.
1. Los usos relacionados con la obtención de biomasa agraria, incluidos los puntos de 

recogida, tratamiento, almacenamiento y transferencia, que regula el artículo 84 siguiente, 
como también el desembosque, ya sea mediante caminos, pistas forestales o vías de saca, 
el apilamiento, el almacenamiento, el astillado, el embalaje y la trituración, tienen la 
consideración de uso admitido, ya que son actividades relacionadas con el destino o la 
naturaleza de las fincas según la definición del artículo 5.1.c) de esta ley y del artículo 21 de 
la Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de las Illes Balears.

2. Asimismo, los usos que prevé el apartado 1 anterior, teniendo en cuenta que se 
consideran actuaciones de prevención y extinción de incendios forestales y cumplen la 
función de protección integral del ecosistema, tienen la consideración de usos que deben 
fomentarse en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental.

Artículo 84.  Los gestores, la recogida, el tratamiento, el almacenamiento y la transferencia 
de la biomasa.

1. Gestores de biomasa vegetal:
a) Se considera un gestor de biomasa vegetal el agente que participa en la cadena de 

valor de biomasa vegetal, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y energética, mediante 
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una combinación de como mínimo dos de las siguientes actividades: ingeniería, trabajos de 
aprovechamiento, extracción, recolección, almacenamiento o valorización material de 
biomasa vegetal.

b) La consejería competente en materia forestal creará un Registro de gestores de 
biomasa vegetal.

2. Puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal:
a) Se consideran puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal los lugares o 

terrenos que utilicen los gestores de biomasa durante un año para la recogida, el 
almacenamiento y la posible valorización material intermedia de la biomasa vegetal, para 
facilitar su transporte posterior.

No se consideran puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal las actividades 
consistentes en el desarrollo normal de trabajos forestales de acuerdo a un plan de 
aprovechamiento forestal o una autorización de tala, ni tampoco los trabajos agrícolas 
derivados del desarrollo normal de una explotación agrícola.

b) Los usos relacionados con los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal, 
excepto cuando estén expresamente prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico, 
tienen la consideración de usos admitidos, dado que son actividades relacionadas con la 
finalidad o con la naturaleza de las fincas, de acuerdo con el artículo 21.1.a) de la 
Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de las Illes Balears.

c) Quien quiera instalar un punto de recogida y tratamiento de biomasa vegetal deberá 
presentar una declaración responsable en los términos y a los efectos que prevé la 
legislación general de régimen jurídico y del procedimiento administrativo aplicable a la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

La administración autonómica deberá comunicar al ayuntamiento y al consejo 
respectivos las declaraciones tramitadas.

d) Junto a la declaración responsable, se presentará la documentación o la información 
siguiente:

1. Documentación acreditativa de la disponibilidad del terreno.
2. Descripción de las instalaciones, que incluirá la ubicación identificada mediante las 

coordenadas geográficas, y de las características técnicas y el tipo y las cantidades 
estimadas de biomasa que se quieren recoger.

3. Descripción de las actividades de valorización de biomasa que se van a llevar a cabo 
con indicación de la superficie que se utilizará para cada tipo de operación, el tipo de 
maquinaria y la capacidad máxima de tratamiento de la instalación.

4. Medidas de prevención y autoprotección de incendios en el conjunto de la instalación.
5. Medios adecuados de protección contra incendios según la ubicación del punto.
6. En caso de extracción de biomasa forestal, plano técnico de aprovechamiento 

aprobado o, en su defecto, autorización de tala.
7. Declaración de no afectación de valores protegidos especialmente por la legislación 

ambiental.
e) La actividad de los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal no está 

sujeta al régimen de licencias, autorizaciones e informes que establece la Ley 7/2013, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las 
Illes Balears.

f) El gestor de biomasa puede solicitar una prórroga de doce meses como máximo y, 
excepcionalmente, por una causa justificada, otra prórroga por el tiempo indispensable para 
la finalización de la actividad, la cual no excederá los seis meses.

En todo caso, la transformación del punto de recogida y tratamiento en un punto de 
almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal requiere la presentación de una nueva 
declaración responsable en los términos que establece el apartado 3 de este artículo.

g) El gestor de biomasa deberá devolver, a su cargo, el terreno utilizado como punto de 
recogida y tratamiento de biomasa vegetal a su estado original, en el plazo máximo de seis 
meses después de acabar la actividad, finalización que se comunicará a la consejería 
competente en materia agraria. Si el gestor no lleva a cabo esta restitución al estado original, 
lo puede hacer subsidiariamente la Administración a cargo del explotador.
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h) Los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal que se sitúen en las zonas 
de la red ecológica europea Natura 2000 tienen la consideración de actuaciones de relación 
directa con la gestión del lugar, y no es aplicable la evaluación de repercusiones que prevé el 
artículo 39 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los espacios de relevancia 
ambiental, sin perjuicio del resto de normativa ambiental aplicable, y en particular lo 
establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la 
biodiversidad, y en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 
Balears.

3. Puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal:
a) Se consideran puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal los 

lugares o los terrenos que los gestores de biomasa utilicen durante un periodo de tres años 
para el almacenamiento y la posible valorización material intermedia, para facilitar su 
transporte posterior.

b) Los usos relacionados con el almacenamiento y la transferencia de biomasa vegetal, 
excepto cuando estén expresamente prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico, 
tienen la consideración de usos admitidos, dado que son actividades relacionadas con la 
finalidad o con la naturaleza de las fincas, de acuerdo con el artículo 21.1.a) de la 
Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears.

c) Quien quiera instalar un punto de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal 
deberá presentar una declaración responsable en los términos y con los efectos que prevé la 
legislación general de régimen jurídico y del procedimiento administrativo aplicable a la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

d) Junto a la declaración responsable, se presentará la misma documentación que prevé 
el apartado 2.c) anterior para los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal.

e) En las instalaciones de los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa se 
aplicará el mismo régimen establecido para los puntos de recogida y tratamiento de biomasa 
vegetal, con las particularidades siguientes:

1. Durante los tres años siguientes al inicio de la actividad en el punto de 
almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal, se puede solicitar una prórroga de tres 
años como máximo y, excepcionalmente, por una causa justificada, otra prórroga por el 
tiempo indispensable para la finalización de la actividad, que no puede exceder los seis 
meses.

2. En los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal se pueden 
utilizar las construcciones existentes o levantar construcciones nuevas desmontables que 
sean absolutamente indispensables para llevar a cabo la actividad, las cuales tienen carácter 
de edificios vinculados a la actividad, y sólo quedan sujetas a la licencia municipal de 
edificación y uso del suelo, que, con el informe previo y favorable de la consejería 
competente en materia agraria, puede exceptuar, por causas justificadas en el expediente, el 
cumplimiento de los parámetros de ocupación, superficie o altura fijados con carácter 
general por la normativa urbanística, y en relación con las actividades vinculadas con la 
finalidad y la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo. En todo 
caso, tienen la consideración de edificios vinculados a la actividad las construcciones 
abiertas desmontables que tengan una cubierta y, como máximo, dos cerramientos laterales, 
y se utilicen para proteger la biomasa vegetal.

En los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal se puede instalar 
maquinaria adecuada para el tratamiento de biomasa vegetal, con la posibilidad de hacer 
una instalación cerrada desmontable para proteger la maquinaria, en los mismos términos 
que indica el párrafo 1 anterior.

3. Todas las instalaciones deberán desmontarse en el plazo máximo de seis meses 
desde la finalización de la actividad, y es aplicable todo lo establecido en el apartado 2.f) de 
este artículo.

f) Los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal que se sitúen en 
las zonas de la red ecológica europea Natura 2000 tienen la consideración de actuaciones 
de relación directa con la gestión del lugar, y no es aplicable la evaluación de repercusiones 
que prevé el artículo 39 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los espacios 
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de relevancia ambiental, sin perjuicio del resto de normativa ambiental aplicable, y en 
particular lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la 
biodiversidad, y en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 
Balears.

Artículo 85.  Silvipasticultura.
1. Las administraciones públicas promoverán la utilización de ganado para el control de 

la vegetación y la reducción del combustible forestal en terrenos forestales, fajas de 
prevención de incendios forestales, torrentes, pantanales, explotaciones agrarias en general 
y cualquier otro espacio análogo en suelo rústico que lo necesite, con la finalidad de 
conservar el territorio, el paisaje y los ecosistemas.

2. Para el control de la vegetación y la reducción del combustible forestal que prevé el 
apartado 1 de este artículo, se fomentará la utilización de razas autóctonas de las Illes 
Balears con la finalidad de procurar su conservación.

3. Los instrumentos de planificación ambiental y los de gestión forestal sostenible 
preverán el uso de las técnicas de silvipasticultura de manera preferente, siempre que se 
garantice la protección de las especies protegidas.

4. La silvipasticultura no comportará merma de la protección, del bienestar ni de la 
sanidad del ganado.

Artículo 86.  Reservas y vedados de recursos silvestres.
1. Se crean, en el ámbito de las Illes Balears, las reservas y los vedados de 

aprovechamientos forestales no convertibles en madera, con la denominación de recursos 
silvestres, que incluyen, o pueden incluir, las especies de fauna y flora a las que se refiere el 
artículo 69.2.d) de esta ley, como herramienta de gestión, conservación y mantenimiento de 
los diferentes tipos de aprovechamientos o recursos silvestres en las explotaciones y las 
fincas rústicas.

2. La declaración de una reserva o un vedado de recursos silvestres no tiene carácter 
obligatorio ni comporta variación alguna del régimen de propiedad del recurso.

3. En las reservas de recursos silvestres queda suprimido con carácter permanente 
cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos silvestres, excepto si lo autoriza la 
administración forestal por motivos de interés público, debidamente acreditado.

4. El titular de un vedado de recursos silvestres puede hacer del mismo un uso 
recreativo, lucrativo o no, y arrendarlo o cobrar una cantidad por el acceso o la recolección.

Artículo 87.  Procedimiento.
1. El procedimiento de declaración de reservas y vedados de recursos silvestres se 

deberá ajustar a los trámites siguientes:
a) Iniciación a solicitud del titular del aprovechamiento de los recursos silvestres, que 

deberá acreditar la titularidad de la explotación agraria o de la finca. Acompañará la solicitud 
la documentación siguiente:

1. Plano de ubicación, con indicación del polígono y la parcela catastral.
2. Memoria o instrumento de gestión forestal sostenible aprobado, con indicación de los 

aprovechamientos objeto de reserva o vedado, y, en el caso del vedado, de las cantidades 
estimadas de recolección y previsiones de gestión y conservación.

b) Instrucción de la administración pública competente en materia forestal encaminada al 
estudio de la documentación presentada, la emisión de los informes que correspondan, y 
también sobre el cumplimiento de las buenas prácticas que prevé el artículo 91 de esta ley.

c) Declaración de reserva o vedado mediante una resolución del director general 
competente en materia de gestión forestal, que indicará el aprovechamiento que incluye, en 
su caso, las cantidades máximas estimadas de recolección y las medidas de gestión y 
conservación de los recursos; la resolución puede establecer limitaciones a la recogida en lo 
referente a la cantidad por especie, persona y día, siempre que sea para mantener el buen 
estado de conservación de la especie. La declaración deberá notificarse a la persona 
interesada y publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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2. La declaración de vedado de recursos silvestres puede comprender uno, varios o 
todos los aprovechamientos a los que se refiere el artículo 69.2.d) de esta ley; tiene una 
vigencia indefinida y está sujeta al pago de una tasa a favor de la administración forestal en 
los términos que prevé la legislación de tasas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears.

Artículo 88.  Efectos.
1. La declaración de reserva o vedado implica la responsabilidad del titular de gestionar 

correctamente sus recursos silvestres. En el caso del vedado, sólo puede aprovechar los 
recursos silvestres el titular o quien disponga de una autorización escrita por este, que será 
nominativa, personal e intransferible, e indicar el tipo de aprovechamiento.

2. La administración pública competente en materia forestal llevará un registro de las 
reservas y los vedados de los recursos silvestres, en el que se inscribirán de oficio todas las 
reservas y los vedados, con indicación del tipo de recurso o de aprovechamiento.

Artículo 89.  Señalización.
1. El perímetro exterior de las reservas y los vedados de recursos silvestres deberá 

señalizarse en las entradas por carreteras, caminos vecinales y pistas forestales y en los 
límites y los linderos con otros terrenos.

2. El consejero competente en materia de montes determinará mediante una resolución 
el modelo o la forma de señalización, la distancia y otras circunstancias relativas a la 
señalización adecuada de las reservas y los vedados de recursos silvestres.

Artículo 90.  Vedados en fincas públicas.
1. Los aprovechamientos forestales, de cualquier clase, en fincas y explotaciones de 

titularidad autonómica, insular o municipal, pueden ser objeto de concesión o autorización 
para su correcta explotación sostenible.

2. El procedimiento de declaración de reserva o vedado de recursos silvestres, en el 
caso de las propiedades públicas, se someterá a trámite de información pública durante un 
periodo de treinta días como mínimo.

Artículo 91.  Régimen de gestión de los recursos silvestres.
Los recursos silvestres en los vedados se gestionarán de acuerdo con las buenas 

prácticas agrarias y ambientales. Sin perjuicio de la obtención de la declaración de vedado 
de aprovechamiento de recursos silvestres, el aprovechamiento de estos recursos se puede 
hacer en terrenos con cualquier tipo de pendiente.

Artículo 92.  Desarrollo reglamentario.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de montes, 

puede desarrollar mediante un decreto las previsiones de esta ley sobre el régimen de 
gestión de los recursos silvestres y, además, establecer limitaciones a la recogida de estos 
aprovechamientos en cuanto a la estacionalidad y la cantidad por especie, persona y día, 
siempre que sea para mantener el buen estado de conservación de la especie.

TÍTULO IV
La actividad complementaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 93.  Actividades complementarias.
1. La actividad complementaria a la agraria comprende, de acuerdo con la definición del 

artículo 5.1.c) de esta ley, todas las actividades que tengan lugar en la explotación agraria 
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con carácter vinculado a esta, que representen o puedan representar una mejora de las 
rentas agrarias distintas de las derivadas de la explotación agrícola, ganadera o forestal.

2. El ejercicio de las actividades complementarias cesará cuando finalice la actividad 
agraria.

Las actividades complementarias del artículo 5.1.c), puntos 3, 4, 5 y 6, de esta ley, sólo 
pueden llevarse a cabo mientras se mantenga el carácter de explotación agraria preferente; 
en cuanto se pierda esta condición, estas actividades complementarias cesarán. La 
administración agraria comunicará esta circunstancia al ayuntamiento y al consejo insular 
correspondiente para que conste a los efectos oportunos.

3. Los titulares de explotaciones agrarias que lleven a cabo cualquiera de las actividades 
complementarias que prevé el artículo 5.c) de esta ley pueden señalizar la ubicación de la 
explotación agraria y de la actividad complementaria, de acuerdo con lo que prevé la 
normativa vigente, en la explotación propia o, cerca, en las carreteras y en los caminos.

CAPÍTULO II
Actividades complementarias relacionadas con la conservación del espacio 
natural, la protección del medio ambiente, la formación en técnicas y materias 
propias agrarias y la elaboración de estudios e investigaciones de los ámbitos 

agrario y rural

Artículo 94.  Concepto.
1. Se entienden por actividades complementarias relacionadas con la conservación del 

espacio natural, la protección del medio ambiente, la formación en técnicas y materias 
propias agrarias y la elaboración de estudios e investigaciones del ámbito agrario y rural, a 
los efectos de esta ley, todas las actividades ambientales y educativas, incluidas las de 
carácter cultural y científico, relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas, con 
carácter vinculado a una explotación agraria, básicamente con la finalidad de dar a conocer 
el medio físico y las actividades que tienen lugar en la explotación.

2. En las actividades ambientales, educativas y de formación se incluyen, entre otras, las 
visitas guiadas, las aulas de la naturaleza, las granjas escuela, los centros de interpretación, 
los establecimientos etnológicos, los jardines botánicos y cualquier otra actividad parecida 
que tenga relación con el medio ambiente y la educación y cumpla los requisitos que se 
indican en el apartado 1 de este artículo.

3. En las actividades de formación sobre técnicas y materias propias agrarias y la 
elaboración de estudios e investigaciones del ámbito agrario y rural, se incluyen también los 
que estén orientados a explicar las externalidades, sociales y ambientales, positivas de la 
actividad agraria sostenible, siempre que no impliquen una nueva construcción.

CAPÍTULO III
Actividades complementarias agroturísticas y de agricultura de ocio

Artículo 95.  Concepto.
A los efectos de esta ley, se entienden por actividades complementarias agroturísticas y 

de agricultura de ocio de diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza 
de las fincas, las actividades vinculadas a una explotación agraria preferente siguientes:

a) Los agroturismos.
b) Las agroestancias.
c) Las actividades de agroocio.
d) Las actividades de agrocultura.
En coherencia con el carácter complementario de estas actividades, las rentas que 

generen se integrarán en los resultados de la explotación agraria preferente y, por tanto, en 
caso de que el titular sea cualquiera de las formas asociativas contempladas en el 
artículo 5.t).3 de esta ley, los beneficios se atribuirán a los socios en proporción a su 
participación.
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Artículo 96.  Actividades agroturísticas y de agricultura de ocio en explotaciones agrarias 
preferentes.

1. El ejercicio de todas las actividades complementarias que señala el artículo anterior 
sólo podrá realizarse en edificaciones legalmente existentes que no estén fuera de 
ordenación, que se pueden reformar pero no ampliar para albergar la nueva actividad, y 
mientras se mantenga el carácter de explotación agraria preferente.

2. Las actividades complementarias agroturísticas y de agricultura de ocio de 
diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas mencionadas 
en el artículo anterior, en todo aquello que no regule esta ley y que esté relacionado con 
actividades turísticas, se regulan de acuerdo con la Ley 8/2012, de 9 de julio, de turismo de 
las Illes Balears, sin perjuicio de lo que establezca la normativa de ordenación territorial, 
urbanística o ambiental.

Artículo 97.  Agroturismos y agroestancias en explotaciones agrarias preferentes.
1. Las explotaciones agrarias preferentes pueden llevar a cabo la actividad de 

agroturismo en cualquier parcela integrada en la explotación agraria con las condiciones y 
los requisitos que establece el artículo 44 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las 
Illes Balears.

2. Las explotaciones agrarias preferentes pueden llevar a cabo la actividad de 
agroestancia, entendida como el servicio de pernocta y almuerzo, con un máximo de seis 
plazas por explotación, siempre que estén en una vivienda y que el agricultor resida en la 
explotación.

Los consejos insulares determinarán reglamentariamente los parámetros que deban 
satisfacer las agroestancias, así como el procedimiento de autorización de la actividad. Por 
sus características y dimensión, podrán quedar exentas de la normativa turística excepto en 
la necesidad de aportación de plazas turísticas.

Los organismos gestores de plazas o las administraciones turísticas pueden establecer 
un precio específico reducido para esta modalidad.

3. Los usuarios de estos tipos de establecimientos pueden participar en las actividades 
propias de la actividad agraria de la explotación agraria donde se ubiquen.

Artículo 98.  Agroocio en explotaciones agrarias preferentes.
Se entiende por agroocio las actividades que tienen por base el mundo rural 

comprendidas dentro de las de turismo activo de conformidad con la normativa turística, que 
se realizan en una explotación agraria preferente, como el excursionismo, el senderismo, la 
escalada, la espeleología, las rutas en bicicleta y cualquier otra actividad similar, que no 
sean molestas ni afecten de manera apreciable o significativa al medio ambiente.

Artículo 99.  Agrocultura en explotaciones agrarias preferentes.
1. Se entiende por agrocultura, a los efectos de esta ley, las actividades complementarias 

relativas al conocimiento, la divulgación o el disfrute de la cultura y del patrimonio etnológico 
del mundo agrario de las Illes Balears en explotaciones agrarias preferentes, relacionadas 
con la producción agraria y su transformación, como las actividades relacionadas con la viña 
y el vino (enocultura), los olivos y el aceite (oleocultura), el cerdo y sus derivados, la leche y 
sus derivados, la caza, el caballo, la degustación y la cata de productos de la explotación o 
de la agrupación de titulares de explotaciones preferentes.

2. Los establecimientos agroculturales son los relacionados con las actividades 
agroculturales, entre los cuales se incluyen, entre otros, bodegas, museos enológicos y 
almazaras en explotaciones agrarias preferentes. Estos tipos de establecimientos pueden 
asociarse o colaborar con la finalidad de crear rutas agroculturales.
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CAPÍTULO IV
Actividades complementarias relacionadas con équidos

Artículo 100.  Actividades complementarias relacionadas con équidos.
1. Tienen el carácter de actividad complementaria de la explotación agraria, las 

actividades ecuestres que recoge el artículo 5.1.c).6 de esta ley.
No se consideran incluidas en la actividad complementaria de la explotación agraria las 

actividades comerciales, de restauración, sociales, de espectáculos o similares que se 
quieran asociar con las actividades ecuestres anteriores, ni las relacionadas con la práctica 
del polo.

En ningún caso se permite en la explotación agraria ningún tipo de juego o apuesta 
sobre estas actividades.

2. Las administraciones públicas o sus organismos instrumentales pueden crear rutas 
ecuestres de uso libre dentro de las fincas públicas o en zonas de dominio público de su 
responsabilidad, sin necesidad de la declaración de interés general.

TÍTULO V
Los usos agrarios

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 101.  Concepto.
1. Con carácter general, a los efectos de esta ley, de la legislación autonómica de las 

Illes Balears y de los instrumentos de ordenación económica, territorial, urbanística, 
ambiental y de otros, de competencia autonómica, insular o local, se consideran usos 
agrarios los relacionados con el destino o la naturaleza de las fincas cuando se vinculen a 
las actividades agraria y complementaria que regula esta ley.

2. Los usos agrarios son usos admitidos en todo el suelo rústico en los términos 
establecidos en esta ley, sin perjuicio de lo que establezca la regulación urbanística, 
territorial, ambiental o sectorial para preservar otros valores.

3. Las actividades agrarias y complementarias pueden comportar o no la ejecución de 
edificaciones, construcciones, instalaciones, infraestructuras y dotaciones de servicio que 
estén vinculados.

4. El uso de la vivienda, en cualquier caso, queda sometido al régimen jurídico que prevé 
la normativa territorial y urbanística que sea aplicable, sin perjuicio de lo que prevé el 
artículo 105 de esta ley para las zonas de alto valor agrario.

5. Para la especificación de los usos agrarios se atenderá a la regulación de la 
ordenación territorial, urbanística o ambiental. Serán usos agrarios específicos, como 
mínimo, el de actividad agraria y el de cada una de las actividades complementarias 
previstas en esta ley.

Artículo 102.  Vinculación del planeamiento económico, territorial, ambiental y de cualquier 
otro tipo.

1. Los instrumentos de ordenación económica, territorial, urbanística, ambiental y de 
cualquier otra índole, de competencia de la comunidad autónoma, de los consejos insulares 
y de los ayuntamientos de las Illes Balears, cuando planifiquen y ordenen las actividades 
agrarias y complementarias, deben ajustarse a las previsiones y las definiciones que 
contienen esta ley y la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones 
agrarias.

2. Las definiciones recogidas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias, y en esta ley, especialmente en el artículo 5, vinculan, en el ámbito 
competencial respectivo, los instrumentos de ordenación económica, territorial, urbanística, 
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ambiental y de cualquier otra índole, de competencia de la comunidad autónoma, de los 
consejos insulares y de los ayuntamientos de las Illes Balears, cuando ordenen y planifiquen 
las actividades agrarias y complementarias.

Artículo 103.  Las zonas de alto valor agrario.
1. Constituyen zonas de alto valor agrario los terrenos de suelo rústico con alto valor 

productivo constituidos por suelos que, por su fertilidad u otras características que elevan su 
potencial productivo, merecen ser conservados y reservados exclusivamente para el cultivo 
de alimentos y el aprovechamiento ganadero sostenibles. También se declararán como 
zonas de alto valor agrario los terrenos con suelos con potencial productivo moderado pero 
que contienen arbolado tradicional, bancales o disponibilidad de agua.

2. Las administraciones competentes en materia agraria, con participación de los 
representantes del sector agrario, deberán establecer las medidas necesarias para proteger 
sus valores propios y productivos, así como garantizar la viabilidad de la actividad agraria 
que en ellas se desarrolle.

3. En el suelo rústico común, las zonas de alto valor agrario se denominan áreas de 
interés agrario (AIA).

Artículo 104.  Delimitación de las zonas de alto valor agrario.
1. Los consejos insulares regularán y delimitarán reglamentariamente o mediante el Plan 

territorial insular las zonas de alto valor agrario, de acuerdo con el establecido en el artículo 
anterior.

2. La delimitación de las zonas de alto valor agrario no podrá comportar el marco para la 
autorización de proyectos de usos no permitidos o condicionados en el planeamiento 
territorial o urbanístico y, en consecuencia, no estará sometida a la evaluación ambiental 
estratégica.

3. Los consejos insulares podrán contar con la colaboración de la consejería competente 
en materia de agricultura del Gobierno de las Illes Balears para la definición y delimitación de 
las zonas de alto valor agrario.

Artículo 105.  Régimen jurídico urbanístico y de usos en las zonas de alto valor agrario.
1. Solo se permiten las actividades y los usos distintos del agrario cuando estén 

vinculados a explotaciones agrarias preferentes.
2. Solo se permite la vivienda en edificios de nueva planta cuando esté vinculada a una 

explotación agraria preferente y lo permita la normativa territorial y urbanística.
3. Excepcionalmente, sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, se podrán 

autorizar una edificación, una construcción o una instalación no vinculada a una explotación 
agraria, siempre y cuando disponga de informe preceptivo y vinculante de la administración 
competente en materia agraria, que garanticen que:

i) No se compromete el alto valor fértil o productivo de la finca.
ii) No se compromete la productividad ni la viabilidad agraria de los terrenos contiguos.
iii) Se garantiza la suficiencia y calidad del recurso hídrico.
iv) Se respetan y mantienen los sistemas de drenaje tradicional.
4. Las explotaciones agrarias situadas en zonas de alto valor agrario tienen preferencia 

para acceder a actuaciones, servicios y ayudas que la administración ofrezca en apoyo a la 
actividad agraria, como por ejemplo aguas regeneradas, abonos orgánicos, contratos 
territoriales, etc.

Artículo 106.  Directrices y criterios sobre la regulación de las actividades agrarias y 
complementarias.

Los instrumentos de ordenación económica, territorial, urbanística, ambiental y otros, de 
competencia autonómica, insular o municipal, cuando regulen las actividades agrarias o 
complementarias, deberán cumplir las directrices y criterios de ordenación que prevé esta 
ley, en particular, entre otros:
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a) Establecer, con carácter general, el carácter de uso admitido de los usos agrarios en 
el suelo rústico, sin perjuicio de las condiciones o limitaciones que, por motivos ambientales 
u otros debidamente motivados, se prevean para el ejercicio de estos, en especial en lo 
referente a las construcciones y las actividades complementarias.

b) Ordenar los usos en suelo rústico facilitando la implementación de las actividades 
agraria y complementaria, en el marco de un desarrollo económico y social sostenible en el 
mundo rural.

c) Mejorar las estructuras agrarias con la finalidad de obtener unas rentas agrarias 
dignas, que posibiliten la modernización y aseguren su continuidad.

d) Priorizar, con carácter general, la utilización de edificaciones existentes para 
destinarlas a usos agrarios, frente a la construcción de edificaciones de nueva planta, sin 
perjuicio de las adaptaciones que deban hacerse para garantizar su funcionalidad.

e) Fomentar las actividades de transformación agraria y agroalimentaria, la producción 
local y la venta directa.

f) Facilitar, en los casos justificados, la reubicación de explotaciones agrarias 
preexistentes.

g) Garantizar, en las explotaciones agrarias, la circulación de vehículos de motor 
necesarios para el ejercicio de la actividad agraria, sin que en ningún caso perjudiquen los 
valores ambientales de espacios protegidos territorialmente o ambientalmente.

h) Fijar, para los casos de edificaciones, construcciones o instalaciones que se ubiquen 
en el ámbito de un espacio protegido al amparo de la legislación territorial y urbanística, 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias, necesarias para la adaptación e 
integración en el entorno, con el fin de evitar, prevenir o minimizar los posibles efectos 
negativos sobre el valor específicamente protegido.

i) Fijar las condiciones de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones 
vinculadas a una actividad agraria de ocio y de autoconsumo, atendiendo a criterios de 
adecuación de las características de la construcción a la finalidad a la que se destine, de 
proporcionalidad con relación a la producción previsible y de prioridad en la reutilización de 
edificaciones ya existentes.

CAPÍTULO II
Agrupación y división de fincas rústicas

Artículo 107.  División de fincas rústicas.
1. Las divisiones de fincas rústicas respetarán la unidad mínima de cultivo o forestal que 

prevé esta ley.
2. Además de las excepciones que establece la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

modernización de las explotaciones agrarias, se permite dividir, segregar o parcelar por 
debajo de la unidad mínima en los supuestos siguientes:

a) La división de una finca para agruparla con otra colindante con el objetivo de permitir 
el acceso a una vía de comunicación, cuando esté dentro de una finca ajena sin salida a un 
camino público.

b) El intercambio recíproco de superficies entre fincas colindantes para reordenar su 
forma cuando la diferencia entre las superficies intercambiadas no supere el 15%.

3. En ningún caso se autorizarán divisiones con finalidades de parcelación urbanística. 
Tampoco se podrán autorizar divisiones cuando den como resultado fincas en las cuales se 
haya superado la edificabilidad máxima permitida.

Artículo 108.  Unidad mínima de cultivo y forestal.
1. La unidad mínima de cultivo, a los efectos que prevé la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

modernización de las explotaciones agrarias, es la superficie suficiente que debe tener una 
finca rústica para que las tareas fundamentales para cultivarla, utilizando los medios 
normales y técnicos de producción, se puedan llevar a cabo con un rendimiento satisfactorio 
teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o la 
zona.
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2. En la comunidad autónoma de las Illes Balears, según el aprovechamiento del terreno, 
la isla o el término municipal, en cualquier clase de suelo, la unidad mínima de cultivo es la 
siguiente:

a) Secano:
Eivissa y Formentera: 1,5 hectáreas.
Menorca: 3,0 hectáreas.
Artà, Capdepera y municipios de la sierra norte de Mallorca (Andratx, Banyalbufar, 

Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, 
Sóller y Valldemossa): 3,5 hectáreas.

Resto de términos municipales de Mallorca: 2,5 hectáreas.
b) Regadío:
Formentera: 0,35 hectáreas.
Mallorca, Menorca y Eivissa: 0,5 hectáreas.
La determinación de estas superficies tiene rango reglamentario y puede ser modificada 

por la administración pública competente en materia agraria.
3. En los casos de fincas que se extiendan por más de un término municipal, de creación 

un nuevo término o de alteración de los límites de un término municipal, se atenderá a las 
siguientes reglas:

a) Si la parcela que se quiere segregar de una finca se extiende por más de un término 
municipal, con unidades mínimas de cultivo diferentes, se le aplicará la de menor extensión.

b) Si se crea un nuevo término municipal, se aplicarán las unidades mínimas de cultivo 
fijadas por el municipio del que proceden los terrenos. Si el nuevo municipio se ha formado 
por la agregación o la segregación de varios municipios que tengan unidades mínimas de 
cultivo diferentes, se le aplicará la de menor extensión.

c) Si se alteran los límites de un término municipal, los terrenos segregados se 
someterán a las unidades mínimas de cultivo fijadas para el término municipal al que se 
agregan.

4. La unidad mínima forestal es la misma que la unidad mínima de cultivo en secano.

Artículo 109.  Concentraciones de fincas rústicas.
1. Los consejos insulares fomentarán la concentración de fincas con la finalidad de 

promover el mantenimiento y el mejor aprovechamiento de las explotaciones agrarias, e 
incrementar su rentabilidad.

2. Tienen derecho a retracto los propietarios de tierras contiguas en las ventas de fincas 
rústicas de menos de una hectárea de superficie o inferiores a la unidad mínima de cultivo. 
Si dos o más fincas contiguas usan el retracto al mismo tiempo, tiene preferencia quién sea 
propietario de la tierra contigua de menor dimensión, y si ambas tienen la misma, el primero 
que lo solicite.

3. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de 
las explotaciones agrarias, y en los términos que establece, tienen derecho a retracto los 
propietarios de fincas adyacentes que son titulares de explotaciones prioritarias, si se trata 
de la venta de una finca rústica de una superficie inferior al doble de la unidad mínima de 
cultivo.

CAPÍTULO III
Edificaciones, construcciones e instalaciones

Artículo 110.  Régimen de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones 
vinculadas a las actividades agraria y complementaria.

1. Las actuaciones de edificación, construcción o instalación, sean o no de nueva planta, 
vinculadas a la actividad agraria o complementaria, y los cambios de usos, sólo podrán 
llevarse a cabo si previamente se ha obtenido la licencia urbanística preceptiva o se ha 
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presentado la comunicación previa, de acuerdo con el procedimiento y las condiciones que 
prevé la normativa territorial y urbanística.

Se priorizará, con carácter general, la utilización de edificaciones existentes frente a la 
construcción de edificaciones de nueva planta, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias 
para garantizar su funcionalidad.

2. Excepto regulación expresa por parte de la ordenación urbanística o territorial, de 
acuerdo con el artículo 7 de esta ley, no hará falta autorización para el uso de actividad 
agraria, consecuentemente, y de acuerdo con la previsión del artículo 146.1.g) de la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, tampoco hará falta 
autorización para el cambio de usos específicos cuando estos estén incluidos en el uso de 
actividad agraria. No obstante, el uso de actividad agraria en edificios o construcciones 
vinculados a un uso distinto al de actividad agraria o que se encuentren fuera de ordenación 
no modifica el régimen de autorización de obras y actividades, o la formalización de cambios 
de usos de los edificios, construcciones o instalaciones afectados.

3. En caso de que la parcela esté vinculada a un uso condicionado, sea vivienda o 
interés general, se podrán autorizar las construcciones estrictamente necesarias para las 
actividades agrarias y complementarias, siempre que su implantación no suponga la 
superación de los parámetros exigidos en el siguiente artículo. No obstante, en ningún caso 
se autorizará más de una vivienda unifamiliar por parcela.

4. Las actuaciones de edificación, construcción o instalación relacionadas con la 
actividad agraria o complementaria serán las adecuadas para el desarrollo de la actividad.

5. En el caso de actuaciones que impliquen edificios o construcciones de nueva planta, 
ampliaciones de las existentes o cambios de uso para realizar una actividad complementaria, 
deberá justificarse que sean los estrictamente necesarios para llevar a cabo la actividad que 
se pretende.

De acuerdo con el régimen general de los edificios fuera de ordenación, no se autorizará 
la realización de ninguna obra de nueva planta, o ampliación de la edificación o construcción 
legalmente implantada, mientras en la misma finca, física o funcional, existan edificios o 
construcciones en alguna de las situaciones previstas en el artículo 129.2.b) y c) de la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. No obstante, 
excepcionalmente, no será necesario el cumplimiento de este requisito para la autorización 
de usos agrarios, excepto los de agroturismo, sino que la autorización podrá concederse 
siempre que la edificabilidad autorizada suponga una disminución respecto a la del momento 
de la solicitud en el conjunto de la unidad predial.

6. Los ayuntamientos, para conceder la licencia urbanística, dispondrán previamente del 
informe favorable que de manera preceptiva y vinculante debe emitir la administración 
pública competente en materia agraria, cuando las actuaciones objeto de la licencia 
impliquen:

a) Edificaciones, construcciones o instalaciones de nueva planta.
b) Ampliaciones de las edificaciones o las construcciones e instalaciones existentes.
c) Cambio de uso de las edificaciones, construcciones o instalaciones existentes para 

destinarlas a las actividades siguientes:
c.1) Actividad complementaria.
c.2) Actividad agraria cuando el conjunto de las edificaciones, construcciones o 

instalaciones supere los parámetros de edificabilidad de la unidad predial o cuando afecte a 
una unidad predial con edificios fuera de ordenación.

c.3) Vivienda anexa a explotación agraria en el caso de las zonas de alto valor agrario.
7. La legalización de edificios fuera de ordenación recibirá el tratamiento previsto para 

los edificios de nueva planta.

Artículo 111.  Parámetros y condiciones de las edificaciones, las construcciones y las 
instalaciones.

1. Las condiciones de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones vinculadas 
a las actividades agrarias y complementarias, y las condiciones de uso, son las establecidas 
en esta ley y en la normativa territorial y urbanística.
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2. No computan a efectos de ocupación las superficies no cubiertas no pavimentadas, ni 
los estercoleros, zonas de espera para ordeñar o áreas de acumulación de estiércol y 
purines que deban estar pavimentados, de acuerdo con el Código de buenas prácticas 
agrarias de las Illes Balears y la Directiva del Consejo 91/676/CEE.

3. Para edificaciones de nueva planta, la parcela donde se quiera edificar deberá tener 
una superficie mínima de 14.000 m2 sin perjuicio de que se trate de una finca funcional de 
acuerdo con la legislación hipotecaria siempre que lo permitan los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y territorial. No obstante, esta superficie mínima no será aplicable a 
las actuaciones en explotaciones agrarias prioritarias, a las infraestructuras de riego ni a los 
invernaderos para cultivos.

4. Las autorizaciones garantizarán la protección del medio natural y la armonía del 
paisaje, minimizando el impacto visual; a este efecto, de acuerdo con el artículo 14.2 de la 
Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico, la administración autorizante podrá solicitar a los 
órganos con competencia ambiental, medio natural o paisaje, informes sobre los aspectos 
del proyecto que considere oportunos, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 113 siguiente.

Asimismo, las autorizaciones velarán por el cumplimiento de las determinaciones de 
ordenación directa de la normativa urbanística, tales como el artículo 68 de la Ley 12/2017, 
de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears; el artículo 27.2 de la Ley 6/1997, de 8 
de julio, del suelo rústico de las Illes Balears; el artículo 20.2 del Real decreto 
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
suelo y rehabilitación urbana; y el artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

5. Los edificios deberán ubicarse de manera que favorezcan la explotación agraria de la 
finca y la protección del suelo más fértil.

6. El régimen de las construcciones y los usos no relacionados directamente con la 
actividad agraria o complementaria no son objeto de regulación de esta ley.

Artículo 112.  Informe de la administración pública competente en materia agraria.
1. Con la finalidad de poder emitir el informe de la administración pública competente en 

materia agraria que prevé el artículo 110 de esta ley, el titular de la explotación deberá 
presentar un proyecto redactado por un técnico competente que incluya una memoria agraria 
en la cual:

a) En caso de que se prevea la realización de edificaciones de nueva planta y existan 
edificaciones ya construidas en la parcela o parcelas se justificará que estas edificaciones 
existentes no son aprovechables para la actividad agraria o complementaria que se debe 
instalar, y especificar el uso que se les dará.

b) Especificará la adecuación de las edificaciones, las construcciones y las instalaciones 
para el desarrollo efectivo de la actividad, que limitará a la que sea necesaria.

2. El informe de la administración pública competente en materia agraria debe 
comprobar que se cumplen las condiciones siguientes:

a) Que la explotación agraria inscrita en el Registro agrario genere al menos media 
unidad de trabajo agrario en Mallorca y en Menorca, 0,4 unidades de trabajo agrario en 
Eivissa y 0,3 unidades de trabajo agrario en Formentera.

b) Que el tipo de edificaciones, construcciones e instalaciones se adecue al desarrollo 
efectivo de las actividades agraria y complementaria o, en su caso, al uso de vivienda anexa 
a explotación agraria en el caso de las ZAVA.

c) Que las edificaciones, las construcciones y las instalaciones sean las estrictamente 
necesarias para el desarrollo efectivo de las actividades agraria y complementaria.

3. El informe podrá condicionar su carácter favorable a la autorización de edificios, 
construcciones o instalaciones de nueva planta, o a las ampliaciones de los existentes, a la 
intervención en construcciones de la explotación que estén o deban quedar fuera de uso, 
con la finalidad de que las edificaciones, construcciones o instalaciones relacionadas con la 
actividad agraria del conjunto de la explotación agraria sean las adecuadas y necesarias 
para el desarrollo de la actividad. En caso de que se establezcan estas condiciones, tendrán 
que ser proporcionadas a la nueva ocupación que se pretende.
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Artículo 113.  Condiciones específicas en determinadas categorías de suelo.
1. Cuando la edificación, la construcción o la instalación se ubique en un espacio con 

una calificación de suelo rústico específica, deberá adecuarse a las condiciones que la 
normativa de ordenación territorial, urbanística o ambiental establezca para proteger los 
valores que justifican dicha calificación.

2. Los instrumentos apropiados procurarán que la regulación de los usos agrarios tenga 
el detalle suficiente para permitir su reconocimiento como uso admitido, sin perjuicio de los 
informes regulados en esta ley y la normativa sectorial. No obstante, cuando resulte 
conveniente una valoración caso por caso, podrá declarar el carácter condicionado de 
determinados usos en todo o en parte del espacio objeto de regulación, como también podrá 
limitar o prohibir usos en todo o en parte de este espacio. En concreto:

a) En los espacios de relevancia ambiental, se ajustará a la regulación, los planes y los 
procedimientos previstos en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los 
espacios de relevancia ambiental (LECO).

b) En los espacios protegidos por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y 
de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears (LEN), y en 
las calificaciones de suelo rústico previstas en la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices 
de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias, los instrumentos de 
ordenación preverán las condiciones y el procedimiento adecuados para preservar los 
valores que han justificado la declaración correspondiente.

c) En las áreas de prevención de riesgos se garantizará la prevención del riesgo 
mediante la regulación específica y los informes o autorizaciones que prevea la normativa 
sectorial.

d) En los terrenos, edificios o instalaciones sometidos a un régimen específico de 
protección, en los afectados por figuras de protección cultural, patrimonial, arqueológica o 
científica, por la normativa de aguas o por la de infraestructuras y servicios generales en 
suelo rústico, se atenderá a la regulación, planificación y procedimiento previstos en su 
normativa específica.

e) En lo referente al suelo forestal, se ajustará a lo que prevé esta ley, a los instrumentos 
de planificación que se prevén y a la legislación sectorial específica.

3. En las calificaciones de suelo por decisión municipal o insular, los instrumentos que 
los han declarado preverán las condiciones y los procedimientos adecuados para preservar 
sus valores.

Artículo 114.  La exoneración de condiciones urbanísticas.
1. De acuerdo con el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las 

Illes Balears, la administración pública competente en materia agraria, debido a las 
características de la actividad de que se trate o por cualquier otra circunstancia de su 
competencia, debidamente acreditada en el expediente, puede exonerar, de manera total o 
parcial, del cumplimiento de las condiciones que establezca el planeamiento territorial o 
urbanístico relativo a las edificaciones, las construcciones y las instalaciones, agrarias y 
complementarias, excepto las agroturísticas y de agricultura de ocio.

2. Las explotaciones agrarias en las que estén ubicadas las edificaciones, las 
construcciones y las instalaciones agrarias y complementarias susceptibles de exoneración 
de las condiciones de edificación e instalación deberán estar inscritas en el Registro insular 
agrario y cumplir la condición de preferentes.

3. Se pueden exonerar totalmente o parcialmente de las condiciones urbanísticas 
siguientes:

a) Las condiciones de edificación e instalación: la superficie construible, la ocupación, la 
altura, el volumen y las características tipológicas, estéticas y constructivas.

b) Las condiciones de posición e implantación: la ubicación dentro de la parcela y los 
retrocesos.

4. Sólo se pueden exonerar de las características tipológicas y estéticas las edificaciones 
e instalaciones que se ubiquen en suelo rústico general (SRG), áreas de interés agrario 
(AIA) o áreas de transición (AT) y áreas de prevención de riesgos (APR) cuando la categoría 
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subyacente no sea área de alto nivel de protección (AANP), área natural de especial interés 
(ANEI), área rural de interés paisajístico (ARIP) o área de protección territorial (APT).

5. Las edificaciones y/o instalaciones no se pueden exonerar del parámetro de retroceso 
vial o camino público previsto por el planeamiento. En lo referente a los lindes con parcelas 
de titularidad privada, sólo se puede exonerar del parámetro de retroceso si posibilita la 
alineación de la edificación en los lindes, con el consentimiento escrito de la propiedad de la 
parcela contigua.

6. La solicitud de exoneración de cualquiera de las condiciones urbanísticas 
mencionadas debe ir acompañada de una memoria agronómica, que justifique y valore 
técnicamente la necesidad y la conveniencia de la exoneración y la inexistencia de 
alternativas viables que no requieran exoneración. Además, si procede, debe fijar las 
medidas protectoras, correctoras o compensatorias adecuadas.

7. El procedimiento de la exoneración debe garantizar un trámite de información pública. 
En caso de que forme parte de un procedimiento que también exija este trámite para la 
autorización pretendida, se procurará que sea único.

8. En caso de que el proyecto esté sometido a evaluación ambiental, las eventuales 
medidas protectoras, correctoras o compensatorias se establecerán en el marco del 
procedimiento ambiental.

9. La administración agraria competente debe hacer públicas las exoneraciones 
informadas mediante las herramientas telemáticas que tenga al alcance.

10. Los planeamientos urbanísticos o territoriales pueden establecer limitaciones 
expresas a la potestad de exoneración que prevén los puntos anteriores, en todo o en parte 
del suelo rústico, excepto para la actividad agraria en las zonas de alto valor agrario. Los 
parámetros de estas limitaciones pueden coincidir o no con los que se prevén con carácter 
general.

11. La exoneración de parámetros legitima al ayuntamiento para otorgar la licencia 
urbanística que corresponda, sin perjuicio del margen de apreciación de otros organismos, 
de acuerdo con la regulación de los supuestos del artículo anterior, de la intervención 
preventiva en la edificación y el uso del suelo, y, en particular, de las normas de aplicación 
directa.

Artículo 115.  Actividades de venta directa.
La superficie destinada a la exposición y la venta de los productos de venta directa en 

una explotación agraria no puede ser superior en ningún caso a 110 m2.

Artículo 116.  Reubicación de explotaciones agrarias.
1. Los ayuntamientos pueden autorizar a los titulares de las explotaciones agrarias que, 

a causa del crecimiento urbano, produzcan o puedan producir molestias o incomodidades a 
la población, que reubiquen los edificios, construcciones o instalaciones destinados a la 
actividad agraria o complementaria, excepto las de agroturismo, con la misma superficie 
construida, en otra finca o parcela del mismo propietario o propietaria, sin el cumplimiento 
del requisito de la parcela mínima exigible.

2. La autorización conllevará la demolición de los edificios sustituidos, a no ser que se 
justifique un nuevo uso vinculado a la misma explotación agraria.

Artículo 117.  Régimen de infraestructuras y dotaciones de servicio relacionadas con las 
explotaciones agrarias en suelo rústico.

1. Las infraestructuras y las dotaciones de servicio vinculadas a una explotación agraria, 
excepto las redes e instalaciones de riego, se rigen por la normativa territorial y urbanística.

2. Las infraestructuras de regadío promovidas por la administración pública competente 
en materia agraria, de interés autonómico, insular o supramunicipal, no están sujetas a 
ningún acto de control preventivo municipal.

3. Se considera un uso admitido, no sujeto a la declaración de interés general, la 
implantación de energías renovables para la autosuficiencia energética de las explotaciones 
agrarias.
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Estas instalaciones no están sujetas al permiso de instalación ni a la declaración 
responsable para el inicio y el ejercicio de la actividad, independientemente que viertan o no 
energía excedente en la red de distribución, ni se consideran una actividad secundaria a la 
actividad principal.

Artículo 118.  Régimen de infraestructuras y dotaciones en suelo rústico, y los usos atípicos.
1. Las administraciones públicas priorizarán el uso de terrenos de baja productividad 

agrícola, marginales o degradados, sin valor natural, paisajístico o edafológico, en la 
implantación de nuevas infraestructuras y equipamientos públicos o privados. En caso de 
que no sea posible la instalación en estos terrenos, se preverá una integración efectiva con 
la actividad agraria.

2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías 
renovables que ocupen más de 4 hectáreas en total se ubicarán preferentemente en los 
terrenos mencionados en el apartado 1 de este artículo. A este efecto, en los procedimientos 
de declaración de interés general o de utilidad pública de los proyectos de instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables que ocupen más 
de 4 hectáreas en total, incluyendo las instalaciones auxiliares, el órgano competente en 
materia de agricultura debe informar de manera preceptiva y vinculante sobre las 
características que establece el citado apartado 1.

3. La administración pública competente en materia agraria de cada isla debe participar 
en los procedimientos de planificación de las energías renovables que elabore la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, mediante un informe 
preceptivo, con el objetivo de fomentar su integración en las explotaciones agrarias 
preferentes.

4. Las administraciones públicas priorizarán los usos agrarios sobre el uso residencial en 
el suelo rústico, estableciendo las medidas de ordenación territorial y urbanística, y sectorial 
o fiscal, adecuados para alcanzar este objetivo.

Artículo 119.  Cerramientos de las explotaciones agrarias.
1. El titular de una explotación agraria tiene derecho a cerrar las parcelas que la 

conforman, tanto para el desarrollo de la actividad ganadera como para la protección de los 
cultivos.

2. Los cerramientos serán adecuados para la actividad agraria a la que se dedica la 
explotación y respetarán las medidas de integración paisajística. Las reparaciones que se 
efectúen siguiendo los sistemas tradicionales de la zona no requerirán la obtención de 
licencia municipal.

3. En las áreas de especial protección recogidas en la Ley 1/1991, de 30 de enero, de 
espacios naturales de las Illes Balears, los cerramientos de las fincas se realizarán con 
piedra arenosa o calcárea en muros de pared seca y quedará expresamente prohibido 
enfoscarlos. La altura máxima del cierre macizo será de un metro, y se admitirá sobre su 
coronación, y hasta una altura máxima de 2,20 metros, la disposición de elementos diáfanos 
ejecutados mediante sistemas tradicionales de la zona.

4. El cerramiento de la explotación agraria implica la imposibilidad de acceso a cualquier 
persona no autorizada expresamente por el titular, sin perjuicio de los derechos de paso y de 
servidumbres y de las excepciones previstas por razón de seguridad, policía, emergencia u 
otras análogas, que prevé la legislación sectorial.

TÍTULO VI
Reconocimiento de los valores agrarios y los servicios ambientales

Artículo 120.  Custodia del territorio y agrocompromisos.
1. De acuerdo con la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de 

la biodiversidad, se promoverá la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades 
de custodia y propietarios y/o gestores de fincas privadas o públicas para favorecer una 
actividad agraria ambiental, socialmente y económicamente sostenible.
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2. Se incentivarán las externalidades positivas de los terrenos agrarios que se 
encuentren ubicados en espacios protegidos o en los que existan acuerdos de custodia del 
territorio debidamente formalizados por sus propietarios o gestores ante entidades de 
custodia. Por ello, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios prestados por 
los ecosistemas:

a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad, 
geodiversidad y del paisaje, en función de las medidas específicamente adoptadas para tal 
finalidad, con especial atención a hábitats, especies amenazadas y paisaje en mosaico.

b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la mitigación del 
cambio climático.

c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha contra 
la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas productivas 
que contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos.

d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.
3. Reglamentariamente, el Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero 

competente en materia de agricultura y con la participación de los consejos insulares, puede 
establecer medidas de apoyo y fomento de compromisos de carácter intersectorial, que 
pueden ser ambientales, sociales, territoriales, urbanísticos o fiscales, entre el sector agrario 
y otros sectores productivos de las Illes Balears, con especial referencia a los sectores 
turístico, energético y de transportes. Igualmente, se podrá desarrollar reglamentariamente el 
contenido mínimo de los acuerdos de custodia del territorio con el objetivo de asegurar su 
adecuación a las finalidades establecidas.

Artículo 121.  Contratos territoriales.
1. La administración competente en materia agraria puede establecer contratos 

territoriales para potenciar la generación de externalidades positivas y de aspectos 
transversales y multifuncionales en las explotaciones agrarias y forestales, de acuerdo con el 
Real decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como 
instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.

El contrato territorial, cuya suscripción tiene carácter voluntario para los titulares de las 
explotaciones agrarias, debe reflejar los compromisos que debe cumplir el suscriptor, 
expresados de forma determinada y concreta en los aspectos cualitativos y cuantitativos, de 
manera que el contenido sea comprensible e inequívoco y el cumplimiento objetivamente 
verificable por parte de la administración responsable del control. La suscripción y el 
cumplimiento de los compromisos del contrato otorga al suscriptor el derecho a percibir las 
contraprestaciones que se determinen y a beneficiarse de las preferencias y prioridades que 
legalmente sean aplicables.

2. La administración debe fomentar la formalización de contratos territoriales individuales 
cuando las finalidades específicas y los compromisos y las contraprestaciones aplicables se 
determinen caso por caso, según la situación y las potencialidades de cada explotación, y 
colectivos, cuando las potencialidades afecten a una zona de interés especial.

3. Contenido mínimo de la convocatoria de contratos:
a) El ámbito territorial y el tipo de explotaciones agrarias al que se dirige el contrato.
b) Los requisitos que deben reunir los suscriptores.
c) Los criterios objetivos y el procedimiento para la selección de los suscriptores.
d) Los compromisos que debe adoptar la persona titular de la explotación y los criterios 

para determinarlos para cada explotación.
e) Las contraprestaciones que se otorgan al suscriptor y los criterios para determinarlos.
f) El sistema de verificación y control del cumplimiento de los compromisos y el régimen 

aplicable en caso de incumplimiento.
g) El régimen de incompatibilidades.
h) El régimen de prórrogas, modificación, subrogación, resolución y extinción del 

contrato.
i) Cuando las contraprestaciones tengan carácter de subvención, los elementos que 

requiere la normativa de aplicación.
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4. La administración competente en materia agraria debe efectuar las convocatorias e 
instruir y resolver los procedimientos.

Artículo 122.  Bancos de tierras.
1. El Gobierno, los consejos insulares y los ayuntamientos pueden crear bancos de 

tierras:
a) Creando registros administrativos de carácter público e instrumentos que faciliten el 

contacto entre la oferta y la demanda de fincas rústicas de la isla, cultivadas o cultivables, o 
para fines de conservación de la naturaleza.

b) Ofreciendo la disponibilidad de terrenos públicos para el aprovechamiento agrario de 
las personas que la administración en cuestión establezca como usuarios potenciales.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia agraria, 
debe establecer mediante un decreto los principios generales de organización y 
funcionamiento por los que se regirán los bancos de tierras.

Artículo 123.  Parques agrarios.
1. En el marco de esta ley, los parques agrarios se configuran como instrumentos de 

protección, de ordenación, de desarrollo y de gestión de determinados espacios de interés 
agrario, situados dentro de una zona periurbana, con cierta entidad y con voluntad de 
gestión integrada. Se delimita como espacio ubicado en suelo rústico, para facilitar y 
garantizar la continuidad del uso agrario y preservarlo de la incorporación al proceso urbano, 
protegiendo el patrimonio natural y agrario e impulsando programas específicos que 
permitan mejorar y desarrollar su potencial económico, ambiental y sociocultural.

2. Los ayuntamientos de las Illes Balears pueden definir la creación de parques agrarios 
teniendo en cuenta tanto los aspectos económicos, como ecológicos, culturales y sociales 
del entorno en el cual se establece. El procedimiento debe ser participativo, para favorecer la 
creación de alianzas agrourbanas entre productores, consumidores y ciudadanos en general, 
que se ven beneficiados por una buena gestión del suelo rústico.

3. Las administraciones promotoras impulsarán la creación de un órgano de gestión del 
parque agrario y la elaboración de un plan de gestión y desarrollo, así como de un plan 
especial urbanístico de acuerdo con aquello que prevea la normativa vigente en materia de 
urbanismo.

4. Se fomentarán especialmente los parques agrarios supramunicipales con el fin de 
generar masa crítica territorial para mejorar la eficiencia en la gestión.

Artículo 124.  Compensación por las presiones ejercidas sobre suelo rústico.
1. Los instrumentos que define este capítulo, en especial los contratos territoriales, 

pueden ser utilizados para compensar los perjuicios ocasionados por presiones ejercidas por 
las actividades y los usos impropios del suelo reservado a la actividad agraria.

2. La administración competente en materia agraria debe desarrollar reglamentariamente 
la compensación de los usos impropios del suelo rústico.

TÍTULO VII
La transformación y la comercialización

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 125.  Objetivos.
La transformación y la comercialización agraria en las Illes Balears se ajustarán 

especialmente a los siguientes objetivos, entre otros:
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a) La participación del sector productor en los procesos de transformación y 
comercialización agraria y agroalimentaria, mediante agrupaciones u organizaciones de 
productores, para que se beneficie del mayor valor añadido que se genera.

b) El fomento del sector agroindustrial, para contribuir a garantizar la supervivencia y 
para que sea un impulso para el sector productor.

c) La transformación de los productos agrarios y agroalimentarios en las explotaciones 
que los producen, y también la venta directa.

d) La identificación, la seguridad, la trazabilidad y la calidad de los productos agrarios y 
agroalimentarios.

e) La mejora de las estructuras de transformación para incrementar su eficiencia y la 
rentabilidad.

f) La mejora de la eficacia y la eficiencia de las estructuras de transformación y 
comercialización, para adecuarlas a las exigencias del mercado.

g) El fomento de las nuevas ofertas y productos agroalimentarios.
h) El fomento de los productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears.
i) El fomento de la producción agraria y agroalimentaria de productos de variedades 

vegetales locales y razas autóctonas.
j) El fomento de la adecuación de las estructuras de transformación y comercialización 

existentes y la implantación de nuevas estructuras ambientalmente más sostenibles y el 
favorecimiento de las líneas de transformación y comercialización de los productos 
agroalimentarios ecológicos.

k) El avance en la soberanía alimentaria en las Illes Balears con la garantía del acceso a 
una alimentación saludable para los consumidores locales y visitantes.

l) El bienestar animal durante el transporte y el sacrificio.

Artículo 126.  Participación del sector productivo en la transformación, la comercialización y 
las actuaciones de fomento.

Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán, mediante 
disposiciones reglamentarias y planes y programas concretos:

a) La participación del sector productor en los procesos de transformación y 
comercialización agraria y alimentaria, como vía fundamental para que se beneficie del 
mayor valor añadido que se genera en los eslabones superiores de la cadena alimentaria, 
promoviendo, con esta finalidad, los acuerdos entre operadores y las agrupaciones u 
organizaciones de productores.

b) La vinculación entre el sector agrario y la industria agroalimentaria transformadora y 
comercializadora de las Illes Balears, permitiendo que gran parte del valor añadido de la 
producción agroalimentaria repercuta de manera directa en la economía de la comunidad 
autónoma.

c) La transformación y la venta de productos agrarios y agroalimentarios en las 
explotaciones agrarias.

Artículo 127.  Identificación de los productos agrarios y agroalimentarios.
1. Los productos agrarios y agroalimentarios, en todas sus fases, ofrecerán a los 

destinatarios una información veraz, objetiva, completa y comprensible sobre las 
características esenciales propias, con indicaciones para usarlos o consumirlos 
correctamente, y advertencias sobre los riesgos previsibles que implique su uso o consumo, 
de manera que los usuarios puedan realizar una elección consciente y racional entre estos y 
utilizarlos de una manera segura y satisfactoria, en los términos que establezca la normativa 
aplicable.

2. Los productos agrarios y agroalimentarios que se comercialicen a granel irán 
identificados, y los operadores garantizarán su trazabilidad de acuerdo con la normativa 
vigente.

Artículo 128.  Seguridad de los productos agrarios y agroalimentarios.
1. Las empresas comercializadoras de productos agrarios y agroalimentarios en la 

comunidad autónoma de las Illes Balears son responsables de la seguridad de los productos 
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que producen, elaboran, sirven y comercializan, y deben velar para que sus productos sean 
inocuos. En particular, deben cumplir y comprobar el cumplimiento de los requisitos de la 
normativa correspondiente que afecte a sus actividades, en todas las etapas de producción, 
transformación, envasado, comercialización y servicio de sus productos.

2. Dichas empresas deberán disponer de los sistemas de autocontrol que imponga en 
cada momento la normativa aplicable, con la finalidad de garantizar la inocuidad y la 
salubridad de los productos que elaboran.

Artículo 129.  Trazabilidad de los productos agrarios y agroalimentarios.
1. La trazabilidad es uno de los elementos que integrarán los sistemas de autocontrol, 

mediante procedimientos adecuados, comprensibles y comprobables.
2. Las empresas que operen en la comunidad autónoma de las Illes Balears están 

obligadas a garantizar la trazabilidad en todas las etapas de la cadena alimentaria. Los 
procedimientos de trazabilidad deben permitir conocer en cualquier momento, entre la 
información generada, la identidad de los proveedores y suministradores de productos y 
materias, y de las empresas a las cuales se hayan suministrado productos.

3. Las empresas agrarias y alimentarias deben tener a disposición de los servicios 
oficiales de control toda la información relativa al sistema propio de trazabilidad, y también la 
información derivada o producida por este.

Artículo 130.  Calidad de los productos agrarios y agroalimentarios.
Las administraciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears, especialmente las 

del ámbito agrario, sanitario y educativo, deben desarrollar programas de incentivación de la 
mejora de la calidad de los productos agrarios y alimentarios producidos en su territorio, de 
manera que el mercado reconozca sus buenas cualidades fisicoquímicas, organolépticas y 
nutritivas; se deberá incentivar la obtención de productos con origen y calidad diferenciados 
y fomentar el patrimonio agrario y agroalimentario.

La administración agraria publicará un listado autonómico de productos de temporada, 
con el objetivo de garantizar el conocimiento y fomentar su comercialización y distribución en 
los periodos adecuados.

CAPÍTULO II
La calidad diferenciada

Artículo 131.  Gestión de la calidad.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria de las Illes Balears 

deberán potenciar, fomentar y promover medidas de incentivación para la implantación de 
sistemas de gestión y mejora de la calidad, en relación con las empresas agrarias y 
agroalimentarias.

Artículo 132.  Denominaciones de calidad diferenciada.
1. Una denominación de calidad diferenciada es la figura que sirve para identificar un 

producto agrario o alimentario con características diferenciales, que tiene un reglamento o un 
pliego de condiciones y que dispone de un sistema para controlarla.

2. A los efectos de esta ley, se consideran denominaciones de calidad diferenciada:
a) Las denominaciones de origen protegidas.
b) Las indicaciones geográficas protegidas.
c) Las especialidades tradicionales garantizadas.
d) La producción integrada.
e) La producción ecológica.
f) Los alimentos tradicionales.
g) Las marcas de garantía y otros distintivos autorizados.
h) La producción agraria y agroalimentaria artesanal.
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3. Las denominaciones de calidad diferenciada pueden ser gestionadas y controladas 
por entidades públicas o privadas, las cuales deben velar por el cumplimiento de los 
reglamentos de estas denominaciones. En todos los casos, las entidades de gestión y 
control deberán cumplir la normativa sobre requisitos generales de las entidades de 
certificación de productos y el Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de marzo, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 
garantizar la aplicación de la legislación en materia de alimentos y de piensos, y de las 
normas sobre salud animal y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 999/2001, (CE) 395/2005, (CE) 
1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429, (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo; los Reglamentos (CE) 1/2005 y (CE) 
1099/2009 del Consejo; y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE 
y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 854/2004 y (CE) 
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del 
Consejo (Reglamento sobre controles oficiales).

4. Las administraciones públicas competentes en materia agraria velarán por la 
certificación correcta de los productos agrarios y agroalimentarios que tengan denominación 
de calidad diferenciada, y establecerán la supervisión adecuada del funcionamiento regular 
de las entidades certificadoras.

Artículo 133.  Carácter estratégico de la producción agraria ecológica.
La producción agraria ecológica tiene la consideración de estratégica como sistema de 

producción transversal con reconocimiento internacional, incluido en el Codex Alimentarius, 
por su contribución a la conservación del medio, la internalización de costes ambientales y la 
generación de beneficios públicos tanto sociales como ambientales.

El Gobierno de las Illes Balears contribuirá a cubrir los gastos derivados de la 
certificación de las explotaciones agrarias ecológicas y sus productos.

Artículo 134.  Los consejos reguladores y otros organismos de gestión y control de 
denominaciones de calidad.

Los consejos reguladores u otros organismos asimilados de gestión y control de las 
denominaciones de calidad, son corporaciones de derecho público de base asociativa, con 
autonomía y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, que deberán ajustar 
la actividad propia al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de la aplicación del 
ordenamiento jurídico público en lo relativo al ejercicio de las potestades administrativas que 
tengan atribuidas y otros supuestos que prevea la ley.

Artículo 135.  Los alimentos tradicionales de las Illes Balears.
1. Se crea el Catálogo de alimentos tradicionales de las Illes Balears, con el objetivo de 

preservar y revalorizar nuestro patrimonio alimentario, en el que se incluyen los alimentos 
típicos y tradicionales de las Illes Balears. A los efectos de esta ley, se entiende que un 
alimento es tradicional de las Illes Balears cuando se acredite un mínimo de treinta años de 
producción, elaboración o comercialización en las Illes Balears.

2. El Catálogo se regula mediante decreto, a propuesta del consejero competente en 
materia agraria de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

3. De acuerdo con la normativa comunitaria en materia de higiene y seguridad 
alimentaria, el Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de las personas interesadas y por 
una causa justificada, puede adoptar medidas que permitan seguir utilizando métodos 
tradicionales para garantizar las características de los alimentos tradicionales de las Illes 
Balears, lo que debe comunicar a la Administración del Estado y a la Unión Europea.

4. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en colaboración con 
las administraciones públicas competentes en materia agraria, debe elaborar un plan de 
medidas para incentivar la comercialización y el consumo de los alimentos tradicionales de 
las Illes Balears.
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CAPÍTULO III
La transformación de productos agrarios y agroalimentarios

Artículo 136.  Concepto y desarrollo de la industria de transformación agraria.
1. Son industrias de transformación agraria las infraestructuras que lleven a cabo las 

actividades que se definen en el artículo 5.1.d) de esta ley.
2. Las industrias de transformación agraria que procesen productos producidos en las 

Illes Balears se consideran infraestructuras estratégicas al objeto de esta ley porque 
aseguran la viabilidad de los sectores agrario y agroalimentario de las Illes Balears.

3. A efectos enunciativos pero no limitativos, se consideran industrias de transformación 
agraria las relacionadas con los sectores relativos a la leche, la carne, incluidos los 
mataderos, el olivar y las viñas y sus derivados, los frutos secos, los cereales, las hortalizas, 
las frutas, las plantas aromáticas y medicinales, la alimentación animal y el compostaje de 
biomasa de origen agrario o vegetal.

4. Las administraciones públicas competentes en materia agraria deben fomentar el 
desarrollo de la agroindustria, especialmente la agroalimentaria, priorizando las industrias 
formadas o participadas por productores agrarios, en particular las cooperativas y las 
sociedades agrarias de transformación, mediante el establecimiento de programas 
específicos de promoción económica que faciliten la eficiencia y la modernización en los 
siguientes ámbitos, entre otros:

a) La valorización de la producción agraria y el desarrollo y la instalación de industrias de 
transformación que potencien el sector agrario balear, incrementando su rentabilidad.

b) La diversificación y la innovación tecnológica en los productos agrarios y 
agroalimentarios.

c) La adaptación a las demandas de los consumidores y la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad.

d) La responsabilidad ambiental en los procesos agroindustriales.
e) La mejora en la estructura de las empresas que posibiliten el crecimiento de la 

rentabilidad.
f) La integración de la agroindustria en el desarrollo rural.
g) La formación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
h) La creación de agroindustrias ecológicas o la inclusión en las de producción 

convencional de una línea de transformación específica para los productos ecológicos.

Artículo 137.  Derechos y obligaciones.
1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad agroindustrial tienen derecho, 

entre otros, a ejercer la actividad en un marco empresarial que les permita competir en 
igualdad de condiciones con cualquier otra industria situada en el territorio de la Unión 
Europea; a alcanzar una estructura de negocio propia y responder a las necesidades del 
mercado; y también a colaborar con la administración y las asociaciones de consumidores 
en campañas para mejorar el conocimiento, si procede, de las características organolépticas 
y nutritivas de los productos y los hábitos alimenticios de la población.

2. Son obligaciones de las personas que ejerzan la mencionada actividad, entre otras:
a) Cumplir los requisitos de buenas prácticas en la actividad industrial y empresarial, en 

su caso, y también la legislación vigente en materia de seguridad, trazabilidad y calidad 
alimentaria.

b) Informar con veracidad y exactitud sobre los productos que elaboran, en las etiquetas, 
los documentos de acompañamiento, la publicidad y cualquier otra forma de promoción.

c) Cumplir el Plan nacional de control de la cadena alimentaria y las medidas para la 
mejora de su funcionamiento.

Artículo 138.  Carácter de actividad complementaria de la agroindustria.
La industria de transformación agraria tiene carácter de actividad complementaria, de 

acuerdo con lo que prevé esta ley, siempre que los productos sean elaborados o 
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transformados a partir de ingredientes primarios producidos en la misma explotación agraria 
o por la agrupación de titulares de explotaciones preferentes a la que pertenece.

Artículo 139.  Proyectos de cooperación.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán el desarrollo 

de proyectos de cooperación y de intercooperación entre empresas agrarias y 
agroalimentarias, y también de éstas con productores agrarios y agroalimentarios y con 
centros tecnológicos o instituciones, en las áreas de investigación, producción, promoción y 
comercialización.

CAPÍTULO IV
La promoción y la comercialización de los productos agrarios y 

agroalimentarios de las Illes Balears

Artículo 140.  Actuaciones de información y promoción.
1. Las administraciones públicas competentes en materia agraria deberán fomentar y 

desarrollar actuaciones de información, fomento y promoción de los productos agrarios y 
agroalimentarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Asimismo, deberán apoyar la presencia en el mercado de los productos agrarios y 
agroalimentarios de las Illes Balears, mediante acciones de promoción, especialmente de las 
denominaciones de calidad diferenciada de la comunidad autónoma de las Illes Balears y 
sus producciones amparadas.

3. También deberán fomentar la implantación de sistemas y canales de comercialización 
que permitan acortar la distancia entre productores y consumidores, priorizando la venta de 
proximidad (venta en circuito corto y venta directa), los alimentos frescos, de temporada y de 
calidad diferenciada, así como los productos de fincas agrarias con acuerdo de custodia del 
territorio.

4. Las administraciones públicas competentes en materia agraria facilitarán la 
exportación de productos agrarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears mediante 
campañas de promoción en mercados internacionales.

Artículo 141.  Fomento, iniciativas y proyectos empresariales o sectoriales.
1. Las administraciones públicas competentes en materia agraria deberán fomentar las 

iniciativas y los proyectos sectoriales o empresariales de desarrollo de la comercialización de 
los productos agrarios y agroalimentarios en el ámbito territorial propio y deberán apoyarles. 
Estas obligaciones corresponden a la consejería competente en materia de agricultura de la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears cuando las iniciativas o los 
proyectos sean de ámbito pluriinsular o de fuera de las Illes Balears.

2. En particular, se fomentarán, prioritariamente, las iniciativas y los proyectos orientados 
a los fines siguientes:

a) La mejora de la comercialización de las denominaciones de calidad de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y sus producciones amparadas.

b) El fortalecimiento de la capacidad de negociación sectorial dentro de la cadena de 
valor, o la vertebración de un sector agrario y agroalimentario propio fuerte.

c) La promoción de los modelos de producción propios, los mercados internos, la 
producción local y los canales cortos de comercialización.

d) La comercialización de productos agrarios y agroalimentarios en nuevos mercados 
emergentes y la consolidación de los mercados existentes.

e) El desarrollo de programas orientados a la formación y al asesoramiento en materia 
de comercialización.

f) La creación y la consolidación de agrupaciones empresariales u organizaciones de 
productores, constituidas con la finalidad de incrementar y mejorar la comercialización de 
productos agrarios y agroalimentarios.
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Artículo 142.  Mercados y ferias locales tradicionales.
1. Los productos que se comercialicen en mercados y ferias locales tradicionales de las 

Illes Balears deberán estar claramente identificados, con la indicación de su origen o 
procedencia, sin perjuicio de cumplir el resto de requisitos que prevé la normativa vigente.

2. Los municipios de las Illes Balears, en el ejercicio de la competencia en materia de 
mercados y ferias locales, deberán garantizar la identificación perfecta del origen o la 
procedencia de los productos y también la seguridad y la trazabilidad.

Artículo 143.  La venta de proximidad.
1. Se deberá promover la venta de proximidad entendida como la venta de productos 

agrarios, procedentes de la tierra o de la ganadería o resultado de un proceso de 
elaboración o de transformación, al consumidor final, realizada por productores o por 
agrupaciones de productores agrarios, directamente o mediante la intervención, como 
máximo, de un agente económico intermediario dedicado a la cooperación, el desarrollo 
económico local y las relaciones socioeconómicas justas entre productores y consumidores. 
La venta de proximidad incluye la venta directa y la venta en circuito corto.

2. La administración competente en materia agraria puede desarrollar 
reglamentariamente los requisitos para la venta en circuito corto que incluya un sistema 
eficaz para su identificación y diferenciación en el mercado.

CAPÍTULO V
El suministro a las instituciones públicas de las Illes Balears de productos 

agrarios y agroalimentarios

Artículo 144.  Contratación pública de productos agrarios y agroalimentarios.
1. Los contratos de suministro de productos agrarios y agroalimentarios del sector 

público autonómico deberán valorar los aspectos sociales, ambientales y de calidad 
diferenciada, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. Atendiendo a criterios ambientales de preservación del medio, de lucha contra el 
cambio climático, de reducción de consumo energético y de mejora de la eficiencia de la 
cadena alimentaria, los contratos de suministro de productos agroalimentarios en los cuales 
haya una vinculación entre los mencionados criterios ambientales y el objeto del contrato, 
deberán establecer mecanismos para favorecer la presencia de estos productos:

a) Productos de calidad diferenciada.
b) Productos ecológicos.
c) Productos de venta de proximidad.
d) Productos frescos.
e) Productos de temporada.
f) Productos producidos por cooperativas agrarias.
g) Productos producidos por organizaciones que tengan un 50% o más de mujeres 

asociadas.
3. De acuerdo con el artículo 35 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, 

el órgano de contratación también podrá incluir consideraciones de tipo ambiental relativas a 
las condiciones de legalidad del aprovechamiento de madera y de sus productos derivados 
en origen como factor excluyente en caso de que no se acredite, y de otras relativas a su 
sostenibilidad, que podrá acreditarse mediante la certificación forestal definida en el 
artículo 6 de la misma ley.

4. Sin perjuicio de la aplicación directa de los apartados 1, 2 y 3 anteriores, el Consejo de 
Gobierno de las Illes Balears debe regular las condiciones y los requisitos de la valoración de 
las circunstancias señaladas para la contratación de los suministros de los productos 
agrarios entre los que se incluirán:
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a) Establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica y de 
temporada procedentes de la venta directa de un productor o una agrupación u organización 
de productores agrarios.

b) Valorar durante la fase de adjudicación los porcentajes que se sitúen por encima del 
requisito mínimo a los productos ecológicos, locales y de temporada.

c) Incluir cláusulas contractuales encaminadas a reducir al mínimo los residuos 
alimentarios y de envases de alimentos.

d) Aplicar criterios de selección a los proveedores fundamentados en la aplicación de 
medidas de gestión medioambiental adecuadas, como por ejemplo las relativas a la 
formación del personal.

CAPÍTULO VI
La venta directa

Artículo 145.  Concepto y derecho.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias de las Illes Balears inscritas en los registros 

agrarios correspondientes tienen el derecho a la venta directa, entendida como el acto de 
vender sin intermediarios los productos obtenidos de las actividades agraria y 
complementaria de la misma explotación agraria. También se incluyen los productos 
transformados en industrias de transformación agraria sin carácter de complementaria, 
siempre que los ingredientes primarios tengan su origen en la explotación agraria.

2. La venta directa se puede hacer dentro de los elementos que integran la explotación 
agraria, en mercados municipales, en ferias o en lugares que no sean establecimientos 
comerciales permanentes, y también mediante las nuevas tecnologías de la comunicación.

Artículo 146.  Fines de la venta directa.
Los fines de la venta directa son, entre otros:
a) La mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias dignas para 

los titulares de las explotaciones y precios justos para los consumidores.
b) La creación y el fomento de explotaciones agrarias, viables y sostenibles.
c) La continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básico del desarrollo 

económico sostenible en el medio rural.
d) La obtención de un valor añadido adicional a las explotaciones agrarias.
e) La generación de empleo, y la estabilidad del mismo, con la incorporación de jóvenes 

agricultores.
f) La mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias de las Illes Balears, en las 

mismas condiciones de otros países de la Unión Europea.
g) El desarrollo de una gama de productos diferenciados en cuanto a calidad y 

aceptación de los mismos, que provea un mercado valorado y creciente en la sociedad.
h) La potenciación de la producción local y los canales cortos y directos de 

comercialización, que permita un beneficio directo a las explotaciones agrarias y a los 
consumidores por la disminución de los costes de comercialización y los beneficios 
ambientales que genera la producción local.

Artículo 147.  Productos objeto de venta directa.
1. Los productos objeto de la venta directa pueden ser de origen agrícola, ganadero o 

forestal, y también elaborados o transformados a partir de estos, sean alimentarios o no.
2. En los productos de origen cinegético se deberán cumplir las condiciones específicas 

que establece la normativa aplicable; en el caso de la carne y los productos derivados que 
no sean cinegéticos, los animales deberán haberse sacrificado de acuerdo con la normativa 
vigente.

3. Todos los productos objeto de venta directa deberán cumplir las condiciones 
específicas que establece la normativa sanitaria vigente.
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Artículo 148.  Requisitos para la venta directa.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias pueden hacer venta directa siempre que 

cumplan los requisitos siguientes:
a) Ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro insular agrario.
b) Antes de empezar la actividad, notificarlo al órgano gestor del registro insular 

correspondiente para su anotación en el Registro agrario y, si procede, en el Registro de 
empresas, establecimientos y productos del sector alimentario de las Illes Balears.

c) Garantizar la identificación, la seguridad y la trazabilidad de los productos, y también 
el cumplimiento de la legislación alimentaria y sanitaria.

d) Producir en la explotación o elaborar con ingredientes primarios de la explotación 
todos los productos objeto de la venta directa.

2. En el caso de una explotación agraria preferente, mientras se mantenga este carácter, 
se permitirá, además:

a) Vender los productos de la agrupación de titulares de explotaciones agrarias 
preferentes de las Illes Balears a la que se pertenece.

b) Llevar a cabo la actividad de degustación y promoción de los productos objeto de 
venta directa en locales habilitados específicamente a este efecto; es decir, en los propios y 
en los de la agrupación de titulares de explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears 
a la que se pertenece.

Artículo 149.  Identificación, seguridad y trazabilidad.
Los titulares de explotaciones agrarias que accedan a la venta directa están obligados a 

garantizar:
a) La identificación y la trazabilidad de los productos que venden, de acuerdo con la 

legislación vigente según la naturaleza del producto.
b) La seguridad y la inocuidad de los productos que producen, elaboran, transforman o 

comercializan. En concreto, deberán cumplir, en todas las etapas de producción, 
transformación, envasado y comercialización de los productos, los requisitos de la normativa 
que afecta a sus actividades.

Artículo 150.  Identificación.
La administración pública competente en materia agraria, mediante un reglamento, 

puede regular el uso de un logotipo identificador de los establecimientos de venta directa.

TÍTULO VIII
La mejora del conocimiento agrario

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 151.  Principio de prioridad estratégica y contenido.
La mejora del conocimiento agrario y agroalimentario se considera una prioridad 

estratégica de la política agraria de las Illes Balears, que incluye la formación (F), la 
investigación (R), el desarrollo (D) y la innovación (I), y también la estadística agraria y la 
agroalimentaria.

Artículo 152.  Principio de participación de las administraciones públicas competentes en 
materia agraria en las políticas generales de formación, investigación, desarrollo, innovación 
y estadística.

Las administraciones públicas competentes en materia agraria participarán en todos los 
procesos de elaboración y aprobación de las políticas públicas en materia de formación, 
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investigación, desarrollo, innovación y estadística que afecten o puedan afectar a los 
sectores agrario y agroalimentario.

Artículo 153.  Objetivos.
1. El objetivo general de las políticas públicas de las Illes Balears, en la mejora del 

conocimiento agrario, es ofrecer una respuesta adecuada y permanente a los retos 
científicos, técnicos y sociales que se plantean en el ámbito agrario y agroalimentario de los 
particulares y de la propia administración.

2. Los objetivos específicos en el ámbito de la mejora del conocimiento agrario y 
agroalimentario son:

a) Incrementar la actividad generadora de conocimiento en materia agraria y 
agroalimentaria facilitando su transferencia e implementación en los sectores agrario y 
agroalimentario.

b) Favorecer la participación de los sectores económicos agrarios y agroalimentarios, 
incluidas las organizaciones representativas del sector profesional y de las cooperativas, en 
la orientación, la priorización, la financiación y la ejecución de los programas públicos de 
mejora del conocimiento.

c) Reforzar la formación y el desarrollo profesional en los sectores agrario y 
agroalimentario.

d) Priorizar las actuaciones según las repercusiones inmediatas sobre el crecimiento 
económico del sector agrario y agroalimentario y el empleo.

e) Aprovechar el potencial de las infraestructuras y los equipamientos existentes, tanto 
públicos como privados.

f) Facilitar la cooperación estratégica interregional, especialmente cuando implique el 
aprovechamiento de infraestructuras y equipamientos existentes.

g) Promover las actividades de demostración, como pruebas, prototipos, estudios de 
ampliación, diseño, procesos, productos y servicios pilotos o innovadores, verificación de 
rendimiento, intercambio de experiencias, etc.

h) Promover la capacidad de innovación orientada al mercado en los sectores agrario y 
agroalimentario.

i) Promover un conocimiento adecuado de la realidad del sector.
j) Promover la formación en cooperativismo y asociacionismo agrario.

Artículo 154.  Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario.
1. Se crea la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario, como programa de 

la política agraria común de las Illes Balears, de mejora del conocimiento agrario y 
agroalimentario a escala suprainsular y de ámbito autonómico, que debe contener las 
directrices y los planes de actuación sobre esta materia que las administraciones públicas 
deberán seguir en un determinado periodo.

2. La Estrategia debe ser aprobada por el Gobierno de las Illes Balears, mediante un 
decreto, a propuesta del consejero competente en materia de agricultura, con la participación 
de las administraciones públicas competentes en materia agraria.

3. La elaboración de la Estrategia corresponde al Consejo Agrario Interinsular, en los 
términos que determine el Consejo de Gobierno mediante un acuerdo, a propuesta del 
consejero competente en materia agraria.

4. El Gobierno de las Illes Balears, en el marco de la Estrategia Balear de Mejora del 
Conocimiento Agrario, potenciará y fomentará el asesoramiento y la formación a los 
agricultores y pescadores de las Illes Balears.
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CAPÍTULO II
La formación agraria

Artículo 155.  Principios generales.
Es un objetivo prioritario de esta ley mejorar la cualificación de los profesionales del 

sector agrario mediante programas de formación que incorporen las disciplinas que les 
permitan una adaptación correcta a la realidad del sector.

Con este objetivo:
a) Los planes de formación no universitaria y de formación profesional no reglada en 

materia agraria y agroalimentaria que lleven a cabo las administraciones públicas y los 
particulares financiados, en todo o en parte, con subvenciones de las administraciones 
públicas, se ajustarán a los principios y las directrices incluidos en la Estrategia Balear de 
Mejora del Conocimiento Agrario. El seguimiento y la evaluación de los resultados de estos 
planes corresponde a las administraciones públicas competentes en materia agraria de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, por sí mismas o en colaboración con otras 
entidades y organismos, y en particular con la Universidad de las Illes Balears (UIB), las 
organizaciones profesionales agrarias y las agrupaciones o asociaciones sectoriales.

b) Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán la 
organización de actividades de formación agraria y agroalimentaria, mediante ayudas 
destinadas a otras administraciones, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, 
uniones de cooperativas y entidades asociativas, agrupaciones o asociaciones sectoriales, 
que cumplan los requisitos que establezca la convocatoria.

c) Las administraciones públicas competentes en materia agraria elaborarán, de acuerdo 
con la Estrategia Balear, un plan de formación agraria y agroalimentaria, al cual se ajustarán 
todos los cursos de formación agraria o agroalimentaria que ofrezcan las administraciones 
públicas de las Illes Balears, las organizaciones profesionales agrarias, las uniones de 
cooperativas o las agrupaciones o asociaciones sectoriales que disfruten de las ayudas para 
la organización de cursos de formación.

d) Los programas de formación se dirigirán a la consecución de los fines y los objetivos 
que fija esta ley y, especialmente, a la formación y la capacitación de los profesionales 
actuales y futuros y, de acuerdo con lo que establece el artículo 30 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se 
incluirán medidas para garantizar el acceso de las mujeres del sector agrario y el mundo 
rural a estas formaciones.

CAPÍTULO III
Investigación, desarrollo e innovación agraria y agroalimentaria

Artículo 156.  Principios generales.
En materia de investigación agraria, y también de desarrollo tecnológico e innovación 

agraria y agroalimentaria, la consejería competente en materia agraria de la Administración 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de que los consejos insulares 
puedan actuar en el ámbito insular, debe actuar de acuerdo con los principios generales 
siguientes:

a) La coordinación y la planificación general, en el ámbito administrativo, de las 
actividades de investigación, desarrollo, innovación, divulgación y experimentación agraria y 
agroalimentaria de otras consejerías de la Administración de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears, los consejos insulares y los municipios de las Illes Balears, de acuerdo, en su 
caso, con el Plan I+D+I de las Illes Balears.

b) El fomento de los proyectos de investigación aplicada en materia de agricultura, 
ganadería y alimentación que proporcionen y generen el conocimiento necesario para 
responder a las demandas sectoriales. Los resultados deberán contar con un análisis de 
sostenibilidad económica y ambiental, y considerar los costes y los beneficios.

c) El apoyo del sector al que va dirigido y la puesta de los resultados a su disposición.
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d) La modernización de las estructuras de la empresa de las explotaciones agrarias y de 
la industria y el comercio agroalimentarios.

e) La adaptación de los sectores agrario y agroindustrial a las condiciones y a la realidad 
del mercado.

f) La continuidad de las explotaciones agrarias como herramienta básica del desarrollo 
económico en el mundo rural y del equilibrio territorial.

g) La recuperación y la reivindicación del patrimonio cultural inmaterial asociado a la 
actividad agraria.

Artículo 157.  Sociedad de la información.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria establecerán las 

condiciones necesarias para que los titulares de explotaciones agrarias se adapten a la 
sociedad de la información, y pondrán a su servicio las nuevas tecnologías, con la finalidad 
de conseguir más calidad de vida y equilibrio social.

CAPÍTULO IV
La estadística agraria

Artículo 158.  Competencias.
1. Los consejos insulares, en el ámbito insular respectivo, llevarán una estadística 

agraria adecuada que permita un conocimiento exhaustivo del sector, vital para la toma de 
decisiones.

2. La consejería competente en materia agraria de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears debe determinar la información estadística que deben remitir 
los consejos insulares, y también la periodicidad, con la finalidad de elaborar la estadística 
interinsular. La información se entregará telemáticamente, con los sistemas de 
intercomunicación y de coordinación que se determinen, y que garanticen la compatibilidad 
informática.

TÍTULO IX
La función social y preventiva

CAPÍTULO I
Los jóvenes y las mujeres

Artículo 159.  Principio de discriminación positiva.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria se basarán en el principio 

de discriminación positiva de los jóvenes y de las mujeres para favorecer su integración en 
los sectores agrario y agroalimentario, y, en especial, en el acceso a la titularidad de una 
explotación agraria, y para facilitar el relevo generacional.

Artículo 160.  La perspectiva de igualdad de género.
1. La perspectiva de igualdad de género deberá estar presente en el desarrollo de todas 

las actuaciones que deriven de esta ley. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la situación 
específica de mujeres y hombres, considerando las diferencias en cuanto a necesidades y 
prioridades de unos y otros con el objetivo de eliminar efectos discriminatorios potenciales.

2. Los principios básicos que regirán las actuaciones de las administraciones 
competentes en el marco de esta ley son:

a) Igualdad de trato entre hombres y mujeres, sin perjuicio de discriminación positiva 
hacia las mujeres.

b) Igualdad de oportunidades como elemento imprescindible para la viabilidad y la 
pervivencia del medio rural, considerando la discriminación positiva hacia las mujeres, en 
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especial en los casos en que la situación de partida de la mujer en el mundo rural sea de 
desigualdad.

c) Integración de la perspectiva de género, incluyendo, entre otros aspectos, la 
valoración del impacto de género con anterioridad a la aprobación de normas y planes, la 
variable de sexo en las estadísticas agrarias, agroalimentarias y del medio rural e 
indicadores de género en la evaluación de las políticas.

d) Criterios de priorización para la incorporación de las mujeres a las actividades agraria 
y agroalimentaria y el acceso a las actividades formativas.

3. De acuerdo con la normativa aplicable se elaborará un plan de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las actividades agraria y agroalimentaria de las 
Illes Balears, en el ámbito de aplicación de esta ley. Este plan debe establecer condiciones 
para promover el empleo de mujeres en las explotaciones agrarias y agroindustrias, 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, en un escenario de corresponsabilidad, 
y mejorar la formación y la capacitación femeninas para la carrera profesional y el acceso de 
las mujeres a los cuadros técnicos y directivos de las explotaciones. También deberá tener 
en cuenta, entre otros aspectos, el fomento del autoempleo y la emprendeduría femenina, y 
la participación y la integración de las mujeres en los órganos de gobierno de cooperativas y 
sociedades agroalimentarias, consejos reguladores y otros órganos de gestión de signos 
distintivos y marcas de calidad diferenciada, grupos de desarrollo rural y organizaciones de 
productores e interprofesionales.

4. Se trabajará para alcanzar la paridad en la composición de todos y cada uno de los 
órganos colegiados de consulta y asesoramiento en materia agraria y forestal.

Artículo 161.  Medidas de apoyo.
De conformidad con el principio de discriminación positiva, todas las administraciones 

públicas de las Illes Balears deberán promover políticas y medidas de apoyo a los jóvenes y 
las mujeres dedicados a la agricultura, y, en particular, las siguientes:

a) El tratamiento preferente en la Estrategia Balear del Conocimiento Agrario y los planes 
sectoriales, y también el establecimiento de programas específicos de formación, con 
especial consideración del acceso a las nuevas tecnologías y la formación en el entorno de 
la sociedad de la información.

b) El tratamiento preferente en el acceso a cualquier tipo de ayudas, incluidas las de la 
política agraria común, y también en las reservas de derechos de ayuda o de otros derechos 
que se generen en la política agraria común, siempre que la legislación comunitaria lo 
permita.

c) El acceso preferente a los aprovechamientos comunales, de montes públicos y de 
bienes patrimoniales y demaniales, de conformidad con la legislación sectorial aplicable.

d) El régimen especial de reducción de la base imponible a que se refieren los artículos 9 
y 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, así 
como las reducciones previstas en el Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado.

e) El desarrollo de mecanismos de mejora de la representatividad en los órganos de 
gestión públicos y privados.

f) El establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar de las mujeres, con la previsión de aspectos como el embarazo y la maternidad, con 
permisos y licencias y servicios de atención familiar.

Artículo 162.  Titularidad compartida.
1. De acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias, la explotación agraria de titularidad compartida es la unidad 
económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que 
constituye un matrimonio o una pareja unida por análoga relación de afectividad, para la 
gestión conjunta de la explotación agraria.

2. De conformidad con el artículo 6 de la misma ley se crea el Registro Interinsular de 
Titularidad Compartida, gestionado por la consejería competente en materia agraria de la 
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Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, directamente o mediante sus 
organismos del sector público instrumental. El Registro Interinsular se nutre de la 
información que le remitan telemáticamente y de manera periódica los consejos insulares, 
que lo gestionarán en su ámbito territorial respectivo.

3. La titularidad compartida produce los efectos sociales, laborales, económicos, fiscales 
y otros inherentes a la titularidad de la explotación que prevé la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

CAPÍTULO II
Las personas con discapacidad

Artículo 163.  Integración en el sector agrario de las personas con discapacidad.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria se basarán en el principio 

de discriminación positiva de las personas con discapacidad, para favorecer su integración 
en los sectores agrario y agroalimentario.

CAPÍTULO III
Los seguros agrarios, las zonas catastróficas y la prevención de riesgos 

laborales

Artículo 164.  Seguros agrarios.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria llevarán a cabo las 

acciones y utilizarán los instrumentos adecuados en materia de seguros agrarios a efectos 
de alcanzar los objetivos siguientes:

a) Promover la implantación de un sistema de seguros agrarios que permita disponer, a 
un coste adecuado, de una garantía básica de protección ante las consecuencias derivadas 
de fenómenos naturales adversos no controlables.

b) Colaborar en la implantación de nuevas líneas de seguros agrarios, el 
perfeccionamiento de los seguros existentes, la adecuación de estos a las condiciones 
climáticas y agrarias de las Illes Balears y la mejora de la información en materia de seguros 
agrarios.

Artículo 165.  Zonas catastróficas.
1. El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del consejero competente en materia de 

agricultura, por iniciativa propia, de los consejos insulares o de los municipios de las Illes 
Balears, podrá, mediante decreto ley, acordar la declaración de zona catastrófica de los 
espacios que hayan sufrido daños y pérdidas sustancialmente importantes en las 
producciones agrarias, ganaderas o forestales por motivos meteorológicos, epidemias, 
plagas u otros acontecimientos imprevisibles o inevitables, de acuerdo con la legislación 
vigente.

2. Igualmente, puede articular un conjunto de medidas paliativas y reparadoras que sean 
adecuadas a la situación creada y contribuyan al restablecimiento de la normalidad agraria 
en las zonas siniestradas, y establecer, al mismo tiempo, los procedimientos que garanticen, 
con la rapidez y la flexibilidad necesarias, la financiación de los gastos que deriven de la 
reparación de los daños catastróficos producidos.

Artículo 166.  Beneficiarios.
Para ser beneficiario de las ayudas que, en su caso, se establezcan y sin perjuicio de lo 

que disponga la norma a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, se deberá exigir 
que el riesgo no esté incluido en los planes de seguros agrarios, a menos que la extensión o 
la intensidad del daño lo justifiquen.
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Artículo 167.  Prevención de riesgos laborales.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria, en colaboración con la 

administración laboral, deberán implementar medidas y organizar cursos de prevención de 
riesgos laborales, que la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears debe 
incluir en la Estrategia Balear del Conocimiento Agrario.

TÍTULO X
El asociacionismo agrario

Artículo 168.  Promoción del asociacionismo agrario.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears promoverán la constitución y el mantenimiento de las 
asociaciones agrarias y agroalimentarias en las fases de producción, transformación, 
envasado, comercialización y actividades complementarias, que tengan alguno de los 
objetivos que establece esta ley. También promoverán el asociacionismo cooperativo y las 
estructuras de integración económica y representativa, con absoluto respeto a su libertad y 
autonomía.

Artículo 169.  Organizaciones profesionales agrarias y estructuras representativas de las 
sociedades cooperativas.

Las administraciones públicas competentes en materia agraria de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears consultarán a las organizaciones profesionales agrarias y a las 
estructuras representativas de las sociedades cooperativas, en la elaboración y la 
aprobación de todos los planes, los programas y las estrategias relativas a la política agraria 
y agroalimentaria, y fomentarán la interlocución de éstas en el diseño de las políticas 
agrarias y agroalimentarias de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Artículo 170.  Cooperativismo agrario y sociedades agrarias de transformación.
1. Las administraciones públicas competentes en materia agraria impulsarán la creación 

de cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) como canal de participación 
de los productores agrarios en los procesos de producción, transformación y 
comercialización de sus productos, con el objetivo de incrementar el nivel de renta en el 
medio rural.

2. Asimismo, estas administraciones brindarán apoyo a las cooperativas y SAT en los 
ámbitos siguientes:

a) La incorporación de mujeres y jóvenes agricultores a las explotaciones agrarias 
mediante fórmulas asociativas cooperativas o SAT.

b) La prestación de servicios de gestión técnica y económica, sustitución de titulares o 
asesoramiento integral a las explotaciones agrarias.

c) La participación en los órganos colegiados de las administraciones públicas con 
competencia en audiencia, coordinación, consulta y asesoramiento técnico de estas 
administraciones.

d) La mejora de la calidad de la producción mediante la formación, la experimentación 
agraria y la implantación de procesos de calidad en el sector.

e) El favorecimiento de los procesos de transformación de los productos agrarios y la 
introducción de estos productos en los mercados.

f) La ayuda técnica y económica para la constitución de parques de maquinaria 
necesaria para las explotaciones y la ejecución de programas de mejora integral.

g) La constitución de entidades asociativas cooperativas y SAT como asociaciones de 
defensa vegetal (ADV) y asociaciones de defensa sanitaria (ADS).

h) La constitución de explotaciones agrarias mediante fórmulas cooperativas.
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Artículo 171.  Integración cooperativa agraria.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears pondrán en marcha medidas dirigidas a favorecer la 
integración de las cooperativas agrarias y agroalimentarias y de otras entidades de 
naturaleza asociativa como medio para conseguir los objetivos siguientes:

a) Incrementar la concentración de la oferta, mejorando la competitividad y ganando 
poder de negociación.

b) Agrupar los primeros eslabones de la cadena alimentaria para que adquieran más 
protagonismo en la regulación de los mercados en los que operan.

c) Contribuir a hacer valer sus producciones mediante la formación de los equipos 
directivos y de gestión de estas entidades, especialmente en las nuevas herramientas y los 
nuevos instrumentos de gestión y comercialización.

TÍTULO XI
El régimen de inspección y de infracciones y sanciones en materia agraria y 

agroalimentaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 172.  Régimen jurídico.
1. El régimen de inspección y de infracciones y sanciones de las materias que regula 

esta ley se rige por este título.
2. El régimen de inspecciones, infracciones y sanciones en materia de producción y 

comercialización agroalimentaria es el que prevé la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto 
de los productores y los industriales agroalimentarios de las Illes Balears. Supletoriamente 
deberá aplicarse la Ley agraria.

3. El régimen de inspecciones, infracciones y sanciones en materia de sanidad animal es 
el que prevé la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Supletoriamente deberá 
aplicarse la Ley agraria.

Artículo 173.  Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora en las materias objeto de esta ley corresponde a las 

administraciones públicas competentes en materia agraria, que la deberán ejercer mediante 
los órganos administrativos que la tengan atribuida de acuerdo con esta ley, con los 
principios que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público, y también con el resto de disposiciones que sean aplicables.

Artículo 174.  Vinculación con el orden jurisdiccional penal. Concurrencia de sanciones.
1. El régimen de infracciones y sanciones que prevé esta ley se entiende sin perjuicio de 

que los hechos sean constitutivos de delito o falta tipificados en el Código Penal; en este 
caso, se debe dictar la suspensión del procedimiento y remitir las actuaciones al Ministerio 
Fiscal o al juzgado de instrucción.

2. Las sanciones que establece esta ley no impiden la imposición de las que prevén 
otras leyes por infracciones concurrentes, a menos que aquellas dispongan lo contrario.

CAPÍTULO II
La inspección

Artículo 175.  Inspección.
1. En el marco de las competencias propias, las administraciones públicas de las Illes 

Balears realizarán las acciones de control, verificación e inspección para el cumplimiento de 
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lo que dispone esta ley, que ejercerán los funcionarios que tengan atribuidas estas 
funciones.

2. En el ejercicio de las funciones de control e inspección, los inspectores tienen la 
consideración de agentes de la autoridad, con los efectos que prevé el artículo 77.5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y pueden solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, 
y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, tanto los órganos de las 
administraciones públicas como las empresas con participación pública, los organismos 
oficiales, las organizaciones profesionales y las organizaciones de consumidores, deberán 
prestar, cuando sean requeridos con esta finalidad, la información que se les solicite, 
respetando, en todo caso, la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal.

Artículo 176.  Facultades de la inspección.
En el ejercicio de las funciones propias, los inspectores están facultados para las 

siguientes tareas:
a) Acceder, previa identificación, a explotaciones, locales e instalaciones, a menos que 

tengan el calificativo de vivienda, y a la documentación industrial, mercantil y contable de las 
empresas que inspeccionan cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones, 
que en todo caso tienen carácter confidencial. Los inspectores están obligados a cumplir con 
el deber de secreto profesional, y su incumplimiento podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad.

b) Solicitar información a las personas presentes, tomar las muestras necesarias para 
practicar los análisis correspondientes y llevar a cabo las pruebas, las investigaciones o los 
exámenes que sean necesarios para cerciorarse de la observancia de las disposiciones 
vigentes.

c) Levantar el acta correspondiente, y, cuando adviertan alguna conducta que pueda 
representar una infracción, adoptar, en su caso, de conformidad con lo que establece el 
artículo 178 siguiente, las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución final que pueda recaer.

Artículo 177.  Obligaciones de los inspeccionados.
1. Las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus actuaciones estén 

comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley, están obligadas a cumplir esta ley y la 
normativa que la desarrolle. Asimismo, están obligadas a consentir las visitas de inspección 
y a conservar durante un tiempo mínimo de cuatro años la documentación relativa a sus 
obligaciones, que se establecen en el apartado siguiente, en condiciones que permitan su 
comprobación.

2. A requerimiento de los órganos competentes o de los inspectores están obligados a:
a) Suministrar cualquier clase de información sobre las instalaciones, los productos, los 

servicios o los sistemas de producción o elaboración, y permitir la comprobación directa de 
los inspectores.

b) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, y 
también facilitar que se obtenga una copia o una reproducción de la documentación.

c) Permitir que se tomen las muestras oportunas o que se realice cualquier otro tipo de 
control o ensayo sobre sus explotaciones o sobre los productos o las mercancías que 
elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, los aditivos o los 
materiales que utilicen.

Artículo 178.  Medidas cautelares.
1. Si, a consecuencia de una inspección, se detecta que hay indicios claros de la 

comisión de una infracción presunta, y sin perjuicio de la instrucción del procedimiento 
sancionador correspondiente, los inspectores pueden adoptar las medidas cautelares 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer y el buen fin del 
procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar los 
intereses generales.
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2. Las medidas cautelares se adoptarán basándose en un juicio de razonabilidad y 
escogiendo la que menos dañe la situación jurídica de la persona interesada, por lo cual 
deberán ser proporcionadas a la irregularidad detectada y mantenerse el tiempo 
estrictamente necesario, sin que en ningún caso puedan causar perjuicios de difícil o 
imposible reparación a los interesados o implicar violación de derechos amparados por las 
leyes.

3. Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes acciones:
a) La inmovilización cautelar de las mercancías, los productos, los envases, las etiquetas 

y cualquier otro objeto relacionado presuntamente con alguna de las infracciones que prevé 
esta ley, y también de los vehículos destinados al transporte.

b) La suspensión cautelar de la actividad y el funcionamiento de una determinada área o 
elemento de la explotación, del establecimiento o del servicio.

c) La retirada de los animales, cuando se detecten carencias del bienestar y no se 
enmienden en el plazo establecido.

4. La adopción de estas medidas se realizará mediante acta motivada que deberá 
notificarse a la persona interesada, con la concesión de un plazo de cinco días para 
presentar alegaciones.

5. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas por el órgano 
competente para incoar el procedimiento sancionador correspondiente en un plazo de quince 
días. Las medidas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en este plazo o cuando 
el acuerdo de inicio no contenga un pronunciamiento expreso sobre éstas. En cualquier 
caso, pueden ser levantadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante la 
tramitación del procedimiento mediante providencia del instructor, y se extinguen con la 
eficacia de la resolución administrativa que agote el procedimiento correspondiente.

6. En los supuestos de venta por subasta pública o de destinación alternativa, el importe 
de la venta se consignará a disposición del órgano competente de resultas del procedimiento 
sancionador.

7. Si en la resolución se aprecia la inexistencia de infracción se devolverá el producto, o, 
si ha sido subastado, el importe de venta, a la persona interesada. En el supuesto de 
entrega a beneficencia o destrucción, la autoridad competente debe indemnizar a la persona 
interesada, con la declaración previa de responsabilidad de la administración.

Artículo 179.  Personas responsables.
1. Se consideran responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas 

físicas y jurídicas que las cometan aunque sea a título de simple inobservancia.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones que prevé esta ley corresponda a varias 

personas conjuntamente, o si la infracción es imputable a varias personas y no es posible 
determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán en su caso de 
manera solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan.

3. Las personas físicas y jurídicas sobre las cuales recaigan las obligaciones de 
vigilancia que establece esta ley para prevenir que otras personas cometan infracciones 
administrativas son responsables subsidiarias de estas infracciones.

4. Los titulares de la explotación son responsables de las infracciones relativas a las 
explotaciones agrarias y de las derivadas de la actividad agraria.

5. En las infracciones imputadas a una persona jurídica, también se consideran 
responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, y 
también los técnicos responsables de la elaboración y del control, cuando se acredite su 
responsabilidad.

6. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, las personas responsables de las 
infracciones administrativas deberán indemnizar por los daños y los perjuicios causados y, 
en su caso, restituir la legalidad jurídica conculcada.
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CAPÍTULO III
El restablecimiento del orden jurídico perturbado y la reposición de la realidad 

física alterada

Artículo 180.  El restablecimiento del orden jurídico perturbado y la reposición de la realidad 
física alterada.

1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso sin disponer de 
la autorización requerida o contraviniendo sus condiciones, tendrá lugar mediante la 
legalización del acto o uso correspondiente o, en su caso, mediante la reposición de la 
realidad física alterada al estado originario, según, respectivamente, si la actuación es 
compatible o no con la ordenación vigente.

2. Las personas responsables del acto o el uso ilegal están obligadas a llevar a cabo la 
reposición o a instar su legalización dentro del plazo de dos meses desde el requerimiento 
hecho por la administración.

3. Transcurridos los plazos fijados sin que se hubiera instado la legalización o se 
hubieran ajustado las obras a las condiciones que se señalan, o si ésta fuera denegada, el 
instructor deberá formular una propuesta de reposición de la realidad física alterada a 
efectos del restablecimiento del orden jurídico perturbado y otorgar un plazo para formular 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

Artículo 181.  Las multas coercitivas.
En los supuestos que prevé el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la autoridad 
competente, independientemente de las multas pecuniarias, puede imponer multas 
coercitivas de hasta 12.000 €, reiteradas en plazos de tiempo que sean suficientes para la 
ejecución de determinados actos, como el cese de una acción prohibida, de acuerdo con lo 
que dispone esta ley.

CAPÍTULO IV
Infracciones

Sección 1.ª Concepto y clases

Artículo 182.  Concepto.
1. Cualquier acción u omisión tipificada en esta ley constituye una infracción 

administrativa en materia agraria.
2. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley pueden introducir 

especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones establecidas legalmente que, 
sin constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza o los límites de las que esta ley 
prevé, contribuyen a la más correcta identificación de las conductas infractoras.

Artículo 183.  Clases y calificación.
1. Las infracciones administrativas que prevé esta ley se clasifican, según la materia, en 

infracciones en materia de ejercicio de la actividad agraria, registro, derechos y obligaciones 
de los titulares de las explotaciones agrarias, producción agraria, actividad complementaria, 
usos agrarios, venta directa e inspección.

2. Igualmente, según la importancia, las infracciones administrativas que prevé esta ley 
se clasifican en muy graves, graves y leves.
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Sección 2.ª Infracciones en materia de ejercicio de la actividad agraria, su 
registro y los derechos y las obligaciones de los titulares de las explotaciones 

agrarias

Artículo 184.  Infracciones administrativas en materia de inicio y ejercicio de la actividad y 
de registro agrario.

1. Son infracciones administrativas en materia de inicio y ejercicio de la actividad agraria 
y registro agrario:

a) La falta de declaración responsable de inicio de actividad a que se refiere el 
artículo 10 de esta ley.

b) La inexactitud, la falsedad o la omisión de datos, manifestaciones o documentos de 
carácter esencial que se adjunten o se incorporen a la declaración responsable de inicio de 
la actividad.

c) La falta de notificación al Registro de las modificaciones sustanciales de los datos 
incluidos en la declaración responsable, relativos a la explotación agraria o a la actividad, y 
también del cese o del cambio de actividad.

d) El incumplimiento o la transgresión de los requerimientos que, de acuerdo con la 
normativa en vigor, formulen las autoridades y el personal al servicio de la administración 
pública competente en materia agraria o sus organismos del sector público instrumental.

e) En general, el incumplimiento de los requisitos, las obligaciones o las prohibiciones 
que establecen esta ley y las disposiciones que la desarrollen en relación con el inicio y el 
ejercicio de las actividades agraria y complementaria y el registro agrario.

2. Las infracciones que prevén los apartados anteriores a), b) y c) se califican como 
graves, y las que prevén los apartados d) y e), como leves.

Sección 3.ª Infracciones en materia de producción agraria

Artículo 185.  Infracciones en materia de estiércol.
1. Son infracciones administrativas en materia de estiércol:
a) El incumplimiento de los requisitos aplicables a los sistemas de almacenamiento 

permanente de estiércol que establece el apartado 4.B.a).1 del anexo de esta ley, relativo a 
la impermeabilización, el sistema de recogida de lixiviados, el depósito o la balsa de 
almacenamiento de estiércol líquido.

b) El incumplimiento de la capacidad de almacenamiento del estercolero permanente 
que establece el apartado 4.B del citado anexo.

c) El incumplimiento de las condiciones de los estercoleros temporales que establece el 
apartado 4.B.2 del citado anexo.

d) El incumplimiento de la aportación máxima de nitrógeno proveniente del estiércol para 
su utilización como fertilizante o enmienda que establece el apartado 5, puntos 1 y 2, del 
citado anexo.

e) El incumplimiento de llevar a cabo la labor superficial de enterrado en los supuestos 
de aportación mecánica de estiércol al suelo que establece el apartado 5, puntos 3 y 5, del 
citado anexo.

f) La falta de disposición del Plan de producción y gestión de estiércol de la explotación.
g) El incumplimiento del contenido mínimo del Plan de producción y gestión de estiércol 

que señala el apartado 6 del anexo citado.
h) La falta de comunicación del Plan de producción y gestión de estiércol, o sus 

modificaciones sustanciales, a la administración pública competente en materia agraria.
i) La falta de disposición del libro de producción y gestión de estiércol en los supuestos 

que prevé el artículo 51 de esta ley.
j) La falta de actualización y de disposición para la administración del libro de producción 

y gestión de estiércol.
k) El incumplimiento del contenido mínimo del libro de producción y gestión de estiércol.
2. Las infracciones en materia de estiércol a las que se refiere este artículo, que no se 

incluyan en las graves, se clasifican como leves.
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3. Se califican como infracciones graves las infracciones de los apartados a), b), c), d) y 
e) anteriores cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Daño grave al medio ambiente.
b) Contaminación de los acuíferos.
c) Molestia grave a núcleos de población.

Artículo 186.  Infracciones en materia de recursos silvestres.
1. Son infracciones administrativas en materia de recursos silvestres, sin perjuicio de lo 

que establece la legislación de montes:
a) El aprovechamiento comercial de los recursos silvestres sin la declaración previa del 

vedado.
b) El aprovechamiento de los recursos silvestres cuando haya una declaración previa de 

reserva, excepto por razones científicas.
c) El acceso y la recolección de los recursos silvestres en un vedado sin autorización del 

titular.
d) La recolección contra las buenas prácticas agrarias y ambientales.
e) La recolección de setas o el aprovechamiento micológico sin tener en cuenta las 

prácticas prohibidas y obligatorias que establece el decreto que prevé el artículo 93 de esta 
ley.

2. Las infracciones que prevén los anteriores apartados a) y b) se califican como graves; 
las que prevén los apartados c) y d), como graves o leves, según la entidad de la práctica y 
el daño causado, y las que prevé el apartado e), como leves.

Artículo 187.  Infracciones en materia de gestión de biomasa vegetal.
1. Son infracciones en materia de gestión de biomasa vegetal:
a) Instalar un punto de recogida y tratamiento de biomasa vegetal sin autorización.
b) Instalar un punto de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal sin 

autorización.
c) La inexactitud, la falsedad o la omisión de datos, manifestaciones o documentos de 

carácter esencial que se adjunten o se incorporen a la solicitud de la autorización.
2. Las infracciones que prevén los apartados a), b) y c) anteriores se califican como 

leves.

Sección 4.ª Infracciones relativas a la actividad complementaria

Artículo 188.  Infracciones administrativas en materia de actividad complementaria.
1. Son infracciones administrativas en materia de actividad complementaria y registro:
a) Las que prevé el artículo 184.1 anterior.
b) El incumplimiento del carácter vinculado de actividad complementaria a la explotación 

agraria.
c) El incumplimiento de los requisitos específicos para el ejercicio de la actividad 

complementaria de que se trate.
2. Las infracciones administrativas a que se refiere el apartado a) anterior se calificarán 

de acuerdo con el artículo 184 de esta ley; y las que prevén los apartados b) y c) se 
calificarán como muy graves.

Sección 5.ª Infracciones relativas a los usos agrarios

Artículo 189.  Infracciones administrativas en materia de usos agrarios.
1. Son infracciones administrativas relativas a los usos agrarios:
a) La falta de vinculación del edificio, la construcción o la instalación a las actividades 

agraria y complementaria.
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b) El incumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que 
establezca el informe de la administración pública competente en materia ambiental, cuando 
el edificio, la construcción o la instalación se realicen en un espacio protegido al amparo de 
la legislación territorial y urbanística.

2. Las infracciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo se calificarán como 
muy graves.

Sección 6.ª Infracciones relativas a la venta directa

Artículo 190.  Infracciones en materia de venta directa.
Son infracciones en materia de venta directa, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones que esta ley prevé para la actividad complementaria y en materia de producción y 
comercialización agroalimentaria, las que tipifica la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto 
de los productores e industriales agroalimentarios de las Illes Balears, que se deberá aplicar 
supletoriamente:

a) La falta de notificación en el Registro del ejercicio de la venta directa.
b) El incumplimiento de los requisitos específicos para la venta directa que establece el 

artículo 148 de esta ley.
c) El incumplimiento de la normativa relativa a la identificación, la seguridad y la 

trazabilidad de los productos objeto de venta directa.

Artículo 191.  Calificación de las infracciones en materia de venta directa.
1. Todas las infracciones en materia de venta directa que no estén incluidas en las 

infracciones graves se calificarán como leves.
2. Se calificarán como graves las infracciones en materia de venta directa que se tipifican 

en el artículo 190 de esta ley cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que el volumen de facturación efectuada o el precio de los productos a que se refiere 

la infracción sea superior a 150.000 € y no exceda de 300.000 €.
b) Que las infracciones se cometan en el origen de su producción o distribución, de 

manera consciente y deliberada o por falta de los controles o de las precauciones exigibles 
en la actividad, el servicio o la instalación de que se trate.

c) Que la negativa a facilitar información o a colaborar con los servicios de control e 
inspección sea reiterada.

3. Se califican como infracciones muy graves cualquiera de las que se definen como 
graves en el apartado 2 anterior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que el volumen de la facturación efectuada o el precio de los productos a que se 
refiere la infracción sea superior a 300.000 €.

b) Que la infracción, en todo o en parte, sea concurrente con infracciones sanitarias muy 
graves o haya servido para facilitarlas o encubrirlas.

Sección 7.ª Infracciones en materia de inspección

Artículo 192.  Infracciones por obstrucción a la inspección.
1. Son infracciones por obstrucción a la inspección:
a) La obstrucción o la negativa a facilitar las funciones de inspección, vigilancia o 

información, y también a suministrar datos a los inspectores, y especialmente la negativa con 
la intención de evitar las tomas de muestras o hacer ineficaz la inspección, y también el 
suministro de información inexacta o de documentación falsa.

b) La resistencia, la coacción, la amenaza, la represalia o cualquier otra forma de presión 
a los funcionarios encargados de las funciones a que se refiere esta ley o contra las 
empresas, los particulares o las asociaciones de consumidores que hayan iniciado o quieran 
iniciar cualquier tipo de acción legal, denuncia o participación en procedimientos ya iniciados, 
y también la tentativa de ejercer estos actos.
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c) El incumplimiento de los requerimientos efectuados por los órganos administrativos, 
encaminados a la aclaración de los hechos y a la averiguación de las responsabilidades 
susceptibles de sanción.

d) El incumplimiento de las medidas cautelares y preventivas adoptadas por la autoridad 
competente y cualquier conducta que tienda a ocultar o manipular las mercancías obtenidas.

2. Las infracciones en materia de obstrucción a la inspección se califican como 
infracciones graves.

CAPÍTULO V
Sanciones

Artículo 193.  Clases de sanciones.
Las sanciones que se impongan por la comisión de las infracciones que prevé esta ley 

pueden consistir en una multa o sanción pecuniaria, advertencia, sanción rescisoria de 
privación de derechos y sanción accesoria.

Artículo 194.  Sanciones.
1. La comisión de las infracciones administrativas que prevé esta ley puede dar lugar a 

las siguientes sanciones:
a) Advertencia o multa de hasta 3.000 €, para las infracciones leves.
b) Multa comprendida entre 3.000,01 € y 15.000 €, para las infracciones graves.
c) Multa comprendida entre 15.000,01 € y 60.000 €, para las infracciones muy graves.
2. En las infracciones graves o muy graves, el órgano competente para resolverlas 

puede imponer alguna de las siguientes sanciones accesorias:
a) El decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y otros objetos 

relacionados con la infracción. Irán a cuenta del infractor los gastos que originen las 
operaciones de intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía.

b) La clausura temporal, parcial o total, de la empresa o la explotación sancionada.
c) La suspensión de los organismos de control y certificación, sin perjuicio de la 

aplicación del Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 
aplicación de la legislación en materia de alimentos y de piensos, y de las normas sobre 
salud animal y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios y por el 
cual se modifican los Reglamentos (CE) 999/2001, (CE) 395/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 
1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) 1/2005 y (CE) 1099/2009 del Consejo y las 
Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y 
por el cual se derogan los Reglamentos (CE) 854/2004 y (CE) 882/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre 
controles oficiales).

d) La sanción rescisoria, que consiste en la retirada de la autorización, tanto de los 
órganos de gestión como de los organismos de evaluación.

e) La inhabilitación para obtener subvenciones públicas en los términos que prevé la 
legislación de subvenciones.

3. En materia de producción ecológica, se prohíbe a los operadores la comercialización 
de productos con referencia al método de producción ecológica en el etiquetado y la 
publicidad durante un plazo de seis a dieciocho meses en el caso de infracciones graves, y 
de dieciocho a treinta-seis meses en el de infracciones muy graves.

4. Las cantidades recaudadas por las sanciones impuestas en virtud de esta ley se 
destinarán a acciones de formación (F), investigación (R), desarrollo (D) e innovación (I) del 
sector agrario.
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Artículo 195.  Criterios de graduación y régimen de sanciones.
1. Para determinar la sanción concreta a imponer, se deberá guardar la adecuación 

debida entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Con 
esta finalidad, se toman en consideración, con carácter general, los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados, en particular el efecto nocivo que la 

infracción haya producido sobre la salud o los intereses económicos de los consumidores, o 
los intereses de las industrias agrarias y alimentarias.

d) La reincidencia en faltas graves y muy graves, que se da por la comisión dentro de un 
plazo de tres años de una infracción de la misma naturaleza, siempre que se haya declarado 
por medio de una resolución firme y los hechos hayan tenido lugar o hayan sido detectados 
con posterioridad a la firmeza de la resolución.

2. Son también criterios de graduación de carácter específico:
a) El volumen de ventas o producción, y también la importancia de la empresa infractora.
b) El reconocimiento o la enmienda de la infracción antes de que se resuelva el 

expediente sancionador correspondiente.
c) La falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, el servicio o la 

instalación de que se trate.
d) El nivel de incumplimiento de las advertencias previas.
e) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de la infracción o las 

infracciones.
f) La extensión de la superficie afectada, la dimensión de la explotación y el valor de la 

instalación o el edificio.
3. Las sanciones pecuniarias se deberán imponer de manera que la comisión de las 

infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas 
infringidas.

4. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando resulte 
excesivamente onerosa, en consideración a las circunstancias específicas del caso. 
Además, si por razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una disminución 
calificada de la culpabilidad de la persona sancionada, el órgano sancionador puede 
establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones de 
menos gravedad que aquella en que se integra.

5. Las sanciones que prevé esta ley son compatibles con la pérdida o la retirada de los 
derechos económicos regulados en la normativa comunitaria, estatal o autonómica.

6. La cuantía de las sanciones podrá ser actualizada por el Consejo de Gobierno 
transcurridos tres años desde la entrada en vigor de esta ley. Las actualizaciones posteriores 
se podrán realizar anualmente cuando las circunstancias económicas y sociales lo requieran.

CAPÍTULO VI
La prescripción y la caducidad de infracciones y sanciones

Artículo 196.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los cuatro años, las 

graves a los tres años y las leves al año.
2. Una vez la administración competente para sancionar tenga conocimiento de la 

existencia de una infracción, la acción para perseguirla caducará transcurridos seis meses 
desde que se conocieron los hechos sin que se haya formalizado el acuerdo de incoación.

3. La solicitud de análisis contradictorios y dirimentes necesarios interrumpirá los plazos 
de prescripción de la acción de persecución de la infracción o de caducidad del 
procedimiento ya iniciado hasta que estos se practiquen.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los cinco años, las 
graves a los tres años y las leves al año.
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5. El cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se efectúa de 
acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

CAPÍTULO VII
El procedimiento

Artículo 197.  Actuaciones previas.
1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar 

actuaciones previas con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las 
circunstancias que la justifiquen. Especialmente, estas actuaciones se orientan a determinar, 
con la máxima precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la identificación de la persona o las personas que puedan ser responsables, 
las circunstancias relevantes que concurran y las actuaciones de vigilancia, control o 
seguimiento de determinadas conductas.

2. Las actuaciones previas, deberán realizarlas los órganos que tengan atribuidas las 
funciones de investigación, indagación e inspección en la materia o, en su defecto, la 
persona o el órgano administrativo que determine el órgano competente para la iniciación o 
la resolución del procedimiento.

Artículo 198.  Procedimiento sancionador.
1. No se podrá imponer ninguna sanción por infracciones en materia agraria y 

agroalimentaria sin el procedimiento sancionador oportuno tramitado de acuerdo con la 
normativa autonómica para el ejercicio de la potestad sancionadora, a menos que sean 
aplicables, totalmente o parcialmente, por razón de la materia, otros procedimientos más 
específicos, establecidos legalmente o reglamentariamente.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución sancionadora, que se contará a 
partir de la fecha del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, es el siguiente:

a) En los procedimientos ordinarios, doce meses.
b) En los procedimientos simplificados, seis meses.
3. Transcurridos los plazos a los que se refiere el apartado 2, y sin perjuicio de las 

posibles interrupciones del cómputo por causas imputables a las personas interesadas o por 
la suspensión legal del procedimiento, se deberá declarar la caducidad del procedimiento, 
sin perjuicio de la apertura de un nuevo procedimiento en caso de que la infracción no haya 
prescrito.

Artículo 199.  Órganos competentes.
1. La competencia para iniciar el procedimiento sancionador en las materias agrarias 

objeto de esta ley corresponde:
a) En el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de 

sus organismos del sector público instrumental, a la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de agricultura o al director o la directora gerente.

b) En el ámbito de los consejos insulares, a los órganos competentes en materia de 
agricultura que establezcan los reglamentos internos respectivos.

2. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponde al funcionario o la 
funcionaria que designe la persona titular de la competencia para iniciarlos.

3. En el ámbito de la Administración y del Gobierno de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears, la competencia para resolver corresponde:

a) En las infracciones que se deban sancionar con multas de cuantía inferior a 60.000 €, 
a la persona titular del órgano directivo competente en materia de agricultura o, en su caso, 
al director o la directora gerente del organismo del sector público instrumental.
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b) En las infracciones sancionadas con multas de cuantía comprendida entre 60.000 € 
y 150.000 €, al titular del órgano superior competente en materia de agricultura o, en su 
caso, al consejo de dirección del organismo del sector público instrumental.

c) En las infracciones sancionadas con multas de cuantía superior a 150.000 €, al 
Consejo de Gobierno.

4. La competencia para imponer la sanción rescisoria de privación de derechos y las 
sanciones accesorias corresponde al mismo órgano competente para imponer la multa o 
sanción principal.

5. En el ámbito de los consejos insulares, la competencia para resolver corresponde a 
los órganos competentes en materia de agricultura que establezcan los reglamentos internos 
respectivos.

Disposición adicional primera.  Restricción de la siembra de organismos genéticamente 
modificados en las Illes Balears.

De acuerdo con los objetivos de política agraria y de usos del suelo que recoge esta ley, 
la comunidad autónoma de las Illes Balears se manifiesta contraria a la siembra de 
organismos genéticamente modificados en el ámbito territorial de las Illes Balears y así 
deberá expresarlo y trasladarlo la consejería competente en materia agraria al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, durante el procedimiento de 
autorización de cada organismo modificado genéticamente, o durante la renovación de la 
autorización escrita o de la decisión de autorización. Para ello, se seguirá el procedimiento 
que establece la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE respecto a la posibilidad de que los 
estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente 
(OMG) en su territorio.

Disposición adicional segunda.  Destino del patrimonio de las Cámaras Agrarias 
Interinsular y Locales de las Illes Balears.

1. El patrimonio procedente de la Cámara Agraria Interinsular y Cámaras Agrarias 
Locales de las Illes Balears, atribuido al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) a través del Decreto 86/2006, de 29 de septiembre, regulador del 
procedimiento para la liquidación de las Cámaras Agrarias Locales e Interinsular, podrá ser 
enajenado o explotado e invertir el producto obtenido en inversiones o destinos que cumplan 
la finalidad de interés general agrario.

2. El FOGAIBA podrá ceder los bienes inmuebles señalados en el apartado anterior, 
previa autorización de su consejo de dirección, de manera directa y gratuita a los 
ayuntamientos que los ocupen, siempre que quede garantizada la conservación y aplicación 
u otros sustitutivos a los fines y servicios de interés general agrario.

También se podrán ceder, de la misma manera, a las cooperativas agrarias, sociedades 
agrarias de transformación o a otras entidades asociativas agrarias que ocupen dichos 
bienes inmuebles, a fin de que los conserven y los apliquen únicamente a fines o servicios 
de interés agrario.

Los concesionarios deberán hacerse cargo de todos los gastos derivados del acto de 
cesión señalado, así como los posteriores, sean del tipo que sean (tributarios, de 
mantenimiento, suministros, etc.).

Las cesiones previstas en este apartado se podrán realizar de conformidad con los 
artículos 61.2 y 3, y 62 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, del patrimonio de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears.

3. Se autoriza al Consejo de Dirección del FOGAIBA a ceder, entre los bienes inmuebles 
procedentes del patrimonio de las cámaras agrarias no incluidas en el apartado anterior, 
aquellos que estime conveniente a las organizaciones profesionales agrarias, las cuales 
deberán destinar los bienes o sus productos a fines y servicios de interés general agrario. El 
FOGAIBA acordará la cesión con las organizaciones profesionales agrarias teniendo en 
cuenta el porcentaje de obtención de ayudas de cada una de ellas en la medida de ayudas a 
las organizaciones profesionales agrarias de las dos últimas convocatorias. En esta cesión 
se podrán incluir las que estén actualmente en posesión del FOGAIBA.
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Las cesiones previstas en este apartado se podrán realizar de conformidad con los 
artículos 61.2 y 3, y 62 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, del patrimonio de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears.

Las organizaciones profesionales tendrán que afrontar cualquier gasto derivado del acto 
de cesión y cualquier otro gasto posterior, ya sea de carácter tributario, mantenimiento, 
suministro, y de cualquier otro tipo.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las agroestancias.
Mientras no se desarrollen reglamentariamente los parámetros que tengan que satisfacer 

las agroestancias, así como su proceso de autorización, tal como prevé el párrafo segundo 
del artículo 97.2 de esta ley, se aplicará supletoriamente el régimen de la modalidad de 
alquiler de vivienda principal prevista en el artículo 50 de la Ley 8/2012, de 9 de julio, del 
turismo de las Illes Balears, y se tendrán que cumplir, en todo aquello que no contradiga lo 
previsto en el citado artículo 97.2, los requisitos que esta exige para llevar a cabo esta 
modalidad con las excepciones siguientes: no es necesario que se encuentren en zona 
declarada apta para los instrumentos de planeamiento o en zona provisional, como tampoco 
hace falta el cumplimiento del certificado energético mínimo, que haya de haber un solo 
contrato de alojamiento o que el alquiler esté limitado a 60 días.

Disposición transitoria segunda.  Zonas de alto valor agrario.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley los consejos insulares 

tendrán que aprobar inicialmente el instrumento previsto en su artículo 104 así como las 
medidas cautelares o de suspensión que correspondan.

2. Mientras no se hayan delimitado las zonas de alto valor agrario de acuerdo con esta 
ley, no será de aplicación su artículo 105, ni la norma específica (4) sobre el uso de vivienda 
unifamiliar en las zonas de alto valor agrario, del anexo I, matriz de ordenación del suelo 
rústico, de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de Directrices de Ordenación Territorial de las Illes 
Balears.

3. En el supuesto del apartado anterior, para las autorizaciones de actividades, usos y/o 
edificaciones para usos no agrarios en las áreas de interés agrario definidas en los planes 
territoriales insulares, hará falta un informe preceptivo y vinculante de la administración 
competente en agricultura que garantice que:

i) No se compromete el alto valor fértil o productivo de la finca.
ii) No se compromete la productividad ni la viabilidad agraria de los terrenos contiguos.
iii) Se garantiza la suficiencia y calidad del recurso hídrico.
iv) Se respetan y mantienen los sistemas de drenaje tradicional.
4. En el caso de la isla de Mallorca, y mientras no se transfiera la competencia en 

materia agraria al consejo insular, cuando el consejo tramite la delimitación de las zonas de 
alto valor agrario, tendrá que solicitar informe a la consejería competente en materia de 
agricultura del Gobierno de las Illes Balears por un periodo no inferior a treinta días. Este 
informe será preceptivo y vinculante, en caso de no formularse en el plazo establecido, se 
entenderá como favorable.

5. En el supuesto de que se incumpla la obligación prevista en el primer punto de esta 
disposición o en el caso de caducidad de las medidas cautelares o de la suspensión que 
prevea la aprobación inicial del instrumento correspondiente, la consejería competente en 
materia agraria del Gobierno de las Illes Balears se podrá subrogar en la competencia 
prevista en el artículo 104 de esta ley.

Disposición transitoria tercera.  Instrumento de gestión forestal sostenible para los montes 
públicos.

Todos los montes públicos de las Illes Balears dispondrán obligatoriamente del 
instrumento de gestión forestal sostenible previsto en el artículo 73 de esta ley antes del 
año 2028, tal como establece la disposición transitoria segunda de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 188  Ley Agraria de las Illes Balears

– 3107 –



Disposición transitoria cuarta.  Atribuciones y funciones en materia agraria en Mallorca.
Hasta que, de acuerdo con lo que prevé el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de las 

Illes Balears, no se realicen las transferencias efectivas de las atribuciones y funciones en 
materia agraria a favor del Consejo Insular de Mallorca, éstas se seguirán ejerciendo por la 
consejería del Gobierno de las Illes Balears que tenga atribuida la competencia en la 
materia.

Las transferencias citadas en el párrafo anterior se harán efectivas en el plazo de cinco 
años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de rango equivalente a esta ley o de rango 

inferior en aquello que la contradigan.
2. Quedan derogadas expresamente las disposiciones siguientes:
a) La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears.
b) Los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas 

urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas 
tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias.

c) La disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las 
Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices 
de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias.

1. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de 
las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias, que 
queda con la siguiente redacción:

«1. Las áreas de interés agrario (AIA), que es como se denominan las zonas de 
alto valor agrario en el suelo rústico común. Las administraciones competentes en 
materia agraria deberán definirlas y delimitarlas, y establecer las medidas necesarias 
para proteger sus valores propios y los productivos, y también la viabilidad de la 
actividad agraria.»

2. Se modifica el anexo I, matriz de ordenación del suelo rústico, de la Ley 6/1999, de 3 
de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas 
tributarias, en los términos siguientes:

a) En lo referente a las áreas de prevención de riesgos:
1. En la intersección de la columna de APR con las columnas incluidas en el sector 

primario, se sustituirán los números actuales por una referencia a la norma específica «(1)».
2. Se añade un último párrafo a la norma específica (1) sobre las áreas de prevención de 

riesgos, con el contenido siguiente:
«Para la autorización de usos, obras o actividades del sector primario se 

atenderá a la regulación de usos del suelo subyacente, sin perjuicio de tener que 
disponer, en su caso, de un informe favorable o la autorización de la administración 
competente a efectos de prevenir el riesgo.»

b) Se modifica el contenido de la norma específica (3), que pasa a ser de aplicación a 
todo el sector primario, con el contenido siguiente:

«El uso condicionado en el sector primario, excepto la columna «resto de 
actividades complementarias», sólo afectará a los proyectos que supongan nuevas 
construcciones o ampliación de las existentes, y los cambios de uso cuando el uso 
autorizado y lo que se propone no se encuentren, ambos, incluidos en las columnas 
afectadas por esta norma específica. A estos efectos, la legalización de edificios en 
situación de fuera de ordenación se equipara al supuesto de nuevas construcciones. 
El resto de actuaciones tendrán la consideración de usos admitidos.
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Los instrumentos de ordenación específica para cada categoría de suelo, de 
conformidad con la Ley agraria, podrán determinar el carácter de uso admitido, 
condicionado o prohibido de los usos agrarios del sector primario, con preferencia 
sobre aquello previsto en esta matriz o en las de los planes territoriales insulares.»

c) Se añade una norma específica referente al uso de vivienda unifamiliar con el 
contenido siguiente:

«(4) En las zonas de alto valor agrario, incluidas, por lo tanto, las AIA, el uso de 
vivienda unifamiliar aislada sólo será autorizable cuando la vivienda sea anexa a 
explotación agraria.»

d) Se da nueva redacción al apartado B, «Actividades del sector primario» de la 
«Definición de las actividades reguladas en la matriz de ordenación de suelo rústico», del 
anexo I de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las 
Illes Balears y de medidas tributarias, que queda redactado en los términos siguientes:

«B) Actividades del sector primario
La definición de las actividades del sector primario incluidas en la Matriz de 

ordenación del suelo rústico son las que establecen la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de las explotaciones agrarias, y la legislación agraria de las Illes 
Balears.

Entre otros, hay que atenerse a las definiciones siguientes:
1. Actividad extensiva:
i. La actividad agraria propia de la agricultura y la ganadería extensivas.
ii. La obtención de productos forestales con una extracción anual de 10 m3 de 

leña por hectárea como máximo.
iii. El almacenamiento, la separación, la clasificación, el envasado, la venta 

directa y la degustación de la producción propia, sin transformación o con una 
primera transformación dentro de los elementos que integran la explotación, en 
mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales 
permanentes, siempre que el producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

iv. El aprovechamiento y la valorización como entrada agraria para la propia 
explotación, en los términos de la Ley agraria, de materias primas secundarias 
obtenidas en explotaciones agrícolas o ganaderas.

2. Actividad intensiva:
i. La actividad agraria propia de la agricultura y la ganadería intensivas.
ii. La obtención de productos forestales con una extracción anual de más de 10 

m3 de leña por hectárea.
iii. El aprovechamiento y la valorización como entrada agraria de materias primas 

secundarias obtenidas en explotaciones agrícolas o ganaderas, que no sean para 
consumo propio, en los términos que establece la Ley agraria.

3. Actividad complementaria; las actividades siguientes siempre que estén 
vinculadas a la explotación agraria:

A. Transformación y venta directa de los productos de la propia explotación 
agraria, que comprende:

1. La actividad de transformación de los productos de la explotación agraria, 
siempre que se realice con productos de la propia explotación o de explotaciones 
agrarias preferentes asociadas, de conformidad con la legislación agraria.

2. La venta directa de los productos transformados, siempre que no sean los de 
primera transformación especificados en el punto 5.1.a).

B. El resto de actividades complementarias:
3. Las actividades relacionadas con la conservación del espacio natural, la 

protección del medio ambiente, la formación en técnicas y materias propias agrarias 
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y la elaboración de estudios e investigaciones del ámbito agrario y rural que tengan 
relación con la actividad que se lleva a cabo en la finca propia.

4. Las actividades agroturísticas y de agricultura de ocio, que prevé el artículo 95 
de la Ley agraria.

5. Las actividades cinegéticas y las artesanales que utilicen como material 
principal materias primas de origen agrario o forestal de la finca.

6. Las actividades ecuestres siguientes: el adiestramiento y el pupilaje de 
équidos; los certámenes; la creación, la utilización y la explotación de rutas y 
senderos para équidos; el uso de équidos en utilidades ambientales y terapéuticas y 
el entrenamiento de los destinados a deportes hípicos.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca 
marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears.

1. Se modifica el artículo 8.5 de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, 
marisqueo y acuicultura en las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:

«5. Con carácter general, se permite la pesca profesional de artes menores, el 
marisqueo y la pesca recreativa de superficie en las reservas marinas, no 
pudiéndose autorizar el resto de actividades pesqueras. Además, en estas zonas de 
pesca protegida no se podrán realizar competiciones de pesca, a menos que no 
impliquen muerte. En lo referente a la pesca profesional, cada una de estas zonas de 
pesca protegida deberá disponer de un censo de embarcaciones autorizadas.»

2. Se incorpora un apartado nuevo al artículo 8 la citada ley, que queda con la siguiente 
redacción:

«9. Los practicantes de actividades reguladas en reservas marinas, y en 
particular de extracción de flora y fauna marinas y subacuáticas, deberán llevar un 
registro de la actividad, que comunicarán periódicamente a la dirección general 
competente de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en la 
forma que ésta determine reglamentariamente.»

3. Se modifica el artículo 20.1 de la citada ley, que queda con la siguiente redacción:
«1. Las modalidades de pesca aptas en las aguas interiores del litoral de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears son:
a) Arrastre de fondo.
b) Rodeo.
c) Artes menores.
d) Pesca de coral.»

4. Se incorpora un apartado nuevo al artículo 23 de la citada ley, que queda con la 
siguiente redacción:

«3. Las embarcaciones de la modalidad de cerco no incluidas en el censo del 
punto 2 deberán navegar a una velocidad mínima de 5 nudos cuando se encuentren 
en las aguas interiores de las Illes Balears.»

5. Se modifica el título del capítulo V de la citada ley, que queda con la siguiente 
redacción:

«Capítulo V
Turismo pesquero o marinero, pesca-turismo y turismo acuícola»

6. Se modifica el artículo 56 de la citada ley, que queda con la siguiente redacción:
«1. Se entiende por turismo pesquero o marinero la actividad ejercida por los 

colectivos de profesionales del mar, mediante una contraprestación económica, 
orientada a la valoración y la difusión de las actividades y productos del medio 
marino, y también de las costumbres, las tradiciones, el patrimonio y la cultura 
marinera, que, por ello, trasciende la mera actividad extractiva y comercial.
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2. Se entiende por pesca-turismo el tipo de actividad de turismo pesquero o 
marinero ejercida a bordo de embarcaciones pesqueras por profesionales del sector, 
mediante una contraprestación económica, que tiene por objeto la valoración y la 
difusión de su trabajo en el medio marino, en la que los turistas embarcados no 
pueden ejercer la actividad pesquera.

3. Se entiende por turismo acuícola la actividad ejercida por los colectivos de 
profesionales que ejercen la actividad de la acuicultura, mediante una 
contraprestación económica, orientada a la valoración y la difusión de la actividad y 
de los productos del medio acuícola.

4. Estas actividades deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales ayudando a conservar los 

recursos naturales y la diversidad biológica.
b) Respetar los valores socioculturales de las zonas implicadas, conservando los 

aspectos culturales y tradicionales.
c) Asegurar una actividad económica complementaria que reporte unos 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, especialmente en lo referente a las 
oportunidades de trabajo estable y la obtención de ingresos y servicios sociales para 
las zonas implicadas.

5. El Gobierno de las Illes Balears, sin perjuicio del cumplimiento de las normas 
en materia de seguridad del ministerio competente, debe regular reglamentariamente 
las actividades de turismo marinero, y, en especial, las condiciones del turismo 
pesquero. La observación de fauna marina desde embarcaciones, en especial de 
aves y cetáceos, puede ser regulada específicamente.

6. Las administraciones pesqueras competentes deberán facilitar la formación 
adecuada del sector pesquero para el desarrollo de actividades de turismo 
marinero.»

7. Se incorpora un apartado nuevo al artículo 69.2 de la citada ley, que queda con la 
siguiente redacción:

«f) La obligación de hacer marcas identificativas a las capturas para distinguirlas 
de las procedentes de la pesca profesional.»

8. Se incorpora un nuevo apartado al artículo 113 de la citada ley, que queda con la 
siguiente redacción:

«k bis) Navegar a una velocidad inferior a la que prevé el artículo 23.3 de esta ley 
o a la que se establezca reglamentariamente.»

9. Se incorpora un apartado nuevo al artículo 119 de la citada ley, que queda con la 
siguiente redacción:

«n) Incumplir, en la pesca marítima recreativa, la obligación de marcar las 
capturas que se establezca reglamentariamente.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto de 
los productores e industriales agroalimentarios de las Illes Balears.

1. Se incorporan tres apartados al artículo 30.1 de la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del 
Estatuto de los productores e industriales agroalimentarios de las Illes Balears, que quedan 
con la siguiente redacción:

«g) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o las informaciones 
en el etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, 
los registros, la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos 
agroalimentarios o de las materias y los elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentarias.

h) No tener o no llevar un sistema de autocontrol y de trazabilidad interna, 
cuando se tenga la obligación de hacerlo, porque así lo indique una normativa 
sectorial específica, o no disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el 
sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, los registros o la 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 188  Ley Agraria de las Illes Balears

– 3111 –



documentación de acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y 
procedimientos de trazabilidad suficientemente actualizados.

i) No disponer de cualquiera de los elementos reglamentarios en el sistema de 
garantía de la trazabilidad, como la identificación, los registros o la documentación de 
acompañamiento de los productos, o no disponer de los sistemas o los 
procedimientos de trazabilidad que sean adecuados y comprensibles y estén al día.»

2. Se modifica el artículo 32 de la citada ley, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 32.  Calificación de las infracciones.
1. Las infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentarias 

se califican en leves, graves o muy graves.
2. Se califican como leves las infracciones de clandestinidad y de obstrucción a la 

inspección, y las que tipifica el artículo 30.1, 2 y 4 de esta ley, que no estén 
calificadas como graves.

3. Se califican como graves la infracción antirreglamentaria tipificada en el 
artículo 30.1.h) y las infracciones en materia económica y por fraude, tipificadas en el 
artículo 30.3 y 4, ambos de esta ley, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que las infracciones se cometan en el origen de la producción o la 
distribución, de manera consciente y deliberada o por falta de los controles o las 
precauciones exigibles en la actividad, el servicio o la instalación de que se trate.

b) Que la negativa a facilitar información o colaborar con los servicios de control 
e inspección sea reiterada.

4. Se califica como muy grave cualquier infracción de las que se tipifican como 
graves en el apartado 3 anterior cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que la infracción implique la extensión de la alteración, la adulteración, la 
falsificación o el fraude a terceras personas a las que se faciliten productos, informes, 
medios o procedimientos.

b) Que la infracción, en todo o en parte, sea concurrente con infracciones 
sanitarias muy graves o haya servido para facilitarlas o encubrirlas.»

3. Se modifica el artículo 33 de la citada ley, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 33.  Cuantías de las sanciones.
1. La comisión de infracciones en materia de producción y comercialización 

agroalimentarias puede dar lugar a las sanciones siguientes:
a) Infracciones leves: advertencia o multa de hasta 3.000 €.
La advertencia sólo se puede imponer cuando se enmienden los defectos 

detectados en el plazo determinado, siempre que no se haya dado otra advertencia 
en el último año por un hecho igual o similar y la conducta infractora no tenga efectos 
sobre la salud pública, los intereses de los consumidores o la credibilidad del sistema 
alimenticio.

b) Infracciones graves: multa comprendida entre 3.001 y 15.000 €.
Esta cantidad se puede sobrepasar hasta el quíntuple del valor de los productos 

objeto de la infracción.
c) Infracciones muy graves: multa comprendida entre 15.001 y 600.000 €.
Esta cantidad se puede sobrepasar hasta el quíntuple del valor de los productos 

objeto de la infracción.
2. El Consejo de Gobierno puede actualizar la cuantía de las sanciones cuando 

las circunstancias económicas y sociales lo requieran.»
4. Se incorpora un apartado nuevo al artículo 35 de la citada ley, que queda con la 

siguiente redacción:
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«2. De acuerdo con estos criterios, las sanciones pecuniarias se impondrán 
motivadamente en los grados mínimo, medio y máximo, entre los límites que se 
indican a continuación:

a) Sanción pecuniaria por infracción leve:
Grado mínimo: hasta 1.000 €
Grado medio: de 1.001 a 2.000 €
Grado máximo: de 2.001 a 3.000 €
b) Sanción pecuniaria por infracción grave:
Grado mínimo: de 3.001 a 5.000 €
Grado medio: de 5.001 a 10.000 €
Grado máximo: de 10.001 a 15.000 €
c) Sanción pecuniaria por infracción muy grave:
Grado mínimo: de 15.001 a 200.000 €
Grado medio: de 200.001 a 400.000 €
Grado máximo: de 400.001 a 600.000 €.»

Disposición final cuarta.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears y a 

los consejos insulares, en los ámbitos competenciales respectivos, para dictar las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y la ejecución de esta ley.

Disposición final quinta.  Desarrollo del régimen jurídico de las autorizaciones que prevé el 
Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimentarios.

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, en el plazo máximo de un año contador 
desde que esta ley entre en vigor, tiene que aprobar, mediante un decreto, el régimen 
jurídico de las autorizaciones que prevén los artículos 3 y 4 del Real Decreto 640/2006, 
de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los 
productos alimentarios, o la normativa estatal que lo sustituya, y tiene que permitir las 
autorizaciones que prevén los artículos mencionados.

Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Butlletí Oficial de les 

Illes Balears.

ANEXO
El estiércol

1. Objeto
El objeto de este anexo es determinar las condiciones de producción, almacenamiento, 

gestión, transporte y utilización como fertilizante o enmienda del estiércol generado en las 
explotaciones agrarias de las Illes Balears.

2. Definiciones
A los efectos de este anexo hay que atenerse a las definiciones siguientes:
a) Estiércol: material resultante de la mezcla de deyecciones ganaderas, el lecho, el 

agua de lavado, los restos de pienso y material vegetal, en proceso de cambio biológico; 
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según el sistema de producción el estiércol tendrá diferente contenido de agua, dando lugar 
a estiércol sólido o líquido, también denominado purines.

b) Estercolero temporal: almacenamiento no permanente de estiércol sólido, sobre 
terreno natural, ubicado en las explotaciones ganaderas en las que se origina o en las 
parcelas de las explotaciones agrícolas en las que se valoriza como fertilizante o enmienda 
del suelo.

c) Gestor de estiércol: persona física o jurídica que de manera intermedia entre las 
explotaciones ganaderas y las agrarias o forestales realiza las operaciones de recogida, 
almacenamiento, transporte, valorización o suministro de estiércol para el uso como 
fertilizante o enmienda a las explotaciones agrarias o forestales.

d) Factor agroambiental de la explotación: parámetro que se utiliza para determinar la 
carga de nitrógeno orgánico que una explotación ganadera genera por unidad de superficie, 
que se calcula dividiendo la producción total de nitrógeno de origen ganadero generado en 
una explotación ganadera calculada de acuerdo con la tabla número 1 de este anexo entre la 
superficie destinada a la valoración del estiércol, incluida la superficie de pastoreo.

e) Libro de producción y gestión de estiércol: documento que recoge la producción y la 
gestión de estiércol en una explotación ganadera o la que hace un gestor de estiércol cuyo 
contenido mínimo está fijado en este anexo.

f) Explotación ganadera reducida: explotación que alberga una cantidad de ganado 
inferior al equivalente a 4,80 UGM por especie, excepto en el caso de las aves, que es 
de 0,50 UGM. En el caso de explotaciones con ganado porcino, el número de cerdas 
reproductoras deberá ser inferior a 5, y el número de plazas de cebo, inferior a 25. En el 
caso de albergar más de una especie, no se podrá superar en total el equivalente a 10 UGM.

3. Producción de estiércol
La producción de estiércol en las explotaciones ganaderas de las Illes Balears se calcula 

de acuerdo con las equivalencias entre tipo de ganado, unidades ganaderas y producción de 
estiércol sólido, purines y nitrógeno a que se refiere la tabla 1 de este anexo.

Tabla 1. Equivalencias entre tipo de ganado, unidades de ganado mayor (UGM) y producción 
de estiércol sólido, purines y nitrógeno

Tipo de ganado y fase productiva UGM N (kg) / plaza y 
año

Purines (m3) / plaza 
y año

Estiércol sólido: t por 
plaza y año

Vacuno:
Reproductores 1 60 11,5 18
Novilla 0,7 42 7,4 12
Añojo 0,6 36 5,5 7
Ternero 0,3 18 2,7 0,7
Porcino:
Cerda con lechones de hasta 6 kg 0,25 15 5,1 5,4
Cerda con lechones de hasta 20 kg 0,3 18 6,12 6,4
Reposición 0,14 8,4 2,5 2,75
Lechones de 6 a 20 kg 0,02 1,2 0,41 0,6
Cerdos de 20 a 50 kg 0,1 6 1,8 2
Cerdos de 50 a 100 kg 0,14 8,4 2,5 2,8
Cerdos de 20 a 100 kg 0,12 7,2 2,15 2,4
Verraco 0,3 18 6,12 6,4
Aves:
Gallinas 0,009 0,5  0,04
Recría de gallinas 0,004 0,2  0,0073
Reproductoras 0,01 0,6  0,044
Recría de reproductoras 0,006 0,4  0,011
Pollos de cebo 0,004 0,2  0,01
Pavo 0,004 0,2  0,01
Patos reproductores 0,008 0,5  0,035
Patos embuchados 0,008 0,5  0,035
Patos de cebo 0,004 0,2  0,018
Avestruces adultos 0,1 6  0,73
Avestruces de cebo 0,022 1,3  0,4
Conejos:
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Tipo de ganado y fase productiva UGM N (kg) / plaza y 
año

Purines (m3) / plaza 
y año

Estiércol sólido: t por 
plaza y año

Conejos reproductores 0,01 0,6  0,0007
Conejos de cebo 0,004 0,2  0,0003
Equinos:
Reproductores 0,9 54  9,4
Reposición 0,6 36  6,3
Potras 0,3 18  3,2
Ovino y caprino:
Reproductores 0,15 9  0,9
Reposición 0,1 6  0,6
Corderos 0,05 3  0,3
Corderos lechales y cabritos 0,02 1,2  0,12

4. Almacenamiento
A. Las explotaciones ganaderas de las Illes Balears deberán disponer de un sistema de 

almacenamiento de estiércol, con dos excepciones, cuando tengan una superficie asociada 
para aplicar el estiércol equivalente a una hectárea por cada 3 UGM:

a) Las explotaciones ganaderas reducidas, a las que se refiere el apartado 2.f) de este 
anexo.

b) Las explotaciones ganaderas extensivas, con capacidad inferior a 20 UGM.
B. El sistema de almacenamiento de las explotaciones ganaderas se ajustará a las 

condiciones y capacidades siguientes:
a) El almacenamiento se puede hacer mediante un sistema permanente o un estercolero 

temporal:
1. Los sistemas de almacenamiento permanente deberán cumplir los requisitos 

siguientes:
1.1 El suelo de las instalaciones ganaderas cubiertas debe ser impermeable, excepto 

cuándo se utilice lecho y en la parte inferior haya una capa de material absorbente suficiente 
para garantizar la ausencia de derrames y lixiviados.

1.2 Los estercoleros de sólidos se ubicarán sobre terreno compactado, deberán estar 
impermeabilizados y disponer de un sistema de recogida de lixiviados que garantice la 
estanquidad y evite filtraciones superficiales y subsuperficiales, con una dimensión adecuada 
para gestionarlos correctamente, o bien un acirate o cordón perimetral del suelo que evite su 
diseminación superficial.

1.3 Las explotaciones ganaderas que generen estiércol líquido deberán disponer de 
depósitos o balsas de almacenamiento, que estarán cerradas y ser estancas, de manera que 
se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y 
también disponer de elementos de seguridad como escaleras, cuerdas, flotadores y otros 
similares.

En el cálculo de la capacidad de estercoleros de líquidos sin cubierta se tendrá en 
cuenta la precipitación recibida durante el periodo máximo de almacenamiento calculado 
según las precipitaciones medias mensuales en un periodo de retorno de 50 años.

2. Los estercoleros temporales, que pueden situarse sobre terreno natural, deberán 
cumplir las condiciones siguientes:

2.1 No podrán ser permanentes, ni permanecer en la explotación ganadera en la que se 
generan ni en las explotaciones agrícolas de destinación más de 45 días.

2.2 En las explotaciones agrícolas de destino, la capacidad del almacenamiento debe ser 
inferior al equivalente en estiércol de la cantidad máxima establecida de nitrógeno de las 
parcelas donde se quiera aplicar.

b) La capacidad de almacenamiento del estercolero permanente se adaptará al tiempo 
de estabulación del ganado y al volumen de estiércol que se va a almacenar, calculado de 
acuerdo con la tabla 1 de este anexo, y debe ser suficiente para el volumen de estiércol 
producido en estabulación, como mínimo, en tres meses de actividad, con dos excepciones:
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1. En las zonas vulnerables por la contaminación por nitratos, donde la capacidad de 
almacenamiento debe ser suficiente para el volumen producido en cuatro meses de 
actividad.

2. Cuando el plan de producción y gestión de estiércol prevea, de manera justificada, 
otros usos alternativos del estiércol o la disponibilidad de cultivos susceptibles de recibir 
estiércol todo el año. En este caso, la capacidad de almacenamiento se puede reducir en un 
mes.

En las instalaciones ganaderas cubiertas, con fosas interiores o de lecho, la capacidad 
se computará como parte integrante del sistema de almacenamiento.

5. Utilización
La utilización del estiércol como fertilizante o enmienda se ajustará a las condiciones 

siguientes:
1. Con carácter general, las aportaciones máximas de nitrógeno proveniente de estiércol 

como fertilizante o enmienda se establecen en 170 kg de nitrógeno por hectárea y año para 
las explotaciones situadas en zonas oficialmente declaradas vulnerables a la contaminación 
por nitratos de origen agrario, y 210 kg de nitrógeno por hectárea y año para el resto de 
zonas. En el caso de explotaciones con parcelas incluidas en ambas zonas, es el resultado 
de la media de las dos cantidades, ponderada por la superficie de la parcela incluida en cada 
zona.

2. No obstante el apartado 1 anterior, se permiten aportaciones superiores de nitrógeno 
en los supuestos siguientes:

a) Cuando lo establezca la administración pública competente en materia agraria, de 
acuerdo con el procedimiento que establece el anexo III de la Directiva 91/676/CEE, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en la agricultura, con una justificación previa de acuerdo con 
los criterios objetivos que establece el artículo 10, para la adopción de medidas que permitan 
reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario y actuar 
preventivamente contra nuevas contaminaciones de este tipo.

b) En las zonas de espera, ejercicio o pastoreo de las explotaciones ganaderas que no 
superen la aportación de nitrógeno máxima establecida. En las parcelas de espera, se 
retirará el estiércol acumulado como mínimo una vez al año, entre los meses de junio y 
octubre.

3. La aportación de estiércol al suelo exige una labor superficial de enterrado, que no es 
exigible en las superficies correspondientes a prados y pastos de carácter permanente o 
cultivos con cubierta vegetal. En el caso de estiércol líquido o purines, la labor de enterrado 
se efectuará inmediatamente después de su distribución. El estiércol sólido se enterrará en 
el plazo máximo de 72 horas desde su distribución, siempre que las condiciones climáticas y 
agrarias lo permitan.

4. La aportación mecánica del estiércol como fertilizante se anotará en el libro de 
producción y gestión de estiércol.

5. La aplicación con medios mecánicos de estiércol en el suelo, con las aportaciones 
máximas de nitrógeno establecidas, se realizará con especial cautela en zonas de protección 
de torrentes, pozos, acequias y pantanales, y también en las áreas vulnerables a la 
contaminación de acuíferos, con el fin de evitar o minimizar la contaminación por nitratos de 
origen agrario, respetando las distancias que establezca el Plan Hidrológico.

6. Contenido del plan de producción y gestión de estiércol
El plan de producción y gestión del estiércol tendrá, como mínimo, el siguiente 

contenido:
a) Datos del titular de la explotación ganadera o del gestor de estiércol.
b) Ubicación y descripción de la explotación, en su caso, con mención a las especies y 

tipos de animales, sistema de producción, características del manejo y número de plazas 
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disponibles en las instalaciones. En el caso de los gestores de estiércol se detallará el 
volumen o el peso total de estiércol por especie que se prevé gestionar.

c) Sistema de recogida del estiércol e instalaciones previstas para almacenarlos.
d) Previsión de depósito permanente de estiércol y, en su caso, su localización.
e) Producción anual de estiércol según la tabla 1 de este anexo, en el caso de las 

explotaciones ganaderas, y cantidad de estiércol anual que vaya a gestionar el gestor de 
estiércol.

f) En el caso de explotaciones extensivas, indicación de las épocas y las superficies de 
pasto habituales, con la determinación del tiempo medio de estabulación al año, las épocas y 
también la localización del lugar de estabulación.

g) Descripción de la gestión prevista para el estiércol, con la indicación de la cantidad de 
este que se destina directamente a fertilizante o enmienda del suelo.

h) Superficie de las parcelas a las que se aplica el estiércol, con la indicación del número 
de hectáreas disponibles y la cantidad máxima de nitrógeno admisible, a menos que la 
explotación ganadera entregue todo el estiércol a gestores de estiércol o gestores de 
residuos.

i) En su caso, identificación de los gestores de estiércol y de los gestores de residuos a 
los que se tiene previsto entregar el estiércol de las explotaciones ganaderas.

7. Contenido del libro de producción y gestión de estiércol
El libro de producción y gestión de estiércol tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Identificación de la explotación ganadera que genera el estiércol, de la explotación 

que lo utiliza como fertilizante o enmienda o, en su caso, del gestor de estiércol.
b) Descripción de las instalaciones permanentes de almacenamiento de estiércol, 

incluida la capacidad.
c) Fechas de aplicación o entrega, cantidad y tipo de estiércol aplicado o entregado e 

identificación de las parcelas, las explotaciones o los gestores de estiércol en que se aplica o 
a quienes se entrega.
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§ 189

Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de 
las Illes Balears. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 23, de 21 de febrero de 2019

«BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2019
Última modificación: 30 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-2019-5577

[ . . . ]
TÍTULO VI

Gestión de determinados residuos

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Otros residuos

[ . . . ]
Artículo 56.  Uso de los lodos en el sector agrario.

1. Queda prohibida, en el sector agrario, la aplicación directa sobre el terreno de los 
lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales, los cuales se tienen 
que someter necesariamente a un tratamiento previo en aplicación estricta del Real Decreto 
1310/1990 y de la Directiva 86/278/CEE.

2. Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa por el órgano competente 
en materia de residuos del Gobierno de las Illes Balears las personas físicas o jurídicas que 
lleven a cabo operaciones de aplicación de los lodos de depuración en los suelos con fines 
agrarios.

3. Esta autorización de gestor, como prevé el artículo 27 la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
queda vinculada a la autorización o al informe, preceptivo y vinculante, de la administración 
competente en materia de agricultura relativa a los requisitos de idoneidad, en aplicación de 
las normas mencionadas en el apartado 1 de este artículo, sobre las condiciones y los 
terrenos aptos para la aplicación de los lodos, que sustituirá a la de instalación prevista 
también por la Ley 22/2011, de 28 de julio.

4. La administración competente en materia de agricultura, de acuerdo con el artículo 69 
de esta ley, tendrá que proporcionar al órgano competente en materia de residuos del 
Gobierno de las Illes Balears la información necesaria sobre la utilización de los lodos 
tratados destinados a la actividad agraria, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 
1310/1990 y requiere el ministerio competente en materia de medio ambiente.
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5. Los consejos insulares quedan obligados a incluir las disposiciones pertinentes y las 
previsiones de tratamiento e infraestructuras necesarias en los planes directores sectoriales 
de prevención y gestión de residuos no peligrosos.

[ . . . ]
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§ 190

Ley 5/2023, de 8 de marzo, de sociedades cooperativas de las Illes 
Balears. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 32, de 14 de marzo de 2023
«BOE» núm. 138, de 10 de junio de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-13762

TÍTULO I
De la sociedad cooperativa

[ . . . ]
CAPÍTULO X

De las clases de cooperativas

[ . . . ]
Sección 4.ª De las cooperativas agrarias

Artículo 134.  Objeto y finalidad social.
1. Son cooperativas agrarias las que asocian a personas físicas, jurídicas, sociedades 

rurales menorquinas y comunidades de bienes, titulares de explotaciones agrícolas, 
forestales, ganaderas o mixtas, y que tienen por objeto la producción, la transformación y la 
comercialización de los productos obtenidos por las personas socias en sus explotaciones, 
y/o accesoriamente, la prestación de servicios y suministros, equipos productivos y servicios 
o realizar operaciones encaminadas a la mejora en cualquier área o vertiente económica o 
social de las explotaciones de las personas socias, de sus elementos o componentes de la 
cooperativa o de la vida en el medio rural.

2. Las cooperativas agrarias pueden realizar, como actividad accesoria, cualquier 
servicio o actividad empresarial ejercidos en común, de interés de las personas socias y de 
la población agraria, muy especialmente las actividades de consumo, comunidades 
energéticas renovables y los servicios para las personas socias y para los miembros de su 
entorno social y el fomento de las actividades encaminadas a la promoción y mejora de la 
población agraria y el medio rural. Para el cumplimiento de sus objetivos, pueden, entre otras 
actividades, prestar servicios para la propia cooperativa y con el personal propio, que 
consistan en la realización de trabajos agrarios u otros análogos en las explotaciones y a 
favor de las personas socias, de acuerdo con la legislación estatal aplicable.
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3. Los estatutos de la cooperativa pueden exigir como requisito para adquirir y conservar 
la condición de persona socia un compromiso de actividad exclusiva correspondiente al 
objeto social de aquéllos.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.4 de esta ley, los estatutos deben 
establecer el tiempo mínimo de permanencia de las personas socias en la cooperativa, que 
no puede ser superior a cinco años. El incumplimiento de esta obligación no exime a la 
persona socia de su responsabilidad frente a terceras personas, ni de la que ha asumido con 
la cooperativa, de acuerdo con los estatutos sociales, por obligaciones e inversiones 
aprobadas y no amortizadas. Asimismo, los estatutos sociales pueden establecer que, en 
caso de baja, las personas socias respondan ante la cooperativa, durante un plazo que 
establezcan los mismos estatutos, que nunca puede ser superior a cinco años, de las 
inversiones aprobadas, iniciadas o finalizadas, y no amortizadas, en proporción a su 
actividad cooperativizada de los últimos cinco años o, en su caso, del plazo fijado a estos 
efectos por los estatutos o por el reglamento de régimen interno. En este sentido:

a) Esta responsabilidad no está vinculada o limitada por la aportación del capital social.
b) Esta medida no será de aplicación si el consejo rector ha considerado que la baja de 

la persona socia es justificada por causa de fuerza mayor.
5. Pueden acordarse nuevos compromisos de permanencia obligatorios con carácter 

excepcional para las personas socias cuando la asamblea general adopte acuerdos que 
impliquen la necesaria permanencia o la participación de estas en la actividad de la 
cooperativa en niveles o plazos nuevos o superiores a los previstos en los estatutos, tales 
como inversiones, ampliación de actividades, planes de capitalización o similares. En estos 
casos, las personas socias de la cooperativa o de la sección a las que afecte este acuerdo 
pueden solicitar la baja en la cooperativa o en la sección de que se trate. Esta baja tendrá 
carácter de justificada en el plazo de los cuarenta días siguientes a la adopción del acuerdo.

6. Si los estatutos lo prevén, la cooperativa puede incorporar como personas socias 
colaboradoras a aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que sin poder realizar 
plenamente la actividad cooperativizada colaboran en su consecución, participando en 
alguna o algunas actividades accesorias.

7. Los estatutos o un acuerdo de la asamblea general deben determinar el régimen de 
admisión y baja, así como los derechos y obligaciones de las personas socias 
colaboradoras, si bien el conjunto de sus votos no puede superar el treinta por ciento de los 
votos sociales. Las personas socias colaboradoras pueden elegir una persona representante 
en el consejo rector, con voz pero sin voto, nunca superior a un tercio de estas, que no 
puede ejercer en ningún caso los cargos de presidente o presidenta ni de vicepresidente o 
vicepresidenta.

8. Cuando la cooperativa tiene además personas asociadas, este límite se aplicará al 
conjunto de votos de dichos colectivos.

9. Las personas socias colaboradoras deben suscribir la aportación inicial al capital 
social que fijan los estatutos, pero no están obligadas a realizar nuevas aportaciones 
obligatorias al capital social, si bien la asamblea general puede autorizarlas a realizar nuevas 
aportaciones voluntarias. Las aportaciones al capital de las personas socias colaboradoras 
deben contabilizarse de forma independiente a las del resto de las personas socias.

10. Los estatutos pueden regular la forma en que las personas socias colaboradoras 
deben participar en la imputación de las pérdidas, así como el derecho al retorno 
cooperativo.

11. También pueden ser personas socias colaboradoras las cooperativas con las que se 
suscriba un acuerdo de colaboración intercooperativo, en las mismas condiciones 
establecidas en los apartados anteriores de este artículo.

12. Las personas socias colaboradoras no pueden desarrollar actividades 
cooperativizadas en competencia con las que desarrolle la sociedad cooperativa de la que 
sean colaboradoras.
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Sección 5.ª De las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 135.  Objeto y finalidad social.
Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian personas 

titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles 
susceptibles de explotación agraria, que ceden estos derechos a la cooperativa y que 
prestan o no sus servicios en ella. También pueden asociar otras personas físicas que, sin 
ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan servicios para la 
explotación en común de los bienes cedidos por las personas socias y de los otros que 
posea la cooperativa por cualquier título, así como desarrollar las actividades recogidas en el 
artículo 134 de esta ley, todo ello encaminado a la mejora en cualquier área o vertiente 
económica o social de todas las explotaciones bajo el amparo de la cooperativa, de sus 
elementos o componentes, de la misma cooperativa o de la vida en el medio rural.

Artículo 136.  Régimen de las personas socias.
1. Pueden ser personas socias de las cooperativas de explotación comunitaria de la 

tierra:
a) Las personas físicas, jurídicas, sociedades rurales menorquinas y comunidades de 

bienes, titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierra u otros bienes inmuebles 
susceptibles de explotación agraria que cedan estos derechos a la cooperativa, prestando o 
no servicios en ella, y que, en consecuencia, tienen simultáneamente la condición de 
personas socias que ceden el disfrute de bienes a la cooperativa, y de socias trabajadoras, o 
únicamente la primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre 
bienes, presten servicios en ella. Estas tienen únicamente la condición de socias 
trabajadoras.

2. Es de aplicación a las personas socias trabajadoras de las cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, que ceden o no simultáneamente el disfrute de bienes a 
la cooperativa, las normas establecidas en esta ley para las personas socias trabajadoras de 
las cooperativas de trabajo asociado, con las excepciones contenidas en esta sección.

3. El número de horas por año realizadas por las personas trabajadoras con contrato de 
trabajo por cuenta ajena no puede superar los límites establecidos en el artículo 116 de esta 
ley.

Artículo 137.  Cesión del uso y del aprovechamiento de bienes.
1. Los estatutos deben establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de 

las personas socias en la condición que ceden el uso y el aprovechamiento de bienes, que 
no puede ser superior a quince años.

2. Habiendo cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo, si los estatutos lo prevén, pueden establecerse nuevos períodos sucesivos de 
permanencia obligatoria, por plazos superiores a cinco años.

Estos plazos se aplican automáticamente, a no ser que la persona socia comunique su 
decisión de ser declarada baja, con una anticipación mínima de seis meses a la finalización 
del plazo de permanencia obligatoria respectiva.

En todo caso, el plazo para reembolsar las aportaciones al capital social debe empezar a 
computarse desde la fecha en que acabe el último plazo de permanencia obligatoria.

3. Aunque, por cualquier causa, la persona socia cese en la cooperativa en la condición 
que cede el disfrute de bienes, la cooperativa puede conservar los derechos de uso y 
aprovechamiento que fueron cedidos por la persona socia por el tiempo que falte para 
acabar el período de permanencia obligatoria de esta en la cooperativa. La cooperativa, si 
hace uso de esta facultad, debe abonar en compensación a la persona socia cesante la 
renta media de la zona de los bienes citados.

4. La persona arrendataria y el resto de personas titulares de un derecho de disfrute 
pueden ceder el uso y el aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de 
su contrato o título jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o de resolución del mismo.
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En este supuesto la cooperativa puede dispensar del cumplimiento del plazo estatutario 
de permanencia obligada siempre que la persona titular de los derechos de uso y 
aprovechamiento se comprometa a cederlos por el tiempo que comprenda su título jurídico.

5. Los estatutos deben señalar el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 
susceptibles de explotación en común.

6. Ninguna persona socia puede ceder a la cooperativa el usufructo de tierras o de otros 
bienes inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrantes a la explotación, a 
no ser que se trate de entes públicos o sociedades, en cuyo capital social los entes públicos 
participen mayoritariamente.

7. Los estatutos pueden regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que 
puedan afectar a los bienes, cuyo disfrute ha sido cedido y sean consecuencia del plan de 
explotación comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria comprende el régimen de 
indemnizaciones que sea procedente a consecuencia de estas obras, mejoras y 
servidumbres. Si los estatutos lo prevén y la persona socia que cede el disfrute tiene 
titularidad suficiente para autorizar la modificación, no puede oponerse a la realización de la 
obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el 
aprovechamiento normal del bien afectado, la servidumbre debe mantenerse, aunque la 
persona socia cese en la cooperativa o el inmueble cambie de titularidad, siempre que esta 
circunstancia se haya hecho constar en el documento de constitución de la servidumbre. En 
todo caso, es de aplicación la facultad de variación recogida en el párrafo segundo del 
artículo 545 del Código Civil.

Para adoptar acuerdos relativos a lo que establece este punto, es necesario que la 
mayoría prevista en el artículo 57 de esta ley comprenda el voto favorable de las personas 
socias que representen, al menos, el cincuenta por cien de la totalidad de los bienes, cuyo 
uso y disfrute hayan sido cedidos a la cooperativa.

8. Los estatutos pueden establecer normas por las que las personas socias que hayan 
cedido a la cooperativa el uso y el aprovechamiento de bienes, queden obligadas a no 
transmitir a terceras personas derechos sobre estos bienes que impidan el del uso y 
aprovechamiento de los mismos por la cooperativa durante el tiempo de permanencia 
obligatoria de la persona socia.

9. La persona socia que sea baja obligatoria o voluntaria en la cooperativa, calificada de 
justificada, puede transmitir sus aportaciones al capital social de la cooperativa a su 
cónyuge, ascendientes o descendientes, si estas personas son socias o adquieren tal 
condición en el plazo de tres meses desde la baja de aquella.

Artículo 138.  Régimen económico.
1. Los estatutos deben fijar la aportación obligatoria mínima al capital social por ser 

persona socia, distinguiendo la que debe realizar en su condición que cede el disfrute de 
bienes y en la de persona socia trabajadora.

2. La persona socia que, teniendo la doble condición de que cede el disfrute de bienes y 
de persona socia trabajadora, sea declarada baja en una, tiene derecho al reembolso de las 
aportaciones realizadas en función de la condición en la que cesa en la cooperativa, sea 
esta la que cede bienes o la de socia trabajadora.

3. La persona socia, en su condición de persona socia trabajadora, percibe anticipos 
laborales, de acuerdo con lo que se establece para las cooperativas de trabajo asociado.

En su condición de que cede el uso y aprovechamiento de bienes a la cooperativa 
percibe por esta cesión la renta usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades 
percibidas por los anticipos laborales y las rentas lo son a cuenta de los resultados finales, 
en el ejercicio de la actividad económica de la cooperativa.

A efectos de lo que establece el artículo 92.2.a) de esta ley, tanto los anticipos laborables 
como las rentas citadas tienen la consideración de gastos deducibles.

4. Los retornos cooperativos deben acreditarse a las personas socias de acuerdos con 
las siguientes normas:

a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 
explotación por títulos diferentes de la cesión a la cooperativa de su disfrute por las personas 
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socias deben imputarse a quien tenga la condición de persona socia trabajadora, de acuerdo 
con las normas establecidas para las cooperativas de trabajo asociado.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes, cuyo disfrute haya 
sido cedido por las personas socias a la cooperativa, deben imputarse a las socias en 
proporción con su respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a 
continuación:

b.1) La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del disfrute de las 
fincas debe ser valorada necesariamente en el momento de la cesión.

b.2) La actividad consistente en la prestación de trabajo por la persona socia debe ser 
valorada de acuerdo con el salario del convenio vigente para su puesto de trabajo, aunque 
haya percibido anticipos laborables de cuantía diferente.

5. La imputación de las pérdidas debe realizarse de acuerdo con las normas 
establecidas en el apartado 4 de este artículo.

No obstante, si la explotación de los bienes, cuyo disfrute ha sido cedido por las 
personas socias da lugar a pérdidas, las que corresponden a la actividad cooperativizada de 
prestación de trabajo sobre los bienes citados deben imputarse completamente a los fondos 
de reserva y, en su defecto, a las personas socias en su condición de quien cede el disfrute 
de bienes, en la cuantía necesaria para garantizar a las personas socias trabajadoras una 
compensación mínima igual al setenta por cien de las retribuciones satisfechas en la zona 
por un trabajo igual y, en todo caso, no inferior al importe del salario mínimo interprofesional.

[ . . . ]
Sección 12.ª De las cooperativas de crédito

Artículo 145.  Objeto y normas aplicables.
1. Cuando las cooperativas tengan por objeto atender las necesidades de financiación de 

las personas socias y de terceras personas mediante el ejercicio de las actividades propias 
de las entidades de crédito, se denominarán «cooperativas de crédito».

2. Las cooperativas de crédito podrán realizar toda clase de operaciones activas, pasivas 
y de servicios a las demás entidades de crédito, atendiendo preferentemente a las 
necesidades financieras de las personas socias, a fin de cumplir mejor sus fines 
cooperativos.

3. Las cooperativas de crédito se regularán por las normas especiales de esta sección y 
por las demás disposiciones generales de la presente ley, sin perjuicio de las normas 
básicas del Estado ni de las autonómicas que les sean de aplicación.

4. Pueden adoptar la denominación de «caja rural» las sociedades cooperativas de 
crédito que tengan como actividad principal la prestación de servicios financieros en el medio 
rural.

Artículo 146.  Constitución.
La solicitud de constitución de una cooperativa de crédito debe estar suscrita por un 

grupo de promotores del que deben formar parte, al menos, cinco personas jurídicas que 
desarrollen la actividad propia de su objeto social de forma ininterrumpida desde al menos 
dos años antes de la fecha de constitución, o por personas físicas, de acuerdo con la 
normativa estatal aplicable.

Para constituir una caja rural, el grupo promotor incluirá, al menos, dos cooperativas, una 
de las cuales será agraria, o cincuenta socias personas físicas titulares de explotaciones 
agrarias.

Artículo 147.  Régimen económico.
1. Las aportaciones iniciales al capital social de la cooperativa se realizarán en efectivo 

metálico y se desembolsarán, al menos un cincuenta por ciento, en el momento de la 
constitución, y el resto, en el plazo máximo de dos años, o antes, si lo exige el cumplimiento 
del coeficiente de solvencia. El capital social mínimo debe estar completamente 
desembolsado en todo caso.
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Dichas aportaciones se acreditarán en títulos nominativos, de los que cada persona 
socia poseerá al menos uno. Los estatutos deben determinar el valor nominal de cada título, 
así como el número mínimo de títulos que deben poseer las personas socias, según la 
naturaleza jurídica y el compromiso de actividad que han asumido dentro de los límites que 
se establecen en el apartado 2 de este artículo. Todos los títulos deben tener el mismo valor 
nominal.

2. El importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder del veinte por 
ciento del capital social cuando se trate de una persona jurídica y del dos y medio por ciento 
cuando se trate de una persona física. En ningún caso el conjunto de personas jurídicas que 
no tengan la condición de sociedad cooperativa podrá poseer más del cincuenta por ciento 
del capital social.

3. No se abonarán intereses por las aportaciones al capital social cuando el resultado del 
ejercicio económico, después de haber computado, en su caso, las pérdidas de ejercicios 
anteriores, no haya sido positivo y no haya reservas a libre disposición suficientes para 
satisfacerlos, salvo autorización del órgano o la entidad competente según la legislación 
estatal y de informe favorable del órgano autonómico competente en materia de 
cooperativas.

4. Las aportaciones al capital social deben reembolsarse a las personas socias sólo 
cuando no se produzcan una cobertura insuficiente del capital social obligatorio, reservas y 
coeficiente de solvencia. Tampoco podrán practicarse reembolsos durante los cinco primeros 
años, a contar desde la constitución de la cooperativa, salvo que legal o reglamentariamente 
se haya previsto la posibilidad de autorización expresa.

5. De conformidad con la normativa estatal aplicable, las cooperativas de crédito podrán 
realizar operaciones activas con terceras personas no socias hasta un máximo del cincuenta 
por ciento de sus recursos totales. En este porcentaje no se computarán las operaciones 
realizadas por las cooperativas de crédito con las personas socias de las cooperativas 
asociadas, las de colocación de los excesos de tesorería en el mercado interbancario, ni la 
adquisición de valores y activos financieros de renta fija que puedan adquirirse para cubrir 
los coeficientes legales o para colocar los excesos de tesorería.

6. Lo dispuesto en este artículo debe entenderse de conformidad con lo establecido en la 
legislación estatal aplicable.

Artículo 148.  Control e inspección.
1. Con independencia de lo que establece al respecto la legislación estatal, las 

cooperativas de crédito están sometidas a las normas generales que regulen las facultades 
de ordenación, control, inspección y disciplina que sobre ellas procedan a las autoridades de 
orden económico de la administración, por su carácter de entidades de crédito.

2. Las líneas básicas de la aplicación del fondo destinado a educación y promoción 
acordadas por la asamblea general de la cooperativa deben someterse a aprobación de la 
consejería competente en materia de cooperativas, que debe requerir el informe previo de la 
consejería competente en materia de política financiera y, en el caso de las cajas rurales, 
además, el de la consejería competente en materia de agricultura.

[ . . . ]
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§ 191

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 127, de 30 de mayo de 1995
«BOE» núm. 190, de 10 de agosto de 1995

Última modificación: 22 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1995-19108

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO
I. Uno de los componentes culturales que caracterizan a la sociedad actual es su interés 

por la conservación del medio natural y, muy especialmente, de los bosques. Este hecho es 
debido, sin duda, a la aceptación generalizada de la función social que los ecosistemas 
forestales desempeñan y al mejor conocimiento de los numerosos beneficios que 
proporcionan.

La importancia de la persistencia de estos ecosistemas forestales, especialmente los 
arbóreos, es enorme, en primer lugar por su contribución decisiva, a nivel planetario, en el 
mantenimiento de la vida y a que constituye el eslabón básico en el ciclo del oxígeno. En 
segundo lugar, por los beneficios indirectos que proporcionan a la sociedad, con 
independencia de su propiedad, tales como la protección del suelo contra la erosión, la 
mejora de la calidad de las aguas y la regulación del régimen hidrológico; evitan o 
disminuyen el aterramiento de los embalses e inciden favorablemente sobre el clima. Estos 
ecosistemas forestales constituyen un elemento esencial del paisaje, cuyo disfrute, al igual 
que su preservación, es una exigencia social creciente. Todos estos beneficios indirectos 
que redundan en la mejora de la calidad de vida, no son incompatibles con un 
aprovechamiento ordenado y sostenido de sus recursos, con una mejora de sus 
rendimientos, ni con la potenciación de la industria derivada de los mismos que repercutirá 
positivamente en la mejora del empleo, frenará el despoblamiento de zonas rurales 
deprimidas y, en definitiva, contribuirá a elevar el nivel de vida de estas áreas forestales; 
todo ello siguiendo los principios de la Nueva Estrategia Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza para los años noventa, que garantizan el uso sostenible de los recursos 
renovables, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la preservación del 
máximo nivel de diversidad genética.

Por todo ello no deben ignorarse los beneficios que los ecosistemas forestales 
proporcionan. Y más aún, en la Comunidad Autónoma de Madrid, caracterizada por factores 
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especialmente peculiares, tales como: El carácter forestal de la mitad de su territorio, su 
elevada densidad demográfica, la fuerte presión, de todo tipo, que soportan los medios 
forestales; el relevante papel de los bosques de la región en la protección y regulación de los 
recursos hídricos y, la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de 
determinadas poblaciones de montaña.

De entre ellos es obligado destacar el que más de la mitad de su territorio sea forestal o 
de inequívoca vocación forestal. Las nuevas políticas de la Unión Europea ponen a 
disposición del bosque más tierras, por lo que se puede esperar que las dos terceras partes 
del territorio de la Comunidad de Madrid tengan finalidad forestal. La elevada densidad 
demográfica de la Comunidad, de la que se deriva, por un lago, una fuerte presión sobre los 
medios forestales y, por otro, una gran demanda recreativa de la población. Por último, el 
papel esencial de los bosques de la Comunidad en la protección, captación y regulación de 
los recursos hídricos madrileños.

II. Nuestra Constitución establece, como uno de los principios rectores de la política 
social y económica, la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional 
de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Tal 
principio es el que enmarca esta Ley, concebida, por otro lado, para ser uno de los 
instrumentos fundamentales para el desarrollo de la política forestal de la Comunidad de 
Madrid.

La legislación forestal vigente, si bien ha demostrado su eficacia a lo largo de sus más 
de treinta años de vigencia, difícilmente puede asumir en la actualidad el papel dinamizador 
que toda normativa ha de tener. El derecho vigente, vertebrado por la Ley de Montes, Ley 
del Patrimonio Forestal del Estado, Ley de Incendios Forestales y Ley de Fomento de la 
Producción Forestal, por tener un origen preconstitucional plantea no pocos problemas de 
aplicación, haciéndose patente por ello la necesidad de una adecuación jurídica al Estado de 
las Autonomías.

Por otro lado, los grandes cambios de todo orden surgidos en los últimos tiempos 
demanda, por una parte, la necesidad de armonizar la normativa forestal con las más 
modernas legislaciones sectoriales que puedan ser concurrentes y, por otra parte, la 
necesidad de solventar ciertas carencias de contenidos que hoy se consideran 
fundamentales en la gestión de los sistemas forestales. Sirva como ejemplo paradigmático el 
relativo a las funciones recreativas y culturales que hoy desempeñan los bosques. Esta Ley 
debe ir en consonancia con ello y enmarcar las leyes y disposiciones normativas 
promulgadas por la Comunidad de Madrid dedicadas a las especies, a los espacios 
protegidos, a las zonas húmedas, etcétera.

En este sentido, tampoco se puede ignorar la necesidad de una nueva normativa, acorde 
con las necesidades, problemas y demandas propias de la Comunidad de Madrid. Esta es la 
intención de la presente Ley: Promover la conservación y mejora de las masas forestales, 
potenciar su crecimiento y, ordenar su explotación con total respeto a los principios de 
persistencia de los recursos y del uso múltiple de los mismos.

III. Desde el punto de vista conceptual parece necesario redefinir el concepto de monte o 
terreno forestal, pues hoy difícilmente se puede asumir el carácter casi residual, hasta ahora 
imperante, derivado de la consideración de los montes como todo espacio rústico en el que 
no se puede ejercer la agricultura. Hecho que, a todas luces, puede hoy resultar paradójico a 
la vista de las medidas emanadas de la nueva política agrícola de la Unión Europea. Por ello 
la Ley, en su título I, se propone dotar a los montes de un sentido más abierto y positivo, 
reconociéndole además, de forma expresa, las múltiples funciones de carácter social que 
desempeñan. Se define asimismo su ámbito de aplicación, sus objetivos y las acciones a 
emprender para su logro.

En virtud de estas funciones, el título II de la Ley establece el régimen jurídico-
administrativo en el que se enmarcan los distintos tipos de montes, estableciendo, además, 
los diferentes registros administrativos públicos de los mismos en función a tal naturaleza.

Puesto que la titularidad pública o gestión pública es la que mejor puede garantizar el 
cumplimiento de determinadas funciones sociales y asumir los costes que ello conlleva, uno 
de los principios de la Ley, materializado en el título III, ha sido promover el incremento del 
patrimonio natural propio de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente mediante la 
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adquisición de los montes que mejor pueden atender al interés general, por las funciones 
que desempeñan.

Definir claramente la finalidad de la política forestal es objeto irrenunciable. La finalidad 
tiene cuatro aspectos: Funciones estrictamente ecológicas, servicios de orden cultural, 
educativo o recreativo; protección del suelo y de los recursos hídricos y funciones 
productoras. Estas finalidades presiden el desarrollo de la Ley de forma que ayuden a darle 
unidad y coherencia.

El mantenimiento de los montes en condiciones adecuadas a su función social impone 
unas limitaciones que no deben gravar a la propiedad, ya que la inmensa mayoría de los 
beneficios del monte son beneficios indirectos que favorecen al conjunto de la sociedad. Por 
ello los poderes públicos, a través de una política de acción directa, o de ayudas e 
incentivos, asumirán las obligaciones derivadas del interés general de los montes, 
asegurando el principio de solidaridad colectiva y estimulando la responsabilidad de 
propietarios, gestores, administradores y usuarios de los mismos.

Por otra parte, el instrumento idóneo para el diseño y desarrollo de cualquier política 
forestal debe ser un Plan Forestal que, con vigencia a medio y largo plazo, estableciese las 
bases, directrices, objetivos y medios y presupuestos de ejecución de dicha política. Nada 
mejor, al efecto, que la Ley contemple un Plan Forestal y garantice su desarrollo y 
aplicabilidad en todo el territorio forestal de la Comunidad de Madrid, y en todas sus 
vertientes, tanto forestales como de conservación de la naturaleza.

En tal sentido, la Ley, en su título IV, configura el Plan Forestal de Madrid como 
instrumento fundamental de la política forestal de la Comunidad, recogiendo las directrices 
básicas y contenidos mínimos de la misma.

Especialmente importantes son las materias relacionadas con la defensa de los 
ecosistemas y usos forestales tan diversos como los relacionados con la protección del 
dominio público de los montes; el cambio de uso forestal, fundamentalmente para finalidades 
agrícolas o urbanísticas, y la defensa de los montes contra los incendios forestales o las 
plagas. Así la ley establece las pautas de protección para defender los encinares, sabinares, 
quejigares, castañares, dehesa, bosques de ribera, y en general aquellas formaciones 
vegetales en peligro. Dichas materias son las que constituyen el contenido del título V.

El papel que los bosques desempeñan en la regulación de los recursos hídricos y en la 
protección del suelo contra la erosión y, por ello, contra los efectos de todo orden que ésta 
produce, no podría ser ignorado por la Ley, que establece en el título VI las bases jurídicas 
necesarias para regular esta materia. A estos efectos se disponen las directrices en las que 
se debe enmarcar la restauración hidrológico-forestal y hace posible la creación de Zonas de 
Especial Interés Hidrológico-Forestal, como instrumento para abordar, de forma eficaz y con 
la suficiente amplitud territorial, las medidas correctoras que la degradación de los suelos 
precisen. También se definen en la Ley las Zonas de Actuación Urgente evidenciando a la 
vez que las obligaciones de los propietarios, las ayudas o incentivos a que podrán acogerse.

El título VII se refiere a la regulación básica de la gestión y del uso de los montes, y del 
aprovechamiento de los recursos que éstos generan. Regulación que la Ley realiza en 
función del tipo de régimen a que se encuentre sujeto cada monte. Igualmente, ha de 
destacarse la importancia que en la Comunidad de Madrid adquiere el uso recreativo de los 
montes, por lo que la regulación de este aspecto básico ha sido otra de las finalidades 
importantes de la Ley que se instrumentaliza en este título.

El título VIII se refiere a las directrices relativas a la industrialización e investigación 
forestal.

Referencia especial merece el título IX, dedicado a establecer medidas de fomento.
También es bien conocida la poca eficacia que suele tener toda legislación forestal 

apoyada, fundamentalmente en medios coactivos, según demuestra la experiencia. La 
propia estabilidad física de los bosques pide que el interés de sus propietarios promueva su 
afán de conservarlos y defenderlos contra agentes nocivos o destructores, y ello debe ser un 
principio de la normativa forestal.

A la vista de la función social de los bosques, es deseable actuar mediante estímulos 
que ayuden a mejorar su renta promoviendo, por una parte, el interés de los propietarios por 
defender su renta y, por otra, que las ayudas o estímulos que se prevean, sean 
proporcionales a la función social que un bosque, o comarca boscosa, desempeñe, 
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manteniéndose ésta en tanto en cuanto continúe esa función, lo que requiere, como mínimo, 
la persistencia del bosque.

A conseguir esta finalidad se dedica el título IX de la Ley, en el que se consideran 
también los aspectos referentes a la instalación, conservación y tratamiento de los montes 
arbolados, así como a la promoción del asociacionismo forestal, con la esperanza de que el 
mismo contribuya eficazmente a la finalidad perseguida.

Se hace necesario también articular unas vías eficaces de acción ante las actuaciones 
contrarias al ordenamiento forestal, las cuales han de operar como factor disuasorio de éstas 
y hagan posible la reparación de los daños provocados por las mismas. El sistema 
sancionador se perfila de dicho modo en el título X de la Ley.

Finalmente, la participación pública y de los intereses afectados se asumen ampliamente 
por esta Ley, mediante los mecanismos de gestión forestal que establece, y de forma 
expresa creando el Consejo Forestal.

LEY FORESTAL Y DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

TÍTULO I
De las disposiciones generales

Artículo 1.  Finalidad y ámbito de aplicación.
1. La finalidad de la presente Ley es la adecuación de los montes de la Comunidad de 

Madrid para el cumplimiento de la función de servicio a la colectividad social, de forma 
sostenida y en el marco general de la protección de la naturaleza y del medio ambiente en 
general. Por ello, la Ley tiene como objetivos fundamentales, la conservación y mejora de los 
ecosistemas forestales, potenciar su crecimiento y ordenar sus usos.

2. La Ley hace compatible la finalidad anterior con las funciones protectoras, 
productoras, culturales y recreativas que los ecosistemas forestales desempeñan.

3. Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a todos los montes o 
terrenos forestales existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, con 
independencia de su titularidad, aunque en concordancia con ella, y sin perjuicio de las 
disposiciones que puedan afectarles.

Artículo 2.  Objetivos.
1. Son objetivos de la presente Ley:
a) Proteger, conservar y, en su caso, restaurar la cubierta vegetal, el suelo, los recursos 

hídricos y la fauna y flora de los ecosistemas forestales.
b) Utilizar ordenadamente los recursos de los montes garantizando su persistencia, el 

aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas así como su restauración y 
mejora.

c) Preservar la diversidad genética, la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales y del paisaje, y en especial defender los ecosistemas forestales 
contra incendios, plagas y uso indebido.

d) Fomentar la ampliación de la superficie arbolada de Madrid, y evitar su disminución.
e) Incrementar la superficie de monte público en la Comunidad de Madrid.
f) Regular el aprovechamiento de los recursos naturales renovables de carácter forestal 

mediante su uso múltiple e integrado, ordenando racionalmente su utilización y estimulando 
la gestión técnica más adecuada a sus valores naturales, sociales y económicos.

g) Regular las actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales en los montes, 
en concordancia con la protección de los mismos y de forma compatible con sus funciones.

h) Promover la integración de las actividades forestales en las actuaciones que, en 
zonas de agricultura de montaña, zonas desfavorecidas o agrícolas en general, se 
desarrollen como consecuencia de programas intersectoriales específicos.

i) Garantizar la integración de los montes en la ordenación del territorio, el planeamiento 
urbanístico y la planificación física en general, en el marco de los Planes de Ordenación de 
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los Recursos Naturales a que se refiere la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.

j) Fomentar la colaboración entre las administraciones públicas y particulares para el 
cumplimiento de los demás objetivos de esta Ley.

k) Promover la participación de los vecinos y de las entidades locales en la gestión y 
rentas dinerarias de sus montes y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas 
de las poblaciones rurales en general.

l) Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores implicados en la 
producción, transformación y comercialización de los recursos forestales.

m) Promover la investigación y experimentación ecológica y forestal y la formación 
profesional de los gestores, tanto de actividades forestales, como de las dirigidas 
directamente a la conservación de la naturaleza.

n) Promover entre la población el mejor conocimiento de los valores que sustentan los 
ecosistemas forestales y de las funciones que realizan.

2. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el punto anterior, la Comunidad de 
Madrid podrá ejercer las siguientes acciones:

a) Ordenación y planificación de los recursos forestales regulando su uso y 
aprovechamiento en razón del grado de protección que sea necesario par la conservación de 
la cubierta vegetal.

b) Clasificación de los terrenos forestales en concordancia con las funciones que 
desempeñan.

c) Defensa de la propiedad forestal de utilidad pública.
d) Fomento de las actividades forestales privadas dirigidas al cumplimiento de los 

objetivos previstos.
e) Vigilancia y sanción de las infracciones que se comentan.
f) Cualquier otra que sea concordante con el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 3.  Montes o terrenos forestales.
1. A efectos de esta Ley se entenderá por monte o terreno forestal:
a) Todo terreno rústico en el que vegetan especies arbóreas, arbustivas, herbáceas o de 

nivel biológico inferior, espontáneas o introducidas, y en el que no se suelen efectuar 
laboreos o remociones del suelo. Es compatible la calificación de monte con laboreos no 
repetitivos del suelo, y con labores de recurrencia plurianual.

b) Los terrenos rústicos procedentes de usos agrícolas o ganaderos que, por evolución 
natural a causa de su abandono o por forestación, adquieran las características del apartado 
anterior.

c) Los terrenos que, sin reunir los requisitos señalados en los apartados anteriores, se 
sometan a su transformación en forestal, mediante resolución administrativa, por cualquiera 
de los medios que esta Ley u otras normas concurrentes establezcan.

2. Se considerarán terrenos forestales temporales las superficies agrícolas que se 
dediquen temporalmente al cultivo forestal, mediante plantaciones de especies productoras 
de maderas o leñas, de turnos cortos y producción intensiva, así como de especies 
aromáticas y medicinales, y que, por su carácter, forman parte de una rotación con cultivos 
agrícolas. La consideración de terreno forestal temporal se mantendrá durante un período de 
tiempo no inferior al turno de la plantación.

3. Se denominan bosques los terrenos forestales con vegetación arbórea que alcanza 
autónoma persistencia, con el mínimo de fracción de cabida cubierta que 
reglamentariamente se establezca. Los montes con vegetación arbórea que no sean 
bosques, se denominarán montes arbolados cuando superen la fracción de cabida cubierta 
que reglamentariamente se establezca.

4. Los montes arbolados cuyo producto principal deriva del aprovechamiento arbóreo en 
régimen de montanera o pastos se denominarán dehesas.
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Artículo 4.  Exclusiones.
1. No tendrán la consideración de montes o terrenos forestales, a efectos de la presente 

Ley:
a) Los terrenos que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo anterior o los 

que, reuniéndolos, se califiquen por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable.
b) Los terrenos dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos 

agrícolas.
c) Los terrenos que, formando parte de una explotación agrícola, presenten árboles o 

bosquetes aislados, plantaciones lineales, o superficies de escasa extensión cubiertas por 
especies de matorral o herbáceas.

d) Los terrenos destinados a la producción de árboles ornamentales, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 62 de la presente Ley.

2. Las exclusiones previstas en el apartado anterior se entenderán sin perjuicio de las 
facultades que, de conformidad con la legislación vigente, pueda tener la Administración 
Forestal en relación con la conservación y protección de la naturaleza, de las especies 
protegidas, de la flora y del paisaje.

3. No tendrán la consideración de terreno forestal temporal los terrenos que, cubiertos 
por las plantaciones de especies de crecimiento rápido, se encontraran calificados como 
monte o terreno forestal previamente a su plantación. En tal caso, las plantaciones se 
denominarán cultivos forestales y los terrenos mantendrán su carácter de terreno forestal.

TÍTULO II
Del régimen jurídico administrativo de los montes

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 5.  Titularidad.
Por razón de su naturaleza jurídica y su pertenencia, los montes o terrenos forestales 

pueden ser públicos o privados.
Tienen la condición de públicos los pertenecientes al Estado, a la Comunidad de Madrid, 

a las entidades locales o a los demás entes de derecho público. Dichos bienes podrán ser 
demaniales, patrimoniales, y además, en el supuesto de las Corporaciones locales, 
comunales.

Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 
privado.

Artículo 6.  Régimen.
1. Los montes pueden estar sujetos a régimen especial o a régimen general.
Son montes sujetos a régimen especial los declarados, de acuerdo a lo establecido en el 

siguiente capítulo de este título, de Utilidad Pública, Protectores, Protegidos y Preservados. 
El resto de los montes, cualquiera que fuese su titularidad, se considerarán sometidos al 
régimen general.

2. En todo caso todo monte o terreno forestal tiene la calificación de suelo no 
urbanizable, con la protección que en cada caso se establezca en esta Ley, sin perjuicio de 
los mecanismos que establece la legislación urbanística para los cambios de calificación del 
suelo.

Artículo 7.  Gestión.
Con carácter general, la gestión, el uso y el aprovechamiento de los montes se 

realizarán en concordancia con las normas que, en razón al tipo de régimen de cada monte, 
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establezca esta Ley o las normas que la desarrollen, sin perjuicio de las normativas 
concurrentes.

CAPÍTULO II
Montes de régimen general

Artículo 8.  Principios de gestión.
1. La gestión de los montes sujetos a régimen general corresponde a sus titulares 

propietarios, sin perjuicio de las facultades que la presente Ley o las normas que la 
desarrollen atribuyan a la Administración competente.

2. La Comunidad de Madrid podrá gestionar los montes a petición de sus titulares 
propietarios, tanto privados como públicos, mediante la formalización de convenios o 
consorcios en los términos que éstos establezcan. En el caso de Entidades Locales la 
asunción de las competencias de gestión de sus montes por parte de la Comunidad de 
Madrid se llevará a cabo sin perjuicio de los mecanismos de cooperación permanente que se 
crea oportuno establecer para el fomento de la participación de las corporaciones locales en 
la administración y gestión de sus recursos forestales, con el fin de procurar la vinculación 
entre el monte y sus habitantes y promover la asunción de responsabilidad que ello genere, 
especialmente respecto a la vigilancia de los montes.

CAPÍTULO III
Montes de régimen especial

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 9.  Régimen jurídico del suelo.
1. Los montes o terrenos forestales sujetos a régimen especial, a los efectos urbanísticos 

tendrán la calificación de suelo no urbanizable de especial protección.
2. La calificación de los terrenos forestales catalogados como suelo no urbanizable de 

especial protección sólo podrá modificarse mediante previa declaración de prevalencia de 
otra utilidad pública y en la forma establecida por la normativa reguladora de la materia, y por 
la legislación urbanística.

Artículo 10.  Gestión de los montes de régimen especial.
1. Los montes catalogados de utilidad pública serán gestionados por la Comunidad de 

Madrid, con el alcance establecido en el artículo 22, debiendo ser informadas las entidades 
propietarias de las resoluciones relativas a la gestión de los mismos.

2. La administración y gestión de los restantes montes de régimen especial corresponde 
a sus titulares, sin perjuicio de los convenios o consorcios de gestión que éstos puedan 
acordar con la Comunidad de Madrid, o de las ayudas que de la misma puedan recibir. La 
Comunidad de Madrid ejercerá la tutela de estos montes y el control de la gestión que en los 
mismos realicen sus titulares.

3. En todo caso, la gestión de los montes de Régimen Especial se realizará en 
concordancia con las características que determinaren su clasificación como tales.

4. La Comunidad de Madrid procurará establecer mecanismos de cooperación 
permanentes con las corporaciones locales, con el fin de emprender un proceso progresivo y 
paulatino tendente a promover la participación de aquéllas en la administración y gestión de 
sus montes para aumentar la vinculación entre el monte y sus habitantes, especialmente en 
la asunción de responsabilidades de vigilancia y defensa.
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Sección 2.ª Montes de Utilidad Pública

Artículo 11.  Montes de Utilidad Pública.
1. Son Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid aquellos, de titularidad 

pública, que así hayan sido declarados o se declaren en lo sucesivo, por satisfacer 
necesidades de interés general al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter 
protector, social o ambiental.

2. A efectos de esta Ley las funciones de protección son las relativas a la regeneración y 
conservación de los suelos y la lucha contra la erosión, la captación, protección y 
conservación de los recursos hídricos, la protección de la fauna y flora, el mantenimiento de 
los equilibrios ecológicos y sistemas vitales esenciales y la preservación de la diversidad 
genética y del paisaje.

Se consideran funciones sociales y ambientales las que mejoran la calidad de vida, 
contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente en general, y a la 
mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al 
medio rural.

3. El expediente de declaración de Monte de Utilidad Pública se iniciará a instancia de la 
entidad local propietaria o de oficio, por la Comunidad de Madrid, en cuyo caso deberán ser 
informadas con carácter previo, las entidades propietarias quienes podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas.

La declaración de los montes de utilidad pública se producirá por decreto del Consejo de 
Gobierno.

4. La desclasificación, total o parcial, de un monte del régimen de utilidad pública se 
publicará cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su afectación o por 
declaración de prevalencia de otra utilidad pública acodada mediante decreto por el Consejo 
de Gobierno.

En todo aso, deberán ser informadas las entidades propietarias, quienes podrán hacer 
las alegaciones que estimen oportunas.

Artículo 12.  Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid es un registro 

público de carácter administrativo en el que se incluirán los montes que con anterioridad a 
esta Ley hubieran sido declarados de Utilidad Pública y los que lo sean en lo sucesivo.

2. En el Catálogo de Montes de utilidad Pública se reflejarán las servidumbres, 
ocupaciones, enclavados y demás derechos reales que graven los montes inscritos en el 
mismo, a los cuales les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 6, 7, 8 y 9 del 
artículo siguiente.

3. La descalificación del carácter de utilidad pública de un monte conlleva su exclusión 
del Catálogo.

4. La eficacia jurídica de las inclusiones y exclusiones a las que se refieren los apartados 
anteriores, así como de las modificaciones de las servidumbres, ocupaciones y otros 
derechos reales que los graven, sólo se producirá cuando tales operaciones hayan sido 
debidamente aprobadas y firmes para su registro en el Catálogo.

Artículo 13.  Estatuto jurídico-administrativo de los montes incluidos en el Catálogo de 
Utilidad Pública.

1. El estatuto jurídico que corresponde a los montes incluidos en el Catálogo les confiere 
inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad y la no sujeción a tributo alguno que 
grave su titularidad.

2. Las reclamaciones sobre inclusión o exclusión de los montes en el Catálogo, que no 
se refieran a cuestiones de índole civil, tendrán carácter administrativo y se resolverán por la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

3. La inclusión de un monte en el Catálogo, otorga la presunción posesoria a favor del 
Estado, de la Comunidad de Madrid o de la entidad pública a cuyo nombre figure, sin que 
esta posesión pueda ser impugnada ante los Tribunales de Justicia, por medio de interdictos 
o de procedimientos especiales.
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4. La Administración pública a cuyo cargo esté el monte estará facultada para interponer 
los interdictos que impidan la invasión, ocupación, roturación o urbanización de los montes 
incluidos en el Catálogo. La Comunidad de Madrid tendrá las facultades de deslindar, 
amojonar y, en su caso, recuperar de oficio el territorio del monte.

5. La titularidad que en el Catálogo se asigne a un monte, solo podrá impugnarse en 
juicio declarativo ordinario de propiedad y ante los Tribunales civiles, no permitiéndose el 
ejercicio de acciones reales del artículo 41 de la Ley Hipotecaria.

6. Excepcionalmente, la Administración gestora de los montes catalogados de utilidad 
pública podrá autorizar en esos montes servidumbres, ocupaciones temporales y otros 
derechos a favor de terceros, siempre que se obtenga informe favorable de compatibilidad 
con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la 
Comunidad de Madrid. Cuando la titularidad del monte corresponda a una Administración 
pública distinta de la gestora se requerirá, a tales efectos, el previo informe favorable de la 
entidad titular.

De conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal de Montes, se 
someterán a otorgamiento de autorización demanial aquellas actividades que la requieran 
por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. Asimismo, se someterán a otorgamiento de 
concesión demanial todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del 
dominio público forestal.

Dichas autorizaciones y concesiones serán otorgadas por tiempo definido, limitado de 
acuerdo con sus características, y con una duración inferior a treinta años, si no supone la 
realización de obras de carácter permanente o instalaciones fijas, o a setenta y cinco años, 
si conllevaran la realización de dichas obras o instalaciones. No darán lugar a renovación 
automática, ni a ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con 
él.

7. Los ingresos que se generen por las ocupaciones y demás derechos citados en el 
apartado anterior tendrán la consideración de aprovechamientos.

8. En los supuestos de que la constitución de una servidumbre o el otorgamiento de un 
derecho de ocupación afecte a un monte arbolado, catalogado, el promotor deberá justificar 
la imposibilidad o inconveniencia de localizarlas sobre terreno desarbolado del monte o 
ajeno al mismo, sin perjuicio de la compatibilidad referida en el apartado anterior.

9. La Comunidad de Madrid, por acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá declarar la 
extinción o la suspensión temporal de las autorizaciones o concesiones anteriores, 
previamente otorgadas, cuando se declare sobrevenida causa de incompatibilidad con los 
intereses de utilidad pública del monte, sin perjuicio de la indemnización a que hubiese lugar, 
en su caso.

Asimismo, mediante resolución motivada, la Comunidad de Madrid procederá a revocar 
las autorizaciones por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el otorgamiento 
o de las disposiciones establecidas en la normativa forestal.

Cuando los gravámenes no se encuentren debidamente justificados, la Administración 
iniciará de oficio o a instancia de parte interesada, el procedimiento que resuelva acerca de 
la legalidad o la existencia de los mismos.

Procederá declaración formal de caducidad de una concesión o autorización por no uso 
de la misma en los plazos establecidos en el correspondiente título.

10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos de 
extinción de las autorizaciones y concesiones en montes de utilidad pública será de un año.

Sección 3.ª Montes Protectores

Artículo 14.  Montes Protectores.
Son Montes Protectores de la Comunidad de Madrid, aquellos, de propiedad privada, 

que así sean expresamente declarados como tales por:
a) La prevalencia de las funciones protectoras o socioambientales que desempeñan, 

tales como las relativas a la regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la 
erosión, la captación, la protección y la conservación de los recursos hídricos, la protección 
de fauna y flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistema vitales esenciales y 
la preservación de la diversidad genética.
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b) Encontrarse situados en una Zona Protectora.

Artículo 15.  Zonas Protectoras.
Serán Zonas Protectoras las declaradas como tales en virtud de alguna de las 

circunstancias siguientes:
a) Por estar situadas en cuenca de alimentación de embalse.
b) Porque la cobertura con vegetación natural o implantada, en especial el bosque, sea 

la manera adecuada de proteger sus suelos contra la erosión o regular el régimen hídrico.
c) Porque las especiales características de su infraestructura natural las hagan aptas 

para defender los intereses generales al proteger las obras de infraestructura, 
construcciones, cultivos y poblaciones sitos en cotas inferiores.

Artículo 16.  Declaración y desafectación.
1. La declaración o desafectación de Monte Protector y Zona Protectora se realizará por 

Decreto del Consejo de Gobierno, debiendo ser informados y oídos previamente, en cada 
caso, los propietarios de los montes o ayuntamientos afectados, los cuales podrán realizar 
las alegaciones que estimen oportunas.

La declaración de un monte como protector constituye un acto impugnable por el 
propietario del mismo ante la jurisdicción económico-administrativa de acuerdo con la 
normativa vigente.

La declaración de Zona Protectora incluirá la delimitación geográfica del área y la 
relación de los términos municipales a los que afecta.

2. La declaración de Zona Protectora conlleva la de los montes de régimen general, 
situados en la misma como de utilidad pública o protectores, en razón al tipo de propiedad 
de los mismos.

3. La desafectación total o parcial, de un monte o de una zona del régimen protector se 
producirá cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su afectación, o por 
declaración de prevalencia de otra utilidad de interés público acordada mediante Decreto por 
el Consejo de Gobierno.

Artículo 17.  Incentivos.
La declaración de un monte como protector, o su inclusión en el Catálogo de Montes 

Protectores, conferirá a su propietario prioridad y un mayor nivel en la concesión de ayudas 
por parte de la Comunidad de Madrid, para las inversiones que realicen en el Monte 
Protector. Todo ello con el fin de conservar y mejorar sus masas arboladas, incrementar la 
superficie de éstas, defenderlas contra los incendios forestales y contra las plagas y 
enfermedades y, en general, promover cuantas acciones incidan en mejorar y conservar el 
espacio silvopastoral de estos montes, incrementar su producción y potenciar sus funciones 
protectoras.

Artículo 18.  Catálogo de Montes Protectores.
1. La Comunidad de Madrid elaborará en la forma que reglamentariamente se determine 

un Catálogo de Montes Protectores, como Registro Público Administrativo.
2. Los montes declarados protectores, habrán de ser inscritos en un Catálogo de Montes 

Protectores de la Comunidad de Madrid.
3. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes Protectores se producirá cuando el 

mismo sea desafectado del régimen protector, por Decreto del Consejo de Gobierno.

Sección 4.ª Montes Protegidos y Preservados

Artículo 19.  Montes Protegidos. Régimen.
1. Los montes o terrenos forestales, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico-

administrativo que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos se regularán 
por la legislación que ampara su creación, por lo dispuesto expresamente en sus normas de 
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declaración y por los instrumentos de planificación, uso y gestión aprobados en desarrollo de 
las mismas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en los montes situados en 
dichos espacios, los usos o actividades de índole forestal quedarán sometidos a lo dispuesto 
en esta Ley, en lo que no se oponga a su norma de declaración y a sus planes específicos 
de ordenación, uso y gestión, que regulan el Espacio Natural Protegido.

3. Los montes declarados de Utilidad Pública o Protectores que formen parte de un 
Espacio Natural Protegido mantendrán dicha clasificación.

Artículo 20.  Montes Preservados.
Son Montes Preservados los incluidos en las zonas declaradas de especial protección 

para las aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de 
Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de entidad local que sea 
preciso preservar, según reglamentariamente se establezca.

Se declaran Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de 
encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, 
robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid, definidas en el anexo cartográfico de esta 
Ley.

2. Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la declaración de 
Montes Preservados, conforme al desarrollo reglamentario de esta Ley.

3. La actualización del anexo cartográfico se podrá realizar mediante decreto de Consejo 
de Gobierno.

TÍTULO III
De los principios de actuación, organización e incremento del patrimonio 

natural de la Comunidad de Madrid

CAPÍTULO I
Organización y administración de la Comunidad de Madrid en materia forestal

Artículo 21.  De las competencias en materia forestal.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:
a) El establecimiento, la dirección y la ejecución de la política forestal de la Comunidad 

de Madrid.
b) La aprobación o, en su caso, modificación del Plan Forestal de la Comunidad de 

Madrid.
c) La declaración o desafectación de los montes de Utilidad Pública o Preservados.
d) La declaración de Zonas de Actuación Urgente, Zonas Protectoras o Zonas de 

Especial Interés Hidrológico-Forestal.
e) La resolución de la prevalencia de la utilidad pública de los usos en los montes 

catalogados.
f) La declaración de utilidad pública de los trabajos y obras, en los casos previstos en la 

Ley.
g) La determinación de las actuaciones obligatorias que se deban realizar en los terrenos 

forestales, en los supuestos así previstos por esta Ley.
h) La potestad sancionadora, en los casos que esta Ley previene.
i) La aprobación de las permutas que se propongan por la Administración.
j) Las restantes que así establece la Ley.
2. En virtud de la Ley 3/1988, de 13 de octubre, para la Gestión del Medio Ambiente en 

la Comunidad de Madrid, a la Agencia de Medio Ambiente corresponden las competencias 
que la presente Ley asigna a la Comunidad de Madrid, así como las que tenga atribuidas en 
aplicación de las demás leyes y disposiciones que afecten a los terrenos forestales y a la 
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vegetación forestal, sin perjuicio de las competencias que puedan estar atribuidas a otros 
órganos de la Administración autonómica.

3. La Agencia de Medio Ambiente emitirá informe, preceptivamente, sobre todas las 
actuaciones en obras o en infraestructuras gestionadas por las Administraciones Públicas 
que afecten sustancialmente a los terrenos forestales, en relación con los proyectos, obras y 
actividades recogidos en los anexos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del 
Medio Ambiente.

Artículo 22.  Gestión de los montes a cargo de la Comunidad Autónoma de Madrid.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la administración y gestión directa de los 

montes o terrenos forestales siguientes:
a) Los pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
b) Los montes del Estado cuya gestión ha sido transferida a la Comunidad de Madrid.
c) Los montes catalogados de Utilidad Pública cuyo titular es una entidad local.
d) Los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como otros montes de 

titularidad pública, cuando exista consorcio o convenio de colaboración con las entidades 
propietarias.

2. Asimismo, corresponde a la Comunidad de Madrid la gestión, condicionada en los 
términos y alcance convenidos, de los montes sujetos a consorcios o convenios formalizados 
con los propietarios forestales privados.

3. La Comunidad de Madrid ejercerá la tutela, en los términos establecidos en esta Ley, 
de los montes no incluidos en los apartados anteriores.

Artículo 23.  Actuaciones concertadas.
1. La Comunidad de Madrid podrá acordar con los propietarios de los montes, mediante 

la formalización de los correspondientes conciertos o convenios, actuaciones encaminadas a 
la gestión, protección y mejora forestal y, en particular, las siguientes:

a) La gestión pública de los terrenos forestales.
b) La reforestación, regeneración y mejora de terrenos forestales y la forestación de 

aquellos otros que sean susceptibles de una transformación en forestal.
c) La realización de trabajos de restauración hidrológico-forestal.
d) La prevención de incendios y la protección fitosanitaria.
e) La adecuación recreativa de los montes.
f) La protección de fauna y flora.
2. Tendrán carácter preferente las actuaciones concertadas con los propietarios de los 

montes protectores, preservados, con los de los montes incluidos en algún Espacio Natural 
Protegido legalmente declarado y los situados en las zonas declaradas de Actuación 
Urgente.

Artículo 24.  Consejo Forestal de Madrid.
(Derogado).

CAPÍTULO II
Incremento del patrimonio natural de la Comunidad de Madrid

Artículo 25.  Adquisiciones de terrenos forestales y derechos reales.
1. La Comunidad de Madrid procurará incrementar su propiedad forestal con la finalidad 

de contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
2. La Comunidad de Madrid podrá adquirir mediante compraventa, permuta, 

expropiación, donación, herencia o legado, así como mediante el ejercicio de los derechos 
de tanteo o retracto, convenio urbanístico o de cualquier otro medio admitido en derecho, los 
montes o derechos sobre los mismos que mejor puedan contribuir al cumplimiento de los 
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fines previstos en esta Ley, de acuerdo con los procedimientos establecidos en cada caso 
por la legislación vigente.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comunidad de Madrid 
considerará preferentes las adquisiciones de montes protectores, protegidos o preservados, 
así como aquellos de propiedad privada que sean colindantes o enclavados de los terrenos 
forestales reseñados en el apartado primero del artículo 22 de esta Ley.

4. Cuando se trate de enclavados o terrenos colindantes a los Montes de Utilidad 
Pública, pertenecientes a entidades locales, la Comunidad de Madrid podrá establecer 
acuerdos con las mismas para la adquisición por éstas de tales terrenos.

Artículo 26.  Derechos de tanteo y retracto.
1. La Comunidad de Madrid podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto de las 

transmisiones onerosas de bienes y derechos relativos a los montes que se realicen en favor 
de personas distintas de las Administraciones Públicas, en los siguientes casos:

a) Montes públicos no catalogados de utilidad pública.
b) Montes privados, cuando superen la extensión de 250 hectáreas, procedan de la 

segregación de otras fincas, o se encuentren clasificados como protectores, protegidos o 
preservados.

c) Enclavados en los montes reseñados en el apartado primero del artículo 22 de esta 
Ley o terrenos forestales colindantes a dichos montes que no alcancen la extensión de la 
unidad mínima forestal.

2. A los efectos dispuestos en el apartado anterior, el transmitente deberá notificar por 
escrito a la Comunidad de Madrid el propósito de enajenación, con indicación del precio, 
forma de pago y demás condiciones esenciales de la transmisión. Igual obligación atañe al 
comprador.

En el supuesto de que la transmisión sea relativa a los terrenos relacionados en el 
epígrafe c) del apartado anterior, y éstos sean enclavados o colindantes de montes 
catalogados de utilidad pública que sean propiedad de Corporaciones Locales, la notificación 
podrá realizarse a la entidad propietaria, la cual dará traslado inmediato de la misma a la 
Comunidad de Madrid.

3. En el plazo de tres meses, a partir de la fecha de notificación, la Comunidad de Madrid 
podrá hacer uso del tanteo en las condiciones y precio comunicados.

4. Si la transmisión se efectuara sin la previa notificación escrita a la Administración, o el 
precio efectivo fuera inferior al notificado o menos onerosas las restantes condiciones, la 
Comunidad podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de un año, contado a partir de la 
fecha en que tenga conocimiento oficial de las condiciones reales de la transmisión o, en 
otro caso, a partir de la fecha de inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad.

5. Los Notarios y Registradores que actúen dentro del ámbito de la Comunidad de 
Madrid no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin 
que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación en forma fehaciente.

6. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.

TÍTULO IV
Del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid

Artículo 27.  Principios.
1. La Agencia de Medio Ambiente, en concordancia con los objetivos y determinaciones 

establecidas en esta Ley, desarrollará el Plan Forestal de Madrid, configurado como 
instrumento fundamental para el diseño y ejecución de la política forestal y de conservación 
de la naturaleza en la Comunidad de Madrid.

2. A tal efecto el medio natural o territorio forestal de la Comunidad de Madrid es el área 
objeto de planificación de modo que, a partir de la información sobre la situación de los 
medios y recursos naturales, su problemática, demandas actuales y tendencias futuras, el 
plan Forestal establecerá las directrices, programas, actuaciones, medios, inversiones, 
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fuentes de financiación y fases de ejecución de la política forestal y de conservación de la 
naturaleza, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para su 
cumplimiento.

Artículo 28.  Ámbito, alcance y contenido.
1. El ámbito de aplicación del Plan Forestal de Madrid es todo el territorio de la 

Comunidad y su contenido y alcance los que el mismo determina, sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados siguientes.

2. El Plan se configura con un período de vigencia de largo plazo, con independencia de 
las fases de ejecución y de los procedimientos de revisión o modificación que en el mismo se 
establezcan.

3. Los objetivos y directrices contenidos en el Plan Forestal tendrán carácter vinculante 
para las distintas Administraciones Públicas competentes en el ámbito territorial de la 
planificación.

4. Los criterios que inspirarán el Plan Forestal serán los siguientes:
a) El aumento y la conservación, mejora y reconstrucción de la cubierta vegetal.
b) La defensa de los recursos hídricos y del suelo contra la erosión.
c) El aprovechamiento ordenado y sostenible de los montes de manera compatible con la 

protección del medio natural.
d) La protección de la cubierta vegetal contra incendios, plagas, enfermedades y otros 

agentes nocivos.
e) Compatibilizar los anteriores criterios con la función social del monte como entorno 

natural, cultural y recreativo.
f) La búsqueda de una mayor vinculación de las actividades forestales con la mejora de 

la economía rural y el fomento de la creación de empleo.
5. El Plan comprenderá como mínimo los programas o planes sectoriales relativos a:
a) Forestación y restauración de las cubiertas vegetales.
b) Protección hidrológico-forestal.
c) Defensa de los montes contra incendios y plagas forestales.
d) Protección de los espacios naturales de especial interés.
e) Protección y manejo de la fauna silvestre.
f) Uso público recreativo y educación ambiental.
g) Ordenación y fomento del aprovechamiento múltiple, racional y sostenible de los 

recursos forestales.
h) Investigación ecológico-forestal.
i) Participación social y desarrollo socio-económico.
j) Industrialización de los productos forestales.
6. Las actuaciones contenidas en el Plan Forestal se ajustarán a lo establecido en esta 

Ley, o a las normas que la desarrollen y a la legislación estatal en la materia.

Artículo 29.  Comarcas forestales.
En concordancia con lo que al efecto establezca el Plan Forestal, el territorio de la 

Comunidad de Madrid se dividirá en comarcas forestales, delimitadas por los parámetros 
geográficos, biológicos, dasocráticos y socioeconómicos más apropiados para el desarrollo 
del Plan.

Artículo 30.  Plan Forestal Comarcal.
Las actuaciones contenidas en el Plan Forestal para cada una de estas áreas se 

ejecutarán mediante el correspondiente Plan Forestal Comarcal, compatible con lo 
establecido en la legislación comunitaria y estatal en materia forestal y de conservación de la 
naturaleza.
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Artículo 31.  Elaboración y aprobación.
1. La Administración forestal de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las ayudas que 

pueda requerir a otras Administraciones públicas, elaborará el Plan Forestal, debiendo en 
todo caso abrirse un período de información pública para que se presenten las alegaciones 
que se consideren oportunas.

2. El Plan Forestal será aprobado mediante Decreto del Consejo de Gobierno, previo 
debate en la Asamblea de Madrid.

Artículo 32.  Revisión y modificación.
La Administración forestal procederá periódicamente a evaluar el cumplimiento del Plan 

Forestal mediante revisiones, cuyo período no podrá ser superior a los cinco años. En base 
a dichas revisiones, el Consejo de Gobierno podrá acordar, en su caso, las modificaciones 
que procedan, que deberán ser sometidas previamente a un proceso de información pública 
y a debate en la Asamblea de Madrid.

Artículo 33.  Inventario Ecológico Forestal de Madrid.
1. La Agencia de Medio Ambiente elaborará y revisará periódicamente el Inventario 

Ecológico Forestal de Madrid, necesario como instrumento de información y base de datos 
de los ecosistemas forestales de la Comunidad, sin perjuicio de las competencias de la 
Administración estatal relativas al Inventario Forestal Nacional, con la que se establecerán 
los mecanismos de colaboración y coordinación que sean pertinentes.

2. El Inventario Ecológico Forestal se utilizará como base informativa para la redacción, 
revisión y, en su caso, modificación del Plan Forestal de Madrid.

TÍTULO V
De la protección y defensa de los ecosistemas forestales

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 34.  Directrices.
Las Administraciones públicas competentes, por razones de titularidad, gestión o 

intervención administrativa, orientarán sus acciones a lograr la protección, conservación, 
restauración y mejora de los montes o terrenos forestales, cualquiera que sea su titularidad o 
régimen jurídico.

Artículo 35.  Protección de ecosistemas forestales.
1. El Consejo de Gobierno adoptará las iniciativas necesarias tendentes a la protección 

integral de los ecosistemas forestales, completando el régimen de protección de los espacios 
naturales de la Comunidad de Madrid ya establecido en desarrollo de la Ley estatal 4/1989, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, o de cualquier 
otra disposición legislativa de la Comunidad de Madrid con finalidades de protección de 
ecosistemas forestales o de enclaves naturales singulares sitos en la región de Madrid.

2. La Comunidad de Madrid creará la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, 
sin perjuicio de la adopción de las iniciativas legislativas o de cualquier otro tipo que se 
adopten para la protección y regulación de los ecosistemas forestales singulares de la región 
de Madrid.
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CAPÍTULO II
Defensa demanial y del uso forestal

Sección 1.ª Defensa del Dominio Público

Artículo 36.  Consolidación demanial de montes públicos.
1. A fin de proteger, consolidar o, en su caso, recuperar la posesión de los montes 

públicos, la Comunidad de Madrid está facultada para ejercer las potestades de 
investigación, recuperación y deslinde y amojonamiento de todos los montes públicos.

2. El deslinde de los montes públicos se podrá iniciar de oficio por la Comunidad de 
Madrid o a solicitud de las entidades titulares o de los propietarios privados de los terrenos 
colindantes al monte público. Si el procedimiento se iniciase a petición de interesados, éstos 
correrán con los gastos derivados de las operaciones, salvo que el deslinde afecte a montes 
catalogados de utilidad pública, protectores, protegidos o preservados.

2. bis. El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de dos años.
3. El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y la declaración del 

estado posesorio del mismo, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de 
propiedad.

El deslinde y posterior amojonamiento perfeccionará la inclusión del monte en el 
Catálogo correspondiente. Ambas actuaciones se reseñarán en el mismo, procediéndose 
asimismo a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

4. La recuperación de la posesión de los montes que se hallasen indebidamente 
poseídos sólo se producirá una vez aprobado y firme el correspondiente deslinde 
administrativo.

5. Las resoluciones administrativas que se adopten en estas materias serán recurribles 
por las personas afectadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada 
la vía administrativa.

Las cuestiones de propiedad que pudieran suscitarse como consecuencia de las 
resoluciones de deslindes se resolverán por el orden jurisdiccional civil.

Artículo 37.  Expropiación y enajenación de montes catalogados de utilidad pública.
1. Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo podrán ser 

enajenados mediante ley.
2. Los montes catalogados de utilidad pública, en los casos que lo autoricen leyes 

especiales, sólo podrán ser expropiados, total o parcialmente, para obras, trabajos y 
servicios cuyo interés general prevalezca sobre la utilidad pública de los montes afectados. A 
tal fin será preciso expediente en que se sustancie tal prevalencia que resolverá el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Sección 2.ª Defensa del uso forestal

Artículo 38.  Cambio del uso forestal en los montes.
El cambio de uso forestal de los montes, por el uso agrícola, urbano o cualquier otro, a 

los efectos de esta Ley, es cualquier actividad que produzca una alteración sustancial del 
estado físico del suelo o de las cubiertas vegetales existentes, así como cualquier decisión 
que altere la clasificación del suelo de los mismos.

Artículo 39.  Procedimiento.
1. El cambio de uso de los montes o terrenos forestales, cualquiera que sea su titularidad 

o régimen jurídico, deberá ser previamente autorizado o informado por la Agencia de Medio 
Ambiente en aplicación de sus competencias, sin perjuicio de las restantes autorizaciones, 
informes o licencias que sean requeridas.

2. En los expedientes administrativos instruidos al efecto, los interesados deberán 
presentar una Memoria justificativa del cambio de uso, así como la descripción de la nueva 
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actividad o proyecto de que se trate, y deberá realizarse, en su caso, la evaluación de su 
impacto ambiental.

3. Si el cambio de uso afectase a montes incluidos en los Catálogos de Montes de 
Utilidad Pública y de Montes Protectores, el interesado deberá, además, promover 
expediente de prevalencia del interés del nuevo uso sobre el de utilidad pública o del 
carácter protector del monte.

Artículo 40.  Transformaciones con fines agrícolas.
1. En ningún caso podrán autorizarse roturaciones de terrenos forestales con destino a 

su cultivo agrícola en los montes catalogados.
La Comunidad de Madrid podrá instalar viveros forestales para su propio uso en dichos 

montes, con la conformidad de las entidades propietarias.
2. En los montes o terrenos forestales no catalogados podrán autorizarse 

transformaciones del cultivo forestal en agrícola, cuando se trate de terrenos técnica y 
económicamente aptos para un aprovechamiento de tal naturaleza y, en todo caso, que la 
pendiente máxima del terreno para el que se solicita el cambio de cultivo no supere el 15 por 
100.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en los expedientes instruidos en 
orden al otorgamiento de las autorizaciones se tendrán en cuenta, en todo caso, los 
elementos siguientes:

a) Análisis de los factores edáficos y fisiográficos, en especial la estructura y grado 
evolutivo del suelo y la pendiente del terreno.

b) La significación ecológica de la formación vegetal, que sustente el terreno y de las 
especies de fauna que lo habiten.

c) Las orientaciones productivas de los cultivos a implantar y las técnicas culturales que 
se pretenden emplear.

d) La ubicación en cuenca alimentadora de embalses.
e) La fracción de cabida cubierta del terreno arbolado.

Artículo 41.  Plan de Conservación de Suelos.
La Comunidad de Madrid podrá exigir del solicitante de la transformación del cultivo 

forestal en agrícola un Plan de Conservación de Suelos cuando, en evitación de la erosión, 
lo considere conveniente por la fragilidad de los suelos o la pendiente de los terrenos. En 
estos casos, la autorización llevará aparejada la aprobación del Plan y la obligación del 
solicitante de ejecutar las obras y trabajos contenidos en el mismo.

Artículo 42.  Transformaciones urbanísticas o territoriales.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial incorporarán las medidas 

necesarias para facilitar la conservación de los terrenos forestales en sus áreas de 
aplicación.

2. La Agencia de Medio Ambiente deberá informar preceptivamente los instrumentos de 
planeamiento urbanístico que afecten a la transformación de terrenos forestales en suelos 
urbanos o urbanizables. Dicho informe será vinculante cuando los terrenos estuvieran 
catalogados como de utilidad pública, protectores, protegidos y preservados, prevaleciendo 
las determinaciones contenidas en sus correspondientes planes de ordenación, uso y 
gestión o en sus regímenes particulares de protección.

3. Los planes de incidencia territorial que supongan la transformación de la estructura 
física o de las condiciones naturales de un área forestal, así como sus modificaciones, 
requerirán previamente a su aprobación el informe preceptivo de la Agencia de Medio 
Ambiente.

Artículo 43.  Compensaciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda disminución de 

suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser compensada a cargo de 
su promotor mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble de la ocupada.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 191  Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid

– 3142 –



Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados, con una fracción de 
cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el cuádruple de la 
ocupada.

Artículo 44.  Unidad Mínima Forestal.
1. Con el fin de evitar el fraccionamiento excesivo de los montes, el Consejo de 

Gobierno, mediante Decreto, fijará las extensión de la Unidad Mínima Forestal.
2. La superficie de la Unidad Mínima Forestal deberá ser suficiente para el desarrollo 

racional de la explotación forestal, pudiendo ser variable de acuerdo a las condiciones y 
características de las distintas zonas o tipos de monte.

Artículo 45.  Segregaciones.
1. Las fincas forestales de superficie igual o menor la unidad mínima establecida tendrán 

la consideración de indivisibles.
La división o segregación de una finca forestal sólo podrá realizarse si no da lugar a 

parcelas de extensión inferior a la unidad mínima y, en todo caso, tal segregación deberá ser 
debidamente justificada, debiendo ajustarse al régimen jurídico y procedimiento establecido 
en la legislación urbanística.

2. No obstante, podrán permitirse divisiones o segregaciones inferiores a la unidad 
mínima en las circunstancias siguientes:

a) Si mediase disposición en favor de propietarios de fincas colindantes, siempre que las 
superficies resultantes superasen la unidad mínima forestal. En tal caso, la autorización 
quedará condicionada a la inscripción simultánea de la segregación y agrupación a los 
colindantes.

b) Si las segregaciones fuesen resultantes de una expropiación forzosa.

Artículo 46.  Agrupaciones.
1. La Agencia de Medio Ambiente promoverá la agrupación de fincas forestales de 

extensiones inferiores a la Unidad Mínima Forestal.
2. Con el fin de procurar superficies que propicien una mejora de la gestión forestal, la 

Agencia podrá promover la concentración parcelaria en las áreas forestales que estime 
conveniente, la cual se realizará conforme al procedimiento establecido en la normativa que 
regula la materia.

CAPÍTULO III
Defensa contra incendios forestales

Artículo 47.  Competencias administrativas.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias del resto de 

las Administraciones públicas y de la colaboración con las mismas, la adopción de las 
medidas precisas para la prevención, detección y extinción de los incendios forestales que 
se produzcan en el ámbito territorial de la Comunidad, así como velar por la restauración de 
la riqueza forestal afectada, cualquiera que sea la titularidad de los terrenos.

2. La Comunidad de Madrid promoverá fórmulas de participación y coordinación de las 
distintas Administraciones públicas y de los particulares en la lucha contra los incendios 
forestales.

3. La Comunidad de Madrid prestará apoyo y asesoramiento técnico a otras 
Administraciones públicas en las actuaciones relativas a la lucha contra los incendios 
forestales.

4. La Comunidad de Madrid podrá establecer mecanismos de apoyo y coordinación con 
las Comunidades Autónomas limítrofes en la defensa contra incendios.
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Artículo 48.  Protección del régimen jurídico del suelo.
En ningún caso podrán tramitarse expedientes de cambio de uso de los montes o 

terrenos forestales incendiados, en el plazo de treinta años, debiendo ser restaurada la 
cubierta vegetal afectada, incluso mediante la reforestación artificial, cuando la regeneración 
natural no sea posible.

Si se probara la culpabilidad del propietario en el origen del incendio, éste estará 
obligado a llevar a cabo la restauración de la superficie quemada en el plazo de dos años y 
en los términos establecidos en el párrafo anterior, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades en las que hubiera incurrido.

En el caso de que haya transcurrido el plazo de dos años sin que el propietario hubiera 
procedido a la restauración, la administración procederá a la aplicación de la ejecución 
subsidiaria.

Artículo 49.  Infraestructura de defensa.
1. La Comunidad de Madrid promoverá la ejecución y conservación de infraestructuras 

de defensa contra los incendios forestales, así como las labores que favorezcan la 
prevención, dificulten el inicio y la propagación y faciliten los trabajos de extinción de los 
fuegos.

2. De igual forma, promoverá las técnicas de selvicultura preventiva tendentes a 
constituir formas de masa o áreas que dificulten el inicio y propagación del fuego, mediante 
la ordenación de los combustibles forestales.

Artículo 50.  Plan de Protección de los Ecosistemas Forestales.
1. La Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la colaboración con otras Administraciones 

públicas, elaborará un plan de protección de ecosistemas forestales contra los incendios.
2. El Plan de Protección habrá de incluir, como contenido mínimo, las medidas 

operativas y administrativas, así como los medios e infraestructuras necesarios para la lucha 
contra los incendios forestales, tanto en la fase de prevención como en las de detección, 
extinción y restauración.

3. Anualmente, en aplicación del Plan de Protección, se harán públicas las medidas de 
prevención, detección y extinción que se consideren necesarias para la lucha contra los 
incendios, así como, en su caso, la época y zonas de mayor riesgo en las que sean 
necesarias medidas especiales.

4. En el Plan de Protección se señalarán fundadamente las zonas forestales 
especialmente sensibles o importantes que, en caso de siniestro, requerirán actuación 
prioritaria de los medios de extinción disponibles, previa consideración del riesgo de vidas 
humanas o de infraestructuras de interés público. Los fundamentos para esta designación 
podrán ser el valor de ciertas formaciones vegetales, la singularidad de ecosistemas valiosos 
o la importancia de sus externalidades.

Artículo 51.  Vinculación del Plan de Protección.
1. Las Administraciones y entidades públicas, los propietarios forestales, los 

adjudicatarios de los aprovechamientos forestales, los usuarios de los montes o cualquier 
otra persona, física o jurídica, que pudieran verse afectadas por lo establecido en el Plan de 
Protección o por las normas que lo desarrollen, se encuentran obligadas a su cumplimiento.

2. Los propietarios forestales habrán de ejecutar por su cuenta, en la forma y plazos 
establecidos, las actividades, obras y trabajos que les correspondan en aplicación del Plan 
de Protección, sin perjuicio de los convenios o las ayudas técnicas y económicas a los que 
puedan acogerse. En caso contrario, la Administración forestal podrá ejecutar 
subsidiariamente las obras y trabajos a costa del obligado.

Artículo 52.  Prevención.
1. Corresponde a la Administración forestal la planificación y ejecución de todas las 

labores de prevención de incendios forestales.
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2. Como medida precautoria de carácter general durante la época de mayor peligro 
queda prohibida la utilización del fuego en los montes, salvo para las actividades o en las 
condiciones, períodos o zonas autorizadas por la Administración forestal de la Comunidad de 
Madrid en concordancia con lo que al efecto determine el desarrollo reglamentario de esta 
Ley.

Durante el resto del año podrá utilizar el fuego en los montes, cuando éste sea necesario 
para la realización de trabajos selvícolas, previa comunicación a la Administración forestal de 
la Comunidad de Madrid, que podrá exigir las medidas cautelares que crea convenientes.

3. La quema de rastrojos o de otras superficies para labores agrarias que se realicen en 
terrenos incluidos en una faja de 200 metros colindantes a los montes requerirán la 
autorización expresa de la Comunidad de Madrid.

4. La Comunidad de Madrid, de acuerdo con los Ayuntamientos o cualquier persona 
pública o privada a las que correspondiera la explotación de depósitos o vertederos de 
residuos sólidos urbanos, podrá obligar a que se adopten las medidas necesarias para 
reducir el riesgo de incendio en los mismos.

Artículo 53.  Extinción.
1. Los titulares de las fincas forestales estarán obligados a colaborar con todos los 

medios técnicos o humanos adecuados de que dispongan en las tareas de extinción de los 
incendios forestales.

2. Cuando los trabajos de extinción lo hicieran necesario, los propietarios de las fincas 
forestales o agrícolas habrán de permitir la entrada de los equipos de extinción en las 
mismas, así como la utilización de los caminos existentes y la realización de los trabajos 
adecuados, incluso la apertura de cortafuegos de urgencia o la aplicación de cortafuegos 
mediante la quema de determinadas zonas.

Tales acciones podrán realizarse aun cuando por cualquier circunstancia no pudiera 
contarse con la autorización expresa de los propietarios, debiendo la Comunidad de Madrid 
resarcir a los propietarios de los posibles daños ocasionados durante la extinción.

3. Podrán igualmente utilizarse las aguas públicas o privadas, en la cuantía que se 
precisase para la extinción del incendio, sin perjuicio de la compensación que, en su caso, 
pudiera corresponder.

4. La Comunidad de Madrid podrá formalizar acuerdos con las asociaciones forestales 
para establecer regímenes de cooperación en materia de prevención y extinción de 
incendios forestales.

Artículo 54.  Restauración de áreas incendiadas.
1. Es obligación de los titulares de los terrenos forestales la ejecución de las medidas 

tendentes a la restauración de la cubierta vegetal que resulte afectada por los incendios 
forestales, incluso mediante reforestación artificial cuando la regeneración natural no sea 
posible a plazo corto.

A estos efectos, los propietarios podrán formalizar con la Comunidad de Madrid los 
convenios correspondientes, o acogerse de forma preferente a las ayudas que ésta tenga 
establecida. En caso de incumplimiento, la Administración podrá ejecutar subsidiariamente 
los trabajos de restauración a costa del obligado.

2. La Comunidad de Madrid podrá regular los usos y aprovechamientos de los montes 
afectados por el fuego, disponer la reforestación obligatoria en los plazos y condiciones 
técnicas que determine y dictar cuantas medidas considere necesarias para la restauración 
de los terrenos forestales afectados. En todo caso, los terrenos forestales gravemente 
afectados por incendios serán considerados, a efectos de su restauración, como zonas de 
actuación urgente, según se establece en el artículo 71 de esta Ley.

Artículo 55.  Capacitación, formación e investigación.
1. La Comunidad de Madrid fomentará la capacitación y formación del personal que 

participe en la defensa contra incendios forestales.
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2. La Comunidad de Madrid impulsará y colaborará con otras Administraciones o 
entidades en la investigación y aplicación de tecnologías especializadas en el conocimiento y 
defensa contra incendios.

CAPÍTULO IV
Defensa contra las plagas y enfermedades forestales

Artículo 56.  Principio general.
Los montes y terrenos forestales deberán ser protegidos contra las plagas y 

enfermedades que pongan en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de 
las masas forestales o el cumplimiento de sus funciones ecológicas, protectoras, 
socioambientales, productoras o recreativas.

Artículo 57.  Competencias administrativas.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid las funciones de vigilancia, localización, 

prevención y estudio de las plagas y enfermedades forestales, así como su control en los 
montes que gestiona de forma directa o convenida, todo ello sin perjuicio de la competencia 
del resto de las Administraciones públicas y de la colaboración en las mismas en la adopción 
de medidas.

2. La Comunidad de Madrid prestará a los titulares públicos o privados de los montes, 
asesoramiento técnico para el control de las plagas y enfermedades forestales que puedan 
afectar a los montes de su propiedad.

3. Introducción de nuevas plagas: La Comunidad de Madrid podrá adoptar medidas 
especiales de protección cuando en su territorio se detecte la presencia de nuevos agentes 
nocivos anteriormente inexistentes para los productos forestales con el fin de evitar su 
propagación. Todo ello, sin perjuicio de los procedimientos de colaboración existentes, o que 
pudiera establecerse con la Administración central o con el resto de Comunidades 
Autónomas, especialmente con las limítrofes.

Artículo 58.  Obligaciones de los titulares.
1. Los titulares de los terrenos afectados por plagas o enfermedades forestales se 

encuentran obligados a notificar su existencia a la Comunidad de Madrid, así como, en su 
caso, a ejecutar las acciones que la misma determine necesarias para su erradicación, 
incluso la destrucción de productos forestales por corta, arranque, quema o cualquier otro 
método, sin que por ello pueda exigirse indemnización alguna.

2. Para la realización de las acciones de defensa fitosanitaria, los titulares podrán 
formalizar convenios con la Administración o acogerse a las ayudas que la misma 
establezca.

Artículo 59.  Tratamientos obligatorios.
1. La Comunidad de Madrid, por razones de interés público, podrá declarar obligatoria la 

ejecución de trabajos o tratamientos fitosanitarios contra una determinada plaga o 
enfermedad.

La declaración habrá de incluir en todo caso la delimitación de la zona afectada, el 
agente nocivo de que se trate y el establecimiento de las medidas pertinentes.

2. Los titulares de los terrenos afectados por la citada declaración efectuarán 
obligatoriamente, en la forma, plazo y condiciones que se determinen, los trabajos 
correspondientes, para lo que podrán acogerse a las ayudas preferentes que pudieran 
establecerse o formalizar convenios de ejecución de los mismos. En caso contrario, la 
Administración podrá ejecutar los trabajos subsidiariamente a costa de los titulares.

Artículo 60.  Uso de plaguicidas.
1. A fin de evitar el impacto de los plaguicidas en los ecosistemas forestales, la 

Comunidad de Madrid ejecutará y promoverá entre los titulares de los montes las medidas 
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de defensa fitosanitaria de tipo preventivo o las que, en el caso de ser necesaria la utilización 
de plaguicidas, no impliquen el empleo generalizado y no selectivo de tales productos.

2. Cuando, por ser necesarias, se realicen intervenciones con plaguicidas, las mismas se 
ejecutarán considerándose conjuntamente el fitoparásito a controlar, los factores naturales 
limitantes del mismo, la vegetación afectada, la fauna y el medio físico, sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa específica sobre el uso y gestión de los plaguicidas.

Artículo 61.  Control integrado.
1. La Comunidad de Madrid promoverá entre los titulares de los montes un sistema de 

control integrado de las plagas forestales.
2. A los efectos de esta Ley, se entiende por control integrado de plagas el sistema de 

regulación de las poblaciones de las plagas que, considerando el medio forestal y la 
dinámica de las poblaciones consideradas, utiliza todas las técnicas y métodos apropiados, 
de la forma más compatible posible, para mantener las poblaciones de estas plagas en 
niveles que no superen determinados umbrales de daño.

Artículo 62.  Viveros.
1. A fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades forestales, los viveros e 

instalaciones que se destinen a la producción o comercialización de plantas de posible 
destino forestal quedarán sometidos a reconocimiento fitosanitario por parte del órgano 
competente, siendo obligación de sus propietarios la realización de las medidas necesarias 
para el mantenimiento del buen estado fitosanitario del material vegetal.

2. Cuando en dichas instalaciones se encontraran productos afectados por plagas o 
enfermedades, la Comunidad de Madrid podrá establecer, con carácter obligatorio, la 
inmovilización de los mismos, la realización de acciones fitosanitarias o incluso, cuando así 
sea necesario, la destrucción del material afectado, sin que por ello pueda exigir 
indemnización alguna.

3. Las medidas establecidas en los dos apartados anteriores se considerarán también de 
aplicación a los viveros e instalaciones destinados a la producción o comercialización de 
plantas ornamentales, cuando entre ellas se incluyan especies forestales.

TÍTULO VI
De la regeneración de la cubierta vegetal

CAPÍTULO I
Protección del suelo contra la erosión

Artículo 63.  Restauración hidrológico-forestal.
1. Corresponde a la Administración Forestal de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 

las competencias de las demás Administraciones Públicas y de la colaboración de las 
mismas, la restauración hidrológico-forestal de su territorio.

A los efectos de esta Ley, se entiende por restauración hidrológico-forestal los planes, 
trabajos y acciones que sean necesarios para la conservación, defensa y recuperación de la 
estabilidad y fertilidad de los suelos forestales, la regulación de escorrentías, consolidación 
de cauces fluviales y laderas, la contención de sedimentos y, en general, la defensa del 
suelo contra la erosión.

3. Reglamentariamente se determinarán las normas que regulen la restauración 
hidrológico-forestal y las tendentes a la protección del suelo, el agua y la cubierta vegetal, 
con el fin de luchar contra la erosión y desertización, defender las cuencas de embalses de 
la acumulación de sedimentos, lograr la fijación de suelos, regular las escorrentías, 
consolidar cauces y márgenes fluviales y laderas, así como mejorar la cubierta vegetal en 
zonas protectoras.
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Artículo 64.  Proyectos de Restauración Hidrológico-Forestal.
1. Los Planes y Proyectos de Restauración Hidrológico-Forestal, dirigidos o redactados 

respectivamente por técnicos forestales competentes, comprenderán, en todo caso, las 
medidas y trabajos que sean necesarios relativos a:

a) Restauración de la cubierta vegetal y, en su caso, actuaciones de defensa y mejora de 
la cubierta vegetal existente.

b) Realización de obras civiles de hidrología para la consolidación de cauces y laderas, 
regulación de escorrentías y contención de sedimentos.

2. Los Planes y Proyectos de Restauración Hidrológico-Forestal serán aprobados por el 
Consejo de Gobierno, previo sometimiento a período de información pública. La aprobación 
llevará consigo la declaración de utilidad pública de las obras y trabajos a efectos de 
ocupación o expropiación forzosa de los terrenos en donde hayan de realizarse.

3. Los trabajos derivados de la ejecución de los Proyectos podrán financiarse en su 
totalidad con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, directamente o en 
aplicación de los conciertos o convenios que la misma pudiera establecer con otras 
Administraciones Públicas.

Artículo 65.  Zonas de Especial Interés Hidrológico-Forestal.
1. Podrán ser Declaradas Zonas de Especial Interés Hidrológico-Forestal aquellas áreas 

que se encuentren afectadas por procesos de erosión importantes, en razón a los grados 
erosivos que reglamentariamente se establezcan.

2. La declaración de Zona de Interés Especial Hidrológico-Forestal se realizará por 
decreto del Consejo de Gobierno, previo expediente instruido por la Agencia de Medio 
Ambiente. Tal declaración implicará la redacción del Plan o Proyectos de Restauración 
Hidrológico-Forestal que la zona requiera.

3. Se considerarán prioritarias las declaraciones de Zona de Especial Interés 
Hidrológico-Forestal que afecten a territorios incluidos en las zonas declaradas Protectoras a 
las que se refiere el artículo 15 de esta Ley.

CAPÍTULO II
Reforestaciones

Artículo 66.  Disposiciones generales.
1. La Comunidad de Madrid a través de su Administración Forestal deberá desarrollar y 

fomentar la reforestación y regeneración de los montes y terrenos forestales desarbolados, 
sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas y de su colaboración 
con las mismas. Se considerarán prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que 
hayan sufrido incendios reiterados.

2. De igual forma, promoverá la forestación de aquellas superficies, de vocación forestal, 
dedicadas a cultivos agrícolas marginales o abandonadas, en las que sean susceptibles de 
aplicación programas específicos de reforestación establecida en la política agrícola de la 
Unión Europea.

3. A los efectos anteriores, la Comunidad de Madrid podrá prestar las ayudas técnicas y 
económicas que establezca, sin perjuicio de las que dispongan otras administraciones o 
formalizar consorcios o convenios de reforestación con los propietarios que lo soliciten.

4. La reforestación podrá ser declarada obligatoria en los montes desarbolados 
catalogados por acuerdo motivado del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

5. Con carácter general, los proyectos de forestación o reforestación que realicen tanto la 
Administración como los propietarios forestales habrán de tener en consideración los 
factores ecológicos del medio, la adaptabilidad de las especies al mismo, las capacidades de 
autoregeneración y de evolución de las masas hacia formaciones estables y la incidencia de 
las técnicas preparatorias del suelo en la protección y conservación de éste, sin perjuicio de 
las directrices que, en su caso, pueda establecer el Plan Forestal de Madrid, de carácter 
general o particular para cada comarca forestal.
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6. La Comunidad de Madrid promoverá la implantación de arbolado en el medio rural, 
mediante plantaciones lineales o en grupos en caminos, lindes de fincas, riberas de cauces, 
y otras zonas, a fin de incrementar la riqueza ecológica y del paisaje de los medios rurales.

7. La Comunidad de Madrid impulsará la reforestación con especies forestales 
autóctonas.

8. La Comunidad de Madrid garantizará el abastecimiento, procedencia y calidad del 
material vegetal a emplear en las actuaciones forestales. El abastecimiento de material 
vegetal debe garantizarse en función de las necesidades derivadas de los planes de 
reforestación, siempre que se acuda a regiones de procedencia adecuadas que, al menos, 
presenten entre otros factores, condiciones ecológicas uniformes y en las que vegeten 
especies con características fenotípicas o genotípicas similares y se emplee un material 
vegetal de buena calidad genética, fisiológica y biológica.

En todo caso, se atenderá a las normas vigentes de comercialización y certificación así 
como a las normas de calidad de los materiales forestales de reproducción.

La Comunidad de Madrid podrá establecer, en el marco legislativo vigente, la normativa 
propia que estime procedente, especialmente en lo que se refiere a condiciones y especies 
características del ámbito regional.

En este sentido, la Comunidad de Madrid procurará el fomento y control de viveros 
públicos o privados que garanticen el adecuado abastecimiento de material vegetal, de 
forma que su estratégica distribución en función de las necesidades, favorezca la 
procedencia de una zona de características y climáticas homogéneas y cercana al lugar de 
empleo de los materiales vegetales. Asimismo, la Comunidad de Madrid deberá, al menos, 
regular la capacidad técnica mínima de los viveros, las calidades genéticas y sistemas de 
control y manejo de los materiales vegetales, así como las precauciones de transporte y el 
control de calidad en la recepción de los mismos.

Artículo 67.  Intervención administrativa.
1. Los trabajos de reforestación que realicen los titulares de los montes o terrenos 

forestales, así como los de los terrenos agrícolas que se reforesten y que se pretendan 
beneficiar de las ayudas a las que pudieran acogerse, requerirán la aprobación previa de los 
proyectos, la supervisión técnica de su ejecución y la inspección de la Administración 
Forestal de la Comunidad de Madrid, la cual podrá fijar las condiciones técnicas que estime 
conveniente.

Igual requerimiento necesitarán los trabajos de reforestación que, en su caso, pudieran 
realizar, por su cuenta y enteramente a su cargo, los propietarios de los montes declarados 
protectores.

2. La Comunidad de Madrid está facultada para ejercer, con carácter general, los 
controles administrativos reseñados en el anterior apartado cuando así lo estime 
conveniente para el mejor cumplimiento del Plan Forestal y, en general, de esta Ley.

Artículo 68.  Declaración de utilidad pública.
1. El Consejo de Gobierno, podrá declarar de utilidad pública la reforestación de un 

monte o parte del mismo, mediante acuerdo motivado.
2. Dicha declaración supone la obligatoriedad de la reforestación por parte de los 

propietarios del monte, en la forma y plazos que se establezcan. Los propietarios tendrán 
derecho a acogerse a las ayudas que la Comunidad de Madrid tenga establecidas al efecto, 
o bien formalizar un consorcio o convenio de acuerdo con lo preceptuado en esta Ley. En 
caso de incumplimiento en la forma y plazos establecidos, la Administración Forestal podrá 
proceder a la ejecución subsidiaria o a iniciar la tramitación de expediente de expropiación 
forzosa.

Artículo 69.  Consorcios y Convenios de reforestación y/o de conservación.
1. Los propietarios, públicos o privados, de los montes podrán formalizar con la 

Comunidad de Madrid consorcios de reforestación y/o conservación, mediante los cuales, los 
primeros constituyen un derecho real sobre las cubiertas vegetales creadas o a conservar, a 
favor de la Comunidad que faculta a ésta, durante el período de tiempo acordado, para 
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actuar en el monte, reforestarlo, conservarlo y, en su caso, realizar los aprovechamientos a 
que haya lugar, así como a ejercer la dirección y gestión técnica y administrativa.

2. Del mismo modo se podrán formalizar convenios de conservación para defender los 
valores medioambientales de los montes.

3. Salvo acuerdo expreso contrario formalizado en el consorcio, la Comunidad de Madrid 
correrá íntegramente con la financiación de los gastos derivados de los trabajos de 
reforestación, reposición de marras, si las hubiera, conservación, vigilancia y, en caso de ser 
necesarias, de las infraestructuras viaria, correctora de la erosión o de defensa contra 
incendios.

De igual forma, la Comunidad financiará, durante la vigencia del consorcio, los gastos 
que pudieran originar la defensa fitosanitaria de los montes consorciados y su restauración si 
se vieran afectados por incendios forestales.

4. Si el consorcio se mantiene vigente durante el período de tiempo inicialmente 
acordado, no podrán exigirse al propietario ninguno de los gastos establecidos en el 
apartado 3. Por otra parte el propietario recibirá íntegro el importe de los aprovechamientos 
que genere el monte durante este período.

5. Quedan excluidos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores los consorcios de 
reforestación y/o conservación realizada con especies de crecimiento rápido, entendidas 
como tales las de turno inferior a treinta años, o en los terrenos forestales temporales 
referidos en el artículo 3 de esta Ley. En estos casos, los consorcios tendrán el alcance y 
contenido que ellos mismos determinen.

6. Con carácter general, los consorcios de forestación se formalizarán con un período de 
vigencia máximo del primer turno de la especie principal, sin perjuicio de la facultad de los 
contratantes para celebrar nuevos convenios relativos a la gestión de las masas creadas, 
conservación o defensa de las mismas o de cualquier otra índole.

7. Dentro del período de vigencia máximo previsto en el apartado anterior, el propietario 
consorciante podrá rescindir el consorcio, debiendo abonar a la Comunidad de Madrid la 
parte que a ésta pueda corresponder por las inversiones previstas en el apartado 3 de este 
artículo, o bien del porcentaje que se pueda determinar reglamentariamente, siempre que la 
reforestación esté consolidada.

En caso de que el propietario desee rescindir el consorcio antes de la consolidación de la 
reforestación correrá con todos los gastos habidos.

8. En cuanto a los consorcios todavía vigentes se adoptarán las siguientes medidas:
a) Si el objeto del consorcio fuese un monte de utilidad pública, se cancelará sin 

contrapartida alguna a favor de la Comunidad de Madrid.
b) Si se tratase de un monte de propiedad privada, procederá aplicar los siguientes 

criterios:
El consorcio se cancelará al final del turno previsto en las bases, sean cualesquiera los 

resultados económicos obtenidos por la Comunidad de Madrid.
En todo caso, el reintegro de los gastos requerirá que el importe de los mismos sea el 60 

por 100 de los gastos realmente efectuados, al 1 por 100 de interés simple anual, si se 
tratase de especies de crecimiento lento y al 4 por 100 en los demás casos. No se incluirán 
en la cuenta los gastos centralizados de administración y serán evaluados en pesetas 
corrientes de cada año. Este reintegro tendrá la consideración de devolución de anticipo, 
considerándose el 40 por 100 restante como subvención.

Todo titular de consorcio tendrá derecho a cancelar el contrato, mediante el pago de las 
cantidades que corresponda, con arreglo al criterio acabado de exponer, con las reservas 
que seguidamente se establecen.

Si la masa forestal creada hubiese sufrido un siniestro por incendio forestal, la cuenta se 
reiniciará al efectuar la siguiente restauración pero, en este caso, no se podrá redimir el 
consorcio hasta que transcurra, al menos, la tercera parte del turno previsto en las bases 
contractuales, contado a partir del año de esta restauración.

Si los resultados de la ejecución del consorcio, medidos en existencias maderables por 
hectáreas, fuesen notablemente inferiores a los normalmente previsibles en montes 
análogos, el importe de la cancelación del consorcio podrá reducirse proporcionalmente a 
estos resultados. Esta reducción requerirá expediente acreditativo, a instancias del 
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propietario consorciante, petición que no podrá ser admitida por la Administración antes de 
que transcurra la tercera parte del turno previsto en el consorcio.

9. Los Consorcios podrán formalizarse por documento administrativo.

CAPÍTULO III
Zonas de Actuación Urgente

Artículo 70.  Zonas de Actuación Urgente.
Podrán ser declarados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid como 

Zonas de Actuación Urgente, aquellas áreas forestales de especial interés por las funciones 
que desempeñan y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las áreas degradadas por procesos de erosión grave o que estén en peligro 
manifiesto de serlo.

b) Los montes gravemente dañados por incendios, en los que sea inviable o difícil la 
regeneración natural, especialmente en terrenos forestales que hayan sufrido incendios 
reiterados.

c) Los terrenos forestales cuyas masas se encuentran gravemente dañadas por plagas, 
enfermedades, circunstancias climatológicas adversas de carácter extraordinario o 
contaminación atmosférica.

Artículo 71.  Declaración.
1. La declaración de Zona de Actuación Urgente se realizará por Decreto del Consejo de 

Gobierno, previo expediente instruido por la Agencia de Medio Ambiente, deberá delimitar el 
área afectada y precisar el tipo de actuaciones que deban realizarse.

2. En el expediente instruido al efecto por la Comunidad de Madrid deberá incluirse el 
tipo de actuación que corresponda, ya sea un proyecto de reforestación, de restauración 
hidrológico-forestal, de defensa fitosanitaria o de cualquier otro tipo, así como los plazos de 
ejecución del mismo.

3. La Comunidad de Madrid podrá instruir los expedientes de oficio, a instancia de las 
entidades locales en cuyo territorio se hallen situados los terrenos afectados o a petición 
razonada de quienes acrediten un interés legítimo en la declaración pretendida.

4. La declaración de Zona de Actuación Urgente es compatible con la declaración de 
utilidad pública de las obras y trabajos que pudieran realizarse en la aplicación de esta Ley.

5. Asimismo, la declaración de Zona de Actuación Urgente podrá ser compatible con la 
Zona de Especial Interés Hidrológico-Forestal, coincidiendo, en tal caso, el ámbito territorial 
de las declaraciones.

Artículo 72.  Alcance y financiación.
1. La declaración de Zona de Actuación Urgente obliga a los titulares de los terrenos 

afectados por la misma a iniciar las acciones restauradoras en la forma y plazo que se 
determine en el correspondiente plan técnico. Para ello, gozarán de las ayudas preferentes 
que la Administración pueda establecer o convenir con la misma la ejecución de los trabajos. 
En caso de incumplimiento, la Administración podrá optar por la ejecución subsidiaria de los 
trabajos, formalizar convenio forzoso o hacer uso de medidas expropiatorias, de conformidad 
con la legislación vigente.

2. Cuando la declaración afecte a montes catalogados de utilidad pública, a montes 
protectores, a montes protegidos o a montes preservados, los trabajos podrán ser 
financiados en su totalidad por la Comunidad de Madrid.

Asimismo podrán ser financiados en su totalidad por la Comunidad de Madrid los 
trabajos derivados de la restauración hidrológico-forestal que, en su caso, deban realizarse 
en virtud de la coincidencia de la declaración de Zona de Especial Interés Hidrológico-
Forestal.
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Artículo 73.  Revocación.
1. Los terrenos afectados por una declaración de Zona de Actuación Urgente volverán a 

su estado legal anterior una vez realizados los trabajos propuestos.

TÍTULO VII
De uso y gestión de los montes y aprovechamiento de sus recursos

CAPÍTULO I
Utilización de los montes y aprovechamiento de sus recursos

Artículo 74.  Principios generales.
1. El uso y disfrute de los montes y el aprovechamiento de sus bienes se realizará 

conforme a las directrices y normas establecidas en esta Ley, de forma que se asegure la 
persistencia del ecosistema forestal y se garantice el mantenimiento de sus capacidades 
productivas, protectoras y socioambientales, de acuerdo con los regímenes dispuestos en el 
título II de esta Ley.

2. Los recursos forestales se utilizarán, de acuerdo con el principio de aprovechamiento 
sostenible, de manera que se asegure su conservación y mejora, en consecuencia con lo 
establecido en el título I de la presente Ley.

3. Con el fin de lograr la mejor asignación de los usos de los montes y la utilización 
racional de sus recursos, los terrenos forestales deben ser gestionados de forma integrada, 
considerándose conjuntamente la vegetación, la fauna y el medio físico que los constituyen.

La Comunidad de Madrid podrá promover la agrupación de determinados montes con 
objeto de lograr una gestión más integrada de los mismos.

Artículo 75.  Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
1. Como instrumento para el logro de una mejor gestión de los usos múltiples de los 

montes se utilizarán, en los términos establecidos en esta Ley, Proyectos de Ordenación 
específicos para cada monte, o para un grupo de montes cuando así se considere preciso 
para lograr unidades integradas de gestión. En su defecto, podrían redactarse Planes 
Técnicos de Gestión.

2. Los Proyectos de Ordenación tendrán como principal finalidad la planificación, 
territorial y temporal, de la utilización de los montes y del aprovechamiento de los recursos 
que generan, en la forma que mejor garantice el principio de persistencia de los recursos, la 
asignación racional de los usos y el cumplimiento de las funciones de los montes en su 
grado máximo de utilidad.

3. Los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de los montes, así como sus 
revisiones, se aprobarán por el órgano competente de la Consejería de la que dependa la 
Administración forestal de la Comunidad de Madrid.

Cuando tales Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos prevean la realización de 
actuaciones sometidas a normas urbanísticas o de cualquier otro tipo, los proyectos que 
desarrollen deberán cumplir dichas normas, debiendo contar, asimismo, con los permisos o 
autorizaciones que en ellas se exijan.

4. Todo Proyecto de Ordenación contendrá como mínimo:
a) Las características naturales, forestales y legales de los montes; el tipo de evolución 

deseado y la compatibilidad de las técnicas forestales con la preservación de los valores 
naturales, con la de los procesos ecológicos esenciales, con el paisaje, con los usos 
tradicionales y los recreativos.

b) El inventario de los recursos existentes, la zonificación si procede los límites de 
utilización de los recursos para garantizar su persistencia, los métodos de ordenación y 
manejo de los recursos que se vayan a aplicar y las hipótesis de regeneración de los 
recursos y eventuales medidas correctoras.
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c) Las funciones prevalentes del monte y las directrices, a largo y medio plazo, del uso 
integrado y múltiple de los recursos.

d) Los objetivos temporales de producción y frecuencia de los aprovechamientos.
e) La infraestructura mínima necesaria, las condiciones de su ejecución y las medidas de 

defensa contra los incendios y plagas.
f) La vigencia del plan y, en su caso, de sus revisiones.
g) La financiación previsible de las actuaciones.

Artículo 76.  Aprovechamientos.
1. A efectos de esta Ley, se denomina aprovechamiento a todo uso del monte o 

utilización de sus recursos que, al menos potencialmente, pueda generar ingresos.
De conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal de Montes, los 

aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus 
titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte de 
aplicación. En el caso de los montes no demaniales cuya titularidad o gestión esté atribuida 
a la Comunidad de Madrid, la enajenación de aprovechamientos forestales tendrá la 
consideración de contratos patrimoniales.

En la enajenación de aprovechamientos en montes gestionados por la Comunidad de 
Madrid, la tramitación del expediente exigirá la elaboración del Pliego particular de 
condiciones técnico-facultativas, el pago de la tasa correspondiente y la emisión de la 
oportuna licencia de aprovechamiento, sin perjuicio de la constitución de las garantías que 
se puedan exigir por parte de la entidad titular del monte u otras obligaciones contenidas en 
la normativa que sea de aplicación. Cuando se trate de bienes o derechos de titularidad de la 
Comunidad de Madrid, la constitución de la garantía definitiva se exigirá por un importe no 
inferior al cuatro por ciento del precio de adjudicación del aprovechamiento.

2. Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas, leñas, cortezas, frutos, 
resinas, pastos, plantas aromáticas y medicinales, setas, productos apícolas, los usos 
recreativos y los recursos culturales o educativos, además de otros productos característicos 
de los terrenos forestales.

3. La caza y la pesca podrán considerarse como aprovechamiento de un recurso natural 
constituido por la fauna y sólo podrán ejercitarse sobre aquellas especies, subespecies o 
razas, así como en las zonas, épocas y condiciones fijadas por la normativa especial que 
regula esta materia.

4. Los ingresos derivados de los derechos de ocupación o servidumbre, o de usos 
recreativos, culturales o sociales, que supongan un canon o indemnización a los propietarios 
de los montes por parte del concesionario del derecho, podrán tener la consideración de 
aprovechamientos, a efectos económicos de la gestión de los montes públicos.

5. Los aprovechamientos de recursos no renovables, derivados de la explotación de 
canteras, áridos o cualquier otra actividad extractiva a cielo abierto realizada en terrenos 
forestales, requerirán informe de la Agencia de Medio Ambiente, debiendo estar sometido 
además al régimen jurídico establecido por la legislación urbanística o sectorial y, en su 
caso, a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y a la restauración 
obligatoria de los terrenos afectados. Dichos requisitos serán extensivos a los accesos, 
mecanismos de transporte de la explotación y cualesquiera otros elementos que afecten al 
terreno.

6. La recogida consuetudinaria de leñas, frutos, plantas, setas o residuos forestales en 
los montes públicos, podrá realizarse sin más requisitos que el consentimiento tácito del 
propietario del monte. La Comunidad de Madrid podrá regular este tipo de aprovechamientos 
en los montes de utilidad pública, no pudiéndose establecer tasas por tal concepto.

7. Cuando se trate de aprovechamientos de recursos renovables, se entenderá que el 
producto enajenado forma parte de la renta del monte, por lo que tales recursos no pueden 
considerarse bienes inmuebles.

8. No tendrá la consideración de aprovechamiento la eliminación de arbolado ocasionada 
por la realización de una obra en terrenos forestales cuya titularidad y gestión no esté 
atribuida a la Comunidad de Madrid. Dichas cortas no precisarán de autorización por parte 
de la administración forestal si las obras que las ocasionan tienen su correspondiente 
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Declaración de Impacto Ambiental y en el proyecto evaluado se explicitaba con precisión la 
corta a realizar.

Tampoco tendrá la consideración de aprovechamiento la eliminación o poda de arbolado 
o corta de matorral por la realización de una obra en terreno forestal que haya sido 
previamente informada favorablemente por la administración forestal dentro de su 
correspondiente procedimiento de autorización y siempre que la documentación de 
actuación informada tenga detalle de la corta o poda a realizar.

Artículo 77.  Régimen jurídico de los aprovechamientos y condiciones generales de 
ejecución.

1. Sólo será materia de aprovechamiento los productos expresamente determinados, 
mediante señalamiento, demarcación o cualquier otra operación o acto que determine el 
objeto de aprovechamiento en su naturaleza y cuantía, no pudiendo el adjudicatario 
aprovechar productos distintos de los adjudicados, sean o no de igual clase o naturaleza o 
en sitios distintos a los señalados, ni siquiera para su utilización en actividades o trabajos 
complementarios.

2. Finalizado el plazo fijado para la ejecución y extracción de los aprovechamientos y, en 
su caso, el establecido en las prórrogas que se hubieran concedido, el adjudicatario perderá 
los derechos sobre los productos no aprovechados, o no extraídos del monte, quedando los 
mismos a beneficio del propietario del monte sin que por ello pueda exigir indemnización 
alguna, sin menoscabo de las responsabilidades que pudieran exigírsele por daños y 
perjuicios causados.

3. En los supuestos de los terrenos forestales afectados por incendios, plagas, 
enfermedades o cualquier otra causa sobrevenida de siniestro, el adjudicatario quedará 
obligado por las modificaciones que pudieran afectarle en le ejecución de los 
aprovechamientos por la nueva regulación que de los mismos se realice, ya sea con la 
finalidad de reconstruir la cubierta forestal alterada o con la mejor conservación del monte.

4. Los terrenos forestales, una vez finalizados los aprovechamientos, deberán quedar en 
condiciones tales que no entrañen peligro alguno para la buena conservación del monte, 
siendo responsabilidad del adjudicatario los daños que, a juicio técnico fundamentado, 
respondan a una ejecución defectuosa del aprovechamiento, incluso los que lo fueran por 
omisión o descuido.

5. El aprovechamiento de los pastos en los montes se realizará de forma compatible con 
la conservación de los mismos y de la regeneración de sus masas vegetales y conforme, en 
su caso, a lo que establezcan los Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos del Monte.

Artículo 78.  Saca y transporte de los productos forestales.
1. La saca o extracción de productos forestales y su transporte por el monte se 

efectuarán exclusivamente por las pistas, vías y caminos existentes o previstos en los 
instrumentos de ordenación o gestión aprobados por la Comunidad de Madrid y, en su caso, 
por los expresamente autorizados por ésta.

Artículo 79.  Pliego de condiciones técnico-facultativas.
Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general establecidas en esta Ley, la 

ejecución de los aprovechamientos en los montes gestionados por la Comunidad de Madrid 
se regulará en las condiciones técnico-facultativas que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 80.  Aprovechamientos en montes inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública.

1. Los aprovechamientos en los montes inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública, deberán ser regulados conforme a proyectos de ordenación o, en su caso, a Planes 
Técnicos, elaborados y aprobados por la Administración Forestal de la Comunidad de 
Madrid, debiendo ésta remitirlos a los propietarios de los montes para su conocimiento e 
informe.

2. Los aprovechamientos en los montes incluidos en el Catálogo de Montes Protectores, 
así como en los montes situados en Espacios Naturales Protegidos legalmente declarados, 
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deberán ser regulados conforme a Proyectos de Ordenación o, en su caso, a Planes 
Técnicos de Gestión, elaborados por cuenta de sus propietarios y aprobados por la 
Administración Forestal de la Comunidad de Madrid. Para la redacción de estos Proyectos 
de Ordenación o Planes Técnicos de Gestión, los propietarios de estos montes podrán 
acogerse a las ayudas que la Comunidad de Madrid establezca o convenir con ésta la 
redacción de proyectos o planes técnicos.

3. Cuando no se disponga de Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados, 
los aprovechamientos maderables y leñosos quedarán reducidos, con carácter general, a los 
originados por cortas de saneamiento o trabajos selvícolas, de mejora o por causa de fuerza 
mayor.

Artículo 81.  Plan Anual de Aprovechamientos.
1. La ejecución de los aprovechamientos en los montes de utilidad pública quedará 

subordinada a su inclusión en el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos, 
redactados, en conformidad con lo establecido en los Proyectos de Ordenación o Planes 
Técnicos y aprobado por la Comunidad de Madrid.

Los Planes redactados por la Administración habrán de ser remitidos a los propietarios 
de los montes para su conocimiento e informe.

2. En el Plan Anual podrán incluirse también los aprovechamientos circunstanciales, no 
previstos en los Proyecto de Ordenación o Planes Técnicos, que sean consecuencia de 
situaciones imprevisibles de fuerza mayor o de tratamientos selvícolas.

3. Con carácter excepcional y en tanto no se disponga de un Proyecto de Ordenación o 
Plan Técnico aprobado, podrán autorizarse aprovechamientos ordinarios siempre que los 
mismos se encuentren regulados en un Plan Anual de Aprovechamientos.

Artículo 82.  Planes y Fondos de Mejora.
1. En los montes de Utilidad Pública será obligatorio el cumplimiento del Plan de Mejoras 

que para los mismos establezca la Comunidad de Madrid. Dicho plan habrá de ser puesto en 
conocimiento de las entidades propietarias para que las mismas emitan los informes que 
estimen convenientes.

2. Las entidades propietarias de los montes catalogados de utilidad pública estarán 
obligadas a destinar al menos el 15 por 100 del importe de los aprovechamientos forestales 
o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en sus 
montes a un fondo de mejoras, cuyo destino será la conservación y mejora de dichos 
montes. Las inversiones se realizarán de acuerdo con el plan de mejoras establecido en la 
planificación de dicho monte.

Dicho importe lo incorporarán las entidades propietarias al Fondo de Mejoras que, a tal 
efecto, establezca la Comunidad de Madrid en la forma que reglamentariamente se 
determine.

El Fondo de Mejoras es un fondo público de carácter finalista y permanente. La 
titularidad de los montantes que forman parte del Fondo de Mejoras corresponde a las 
diferentes entidades titulares de montes catalogados, de acuerdo con los respectivos 
ingresos procedentes de los montes de su titularidad.

3. Las entidades propietarias podrán acrecentar el Fondo de Mejoras con las 
aportaciones que estimen convenientes, sin perjuicio del porcentaje obligatorio referido en el 
apartado anterior.

4. El Fondo de Mejoras será administrado por el órgano forestal de la Comunidad de 
Madrid, salvo que ésta lo transfiera a la entidad local titular. Para la gestión de este Fondo de 
Mejoras se creará en la forma que reglamentariamente se establezca, una Comisión de 
Mejoras adscrita a la Consejería competente en materia de montes, en la que estarán 
representadas las Administraciones propietarias de los montes catalogados de utilidad 
pública.

5. A efectos de lo previsto en los apartados anteriores, se entiende por mejoras los 
trabajos y actuaciones precisas para la defensa y mejora de la gestión forestal tales como, 
ordenaciones, deslindes o amojonamientos; reforestaciones, trabajos selvícolas o 
fitosanitarios; obras de ejecución y conservación de infraestructuras; servicios u obligaciones 
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generales derivadas del cumplimiento de disposiciones legales o, en general, cuantas 
acciones contribuyan a la mejor conservación de los montes.

Artículo 83.  Aprovechamientos en montes no gestionados por la Comunidad de Madrid.
1. Los aprovechamientos que puedan realizarse en montes no gestionados por la 

Comunidad de Madrid se efectuarán de acuerdo a las disposiciones específicas de esta Ley 
y del resto de la normativa vigente que puede afectarle.

2. Requerirán autorización previa de la administración forestal de la Comunidad de 
Madrid, los aprovechamientos maderables o leñosos distintos a los domésticos de menor 
cuantía, en montes que no cuenten con Proyecto de Ordenación o Plan Técnico en vigor, o 
cuando contando con dichos instrumentos se pretendan realizar en condiciones distintas de 
las establecidas en los mismos. Se considerará a tales efectos aprovechamiento doméstico 
de menor cuantía aquel que se defina como tal en la normativa básica estatal en materia de 
montes o a través del correspondiente desarrollo reglamentario de la presente Ley.

3. Será necesaria la previa presentación de una declaración responsable ante la 
administración forestal de la Comunidad de Madrid para la realización de los siguientes 
aprovechamientos:

a) Los aprovechamientos en montes que cuenten con proyecto de ordenación o plan 
técnico en vigor cuando se cumplan las condiciones que éstos determinen.

b) Los aprovechamientos maderables o leñosos domésticos de menor cuantía de 
especies no protegidas.

4. No requerirán la presentación de solicitud de autorización ni de declaración 
responsable los aprovechamientos no maderables o leñosos enumerados a continuación 
cuando se realicen por parte del titular de los derechos o persona autorizada y, en concreto, 
los siguientes:

a) La recolección de piña abierta.
b) La recolección de piña cerrada de cuantía menor o igual a 5 kilogramos.
c) El aprovechamiento de matorral de altura inferior a 1,5 metros, de especies que no se 

encuentren protegidas y sobre superficies que no superen los mil metros cuadrados al año.
d) El aprovechamiento de ramas muertas o caídas.
e) La recolección de plantas medicinales, aromáticas y melíferas, así como la recolección 

de frutos, brotes y otros productos silvestres de plantas con finalidad alimentaria en cuantía 
inferior a 5 kilogramos siempre y cuando no se encuentren incluidas en el Catálogo de 
Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid 
u otros listados de protección a nivel estatal.

f) Las cortas de arbolado necesarias para la realización de obras u otros trabajos 
debidamente autorizados por el órgano sustantivo siempre y cuando la administración 
forestal haya tenido intervención en el correspondiente procedimiento administrativo.

g) El pastoreo.
5. Los aprovechamientos de los montes que sean objeto de consorcio o convenio se 

regularán con arreglo al contrato establecido y, en su caso, aplicando el artículo 69 de esta 
Ley.

Artículo 84.  Control de los aprovechamientos.
1. La Comunidad de Madrid tiene la potestad de supervisión, inspección y 

reconocimiento de la ejecución de los aprovechamientos forestales, ya sea durante su 
realización o una vez finalizados los mismos.

2. El personal técnico competente en la materia y los Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid, estarán facultados, en el ejercicio de sus funciones y previa 
identificación, para exigir a cualquier persona que se halle realizando alguno de los 
aprovechamientos forestales que necesiten autorización administrativa o comunicación 
previa del titular, la presentación de los correspondientes documentos acreditativos de las 
mismas.

3. Ante la falta de dichos documentos o cuando, a su juicio, los aprovechamientos se 
realicen de forma indebida, se podrán interrumpir provisionalmente la ejecución de los 
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trabajos, dando cuenta inmediata a los órganos competentes, los cuales resolverán sobre la 
legalidad de las operaciones interrumpidas.

CAPÍTULO II
Uso recreativo de los montes

Artículo 85.  Principio general.
Con la finalidad de atender las demandas sociales de disfrute del medio natural, la 

Comunidad de Madrid ordenará el uso de los montes públicos, o espacios de los mismos, 
para el desarrollo de actividades recreativas, educativas, deportivas o culturales compatibles 
con la conservación de los mismos.

Artículo 86.  Adecuaciones recreativas.
1. Con las finalidades de atender la demanda social y ordenar el uso recreativo, la 

Comunidad de Madrid promoverá la adecuación para el recreo de los montes o zonas 
forestales aptas para ello, mediante áreas, núcleos o itinerarios recreativos, zonas de 
acampada o aparcamiento, campamentos, aulas en la Naturaleza, actividades deportivas o 
cualquier otro tipo de infraestructura recreativa de uso público.

2. La adecuación recreativa de los montes inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública, Protectores, y pertenecientes a Espacios Naturales Protegidos habrá de ser, en todo 
caso, compatible con las condiciones que determinaran tal inscripción.

3. La realización de infraestructuras recreativas en los Montes de Régimen Especial, 
estará sujeta a autorización previa de la Comunidad de Madrid, que podra denegarla o 
condicionarla a modificaciones técnicas o de ubicación, con el fin establecido en el apartado 
anterior. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el régimen jurídico y procedimiento que, 
para el suelo no urbanizable, indique la legislación urbanística.

4. La realización de infraestructuras recreativas por los titulares de los montes podrá 
gozar de las ayudas que a tal efecto se pueda establecer.

Artículo 87.  Ordenación del recreo.
Los Proyectos de Ordenación de los montes con interés recreativo habrán de considerar 

expresamente la planificación, tanto referida al medio como a las actividades, del uso 
recreativo de los mismos.

Artículo 88.  Restricciones de tránsito.
1. Las Administraciones Públicas competentes por razón de titularidad, gestión o 

intervención administrativa podrán restringir o incluso prohibir, el tránsito de visitantes y 
vehículos de motor en los montes públicos, o parte de los mismos, por razones de 
seguridad, o utilidad pública, o cuando pueda afectar a la protección, conservación o 
restauración de los montes. Dichas restricciones podrán ser tanto temporales como 
permanentes y afectar a la totalidad o a determinadas formas de tránsito.

2. En los montes de titularidad privada, el acceso de visitantes sólo podrá realizarse si lo 
autoriza expresamente el propietario, quien se atendrá en todo caso a cuanto dispone la 
legislación vigente respecto a la adecuada señalización.

3. A los efectos anteriores, se entiende por visitantes las personas ajenas a la titularidad, 
gestión o vigilancia de los montes, al aprovechamiento legal de los recursos forestal o a las 
actuaciones administrativas.

Artículo 89.  Regulación de las actividades recreativas.
1. La Comunidad de Madrid podrá regular el uso de los montes públicos para actividades 

recreativas cuando así lo aconseje la afluencia de visitantes, la fragilidad del medio o el 
carácter perturbador de las actividades.

2. Con independencia de las normas específicas que pudieran regular su práctica, las 
actividades recreativas en los montes o terrenos forestales deberán ajustarse a cuanto se 
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disponga reglamentariamente y a las órdenes o disposiciones normativas de la Agencia del 
Medio Ambiente vigentes en la materia.

Artículo 90.  Tarifas de uso.
1. El uso de determinadas instalaciones o infraestructuras de carácter recreativo en los 

montes públicos, podrá requerir el abono de tarifas previamente acordadas y aprobadas por 
la Administración competente.

Los ingresos derivados del uso de dichas instalaciones tendrán la consideración de 
aprovechamientos a los efectos económicos de la gestión de los terrenos forestales.

2. Gozarán de derecho preferente en la adjudicación de las concesiones o contratos de 
gestión relativos a los establecimientos o servicios a los que se refiere el apartado anterior, 
los vecinos de los municipios en los que se ubique el monte.

Artículo 91.  Parques forestales periurbanos.
1. En las zonas de influencia de las grandes poblaciones, la Agencia de Medio Ambiente 

promoverá la realización de parques forestales o periurbanos con el fin de atender mejor las 
demandas sociales de contacto con la naturaleza y reducir el impacto de la presión 
demográfica en los montes de mayor valor ecológico de la Comunidad de Madrid, todo ello 
en el marco y de acuerdo con la planificación urbanística y territorial.

2. Estas actuaciones se desarrollarán mediante convenios con los Ayuntamientos 
interesados en los que se reflejarán, entre otros aspectos, los relativos a su creación, 
ejecución, mantenimiento, conservación y condiciones de financiación.

TÍTULO VIII
Industrialización e investigación forestal

Artículo 92.  Industrialización.
1. Los departamentos competentes de la Comunidad de Madrid promoverán la 

instalación, mejora y reestructuración de las industrias de primera y segunda transformación 
de los productos forestales.

2. Asimismo, la Comunidad de Madrid promoverá:
a) El fomento de las relaciones interprofesionales entre los sectores de producción 

forestal y la industria transformadora.
b) El impulso del asociacionismo entre ambos sectores.
c) El establecimiento de convenios para la colaboración entre centros de investigación y 

empresas del sector para fomentar su desarrollo tecnológico, así como ayudas para la 
mejora de las industrias transformadoras y de comercialización.

Artículo 93.  Investigación y formación.
1. La Comunidad de Madrid promoverá directamente o en colaboración con otras 

Entidades Públicas o Privadas, la investigación, experimentación y formación en materia 
ecológico-forestal y, en particular, la aplicada a los medios y recursos forestales madrileños.

A tales efectos se establecerán las relaciones de colaboración necesarias entre las 
distintas Consejerías competentes en el desarrollo de Planes de investigación.

2. La Comunidad de Madrid, a través de su Administración Forestal establecerá en 
coordinación con otros organismos públicos o privados, las líneas prioritarias de 
investigación y sus directrices que constituirán un Plan de Investigación ecológico-forestal y 
de innovación tecnológica que se integrará en los planes de investigación de la propia 
Comunidad, que a tal efecto se establezcan.
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TÍTULO IX
De las medidas de fomento

CAPÍTULO I
De las ayudas

Artículo 94.  Disposiciones generales.
1. La Comunidad de Madrid, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, podrá 

prestar ayuda económica y técnica a los propietarios forestales, o a los titulares a quienes 
éstos hubieren cedido el uso o disfrute de sus terrenos, con consentimiento de los 
propietarios, o suscrito convenios par la realización de las actuaciones previstas en esta Ley, 
así como a los titulares de industrias forestales y a los Centros de Investigación.

2. En relación con lo dispuesto en el apartado anterior, la Comunidad de Madrid atenderá 
especialmente, cuando se realicen de acuerdo a lo establecido en esta Ley, las siguientes 
acciones:

a) Aumento de la superficie forestal arbolada de la Comunidad de Madrid.
b) Restauración de los bosques afectados por incendios.
c) Trabajos de corrección hidrológico-forestal.
d) Defensa contra las plagas y enfermedades forestales.
e) Construcción y conservación de infraestructuras de defensa contra incendios 

forestales.
f) Redacción de proyectos de ordenación forestal, sus revisiones periódicas y redacción 

de planes técnicos.
g) Actuaciones que faciliten el uso social y recreativo de los montes.
h) Construcción y conservación de vías de servicio forestales.
i) Trabajos de mejora selvícola y, en general, los que tiendan a proteger, mejorar, o 

conservar los ecosistemas forestales.
j) Instalación y mejora de industrias forestales y programas de investigación y desarrollo 

de esas industrias.
3. Serán prioritarias las actuaciones que se realicen en los siguientes casos:
a) Las que se efectúen en montes catalogados.
b) Las que, en aplicación de esta Ley, sean preferenciales, declaradas de utilidad pública 

u obligatorias, o se encuentren vinculadas a una declaración de Zona de Actuación Urgente 
o de Zona de Especial Interés Hidrológico-Forestal.

c) Las que tienden a la creación de empleo.
d) Las que, en desarrollo del Plan Forestal, sean consideradas preferentes.
4. En igualdad de condiciones, gozarán de carácter preferente las actuaciones que se 

realicen en montes resultantes de agrupaciones, asociaciones o cooperativas de propietarios 
forestales, siempre que constituyan una unidad de gestión.

5. El Consejo de Gobierno regulará el régimen al que habrá de ajustarse la concesión de 
las ayudas, en función de las necesidades de la política forestal y de las directrices 
establecidas en esta Ley, sin menoscabo del régimen previsto por la Normativa estatal.

Artículo 95.  Beneficios.
1. Los beneficios podrán adoptar algunas de las siguientes formas:
a) Subvenciones.
b) Anticipos reintegrables.
c) Créditos.
d) Exenciones fiscales.
e) Asesoramiento, ayuda técnica o ejecución de los trabajos a cargo, parcial o total, de la 

Comunidad de Madrid.
f) Cualesquiera otros establecidos por las disposiciones que desarrollen esta Ley.
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2. Las exenciones fiscales habrán de ser de tributos propios de la Comunidad de Madrid, 
y por conceptos tributarios relacionados con los terrenos forestales catalogados de utilidad 
pública o protectores.

3. La graduación de la cuantía de las ayudas habrá de realizarse teniendo en cuenta las 
circunstancias establecidas en el apartado 3 del artículo anterior y el interés público de la 
actuación.

4. Podrán beneficiarse de las ayudas:
a) Los propietarios de terrenos forestales públicos o privados.
b) Los titulares de derechos de uso o disfrute sobre montes.
c) Quienes tengan establecidos con la Comunidad de Madrid acuerdos o convenios para 

la realización de actuaciones previstas en esta Ley, en las limitaciones establecidas en la 
misma.

Podrán ser objeto de ayuda las obras de fijación de suelos, las reforestaciones, los 
tratamientos selvícolas incluidas las mejoras para incrementar el nivel biológico, las obras de 
infraestructura (viaria, de protección y defensa) y los Proyectos de Ordenación de Montes de 
Reforestación o Planificación de la Restauración Forestal y los de Gestión y Conservación 
de Montes Protegidos.

Reglamentariamente se regularán las ayudas, en función de las necesidades de la 
política forestal, estableciéndose su régimen, cuantía y prioridades de concesión, teniendo 
presente tango los objetivos que se persigan con las actuaciones previstas, como el Índice 
de Protección del terreno forestal definido en el siguiente capítulo, debiendo compatibilizarse 
en todo caso con el régimen de ayudas previstas en la normativa comunitaria.

Artículo 96.  Pérdida de beneficios.
1. No podrán ser objeto de ayudas económicas las actuaciones impuestas como 

consecuencia de la reparación obligatoria, por parte del infractor, de los daños causados por 
acciones que constituyan alguna de las infracciones previstas en esta Ley.

2. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que pudiera haber lugar, la ocultación 
o falseamiento de datos que sirvan de base para la concesión de los beneficios, podrá dar 
lugar a la pérdida y, en su caso, devolución de la ayuda económica percibida.

CAPÍTULO II
Índice de protección

Artículo 97.  Índice de protección.
El índice de protección de un bosque indica el grado de su función social, y tiene 

contenido dinámico, es decir, es evolutivamente creciente con la edad e incremento de sus 
valores ecológicos y funciones sociales, o, por el contrario, puede descender o anularse en 
la medida en que dichos valores o funciones disminuyan o, incluso, se anulen por 
desaparición del bosque.

Artículo 98.  Dimensiones del índice de protección.
1. El índice de protección global tendrá dimensiones fundamentales relativas a su 

función social: Su calidad biológica, sus efectos protectores y sus repercusiones sociales, de 
modo que, estimativa pero fundadamente, se le pueda asignar un índice numérico que 
determine cuantitativamente su función social.

2. De acuerdo con el apartado precedente existirán los siguientes índices:
a) Índice de calidad biológica. Reglamentariamente se establecerá una escala numérica 

para evaluar el nivel biológico que representan los valores intrínsecos derivados de la 
existencia misma del bosque. Este índice contemplará al menos los siguientes componentes:

La edad del bosque.
El nivel biológico o grado de madurez de la formación vegetal según su especie o 

especies preponderantes.
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El valor ecológico, según el grado de protección que precisen las singularidades de flora 
y fauna que albergue, o su carácter de espacio protegido.

b) Índice protector del suelo y de los recursos hídricos. Índice que medirá el grado de los 
efectos protectores del bosque, y para cuyo establecimiento se tendrá en consideración:

La protección de embalses, que valorará la pertenencia y efecto trascendente del bosque 
en una zona productora de agua en terrenos de cuenca alimentadora de embalses. Se 
graduará su importancia en función del grado de protección del embalse, la defensa de 
avenidas, la fijación de suelos, la consolidación de cauces fluviales y todo aquel factor que 
contribuya a la protección y mejora del suelo y de los recursos hídricos.

c) Índice sociológico. Evaluará la trascendencia sociológica del bosque atendiendo al 
menos a los siguientes factores:

Zonas rurales declaradas como desfavorecidas, o con riesgo de despoblamiento.
Bosques de especial trascendencia socioeconómica.
Grado de asociacionismo, y especialmente, si se trata de montes participativos. A este 

factor le corresponderá la máxima puntuación del índice sociológico.
3. El índice de protección global será la suma ponderada de los tres índices relacionados 

en los apartados precedentes.

Artículo 99.  Modificación del índice de protección.
1. La Administración, de oficio o a instancia de parte, podrá modificar el índice de 

protección asignado a un monte cuando se estime han variado las circunstancias en que se 
basó el cálculo del índice vigente.

2. Todo incendio forestal de un bosque llevará aparejada la anulación de las ayudas que 
pudieran existir, en la parte que corresponda a la superficie afectada.

TÍTULO X
De las infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
De la vigilancia

Artículo 100.  Del personal de vigilancia.
1. La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Medio Ambiente velará por el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, a través del personal a su servicio que 
tenga atribuidas funciones de vigilancia, y en particular de la Guardería Forestal.

2. Las autoridades y funcionarios de la Comunidad de Madrid están obligados a poner en 
conocimiento de la Agencia de Medio Ambiente cuantas actuaciones, acciones u omisiones 
conocieran que pudieran constituir una infracción a lo previsto en la presente Ley.

3. Los Agentes Forestales tendrán la consideración de agentes de la autoridad y podrán 
acceder, en cualquier momento y sin previo aviso, así como permanecer en los montes y 
terrenos forestales con independencia de quién sea su titular, con respeto, en todo caso, a la 
inviolabilidad del domicilio. A los efectos de los correspondientes procedimientos para la 
imposición de sanciones, los hechos constatados por este personal que se formalicen en las 
correspondientes actas tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que, en 
defensa de sus derechos o intereses, puedan señalar o aportar los interesados.

4. Reglamentariamente se establecerán la definición de funciones y el régimen interno 
del Cuerpo de la Guardería Forestal de la Comunidad de Madrid, así como la 
comarcalización de los territorios de la Comunidad de Madrid donde se desarrollarán sus 
funciones.
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CAPÍTULO II
Infracciones

Artículo 101.  Conductas constitutivas de infracción.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta Ley o en las disposiciones 

que la desarrollen, generarán responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la exigible en 
vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir.

2. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en el apartado anterior, se 
considerarán infracciones los siguientes actos:

a) El cambio de uso o roturación de los terrenos forestales sin autorización.
b) La ocupación indebida de los montes inscritos en el Catálogo de Montes de Régimen 

Especial, la alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitarlos.
c) La corta, poda, arranque, deterioro, extracción o apropiación, sin título administrativo 

debido, de árboles o leñas de los montes, así como cualquier actuación que produzca daños 
a las especies de flora y fauna protegidas.

d) El aprovechamiento o extracción de otros productos vegetales o minerales de los 
montes sin autorización, cuando ésta sea legalmente exigible.

e) El incumplimiento de las prescripciones técnicas de ejecución de los 
aprovechamientos establecidos por la Administración o los Proyectos de Ordenación, Planes 
Técnicos o Programas Anuales de Aprovechamientos aprobados por la misma.

f) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra para la extracción 
o transporte de los aprovechamientos que no estén previstos en los Proyectos de 
Ordenación aprobados o expresamente autorizados.

g) El pastoreo o el ejercicio de cualquier otra actividad en los terrenos forestales donde 
se encuentren prohibido o cuando se realice en forma contraria a las normas establecidas 
por la Comunidad de Madrid.

h) El empleo de fuego en los montes, en las condiciones, épocas, zonas o para 
actividades no autorizadas y en general, la inobservancia de las disposiciones establecidas 
para la prevención y extinción de los incendios forestales o para la restauración de los 
terrenos afectados.

i) La realización de todo tipo de vertidos sin autorización.
j) El tránsito o permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición 

expresa en tal sentido.
k) Los actos contrarios a los dispuestos en la legislación vigente en materia de 

actividades recreativas.
l) Las acciones y omisiones de los titulares forestales o de las personas que los 

representan, que dificulten o imposibiliten las actuaciones administrativas de investigación, 
supervisión, inspección, reconocimiento o vigilancia derivadas de la aplicación de esta Ley.

ll) La realización de cualquier actividad sin autorización administrativa o notificación del 
titular, cuando tales requisitos sean obligatoriamente previos o cuando amparándose en los 
mismos, se incumplan las condiciones contenidas en ellas, aun a título de simple 
inobservancia.

m) En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones 
establecidas en esta Ley o en las normas que la desarrollen.

Artículo 102.  Calificación de las infracciones.
1. Las infracciones podrán ser leves, graves y muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones 

contenidas en esta Ley, aunque no se cause daño o perjuicio forestal alguno, cuando sus 
repercusiones sean de escasa importancia y no impliquen la necesidad de efectuar medidas 
reparadoras.

3. Se considerarán infracciones graves la reincidencia en la comisión de infracciones 
leves y las acciones que supongan una alteración de los terrenos forestales o sus recursos, 
siempre que sea posible la reparación de la realidad física alterada a corto plazo.

4. Se considerarán infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de 
infracciones graves y aquellas acciones que supongan una alteración sustancial de los 
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terrenos forestales o sus recursos que imposibilite o haga muy difícil la reparación, o ésta 
sólo sea posible a largo plazo, entendiéndose por tal el que exceda de diez años.

5. El grado de reparación aludido en los apartados anteriores se entenderá referido a 
criterio técnico fundamentado de la Comunidad de Madrid.

6. Habrá reincidencia si en el momento de cometerse la infracción no hubieran 
transcurrido un año desde la imposición, por resolución firme, de una sanción por infracción 
análoga.

Artículo 103.  Prescripción.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las muy graves, 

dos años para las graves y seis meses para las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que hubieran 

concluido los actos constitutivos de las infracciones.

Artículo 104.  Sujetos responsables.
1. Serán responsables de las infracciones previstas en esta Ley:
a) El autor material de las mismas, salvo que haya actuado por orden del propietario o 

titular demanial en cuyo caso será éste el responsable.
b) Los titulares de los terrenos forestales por las infracciones cometidas por ellos o por 

personas vinculadas a ellos por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o 
de derecho, salvo demostración en contrario.

c) El titular de la autorización concedida en aplicación de esta Ley por incumplimiento de 
lo autorizado, salvo demostración en contrario.

d) Los concesionarios del dominio o servicio público y los contratistas, subcontratistas o 
concesionarios de obras, en los términos de los apartados anteriores.

2. Cuando las infracciones previstas en esta Ley las realicen varias personas 
conjuntamente, éstas responderán de forma solidaria.

Asimismo procederá responsabilidad solidaria cuando existiere pluralidad de 
responsables a título individual y no fuese posible determinar el grado de participación de 
cada uno en la realización de la infracción.

Artículo 105.  Delitos y Faltas.
Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración pondrá 

los hechos en conocimiento del orden jurisdiccional competente, absteniéndose de proseguir 
el procedimiento sancionador iniciado mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. 
De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el procedimiento administrativo se 
reanudará, pero el plazo de prescripción, previsto en el artículo 103, se interrumpirá durante 
la intervención de la autoridad judicial.

CAPÍTULO III
Sanciones

Artículo 106.  Clasificación. Las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley serán 
sancionadas de la siguiente forma:.

a) Las infracciones leves con multas de cuantía comprendida entre 5.000 y 100.000 
pesetas.

b) Las infracciones graves con multas de cuantía, comprendida entre 100.001 y 
10.000.000 de pesetas.

c) Las infracciones muy graves con multas de cuantía comprendida entre 10.000.001 y 
50.000.000 de pesetas.
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Artículo 107.  Proporcionalidad.
1. Dentro de los límites establecidos en el artículo anterior, la graduación de la cuantía de 

la multa correspondiente se atendrá a la existencia de intencionalidad, negligencia o 
reiteración en la infracción realizada, la naturaleza de los daños y perjuicios causados, el 
importe del beneficio ilícito obtenido, y las posibilidades de reparación de la realidad física 
alterada, así como la disposición del infractor a reparar los daños causados.

2. En ningún caso la multa correspondiente será inferior al beneficio material que resulte 
de la comisión de la infracción, pudiéndose incrementar la cuantía de la misma hasta un 
importe equivalente al duplo del beneficio ilícitamente obtenido.

Las normas de valoración, que se desarrollarán reglamentariamente, estarán basadas en 
criterios económicos, ecológicos, sociales y paisajístico. En caso de árboles singulares se 
aplicará la Norma Granada.

Artículo 108.  Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho o 
fundamento.

2. En ningún caso se impondrá más de una sanción por los mismos hechos, si bien 
deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o 
infracciones concurrentes.

Si un mismo acto de omisión fuera constitutivo de varias infracciones, se tomará en 
consideración únicamente aquella que conlleve la mayor sanción.

Artículo 109.  Prescripción.
1. El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por 

infracciones muy graves, dos años para las impuestas por infracciones graves y un año para 
las impuestas por infracciones leves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 110.  Decomiso de productos ilícitos.
La Administración podrá decomisar los productos forestales ilícitamente obtenidos así 

como, cuando se trate de infracciones graves y muy graves, los instrumentos y medios 
utilizados para su obtención. De resultar procedente la devolución, la misma podrá ser 
sustituida por el importe de su valor.

Artículo 111.  Reparación e indemnización.
1. Sin perjuicio de la imposición de la sanción a que diera lugar una infracción, podrá 

exigirse al infractor la reparación de los daños causados o la reposición de la realidad física 
alterada por el mismo a su estado originario, en el plazo y, en su caso, en la forma que fije la 
resolución correspondiente, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados, 
quedando, en este caso, abierta la vía judicial correspondiente si no se satisface en el plazo 
que se determine al efecto.

2. Si el obligado no procediese a reparar el daño causado en el plazo requerido, la 
Administración podrá recurrir a la imposición de multas coercitivas o a la ejecución 
subsidiaria a costa del infractor.

3. Cuando la reparación de daños no fuera posible y, en todo caso, cuando subsistan 
daños irreparables y perjuicios causados, podrá exigirse a los responsables las 
indemnizaciones que procedan.
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Artículo 112.  Pérdidas de auxilios.
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que pudiera haber lugar, la ocultación o 

falseamiento de datos que sirvan de base para las ayudas y subvenciones que se perciban, 
podrá dar lugar a la pérdida y, en su caso, devolución del auxilio percibido.

CAPÍTULO IV
Procedimiento

Artículo 113.  Régimen general.
1. Sin perjuicio de lo establecimiento en este título, el procedimiento sancionador y de 

exigencia de las responsabilidades previstas en esta Ley se ajustará a las normas vigentes 
reguladoras del régimen jurídico de las administraciones públicas, y del procedimiento 
administrativo vigente.

2. Corresponden a la Consejería competente en materia de medio ambiente las 
facultades de vigilancia, control e inspección, sin perjuicio de las atribuidas legalmente al 
Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, respecto de las actividades 
sometidas a lo dispuesto en la presente Ley.

La Comunidad de Madrid ejercerá la potestad sancionadora respecto de las materias 
objeto de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias concurrentes que correspondan 
a otras Administraciones Públicas.

Artículo 114.  Medios de ejecución forzosa.
1. La insatisfacción por el infractor de la reparación de los daños causados como 

consecuencia de infracciones graves o muy graves podrá ser susceptible de aplicación de 
los medios de ejecución forzosa, multas coercitivas y ejecución subsidiaria, previstos en la 
normativa vigente.

2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiese 
lugar podrán ser exigidos por el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva de apremio.

Artículo 115.  Instrucción y resolución.
1. Los expedientes sancionadores podrán iniciarse por denuncia o a instancia de los 

agentes forestales, agentes ambientales, demás agentes de autoridad, órganos 
administrativos, autoridades o particulares.

2. El procedimiento sancionador, instruido por la Agencia de Medio Ambiente, 
garantizará al presunto responsable el derecho de notificación de los hechos imputados, de 
las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, la identidad del instructor y la de la 
autoridad competente para imponer la sanción, así como a formular alegaciones y utilizar los 
medios de defensa que resulten procedentes.

3. Las denuncias debidamente formuladas por los agentes forestales y demás 
funcionarios con la condición de autoridad legalmente reconocida gozarán de presunción de 
veracidad y tendrán valor probatorio que sólo cederá cuando en el expediente que se 
instruya se acredite válidamente lo contrario, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
sus derechos o intereses puedan aportar los presuntos responsables.

4. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y podrá 
establecer, en su caso, las disposiciones cautelares necesarias para garantizar su eficacia 
en tanto no sea ejecutiva.

La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.

Artículo 116.  Competencia sancionadora.
(Derogado).

Artículo 117.  Suspensión cautelar.
Los agentes forestales, en el cumplimiento de sus funciones, podrán acceder libremente 

a los predios forestales sobre los que ejerzan su vigilancia y, previa identificación, proceder a 
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la paralización cautelar de los actos que estimen contrarios a esta Ley, hasta tanto no se 
pronuncie el órgano competente.

Disposición adicional primera.  Acción pública.
Será pública la acción de exigir ante los órganos administrativos competentes la 

observancia de lo establecido en esta Ley y en las normas que puedan dictarse para su 
desarrollo y aplicación.

Disposición adicional segunda.  Modificación de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Se modifica el anexo II de la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la protección del Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid, en el siguiente sentido:
a) Modificar el epígrafe 23, añadiendo al texto «con una extensión superior a 50 

hectáreas».
b) Modificar el epígrafe 24, cambiando «10 por 100» por «15 por 100».
c) Modificar el epígrafe 45, cambiando «150 metros» por «250 metros».

Disposición adicional tercera.  Protección.
Excepcionalmente, los montes protegidos, por formar parte de un espacio natural 

protegido, podrán tener la clasificación que las propias normas de declaración o, en su caso, 
los instrumentos de ordenación de dichos espacios les asignen expresamente. En ningún 
caso la protección será de rango inferior a la asignada como terreno de régimen especial.

Disposición adicional cuarta.  Actualización de sanciones.
Se faculta al Consejo de Gobierno para actualizar, mediante decreto, la cuantía de las 

multas previstas en el artículo 106 de esta Ley.

Disposición adicional quinta.  
1. Se crea en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de la Administración Especial de la 

Comunidad de Madrid del Grupo C, la Escala de Agentes Forestales.
2. Serán funciones de los Agentes Forestales:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en esta Ley y demás normativas 

concurrentes en materia forestal.
b) Custodia, protección y vigilancia de los espacios naturales, y de los ecosistemas 

forestales.
c) Participación en los trabajos de defensa y prevención de los ecosistemas forestales 

contra incendios, plagas, enfermedades o cualquier otra causa que amanece dichos 
ecosistemas.

d) Vigilancia y control de las actividades relacionadas con la utilización y 
aprovechamiento de los recursos forestales.

e) Supervisión y control de los trabajos realizados por las cuadrillas forestales en la 
gestión de los montes.

f) Emitir los informes que le sean solicitados.
g) Elevar denuncias por las infracciones establecidas en la normativa forestal y 

medioambiental.
h) Cualquier otra que se les encomiende legalmente.
3. Para el ingreso en la escala será necesario el título de bachillerato superior, 

Formación Profesional de 2.º grado o equivalente.

Disposición transitoria primera.  
Se integran en la Escala de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, los 

funcionarios de carrera procedentes del cuerpo especial de Guardería Forestal del Estado, 
los procedentes de la Escala de Guardería Forestal del ICONA, así como aquellos que con 
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anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley hayan adquirido, mediante procedimiento 
legal, la condición de funcionarios de cartera como Agentes Forestales.

Disposición transitoria segunda.  
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quinta los funcionarios de la 

actual Escala de Guardas Forestales pertenecientes al Grupo D que carezcan del Título de 
Bachiller o equivalente podrán participar en las Convocatorias de Promoción al Grupo C 
siempre que tengan una antigüedad de diez años en el Grupo D o de cinco años en dicho 
Grupo más la superación de un curso específico.

Disposición transitoria tercera.  Inventario Forestal.
Hasta tanto no se apruebe el Inventario Forestal de Madrid, se utilizarán, a los efectos 

establecidos en esta Ley, los datos e informaciones del Inventario Forestal Nacional 
precedente o los que, en base a éste, estén actualizados o sean un avance del nuevo.

Disposición transitoria cuarta.  Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.
En tanto no se aprueben las Instrucciones Generales para la redacción de Proyectos de 

Ordenación de Montes y Planes Técnicos, se considerarán vigentes las aprobaciones por 
Ordenes del Ministerio de Agricultura de 29 de diciembre de 1970 y de 29 de julio de 1971.

Disposición transitoria quinta.  Unidad Mínima Forestal.
Hasta que el Consejo de Gobierno establezca la superficie de la Unidad Mínima Forestal 

se considerará vigente la establecida en el Decreto 65/1989, de 11 de mayo, que fija las 
unidades mínimas de cultivo en la Comunidad de Madrid.

Disposición transitoria sexta.  Suplencia de condiciones técnico-facultativas.
Mientras no se reglamenten las condiciones técnico facultativas para regular la ejecución 

de los aprovechamientos en los montes gestionados por la Comunidad de Madrid, se 
considerarán vigentes, en lo que no se oponga a esta Ley, los pliegos de condiciones 
aprobados por Acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de febrero, 9 y 17 de marzo de 
1988.

Disposición transitoria séptima.  Urbanismo y calificación del suelo.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se encuentren en tramitación y sobre 

los que no hayan recaído la aprobación definitiva en la entrada en vigor de esta Ley, les será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 a efectos de la calificación del suelo.

Disposición transitoria octava.  Consorcios y convenios.
Los consorcios y convenios establecidos entre la Comunidad de Madrid y los titulares de 

los montes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, quedarán sujetos a los 
términos contenidos en su formalización hasta el fin de su vigencia, prórroga o modificación. 
No obstante, sus titulares tendrán derecho a cancelar el consorcio al final del turno 
correspondiente, según se prescribe en el artículo 69 de esta Ley, aunque la Administración 
no se haya recuperado de los gastos efectuados.

Disposición transitoria novena.  Montes de Utilidad Pública y Protectores.
Mantendrán su actual clasificación los terrenos que, a la entrada en vigor de esta Ley 

estén declarados como de utilidad pública o protectores.

Disposición transitoria décima.  
No se consideran Montes Preservados, definidos en el artículo 20 de esta Ley, aquellos 

suelos que el 17 de noviembre de 1994 se encuentran calificados como suelos urbanos, 
urbanizables o aptos para urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal, así como 
aquellos otros que aun estando calificados como suelo no urbanizable tuvieran concedida, 
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en dicha fecha, autorización por la Comunidad de Madrid para la implantación de uso y 
actividades al amparo de lo establecido en el artículo 16.3.2.ª del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio.

Disposición final primera.  
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo reglamentario de esta Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid».

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 191  Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid

– 3168 –



§ 192

Ley 26/1997, de 26 de diciembre, de Creación del Instituto Madrileño 
de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) de la Comunidad de 

Madrid

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 309, de 30 de diciembre de 1997

«BOE» núm. 191, de 11 de agosto de 1998
Última modificación: 30 de diciembre de 2004

Referencia: BOE-A-1998-19360

Téngase en cuenta que el Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria de la Comunidad de 
Madrid pasará a denominarse Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA), según establece el art. 15.1 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2005-2732

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por 

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, atribuye a la Comunidad de Madrid, en sus artículos 
25 y 26, la plenitud de la función legislativa, incluida la potestad reglamentaria y la ejecución 
en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, 
así como en el fomento de la cultura y de la investigación. Asimismo, el artículo 27 le 
atribuye el desarrollo legislativo en materia de investigación científica y técnica que sea de 
interés para la Comunidad de Madrid.

2. La tendencia internacional hacia la liberalización creciente de los mercados 
agroalimentarios, con materialización en nuestro país tan importantes como la reforma de la 
política agrícola común, que tiene como objetivos equilibrar mercados, estabilizar las rentas 
de los agricultores y la conservación del equilibrio natural y medioambiental, han situado al 
sector primario y a su industria de transformación asociada frente al reto de la 
competitividad. Los esfuerzos de los planes de convergencia y modernización del sector 
frente a este reto precisan, como elementos imprescindibles, del impulso de la investigación 
y del desarrollo tecnológico, tanto en los aspectos del conocimiento científico como en los de 
la transferencia de tecnología, pues la competitividad económica es siempre una de las 
resultantes de la capacidad de generar, vender e incorporar innovación.

3. Desde el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid, en 
1983, el Servicio de Investigación Agraria ha venido desempeñando el papel de impulsor de 
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la investigación en este sector, estando condicionado su desarrollo por una serie de 
características fundamentales.

4. La financiación de la investigación se ha realizado hasta ahora exclusivamente a 
través de fondos públicos, mediante un sistema de captación competitiva de proyectos de 
investigación procedentes de diversos planes regionales, nacionales o de la Unión Europea.

5. La estructura de personal y de gestión han permanecido invariables durante estos 
años, sin llegar nunca a desarrollarse la peculiaridad de la estructura de personal y de 
gestión indispensable para el desarrollo de un centro de investigación, que permita, por un 
lado, seleccionar a los investigadores más capaces y encuadrarlos dentro de unos sistemas 
de promoción que valoren e incentiven las cualidades de formación y creatividad y, por otro, 
la captación ágil de nuevas fuentes de financiación procedentes de la inversión privada, a 
través de conciertos con empresas, para que éstas participen activamente tanto en los 
aspectos esenciales del proceso del conocimiento científico como en los de la aplicación y 
expansión de la nueva tecnología obtenida.

6. El campo de la investigación en la tecnología de los alimentos está en sus inicios y 
posiblemente ésta sea una de las lagunas más graves, máxime cuando Madrid constituye el 
mayor centro de consumo de toda España y lleva asociada una industria alimentaria de 
transformación importantísima. La investigación para la mejora de los procesos de 
elaboración y conservación de los alimentos o los programas de incremento de la calidad de 
los mismos, es hoy día un elemento esencial para conseguir un sector más competitivo, que 
a la vez ofrezca una mayor garantía en la salubridad de los productos alimenticios. Otras 
líneas de actuación han de consistir en dinamizar la investigación de nuevos productos y 
nuevas técnicas de producción que contribuyan a mejorar los rendimientos económicos de 
las explotaciones agrarias.

7. Tanto la gran concentración de población en los núcleos urbanos y por ende de 
contaminación, como la asfixiante demanda de naturaleza de los ciudadanos, amenazan 
crecientemente la estabilidad del medio natural y contribuyen a la degradación irreversible de 
los tan valiosos como escasos ecosistemas naturales. Además, el abandono de tierras de 
labor, propiciado por la política agraria común, aumenta los riesgos de erosión, incendios, 
etc. Todo ello hace necesario que tengamos que hacer frente a una política medioambiental 
orientada hacia las prioridades de la Comunidad de Madrid con la requerida intensidad y 
asentada sobre los pilares firmes de la investigación de las disciplinas ecológicas.

8. Este desfase existente entre las nuevas necesidades del sector agroalimentario, 
enmarcadas dentro del Plan de Convergencia y la Competitividad, y la rígida estructura de 
personal y de gestión, hacen difícil dar una respuesta lo suficientemente eficaz y rápida para 
interesar a los agentes económicos en la investigación y el desarrollo y posibilitar que 
inviertan con confianza en la aplicación y expansión de la tecnología más avanzada, obliga a 
los poderes públicos a crear una nueva estructura que posibilite un funcionamiento ágil y 
eficaz para el desarrollo de programas de actuación, que garanticen la prestación de 
servicios en el ámbito de la investigación, adecuados en el tiempo en el que son requeridos, 
mediante proyectos de investigación concertada, sin que en ningún caso se vean alterados 
ni la finalidad social de los mismos ni la aplicación del resultado de las investigaciones al 
interés general.

9. La moderna investigación no puede realizarse aisladamente, sino en colaboración con 
otros equipos de nuestra propia Comunidad de Madrid, del resto del Estado y equipos no 
españoles. Para facilitar esta cooperación, necesaria para un desarrollo científico y 
tecnológico, es conveniente dotarse de una estructura análoga a las otras instituciones 
especializadas en investigación y desarrollo tecnológico agrario y alimentario. Como el 
trabajo de investigación está basado en equipos humanos capaces de llevarlo a cabo, la 
nueva estructura exige una dotación de personal, análoga a la de otros centros punteros de 
investigación españoles y extranjeros, que motive la investigación y el desarrollo tecnológico 
y en donde la valoración de los puestos de trabajo sea función de la capacidad y de la 
experiencia en abordar y resolver problemas, valorando, además de la responsabilidad de la 
gestión, la capacidad de transferencia de los resultados de la investigación al sector que 
tiene que aplicarlos.

10. Por todo ello, las tareas de investigación agraria y de tecnología alimentaria estarán 
a cargo de un Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, 
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creado como organismo autónomo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1984, de 
19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, y en 
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 1.  Naturaleza, adscripción y régimen jurídico.
1. Se crea el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario, en adelante IMIDRA, como organismo público de investigación, que tendrá la 
condición de organismo autónomo de carácter mercantil, dotado de personalidad jurídica, 
patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

2. El IMIDRA queda adscrito a la Consejería de Economía y Empleo o Consejería que en 
cada momento tenga asignadas las competencias que la Comunidad de Madrid tiene 
atribuidas en materia agraria.

3. El IMIDRA se regirá por la presente Ley; por la Ley 1/1984, de Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid; por su Reglamento, de Organización y 
Funcionamiento Interno, sometiendo su actividad a todas las normas de carácter general o 
especial que le sean de aplicación.

4. La transformación y extinción del IMIDRA deberá ser acordada por Ley de la 
Asamblea. En el último caso, su patrimonio y personal pasarán a la Comunidad de Madrid.

Artículo 2.  Fines.
Los fines del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario serán los siguientes:
1. Realizar, impulsar y fomentar la investigación e innovación tecnológica en el ámbito 

del sector primario y de su industria asociada, facilitando la transferencia rápida y eficaz de 
los adelantos científicos y tecnológicos, tanto en los aspectos de la producción y la 
transformación como en lo referente al desarrollo rural, a la conservación del medio 
ambiente y al uso racional y sostenible de los recursos naturales.

2. Promover el desarrollo integral del medio rural facilitando la realización, ejecución y 
gestión de cuantos estudios, proyectos, servicios y colaboraciones sean necesarios para la 
mejora del nivel socioeconómico y la incorporación del medio rural a las nuevas tecnologías, 
así como todos aquellos aspectos relativos a la formación, divulgación y asistencia técnico-
económica al medio rural y al sector agrario y agroalimentario.

3. Colaborar con otras entidades de carácter público o privado, para la realización de 
actividades de interés común mediante convenios, contratos o proyectos, priorizando todos 
aquellos que promuevan el equilibrio y la cohesión social y territorial en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

4. Ejecución y seguimiento de los planes de explotación y la gestión de las fincas 
agrarias de la Comunidad de Madrid, de las arrendadas o consorciadas, de los laboratorios y 
cualquier otro servicio que en el futuro le sea adscrito de acuerdo con los objetivos del 
Instituto.

Artículo 3.  Funciones.
1. Las funciones del IMIDRA serán las siguientes:
a) Promover, coordinar y realizar proyectos de investigación propios o concertados 

relacionados con el sector primario y el marco donde éste se desenvuelve y sus industrias 
asociadas, buscando la creación o adecuación de las tecnologías más apropiadas y 
respetuosas con el medio ambiente y la salud pública.

b) Colaborar y contribuir al desarrollo e innovación del sector agroalimentario a través del 
apoyo a la calidad y seguridad de los productos, y de la innovación y mejora de tecnologías 
productivas, transformadoras, de conservación, de la información y de la comunicación.

c) Contribuir al conocimiento del medio rural para el mantenimiento de su identidad 
propia, la mejora de su entorno, su paisaje y sus condiciones socioeconómicas y culturales.

d) Fomentar la mejora en la gestión y la producción de las actividades agrarias y 
agroalimentarias con el fin de elevar la competitividad del sector en la Comunidad de Madrid.
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e) Realizar y promover estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica para el fomento 
de la innovación en el sector agrario y agroalimentario y en el medio rural.

f) Transferir al sector agrario y agroalimentario y al medio rural los resultados de la 
investigación y del desarrollo de la tecnología.

g) Fomentar las relaciones y la coordinación con otras instituciones, tanto nacionales 
como extranjeras, de la comunidad científica y promover la organización de congresos y 
reuniones científicas relacionados con el desarrollo rural y el sector agrario y 
agroalimentario.

h) Organizar, en el ámbito de su actuación, programas y actividades de promoción, 
formación y divulgación científica y técnica por sí mismo o en colaboración con otras 
entidades y organismos, y en particular con las universidades, organizaciones profesionales 
agrarias y agrupaciones o asociaciones sectoriales de la Comunidad de Madrid.

i) Prestar servicios, asesorar y suministrar asistencia técnica directa a los órganos de la 
administración, asociaciones, empresas, cooperativas y autónomos del sector agrario y 
agroalimentario y del medio rural que lo soliciten en asuntos relacionados con la 
investigación, la tecnología, el desarrollo rural, y la calidad y sanidad de los cultivos, los 
animales, las producciones, los productos y los alimentos.

j) Realizar y prestar servicios de análisis como apoyo a las políticas de mejora, 
prevención y seguridad relacionadas con los ámbitos de actuación del Instituto y de la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y todos aquellos que le puedan ser 
encomendados por la Comunidad de Madrid.

k) Contribuir a la formación del personal investigador, científico y técnico en el ámbito de 
sus fines y de la innovación y transferencia de tecnología.

l) Cualesquiera otras funciones que expresamente se le asignen o se deriven de los fines 
que el IMIDRA tiene señalados.

2 Para el desarrollo de sus funciones, el IMIDRA podrá constituir sociedades mercantiles 
o participar en aquellas cuyo objeto sea la realización de actividades de investigación o 
desarrollo tecnológico o de transferencia de resultados científicos o de tecnología o 
cualquiera de los que el IMIDRA tiene señalados, o establecer relaciones contractuales o de 
cooperación con instituciones o entidades públicas o privadas dentro de las limitaciones que 
establecen la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de 
la Comunidad de Madrid, y la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de 
la Comunidad de Madrid.

Artículo 4.  Organización del IMIDRA.
1. Los órganos de gobierno del Instituto son:
a) El Consejo de Administración.
b) El Presidente del Consejo de Administración.
c) El Director-gerente.
2. Se crea un Consejo Asesor como órgano consultivo y de asesoramiento a los órganos 

de gobierno en las materias científicas relacionadas con el organismo.

Artículo 5.  Estructura del IMIDRA.
La estructura y funcionamiento del IMIDRA se establecerán en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento Interno del Instituto.

Artículo 6.  El Consejo de Administración. Composición.
1. La composición del Consejo de Administración será determinada por el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid mediante Decreto.
2. El Consejo de Administración a propuesta de su Presidente designará un Secretario 

que deberá reunir la condición de funcionario de la Comunidad de Madrid, con destino en la 
Consejería a la que esté adscrito el IMIDRA y que asistirá a sus reuniones con voz pero sin 
voto.

3. La pertenencia al Consejo de Administración del IMIDRA y el ejercicio de las funciones 
a ella inherentes no dará lugar a retribución fija, dieta o cualquier otro emolumento.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 192   Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

– 3172 –



Artículo 7.  Funciones del Consejo de Administración.
1. Al Consejo de Administración le corresponden, además de las funciones establecidas 

en los apartados 1 y 2, del artículo 10 de la Ley 1/1984, reguladora de la Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid, las siguientes:

a) Fijar las directrices de actuación del IMIDRA en el marco de la política de investigación 
y desarrollo tecnológico para el sector primario e industrias afines, establecidas por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

b) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la entidad, incluida la 
constitución y participación en sociedades mercantiles, con los límites establecidos por la 
normativa que le sea de aplicación.

2. El Consejo de Administración podrá delegar las funciones, a que se refiere el artículo 
11 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de Administración Institucional de la Comunidad de 
Madrid, en el Presidente, en uno de los Vicepresidentes o en el Director-gerente del Instituto.

Artículo 8.  El Presidente del Consejo de Administración. Designación y funciones.
1. Será el Presidente del Consejo de Administración, en razón de su cargo, el titular de la 

Consejería a la que se refiere el apartado 2, del artículo 1.
2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones:
a) Convocar, presidir y fijar el orden del día provisional de la reunión del Consejo de 

Administración y decidir los empates con voto de calidad.
b) Representar al Instituto, en aplicación del artículo 12 de la Ley 1/1984, de 19 de 

enero, que establece que corresponderá la representación del organismo autónomo al 
Presidente del Consejo de Administración.

c) Suscribir en nombre del Instituto los convenios, conciertos y acuerdos aprobados.
d) Las demás funciones que le atribuya esta Ley y las demás normas legales o 

reglamentarias de la Comunidad de Madrid.

Artículo 9.  El Director-gerente del IMIDRA. Nombramiento y funciones.
1. El Director-gerente será nombrado y, en su caso, cesado, por el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejo de Administración del Instituto.
2. Corresponden al Director-gerente del Instituto, además de las funciones que le 

atribuye el apartado 2, del artículo 13 de la Ley 1/1984, las siguientes:
a) Ejercer las atribuciones que en materia de personal no estén reservadas al Consejo 

de Administración y que se establecerán en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno.

b) Coordinar las unidades y equipos de investigación.
c) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración, con voz y sin voto.
d) Todas aquellas que le sean delegadas por el Consejo de Administración.

Artículo 10.  El Consejo Asesor. Composición y funciones.
1. El Consejo Asesor estará formado por el Presidente, el Vicepresidente, los Vocales y 

un Secretario:
a) El Presidente, que será el Director general de Agricultura y Alimentación de la 

Comunidad de Madrid.
b) El Director-gerente del IMIDRA.
c) Un representante de la Dirección General de Investigación de la Comunidad de 

Madrid.
d) Un representante designado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria.
e) Un representante designado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
f) Un representante de cada una de las universidades públicas madrileñas, a propuesta 

de éstas.
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g) Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a propuesta de 
éste.

h) Un representante de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la 
Comunidad de Madrid.

i) Tres investigadores del IMIDRA, a propuesta del Consejo de Administración.
j) Tres personalidades científicas relevantes exteriores al IMIDRA, designadas por el 

titular de la Consejería a que se refiere el artículo 1.2.
k) Seis Vocales elegidos por el titular de la Consejería a que se refiere el artículo 1.2; tres 

en representación de las organizaciones profesionales de mayor implantación en la 
Comunidad de Madrid, y tres de los sindicatos más representativos en la Comunidad de 
Madrid, con sujeción al criterio de paridad y a propuesta de sus respectivas organizaciones.

l) El Secretario, que será un funcionario del IMIDRA, designado por el Presidente del 
Consejo Asesor.

2. Todos los Vocales serán nombrados por el titular de la Consejería a la que se refiere el 
apartado 2, del artículo 1.

3. El cargo de miembro del Consejo Asesor no será remunerado.
4. El Consejo Asesor funcionará en Pleno y en Comisiones de trabajo.
5. El Consejo Asesor, órgano asesor del Consejo de Administración respecto a las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico realizadas por el IMIDRA, tiene como 
funciones:

a) Asesorar al Consejo de Administración en todas las cuestiones relacionadas con las 
funciones del Instituto.

b) Asesorar al Consejo de Administración sobre cualquier asunto que éste le consulte en 
el ámbito de las competencias del Instituto.

c) Presentar por iniciativa propia al Consejo de Administración todas las propuestas que 
estime convenientes para el mejor funcionamiento del Instituto.

d) Contribuir a la detección de los problemas científico-técnicos del sector agrario y su 
entorno natural en cooperación con la iniciativa privada y proponer directrices y programas 
de actuación por acometer las disfunciones, carencias y necesidades detectadas.

e) Asesorar al Director-gerente del IMIDRA sobre cualquier asunto que éste le consulte 
en el ámbito de sus competencias.

Artículo 11.  Régimen del personal al servicio del IMIDRA.
1. El personal al servicio del IMIDRA podrá estar formado por funcionarios de carrera, 

contratados en régimen laboral y funcionarios de empleo, siéndoles de aplicación lo previsto 
en la Ley 1/1984, de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, y lo previsto en 
la legislación vigente en materia laboral y de función pública.

2. El IMIDRA podrá contratar en régimen laboral:
a) Personal científico y técnico para la ejecución de proyectos determinados.
b) Personal para su formación científica y técnica en la modalidad de trabajo en 

prácticas.
c) Científicos de valía reconocida, españoles o extranjeros.

Artículo 12.  Régimen económico.
1. A los efectos de su gestión económico-financiera, el Instituto se regirá por la 

legislación aplicable a los organismos autónomos de carácter mercantil, de acuerdo con la 
Ley 1/1984, de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, y la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

2. El patrimonio del Instituto estará integrado por los bienes y derechos que le sean 
adscritos por la Comunidad de Madrid, así como por los que adquiera y los que le sean 
incorporados y adscritos en el futuro por cualquier entidad o persona y por cualquier título, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1984.

3. Forman la hacienda del Instituto: Su patrimonio; los productos y rentas del mismo; las 
subvenciones, aportaciones y donativos que reciba de la Comunidad, organismos, entidades 
y particulares; los ingresos ordinarios y extraordinarios procedentes de las actividades 
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realizadas y por los servicios prestados a particulares; los beneficios que obtengan de las 
operaciones que sean propias de la institución o, en general, cualquier otro recurso que 
pudiera tener atribuido.

Disposición adicional primera.  
Se integra en el IMIDRA el Servicio de Investigación Agraria de la Dirección General de 

Agricultura y Alimentación de la Consejería de Economía y Empleo, así como los bienes que 
tienen adscritos con subrogación de la nueva entidad en los derechos y obligaciones de la 
Comunidad de Madrid, generados en el ámbito de los fines asignados al IMIDRA.

Disposición adicional segunda.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para acordar, en su 

caso, la integración en el IMIDRA de aquellos otros organismos o servicios cuyas funciones 
sean afines o complementarias de las de aquél.

Disposición adicional tercera.  
En plazo máximo de seis meses, el Consejo de Administración del organismo elevará al 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la propuesta de la plantilla de personal al 
servicio del IMIDRA, en el marco establecido por la legislación vigente en materia de función 
pública y laboral y por el Acuerdo General sobre condiciones de trabajo del personal 
funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

Disposición transitoria única.  
El personal al servicio de la Comunidad de Madrid que, a la entrada en vigor de la 

presente Ley, ocupe puestos de trabajo en el Servicio de Investigación Agraria de la 
Dirección General de Agricultura y Alimentación seguirá desempeñándolos como personal al 
servicio de la Comunidad de Madrid en el IMIDRA, en tanto se produce la adscripción 
definitiva por el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 1/1984.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera.  
En el plazo máximo de seis meses, el Consejero de Economía y Empleo elevará al 

Consejo de Gobierno, para su aprobación, el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del IMIDRA, previa consulta al Consejo Asesor.

Disposición final segunda.  
Se autoriza al Consejero de Hacienda a habilitar los créditos y realizar las modificaciones 

presupuestarias que sean necesarias para la aplicación de la presente Ley.

Disposición final tercera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar cuantas 

disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

Disposición final cuarta.  
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid», debiéndose publicar también en el «Boletín Oficial del Estado».
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§ 193

Ley 6/1998, de 28 de mayo, de Régimen Jurídico de la Cámara 
Agraria de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 130, de 3 de junio de 1998

«BOE» núm. 206, de 28 de agosto de 1998
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1998-20646

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I
Las Cámaras Agrarias se han configurado históricamente como corporaciones de 

derecho público con fines de interés general. En su actual configuración se crearon mediante 
Decreto 1336/1977, de 2 de junio, como órganos de consulta y colaboración con la 
Administración sobre temas de interés general agrario. La Ley 23/1986, de Bases de 
Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias, modificada parcialmente por las Leyes 23/1991, 
de 15 de octubre, y 37/1994, de 27 de diciembre, faculta a las Comunidades Autónomas que 
tengan transferidas las competencias en materia de Cámaras Agrarias a la extinción de las 
Cámaras Agrarias Locales así como a suprimir la adscripción obligatoria y las aportaciones 
forzosas de agricultores y ganaderos y a proceder a la creación de una Cámara Agraria de 
carácter provincial.

Iniciada la transición al régimen democrático constitucional, el Real Decreto-ley de 2 de 
junio de 1977 suprimió la sindicación obligatoria y el pago obligatorio de la antigua cuota 
sindical y autorizó al Gobierno para crear entidades de derecho público, en los sectores 
agrario y pesquero, con el carácter de órganos de consulta y colaboración, sin menoscabo 
de la libertad sindical. Fruto de esta autorización fue el Decreto 1336/1977, de 2 de junio, de 
Cámaras Agrarias. Se decía en su preámbulo que era conveniente crear, como órganos de 
consulta y colaboración con la Administración, entidades de derecho público de carácter no 
sindical y de ámbito territorial, sin perjuicio, en todo caso, del ejercicio de la libertad sindical y 
del derecho de organización libre de los trabajadores y empresarios del campo. Sus 
funciones, aparte de esa genérica de consulta y colaboración, se centrarían en la prestación 
de servicios o la gestión de asuntos de interés general para las comunidades agrarias. Las 
Cámaras Agrarias se subrogaron en la titularidad de los bienes y derechos de las anteriores 
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hermandades sindicales. El Decreto 320/1978, de 17 de febrero, convocó y reguló las 
elecciones a miembros de las Cámaras Agrarias.

II
La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octubre, y 

la Ley 37/1994, de 27 de diciembre, suprime la adscripción obligatoria y las aportaciones 
forzosas. Dicha Ley establece las bases a las que debe ajustarse el régimen jurídico de las 
Cámaras, siendo una de ellas la obligatoria existencia de una Cámara de ámbito provincial, 
que asuma las funciones de órgano de consulta de la Administración.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, y reformado por Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, dispone 
en su artículo 26.7 que corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la función 
legislativa en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía. Asimismo, en su artículo 27.9 le atribuye la competencia de desarrollo legislativo, 
incluida la potestad reglamentaria y ejecución, en materia de corporaciones de derecho 
público representativas de intereses económicos y profesionales.

El traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de 
Madrid en materia de Cámaras Agrarias, se realizó por el Real Decreto 322/1996, de 23 de 
febrero.

En este marco legislativo, la presente Ley pretende dotar a estas corporaciones de 
derecho público de una estructura administrativa más eficaz, que permita con eficiencia 
llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas, a la par que garantiza a los 
agricultores y ganaderos los servicios que les vienen prestando.

III
La presente Ley se estructura en cinco capítulos. En el capítulo I se regula la Cámara 

Agraria de la Comunidad de Madrid, su Régimen Jurídico, Estatutos y tutela administrativa.
En el capítulo II se especifican las funciones que habrá de desempeñar la Cámara 

Agraria de la Comunidad de Madrid, así como su limitación de competencias, el ámbito 
territorial y la posibilidad de que puedan establecerse delegaciones de carácter comarcal y 
local.

El capítulo III establece los órganos de gobierno de la Cámara Agraria de la Comunidad 
de Madrid tanto unipersonales como colegiados, así como el régimen de incompatibilidades 
de sus miembros.

El capítulo IV aborda los recursos y el régimen económico de la Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid, los criterios para la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos 
y los beneficios que le son de aplicación.

El capítulo V, dividido en dos Secciones, describe las características y requisitos que han 
de reunir los electores y elegibles y establece los mecanismos necesarios para asegurar la 
transparencia y objetividad del proceso electoral.

Por último, en las disposiciones adicionales se garantiza que los medios financieros y 
patrimoniales de las Cámaras Agrarias extinguidas se destinen a los fines generales agrarios 
para los que fueron generados. Asimismo, se garantizan los derechos laborales adquiridos al 
personal propio de estas Cámaras.

CAPÍTULO I
Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 1.  Definición y naturaleza jurídica.
La Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid es una corporación de derecho público, 

dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines en la gestión de asuntos de interés general para las comunidades agrarias. Goza 
de autonomía para la gestión de sus recursos y desarrollo de sus funciones, respondiendo 
su estructura y funcionamiento a principios democráticos.
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Artículo 2.  Régimen jurídico.
1. La Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid se regirá por la presente Ley, por las 

disposiciones que la desarrollen, por sus propios estatutos, por la legislación básica del 
Estado en materia de Cámaras Agrarias y demás normativa que le sea de aplicación.

2. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid, que con arreglo a las leyes tengan la consideración de actos 
administrativos, estarán sometidos a las disposiciones del derecho administrativo, siendo 
recurribles según lo dispuesto en las normas de procedimiento aplicables.

Las cuestiones de naturaleza jurídica distinta, se regirán por las normas que le sean 
aplicables con sometimiento al órgano jurisdiccional correspondiente.

Artículo 3.  Estatutos.
1. Los estatutos de la Cámara Agraria deberán ajustarse a lo previsto en esta Ley y en 

las disposiciones que la desarrollen.
2. Serán aprobados por el Pleno de la Cámara Agraria, por mayoría absoluta, dentro de 

los seis meses siguientes a su constitución, y deberán ser remitidos a la Consejería que 
tiene encomendada la tutela administrativa y económica, en el plazo máximo de quince días 
naturales, para que emita informe sobre su adecuación a la normativa vigente, en un plazo 
máximo de un mes contado desde su recepción en la Consejería. Si en dicho plazo no se 
hubiera emitido el citado informe, se entenderá que es favorable. De igual forma se 
procederá con las modificaciones estatutarias que se acuerden posteriormente.

3. Los Estatutos de la Cámara Agraria deberán, al menos, regular y concretar las 
siguientes cuestiones:

a) Denominación, ámbito territorial y domicilio social de la Cámara Agraria, sus 
delegaciones y composición de las mismas.

b) Funciones.
c) El régimen económico, indicando la forma de obtener y administrar sus recursos y 

patrimonio.
d) Los órganos de gobierno, constitución, competencias, composición y funcionamiento, 

la forma de designación, renovación y remoción de sus cargos, el procedimiento para la 
deliberación y toma de decisiones, régimen de convocatoria y modo de proveer vacantes por 
ausencia, enfermedad, incapacidad o fallecimiento.

e) Los derechos y deberes de los componentes de los órganos de gobierno.
f) Régimen de incompatibilidades de los miembros de los órganos de gobierno de la 

Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la presente Ley.

Artículo 4.  Tutela administrativa y económica.
La Comunidad de Madrid ejerce la tutela administrativa y económica sobre la Cámara 

Agraria a través de la Consejería de Economía y Empleo o la que en cada momento tenga 
atribuida la competencia en agricultura. Reglamentariamente se determinará el órgano 
específico al que se atribuya dicha función y donde deberán constar y depositar sus 
estatutos, modificaciones, composición de los órganos de gobiernos y cuantos datos sean 
exigibles en virtud de derecho necesario.

CAPÍTULO II
Funciones y ámbito territorial

Artículo 5.  Funciones.
La Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid tiene como funciones:
a) Actuar como órgano de consulta y colaboración con la Administración de la 

Comunidad de Madrid y con el resto de las Administraciones Públicas, emitiendo informes y 
estudios en materia agraria, a requerimiento de las mismas o por iniciativa propia.
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b) Ejercer las funciones que en ella delegue la Consejería que tiene encomendada la 
tutela administrativa y económica. A tal efecto, tendrá la consideración de oficina pública y 
en ella podrá ser presentada la documentación relacionada con las competencias delegadas.

c) Administrar sus recursos y patrimonio.

Artículo 6.  Limitación de competencias.
La Cámara Agraria no podrá:
a) Asumir funciones de representación, reivindicación y negociación que corresponden a 

las organizaciones profesionales legalmente constituidas.
b) Desarrollar actividades que, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, 

corresponde a entidades locales, salvo delegaciones competenciales expresas de éstas a su 
favor.

c) Realizar actividades mercantiles o comerciales de ningún tipo, salvo las que sean 
necesarias para la administración y disposición de sus recursos y patrimonio.

Artículo 7.  Ámbito territorial.
1. El ámbito de actuación de la Cámara Agraria comprende todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid.
2. Cuando la defensa de los intereses generales del sector agrario lo haga necesario, se 

establecerán delegaciones de carácter comarcal y/o local que tendrán la consideración, a los 
efectos correspondientes, de oficina pública.

CAPÍTULO III
Órganos de gobierno

Artículo 8.  Órganos de gobierno.
1. La Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid se dotará de órganos de gobierno 

colegiados y unipersonales, teniendo el carácter de colegiados el Pleno y la Comisión 
Ejecutiva y el de unipersonales el Presidente y el Vicepresidente.

2. En el desempeño de sus funciones, los miembros de los órganos de gobierno no 
percibirán retribuciones fijas ni periódicas.

Artículo 9.  El Pleno.
1. El Pleno es el órgano soberano de la Cámara Agraria. Estará constituido por 

veinticinco miembros, que se denominarán Vocales, elegidos mediante sufragio libre, igual, 
directo y secreto por los electores a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, con criterios de 
representación proporcional. Su mandato será de cuatro años.

2. Corresponde al Pleno:
a) Aprobar los Estatutos y sus modificaciones en los términos que reglamentariamente 

se establezca.
b) Proclamar y, en su caso, elegir al Presidente, así como elegir y revocar a los 

miembros de la Comisión Ejecutiva.
c) Aprobar los presupuestos y la memoria explicativa, el balance final de ejercicio y la 

memoria anual de actividades.
d) Administrar y disponer del patrimonio de la Cámara, de acuerdo con la normativa 

vigente.
e) Exigir responsabilidades al Presidente y a la Comisión Ejecutiva de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en los Estatutos.
f) Ejercer y desarrollar cuantas otras funciones y facultades le atribuyan los Estatutos y 

las disposiciones vigentes.
3. En el plazo máximo de quince días hábiles desde la finalización del proceso electoral 

regulado en el capítulo V de esta Ley, la Junta Electoral, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 22, convocará la sesión constitutiva del Pleno para proceder en la misma a la 
proclamación y, en su caso, elección del Presidente y de la Comisión Ejecutiva.

4. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y en sesión extraordinaria 
siempre que lo acuerde al menos siete de sus miembros, el Presidente o la Comisión 
Ejecutiva.

5. La convocatoria de las sesiones ordinarias del Pleno se realizará mediante 
comunicación fehaciente a sus miembros, con una antelación mínima de diez días, 
acompañando el orden del día de la sesión. Las sesiones extraordinarias, si mediara 
urgencia, podrán ser convocadas con una antelación mínima de tres días, siempre que se 
notifique el orden del día de forma fehaciente a todos los miembros del Pleno.

Para la válida constitución del Pleno será necesaria la presencia en primera convocatoria 
de, al menos, la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria bastará con la asistencia 
de una tercera parte. En cualquier caso será necesaria la presencia del Presidente o del 
Vicepresidente cuando aquél no pueda ejercer sus funciones.

6. El Pleno adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes, 
salvo que se refieran a los asuntos contenidos en los apartados a) y d) del número 2 de este 
artículo, en los que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 
Pleno, o aquellos otros asuntos en los que los Estatutos o las disposiciones vigentes exijan 
mayorías cualificadas.

Artículo 10.  El Presidente.
1. Será proclamado Presidente el cabeza de la lista más votada, siempre que la misma 

haya obtenido al menos el 30 por 100 de los votos válidos emitidos. En caso de que ninguna 
lista alcance dicho porcentaje, el Presidente será elegido por el Pleno siendo necesario que 
tenga el apoyo de, al menos, siete de sus miembros. Si ningún candidato obtuviere el apoyo 
de siete miembros del Pleno se realizará, en el plazo máximo de un mes, otras dos 
votaciones, si en ellas tampoco obtuviere dicho respaldo se procederá a la disolución del 
Pleno y a la celebración de nuevas elecciones. El mandato del Presidente será de cuatro 
años.

2. El Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura adoptada 
por mayoría absoluta de los miembros del Pleno.

La moción debe ser suscrita, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del 
Pleno e incluir el nombre del candidato propuesto para Presidente, quien quedará 
proclamado como tal en caso de que prospere la moción. La moción debe ser discutida y 
votada en el plazo de quince días desde su presentación, en un pleno convocado al efecto. 
Ningún miembro del Pleno puede suscribir durante su mandato más de una moción de 
censura.

3. El Presidente de la Cámara Agraria lo será también del Pleno y de la Comisión 
Ejecutiva.

4. Corresponde al Presidente de la Cámara Agraria:
a) Representar legalmente a la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid.
b) Coordinar e impulsar el gobierno y actuación de la Cámara.
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y de la Comisión 

Ejecutiva, dirigiendo sus deliberaciones.
d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Pleno y la Comisión Ejecutiva.
e) Visar los actos y certificaciones de los acuerdos del Pleno y de la Comisión Ejecutiva 

sin perjuicio de la labor de control que ejerza la Consejería competente en cada momento en 
materia agraria.

f) Autorizar los gastos y ordenar los pagos, respondiendo de su gestión ante el Pleno.
g) La designación del Vicepresidente.
h) Ejercer las demás funciones que se establezcan estatutariamente.
i) Dirimir con su voto los empates.
j) Suscribir convenios con las Administraciones Públicas. En aquellos convenios que 

afecten a materias que sean competencia del Pleno, se requerirá su autorización previa.
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Artículo 11.  El Vicepresidente.
El Vicepresidente tendrá las funciones que determinen los Estatutos y las que 

expresamente le delegue el Presidente. Sustituirá al Presidente en caso de ausencia, 
enfermedad, muerte o incapacidad.

Artículo 12.  La Comisión Ejecutiva.
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de gestión y administración de la Cámara Agraria.
2. Estará formada por el Presidente y el Vicepresidente de la Cámara Agraria y cinco 

Vocales como máximo, desempeñando uno de ellos la función de tesorero. La elección de 
los Vocales se realizará por el Pleno, de entre sus miembros, y su mandato no podrá 
exceder al de dicho órgano.

3. Los estatutos de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, establecerán la figura 
del Secretario de la Cámara Agraria que deberá ser un funcionario de la administración 
autonómica, que asistirá con voz pero sin voto a todos los órganos de la Cámara en calidad 
de fedatario. Las funciones de asesoramiento económico y financiero, de fiscalización 
interna de la gestión económica, informar a la Comisión Ejecutiva acerca de las posibles 
incompatibilidades y las que pudieran determinarse estatutariamente serán ejercidas por el 
Secretario.

4. Los tres primeros Vocales serán elegidos simultáneamente. Cada miembro del Pleno 
consignará en la papeleta de voto un solo nombre, resultando elegidos los tres que obtengan 
mayor número de votos. Los Vocales cuarto y quinto serán asimismo elegidos 
simultáneamente, siguiente idéntico procedimiento al descrito en el párrafo anterior.

5. Corresponde a la Comisión Ejecutiva:
a) La ejecución de los acuerdos del Pleno.
b) Someter a la aprobación del Pleno el proyecto de Estatutos y sus modificaciones.
c) Someter a la aprobación del Pleno el proyecto de presupuestos, su liquidación y la 

memoria anual de actividades.
d) Dirigir, gestionar y administrar la entidad en cumplimiento de los fines de interés 

general.
e) Ejercer las competencias que el Pleno le delegue en los términos que 

reglamentariamente se establezcan.
f) Cuantas otras se determinen en los estatutos de la Cámara, o bien 

reglamentariamente.
6. Los miembros de la Comisión Ejecutiva responden ante el Pleno en los términos que 

establezcan los estatutos.

Artículo 13.  Incompatibilidades.
Los miembros de los órganos de gobierno de la Cámara Agraria no pueden:
a) Ejercer cargo público ya sea de elección pública o designación directa.
b) Tener la condición de empleado de las Administraciones Públicas, si se encuentra en 

situación de servicio activo.

CAPÍTULO IV
Régimen económico

Artículo 14.  Recursos.
La Cámara Agraria contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes 

recursos:
a) Las subvenciones que con esta finalidad se aprueben anualmente en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
b) Las aportaciones de cualquier naturaleza que puedan concederle las Administraciones 

Públicas.
c) Las rentas, frutos e intereses provenientes de la gestión de su patrimonio.
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d) Las donaciones, herencias, legados y otras contribuciones y recursos que reciba, 
realizadas en su favor por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

e) Los rendimientos por la prestación de servicios tanto propios como delegados por 
Administraciones Públicas o convenidos o concertados con ella.

f) Cualesquiera otros que les corresponda percibir.

Artículo 15.  Presupuesto y memoria de actividades.
1. Antes del inicio de cada ejercicio económico, que coincidirá con el año natural, el 

Pleno de la Cámara Agraria aprobará el presupuesto de ingresos y gastos para el año 
siguiente, elevándolo seguidamente a la Consejería que tiene encomendada la tutela 
administrativa junto con una memoria explicativa de su contenido, que contendrá un 
inventario actualizado de su patrimonio y la relación de los puestos de trabajo de personal 
contratado por la Cámara.

La Consejería competente deberá dar el visto bueno a esta documentación en un plazo 
máximo de un mes o, en su caso, realizar las alegaciones que estime oportunas con los 
efectos que se determinen reglamentariamente.

2. Dentro del primer trimestre de cada año, y una vez aprobada por mayoría absoluta del 
Pleno, será remitida a la Consejería que tiene encomendada la tutela administrativa y 
económica, la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y una memoria de las 
actividades realizadas, que deberán ir acompañadas de un balance de situación de final de 
ejercicio.

3. La Cámara Agraria necesitará autorización previa de la Consejería que tiene 
encomendada la tutela administrativa y económica para la realización de negocios jurídicos 
que afecten al patrimonio inmobiliario, en particular, la enajenación, cesión y gravamen del 
mismo.

4. La Consejería que tiene la tutela administrativa y económica ejercerá, al menos, una 
vez cada cuatro años su función de tutela económica mediante la realización de auditorías.

Artículo 16.  Beneficios.
La Cámara Agraria goza de los siguientes beneficios:
1. Del beneficio de justicia gratuita en su actuación ante todos los órganos 

jurisdiccionales.
2. Del de inembargabilidad en los términos establecidos por la legislación del Estado.
3. De los beneficios fiscales existentes, en los términos establecidos por la legislación 

vigente.

CAPÍTULO V
Proceso electoral

Sección I. Electores y elegibles

Artículo 17.  Electores.
1. Son electores de los miembros del Pleno de la Cámara Agraria las personas que, no 

estando privadas del derecho de sufragio activo según la legislación reguladora del régimen 
electoral general, reúnan alguna de las condiciones siguientes y estén incluidas en el censo 
electoral a que se refiere el artículo 19 de esta Ley:

a) Toda persona física, mayor de edad, que sea profesional de la agricultura, como 
propietario, arrendatario, aparcero o en cualquier otro concepto análogo reconocido por la 
Ley, ejerza actividades agrícolas, ganaderas o forestales de modo directo y personal en al 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y, como consecuencia de estas actividades, 
esté afiliada al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o bien al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, rama agraria.

b) Los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas 
aludidas en el apartado anterior, mayores de edad, que trabajen de modo directo y 
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preferente en la explotación familiar, debiendo estar dados de alta en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, rama 
agraria.

c) Toda persona jurídica que tenga por exclusivo objeto, conforme a sus estatutos, y que 
efectivamente ejerza la explotación agrícola, ganadera o forestal en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid y que ejercerá su derecho de sufragio a través de su representante 
legal.

2. El derecho de sufragio activo en ningún caso puede ser ejercido más de una vez en 
cada proceso electoral, ni podrá ejercitarse por persona física alguna que no esté dada de 
alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, rama agraria, de la Comunidad de Madrid.

Artículo 18.  Elegibles.
1. Serán elegibles como miembros del Pleno de la Cámara Agraria aquellas personas 

físicas que reúnan los requisitos para ser elector y no estén incursos en ninguna de las 
causas de elegibilidad establecidas en la Ley reguladora del Régimen Electoral General.

2. Las causas de inelegibilidad lo serán también de incompatibilidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 19.  Censo.
1. La Consejería que tiene encomendada la tutela administrativa y económica, con la 

participación de las organizaciones profesionales agrarias, de las Corporaciones Locales y 
de la Cámara Agraria, elaborará un censo de electores con derecho a voto, en el plazo 
máximo de seis meses. Dicho censo, en el que figurará la identificación del elector y su 
domicilio, deberá ser actualizado cada dos años.

2. El censo será objeto de exposición pública durante un mes en todos los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en la Cámara Agraria y en las dependencias de 
la Consejería que tiene encomendada la tutela administrativa y económica, durante el cual 
podrán presentarse alegaciones que serán resueltas dentro de los treinta días siguientes. 
Las alegaciones se presentarán ante la Junta Electoral de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El censo definitivo se hará público en los mismos lugares y durante el mismo período 
que el provisional y contra los acuerdos de inclusión o exclusión procederán los recursos 
legalmente establecidos.

Sección II. Procedimiento electoral

Artículo 20.  Convocatoria de elecciones.
La Comunidad de Madrid, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, convocará cada 

cuatro años elecciones a la Cámara Agraria, previa comunicación al Gobierno de la Nación y 
tras consultar con la Federación de Municipios de Madrid, las organizaciones profesionales 
agrarias de ámbito nacional y las implantadas en su territorio.

La convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y la 
entrada en vigor tendrá lugar el mismo día de su publicación.

Artículo 21.  Administración electoral.
Para garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la 

aplicación efectiva del principio de igualdad, se establece la Administración Electoral, que 
estará formada por:

a) La Junta Electoral.
b) Las Mesas Electorales.
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Artículo 22.  La Junta Electoral: Composición y funciones.
1. La Junta Electoral estará compuesta por siete miembros designados por el titular de la 

Consejería que tiene encomendada la tutela administrativa y económica. Uno de ellos, con 
cargo de Director general, asumirá la Presidencia; otros tres serán funcionarios de dicha 
Consejería y otros tres serán designados o propuesta de las organizaciones profesionales 
agrarias más representativas de la Comunidad de Madrid. Un Letrado, funcionario de la 
Consejería, asistirá a la Junta Electoral y la asesorará en las cuestiones jurídicas y legales 
pertinentes. La sede de la Junta Electoral será la de la Consejería que tiene encomendada la 
tutela administrativa y económica.

2. La Junta Electoral quedará formalmente constituida tras la designación de sus 
miembros, que se hará pública en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». La Junta 
Electoral procederá a disolverse tras constituirse el Pleno de la Cámara Agraria.

3. Las funciones de la Junta Electoral son:
a) Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente durante el proceso electoral.
b) Coordinar el proceso electoral, dictando al efecto cuantas disposiciones sean 

necesarias.
c) Resolver cuantos recursos se presenten en el desarrollo del proceso electoral.
d) Elaborar y aprobar los modelos de actas electorales.
e) Determinar el número y ubicación de las Mesas Electorales, atendiendo al criterio de 

facilitar el voto a los electores.
f) Proceder a la realización del escrutinio y la proclamación y publicación de los 

resultados y de los candidatos elegidos.
g) En general, desempeñar todas las tareas necesarias para un correcto desarrollo del 

sufragio.

Artículo 23.  Las Mesas Electorales.
1. Las Mesas Electorales estarán formadas por un Presidente y dos Vocales elegidos por 

sorteo entre los electores, que no sean candidatos. Igualmente y por el mismo procedimiento 
deberán elegirse un suplente por cada miembro de la Mesa a fin de garantizar la correcta 
constitución de la misma. Reglamentariamente se establecerá el ámbito territorial de las 
Mesas Electorales. Procurando que en todos y cada uno de los municipios exista, al menos, 
una.

2. Las candidaturas que concurran a las elecciones podrán nombrar un Interventor por 
Mesa.

Artículo 24.  Candidaturas.
1. Las candidaturas se presentarán en listas cerradas, bloqueadas y completas de 

candidatos, con la inclusión de tres candidatos suplentes, pudiendo ser propuestos por:
a) Las organizaciones profesionales agrarias, bien en solitario, bien en federaciones o 

coaliciones. Las federaciones o coaliciones deberán estar previamente inscritas en la Junta 
Electoral, en los términos y plazos que reglamentariamente se establezcan.

b) Las agrupaciones independientes de electores, siempre y cuando las candidaturas 
presentadas estén avaladas, al menos, por el 10 por 100 de los electores. La autenticidad de 
las firmas que avalen estas candidaturas se acreditará por fedetario público, reconocimiento 
bancario o certificación del Secretario de la Cámara Agraria o del Ayuntamiento ante la Junta 
Electoral.

2. Las candidaturas estarán integradas exclusivamente por personas físicas que tengan 
la condición de elegibles conforme al artículo 18 de esta Ley.

3. La presentación de candidaturas tendrá lugar ante la Junta Electoral, en la forma y 
plazos que se determine reglamentariamente.

4. Ninguna organización profesional agraria, federación o coalición de estas entidades, o 
agrupaciones independientes de electores, podrá presentar más de una candidatura. Las 
organizaciones profesionales agrarias que concurran al proceso electoral federadas o 
coaligadas con otras, no podrán presentar candidaturas propias.
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Artículo 25.  Derecho supletorio.
En todo lo relativo al proceso electoral no previsto en la presente Ley en las normas 

reglamentarias que, en su caso, la desarrollen, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones reguladoras del Régimen Electoral General.

Artículo 26.  Gastos electorales y mecanismos de control.
El Decreto de convocatoria de elecciones a la Cámara Agraria fijará los gastos máximos 

del proceso electoral, así como su financiación y mecanismos de control, que habrán de ser 
establecidos expresamente.

Artículo 27.  Representatividad.
1. Se considerarán más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad de 

Madrid aquellas organizaciones profesionales agrarias que obtengan, al menos, el 10 por 
100 de los votos válidos emitidos.

2. Las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones 
independientes de electores que tengan la consideración de más representativos en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, ejercerán la representación institucional ante las 
Administraciones Públicas, organismos y entidades que la tengan prevista.

Disposición adicional primera.  Extinción de las Cámaras Agrarias Locales.
1. Una vez constituido el Pleno, en la forma establecida en el artículo 9.3, quedarán 

extinguidas la Cámara Provincial de Madrid y todas las Cámaras Agrarias Locales existentes 
en la Comunidad de Madrid.

2. La Cámara Agraria de Madrid, se subrogará en la titularidad de los bienes y derechos 
que constituyen el patrimonio privativo de las de las Cámaras extinguidas por disposición de 
la presente Ley, manteniéndose, en su caso, la afectación de dichos bienes al fin específico 
para el que hubieran sido adquiridos o destinados en virtud de una norma de rango legal o 
cualquier otro título jurídico en vigor.

3. Las subrogaciones operadas en virtud de lo determinado en el apartado anterior 
gozarán de los beneficios establecidos por la disposición adiciones tercera de la Ley 
23/1986, de 24 de diciembre, de Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

Disposición adicional segunda.  Personal al servicio de las Cámaras Agrarias.
1. El personal propio de la Comunidad de Madrid, tanto funcionario como laboral, que 

ocupe puestos de trabajo en la Cámara Provincial de Madrid o en las Cámaras Locales, 
quedará adscrito a la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, cuando se constituya 
ésta, sin perjuicio de las modificaciones que la Consejería de Economía y Empleo o la 
Consejería que tenga encomendada la tutela administrativa y económica, pueda proponer 
respecto de la estructura y relación de puestos de trabajo del personal.

2. El personal contratado por las Cámaras Agrarias extinguidas se integrará en la 
plantilla de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, quien se subrogará a todos los 
efectos en sus respectivos contratos, garantizándose, en todo caso, la totalidad de los 
derechos laborales y económicos adquiridos.

Disposición adicional tercera.  Convocatoria electoral.
La Consejería que tiene encomendada la tutela administrativa y económica procederá a 

convocar las elecciones a la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo 
de un año, tras la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria.  Régimen provisional de las Cámaras Agrarias.
1. Durante el período comprendido entre la entrada en entrada en vigor de esta Ley y la 

constitución del Pleno de la Cámara Agraria de Madrid, las Cámaras Agrarias en 
funcionamiento provisional, no podrán realizar disposiciones patrimoniales.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 193  Régimen Jurídico de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid

– 3185 –



2. Se creará una Comisión de Información y Evaluación, al objeto de realizar un 
inventario de bienes y derechos de titularidad de las actuales Cámaras y su situación 
administrativa y presupuestaria, que deberá haber finalizado y puesto a disposición del Pleno 
de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid en los quince días siguientes a su 
constitución. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.

3. Las referencias a la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, en los artículos 19 y 
24.1.b) de esta Ley, se entenderán hechas a la Cámara Agraria Provincial, hasta la 
constitución de aquélla.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a dictar cuantas 

disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid».
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§ 194

Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 147, de 23 de junio de 1998
«BOE» núm. 206, de 28 de agosto de 1998

Última modificación: 22 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1998-20648

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I
El conjunto formado por las cañadas reales y demás vías pecuarias españolas 

constituyen un patrimonio histórico único en Europa y en el mundo. Dentro de ese conjunto, 
Madrid, centro geográfico peninsular que participa de lo serrano y de lo manchego, es 
también encrucijada de grandes vías trashumantes y cuatro de aquellas cañadas reales 
intercomunitarias atraviesan su territorio; hasta tal punto las cañadas reales y vías pecuarias 
han desempeñado y siguen desempeñando un papel de singular relieve, que desde la Baja 
Edad Media, constituyen un referente inequívoco para la historia de Castilla y de nuestra 
Comunidad como lugar de encuentro de ambas Castillas. La Comunidad de Madrid es 
recorrida además por gran número de otras vías pecuarias que sumadas a las primeras 
totalizan 4.000 kilómetros de longitud y más de 13.000 hectáreas de superficie.

La tendencia actúa de la política de la Unión Europea, propugnada por la reciente 
Declaración de Cork (noviembre de 1996) y defendida por la Carta Verde del Espacio Rural 
Europeo del Consejo de Europa (1995), es la de considerar al mundo rural como un ámbito 
dotado de tres funciones básicas: La agro-ganadera y forestal que siempre ha tenido ya la 
que se añaden ahora la medioambiental y la socio-cultural, debiéndose destacar que el árbol 
y el bosque sirven a esas tres finalidades por lo que bien merecen una especial atención. 
Por todo ello constituye un deber inexcusable de las Administraciones Públicas el fomento y 
la adecuada conservación del patrimonio que constituyen las cañadas reales y vías 
pecuarias, vinculando dicho patrimonio a un modelo de desarrollo sostenible para las zonas 
rurales.

En consonancia con todo ello, la Ley atiende a la más diligente conservación del 
patrimonio representado por las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, pero no 
contempla como finalidad única, aunque sí prioritaria del mismo la trashumancia y 
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trasterminancia sino también la económica de modernización y diversificación de la 
agricultura y fomento de la ganadería extensiva propiciando además la preservación de las 
razas autóctonas, así como de desarrollo del medio rural; la medioambiental, de 
conservación y mejora, con particular atención a su función de corredores biológicos de 
comunicación entre espacios naturales; la cultural y social, proporcionando, igualmente, al 
habitante de la ciudad de tanto peso demográfico en la Comunidad de Madrid una 
oportunidad para su reequilibrio vital por medio del contacto con la naturaleza y con el 
patrimonio monumental e histórico al que da acceso privilegiado.

II
De los artículos 149.1.23.º de la Constitución y 27.2 del Estatuto de Autonomía, resulta la 

competencia de la Comunidad de Madrid para el desarrollo legislativo y reglamentario, así 
como para la ejecución, en materia de vías pecuarias.

Mediante la Ley 3/1995, de 23 de marzo, el Estado ejerció sus competencias normativas 
en la materia y reguló los aspectos básicos de la misma en los artículos a los que su 
disposición final tercera atribuye ese carácter. Respetando dicha regulación básica, la 
presente Ley incorpora opciones, planteamientos y criterios complementarios, incluso 
originales, que precisan de una norma de rango legal y no meramente reglamentario.

III
El título preliminar de la presente Ley define las vías pecuarias y determina su naturaleza 

jurídica, atribuyéndoles inequívocamente la condición de bienes demaniales, al tiempo que 
establece sus fines, que exceden de los meramente pecuarios para conectar las vías con 
actividades de contenido ecológico complementarias a aquéllos.

El mismo título determina la competencia que sobre las vías pecuarias corresponde a la 
Comunidad de Madrid al tiempo que procede a la clasificación de las mismas con arreglo al 
criterio tradicional que las separa en cañadas, cordeles y veredas, según su anchura. Es de 
destacar la posibilidad que la Ley introduce de declarar como vías de interés natural o 
cultural aquellas que reúnan los requisitos que la propia Ley establece.

El título I de la Ley se compone de cuatro capítulos, el primero de los cuales establece 
las potestades administrativas de la Comunidad de Madrid sobre las vías pecuarias, 
detallando las potestades que habitualmente se han concedido a las Administraciones 
Públicas en defensa de su demanio. En este sentido se reconocen a la Comunidad de 
Madrid las potestades de recuperación de oficio, investigación, clasificación, deslinde y 
amojonamiento de modo que hagan posible la recuperación, salvaguarda, protección y 
creación del patrimonio.

El capítulo II tiene singular importancia en cuanto que está orientado hacía la creación y 
ampliación de vías pecuarias, así como al restablecimiento de aquellas que hubiesen sido 
objeto de intrusión, estableciendo las líneas de actuación de la Comunidad de Madrid en tal 
sentido. En lo que se refiere a la desafectación de los terrenos integrantes de las vías 
pecuarias, regulada en el capítulo III, la Ley, en sintonía con la Ley estatal 3/1995, establece 
un criterio que rompe con la legislación anterior e impide la enajenación de las vías que esa 
legislación favorecía. Así, las vías pecuarias que no resulten adecuadas para los usos 
propios de las mismas, adquirirán la condición de bienes patrimoniales de la Comunidad y 
deberán ser destinados, en todo caso, a actividades de interés público o sociales.

El capítulo IV se refiere a las modificaciones del trazado de las vías pecuarias que 
puedan venir exigidas por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma 
motivada, por razones de interés privado, al tiempo que regula las modificaciones 
ocasionadas como consecuencia de una nueva ordenación territorial o de la realización de 
una obra pública. El criterio seguido en todos los casos exige que se acredite la necesidad 
de modificar el trazado y se introduce la exigencia adicional de que en cualesquiera de esos 
casos el nuevo trazado asegure la integridad superficial de la vía pecuaria afectada por la 
modificación, a la vez que se establece una cautela que obligará al sujeto que ocasione la 
modificación a indemnizar a la Comunidad cuando el valor de los terrenos que aporte para 
facilitar la modificación del trazado no sea equivalente al del terreno de la vía pecuaria que 
es objeto de modificación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 194  Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

– 3188 –



El título II trata «Del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias».
El capítulo I, compuesto de un único artículo, contiene la innovación cardinal que la Ley 

introduce en esta materia: El Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias.
Mediante él se hace realidad la concepción de las últimas como conjunto integrado, 

como red, que reclama la definición de estrategias generales de gestión. El plan zonifica el 
entorno de las vías y de este modo permite la adaptación de las previsiones normativas 
generales a las circunstancias específicas de cada zona.

Así pues, en cada una de esas zonas homogéneas, el plan debe organizar el equilibrio 
entre los dos grandes objetivos que se enuncian en el mismo precepto: La conservación de 
las vías como patrimonio cuyo destino prioritario es el tránsito ganadero y su adaptación a 
las nuevas demandas de la sociedad, para que sirvan al ocio y esparcimiento de todos los 
ciudadanos, a la mejora del medio ambiente y al desarrollo rural sostenible.

Los tres capítulos siguientes regulan todo lo relativo al uso y aprovechamiento.
La sistemática de la Ley estatal, en la que se trata primero de la ocupación y 

aprovechamiento y después de los usos compatibles y complementarios, se invierte aquí: Se 
parte de los usos comunes generales y especiales (capítulo II) y se desarrollan 
seguidamente los usos especiales, singulares o privativos y el aprovechamiento de las vías 
pecuarias (capítulo III).

En la sección primera del capítulo II se califica (artículo 30) el tránsito ganadero como 
uso característico y prioritario a cualquier otro. Se regulan a continuación los usos comunes 
tradicionales, definiendo y concretando el concepto de la Ley estatal favorable a las 
comunicaciones rurales, necesarias para el nivel y calidad de vida en este medio.

En materia de usos comunes complementarios, se definen y concretan los conceptos de 
la Ley estatal, adoptando un criterio restrictivo en cuanto a la utilización por vehículos 
motorizados.

La sección segunda se ocupa de los usos comunes especiales que por entrañar una 
utilización más intensiva de las vías, se sujeta al régimen de autorización previa y al pago de 
una adecuada tasa.

El capítulo III se dedica a los usos especiales singulares o privativos y al 
aprovechamiento de las vías pecuarias. La sustracción al uso pecuario prioritario y a los 
usos comunes, solamente podrá autorizarse de modo temporal, limitado y con respeto 
siempre al carácter prioritario de aquel. Estos criterios restrictivos presiden la regulación 
detallada de las autorizaciones especiales de tránsito de vehículos de uso no agrícola 
(artículo 36): De las ocupaciones provisionales por obras públicas (artículo 37) –definiendo 
las que se consideran de interés público y contemplando la posibilidad excepcional de 
ocupaciones por obras de interés particular–, de otras ocupaciones temporales con mayor 
vocación de permanencia, vinculadas también al interés público o a la utilidad general 
(artículo 38). Se trata también aquí de la ocupación de las vías mediante instalaciones 
desmontables (artículo 39), desarrollando la previsión expresa de la Ley estatal y 
estableciendo un doble procedimiento de concesión que asegure la concurrencia de ofertas.

El artículo 40 se dedica al aprovechamiento de las vías pecuarias mediante autorización, 
que comprende (junto al tradicional de los frutos sobrantes) también el hortícola y el forestal 
de gran potencial en la Comunidad de Madrid y de los que el último se contempla también en 
la modalidad de realización directa por la propia Administración autonómica.

De las disposiciones comunes del capítulo IV cabe destacar las prohibiciones absolutas 
del artículo 43 para la caza, la extracción de áridos y gravas, los vertidos y el asfaltado.

El capítulo V contempla la colaboración entre Administraciones. En cuanto a la de los 
municipios de la Comunidad (artículo 46), resultará muy conveniente, sino imprescindible, 
obtenerla para la efectiva aplicación de la Ley. La posibilidad de incorporar a la red nacional 
vías de la Comunidad comunicadas con ella (artículo 47) supone la adopción de la expresa 
previsión contenida en la Ley estatal, igualmente, la de los acuerdos de cooperación con 
otras Comunidades (artículo 48), que por las características de la de Madrid resultarán 
también especialmente indicados.

El título III se dedica a las infracciones y sanciones.
En cuanto al régimen general en la materia, se hace (artículo 49) una remisión a la Ley 

estatal en lo no regulado en ésta. Así resulta obligado no solamente por las limitadas 
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facultades autonómicas en materia de régimen sancionador, sino también por resultar 
satisfactorio dicho régimen general en las materias que este título no aborda especialmente.

En materia de funciones de policía, vigilancia e inspección, ha parecido conveniente y 
así se hace en el artículo 50, atribuir mediante una norma de rango adecuado como ésta, la 
completa panoplia de las facultades que recoge su apartado 3. Como ya se hacía en la Ley 
de 1974, mediante una disposición unánimemente alabada, se establece una obligación 
especial de vigilancia en materia de vías pecuarias, para cuantos las tienen en el ámbito 
rural (apartado 2).

El artículo 51 completa las rigurosas previsiones de la Ley estatal en materia de 
reposición e indemnizaciones. El artículo 52 introduce las previsiones oportunas en materia 
de medidas provisionales y cautelares en la misma línea de establecer un completo marco 
de protección que asegure el predominio efectivo de los intereses públicos a los que sirve 
este demanio viario, frente a la osadía de los intrusos.

También con la mira puesta en la efectividad práctica de las previsiones legales, el 
artículo 53 se ocupa de las personas responsables y reproduce el principio de 
responsabilidad solidaria de la Ley estatal. El artículo 54 desarrolla las previsiones de la 
última en materia de graduación de las sanciones. Se recoge expresamente el principio 
consagrado en la normativa básica en la materia, según el cual el incumplimiento no ha de 
resultar más conveniente que el respeto a la normativa infringida.

De los restantes artículos merece destacarse el 56 que consagra la acción pública. Es la 
mejor traducción práctica de la consideración de las vías pecuarias como patrimonio de 
todos los madrileños y una garantía más del cumplimiento de las normas en la materia.

En cuanto a las disposiciones finales, la segunda contempla expresamente la aprobación 
de un Reglamento de desarrollo de la Ley, como resulta imprescindible para completar sus 
previsiones.

La disposición transitoria aporta una solución equilibrada a la cuestión de los terrenos 
declarados sobrantes en las clasificaciones llevadas a cabo con arreglo a la Ley de 1974 y 
su Reglamento pero que, con arreglo a las previsiones del último, han conservado su 
carácter demanial por no haber sido enajenados. Se opta por considerarlos bienes 
demaniales integrantes de la red que en la actualidad sirve a unos usos mucho más amplios 
que los contemplados en las citadas normas de 1974 y 1978.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de las cañadas reales y demás vías 

pecuarias existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en el marco de la 
legislación básica del Estado y de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2.  Definición y destino.
Las vías pecuarias tendrán la definición y el destino previstos en el artículo 1 de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 3.  Naturaleza jurídica.
Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el ámbito territorial de la Comunidad de 

Madrid son bienes de dominio público de esta Comunidad y, en consecuencia, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.

Artículo 4.  Fines.
La actuación de la Comunidad de Madrid sobre las vías pecuarias que transcurran por su 

territorio perseguirá los fines previstos en el artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, y en especial:
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a) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid 
y adoptar cuantas medidas para su restauración y protección adecuada sean necesarias.

b) Asegurar a través de las vías pecuarias la biodiversidad y el intercambio genético de 
la flora y fauna de la Comunidad, contribuir a la preservación de razas autóctonas y al 
aprovechamiento de los recursos pastables.

c) Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural favoreciendo las 
actividades medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías 
pecuarias, de manera que suponga la creación y mantenimiento de una conciencia social 
conservacionista y sirva de satisfacción a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre.

Artículo 5.  De las competencias.
1. El ejercicio de las competencias que la presente Ley atribuye a la Comunidad de 

Madrid en materia de vías pecuarias corresponderá a la Consejería que por razón de la 
materia las tenga atribuidas, salvo las actuaciones que expresamente se atribuyen al 
Consejo de Gobierno y, en razón de las competencias que tengan asumidas, al resto de las 
Consejerías. La competencia de la Consejería se extiende también a los actos de 
administración y disposición de carácter patrimonial sobre los terrenos resultantes de la 
desafectación de las vías pecuarias, así como al otorgamiento de los documentos que 
requieran los actos jurídicos que sobre las mismas puedan celebrarse.

2. La Consejería competente en materia de vías pecuarias actuará en coordinación con 
las Consejerías y organismos que procedan, así como con el Patronato de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid, a fin de integrar su gestión en el marco general de la 
administración del Patrimonio de la Comunidad, de la política medio ambiental de la misma y 
de ordenación del territorio.

3. Durante la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en los títulos I 
y II de la presente Ley, se requerirá, en los términos y en los supuestos previstos 
reglamentariamente, informe previo del Patronato de la Red de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid.

Artículo 6.  Tipos de vías pecuarias.
Las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid se clasifican con carácter general en 

función de su anchura, de la forma prevista en el artículo 4 de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, añadiéndose como denominación de carácter consuetudinario las 
coladas de anchura variable.

No obstante, conservarán su anchura superior a los máximos indicados en la referida 
Ley, las vías pecuarias que la tengan reconocida, o a las que se reconozca, conforme a los 
antecedentes obrantes en cada caso, en su respectivo acto de clasificación, que servirá para 
su posterior inclusión en el fondo documental a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 7.  Fondo documental.
1. Con objeto de facilitar la clasificación de las vías pecuarias de la Comunidad de 

Madrid y su gestión, así como la elaboración del Plan de Uso y Gestión, se creará en la 
Consejería competente un fondo documental con los documentos o copias autentificadas, 
planos y antecedentes de todo tipo relativos a las citadas vías.

2. La Comunidad de Madrid podrá dirigirse a estos efectos a las entidades locales, 
Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, órganos de la Administración General del 
Estado y otras entidades públicas o privadas, que deberán remitir la documentación que se 
hallase en su poder y que pudiera ser de utilidad para la formación del fondo documental, sin 
perjuicio de la conservación de los originales en el archivo del que procedan en los términos 
previstos en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

3. El fondo documental de las vías pecuarias de la Comunidad contendrá la relación 
detallada de éstas, así como sus planos y antecedentes y tendrán acceso al mismo las 
entidades y particulares interesados, en los términos previstos en la legislación vigente.
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Artículo 8.  Red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.
El conjunto de las vías pecuarias existentes en el ámbito territorial de la Región de 

Madrid constituye la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, en la que se 
integran:

a) Las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que aseguran la continuidad de las 
mismas, cuyo itinerario discurre por el territorio de la Comunidad de Madrid y continua por el 
de otra u otras Comunidades, sin perjuicio de su integración en la Red Nacional de Vías 
Pecuarias.

b) Las restantes vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Artículo 9.  Vías de interés natural y cultural.
1. Serán declaradas de interés natural aquellas vías de la Red de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid o tramos de ellas que discurran dentro de los límites de los espacios 
naturales protegidos de la Comunidad. Igualmente podrán ser declaradas de interés natural 
aquellas vías pecuarias o tramos de ellas que resulten de especial valor en orden a la 
conservación de la naturaleza y, en particular, las que puedan servir para preservar o 
conectar entre sí los espacios naturales de la Comunidad, previo informe de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente.

El territorio ocupado por las vías pecuarias o tramos de ellas que discurran por el interior 
de espacios naturales protegidos o de ámbitos territoriales ordenados por Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales, declarados o aprobados en aplicación de la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
mantendrán el grado de protección y la tipología de zonificación que establezcan las normas 
de declaración del espacio protegido o de aprobación del correspondiente Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales.

2. Las vías pecuarias declaradas de interés natural no podrán desafectarse en ningún 
caso y, en consecuencia, conservarán la condición de bienes demaniales sin que puedan ser 
destinadas a usos distintos de los previstos en esta Ley para las vías pecuarias.

3. Tampoco podrán desafectarse ni destinarse a usos distintos de los señalados, 
aquellas vías pecuarias que por su especial valor cultural o recreativo fuesen declaradas de 
interés cultural, previo informe de la Consejería competente en materia de patrimonio 
cultural.

4. La declaración de vías pecuarias de interés natural y/o cultural se efectuará mediante 
una Orden de la Consejería competente en materia de vías pecuarias, previa coordinación y 
consulta con el Patronato de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. La 
Consejería competente elaborará un Catálogo de Vías Pecuarias de Interés Natural y 
Cultural de la Comunidad de Madrid.

TÍTULO I
De las potestades administrativas sobre las vías pecuarias su creación y 

desafectación

CAPÍTULO I
Potestades administrativas sobre las vías pecuarias

Sección 1.ª Conservación y defensa de las vías pecuarias

Artículo 10.  Recuperación, ampliación y defensa.
Corresponde a la Comunidad de Madrid, en uso de las potestades y prerrogativas que le 

conceden las leyes, la recuperación, ampliación, conservación, mejora, administración, tutela 
y defensa de las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por su ámbito territorial.
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Sección 2.ª Potestades de la administración

Artículo 11.  Recuperación de oficio.
1. La Comunidad de Madrid podrá recuperar por sí misma, en cualquier momento, la 

posesión indebidamente perdida de las vías pecuarias, a cuyo fin desarrollará 
reglamentariamente el procedimiento a seguir.

2. La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de la prerrogativa de recuperación de la 
posesión de las vías pecuarias indebidamente perdidas, tendrá la potestad de requerir a los 
usurpadores o perturbadores para que cesen en su actuación, sin perjuicio de la reposición, 
restauración o indemnización a que pudiera haber lugar por parte de los infractores. A tal fin, 
se podrá solicitar el concurso de los agentes de la autoridad a través de las entidades o 
departamentos de los que orgánicamente dependan.

3. No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Comunidad de Madrid en esta 
materia siempre que aquélla se ajuste al procedimiento legalmente establecido.

Artículo 12.  Investigación.
1. La Comunidad de Madrid tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los 

terrenos que se presumen pertenecientes a las vías pecuarias a fin de determinar la 
titularidad efectiva de las mismas.

2. El ejercicio de la actividad investigadora podrá efectuarse de oficio, por comunicación 
de otras Administraciones Públicas o por denuncia de colectivos interesados con 
personalidad jurídica, así como de los particulares, debidamente motivada.

3. Las autoridades, funcionarios y demás personas que por razón de su cargo tuvieran 
noticia de la existencia de una confusión de titularidad sobre las vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid vendrán obligadas a ponerlo en conocimiento de esta.

Artículo 13.  Clasificación.
1. La Comunidad de Madrid procederá a la clasificación de las vías pecuarias, 

determinando, con carácter declarativo la existencia, anchura, trazado y demás 
características físicas generales de cada vía pecuaria, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo. El conjunto de vías clasificadas constituirá el 
Inventario de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

2. La clasificación se determinará atendiendo a los antecedentes que existan en cada 
caso, por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que necesariamente 
se dará audiencia a los interesados, así como a los Ayuntamientos, Cámara Agraria, 
Organizaciones Profesionales Agrarias y organizaciones, asociaciones o colectivos que 
tengan por finalidad la defensa de la naturaleza y se aprobará por Orden de la Consejería 
competente en materia de vías pecuarias, para cada municipio de la Comunidad.

3. Las vías pecuarias clasificadas en las que se aprecien errores en el trazado o 
anchura, dificultades en la determinación del trazado, indeterminación en la existencia, 
anchura y demás características generales y en las que se precise la revisión de la 
descripción, podrán ser objeto de actualización mediante una nueva clasificación siguiendo 
para ello los trámites previstos para su aprobación.

4. Las vías pecuarias omitidas en la correspondiente catalogación serán clasificadas 
conforme a lo previsto en el presente artículo.

Artículo 14.  Delimitación provisional.
Aprobada la clasificación de las vías pecuarias de un término municipal, la Consejería 

competente podrá delimitar provisionalmente las mismas o parte de ellas en caso de 
urgencia, debidamente motivada y siguiendo el procedimiento que reglamentariamente se 
establezca. La delimitación provisional servirá únicamente para preparar las actuaciones del 
deslinde y tendrá valor orientativo en relación con dichas actuaciones, sin que en ningún 
caso se le puedan reconocer los efectos propios del deslinde.
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Artículo 15.  Deslinde.
1. Mediante el acto de deslinde la Comunidad define los límites de las vías pecuarias 

previamente clasificadas.
2. El procedimiento de deslinde se ajustará a las siguientes normas:
a) El expediente de deslinde habrá de incluir necesariamente la relación de ocupaciones, 

intrusiones y colindancias que afecten a la vía que se deslinda.
b) En el procedimiento se dará audiencia a los Ayuntamientos afectados y a los 

propietarios de terrenos colindantes, previa notificación, así como a las organizaciones a las 
que se refiere el artículo 13, de conformidad con lo previsto en la legislación básica estatal.

c) Procederá la realización del deslinde abreviado, reduciéndose a la mitad los plazos, 
excepto los relativos a recursos, cuando al inicio del procedimiento o en el curso del mismo, 
los interesados expresaran su conformidad con la propuesta de la Administración.

3. Iniciado el procedimiento no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión, 
ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de las fincas a que se refiera el 
deslinde, mientras éste no se lleve a cabo.

4. El deslinde, una vez aprobado, permite a la Comunidad declarar la posesión y la 
titularidad demanial sobre las vías deslindadas, da lugar al amojonamiento de las mismas, 
constituye título suficiente para su inscripción registral y tiene los demás efectos que le 
reconoce la legislación estatal.

Artículo 16.  Amojonamiento.
1. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez 

aprobado el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan con 
carácter permanente sobre el terreno. En dicho procedimiento se dará audiencia a los 
interesados en los términos previstos en el artículo anterior, a los solos efectos del acto de 
amojonamiento.

2. No será necesario seguir el procedimiento a que se refiere el apartado anterior para el 
amojonamiento cuando se trate de la reposición de mojones deteriorados o desaparecidos.

Artículo 17.  Señalización.
La Consejería competente en materia de vías pecuarias procederá a la señalización de 

las vías pecuarias clasificadas, de manera que puedan identificarse adecuadamente y en 
especial en las intersecciones con cualquier tipo de viario.

CAPÍTULO II
Creación, ampliación y restablecimiento de vías pecuarias

Artículo 18.  Creación y ampliación de vías pecuarias.
La Comunidad de Madrid podrá crear nuevas vías pecuarias y ampliar las existentes en 

su territorio, que deberán afectarse a los usos que se regulan como propios de dichas vías 
en la presente Ley. Apreciada su necesidad, el acuerdo del Consejo de Gobierno que 
resuelva sobre la creación o ampliación llevará aparejado la declaración de utilidad pública a 
efectos de los bienes y derechos que se vean afectados.

Artículo 19.  Restablecimiento.
1. La Comunidad de Madrid velará por el restablecimiento y la integridad de las vías 

pecuarias ocupadas por obras públicas, construcciones, instalaciones públicas o privadas y 
plantaciones o cultivos.

2. Cuando no fuese posible la recuperación de los tramos ocupados en los que se 
hubiera consolidado una afectación secundaria de dominio público, diferente al uso pecuario 
definido en la presente Ley, el restablecimiento de la vía pecuaria ocupada podrá hacerse 
preferentemente mediante un trazado alternativo que deberá en todo caso garantizar el 
mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, 
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así como los demás usos compatibles y complementarios con aquél. Procederá una 
compensación económica a favor de la Comunidad de Madrid cuando el valor del trazado 
alternativo y del tramo ocupado no coincidan aunque tuviesen la misma extensión. La 
valoración se realizará siguiendo el método que se fije reglamentariamente.

La Comunidad recabará de la entidad ocupante los terrenos necesarios para facilitar el 
trazado alternativo, lo que se realizará a través de convenio, permuta u otro instrumento 
legal que haga posible ese trazado.

CAPÍTULO III
Desafectación de terrenos de las vías pecuarias

Artículo 20.  Desafectación.
1. Los terrenos de vías pecuarias que no resulten adecuados para el tránsito ganadero y 

sobre los cuales no puedan desarrollarse tampoco los usos compatibles y complementarios 
previstos en esta Ley, podrán desafectarse y, en consecuencia, perderán su condición de 
bienes demaniales de la Comunidad, mediante el oportuno expediente que resolverá el 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de vías 
pecuarias, siguiendo el procedimiento que reglamentariamente se establezca, que en todo 
caso, habrá de incluir la consulta previa a los organismos que se especifican en el artículo 
13.2 de la presente Ley y un período de información pública de un mes de duración.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9 sobre vías pecuarias de interés natural o cultural.

Artículo 21.  Destino de los terrenos desafectados.
1. Los terrenos desafectados, o que en lo sucesivo puedan desafectarse, tendrán la 

condición de bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid.
2. La Comunidad habrá de destinar los terrenos desafectados de modo que sobre los 

mismos sólo puedan realizarse actividades de interés público o social. Se considerarán de 
interés público o social las actividades que redunden en beneficio del medio rural, las 
relacionadas con la conservación de la naturaleza y las de educación medioambiental.

Artículo 22.  Enajenación, cesión y permuta.
1. La Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá enajenar, permutar o 

ceder gratuitamente los terrenos desafectados de las mismas, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley del Patrimonio de la Comunidad.

No obstante, será necesaria autorización del Consejo de Gobierno y comunicación a la 
Asamblea de la decisión adoptada para proceder a la enajenación directa de aquellos, 
siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas en la legislación reguladora del 
patrimonio de la Comunidad.

2. Las cesiones habrán de realizarse para fines de utilidad pública o interés social, entre 
los cuales tendrán prioridad los que puedan incidir positivamente en la mejora de la calidad 
de vida, de las condiciones laborales y del desarrollo económico o cultural de las comarcas y 
comunidades rurales.

3. Las permutas de los terrenos desafectados se orientarán previo informe que 
fundamente la necesidad de realizar dicha permuta, hacia la creación, ampliación o 
restablecimiento de las vías pecuarias, de suerte que los terrenos a permutar puedan servir 
para adquirir otros sobre los que se extienda el trazado de las vías pecuarias, debiéndose 
tener en cuenta que el terreno permutado debe estar unido a una vía pecuaria existente, la 
idoneidad de su situación y que su valor sea equivalente. Si existiera diferencia de valor, se 
compensará económicamente a la Comunidad de Madrid con dicha diferencia. La valoración 
se realizará siguiendo el método que se fije reglamentariamente.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 194  Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

– 3195 –



CAPÍTULO IV
Modificaciones del trazado

Sección 1.ª Modificaciones del trazado de las vías pecuarias

Artículo 23.  Modificaciones del trazado.
1. Cuando existieren razones de interés público que así lo exigieran, se podrá variar o 

desviar el trazado de una vía pecuaria, previa desafectación del tramo objeto de desvío. 
Podrá también acordarse la variación o desvío cuando existieren razones excepcionales de 
interés particular, de conformidad a lo previsto en la legislación básica estatal, siempre que 
se hallase completamente acreditada la existencia de esas razones y la imposibilidad de 
satisfacer el interés privado a través de medios distintos a la modificación del trazado.

2. El acuerdo de modificación del trazado habrá de ser adoptado mediante Orden de la 
Consejería competente en materia de vías pecuarias de la Comunidad y deberá asegurar el 
mantenimiento de la integridad superficial de la vía pecuaria, el carácter idóneo del nuevo 
itinerario y del trazado y la continuidad de aquélla, de modo que no se interrumpa el tránsito 
ganadero ni resulten obstáculos para el ejercicio de los demás usos compatibles y 
complementarios con aquél de la vía pecuaria.

3. La entidad pública o excepcionalmente y de forma motivada, el sujeto particular, en su 
caso, cuyo interés motivase el desvío del trazado habrá de hacerse cargo de los costes que 
genere el nuevo trazado y facilitar a la Comunidad, con carácter previo, los terrenos sobre 
los que discurrirá el mismo.

4. Cuando la entidad pública o, excepcionalmente y de forma motivada, el sujeto 
particular en cuyo interés se modificase el trazado satisfaga su obligación mediante la 
aportación de terrenos, procederá la compensación a la Comunidad de Madrid, cuando el 
valor del tramo desviado y el de los terrenos aportados no coincidan, aunque tuviesen la 
misma extensión. La valoración se realizará siguiendo el método que se fije 
reglamentariamente.

5. El acuerdo de modificación del trazado sustituirá al acto de clasificación en cuanto se 
refiere al tramo objeto de variación. Tampoco será necesario seguir el procedimiento de 
deslinde previsto en esta Ley cuando en el nuevo tramo de la vía pecuaria no existieran más 
colindantes que la entidad pública o el particular que aporta los terrenos. Asimismo, no será 
necesario seguir ese procedimiento si el nuevo trazado discurriera íntegramente sobre 
terrenos que linden con otros inmuebles pertenecientes a la Comunidad. En tales casos, se 
procederá directamente al amojonamiento y señalización adecuada de los nuevos tramos de 
vías pecuarias.

Artículo 24.  Procedimiento para acordar la modificación.
La modificación del trazado se llevará a cabo a través del procedimiento que 

reglamentariamente se establezca, en el que, en todo caso habrán de observarse los 
siguientes trámites:

a) Consulta previa de las Administraciones Públicas y órganos dependientes de las 
mismas, cuyas competencias pudieran resultar afectadas, de la Cámara Agraria, de las 
organizaciones profesionales agrarias y de las organizaciones y colectivos que tengan por 
finalidad la defensa de la naturaleza de acuerdo con los criterios que se determinen.

b) Información pública por espacio mínimo de un mes.

Sección 2.ª Las vías pecuarias y la ordenación territorial

Artículo 25.  Las vías pecuarias y los planes de ordenación territorial.
1. Los Planes Generales de Ordenación Territorial y, en su caso, las normas subsidiarias 

de planeamiento calificarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias. El 
régimen de protección será el establecido en el Plan de Uso y Gestión que, en todo caso, 
estará en concordancia con el establecido en los espacios naturales protegidos u ordenados, 
por Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y de acuerdo con el informe emitido 
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por el órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de vías pecuarias, sin 
perjuicio de los informes que procedan, por los órganos competentes en materia de gestión y 
administración de terrenos forestales y espacios naturales protegidos.

2. Dicho informe, que será precedido de la consulta previa a los organismos y entidades 
que se especifican en el artículo 13.2 de la presente Ley, se solicitará y emitirá con carácter 
previo a la aprobación inicial del planeamiento y será vinculante en todo caso.

Artículo 26.  Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación 
territorial.

1. Si, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, fuese necesario ocupar terrenos de 
una vía pecuaria como consecuencia de una nueva ordenación territorial que hubiese 
obtenido informe favorable del órgano de la Comunidad competente en materia de vías 
pecuarias, el instrumento de planeamiento del que derive esa nueva ordenación habrá de 
prever el trazado alternativo de la vía, que deberá asegurar, con carácter previo, el 
mantenimiento de la integridad superficial de la misma, el carácter idóneo del nuevo itinerario 
y la continuidad de aquélla, de modo que no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten 
obstáculos para el ejercicio de los demás usos de la vía pecuaria. La aprobación del plan 
correspondiente hará innecesaria la clasificación del nuevo tramo de vía pecuaria.

2. La Administración o entidad deberá, con carácter previo a la ocupación, aportar los 
terrenos que en sustitución de los ocupados, aseguren la integridad y continuidad de la vía 
pecuaria. Mediante convenio celebrado al efecto con la Administración o entidad actuante 
podrá garantizarse la aportación de los terrenos para la modificación del trazado de la vía 
pecuaria.

3. En cuanto afecte a una vía pecuaria, la ejecución del plan requerirá el acuerdo previo 
de desafectación y modificación del trazado de la misma, adoptado por la Consejería 
competente en materia de vías pecuarias, previo informe de la Consejería competente en 
gestión y administración de terrenos forestales y espacios naturales protegidos, cuando la 
desafectación y modificación afecten a vías pecuarias existentes en el interior o colindantes 
a los mismos.

Sección 3.ª Modificaciones del trazado por la realización de obras públicas 
sobre terrenos de vías pecuarias

Artículo 27.  Modificaciones del trazado por la realización de obras públicas.
1. Cuando fuera necesaria la realización de una obra pública sobre el tramo por el que 

discurra una vía pecuaria, la Administración que promueva la obra habrá de remitir al órgano 
competente en materia de vías pecuarias una comunicación al respecto, en la que se 
acredite fundamentadamente la necesidad de la realización de la obra, solicitando de aquélla 
la adopción de un acuerdo de modificación del trazado, según lo previsto en el artículo 23 de 
esta Ley.

2. En la solicitud a la que se refiere el apartado anterior, la Administración promotora de 
la obra deberá proponer un nuevo trazado de la vía pecuaria que garantice el mantenimiento 
de la integridad superficial de la misma, el carácter idóneo del nuevo itinerario y la 
continuidad de aquélla, de modo que no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten 
obstáculos para el ejercicio de los demás usos complementarios y compatibles con aquél de 
la vía pecuaria. A tal efecto, la Administración interesada en la realización de la obra pública 
o la concesionaria, en su caso, deberá adquirir los terrenos limítrofes necesarios para 
mantener la vía pecuaria en las mismas condiciones que antes tenía y aportarlos, con 
carácter previo, a la modificación del trazado.

3. La vía pecuaria sobre la que se pretenda la realización de la obra pública conservará 
su carácter demanial hasta tanto no se produzca el acuerdo de modificación del trazado, 
previa desafectación de la misma y hasta entonces no se podrá iniciar actuación alguna 
encaminada a la realización efectiva de la obra.

4. La Consejería competente en materia de vías pecuarias, antes de adoptar el acuerdo 
sobre modificación del trazado, valorará las razones expresadas por la Administración 
promotora de la obra y, especialmente, la necesidad de realización de la misma sobre la vía 
pecuaria. Asimismo, se dará audiencia a las entidades mencionadas en el artículo 24.a) de 
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la presente Ley, a través de procedimiento que se determine, que incluirá un período de 
información pública con duración mínima de un mes.

Artículo 28.  Cruces de las vías pecuarias por una obra pública.
1. Cuando la obra a realizar consistiera en líneas férreas o carreteras que simplemente 

hayan de cruzar la vía pecuaria, no será necesario proceder a la modificación del trazado de 
la misma. Sin embargo, la Administración promotora de la obra o el concesionario, en su 
caso, deberá habilitar los pasos necesarios al mismo o distinto nivel que garanticen el 
tránsito ganadero y los demás usos de la vía en condiciones de rapidez, comodidad y 
seguridad.

2. En tales casos, la Administración promotora de la obra se dirigirá al órgano 
competente de la Comunidad de Madrid acreditando la necesidad de la realización del cruce 
y solicitando la correspondiente autorización, aportando para ello proyecto que cumpla los 
requisitos previstos en el apartado 2 del artículo anterior.

3. La Consejería competente por razón de la materia decidirá, previo sometimiento a un 
período de información pública, observando las cautelas y trámites previstos en el apartado 
4 del artículo anterior.

TÍTULO II
Del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias

CAPÍTULO I
Del plan de uso y gestión de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid

Artículo 29.  Plan de uso y gestión.
1. El Plan de Uso y Gestión constituye el instrumento básico de planificación de las vías 

pecuarias de la Comunidad de Madrid, y fija las normas de uso y aprovechamiento de las 
vías pecuarias de acuerdo con las características propias de los distintos ámbitos territoriales 
por donde discurren. Dicho plan será aprobado por el Consejo de Gobierno previa remisión a 
la Asamblea de Madrid a los efectos de su tramitación por el artículo 215 del Reglamento de 
la Cámara. El plan, una vez aprobado, será publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid».

2. (Derogado).
Durante la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en los títulos I y II 

de la presente Ley, se requerirá, en los términos y supuestos previstos reglamentariamente, 
informe previo al Patronato.

3. Este plan tendrá carácter vinculante para la Administración autonómica, que ejercitará 
sus competencias con arreglo a él, así como para el resto de las Administraciones Públicas y 
los particulares, que quedarán obligados al cumplimiento de sus disposiciones.

4. El ámbito de aplicación del plan, sin menoscabo de lo previsto en la disposición 
adicional tercera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, será el conjunto de 
las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.

5. El Plan de Uso y Gestión desarrollará la presente Ley y su Reglamento en los 
siguientes extremos:

a) Estrategias generales para la gestión de las vías pecuarias, de forma que puedan 
alcanzarse los objetivos establecidos tanto en la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, como en la presente Ley.

b) Zonificación del entorno por el que discurren, atendiendo tanto al carácter 
heterogéneo del territorio regional desde los puntos de vista natural, histórico, cultural y de 
las actividades agrarias y socioeconómicas que se desarrollan, como al resultado de los 
datos aportados por el inventario de la situación actual de las vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid.

Esta zonificación podrá, en los casos que así proceda, permitir la asignación de otros 
usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias, acordes a la vocación actual y/o 
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potencial de las mismas, siempre que quede debidamente garantizado su uso agropecuario 
y medioambiental.

c) Condiciones particulares de los usos y aprovechamientos de las vías en cada zona 
conforme a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

d) Directrices que orienten las actuaciones técnicas y administrativas para el desarrollo 
de los objetivos y estrategias formuladas en relación con la conservación de las vías 
pecuarias, con las actividades agropecuarias y forestales, la ordenación territorial, la 
conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural.

e) Programa de actuaciones y análisis económico financiero de las mismas, que 
orientará acerca de las previsiones presupuestarias al efecto.

6. En todo caso, tanto la zonificación del entorno, como las condiciones particulares de 
uso y aprovechamiento de las vías, como las directrices que orienten las actuaciones 
relativas a la conservación de las mismas, a las que se refiere el apartado anterior, han de 
ser concordantes con las establecidas en las normas de declaración de espacios naturales 
protegidos, en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los mismos o en los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales.

De igual forma, habrán de ser concordantes con lo establecido por la Ley 16/1995, de 4 
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

7. El plan adoptará como base el Inventario de las Vías Pecuarias Clasificadas de la 
Comunidad de Madrid.

Tomará también como base el inventario detallado y completo de los edificios y 
construcciones de valor cultural o antropológico que existan en las vías pecuarias de la 
Comunidad.

8. La elaboración del plan corresponderá a la Consejería competente en materia de vías 
pecuarias, deberá ser informado, con carácter previo a su aprobación, por la Consejería 
competente en materia de medio ambiente y los Ayuntamientos afectados, sometiéndose a 
un período de información pública.

Examinadas las alegaciones e informes que se hubieran presentado dentro del plazo, e 
introducidas, en su caso, las modificaciones que procedieran, el plan será aprobado por el 
Consejo de Gobierno, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

9. La vigencia del plan será indefinida, aunque revisable cada cuatro años, si bien la 
Consejería competente en materia de vías pecuarias, oído el Patronato, deberá evaluar 
anualmente los efectos de su puesta en práctica y su grado de cumplimiento al objeto de 
proponer las modificaciones del plan que procedan al momento de su revisión. Ésta deberá 
tener lugar dentro de los cinco años siguientes a su aprobación y seguirá el mismo 
procedimiento especificado para su elaboración.

Podrán también solicitarse modificaciones de detalle que no alteren sus determinaciones 
y que se aprobarán por el Consejo de Gobierno, previo sometimiento a un período de 
información pública.

10. El plan integrará sus contenidos con el de los distintos instrumentos de planificación 
territorial, medioambiental y forestal de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con la disposición adicional tercera, apartado 1, de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, así como los artículos 5 y 19 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Consevación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, el uso de los 
tramos de las vías pecuarias comprendidos en el ámbito territorial ordenado por los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales o Planes Rectores de Uso y Gestión de los 
Parques, se adaptará a las determinaciones de los mismos.

No obstante, las materias y contenidos relativos al uso de las vías pecuarias, no 
regulados por los citados planes, se encontrarán sometidos a lo establecido en la presente 
Ley y en el Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias.

En todo caso, el Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias asegurará el 
mantenimiento de la integridad superficial de las vías, la idoneidad de los itinerarios y de los 
trazados así como la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y 
complementarios de aquél.
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CAPÍTULO II
De los usos comunes generales y especiales

Sección 1.ª Usos comunes generales: prioritario, compatibles y 
complementarios

Artículo 30.  Del uso característico y prioritario.
1. El uso tradicional de las vías pecuarias para la trashumancia estacional, la 

trasterminancia y demás movimientos de ganado de toda clase será libre, gratuito y 
prioritario a cualquier otro.

2. En su normal tránsito por las vías pecuarias los ganados podrán aprovechar 
libremente los frutos y productos espontáneos de aquéllas. Asimismo, podrán abrevar, 
pernoctar y utilizar los reposaderos y descansaderos que existan o puedan crearse.

3. Al objeto de asegurar siempre el tránsito ganadero, no podrá autorizarse ninguna 
actuación de las previstas en el presente título, en los tramos de aquellas vías pecuarias que 
no permitan un paso practicable igual o superior a 12 metros de ancho.

Artículo 31.  De los usos comunes compatibles.
1. Las vías pecuarias serán susceptibles de los siguientes usos comunes tradicionales 

que se declaran acordes con la naturaleza de aquéllas y compatibles con su destino 
pecuario prioritario, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica estatal:

a) La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo 
su control de modo que no puedan representar un inconveniente para el tránsito de los 
ganados.

b) Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito 
normal del ganado.

c) La circulación de tractores, remolques, sembradoras, cosechadoras y maquinaria 
agrícola de cualquier género para el servicio de las explotaciones agrarias contiguas o 
próximas a las vías, así como de los camiones motorizados de uso agrícola exclusivo que 
reglamentariamente se equiparen a la maquinaria agrícola. El Reglamento de desarrollo de 
esta Ley fijará los límites de tonelaje y otros que proceda establecer para salvaguardar la 
integridad de las vías.

2. Se autoriza con carácter excepcional, el tránsito de vehículos motorizados que estén 
al servicio de establecimientos hoteleros, deportivos, culturales y educativos que radiquen en 
el medio rural, contiguos o próximos a las vías, cuando no sea posible el acceso a los 
mismos de otro modo. Los vehículos autorizados deberán desplazarse por la vía pecuaria 
por las rodadas ya existentes, evitando que el pastizal y vegetación que pudiere existir en las 
vías se destruya. Igualmente se autoriza el tránsito de vehículos que sirvan para el acceso 
de sus habitantes a casas, granjas y explotaciones de todo género que estén aisladas en el 
medio rural. Quedarán excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de 
transitar el ganado y durante la celebración de actividades de interés ecológico o cultural.

3. El Reglamento de desarrollo de esta Ley establecerá las condiciones generales que 
garanticen la prioridad debida al tránsito ganadero y la armonía entre los distintos usos 
compatibles; el Plan de Gestión de la Red de Vías Pecuarias podrá establecer condiciones 
particulares adoptadas a la realidad del uso ganadero y características naturales de cada 
zona, pudiendo restringuir la circulación de vehículos motorizados de uso no agrícola.

4. El personal que desempeñe funciones de policía, inspección, vigilancia y gestión de 
las vías pecuarias, podrá circular por ellas con vehículos motorizados cuyas características 
impedirán la producción de daños a las mismas.

Artículo 32.  De los usos comunes complementarios.
1. En armonía con su destino pecuario prioritario, las vías pecuarias servirán también 

para el esparcimiento y recreo públicos y podrán ser utilizadas, sin necesidad de 
autorización previa, para el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, el esquí de 
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fondo y cualquier otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehículo no motorizado, 
siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.

Será también libre la recogida de frutos espontáneos de forma compatible con el tránsito 
ganadero respetando la normativa en materia de protección de la naturaleza.

2. Las actividades a que se refieren los apartados anteriores se sujetarán a los límites y 
condiciones que establezcan la legislación básica del Estado, el Reglamento de desarrollo 
de esta Ley y el Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid.

El Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
establecerá las condiciones especiales de uso que requieran las características de cada 
zona, las limitaciones temporales en atención a las mismas y las restricciones que pudieran 
efectuarse de determinadas modalidades de usos compatibles y complementarios.

3. Cuando determinados usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer 
incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto 
riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Consejerías 
competentes en estas materias podrán establecer restricciones temporales a los usos 
complementarios.

Sección 2.ª Usos comunes especiales

Artículo 33.  Del uso y aprovechamiento especial recreativo, cultural, deportivo y educativo.
1. Estarán sujetas a autorización previa de la Consejería competente en materia de vías 

pecuarias, en los términos que reglamentariamente se establezcan las siguientes 
actividades:

a) Las que desarrollen en las vías pecuarias las personas o entidades tengan o no ánimo 
de lucro, como organizadoras de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas 
de sus socios o afiliados y terceros.

b) La celebración en las vías pecuarias de pruebas y competiciones deportivas.
Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables 

vinculadas a una actividad de servicios, entendidas éstas como las actividades recreativas, 
culturales, deportivas y educativas, reguladas en este artículo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, la 
solicitud se sustituirá por una declaración responsable, que deberá presentarse con un 
período mínimo de antelación de quince días, para que la Consejería competente por razón 
de la materia pueda comprobar la compatibilidad de la instalación desmontable con el 
destino de la vías pecuarias establecido en el artículo 2 de esta Ley y en el artículo 1.3 de la 
Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, siendo necesaria la tramitación 
conforme al artículo 39 para el resto de instalaciones desmontables.

2. Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo se concederán por la 
Consejería competente en materia de vías pecuarias, siempre y cuando no entrañen riesgo 
de erosión en la superficie de la vía, para cada utilización concreta o bien para la duración de 
la actividad que motiva su solicitud, sin que puedan exceder de un período de tres meses, si 
bien podrán volver a solicitarse una vez hubieran expirado. Las autorizaciones concedidas 
se sujetarán a las demás condiciones generales y particulares que prevean la legislación 
básica del Estado, la presente Ley, el Reglamento que la desarrolle y el Plan de Uso y 
Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y en especial las 
condiciones tendentes a la restauración de la vía pecuaria de cualquier menoscabo o daño 
que pudiera producirse mediante la prestación de las garantías que reglamentariamente se 
establezcan. El Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid podrá excluir totalmente las autorizaciones para ciertas épocas o tramos en atención 
a su valor ecológico, cultural, frecuencia del tránsito ganadero o riesgo de incendio.

3. Cuando las actividades referidas en el apartado 1 puedan afectar a espacios naturales 
protegidos o terrenos forestales colindantes a las vías pecuarias en las que hayan de 
realizarse, se requerirá informe favorable de la Consejería competente en la gestión de los 
citados espacios, previo al otorgamiento de las citadas autorizaciones.
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4. En contraprestación al uso y aprovechamiento especial del dominio público que 
permiten estas autorizaciones, habrá de satisfacerse la tasa que proceda de conformidad a 
lo previsto en la legislación tributaria autonómica. Dicha tasa podrá condonarse para 
aquellas actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas que promocionen 
adecuadamente la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, a través de la 
inclusión de la imagen institucional de la citada Red en todos los soportes físicos y digitales 
de la actividad, así como en todo el material promocional asociado a la actividad a 
desarrollar.

Artículo 34.  De la revocación de autorizaciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas para el ejercicio de las autorizaciones 

concedidas con arreglo a esta sección podrá dar lugar a la revocación de la autorización, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa del incumplidor, que se determinará, cuando 
proceda, en el expediente sancionador que se incoe al efecto.

CAPÍTULO III
De los usos especiales, singulares o privativos y del aprovechamiento de las 

vías pecuarias

Artículo 35.  Principios generales.
1. Las vías pecuarias y terrenos a ellas pertenecientes no podrán sustraerse a su uso 

pecuario y prioritario y restantes usos comunes compatibles y complementarios definidos en 
esta Ley si no con carácter temporal y limitado a áreas puntuales de las mismas, en cuanto 
no se impida la continuidad del tránsito ganadero en las condiciones anteriores ni se hagan 
imposibles los restantes usos comunes compatibles y complementarios.

2. En toda autorización o concesión se incluirá una cláusula de rescate a favor de la 
Administración con la posibilidad de recuperar por sí misma la disponibilidad del bien, 
siempre que se justifique la existencia de razones de utilidad pública o interés social, así 
como la de revocar la autorización o declarar la caducidad de la concesión por 
incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del licenciatario o concesionario.

3. Las autorizaciones y concesiones obtenidas según la presente Ley no eximen a sus 
titulares de obtener las licencias, permisos u otras autorizaciones que sean exigibles por 
otras disposiciones vigentes. No obstante, cuando se obtengan con anterioridad al título 
administrativo exigible conforme a esta Ley, su eficacia quedará demorada al otorgamiento 
del mismo.

4. Corresponde a la Consejería competente en materia de vías pecuarias la resolución 
de los expedientes de autorización y concesión.

Artículo 36.  Autorizaciones especiales de tránsito.
1. Fuera de los casos previstos en los artículos 31 y 33, el tránsito por las vías pecuarias 

de vehículos motorizados de uso no agrícola, requerirá de autorización expresa mediante 
documento especial, que únicamente podrá concederse con carácter excepcional conforme 
a lo regulado en este artículo.

2. Para la concesión de estas autorizaciones deberán reunirse los requisitos siguientes:
a) Que el tránsito de los vehículos autorizados respete la prioridad del uso pecuario y de 

los usos comunes definidos en el capítulo anterior.
b) Que la utilización autorizada respete la integridad de la vía pecuaria y que el sujeto 

autorizado se comprometa a la reposición de la misma a su estado originario, en caso de 
producir en ella daños o desperfectos.

c) Que la actividad a la que sirvan los vehículos autorizados sea económica o 
socialmente provechosa para el desarrollo del medio rural en que vaya a efectuarse.

d) Que de ningún otro modo puedan acceder los vehículos autorizados a su destino.
e) Cuantos otros se establezcan con carácter general en el Reglamento de desarrollo de 

esta Ley o con carácter particular para cada zona o tramo en el Plan de Uso y Gestión de la 
Red. Éste podrá excluir totalmente esta utilización para zonas o tramos determinados.
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3. Las autorizaciones se concederán para cada utilización concreta o bien para una 
duración igual a la de la actividad que motiva su solicitud, sin que pueda exceder de un año, 
si bien podrán volver a solicitarse una vez hubieran expirado; no permitirán el tránsito 
simultáneamente con el del ganado y se sujetarán a las demás condiciones generales y 
particulares que prevean el Reglamento de desarrollo de esta Ley y el Plan de Uso y Gestión 
de la Red de Vías Pecuarias. Quedarán excluidas, en todo caso, de dicha autorización las 
vías pecuarias que revistan interés ecológico y cultural.

4. En contraprestación al aprovechamiento especial del dominio público que permiten 
estas autorizaciones, habrá de satisfacerse la tasa que proceda de conformidad con la 
legislación tributaria autonómica.

Artículo 37.  De las ocupaciones temporales por obras públicas.
1. Por razones de interés público, podrá autorizarse la ocupación temporal de terrenos 

de vías pecuarias cuando así se precise para la realización de obras en terrenos contiguos o 
adyacentes a ellas.

2. A estos efectos se considerarán de interés público las obras y actividades incluidas en 
proyectos declarados de utilidad pública o interés social y/o cultural.

Excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular se podrán 
autorizar las ocupaciones temporales que aparezcan previstas o contempladas en los 
instrumentos de planificación territorial aprobados por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y las contempladas en el Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid o que vengan exigidas para llevar a efecto sus 
previsiones.

3. La ocupación temporal de terrenos de vías pecuarias por obras de interés particular 
únicamente podrá autorizarse de forma motivada, cuando concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la perturbación temporal de los usos comunes, a la vista de la 
intensidad de éstos, la duración prevista para la ocupación y la importancia de la mejora que 
permita en explotaciones agrícolas o ganaderas.

4. La ocupación de los terrenos de las vías pecuarias se limitará al mínimo indispensable 
para la realización de la obra de que se trate, sin que pueda exceder nunca del año, si bien 
será susceptible de renovación por períodos similares.

5. Únicamente podrán autorizarse estas ocupaciones cuando puedan llevarse a efecto 
de suerte que no se interrumpa el tránsito ganadero y los restantes usos comunes 
compatibles y complementarios. A tal efecto, la autorización establecerá el condicionamiento 
que proceda en cuanto a la forma y época de ejercicio.

6. La concesión de estas autorizaciones se someterá al trámite de información pública 
por tiempo de un mes, así como a informe de los Ayuntamientos cuyos términos queden 
afectados.

7. Como contraprestación a la utilización de la vía pecuaria habrá de satisfacerse la 
correspondiente tasa, de conformidad con lo establecido en la legislación tributaria 
autonómica. Igualmente podrán establecerse las garantías suficientes que aseguren la 
reposición de la vía pecuaria a su estado originario.

Artículo 38.  De otras ocupaciones temporales.
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones 

de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que 
tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o 
complementarios de aquél.

En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración superior a los diez 
años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán sometidas a información pública por el 
plazo de un mes y habrán de contar con el informe de los Ayuntamientos en cuyos términos 
radiquen.

Si el objeto de la ocupación está sujeto a un procedimiento ambiental que deba 
someterse a información pública, el proyecto de autorización de ocupación de la vía pecuaria 
y el sometido al procedimiento ambiental correspondiente se sustanciarán en el mismo 
período de información pública, siempre que procedimentalmente sea posible.
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2. Se podrá imponer, al titular de la autorización, la adopción de medidas y actuaciones 
de mantenimiento, conservación, defensa, integridad, promoción y fomento en el marco de la 
planificación del uso y gestión de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.

3. Como contraprestación a la ocupación de la vía pecuaria habrá de satisfacerse la 
correspondiente tasa de conformidad con lo establecido en la legislación autonómica vigente 
en materia de tasas y precios públicos.

Artículo 39.  Concesiones de uso de terrenos de vías pecuarias mediante instalaciones 
desmontables.

1. Podrá atribuirse el uso privativo de terrenos de vías pecuarias a las personas y 
entidades titulares de las autorizaciones a que se refiere el artículo 33, para ocupar 
temporalmente terrenos de vías pecuarias con bienes muebles o instalaciones desmontables 
que sean necesarios para el ejercicio de su actividad.

Igualmente, podrá atribuirse dicho uso privativo mediante instalaciones desmontables, a 
los Ayuntamientos por cuyos términos transcurran las vías pecuarias, así como a personas 
físicas o jurídicas, para la prestación de servicios que faciliten los usos deportivos, 
recreativos y culturales de las vías pecuarias.

2. Se entenderá por instalaciones desmontables aquellas que:
a) Por razones de seguridad precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación que en 

ningún caso sobresaldrán del terreno y cuya eliminación tras la ocupación quede 
garantizada.

b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o 
similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras.

c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales cuyo levantamiento se 
realice sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportable.

3. El Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
determinará los espacios en que puedan emplazarse estas instalaciones sin perjudicar el 
normal tránsito de los ganados ni de los usos compatibles y complementarios, pudiendo 
excluir totalmente esta posibilidad en zonas determinadas.

Igualmente podrá establecer características uniformes de esas instalaciones que 
aseguren su armonía con el entorno.

4. El uso de terrenos de las vías pecuarias con arreglo a lo establecido en este artículo 
requerirá de concesión administrativa cuya duración se otorgará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, sin perjuicio 
de su ulterior renovación en los términos previstos en la concesión, con el límite que 
establezca la legislación en materia patrimonial de la Comunidad de Madrid. El 
concesionario deberá restaurar, a su cargo, los terrenos ocupados, o reparar los daños 
producidos en los mismos, si se hubieran producido alteraciones negativas, derivadas del 
ejercicio de la concesión.

5. Para la adjudicación de estas concesiones podrán seguirse los siguientes 
procedimientos:

a) El previo sometimiento a información pública de las previsiones contenidas en el Plan 
de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid en cuanto a los 
emplazamientos previstos en cada zona para estas instalaciones, y su sometimiento a 
informe de los Ayuntamientos de los términos afectados por plazo de un mes y la posterior 
convocatoria de concurso público para su adjudicación, en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.

b) El sometimiento a información pública e informe de los Ayuntamientos del término 
afectado, de las solicitudes que por propia iniciativa presenten los interesados, con la 
posibilidad para terceros de presentar solicitudes alternativas y la licitación entre los distintos 
solicitantes para su otorgamiento.

6. Con arreglo a las determinaciones de este artículo podrá también adjudicarse el 
aprovechamiento de los edificios e instalaciones demaniales pertenecientes a las vías 
pecuarias, previamente existentes. Esta modalidad de aprovechamiento podrá tener lugar 
compensando el concesionario, en todo o en parte, su obligación de satisfacer la tasa que 
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corresponda con la restauración a su costa de los inmuebles cedidos según el proyecto que 
apruebe la Consejería competente en materia de vías pecuarias.

Artículo 40.  Aprovechamiento de las vías pecuarias mediante autorización.
1. Se establecen las siguientes modalidades de aprovechamiento agrícola o forestal de 

las vías pecuarias:
a) Aprovechamiento de los frutos y productos no utilizados por el ganado en su normal 

tránsito.
b) Viveros y reforestación o aprovechamiento forestal, ya mediante repoblaciones 

lineales ya mediante la transformación en forestal o el aprovechamiento forestal temporal, de 
los terrenos que por no servir al tránsito de los ganados, se declaren susceptibles de ello, de 
conformidad con el Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias, con los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y con las normativas forestal y de declaración de 
espacios naturales protegidos.

2. El Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
establecerá la duración de estas autorizaciones en cada una de las zonas que delimite y de 
los aprovechamientos o plantaciones que prevea, sin que pueda nunca exceder de diez 
años.

3. Para la adjudicación de estas autorizaciones podrán seguirse los siguientes 
procedimientos:

a) El previo sometimiento a información pública de las previsiones contenidas en el Plan 
de Uso y Gestión de la Red Madrileña de Vías Pecuarias en cuanto a los emplazamientos 
previstos en cada zona para estas instalaciones, y su sometimiento a informe de los 
Ayuntamientos de los términos afectados por plazo de quince días y la posterior 
convocatoria de concurso público para su adjudicación, en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.

b) El sometimiento a información pública e informe de los Ayuntamientos del término 
afectado, de las solicitudes que por propia iniciativa presenten los interesados, con la 
posibilidad para terceros de presentar solicitudes alternativas y la licitación entre los distintos 
solicitantes para su otorgamiento.

4. La Administración autonómica, competente en la materia, podrá también llevar a cabo 
directamente la transformación forestal o el aprovechamiento temporal forestal de los 
terrenos de vías pecuarias que por no dedicarse al tránsito de ganados se declaren 
susceptibles de ello por el Plan de Uso y Gestión de la Red, así como llevar a cabo 
repoblaciones o plantaciones ornamentales para uso y disfrute público.

Artículo 41.  Garantías.
La Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá exigir para el 

otorgamiento de las autorizaciones y concesiones reguladas en el presente título, la 
presentación de avales o fianzas que garanticen la reposición de las vías pecuarias a su 
perfecto estado de uso, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 42.  Limitaciones de la velocidad en el tránsito por las vías pecuarias.
Se establece un límite máximo de velocidad de los vehículos que circulen por la vía, para 

los supuestos contemplados en esta Ley, de 20 kilómetros/hora, con el fin de coadyuvar a la 
preservación y protección de la misma.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a este título

Artículo 43.  Prohibiciones especiales.
Quedan expresamente prohibidas en las vías pecuarias las siguientes actividades:
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a) La caza en todas sus formas, salvo para el control de daños ocasionados por la fauna 
salvaje.

b) La publicidad, a fin de evitar la contaminación visual del paisaje, con la única 
excepción de los paneles de información o interpretación, carteles y signos que establezcan 
las Administraciones Públicas en cumplimiento de sus funciones o los que informen de 
servicios y establecimientos autorizados, que se ajustarán a las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.

c) La extracción de rocas, áridos y gravas.
d) Los vertidos de cualquier clase.
e) El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza.
f) El tránsito en vehículos todoterreno, motocicleta y cualquier otro vehículo motorizado, 

fuera de los casos previstos en los artículos 31, 33 y 36.
g) Las ocupaciones o instalaciones de cualquier tipo, no autorizadas en aplicación de 

esta Ley.
h) Cualquier otra constitutiva de infracción penal o administrativa.

Artículo 44.  Carácter finalista de las cantidades percibidas por la administración.
Todas las cantidades percibidas en concepto de otorgamiento de autorizaciones y 

concesiones, sanciones, enajenaciones, permutas, modificaciones de trazado y cualquier 
otra percibida en virtud de las previsiones de esta Ley, se destinarán a la conservación, 
vigilancia y mejora de las vías pecuarias.

Artículo 45.  Silencio negativo.
Se entenderán desestimadas, una vez transcurrido el plazo de tres meses sin que 

hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes cuya estimación transfieran al solicitante 
o a un tercero facultades relativas al dominio público pecuario.

CAPÍTULO V
Colaboración entre administraciones

Artículo 46.  Colaboración con las corporaciones locales.
La Comunidad de Madrid suscribirá los oportunos convenios de colaboración en materia 

de vías pecuarias, con los Ayuntamientos por cuyos términos discurran al objeto de 
establecer y coordinar la participación de sus Cuerpos de Policía Local en la policía, 
vigilancia e inspección de las vías pecuarias, así como para la conservación y mantenimiento 
de las mismas; igualmente podrá establecerse un convenio de características similares con 
el órgano del Estado competente en materia de seguridad, para reforzar la necesaria 
protección y vigilancia de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Artículo 47.  Red nacional de vías pecuarias.
Por la Consejería competente por razón de la materia podrá solicitarse la incorporación a 

la red nacional de aquellas vías pecuarias de la Red de vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid que estén comunicadas con aquélla, conforme al artículo 18.1 de la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 48.  Convenios con otras comunidades.
Se podrán celebrar convenios de cooperación con otras Comunidades Autónomas y en 

especial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del Estatuto de Autonomía, con las 
Comunidades Autónomas limítrofes, con el objeto de armonizar los criterios en cuanto a los 
usos y aprovechamientos de las vías pecuarias y asegurar la normalidad del tránsito 
ganadero entre ellas.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 194  Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

– 3206 –



TÍTULO III
Infracciones y sanciones

Artículo 49.  Disposición general.
El régimen sancionador aplicable a las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid será 

el establecido por la legislación básica de vías pecuarias, la legislación de procedimiento 
administrativo común y la presente Ley.

Artículo 50.  De las funciones de policía, vigilancia e inspección en materia de vías 
pecuarias.

1. El ejercicio de las funciones de policía, vigilancia e inspección del cumplimiento de las 
disposiciones en materia de vías pecuarias corresponde a la Consejería competente en 
materia de vías pecuarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de 
las distintas Administraciones Públicas.

2. Cuantos ejercen funciones oficiales de vigilancia rural o urbana y en especial, los 
agentes forestales y los agentes ambientales de la Comunidad de Madrid, respecto a las 
vías pecuarias que discurran por montes o terrenos forestales, así como los de los Cuerpos 
de Policía Local en el ámbito de sus competencias, velarán por la custodia y conservación 
de las vías pecuarias, debiendo formular las oportunas denuncias de las infracciones que 
observen. Ello se entenderá sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional.

3. Los funcionarios y agentes que tengan encomendadas funciones de guardia de vías 
pecuarias podrán, como agentes de la autoridad y previa identificación, ejecutar los 
siguientes actos sin necesidad de previo aviso al afectado:

a) Entrar en toda clase de predios o terrenos, de propiedad pública o privada, cuando 
sea necesario para el cumplimiento de sus funciones de inspección o vigilancia, salvo que 
los mismos constituyan domicilio de las personas.

b) Proceder a la paralización cautelar de las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la 
presente Ley y que se desarrollen en las vías pecuarias, así como acordar y ejecutar el 
precinto o retirada de las instalaciones y elementos de cualquier clase que hallaren en ellas.

c) Levantar actas de los hechos por ellos comprobados, que harán prueba de ellos en los 
correspondientes procedimientos sancionadores, sin perjuicio del derecho de los afectados a 
la aportación y práctica de las pruebas que estimen convenientes.

Artículo 51.  Reparación de daños e indemnización.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, 

el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto la 
restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de cometerse la infracción.

2. Si la restauración no fuera posible en el mismo lugar en que se causó el daño, deberá 
serlo en otro donde produzca un efecto reparatorio equivalente para la finalidad de las vías 
pecuarias, aportando el infractor compensación económica suficiente para que la Comunidad 
de Madrid proceda a recuperar otro espacio que cumpla la finalidad de vía pecuaria.

3. En la propia resolución que ponga fin al expediente sancionador o cuando ello no 
fuera posible, en la que ponga término al procedimiento independiente abierto al efecto, se 
fijará el plazo y los elementos precisos para restaurar la vía pecuaria a su estado originario, 
advirtiendo al infractor que de no cumplirlo se procederá, previo apercibimiento, a la 
ejecución forzosa a través de los medios previstos en el artículo 20 de la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, y en los términos que reglamentariamente se regulen.

En el supuesto de ejecución subsidiaria por parte de la Administración, la liquidación de 
los gastos correspondientes podrá realizarse provisionalmente, a reserva de la liquidación 
definitiva; en todo caso, se dará audiencia al interesado en el procedimiento de liquidación y 
el importe resultante se podrá exigir por el procedimiento administrativo de apremio.

4. Cuando la reparación no fuera posible en ninguna de las formas previstas en los 
apartados anteriores y siempre que subsistan daños irreparables o se hayan causado 
perjuicios, se exigirá a los responsables las indemnizaciones que procedan, cuyo importe 
podrá determinarse o en el mismo procedimiento sancionador o en un procedimiento 
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independiente instruido tras la conclusión del anterior. En la resolución por la que se fije se 
indicará también el plazo para hacerla efectiva voluntariamente el obligado, transcurrido el 
cual podrá serlo por el procedimiento administrativo de apremio.

5. En los procedimientos independientes de reparación y de indemnización por daños y 
perjuicios, vincularán los hechos declarados probados por las resoluciones penales firmes y 
por las resoluciones de los procedimientos sancionadores que pongan fin a la vía 
administrativa.

Artículo 52.  Medidas provisionales y cautelares.
1. En cualquier momento durante la tramitación del expediente sancionador, el órgano 

competente para iniciar el procedimiento, de oficio o a propuesta del órgano instructor, podrá 
proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

En el acuerdo por el que se adopten medidas de carácter provisional, se motivará la 
necesidad y proporcionalidad de las mismas en relación con el perjuicio causado o que 
pueda causarse.

Cuando se hubieran adoptado medidas urgentes de protección con anterioridad a la 
incoación del procedimiento sancionador, en el acuerdo de iniciación del expediente deberá 
decidirse acerca de su levantamiento o mantenimiento.

2. Las medidas provisionales podrán consistir en la suspensión, paralización y precinto 
de las obras o actividades dañosas o constitutivas de infracción, en el precinto y retirada de 
instalaciones o elementos de cualquier clase que impidan o dificulten el tránsito y uso regular 
de las vías pecuarias, o cualquier otra medida para el restablecimiento de las mismas, así 
como en la prestación de fianzas por los presuntos infractores, en garantía de la efectividad 
de las sanciones que pudieran imponérseles.

Para la ejecución de las medidas podrá recabarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, a través de los organismos de quien dependan.

3. Dictada resolución en el expediente sancionador y mientras no sea firme, podrán 
también adoptarse las medidas cautelares que procedan con la misma finalidad y contenido 
de las medidas provisionales a que se refieren los apartados anteriores. Si se hubieran 
adoptado con anterioridad se entenderá acordado su mantenimiento.

4. El incumplimiento de las medidas provisionales y cautelares adoptadas conforme a lo 
previsto en el presente artículo será considerado como infracción muy grave.

Artículo 53.  Personas responsables.
1. Serán responsables de las infracciones previstas en la legislación de vías pecuarias 

las siguientes personas:
a) Los que ejecutaren los actos constitutivos de infracción, ya directamente, ya 

ordenando o induciendo a otros a su realización.
b) Las personas físicas o jurídicas que hubieran promovido la obra o proyecto 

constitutivos de la infracción o que la hubieran originado.
c) Los titulares de las autorizaciones o concesiones en cuyo ejercicio desviado se 

hubiera cometido la infracción.
d) Las corporaciones o entidades públicas que otorguen autorizaciones o licencias para 

realizar actos que constituyan infracciones en materia de vías pecuarias.
2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 

que hubieran intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, 
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás partícipes por parte de aquel o aquellos 
que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

3. Serán responsables subsidiarios en el supuesto de infracciones cometidas por 
personas jurídicas, sus administradores de hecho o de derecho, o las personas que actúen 
en su nombre o representación, en la forma que reglamentariamente se establezca.
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Artículo 54.  Criterios para la graduación de las sanciones.
1. En la imposición de sanciones se guardará la debida adecuación entre la gravedad de 

los hechos constitutivos de infracción y de la responsabilidad incurrida por el infractor y la 
sanción aplicada.

2. La graduación de las sanciones se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
a) La repercusión o transcendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y 

bienes.
b) El impacto ambiental que la conducta infractora hubiera provocado y las posibilidades 

de reparación del medio físico alterado.
c) La reincidencia.
d) Las circunstancias socio-económicas del responsable, así como cualquier otra 

circunstancia personal que pudiera influir sobre su culpabilidad, y su grado de participación.
e) Los demás criterios previstos en la legislación básica estatal de vías pecuarias y del 

procedimiento administrativo común.
3. Especialmente se atenderá al beneficio obtenido por el incumplimiento de la normativa 

infringida, de suerte que el incumplimiento no resulte más conveniente que el respeto a la 
misma, pudiéndose elevar el importe de las sanciones hasta el máximo permitido para cada 
una en atención a este criterio.

4. Una vez firmes las sanciones impuestas por las infracciones muy graves, se harán 
públicas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Artículo 55.  Competencia.
1. Será competente para iniciar e instruir el procedimiento sancionador la Dirección 

General competente en materia de vías pecuarias.
2. (Derogado).

Artículo 56.  Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante las Administraciones competentes el cumplimiento 

de lo dispuesto en la normativa de vías pecuarias.

Artículo 57.  Procedimiento.
En todo lo no previsto en este título se aplicarán las normas vigentes en la Comunidad 

de Madrid para el ejercicio de la potestad sancionadora por su Administración, sin perjuicio 
de la plena aplicación de las disposiciones del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. El procedimiento sancionador será el aplicable en la Comunidad de 
Madrid.

Disposición adicional.  
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente, procederá a la revisión 

y señalización adecuada de todas las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid con hitos o 
mojones de piedra que deberán llevar la indicación «Cda», a fin de lograr la necesaria 
homogeneización en los criterios de señalización.

Disposición transitoria primera.  
Las vías pecuarias y los terrenos de las mismas que con arreglo a la Ley 22/1974, de 27 

de junio, de Vías Pecuarias, y su Reglamento aprobado por el Decreto 2876/1978, de 3 de 
noviembre, hubieran sido declarados sobrantes o innecesarios, pero no se hubieran llegado 
a enajenar, conservarán su carácter demanial. Sus usos serán los que se determinen en el 
plan de uso y gestión.
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Disposición transitoria segunda.  
Durante el plazo establecido para la clasificación de las vías pecuarias por la Consejería 

competente, se suspenderá la resolución de procesos de desafectación.

Disposición final primera.  
En lo no previsto en esta Ley será de aplicación la Ley del Patrimonio de la Comunidad 

de Madrid.

Disposición final segunda.  
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de 

Gobierno aprobará el Reglamento de desarrollo de la misma, previa consulta al Patronato de 
la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Hasta tanto no se haya aprobado dicho Reglamento, será de aplicación la normativa 
vigente en materia de procedimiento administrativo en la Comunidad de Madrid.

Disposición final tercera.  
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid», debiendo, asimismo, publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final cuarta.  
En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la 

Consejería competente clasificará las vías pecuarias.
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§ 195

Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y 
rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 115, de 17 de mayo de 1999
«BOE» núm. 195, de 16 de agosto de 1999

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1999-17590

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO
La Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 

febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, modifica el artículo 27 del 
Estatuto, estableciendo la competencia de la Comunidad de Madrid en el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución, en el marco de la legislación básica del 
Estado, entre otras materias, el régimen de los montes y aprovechamientos forestales, con 
especial referencia a los montes vecinales en mano común, montes comunales, vías 
pecuarias y pastos.

Una vez publicada la Ley 6/1998, de 28 de mayo, de Régimen Jurídico de la Cámara 
Agraria, que ha creado el marco jurídico para la renovación de esta institución y la Ley 
8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias, que apostando por un modelo conservacionista, 
sirve a la circulación pecuaria y a otros usos medioambientales, se hace necesario ahora la 
elaboración de una Ley de pastos y rastrojeras, que actualice el régimen de 
aprovechamientos pecuarios a la realidad social y económica vigente. La íntima relación 
entre los aprovechamientos de pastos y rastrojeras y las Cámaras Agrarias y las Vías 
Pecuarias, aconsejaron abordar en primer lugar estas materias, que con la nueva regulación 
que ahora se aborda, completa la modernización de las instituciones e instrumentos jurídicos 
de la agricultura y concretamente de la ganadería extensiva.

La legislación del Estado en la materia de pastos y rastrojeras, la constituye la Ley de 7 
de octubre de 1938, sobre aprovechamientos de pastos y rastrojeras, que dado el tiempo 
transcurrido necesita adaptarse a la nueva realidad, a las modificaciones que se han 
producido y a las características del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Esta Ley 
se limita a establecer las Juntas Locales y las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario, 
atribuyendo a las primeras la competencia para elaborar las Ordenanzas municipales que 
deben regir el aprovechamiento de los pastos y delimitar y concertar los núcleos parcelarios 
objeto de los aprovechamientos, de los que quedan excluidas las fincas que puedan ser 
objeto de aprovechamientos independientes y otras superficies como los montes, cuyos 
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aprovechamientos son gestionados de conformidad con su legislación específica. Las Juntas 
Provinciales podrán imponer sanciones a los infractores.

El Decreto 1256/1969, de 6 de junio, aprueba el Reglamento de Pastos, Hierbas y 
Rastrojeras y deroga el anterior de 8 de enero de 1954. El nuevo reglamento se basa en las 
Ordenanzas municipales, dicta norma sobre la organización administrativa de las Juntas, 
normas generales de aprovechamientos, adjudicación de pastos, fijación de precios, 
sanciones y recursos.

La nueva regulación de pastos y rastrojeras que se contiene en este texto, parte de la 
experiencia de la aplicación de la normativa citada y respeta las costumbres inmemoriales 
que dieron lugar a esta institución. Así se mantiene el hecho mismo de la adjudicación de 
pastos, basada en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que sin perjudicar a 
la agricultura sirve para el mantenimiento de la ganadería tradicional: la extensiva, a la que 
ahora se reconoce su efecto benéfico en el medio ambiente. Igualmente se mantiene la 
adjudicación a través de una instancia que agrupa a agricultores y ganaderos, como es la 
actual Cámara Agraria y que respeta el anterior procedimiento de adjudicación que se 
realizaba a través de las Cámaras Agrarias Locales, como la mejor garantía de respeto a los 
intereses de ambos colectivos. También se respeta la clasificación de superficies sujetas a la 
regulación, superficies excluidas y la posibilidad de segregar fincas o agrupaciones de 
fincas.

No obstante, era necesario adaptar determinados procedimientos que si eran necesarios 
hace sesenta años debido a las dificultades administrativas, hoy la técnica hace posible su 
gestión rápida y eficaz. La gestión de los pastos independiente en cada término municipal, 
en muchos casos ha creado una organización excesiva para el fin perseguido e ineficaz por 
no permitir una óptima distribución al no contemplar su ámbito de actuación más que los 
pastos locales. Además obliga a los ganaderos que no obtengan pastos en su municipio a 
recurrir a subastas que pueden encarecer los precios. La adjudicación a través de una 
instancia con ámbito de toda la Comunidad de Madrid, hará posible una distribución 
transparente, pública y en las mismas condiciones en todo el territorio.

La transparencia es el principal objetivo de la clasificación de superficies y el 
establecimiento de cargas ganaderas por superficie, que junto con el establecimiento de 
órdenes de preferencia, permitirán adjudicar los pastos de manera casi automática. De igual 
forma ocurrirá con los precios, ya que una vez establecido el precio de unidad ganadera 
mayor, las equivalencias y las cargas por superficie, convierte el establecimiento del precio 
en una simple operación matemática que se conocerá con mucha antelación al inicio del año 
ganadero.

Se respeta por otra parte, la libertad de los agricultores y ganaderos para pactar 
privadamente sobre los aprovechamientos pecuarios y la autonomía de estos colectivos en 
el ámbito municipal, que con ciertas condiciones podrán establecer sus propias Ordenanzas.

La Ley se completa con la regulación de las infracciones y sanciones, que era el punto 
más débil de la anterior normativa y que sirve como última garantía de la aplicación de la 
regulación de los pastos.

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto regular y ordenar los aprovechamientos de superficies 

agrarias a fin de favorecer la explotación ganadera en régimen extensivo.

Artículo 2.  Concepto de ganadería extensiva.
Se considera extensiva la explotación ganadera que para la alimentación del ganado 

utiliza los aprovechamientos a diente de los pastos procedentes de prados, pastizales, 
hierbas y rastrojos; propios, ajenos o comunales, de forma permanente o temporal. La 
disposición adicional segunda establece las cargas ganaderas por hectárea y por tipo de 
superfie y también establece las equivalencias de cabezas de ganado por edad y especie, 
en Unidades de Ganado Mayor, en adelante UGM.

Artículo 3.  Órganos administrativos.
1. Son órganos competentes en materia de aprovechamientos de pastos:
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1.1 La Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, en adelante Cámara Agraria.
1.2 La Junta de Fomento Pecuario de la Comunidad de Madrid, en adelante Junta de 

Fomento Pecuario.
1.3 Las Consejerías competentes en cada momento en materia de agricultura, ganadería 

y montes.
2. Reglamentariamente se establecerán las funciones de los órganos anteriores en esta 

materia.

Artículo 4.  Superficies incluidas.
1. Quedan incluidas en la regulación de aprovechamientos para la ganadería extensiva, 

las superficies agrarias productivas, los pastos comunales, las dehesas boyales y las 
superficies tradicionalmente destinadas al pastoreo, que no se excluyan expresamente en el 
artículo 5.

2. Son de pastoreo libre las superficies que constituyen el dominio público formado por 
las vías pecuarias. Los órganos competentes de la Comunidad de Madrid adoptarán las 
medidas necesarias para facilitar el tránsito pecuario, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
8/1998 de 15 de junio, reguladora de las Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5.  Superficies excluidas.
1. Quedan excluidas de la regulación:
1.1 Las superficies ocupadas por viñedos, olivares, algarrobos o frutales.
1.2 Las huertas y terrenos de regadío.
1.3 Los montes catalogados de utilidad pública, protectores, protegidos, de propiedad 

estatal o autonómica y los consorciados o conveniados con personas físicas o jurídicas.
1.4 Las fincas cercadas con carácter permanente, de forma natural o artificial.
1.5 Las fincas enclavadas en alguna de las superficies anteriores. Se entenderá por 

fincas enclavadas, aquéllas cuyo único acceso se realice atravesando cualquiera de las 
superficies excluidas o que, aun teniendo otro, sea impracticable para el ganado.

2. No obstante, las superficies anteriormente enumeradas, a excepción de las recogidas 
en el apartado 1.3 de este artículo, podrán ser objeto de aprovechamiento pecuario, con el 
consentimiento expreso del titular manifestado por escrito.

3. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento a seguir para resolver los 
conflictos que se puedan plantear por la aplicación de este artículo.

Artículo 6.  Segregación de fincas.
1. Las superficies inicialmente incluidas podrán ser segregadas a petición de los 

interesados. Teniendo en cuenta que el inicio del año ganadero tiene lugar el 29 de junio de 
cada año, dicha petición deberá ser formulada entre el 1 de enero y el 28 de febrero, al 
objeto de que no coincida con el plazo de solicitud de adjudicación de pastos, previsto en el 
artículo 8.1.

2. La Cámara Agraria resolverá las peticiones de segregación de fincas, excepto las de 
pastos comunales y dehesas boyales que no podrán ser objeto de segregación. La 
segregación afectará a las fincas que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a) Las que por sus características o condiciones no deban ser destinadas a los 
aprovechamientos ganaderos.

b) Las que hallándose bajo una misma linde, sean objeto de explotación ganadera de los 
aprovechamientos de pastos por el propio titular de la finca con una carga ganadera anual 
mínima de 0,1 UGM/Ha.

c) Las que bajo una misma linde o colindantes unas con otras, formando un conjunto o 
coto o polígono, sean objeto de aprovechamiento ganadero dependiente, mediante acuerdo 
privado del propietario o cultivador con el ganadero y admitan un aprovechamiento mínimo 
de 40 UGM y una carga ganadera anual mínima de 0,1 UGM/Ha. Dicho acuerdo puede ser 
suscrito por agrupaciones de agricultores o de ganaderos o de ambas conjuntamente. En 
estos casos, los conflictos que puedan suscitarse entre las partes contratantes, se 
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resolverán en la jurisdicción ordinaria, previo arbitraje de la Junta de Fomento Pecuario, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3.

3. La Cámara Agraria podrá anular las segregaciones de fincas otorgadas, cuando 
incumplan los requisitos de los apartados anteriores.

Artículo 7.  Segregación de términos municipales.
La Cámara Agraria podrá segregar términos municipales de la adjudicación de pastos, 

respetando las exclusiones de fincas acordadas de acuerdo con el artículo 5, en el caso de 
que lo solicite una Asociación con personalidad jurídica propia y del ámbito local, que reúna 
las siguientes condiciones:

1. Que entre sus fines quede expresamente reflejado el de gestión de pastos y 
rastrojeras, de acuerdo con los contenidos de esta Ley.

2. Que dicha Asociación, integre al 50 por 100 de electores a la Cámara Agraria y que 
representen al menos al 40 por 100 de las hectáreas pastables y ganado del término 
municipal.

3. Que presenten para la aprobación de la Cámara Agraria, las Ordenanzas que han de 
regir los aprovechamientos en el término municipal, que en todo caso deben respetar los 
preceptos de esta Ley y su legislación de desarrollo, y garantizar que ninguna explotación 
ganadera quede excluida del aprovechamiento de pastos.

Las Ordenanzas tendrán el siguiente contenido mínimo:
3.1 Estatutos de la Asociación, órganos de gobierno y procedimiento para su elección.
3.2 Extensión y límites de los polígonos de superficies incluidas en la regulación para 

aprovechamientos de pastos por tipo de superficie, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 2 de esta Ley.

3.3 Número de explotaciones ganaderas, por especies y equivalencia en UGM.
3.4 Procedimiento de adjudicación de pastos.
3.5 Forma de tasación, de cobro de los pastos y reintegro a los agricultores.
3.6 Normas de aprovechamiento.
4. El incumplimiento de la Ordenanza por los órganos de gobierno, será motivo para su 

anulación por la Junta de Fomento Pecuario.
5. La Cámara Agraria resolverá las reclamaciones que puedan presentar los agricultores 

y ganaderos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación.

Artículo 8.  Adjudicación de pastos.
1. Los pastos serán adjudicados por la Cámara Agraria, a solicitud del titular de la 

explotación ganadera presentada entre el 29 de marzo y 29 de mayo de cada año, de 
acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y el procedimiento que se establecerá 
reglamentariamente. Para el mejor aprovechamiento de los pastos, podrán realizarse 
adjudicaciones extraordinarias de superficies que no hayan resultado adjudicadas una vez 
finalizado el procedimiento ordinario.

2. Los terrenos de titularidad pública que se encuentren incluidos en esta regulación, se 
equiparan a los de propiedad particular, a los exclusivos efectos de adjudicación.

Artículo 9.  Orden de preferencia en la adjudicación.
1. Los primeros pastos a adjudicar serán los comunales, asignando a cada ganadero 

residente, de acuerdo con los aprovechamientos establecidos en la disposición adicional 
segunda, un número de hectáreas de pastos en función de las UGM que realmente 
disponga. Una vez cubiertas todas las necesidades de los ganaderos del municipio, podrán 
adjudicarse pastos a ganaderos de municipios limítrofes de conformidad con lo establecido 
en la legislación sobre Corporaciones Locales.

2. Una vez adjudicados los pastos comunales en la forma prevista en el apartado 
anterior, se procederá al reparto del resto de superficies, que no estén excluidas ni 
segregadas, distribuidas en polígonos formados con el mismo tipo de terrenos y teniendo 
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preferencia las explotaciones ganaderas radicadas en el mismo municipio sobre las de los 
municipios limítrofes y éstas sobre el resto de solicitudes.

3. Si dentro del mismo orden de preferencia, establecido en el apartado anterior, 
coinciden solicitudes sobre el mismo polígono, que superen la carga ganadera establecida 
en la disposición adicional segunda, tendrán preferencia:

3.1 Las ganaderías que tengan calificación sanitaria.
3.2 Quienes lo tuvieran adjudicado en años anteriores.
3.3 Las cooperativas de explotación ganadera y las S.A.T. (Sociedades Agrarias de 

Transformación).

Artículo 10.  Normas sobre las adjudicaciones.
1. En la solicitud de pastos constarán todos los datos que permitan identificar la 

ganadería, así como la preferencia por los polígonos a los que se pretende acceder, en la 
forma que se establecerá reglamentariamente. No podrán acceder a las adjudicaciones los 
ganaderos que no hayan satisfecho las indemnizaciones fijadas de conformidad con el 
artículo 13 de esta Ley, ni los que hayan sido sancionados en firme por una infracción muy 
grave, que lleve aparejada esta medida, conforme al procedimiento establecido en el artículo 
21 de esta Ley.

2. En el acto de adjudicación definitiva, como mínimo se hará constar: Titular del 
aprovechamiento, identificación, extensión y tipo de terreno del polígono o polígonos 
adjudicados, clase de ganado, número de cabezas y UGM que representan, plazo de 
aprovechamiento y precio.

3. Las adjudicaciones tendrán validez permanente en tanto no se modifiquen las 
condiciones que motivaron la misma. No obstante, las adjudicaciones de pastos libres 
extraordinarias, realizadas una vez iniciado el año ganadero, sólo tendrán validez para ese 
ejercicio.

Artículo 11.  Normas sobre los aprovechamientos.
1. Los aprovechamientos adjudicados no podrán ser subarrendados ni cedidos, salvo 

que se transmita la propiedad de la explotación ganadera. No obstante, los adjudicatarios 
podrán permutar todo o parte de los pastos adjudicados, en el mes posterior al de inicio del 
año ganadero. El acuerdo de permuta debe realizarse ante la Cámara Agraria como órgano 
competente para adjudicar los pastos.

2. El ganado no podrá entrar en las parcelas hasta que no se haya recogido la cosecha, 
ni podrá permanecer en los barbechos labrados.

3. El agricultor no podrá labrar ni quemar los rastrojos antes del 30 de septiembre de 
cada año, sin perjuicio del cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de 
prevención de incendios forestales o de protección del medio ambiente.

4. Las adjudicaciones para aprovechamientos de pastos podrán ser suspendidas o 
anuladas por la autoridad competente, por razones de sanidad y evitación de la propagación 
de enfermedades infecto-contagiosas. Igualmente se podrán adoptar medidas de aislamiento 
o las que sean necesarias, siempre con el citado fin y por el tiempo que sea preciso.

Reglamentariamente se establecerán los efectos que puedan derivarse de la suspensión 
o anulación de la adjudicación.

5. En todos los montes o terrenos forestales de la Comunidad de Madrid, el 
aprovechamiento de los pastos se realizará de forma compatible con la conservación de los 
mismos y de la regeneración de su masa vegetal, conforme, en su caso, a lo que 
establezcan los proyectos de ordenación o planes técnicos del monte.

6. En todos los terrenos incluidos en espacios naturales protegidos, así como en 
aquellos otros que tengan un Plan de Ordenación de Recursos Naturales aprobado, los 
aprovechamientos de pastos se realizarán de acuerdo en lo establecido por su norma de 
declaración o instrumentos de planificación y gestión aprobados.

Artículo 12.  Fijación de precios.
1. La Junta de Fomento Pecuario fijará el precio por UGM que deberá regir para las 

adjudicaciones, cuatro meses antes del inicio del año ganadero. El precio será notificado a la 
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Cámara Agraria, que podrán aplicar hasta un 10 por 100 de recargo en concepto de gastos 
de gestión de las adjudicaciones.

2. Con un mes de antelación como mínimo al inicio del año ganadero, los adjudicatarios 
deberán aceptar la adjudicación, ingresando en la Cámara Agraria el importe de los pastos, 
tras lo que la adjudicación se entenderá definitiva. De igual forma se procederá en los años 
siguientes, mientras se mantenga la validez de la adjudicación. En caso de falta de ingreso, 
la Cámara Agraria podrá adjudicar los pastos a otro solicitante o utilizar el procedimiento 
extraordinario.

3. El agricultor o el propietario, en aquellas fincas que no sean objeto de cultivo, tendrán 
derecho a percibir el precio establecido en proporción a las hectáreas que aporta en el 
polígono adjudicado, por el procedimiento que se establecerá reglamentariamente.

4. En el caso de pastos comunales, al menos un 50 por 100 del precio de los 
aprovechamientos deberá destinarse a mejoras y gestión de los pastos y de las dehesas.

Artículo 13.  Reclamación de daños.
Los agricultores y ganaderos podrán reclamar los daños que estimen que les ha 

producido por incumplimiento de la normativa sobre aprovechamientos de pastos a la 
Cámara Agraria y sin perjuicio de las acciones legales que les corresponda.

Una vez admitida la reclamación y previa peritación de los daños, que realizarán los 
servicios técnicos de la Consejería competente, la Cámara Agraria establecerá el valor de la 
indemnización que corresponda.

Artículo 14.  Publicidad.
Las relaciones previas y definitivas de adjudicatarios de pastos, serán públicas y se 

expondrán para general conocimiento en la sede y oficinas de la Cámara Agraria, y en los 
Ayuntamientos donde estuvieran ubicados los terrenos afectados. En las relaciones 
constará: el nombre del adjudicatario, municipio de adjudicación y de residencia, número de 
hectáreas, tipo de superficie, si se trata de pastos comunales y UGM concedidas.

Artículo 15.  Registro.
1. La Cámara Agraria formará un Registro de los titulares de explotaciones ganaderas 

que soliciten pastos, en el que se incluirán todos los datos que consten en la adjudicación 
aceptada, las reclamaciones que hayan dado lugar a indemnización y las sanciones firmes 
impuestas.

2. Los órganos competentes de la Comunidad de Madrid facilitarán a la Cámara Agraria 
los datos de los agricultores y ganaderos que sean necesarios para la gestión de los pastos.

Artículo 16.  Catálogo de pastos comunales.
La Consejería que tenga atribuida la competencia en pastos, elaborará un catálogo de 

superficies destinadas a pastos comunales, tanto en municipios en los que la adjudicación se 
realice por la Cámara Agraria, como en los que queden sujetos a Ordenanza. La citada 
Consejería ejercerá la tutela que sobre estas superficies encomienda a la Comunidad de 
Madrid la legislación sobre Corporaciones Locales.

Artículo 17.  Recursos.
1. Los acuerdos de la Cámara Agraria serán recurribles en el plazo de un mes ante la 

Junta de Fomento Pecuario.
2. Los acuerdos de la Junta de Fomento Pecuario serán recurribles en el plazo máximo 

de veinte días ante el titular de la Consejería a la que se refiere el artículo 16, quien 
resolverá en el plazo máximo de veinte días. Dicha resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

Artículo 18.  Infracciones.
Las infracciones a la presente Ley constituyen faltas administrativas que se clasifican en 

leves, graves y muy graves, de acuerdo con la siguiente tipificación:
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1. Faltas leves:
a) El pastoreo de superficies excluidas o segregadas indebidamente identificadas y sin 

que medie mala fe.
b) El pastoreo excediendo entre un 10 por 100 y un 15 por 100 las condiciones de la 

adjudicación definitiva o extraordinaria.
c) La aportación de datos inexactos en las solicitudes de adjudicación o en los contratos 

de segregación, sin que medie mala fe.
d) La no utilización de pastos adjudicados.
e) No comunicar al órgano competente las modificaciones sobrevenidas en las 

condiciones de la adjudicación o de los contratos sobre pastos, siempre que no se derive un 
beneficio ilícito para el responsable.

2. Faltas graves:
a) El pastoreo de superficies excluidas, produciendo daños en menos de tres hectáreas.
b) El pastoreo de superficies segregadas, debidamente identicadas.
c) El pastoreo excediendo en más de un 15 por 100 las condiciones de la adjudicación 

definitiva o extraordinaria.
d) La cesión gratuita de pastos adjudicados.
e) El levantamiento o quema de rastrojos anticipado, cuando afecte hasta tres hectáreas.
f) No comunicar al órgano competente las modificaciones sobrevenidas en las 

condiciones de la adjudicación o de los contratos sobre pastos, cuando de la comunicación 
se derivara la falta de validez de la adjudicación o la anulación de la segregación.

g) El pastoreo careciendo de adjudicación definitiva o extraordinaria.
h) La comisión de dos faltas leves en tres años ganaderos.
3. Faltas muy graves:
a) El pastoreo de superficies excluidas, produciendo daños en tres hectáreas o más.
b) El pastoreo de superficies segregadas habiendo sido apercibido de este hecho.
c) La aportación de datos falsos a fin de obtener una adjudicación indebidamente.
d) El subarriendo o cesión mediante precio de pastos adjudicados.
e) El levantamiento o quema de rastrojos anticipado, cuando afecte a tres hectáreas o 

más.
f) La simulación de contratos para segregar fincas indebidamente o la comunicación de 

datos falsos con la misma finalidad.
g) La comisión de tres faltas graves en cinco años ganaderos.

Artículo 19.  Responsables.
1. Son responsables de las infracciones a la presente Ley, las personas físicas o 

jurídicas adjudicatarias de pastos o cedentes de pastos, que por acción u omisión hayan 
participado en las mismas.

2. Cuando en la comisión de una infracción concurrieran varias personas, éstas 
responderán solidariamente y el procedimiento se podrá dirigir contra cualquiera de ellas.

Artículo 20.  Sanciones.
1. Las faltas administrativas tipificadas en la presente Ley se sancionarán con 

amonestación, multa y pérdida del derecho de pastos, de acuerdo con la siguiente 
calificación de las infracciones:

a) Faltas leves: Multa de 10.000 a 75.000 pesetas, o su equivalente en euros, que podrá 
sustituirse por amonestación, cuando se trate de la primera falta o no se deriven daños o el 
responsable los repare inmediatamente.

b) Faltas graves: Multa de 75.001 a 300.000 pesetas, o su equivalente en euros. Se 
impondrán en la cuantía mínima cuando se produzca reparación voluntaria de los daños.

c) Faltas muy graves: Multa de 300.001 a 1.000.000 de pesetas, o su equivalente en 
euros, y en los casos a), b), c), y g) del artículo 18.3, sanción accesoria de pérdida de la 
adjudicación de pastos o del derecho a concurrir a las adjudicaciones del siguiente año 
ganadero, en el caso de no desistir inmediatamente en la conducta infractora. En el caso d), 
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se sancionará a las partes por el importe establecido en este mismo apartado más el importe 
del precio del subarriendo o cesión.

2. Para el pago de las multas se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y el 
Reglamento de Recaudación.

Artículo 21.  Procedimiento sancionador.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora se desarrollará de conformidad con lo 

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normas de la 
Comunidad de Madrid dictadas en su desarrollo.

2. El órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora, en función de la 
cuantía de la sanción a imponer, se determinará reglamentariamente.

Artículo 22.  Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones leves prescribirán al año de su comisión, las graves a los tres años y 

las muy graves a los cinco años.
2. Caducará la acción para perseguir las infracciones, cuando conocida por el órgano 

competente por algún medio fehaciente admitido en derecho, transcurran seis meses sin que 
se haya ordenado iniciar el oportuno procedimiento sancionador.

Disposición adicional primera.  
En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente el Decreto 1256/1969, 

de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

Disposición adicional segunda.  
Las Cargas Ganaderas máximas por tipo de superficie son las siguientes:
Prados o praderas naturales: Los prados o praderas naturales son las superficies que 

requieren humedad, con cubierta herbácea natural, no sembrada.
El aprovechamiento por siega o pecuario es indefinido. Admiten un aprovechamiento de 

1,4 UGM/Ha.
Pastizales: Son prados naturales de clima seco que no admiten aprovechamiento por 

siega. La carga ganadera es de 0,20 UGM/Ha.
Erial a pastos: Terrenos no cultivados, rasos, ocupados por pastos accidentales. La 

carga ganadera es de 0,05 UGM/Ha.
Rastrojeras: Las superficies habitualmente bajo cultivos de temporada, incluidas las 

praderas sembradas, después de recogida la cosecha y antes de iniciar el barbecho. 
Admiten un aprovechamiento de 0,24 UGM/Ha.

Las equivalencias en UGM son las siguientes:
Bovino de más de dos años: 1 UGM.
Bovino de seis meses hasta dos años: 0,6 UGM.
Bovino hasta seis meses: 0,4 UGM.
Équidos de más de seis meses: 1 UGM.
Équidos hasta seis meses: 0,6 UGM.
Ovino-caprino (cualquier edad): 0,15 UGM.
UGM: Es la unidad de ganado mayor, correspondiente a una cabeza de bovino o équido 

adulto.

Disposición transitoria primera.  
Se declaran subsistentes los polígonos y las adjudicaciones de pastos existentes en el 

momento de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de las modificaciones 
posteriores que podrá realizar la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid.
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Disposición transitoria segunda.  
En el momento de la extinción de las Cámaras Agrarias Locales, la Cámara Agraria de la 

Comunidad de Madrid asumirá las tasaciones, adjudicaciones, cobros y pagos de los pastos 
de conformidad con el Decreto 1256/1969, de 6 de junio, y las Ordenanzas de Pastos, si las 
hubiere y fueran posteriores al citado Decreto, hasta el inicio del nuevo año ganadero en el 
que será plenamente aplicable la presente Ley.

Disposición transitoria tercera.  
Hasta el momento en el que se constituya el Pleno de la Cámara Agraria de la 

Comunidad de Madrid, las Cámaras Agrarias Locales continuarán aplicando el Decreto 
1256/1969. No obstante, los artículos 9, 18, 19, 20, 21 y 22, se aplicarán desde la entrada en 
vigor de la Ley.

Disposición derogatoria.  
Todas las ordenanzas de pastos dictadas al amparo del Decreto 1256/1969 y legislación 

anterior, quedarán derogadas en el momento de constitución de la Cámara Agraria de la 
Comunidad de Madrid y supresión de las Cámaras Locales.

Disposición local primera.  
En el plazo máximo de seis meses, el Gobierno elaborará el reglamento ejecutivo de la 

presente Ley.

Disposición local segunda.  
El Gobierno, mediante Decreto, podrá modificar las Cargas Ganaderas máximas por tipo 

de superficie y las equivalencias en UGM que figuran en la disposición adicional segunda, 
así como revisar periódicamente las sanciones consistentes en multas en proporción a la 
elevación de los precios y actualización de la moneda.

Disposición local tercera.  
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid».
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§ 196

Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 79, de 4 de abril de 2002
«BOE» núm. 160, de 5 de julio de 2002

Última modificación: 22 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2002-13252

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO
La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las competencias y funciones que su 

Estatuto de Autonomía le atribuye en materias relacionadas con el entorno físico y el medio 
ambiente natural, aprobó la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza, que surge con la finalidad de promover y garantizar la conservación y mejora de 
los ecosistemas forestales, potenciar su crecimiento y ordenar sus usos, compatibilizándola 
con las funciones protectoras, productoras, culturales y recreativas que estos ecosistemas 
desempeñan.

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Española, que 
obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional de los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y de defender y restaurar el medio ambiente, la 
citada Ley 16/1995 articula unas vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al 
ordenamiento forestal y establece unos mecanismos de vigilancia que se encargan de velar 
por lo dispuesto en la Ley. Así, en su artículo 100, se determina que, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente, se velará por el cumplimiento de sus disposiciones con el 
personal que tenga atribuidas funciones de vigilancia y en particular la Guardería Forestal.

Entre el personal de vigilancia, el mencionado artículo incluye a los Agentes forestales, a 
quienes califica como agentes de la autoridad, y en su disposición adicional quinta se crea, 
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial de la Comunidad de Madrid 
del grupo C, la Escala de Agentes Forestales. Por su parte, las disposiciones transitorias 
primera y segunda establecieron los requisitos para la integración de funcionarios en la 
citada Escala, cuyo procedimiento quedó regulado mediante el Decreto 66/1996, de 9 de 
mayo, y que supuso la integración efectiva en la Escala de Agentes Forestales de distintos 
colectivos de funcionarios que, prestando servicios en la Comunidad de Madrid, procediesen 
de alguno de los siguientes Cuerpos o Escalas: Cuerpo Especial de Guardería Forestal del 
Estado, Escala de Guardería Forestal del ICONA, Servicios Forestales de la Diputación 
Provincial de Madrid y Escala de Guardas Forestales de la Comunidad de Madrid.
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El cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley 16/1995, con la conclusión de la 
integración anteriormente descrita, supuso un significativo avance en la ordenación y 
armonización de los diferentes colectivos de funcionarios que en la Comunidad de Madrid y 
en ese momento prestaban servicios encaminados a la consecución de los objetivos básicos 
de la norma.

No obstante, la mejora conseguida con los procedimientos mencionados en la 
racionalización y adecuación de los recursos humanos que la Comunidad de Madrid emplea 
en garantizar los preceptos contenidos en su ordenamiento ambiental, no resuelve una serie 
de aspectos fundamentales cuyos enunciados se encuentran, en parte, en la propia Ley 
16/1995, y también en la gestión diaria de la actual Escala de Agentes Forestales: así, y 
entre otras razones, se precisa un desarrollo reglamentario de las funciones del colectivo en 
cumplimiento del artículo 100.4 de la Ley 16/1995, también resulta necesario dotar al 
colectivo con un grupo técnico y de mando que lleve a cabo las actuaciones imprescindibles 
que confieran a las acciones que actualmente desarrollan los Agentes forestales mayores 
niveles de eficacia y calidad.

Las soluciones a estas necesidades encuentran difícil encaje en el marco actual de la 
Escala de Agentes Forestales dentro del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración 
Especial, grupo C, de la Comunidad de Madrid, por lo que parece oportuno, y en base 
también a la especificidad de sus competencias, reorganizar a los funcionarios que en lo 
sucesivo desarrollen las funciones que se atribuyen a este colectivo, en un Cuerpo, 
clasificado como de Administración Especial de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1/1986, 
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, cuya denominación, 
funciones, desagregación en escalas, categorías, grupos asignados, componentes, 
titulaciones exigidas para el ingreso y otras características son materia de la presente Ley.

Artículo 1.  Objeto.
Por la presente Ley se crea el Cuerpo de Agentes Forestales, clasificado como de 

Administración Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.b) de la Ley 
1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2.  Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial de actuación del Cuerpo de Agentes Forestales se circunscribirá al 

territorio de la Comunidad de Madrid.
2. No obstante, los integrantes del referido Cuerpo de Agentes Forestales podrán actuar 

en otras Comunidades, cuando existieran acuerdos de colaboración con ellas, o en 
supuestos excepcionales o de emergencia y, en todo caso, siempre previa petición de la 
autoridad competente de la Comunidad Autónoma afectada y previa autorización de la 
autoridad competente de la Comunidad de Madrid.

Artículo 3.  Estructura del Cuerpo de Agentes Forestales.
El cuerpo de Agentes Forestales se estructura en una sola línea jerárquica en las 

siguientes Escalas y Categorías:
a) Escala Técnica, con funciones de dirección y coordinación, sin perjuicio de las que 

reglamentariamente de determinen.
La Escala Técnica comprende las categorías de:
1.º Técnico Superior Agente Forestal, con funciones de dirección y coordinación 

operativa y técnica de nivel superior.
2.o Técnico Medio Agente Forestal, con funciones de dirección y coordinación operativa y 

técnica de nivel intermedio.
La categoría de Técnico Superior Agente Forestal se clasifica en el Grupo A, Subgrupo 

A1, y la categoría de Técnico Medio Agente Forestal se clasifica en el Grupo A, subgrupo 
A2.

b) Escala Operativa, que comprende la Categoría de Agente Forestal, clasificada en el 
Grupo C, subgrupo C1.
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c) Las categorías adscritas a la Escala Técnica y Escala Operativa antes referidas 
comprenderán los puestos de trabajo que en su caso se determinen en las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo.

d) Reglamentariamente podrán crearse las especialidades que el Cuerpo de Agentes 
Forestales requiera para su mejor funcionamiento.

Artículo 4.  Titulación exigida.
1. Para el acceso a la Escala Técnica, Categorías de Técnico Superior Agente Forestal, 

Grupo A, subgrupo A1, así como para el acceso a la categoría Técnico Medio Agente 
Forestal, Grupo A, subgrupo A2, será necesario estar en posesión del título de Grado o 
equivalente.

2. Para el acceso a la Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, Grupo C, 
subgrupo C1, será necesario estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.

Artículo 5.  Funciones.
1. Se establecen como funciones del Cuerpo de Agentes Forestales las siguientes:
a) Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la 

Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios 
forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, 
geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que 
afecte al medio ambiente natural.

b) Policía, custodia y vigilancia del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado 
en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid.

c) Policía, custodia y vigilancia de las especies de flora y fauna silvestre y árboles 
catalogados como singulares en el medio agrícola.

d) Policía, custodia y vigilancia de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados 
como singulares en el medio urbano.

e) Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio 
ambiente natural como agrícola.

f) Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o 
cualquier causa que amenace todo el ecosistema.

g) Intervenir en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, 
así como en la realización de la investigación de causas de los mismos, según lo dispuesto 
en la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid y lo requerido por la Unidad 
Administrativa de la que todos ellos dependan, canalizándose todo ello a través de sus 
superiores jerárquicos y con arreglo a los protocolos que pudieran establecerse.

h) Apoyo y colaboración con otros Servicios de la Dirección General de la que dependan, 
en la realización de obras, trabajos, estudios, servicios y demás actuaciones que aquellos 
tengan encomendadas, así como en la realización de informes oportunos sobre estos 
aspectos, canalizándose a través de sus superiores jerárquicos y con arreglo a los 
protocolos que pudieran establecerse.

i) Informar y orientar a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y 
conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación 
ambiental para los que sean requeridos.

j) Auxiliar, en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública, o en otros supuestos de 
protección civil.

k) Elevar las denuncias y actas de inspección correspondientes, actuando, cuando las 
circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
en razón de la materia concurrente.

l) Cuantas otras funciones les pudieran ser asignadas por la Autoridad Administrativa de 
quien dependan, en supuestos de especial necesidad o urgencia.

2. Reglamentariamente se procederá al desarrollo de las funciones a que se refiere el 
párrafo anterior, así como a su distribución y el ejercicio de las mismas por las distintas 
escalas y categorías del Cuerpo de Agentes Forestales.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 196  Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

– 3222 –



Artículo 6.  Carácter de Autoridad y Policía Judicial Genérica.
El cuerpo de Agentes Forestales tiene la consideración de Policía Judicial Genérica y 

Policía Administrativa Especial. Sus integrantes ostentarán el carácter de Agentes de la 
Autoridad, cuando presten servicio en el ejercicio de sus funciones, para todos los efectos 
legalmente procedentes.

Los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de 
inspección y denuncia tendrán presunción de veracidad, sin perjuicio del derecho a la 
proposición y práctica de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e 
intereses puedan aportar los interesados.

Artículo 7.  Destinos.
Los funcionarios del Cuerpo de Agentes Forestales, estarán destinados en los servicios 

centrales, demarcaciones forestales o en aquellas Unidades Especiales que se establezcan 
dentro del mismo.

En su seno, se procederá a la adaptación de funciones de los funcionarios que, por 
razones de edad, cumplidos los 60 años, o por razones de salud, puedan solicitarlo de 
acuerdo con la normativa aplicable en materia de función pública.

Artículo 8.  Uniformidad y acreditación.
Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales, cuando se hallen de 

servicio, irán debidamente uniformados y portarán la acreditación correspondiente a su 
identidad profesional, todo ello según se establezca reglamentariamente.

Artículo 9.  Formación.
La Consejería a la que se adscriba el Cuerpo de Agentes Forestales organizará 

periódicamente cursos de formación para el personal del Cuerpo de Agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid, sobre las distintas funciones que tiene atribuidas dentro del marco 
establecido por la Consejería competente en materia de formación de los empleados 
públicos.

Artículo 10.  Asistencia jurídica.
Los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales gozarán de la representación en juicio 

por los Letrados de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos por la Ley 3/1999, 
de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos.

Artículo 11.  Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario del personal integrante del Cuerpo de Agentes Forestales será el 

aplicable al personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
No obstante, y dadas las especiales características del Cuerpo, además de las faltas que 

se tipifican en las normas indicadas en el párrafo anterior, constituirán también faltas de 
aplicación las siguientes:

1. Como faltas muy graves:
a) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado 

con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a las personas.
b) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos de los 
productos citados.

c) Denegar el auxilio o no intervenir en los hechos o circunstancias graves o 
extraordinarios en que sea obligada o necesaria su urgente actuación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin autorización de sus superiores, salvo que exista 
causa de fuerza mayor que impida comunicar a un superior dicho abandono.

e) Adoptar una actitud de falta de rendimiento manifiesta, reiterada y no justificada, o de 
desidia o desinterés en el cumplimiento de sus deberes, si constituye una conducta 
continuada u ocasiona un grave perjuicio a los ciudadanos o a la eficacia de los servicios.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 196  Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

– 3223 –



f) Actuar con abuso de autoridad que conlleve un perjuicio grave a los ciudadanos, a los 
subordinados o a la Administración; maltratar de forma grave, degradante o vejatoria a los 
ciudadanos, de palabra u obra. Realizar cualquier actuación abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que implique violencia física, psíquica o moral.

g) Falsificar, alterar, sustraer, esconder o destruir documentos del servicio bajo la propia 
custodia o la de cualquier otro miembro del Cuerpo de Agentes Forestales.

2. Como faltas graves:
a) Incurrir en actos y conductas que atenten contra la dignidad de los funcionarios, la 

imagen del Cuerpo de Agentes Forestales y el prestigio y la consideración debidos a la 
Comunidad de Madrid y al resto de instituciones públicas.

b) Actuar con abuso de atribuciones, en perjuicio de los ciudadanos, siempre que el 
hecho no constituya una falta muy grave.

c) No ir provisto en la prestación del servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso 
sea preceptivo

d) Asistir de uniforme a cualquier manifestación o reunión pública, salvo que se trate de 
actos de servicio, o actos oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada o haya 
sido autorizada

e) La negligencia en el cuidado de los vehículos oficiales, uniformidad y medios 
materiales a cargo, cuando de ello se derive el deterioro o daño injustificado de los mismos.

3. Como faltas leves:
a) El incumplimiento de la normativa de uso de uniformidad que reglamentariamente se 

establezca, cuando no sea susceptible de falta grave.
b) Mostrar descuido en la presentación personal.
c) Prescindir de los procedimientos internos establecidos al formular cualquier solicitud o 

reclamación, excepto en el caso de urgencia o de imposibilidad para hacerlo.
d) Incumplir cualquiera de las funciones asignadas, en caso de que dicho incumplimiento 

no esté tipificado como falta grave o muy grave.

Disposición adicional única.  Reglamento de Agentes Forestales.
Se elaborará un Reglamento del Cuerpo de Agentes Forestales en el plazo de seis 

meses tras la publicación de la presente Ley.

Disposición transitoria única.  
Los titulares de puestos de trabajo cuyos destinos no se correspondan con lo previsto en 

el artículo 7 de esta Ley mantendrán su derecho a permanecer en los mismos. Los referidos 
puestos de trabajo, cuando resulten vacantes, se integrarán en la estructura propia del 
Cuerpo que se crea.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en la presente Ley.

Disposición final única.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid».
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§ 197

Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Madrid. [Inclusión parcial]

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 257, de 29 de octubre de 2002

«BOE» núm. 62, de 13 de marzo de 2003
Última modificación: 22 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2003-5183

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la regulación singular de cada tasa

[ . . . ]
CAPÍTULO XIV

14. Tasa por prestación de servicios en vías pecuarias

Artículo 104.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por la Comunidad de Madrid, de 

oficio o a instancia de parte, de los trabajos y servicios a ella reservados en materia de 
administración y gestión de las vías pecuarias que discurran por su territorio.

Artículo 105.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten 
afectados o beneficiados por los trabajos y servicios que integran su hecho imponible.

Artículo 106.  Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 14.01 Levantamiento de itinerarios, restitución y replanteo de planos; emisión de 

informes e inspecciones:
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Se liquidarán las prestaciones por las cuotas que se detallan a continuación. Cuando las 
prestaciones de la Comunidad de Madrid sean susceptibles de gravamen por epígrafes 
diversos de las tarifas de esta tasa, se liquidará cada prestación aplicando el epígrafe 
correspondiente.

1401.1 Por levantamiento de itinerarios. Por kilómetro o fracción: 12,689770 euros.
1401.2 Por restitución de planos. Por hectárea o fracción: 1,716491 euros.
1401.3 Por replanteo de planos. Por cada kilómetro cuadrado o fracción: 21,272222 

euros.
1401.4 Emisión de informes: 42,51 euros.
1401.5 Inspecciones: Realización de inspecciones: 50,97 euros.

Artículo 107.  Devengo.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, 

que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

CAPÍTULO XV
15. Tasa por el aprovechamiento especial de frutos y productos de vías 

pecuarias

Artículo 108.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de frutos y 

productos de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, no utilizados por el ganado en 
el normal tránsito ganadero.

Artículo 109.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien del 
aprovechamiento que integra su hecho imponible.

Artículo 110.  Tarifa.
Tarifa 15.01 Aprovechamiento especial de frutos y productos de vías pecuarias:
La cuota es la cantidad resultante de aplicar a la base imponible constituida por el valor 

del aprovechamiento los tipos de gravamen previstos en la siguiente escala:

Valor aprovechamiento
–

Hasta euros

Cuota inicial
–

Euros

Resto valor
–

Hasta euros

Tipo marginal
–

Porcentaje
60,10 4,81 (1) 540,91 8

601,01 48,08 901,52 4
1.502,53 84,14 1.502,53 3
3.005,06 129,22 3.005,06 2
6.010,12 189,32 6.010,12 1

12.020,24 249,42 Cualquiera 0,5

(1) Cuota mínima.

Artículo 111.  Devengo.
1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa tendente a la autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al devengo de la tasa, así como de las 
sanciones tributarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, o de otro orden que 
procedan.
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CAPÍTULO XVI
16. Tasa por uso y aprovechamiento especial recreativo y deportivo de las vías 

pecuarias

Artículo 112.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización en los terrenos de las vías 

pecuarias de actividades recreativas, deportivas o culturales, organizadas por entidades o 
personas, tengan o no ánimo de lucro, así como la celebración de pruebas y competiciones 
deportivas, en los términos previstos en la legislación vigente.

Artículo 113.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que hagan uso de las vías 
pecuarias como organizadoras de los eventos.

Artículo 114.  Tarifa.
Tarifa 16.01 Uso y aprovechamiento especial recreativo y deportivo de las vías 

pecuarias:
La tasa se determinará en cada expediente concreto de autorización teniendo en cuenta 

los siguientes criterios:
Superficie de aprovechamiento.
Longitud y anchura de las vías pecuarias afectadas.
Interés natural o cultural de la vía pecuaria.
Perjuicio ocasionado al trazado.
Duración del evento.
La cuantía diaria no podrá superar los siguientes importes:
Actividades y eventos que supongan el uso de vehículos a motor: 613,633359 euros/

kilómetro o fracción por día.
Actividades y eventos que no supongan el uso de vehículos a motor: cabalgada, 

cicloturismo y otras similares: 153,408340 euros/kilómetro o fracción por día.
Actividades y eventos que sin suponer el uso de vehículos a motor, conlleven la 

utilización de la vía pecuaria como lugar de estacionamiento de vehículos: 306,816679 
euros/kilómetro o fracción por día.

Artículo 115.  Bonificaciones.
Se aplicará una bonificación del 50 por 100 de la cuantía de la tasa en aquellas zonas en 

las que según el Plan Rector de uso y Gestión sea conveniente incentivar y favorecer las 
actividades que integran su hecho imponible.

Artículo 116.  Devengo.
1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa tendente a la autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al devengo de la tasa, así como de las 
sanciones tributarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, o de otro orden que 
procedan.
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CAPÍTULO XVII
17. Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias

Artículo 117.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación temporal de terrenos de vías 

pecuarias con carácter privativo para la realización de obras públicas, actividades de interés 
público o utilidad general, instalación de servicios públicos, establecimiento de instalaciones 
desmontables nuevas y anteriores a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, y aquellas otras previstas en la legislación pecuaria.

Artículo 118.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten y obtengan las 
concesiones de ocupación temporal que integran su hecho imponible.

Artículo 119.  Tarifas.
Tarifa 17.01 Ocupación temporal de vías pecuarias:
La tasa se exigirá de acuerdo con las tarifas que se reseñan a continuación. Si el período 

de ocupación es inferior a un año, la cuantía prevista con carácter anual se prorrateará en 
función del número de días efectivamente ocupados.

Concepto Criterio Cuantía Pago
1701.1 Tubería, cables y otras instalaciones subterráneas. Según la superficie afectada. 6,865963 euros/m2 cada diez años. Por una sola vez.
1701.2 Líneas eléctricas aéreas y telefónicas. Según la superficie afectada. 1,072806 euros/m2 cada diez años.  

 Más por cada poste instalado. 42,452490 euros/unidad. Por una sola vez.

 Más por cada torreta, transformador, cajetín o similar, 
según la superficie ocupada. 12,720421 euros/m2 cada diez años.  

1701.3 Acondicionamiento. Según superficie afectada. 0,398471 euros/m2 Por una sola vez.
1701.4 Construcción de accesos a predios colindantes. Según superficie afectada. 4,260575 euros/m2 cada diez años. Por una sola vez.
1701.5 Cartel indicador, informativo y de señales reglamentarias del 
Código de Circulación.  21,210919 unidad/año. Anual.

1701.6 Cartel publicitario. Según superficie afectada. 42,421839 euros/m2/año. Anual.
1701.7 Cancillas, portillos y pasos canadienses.  31,816379 euros/m2/año. Anual.

1701.8 Instalaciones desmontables: Según la superficie afectada, se exigirán 5,00 
euros/m2/año, siendo el pago anual (si el período de ocupación es inferior a un año, la 
cuantía prevista con carácter anual se prorrateará en función del número de días 
efectivamente ocupados).

Se aplicará el siguiente régimen de bonificaciones:
1. Si el solicitante fuera una entidad pública territorial para la instalación de actividades o 

servicios públicos sin ánimo de lucro, la cuantía resultante de aplicar los criterios 
establecidos anteriormente se reducirá en un 50 por 100.

2. Si la actividad a que diera lugar la concesión incidiera positivamente en el desarrollo 
endógeno de la comarca donde radique, la cuantía se reducirá hasta un 50 por 100, 
dependiendo del carácter de la actividad. Esta bonificación es incompatible con la prevista 
en el apartado anterior.

Artículo 120.  Devengo.
1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa tendente a la autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al devengo de la tasa, así como de las 
sanciones tributarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, o de otro orden que 
procedan.
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CAPÍTULO XVIII
18. Tasa por ocupación temporal de parcelas de la finca El Encín

Artículo 121.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación temporal de parcelas de la finca El 

Encín para la instalación de explotaciones para el cultivo de flor cortada y planta ornamental.

Artículo 122.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten y obtengan las 
concesiones de ocupación temporal que integran su hecho imponible.

Artículo 123.  Tarifas.
Tarifa 18.01 Ocupación temporal de parcelas de la finca El Encín:
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1801.1 Ocupación temporal para instalación de explotaciones de flor cortada: 

530,334283 euros/hectárea por año.
1801.2 Ocupación temporal para instalación de explotaciones de planta ornamental: 

464,034834 euros/hectárea por año.

Artículo 124.  Devengo.
1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa tendente a la autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al devengo de la tasa, así como de las 
sanciones tributarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, o de otro orden que 
procedan.

[ . . . ]
CAPÍTULO XXI

21. Tasa por expedición de unidades de identificación oficiales para el ganado 
bovino

Artículo 133.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de unidades de identificación de 

ganado bovino por parte de las delegaciones de agricultura dependientes de la Dirección 
General de Agricultura de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Artículo 134.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean poseedoras de 
ganado bovino, considerándose como tales las personas responsables de animales, con 
carácter permanente o temporal incluso durante el transporte o en un mercado.

Artículo 135.  Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 21.01 Expedición de 5 unidades de identificación: 1,41 euros.
Tarifa 21.02 Expedición de 10 unidades de identificación: 2,78 euros.
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Artículo 136.  Devengo.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación 

administrativa que no se realizará sin que se haya procedido al pago de la misma.

[ . . . ]
CAPÍTULO XXXIV

34. Tasa por prestación de servicios para aprovechamientos de montes

Artículo 195.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Comunidad de Madrid, de 

oficio o a instancia de parte, de los trabajos y servicios a ella reservados en materia de 
defensa de los montes y control del medio ambiente que se enumeran en las tarifas.

2. No está sujeta a la tasa la recogida consuetudinaria en los montes de titularidad 
pública de leñas, frutos, plantas, setas o residuos forestales.

Artículo 196.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, afectadas o beneficiadas por los 
trabajos y servicios que integran su hecho imponible.

Artículo 197.  Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 34.01. (Suprimida).
Tarifa 34.02 (Suprimida).
Tarifa 34.03 Deslindes de los linderos de montes privados en colindancia con montes 

públicos:
3403.1 Por kilómetro de itinerario de lindero de monte privado con monte público: 343,96 

euros.
La aplicación de esta tarifa no puede ser inferior a 43,54 euros (como tarifa mínima).
Tarifa 34.04 Amojonamientos de los linderos de montes privados en colindancia con 

montes públicos:
3404.1 Por kilómetro de itinerario de lindero de monte privado con monte público: 

1061,01 euros.
La aplicación de esta tarifa no puede ser inferior a 217,67 euros (como tarifa mínima).
Tarifa 34.05 Reposición de mojones en linderos de montes públicos o en linderos de 

montes privados en colindancia con montes públicos:
Por unidad: 123,78 euros.
Tarifa 34.06 (Suprimida).
Tarifa 34.07 (Suprimida).
Tarifa 34.08 (Suprimida).
Tarifa 34.09 (Suprimida).
Tarifa 34.10 (Suprimida).
Tarifa 34.11 (Suprimida).
Tarifa 34.12 Autorizaciones en montes demaniales para usos especiales: pruebas 

deportivas, rodajes y otros eventos recreativos o culturales.
3412.1 Por informe sin previo reconocimiento de campo: 62,47 euros.
3412.2 Por informe con reconocimiento de campo, pero sin toma de datos: 191,22 euros.
3412.3 Por informe con reconocimiento de campo, pero con toma de datos: 308,31 

euros.
Tarifa 34.13 Autorizaciones de ocupaciones temporales en montes públicos catalogados 

y de cambios de cultivos o de usos en terrenos forestales de la Comunidad de Madrid:
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3413.1 Por expediente: 267,97 euros.
Tarifa 34.14 (Suprimida).
Tarifa 34.15 Aprovechamientos forestales y toda clase de disfrutes en montes incluidos 

en el catálogo de los de utilidad pública, consorciados o con convenio, cuya gestión 
desempeñen los servicios forestales de la Comunidad de Madrid:

3415.1 Aprovechamiento de pastos. 0,15 euros por hectárea.
3415.2 Aprovechamiento de madera 0,58 euros por pie.
No estará sujeta a la tasa cuando sean pies secos o con diámetro medio inferior a 14 

centímetros.
3415.3 Aprovechamiento de madera en cargadero: 0,26 euros por metro cúbico.
3415.4 Aprovechamiento de resinas: 0,31 euros por pie.
3415.5 Aprovechamiento de corcho: 0,29 euros por pie.
3415.6 Aprovechamiento de frutos u otros productos del monte. 0,01 euros por 

kilogramo.
3415.7 Aprovechamiento de caza: 0,14 euros por hectárea.
3415.8 Aprovechamiento de colmenas: 0,22 euros por unidad.
Para todos ellas, se establece una tarifa mínima de 5,80 euros.
Tarifa 34.16 Aprovechamientos forestales en montes públicos y privados no gestionados 

por la Comunidad de Madrid:
3416.1 Por comprobación del señalamiento y reconocimientos finales de 

aprovechamientos de madera, la tarifa será de 0,20 euros por pie.
3416.2 Por comprobación del señalamiento y reconocimientos finales de 

aprovechamientos de leñas, la tarifa será de 0,04 euros por estéreo.
3416.3 Por comprobación del señalamiento y reconocimientos finales de 

aprovechamientos de corcho, la tarifa será de 0,11 euros por pie.
Para todas ellas, se establece una tarifa mínima de 5,80 euros.
No estarán sujetos a la tasa los reconocimientos finales de aprovechamientos y disfrutes 

forestales de madera, cuando se trate de pies secos o con diámetro normal inferior a 14 
centímetros ni cuando sean aprovechamientos domésticos de menor cuantía definidos en la 
normativa regional.

Tarifa 34.17 Permutas de terrenos. 308,31 euros.
Tarifa 34.18 Exclusión de montes o partes de montes de los catálogos. 308,31 euros.
Tarifa 34.19 (Suprimida).
Tarifa 34.20 (Suprimida).
Tarifa 34.21 (Suprimida).
Tarifa 34.22 (Suprimida).
Tarifa 34.23 (Suprimida).
Tarifa 34.24 Aprovechamientos de quioscos en montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid:
3424.1 Por expediente: 55,24 euros.
Tarifa 34.25 (Suprimida).
Tarifa 34.26 (Suprimida).
Tarifa 34.27 (Suprimida).

Artículo 198.  Devengo.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, 

que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

[ . . . ]
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CAPÍTULO XLVI
46. Tasa por autorización de almacenes de distribución de medicamentos de 

uso humano y de uso veterinario

Artículo 245.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la comprobación e informe sobre la 

documentación, instalaciones y equipamiento de almacenes de distribución de 
medicamentos tanto de uso humano como de uso veterinario.

Artículo 246.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean titulares de almacenes 
de distribución tanto de medicamentos de uso humano como de uso veterinario.

Artículo 247.  Tarifa.
Tarifa 46.01 Autorización de almacenes de distribución de medicamentos de uso humano 

y de uso veterinario:
Autorización de apertura, funcionamiento o modificación: 165,73 euros.

[ . . . ]
CAPÍTULO LI

51. Tasa por autorización de un almacén de distribución de materias primas 
para fabricación de medicamentos veterinarios

Artículo 260.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación y resolución de la solicitud de 

autorización de un almacén de distribución de materias primas para fabricación de 
medicamentos veterinarios.

Artículo 261.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean titulares de un 
almacén de distribución de materias primas para fabricación de medicamentos veterinarios.

Artículo 262.  Tarifa.
Tarifa 51.01 Autorización de un almacén de distribución de materias primas para 

fabricación de medicamentos veterinarios:
Por solicitud de autorización de un almacén de distribución de materias primas para 

fabricación de medicamentos veterinarios: 301 euros.

[ . . . ]
CAPÍTULO CIII

103. Tasa por autorización especial de tránsito de vías pecuarias.

Artículo 512.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el tránsito de vehículos de cualquier naturaleza 

por las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos supuestos 
contemplados en el artículo 31 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, como usos comunes compatibles con el destino pecuario prioritario 
de las vías pecuarias.
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Artículo 513.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la autorización 
especial de tránsito con vehículo motorizado por dominio público pecuario.

Artículo 514.  Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
103.01 Autorización especial de tránsito de vías pecuarias.
La cuantía, que se aplicará a cada vehículo será de 150,00 euros por kilómetro. Esta 

tasa se graduará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Según el tipo de vehículo:
– Vehículos ligeros de hasta 3.500 kilogramos: se aplicará un coeficiente 0,5.
– Vehículos pesados de más de 3.500 kilogramos: se aplicará un coeficiente 1.
– Vehículos especiales: se aplicará un coeficiente 0,9.
– Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres 

ruedas y cuadriciclos ligeros: se aplicará un coeficiente 0,3.
2. Según la intensidad del tránsito diario por cada kilómetro de vía pecuaria (se entiende 

por intensidad del tránsito, el número de veces que un vehículo pasa por un mismo punto 
dentro del kilómetro para el que se concede la autorización):

– Intensidad de tránsito baja (It<4): se aplicará un coeficiente 0,3.
– Intensidad de tránsito media (4
– Intensidad de tránsito alta (It>20): se aplicará un coeficiente 1,5.

Artículo 515.  Bonificaciones.
Si el solicitante fuera una entidad pública territorial para la realización de actividades o 

servicios públicos sin ánimo de lucro, la cuantía resultante de aplicar los criterios 
establecidos en el artículo anterior se reducirá en un 50 por 100.

Artículo 516.  Devengo.
1. La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 

administrativa tendente a la autorización, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente.

2. El aprovechamiento sin autorización dará lugar al devengo de la tasa, así como de las 
sanciones tributarias, de conformidad con la Ley General Tributaria, o de otro orden que 
procedan.

CAPÍTULO CIV
104. Tasa por inspección previa en ayudas para inversiones en materia de 
industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas y centros 

para la recogida de animales.

Artículo 517.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la comprobación previa vinculada a las 

solicitudes de ayudas para inversiones en materia de industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas y centros para la recogida de animales, que se presten 
o realicen, ya sea de oficio o a instancia de los interesados, por el personal de los servicios 
dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Artículo 518.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten ayudas en 
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materia de industria agroalimentaria, explotaciones agrícolas o ganaderas y centros de 
recogida de animales.

Artículo 519.  Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tarifa 104.01. Por inspección previa en ayudas para inversiones en materia de industrias 

agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas y centros para la recogida de 
animales: 60,00 euros.

Artículo 520.  Devengo.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación 

administrativa, que no se realizará sin que se haya procedido al pago de la misma.

CAPÍTULO CV
105. Tasa por certificado sanitario de movimiento.

Artículo 521.  Hecho Imponible.
Constituyen el hecho imponible de la tasa los servicios definidos en su tarifa, que se 

presten o realicen, ya sea de oficio o a instancia de los interesados, por el personal de los 
servicios dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
excepto el movimiento de animales a pastos y el movimiento de animales a matadero por 
sacrificio obligatorio en el marco de los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades de los animales.

Artículo 522.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten autorización 
sanitaria para el movimiento de animales, alimentos para animales, o productos de origen 
animal, así como para certificaciones oficiales para su exportación.

Artículo 523.  Tarifa.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Tarifa 105.01. Por certificado: 3,28 euros más 0,90 euros por cada Unidad de Ganado 

Mayor (UGM).

Artículo 524.  Devengo.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación 

administrativa, que no se realizará sin que se haya procedido al pago de la misma.

[ . . . ]
CAPÍTULO CVIII

108. Tasa por reproducción de documentos, por cesión de uso de imágenes y 
documentos audiovisuales con fines editoriales, publicitarios y, en general, de 
comunicación pública y por autenticación de copias o emisión de certificados 
sobre documentos obrantes en los centros de archivo de la dirección general 
competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 

Documental o gestionados por esta.

Artículo 536.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la reproducción de documentos, la cesión de 

uso de imágenes y documentos audiovisuales con fines editoriales, publicitarios y, en 
general, de comunicación pública, la emisión de certificados y la autenticación de copias de 
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documentos obrantes en los centros de archivo de la dirección general competente en 
materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental o gestionados por 
esta.

2. La mera compulsa no queda sujeta a la tasa.
3. No quedan sujetas a las tarifas 108.02 y 108.03 del artículo 538, relativas a la cesión 

de uso con fines editoriales, publicitarios y, en general, de comunicación pública, los 
documentos cuyo titular no sea la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, no figuren adscritos 
al Patrimonio de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. En estos casos, se estará 
a lo dispuesto en el instrumento jurídico que regule el depósito de dichos documentos 
suscrito por la Comunidad de Madrid y los propietarios de los mismos.

Artículo 537.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que soliciten la prestación de las actividades que integran su hecho imponible.

Artículo 538.  Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 108.01. Reproducción de documentos obrantes en los centros de archivo de la 

dirección general competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio 
Documental o gestionados por ésta.

10801.1 Copia en papel a partir de documentos originales y de reproducciones en 
soporte microfilm y soporte digital.

10801.11 Por cada copia en blanco y negro en DIN–A4 (por hoja): 0,25 euros.
10801.12 Por cada copia en color en DIN–A4 (por hoja): 0,39 euros.
10801.13 Por cada copia en blanco y negro en DIN–A3 (por hoja): 0,30 euros.
10801.14 Por cada copia en color en DIN–A3 (por hoja): 0,43 euros.
10801.15 Por cada copia en blanco y negro en DIN–A2 (por hoja): 1,20 euros.
10801.16 Por cada copia en color en DIN–A2 (por hoja): 1,75 euros.
10801.17 Por cada copia en blanco y negro en DIN–A1 (por hoja): 1,50 euros.
10801.18 Por cada copia en color en DIN–A1 (por hoja): 2,04 euros.
10801.19 Por cada copia en blanco y negro en DIN–A0 (por hoja): 2,00 euros.
10801.110 Por cada copia en color en DIN–A0 (por hoja): 2,59 euros.
10801.2 Reproducción de imágenes digitales de documentos.
10801.21 Por la digitalización de documentos y envío electrónico de las imágenes a 

partir de documentos originales.
Por cada imagen digitalizada y su envío electrónico: 0,30 euros.
Adicionalmente, se incrementará el precio en 4,25 euros por el soporte de grabación 

físico, en caso de solicitar las imágenes en el citado soporte.
10801.22 Por envío electrónico de imágenes ya digitalizadas de hasta un máximo de 50 

MB de archivos digitales: 0,50 euros.
Adicionalmente, se incrementará el precio en 4,25 euros por el soporte de grabación 

físico, en caso de solicitar las imágenes en el citado soporte.
10801.23 Por cada MB adicional, a partir de 50 MB, de archivos digitales: 0,20 euros.
En caso de ser necesario un soporte físico adicional al primero, se incrementará el precio 

en 4,25 euros por el soporte de grabación.
Tarifa 108.02. Cesión de uso de imágenes de documentos obrantes en los centros de 

archivo de la dirección general competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos 
y Patrimonio Documental, o gestionados por ésta, para fines editoriales, publicitarios y, en 
general, de comunicación pública.

10802.1 Para libros, revistas o periódicos (imagen en blanco y negro o color).
10802.11 Publicaciones de tirada inferior o igual a 5.000 ejemplares:
10802.111 Página completa: 84,00 euros por imagen.
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10802.112 Portada y contraportada: 194,00 euros por imagen.
10802.12 Publicaciones de tirada de 5.001 ejemplares a 25.000 ejemplares:
10802.121 Página completa: 104,00 euros por imagen.
10802.122 Portada y contraportada: 214,00 euros por imagen.
10802.13 Publicaciones de tirada a partir de 25.001 ejemplares:
10802.131 Página completa: 114,00 euros por imagen.
10802.132 Portada y contraportada: 224,00 euros por imagen.
10802.2 Para exposiciones temporales.
10802.21 Panel de exposición (en blanco y negro o color): 69,00 euros.
Adicionalmente, por cada tres meses expuesto: 30,00 euros.
10802.3 Para exposiciones permanentes.
10802.31 Panel de exposición (en blanco y negro o color): 1.100,00 euros.
10802.4 Para audiovisuales.
10802.41 Para filmación no publicitaria (por uso y una emisión): 134,00 euros por 

imagen.
Por cada emisión adicional: 20,00 euros.
10802.42 Para filmación publicitaria (por uso y una emisión): 350,00 euros por imagen.
Por cada emisión adicional: 30,00 euros.
10802.5 Para otros tipos de impresiones o reproducciones.
10802.51 Para impresión comercial (tarjeta postal, sello, camiseta, etc.): 214,00 euros 

por imagen.
Adicionalmente, por cada 1.000 ejemplares: 15,00 euros.
10802.52 Para impresión comercial (cartel): 314,00 euros por imagen.
Adicionalmente, por cada 1.000 ejemplares: 15,00 euros.
10802.6 Para reproducción en sitios web.
10802.61 Para reproducción en sitios web con fines de comunicación pública: 224,00 

euros por imagen.
10802.62 Para reproducción en sitios web con fines comerciales y publicitarios: 350,00 

euros por imagen.
Tarifa 108.03. Cesión de uso de documentos audiovisuales en soporte digital obrantes en 

los centros de archivo de la dirección general competente en materia de Archivos, Gestión 
de Documentos y Patrimonio Documental, o gestionados por ésta, para fines editoriales, 
publicitarios y, en general, de comunicación pública.

10803.1 Cesión de uso de documentos audiovisuales en soporte digital.
10803.11 Envío electrónico de documentos audiovisuales hasta 30 minutos (tarifa 

mínima): 350,00 euros. Por cada minuto adicional: 10,00 euros.
Adicionalmente, se incrementará el precio en 6,70 euros por el soporte de grabación 

físico, en caso de solicitar las imágenes en el citado soporte.
Tarifa 108.04. Autenticación de copias y emisión de certificados de documentos obrantes 

en los centros de archivo de la dirección general competente en materia de Archivos, 
Gestión de Documentos y Patrimonio Documental o gestionados por esta.

10804.1 Autenticación de copias de documentos.
10804.11 Por cada página autenticada de copia en papel de un documento: 0,76 euros.
10804.12 Por autenticación de copia digital de un documento: 0,70 euros.
10804.2 Emisión de certificados de documentos.
10804.21 Por cada certificado: 9,88 euros.
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Artículo 539.  Exenciones y bonificaciones.
Están exentos del pago:
a) Los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
b) Las entidades integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad de 

Madrid y entes dependientes de la misma.
c) Los órganos, entidades y entes de cualesquier otras Administraciones públicas que 

tengan establecida exención a favor de la Comunidad de Madrid por el mismo hecho 
imponible.

d) Las publicaciones periódicas de carácter científico, actas de congresos u otros 
encuentros de carácter académico o científico equivalentes, tesis, tesinas, trabajos de fin de 
Grado y trabajos de fin de Máster solamente en cuanto a las tarifas 108.02 y 108.03 hasta un 
máximo de 50 imágenes de documentos o 30 minutos de documentos audiovisuales.

Artículo 540.  Devengo y pago.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, 

que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

CAPÍTULO CIX
109. Tasa por utilización y aprovechamiento de los espacios de los centros de 
archivo dependientes de la dirección general competente en materia de 
Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, o gestionados por 
ésta, así como de las zonas comunes del Complejo “El Águila”, para 

grabaciones y celebración de eventos, actos y cursos.

Artículo 541.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial de los espacios de los centros de archivo dependientes de la dirección general 
competente en materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental, o 
gestionados por ésta, así como del Salón de Actos y el Aula de Formación del Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid, de otras dependencias del Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid, de dependencias del edificio de exposiciones del Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid, y del patio y de la cafetería del Complejo “El Águila” para 
grabaciones y celebración de eventos, actos y cursos previamente autorizados por la 
Administración de la Comunidad de Madrid.

2. No está sujeta a la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de la 
cafetería del Complejo “El Águila” cuando se encuentre cedida su explotación a un 
concesionario.

Artículo 542.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 

las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que soliciten la utilización privativa o el aprovechamiento especial que constituye su hecho 
imponible.

Artículo 543.  Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 109.1 Por uso de los espacios del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y 

de las zonas comunes del Complejo «El Águila» para grabaciones.
10901.1 Por cada hora o fracción de grabación: 682,64 euros.
Tarifa 109.2. Por uso del Salón de Actos del Archivo Regional de la Comunidad de 

Madrid para la celebración de eventos, actos y cursos.
10902.1 Por las dos primeras horas de ocupación o fracción: 511,98 euros.
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10902.2 Por cada hora adicional o fracción: 170,66 euros.
Tarifa 109.3. Por uso del Aula de Formación del Archivo Regional de la Comunidad de 

Madrid para la celebración de eventos, actos y cursos.
10903.1 Por ocupación durante media jornada (de hasta cuatro horas): 59,73 euros.
10903.2 Por ocupación durante la jornada completa (más de cuatro y hasta ocho horas): 

110,94 euros.
Tarifa 109.4. Por uso de otras dependencias del Archivo Regional de la Comunidad de 

Madrid para la celebración de eventos, actos y exposiciones.
10904.1 Por las dos primeras horas de ocupación o fracción: 511,98 euros.
10904.2 Por cada hora adicional de ocupación o fracción: 170,66 euros.
10904.3 Por día: 1.023,96 euros.
Tarifa 109.5. Por uso de dependencias del edificio de exposiciones del Archivo Regional 

de la Comunidad de Madrid para la celebración de eventos, actos y exposiciones.
10905.1 Uso de las dependencias de la planta 0.
10905.11 Por las dos primeras horas de ocupación o fracción: 511,98 euros.
10905.12 Por cada hora adicional de ocupación o fracción: 170,66 euros.
10905.13 Por día: 1.023,96 euros.
10905.2 Uso de las dependencias de la planta 3.a.
10905.21 Por las dos primeras horas de ocupación o fracción: 511,98 euros.
10905.22 Por cada hora adicional de ocupación o fracción: 170,66 euros.
10905.23 Por día: 1.023,96 euros.
Tarifa 109.6. Por uso del patio y de la cafetería del Complejo «El Águila» para la 

celebración de eventos y actos.
10906.1 Por las dos primeras horas de ocupación o fracción: 511,98 euros.
10906.2 Por cada hora adicional de ocupación o fracción: 170,66 euros.
10906.3 Por día: 1.023,96 euros.

Artículo 544.  Exenciones y bonificaciones.
1. Están exentos del pago:
a) Los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
b) Las entidades integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad de 

Madrid y entes dependientes de la misma.
c) Las asociaciones profesionales de archiveros.
d) Las instituciones públicas o privadas que tengan firmado convenio de colaboración 

vigente en materia de archivos y patrimonio documental con la Comunidad de Madrid para 
actividades relacionadas con el objeto de dichos convenios.

e) Los rodajes cinematográficos y series televisivas en todos sus formatos, de ficción y 
documentales, a excepción de los rodajes publicitarios de carácter comercial, con el fin de 
fomentar y difundir las actividades cinematográficas y audiovisuales.

2. Se aplicará, previa solicitud, una bonificación del 50 por ciento sobre las cuantías 
previstas en el artículo anterior cuando las solicitudes de utilización y aprovechamiento 
procedan de:

a) Instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo fin social sea la 
promoción cultural o que colaboren en las actividades de la dirección general competente en 
materia de Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental.

b) Fundaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, cuyo fin social sea la promoción cultural.

c) Fundaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley estatal 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, cuya sede social se encuentre ubicada en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid y cuyo fin social sea la promoción cultural.
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Artículo 545.  Devengo y pago.
El devengo se producirá en el momento de la autorización de utilización o 

aprovechamiento, que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, 
previa liquidación administrativa girada al efecto.

[ . . . ]
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§ 198

Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 74, de 29 de marzo de 2011

«BOE» núm. 158, de 4 de julio de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-11429

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre 

del Rey, promulgo.

PREÁMBULO
La Cañada Real Galiana forma parte del valioso patrimonio común que suponen los más 

de cuatro mil kilómetros de vías pecuarias que discurren por la Comunidad de Madrid. La 
Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, asegura la 
conservación y regula los usos de las vías pecuarias, de modo que las futuras generaciones 
puedan seguir disfrutando de este patrimonio, todo ello con pleno respeto a la legislación 
básica del Estado.

Sin embargo, es un hecho que no se puede ocultar que incluso desde antes de que la 
Mesta fuera abolida en 1836, las vías pecuarias han venido sufriendo un continuo declive, 
coincidente con el de la propia trashumancia y el progresivo intrusismo agrícola, residencial, 
industrial y por parte de todo tipo de infraestructuras, que tanto la legislación estatal como 
autonómica tratan de ordenar.

Hay que recordar que el Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue creado en 1273 
por Alfonso X el Sabio, Concejo que con los Reyes Católicos llegó a adquirir un papel 
preponderante, protegiendo la actividad ganadera y constituyendo una importante fuente de 
ingresos para la Corona mediante el arrendamiento y la venta de derechos de pastos.

Es a finales del siglo XVIII cuando comienza a cuestionarse el apoyo a la trashumancia 
en régimen de privilegio, entendiéndose que debían limitarse las grandes prerrogativas de la 
Mesta. Serán las Cortes de Cádiz, de 1812, las que declaren radicalmente incompatibles las 
ancestrales corporaciones ganaderas con los principios del constitucionalismo liberal, 
aboliéndose definitivamente la Mesta en 1836.

Sin embargo, aún después de la abolición de la Mesta, continuó en la práctica el sistema 
gubernativo heredado de la Mesta. A partir de aquélla fecha fue la Asociación General de 
Ganaderos sobre quien recayó la continuidad de la gestión. Así, empezaron a promulgarse 
normas para evitar el intrusismo y roturación agrícola de las cañadas.

En 1924 se calificaron definitivamente las vías pecuarias como bienes de dominio 
público y se estableció la clasificación y tipología que ha llegado a nuestros días y, 
finalmente, en 1931, se «reintegraron» a la Administración «las facultades delegadas en la 
Asociación General de Ganaderos».
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La política de colonización y concentración parcelaria de los años 50 obligó a la 
clasificación y puesta al día de muchas vías pecuarias. Así, en 1969 se habían clasificado en 
124 términos municipales de Madrid, unos 3.000 kilómetros de vías pecuarias, lo que supone 
las tres cuartas partes de la red hoy existente. Sin embargo, junto a esta labor administrativa 
se produjo desde principios de los años 60 el abandono prácticamente por completo de la 
trashumancia, lo que justificó la masiva desafectación de terrenos que hasta entonces eran 
vía pecuaria al desaparecer su uso tradicional.

Por otro lado, conviene señalar que ya desde 1944, las actuaciones en vías pecuarias 
por parte del Estado se financiaron enajenando superficies procedentes de terrenos 
sobrantes, excesivos o innecesarios antes incluidos en la red de vía pecuarias.

En 1971 las vías pecuarias se adscribieron al Instituto para la Conservación de la 
Naturaleza (ICONA) y en 1974 se promulgó la Ley 22/1974, de 27 de junio, que facilitó aún 
más la enajenación de suelos procedentes de vías pecuarias a través de una mera 
declaración de innecesariedad, llegando en su reglamento de 1978 a incluir como 
derechohabientes del otrora dominio público a los propios intrusos.

Expuesta, de forma sucinta, la evolución histórica de cañadas, cordeles y veredas, hay 
que señalar que si hay una vía pecuaria dentro de la Comunidad de Madrid en la que son 
especialmente evidentes las transformaciones experimentadas es la Cañada Real Galiana, 
en el tramo de aproximadamente 14,2 kilómetros que discurre por los términos municipales 
de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, en sus Distritos de Vicálvaro y Vallecas, en el que 
en adelante procede fijar la atención de este texto dado que es el único al que se refiere esta 
Ley.

Tales transformaciones no son además un hecho reciente, como se ha expuesto 
anteriormente, aunque se hayan intensificado en los últimos tiempos, sino que datan de los 
años 50 y 60 e incluso antes. Las ocupaciones que se iniciaban en esa época y el entonces 
ya escaso tránsito ganadero justificaron la declaración de innecesariedad de una parte 
significativa de la Cañada Real Galiana en ese tramo, reduciéndose la anchura del dominio 
público de los 75,22 metros entonces propios de una Cañada Real, a una anchura variable 
entre 14 y 37,61 metros, según los tramos.

Así, la Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de enero de 1958, aprobatoria de la 
clasificación de las vías pecuarias del distrito de Vallecas (Madrid), declaró como necesaria 
una anchura de 37,61 metros, y como sobrante enajenable los otros 37,61 metros.

La Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de junio de 1964, por la que se aprobaba la 
clasificación de las vías pecuarias en el término municipal de Coslada, declaró como 
necesaria una anchura de 20 metros, y como sobrante enajenable 55,22 metros.

Finalmente, la Orden del Ministerio de Agricultura de 11 de junio de 1968, por la que se 
modificaba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Madrid-Vicálvaro, redujo la anchura a 14 metros, quedando un sobrante enajenable de 61,22 
metros.

En la actualidad, el tránsito ganadero en el tramo que discurre por los tres mencionados 
Municipios es nulo, encontrándose la vía pecuaria de hecho ocupada en buena parte por 
edificaciones de todo tipo y por un vial por el que circulan vehículos a motor. Son estas 
circunstancias las que dotan de una singularidad al citado tramo de la Cañada Real Galiana 
que justifica el contenido de la presente Ley.

Dentro del marco legal que representa la normativa básica del Estado, contenida en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, la presente Ley desafecta íntegramente el 
tramo de la Cañada Real arriba descrito por no ser adecuado al tránsito ganadero ni 
susceptible de los usos compatibles y complementarios que aquélla permite. Dicha 
desafectación no supondrá ningún corte en el tránsito ganadero pues la amplísima red de 
vías pecuarias de que disfruta la Comunidad de Madrid asegura itinerarios alternativos.

Como consecuencia de la desafectación, los terrenos del tramo de la Cañada Real 
Galiana objeto de la presente Ley pasan a tener la condición de bienes patrimoniales de la 
Comunidad de Madrid, que podrá disponer de ellos, incluso cederlos preferentemente a los 
Ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentran o a terceros, estableciéndose 
un plazo para que con carácter previo se alcance un acuerdo social entre los implicados y 
que los Ayuntamientos adapten su planeamiento.
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Todo ello se entiende sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por sus 
ocupantes en virtud de enajenaciones válidamente realizadas en su día por el Ministerio de 
Agricultura conforme a la normativa entonces vigente, o de prescripción adquisitiva de los 
terrenos que en su día fueron desafectados al amparo de las normas civiles.

Además, la Ley establece las bases de un procedimiento acelerado y simplificado 
respecto al común previsto en la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y 
en la Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, para proceder a la enajenación 
tanto de los terrenos que desafecta como de aquellos otros que lo fueron en su día al 
amparo de la legislación entonces vigente.

Además, con objeto de adecuar el ejercicio de las potestades municipales a una 
desafectación de un alcance como el que comete esta Ley, se establece un régimen 
transitorio en relación con la prescripción de las infracciones administrativas y la potestad de 
recuperación posesoria.

Por todo ello, cumplida la tramitación procedente y oído el Consejo Económico y Social 
de la Comunidad de Madrid, se dicta la presente Ley, llamada a abordar de forma decidida 
una situación compleja, cuyo origen en el tiempo es lejano y cuya solución no debe 
postergarse más.

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. La presente Ley establece el régimen jurídico aplicable a la Cañada Real Galiana a su 

paso por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid.
2. El tramo de la Cañada Real Galiana sujeto a la presente Ley es el definido por las 

Órdenes del Ministerio de Agricultura de 31 de enero de 1958, referida al tramo del Municipio 
de Madrid, en el Distrito de Vallecas, de 24 de junio de 1964, referida al tramo de Coslada, y 
de 11 de junio de 1968, referida al tramo del Municipio de Madrid, en el Distrito de Vicálvaro, 
y del Municipio de Rivas Vaciamadrid.

3. Como Anexo 1 a la Ley se adjunta la cartografía del tramo definido en el apartado 
anterior, que en caso de conflicto prevalecerá sobre la descripción contenida en las 
mencionadas Órdenes de clasificación.

Artículo 2.  Desafectación.
La Cañada Real Galiana, en el tramo descrito en el artículo uno, queda desafectada en 

toda su extensión, perdiendo su condición de vía pecuaria, por no ser adecuada al tránsito 
ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios establecidos en la Ley 
8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Artículo 3.  Régimen jurídico de los terrenos desafectados.
1. Los terrenos desafectados conforme al artículo dos, o que formalmente lo hubieren 

sido de acuerdo con el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de 
diciembre de 1944, o por otras normas vigentes con anterioridad a la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, tienen la consideración de bienes patrimoniales de la Comunidad 
de Madrid, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera, y se regirán por 
lo dispuesto en la presente Ley y supletoriamente por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

2. La Comunidad de Madrid podrá enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio 
jurídico permitido por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid, preferentemente a los Ayuntamientos. Caso de no ejercer esa opción preferente los 
Ayuntamientos, la Comunidad de Madrid podrá enajenarlos a terceros.

3. Cualquiera de los negocios jurídicos antes señalados exigirá que previamente las 
Administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social al que 
se refiere la Disposición Adicional Segunda de esta Ley, y que los Ayuntamientos después 
del acuerdo hayan adaptado la clasificación del suelo en el ejercicio de sus competencias 
urbanísticas, lo que deberán llevar a cabo en el plazo de dos años desde la entrada en vigor 
de la Ley.
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4. En todo caso, transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el apartado anterior, 
la Comunidad de Madrid podrá realizar cualquiera de los negocios jurídicos previstos en el 
apartado 2.

Artículo 4.  Enajenación de los terrenos desafectados.
1. La enajenación de los terrenos desafectados se llevará a cabo con arreglo a la Ley 

3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin que sea necesario 
informe del Patronato de la Red de Vías Pecuarias, autorización del Consejo de Gobierno, ni 
comunicación a la Asamblea de Madrid para que se proceda a la enajenación de los 
terrenos.

2. El uso y destino de los terrenos enajenados conforme al artículo 3.2 de esta Ley 
deberá ajustarse en todo caso a las normas y planes que aprueben los Ayuntamientos en el 
ejercicio de sus potestades urbanísticas, sin que la enajenación suponga en ningún caso la 
legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos.

Artículo 5.  Cesión de los terrenos desafectados.
1. La Comunidad de Madrid podrá acordar con los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y 

Rivas Vaciamadrid, la cesión de todo o parte de los terrenos desafectados de la Cañada 
Real Galiana que se encuentren en sus respectivos términos municipales.

2. Los Ayuntamientos cesionarios procederán a ejercitar sus competencias urbanísticas y 
de todo tipo sobre los terrenos cedidos, pudiendo enajenarlos a favor de los ocupantes, de 
acuerdo con los términos de la cesión.

Disposición adicional primera.  
Atendiendo a la diversidad de circunstancias que se dan en los terrenos desafectados, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 3.3 de esta Ley, las Administraciones con 
competencia en la materia acordarán los mecanismos e instrumentos de colaboración y 
cooperación que sean necesarios para llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas 
las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la 
Cañada Real Galiana objeto de la presente ley, dando en todo el proceso participación a los 
afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas.

Disposición adicional segunda.  
Aquellas personas físicas o jurídicas que ostenten título de propiedad sobre aquellos 

terrenos que dentro del tramo de la Cañada Real Galiana descrito en el artículo primero de 
esta Ley, hubieran sido desafectados con arreglo al Decreto de 23 de diciembre de 1944 o a 
la Ley 22/1974, de 27 de junio, ya lo fuera como consecuencia de su válida enajenación por 
parte del Estado, o de prescripción adquisitiva con arreglo a las normas civiles, podrán hacer 
valer sus derechos tanto ante la Comunidad de Madrid como ante los Ayuntamientos 
afectados.

Disposición adicional tercera.  Modificación del artículo 32 bis de la Ley 6/1994, de 28 de 
junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama.

Se añade una nueva letra en el apartado 1 del artículo 32 bis de la Ley 6/1994, de 28 de 
junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama, con la siguiente redacción:

«g) En el término municipal de Madrid:
– Ámbito Cañada Real Galiana en toda la superficie de su trazado histórico.
Uso que determine el planeamiento urbanístico.»
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Disposición transitoria primera.  
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de presente Ley, los Ayuntamientos 

de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, elaborarán un censo de fincas y ocupantes de la 
Cañada Real Galiana en los tramos comprendidos dentro de sus términos municipales.

Disposición transitoria segunda.  
Atendiendo a la singular situación de ocupación ilegal de gran parte de los terrenos a los 

que se refiere esta Ley, en tanto no se elabore el censo de fincas y ocupantes a que se 
refiere la Disposición Transitoria Primera y los Ayuntamientos no hayan procedido a la nueva 
clasificación del suelo resultante de la desafectación de la vía pecuaria en el ejercicio de sus 
competencias urbanísticas, no se entenderá producida la usurpación a los efectos del 
cómputo del plazo de prescripción de las infracciones administrativas derivadas de la 
ocupación ilegal y del ejercicio de la potestad de recuperación posesoria.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango a esta Ley en cuanto 

se opongan a lo dispuesto en ella.

Disposición final.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 198  Ley de la Cañada Real Galiana

– 3244 –



ANEXO 1
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§ 199

Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de 
Madrid. [Inclusión parcial]

Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 50, de 28 de febrero de 2023

«BOE» núm. 137, de 9 de junio de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-13672

[ . . . ]
TÍTULO I

De las sociedades cooperativas

[ . . . ]
CAPÍTULO IX

Clases de cooperativas

[ . . . ]
Sección 2.a Cooperativas de producción

[ . . . ]
Artículo 106.  Cooperativas agrarias.

1. Las cooperativas agrarias son aquellas integradas por personas físicas, jurídicas o 
comunidades de bienes con titularidad exclusiva o compartida, de explotaciones agrícolas, 
forestales, ganaderas o explotaciones conexas a ellas y que tengan por objeto el suministro 
a los socios de medios de producción, materias primas, bienes o servicios; la transformación, 
industrialización y comercialización de sus productos; la mejora de los procesos de 
producción de las explotaciones de los socios, de sus elementos o complementos o de la 
propia cooperativa; y otros fines que sean propios de la actividad ganadera, agrícola o 
forestal o que estén directamente relacionados con ella, así como la prestación de servicios 
y el fomento de actividades encaminadas a la fijación, promoción, desarrollo y mejora de la 
población agraria y del medio rural.

Para el cumplimiento de su objeto social las cooperativas agrarias podrán desarrollar, 
además de las actividades propias de aquél que se establezca en los estatutos sociales, 
aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para 
cualquier tipo de mejora de las explotaciones de la sociedad o de los socios, en sus 
respectivos ámbitos o en el entorno.
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2. Los estatutos de las cooperativas agrarias deberán regular, en todo caso y además de 
lo exigido en esta ley con carácter general, los siguientes extremos:

a) La obligación de los socios de utilizar plenamente los servicios, actividades y 
maquinaria o equipos e instalaciones técnicas de la cooperativa, salvo causa debidamente 
justificada.

b) La forma de participación, en su caso, de los miembros de la comunidad familiar 
vinculados a la explotación agraria del socio.

c) Las medidas necesarias para salvaguardar el futuro económico de la cooperativa, en 
el caso de que la baja de un socio pueda perturbar la situación patrimonial de ésta, poniendo 
en dificultades su viabilidad económica o financiera.

d) El régimen jurídico del voto de cada socio en la asamblea general podrá ser 
ponderado en una escala de uno a cinco, siempre en función de la actividad cooperativizada 
y no por el volumen de aportaciones al capital social. También podrá regularse, como medida 
alternativa o acumulativa, la suspensión automática de los derechos de voz y de voto por 
incumplimiento, durante el año anterior, de la obligación prevista en la letra a) o por ser el 
socio moroso con arreglo a lo dispuesto en los estatutos.

3. Estas sociedades podrán realizar la actividad cooperativizada con terceros no socios y 
hasta el límite máximo del cincuenta por ciento de la realizada en total por la cooperativa.

4. En lo no previsto en los apartados anteriores, las cooperativas agrarias se regirán por 
lo establecido al respecto en la ley estatal aplicable.

Artículo 107.  Cooperativas de explotación comunitaria.
1. Las cooperativas de explotación comunitaria tienen por objeto poner en común tierras 

u otros medios de producción para crear y gestionar una única explotación agraria, en la que 
también podrán integrarse bienes que posea la cooperativa por cualquier título.

Podrán ser socios cedentes de estas entidades cualesquiera titulares, públicos o 
privados, de bienes susceptibles de explotación conjunta sobre base cooperativa.

Los estatutos sociales deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la 
cooperativa de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, 
que no podrá ser superior a quince años.

Los socios trabajadores deberán cumplir la normativa aplicable a los cooperadores que 
desarrollan su esfuerzo productivo en las cooperativas de trabajo, con las especialidades 
derivadas de este precepto.

2. La explotación comunitaria de ganado y de animales de otra clase cualquiera que 
fuere su destino final, será posible cuando los estatutos regulen, al menos, los criterios 
básicos ordenadores de aquélla.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos números anteriores, se aplicará 
supletoriamente la normativa cooperativa estatal sobre régimen de los socios y, además, 
sobre la cesión del uso y aprovechamiento de bienes, así como sobre el régimen 
diferenciado de aportaciones al capital social, en función de la respectiva condición de socios 
cedentes del goce de bienes o de socios trabajadores.

4. Las operaciones con terceros no socios, además de aplicar la norma del artículo 
106.3, quedan sometidas a las siguientes reglas:

a) El número de horas por año realizadas por trabajadores asalariados con contrato 
indefinido no podrá ser superior al cuarenta y nueve por ciento del total de horas por año 
realizadas por los socios trabajadores de la cooperativa, salvo que ésta pueda alegar causa 
justificada y objetiva, que deberá comunicarse al Registro de Cooperativas de la Comunidad 
de Madrid.

b) En cuanto a la posibilidad de explotación por la cooperativa de tierras u otros bienes 
que procedan de no socios, el límite máximo admisible será del veinticinco por ciento.

5. Los retornos se abonarán a los socios según las previsiones estatutarias, pero de 
forma que se armonicen los derechos de los socios trabajadores, sin afectar las garantías de 
sus anticipos societarios, y los de los socios cedentes de bienes. Para ello se tomarán como 
módulos valorativos los siguientes:

a) Para los bienes cedidos, su renta usual en la zona.
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b) Para el trabajo cooperativo, el salario del convenio vigente en el ámbito respectivo 
para personal laboral de categoría igual o análoga.

6. Si se produjeran pérdidas, éstas no podrán imputarse a los socios trabajadores 
cuando, en cómputo anual, las rentas que percibirían los mismos resultasen inferiores al 
mayor de estos parámetros:

a) El setenta y cinco por ciento de las retribuciones salariales satisfechas al personal 
laboral de categoría igual o análoga en la zona.

b) El salario mínimo interprofesional.
Los estatutos determinarán la forma de cubrir las pérdidas no imputadas al colectivo 

societario prestador de su trabajo.

[ . . . ]
Artículo 112.  Cooperativas financieras: de crédito y de seguros.

1. Son cooperativas de crédito aquellas que tienen por objeto servir a las necesidades 
financieras, activas y pasivas, de sus socios, pudiendo actuar también con terceros, 
mediante el ejercicio de las actividades y servicios propios de las entidades crediticias, 
conforme a la legislación estatal básica. Dichas cooperativas deberán atender de forma 
preferente a las operaciones cooperativizadas con sus socios.

Las cooperativas de crédito adoptarán, además, la denominación de Caja Rural cuando 
su objeto principal consista en la prestación de servicios financieros en el medio rural, sin 
distinción de personas y entidades.

Estas sociedades se ajustarán en su constitución, estructura, funcionamiento y actividad 
a la normativa estatal sobre cooperativas de crédito y restante legislación sectorial sobre 
entidades crediticias, que podrá ser desarrollada o completada por la Comunidad de Madrid 
conforme al ordenamiento vigente.

2. Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad 
aseguradora en cualquiera de los ramos admitidos en Derecho, pudiendo organizarse y 
funcionar como entidades a prima fija, a prima variable u otras que pueda reconocer la 
legislación estatal.

Se regirán por la legislación vigente en materia de seguros, teniendo esta ley carácter 
supletorio.

[ . . . ]
TÍTULO III

Del asociacionismo cooperativo

[ . . . ]
Artículo 146.  Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.

1. Dentro de la Comunidad de Madrid, las cooperativas podrán constituir uniones de 
cooperativas compuestas por cooperativas de la misma clase. Para constituir cualquiera de 
éstas han de participar al menos tres cooperativas.

En las uniones de cooperativas agrarias podrán también asociarse las sociedades 
agrarias de transformación y las entidades que asocian a agrupaciones de productores 
agrarios. Asimismo, las cooperativas integrales podrán integrarse en las uniones de 
cooperativas de trabajo, siempre que los estatutos sociales así lo prevean.

2. Las uniones de cooperativas, una vez inscritas, pueden constituir federaciones. En la 
constitución será necesario la participación de un mínimo de tres uniones que sumen, al 
menos, un total de veinte cooperativas afiliadas a las mismas.

Las federaciones se constituirán necesariamente en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid y asociarán a uniones de distinta clase. Podrán también afiliarse directamente a ellas 
aquellas cooperativas en cuyo ámbito no exista unión constituida o integrada en la 
federación en la que se pretenda la afiliación directa.
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3. Las federaciones, una vez inscritas, pueden asociarse entre sí constituyendo 
confederaciones de cooperativas. Para su constitución es necesaria la presencia de un 
mínimo de tres federaciones. Si así lo admiten sus estatutos podrán asociarse directamente 
a las confederaciones, las uniones y las cooperativas por las mismas causas previstas en el 
apartado anterior, segundo párrafo.

4. Las confederaciones de cooperativas podrán igualmente asociarse entre sí.
5. Las asociaciones reguladas en este precepto pueden prever en sus estatutos diversas 

clases de entidades asociadas, agrupando incluso a las que no tienen carácter cooperativo, 
ni pertenecen al ámbito de la economía social, siempre que el conjunto de las entidades 
cooperativas ostente la mayoría en la fórmula asociativa adoptada.

6. En la denominación de las anteriores entidades ha de incluirse:
a) La expresión «Unión de Cooperativas», «Federación de Cooperativas», o 

«Confederación de Cooperativas», o sus abreviaturas «U. de Coop.», «F. de Coop.» y «C. 
de Coop.», según proceda en función de la naturaleza asociativa de la entidad. Dichas 
expresiones no pueden incluirse en la denominación de entidades que no tengan la 
naturaleza que corresponda a tales expresiones.

b) Las expresiones indicativas de sus ámbitos territoriales y sectoriales.

[ . . . ]
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§ 200

Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 102, de 27 de mayo de 1994
«BOE» núm. 145, de 18 de junio de 1994

Última modificación: 6 de julio de 2017
Referencia: BOE-A-1994-14039

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado, y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No es necesario rodear de afirmaciones enfáticas un hecho tan evidente como la 

importancia socioeconómica de la ganadería de Castilla y León; ni siquiera la frialdad de los 
números y porcentajes sorprendería a los habitantes de esta Comunidad, dado el 
enraizamiento pecuario de esta región, que se pierde en los mismísimos orígenes de la 
Mesta. Pero no es este el momento de reverdecer instituciones, sino de mirar hacia el futuro 
que, en materia de ganadería, pasa por conseguir un sector competitivo que nos permita 
producir con la mayor rentabilidad e introducir nuestros ganados y sus derivados en otros 
mercados, ya sean nacionales o extranjeros. Es cierto que tan ambicioso objetivo debe ser 
abordado desde múltiples perspectivas, pero sin duda el estado sanitario de la cabaña 
ganadera castellano-leonesa es un factor determinante para conseguir altas cotas de 
rentabilidad y así poder hacer competitivos nuestros productos. A ello, además, se une la 
imperiosa necesidad de disponer de una ganadería saneada, a la que se permita, al igual 
que a sus derivados, pasar nuestras fronteras hacia el resto de los países comunitarios, sin 
que se conviertan en obstáculos las tradicionales epizootias que han aquejado a nuestras 
explotaciones pecuarias, enfermedades, por otra parte, impropias de un país europeo en los 
umbrales del año dos mil.

Tampoco son fáciles de solucionar estos problemas en Castilla y León, región de amplia 
extensión geográfica y de notables carencias, pese a que la Administración autonómica ha 
realizado importantes esfuerzos presupuestarios e, incluso, ha introducido reformas en la 
legislación de epizootias y en la Administración zoosanitaria que, sin duda, han redundado 
en la mejora sanitaria de nuestra cabaña. Con todo, ha llegado el momento de abordar una 
reforma de amplio alcance en este sector del ordenamiento jurídico, reforma que precisa del 
respaldo de los representantes del pueblo castellano leonés, con el objeto de adoptar 
determinados aspectos de la legislación estatal vigente que data, en su mayoría, de los años 
cincuenta y que, por sus anacronismos e inadaptaciones a la realidad constitucional y 
estatutaria actual, priva a los órganos autonómicos de gestión de los medios jurídicos 
adecuados y suficientes para aplicar unos instrumentos que en buena medida pueden seguir 
sirviendo para los objetivos con que fueron concebidos.
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La Ley de Sanidad Animal de Castilla y León pretende, por tanto, establecer los 
principios para una modernización y adecuación constitucional del ordenamiento 
zoosanitario de la región, para lo cual tiene competencia el Parlamento territorial, según se 
deriva de los artículos 148.1.7 de la Constitución y 26.9 del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, al haber permitido aquel precepto constitucional y haber asumido nuestra 
región competencias exclusivas en materia de ganadería.

Este es el título constitucional que habilita para la aprobación de la presente Ley, pues no 
se contempla otro rótulo más específico que cubra la sanidad pecuaria ni en la Constitución 
ni en el Estatuto de Autonomía. Pero tampoco desconoce el presente texto legal otros títulos 
constitucionales ostentados por el Estado de estrecha vinculación con la Sanidad Animal, 
como la ordenación general de la economía a que aluden los artículos de la Constitución y 
Estatuto de Autonomía citados, o el establecimiento de las bases y la coordinación general 
de la Sanidad, debido a la transmisión al hombre de ciertas enfermedades epizoóticas, o el 
comercio exterior, de responsabilidad estatal y de evidente conexión con el estado sanitario 
de la cabaña ganadera, o, en fin, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, que privaría de constitucionalidad cualquier regulación autonómica 
carente de toda referencia a la legislación estatal, siempre que con aquélla se produjeran 
desviaciones o mermas del principio de igualdad.

Por estos imperativos constitucionales, pero también con la convicción de que todavía 
siguen siendo de utilidad, la Ley mantiene un buen número de los instrumentos jurídicos 
tradicionales en este sector del ordenamiento: notificación obligatoria de las enfermedades 
epizoóticas, declaración oficial de ciertas enfermedades, el control de la circulación y 
transporte de ganado, un conjunto de medidas preventivas, el sacrificio obligatorio del 
ganado enfermo, instrumentos que encajan perfectamente en este texto después de haber 
sido adecuados a la estructura organizativa de la Comunidad y habilitados para ser objeto 
del necesario desarrollo reglamentario, ya bajo los presupuestos del Estado autonómico.

Ahora bien, si algunas partes de la nueva Ley se reconocen tributarias de la tradicional 
legislación de epizootias del Estado, algunas otras, señaladamente el régimen sancionatorio 
que contiene, supone una implantación «ex novo» derivada de los principios 
constitucionales, además de adecuar, con el mayor rango dentro de las competencias 
normativas de la Comunidad Autónoma, las sanciones a las infracciones, con el objeto de 
que la última «ratio» de que dispone nuestra Administración cumpla los objetivos que el «ius 
puniendi» modernamente tiene encomendados.

Es esta la justificación de la Ley de Sanidad Animal, sanidad que por su transcendencia 
y efectos, constituye la esencia mínima de la ganadería, ya que representa el factor común 
de todas las operaciones a desarrollar en sus tres ciclos de la producción, industrialización y 
comercialización y afecta simultáneamente al triple aspecto de lo económico, de lo social y 
de lo cultural, por cuanto es la condición indispensable para la viabilidad de la explotación 
pecuaria, resulta imprescindible de necesidad para su utilización por la población humana y 
se reivindica como una exigencia prioritaria e irrenunciable de los pueblos desarrollados.

El aspecto social de la Sanidad Animal, representado por su clara repercusión en la 
salud pública, no puede olvidar ni minusvalorar el componente nocivo, molesto e insalubre 
de los animales, por lo que es necesario controlar, en todo momento y lugar, el impacto 
medioambiental a cargo de los mismos, mediante el establecimiento de las normas 
correspondientes.

Las alteraciones en la producción animal, como síntoma y diagnóstico de enfermedad, 
las materias procedentes de animales enfermos o medicados, como problemas técnicos de 
las industrias pecuarias y las enfermedades animales, verdaderas barreras sanitarias en el 
comercio pecuario, son claros ejemplos de lo expuesto, por lo que cualquier planteamiento 
serio que se realice sobre las producciones, los productos transformados y los mercados de 
y para la ganadería debe pasar, inexcusablemente, por la Sanidad Animal.

Dada la íntima relación taxonómica y de convivencia que las especies animales de renta 
tienen con la fauna silvestre y con los animales de compañía y teniendo en cuenta su 
idéntico o similar comportamiento frente a la Epidemiología Veterinaria, se hace 
imprescindible extender los preceptos de esta Ley a todo tipo de animales, al margen de su 
origen y destino, de su ubicación y movimientos, de su producción y finalidades, de su 
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naturaleza y circunstancias. Porque la Epidemiología Veterinaria, como ciencia que estudia 
la enfermedad en las poblaciones animales, así como los factores que determinan su 
presencia, no reconoce barreras ni compartimentos administrativos, puesto que debe 
perseguir, sin trabas ni impedimentos, la determinación y el origen de la enfermedad, su 
investigación y control, la información sobre la ecología tanto de la propia enfermedad en sí, 
como de los programas establecidos para su control.

La Sanidad Animal hay que entenderla de forma integral, por lo que debe comprender 
todo aquello que directamente afecte a la salud de los animales e indirectamente, es decir, a 
través de los mismos y de sus productos, repercuta negativamente en la salud humana; por 
ello, la referencia a las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales será 
prioritaria, pero no exclusiva, ya que resulta imprescindible incluir, también, las 
enfermedades no infecciosas y de una manera especial las metabólicas, con el objeto de 
englobar cualquier causa que pueda constituir peligro para los animales o, a través suyo y de 
sus productos, para el hombre. Ello obliga a que esta Ley se vea en la imperiosa necesidad 
de legislar, además, sobre el empleo en los animales de cualquier sustancia que pueda 
alterar su fisiologismo y repercutir negativamente en el hombre a través de los propios 
animales o de sus productos.

El axioma de que el ganadero es el principal y auténtico protagonista de cualquier acción 
pecuaria y la evidencia de que la enfermedad contagiosa desborda y traspasa los límites de 
la explotación individual, impulsa a la Administración a favorecer y fomentar las asociaciones 
de defensa zoosanitaria en todos los casos que se consideren adecuadas y a aceptar la 
participación en los programas de Sanidad Animal de cualquier entidad pública o privada que 
se ajuste a la normativa de esta Ley.

Es necesario, por fin, tener muy presente que no estamos ante una Ley de Epizootias o 
de las enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales, sino ante una Ley de 
Sanidad Animal y que la sanidad animal implica no sólo la ausencia de toda alteración, sino 
la presencia del máximo bienestar, como base y fundamento de todos los productos y 
servicios que los animales pueden proporcionar al hombre.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de los instrumentos legales 

adecuados que permitan conseguir los siguientes fines:
a) La mejora sanitaria, el desarrollo de la ganadería de Castilla y León, así como la 

protección de la salud humana mediante la prevención y control de las enfermedades 
infectocontagiosas y parasitarias, sean o no transmisibles al hombre, que afecten a la 
cabaña ganadera, a los animales de compañía y a la fauna silvestre.

b) Proteger a las personas, animales y medio ambiente de los riesgos directos 
inherentes al empleo de productos zoosanitarios, y de los derivados de la presencia de sus 
residuos o de los productos resultantes de su metabolismo en el organismo animal donde 
sean aplicados.

c) Controlar las condiciones ambientales y de explotación que puedan desencadenar 
procesos patológicos, bajas producciones y disminución de su calidad.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente Ley será el territorio de Castilla y León y afectará 

a:
Todos los animales de renta, de compañía o silvestres.
Los productos animales en cualquier fase de su producción, almacenamiento, 

manipulación, transformación, conservación, transporte y comercialización, cuando los 
mismos puedan producir enfermedades infectocontagiosas o parasitarias.
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Los suelos, tierras, pastos, lugares, alojamientos, utensilios, instalaciones y medios 
destinados a la producción, transporte y comercialización de los animales.

Los métodos y mecanismos de eliminación de residuos y cadáveres procedentes de las 
explotaciones de animales.

Los productos zoosanitarios, las instalaciones y medios destinados a su distribución, 
comercialización y aplicación y, en su caso, los alimentos para el ganado, sin perjuicio de las 
competencias del Estado.

Las actividades de las personas, físicas o jurídicas, y de las entidades, públicas o 
privadas, en cuanto estén relacionadas con los fines de esta Ley.

Artículo 3.  Órganos y personal competente.
Corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería el ejercicio de las funciones 

derivadas de la presente Ley, así como de cualquier otra disposición en materia de sanidad 
animal.

Artículo 4.  Órgano colegiado de carácter asesor en materia de sanidad animal.
1. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León existirá un órgano colegiado 

de carácter asesor en materia de sanidad animal, adscrito a la consejería competente en 
esta materia.

2. Su composición, organización y funcionamiento se regularán reglamentariamente.
3. Ejercerá las funciones y competencias que se le atribuyan legal o reglamentariamente, 

así como las que se le encomienden o deleguen.

TÍTULO II
Explotaciones ganaderas: Documentos y requisitos

CAPÍTULO I
Explotaciones ganaderas

Artículo 5.  
Explotación ganadera es cualquier establecimiento, construcción o, en el caso de cría al 

aire libre, cualquier lugar en el que se tengan, críen o manipulen animales.

Artículo 6.  Obligaciones de los titulares.
1. Corresponde a los propietarios, encargados o responsables de explotaciones 

ganaderas, núcleos zoológicos, animales de compañía y domésticos de renta, atender y 
vigilar a sus animales, a fin de mantener su buen estado sanitario y controlar su posible 
influencia negativa sobre el medio.

2. A los titulares de explotaciones ganaderas o núcleos zoológicos que mantengan en 
ellas deficientes condiciones de sanidad e higiene, según se determine reglamentariamente, 
incompatibles con el adecuado estado sanitario de las poblaciones animales propias o 
circundantes, los Servicios Veterinarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería les 
harán saber tal circunstancia, concediéndoles un plazo de adecuación; pudiendo, en los 
casos más graves, proponer la retirada de las autorizaciones de ejercicio de actividad hasta 
tanto se corrijan las causas que determinaron la adopción de dicha medida.

Artículo 7.  Identificación animal.
La identificación animal individual, como fase previa a cualquier operación 

epidemiológica y como constatación de estados y procesos especiales, será regulada por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de acuerdo con la normativa estatal y de la CEE.
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CAPÍTULO II
Documentación de las Explotaciones Ganaderas

(Derogado).

Artículo 8.  Cartilla de Explotación Ganadera.
(Derogado).

CAPÍTULO III
Registro de las Explotaciones Ganaderas

Artículo 9.  Registros.
1. Las explotaciones ganaderas se inscribirán en el Registro de Explotaciones 

Ganaderas creado al efecto. Su contenido y funcionamiento se determinarán 
reglamentariamente.

2. La Consejería de Agricultura y Ganadería impulsará el funcionamiento del «Registro 
de Núcleos Zoológicos» y del «Registro de Centros de Animales para la Experimentación», 
en cuyo caso las normas que los regulen adecuarán su contenido a los fines que en el marco 
de esta Ley les son propios.

TÍTULO III
Acciones sanitarias de carácter general

Artículo 10.  Definición.
Son acciones sanitarias de carácter general las que han de disponerse para vigilar y 

controlar la sanidad animal y ejecutarse ante la sospecha o presentación de alguna de las 
enfermedades incluidas en las listas existentes sobre la materia en la UE o en las que se 
confeccionen por la Junta de Castilla y León.

Artículo 11.  Descripción.
Podrán aplicarse a la lucha contra las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias y 

a los procesos de los animales que entrañen peligro para el hombre, las acciones sanitarias 
de tipo administrativo y técnico que, sancionadas por la Epidemiología Veterinaria, sean 
ordenadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, y que podrán ser las siguientes:

1. Se consideran acciones sanitarias de tipo administrativo: La notificación, la 
declaración oficial de existencia de enfermedades y la declaración oficial de extinción de la 
enfermedad.

2. Se consideran acciones sanitarias de tipo técnico:
El estudio epidemiológico, la investigación del foco primario y el diagnóstico de la 

enfermedad.
Las acciones sanitarias de prevención y tratamiento.
El control del movimiento y transporte de animales.
El control de las concentraciones de animales.
El tratamiento de cadáveres.
Las acciones sanitarias complementarias.
Las acciones sanitarias de orden medioambiental.
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CAPÍTULO I
Notificación

Artículo 12.  Notificación obligatoria.
Los dueños, administradores o encargados de los animales, los Servicios Sanitarios de 

las Administraciones Públicas, veterinarios en el ejercicio libre de la profesión, así como 
cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospecha de la presentación en los animales 
de alguna enfermedad que, por sus características de contagio y morbi-mortalidad, pueda 
ser considerada infectocontagiosa o parasitaria, están obligados o notificarlo por los medios 
más rápidos a su alcance a los Servicios Veterinarios de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, de cuya notificación se acusará recibo al interesado.

CAPÍTULO II
Investigación del foco primario, diagnóstico de las enfermedades y medidas 

complementarias

Artículo 13.  Visita, comprobación y actuaciones.
1. Los Servicios competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería, girarán visitas 

periódicas a las explotaciones ganaderas de la Comunidad. Si tuvieran conocimiento de la 
existencia de animales enfermos o sospechosos, realizarán una inspección inmediata con el 
objeto de diagnosticar la enfermedad, adoptar las medidas que eviten su difusión y realizar 
las indagaciones que conduzcan a la determinación de las circunstancias originales del foco.

2. Del diagnóstico, así como de las medidas adoptadas, se dará traslado a los órganos 
superiores y, en su caso, se pondrán en conocimiento de la autoridad gubernativa las 
medidas adoptadas en relación con la explotación afectada, por si fuera necesario solicitar la 
realización de algún tipo de control por la misma.

3. Diagnosticada una enfermedad transmisible al hombre, se dará cuenta inmediata de 
ello y del resto de las actuaciones habidas a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Si 
la enfermedad pudiera afectar a la fauna silvestre, se actuará de la misma forma respecto a 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Artículo 14.  Diagnóstico, laboratorios e información epidemiológica.
1. Durante el proceso de diagnosis, se recurrirá a cuantos medios o instituciones se 

considere necesario para garantizar su fiabilidad, con preferencia a aquellos de carácter 
público.

2. Los laboratorios o centros de diagnóstico, tanto públicos como privados, deberán estar 
inscritos y llevarán un libro registro en el que consten las muestras recibidas, los análisis 
realizados, resultados obtenidos y los dictámenes emitidos, todo ello según se determine 
reglamentariamente.

3. Con el objeto de obtener una mejor información epidemiológica o realizar un más 
acertado diagnóstico, se facilitará el acceso a los mataderos a aquellos veterinarios que los 
servicios competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería determinen.

Artículo 15.  Inmovilización y aislamiento.
1. Los animales y explotaciones ganaderas podrán ser sometidas, bajo control 

veterinario oficial, a períodos de inmovilización y aislamiento o cuarentena de duración 
adecuada a cada proceso en función, principalmente, del período de incubación o espera, 
así como del tiempo necesario para establecer el diagnóstico, o para que los animales o la 
explotación dejen de ser peligrosos para la ganadería o la población humana.

2. La inmovilización y aislamiento afectará a los animales enfermos, sospechosos e 
incluso sanos de la explotación.

3. En los casos en que sea necesario, el Consejero de Agricultura y Ganadería podrá 
ordenar el traslado de los animales sensibles de las zonas de «alto riesgo».
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CAPÍTULO III
Declaración oficial de existencia y extinción de enfermedades

Artículo 16.  Declaración oficial de la enfermedad.
1. Diagnosticada alguna enfermedad infectocontagiosa o parasitaria de declaración 

obligatoria, de notificación intracomunitaria o bien alguna otra que por su gran poder difusivo 
o intensidad de presentación así lo aconseje, el Consejero de Agricultura y Ganadería 
realizará la declaración oficial de su existencia, con inserción en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» y dará traslado inmediato de la misma al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

2. La declaración oficial habrá de ratificar, rectificar o complementar las medidas 
inicialmente adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad. Además, contendrá los 
datos correspondientes a la denominación de la enfermedad, localización del foco y 
delimitación de las zonas de influencia de aquélla, así como las medidas que en cada una de 
ellas se imponga.

Artículo 17.  Extinción oficial de la enfermedad.
La declaración oficial de extinción de la enfermedad se ordenará por el mismo órgano y 

procedimiento que declaró su existencia, una vez transcurrido el tiempo que en cada caso se 
determine a partir de la última muerte o curación. La extinción llevará consigo la anulación de 
las medidas de inmovilización y aislamiento y el establecimiento de las medidas precautorias 
que la Epidemiología Veterinaria aconseje en cada caso.

Artículo 18.  Planes de alerta sanitaria.
En los casos en que sea necesario, podrán establecerse planes de alerta sanitaria para 

controlar la presentación de futuros brotes y evitar su difusión. El contenido de los planes se 
determinará reglamentariamente.

CAPÍTULO IV
Acciones sanitarias de prevención y tratamiento

Artículo 19.  Establecimiento de planes de vacunación y tratamiento. Indemnizaciones.
1. La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá ordenar campañas de tratamientos 

sanitarios o de vacunación obligatoria para producir anillos inmunitarios y cordones 
sanitarios que impidan la difusión de la enfermedad y permitan la defensa de los territorios 
limítrofes.

2. Procederá la indemnización, según los baremos que se establezcan, en los casos en 
que se produzcan bajas o muertes de animales después de la aplicación de tratamientos 
sanitarios o vacunaciones obligatorias, siempre que las bajas o muertes hayan sido 
comunicadas en tiempo y forma y técnicamente quede demostrada y acreditada la relación 
de causa a efecto.

Artículo 20.  Regulación de vacunaciones y tratamientos voluntarios.
1. Los titulares de explotaciones ganaderas o de animales, podrán libremente prevenir 

cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, con el debido control de un técnico 
competente que quedará obligado a realizar la correspondiente comunicación sobre las 
actuaciones practicadas ante la Consejería de Agricultura y Ganadería, en la forma y tiempo 
que en cada caso se determine.

2. En los casos en que así se establezca, para la realización de las actividades 
reguladas en el apartado anterior, será necesaria la autorización previa de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.
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CAPÍTULO V
Movimiento y transporte de animales

Artículo 21.  Documentación para el traslado.
1. Para el transporte y circulación de animales, por cualquier medio que sea, fuera del 

término municipal donde se encuentre localizada la explotación o núcleo zoológico será 
preciso obtener el documento acreditativo de que los animales no padecen enfermedad 
infectocontagiosa o parasitaria y de que la explotación y término municipal donde se ubique 
se hallan indemnes. En todo caso, se excepcionará este documento cuando el movimiento 
de ganado sea habitual entre términos municipales inmediatos, o próximos, por razones de 
pastoreo suficientemente acreditadas.

2. La documentación prevista en el apartado anterior, será obligatoria cuando los 
animales, aun dentro del mismo término municipal, sean conducidos al matadero o bien a un 
recinto donde vaya a celebrarse una feria, un concurso o cualquier otro certamen con 
presencia de animales vivos.

Artículo 22.  Detención, aislamiento y observación de animales indocumentados.
1. Los animales trasladados sin la correspondiente documentación serán retenidos y, en 

su caso, aislados como sospechosos de padecer enfermedad infectocontagiosa o 
parasitaria, en los términos expuestos en esta Ley, pudiendo reanudar el trayecto una vez 
sea expedida la correspondiente documentación.

En caso necesario, los Ayuntamientos fijarán lugares para la estancia de los animales.
2. Los gastos ocasionados por este proceso de aislamiento y observación correarán por 

cuenta del dueño de los animales o del responsable de los mismos en el momento de su 
detención.

Artículo 23.  Vehículos de transporte.
1. Los vehículos destinados al transporte de animales deberán estar inscritos en los 

registros de las unidades administrativas que al efecto se determinen.
2. Estos vehículos deberán ser desinfectados y, si procede, desinsectados antes y 

después del transporte, lo que deberá justificarse documentalmente.
3. La Junta habilitará centros para la desinfección y desinsectación de vehículos de 

transporte de ganado.

CAPÍTULO VI
Concentraciones de animales

Artículo 24.  Autorización y medidas preventivas.
1. La celebración de ferias, mercados, concursos, exposiciones o cualquier otro 

certamen con presencia de animales vivos deberá contar con la autorización de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, solicitada a instancia del Ayuntamiento o de 
organismos o entidades organizadoras, previa emisión del correspondiente informe por parte 
de los Veterinarios del Servicio de dicha Consejería competente en la localidad.

2. De acuerdo con las normas correspondientes, los Veterinarios del Servicio se 
encargarán de adoptar las medidas necesarias para evitar posibles contagios durante la 
celebración de las concentraciones de animales debidamente autorizadas.

3. Los organizadores de ferias, mercados o cualquier otro certamen, dispondrán los 
medios humanos, materiales y técnicos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de 
los mismos. En todo caso, será de su responsabilidad el cumplimiento de las medidas 
específicas que se hayan establecido por la Administración competente.
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CAPÍTULO VII
Tratamiento de cadáveres: Aprovechamiento o destrucción

Artículo 25.  Obligaciones y prohibiciones.
1. Los propietarios o tenedores de los animales muertos por cualquier causa están 

obligados a la destrucción de los cadáveres en los lugares y mediante los sistemas previstos 
al efecto.

2. Queda terminantemente prohibido, por razones sanitarias y medioambientales, 
abandonar animales muertos o moribundos, arrojarlos a estercoleros, ríos, pozos, carreteras, 
cañadas y cualquier otro lugar.

3. Solamente, y con autorización expresa, podrán destinarse animales muertos para la 
alimentación de cualquier tipo de animales.

Artículo 26.  Centros de tratamiento de cadáveres.
La Junta de Castilla y León fomentará el establecimiento y dotación de centros de 

tratamiento de cadáveres de animales y de productos procedentes de decomiso. El 
transporte a estos centros, o en los casos previstos en el apartado 3 del artículo 25, se 
deberá realizar con total garantía sanitaria.

La Junta de Castilla y León ofertará convenios de colaboración con instituciones 
públicas, ganaderas y/o empresas privadas, tendentes a facilitar la recogida y el transporte 
de los cadáveres de animales en las mejores condiciones y menor coste posible.

CAPÍTULO VIII
Acciones sanitarias complementarias

Artículo 27.  Desinfección, desparasitación y prácticas similares.
1. La desinfección, desinsectación, desparasitación, desratización y prácticas similares, 

según proceda, de los lugares, utensilios o materias que constituyan estancia, medio de 
transporte o, simplemente, que estén en contacto con animales, deben ser realizadas 
obligatoria y periódicamente en los planes de lucha zoosanitaria y como práctica habitual de 
ganaderos y tratantes, utilizando los productos cuya comercialización esté autorizada, todo 
ello bajo la supervisión de los Servicios Veterinarios de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

2. En los locales y terrenos donde se celebren concentraciones animales, se realizarán 
las prácticas de limpieza, desinfección y desinsectación antes, durante y después de su uso, 
con los productos adecuados en cada caso; corriendo a cargo de los organizadores el coste 
de estas prácticas sanitarias.

3. Correrá a cargo de los interesados el coste de las prácticas sanitarias 
complementarias que realicen sobre sus animales, lugares de alojamiento o útiles y 
materiales, sin perjuicio de la colaboración que los Servicios competentes de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería puedan prestar.

Artículo 28.  Acciones complementarias en extinción de focos.
Extinguido oficialmente un foco de cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, 

se procederá a una rigurosa limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los 
lugares que hubiesen servido de alojamiento y de los utensilios o materiales que hubiesen 
estado en contacto con los animales infectados.
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CAPÍTULO IX
Acciones sanitarias medioambientales

Artículo 29.  Condiciones de explotación de los animales.
La Consejería de Agricultura y Ganadería procurará, a través de las medidas que en 

cada caso se prevean, que las condiciones de explotación de los animales, de los 
alojamientos, medios y servicios que el ganado utilice, sean adecuados desde el punto de 
vista sanitario, fisiológico y etológico.

Artículo 30.  Distancias.
Como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades, las explotaciones 

ganaderas mantendrán entre sí y, recíprocamente, con las instalaciones destinadas a 
concentraciones ganaderas y actividades agroindustriales de tipo ganadero o relacionadas, 
las distancias que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 31.  Densidad ganadera.
Cuando las circunstancias epidemiológicas así lo exijan o las consecuencias sobre la 

contaminación medioambiental lo aconsejen o hagan necesario, la Consejería de Agricultura 
y Ganadería podrá establecer la densidad ganadera sostenible.

Artículo 32.  Pastoreo.
1. Los terrenos destinados a su aprovechamiento mediante pastoreo, de titularidad 

individual o colectiva y cualquiera que sea el régimen de propiedad o uso, deberán disponer 
de instalaciones adecuadas de manejo de animales que permitan la realización sobre los 
mismos de las prácticas higiénico-sanitarias que en cada momento sean necesarias o 
pueden ser ordenadas. No será necesario este requisito cuando se trate del 
aprovechamiento continuo de pastos y rastrojeras en el mismo término municipal o contiguo 
al de la ubicación de la explotación y en aquellos casos en que las prácticas higiénico-
sanitarias puedan desarrollarse sin especial dificultad en las instalaciones de la propia 
explotación.

2. Los pastos sometidos a ordenación común de aprovechamiento y comunales serán 
utilizados únicamente por animales saneados.

Artículo 33.  Control de vectores y reservorios.
El control medioambiental de vectores mecánicos o biológicos, reservorios bióticos, 

hospedadores intermediarios y parásitos o formas parasitarias, se realizará en todos los 
casos con productos registrados y autorizados oficialmente, debiendo ser empleados de 
forma que se asegure la no agresión y con el máximo respeto a los ecosistemas, 
empleándose procedimientos compatibles con su mantenimiento.

TÍTULO IV
Acciones sanitarias de carácter general

CAPÍTULO I
Campañas de saneamiento ganadero

Artículo 34.  Atribuciones.
Además de la organización, dirección, ejecución y evaluación de las Campañas de 

Saneamiento Ganadero reguladas por disposiciones de ámbito estatal, la Junta de Castilla y 
León podrá planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar en su ámbito territorial campañas 
de saneamiento ganadero no reguladas por disposiciones de ámbito estatal.
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Artículo 35.  Campañas de saneamiento ganadero.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, se consideran «Campañas de 

Saneamiento Ganadero» no reguladas por disposiciones de ámbito estatal, las acciones 
sanitarias de carácter especial y obligatorias en el ámbito de la comunidad de Castilla y 
León, programadas y aprobadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, en cuyo 
desarrollo se aplicarán técnicas específicas de Epidemiología Veterinaria orientadas al 
control y, en su caso, erradicación de aquellos procesos patológicos de los animales 
regulados en esta Ley que presenten una elevada prevalencia en la población animal o 
humana, o que comprometan o puedan comprometer la viabilibilidad económica de las 
explotaciones ganaderas.

2. Las «Campañas de Saneamiento Ganadero», se realizarán de acuerdo con la 
programación periódica que se establezca mediante la dedicación a tal efecto de los 
presupuestos necesarios.

Artículo 36.  Programas Especiales de Acción Sanitaria.
1. Se podrán realizar «Programas Especiales de Acción Sanitaria» en áreas concretas y 

específicas del espacio geográfico castellano-leonés, cuando en ellas se presenten las 
necesidades sanitarias previstas en el apartado primero del artículo anterior.

2. Los «Programas Especiales de Acción Sanitaria» serán obligatorios para las 
explotaciones ganaderas radicadas en el área para la que se aprueben.

Las ayudas que para su aplicación puedan acordarse quedarán restringidas a las 
explotaciones ganaderas que cumplan las normas de higiene general, de sanidad, de 
alimentación y manejo de los animales que en cada programa se establezcan.

Artículo 37.  Garantías sanitarias.
1. Los tratantes y cualquier otra persona física o jurídica que se dediquen a la 

comercialización de animales para vida, pertenecientes a especies ganaderas sometidas a 
«Campañas de Saneamiento Ganadero», sólo podrán operar con animales que hayan sido 
diagnosticados negativos a las enfermedades objeto de campaña.

2. Los animales que en el curso del desarrollo de las «Campañas de Saneamiento 
Ganadero» se encuentren en proceso de diagnóstico, no podrán moverse de la explotación 
donde se encuentren, salvo autorización expresa de los Servicios Veterinarios de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Artículo 38.  Contratación de servicios.
Para la realización de «Campañas de Saneamiento Ganadero», o «Programas 

Especiales de Acción Sanitaria», la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá contratar 
los servicios de facultativos para que colaboren en dichas actividades.

Artículo 39.  Declaración de municipios saneados.
Como consecuencia del desarrollo y aplicación de las «Campañas de Saneamiento 

Ganadero», podrá procederse a la declaración de «Municipios Saneados», con las 
consecuencias que se prevean y siempre que en sus términos municipales el ganado se 
halle en las condiciones reglamentarias que se dispongan a tales efectos.

Artículo 40.  Repoblación de explotaciones saneadas.
La incorporación de animales a explotaciones saneadas, o en proceso de saneamiento, 

se realizará con animales diagnosticados negativos a las enfermedades objeto de campaña, 
extremo que deberá ser acreditado documentalmente.
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CAPÍTULO II
Sacrificio obligatorio

Artículo 41.  Ordenación.
1. El sacrificio obligatorio de los animales se realizará, como método de control y 

erradicación de enfermedades, en los casos en que esté establecido y en los que la 
Consejería de Agricultura y Ganadería lo determine por la gravedad y poder de difusión de 
aquéllas.

2. El sacrificio que se declare obligatorio por la autoridad competente llevará consigo la 
correspondiente indemnización, de acuerdo con la normativa vigente.

3. Si dentro del plazo establecido al efecto, los propietarios no procedieran al sacrificio 
de los animales afectados, éste deberá realizarse por la Consejería de Agricultura y 
Ganadera, a través de sus propios servicios o mediante la contratación de los mismos, 
siendo a costa del propietario los gastos que se generasen por tal concepto.

4. En el caso de enfermedades que presenten especial virulencia, con elevadas tasas de 
morbilidad y mortalidad, o gravedad inusitada, y cualquiera que sea el origen del foco 
primario, se podrán aplicar medidas especiales con carácter de urgencia y entre ellas el 
sacrificio obligatorio «in situ» de animales afectados y sospechosos.

5. El sacrificio de los animales de abasto, salvo en el caso previsto en el apartado 
anterior, deberá ser realizado en mataderos autorizados al efecto. Se facilitará el acceso a 
estos mataderos a los Veterinarios que los servicios competentes de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería determinen con el objeto de conocer, controlar y evitar la difusión de 
enfermedades infectocontagiosas y parasitarias o las alteraciones del fisiologismo animal 
como consecuencia de la aplicación inadecuada de productos zoosanitarios.

6. Con independencia de lo anterior, todo propietario de animales afectados por alguna 
de las enfermedades a las que son aplicables las actuaciones contempladas en esta Ley 
podrá sacrificarlos, sin indemnización, previo conocimiento y control de los servicios 
competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Artículo 42.  Exclusiones a la percepción de indemnizaciones.
1. Los propietarios no percibirán indemnización alguna por los animales obligatoriamente 

sacrificados cuando no se encuentren inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas, 
no hayan comunicado inmediatamente la existencia de la enfermedad, no hubieran 
sacrificado dentro de los plazos establecidos, hubieran incumplido las medidas impuestas 
por los Servicios de la Consejería de Agricultura y Ganadería o bien cuando su conducta, por 
acción u omisión, hubiera ocasionado la difusión de la enfermedad o hubiera podido 
contribuir a ello.

2. En ningún caso los animales de compañía que sean sacrificados obligatoriamente 
darán lugar a indemnización.

Artículo 43.  Incentivos a la reposición.
Podrán establecerse incentivos para favorecer la reposición del ganado sacrificado 

obligatoriamente.

CAPÍTULO III
Agrupaciones de defensa sanitaria

Artículo 44.  Definiciones y ayudas.
1. Son Agrupaciones de Defensa Sanitaria las asociaciones de ganaderos que, bajo la 

responsabilidad técnica de un facultativo Veterinario, tengan como objetivo el desarrollo de 
acciones o programas zoosanitarios específicos complementarios con los establecidos 
oficialmente.
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2. Estas Agrupaciones de Defensa Sanitaria gozarán de prioridad en la concesión de 
asistencia técnica oficial y de las ayudas económicas que se puedan prever en el desarrollo 
de la presente Ley.

CAPÍTULO IV
Acciones sanitaria entre Comunidades Autónomas

Artículo 45.  Coordinación.
La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá establecer convenios o conciertos con 

otras Comunidades autónomas y otras Administraciones Públicas con las que se compartan 
problemas de sanidad animal, que afecten o puedan afectar a los ganaderos de esta 
Comunidad, para una eficaz resolución de los mismos.

CAPÍTULO V
Concesión de títulos sanitarios

Artículo 46.  Procedimiento.
1. La Consejería de Agricultura y Ganadería reconocerá el adecuado estado sanitario de 

las explotaciones ganaderas mediante el otorgamiento de los correspondientes títulos 
acreditativos.

2. Su concesión se realizará de oficio o previa solicitud del titular de la explotación, una 
vez efectuadas las oportunas comprobaciones sanitaria que se prevean, quedando en 
suspenso cuando sea constatada la aparición de alguna enfermedad infectocontagiosa o 
parasitaria hasta que, una vez extinguida totalmente, se disponga reglamentariamente.

CAPÍTULO VI
Mejora genética con fines sanitarios

Artículo 47.  Obtención de estirpes.
La Junta de Castilla y León podrá desarrollar o colaborar en el desarrollo de programas 

genéticos dirigidos a la obtención de estirpes animales resistentes a determinadas 
enfermedades como método de lucha contra las mismas.

TÍTULO V
Red de vigilancia epidemiológica y apoyo técnico

Artículo 48.  Red de Laboratorios de Sanidad Animal.
1. Los Laboratorios Pecuarios Provinciales de la Comunidad Autónoma se integrarán en 

una «Red de Laboratorios de Sanidad Animal», bajo la coordinación técnica del Laboratorio 
Pecuario Regional.

2. La «Red de Laboratorios de Sanidad Animal», dispondrá de los correspondientes 
medios humanos y materiales para servir de ayuda y apoyo técnico a las explotaciones 
ganaderas.

Artículo 49.  Red de Vigilancia Epidemiológica.
Apoyada en la infraestructura administrativa de las Unidades Veterinarias, se establecerá 

una «Red de Vigilancia Epidemiológica», con el adecuado soporte informático, ofimático y 
telemático.
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TÍTULO VI
Formación e información zoosanitaria

Artículo 50.  Investigación, experimentación y especialización.
1. La Consejería de Agricultura y Ganadería fomentará las actividades de investigación y 

experimentación en materia de sanidad animal, promoviendo o colaborando en el desarrollo 
de programas específicos que aborden los problemas epidemiológicos de la ganadería 
castellano-leonesa.

2. La Consejería de Agricultura y Ganadería garantizará la formación de sus facultativos 
Veterinarios en materia de Epidemiología Veterinaria con el objeto de elevar la 
especialización y permanente actualización de sus conocimientos, para lo que podrá 
establecer los acuerdos y convenios de colaboración que sean necesarios con los centros y 
entidades que se estimen más convenientes.

Artículo 51.  Formación y divulgación.
1. Los Servicios competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería, respecto a las 

materias reguladas en esta Ley, podrán realizar actividades de formación no reglada 
dirigidas a titulares de explotaciones ganaderas y personal dependiente de las mismas.

2. Para promover la participación activa de los ganaderos en la lucha contra las 
enfermedades de los animales, se desarrollarán campañas de divulgación con la máxima 
amplitud posible, participando en las mismas los Servicios de las Consejerías 
correspondientes.

TÍTULO VII
Régimen sancionador

Artículo 52.  Responsabilidades.
1. Serán sujetos responsables de las correspondientes infracciones las personas físicas 

o jurídicas que incurran en las mismas.
2. Las infracciones en materia de sanidad animal serán objeto de las sanciones 

administrativas que corresponda, previa instrucción del oportuno expediente sancionador, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles o de otro orden que puedan concurrir.

3. En caso de que la comisión de la infracción haya producido algún tipo de quebranto a 
la hacienda de la Comunidad Autónoma, el órgano sancionador fijará ejecutoriamente las 
indemnizaciones que procedan.

Artículo 53.  Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo dispuesto en la normativa 

reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y se 
observarán los principios de la potestad sancionadora establecidos en la legislación básica.

Artículo 54.  Calificación.
(Derogado).

Artículo 55.  Infracciones administrativas.
Las infracciones administrativas en materia de sanidad animal, son las tipificadas como 

leves, graves y muy graves en la legislación básica de sanidad animal.

Artículo 56.  Sanciones y graduación.
Las sanciones por infracciones administrativas en materia de sanidad animal y su 

graduación, son las previstas en la normativa básica de sanidad animal.
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Artículo 57.  Prescripción.
(Derogado).

Artículo 58.  Competencia.
1. La incoación de los procedimientos sancionadores como consecuencia de las 

acciones u omisiones tipificadas como infracciones administrativas en la presente ley 
corresponderá:

a) Por la comisión de infracciones leves y graves, a los jefes de los servicios territoriales 
de la consejería competente en materia agraria.

b) Por la comisión de infracciones muy graves, a los Delegados Territoriales.
2. La resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá:
a) Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en el caso de infracciones leves.
b) Al titular del órgano directivo central competente por razón de la materia, en el caso de 

infracciones graves.
c) Al titular de la consejería competente en materia agraria, en el caso de infracciones 

muy graves.

Disposición adicional primera.  Reproducción animal.
1. Para el establecimiento de paradas de sementales y centros de inseminación artificial, 

ya sean privados o dependientes de las Administraciones Públicas, será necesaria la 
autorización previa de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

2. Reglamentariamente se regularán aquellos aspectos del funcionamiento de las 
paradas y centros mencionados que puedan afectar a la situación zoosanitaria de la 
ganadería castellano-leonesa.

3. La Junta de Castilla y León podrá desarrollar o colaborar en el desarrollo de 
programas reproductivos sanitariamente controlados.

Disposición adicional segunda.  Productos zoosanitarios.
El almacenamiento, comercialización, distribución y dispensación de productos 

zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en producción animal serán autorizados y 
controlados por los Servicios competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el 
marco de la normativa estatal aplicable.

Disposición adicional tercera.  Ejecución subsidiaria de acciones sanitarias.
1. Los particulares y las entidades públicas o privadas que se encuentren afectadas por 

la obligatoriedad de la lucha contra una enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, deberán 
realizar las acciones sanitarias que al efecto se establezcan.

2. En casos de que los afectados incumplan lo previsto en el apartado anterior, la 
Consejería de Agricultura y Ganadería procederá a la ejecución subsidiaria, con sus propios 
medios o utilizando servicios ajenos, liquidando los gastos correspondientes al interesado, 
cuyo pago podrá exigírsele por vía de apremio, con independencia de las sanciones a que 
hubiere lugar.

Disposición adicional cuarta.  
En la concesión de ayudas que puedan establecerse por la Junta de Castilla y León para 

el desarrollo de la ganadería en la Comunidad se atenderá, entre otros criterios, al grado de 
cumplimiento que los dueños, titulares o encargados de las explotaciones ganaderas hayan 
observado en relación con los preceptos de esta Ley y su normativa de desarrollo.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al 

contenido de esta Ley.
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Disposición final.  
Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas normas y disposiciones 

sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
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§ 201

Ley 1/1995, de 6 de abril, de Cámaras Agrarias de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 71, de 12 de abril de 1995
«BOE» núm. 128, de 30 de mayo de 1995

Última modificación: 6 de julio de 2017
Referencia: BOE-A-1995-12748

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 26.1.9 que la 

Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de Agricultura, Ganadería, 
Industrias Agroalimentarias y Zonas de Montaña, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía.

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a 
Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 
Constitución, transfiere, entre otras, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corporaciones de Derecho 
Público, representativas de intereses económicos y profesionales.

La regulación de las Cámaras Agrarias por la presente Ley y las disposiciones 
reglamentarias que la desarrollen y complementen, toma como punto de referencia lo 
dispuesto en la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del 
Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias y su modificación posterior a través de la Ley 
23/1991, de 15 de octubre, como consecuencia de la sentencia 132/1989, de 18 de julio, del 
Tribunal Constitucional, que decide en su fallo sobre diversos recursos de 
inconstitucionalidad planteados tanto por el Gobierno de España, como por diversos 
Gobiernos autónomos y grupos de Diputados y un conflicto positivo de competencias 
planteado por el Gobierno de España.

La presente Ley establece que las Cámaras Agrarias son Corporaciones de Derecho 
Público dotadas con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines y democráticas en su estructura y funcionamiento.

La elección de sus miembros rectores se realizará a través del proceso electoral 
regulado en la presente Ley, que garantiza su transparencia y objetividad, así como la 
aplicación del principio de igualdad, mediante las correspondientes mesas y juntas 
electorales.

En su articulado se regulan su naturaleza jurídica y funciones dentro de su ámbito 
territorial y se establecen sus órganos de Gobierno y régimen económico.
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La Ley regula el proceso electoral, a través del cual se procederá a la convocatoria de 
las elecciones a Cámaras Agrarias, como manifestación de voluntad del colectivo agrario. La 
elaboración previa de un censo electoral, así como la regulación de las condiciones para 
poder ser elector o elegible dentro del proceso, abren el necesario camino para que sea una 
realidad la convocatoria de elecciones en el Sector, al objeto de constituir unas nuevas 
Cámaras Agrarias.

CAPÍTULO I
Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 1.  Naturaleza jurídica.
1. Las Cámaras Agrarias son Corporaciones de Derecho Público, con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar, de estructura y funcionamiento democrático, 
dotadas de autonomía para la gestión de sus recursos y defensa de sus específicos 
intereses.

2. Las Cámaras Agrarias ejercen las funciones y prestan los servicios que determina la 
presente Ley.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
1. Las Cámaras Agrarias de la Comunidad de Castilla y León se regirán por la presente 

Ley, las disposiciones que la desarrollen, por sus propios estatutos y demás normativa que 
les sea de aplicación.

2. Los actos y resoluciones de las Cámaras Agrarias que según las Leyes tengan la 
consideración de actos administrativos estarán sometidos al Derecho Administrativo.

Artículo 3.  Tutela administrativa.
En los aspectos institucionales, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, ejerce la tutela administrativa sobre las Cámaras Agrarias.

Artículo 4.  Estatutos.
1. Los estatutos de las Cámaras deberán adaptarse a la presente Ley y disposiciones 

que la desarrollen, serán aprobados por el Pleno y se remitirán a la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, en el plazo de seis meses desde la constitución de las mismas, no pudiendo 
ser inscritas en el Registro de Cámaras Agrarias hasta que esta Consejería emita informe 
jurídico favorable acerca de su adecuación a la normativa vigente en un plazo máximo de 
tres meses, contados desde su recepción en la Consejería, entendiéndose favorable caso de 
no ser así; de igual forma se procederá con las modificaciones estatutarias que se acuerden 
posteriormente.

2. Los estatutos de las Cámaras Agrarias deberán, al menos, especificar y regular:
a) La denominación, el ámbito territorial y domicilio de cada Cámara Agraria.
b) El régimen económico, indicando la forma de obtener y administrar sus recursos y 

patrimonio.
c) Los órganos de gobierno, sus funciones, su composición, constitución y 

funcionamiento, así como la forma de designación, revocación y renovación de sus 
miembros rectores y el procedimiento para la deliberación y toma de acuerdos.

d) Derechos y deberes de sus miembros rectores.

Artículo 5.  Registro de Cámaras Agrarias.
Se crea el Registro de Cámaras Agrarias de la Comunidad de Castilla y León, que 

dependerá de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Las Cámaras Agrarias remitirán al 
mismo sus estatutos y modificaciones, la composición de sus órganos de gobierno y cuantos 
datos exigieran las disposiciones legales.
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CAPÍTULO II
Funciones de las Cámaras Agrarias

Artículo 6.  Funciones.
Son funciones de las Cámaras Agrarias, dentro de su ámbito territorial:
a) Actuar como entidades de consulta y colaboración con la Administración de la Junta 

de Castilla y León, en materias de interés agrario, emitiendo informes o estudios.
b) Administrar sus recursos y patrimonio.
c) Ejercer las que delegue en ellas la Junta de Castilla y León. A tal objeto, tendrán la 

consideración de oficinas públicas y podrá ser presentada y tramitada en ellas la 
documentación relacionada con las competencias delegadas.

Artículo 7.  Limitación de competencias.
1. Las Cámaras Agrarias no podrán asumir funciones de representación, reivindicación y 

negociación en defensa de intereses profesionales y socio-económicos de los agricultores y 
ganaderos, que competan a los sindicatos u organizaciones profesionales libremente 
constituidas o a las Corporaciones locales.

2. Las Cámaras Agrarias no podrán tener actividad mercantil o comercial.

CAPÍTULO III
Ámbito territorial

Artículo 8.  Ámbito territorial.
1 En cada una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León podrá existir una 

Cámara Agraria con ese ámbito territorial, ubicada en la capital de provincia.
2 Cada Cámara Agraria podrá establecer servicios administrativos en otros municipios de 

su provincia, cuando el desarrollo de sus funciones lo requiera.

CAPÍTULO IV
Órganos de Gobierno

Artículo 9.  Órganos de Gobierno.
Los órganos de Gobierno de las Cámaras Agrarias son: El Pleno, la Comisión Delegada 

y el Presidente.

Artículo 10.  Pleno: Composición y funciones.
1. El pleno es el órgano soberano de las cámaras agrarias y estará constituido por 

veinticinco miembros designados, para un periodo de cinco años, por las organizaciones 
profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la provincia correspondiente en 
función de los resultados obtenidos en el procedimiento de evaluación de la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad de Castilla y 
León, aplicando la regla de proporcionalidad prevista en la normativa reguladora de este 
procedimiento.

Las organizaciones profesionales agrarias podrán sustituir a sus miembros por otros, 
acreditando ante la secretaría de la cámara agraria la designación por la organización 
profesional agraria y aportando una declaración responsable de no estar incurso en las 
causas de incompatibilidad previstas en el artículo 17.

2. Corresponde al Pleno de las Cámaras Agrarias:
a) Aprobar los estatutos y sus modificaciones.
b) Aprobar y liquidar los presupuestos y la Memoria anual.
c) Adquirir y disponer del patrimonio de la cámara.
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d) Elegir y proclamar al Presidente de la Cámara, así como elegir y revocar a los 
componentes de la Comisión Delegada.

e) Proponer la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Cámara así 
como sus modificaciones.

f) Cuantas le sean atribuidas por los estatutos.
3. Dentro del mes siguiente a la finalización del procedimiento de evaluación de la 

representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, el servicio territorial de 
agricultura y ganadería correspondiente convocará sesión constitutiva de la cámara agraria 
para la proclamación del pleno, la elección y proclamación del presidente, así como la 
elección de la comisión delegada.

4. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, pudiéndose reunir en 
sesiones extraordinarias siempre que lo acuerde la Comisión Delegada, el Presidente o, al 
menos, la tercera parte de los miembros del Pleno.

5. La convocatoria de los Plenos se realizará, al menos, con diez días de antelación, 
mediante comunicación fehaciente. Para su válida constitución en primera convocatoria será 
necesaria la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria 
bastará con la asistencia de una tercera parte.

6. Los acuerdos del Pleno se tomarán por mayoría de los asistentes, salvo los referentes 
a la elección del Presidente, en que será necesaria la mayoría establecida en el artículo 12, 
y los establecidos en las letras a) y c) del apartado 2 de este artículo, en los que la mayoría 
requerida será de tres quintos de los asistentes.

Artículo 11.  La Comisión Delegada: Composición y funciones.
1. La Comisión Delegada es el órgano de gestión y administración de las Cámaras 

Agrarias.
2. Estará formada por el Presidente de la Cámara y seis vocales, dos de los cuales 

asumirán los cargos de Vicepresidente y Secretario.
La elección de los vocales se realizará por el Pleno proporcionalmente a su 

representación, no pudiendo su mandato exceder del de los miembros del mismo.
El Pleno, a propuesta del Presidente elegirá al Vicepresidente y Secretario. Éste ejercerá 

las funciones de Secretario del Pleno.
3. Corresponde a la Comisión Delegada de las Cámaras Agrarias, las siguientes 

funciones:
a) La ejecución de los acuerdos del Pleno.
b) Someter a la aprobación del Pleno el proyecto de estatutos así como la Memoria y 

presupuesto anuales y su liquidación.
c) La gestión ordinaria de la Cámara, su dirección y administración.
d) Las competencias que el Pleno y el Presidente le deleguen o atribuyan.
e) Cuantas otras se determinen en los estatutos de la Cámara, o bien, 

reglamentariamente.
4. Los miembros de la Comisión Delegada no podrán recibir retribución fija alguna por el 

ejercicio de su cargo.

Artículo 12.  El Presidente.
1. En la sesión constitutiva de la cámara agraria provincial para la proclamación del 

pleno, se procederá a la elección o designación de su presidente, según lo previsto en los 
apartados siguientes.

2. Cada organización profesional agraria representada en el pleno podrá proponer un 
candidato a presidente.

3. Será proclamado presidente de la cámara agraria provincial aquel candidato que 
obtenga la mayoría absoluta de los votos de los miembros del pleno. Si ninguno de ellos 
obtuviera dicha mayoría, será proclamado presidente el propuesto por la organización 
profesional agraria con mayor número de representantes en el mismo. En caso de empate 
se resolverá por sorteo.
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4. En el supuesto de que se produzca la vacante del presidente de la cámara agraria 
provincial, se seguirá el procedimiento establecido en los apartados anteriores.

5. Corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación de la Cámara Agraria Provincial, dirigiendo su gobierno y 

administración.
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y de la Comisión 

Delegada de la Cámara, dirigiendo sus deliberaciones.
c) Ejecutar los acuerdos del Pleno y de la Comisión Delegada.
d) La dirección e inspección de los servicios.
e) Autorizar los gastos y ordenar los pagos, respondiendo de su gestión ante el Pleno.
f) Ejercer las demás funciones establecidas legal o estatutariamente.

Artículo 13.  El Vicepresidente.
El Vicepresidente tendrá las funciones que determinen los estatutos y las que le delegue 

el Presidente.
Asimismo sustituirá al Presidente cuando éste no pueda ejercer sus funciones.

Artículo 13 bis.  Disolución de los Órganos de Gobierno de la Cámara Agraria Provincial.
1. En los supuestos de incumplimiento de las funciones establecidas en la presente ley 

por parte de los órganos de gobierno de una Cámara Agraria Provincial, así como en 
aquellos otros en los que, habiéndose producido la dimisión de más de la mitad de los 
miembros del Pleno de la Cámara, dichas vacantes no hubieran sido cubiertas por los 
procedimientos establecidos estatutariamente, la Junta de Castilla y León, a propuesta del 
titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, podrá acordar su disolución.

2. Hasta que expire el mandato de la corporación disuelta, la gestión de los intereses de 
la Cámara Agraria Provincial corresponderá a una Comisión Gestora que será designada, de 
entre los miembros del Pleno, por el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería y 
cuyo número no excederá del número legal de miembros de la Cámara Agraria disuelta.

3. Ejercerá las funciones de Presidente de la Comisión Gestora aquel vocal que resulte 
elegido por mayoría de votos entre todos los miembros que la integran.

4. Las funciones de la Comisión Gestora serán las que la presente ley atribuye al Pleno y 
a la Comisión Delegada de las Cámaras Agrarias Provinciales, asumiendo el Presidente de 
la Comisión Gestora las competencias y facultades del Presidente de la Cámara Agraria 
Provincial.

CAPÍTULO V
Electores y elegibles

Artículo 14.  Electores.
(Derogado).

Artículo 15.  Elegibles.
(Derogado).

Artículo 16.  Censo.
(Derogado).

Artículo 17.  Incompatibilidades.
Los miembros rectores de las Cámaras Agrarias no podrán:
a) Ejercer cargo público, ya sea de elección pública o de designación, salvo los de 

Concejal o Alcalde, siempre que no ocupen a la vez otro cargo representativo de ámbito 
local.
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b) Tener la condición de trabajador al servicio de la Administración Pública si se 
encuentra en activo o en situación de servicios especiales.

CAPÍTULO VI
Régimen económico

Artículo 18.  Recursos de las Cámaras.
Las Cámaras Agrarias podrán contar, para el cumplimiento de sus fines, con los 

siguientes recursos:
a) Las aportaciones que se establecerán en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León.
b) Las aportaciones que se puedan establecer en los presupuestos de otras 

administraciones.
c) Los rendimientos y productos de sus bienes y derechos patrimoniales.
d) Las donaciones, herencias, legados, ayudas y demás recursos que puedan recibir.
e) Los rendimientos por la prestación de servicios que tengan como destinatarias las 

Juntas Agropecuarias Locales, así como los procedentes por la prestación de aquellos 
servicios que fueran delegados, convenidos o concertados con las administraciones 
públicas.

Artículo 19.  Memoria de actividades y presupuestos.
1. Las Cámaras Agrarias elaborarán anualmente, dentro del primer trimestre del año 

siguiente, una Memoria de sus actividades, aprobarán el presupuesto de cada ejercicio, así 
como la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior.

2. La Memoria anual, presupuesto y liquidación antes citados serán remitidos a la 
Consejería de Agricultura y Ganadería en el plazo de un mes, desde su aprobación por el 
Pleno de la Cámara, que deberá producirse en el primer cuatrimestre del año siguiente.

3. La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá ejercer su función de tutela 
económica, mediante realización de auditorías cuando lo estime necesario.

Artículo 20.  Beneficios.
Las Cámaras Agrarias disfrutarán de los beneficios fiscales existentes, así como del 

beneficio de justicia gratuita y de inembargabilidad legalmente establecidos.

CAPÍTULO VII
Procedimiento electoral

Artículos 21 a 29.  
(Derogados).

CAPÍTULO VIII
Extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales

Artículo 30.  Extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales.
1. La Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, acordará la extinción de una Cámara Agraria Provincial cuando, acordada la 
disolución de los órganos de gobierno de la misma, no hubiera sido posible la constitución de 
la Comisión Gestora prevista en el artículo 13 bis en el plazo de dos meses desde su 
designación por el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

2. La Junta de Castilla y León podrá extinguir una Cámara Agraria Provincial, a 
propuesta del titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuando así lo soliciten las 
dos terceras partes de los miembros legales del Pleno de la Cámara.
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3. La total liquidación de las relaciones jurídicas y de los bienes, derechos y obligaciones 
que integran el patrimonio de las Cámaras Agrarias de Castilla y León se llevará a efecto por 
una comisión liquidadora cuyas funciones, composición y régimen de funcionamiento se 
determinarán por orden del titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

4. El patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales extinguidas se integrará en el 
Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, quedando adscrito a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería para su aplicación a fines de interés agrario en el ámbito territorial 
de Castilla y León.

Disposición adicional primera.  Personal transferido.
1. Se respetará al personal funcionario que se transfiera como consecuencia del Real 

Decreto sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Cámaras Agrarias, el grupo, el 
cuerpo, la escala de procedencia y los derechos económicos inherentes al grado personal 
que tengan reconocido. A los efectos de la adquisición de la condición de funcionario de la 
Junta de Castilla y León, dicho personal se integrará en los cuerpos y escalas de su 
Administración Autonómica determinados por el Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de 
octubre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente en 
materia de integración.

2. El personal interino y contratado laboral que se transfiera como consecuencia del Real 
Decreto de transferencia, no variará su vinculación administrativa o laboral por tal motivo, 
respetándose en todo caso sus derechos económicos reconocidos.

3. La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá redistribuir el personal transferido 
adscrito a las Cámaras Agrarias que resulten extinguidas como consecuencia de la 
aplicación de la presente Ley, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los 
servicios y sus necesidades.

Disposición adicional segunda.  Extinción de Cámaras Agrarias.
1. La Junta de Castilla y León, oídas las Organizaciones Profesionales Agrarias más 

representativas, efectuará las atribuciones patrimoniales y las adscripciones de medios que 
procedan en relación con los bienes, derechos y obligaciones de cualquier naturaleza que 
correspondan a las Cámaras Agrarias extinguidas como consecuencia de la aplicación de la 
presente Ley y garantizará su aplicación a fines y servicios de interés agrario.

2. Las actuaciones contempladas en el apartado anterior gozarán de los beneficios 
establecidos por la disposición adicional tercera de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de 
Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

Disposición transitoria primera.  Régimen provisional de las Cámaras Agrarias.
Se faculta a la Junta de Castilla y León para regular provisionalmente, oídas las 

organizaciones profesionales y agrarias, la situación de los órganos de gobierno de las 
Cámaras Agrarias existentes a la entrada en vigor de la presente Ley en el período 
comprendido entre dicha entrada en vigor y la constitución oficial de las nuevas Cámaras 
Agrarias.

Disposición transitoria segunda.  
Desde la aprobación de esta Ley hasta la constitución de los nuevos Plenos de las 

Cámaras Agrarias no se realizará disposiciones patrimoniales por parte de las actuales 
Cámaras Agrarias Provinciales.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
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Disposición final primera.  
Se autoriza a la Junta de Castilla y León a dictar cuantas disposiciones sean precisas 

para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado» del Real Decreto que apruebe la transferencia de medios y servicios en materia 
de Cámaras Agrarias del Estado a la Comunidad de Castilla y León.
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§ 202

Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Castilla y León. [Inclusión parcial]

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 249, de 26 de diciembre de 2001

«BOE» núm. 15, de 17 de enero de 2002
Última modificación: 6 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2002-976

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la regulación específica de las tasas de la Comunidad

[ . . . ]
Artículos 25 a 27.  

(Derogados).

[ . . . ]
CAPÍTULO X

Tasa en materia de industrias agroalimentarias

Artículo 59.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por los órganos de la 

Administración de la Comunidad, a instancia del interesado o de oficio, de los servicios 
técnicos y administrativos necesarios para la inscripción en los correspondientes Registros 
Oficiales de la instalación de nuevas industrias agroalimentarias, su ampliación, modificación 
o traslado, cambio de titularidad o de denominación social, la sustitución de maquinaria, el 
diligenciado de libros registro y la expedición de certificados relacionados con las industrias 
agroalimentarias.

Artículo 60.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten o en cuyo interés se realicen las 

actuaciones constitutivas del hecho imponible.

Artículo 61.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
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1. Inscripción de nuevas industrias, ampliación o modificación de las existentes y 
sustitución de maquinaria:

a) Menos de 60.000,00: 72,9.
b) Entre 60.000,01 y 300.000,00: 72,9 + 0,4 (N-60).
c) Entre 300.000,01 y 1.200.000,00: 169,06 + 0,35 (N-300).
d) Entre 1.200.000,01 y 3.000.000,00: 484,60 + 0,3 (N-1.200).
e) Entre 3.000.000,01 y 6.000.000,00: 1.025,51 + 0,25 (N-3.000).
f) Más de 6.000.000,01: 1.776,77 + 0,2 (N-6.000).
Siendo N el importe en miles, por exceso, de la inversión realizada.
2. Inscripción del traslado de industrias: 12.130 pesetas (72,90).
3. Inscripción de cambio de titularidad o denominación social: 2.280 pesetas (13,70).
4. Inscripción en el Registro de Envasadores y Embotelladores y en el Registro de 

Productos Enológicos: 3.415 pesetas (20,52).
5. Por la realización de oficio de las actuaciones descritas en los apartados 1 a 4 ambos 

inclusive se aplicará el 200 por 100 de las cuotas establecidas para cada caso en dichos 
apartados.

6. Diligenciado de libros registro del sector vitivinícola: 1.085 pesetas (6,52).
7. Expedición de certificados:
a) Que no requieran visita a las industrias: 1.300 pesetas (7,81).
b) Que requieran visita a las industrias: 13.325 pesetas (80,08).

Artículo 62.  Reducciones.
En los supuestos en que la tasa derive de cambio de titularidad y esta se haya producido 

por transmisión mortis causa la cuota sufrirá una reducción del 95 por 100 para los 
herederos forzosos.

CAPÍTULO XI
Tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas

Artículo 63.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y 

actividades administrativas realizadas por los órganos de la Administración de la Comunidad 
relacionados con la inspección, la inscripción en los registros a que se refiere el artículo 66.2, 
la expedición de certificaciones y la emisión de informes relativos al desempeño de 
actividades agrícolas.

Artículo 64.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten o en cuyo interés se realicen las 

actuaciones constitutivas del hecho imponible.

Artículo 65.  Exenciones y bonificaciones.
(Derogado)

Artículo 66.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1. Por inspección fitosanitaria a viveros, establecimientos de horticultura, arboricultura, 

fruticultura y jardinería, campos y cosechas, instalaciones, e inspección fitosanitaria para el 
comercio interior de productos: 55,75 euros.

2. Por inscripción en Registros Oficiales:
a) Registro de empresas dedicadas al acondicionamiento de granos para la siembra: 

11,35 euros.
b) Registro de establecimientos Fitosanitarios y Zoosanitarios: 22,45 euros.
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c) Registro de comerciantes productores de plantas vegetales y otros objetos de 
procedencia vegetal: 5,95 euros.

3. Informes facultativos: 55,75 euros.
4. Certificaciones de traslado de aforos y certificación de semillas y plantas de vivero: 

55,75 euros.
5. Tramitación de expedientes de cambio de aprovechamiento de terrenos: 55,75 euros.
6. Expedición de certificados:
a) Que requieran la búsqueda de expedientes archivados: 16,90 euros.
b) Que no requieran la búsqueda de expedientes archivados: 6,90 euros.
7. Expedición y renovación del carné de utilización de productos fitosanitarios: 4,11 

euros.

CAPÍTULO XII
Tasa por actuaciones y servicios de los laboratorios agrarios y forestales

Artículo 67.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa las pruebas y análisis oficiales que se 

detallan en el artículo 71, efectuados en los laboratorios agrarios y forestales dependientes 
de la Administración de la Comunidad.

Artículo 68.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten o en cuyo interés se realicen las 

actuaciones constitutivas del hecho imponible.

Artículo 69.  Devengo.
La tasa se devengará cuando se presten los servicios o se realicen las correspondientes 

actuaciones administrativas. No obstante, su pago se exigirá por anticipado, en el momento 
en que se formule la solicitud, en las actuaciones realizadas a instancia de parte.

Artículo 70.  Exenciones.
Estarán exentos del pago de esta tasa los Consejos Reguladores de las 

Denominaciones de Calidad de Castilla y León por la realización de análisis de productos 
sometidos a su control en los centros tecnológicos dependientes de la Administración de la 
Comunidad, siempre que tales análisis respondan a lo previsto en la normativa de calidad de 
cada Consejo.

Artículo 71.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1. Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales.
a) Tierras:
Análisis básico (textura, pH, materia orgánica, conductividad, fósforo y potasio 

asimilable, nitrógeno total, caliza activa, carbonato cálcico, relación C/N): 10.600 pesetas 
(63,71).

Análisis completo (análisis básico completado con capacidad de cambio catiónico, calcio, 
magnesio, potasio y sodio de cambio): 20.000 pesetas (120,20).

Análisis de salinidad (pH y conductividad en extracto, cloruros, sulfatos, carbonatos y 
bicarbonatos, sodio, potasio, calcio y magnesio, RAS): 10.100 pesetas (60,70).

b) Aguas:
Análisis para agua de riego (pH, conductividad, calcio, magnesio, dureza, sodio, cloruros, 

sulfatos, contenido en sales y SAR): 6.000 pesetas (36,06).
Análisis para fertirrigación (nitratos, nitritos y DQO): 5.200 pesetas (31,25).
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c) Fertilizantes:
Análisis básico en fertilizantes minerales (nitrógeno total, fósforo soluble en agua y citrato 

y potasio en agua): 5.500 pesetas (33,06).
Análisis básico en fertilizantes orgánicos (pH materia seca, materia orgánica total, 

nitrógeno total, fósforo total, potasio total y relación C/N): 10.100 pesetas (60,70).
d) Aceites y grasas:
Análisis básico de calidad (acidez, índice de peróxidos, K270, humedad y materias 

volátiles e impurezas insolubles en éter de petróleo): 3.000 pesetas (18,03).
Análisis básico de pureza (prueba de Belier, índice de saponificación, prueba de 

tetrabromuros, índice de iodo e índice de refracción): 5.500 pesetas (33,06).
Ácidos grasos: 3.500 pesetas (21,04).
Esteroles (cualitativa): 13.000 pesetas (78,13).
Esteroles (cuantitativo): 17.000 pesetas (102,17).
e) Mieles:
Análisis básico (humedad, conductividad, azúcares, prolina, sacarosa aparente, acidez, 

hidroximetilfurfural, diastasa y sólidos insolubles): 11.000 pesetas (66,11).
Análisis polínico: 5.000 pesetas (30,05).
f) Productos y conservas de origen vegetal:
Cereales: Análisis básico (humedad, peso específico, proteína, cenizas, gluten húmedo y 

seco, índice de Zeleny, índice de caída y alveograma): 9.000 pesetas (54,09).
Cereales: Análisis completo (análisis básico completado con peso 1.000 granos y 

degradación): 13.000 pesetas (78,13).
Otros productos: Grado sacarimétrico: 1.500 pesetas (9,02).
g) Piensos y materias primas:
Análisis básico (humedad, cenizas, fibra, proteína, grasa): 5.000 pesetas (30,05).
Vitaminas: 8.000 pesetas (48,08).
Toxinas: 15.000 pesetas (90,15).
h) Residuos de fitosanitarios:
Ditiocarbamatos: 5.000 pesetas (30,05).
Organoclorados y organofosforados: 6.000 pesetas (36,06).
Bencimidazoles: 10.000 pesetas (60,01).
N-metilcarbamatos: 11.500 pesetas (69,12).
Otros residuos: 5.500 pesetas (33,06).
i) Residuos de zoosanitarios:
Clembuterol: 5.500 pesetas (33,06).
Antitiroideos: 5.500 pesetas (33,06).
Trembolona: 20.000 pesetas (120,20).
Estilbenos: 20.000 pesetas (120,20).
Otros residuos: 15.500 pesetas (93,16).
j) Otras determinaciones:
Análisis por medición directa (con instrumental sencillo, reacciones cualitativas o cálculos 

aritméticos), cada muestra: 1.000 pesetas (6,01).
Preparación y análisis de muestras por técnicas condicionales (extracciones, 

mineralizaciones, destilaciones,...), cada muestra: 2.000 pesetas (12,02).
Identificación y/o cuantificación de elementos por métodos instrumentales no 

especificados en otros apartados, cada elemento: 2.500 pesetas (15,03).
Identificación y/o cuantificación de elementos por absorción atómica con llama o 

generador de hidruros, cada elemento: 3.000 pesetas (18,03).
Identificación y/o cuantificación de elementos por absorción atómica con cámara de 

grafito, cada elemento: 4.500 pesetas (27,05).
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Identificación de elementos mediante técnicas instrumentales separativas (cromatografía 
de gases, líquidos, electroforesis), cada elemento: 5.500 pesetas (33,06).

Cuantificación de elementos mediante técnicas instrumentales separativas, cada 
elemento: 10.000 pesetas (60,10).

Determinación de una sustancia mediante equipos específicos: 5.000 pesetas (30,05).
Ensayo de germinación de semillas según normas internacionales: 80,80 euros.
Ensayo de pureza y número de semillas/kg.: 19,50 euros.
2. Análisis físico-químicos y biológicos de la leche:
a) Análisis consistente en mediciones directas con instrumental, reacciones cualitativas o 

cálculos aritméticos, cada muestra: 2.000 pesetas (12,02).
b) Preparación de muestras para análisis con operaciones básicas o cuantificación de 

análisis, consistentes en operaciones convencionales de laboratorio (extracciones, 
destilaciones, mineralizaciones, etc.), cada muestra: 3.000 pesetas (18,03).

c) Identificación y/o cuantificación de una sustancia mediante técnicas instrumentales: 
2.000 pesetas (12,02).

d) Identificación de una sustancia mediante técnicas espectrofotométricas (ultravioleta 
visible, infrarrojo, emisión de llama, absorción atómica, etc.): 4.000 pesetas (24,04).

e) Identificación de una sustancia mediante técnicas instrumentales separativas 
(cromatografía de gases, de líquidos, de fluidos supercríticos, electroforesis capilar, etc.): 
5.000 pesetas (30,05).

f) Cuantificación de una sustancia mediante técnicas instrumentales definidas en los 
apartados d) y e): 10.000 pesetas (60,10).

g) Determinación de una sustancia mediante equipos específicos por análisis enzimático, 
radio-inmunoensayo, etc.: 5.000 pesetas (30,05).

h) Análisis sensorial cuyo resultado se obtenga mediante el dictamen de un panel de 
cata, cada muestra: 10.000 pesetas (60,10).

i) Análisis microbiológico:
Recuento, cada muestra: 3.000 pesetas (18,03).
Aislamiento e identificación, cada microorganismo: 2.500 pesetas (15,03).
3. Análisis del vino y bebidas alcohólicas:
a) Vinos:
Análisis básico: grado alcohólico, sulfuroso libre, sulfuroso total, acidez volátil, acidez 

total, azúcares, grado beaumé, ácido sórbico, ácido benzoico, sulfatos, alcohol metílico: 
5.000 pesetas (30,05).

Análisis por métodos automáticos no homologados (grado alcohólico, sulfuroso libre, 
sulfuroso total, acidez volátil, azúcares): 1.000 pesetas (6,01).

Otras determinaciones: 1.500 pesetas (9,02).
Toma de muestras y precintado de envases:
Vinos envasados en bocoyes, foudres o cisternas, por cada recipiente: 750 pesetas 

(4,51).
Vino embotellado o en cajas, por cada caja: 10 pesetas (0,060101).
b) Brandys y otras bebidas alcohólicas:
Análisis, por cada determinación: 1.500 pesetas (9,02).
Toma de muestras y precintado de envases: Igual que en el apartado 3.a).
c) Certificados: Por cada uno, con independencia de los acreditativos del origen que 

expiden los correspondientes Consejos Reguladores: 1.500 pesetas (9,02).
4. Análisis de productos y conservas de origen animal:
a) Análisis básico (humedad, proteína, cenizas, grasa, hidroxiprolina, hidratos de 

carbono, conservantes): 7.000 pesetas (42,07).
b) Otras determinaciones: 1.500 pesetas (9,02).
5. Expedición de certificados e informes sobre análisis:
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a) Emisión de un certificado sobre un análisis realizado: 1.000 pesetas (6,01).
b) Emisión de un informe sobre un análisis practicado: 5.000 pesetas (30,05).

CAPÍTULO XIII
Tasa por aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras

Artículo 72.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por los órganos competentes de la 

Administración de la Comunidad de los servicios relativos a la ordenación común del 
aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, regulada por la Ley 1/1999, de 4 de 
febrero.

Artículo 73.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, como contribuyentes, los titulares de las explotaciones agrícolas 

cuyos terrenos sean objeto de aprovechamiento de pastos sometidos a ordenación común, y 
como sustitutos del contribuyente las Juntas Agropecuarias Locales o las entidades a 
quienes corresponda la administración de los recursos pastables.

Artículo 74.  Devengo.
La tasa se devenga en el momento de la adjudicación de los correspondientes 

aprovechamientos.

Artículo 75.  Base y tipo de gravamen.
La base imponible de la tasa es el valor de adjudicación del aprovechamiento de pastos, 

hierbas y rastrojeras. El tipo de gravamen es el 3 por 100.

Artículo 76.  Autoliquidación y pago.
El ingreso de la tasa a favor de la Hacienda de la Comunidad se realizará por los sujetos 

pasivos sustitutos del contribuyente mediante autoliquidación, en la forma y plazo que 
reglamentariamente se establezcan.

Artículo 77.  Otras obligaciones.
Las Juntas Agropecuarias Locales, o las entidades u organismos que las sustituyan en la 

gestión de estos recursos, remitirán al órgano competente de la Administración de la 
Comunidad copia autenticada del documento acreditativo de la adjudicación.

CAPÍTULO XIV
Tasa por prestación de servicios veterinarios

Artículo 78.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de actuaciones o la prestación de 

los servicios administrativos veterinarios, por los órganos de la Administración de la 
Comunidad, de oficio o a instancia de parte, relacionados con el desempeño de actividades 
ganaderas.

Artículo 79.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos quienes soliciten o en cuyo interés se realicen las actuaciones 

administrativas que constituyen el hecho imponible.
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Artículo 80.  Exención y bonificación.
1. Están exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos receptores de estos servicios 

cuando se hay declarado oficialmente una epizootía o zoonosis o se trate de acciones 
sanitarias de carácter especial y así lo establezca la normativa que las regule.

2. Asimismo, están exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos que obtengan 
mediante tramitación telemática la documentación necesaria para el transporte y circulación 
de animales.

Artículo 81.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1. Prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictamen no exigidos por la 

legislación vigente a petición de parte:
a) Análisis físico-químicos:
1.º Por determinación: 3 euros.
2.º Máximo para varias determinaciones en una única muestra: 24,15 euros.
b) Análisis microbiológicos:
1.º Aislamiento o identificación (por muestra): 20 euros.
2.º Análisis bacteriológico (por muestra): 15 euros.
3.º Determinación de antibiogramas (por muestra): 5 euros.
c) Análisis parasitológicos (por muestra): 2 euros.
d) Análisis serológicos (por determinación):
1.º Ovino/caprino: 1,30 euros.
2.º Porcino: 2,30 euros.
3.º Bovino: 5,75 euros.
4.º Equino: 8 euros.
5.º Otras especies: 2,30 euros.
e) Diagnóstico molecular (PCR convencional y PCR tiempo real): 20 euros.
f) Necropsias:
1.º Bovino y equino: 25 euros.
2.º Porcino, ovino, caprino, cánidos y félidos: 20 euros.
3.º Aves y lagomorfos: 10 euros.
4.º Otras especies: 10 euros.
g) Otras analíticas laboratoriales no especificadas (por muestra): 6 euros.
h) Intradermotuberculinización:
1.º Bovina: 5,75 euros.
2.º Caprina: 2,50 euros.
i) Otros servicios de dictamen no especificados: 6 euros.
2. Expedición de documentación necesaria para el transporte y circulación de animales:
a) Talonarios de documentos de control de movimiento pecuario: 3,35 €.
b) Guías de Origen y Sanidad Animal: las cantidades que se detallan a continuación 

según la especie de que se trate:
Bovino y equino: 0,50 € por cada animal
Porcino (sacrificio y reproducción): 0,13 € por cada animal.
Porcino (de cría): 0,06 € por cada animal.
Ovino y Caprino: 0,06 € por cada animal.
Aves y conejos: 0,15 € por cada centenar o fracción.
Polluelos: 0,05 € por cada centenar o fracción.
Huevos para incubar: 0,12 € por cada millar.
Colmenas: 0,05 € por cada unidad.
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c) Certificado sanitario de intercambios intracomunitarios o con países terceros: 30,20 € 
por cada certificado.

Si se precisasen varios certificados, por ser varios los destinos o los medios de 
transporte, además de la cantidad anterior se aplicará la cuota determinada en el apartado 
3.b teniendo en cuenta el número de animales que ampare cada certificado.

Por la analítica que sea precisa para expedir la certificación se devengará la cuota 
correspondiente determinada en el apartado 2 de este artículo.

d) Documentos especiales para el movimiento de animales: 3,35 €.
e) Expedición o revisión de Documento Sanitario y de Identificación Individual: 3,45 €.
3. Actualización de la documentación y expedición de certificados de las explotaciones 

ganaderas no obligatoria a petición del interesado: 6 €.
4. Realización de inspecciones y controles voluntarios a petición de parte: 15 €.
5. Identificación de ganado bovino, ovino y caprino:
Especie bovina:
Por suministro de material de identificación (crotal y DI) o reexpedición del documento de 

identificación por alta en nueva explotación: 0,31 €.
Por suministro de material para recrotalización: 0,61 €.
Por expedición de duplicados de documentos de identificación: 3,35 €.
Especie ovina y caprina:
Por suministro de material de identificación (Bolo y crotal): 0,50 €.
Por suministro de material para reidentificación (bolo o crotal) por cada elemento: 0,20 €.

[ . . . ]
CAPÍTULO XVI

Tasa en materia forestal y de vías pecuarias

Artículo 86.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios, la ejecución de 

trabajos y el otorgamiento de autorizaciones por la Administración de la Comunidad 
relacionados con la actividad forestal y de vías pecuarias que se especifican en el artículo 
88.

Artículo 87.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten o en cuyo interés se realicen las 

actuaciones constitutivas del hecho imponible.

Artículo 88.  Cuotas.
La tasa se exigirá aplicando las siguientes cuotas:
1. Levantamiento de planos:
1) Levantamiento de itinerarios:
De 0 a 6 km: 37.872 pesetas (227,62).
Por cada km adicional: 3.787 pesetas (22,76).
2) Confección de planos:
Plano hasta 200 Ha (E 1:5.000): 33.000 pesetas (198,33).
Por cada Ha adicional: 172 pesetas (1,03).
2. Replanteo:
De 0 a 4 km: 37.872 pesetas (227,62).
Por cada km adicional: 6.312 pesetas (37,94).
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3. Deslinde: La cuota estará formada por la suma de las cuotas de los apartados 1 
(levantamiento de planos), 2 (Replanteo) y 4 (Amojonamiento) más 35.000 pesetas (210,35) 
en concepto de tramitación.

4. Amojonamiento: 7.500 pesetas (45,08)/mojón. En caso de no hacerse 
simultáneamente con el replanteo, se aplicará además la cuota correspondiente al replanteo.

5. Demarcación y señalamiento de lugares puntuales, lineales o superficiales menores 
de 100 metros cuadrados:

a) Señalamiento puntual: 5.000 pesetas (30,05)/u.d.
b) Lineal:
Hasta 75 m: 7.000 pesetas (42,07)/u.d.
Por cada metro lineal adicional: 50 pesetas (0,300506).
c) Superficie de menos de 100 metros cuadrados: 10.000 pesetas (60,10)/ u.d.
6. Ocupación y autorización en vías pecuarias:
1. Por tramitación administrativa de expediente o autorización para el uso concreto 

solicitado: 100 €. En caso de renovaciones: 70 €.
2. Ocupación o autorización para:
a) Tendidos eléctricos aéreos (anchura mínima a considerar de 1,5 metros): 0,20 

€/m2/año.
b) Sobrevuelo de palas de aerogeneradores, infraestructuras asociadas a parques 

eólicos o huertos solares: 0,40 €/m2/año.
c) Tuberías y otras instalaciones subterráneas (anchura mínima a considerar de 1,5 

metros): 0,20 €/m2/año.
d) Porteras, pasos canadienses y cerramientos de todo tipo (anchura mínima de un 

metro, por la longitud ocupada en vía pecuaria): 6 €/m2/año.
e) Cualquier otro uso de superficie de vías pecuaria (utilización temporal en obras, 

instalaciones diversas): 0,10 €/m2/año.
f) Otras instalaciones superficiales puntuales con importante afección a las vías: 4 

€/m2/año (carteles, antenas, puntos de telefonía).
g) Canon recreativo o deportivo en vías pecuarias:
– Competiciones o eventos que precisen autorización y supongan el uso de vehículos a 

motor: 40 €/km/día.
– Competiciones y eventos que no suponen el uso de vehículos a motor: 10 €/Km/día.
Para cualquiera de las ocupaciones planteadas se considerará ocupada la superficie 

medida en proyección horizontal de los elementos que componen la instalación, incluyendo 
en los elementos móviles su máxima extensión, así como las bandas de seguridad exigidas 
por su reglamentación sectorial.

En caso de terrenos urbanos o urbanizables, se aplicará a las tasas calculadas un 
coeficiente corrector de valor entre 5 y 15 (en todo caso, no se superarán los 3 euros/m2 y 
año, excepto para la tasa del aptdo. d) y f) para los cuales no existe ese máximo) en función 
del tamaño de la población (número de habitantes) según lo dispuesto en la siguiente tabla:

N.º de habitantes Coeficiente corrector
> 20.000 15

5000-20.000 10
< 5000 5

3. La tasa de ocupación o autorización es la suma de los apartados anteriores que 
fueran de aplicación y deberá abonarse previamente a la expedición de la autorización 
administrativa correspondiente, la cual será anual o única para el período máximo de 10 
años en función de que la tasa se abone anualmente o de una sola vez.

4. Serán libres y gratuitos los usos compatibles y complementarios que prevé la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, con las previsiones contempladas en los 
artículos 16 y 17 de la misma, excepto cuando supongan la ocupación con instalaciones de 
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cualquier tipo, en cuyo caso se gravará la actividad con las tasas correspondientes según los 
apartados anteriores.

5. La renovación de la ocupación o autorización se tramitará previo pago de las tasas 
calculadas de idéntica manera a lo establecido para nuevas solicitudes.

7. Valoraciones:
Valoraciones inferiores a 100.000 pesetas (601,01): 1.000 pesetas (6,01).
Exceso sobre 100.000 pesetas (601,01) de valoración: el 5 por 1.000 del importe total de 

lo valorado.
8. Inventario y cálculo de existencias:
a) Inventario de árboles: 1,69 pesetas (0,010157)/m3.
b) Cálculo de corcho, resinas y frutos: 1,69 pesetas (0,010157) cada árbol.
c) Existencias apeadas: 5 por 1.000 del valor inventariado.
d) Montes rasos: 25 pesetas (0,150253)/Ha.
e) Montes bajos: 83 pesetas (0,498840)/Ha.
9. Autorizaciones de cultivos agrícolas en terrenos forestales:
1) Por demarcación o señalamiento de terrenos:
Por cada una de las 20 primeras Ha: 258 pesetas (1,55).
Por cada una de las restantes: 172 pesetas (1,03).
2) Por la inspección anual del disfrute: 5 por 100 del canon o renta anual del mismo.
10. Informes sobre viveros e informes e inspecciones sobre el estado fitosanitario de 

montes: 14.000 pesetas (84,14) por informe.
11. Inspecciones fitosanitarias de viveros forestales para pasaporte fitosanitario:
Hasta 0,4 Ha de cultivo: 10.000 pesetas (60,10).
De 0,4 a 1 Ha: 20.000 pesetas (120,20).
De 1 a 2 Ha: 30.000 pesetas (180,30).
De 2 a 4 Ha: 40.000 pesetas (240,40).
Más de 4 Ha de cultivo: 50.000 pesetas (300,51).

Artículo 89.  Exenciones.
Estarán exentas de la aplicación de la tasa las actuaciones administrativas, las 

prestaciones de servicios, la ejecución de trabajos y otorgamiento de autorizaciones de 
ocupación en montes catalogados de utilidad pública, consorciados o conveniados, 
solicitados por las entidades o personas propietarias.

[ . . . ]
CAPÍTULO XXI

Tasa por servicios sanitarios

Artículo 105.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios inherentes a las 

actuaciones sanitarias obligatorias, realizadas a solicitud del interesado y, en particular, las 
actuaciones descritas en el artículo 108.

Artículo 106.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten las actuaciones constitutivas del hecho 

imponible.
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Artículo 107.  Exención.
Estarán exentas del pago de esta tasa las actuaciones de oficio que se realicen con 

carácter general, como consecuencia de la ejecución de programas o campañas oficiales 
establecidas por los órganos autonómicos competentes en materia sanitaria.

Artículo 108.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1. Centros, servicios y establecimientos sanitarios, a excepción de los establecimientos 

farmacéuticos.
a) Por la autorización sanitaria de instalación, funcionamiento, modificación, cierre y de 

renovación de un centro sanitario con internamiento y de los servicios sanitarios que se 
presten en los centros con internamiento.

Autorización de instalación: 102,15 euros.
Autorización de funcionamiento: 164,00 euros.
Autorización de modificación: 102,15 euros.
Verificación de cierre: 164,00 euros.
Autorización de renovación: 164,00 euros.
b) Por la autorización sanitaria de instalación, funcionamiento, modificación, cierre y de 

renovación de un centro sanitario sin internamiento y de los servicios sanitarios que se 
presten en los centros sin internamiento.

Autorización de instalación: 61,90 euros.
Autorización de funcionamiento: 74,60 euros.
Autorización de modificación: 61,90 euros.
Verificación de cierre: 74,60 euros.
Autorización de renovación: 74,60 euros.
2. Productos Sanitarios:
a) Por la licencia de funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida: 

114,60 euros.
b) Por la renovación de la licencia de funcionamiento a los fabricantes de productos 

sanitarios a medida: 75,45 euros.
3. Policía Sanitaria Mortuoria:
a) Por la autorización sanitaria de instalación, ampliación, reforma, actividad y 

funcionamiento de un cementerio:
Instalación: 26,10 euros.
Ampliación y/o reforma: 26,10 euros.
Actividad: 50,40 euros.
b) Por la autorización sanitaria para el traslado de cadáveres fuera de la Comunidad 

Autónoma: 27,70 euros.
c) Exhumación de cadáveres: 63,80 euros.
4. Vacunación de viajeros internacionales: Se abona la tasa prevista en la normativa 

estatal, por la prestación del servicio de vacunación con o sin expedición del certificado 
correspondiente, más el coste autorizado de importación de la vacuna.

5. Protección de la salud: por autorizaciones, anotaciones o inscripciones en registros 
administrativos, así como por las actividades de control sanitario, en materia de protección 
de la salud, realizado sobre industrias, establecimientos, servicios, productos y otras 
actividades relacionadas.

a) Empresas, establecimientos y/o actividades alimentarias:
1. Por la tramitación de autorizaciones sanitarias de funcionamiento de establecimientos 

o empresas alimentarias, seguidas de inscripción inicial en los registros oficiales 
correspondientes, o de modificaciones de la autorización sanitaria de funcionamiento, que 
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comporten una actividad de control sanitario in situ, en el domicilio de la empresa, 
establecimiento o servicio: 103 euros.

2. Por la tramitación de inscripción inicial de empresas, establecimientos o actividades 
alimentarias, de ámbito nacional, en los registros oficiales correspondientes o de 
modificación de datos registrales, que comporten un estudio administrativo de carácter 
técnico: 60 euros.

3. Por la tramitación de inscripción inicial de empresas, establecimientos o actividades 
alimentarias, de ámbito autonómico, en el registro de actividades alimentarias de Castilla y 
León o de modificación de datos registrales, que comporten un estudio administrativo de 
carácter técnico: 25 euros.

Cuando se realicen simultáneamente dos actuaciones administrativas o más de las 
anteriormente descritas en los apartados anteriores, en interés del mismo solicitante, y el 
contenido del acto se entienda como unitario, se cobrará la tasa de un solo acto, que 
corresponderá a la de mayor cuantía.

4. Por evaluación, estudio y tramitación consecutiva a la comunicación de puesta en el 
mercado de productos alimenticios destinados a una alimentación especial: 80 euros por 
producto.

5. Por evaluación, estudio y tramitación consecutiva a la notificación de puesta en el 
mercado de complementos alimenticios: 90 euros por producto.

6. Por la realización de inspecciones o auditorias en empresas alimentarias, a petición de 
parte, con la correspondiente emisión de informe, motivados por exigencias de países 
terceros destinatarios de los productos exportados u otros. Por cada inspección o auditoría 
en empresas alimentarias: 1.600 euros.

b) Establecimientos de pública concurrencia: 44,71 euros.
c) Almacenes de productos químicos: 73 euros.
6. Otras certificaciones administrativas:
a) Por emisión de certificados oficiales que provienen de archivos y registros del ente 

competente en la materia propia de la tasa regulada en este Capítulo, por cada certificado 
emitido de producto o empresa: 13 euros.

b) Por emisión de certificado sanitario oficial para la exportación de productos 
alimenticios:

– Hasta 1.000 kg. o litros: 13 euros.
– Más de 1.000 kg. o litros: 23 euros.
c) Vehículos de transporte sanitario y vehículos funerarios: 32,73 euros.
d) Otras certificaciones administrativas: 12,74 euros.
7. Formación continuada de los profesionales sanitarios: Por la tramitación de las 

solicitudes de acreditación de las actividades de formación continuada de las profesiones 
sanitarias:

Primera acreditación: 98,46 euros.
Reacreditación: 85,97 euros.
8. Declaración de Interés Sanitario: Por la tramitación de las solicitudes de declaración 

de interés sanitario de determinados actos de carácter científico o técnico: 46,57.euros.
9. Investigación biomédica y en ciencias de la salud: Por la tramitación y gestión de 

actuaciones previas a la emisión de dictámenes por el Comité Ético de Investigación Clínica 
relativos a la realización de ensayos clínicos y estudios postautorización con medicamentos 
de uso humano o productos sanitarios:

a) Por nueva solicitud de ensayo clínico o estudio postautorización: 800 euros.
b) Por modificaciones relevantes, que conlleven la emisión de un nuevo dictamen del 

Comité Ético de Investigación Clínica: 500 euros.
10. Laboratorios de salud pública: Por la realización de análisis por los laboratorios de 

salud pública de la Consejería de Sanidad, cuando tales análisis vengan impuestos por las 
disposiciones vigentes en el ámbito de la exportación de alimentos a terceros países.
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a) Detección de microorganismos en alimentos 42 euros.
b) Detección de Listeria monocytogenes en superficies 40 euros.
c) Detección de Salmonella spp. en superficies 21 euros.

[ . . . ]
Artículos 128 a 131.  

(Derogados).

[ . . . ]
Artículos 132 a 134.  

(Derogados).

[ . . . ]
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§ 203

Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de 
Castilla y León. [Inclusión parcial]

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 79, de 26 de abril de 2002
«BOE» núm. 116, de 15 de mayo de 2002
Última modificación: 25 de junio de 2018

Referencia: BOE-A-2002-9331

[ . . . ]
TÍTULO II

De las clases de cooperativas y otras formas de cooperación

[ . . . ]
CAPÍTULO I

Clases de cooperativas y normas

[ . . . ]
Sección 2.ª Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y/o del 

ganado

Artículo 108.  Objeto, ámbito y normas generales.
1. Son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y/o del ganado las que 

asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes 
inmuebles o semovientes, susceptibles de explotación agropecuaria, que ceden dichos 
derechos a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma, asociando también a 
otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, 
prestan su trabajo en la misma, para la explotación en común de los bienes cedidos por los 
socios y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título.

2. Las cooperativas de explotación comunitaria de tierra y/o del ganado podrán realizar 
operaciones con terceros no socios con los límites que se establecen para las cooperativas 
agroalimentarias.

3. En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y/o del ganado, su ámbito, 
fijado estatutariamente, determinará el espacio geográfico en que los socios trabajadores de 
la cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de prestación 
de trabajo, y dentro del cual han de estar situados los bienes integrantes de la explotación.
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Artículo 109.  Régimen de los socios.
1. Pueden ser socios de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y/o del 

ganado:
a) Las personas físicas y jurídicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de 

tierra u otros bienes inmuebles o semovientes susceptibles de explotación agropecuaria que 
cedan dichos derechos a la cooperativa, prestando o no su trabajo en la misma y que, en 
consecuencia, tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del goce de bienes 
a la cooperativa y de socios trabajadores, o únicamente la primera.

b) Las personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre 
bienes, presten su trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de socios 
trabajadores.

c) También pueden ser socios de esta clase de cooperativa en la condición de cedentes 
de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles o semovientes 
susceptibles de aprovechamiento agropecuario:

a’) Los titulares de aprovechamientos agrícolas y forestales, las agrupaciones vecinales 
a las que pertenezcan los montes en mano común y demás instituciones de naturaleza 
análoga, regidas por el Derecho Civil Común y sin perjuicio de la aplicación de su normativa 
específica, debiendo designarse por aquéllas un representante ante la cooperativa.

b’) En el supuesto de que el socio sea una comunidad de bienes y derechos, deberá 
designar un representante ante la cooperativa y ésta conservará sus derechos de uso y 
aprovechamiento, en los términos convenidos, aunque se produzca la división de la 
cotitularidad.

2. Será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de explotación 
comunitaria de la tierra y/o del ganado, sean o no simultáneamente cedentes del goce de 
bienes a la cooperativa, las normas establecidas en esta Ley para los socios trabajadores de 
las cooperativas de trabajo, con las excepciones contenidas en esta sección.

3. Será de aplicación al régimen de los trabajadores por cuenta ajena, el establecido en 
el apartado 6 del artículo 100 para las cooperativas de trabajo.

Artículo 110.  Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los Estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa 

de los socios en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, que no 
podrá ser superior a quince años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los Estatutos lo 
prevén, podrán establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por 
plazos no superiores a cinco años. Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que el 
socio comunique su decisión de causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a 
la finalización del respectivo plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará 
a computarse desde la fecha en que termine el último plazo de la permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, el socio cese en la cooperativa en su condición de 
cedente del goce de bienes, la cooperativa podrá conservar los derechos de uso y 
aprovechamiento que fueron cedidos por el socio, por el tiempo que falte para terminar el 
período de permanencia obligatoria de éste en la cooperativa, la cual, si hace uso de dicha 
facultad, en compensación, abonará al socio cesante la renta media de la zona de los 
referidos bienes.

3. Los Estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes 
susceptibles de explotación en común.

4. Ningún socio podrá ceder a la cooperativa el usufructo de tierras u otros bienes 
inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados en la explotación, salvo 
que se tratase de Entes Públicos o sociedades en cuyo capital social los Entes Públicos 
participen mayoritariamente.

5. Los Estatutos podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que 
puedan afectar a los bienes cuyo goce ha sido cedido y sean consecuencia del plan de 
explotación comunitaria de los mismos. La regulación estatutaria comprenderá el régimen de 
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indemnizaciones que procedan a consecuencia de estas obras, mejoras y servidumbres, así 
como el procedimiento para, en su caso, modificar el valor contable de los bienes cedidos 
afectados por las mismas. Si los Estatutos lo prevén y el socio cedente del goce tiene 
titularidad suficiente para autorizar la modificación, no podrá oponerse a la realización de la 
obra o mejora o a la constitución de la servidumbre. Cuando sea necesario para el normal 
aprovechamiento del bien afectado, la servidumbre se mantendrá, aunque el socio cese en 
la cooperativa o el inmueble cambie de titularidad, siempre y cuando esta circunstancia se 
haya hecho constar en el documento de constitución de la servidumbre.

Para la adopción de acuerdos relativos a lo establecido en este número, será necesario 
que la mayoría prevista en el apartado 1 del artículo 37 comprenda el voto favorable de 
socios que representen, al menos, el 50 por 100 de la totalidad de los bienes cuyo uso y 
disfrute haya sido cedido a la cooperativa.

6. Los Estatutos podrán establecer normas por las que los socios que hayan cedido a la 
cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes, queden obligados a no transmitir a terceros 
derechos sobre dichos bienes que impidan el del uso y aprovechamiento de los mismos por 
la cooperativa durante el tiempo de permanencia obligatoria del socio de la misma.

7. El socio que fuese baja obligatoria o voluntaria en la cooperativa, calificada de 
justificada, podrá transmitir sus aportaciones al capital social de la cooperativa a su cónyuge, 
ascendientes o descendientes, si éstos son socios o adquieren tal condición en el plazo de 
tres meses desde la baja de aquél.

Artículo 111.  Régimen económico.
1. Los Estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, 

distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de 
socio trabajador.

2. El socio que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de socio 
trabajador, cesase en una de ellas, tendrá derecho al reembolso de las aportaciones 
realizadas en función de la condición en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente 
de bienes o la de socio trabajador.

3. Los socios, en su condición de socios trabajadores, percibirán anticipos societarios de 
acuerdo con lo establecido para las cooperativas de trabajo, y en su condición de cedentes 
del uso y aprovechamiento de bienes a la cooperativa, percibirán, por dicha cesión, la renta 
usual en la zona para fincas análogas. Las cantidades percibidas por los mencionados 
anticipos societarios y rentas lo serán a cuenta de los resultados finales, en el ejercicio de la 
actividad económica de la cooperativa.

A efectos de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 73, tanto los anticipos 
societarios como las mencionadas rentas tendrán la consideración de gastos deducibles.

4. Los retornos se acreditarán a los socios de acuerdo con las siguientes normas:
a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la 

explotación por títulos distintos a la cesión a la cooperativa del goce de los mismos por los 
socios, se imputarán a quienes tengan la condición de socios trabajadores, de acuerdo con 
las normas establecidas para las cooperativas de trabajo.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido 
cedido por los socios a la cooperativa, se imputarán a los socios en proporción a su 
respectiva actividad cooperativa, en los términos que se señalan a continuación:

a’) La actividad consistente en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas 
se valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.

b’) La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio será valorada 
conforme al salario del convenio vigente en la zona para su puesto de trabajo, aunque 
hubiese percibido anticipos societarios de cuantía distinta.

5. La imputación de las pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el 
número anterior.

No obstante, si la explotación de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios 
diera lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de prestación de 
trabajo sobre dichos bienes, se imputarán en su totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio y, 
en su defecto, a los socios en su condición de cedentes del goce de bienes, en la cuantía 
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necesaria para garantizar a los socios trabajadores una compensación mínima igual al 70 
por 100 de las retribuciones satisfechas en la zona por igual trabajo, y en todo caso no 
inferior al importe del salario mínimo interprofesional.

[ . . . ]
Sección 4.ª Las cooperativas agroalimentarias

Artículo 113.  Objeto, ámbito y normas generales.
1. Son cooperativas agroalimentarias las que asocian a titulares de explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales y/o de acuicultura, y tienen como objeto:
a) La prestación de servicios y suministros.
b) La producción, transformación y comercialización de los productos obtenidos.
c) Operaciones y servicios tendentes a la mejora económica o técnica de las 

explotaciones de sus socios o de la cooperativa, así como de las condiciones económicas y 
sociales del ámbito en que desarrollen su actividad.

d) Cualesquiera otras actividades conexas a las anteriores.
También podrán formar parte como socios de estas cooperativas, las personas físicas 

que aporten bienes a la cooperativa, consuman productos o servicios de ésta y, las 
comunidades de bienes, así como las personas jurídicas siempre que su objeto social se 
encuentre comprendido en el primer párrafo de este apartado.

Los Estatutos modularán la obligación de utilizar los servicios de la cooperativa que 
asuman los socios, pudiendo establecer y regular el principio de exclusividad, conforme al 
cual los socios estarán obligados a entregar o consumir la totalidad de su producción o de 
sus servicios en la cooperativa.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas agroalimentarias podrán 
desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la cooperativa 
o para las explotaciones de sus socios, animales, piensos, abonos, plantas, semillas, 
insecticidas, materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera otros 
elementos necesarios o convenientes para la producción y comercialización agropecuaria.

b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir y comercializar, 
incluso directamente al consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de la 
cooperativa y de las de sus socios en su estado natural o previamente transformados.

c) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura, la ganadería o 
los bosques, así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias 
a estos fines.

d) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 
entorno social y fomentar aquellas actividades encaminadas a la promoción y mejora de la 
población agraria y el medio rural.

e) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la cooperativa o de las 
explotaciones de los socios.

3. Las explotaciones agrarias de los socios, para cuyo mejoramiento la cooperativa 
agroalimentaria presta sus servicios y suministros, deberán estar dentro del ámbito territorial 
de actuación de la cooperativa, establecido estatutariamente.

4. Las cooperativas agroalimentarias además de cualquier tipo de sección podrán 
constituir una sección de utilización en común de maquinaria agrícola debiendo regular 
estatutariamente las siguientes peculiaridades:

a) La obligación por parte de los socios de permanecer como tales en la sección de la 
sociedad cooperativa durante un plazo expreso, nunca inferior al período de amortización de 
la maquinaria de la sección de la cooperativa, ni superior en ningún supuesto a diez años, 
excepción hecha de los supuestos de baja justificada previstos en los Estatutos.

b) La obligación del socio que cause baja de desembolsar la parte correspondiente a los 
compromisos adquiridos respecto a la maquinaria hasta ese momento.
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c) Los criterios de aplicación de la aportación obligatoria de cada socio a capital social, 
tanto en el momento de su admisión en la sección como en la compra posterior de 
maquinaria, en función de la participación comprometida.

d) La obligación de llevar en orden y al día un Libro Registro de Máquinas y Equipos con 
los que prestar los servicios cooperativizados.

5. Los Estatutos de la sociedad podrán establecer que serán compensables en la 
liquidación a practicar al socio, en el momento del reembolso de sus aportaciones por baja o 
expulsión todo tipo de deudas que el socio tuviera con la cooperativa, por entrega de 
suministros, sanciones impuestas y cualquiera otra, así como las aportaciones pendientes de 
pago y las obligaciones económicas contraídas con la cooperativa.

6. Tendrán la consideración de actividades conexas en relación a lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, principalmente, las de venta directa de los productos 
aportados a la cooperativa por sus socios o adquiridos de terceros, las de transformación de 
los productos de los socios o terceros en iguales condiciones, y las de producción de 
materias primas para las explotaciones de los socios.

Artículo 114.  Operaciones con terceros.
Las cooperativas agroalimentarias podrán desarrollar operaciones con terceros no socios 

hasta un límite máximo del 50 por 100 de las realizadas por los socios para cada tipo de 
actividad desarrolladas por aquella.

[ . . . ]
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§ 204

Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 86, de 8 de mayo de 2002
«BOE» núm. 128, de 29 de mayo de 2002
Última modificación: 6 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2002-10231

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León establece actualmente en su artículo 32.1.1.a la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «organización, régimen y 
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno».

El artículo 32.1.7.ª recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en 
materia de «agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la 
ordenación general de la economía».

El apartado 17.º de este mismo artículo recoge la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de «investigación científica y técnica, en coordinación con 
la general del Estado». Por otra parte el apartado 21.o del artículo señalado recoge idéntico 
nivel competencial respecto «a la creación y gestión de un sector público regional propio de 
Castilla y León».

En el marco definido por los preceptos anteriores, es necesario adecuar las fórmulas 
operativas del ejercicio de las competencias afectadas, al objeto de facilitar los esfuerzos del 
Sector Agrario y Agroalimentario de Castilla y León para situarse en el nivel de 
competitividad y calidad obligado por la evolución de la Política Agraria Común de la Unión 
Europea y las tendencias del comercio mundial de las producciones alimentarias. En ese 
sentido, las áreas de investigación y difusión de nuevas tecnologías y productos, de 
promoción de iniciativas vinculadas a nuevos campos de actividad, de certificación de la 
calidad alimentaria y de la adecuación y modernización de la infraestructura territorial 
agraria, que adquieren una especial relevancia en orden a asegurar la obligada eficacia del 
conjunto del sistema productivo regional, exigen fórmulas de gestión específicas y 
diferenciadas de las habituales de la Administración Pública, por mor de las siguientes 
componentes básicas de su actividad:

Alto nivel de especialización tecnológica de las funciones y los empleados públicos 
afectados.
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Prolongados períodos de maduración y desarrollo de determinados objetivos 
particulares.

Notable flexibilidad en las capacidades de actuación para dar respuesta con rapidez y 
adecuación a la problemática específica de las distintas posibilidades de actuación.

Implicación o participación destacada de los afectados por los correspondientes 
procesos de desarrollo, que devienen ineficaces, si aquellos no comparten mayoritariamente 
los objetivos y los criterios que los orientan.

La modalidad organizativa vigente de las actividades señaladas sometidas íntegramente 
al Derecho Administrativo y a las pautas de funcionamiento de una Administración General, 
no se ha mostrado suficientemente apta para gestionar procesos que pueden generar un 
voluminoso tráfico jurídico y económico con terceros, requiere formas ágiles y especializadas 
de gestión de personal y exige o puede exigir conciertos con empresas o acudir a fuentes de 
financiación mixtas en el seno de fórmulas de gestión sometidas al derecho privado.

Tales circunstancias han venido inclinando a las diversas Administraciones Públicas de 
ámbito estatal competentes en esta materia, a generar Organismos (actual INIA, o antiguo 
IRYDA) que al igual que las variadas entidades configuradas en diversas Comunidades 
Autónomas, tienen en común la de poseer una personalidad jurídica diferenciada de la de su 
Administración General, acudiendo a distintas fórmulas de personificación vinculadas al 
Derecho Público o al Derecho Privado.

La presente Ley, al objeto de atender aquellas funciones y objetivos establece el Instituto 
Tecnológico Agrario como Ente Público de Derecho Privado, teniendo en cuenta por un lado 
las características técnico-económicas fundamentales de su actividad, bien delimitadas 
respecto de las de acusado perfil administrativo que caracterizarían a los Órganos 
Autónomos. Por otro, se considera que al ser la Comunidad Autónoma el único titular de la 
entidad, no alcanzaría su pleno sentido la constitución de una Sociedad Pública. Además el 
Instituto, aun cuando su actividad estará regida en buena medida por el Derecho Privado, 
precisará desarrollar determinadas funciones y ejercitar, aunque fuere en forma limitada, 
potestades públicas a las que les resulta aplicable el Derecho Público.

El Ente que se crea en esta Ley, integrará los distintos Centros Tecnológicos 
especializados que actualmente existen en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así 
como distintos Servicios y unidades de su actual estructura administrativa. Tiene como 
objetivos fundamentales impulsar el desarrollo tecnológico y la dinamización de iniciativas 
que comporten nuevas orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus 
exigencias, pudiendo actuar como medio propio de la Administración en áreas básicamente 
tecnológicas como lo son la investigación, la certificación de la calidad, el desarrollo de 
infraestructuras o la promoción de iniciativas de desarrollo específicas.

La presente Ley se estructura en dos Títulos, tres Disposiciones Adicionales, siete 
Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones Finales.

En el Título I se crea el Ente Público, se fijan sus objetivos, fines, facultades, se 
establece su régimen jurídico, recursos, patrimonio, presupuesto, las fórmulas de aprobación 
y libramiento de fondos, así como los sistemas de control del mismo, la cooperación con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las fórmulas de recurso 
contra los actos del Instituto. El Título II trata de la dirección y personal del Instituto. En él se 
establece además del Consejo del Instituto, un Consejo Asesor que asegura la participación 
de los afectados.

Las disposiciones adicionales y transitorias establecen las diversas medidas vinculadas 
a la adecuación de las estructuras administrativas de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, así como del personal afectado por la creación del Ente Público, señalando 
fórmulas de gestión para los períodos en que el Instituto no disponga de medios.

En las disposiciones finales se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las 
disposiciones precisas para el desarrollo reglamentario y la entrada en funcionamiento 
efectivo del Instituto y la Ley.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 204  Ley de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

– 3299 –



TÍTULO I

Artículo 1.  Creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Se crea el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (en adelante, Instituto), como 

ente público que se rige fundamentalmente por el derecho privado, dotado de personalidad 
jurídica, patrimonio propio, administración autónoma y plena capacidad de obrar para el 
ejercicio de sus competencias y de las actuaciones que se le encomiendan.

Artículo 2.  Objetivos, competencias y funciones.
1. El Instituto tendrá a su cargo los objetivos propios de la Comunidad Autónoma de 

potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de transformación, mediante el 
impulso del desarrollo tecnológico y la dinamización de iniciativas que comporten nuevas 
orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias de calidad y 
competitividad.

2. Corresponden al Instituto las siguientes competencias:
a) El desarrollo de las zonas regables, en lo que respecta a las infraestructuras de 

nuevos regadíos y modernización de los existentes.
b) La tecnología de la información y base cartográfica aplicada al sector agrario y 

agroalimentario.
c) La investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el sector agrario y 

agroalimentario.
d) La investigación orientada hacia la seguridad de las materias primas alimentarias.
e) Las figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios de Castilla y León. 

En este ámbito ejercerá las competencias relativas al desarrollo de trabajos de certificación 
directa, al control oficial y a la condición de autoridad competente en dicha materia, así como 
la condición de órgano de homologación y control de las distintas entidades de certificación 
que operen en la Comunidad de Castilla y León. El Instituto actuará como auditor externo de 
las Asociaciones, Consejos y demás entidades titulares de figuras de calidad que lo 
demanden o precisen a los efectos de aseguramiento de la calidad establecidos en la 
normativa específica.

f) La promoción de los productos agroalimentarios de Castilla y León, sin perjuicio de las 
competencias que en este mismo ámbito pueda ejercer la consejería competente en materia 
agraria y agroalimentaria.

g) Cualquier otra que en el ámbito de las competencias a que se refieren las letras 
anteriores resulte de la legislación aplicable.

3. Asimismo, el Instituto actuará como medio propio de la Administración en la ejecución 
de las actividades especializadas por su naturaleza tecnológica y económica que le sean 
encomendadas en los siguientes grupos de materias:

a) Infraestructuras y actuaciones sobre el territorio de interés general agrario.
b) Tecnología de la información y base cartográfica.
c) Operaciones concretas de desarrollo en las que se den las circunstancias de interés 

territorial o estratégico, insuficiente participación de los agentes económicos y necesidad de 
estructurar o reestructurar un ámbito productivo vinculado al sector agrario.

Artículo 3.  Facultades del Instituto.
En el ejercicio de sus competencias y funciones, para el cumplimiento de sus objetivos, 

el Instituto podrá:
a) Realizar toda clase de actividades económicas y financieras sin más limitaciones que 

lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que le sean de aplicación. Podrá celebrar todo 
tipo de contratos, presar servicios, otorgar avales dentro del límite máximo fijado por la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de cada ejercicio, contraer y conceder 
préstamos y, así mismo dentro de los límites que fije dicha ley, promover sociedades 
mercantiles o participar en sociedades ya constituidas y en entidades sin ánimo de lucro.

b) Realizar y contratar obras, estudios, asesoramientos y trabajos técnicos.
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c) Suscribir convenios con Administraciones Públicas y empresas e instituciones públicas 
y privadas.

d) Conceder subvenciones.
e) Obtener subvenciones y garantías de la Comunidad de Castilla y León y de otras 

entidades e instituciones públicas.
f) Asesorar en temas de investigación, desarrollo e innovación a los órganos 

dependientes de la Comunidad de Castilla y León, de la Administración del Estado y a las 
empresas del sector agrario que lo soliciten.

g) Establecer fórmulas específicas de reclutamiento, formación y actualización del 
personal investigador, así como las de intercambio con otros centros de investigación.

h) Desarrollar trabajos en colaboración con empresas o entidades, dentro del ámbito de 
protección de la propiedad intelectual y patentes que se convengan.

i) Desarrollar las actuaciones estructurales en materia de infraestructuras de regadíos en 
el marco de la planificación general de infraestructuras agrarias de la consejería competente 
en materia agraria.

Artículo 4.  Régimen jurídico.
1. El Instituto se regirá:
a) Por la presente Ley y sus normas de desarrollo.
b) Por la Ley de la Hacienda de la Comunidad en las aspectos en los que le sea 

aplicable.
c) Por la legislación especial aplicable a sus fines y funciones.
d) Por el ordenamiento jurídico privado en sus relaciones con terceros y en la 

contratación, con las excepciones previstas en la presente Ley y con los condicioamientos 
que reglamentariamente puedan establecerse.

2. Los actos y resoluciones de carácter administrativo dictados por el Instituto en relación 
con sus funciones estarán sujetos a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y serán recurribles ante el Consejero de Agricultura y Ganadería.

Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, serán resueltas por el Director 
del Instituto.

3. La contratación del Instituto se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y 
salvaguardia del interés público y de la Entidad, que se determinan en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 5.  Régimen económico.
Los recursos económicos del Instituto son:
a) Las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas por los Presupuestos 

Generales de la Comunidad.
b) Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios.
c) Las tasas propias de la Comunidad que le corresponda exigir.
d) Los derivados de convenios, subvenciones o aportaciones voluntarias de 

administraciones, entidades o particulares.
e) Los rendimientos que genere su patrimonio.
f) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
g) Los rendimientos económicos que le produzcan la venta o cesión de sus estudios, 

trabajos técnicos y publicaciones.
h) Cualesquiera otros que legítimamente pueda percibir.

Artículo 6.  Patrimonio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
1. El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes y derechos que adquiera y 

por los que le sean adscritos.
2. Reglamentariamente podrá establecerse la necesidad de autorización previa de la 

Junta de Castilla y León para la adquisición de acciones de sociedades, en un porcentaje 
que no exceda el cincuenta por ciento de éstas.
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3. El Instituto ejercerá cuantos derechos y prerrogativas relativos al dominio público se 
encuentren legalmente establecidos a efectos de la conservación, la correcta administración 
y la defensa de dichos bienes.

4. El Instituto formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto 
propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible.

5. La administración y gestión del patrimonio del Instituto corresponde a sus órganos de 
dirección, de conformidad con lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Artículo 7.  Presupuesto del Instituto.
(Derogado).

Artículo 8.  Aprobación de gastos.
(Derogado).

Artículo 9.  Libramiento de fondos.
Los fondos correspondientes a la aportación de la Comunidad al presupuesto del 

Instituto se librarán en firme y por meses anticipados, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para cada ejercicio.

Artículo 10.  Contabilidad.
(Derogado).

Artículo 11.  Control financiero.
(Derogado).

Artículo 12.  Control de eficacia.
(Derogado).

Artículo 13.  Control por las Cortes de Castilla y León.
1. (Derogado).
2. El Director general del Instituto presentará ante las Cortes de Castilla y León una 

Memoria durante el primer periodo de sesiones de cada año describiendo el cumplimiento de 
los objetivos programados y los resultados de las actuaciones realizadas durante el año 
vencido, para su debate en las Cortes.

Artículo 14.  Adscripción.
1. El Instituto se adscribe a la Consejería competente en materia de agricultura.
2. Reglamentariamente se determinarán los Centros Tecnológicos de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería así como las unidades de investigación, de administración y los 
servicios técnicos que se integrarán en el Instituto.

Artículo 15.  Colaboración entre el Instituto y la Administración de la Comunidad.
1. La Administración General de la Comunidad y el Instituto deberán cooperar, facilitarse 

información y prestarse asistencia recíproca. Podrán suscribirse convenios para definir 
formas concretas de colaboración.

2. La Consejería de Agricultura y Ganadería prestará apoyo técnico y administrativo al 
Instituto.

3. La representación y defensa en juicio del Instituto, así como su asesoramiento jurídico 
interno corresponde a los Letrados integrados en los Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma.
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TÍTULO II
Dirección y personal del Instituto

Artículo 16.  Órganos de Dirección del Instituto.
Los órganos de dirección del Instituto serán:
a) El Consejo del Instituto.
b) El Director general del Instituto.

Artículo 17.  Consejo del Instituto.
1. Es el órgano superior de dirección del Instituto y estará constituido por un presidente, 

uno o varios vicepresidentes y los vocales que se determinen reglamentariamente. Del 
mismo modo se establecerá la forma de designación de los miembros del Consejo y sus 
respectivas atribuciones.

2. Al Consejo del Instituto le corresponderán los siguientes cometidos:
a) Aprobar los planes, directrices y los anteproyectos de presupuestos anuales del 

Instituto.
b) Aprobar el precio y condiciones de adquisición, enajenación y permuta de bienes y 

derechos, así como la constitución o participación en sociedades, cuando el valor de los 
mismos supere los cincuenta millones de pesetas.

c) Conocer e informar la Memoria anual que, sobre las actuaciones del Instituto, debe 
elevarse a la Junta de Castilla y León, para su remisión a las Cortes.

d) Aprobar la organización interna del Instituto y el establecimiento de unidades de 
ámbito territorial.

e) Aprobar el catálogo de la plantilla de personal, la oferta de empleo del Instituto y sus 
modificaciones, así como los criterios básicos del proceso de selección y reclutamiento del 
personal, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

f) Adoptar las medidas que se estimen convenientes para el control y funcionamiento de 
las actividades del Instituto.

Artículo 18.  Director general del Instituto.
1. Al frente del Instituto existirá un Director general que será designado y separado 

libremente por la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Agricultura y 
Ganadería.

2. Al Director General del Instituto le corresponde:
a) Adoptar los acuerdos y resoluciones procedentes, en el ámbito de sus competencias.
b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y plan de actuaciones anuales.
c) Administrar el patrimonio y representar judicial y extrajudicialmente al Instituto.
d) Ejercer la dirección del personal, salvo que reglamentariamente se atribuya a otro 

órgano, y de los servicios y actividades del Instituto.
e) Contratar al personal dentro de los límites del catálogo y los criterios del proceso de 

selección aprobados, salvo que reglamentariamente se atribuya a otro órgano.
f) Delegar el ejercicio de sus atribuciones en los cargos jerárquicamente inferiores, 

cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que 
lo hagan conveniente.

g) Cualquier otra función que se le atribuya reglamentariamente.

Artículo 19.  Consejo Asesor.
(Derogado).

Artículo 20.  El personal del Instituto.
1. El personal propio del Instituto será contratado en régimen de derecho laboral. No 

obstante, aquellos puestos de trabajo que por razón del ejercicio de potestades públicas se 
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precise que sean ocupados por funcionarios serán cubiertos de conformidad con la 
legislación funcionarial vigente.

2. El personal laboral fijo, destinado en los Centros Tecnológicos Agrarios y en los 
Servicios y Unidades de la Consejería de Agricultura y Ganadería que reglamentariamente 
se determinen, que se integre en las plantillas de personal laboral del Instituto, quedará en 
sus categorías profesionales de origen en la situación de excedencia voluntaria por 
incompatibilidad.

La antigüedad le será computada desde la firma de su contrato laboral con el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León. No obstante, a efectos de retribuciones se le 
computarán los años de servicios en los órganos de la Administración.

3. El personal funcionario, destinado en los Centros Tecnológicos Agrarios y en los 
Servicios y Unidades de la Consejería de Agricultura y Ganadería que reglamentariamente 
se determinen, que se integre en las plantillas de personal laboral del Instituto, quedará en 
sus cuerpos de origen en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios 
en el sector público.

La antigüedad le será computada desde la firma de su contrato laboral con el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León. No obstante, a efectos de retribuciones se le 
computarán los años de servicios en los órganos de la Administración.

4. Las retribuciones del personal propio del Instituto se ajustarán a lo que se establezca 
en sus Presupuestos.

Disposición adicional primera.  
La Administración de la Comunidad reorganizará aquellos centros directivos y unidades 

administrativas que tengan atribuidas funciones similares a las que se encomienden al 
Instituto a fin de que no se produzca duplicidad de competencias.

Disposición adicional segunda.  
La modificación de la naturaleza jurídica del Instituto y su extinción se hará mediante Ley, 

que en este último caso establecerá el modo en que sus órganos continuarán 
desempeñando sus funciones hasta la total liquidación.

Disposición adicional tercera.  
En el momento en que el Instituto comience a realizar actuaciones que hasta entonces 

viniera llevando a cabo la Administración General de la Comunidad, la Junta de Castilla y 
León le transferirá la dotación precisa, en cuantía suficiente, de los correspondientes 
programas presupuestarios.

Disposición transitoria primera.  
El personal funcionario y laboral fijo adscrito a los Centros, Servicios y Unidades que se 

integren en el Instituto podrá optar, durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
de la norma reglamentaria establecida en el artículo 14.2 de esta Ley, por integrarse en las 
plantillas del personal propio del Instituto o ser destinado en órganos de la Administración 
General.

La Junta de Castilla y León, finalizado el plazo establecido en el párrafo anterior, 
modificará la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y del personal laboral 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, a efectos de reubicar a todo el personal 
funcionario y laboral destinado en los Centros Tecnológicos Agrarios y en las Unidades y 
Servicios Integrados en el Instituto, que no haya formalizado contrato laboral con éste.

Disposición transitoria segunda.  
Hasta que el Instituto disponga de personal y locales propios suficientes para desarrollar 

plenamente funciones que venga desempeñando la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
ésta facilitará los recursos humanos necesarios entre el personal de sus servicios centrales y 
periféricos.
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Los funcionarios que, en tales circunstancias, pasen a prestar sus servicios en el 
Instituto, continuarán en la misma situación administrativa en que se encuentren en dicho 
momento.

Disposición transitoria tercera.  
Hasta que el Instituto esté efectivamente constituido, la Consejería de Agricultura y 

Ganadería realizará todas las gestiones que sean necesarias para el comienzo de su 
funcionamiento efectivo, pudiendo actuar en su nombre y por su cuenta.

Disposición transitoria cuarta.  
Dado que el presupuesto del Instituto es anual, para ajustarlo a la fecha de entrada en 

vigor de la presente Ley, la Junta de Castilla y León autorizará las operaciones necesarias 
dirigidas al cumplimiento de lo establecido en la misma a propuesta de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

Disposición transitoria quinta.  
El Instituto se subrogará, de conformidad con la presente Ley, en la posición jurídica de 

la Consejería de Agricultura y Ganadería en los convenios concertados con otras entidades 
en materia de investigación agraria. Disposición transitoria sexta.

El Instituto se subrogará en los derechos y las obligaciones de las unidades de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería que se integran en él.

Disposición transitoria séptima.  
Las unidades administrativas que se integren en el Instituto continuarán ejerciendo sus 

funciones mientras no se apruebe su organización interna, pero se han de someter a los 
órganos de dirección del Instituto previstos en la presente Ley.

Disposición final primera.  
La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Agricultura y Ganadería, 

aprobará el Reglamento del Instituto y determinará el momento del comienzo de su 
funcionamiento efectivo en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley.

Disposición final segunda.  
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Castilla y León».
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§ 205

Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 116, de 16 de junio de 2005

«BOE» núm. 162, de 8 de julio de 2005
Última modificación: 6 de julio de 2017

Referencia: BOE-A-2005-11758

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La importancia económica que el sector vitivinícola ha alcanzado en Europa determinó la 

aprobación por el Consejo de la Unión Europea del Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de 
mayo, por el que se establece la Organización Común del Mercado vitivinícola, con el que se 
pretende simplificar la normativa especialmente compleja que regulaba hasta ese momento 
el sector. Este Reglamento que es de aplicación directa a todos los Estados miembros desde 
el 1 de agosto de 2000, ha sido desarrollado por otros posteriores y en él se regula el 
potencial de producción de vino, los mecanismos de mercado, las agrupaciones de 
productores y las organizaciones sectoriales; las prácticas y tratamientos enológicos, la 
designación, la denominación, la presentación y la protección de los productos, los vinos de 
calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) y el comercio con terceros países. 
Tan ambicioso objeto ha supuesto un desfase de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, por la 
que se aprobó el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, con respecto al 
mencionado Reglamento, desfase que se ha corregido con la aprobación de la Ley 24/2003, 
de 10 de julio, de la Viña y del Vino («BOE» n.º 165, de 11 de julio) en vigor desde el 12 de 
julio de 2003.

Si a nivel estatal era necesaria la adaptación a la normativa europea, no es menos cierto 
que en Castilla y León, la regulación de este sector también requiere una norma con rango 
legal.

En efecto, esta Comunidad Autónoma consciente de que el desarrollo de una política de 
calidad en el sector agrícola, y especialmente en el sector vitivinícola, contribuye a la mejora 
de las condiciones del mercado, al incremento de la actividad comercial y en definitiva al 
progreso económico y social, ha impulsado la aprobación de las normas para el 
reconocimiento de los vinos de la tierra y v.c.p.r.d. de Castilla y León de las distintas zonas 
vitivinícolas de la región perfectamente definidas en cuanto a origen y calidades, para lo que 
los preceptos de la Ley 25/1970 sólo en parte han podido contribuir a fundamentar esta 
actividad administrativa, que ha venido a apoyarse también en otras normas de rango 
inferior.
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La aprobación de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino supone para la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León una oportunidad excepcional para ordenar en lo 
preciso, mediante una Ley, la diversidad del sector vitivinícola.

Partiendo del respeto a lo que la Disposición Final Segunda de la Ley 24/2003 determina 
como básico al amparo del artículo 149.1.13.ª CE, la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de agricultura así como en 
materia de denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a 
productos de la Comunidad, según lo dispuesto en el artículo 32.1.7.ª y 32.ª de su Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León, aprueba esta Ley en la que se recoge todo lo que se 
considera merece ser incluido en una norma con rango de Ley de ordenación del sector 
vitivinícola de Castilla y León.

Esta Ley consta de seis Títulos, que tratan sucesivamente del ámbito de aplicación y de 
los aspectos generales de la vitivinicultura, del sistema de protección del origen y calidad de 
los vinos, de los órganos de gestión y de los órganos de control de los vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas, de las funciones atribuidas al Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León en el sector agroalimentario y del régimen sancionador.

El Título I después de recoger el objeto de la Ley, centrado en la ordenación del sector 
vitivinícola de Castilla y León y hacer referencia al papel que desempeña la Administración 
en la promoción del sector, aborda las cuestiones vitícolas, siempre teniendo presente que 
es la Organización Común del Mercado vitivinícola la que ordena este sector y que la 
presente Ley ha de limitarse a recoger los aspectos que se consideran fundamentales y a la 
vez complementarios de la regulación comunitaria y nacional. De forma sucesiva se regulan 
el potencial vitícola, el Registro Vitícola de Castilla y León —ya en funcionamiento, pero que 
por constituir el instrumento indispensable para la gestión administrativa de las explotaciones 
vitícolas resultaba conveniente plasmar su existencia en la Ley—, el riego del viñedo —
autorizándolo exclusivamente en las situaciones en que resulte necesario para lograr el 
objetivo de obtener productos de alta calidad con las características propias de cada zona 
productora y siendo la norma reguladora de cada v.c.p.r.d. la que establezca las condiciones 
de su aplicación y control—, el arranque de viñedo, la creación de la reserva regional, las 
variedades de vid autorizadas en Castilla y León y la obligatoriedad de presentar las 
declaraciones de cosecha por parte de los titulares de explotaciones vitícolas.

En el Título II se establece el sistema de protección del origen y de la calidad de los 
vinos con diferentes niveles. De ahí resultan las distintas categorías de vinos: los de mesa, 
los de la Tierra de Castilla y León, los de calidad con indicación geográfica, vinos con 
denominación de origen, con denominación de origen calificada y vinos de pagos. Asimismo, 
se recoge la posibilidad de destinar la uva a otro nivel de protección, siempre que las uvas 
utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos. A lo que se añade un 
régimen de protección de los nombres y marcas utilizados en la comercialización de los 
vinos de calidad que no trata de regular los efectos jurídicos sobre los signos distintivos de la 
producción o comercio sino que busca eliminar el riesgo de confusión en los consumidores 
atendiendo a su interés general ya que como destinatarios finales de un producto no pueden 
ser inducidos a error en el mercado de forma que se garantiza la calidad del vino que lleva la 
marca con un nivel de protección, permitiéndole distinguirlo sin confusión posible de aquellos 
que tienen otra procedencia.

Se establece el procedimiento para reconocer y extinguir un nivel de protección. El 
reconocimiento de cualquiera de estos niveles de protección se puede extinguir en caso de 
incumplimiento de su normativa reguladora.

En el Título III se establece el régimen jurídico de los órganos de gestión de los vinos de 
calidad con indicación geográfica, de los vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas que en el caso de vinos con denominación de origen y denominación de 
origen calificada recibirán el nombre de Consejos Reguladores y de los órganos de gestión 
específicos de los vinos de pagos.

Estos órganos de gestión se configuran en el primer caso como asociaciones 
profesionales o empresariales sometidas a derecho privado, en el segundo supuesto como 
corporaciones de derecho público en las que se encuentran representados de forma paritaria 
los viticultores y las bodegas inscritas en los correspondientes registros. En cuanto a los 
órganos de gestión específicos de los vinos de pagos serán corporaciones de derecho 
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público con las especialidades que implica el reconocimiento de este nivel de protección. Los 
órganos de gestión pueden adoptar sus acuerdos por mayoría simple o cualificada en virtud 
de su contenido, y para el cumplimiento correcto de sus fines y funciones cuenta con unos 
recursos económicos propios. Sus actividades de gestión están sometidas a auditorías 
periódicas.

El Título IV se dedica al régimen jurídico de los órganos de control, diferenciando, como 
en el caso de los órganos de gestión, según se trate de llevar a cabo el control de los vinos 
de calidad con indicación geográfica o del resto de vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas. Serán competentes para efectuar dicho control tanto órganos de naturaleza 
pública adscritos al órgano de gestión que cumplan ciertos requisitos como las entidades de 
certificación de acuerdo con la norma UNE-EN 45011 o el propio Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

Las funciones que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León desempeña en 
materia vitivinícola y agroalimentaria se recogen en el Título V de la Ley. Por lo que se 
refiere a la vitivinicultura, estas funciones se pueden dividir en tres grupos: las relacionadas 
con el reconocimiento y extinción de los distintos niveles de protección, su promoción y 
coordinación, las que desempeña en relación a los órganos de gestión y a los órganos de 
control. No obstante, la presente Ley es una oportunidad adecuada para recoger las 
actuaciones que en materia agroalimentaria se le atribuyen al Instituto en la Ley 7/2002, de 3 
de mayo, de creación de este Ente.

Finalmente, en el Título VI se regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones 
administrativas en las materias objeto de la presente Ley, que necesariamente debe 
establecerse en una norma de rango legal en cumplimiento del principio de legalidad 
recogido en la Constitución.

En la disposición adicional de la Ley se fijan las bases a las que ha de ajustarse la 
celebración del primer proceso electoral para la constitución de los Consejos Reguladores de 
las cinco denominaciones de origen existentes en la región en el momento de publicarse la 
Ley, unos Consejos Reguladores que continuarán desempeñando las funciones que el 
ordenamiento jurídico atribuía a sus antecesores, entre las que destaca de forma especial, la 
adaptación de los actuales reglamentos de las Denominaciones de Origen a lo dispuesto en 
la presente Ley y en el Reglamento que la desarrolle tal como señala la disposición 
transitoria primera.

Por último, en la disposición final primera se faculta a la Junta de Castilla y León para 
aprobar el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.

TÍTULO I
Ámbito de aplicación y aspectos generales de la vitivinicultura

Artículo 1.  Objeto.
1. Es objeto de esta Ley la ordenación del sector vitivinícola de Castilla y León, en el 

marco de la normativa de la Unión Europea y de la estatal de carácter básico. Los preceptos 
referidos al viñedo serán de aplicación únicamente al viñedo destinado a la producción de 
uva de vinificación y a la multiplicación del material vegetal de vid.

2. La Ley regula los niveles diferenciados del origen y la calidad de los vinos, así como el 
sistema de protección de las denominaciones y menciones que legalmente les están 
reservados, en defensa de los productores y consumidores, frente a su uso indebido. 
Asimismo, la Ley regula los órganos de gestión y los órganos de control de los vinos de 
calidad producidos en regiones determinadas.

3. También se incluye en el objeto de esta Ley el régimen sancionador de las 
infracciones administrativas en las materias a las que se refiere el apartado anterior.

Artículo 2.  Promoción.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá financiar campañas de 

información, difusión y promoción del viñedo, del vino y de los mostos de uva, en el marco 
de la legislación de la Unión Europea y de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional 
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vigente y en particular con la normativa que prohíbe a los menores de edad el consumo de 
bebidas alcohólicas.

2. Los criterios orientativos que deberán seguirse en las campañas financiadas con 
fondos públicos serán los siguientes:

a) Recomendar el consumo moderado y responsable del vino.
b) Informar y difundir los beneficios del vino como alimento dentro de la dieta 

mediterránea.
c) Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la vid, favoreciendo el respeto del 

medio ambiente así como la fijación de la población en el medio rural.
d) Destacar los aspectos históricos, tradicionales y culturales de los vinos de Castilla y 

León; en particular, las peculiaridades específicas de suelo y clima que influyen en ellos.
e) Impulsar el conocimiento de los vinos de Castilla y León en los Estados miembros de 

la Unión Europea y en terceros países, con el objeto de lograr mayor presencia en sus 
mercados.

f) Informar y difundir la calidad y los beneficios de los mostos y zumos de uva.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá una política de fomento de 

proyectos y programas de investigación y desarrollo en el sector vitivinícola.

Artículo 3.  Regulación del potencial vitícola.
Con carácter general la regulación del potencial de producción vitícola de Castilla y León 

será establecida en las correspondientes disposiciones normativas de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el marco de la Unión Europea y de la normativa estatal básica, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Plantaciones, derechos de replantación y autorizaciones: se establecerá el régimen de 
autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo y se podrá distribuir la 
superficie de las nuevas plantaciones entre las zonas vitícolas de Castilla y León de acuerdo 
con criterios objetivos, teniendo en cuenta la adaptación al mercado de los vinos de calidad 
producidos en regiones determinadas y de los Vinos de la Tierra de Castilla y León, así como 
el equilibrio de la economía vitícola regional.

b) Derechos de plantación y sus autorizaciones: se establecerá el régimen de los 
derechos de plantación y de las transferencias de derechos de replantación entre 
particulares, en el marco de la normativa comunitaria, velando para que no se produzcan 
desequilibrios comarcales en la ordenación territorial del sector vitivinícola.

La transferencia de derechos de replantación para ser ejercidos fuera de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León requerirá la certificación previa de la existencia y disponibilidad 
de tales derechos por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Para evitar que 
puedan producirse desequilibrios en la ordenación territorial del sector vitícola de Castilla y 
León, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá ejercer, en el marco de la normativa 
nacional de carácter básico, el derecho de tanteo sobre el precio del derecho de replantación 
que le señale el solicitante y hacer uso del derecho de retracto por el precio que 
efectivamente se convenga para la compraventa del derecho de replantación en el 
correspondiente contrato, en la forma y condiciones que, en su caso, establezcan sus 
propias disposiciones normativas. En estos supuestos, el pago del precio podrá ser realizado 
hasta el fin del primer trimestre del siguiente ejercicio económico.

La transferencia de estos derechos para ser ejercidos fuera de la Comunidad Autónoma 
podrá sufrir una detracción de hasta un diez por ciento del conjunto de los mismos, que 
pasarán a ser de titularidad de la Comunidad Autónoma.

c) Reposición de marras: Durante los cinco primeros años de la plantación, la reposición 
de marras no tendrá en ningún caso la consideración de replantación. En plantaciones de 
más de cinco años, sólo se podrá reponer anualmente un máximo del cinco por ciento del 
número de cepas útiles existentes en cada parcela vitícola. La reposición de un porcentaje 
superior requerirá la autorización previa de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que 
sólo podrá concederla en casos de daños excepcionales debidamente acreditados.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 205  Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León

– 3309 –



Artículo 4.  Registro Vitícola de Castilla y León.
1. El Registro Vitícola de Castilla y León es el instrumento técnico-administrativo 

indispensable para el conocimiento real de las parcelas vitícolas y constituye la base de 
datos necesaria para la gestión administrativa de las explotaciones vitícolas.

Tiene carácter único, está adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería y 
compuesto por toda la información sobre las explotaciones vitícolas de la Comunidad 
Autónoma.

2. En el Registro Vitícola se inscribirán todas las parcelas cultivadas de viñedo, los datos 
referidos a su superficie y localización, la identificación de sus titulares, sus características 
agronómicas y el destino de su producción.

Asimismo se inscribirán los derechos de plantación autorizados dentro del territorio de 
Castilla y León.

3. Con carácter general, los datos contenidos en el Registro Vitícola serán públicos, sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.

Por medios informáticos se podrá acceder a los datos sobre identificación, localización y 
características técnicas de cualquier parcela vitícola ubicada en el territorio de Castilla y 
León, así como a las informaciones de carácter estadístico sobre el potencial regional de 
producción vitícola que pueda elaborar la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Artículo 5.  Riego del viñedo en los v.c.p.r.d.
(Derogado).

Artículo 6.  Arranque de viñedos.
1. La obligación de arrancar el viñedo, por aplicación de la legislación vigente, 

corresponde al propietario de la parcela y será acordada por el órgano competente de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería previa la tramitación del correspondiente 
procedimiento administrativo.

2. En el caso de incumplimiento de la obligación de arranque de viñedos, la Consejería 
de Agricultura y Ganadería podrá imponer multas coercitivas con una periodicidad de seis 
meses, hasta el cumplimiento total del arranque y su importe será de 3.000 euros por 
hectárea, o ejecutar subsidiariamente el arranque a costa del obligado.

3. Deberán ser arrancadas las plantaciones destinadas a la producción de vino 
realizadas con variedades de vid no clasificadas de acuerdo con la legislación básica de la 
Viña y del Vino. Se exceptúan aquellos casos contemplados en la normativa comunitaria.

4. Cuando se demuestre fehacientemente que una superficie de viñedo no ha sido 
cultivada en las tres últimas campañas, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá 
acordar el arranque de dicha superficie de viñedo e incorporará, en su caso, a su reserva 
regional los derechos derivados del mismo.

Artículo 7.  Reserva Regional de Castilla y León.
1. Se crea la reserva regional de derechos de plantación de Castilla y León con el objeto 

de proteger y gestionar el potencial de producción vitícola de esta Comunidad Autónoma, 
considerando su estructura productiva y social.

2. La reserva regional estará compuesta por el conjunto de derechos de plantación de 
viñedo de los que sea titular en cada momento la Comunidad Autónoma de Castilla y León y 
que figuren inscritos a su nombre en el Registro vitícola.

3. El funcionamiento y la gestión administrativa de dicha reserva serán regulados por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería dando participación a las organizaciones 
representativas del sector e incluyendo criterios sociales.

Artículo 8.  Variedades de vid en Castilla y León.
1. Las variedades de vid utilizadas en las plantaciones de viñedo deberán estar entre las 

variedades autorizadas y recomendadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
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dentro de las modalidades establecidas por el órgano estatal competente, salvo en el caso 
de plantaciones para experimentación vitícola y cultivo de viñas madres de injertos.

2. Los titulares de las plantaciones que se efectúen en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León dentro del ámbito geográfico de los vinos de calidad producidos en regiones 
determinadas y que pretendan comercializar su producción al amparo de éste, deberán 
inscribirse junto con sus plantaciones en el correspondiente registro de su órgano de gestión 
y utilizar las variedades autorizadas y recomendadas en su normativa reguladora.

3. Quedan prohibidas la plantación, la sustitución de marras, el injerto in situ y el 
sobreinjerto de variedades de uva no previstas en la relación de variedades autorizadas y 
recomendadas de Castilla y León. Estas restricciones no serán de aplicación a las viñas 
utilizadas en investigación y experimentos científicos ni a las contempladas en la legislación 
vigente.

Artículo 9.  Declaraciones de cosecha.
Los titulares de explotaciones vitícolas estarán obligados a presentar a la Consejería de 

Agricultura y Ganadería en el plazo que establezca la normativa reguladora la declaración de 
cosecha de uva, diferenciando según el destino del producto entre uva destinada a la 
producción de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, vinos de la Tierra 
de Castilla y León, vinos de mesa, o, en su caso, otros destinos.

La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá exonerar de la obligación de presentar 
declaración a determinados productores, en el marco de la normativa comunitaria y, en su 
caso, nacional vigente.

TÍTULO II
Sistema de protección del origen y la calidad de los vinos

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 10.  Principios generales.
El sistema de protección del origen y la calidad de los vinos se basará en los siguientes 

principios:
a) Asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos.
b) Proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal.
c) Garantizar la protección de los consumidores y el cumplimiento del principio general 

de veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado.
d) Permitir, con carácter general, la progresión de los vinos en diferentes niveles con un 

grado de requisitos creciente, de modo que cada nivel implique mayores exigencias que el 
inmediatamente inferior.

e) Contar con un sistema para el control previsto en esta Ley, realizado por un organismo 
público o privado.

Artículo 11.  Niveles del sistema.
1. Según el nivel de requisitos que cumplan y, en su caso, de conformidad con las 

exigencias que se establezcan reglamentariamente, los vinos elaborados en Castilla y León 
podrán acogerse a alguno de los siguientes niveles:

a) Vinos con indicación geográfica protegida:
– Vino de la Tierra de Castilla y León.
b) Vinos con denominación de origen protegida:
– Vino de calidad con indicación geográfica.
– Vino con denominación de origen.
– Vino con denominación de origen calificada.
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– Vino de pago.
2. Los operadores podrán decidir el nivel de protección al que se acogen sus vinos, 

siempre que estos cumplan los requisitos establecidos para cada nivel de protección en la 
legislación comunitaria, en la legislación nacional básica de la Viña y del Vino, en la presente 
ley y en las normas complementarias establecidas reglamentariamente.

Artículo 12.  Superposición de niveles.
1. Una misma parcela de viñedo sólo podrá proporcionar uvas para la elaboración de 

vinos con destino a un único nivel de protección por campaña. Las uvas utilizadas y el vino 
obtenido deberán cumplir los requisitos establecidos para el nivel elegido, incluido el 
rendimiento máximo de cosecha por hectárea asignado a dicho nivel.

2. En el reglamento del nivel de protección se establecerá el procedimiento que deberá 
seguir el viticultor para comunicar al órgano de gestión que la producción de uva de parcelas 
inscritas en ese nivel va a ser destinada a la elaboración de vino de un nivel de protección 
distinto.

3. La totalidad de la uva procedente de las parcelas, cuya producción tenga un 
rendimiento que exceda de los rendimientos máximos establecidos para un nivel de 
protección, será destinada a la elaboración de vino acogido a otro nivel de protección para el 
que se permitan rendimientos superiores, o en su defecto, a otros usos.

Artículo 13.  Protección de nombres geográficos y uso de nombres y marcas comerciales.
1. La protección de las denominaciones geográficas de calidad se extiende al nombre 

geográfico de la denominación, así como, desde la producción o elaboración a todas las 
fases de la comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, 
publicidad y documentación comercial, e implica la prohibición de:

a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación geográfica para 
productos no amparados por la figura de calidad, en la medida en que sean comparables a 
los productos protegidos bajo dicha denominación o en la medida en que, al usar la 
denominación, se aprovechen de la reputación o renombre de la denominación geográfica.

b) Toda usurpación, uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el 
origen verdadero del producto y aunque la denominación geográfica se traduzca o vaya 
acompañada de una expresión como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, 
“sabor”, “parecido” u otros análogos.

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la 
naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, 
en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la 
utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea 
acerca de su origen.

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el 
auténtico origen del producto.

2. Sin perjuicio de la protección del nombre geográfico a que se refiere el apartado 
anterior, el uso de las marcas y nombres comerciales se regirá por lo dispuesto en la 
legislación estatal en la materia, no siendo admisibles más limitaciones al derecho de 
propiedad industrial que comportan que las previstas en la citada legislación. No obstante, 
en aplicación de lo establecido en la letra e) del apartado 2 del artículo 26 de la presente ley, 
el órgano de gestión podrá exigir que, en el etiquetado de los vinos amparados, se 
introduzcan cuantas menciones garanticen la clara identificación del origen del vino, a fin de 
evitar cualquier confusión para los consumidores.
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CAPÍTULO II
Niveles del sistema: requisitos

Artículo 14.  Vinos de la Tierra de Castilla y León.
El vino de mesa podrá utilizar la mención Vino de la Tierra de Castilla y León siempre 

que, además de los exigidos en la legislación básica de la Viña y del Vino, cumpla los 
siguientes requisitos:

a) Que sea elaborado con uvas procedentes en su totalidad de plantaciones de vid 
inscritas en el Registro Vitícola de Castilla y León.

b) Que su elaboración se realice en bodegas ubicadas en Castilla y León.
c) Que esté sometido a un sistema de control.

Artículo 15.  Vinos de calidad con indicación geográfica.
Se entiende por vino de calidad con indicación geográfica el que cumpla los siguientes 

requisitos:
a) Que sea producido, elaborado y envasado en una comarca, localidad, lugar u otro 

ámbito geográfico de Castilla y León y con uvas procedentes en su totalidad del mismo 
territorio.

b) Que su calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor 
humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o 
a su envejecimiento.

c) Que cuente con un órgano de gestión.
d) Que esté sometido a un sistema de control.

Artículo 16.  Vinos con denominación de origen.
Se entiende por denominación de origen el nombre de un ámbito geográfico de Castilla y 

León, incluyendo el de la propia región, que haya sido reconocido administrativamente para 
designar vinos que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que las uvas procedan exclusivamente de terrenos de especial aptitud para el cultivo 
de la vid dentro de la zona delimitada.

b) Que sean producidos, elaborados y envasados en dicho ámbito geográfico.
c) Que su calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio 

geográfico que incluye los factores naturales y humanos.
d) Que disfruten de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen.
e) Que hayan sido reconocidos previamente como vinos de calidad con indicación 

geográfica con una antelación de al menos cinco años.
f) Que cuenten con un órgano de gestión.
g) Que estén sometidos a un sistema de control.

Artículo 17.  Vinos con denominación de origen calificada.
Además de los requisitos exigibles a las denominaciones de origen, las denominaciones 

de origen calificadas deberán cumplir los siguientes:
a) Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como 

denominación de origen.
b) Que su órgano de control establezca y ejecute un adecuado sistema de control, 

cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos, desde la producción hasta la salida al 
mercado, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de 
volumen limitado.

c) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y separadas de otras 
bodegas, al menos por una vía pública o locales no inscritos, solamente tenga entrada uva 
procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos procedentes de otras bodegas también 
inscritas en la misma denominación de origen calificada, y que en ellas se elabore o 
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embotelle exclusivamente vino con derecho a la denominación de origen calificada o, en su 
caso, vinos de pagos calificados ubicados en su territorio.

Podrán coexistir en una misma bodega, no obstante, vinos tranquilos con vinos 
espumosos, siempre que estén amparados por sus correspondientes denominaciones de 
origen.

d) Que dentro de su zona de producción estén delimitados cartográficamente, por cada 
término municipal, los terrenos que se consideren aptos para producir vinos con derecho a la 
denominación de origen calificada.

Artículo 18.  Vinos de pagos.
1. Se entiende por «pago» el paraje o sitio rural con continuidad territorial y 

características edáficas uniformes y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de 
otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al 
cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y 
cuya extensión máxima no podrá ser igual o superior a la de ninguno de los términos 
municipales en cuyo territorio o territorios se ubique.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones que determinen la vinculación 
notoria con el cultivo de los viñedos, incluyendo en todo caso que el nombre del pago venga 
siendo utilizado de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél 
durante un periodo mínimo de cinco años.

2. Los vinos de pagos serán elaborados y embotellados en bodegas situadas dentro del 
pago por las personas físicas o jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la 
titularidad de los viñedos ubicados en el pago. Con carácter excepcional, las bodegas 
podrán estar ubicadas en la proximidad del pago y, en todo caso, deberán situarse en alguno 
de los términos municipales por los cuales se extienda el vino de pago o en los colindantes, 
en los supuestos que reglamentariamente se establezcan.

Cuando un operador venga utilizando el nombre del pago que vaya a ser objeto de 
reconocimiento como nombre comercial o marca en la comercialización de sus vinos, el 
reconocimiento de ese vino de pago estará condicionado a que dicho operador autorice 
expresamente su utilización para la denominación de ese nivel de protección.

3. Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el 
pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse y, en su caso, criarse de forma 
separada de otros vinos.

4. En la elaboración de los vinos de pagos se implantará un sistema de calidad integral, 
que se aplicará desde la producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los vinos. 
Este sistema deberá cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan y que 
como mínimo serán los recogidos en la legislación básica de la Viña y del Vino.

5. Los vinos de pagos deberán contar con una norma reguladora específica y con un 
órgano de gestión de conformidad con el título III de esta ley. No será necesaria la 
constitución de un órgano de gestión específico si el número de operadores es inferior a tres.

6. Con carácter general, el reconocimiento del nivel de protección vino de pagos tendrá 
lugar si el pago se halla incluido en la zona de producción amparada por un vino de calidad 
con indicación geográfica, por una denominación de origen o por una denominación de 
origen calificada, debiendo permanecer inscritas las parcelas y la bodega o bodegas en los 
registros de esos niveles de protección. No obstante, se podrá reconocer el nivel de 
protección vino de pagos cuando dicho pago no esté incluido en una zona de producción 
amparada por los niveles de protección señalados si, además de cumplir lo establecido en 
los apartados 1, 2 y 4 de este artículo, se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que tengan una norma reguladora y un órgano de gestión específico. No será 
necesario la constitución de un órgano de gestión específico si el número de operadores es 
igual o inferior a tres.

b. Que cuenten con un órgano de control y certificación autorizado conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 37.

c. Cualquier otro que reglamentariamente se establezca.
7. Los vinos de pagos se identificarán mediante la mención «vino de pago de» seguida 

del nombre del pago para el que hayan sido reconocidos. En caso de que la totalidad del 
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pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, 
podrá recibir el nombre de «vino de pago calificado» y los vinos producidos en dicho ámbito 
territorial se identificarán mediante la mención «vino de pago calificado de» seguida del 
nombre del pago para el que hayan sido reconocidos, siempre que se acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos a los vinos de la denominación de origen calificada y 
se encuentren inscritos en ésta.

8. Con el fin de evitar confusión al consumidor, cualquier identificación de un vino con el 
término ‘’pago’’, incluido en una marca registrada con posterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley y que se obtenga de una zona no reconocida con el nivel de protección vino de 
pago, deberá indicar en la etiqueta ‘’no reconocido como vino de pago’’.

Si la identificación del vino con el término ‘’pago’’ y que se obtenga de una zona no 
reconocida con el nivel de protección vino de pago aparece incluido en una marca registrada 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberá indicar en la etiqueta ‘’marca 
registrada con anterioridad al 7 de julio de 2005’’.

9. Cuando el vino de pago esté incluido en la zona de producción amparada por un vino 
calidad con indicación geográfica, por una denominación de origen o por una denominación 
de origen calificada, las parcelas y la bodega o bodegas del vino de pago deberán 
permanecer inscritas en los registros del nivel de protección de ámbito territorial mayor.

CAPÍTULO III
Reconocimiento y extinción de Denominaciones de Origen Protegidas

Artículo 19.  Solicitudes de reconocimiento y procedimiento de oposición.
1. Toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, de 

viticultores y elaboradores de vino o, en casos excepcionales, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 118 sexies del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de 
octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento 
único para las OCM), las personas físicas o jurídicas podrán solicitar el reconocimiento o, en 
su caso, modificación de una Denominación de Origen Protegida, de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

2. Desde la publicación de la solicitud de reconocimiento prevista en el apartado anterior 
y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine, cualquier persona 
física o jurídica que esté establecida o resida legalmente en España que se considere 
afectada en sus legítimos derechos o intereses como consecuencia del reconocimiento o, en 
su caso, modificación de la Denominación de Origen Protegida, podrá formular una 
declaración de oposición a dicho reconocimiento.

Artículo 20.  Extinción del reconocimiento de una Denominación de Origen Protegida.
De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, si se considera 

que el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones ha dejado de estar 
garantizado, se podrán iniciar las actuaciones para la anulación de su reconocimiento.

Artículo 21.  Tramitación.
(Sin contenido).

Artículo 22.  Resolución.
(Sin contenido).

Artículo 23.  Extinción del reconocimiento del nivel de protección.
(Sin contenido).
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TÍTULO III
Órganos de gestión de los vinos de calidad producidos en regiones 

determinadas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 24.  Denominación y ámbito.
1. La gestión de cada vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, 

denominación de origen calificada y, en su caso, vinos de pagos, será realizada por un 
órgano de gestión, de acuerdo con lo que se establece en el presente Capítulo.

Los órganos de gestión de los vinos con denominación de origen y denominación de 
origen calificada recibirán el nombre de Consejos Reguladores.

2. Un mismo órgano podrá gestionar dos o más vinos de calidad con indicación 
geográfica, denominación de origen, denominación de origen calificada y/o vinos de pagos.

3. Cuando un pago se encuentre ubicado dentro de la zona protegida por un vino de 
calidad con indicación geográfica, por una denominación de origen o por una denominación 
de origen calificada, el órgano de gestión del vino de pago será el mismo que el del vino de 
calidad con indicación geográfica o el Consejo Regulador de aquella. Reglamentariamente 
se determinará su representación en el órgano de gestión.

Artículo 25.  Naturaleza y régimen jurídico.
1. Los órganos de gestión tendrán personalidad jurídica propia, autonomía económica, 

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, actuarán sin ánimo de 
lucro y en sus órganos de dirección estarán representados de forma paritaria los viticultores 
y las bodegas inscritas en los correspondientes registros en la forma que determina la 
legislación vigente, la presente Ley y lo que se especifique reglamentariamente.

2. Los órganos de gestión de los vinos de calidad con indicación geográfica serán 
asociaciones profesionales o empresariales legalmente constituidas cuya actuación se 
someterá al derecho privado. No obstante, los actos dictados en el ejercicio de las funciones 
a las que se refieren las letras d), f) y h) del apartado 2 del artículo siguiente podrán ser 
objeto de impugnación en vía administrativa ante el órgano competente de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

3. Los órganos de gestión de las denominaciones de origen y de las denominaciones de 
origen calificadas serán corporaciones de derecho público cuya actuación se someterá al 
derecho privado, excepto en los supuestos en que ejerzan potestades administrativas, en los 
que quedarán sujetos al derecho administrativo; en tal caso, contra sus actos podrá 
interponerse recurso de alzada ante la consejería competente en materia agraria.

Cuando los órganos de gestión tengan delegadas tareas de control, y cumplan con lo 
establecido en el artículo 118 septdecies del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, no podrá 
interponerse recurso de alzada ante la consejería contra las decisiones tomadas relativas al 
cumplimiento por parte de los operadores de los establecido en el pliego de condiciones.

4. Los órganos de gestión podrán contratar en régimen laboral el personal necesario 
para su funcionamiento, que en ningún caso tendrá la consideración de personal al servicio 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

5. La autorización de los órganos de gestión corresponde al Consejero de Agricultura y 
Ganadería.

Artículo 26.  Fines y funciones.
1. Son fines del órgano de gestión de los v.c.p.r.d. la representación de los intereses 

económicos y sectoriales de sus integrantes, en particular de los minoritarios; la defensa, 
garantía y promoción tanto de los vinos amparados como de la propia denominación, así 
como la investigación y desarrollo del mercado.

2. Para el cumplimiento de estos fines, el órgano de gestión desempeñará las siguientes 
funciones:
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a) Proponer el Reglamento del v.c.p.r.d. y sus posibles modificaciones.
b) Orientar la producción y la calidad, y promocionar e informar a los consumidores sobre 

el v.c.p.r.d. y, en particular, sobre sus características específicas de calidad.
c) Velar por el cumplimiento del Reglamento del v.c.p.r.d., debiendo denunciar cualquier 

uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
d) Establecer, en el marco del Reglamento del v.c.p.r.d., para cada campaña, según 

criterios de defensa y mejora de la calidad y dentro de los límites fijados por el reglamento, 
los rendimientos, límites máximos de producción y de transformación, la forma, condiciones 
y control del riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos 
procesos.

e) Calificar cada añada o cosecha y determinar los requisitos que deben cumplir las 
etiquetas de los vinos en el ámbito de sus competencias.

f) Llevar los registros definidos en el Reglamento del v.c.p.r.d.
g) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos 

amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
h) Gestionar los recursos económicos establecidos para su financiación.
i) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos.
j) Proponer los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador 

inscrito en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de 
los vinos amparados por cada v.c.p.r.d. y, en su caso, los mínimos de control para la 
concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.

k) Colaborar con las autoridades competentes en materia de vitivinicultura y en particular 
en el mantenimiento del Registro Vitícola de Castilla y León así como con los órganos 
encargados del control.

l) Cualquier otra que pueda desarrollar para el mejor logro de sus fines, de acuerdo con 
la normativa vigente.

CAPÍTULO II
Estructura de los órganos de gestión

Sección 1.ª Órganos de gestión de los vinos de calidad con indicación 
geográfica

Artículo 27.  Composición y atribuciones.
1. El órgano de gestión de los vinos de calidad con indicación geográfica contará con la 

siguiente estructura:
Asamblea General.
Junta Directiva.
Presidente.
Vicepresidente, en su caso.
2. La atribución de funciones a los órganos señalados en el apartado anterior será la que 

fijen sus Estatutos de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

Sección 2.ª Órganos de gestión del resto de los v.c.p.r.d

Artículo 28.  Composición y atribuciones.
1. El órgano de gestión de los v.c.p.r.d. que no sean vinos de calidad con indicación 

geográfica contará con la siguiente estructura:
Pleno.
Presidente.
Vicepresidente, en los casos que lo contemple su reglamento.
2. Las funciones de los órganos enumerados en el apartado anterior serán las que se 

determinan en los artículos siguientes.
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Artículo 29.  Presidente y Vicepresidente.
1. El Presidente será elegido por mayoría absoluta de los vocales electos del Pleno. El 

resultado de la elección del Presidente se notificará al órgano competente de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, para su nombramiento por el Consejero.

Durante el tiempo que dure el proceso de elección del Presidente, actuará como tal, 
ejerciendo las funciones que competen al mismo, el vocal electo o representante del vocal 
electo de mayor edad.

Si en el plazo de dos meses desde la toma de posesión de los vocales no se hubiera 
llegado a acuerdo para la elección del Presidente, se comunicará esta circunstancia a la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, cuyo titular nombrará nuevo Presidente. No obstante 
lo anterior, el Pleno del Consejo Regulador podrá proponer para su nombramiento un nuevo 
Presidente, que sustituirá al designado por la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
mediante acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los vocales del Pleno.

Al Presidente le corresponden las funciones de representar al órgano de gestión, 
convocar, presidir y moderar las sesiones del Pleno, ejecutar sus acuerdos, y cualquier otra 
función que pueda serle encomendada de acuerdo con la presente Ley, sus disposiciones de 
desarrollo o por el reglamento de la denominación de origen protegida.

2. El Vicepresidente será nombrado de la misma forma que el Presidente y sustituirá a 
éste en los casos de ausencia.

3. Si el Presidente o el Vicepresidente son elegidos de entre los vocales, para mantener 
la paridad no se cubrirá su puesto de vocal; en el caso de los vinos de pagos que cuenten 
con un órgano de gestión específico se procederá a cubrir el puesto de vocal.

Artículo 30.  El Pleno.
1. En el caso de las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas:
a) El Pleno estará constituido por un máximo de seis vocales en representación de los 

viticultores, elegidos por y entre los viticultores inscritos en el correspondiente registro, y por 
un máximo de seis vocales en representación de los vinicultores, elegidos por y entre los 
vinicultores inscritos en el correspondiente registro.

Los operadores inscritos en uno o varios registros no podrán tener representación doble, 
ni por sí mismos ni por medio de algún integrante de sus órganos de administración o 
dirección, ni a través de otras entidades en las que, por sí o por sus socios, participen en 
más de un veinte por ciento.

De darse las circunstancias anteriores, los operadores afectados deberán optar por su 
presentación a la elección en un único registro.

En el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 24, el Pleno estará constituido 
por un máximo de seis vocales en representación de los viticultores y por un máximo de seis 
vocales en representación de los vinicultores por cada uno de los v.c.p.r.d. que se integren 
en el órgano de gestión, con excepción de los vinos de pagos.

b) El Reglamento de cada denominación de origen protegida determinará el número de 
vocales que corresponde a cada uno de los sectores y, en todo caso, se mantendrá la 
paridad entre ellos.

Para garantizar la representatividad de todos los intereses económicos y sectoriales 
integrados en la denominación de origen protegida, incluidos los minoritarios y, en su caso, 
de los vinos de pagos reconocidos, los vocales se elegirán de cada uno de los estratos que 
determinará la Consejería de Agricultura y Ganadería, en función de la estructura productiva 
y social, en el caso de los viticultores, y en función del número de bodegas y del volumen de 
vino comercializado o de su valor, en el caso de las bodegas.

No obstante, en el caso de las bodegas cooperativas que elaboren más de un veinte por 
ciento del vino comercializado o de su valor en su caso, la Consejería establecerá el estrato 
específico adecuado que garantice su representatividad. Este estrato específico estará 
constituido únicamente por aquellas bodegas cooperativas que por sí solas hayan alcanzado 
dicho porcentaje. En el caso de que ninguna bodega cooperativa individualmente alcance 
dicho porcentaje pero en su conjunto se alcance sumando el vino comercializado por todas 
las bodegas cooperativas existentes en la denominación de origen protegida, se constituirá 
igualmente un estrato específico para todas ellas.
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Por cada uno de los vocales se designarán uno o dos suplentes, elegidos en la misma 
forma que el titular.

Todos los vocales electos serán renovados cada cinco años, pudiendo ser reelegidos.
A las reuniones, según establezca su reglamento, podrán asistir, con voz pero sin voto, 

uno o dos representantes designados por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
c) Corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería organizar los procesos de 

elección de los vocales, teniendo en cuenta su Reglamento y la normativa que se apruebe.
d) Los vocales electos perderán su condición de vocal:
– Cuando causen baja en el registro vinculado al sector por el que fue elegido.
– Cuando durante el mandato incurran en uno de los supuestos de representación doble 

previsto en la letra a).
– Cuando hubieran sido sancionados por resolución firme como consecuencia de una 

infracción tipificada en la presente ley como muy grave.
En cualquiera de los casos anteriores se procederá a su sustitución por sus respectivos 

suplentes.
No comportará el cese del vocal electo el hecho de que la persona que lo represente, en 

su caso, deje de ostentar dicha representación.
e) El órgano de gestión comunicará a la Consejería de Agricultura y Ganadería las 

modificaciones posteriores que pudieran producirse en la composición del Pleno.
2. (Derogado).

Artículo 31.  Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Pleno del órgano de gestión se adoptarán por mayoría de dos 

tercios del total de los miembros con derecho a voto cuando vengan referidos a las funciones 
señaladas en las letras a) e i) del apartado 2 del artículo 26, así como a la ubicación de la 
sede del órgano de gestión.

2. El resto de acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo que el reglamento del 
v.c.p.r.d. establezca otro tipo de mayoría, siendo necesario, en todo caso, para su validez 
que estén presentes la mitad más uno de los miembros del Pleno con derecho a voto.

El Presidente sólo tendrá voto de calidad si no es elegido de entre los vocales y así lo 
establece su Reglamento.

CAPÍTULO III
Recursos económicos

Artículo 32.  Recursos económicos de los órganos de gestión de los vinos de calidad con 
indicación geográfica.

El órgano de gestión de los vinos de calidad con indicación geográfica contará con los 
siguientes recursos:

a) Las cuotas que se aprueben conforme a los Estatutos de la Asociación.
b) Las subvenciones que puedan concederle las Administraciones Públicas.
c) Las rentas y productos de su patrimonio.
d) Las donaciones, legados, ayudas y cualesquiera otros recursos que puedan 

corresponderle.
La Administración podrá prestar a estos órganos de gestión los servicios que puedan 

serles útiles para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la normativa específica que 
sea de aplicación, o en régimen de colaboración.

Artículo 33.  Recursos económicos de los órganos de gestión del resto de los v.c.p.r.d.
1. El órgano de gestión del resto de las DOP contará con los siguientes recursos:
a) Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, rentas y ventas del mismo.
b) Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
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c) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones por daños y 
perjuicios ocasionados a la denominación de calidad.

d) La cantidad recaudada por cuotas u otras contribuciones económicas que puedan 
exigir a los operadores para financiar el coste de la prestación de servicios y de sus normas 
de organización y funcionamiento.

e) Cualquier otro ingreso que proceda.
2. El órgano de gestión establecerá en su reglamento cuotas de pertenencia y tarifas por 

prestación de servicios, que en el caso de encontrarse dentro del ejercicio de funciones 
públicas, serán autorizadas por la consejería competente en materia agraria y en los 
términos que por la normativa correspondiente se determinen.

3. La Administración podrá ceder a los consejos reguladores los bienes y prestar los 
servicios que puedan serles útiles para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la 
normativa específica que sea de aplicación, o en régimen de colaboración.

CAPÍTULO IV
Control de su actividad

Artículo 34.  Control de su actividad.
Los órganos de gestión estarán sometidos a auditorías técnicas, económicas y de 

gestión que serán efectuadas, con una periodicidad máxima de tres años, por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería bien por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León o por 
otros órganos de la misma, o bien por entidades privadas designadas por los anteriores.

Artículo 35.  Incumplimiento de las obligaciones de los órganos de gestión.
1. La Consejería de Agricultura y Ganadería directamente o a través del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá apercibir al órgano de gestión en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones a fin de que corrija su actuación, suspendiéndole en 
caso contrario, previo trámite de audiencia, en el ejercicio de sus funciones por un tiempo 
máximo de seis meses.

Lo anterior se entenderá siempre que dicho incumplimiento no sea constitutivo de 
infracción administrativa de acuerdo con la presente Ley y la norma básica estatal.

2. La reincidencia o reiteración, la mala fe, el incumplimiento deliberado o la perturbación 
manifiesta del interés público conllevarán, previo trámite de audiencia, la suspensión del 
ejercicio de las funciones del órgano de gestión por un período entre tres y seis meses, o su 
suspensión definitiva y la consiguiente convocatoria de elecciones de nuevos vocales.

3. El órgano competente de la Consejería de Agricultura y Ganadería designará una 
comisión gestora mientras dure la suspensión temporal o mientras no sean elegidos nuevos 
vocales.

TÍTULO IV
Órganos de control de los vinos de calidad producidos en regiones 

determinadas

CAPÍTULO I
Órganos y entidades competentes

Artículo 36.  Autoridad competente y organismos de control.
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León como autoridad competente a efectos 

del control del cumplimiento de las condiciones y requisitos que afectan a los operadores y a 
los productos para estar amparados por las denominaciones de origen protegidas e 
indicaciones geográficas protegidas de productos vitivinícolas de Castilla y León, podrá 
delegar tareas de control específicas en uno o más organismos delegados siempre que se 
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cumpla con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento CE n.º 882/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 o norma que lo sustituya.

Artículo 37.  Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
1. La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones de 

origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas de productos vitivinícolas de Castilla 
y León, previamente a la comercialización del producto, corresponderá a:

a) La autoridad competente mencionada en el artículo anterior.
b) Uno o varios organismos delegados en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) 

n.º 882/2004 o norma que lo sustituya, que actúen como organismos de certificación de 
productos y estén acreditados de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 
«Evaluación de conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos 
y servicios», o con otra norma que resulte más pertinente para las tareas delegadas de que 
se trate. En el caso de que la tarea se delegue en un Consejo Regulador acreditado, no 
podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería competente en materia agraria 
contra las decisiones tomadas por éste relativas al cumplimiento por parte de los operadores 
de lo establecido en el pliego de condiciones.

2. Para la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones 
de origen protegidas de productos vitivinícolas de Castilla y León, la autoridad competente 
se podrá apoyar en los controles realizados por un órgano de control de naturaleza pública, 
adscrito al órgano de gestión, cuya composición y funcionamiento será autorizado por la 
Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se encuentren adecuadamente separados los órganos de gestión de los de 
control y certificación.

b) Que su actuación se realice sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto del 
órgano de gestión y bajo la tutela de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

c) Que se garantice la independencia e imparcialidad del personal que realiza las 
funciones de control y su actuación se realice bajo la tutela de la autoridad competente. Este 
personal deberá ser habilitado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y su 
remoción deberá ser motivada para que sea informada favorablemente por este.

d) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Fines y funciones

Artículo 38.  Funciones del órgano de control de naturaleza pública.
1. Los Consejos Reguladores podrán establecer en su norma reguladora un sistema de 

control interno destinado al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los operadores que se acogen voluntariamente a la DOP.

2. El control interno será llevado a cabo por el órgano de control de naturaleza pública, 
adscrito al órgano de gestión, que tendrá las siguientes funciones:

a) Efectuar las inspecciones y los informes previos a la inscripción, o a su 
mantenimiento, de los operadores en los correspondientes registros del órgano de gestión.

b) Controlar la producción, la procedencia, la elaboración y el producto terminado para 
su certificación.

c) Controlar el uso debido de las etiquetas y contraetiquetas de acuerdo con lo 
establecido por el órgano de gestión.

d) Levantar las actas de inspección, elaborar los informes, así como incoar y tramitar los 
expedientes sancionadores dentro de las competencias que le correspondan.
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Artículo 39.  Certificación de vinos de pagos dentro de vinos de calidad con indicación 
geográfica, denominación de origen o denominación de origen calificada.

(Derogado).

Artículo 40.  Incumplimiento de las obligaciones de los órganos de control.
La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá apercibir al órgano de control en caso 

de incumplimiento de sus obligaciones, a fin de que corrija su actuación en un plazo de seis 
meses. Lo anterior se entenderá siempre que dicho incumplimiento no sea constitutivo de 
infracción administrativa de acuerdo con la presente Ley y la normativa básica estatal.

En caso de no corregir su actuación en el plazo señalado, si se trata de un órgano de 
control de carácter público, la Consejería de Agricultura y Ganadería revocará la 
autorización. Igualmente, cuando se trate de una entidad privada, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería procederá a su baja en el registro de entidades de certificación.

TÍTULO V
Funciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Artículo 41.  Funciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
En el marco de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 7/2002, de 3 de mayo, el Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá:
a) Realizar actuaciones en investigación, experimentación, difusión y análisis para la 

orientación y la mejora de la calidad en materias de viticultura, enología y en general de 
productos agroalimentarios.

b) Realizar las actuaciones administrativas para el reconocimiento o extinción, en su 
caso, por la Consejería de Agricultura y Ganadería de los distintos niveles de protección de 
los vinos y en general de todas la figuras de calidad agroalimentaria.

c) (Suprimida).
d) Aprobar los Pliegos de Etiquetado facultativo, así como la emisión del informe sobre el 

Reglamento de uso de las Marcas de Garantía.
e) Vigilar, inspeccionar y controlar los órganos de gestión así como los órganos de 

control de naturaleza pública previstos en esta ley, y las entidades independientes de 
certificación e inspección a los efectos establecidos en el artículo 118 sexdecies del 
Reglamento (CE) n.º 1234/2007.

f) Vigilar, inspeccionar y controlar los Consejos Reguladores de las figuras de calidad de 
productos agroalimentarios, el Consejo de Agricultura Ecológica, las entidades 
independientes de certificación e inspección a los efectos establecidos en el artículo 36 del 
reglamento (UE) n.º 1151/2012, y a las Asociaciones gestoras de Marcas de Garantía, y de 
Artesanía Alimentaria y a los distintos gestores de Pliegos de Etiquetado facultativo.

g) Impulsar la promoción de los Vinos de la Tierra de Castilla y León, de los v.c.p.r.d., de 
las figuras de calidad agroalimentaria, y de los productos agrarios y alimentarios de Castilla y 
León, incluida la Artesanía Alimentaria.

h) Proponer la autorización, la modificación, o la suspensión temporal o definitiva de los 
órganos de gestión de los v.c.p.r.d.

i) Llevar los registros de entidades de certificación y de entidades de inspección de Vinos 
de la Tierra de Castilla y León, de v.c.p.r.d. y de productos agroalimentarios de Castilla y 
León.

j) Ejercer en su caso, en cuanto organismo público de control, como entidad de 
certificación de los v.c.p.r.d. y de las figuras de calidad de los productos agroalimentarios de 
Castilla y León para las que además podrá ejercer como entidad de inspección.

k) Participar financieramente en las actuaciones de los órganos de gestión de los 
v.c.p.r.d., del equivalente de Vinos de la Tierra de Castilla y León, de los Consejos 
Reguladores de productos agroalimentarios, de las asociaciones promotoras y gestoras de 
figuras de calidad incluidas las Marcas de Garantía y la Artesanía Alimentaria 
correspondientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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l) Organizar e impartir cursos de difusión, especialización y de reciclaje de técnicos y 
profesionales en materia de viticultura, enología y productos agroalimentarios, así como 
colaborar en estas materias con las universidades y otros centros de investigación.

m) Actuar como órgano de coordinación, y asesoramiento de los Vinos de la Tierra de 
Castilla y León, de los v.c.p.r.d. y de las figuras de calidad de productos agroalimentarios de 
Castilla y León.

n) Colaborar con los sectores económicos y sociales en las materias relacionadas con la 
calidad agroalimentaria.

o) Realizar las actuaciones que, en materia agroalimentaria, determine la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.

p) Incoar y tramitar expedientes sancionadores relacionados con las materias a que se 
refieren las letras anteriores.

TÍTULO VI
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 42.  Obligaciones de los interesados.
1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades incluidas en el ámbito de 

aplicación de esta ley, estarán obligadas a cumplir lo establecido en esta ley y en su 
normativa de desarrollo. Estarán obligadas, igualmente, a consentir la realización de las 
visitas de inspección y a conservar, en condiciones que permita su comprobación, por un 
tiempo mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las obligaciones que se 
establecen en el apartado 2 de este artículo.

2. Asimismo estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de los 
inspectores:

a) A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 
sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación de los 
inspectores.

b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, 
así como facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.

c) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo de 
control o ensayo sobre sus explotaciones o sobre los productos o mercancías que elaboren, 
distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales que utilicen.

Artículo 43.  Facultades de los inspectores y veedores.
En el ejercicio de sus funciones de inspección y control en materia de vitivinicultura, los 

inspectores de las Administraciones Públicas y los veedores de los órganos de control de 
carácter público, habilitados por la consejería competente en materia agraria, tendrán la 
consideración de agentes de la autoridad, pudiendo solicitar el apoyo necesario de cualquier 
otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los términos previstos por 
la normativa del Estado.

Artículo 44.  Medidas cautelares.
1. Los inspectores podrán inmovilizar cautelarmente las mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados presuntamente con alguna de las infracciones 
previstas en esta Ley, haciendo constar en acta tanto el objeto como los motivos de la 
intervención cautelar.

2. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo público o a 
un órgano independiente de certificación e inspección, el órgano competente para incoar el 
procedimiento sancionador podrá acordar, a propuesta del instructor, la suspensión cautelar 
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del indicado organismo u órgano de control. En tal caso, la resolución que se dicte 
establecerá el sistema de control aplicable en tanto se sustancia el procedimiento 
sancionador.

Artículo 45.  Incoación e instrucción.
1. La competencia para incoar e instruir los procedimientos sancionadores en las 

materias objeto de esta ley corresponderá a los servicios territoriales de la consejería 
competente en materia agraria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, letra p) de esta 
ley.

2. No obstante, la incoación e instrucción corresponderá a los órganos de control de 
naturaleza pública cuando el presunto infractor esté inscrito en alguno de los registros del 
nivel de protección correspondiente y la presunta infracción afecte al cumplimiento de su 
reglamento específico y a los acuerdos del Consejo Regulador.

3. Cuando llegue a conocimiento de un órgano de gestión o de control cualquier presunta 
infracción en materia vitivinícola que pueda dar lugar a la incoación de un procedimiento 
sancionador que no sea de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 
anterior de este artículo, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la consejería 
competente en materia agraria.

Artículo 46.  Resolución.
La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá:
a) Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia en que se hubiera 

cometido la infracción, si ésta fuera leve.
b) Al titular de la Dirección General competente en materia de producción agropecuaria, 

las sanciones por infracciones graves en materia vitícola.
c) Al titular de la Dirección General competente en materia de industrias agrarias, las 

sanciones por infracciones graves en materia vinícola.
d) Al titular de la Dirección General competente en materia de Política Agraria 

Comunitaria, las sanciones por infracciones graves en materia de regulación del mercado 
vitivinícola.

e) Al titular de la consejería competente en materia agraria, si la sanción se impone por 
la comisión de una infracción muy grave

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 47.  Infracciones.
Las infracciones previstas en esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 48.  Infracciones leves.
1. Se considerarán infracciones leves:
a) La ausencia de los libros-registro, sin causa justificada, cuando fueren requeridos para 

su control en actos de inspección.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a uvas, vinos 

y mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un quince por ciento de esta última.

c) La falta de actualización de los libros-registro cuando no haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

d) La presentación de declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos fuera del plazo 
reglamentario.

e) El suministro de información incorrecta en las solicitudes relativas a viticultura.
f) La plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada que, de 

acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar un derecho de replantación.
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g) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria, nacional o 
autonómica, en materia de potencial de producción para la concesión de ayudas públicas.

h) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o presentación de 
los productos, salvo lo previsto en el párrafo e) del artículo siguiente, o su expresión en 
forma distinta a la reglamentaria.

i) La falta de identificación de los recipientes destinados al almacenamiento de productos 
a granel y de la indicación de su volumen nominal, así como de las indicaciones previstas 
para la identificación de su contenido, a excepción de los recipientes de menos de 
seiscientos litros, que se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.3 del 
Reglamento (CE) 436/2009, de la Comisión, de 26 de mayo de 2009.

j) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias.
k) La aplicación, en forma distinta a la legalmente establecida, de tratamientos, prácticas 

o procesos autorizados en la elaboración o transformación de los productos regulados en 
esta ley, siempre que no exista un riesgo para la salud.

l) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización de 
plantaciones, salvo lo previsto en el apartado siguiente.

m) Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados, el 
incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la 
concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones nuevas de vides o de 
portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un plazo inferior a dos 
meses desde que la consejería competente en materia agraria lo requiriera para el arranque, 
de la superficie afectada por la infracción.

n) La reposición de marras que incumpla las condiciones establecidas en esta ley.
o) El riego de la vid cuando esté prohibida dicha práctica.
p) El suministro incompleto de la información o documentación necesaria para las 

funciones de inspección y control administrativo.
q) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las 

disposiciones generales vigentes en la materia regulada por esta ley; en particular, la falta de 
inscripción de explotaciones, empresas, mercancías o productos, en los registros de las 
Administraciones públicas regulados en dichas disposiciones generales, o la no 
comunicación de los cambios de titularidad.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, 
constituirán infracciones leves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos en los registros del nivel de protección, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un cinco por ciento de esta última.

b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento 
de la inscripción en los registros, cuando no haya transcurrido más de un mes desde que 
haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de protección.

c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de protección o de los 
acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las generales 
de cualquier vitivinicultor en materia de declaraciones, libros-registro, documentos de 
acompañamiento y otros documentos de control.

d) La ausencia de suministro o el suministro incompleto de la información o 
documentación requerida por el órgano de gestión del nivel de protección, incluida la 
solicitada con fines estadísticos y de seguimiento de la producción y comercialización.

Artículo 49.  Infracciones graves.
1. Se considerarán infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a 

uvas, vinos y mostos, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a 
las características de los productos o mercancías consignados.

b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de acompañamiento o 
declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real supere un quince por ciento de esta última.
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c) La falta de actualización de los libros-registro cuando haya transcurrido más de un 
mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

d) La aportación de datos falsos en las solicitudes de ayudas y subvenciones públicas y 
el suministro de información falsa en las solicitudes relativas a viticultura.

e) La omisión en la etiqueta de la razón social responsable, o la falta de etiquetas o 
rotulación indeleble que fueran preceptivas, o la utilización de envases o embalajes que no 
reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

f) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de 
denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no correspondan al 
producto o induzcan a confusión, salvo lo previsto en las letras a) y c) del apartado 2 del 
artículo siguiente.

g) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias de 
dos o más campañas en el período de cinco años anteriores a la inspección.

h) La tenencia o venta de productos enológicos sin autorización.
i) La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley mediante 

tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no existan riesgos para la 
salud, así como la adición o sustracción de sustancias que modifiquen la composición de los 
productos regulados con resultados fraudulentos.

j) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, peso o volumen o cualquier 
discrepancia entre las características reales de los productos de que se trate y las ofrecidas 
por el productor, elaborador o envasador, así como cualquier acto de naturaleza similar cuyo 
resultado sea el incumplimiento de las características de los productos establecidas en la 
legislación vigente.

k) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, siempre que no entrañen riesgos para la salud.

l) Destino de productos a usos no conformes con la normativa relativa al potencial 
vitícola.

m) Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados, el 
incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la 
concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de 
portainjertos sin autorización, cuando el infractor no procediere, en un plazo inferior a dos 
meses desde que la consejería competente en materia agraria lo requiera para el arranque, 
de la superficie afectada por la infracción.

n) La oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la negativa a suministrar 
información o documentación necesaria para las funciones de inspección y control 
administrativo, así como la aportación de documentación o información falsa.

o) La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del 
órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, cuando no resulte 
acreditado que entrañasen un riesgo para la salud.

p) El traslado físico, sin autorización del órgano competente, de las mercancías 
intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan 
de las instalaciones en las que fueron intervenidas.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, 
constituirán infracciones graves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la diferencia entre 
la cantidad consignada y la correcta supere el porcentaje que se establezca en la normativa 
estatal o autonómica, según corresponda, que en ningún caso podrá ser superior al cinco 
por ciento de dicha diferencia.

b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección, sobre prácticas 
de producción, elaboración, transformación, conservación, transporte, acondicionamiento, 
etiquetado, envasado y presentación.

c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados sin estar provistos 
de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier otro medio de control establecido 
por la norma reguladora del nivel de protección.
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d) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos amparados en 
instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente ni autorizadas.

e) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación del 
órgano de gestión.

f) Cualquier otra infracción de la norma específica del nivel de protección, o de los 
acuerdos de su órgano de gestión en materia de producción, elaboración o características de 
los vinos amparados.

g) La elaboración y comercialización de un vino espumoso de calidad o de un vino 
espumoso aromático de calidad mediante la utilización de vino base procedente de 
instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente, así como la de un vino 
con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida a partir de uvas, 
mostos o vino procedente de viñas no inscritas en el nivel de protección correspondiente.

h) Para las Denominaciones de Origen Calificadas, la introducción en viñas o bodegas 
inscritas de uva, mostos, o vinos procedentes de viñas o bodegas no inscritas.

i) Utilizar en la elaboración de productos de un determinado nivel de protección, uva 
procedente de parcelas en las que los rendimientos hayan sido superiores a los autorizados.

j) La existencia de uva, mostos o vinos en bodega inscrita sin la preceptiva 
documentación que ampare su origen como producto por la denominación, o la existencia en 
bodega de documentación que acredite unas existencias de uva, mostos o vinos protegidos 
sin la contrapartida de estos productos. Las existencias de vino en bodega deben coincidir 
con las existencias declaradas documentalmente, admitiéndose una tolerancia del dos por 
ciento en más o en menos, con carácter general, y del uno por ciento para las 
Denominaciones de Origen Calificadas.

k) La negativa a la entrada o permanencia en los viñedos, bodegas y demás 
instalaciones inscritas o en sus anejos, del personal técnico habilitado para el control por la 
autoridad competente o del personal de los organismos en los que ésta haya delegado 
tareas de control de conformidad con lo regulado en materia de control oficial.

3. Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán infracciones 
graves las siguientes:

a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 
los hechos.

b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados organismos u 
órganos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de 
los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.

Artículo 50.  Infracciones muy graves.
1. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La elaboración, transformación o comercialización de los productos regulados en esta 

ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que existan riesgos 
para la salud.

b) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos 
suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar confusión 
en los consumidores derivada de la utilización de una misma marca, nombre comercial o 
razón social en la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de 
protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos.

c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud.

d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de delito o falta.

e) La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
f) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 

cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.
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g) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión a los empleados públicos encargados de las funciones de inspección o vigilancia 
administrativa, siempre que no sean constitutivas de delito o falta.

2. En relación con los vinos con Denominación de Origen Protegida o Indicación 
Geográfica Protegida constituirán, asimismo, infracciones muy graves:

a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados 
por un nivel de protección, o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres 
protegidos o con los signos o emblemas que le sean característicos, puedan inducir a 
confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan precedidos 
por los términos “tipo”, “estilo”, “género”, “imitación”, “sucedáneo” u otros análogos.

b) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones “Reserva”, 
“Crianza” y “Gran Reserva”, definidas en la legislación básica de la Viña y el Vino.

c) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya 
negado, así como las infracciones de normas de protección de los nombres geográficos 
asociados al nivel correspondiente previstas en la legislación básica de la Viña y el Vino.

d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios de los vinos con 
Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida así como la 
falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.

e) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de 
presión, al personal técnico habilitado para el control por la autoridad competente o del 
personal de los organismos en los que la autoridad competente haya delegado tareas de 
control de conformidad con lo regulado en materia de control oficial.

3. Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán infracciones 
muy graves las tipificadas en el apartado 3 del artículo anterior, cuando de las mismas 
resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, 
la flora, la fauna o el medio ambiente.

4. Para los Consejos Reguladores de los vinos con denominación de origen o con 
denominación de origen calificada constituirá infracción muy grave la intromisión del órgano 
de gestión, del presidente, vicepresidente, de cualquiera de sus miembros o persona que los 
represente, en la actividad del órgano de control, así como la perturbación de la 
independencia o imparcialidad de los controladores.

Artículo 51.  Infracciones y sanciones específicas de las entidades independientes de 
inspección y certificación.

1. Tienen la consideración de infracciones leves, sancionables con amonestación, las 
siguientes:

a) La ausencia de comunicación dentro de los plazos establecidos reglamentariamente; 
en el caso de la resolución de su autorización, la ausencia de toda la información que resulte 
necesaria para la supervisión de la Entidad relativa a sus actuaciones, organización y 
operadores sujetos a su control; así como la no comunicación de modificaciones en la 
documentación vigente.

b) La demora injustificada, por tiempo igual o inferior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por el órgano competente.

2. Tienen la consideración de infracciones graves, sancionables con suspensión de su 
autorización por un período de tiempo igual o superior a tres meses e inferior a diez años, y 
sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo con la normativa 
básica, las siguientes:

a) La comisión en un período de veinticuatro meses, de una tercera falta leve, siempre 
que las dos anteriores hayan sido sancionadas mediante resolución firme en vía 
administrativa.

b) La demora injustificada, por tiempo superior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por el órgano competente.
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c) El incumplimiento de forma injustificada de lo establecido en sus propios 
procedimientos de actuación.

3. Tienen la consideración de infracciones muy graves, sancionables con la revocación 
definitiva de su autorización, y sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente 
de acuerdo con la normativa básica, las siguientes:

a) El incumplimiento de las condiciones esenciales de concesión de la autorización.
b) La comisión de una segunda falta grave, siempre que la anterior haya sido sancionada 

con la suspensión de su autorización en los tres años anteriores.
4. Se entenderán como condiciones esenciales de la autorización las relacionadas con la 

competencia técnica del organismo, su independencia, imparcialidad, objetividad y 
confidencialidad, así como, si procede, con el ejercicio de un control apropiado sobre la 
utilización de sus concesiones, certificados y marcas de conformidad.

5. De las sanciones que sean impuestas a estas entidades por faltas graves y muy 
graves se dará cuenta a la entidad de acreditación, así como al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la entidad de control, en el caso 
de que éste se encuentre ubicado fuera de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 52.  Responsabilidad por las infracciones.
1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones 

sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier indicación 
que permita su identificación cierta. Asimismo será responsable solidario el elaborador, 
fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción 
cometida y que prestó su consentimiento. En caso de que se hayan falsificado las etiquetas, 
la responsabilidad corresponderá a las personas que comercialicen los productos a 
sabiendas de la falsificación.

2. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando 
se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda al actual.

3. De las infracciones relativas a plantaciones, replantaciones, reposiciones de marras o 
riego será responsable el titular de la explotación y, subsidiariamente, el propietario de la 
misma.

4. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos de 
gestión de los vinos con Denominación de Origen Protegida y los organismos u órganos de 
inspección o control, serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares de 
los mismos que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de 
ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

5. Asimismo serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la 
elaboración y control respecto de las infracciones directamente relacionadas con su actividad 
profesional.

6. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será 
independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus 
responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones en las que se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico.

Artículo 53.  Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta dos mil 

euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las mercancías, productos 
o superficies objeto de la infracción. En materia de viticultura el cálculo del valor de los 
productos se realizará en la forma que se recoge en el apartado 2.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre dos mil uno 
y treinta mil euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción, correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.
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3. En el caso de infracciones graves en materia específica de viticultura, el importe de la 
sanción será del tanto al quíntuplo del valor de la producción afectada. Ésta se calculará 
multiplicando la producción anual media por hectárea en el quinquenio precedente en la 
zona o provincia donde esté enclavada la superficie afectada por el precio medio ponderado 
en el mismo período y en la misma zona y provincia.

4. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre treinta 
mil un euros y trescientos mil euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el diez 
por ciento del volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al 
ejercicio económico inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento 
sancionador.

5. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un nivel de 
protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal 
del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se tratase de 
infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal por 
un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.

6. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente 
para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo 
de cinco años.

d) Suspensión de los organismos públicos u órganos de control, de forma definitiva o por 
un período máximo de diez años.

7. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o retirada de 
derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

Artículo 54.  Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que 
corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las mercancías o 
productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la 
salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o 
el decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse 
al propietario de la mercancía decomisada cuando éste no sea el infractor.

2. Cuando el obligado no cumpla la obligación impuesta en el artículo 6, relativa al 
arranque de viñedos, o lo haga de forma incompleta, así como cuando el infractor no cumpla 
una obligación impuesta como sanción accesoria, o lo haga de forma incompleta, podrán 
imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción 
establecida.

3. En el caso de incumplimiento de la obligación de arranque de viñedos, las multas 
coercitivas se impondrán con una periodicidad de seis meses hasta el cumplimiento total del 
arranque y su importe será de hasta tres mil euros por hectárea.

4. En caso de incumplimiento de la obligación de arranque, el órgano administrativo 
competente para requerir el arranque del viñedo podrá optar por ejecutar subsidiariamente 
dicha operación. Los gastos de arranque siempre correrán por cuenta del interesado.

5. En el caso de incumplimiento de la obligación impuesta como sanción accesoria, las 
multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento 
total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá ser superior a tres mil euros.

6. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que 
procedan como sanción por la infracción cometida.

Artículo 55.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
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a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la 

infracción haya podido producir sobre la salud o intereses económicos de los consumidores, 
los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de los vinos con Denominación de Origen 
Protegida o Indicación Geográfica Protegida.

d) La reincidencia, en los términos establecidos en la normativa básica reguladora de los 
principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector 
vitivinícola.

f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 
correspondiente procedimiento sancionador.

g) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de las mercancías o 
productos afectados por la infracción.

2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos 
constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada 
de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de dichos 
beneficios. Asimismo podrá minorarse motivadamente la sanción, en atención a las 
circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine 
la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la 
sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al mismo.

Artículo 56.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y 

las leves al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las 

impuestas por infracciones graves a los dos años; y las impuestas por infracciones leves al 
año.

Disposición adicional primera.  
1. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el artículo 30 de la presente 

Ley, y al objeto de llevar a cabo la adaptación a ella de los actuales Reglamentos de las 
Denominaciones de Origen, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley, la Consejería de Agricultura y Ganadería convocará el primer proceso electoral 
para la constitución de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
«Bierzo», «Cigales», «Ribera del Duero», «Rueda» y «Toro», de acuerdo con las siguientes 
bases:

Primera. El número de vocales a elegir será de seis en representación de los viticultores 
y de seis en representación de los vinicultores. Por cada uno de los vocales se designará 
uno o dos suplentes, elegidos en la misma forma que el titular.

Segunda. Para la elección de los vocales, los operadores inscritos en el registro de 
viticultores y de vinicultores se distribuirán en estratos determinados por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, en función del número y de la superficie inscrita en el registro de 
viticultores de la Denominación de Origen y en función del número de bodegas y de la media 
del total de contraetiquetas ponderadas por su precio de acuerdo al tipo de vino y utilizadas 
por cada bodega en los años 2001, 2002 y 2003, teniendo en cuenta asimismo y a estos 
efectos lo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 30 para las bodegas cooperativas.

Los operadores incluidos en un estrato elegirán exclusivamente a los vocales candidatos 
de dicho estrato.

La Consejería de Agricultura y Ganadería determinará los estratos teniendo en cuenta la 
información proporcionada por los Consejos Reguladores. Determinados estos estratos, los 
Consejos Reguladores elaborarán el censo de operadores correspondientes a cada estrato.
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Tercera. El número mínimo de estratos por cada sector será de tres. Si no concurriera el 
número mínimo de candidatos por un estrato, las vacantes se acumularán al estrato superior 
o en su defecto, al inferior.

Cuarta. La duración del mandato de los vocales así elegidos será de cinco años, aunque 
sea inferior el número de vocales que se determine en el reglamento de la Denominación de 
Origen que se apruebe, sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 35 de esta Ley.

Quinta. En todo lo no previsto expresamente en esta disposición se estará a lo dispuesto 
en la presente Ley, así como en la normativa reguladora del procedimiento electoral para la 
renovación de vocales de los Consejos Reguladores aprobada por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.

2. Transcurridos tres meses desde la constitución del Pleno del Consejo Regulador sin 
que por éste se hubiera aprobado un proyecto de adaptación del reglamento regulador del 
v.c.p.r.d., el Instituto Tecnológico Agrario podrá proponer de oficio a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la aprobación de la citada adaptación.

3. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Junta de 
Castilla y León regulará el funcionamiento y la gestión administrativa de la reserva regional 
de derechos de plantación de Castilla y León.

Disposición adicional segunda.  
Todas las referencias a los vinos de calidad producidos en región determinada (v.c.p.r.d.) 

que figuran en la presente ley se entenderán realizadas a los vinos con Denominación de 
Origen Protegida.

Disposición transitoria primera.  
Hasta tanto se lleve a cabo la aprobación de la norma reguladora de cada v.c.p.r.d., el 

nuevo Pleno del Consejo Regulador desempeñará sus funciones de acuerdo con el 
ordenamiento vigente y, en particular, con el Reglamento de la denominación de origen.

Disposición transitoria segunda.  
Las asociaciones con derecho a la utilización de la categoría vinos de calidad con 

indicación geográfica, Valles de Benavente, Tierra del Vino de Zamora, Arlanza, Tierra de 
León y Arribes, tendrán garantizado el acceso al nivel de protección Vino con Denominación 
de Origen una vez transcurridos cinco años desde que se les reconoció el derecho a la 
utilización de la mención Vinos de la Tierra. En todo caso, deberán acreditar, a la fecha de 
presentación de la solicitud, el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la 
presente Ley.

Disposición final primera.  
La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Agricultura y Ganadería, 

aprobará el Reglamento de desarrollo de la presente Ley en el plazo máximo de seis meses 
a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Castilla y León».
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la 

cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, 10 de junio de 2005.
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§ 206

Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 71, de 16 de abril de 2009
«BOE» núm. 113, de 9 de mayo de 2009
Última modificación: 17 de abril de 2023

Referencia: BOE-A-2009-7698

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

Exposición de motivos
La percepción de los montes por parte de la sociedad y su relación con ellos han 

evolucionado notablemente a lo largo de la historia. Durante milenios, los montes han sido 
considerados como lugares apartados, inhóspitos y hostiles para el hombre, apreciados 
únicamente como fuentes de materias primas para el autoconsumo o la industria. Sólo a 
mediados del siglo XIX se abre paso una nueva concepción, derivada de la incipiente ciencia 
forestal, comenzándose a tener conciencia de la posibilidad del agotamiento de los recursos 
que los montes proporcionaban, por prácticas de uso abusivas. El 24 de mayo de 1863 se 
aprueba la primera Ley de Montes y por Real Decreto de 17 de mayo de 1865 su 
Reglamento. El protagonismo preponderante que en estas normativas tienen los problemas 
de la época, principalmente el régimen de propiedad de los montes, su salvaguarda de los 
procesos desamortizadores y la regulación de sus aprovechamientos, da paso ya en la 
legislación del siglo XX a un tratamiento más extenso de los servicios indirectos que los 
montes ofrecen al conjunto de la sociedad, aun conservando una importante carga normativa 
referente a la propiedad y a los beneficios directos que las producciones forestales 
tradicionales reportan a sus dueños. De esta forma, la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 
y su Reglamento, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, contemplan, además de 
un prolijo tratamiento de los deslindes, amojonamientos y aprovechamientos forestales, una 
importante adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad de la época al profundizar en 
el tratamiento del interés general derivado de la existencia de los montes, a través del 
reforzamiento del concepto de Utilidad Pública, todavía principalmente apoyado en sus 
beneficios hidrológicos. Asimismo, se introducen nuevos conceptos relacionados con la 
conservación de la naturaleza a través de la regulación de los Parques Nacionales.

La sociedad actual percibe los montes como sistemas complejos que, si bien están 
llamados a seguir produciendo bienes directos a sus propietarios con destino al consumo, 
deben satisfacer una creciente demanda de servicios indirectos al conjunto de la sociedad, 
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como la tradicional protección hidrológica pero también de otros conceptos más novedosos 
como la conservación de la biodiversidad o del paisaje, el efecto sumidero de anhídrido 
carbónico, como escenarios de desarrollo de las actividades de ocio y contacto con la 
naturaleza, o como depositarios de un acervo cultural y educativo vinculado al uso secular 
de estos ecosistemas. El éxodo poblacional desde las zonas rurales a los núcleos urbanos 
que ha venido produciéndose durante la segunda mitad del siglo XX ha provocado un 
notable descenso de la presión humana tradicional sobre la componente productora de los 
montes. Estos han incrementado considerablemente su superficie y biomasa, a costa de un 
desequilibrio socioeconómico en muchas comarcas forestales, pero también ha supuesto un 
aumento espectacular de la demanda de aquellas facetas del monte más relacionadas con el 
ocio y la conservación de la naturaleza por parte de la creciente población urbana.

Por ello, los poderes públicos deben ser capaces de garantizar no sólo la percepción de 
las legítimas rentas a sus propietarios, sino también la prestación del resto de sus 
importantes funciones al conjunto de la sociedad y los necesarios mecanismos de 
compatibilidad entre aprovechamientos y usos a veces contrapuestos.

El nuevo diseño territorial consagrado en la Constitución Española de 27 de diciembre de 
1978 es otro cambio de trascendental importancia que debe tener su reflejo en la legislación 
aplicable a los montes. Los artículos 148 y 149 de la Constitución establecieron la posibilidad 
de que las Comunidades Autónomas asumieran competencias sobre montes y 
aprovechamientos forestales, reservándose el Estado la competencia sobre legislación 
básica en la materia.

El mandato contenido en la Constitución de 1978 de dotar al Estado de un marco 
legislativo básico en materia forestal motivó la promulgación de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril), normativa básica en la 
materia, que ha venido a derogar, no sólo la mencionada Ley de 1957, sino otros textos 
legislativos que estaban parcialmente en vigor hasta la fecha, como la Ley de 10 de marzo 
de 1941, sobre Patrimonio Forestal del Estado, la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre 
Incendios Forestales, la Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas con 
cargo al presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública y la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal, no así sus 
reglamentos de desarrollo, que siguen parcialmente vigentes, conforme a lo establecido en 
la Disposición Derogatoria única de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.

De acuerdo con el artículo 71.1.8.º de Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León 
tiene la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de montes, 
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales 
protegidos, así como de protección del medio ambiente y de los ecosistemas, prevención 
ambiental, vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas, según el 
apartado 7.º del citado artículo 71.1. Tiene además las competencias exclusivas en materia 
de pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza y explotaciones cinegéticas, y de protección de 
los ecosistemas en que se desarrollan estas actividades, conforme al artículo 70.1.17.º de la 
citada Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León.

En el nuevo marco de competencias reseñado, la Comunidad de Castilla y León viene a 
aprobar su Ley de Montes, que se estructura en siete Títulos, once Disposiciones 
Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones 
Finales.

Se recoge el concepto de monte establecido en la legislación básica, completando y 
precisando aquellos aspectos cuyo desarrollo encomienda la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, a la legislación autonómica, en especial en lo relativo a las 
condiciones y plazos que deban cumplir los terrenos agrícolas abandonados para poder ser 
considerados terrenos forestales y a determinadas exclusiones del concepto, como los 
enclaves forestales de escasa extensión rodeados de terrenos agrícolas, o los terrenos 
clasificados como suelo urbano o urbanizable por el instrumento de planeamiento urbanístico 
en vigor.
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En la parte organizativa, destaca la creación del Consejo de Montes, como órgano 
consultivo en las materias contenidas en la presente Ley, con objeto de integrar los distintos 
intereses y sensibilidades que se concitan alrededor de los montes.

Respecto a la administración de los montes, es de destacar el establecimiento de una 
gestión compartida en los montes catalogados de utilidad pública, según la cual los aspectos 
con más repercusión en la esfera local recaen en las entidades locales propietarias, mientras 
que la Comunidad de Castilla y León es la gestora de los aspectos de interés general que 
trascienden la esfera local, relativos al servicio público al que están afectos por ser estos 
montes los constituyentes del dominio público forestal catalogado.

Especial atención se ha prestado a la propiedad forestal de titularidad pública, por 
representar la parte mejor conservada de nuestra riqueza forestal, con especial 
consideración a las potestades administrativas para su defensa y consolidación. Particular 
énfasis se ha puesto en la institución central por excelencia del derecho forestal y buque 
insignia de la gestión forestal, como son los montes catalogados de utilidad pública.

Notable ha sido el esfuerzo de adaptación a la técnica del dominio público, extraña al 
cuerpo legislativo preexistente, produciéndose en este sentido una importante innovación. 
Se avanza notablemente en la regulación del catálogo de montes de utilidad pública, al tratar 
aspectos novedosos derivados de la demanialidad. Capítulo importante de esta regulación 
es el dedicado a la defensa y consolidación de la propiedad pública forestal. En él se 
incardinan las potestades administrativas para la defensa de los montes públicos y las 
medidas encaminadas a la consolidación de este tipo de propiedad, entre las que destaca la 
creación del Fondo Forestal de Castilla y León con la finalidad de aumentar el patrimonio 
forestal de la Comunidad.

Conforme al mandato de utilización racional de los recursos naturales contenido en el 
artículo 45 de nuestra Constitución, el eje básico de esta Ley es el de la gestión forestal 
sostenible, entendida como el aprovechamiento y uso de los montes, de forma e intensidad 
que permitan mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad 
de regeneración, para atender ahora y en el futuro sus funciones ecológicas, económicas y 
sociales.

El aprovechamiento y uso de los montes se ha de producir en el marco de la 
planificación y de la ordenación forestal. La planificación deberá enmarcarse en las 
previsiones del Plan Forestal de Castilla y León y de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales, éstos últimos creados por la legislación básica, a los que se confiere en 
esta Ley la condición de Planes Regionales de Ámbito Sectorial conforme a la Ley 10/1998, 
de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La ordenación se hará a 
través de instrumentos de ordenación forestal y de normas forestales.

Capítulo importante en la presente Ley es el del régimen aplicable a los 
aprovechamientos y a los usos del monte. El primero de estos conceptos afecta a los 
productos y recursos naturales renovables con valor de mercado que se generen en el 
monte como consecuencia de los procesos ecológicos que en él se desarrollan. El segundo 
afecta al monte como espacio o soporte físico en el que se desarrollan actividades de 
diversa índole. Por lo que a los aprovechamientos se refiere, la Ley, sin perjuicio de 
incorporar algunas reglas comunes a todos los tipos de montes, sienta un doble régimen 
regulador: el relativo a los montes catalogados o sujetos a contrato o convenio que atribuya 
a la consejería competente en materia de montes su gestión, y el correspondiente a los 
restantes montes. En lo tocante a los usos, se regula en primer término, por su importancia 
para la ciudadanía, el educativo y recreativo, lo que se hace sobre todos los montes en 
general. A continuación y de forma separada por exigencias de técnica jurídica, se ha hecho 
un importante esfuerzo de regulación del régimen de utilización de los montes catalogados, 
en tanto que bienes de naturaleza demanial, apoyándose en el conocido tríptico de usos, 
que la Ley define a sus efectos: común, especial y privativo, a los que respectivamente se 
anudan diferentes regímenes jurídicos.

Pieza importante de la ley es la definición de un eficaz régimen para la conservación y 
protección de los montes, mediante actuaciones que garanticen el mantenimiento de los 
ciclos ecológicos, que los defiendan de cualquier agente de degradación o que los recuperen 
en su caso. Los cambios de uso, la modificación del suelo o de la cubierta vegetal, los 
procesos urbanizadores, las plagas y enfermedades forestales y los incendios forestales son 
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algunos de los posibles agentes de degradación que se regulan. Se presta especial atención 
a la restauración de cubiertas forestales, mediante la declaración de zonas de actuaciones 
prioritarias, planes de actuación y la consideración de los recursos genéticos más adecuados 
para estos cometidos. También se regulan aspectos relativos a la regeneración de áreas de 
corta, los procesos de concentración parcelaria, las roturaciones agrícolas en montes 
catalogados, la construcción de infraestructuras y las cargas de ganado doméstico o 
cinegético, por su potencial influencia en el estado de conservación del monte.

No menos importantes son las medidas de fomento forestal, cuya eficiencia en buena 
parte ha descansado tradicionalmente en el esfuerzo financiero de los poderes públicos. 
Destaca la regulación de las mejoras en los montes catalogados de utilidad pública, faceta 
esta en la que se avanza notablemente en extensión y precisión frente a su tratamiento legal 
vigente. Se profundiza asimismo en una de las asignaturas pendientes de la legislación 
forestal, como es el fomento de los montes privados, mediante fórmulas de asesoramiento 
técnico, participación, agilización de ayudas e impulso de la gestión forestal sostenible en 
estos montes. Por último, y en esta misma línea de apoyo al sector forestal privado, se 
establece la posibilidad de formalizar convenios entre la Comunidad de Castilla y León y 
propietarios de montes privados para la realización de actuaciones encaminadas a su 
gestión, protección y mejora forestal.

Cierra la Ley un Título dedicado al régimen de responsabilidad, que contempla no sólo la 
indispensable vertiente sancionadora, sino también la concerniente a las obligaciones de 
restauración del monte dañado e indemnización de daños y perjuicios.

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto garantizar la conservación, protección, restauración, 

fomento y aprovechamientos sostenibles de los montes en la Comunidad de Castilla y León, 
promoviendo su utilización ordenada.

Artículo 2.  Concepto de monte.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan 

especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o 
procedan de siembra o plantación, siempre que no esté dedicado al cultivo agrícola.

2. Tienen también la consideración de monte:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se 

ubican.
c) Los terrenos cuyo cultivo agrícola hubiera sido abandonado por plazo superior a veinte 

años y que hubieran adquirido signos inequívocos de su estado forestal, salvo cuando se 
hallen acogidos a programas públicos de abandono temporal de la producción agraria.

d) Los terrenos que, sin reunir las características descritas en este precepto, formen 
parte de un monte catalogado de utilidad pública.

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a 
la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal.

3. No tienen la consideración de monte los terrenos:
a) Los clasificados como suelo urbano o urbanizable por el instrumento de planeamiento 

urbanístico.
b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con una superficie inferior a diez áreas.
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Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
Esta Ley es de aplicación a todos los terrenos que tengan la condición de monte de 

acuerdo con lo dispuesto en el precepto anterior, en los términos consignados por el artículo 
2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

Artículo 4.  Objetivos de la Ley.
Son objetivos de la Ley:
a) La conservación, protección y mejora de los ecosistemas y hábitats naturales de 

carácter forestal, así como de la diversidad biológica y del patrimonio genético y paisajístico 
ligados a los mismos.

b) La ordenación y regulación de los aprovechamientos de los montes como fuente de 
recursos naturales renovables.

c) La restauración de los ecosistemas forestales degradados, en especial los sometidos 
a procesos erosivos.

d) El cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en los valores 
ambientales, económicos y sociales.

e) La defensa, consolidación y fomento de la propiedad forestal.
f) La integración de la política forestal con las restantes políticas sectoriales y, en 

particular, con las de urbanismo y ordenación del territorio.
g) La participación activa de los titulares de los montes en su conservación y protección.
h) El desarrollo rural y la permanencia de las poblaciones humanas locales vinculadas a 

los montes.
i) La integración de los montes como elementos constitutivos del entorno del patrimonio 

histórico y cultural de la región.
j) El fomento del conocimiento, valoración y respeto del medio forestal por parte de los 

ciudadanos.
k) El fomento de la industria regional de transformación de recursos forestales y la 

colaboración entre los sectores implicados en su producción, transformación y 
comercialización.

Artículo 5.  Competencia de la consejería competente en materia de montes.
La consejería competente en materia de montes ejercerá las funciones y competencias 

de la Comunidad de Castilla y León para velar por el cumplimiento del objeto de la presente 
Ley. La consejería ejercerá las potestades de autorización, control, supervisión, intervención 
administrativa, fomento y policía que aseguren que la planificación y gestión forestal se 
realicen de forma ordenada, racional y sostenible.

Artículo 6.  Órgano colegiado asesor.
1. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León existirá un órgano colegiado, 

con funciones de asesoramiento en materia de montes, adscrito a la consejería competente 
en la misma.

2. Su composición, organización y funcionamiento se regularán reglamentariamente.
3. Ejercerá las funciones y competencias que se le atribuyan por las disposiciones 

legales y reglamentarias, así como las que se le encomienden o deleguen.

Artículo 7.  Administración de los montes.
1. Los montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León serán administrados por la 

consejería competente en materia de montes, salvo que se hallen adscritos a otras 
consejerías.

2. Los montes catalogados serán administrados conjuntamente por las entidades 
públicas propietarias y por la consejería competente en materia de montes, en los términos 
consignados en la presente ley.
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3. Los montes no incluidos en los apartados anteriores serán administrados por sus 
propietarios, con el control y la intervención de la consejería competente en materia de 
montes en los términos consignados en la presente ley.

TÍTULO II
Clasificación y régimen jurídico de los montes

CAPÍTULO I
Clasificaciones de los montes

Artículo 8.  Clasificación por razón de la titularidad.
1. Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o privados.
2. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las Comunidades Autónomas, a 

las entidades locales y a otras entidades de derecho público.
3. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
4. Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada de su 

propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en su legislación especial, 
se les aplicará lo dispuesto en esta Ley para los montes privados.

Artículo 9.  Montes de dominio público y montes patrimoniales.
1. Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:
a) Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta Ley, así como los que se incluyan en él de 
acuerdo con el artículo 11.

b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 
aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido 
afectados a un uso o servicio público.

2. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

Artículo 10.  Montes protectores y montes con otras figuras de especial protección.
Por razón de sus especiales características, los montes podrán clasificarse en 

protectores y montes con otras figuras de especial protección.

CAPÍTULO II
Montes catalogados de utilidad pública

Artículo 11.  Montes catalogados de utilidad pública.
Tienen la condición de montes catalogados de utilidad pública los montes públicos que 

cumpla alguno de los apartados siguientes:
1. Todos los montes incluidos en el actual Catálogo.
2. Los que, no figurando en el Catálogo, hubieran sido declarados de utilidad pública con 

anterioridad a la vigencia de esta Ley.
3. Los que, en lo sucesivo, sean incluidos en el Catálogo por ser declarados de utilidad 

pública al concurrir las causas legales relacionadas en el artículo 13 de esta Ley siguiendo el 
procedimiento dispuesto en este capítulo.

4. Los que, sin reunir plenamente en su estado actual las características de los montes 
protectores o con otras figuras de especial protección, sean destinados a la restauración, 
repoblación o mejora forestal con los fines de protección de aquellos.
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Artículo 12.  Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública es un registro público de carácter 

administrativo en el que se inscribirán todos los montes demaniales que hubieran sido 
declarados de utilidad pública.

2. Los montes se reseñarán correlativamente en el Catálogo, por provincias, con 
mención del nombre, pertenencia, límites exteriores e interiores, y especie o especies 
principales que los pueblen. La incorporación se acompañará de los correspondientes planos 
o descripciones gráficas. Se consignarán igualmente cuantas circunstancias sean 
jurídicamente relevantes, y entre otras, la inscripción en el Registro de la Propiedad, así 
como, en su caso, su carácter comunal, si lo tuviera, y las cargas reales que los gravaren.

3. La consejería competente en materia de montes gestionará el Catálogo procurando la 
coordinación con otros Inventarios de bienes públicos, en particular con los Inventarios de 
Bienes de las entidades locales, el Catastro Inmobiliario, y, en su caso, con el Inventarío 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Castilla y León, así como con el Registro 
de la Propiedad.

4. Las inclusiones y exclusiones del Catálogo serán aprobadas por orden de la 
consejería competente en materia de montes, previos trámites de informe preceptivo de la 
entidad titular del monte y de información pública, y se publicarán en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.

5. La corrección de los errores materiales o de hecho que contenga el Catálogo podrá 
ser realizada por la consejería competente en materia de montes en cualquier momento, 
precisando de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

6. La consejería competente en materia de montes dará traslado al Ministerio 
competente en materia de montes de las modificaciones que experimente el Catálogo.

Artículo 13.  Causas de utilidad pública.
Podrán ser declarados de utilidad pública e ingresar en el Catálogo, los montes públicos 

comprendidos en los supuestos descritos en los artículos 13, 24 y 24 bis de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes; así como aquellos terrenos forestales adquiridos de 
acuerdo con el Fondo de Adquisición de terrenos que define la Ley estatal de Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, y aquellos terrenos adquiridos con el Fondo Forestal de Castilla y 
León previsto en la Disposición Adicional novena de la presente Ley.

Artículo 14.  Procedimiento de inclusión.
1. El procedimiento de inclusión en el Catálogo será iniciado por la consejería 

competente en materia de montes, de oficio o a instancia del titular del monte público. La 
consejería competente en materia de montes elaborará una memoria justificativa de la 
concurrencia de alguna de las causas de utilidad pública.

2. Las entidades locales propietarias informarán preceptivamente en el procedimiento de 
inclusión del monte en el Catálogo.

3. El expediente de inclusión se someterá a información pública, con audiencia, en su 
caso, a los titulares de derechos sobre el monte, y a los Ayuntamientos en cuyos términos 
municipales radicare.

4. El procedimiento concluirá con la orden de la consejería competente en materia de 
montes que, en su caso, declarará la utilidad pública con incorporación simultánea al 
Catálogo.

Artículo 15.  Efectos jurídicos de la inclusión en el Catálogo.
1. Por su ingreso en el Catálogo, el monte de utilidad pública adquiere la condición de 

bien de dominio público, y tiene, por consiguiente, la consideración de acto expreso de 
afectación.

2. La inclusión de un monte en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública otorga 
igualmente la presunción posesoria a favor de la entidad pública a cuyo nombre figure.
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Artículo 16.  Impugnación de la titularidad asignada por el Catálogo.
La titularidad que en el Catálogo se asigne a un monte sólo podrá impugnarse en los 

términos y condiciones precisados en el artículo 18, apartados 1 y 2, de la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes.

Artículo 17.  Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Los montes catalogados de utilidad pública se inscribirán en el Registro de la Propiedad, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes.

Artículo 18.  División de montes catalogados de utilidad pública en proindiviso.
La división de montes catalogados de utilidad pública propiedad de varias entidades en 

régimen de pro indiviso exigirá, además del acuerdo entre los copropietarios, un previo 
informe favorable de la consejería competente en materia de montes en el que se acredite 
que la nueva distribución superficial no menoscaba la utilidad pública del monte y sus 
posibilidades futuras de gestión y aprovechamiento.

Artículo 19.  Exclusión del Catálogo.
1. Sólo procederá la exclusión de un monte del Catálogo, que podrá ser total o parcial, 

en los siguientes supuestos:
a) Pérdida de la titularidad pública declarada por sentencia firme en juicio ordinario sobre 

propiedad y otras causas que legalmente determinen la pérdida del dominio.
b) Desaparición de las causas de utilidad pública que justifican la inclusión del monte en 

el Catálogo.
c) Expropiación por razones de utilidad pública o interés social o general que prevalezca 

sobre la utilidad pública del monte.
d) En el supuesto de afección al procedimiento de concentración parcelaria a que se 

refiere el artículo 33.2 de esta Ley.
e) Por permuta realizada de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente precepto.
2. La exclusión del Catálogo requerirá la instrucción del correspondiente procedimiento, 

que tendrá las mismas exigencias e idéntica tramitación que el procedimiento de inclusión 
descrito en el artículo 14. Se exceptúan de esta prescripción los supuestos descritos en el 
epígrafe a) del apartado anterior, en el que se procederá a la ejecución de sentencia, con 
participación de la consejería competente en materia de montes, y en los epígrafes d) y e), 
que se regirán por lo dispuesto en los artículos 33.2 y 20 respectivamente.

3. La exclusión de un monte del Catálogo comporta su desafectación, con salida del 
dominio público. Cualquier desafectación del dominio público requerirá informe previo, 
vinculante y favorable, de la consejería competente en materia de montes, salvo en los 
procedimientos de prevalencia de utilidad pública, que será preceptivo pero no vinculante.

Artículo 20.  Permutas de montes catalogados de utilidad pública.
1. Podrá realizarse la permuta de una parte no significativa de un monte catalogado de 

utilidad pública cuando se acredite que aquella suponga una mejora de la definición de los 
linderos, de su gestión o de su conservación. Excepcionalmente, se podrá autorizar la 
mencionada permuta por razones distintas a las anteriores, siempre que no supongan un 
menoscabo de la utilidad pública del monte.

2. La permuta deberá ser expresamente autorizada por la consejería competente en 
materia de montes, previa conformidad de los propietarios, y comportará, en el caso de que 
se practique con terrenos no catalogados, la automática exclusión del catálogo de la parte 
permutada del monte catalogado y el simultáneo ingreso en dicho registro de los terrenos 
correspondientes.
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Artículo 21.  Concurrencia de declaraciones demaniales.
1. Cuando un monte catalogado se halle afectado por expediente del cual pueda 

derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, y sin perjuicio de lo que, en 
su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones competentes 
buscarán cauces de cooperación con objeto de determinar cuál de tales declaraciones deba 
prevalecer.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, en el supuesto de discrepancia entre Administraciones, resolverá la 
Junta de Castilla y León. En el caso de que ambas demanialidades sean compatibles, la 
Administración que haya gestionado el expediente tramitará, en pieza separada, expediente 
de concurrencia, a fin de armonizar el doble carácter demanial.

3. Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del 
Estado, y exista discrepancia entre la Administración General del Estado y la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, el expediente se elevará para su resolución al Consejo 
de Ministros. En caso de acuerdo resolverá la Junta de Castilla y León.

CAPÍTULO III
Defensa y consolidación de la propiedad pública forestal

Sección 1.ª Potestades administrativas para la defensa de los montes públicos

Artículo 22.  Potestades administrativas.
1. Para la defensa de los montes demaniales, las administraciones públicas competentes 

tendrán las potestades administrativas de:
a) Investigación.
b) Deslinde.
c) Recuperación de oficio.
d) Desahucio administrativo.
2. Para la defensa de los montes patrimoniales, la entidad pública propietaria ostenta la 

titularidad de las potestades administrativas de investigación, deslinde y recuperación de 
oficio de los mismos.

Artículo 23.  Ejercicio de las potestades.
1. En los montes catalogados de utilidad pública, la consejería competente en materia de 

montes y la entidad pública propietaria son titulares de las potestades de investigación, 
deslinde y recuperación de oficio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 20 y 21 de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, mientras que la potestad de desahucio 
administrativo corresponde a la consejería competente en materia de montes. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para el ejercicio de estas potestades.

2. En los restantes montes demaniales estas potestades serán ejercidas por la entidad 
pública propietaria.

Artículo 24.  Procedimiento para su ejercicio y medidas provisionales.
Las administraciones públicas competentes podrán adoptar las medidas provisionales 

que consideren necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pudiera 
dictarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En los casos de peligro inminente o de pérdida o deterioro del monte, 
las mismas medidas podrán adoptarse antes del inicio del procedimiento.

Artículo 25.  Investigación.
1. La administración pública competente a que se refiere el artículo 23 de esta Ley tiene 

la potestad administrativa de investigar la propiedad y cualesquiera otros derechos sobre los 
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montes que presumiblemente fueran de pertenencia pública, a fin de determinar su 
titularidad cuando esta no constare de modo cierto. La potestad de investigación se ejercerá 
sobre toda clase de montes que se presuman de titularidad pública.

2. A los efectos de obtener cuantas informaciones y documentos sean precisos para el 
ejercicio de la potestad de investigación, la administración pública competente recabará la 
colaboración del personal al servicio de las administraciones públicas, y, en particular, de los 
registros administrativos y archivos públicos, en los términos consignados en la vigente 
legislación sobre patrimonio de las administraciones públicas.

3. Las personas físicas o jurídicas, que tengan en su poder informes y documentos que 
sean relevantes para la investigación estarán obligadas a aportarlos a las administraciones 
públicas cuando les sean solicitados, así como a facilitar la realización de las inspecciones y 
otros actos de investigación.

4. La administración pública competente iniciará de oficio el procedimiento de 
investigación, como consecuencia de iniciativa propia o denuncia de particulares. El acuerdo 
de iniciación se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. En el tablón de edictos del 
Ayuntamiento del municipio o municipios donde radique el monte se exhibirá una copia del 
acuerdo. En el curso del procedimiento deberá concederse trámite de audiencia a los 
interesados.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento, cuando se considere suficientemente 
acreditada la titularidad sobre la propiedad o derecho, lo declarará así, y se procederá a su 
inscripción en el correspondiente registro administrativo, y en el Registro de la Propiedad, así 
como a la adopción de cuantas medidas sean pertinentes para obtener o recobrar su 
posesión.

Artículo 26.  Deslinde y amojonamiento.
1. Los montes públicos deberán ser deslindados y amojonados por la administración 

pública competente a que se refiere el artículo 23 de esta Ley.
2. Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o 

situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del 
deslinde, y establecerán sus límites con sus cabidas y plano, debiendo concretarse 
igualmente los gravámenes existentes.

3. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento que ha de seguirse para el 
ejercicio de la potestad de deslinde y posterior amojonamiento de los montes catalogados de 
utilidad pública. El deslinde de los montes no catalogados se verificará conforme al 
procedimiento que determinen las respectivas administraciones públicas titulares.

4. En todo caso, las siguientes reglas serán de aplicación común a ambos supuestos:
a) Declaración de estado de deslinde. La administración pública competente, cuando 

apreciare peligro de intrusiones o indicios de usurpación, podrá declarar un monte en estado 
de deslinde. La declaración se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y habilitará a 
la consejería competente en materia de montes para señalar zonas de defensa con 
intervención en los aprovechamientos de los predios colindantes privados. Declarado el 
estado de deslinde, se procederá sin demora a la incoación del expediente de deslinde.

b) Inicio del procedimiento de deslinde. El deslinde se iniciará por acuerdo de la 
administración pública competente, quien podrá promoverlo de oficio o a instancia de los 
titulares o de los particulares interesados. La iniciación del expediente se anunciará en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, y mediante fijación de edictos en los Ayuntamientos, 
debiendo notificarse a los colindantes e interesados. Deberá ser notificado a la consejería 
competente en materia de montes el inicio del procedimiento de deslinde de un monte 
catalogado de utilidad pública cuando la potestad de deslinde sea ejercitada por otra 
administración pública.

c) Anotación preventiva. Iniciado el deslinde, se comunicará al Registro de la Propiedad 
correspondiente para que practique su anotación, si el monte estuviere inscrito.

5. En el deslinde de montes demaniales sólo tendrán valor y eficacia en el acto del apeo 
los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad. En el deslinde de los montes 
patrimoniales, tendrán valor y eficacia en el acto del apeo además de los títulos de dominio 
inscritos en el Registro de la Propiedad las pruebas que acrediten indubitadamente la 
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posesión pública, pacífica, no interrumpida y en concepto de dueño durante más de treinta 
años. En cualquier otro caso, se atribuirá la posesión en las operaciones de deslinde a favor 
de la entidad pública.

6. El deslinde, aprobado y firme, supone la delimitación del monte y declara con carácter 
definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de 
propiedad.

7. La resolución aprobatoria del deslinde deberá publicarse y notificarse a los 
interesados y colindantes. Esta será recurrible por las personas afectadas ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones 
de competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción ordinaria, si lo que se discute es el 
dominio, la posesión o cualquier otro derecho real.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de veinticuatro meses, 
contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin haberse 
dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y previa 
resolución que se publicará en el ʺBoletín Oficial de Castilla y Leónʺ se acordará el archivo 
de las actuaciones.

8. La resolución definitiva del expediente de deslinde es título suficiente, según el caso, 
para la inmatriculación del monte, para la inscripción de rectificación de la descripción de las 
fincas afectadas y para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del 
deslinde en fincas excluidas del monte deslindado. Esta resolución no será título suficiente 
para rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

9. Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme, se procederá al 
amojonamiento.

10. Podrá pedirse a nombre de la Comunidad de Castilla y León, y se acordará por los 
jueces y tribunales, la nulidad de actuaciones en los procedimientos judiciales a que se 
refiere este artículo cuando no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación 
procesal de la Comunidad de Castilla y León, cualquiera que sea el estado en el que se 
encuentren los referidos procedimientos.

Artículo 27.  Recuperación posesoria.
1. La administración pública competente a que se refiere el artículo 23 de esta Ley podrá 

recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida sobre los montes públicos.
2. La potestad de recuperación posesoria podrá ejercitarse en cualquier tiempo si el 

monte que trata de recuperarse tiene la condición de demanial. Si se tratase de montes 
patrimoniales, la recuperación de la posesión en vía administrativa requerirá que la iniciación 
del procedimiento se notifique antes de que transcurra el plazo de un año desde que la 
administración pública competente haya tenido conocimiento de la usurpación.

3. Comprobada la usurpación posesoria, y previa audiencia al interesado, se requerirá al 
ocupante para que cese en su actuación. Se le otorgará plazo para ello, que no será superior 
a quince días, con la prevención de proceder, si no atendiere voluntariamente al 
requerimiento, a la adopción de las medidas conducentes a su recobro posesorio por los 
medios de ejecución forzosa contemplados en la vigente legislación sobre Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Podrán imponerse multas coercitivas de hasta 3.000 €, reiteradas por periodos de 
quince días, hasta que se produzca el desalojo. Serán de cuenta del usurpador los gastos 
que ocasione el desalojo. Su importe, junto con el de los daños y perjuicios que se hubiesen 
ocasionado a los montes usurpados, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.

Artículo 28.  Desahucio administrativo.
1. Se podrá recuperar en vía administrativa la posesión de los montes catalogados de 

utilidad pública cuando decaiga o desaparezca el título administrativo habilitante o las 
condiciones o las circunstancias que legitimaban su utilización.

2. Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de 
extinción o caducidad del título administrativo que otorgaba el derecho de utilización, 
especial o privativa, del monte. Esta declaración, así como los pronunciamientos que, en su 
caso, sean procedentes en relación con la liquidación de la respectiva situación posesoria y 
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la liquidación de la indemnización que, en su caso, sea procedente, se efectuará en vía 
administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que deberá darse 
audiencia al interesado. En el caso de montes catalogados de utilidad pública, la 
competencia para llevar a cabo lo dispuesto en este apartado le corresponde a la consejería 
competente en materia de montes.

3. La resolución que recaiga en el procedimiento administrativo de desahucio será 
notificada al detentador, y se le requerirá para que desocupe la porción del monte ocupada, 
otorgándole para ello plazo que no será superior a quince días. La resolución que recaiga 
tendrá carácter ejecutivo.

4. Si el detentador no atendiera el requerimiento, se procederá a su ejecución forzosa de 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente legislación sobre Procedimiento Administrativo 
Común. Podrán imponerse multas coercitivas de hasta 3.000 € reiteradas por periodos de 
quince días hasta que se produzca el desalojo. Los gastos que ocasione el desalojo serán a 
cargo del detentador y su importe podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.

Sección 2.ª Consolidación de la propiedad pública forestal

Artículo 29.  Incremento del patrimonio forestal público.
La Comunidad de Castilla y León y las entidades locales procurarán el incremento del 

patrimonio forestal público mediante la adquisición de aquellos terrenos o derechos sobre los 
mismos que puedan contribuir al cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.

Artículo 30.  Derechos públicos de adquisición preferente.
1. Las entidades públicas que se relacionan en el apartado siguiente, tendrán derecho de 

adquisición preferente en los siguientes supuestos de enajenación a título oneroso:
a) Montes de extensión superior a 150 hectáreas.
b) Fincas colindantes o separadas por distancias inferiores a 500 metros, pertenecientes 

al mismo dueño, que en conjunto alcancen una superficie superior a 150 hectáreas.
c) Montes declarados protectores y con otras figuras de especial protección.
2. Son titulares de los derechos de adquisición preferente reseñados en el apartado 

anterior y podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto, la Comunidad de Castilla y León 
y la entidad local en cuyo ámbito radicare el monte. Tiene preferencia para el ejercicio de 
este derecho la Comunidad de Castilla y León. En el supuesto de que el monte radicare en 
el ámbito territorial correspondiente a dos o más entidades locales, el criterio de preferencia 
será el de localización de la mayor superficie.

3. Las entidades públicas propietarias de montes son titulares de los derechos de tanteo 
y retracto en los supuestos de adquisición a título oneroso de enclavados y terrenos 
colindantes con el monte público de su propiedad. En el supuesto de colindancia múltiple, 
tendrá preferencia para el ejercicio de estos derechos la entidad pública que tenga la linde 
común más extensa con el terreno objeto de adquisición a título oneroso.

4. Las obligaciones de notificación del enajenante, así como los presupuestos de 
constitución y las condiciones de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a que se 
refieren los apartados anteriores, serán los determinados en el artículo 25 de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 31.  Refundición de dominios.
En los casos de condominio sobre montes catalogados de utilidad pública, cuando el 

suelo o el vuelo pertenecieran a un particular, podrán refundirse los dos dominios a favor de 
la entidad pública, previo el precio que corresponda. La refundición requerirá el previo 
informe favorable de la consejería competente en materia de montes.

Artículo 32.  Extinción de servidumbres o redención de gravámenes incompatibles con la 
utilidad pública.

La consejería competente en materia de montes, previa audiencia a los titulares del 
derecho, podrá declarar la extinción de servidumbres y redimir gravámenes que se estimen 
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incompatibles con las condiciones esenciales del monte gravado o con el fin de la utilidad 
pública a que estuviere afecto.

Artículo 33.  Concentración parcelaria.
1. La consejería competente en materia de montes, previo informe favorable del titular, 

podrá solicitar la inclusión en el procedimiento de concentración parcelaria de los montes 
catalogados, y de los que siendo propiedad de la Comunidad de Castilla y León no tengan 
esta condición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de 
Concentración Parcelaria de Castilla y León. La inclusión podrá ser total o parcial.

2. La superficie resultante del proceso de concentración parcelaria de un monte 
catalogado de utilidad pública no podrá ser inferior a la inicialmente aportada. La 
modificación de límites que resulte del proceso de concentración comportará la automática 
exclusión del catálogo de aquellos terrenos que hayan dejado de pertenecer al monte y el 
simultáneo ingreso de los que hayan pasado a integrarse en él.

TÍTULO III
Planificación y ordenación forestales

CAPÍTULO I
Planificación forestal

Artículo 34.  Plan Forestal de Castilla y León.
1. El Plan Forestal de Castilla y León se configura como el instrumento básico para el 

diseño y ejecución de la política forestal de la Comunidad, en el marco de la ordenación del 
territorio.

2. El Plan Forestal de Castilla y León tendrá la condición de Plan Regional de ámbito 
sectorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Su procedimiento de 
aprobación y su eficacia jurídica serán los determinados en aquella ley, debiéndose someter, 
con carácter preceptivo, a informe del órgano colegiado previsto en el artículo 6 de esta ley.

3. La iniciativa de promoción, elaboración y revisión del Plan Forestal de Castilla y León 
corresponderá a la consejería competente en materia de montes. Su contenido mínimo 
estará integrado por las directrices, programas, actuaciones, medios, inversiones, fuentes de 
financiación y fases de ejecución necesarias para lograr los objetivos de la presente Ley, así 
como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para el desarrollo y 
cumplimiento del Plan.

Artículo 35.  Planes de Ordenación de los Recursos Forestales.
1. Los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (en adelante PORF) son 

instrumentos de planeamiento forestal que desarrollan y ejecutan las previsiones del Plan 
Forestal de Castilla y León, y que tienen la condición de Planes Regionales de ámbito 
sectorial a que se refiere la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Castilla y León.

2. El alcance y el ámbito de aplicación de los PORF serán los determinados en el artículo 
31.4 y 5 de la Ley 43/2003, 21 de noviembre, de Montes.

3. El contenido de los PORF será el prescrito en el artículo 31.6 de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes, y en el artículo 23 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Reglamentariamente se 
desarrollará la documentación necesaria para reflejar adecuadamente dichas 
determinaciones que, en todo caso, habrá de incluir memoria justificativa, normas de 
protección y de regulación de usos y directrices de gestión forestal sostenible.

4. Los PORF tendrán los efectos jurídicos que se precisan en los artículos 6, 21 y 22 de 
la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla 
y León.
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5. El procedimiento de aprobación de los PORF será el descrito en el artículo 24 de la 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León, debiéndose someter, con carácter preceptivo, a informe del órgano colegiado previsto 
en el artículo 6 de esta ley y a consulta de las entidades locales afectadas, así como de los 
propietarios públicos, y a los propietarios privados de los terrenos forestales a través de sus 
órganos de representación, y a representantes de intereses sociales, económicos y 
medioambientales afectados.

CAPÍTULO II
Ordenación forestal

Artículo 36.  Finalidad de la ordenación forestal.
1. La ordenación forestal tiene como finalidad la organización en el tiempo y en el 

espacio de la gestión de los montes.
2. La consecución plena de la finalidad de la ordenación de montes requerirá el 

cumplimiento de los objetivos de conservación, mejora y protección de los ecosistemas 
forestales, su rendimiento sostenido y la obtención global máxima de utilidades. Estos 
objetivos deben contribuir al desarrollo rural, a la fijación de población, a la calidad 
paisajística, a la diversidad biológica, y a la protección de las especies y hábitats.

Artículo 37.  Instrucciones Generales para la ordenación de montes.
Con sujeción, en su caso, a las directrices básicas comunes de ordenación y 

aprovechamiento de los montes previstas en el artículo 32.2 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, la Junta de Castilla y León podrá aprobar, mediante Decreto, 
Instrucciones Generales para la Ordenación de montes, que contendrán las normas a las 
que habrá de sujetarse la ordenación forestal. Dichas Instrucciones podrán dictarse 
igualmente para modalidades o especialidades concretas de ordenación.

Artículo 38.  Instrumentos de ordenación forestal.
1. Tendrán la consideración de instrumentos de ordenación forestal, entre otros, los 

Proyectos de Ordenación de Montes y los Planes Dasocráticos.
2. Los instrumentos de ordenación forestal podrán tener como ámbito uno o varios 

montes agrupados a este efecto.
3. Las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes determinarán el 

procedimiento de elaboración, modalidades, y contenido de los diferentes instrumentos de 
ordenación forestal. Igualmente determinarán la superficie mínima exigible para la 
tramitación de un instrumento de ordenación forestal en los montes privados, salvo que esta 
conste en el PORF que le sea de aplicación.

4. La aprobación de los instrumentos de ordenación forestal compete a la consejería 
competente en materia de montes. Reglamentariamente se determinará el plazo máximo de 
duración del procedimiento de aprobación, que no excederá de un año.

5. En los montes catalogados de utilidad pública, la elaboración de los instrumentos de 
ordenación corresponde a la consejería competente en materia de montes, quién 
determinará conjuntamente con las entidades propietarias sus objetivos generales. Con 
carácter previo a su aprobación, los instrumentos serán informados preceptivamente por las 
entidades propietarias.

6. Están exentos de la obligación de contar con instrumento de ordenación forestal 
recogida en el artículo 33.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los montes 
de extensión inferior a cien hectáreas.

Artículo 39.  Homologación con los planes de gestión de Red Natura 2000.
Los instrumentos de ordenación forestal tendrán la condición de planes de gestión 

específicos de las zonas incluidas en la Red Natura 2000 si su contenido cumple con las 
prescripciones exigidas en la correspondiente legislación sectorial.
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Artículo 40.  Efectos jurídicos de la ordenación.
Las prescripciones de los instrumentos de ordenación forestal tienen carácter obligatorio, 

en los términos que reglamentariamente se determinen, y deberán acomodarse a lo 
dispuesto en la presente Ley, al Plan Forestal de Castilla y León, al PORF, si lo hubiese, y a 
las instrucciones generales para la ordenación de montes.

Artículo 41.  Normas forestales.
1. La consejería competente en materia de montes podrá aprobar normas forestales que 

incorporarán las condiciones y directrices en cuyo marco deben efectuarse los 
aprovechamientos y usos de los montes.

2. Las normas forestales, que tienen carácter obligatorio, se aplicarán a los montes que 
no dispongan de instrumento de planeamiento u ordenación forestal en vigor. Serán objeto 
de publicación en el boletín oficial correspondiente, con previa sujeción a información 
pública.

Artículo 41 bis.  Modelos selvícolas.
La consejería competente en materia de montes podrá aprobar referentes selvícolas, 

entendiendo como tales a la relación ordenada y cuantificada de las actuaciones forestales a 
llevar a cabo para garantizar una gestión forestal sostenible de las diferentes formaciones en 
montes de superficie inferior a 100 hectáreas, así como los procedimientos de adhesión a los 
mismos que conlleven un compromiso de seguimiento por parte de sus titulares. Dichos 
referentes selvícolas tendrán la consideración de instrumentos de ordenación forestal, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 38.

TÍTULO IV
De los aprovechamientos y usos de los montes

CAPÍTULO I
Aprovechamientos forestales

Sección 1.ª Régimen general

Artículo 42.  Definición de los aprovechamientos forestales.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por aprovechamientos forestales la 

utilización de los productos y recursos naturales renovables que se generan en el monte 
como consecuencia de los procesos ecológicos que en él se desarrollan.

2. Tienen la condición de aprovechamientos forestales los maderables y leñosos, incluida 
la biomasa forestal, los de pastos, la resina, la actividad cinegética, los frutos, los hongos, el 
corcho, las plantas aromáticas, medicinales y melíferas y los demás productos y servicios 
con valor de mercado característicos de los montes.

Artículo 43.  Principios generales sobre los aprovechamientos forestales.
1. Los propietarios y demás titulares de derechos sobre los montes tendrán derecho a 

hacer suyos los aprovechamientos forestales, de conformidad con lo dispuesto en el 
respectivo título y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación estatal.

2. La ejecución de los aprovechamientos forestales se realizará en todos los montes, de 
conformidad con los principios de sostenibilidad, sujeción a instrumento de planeamiento u 
ordenación forestal, e intervención administrativa, en los términos que se precisan a 
continuación.

3. El aprovechamiento de los recursos forestales perseguirá la armonización de su 
utilización racional con la adecuada conservación y mejora del monte, de forma e intensidad 
que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad 
de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, todas sus funciones relevantes.
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4. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán con sujeción a lo 
dispuesto en la presente Ley y, en particular, con las prescripciones establecidas en el 
correspondiente PORF, instrumento de ordenación forestal o, en su defecto, normas 
forestales.

5. La consejería competente en materia de montes está habilitada para intervenir en la 
determinación y ejecución de los aprovechamientos en defensa y salvaguarda del interés 
general.

Artículo 44.  Intervención administrativa en la autorización y ejecución de los 
aprovechamientos forestales.

1. La consejería competente en materia de montes tiene las facultades administrativas 
de autorizar los aprovechamientos forestales u oponerse a ellos con sujeción a plazo, en su 
caso.

2. En la ejecución de los aprovechamientos, dispone, además, de las facultades de 
señalamiento, demarcación, inspección y reconocimiento.

Sección 2.ª Régimen de los aprovechamientos forestales en los montes 
catalogados de utilidad pública

Artículo 45.  Ámbito de aplicación objetivo de este régimen.
1. Se rigen por la presente Sección los aprovechamientos forestales que se realicen en 

los montes catalogados de utilidad pública.
2. En los montes sujetos a contrato o convenio, de conformidad con lo expuesto en el 

artículo 101 de esta Ley, que atribuya la gestión a la consejería competente en materia de 
montes, los aprovechamientos forestales se regirán por lo dispuesto en el contrato o 
convenio respectivo y por las disposiciones de la presente Sección que les sean de 
aplicación.

Artículo 46.  De las prescripciones técnico-facultativas y económico-administrativas a que se 
sujeta la ejecución de los aprovechamientos.

1. Los aprovechamientos en los montes catalogados de utilidad pública se ajustarán a 
las condiciones técnico-facultativas y a las correspondientes condiciones económico-
administrativas, en los términos que se determinan a continuación.

2. Las condiciones técnico-facultativas que regirán la ejecución de los aprovechamientos 
serán determinadas por la consejería competente en materia de montes y se recogerán en 
los pliegos de condiciones aprobados por la misma. Se podrán aprobar pliegos de 
condiciones técnico-facultativas con carácter general para todos los aprovechamientos, y de 
carácter especial en función del tipo de aprovechamiento o de su localización geográfica.

3. Los pliegos de condiciones técnico-facultativas determinarán cuantas cuestiones 
incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las condiciones del monte o en la 
compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación por cuya salvaguardia debe velar la consejería 
competente en materia de montes. Entre otras determinaciones, los pliegos contendrán las 
garantías técnicas, los plazos de ejecución de los aprovechamientos, los supuestos de 
otorgamiento de la prórroga de ejecución de los aprovechamientos y las condiciones de su 
suspensión.

4. La concesión de las prórrogas para la ejecución de los aprovechamientos, el 
señalamiento de su duración y sus condiciones son competencia de la consejería 
competente en materia de montes, quien resolverá, previo informe de la entidad pública 
titular del monte.

5. Las condiciones económico-administrativas se contendrán en los correspondientes 
pliegos formulados por la entidad pública titular del monte, de conformidad con la legislación 
sobre patrimonio y contratación que les sean aplicables en cada caso. No obstante, el precio 
mínimo de enajenación de los productos forestales será determinado por la consejería 
competente en materia de montes.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 206  Ley de montes de Castilla y León

– 3348 –



6. La entidad pública titular del monte no podrá enajenar los productos por debajo del 
precio mínimo de enajenación, ni incorporar condiciones económico-administrativas que 
sean contrarias a las cláusulas del pliego de condiciones técnico-facultativas. Dichas 
estipulaciones serán nulas de pleno derecho.

7. La entidad pública titular dará conocimiento a la consejería competente en materia de 
montes de los contratos de ejecución de los aprovechamientos forestales, que tendrán la 
naturaleza prevista en la legislación vigente en materia de patrimonio o de contratación 
pública. Asimismo, deberá comunicarle cuantas novaciones experimenten dichos contratos 
y, en su caso, su renovación.

8. En los contratos de aprovechamientos forestales, podrá incorporarse por la consejería 
competente en materia de montes la obligación de realizar determinadas actuaciones 
complementarias que se consideren convenientes para la conservación del monte, en las 
condiciones técnicas definidas en el correspondiente pliego, sin perjuicio del respeto al 
precio mínimo previsto en el apartado 5.

Artículo 47.  Agilización de los procedimientos de enajenación.
1. Para facilitar la tramitación de los procedimientos de enajenación de productos 

forestales, la consejería competente en materia de montes podrá formalizar acuerdos con las 
entidades propietarias de montes catalogados que la habiliten para tramitar dichos 
procedimientos.

2. Con idéntica finalidad, la consejería competente en materia de montes podrá disponer, 
para un mejor aprovechamiento de determinados recursos, una enajenación conjunta de los 
mismos para un grupo de montes de varios titulares, previo acuerdo de éstos.

Artículo 48.  Ordenanzas locales y normas consuetudinarias.
1. Los aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública que se vengan 

realizando de acuerdo con lo dispuesto en ordenanzas locales o normas consuetudinarias, 
continuarán ajustándose a ellas en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación 
vigente, o a los instrumentos de planeamiento u ordenación forestal. En caso de 
discordancia, las ordenanzas locales deberán modificarse para adaptarse a la legislación o a 
los instrumentos reseñados.

2. En los procedimientos de elaboración de aquellas ordenanzas, será preceptivo el 
informe de la consejería competente en lo relativo a aspectos técnicos de su competencia, 
debiéndose comunicar el proyecto de ordenanza tras el trámite de aprobación inicial por la 
entidad local.

Artículo 49.  Plan Anual de Aprovechamientos.
1. El Plan Anual de Aprovechamientos es un documento de carácter técnico-facultativo 

que constituye la relación de todos los aprovechamientos forestales que deben efectuarse en 
el plazo de un año, en el ámbito de cada provincia, bajo el criterio técnico de utilización 
razonable y sostenible de los recursos forestales, en los montes catalogados de utilidad 
pública, en los montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León y en los contratados 
con ella.

2. El Plan Anual de Aprovechamientos se elabora y aprueba por la consejería 
competente en materia de montes y en él se relacionarán los aprovechamientos que 
previamente hayan sido acordados entre ésta y las entidades públicas propietarias. 
Excepcionalmente podrá modificarse el Plan para recoger nuevos aprovechamientos que, 
justificadamente y sin tener el carácter de forzosos, deban realizarse.

3. Si los montes dispusieran de instrumento de ordenación forestal, los 
aprovechamientos incluidos en el Plan habrán de sujetarse a las previsiones de dichos 
instrumentos.

4. Los aprovechamientos forestales incluidos en el Plan Anual, o en sus modificaciones, 
tienen la consideración de aprovechamientos ordinarios.
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Artículo 50.  Aprovechamientos extraordinarios.
1. Serán considerados aprovechamientos extraordinarios los que por su carácter forzoso 

no estuvieran incluidos en el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos y hubieran 
de realizarse por razones de urgencia o de fuerza mayor, tales como incendios, plagas, 
vendavales o construcción de infraestructuras. También tendrán esta consideración los que 
resulten necesarios como consecuencia de actuaciones derivadas de la gestión técnica que 
aconsejen su ejecución inmediata y en particular la recolección de materiales forestales de 
reproducción.

2. Los aprovechamientos extraordinarios deben ser expresamente autorizados por la 
consejería competente en materia de montes.

Artículo 51.  Licencia de aprovechamiento.
1. El disfrute de los aprovechamientos forestales en los montes catalogados de utilidad 

pública requerirá la previa obtención de la correspondiente licencia de aprovechamiento, 
excepto para la recolección de pequeñas cantidades de productos con interés recreativo, en 
aquellos supuestos, cuantías y condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. La licencia habilita para la ejecución de los correspondientes aprovechamientos con 
sujeción a las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnico-facultativas. 
Para su obtención será necesaria la previa acreditación por el titular del aprovechamiento del 
ingreso del porcentaje correspondiente a la obligación del fondo de mejoras, además de, en 
su caso, el ingreso de los demás gastos derivados de las operaciones facultativas 
necesarias para la determinación y control del aprovechamiento, la constitución de las 
garantías correspondientes y la justificación del cumplimiento de las obligaciones 
económicas con la Entidad propietaria del monte. Igualmente deberá presentar la 
documentación que en su caso determine la consejería competente en materia de montes 
por razón del tipo de actividad. El cumplimiento de estas obligaciones, cuando el 
aprovechamiento haya sido adjudicado a través de un procedimiento de enajenación, deberá 
producirse en el plazo de un mes desde la adjudicación definitiva. En el caso de 
adjudicaciones directas o de otro tipo, también se cumplirán los requisitos y obligaciones en 
el plazo de un mes desde la misma.

3. La licencia se expedirá en el plazo de quince días desde su solicitud por el interesado, 
salvo cuando el aprovechamiento se haya adjudicado a través de un procedimiento de 
enajenación tramitado por la consejería competente en materia de montes, en cuyo caso se 
expedirá de oficio, siempre que se hayan cumplido las obligaciones establecidas en el 
apartado anterior, en el momento de la formalización del contrato. El vencimiento del plazo 
máximo de quince días sin haberse notificado la resolución sobre el otorgamiento de la 
licencia, siempre que se haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el apartado anterior, habilita al interesado para entenderla concedida.

4. En los aprovechamientos con interés recreativo susceptibles de ser ejercidos de forma 
concurrente por numerosas personas, el titular de la licencia podrá organizar el acceso al 
recurso por terceros mediante un sistema de permisos que deberá asegurar la asunción por 
parte de éstos de las condiciones indicadas en el artículo 46, o aquellas otras que pueda 
establecer para cada tipo de aprovechamiento la consejería competente en materia de 
montes.

Artículo 52.  Daños por retraso en la ejecución de aprovechamientos.
Cuando el incumplimiento de los plazos establecidos para la realización de los 

aprovechamientos pudiera causar daños apreciables al monte o graves retrasos en la 
aplicación del instrumento de ordenación forestal del monte, la consejería competente en 
materia de montes podrá adoptar las medidas necesarias encaminadas a evitarlos.

Artículo 53.  Aprovechamientos para uso propio de los vecinos y pastos sobrantes.
1. En los montes catalogados de utilidad pública, los aprovechamientos 

consuetudinariamente destinados al uso propio de los vecinos tendrán carácter preferente y 
se adjudicarán al precio mínimo de tasación que determinen la consejería competente en 
materia de montes y la entidad propietaria, en cada caso, conforme al artículo 46.5 de esta 
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ley. No tienen la consideración de uso propio los aprovechamientos destinados a la 
comercialización o a cualquier actividad económica generadora de renta, según los límites 
que se establezcan mediante orden de la consejería competente en materia de montes.

2. En el supuesto de los aprovechamientos de pastos, la parte no destinada a uso propio 
de los vecinos será considerada como pastos sobrantes y en su adjudicación tendrán 
preferencia los titulares de explotaciones ganaderas vecinos de la entidad propietaria, sin 
perjuicio de otros criterios que pudieran establecerse mediante orden de la consejería 
competente en materia de montes. Queda prohibida la cesión o subarriendo a terceros de 
estos aprovechamientos.

3. La entidad propietaria del monte deberá comunicar anualmente a la consejería 
competente en materia de montes la relación de vecinos que pretendan disfrutar de los 
aprovechamientos para uso propio y la parte que de los mismos le corresponde a cada uno.

Artículo 53 bis.  Aprovechamientos resineros.
1. En los aprovechamientos resineros en montes catalogados de utilidad pública, a 

efectos de su enajenación, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnico-facultativas se 
considerará como unidad básica no fraccionable el tranzón resinero o mata de resinación, 
sin perjuicio de la posibilidad de enajenar agrupaciones de estas unidades cuando las 
circunstancias así lo aconsejen. El plazo del aprovechamiento será coherente con el periodo 
necesario para completar una cara de resinación, de acuerdo con el tipo y finalidad de la 
resinación.

2. En la adjudicación de aprovechamientos resineros en estos montes podrán tener 
preferencia, si así lo acuerda la entidad propietaria, los resineros vecinos de la misma o los 
de los núcleos rurales próximos, así como aquellos que hubieran sido adjudicatarios de las 
mismas matas los años precedentes. Con carácter general, las entidades propietarias 
deberán velar porque los adjudicatarios dispongan de la solvencia técnica necesaria para 
realizar por sí mismos la resinación de sus lotes de acuerdo con los correspondientes 
pliegos técnico-facultativos, incluyendo así mismo la acreditación de los medios humanos 
necesarios. Queda prohibida la cesión o subarriendo a terceros de estos aprovechamientos, 
más allá de los márgenes establecidos para la subcontratación en la legislación de contratos 
de las administraciones públicas y, en cualquier caso, con sometimiento a los criterios de 
solvencia técnica y acreditación.

Artículo 54.  Del aprovechamiento de pastos.
La consejería competente en materia de montes regulará el pastoreo en los montes 

catalogados de utilidad pública, procurando su integración en sistemas equilibrados de 
aprovechamiento silvopastoral. Podrá establecer, limitar o prohibir cargas, clases de ganado 
y formas de pastoreo por razones de persistencia y mejora de las masas forestales, para 
mantener la calidad y diversidad biológica de los pastaderos, o por otras razones de índole 
ecológica, y establecer sistemas para el reconocimiento del ganado autorizado. En particular, 
quedarán acotadas al ganado por el tiempo necesario porciones de monte, cuando la 
estancia del ganado comprometa los regenerados de las especies arbóreas o la 
conservación de hábitats naturales.

Sección 3.ª Régimen de los aprovechamientos forestales en los restantes 
montes

Artículo 55.  Ámbito de aplicación objetivo de este régimen.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Sección 1ª de este 

Capítulo, los aprovechamientos forestales que se realicen en los montes no citados en el 
artículo 45 de esta Ley se rigen por lo dispuesto en la presente Sección.

Artículo 56.  Aprovechamientos maderables y leñosos en montes con instrumento de 
ordenación forestal en vigor.

1. En los montes que dispongan de instrumento de ordenación forestal en vigor, el titular 
de la explotación del monte deberá remitir a la consejería competente en materia de montes 
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la declaración responsable del aprovechamiento maderable o leñoso que se propone 
ejecutar, al objeto de que ésta pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el 
instrumento de ordenación. La declaración responsable se presentará en el modelo 
normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y 
León y en las oficinas de asistencia en materia de registros.

2. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la inclusión del monte en el 
ámbito de un PORF se asimilará al supuesto de la existencia de instrumento de ordenación 
forestal, para los aprovechamientos y en las condiciones en que el PORF así lo prevea.

3. La ejecución de aprovechamientos no contemplados en el instrumento de ordenación 
forestal se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de esta ley.

Artículo 57.  Aprovechamientos maderables y leñosos en montes sin instrumento de 
ordenación forestal en vigor.

1. Para disfrutar de los aprovechamientos maderables y leñosos en montes que no 
dispongan de instrumento de ordenación forestal en vigor será necesaria la previa obtención 
de autorización administrativa de la consejería competente en materia de montes, salvo que 
se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor 
cuantía, en cuyo caso se deberá remitir a la consejería competente en materia de montes la 
declaración responsable del aprovechamiento que se propone ejecutar, indicando las 
circunstancias que concurren en ese caso por las que no es necesaria dicha autorización.

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerarán aprovechamientos de 
turno corto o aprovechamientos domésticos de menor cuantía los así definidos en la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. No obstante, la consejería competente en materia 
de montes podrá determinar otras combinaciones de especies y turnos conjuntamente 
tratados que puedan tener también carácter de aprovechamientos de turno corto, y podrá 
establecer para determinados tipos de aprovechamientos una cuantía inferior de cara a su 
consideración como de menor cuantía.

3. La solicitud de autorización se formalizará en el modelo normalizado que estará 
disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en las oficinas de 
asistencia en materia de registros. Reglamentariamente se determinará la documentación a 
acompañar, lugar y forma de presentación, requisitos y procedimiento para su tramitación.

4. La consejería competente en materia de montes deberá resolver y notificar su 
resolución en el plazo máximo de un mes desde la recepción de las solicitudes de 
autorización administrativa indicadas en este artículo. El transcurso de dicho plazo máximo 
sin resolver y notificar habilita al interesado para entender denegada la autorización por 
silencio administrativo.

5. La consejería competente en materia de montes podrá señalar el arbolado o demarcar 
la zona de corta, efectuar el reconocimiento previo y final del monte, así como concretar las 
medidas a adoptar para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 43. En caso de que 
sea necesario se requerirá la colaboración de los Ayuntamientos y las Entidades Locales 
Menores.

Artículo 57 bis.  Aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto o domésticos de 
menor cuantía.

(Derogado)

Artículo 58.  Régimen de los aprovechamientos forestales no maderables ni leñosos.
Reglamentariamente se determinará el régimen de los aprovechamientos forestales que 

no tengan la condición de maderables o leñosos.
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CAPÍTULO II
Régimen de usos

Sección 1.ª Régimen general

Artículo 59.  Concepto de uso.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por uso del monte cualquier actividad o 

utilización del terreno forestal como espacio o soporte físico que no esté considerado como 
aprovechamiento conforme al artículo 42 de la presente Ley y que no implique la pérdida 
permanente de su condición forestal.

2. Reglamentariamente la consejería competente en materia de montes definirá los usos 
compatibles con la condición de monte en cada caso y los procedimientos de intervención 
administrativa para su regulación.

Artículo 60.  Del uso social y educativo en los montes.
1. La Comunidad de Castilla y León y los propietarios, fomentarán el uso social y 

educativo de los montes y regularán su disfrute bajo el principio del respeto al medio natural.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la consejería competente en 

materia de montes y los propietarios de los montes promoverán la planificación, instalación, 
mejora y conservación de actividades o instalaciones que, sin menoscabo del medio natural, 
cumplan con los mencionados fines educativos o recreativos de los montes, y podrán 
establecer limitaciones al acceso y estancia en los mismos cuando así lo aconseje la 
fragilidad del medio u otras razones de índole social o ecológica.

3. El uso social del monte deberá, en todo caso, sujetarse a las siguientes condiciones:
a) Se deberán mantener los montes limpios de residuos. Toda persona es responsable 

de la recogida y retirada de los que origine.
b) Podrá limitarse o prohibirse el uso de elementos sonoros o las actividades productoras 

de ruido siempre que puedan perturbar el desarrollo normal de actividades socio-recreativas 
de otros usuarios o los hábitos del ganado y de la fauna silvestre.

4. La circulación y el aparcamiento de vehículos a motor será objeto de regulación por 
parte de la consejería competente en materia de montes. No obstante no podrá realizarse 
fuera de las pistas forestales y de las zonas señaladas para aparcamiento, salvo por razones 
de emergencia o conservación, de gestión y vigilancia de los montes, labores de extinción de 
incendios o excepcionalmente, previa autorización expresa.

Sección 2.ª De la utilización de los montes catalogados de utilidad pública

Artículo 61.  Compatibilidad y clases de usos.
1. La consejería competente en materia de montes regulará la compatibilidad entre los 

diferentes usos y aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública, procurando 
su armonización, determinando cuáles de ellos deben prevalecer en cada caso y las 
condiciones en que deban desarrollarse.

2. Los montes catalogados de utilidad pública pueden ser objeto de uso común, privativo 
o especial.

3. Tiene la condición de uso común el que corresponde a todos los ciudadanos de forma 
indistinta y no excluyente.

4. Se entiende por uso privativo el que determina la ocupación de una porción del monte 
con carácter excluyente y perdurable. A los efectos de esta Ley, se entiende que un uso 
tiene carácter excluyente cuando se limita o excluye la utilización simultánea de la porción 
del monte por otros interesados, y que tiene carácter perdurable cuando la ocupación 
exceda del plazo de cuatro años.

5. Es uso especial, el uso que no tiene la condición de privativo y viene cualificado por 
las características de peligrosidad, intensidad, rentabilidad u otras que determinen un exceso 
o menoscabo sobre el uso común.
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Artículo 62.  Títulos administrativos habilitantes.
1. El uso común de los montes catalogados de utilidad pública podrá realizarse 

libremente, sin necesidad de intervención administrativa, sin perjuicio de la aplicación de las 
condiciones y limitaciones a que se refiere el artículo 64 de esta Ley.

2. Nadie puede utilizar montes catalogados de utilidad pública en forma que exceda el 
uso común, sin título administrativo habilitante otorgado por la administración gestora.

3. El uso privativo deberá estar amparado por la correspondiente concesión.
4. El uso especial estará sujeto a autorización.
5. La consejería competente en materia de montes ejercerá la potestad administrativa de 

desahucio contra quienes utilicen el monte catalogado habiendo decaído o desaparecido el 
título o las condiciones o circunstancias que legitimaban la utilización privativa o especial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley.

Artículo 63.  Competencia para el otorgamiento de los títulos.
1. La competencia para el otorgamiento del correspondiente título administrativo 

habilitante de la utilización especial o privativa del monte catalogado corresponde a la 
consejería competente en materia de montes, previo informe, en su caso, de la entidad 
propietaria.

2. El informe del apartado anterior tendrá carácter obstativo de la continuación del 
procedimiento cuando se trate de una autorización o concesión por razones de interés 
privado, que sólo se otorgará excepcionalmente.

3. En el caso de autorizaciones o concesiones por razones de interés público, cuando se 
produzca disconformidad de la entidad propietaria, la competencia para el otorgamiento 
corresponderá a la Junta de Castilla y León.

Artículo 64.  Uso común.
1. El uso común deberá ajustarse en todo momento a lo dispuesto en los instrumentos 

de planeamiento y ordenación forestal en vigor.
2. La consejería competente en materia de montes prohibirá o restringirá el uso común, 

previo informe de la entidad propietaria, cuando sea incompatible con los aprovechamientos 
forestales y los usos especiales y privativos de los montes catalogados de utilidad pública 
que cuenten con legítimo título administrativo de intervención, así como cuando lo aconsejen 
razones científicas o ambientales, exista riesgo de incendio o lo demande la seguridad y 
eficacia de las actuaciones de gestión forestal.

Artículo 65.  Uso privativo. Régimen de la concesión demanial.
1. El otorgamiento de la concesión se efectuará en régimen de concurrencia. No 

obstante, podrá acordarse su otorgamiento directo cuando la concesión venga subordinada 
o sea accesoria a una previa, o cuando el solicitante sea una entidad de derecho público, 
una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, una entidad privada que 
desarrolle un servicio público o un servicio económico de interés general con obligaciones de 
servicio público, o cualquier persona cuando el otorgamiento traiga causa de la declaración 
como fallido o desierto un procedimiento de concurrencia previo.

2. La consejería competente en materia de montes establecerá la contraprestación 
económica mínima y las condiciones técnico-facultativas que regirán la concesión demanial. 
La entidad propietaria del monte catalogado tramitará, en su caso, el procedimiento 
competitivo a que se refiere el apartado anterior, respetando las condiciones económicas 
mínimas y las técnico-facultativas citadas, y comunicando su resultado a la consejería 
competente en materia de montes.

3. Las condiciones económico-administrativas se contendrán en los correspondientes 
pliegos formulados por la entidad pública titular del monte, de conformidad con la legislación 
sobre patrimonio y contratación administrativa que les sean aplicables en cada caso.

4. El plazo de vigencia de la concesión será el que se determine en el título 
correspondiente. En todo caso, el plazo máximo de duración no podrá exceder de 25 años.

5. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos 
preexistentes.
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Artículo 66.  Uso especial. Régimen de la autorización demanial.
1. Las autorizaciones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de 

duración será de cuatro años.
2. La consejería competente en materia de montes, por razones de interés público, 

previo informe de la entidad propietaria, podrá revocar las autorizaciones cuando produzcan 
daños en los montes catalogados de utilidad pública o impidan su utilización para actividades 
de interés público superior o prevalente.

Artículo 67.  Disposiciones comunes para autorizaciones y concesiones.
1. Las concesiones y autorizaciones sobre montes catalogados de utilidad pública se 

ajustarán a lo dispuesto por la presente Ley y sus normas de desarrollo, siendo de aplicación 
supletoria las disposiciones que sobre la utilización de los bienes y derechos de dominio 
público se contiene en la legislación sobre patrimonio de las administraciones públicas. En 
particular, las concesiones deberán someterse a información pública cuando el proyecto a 
que se refieran no hubiera sido sometido a este trámite en otro procedimiento administrativo.

2. La decisión de otorgamiento o denegación de las concesiones o autorizaciones será 
adoptada en función de su compatibilidad con la conservación de los valores naturales del 
monte, de su sustitución posible o conveniente fuera de él, del interés público del uso y de su 
viabilidad técnica o económica.

3. La consejería competente en materia de montes podrá someter a condición el 
otorgamiento de las concesiones y autorizaciones.

4. La consejería competente en materia de montes podrá aprobar pliegos de condiciones 
generales para el otorgamiento de categorías determinadas de concesiones y 
autorizaciones, que deberán ser publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León.

5. Extinguida la autorización o concesión, el titular estará obligado a retirar las 
instalaciones correspondientes cuando así lo determine la consejería competente en materia 
de montes, estando obligado a restaurar la realidad física alterada.

Artículo 68.  Compatibilidad con la utilidad pública.
1. El otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión estará supeditada a la 

acreditación de la compatibilidad de la utilización especial o privativa que se pretende con la 
utilidad pública del monte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.

2. En el procedimiento administrativo deberá igualmente justificarse que la utilización 
amparada por la autorización o concesión no tiene sustitución viable fuera del monte.

3. En el procedimiento a que se refiere el apartado primero, si la consejería competente 
en materia de montes apreciara la concurrencia de otra utilidad pública derivada de una 
utilización privativa o especial, ponderará la que en su caso haya de prevalecer. En el 
supuesto de discrepancia entre consejerías sobre el orden de prevalencia, resolverá la Junta 
de Castilla y León. En caso de que prevalezca la utilidad pública derivada de la utilización 
privativa o especial, será apreciada por la consejería competente en materia de montes la 
necesidad de aplicación de lo previsto en el artículo 19.1.c) de esta Ley.

Artículo 69.  Régimen económico.
1. El concesionario o el titular de la autorización abonará al propietario del monte una 

contraprestación económica de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso, que podrá 
ser desembolsada en una sola vez o de forma periódica. La entidad propietaria del monte 
comunicará a la consejería competente en materia de montes el acuerdo económico 
alcanzado, que no podrá ser inferior a la contraprestación mínima fijada por ésta en función 
del valor de los terrenos afectados, de los daños y perjuicios causados, y del beneficio 
esperado por la utilización.

2. El cálculo de la contraprestación mínima indicada en el apartado precedente seguirá el 
criterio básico de aplicar un tipo del 6% anual sobre la base de cálculo formada por el valor 
del suelo y la consideración del beneficio esperado para el solicitante por su utilización, 
incrementando el importe resultante con el valor de los daños y perjuicios. La base de 
cálculo se considerará, siempre que sea posible, a través de parámetros medios para las 
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diferentes tipologías de usos, y podrá tomar como referencia el valor de mercado de tal uso 
en otros tipos de terrenos.

3. La consejería competente en materia de montes podrá aplicar de forma razonada 
reducciones de hasta el 85 % a la contraprestación económica mínima calculada según el 
apartado anterior en los supuestos de autorizaciones o concesiones destinadas al uso 
público gratuito, de fines no empresariales de marcado interés social o de iniciativas de las 
administraciones públicas que no sean objeto de explotación lucrativa y estén destinadas a 
una mejor gestión y protección de los recursos forestales.

4. La contraprestación económica que finalmente se aplique podrá ser revisable de 
forma excepcional cuando acaeciesen eventos imprevistos de tipo catastrófico que alteren 
profundamente el equilibro económico del uso practicado.

5. La consejería competente en materia de montes podrá, además, fijar garantías para la 
adecuada reparación del terreno ocupado.

TÍTULO V
Conservación y protección de los montes

Artículo 70.  Protección y conservación activa.
1. Los montes deben ser conservados en razón de sus funciones ecológicas, 

socioeconómicas y paisajísticas mediante actuaciones que garanticen el mantenimiento de 
los ciclos ecológicos de forma compatible con el uso racional y sostenible de los recursos.

2. La Junta de Castilla y León velará por la protección, defensa y conservación de los 
montes frente a cualquier agente de degradación, así como por la recuperación de los 
ecosistemas forestales ya degradados.

CAPÍTULO I
Cambios de uso forestal y protección de la cubierta vegetal

Artículo 71.  Cambio de uso forestal.
1. Se entiende por cambio de uso forestal toda actuación material o acto administrativo 

que haga perder al monte su carácter de tal.
2. El cambio de uso forestal tendrá carácter excepcional y necesitará la previa 

conformidad del propietario y autorización de la consejería competente en materia de 
montes.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, se articulará un procedimiento simplificado de reversión al uso agrícola de las 
parcelas de monte privado que reúnan las siguientes condiciones: que la pendiente máxima 
del terreno no supere el 15%; que la dedicación al cultivo agrícola hubiera tenido lugar 
dentro de los treinta años anteriores a la solicitud de cambio de uso; y que sean técnica y 
económicamente aptos para el cultivo agrícola. La aptitud técnica y económica para el cultivo 
agrícola será objeto de previo informe de la consejería competente en materia de agricultura. 
Este mismo procedimiento se aplicará a las parcelas que sustenten plantaciones forestales 
temporales de las especies de turno corto que reglamentariamente se determine.

4. La consejería competente en materia de montes dispone de un plazo máximo de dos 
meses para resolver y notificar la resolución en el procedimiento a que se refiere el apartado 
anterior. El vencimiento de dicho plazo máximo sin notificación de la resolución habilita al 
interesado para entender desestimada su petición.

5. Cuando el cambio de uso forestal venga motivado por razones de interés general 
declarado por el Estado o por la Comunidad de Castilla y León, no tendrá el carácter 
excepcional y no serán necesarios los requisitos a que se hace referencia en el apartado 2.

Artículo 72.  Cambio de uso en los procedimientos de concentración parcelaria.
1. En aquellos procesos de concentración parcelaria que incluyan montes, la consejería 

con competencias en materia de agricultura y la consejería competente en materia de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 206  Ley de montes de Castilla y León

– 3356 –



montes delimitarán conjuntamente en las bases de concentración los terrenos que deban ser 
adscritos al uso forestal y aquellos que deban ser autorizados para cambiar al uso agrícola, 
como consecuencia de su integración en las nuevas fincas resultantes y en la nueva 
estructura de la propiedad.

2. De acuerdo con el procedimiento referido en el apartado anterior, la firmeza de las 
bases de la concentración conllevará la autorización del cambio de uso para los terrenos que 
tengan la condición de monte y, en su caso, la adscripción a la finalidad de transformación al 
uso forestal de aquellos terrenos agrícolas que adquirirán la condición de monte de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.e) de esta Ley.

3. La consejería con competencias en materia de agricultura y la consejería competente 
en materia de montes definirán conjuntamente las medidas de conservación de la vegetación 
forestal en los procedimientos de concentración parcelaria.

Artículo 73.  Modificación del suelo y de la cubierta vegetal.
1. Las modificaciones del suelo y de la cubierta vegetal que no supongan cambio de uso 

forestal precisarán autorización de la consejería competente en materia de montes en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando supongan cambios de especie arbórea principal.
b) Cuando impliquen riesgos de procesos erosivos intensos.
c) Aquellos otros casos de modificación de la cubierta vegetal que se establezca 

reglamentariamente.
2. Será igualmente necesaria la autorización de la consejería competente en materia de 

montes para la realización de vías forestales o para cualquier otra obra que conlleve 
movimientos de tierra, cuando no esté prevista en los correspondientes instrumentos de 
planeamiento o de ordenación forestal.

Artículo 74.  Obligación de regeneración en cortas a hecho y aclareos intensos.
1. Las cortas a hecho y los aclareos intensos conllevarán la obligación de regenerar el 

arbolado en el plazo máximo de cinco años desde la corta, salvo previsión en contrario 
establecida en el instrumento de planeamiento o de ordenación forestal.

2. En caso de incumplimiento de la obligación reseñada en el apartado anterior, la 
consejería competente en materia de montes podrá actuar subsidiariamente, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 75.  Roturaciones en montes catalogados de utilidad pública, protectores y con 
régimen de protección especial.

1. Queda prohibida la realización de roturaciones con destino a cultivo agrícola en los 
montes catalogados de utilidad pública, en los montes protectores y en los montes con 
régimen de protección especial.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la consejería competente en materia 
de montes podrá autorizar roturaciones en los siguientes supuestos:

a) En superficies de escasa extensión, en todo caso menores de 5 hectáreas por monte, 
con la finalidad de fomentar y conservar la fauna silvestre o con la de producir en 
condiciones controladas productos alimentarios del ámbito forestal, en terrenos 
desarbolados.

b) En terrenos con aprovechamiento agrosilvopastoral sujetos a algún instrumento de 
ordenación forestal, siempre y cuando la roturación sea compatible con el mantenimiento del 
arbolado propio de dicho sistema de aprovechamiento.

c) Para evitar la propagación de incendios forestales en enclaves estratégicos, 
incluyendo el mantenimiento de discontinuidades o de cultivos leñosos abancalados o libres 
de vegetación herbácea.

d) Con carácter excepcional, en aquellos otros supuestos vinculados a la gestión del 
monte que estén expresamente previstos en el correspondiente instrumento de ordenación 
forestal.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 206  Ley de montes de Castilla y León

– 3357 –



Artículo 76.  Construcción de infraestructuras.
1. En los proyectos de construcción de todo tipo de infraestructuras ajenas a la gestión 

forestal se evitará, siempre que existan alternativas viables, afectar a montes catalogados de 
utilidad pública, montes protectores y montes con régimen de protección especial.

2. Los planes y obras de infraestructuras que afecten a los montes a que se refiere el 
apartado anterior deberán ser previamente informados por la consejería competente en 
materia de montes, salvo que ya lo hubieran sido como consecuencia del procedimiento 
previsto en el artículo 21 de esta Ley.

3. En el supuesto de que los planes o proyectos de infraestructuras que estuviesen 
sujetos a evaluación de impacto ambiental, el informe de la consejería competente en 
materia de montes se sustanciará en el curso del procedimiento de declaración de impacto 
ambiental.

Artículo 77.  Protección del monte frente a daños por especies cinegéticas.
La consejería competente en materia de montes podrá exigir a los titulares de los 

aprovechamientos cinegéticos la adopción de medidas de control de poblaciones de 
especies cinegéticas cuando se produzcan o puedan producir daños importantes en el 
ecosistema, en particular para asegurar la adecuada regeneración y conservación de la 
cubierta vegetal y de los hábitats naturales de carácter forestal.

Artículo 78.  Protección frente a daños por pastoreo.
La consejería competente en materia de montes podrá acordar restricciones o 

limitaciones al aprovechamiento de pastos en los montes, cuando se produzcan o puedan 
producir daños importantes en el ecosistema, en particular para asegurar la adecuada 
regeneración y conservación de la cubierta vegetal y de los hábitats naturales de carácter 
forestal.

CAPÍTULO II
Régimen urbanístico de los montes

Artículo 79.  Clasificación urbanística.
1. Serán clasificados como suelo rústico con protección natural, al menos, los montes 

catalogados de utilidad pública, los montes protectores y los montes con régimen de 
protección especial.

2. El resto de los montes deberán ser clasificados como suelo rústico en alguna de las 
categorías definidas por el artículo 16 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León.

Artículo 80.  Instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico.
1. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán 

incorporar las medidas necesarias para facilitar la conservación de los montes en sus 
respectivos ámbitos de aplicación.

2. En el procedimiento de aprobación de aquellos instrumentos, será preceptivo el 
informe previo de la consejería competente en materia de montes cuando afecten a la 
clasificación de terrenos forestales. Dicho informe tendrá carácter vinculante cuando se trate 
de montes catalogados de utilidad pública, montes protectores y montes con régimen de 
protección especial.

Artículo 81.  Prohibición de usos y actividades en suelo rústico con protección natural.
1. En los montes que tengan la consideración de suelo rústico con protección natural 

estarán prohibidos los siguientes usos:
a) Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones 

e instalaciones vinculadas a los mismos. No tendrán esta consideración las instalaciones 
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directamente relacionadas con la gestión de los montes o imprescindibles para el disfrute de 
concesiones o autorizaciones vinculadas a la explotación de recursos ubicados en ellos.

b) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada.
2. En los montes que tengan la consideración de suelo rústico con protección natural el 

resto de los usos relacionados en el artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, estarán sujetos a autorización.

Artículo 82.  Exención de licencia urbanística municipal.
En los montes catalogados de utilidad pública, protectores o montes con régimen 

especial de protección quedan exentos de licencia urbanística municipal todos los actos de 
uso del suelo a que se refiere el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, que sean necesarios para su gestión técnico-facultativa cuando sean 
promovidos por la consejería competente en materia de montes.

CAPÍTULO III
Defensa frente a plagas y enfermedades forestales

Artículo 83.  Competencias.
1. La consejería competente en materia de montes adoptará las medidas necesarias de 

prevención, vigilancia, localización y control de plagas y enfermedades forestales.
2. La consejería competente en materia de montes podrá declarar la existencia oficial de 

una plaga o enfermedad forestal, así como las medidas fitosanitarias precisas, comunicando 
la misma a la Administración General del Estado. La declaración se efectuará por orden y 
conllevará los efectos que se precisan en el precepto siguiente.

Artículo 84.  Obligaciones.
1. Los propietarios de los montes y los titulares de los aprovechamientos forestales están 

obligados a comunicar a la consejería competente en materia de montes la existencia de 
plagas o enfermedades forestales.

2. La declaración oficial de una plaga o enfermedad forestal conlleva la obligatoriedad de 
su tratamiento por los gestores de los montes afectados y faculta a la consejería competente 
en materia de montes a realizar su ejecución de forma subsidiaria por razones de interés 
general.

3. En cualquier caso, los gestores y los titulares de los montes tendrán la obligación de 
extraer aquellos productos forestales que constituyan riesgo grave e inminente de plaga o 
enfermedad forestal, en el plazo que se determine por la consejería competente en materia 
de montes.

Artículo 85.  Seguimiento y control.
1. La consejería competente en materia de montes realizará el seguimiento de los 

efectos que pudieran producir sobre los ecosistemas forestales las plagas, enfermedades y 
toda clase de agentes de degradación.

2. A tal fin, se establecerá y mantendrá actualizada una red de detección y seguimiento 
de plagas y enfermedades forestales que permita evaluar el estado sanitario de las masas 
forestales de la Comunidad.

CAPÍTULO IV
Defensa contra incendios

Artículo 86.  Competencias.
1. Corresponderá a la consejería competente en materia de montes, en coordinación con 

la Administración General del Estado, la organización de la defensa contra los incendios 
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forestales, que incluirá la prevención, detección y extinción, así como la restauración de las 
áreas afectadas, todo ello sin perjuicio de las competencias de las entidades locales.

2. La consejería competente en materia de montes podrá solicitar a la Administración 
General del Estado su colaboración en los trabajos de restauración forestal y 
medioambiental de terrenos incendiados de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 bis de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes.

Artículo 87.  Medidas preventivas.
1. Los propietarios de los montes estarán obligados a realizar, o a permitir realizar a la 

consejería competente en materia de montes, las medidas de prevención de incendios 
forestales que sean acordadas por esta.

2. La consejería competente en materia de montes podrá acordar medidas preventivas 
de incendios forestales en los terrenos situados a menos de 400 metros de los montes.

Artículo 88.  Planificación para la prevención y defensa ante el riesgo de incendios 
forestales.

1. La consejería competente en materia de incendios forestales elaborará y aprobará los 
planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a que hace 
referencia el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que tendrán por 
ámbito la totalidad del territorio de Castilla y León y seguirán las directrices y criterios 
comunes precisos para su elaboración que se aprueben por la Administración del Estado.

2. Los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales se 
aplicarán de manera continua durante todo el año y tendrán, al menos, los contenidos 
previstos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Estos contenidos se podrán 
desglosar en plan general y en plan operativo, correspondiendo al primero los análisis y 
determinaciones de ámbito superior y de carácter plurianual y al segundo los de mayor 
detalle y susceptibles de una variación anual.

Estos planes podrán hacer referencia a otras normas o disposiciones específicas que 
regulen de forma sectorial determinados aspectos, y que se considerarán parte de los 
propios planes a efectos de la consideración de sus contenidos mínimos.

3. Las medidas de reducción del riesgo de incendios en zonas de interfaz urbano-forestal 
identificadas como tales en los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de 
incendios forestales, cuando se desarrollen a menos de 100 metros del casco urbano en 
terreno rústico no clasificado como con protección natural, tienen la consideración de interés 
general y quedan exentas de la aplicación de los procedimientos administrativos sobre 
aprovechamientos forestales maderables o leñosos, cambio de uso forestal y modificaciones 
del suelo y de la cubierta vegetal regulados, respectivamente, en los artículos 56 y 57, 71 y 
73 de la presente ley.

Artículo 88 bis.  Operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y 
León.

1. El operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León es el 
conjunto de medios humanos, materiales y tecnológicos que la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León dispone y organiza de forma integrada con la finalidad de 
luchar contra los incendios forestales, incluyendo entre sus funciones tanto la extinción de 
incendios forestales, como los sistemas para su detección y el apoyo a su prevención.

2. El Operativo de prevención y extinción de incendios forestales tendrá una estructura 
de funcionamiento permanente a lo largo de todo el año, de modo que pueda mantener una 
operatividad continua. Sin perjuicio de ello, su estructura, dimensionamiento y funciones 
preferentes se adecuarán en cada momento a la zonificación del territorio establecida a partir 
del riesgo existente y a las épocas de peligro.

Artículo 89.  Agrupaciones de Defensa Forestal.
Con el fin de actuar coordinadamente en la prevención de los incendios forestales, 

podrán constituirse Agrupaciones de Defensa Forestal, que tendrán personalidad jurídica 
propia, en las que se integrarán los propietarios de montes o sus asociaciones, las entidades 
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locales, las organizaciones profesionales agrarias y las asociaciones o entidades que 
incorporaren entre sus fines la protección de la naturaleza.

Artículo 90.  Uso del fuego.
El uso del fuego en los montes y demás terrenos rústicos situados a menos de 400 

metros de los mismos estará sujeto a previa autorización de la consejería competente en 
materia de montes, exceptuándose los lugares establecidos al efecto por ésta.

Artículo 91.  Restricciones.
1. La consejería competente en materia de montes podrá prohibir o limitar aquellas 

actividades que supongan riesgo de incendio forestal.
2. Asimismo, y en condiciones de elevado peligro de incendio, podrá acordar limitaciones 

a la estancia o tránsito en los montes de personas y vehículos.
3. Se prohíbe el tránsito por los montes con toda clase de dispositivos que puedan ser 

utilizados para originar, de forma inmediata o retardada, un incendio forestal, siempre que no 
sean de utilización común en los usos normales recreativos o en las actividades de gestión 
del monte.

4. En todo caso, cuando se den los supuestos contemplados en el apartado 6 del artículo 
48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, serán de aplicación inmediata las 
prohibiciones y limitaciones en él establecidas, y sin perjuicio de que la consejería 
competente en materia de incendios forestales pueda aplicar otras de acuerdo con lo 
previsto en este artículo y, en su caso, en el plan anual de prevención, vigilancia y extinción 
de incendios forestales.

Artículo 92.  Prohibiciones y limitaciones en montes incendiados.
1. Los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en los montes que hayan sido objeto 

de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación 
durante un período de cinco años en los terrenos afectados. No obstante lo anterior, la 
consejería competente en materia de montes podrá autorizar el levantamiento de dicha 
suspensión cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la 
regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las 
especies de flora y fauna silvestre.

En el caso de grandes incendios forestales, que superen las 500 hectáreas de superficie 
forestal, o en aquellos otros incendios forestales que afecten de forma significativa a la 
viabilidad de las explotaciones ganaderas por extenderse el incendio a más de una cuarta 
parte de la superficie pastable de la explotación, dicha consejería podrá autorizar de oficio el 
citado levantamiento en pastizales herbáceos habitualmente destinados a actividades de 
pastoreo.

2. Queda prohibido el cambio de uso forestal de los montes afectados por incendios 
durante un plazo de treinta años.

3. Se prohíbe la modificación de la clasificación urbanística de los montes afectados por 
incendios durante el plazo de treinta años.

4. No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las prohibiciones de cambio 
de uso forestal y de clasificación urbanística no serán de aplicación cuando la consejería 
competente en materia de montes aprecie la existencia de alguno de los supuestos de 
excepcionalidad contemplados en el artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes.

5. La consejería competente en materia de montes creará un registro administrativo de 
montes afectados por incendios, en el que se incluirán datos relativos a la fecha del incendio, 
así como a la localización, extensión y características de los terrenos afectados.
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CAPÍTULO V
Restauración forestal

Artículo 93.  Finalidad y competencias.
1. La restauración tendrá como fines prioritarios la recuperación de la funcionalidad de 

los ecosistemas forestales, la lucha contra la erosión, la mejora de la calidad de los recursos 
hídricos, la estabilidad de los terrenos y la protección de infraestructuras de interés general.

2. Es competencia de la consejería competente en materia de montes la restauración de 
los ecosistemas forestales y de los hábitats naturales de carácter forestal, sin perjuicio de las 
atribuciones que puedan corresponder a la Administración General del Estado dentro del 
Dominio Público Hidráulico en relación con la restauración hidrológico-forestal.

Artículo 94.  Zonas de actuaciones prioritarias de restauración forestal.
1. La consejería competente en materia de montes podrá declarar, mediante orden, 

zonas de actuaciones prioritarias de restauración forestal.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

en estas zonas, las obras y trabajos necesarios para el cumplimiento de los fines de 
restauración forestal se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa.

3. Las zonas de actuaciones prioritarias de restauración forestal serán objeto de 
tratamiento preferente en las medidas de fomento.

Artículo 95.  Planes de actuación.
1. La consejería competente en materia de montes deberá elaborar para las zonas 

previamente declaradas de actuación prioritaria de restauración forestal planes específicos 
que serán aprobados por orden.

2. Los titulares y gestores de los montes incluidos en las zonas declaradas de actuación 
prioritaria de restauración forestal quedan obligados por las previsiones de los planes de 
actuación que podrán determinar una restricción en el régimen de los aprovechamientos, en 
particular, el pastoreo, así como la realización de obras y trabajos de restauración y 
repoblación.

Artículo 96.  Medidas de restauración.
Corresponde a la consejería competente en materia de montes, previa audiencia a los 

propietarios, determinar las medidas de obligado cumplimiento encaminadas a restaurar los 
montes afectados por incendios forestales, vendavales, plagas, enfermedades u otros 
eventos, pudiendo realizar su ejecución de manera subsidiaria.

Artículo 97.  Recursos genéticos forestales.
1. La consejería competente en materia de montes elaborará y desarrollará programas 

de ámbito regional que promuevan la mejora genética y la conservación de los recursos 
genéticos forestales. A tal efecto, se establecerán las normas para la recolección, 
producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción, sin 
perjuicio de las normas básicas a que se refiere el artículo 54 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes.

2. Los materiales forestales de reproducción procedentes de montes declarados como 
Materiales de Base incluidos en el Catálogo Nacional correspondiente tendrán la 
consideración de interés general. La consejería competente en materia de montes 
establecerá el procedimiento que garantice el acceso a los mismos, con independencia de la 
titularidad de los terrenos, y que posibilite su aprovechamiento con la urgencia requerida por 
la caducidad del poder germinativo de estos materiales, arbitrándose los correspondientes 
procedimientos de compensación.

3. En los montes que tengan declarados Materiales de Base, la consejería competente 
en materia de montes tendrá preferencia para su aprovechamiento como material forestal de 
reproducción.
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Artículo 98.  Distancias entre plantaciones con especies forestales y cultivos.
Las ordenanzas reguladoras de distancias entre plantaciones con especies forestales y 

cultivos no podrán imponer distancias mínimas de plantación superiores a una cifra que 
estará comprendida entre seis y doce metros, según se determine reglamentariamente en 
función de las orientaciones y de los cultivos.

TÍTULO VI
Fomento forestal

CAPÍTULO I
Régimen general

Artículo 99.  Medidas de fomento.
1. En los montes relacionados en el artículo 45, así como en el resto de montes 

propiedad de la Comunidad de Castilla y León, ésta efectuará inversiones para su 
conservación y mejora. Las actuaciones así financiadas serán ejecutadas por la consejería 
competente en materia de montes quien, cuando las mismas sean objeto de contratación, 
podrá disponer que los productos o residuos forestales con valor de mercado que se 
generen queden a disposición del adjudicatario de los trabajos, y que el precio estimado de 
su venta constituya, si así se prevé en los correspondientes pliegos y en el anuncio de 
licitación, parte del pago de la actuación.

2. En los restantes montes, la Comunidad de Castilla y León fomentará su conservación 
y mejora mediante la concesión de ayudas e incentivos.

Artículo 100.  Impulso de la ordenación de montes.
1. La consejería competente en materia de montes impulsará técnica y económicamente 

la ordenación de montes.
2. Gozarán de preferencia en la concesión de ayudas e incentivos los montes de 

extensión superior a las cien hectáreas cuando estén incluidos total o parcialmente en la Red 
Natura 2000 o en la Red de Espacios Naturales protegidos de Castilla y León.

Artículo 101.  Convenios de gestión forestal suscritos por la Comunidad de Castilla y León.
La Comunidad de Castilla y León podrá acordar con los propietarios de montes privados 

y, en su caso, de los patrimoniales, mediante la formalización de los correspondientes 
convenios o contratos, actuaciones encaminadas a la gestión, protección y mejora forestal y, 
en particular, las siguientes:

a) La gestión pública de los terrenos forestales.
b) La reforestación, regeneración y mejora de terrenos forestales, así como la forestación 

de aquellos otros que sean susceptibles de adquirir la condición de monte.
c) La realización de trabajos de restauración forestal.
d) La prevención de incendios y la protección fitosanitaria.
e) La protección y conservación de los hábitats naturales de carácter forestal.

Artículo 102.  Concentración de fincas forestales.
La Comunidad de Castilla y León promoverá la concentración de fincas forestales para 

mejorar su gestión y conservación.

Artículo 103.  Agrupaciones de Gestión Forestal.
Con el fin de mejorar la gestión, conservación y aprovechamiento de los montes podrán 

constituirse Agrupaciones de Gestión Forestal, que tendrán personalidad jurídica propia y 
podrán adoptar cualquier forma jurídica admitida en derecho.
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Artículo 104.  Fomento del asociacionismo forestal.
La consejería competente en materia de montes fomentará el asociacionismo para la 

defensa de los intereses de los propietarios forestales, la gestión sostenible de los montes, la 
extensión y divulgación forestal y la investigación en las materias propias de esta Ley.

Artículo 104 bis.  Promoción de los servicios ecosistémicos de los montes.
1. La consejería competente en materia de montes promoverá las externalidades 

positivas o servicios ecosistémicos característicos de los montes, su valorización y la mejora 
de su conocimiento.

2. A los efectos de esta ley, las siguientes externalidades o funciones se consideran 
servicios esenciales de los montes:

a) La capacidad de fijación de carbono y su contribución como sumideros de gases de 
efecto invernadero.

b) La capacidad de creación y conservación del suelo y la protección ante el impacto de 
los procesos erosivos.

c) La contribución a la regulación hídrica y a la calidad de las aguas superficiales e 
infiltradas.

d) La conservación de las especies amenazadas y de la biodiversidad en general, y 
específicamente la ligada a los estados de madurez de los bosques.

e) La conservación de la diversidad genética de las especies arbóreas o arbustivas.
f) La contribución a la diversificación y belleza del paisaje.
g) El valor histórico, etnográfico y cultural.
h) La contribución al uso recreativo respetuoso, al esparcimiento público y a la mejora de 

la salud de las personas.
3. La consejería competente en materia de montes podrá identificar rodales cuya 

contribución a las externalidades de las letras d), e), g) y h) del apartado anterior resulte 
especialmente significativa, articular su oportuna señalización y promover su utilización de 
forma racional, prioritariamente en los montes catalogados de utilidad pública y en los 
integrados en la Red de Áreas Naturales Protegidas.

4. La consejería competente en materia de montes podrá establecer convenios con 
partes interesadas en fomentar la provisión de servicios ecosistémicos mediante acciones de 
restauración, de planificación o de manejo forestal en los montes catalogados de utilidad 
pública y en otros que administre. Estos convenios podrán tener un plazo máximo de 20 
años, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a su término.

5. Cuando la disposición o titularidad de servicios ecosistémicos tenga un valor de 
mercado, las entidades públicas titulares de montes podrán suscribir contratos para su 
cesión a terceros. Estos contratos podrán incluir en su objeto la realización de las acciones 
precisas para generar o promover tales servicios, y tener como duración máxima el turno de 
las especies objeto de los mismos. En el caso de los montes catalogados de utilidad pública, 
las acciones indicadas en el apartado precedente requerirán de autorización previa de la 
consejería competente en materia de montes y será de aplicación lo establecido en esta ley 
sobre el fondo de mejoras.

6. En el caso de los montes catalogados de utilidad pública, las acciones indicadas en el 
apartado precedente requerirán de autorización previa de la consejería competente en 
materia de montes, que también podrá conveniar por sí misma la promoción de los servicios 
ecosistémicos con las partes interesadas con la conformidad de la entidad titular. En caso de 
que la enajenación de derechos en estos montes tenga valor de mercado, se aplicará el 
régimen establecido en la presente ley para los aprovechamientos y productos forestales y el 
fondo de mejoras, así como lo indicado en el apartado anterior.

7. En el caso de que las inversiones indicadas en el artículo 99 generen servicios 
ecosistémicos con valor de mercado en los montes catalogados o en otros cuya gestión 
corresponda a la consejería competente en materia de montes los beneficios que se 
pudieran obtener de los servicios así generados serán ingresados íntegramente en el fondo 
de mejoras regulado en el artículo 108 y al menos el 50 % será destinado a mejoras de 
interés forestal general.
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CAPÍTULO II
Industrias forestales

Artículo 105.  Fomento de las industriales forestales.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá, mediante las 

ayudas técnicas y económicas que se establezcan, la instalación, reestructuración y mejora 
de las industrias forestales, con especial atención a las que incrementen el valor añadido de 
los recursos forestales y fijen población en las zonas rurales, así como la comercialización 
de los productos forestales regionales.

2. La consejería competente en materia de montes fomentará las relaciones entre el 
sector de la producción forestal y el industrial dedicado a la primera transformación de los 
productos forestales, así como promoverá la colaboración entre centros de investigación 
forestal y empresas del sector, que permitan la transferencia adecuada de tecnología y la 
modernización y mejora de los procesos de transformación.

Artículo 106.  Registro Regional de Empresas e Industrias Forestales.
1. Se crea el Registro Regional de Empresas e Industrias Forestales, dependiente de la 

consejería competente en materia de montes, en el que se inscribirán las cooperativas, 
empresas e industrias a que hace referencia el artículo 61.1 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que estarán obligadas a suministrar los datos básicos que integrarán 
el Registro.

2. Reglamentariamente se determinará la organización y funcionamiento del Registro a 
que hace referencia el apartado anterior, así como las condiciones que deban cumplir las 
empresas e industrias para poder ser inscritas, y la coordinación con otros registros de 
carácter estadístico o industrial.

CAPÍTULO III
Mejoras en los montes catalogados de utilidad pública

Artículo 107.  Mejoras forestales.
1. Las Entidades Públicas titulares de montes catalogados de utilidad pública destinarán 

a mejoras de aquéllos una parte de los ingresos procedentes de todos los aprovechamientos 
forestales y de los demás rendimientos generados por el monte, incluidos los derivados de 
las concesiones por uso privativo del dominio público forestal, considerando su propiedad 
como unidad económica.

2. A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entiende por mejoras los trabajos e 
intervenciones que contribuyan a la conservación, restauración y puesta en valor del monte o 
su gestión.

Artículo 108.  Fondo de Mejoras.
1. Las entidades públicas titulares de montes catalogados de utilidad pública destinarán 

a mejoras el porcentaje mínimo fijado en el artículo 38 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, sin perjuicio de que aquellas decidan acordar incrementar el Fondo 
de Mejoras con aportaciones voluntarias suplementarias. En el caso de montes afectados 
por eventos catastróficos, como incendios, plagas o vendavales, ese porcentaje se elevará 
hasta el 30 % de los ingresos derivados de los aprovechamientos extraordinarios 
consecuencia del siniestro, para garantizar los trabajos de restauración que se requieran.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los 
aprovechamientos forestales y de los usos amparados por título administrativo habilitante en 
los montes catalogados de utilidad pública ingresarán en el Fondo de Mejoras el importe a 
que se refiere dicho apartado. El ingreso de dicho importe es condición previa indispensable 
para la expedición del correspondiente título de intervención administrativo para la 
realización del aprovechamiento o uso respectivo.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 206  Ley de montes de Castilla y León

– 3365 –



3. En el Fondo de Mejoras se ingresarán las cantidades procedentes del cumplimiento 
de la obligación de indemnización de daños y perjuicios, en los términos consignados en el 
artículo 125 de esta Ley.

4. Todas las aportaciones que realicen las entidades públicas propietarias al Fondo de 
Mejoras se vincularán a la ejecución de mejoras en cualquiera de los montes de su 
titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

5. Una parte del Fondo de Mejoras se destinará para la realización de mejoras de interés 
forestal general, provincial o regional, en el porcentaje que acuerde la Comisión Territorial de 
Mejoras, sin perjuicio de que la entidad titular de algún monte decida aportar a ese fin un 
porcentaje mayor.

6. Para los gastos de funcionamiento de la Comisión Territorial de Mejoras, se destinará 
del Fondo de Mejoras una parte que no podrá exceder del cinco por ciento.

Artículo 109.  Plan Anual de Mejoras.
1. El Plan Anual de Mejoras es un documento de carácter técnico-facultativo que 

constituye la relación de todas las actuaciones de mejora forestal que se financian con cargo 
al Fondo de Mejoras y que deben efectuarse en el plazo de un año, en el ámbito de cada 
provincia en los montes catalogados de utilidad pública.

2. El Plan Anual de Mejoras será elaborado y aprobado por la consejería competente en 
materia de montes, y en él se relacionarán las mejoras que previamente hayan sido 
acordadas entre esta y las entidades públicas propietarias.

3. Si los montes dispusieran de instrumento de ordenación forestal, las mejoras incluidas 
en el Plan habrán de sujetarse a las previsiones de dichos instrumentos.

4. La consejería competente en materia de montes podrá proponer a la Comisión 
Territorial de Mejoras de cada provincia la inclusión de mejoras de interés forestal general en 
el Plan Anual de Mejoras. Esta propuesta será informada por la Comisión Territorial de 
Mejoras, salvo en el caso de los montes referidos en el artículo 7.1 de esta Ley, para los que 
esta propuesta tendrá carácter vinculante.

Artículo 110.  Comisión Territorial de Mejoras.
1. Para la administración y gestión del Fondo de Mejoras, se creará en cada provincia 

una Comisión Territorial de Mejoras, adscrita a la consejería competente en materia de 
montes, que estará integrada paritariamente por representantes de la Administración de 
Castilla y León y de las entidades públicas propietarias de montes catalogados de utilidad 
pública.

2. Reglamentariamente se precisará su composición, competencias y régimen de 
funcionamiento.

3. Entre otras funciones, la Comisión Territorial de Mejoras informará preceptivamente y 
resolverá las alegaciones presentadas al Plan Anual de Mejoras, informará las mejoras de 
interés forestal general propuestas por la consejería competente en materia de montes y 
aprobará las cuentas justificativas de los trabajos e inversiones realizados con cargo al 
Fondo de Mejoras. Dichas cuentas podrán ser objeto de auditorías por la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 111.  Ejecución de las mejoras.
La consejería competente en materia de montes ejecutará las mejoras incorporadas en 

el respectivo Plan siempre que las entidades públicas propietarias no lo hagan por sí mismas 
comunicándolo previamente a aquella. En los casos en los que se determine 
reglamentariamente, dichas actuaciones deberán ser objeto de proyecto técnico o memoria 
valorada. En todo caso, la ejecución de las mejoras estará sujeta a la dirección e inspección 
por parte de la consejería competente en materia de montes, cuyo informe favorable será 
requisito necesario para proceder al libramiento de los pagos con cargo al Fondo de 
Mejoras. La consejería competente en materia de montes, en aras de una mayor 
coordinación, podrá disponer una ejecución conjunta de las mejoras de interés forestal 
general en todas o algunas de las provincias.
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TÍTULO VII
Régimen de responsabilidad

CAPÍTULO I
Responsabilidad administrativa

Artículo 112.  Régimen jurídico del ejercicio de la potestad sancionadora.
El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a las reglas establecidas en la 

legislación básica en materia de montes y de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a lo dispuesto en su normativa 
autonómica de desarrollo y en particular el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO II
Infracciones

Artículo 113.  Tipificación de infracciones.
Sin perjuicio de las establecidas en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

son infracciones a lo dispuesto en esta Ley las siguientes:
a) La apropiación o usurpación de la superficie de los montes públicos.
b) La destrucción, deterioro o daño de las construcciones e infraestructuras destinadas al 

servicio del monte público en el que se ubican.
c) La corta, desenraizamiento, arranque o cualquier otra actuación sin autorización sobre 

ejemplares arbóreos de especies forestales.
d) La realización de aprovechamientos forestales sin licencia de aprovechamiento.
e) La realización de aprovechamientos forestales que incumplan las condiciones 

previstas en la autorización o licencia, o en las disposiciones que regulan su disfrute, o de 
modo que incumplan las condiciones mínimas para el aprovechamiento que 
reglamentariamente se establezcan.

f) El incumplimiento de la obligación de regeneración en cortas a hecho y aclareos 
intensos.

g) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación y tratamiento en el supuesto 
de plagas o enfermedades forestales oficialmente declaradas, así como de la extracción de 
los productos forestales.

h) La utilización de productos tóxicos sin autorización en los montes.
i) El incumplimiento de los instrumentos de planeamiento forestal.
j) El incumplimiento del régimen de medidas provisionales acordadas por la 

administración pública competente.
k) La no acreditación en plazo por el titular del aprovechamiento de las exigencias a que 

se refiere el artículo 51.3 para la obtención de la licencia de aprovechamiento forestal.
l) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 

información que figure en una declaración responsable o comunicación o en los documentos 
que las acompañen o se incorporen a éstas.

m) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas 
en la presente ley y en sus normas de desarrollo.

Artículo 114.  Clasificación de las infracciones.
1. Infracciones muy graves:
a) Las previstas en el artículo 68.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.
b) La infracción tipificada en el párrafo a) del artículo anterior, cuando sea igual o 

superior a 5 hectáreas.
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2. Infracciones graves:
a) Las previstas en el artículo 68.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.
b) La infracción tipificada en los párrafo a) del artículo anterior, cuando sea inferior a 5 

hectáreas.
c) Las infracciones tipificadas en los párrafos b), c), d), e) y h) del artículo anterior, 

cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo 
de reparación o restauración sea inferior a 10 años y superior a 6 meses.

d) La infracción tipificada en el párrafo f) del artículo anterior.
e) La infracción tipificada en el párrafo g) del artículo anterior, cuando constituya riesgo 

grave e inminente de plaga o enfermedad forestal.
f) La infracción tipificada en el párrafo i) del artículo anterior, cuando constituya 

incumplimiento grave.
g) La infracción tipificada en el párrafo j) del artículo anterior.
h) La infracción tipificada en el párrafo l) del artículo anterior.
3. Infracciones leves:
a) Las previstas en el artículo 68.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.
b) Las infracciones tipificadas en los párrafos b), c), d), e) y h) del artículo anterior, 

cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo 
de reparación o restauración no exceda de 6 meses.

c) La infracción tipificada en el párrafo g) del artículo anterior, cuando no constituyan 
riesgo grave e inminente de plaga o enfermedad forestal.

d) La infracción tipificada en el párrafo i) del artículo anterior, cuando constituya 
incumplimiento leve.

e) Las infracciones tipificadas en los párrafos k) y m) del artículo anterior.
4. Para calificar el grado de la infracción se requerirá informe técnico, debidamente 

motivado, del servicio territorial con competencias en materia de montes, que se incorporará 
al expediente sancionador.

Artículo 115.  Régimen de prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescriben según los plazos señalados 

en el artículo 71 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del mismo día de comisión de 

la infracción. No obstante, cuando se tratare de infracciones continuadas, el día inicial del 
cómputo será la fecha de finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción 
se consumare. Asimismo, cuando el hecho o actividad constitutivo de la infracción no 
pudieran ser conocidos por no manifestarse externamente en el momento de comisión, el 
plazo de prescripción comenzará a computarse desde la aparición de signos externos que lo 
revelaren.

CAPÍTULO III
Sanciones administrativas

Artículo 116.  Descripción y clasificación de sanciones.
Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 

previsto en el artículo 74 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.

Artículo 117.  Competencia sancionadora.
La competencia para la imposición de las sanciones descritas en la presente Ley 

corresponderá al titular de la consejería competente en materia de montes, sin perjuicio de 
las desconcentraciones que reglamentariamente se establezcan.
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Artículo 118.  Criterios de graduación de las sanciones.
1. La imposición de sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios: ánimo 

de lucro y beneficio económico obtenido; grado de culpabilidad; reincidencia; importancia y 
naturaleza de los daños causados; situación de riesgo para las personas y los bienes; 
ostentación de cargo o función que obliguen a velar por el cumplimiento de esta Ley; 
colaboración en la disminución de los efectos; elusión o entorpecimiento de la vigilancia y 
control; desobediencia.

2. Reglamentariamente podrán establecerse criterios tipo para la valoración de daños, la 
reparación y la restauración, a efectos de la graduación de la infracción.

3. Se entenderá que un infractor tiene la condición de reincidente mientras no tenga 
cancelados los antecedentes en el Registro Regional de Infractores en materia de montes a 
que se refiere el artículo 123 de esta Ley.

4. La multa se impondrá en la cuantía máxima correspondiente a cada tipo de infracción 
cuando el beneficio económico del infractor fuera superior a la máxima sanción prevista para 
el tipo. Este criterio se entiende sin perjuicio de la obligación de indemnización por los daños 
y perjuicios causados.

Artículo 119.  Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario.
El reconocimiento de responsabilidad por parte del infractor o el pago voluntario de la 

sanción pecuniaria a imponer se regirán por lo dispuesto en la normativa del procedimiento 
administrativo común.

CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador

Artículo 120.  De la vigilancia.
1. La Administración de Castilla y León, a través del personal que tenga atribuidas 

funciones de vigilancia en la materia objeto de la presente Ley, en particular el referido en el 
apartado siguiente, velará por el cumplimiento de lo dispuesto en ella.

2. Los funcionarios pertenecientes a la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos y a la Escala de Guardería Forestal del Cuerpo de Auxiliares 
Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León tendrán la 
consideración de autoridad a los efectos de lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y estarán facultados para llevar a cabo las acciones 
prescritas por el artículo 58.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 121.  Del procedimiento sancionador y las medidas provisionales.
1. Serán de aplicación al procedimiento sancionador las reglas y principios contenidos en 

la legislación general sobre procedimiento administrativo sancionador y en el Decreto 
189/1994, de 25 de agosto.

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de un año.
3. El órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento y mediante 

acuerdo motivado, las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, o para evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción.

4. Las medidas provisionales deberán ser proporcionadas a los objetivos que en cada 
caso se pretendan conseguir y podrán consistir, entre otras, en la suspensión temporal de 
actividades, aprovechamientos y usos, la prestación de garantías, el decomiso de productos 
o herramientas y útiles.

5. Los agentes forestales y medioambientales podrán, antes de la iniciación del 
procedimiento, acordar medidas provisionales, que se sujetarán al régimen prescrito en el 
artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 122.  Decomiso.
1. Los agentes forestales y medioambientales podrán acordar el decomiso de los 

productos, frutos y aprovechamientos obtenidos ilegalmente, así como las herramientas, 
instrumentos y demás medios empleados en la ejecución del hecho constitutivo de infracción 
o en la producción del daño. Los productos decomisados serán enajenados en pública 
subasta, devueltos a su dueño, o inutilizados si son de ilícito comercio.

2. En las infracciones por pastoreo, y sin perjuicio de disponer la inmediata salida del 
ganado, se atenderá a que no quede abandonado, acompañando el ganado hasta el redil 
más próximo o empleando cualquier otro medio que las circunstancias aconsejaren.

3. Entre tanto se decida el destino que haya de darse a los objetos decomisados, 
quedarán bajo la custodia de la entidad local en cuyo término radique el monte, de la 
Comunidad de Castilla y León, de su dueño o, incluso, del infractor, según se juzgue 
conveniente en cada caso.

Artículo 123.  Registro Regional de Infractores en materia de montes.
1. Se crea el Registro Regional de Infractores en materia de montes, dependiente de la 

consejería competente en materia de montes, en el que se inscribirán de oficio todas las 
personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por resolución firme en expediente 
incoado por infracción a las disposiciones de la presente Ley.

2. En el Registro deberán figurar la infracción y su clasificación, la sanción y las 
indemnizaciones si las hubiere, así como la inhabilitación en su caso para la percepción de 
beneficios, subvenciones, ayudas o incentivos económicos. Reglamentariamente se 
determinará la organización y funcionamiento del Registro.

3. Una vez transcurrido el plazo de tres años para las faltas muy graves, de dos años 
para las graves y de un año para las leves, se procederá a la cancelación en el Registro de 
la anotación de los antecedentes de los infractores.

4. La consejería competente en la materia actualizará y facilitará al Cuerpo y Escala de 
Agentes Forestales y Medio Ambientales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
el acceso al Registro, dentro de los límites previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO V
Obligaciones de restauración e indemnización

Artículo 124.  Obligación de restauración del monte dañado.
1. El responsable del daño causado deberá repararlo realizando las acciones necesarias 

para la restauración del monte en el menor tiempo, cuando ello sea posible. A los efectos de 
esta Ley, se entiende por restauración el retorno del monte a su estado anterior al daño, y 
por reparación, las medidas que se adoptan para lograr su restauración.

2. En el caso de que el monte afectado sea un monte catalogado de utilidad pública, el 
responsable del daño deberá presentar a la consejería competente en materia de montes un 
plan de restauración cuando ésta se lo solicite. Una vez dicha consejería muestre su 
conformidad al plan de restauración, el responsable podrá optar entre ejecutarlo por sus 
medios o ingresar el montante necesario para ello en el fondo de mejoras regulado en el 
artículo 108 para que la consejería proceda a la restauración con cargo al mismo.

3. En el caso indicado en el apartado precedente, si resultase necesario, para evitar 
mayores perjuicios, abordar la reparación sin haber identificado al responsable, la consejería 
podrá ejecutarla por si misma o autorizarla de forma motivada. En este caso, una vez se 
haya determinado el responsable, éste vendrá obligado a ingresar el coste real de la 
reparación en el citado fondo de mejoras, con destino a mejoras de interés forestal general.

Artículo 125.  Obligación de indemnización de daños y perjuicios.
1. El responsable del daño causado al monte vendrá obligado a indemnizar la parte de 

los daños que no pueda ser reparada así como los perjuicios causados. A estos efectos, se 
entiende por daño la pérdida real experimentada, que se cifrará como la diferencia de valor 
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entre el correspondiente a su integridad natural y el que alcanzara después del deterioro, y 
por perjuicios, el valor máximo que los bienes y servicios que el monte pudiera proporcionar 
con un sistema de gestión adecuado, monetarizados a su valor en el momento de la 
infracción y deducida la cantidad abonada en concepto de daños y el importe de los bienes y 
servicios recuperados.

2. La indemnización por daños y perjuicios a la función productora del monte se liquidará 
a favor del propietario. En los montes catalogados de utilidad pública se deberá ingresar el 
porcentaje previsto conforme al artículo 108 en el Fondo de Mejoras. El importe de la 
indemnización que no corresponde a daños y perjuicios a la función productora se abonará a 
la Comunidad de Castilla y León en razón de las restantes funciones del monte afectadas, 
salvo que se trate de montes catalogados de utilidad pública en cuyo caso se ingresará en el 
Fondo de Mejoras, debiendo aplicarse para actuaciones de interés forestal general.

3. El causante del daño vendrá también obligado a resarcir los gastos ocasionados a las 
administraciones públicas como consecuencia del empleo y movilización de medios 
motivados por la infracción.

Artículo 126.  Procedimiento, prescripción y ejecución.
1. Las obligaciones de restauración e indemnización por daños y perjuicios podrán ser 

determinadas en el curso mismo del procedimiento sancionador o en un procedimiento 
complementario cuando en aquél no hubiera podido determinarse fundadamente, según 
criterio técnico, su cuantía.

2. Las obligaciones de restauración e indemnización por daños y perjuicios se extinguen 
del mismo modo que las obligaciones civiles. No obstante, en el caso de que los daños 
afectaren a un monte demanial, la obligación de restauración tendrá carácter imprescriptible. 
La prescripción de la responsabilidad sancionadora administrativa o penal no afectará a la 
exigencia de la responsabilidad civil dimanante de aquellas obligaciones.

3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 
que hubiesen intervenido en la producción del daño, la responsabilidad será solidaria, sin 
perjuicio del derecho a repercutir frente a los demás participantes, por parte de aquel o 
aquellos que hubieren hecho frente a las responsabilidades.

4. Cuando el obligado a ello no repare el daño causado, o no dé cumplimiento en forma y 
plazo a lo establecido en la resolución o requerimiento previo correspondiente, el órgano 
sancionador competente podrá acordar su ejecución subsidiaria, a costa de aquel, o la 
imposición de multas coercitivas.

5. Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferior a quince 
días y la cuantía de cada una no podrá exceder del 20 % de la multa fijada por la infracción 
cometida y, en ningún caso, superará los 3.000 euros. Esa cuantía se fijará teniendo en 
cuenta los criterios siguientes: el retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar, la 
existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, y la naturaleza y entidad de los daños y perjuicios causados. En caso de 
impago por el obligado, las multas coercitivas serán exigibles por vía de apremio.

Disposición adicional primera.  Resolución anticipada de contratos de repoblación forestal.
1. En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley, la consejería 

competente en materia de montes iniciará el procedimiento de resolución anticipada de los 
convenios y consorcios de repoblación en vigor sobre montes catalogados, protectores o 
montes con régimen especial de protección, quedando liquidada la cuenta del 
correspondiente contrato sin contraprestación económica entre las partes. En dicho 
procedimiento deberá quedar acreditada la conformidad del propietario de los terrenos. Igual 
procedimiento se seguirá en los montes sujetos a convenio o consorcio de repoblación que 
se cataloguen de utilidad pública en el futuro, o bien en los que se declaren protectores 
siempre y cuando cuenten previamente con instrumento de ordenación aprobado.

2. El procedimiento del apartado anterior y sus efectos serán también de aplicación para 
la resolución anticipada de los convenios y consorcios de repoblación en vigor sobre montes 
no catalogados de utilidad pública cuando no se hubiese logrado la repoblación por causas 
no imputables a los titulares.
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3. Transcurrido el plazo al que se hace referencia en el apartado 1, el expediente podrá 
ser iniciado a instancia del propietario de los terrenos.

Disposición adicional segunda.  Reconocimiento de derechos sobre aprovechamientos 
maderables en las comarcas pinariegas de Burgos y Soria.

Las entidades propietarias de montes catalogados de utilidad pública de las comarcas 
pinariegas de Burgos y Soria en los que tradicionalmente exista un derecho de los vecinos 
sobre aprovechamientos maderables, podrán transferir a estos dichos aprovechamientos de 
conformidad con lo dispuesto en las respectivas ordenanzas locales.

En estos casos se habilitará el procedimiento para garantizar que las aportaciones a los 
fondos de mejora por aprovechamientos forestales correspondan a los porcentajes 
establecidos en el artículo 108 aplicados a los valores de mercado.

Disposición adicional tercera.  Viveros forestales.
Las disposiciones de la presente Ley referentes al control de origen y calidad de los 

materiales forestales de reproducción y a la defensa frente a plagas y enfermedades 
forestales serán de aplicación a los viveros forestales.

Disposición adicional cuarta.  Terrenos agrosilvopastorales, arbolado y formaciones 
forestales dispersas en terrenos agrícolas.

1. Tendrán la consideración de terrenos agrosilvopastorales los que formando parte de 
una parcela agrícola combinan el cultivo del terreno con una cubierta de especies forestales 
arbóreas.

2. A dichos terrenos, y al arbolado y formaciones forestales dispersos en terrenos 
agrícolas, les serán de aplicación los objetivos de conservación, regeneración, 
aprovechamiento y fomento del arbolado previstos en esta Ley y en particular los artículos 
57, 58, 71, 72, 73, 74 y 99.2, así como las prescripciones del Título VII en relación con el 
incumplimiento de los preceptos contenidos en estos artículos.

3. La consejería con competencias en materia de agricultura y la consejería competente 
en materia de montes establecerán conjuntamente los criterios para conseguir los objetivos 
de conservación y restauración de los terrenos agrosilvopastorales y el régimen aplicable al 
arbolado y las formaciones y alineaciones forestales dispersas en terrenos agrícolas que 
tengan una superficie inferior a diez áreas.

Disposición adicional quinta.  Registro de Montes de Castilla y León.
La consejería competente en materia de montes creará y gestionará el Registro de 

Montes de Castilla y León, en el que se recogerán los datos georreferenciados de todos los 
montes ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma, a partir del tamaño mínimo y 
con la información que reglamentariamente se establezca.

Disposición adicional sexta.  Cese de cultivo agrícola en montes catalogados de utilidad 
pública.

1. Los aprovechamientos de cultivo agrícola en montes catalogados de utilidad pública 
legalmente existentes a la entrada en vigor de esta Ley en los que concurran las 
circunstancias sociales que motivaron su existencia, serán prorrogados a la finalización del 
contrato correspondiente por la consejería competente en materia de montes previa petición 
de la entidad propietaria por periodos sucesivos de quince años.

2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los supuestos a los que 
se refiere el artículo 75.2 de la presente Ley.

Disposición adicional séptima.  Límite a la divisibilidad de la propiedad forestal.
Las extensiones de montes iguales o inferiores a veinticinco hectáreas tendrán la 

condición de indivisibles y les serán de aplicación las disposiciones establecidas para la 
Unidad Mínima de Cultivo en los artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995 de Modernización de 
Explotaciones Agrarias y los artículos 11 y 12 de la Ley 14/1990 de Concentración Parcelaria 
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de Castilla y León. Los PORF podrán establecer un límite superficial diferente, adaptado a 
las condiciones locales de los diferentes territorios.

Disposición adicional octava.  Montes privados pro indiviso.
1. La Junta de Castilla y León desarrollará reglamentariamente el procedimiento de 

convocatoria y constitución de las juntas gestoras de montes en pro indiviso que se 
constituyan en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como su régimen 
jurídico. La consejería competente en materia de montes creará un Registro administrativo 
de montes privados pro indiviso, en el que se inscribirán sus juntas gestoras, así como sus 
integrantes y cuota de participación, a efectos de publicidad, con independencia de su fecha 
de constitución.

2. En los montes privados en régimen de pro indiviso no se podrá ejercer la acción de 
división de la cosa común por la voluntad individual de cualquiera de sus condueños, salvo 
que quede registralmente esclarecida la totalidad del dominio a favor de personas vivas.

3. El ejercicio de la acción de división de la cosa común quedará sometido a las 
siguientes reglas:

a) El copropietario que tenga intención de ejercitar la acción de división deberá 
comunicarlo previamente y en alguna forma admitida en Derecho que deje constancia 
fidedigna al resto de los condueños.

b) Cualquiera de los copropietarios conocidos podrá ejercitar un derecho de adquisición 
preferente sobre la cuota indivisa de titularidad del que pretende la división, mediante 
notificación fehaciente dirigida a éste en un plazo máximo de tres meses contados desde la 
fecha en que tuvo conocimiento de la intención de dividir.

c) Si son varios los copropietarios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirá la 
participación indivisa entre todos ellos a prorrata de su participación en la copropiedad.

d) El registrador de la propiedad no inscribirá las fincas adjudicadas en un procedimiento 
de división de montes en pro indiviso, si no se justifica la aplicación del procedimiento 
indicado en las letras anteriores.

4. Con carácter excepcional y sin perjuicio de lo que se regule reglamentariamente, las 
juntas gestoras podrán destinar los beneficios correspondientes a las partes de la propiedad 
no esclarecida a obras o servicios de interés general en las localidades donde se ubican los 
montes, en las cuantías establecidas en el apartado 4 de la Disposición Adicional Décima de 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Disposición adicional novena.  Fondo Forestal de Castilla y León.
En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se creará el 

Fondo Forestal de Castilla y León, con la finalidad de mejorar y aumentar el patrimonio 
forestal de la Comunidad, cuya adscripción y características se determinarán 
reglamentariamente. Este Fondo se financiará con aportaciones de la Comunidad de Castilla 
y León, cuya cuantía será, al menos, equivalente al 50% del importe de todos los 
aprovechamientos forestales y de los demás ingresos que se generen en los montes 
catalogados de utilidad pública propiedad de la Comunidad de Castilla y León, así como con 
aportaciones voluntarias de otras entidades o particulares.

Disposición adicional décima.  Regímenes especiales de Montes del Estado.
La aplicación de las previsiones de la presente Ley a los montes de titularidad estatal se 

entiende sin perjuicio de las normas específicas aplicables a los mismos por estar afectos al 
ejercicio de competencias estatales o adscritos a servicios públicos gestionados por la 
Administración del Estado en los términos dispuestos en la Disposición Adicional 2.ª de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Disposición adicional undécima.  Desarrollo reglamentario del Consejo de Montes.
(Derogada)
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Disposición transitoria única.  Procedimientos administrativos en tramitación.
Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán por la normativa anterior que les sea de aplicación.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o 

contradigan a lo dispuesto en esta Ley.
2. En particular, queda derogada la Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de Montes 

Arbolados de Castilla y León.

Disposición final primera.  Actualización de cuantías.
La Junta de Castilla y León actualizará mediante Acuerdo la cuantía de las sanciones y 

multas coercitivas previstas en el articulado de la presente Ley, con arreglo al incremento 
que haya experimentado el Índice de Precios al Consumo.

Disposición final segunda.  Equivalencias de unidades ganaderas.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se utilizarán las siguientes 

equivalencias para transformar las cargas ganaderas en Unidades de Ganado Mayor:
Res de ganado vacuno mayor de 24 meses: 1 U.G.M.
Terneros de 6 a 24 meses: 0,6 U.G.M.
Res de ganado equino de más de seis meses: 1 U.G.M.
Res de ganado ovino: 0,15 U.G.M.
Res de ganado caprino: 0,15 U.G.M.
Res de ganado porcino reproductor: 0,4 U.G.M.
2. La consejería competente en materia de montes podrá modificar, actualizar o adaptar 

reglamentariamente las equivalencias anteriores.

Disposición final tercera.  Habilitación reglamentaria.
1. Se faculta a la Junta de Castilla y León para el desarrollo reglamentario de las 

disposiciones de la presente Ley.
2. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas que se contienen en esta Ley para cada 

una de las potestades administrativas, y en desarrollo de las mismas, reglamentariamente se 
regulará el procedimiento para su ejercicio.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla 

y León.

INFORMACIÓN RELACIONADA

Téngase en cuenta que, con arreglo al incremento que experimente el Índice de Precios al 
Consumo, la cuantía de las sanciones y multas coercitivas se actualizará mediante Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León publicado únicamente en el "Boletín Oficial de Castilla y León", 
según se establece en la disposición final 1.
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§ 207

Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de salud pública y seguridad 
alimentaria de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 196, de 8 de octubre de 2010

«BOE» núm. 283, de 23 de noviembre de 2010
Última modificación: 23 de octubre de 2020

Referencia: BOE-A-2010-17980

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

LEY DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, en su artículo 43, reconoce el 

derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, imponiendo a los poderes públicos, 
de acuerdo con el régimen de distribución de competencias, la obligación de organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios.

En desarrollo de esta previsión, el Estado ha promulgado diferentes textos normativos, 
con la finalidad de concretar el marco común básico en el que las comunidades autónomas 
deben actuar para implementar los medios precisos que tiendan a garantizar a la población 
«un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades», en el que se materializa el derecho constitucionalmente 
reconocido, según la definición que sobre la salud señala la Organización Mundial de la 
Salud en su carta fundacional.

De este modo, el ámbito normativo estatal en la materia que es objeto de esta ley está 
constituido, principalmente, por la Ley Orgánica 4/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
en la que se precisan algunas de las actuaciones a desarrollar por las administraciones 
competentes para garantizar el derecho a la salud colectiva, como la sanidad ambiental y la 
vigilancia sanitaria y, esencialmente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud, que delimita con carácter básico los contenidos específicos 
de la prestaciones del Sistema Nacional de Salud, entre las que se encuentra la salud 
pública y como actuación de ésta, la seguridad alimentaria.
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II
Paralelamente al desarrollo legislativo del Estado, debe reseñarse la constante evolución 

del derecho comunitario en esta materia, al configurarse la protección de la salud de la 
población de los territorios de la Unión Europea como uno de los objetivos prioritarios de las 
políticas de sanidad que se han desarrollado en los últimos años, de acuerdo con el artículo 
152 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Desde esta consideración, el legislador europeo ha venido impulsando el establecimiento 
de un marco regulador común en el ámbito de la salud pública a través de numerosas 
disposiciones normativas, entre las que cabe citar el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, que regula distintos aspectos 
relacionados con la seguridad de los alimentos, el Reglamento (CE) n.º 851/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea un Centro 
Europeo para la Previsión y el Control de las Enfermedades, y la Decisión n.° 1350/2007/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se establece el 
segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013), cuyos 
contenidos deben insertarse en nuestro ordenamiento jurídico de forma expresa para 
favorecer su publicidad y conocimiento por todos los sectores implicados, sin perjuicio de la 
eficacia directa de alguna de estas normas.

III
Atendiendo al régimen constitucional de distribución de competencias y al Estatuto de 

Autonomía de 1983, el primer precedente normativo de nuestra Comunidad Autónoma en el 
ámbito sanitario es la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de 
Castilla y León, que configuró el Sistema de Salud de esta Comunidad Autónoma y contenía 
la regulación general de las actividades sanitarias, considerando el nivel de competencias 
asumidas en el momento de su promulgación.

Con posterioridad a dicha norma, se han dictado otras de especial incidencia en el 
derecho a la protección a la salud de los ciudadanos de Castilla y León, como la Ley 
13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica, que describe las acciones y 
mecanismos necesarios para la obtención de una atención farmacéutica continua, integral y 
de calidad a la población, y la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre los Derechos y Deberes de las 
Personas en Relación a la Salud, en la que se regula la información epidemiológica que las 
administraciones ofrecerán en relación con la salud individual y colectiva.

Dicho conjunto de normas, sin embargo, resulta insuficiente para dar respuesta a las 
nuevas necesidades que en este ámbito corresponden a la Comunidad de Castilla y León, 
derivados de la asunción estatutaria de nuevas competencias, de la normativa de la Unión 
Europea y estatal, de influencia decisiva en nuestro ordenamiento jurídico, como hemos 
precisado anteriormente, y, sobre todo, de la evolución y desarrollo tanto de la salud pública 
como de nuestra sociedad castellano y leonesa que, en su contexto nacional y europeo, 
demanda el máximo nivel de salud individual y colectiva.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 
noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Castilla y León ha 
asumido con carácter exclusivo, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, las 
funciones en materia de sanidad y salud pública, la promoción de la salud en todos los 
ámbitos y la planificación de los recursos sanitarios públicos y por tanto todas las 
relacionadas con la prestación de salud pública del Sistema Público de Salud, por lo que 
resulta preciso, a fin de dar eficacia a dicho compromiso estatutario, establecer el marco 
legal idóneo para administrar eficazmente todos los servicios y recursos y reorganizar las 
actuaciones que comprende esta prestación, conforme al contenido mínimo y básico 
establecido por la legislación estatal. Además, es necesario reseñar que también han sido 
referentes para esta ley los artículos 13.2 y 16.16 del Estatuto de Autonomía, en los que se 
consagra el derecho a la protección integral de la salud.

En consecuencia, la presente ley tiene la voluntad de definir con precisión el contenido 
de la prestación de salud pública del Sistema Público de Salud de Castilla y León, que está 
integrada por el conjunto de iniciativas, ciencias, habilidades y aptitudes organizadas por las 
autoridades sanitarias para preservar, proteger y promover la salud de la población.
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Si el consumo y la producción de alimentos son esenciales para cualquier sociedad y 
tiene importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales, para Castilla y 
León estas realidades tienen especial relevancia. Por ello, esta norma pretende resaltar la 
importancia que en el ámbito de la salud pública ha adquirido la seguridad alimentaria, 
situándola en el título de la ley y dedicándole un título compartido con la sanidad ambiental, 
de especial repercusión en los últimos años, así como intensificar la integración de la 
seguridad alimentaria dentro del concepto de salud pública. Así, con la presente ley se 
incardinan las especiales características de la seguridad alimentaria, la de sus principales 
responsables y la importancia del sector alimentario de Castilla y León con las prestaciones 
del Sistema Público de Salud, los profesionales que las desarrollan y las actuaciones de 
intervención propias de la administración sanitaria.

Estas reflexiones imponen a nuestros poderes públicos, como garantes de la salud 
pública, la obligación de reforzar la política sobre la seguridad alimentaria con el objetivo final 
de la obtención de un elevado nivel de seguridad y de protección de la salud de la población 
en relación con los alimentos, y con la finalidad de garantizar la inocuidad de los mismos, 
independientemente de que se importen o se comercialicen desde Castilla y León al resto de 
España o a los Estados Miembros de la Unión Europea o a terceros países.

Con la presente ley, por tanto, se configura la salud pública como valor social de primer 
orden, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía; se garantizan las 
prestaciones de salud pública, como derecho individual y colectivo, que se desarrollarán 
proactivamente con equidad y orientadas a la disminución de las desigualdades ya sean 
territoriales, sociales, culturales y de género; se definen los ámbitos funcionales y de 
actividad de las administraciones competentes y de los agentes implicados; y se 
salvaguardan jurídicamente las actuaciones de control y limitativas que llevarán a cabo las 
autoridades sanitarias.

Es importante resaltar, aun cuando sea evidente, que los principios, los procesos de 
planificación sanitaria, los objetivos de calidad, formación e investigación y demás materias 
reguladas en la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, son 
propios de la presente ley, formando ambas leyes un todo indivisible que permitirá asentar 
un sistema permanente de mejora de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el Sistema 
Público de Salud de Castilla y León.

IV
Considerando estos postulados, la ley está compuesta por un total de 65 artículos, 

distribuidos en seis títulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y cuatro 
disposiciones finales.

El título preliminar, bajo la rúbrica de «Disposiciones generales», delimita el ámbito 
objetivo de la norma y proclama los principios generales que deben informar la actuación de 
las administraciones públicas, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico los principios de 
protección, promoción y prevención, de la atención integral de la salud pública, de la 
precaución o cautela, del análisis de riesgos, de la transparencia y equidad en la gestión de 
riesgos y recursos, de la aplicación de criterios de seguridad alimentaria a todos los 
procesos de elaboración de alimentos independientemente del destino de su 
comercialización, de la formación de los profesionales sanitarios, de la investigación sanitaria 
y de la coordinación y colaboración entre administraciones.

En el Título I, dividido en dos capítulos se regula «La Prestación de salud pública». El 
Capítulo I, delimita el marco y contenido que comprenderá esta prestación en el Sistema 
Público de Salud de Castilla y León. De este modo se ha considerado oportuno relacionar el 
conjunto de actuaciones que la Comunidad Autónoma deberá implementar para la 
prevención de la enfermedad y la promoción y protección de la salud de la población.

La ley amplía el número de actuaciones respecto a las contempladas por la Ley de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, para dar cumplimiento a las exigencias 
estatutarias sobre el contenido del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos de 
Castilla y León, y fija las bases del régimen funcional de las personas que van a ser 
consideradas, a los efectos de esta ley, como profesionales de la prestación de salud 
pública.
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Así, en este título se da relevancia a los profesionales de la prestación de salud pública, 
personal de carácter sanitario con capacidad para realizar amplias y complejas funciones, 
entre las que se encuentran las actividades que, relacionadas con el control oficial, tienen su 
implicación en el Título IV de esta ley. La diversidad de tareas que deben llevar a cabo estos 
profesionales, junto con la actualización de conocimientos y el cumplimiento de objetivos, 
aseguraran una prestación sanitaria de calidad. Este título asienta que todas las actuaciones 
de las prestaciones de salud pública, desde la promoción de la salud hasta el control en 
laboratorios, están globalizados en la disciplina de salud pública.

Se completa este Título, en el Capítulo II, con la regulación de cada una de las 
actuaciones que tiene como objetivo delimitar el marco de cada una de ellas para la mejor 
organización de los servicios y gestión de los recursos públicos.

El Título II, «Organización de la salud pública y seguridad alimentaria», en su Capítulo I, 
organiza administrativa y territorialmente las prestaciones de salud pública y crea las 
demarcaciones sanitarias y el equipo de salud pública, con la finalidad de superar los 
obstáculos que la normativa hasta ahora vigente provoca en la gestión eficaz de los recursos 
públicos, potenciando la formación de equipos de profesionales que asegurarán un servicio 
moderno y de calidad en todo el territorio de Castilla y León.

Asimismo se incorpora una relación de las competencias de la Administración de Castilla 
y León y se reconocen las de los Ayuntamientos, teniendo en cuenta los principios de 
eficacia y coordinación administrativa que deben presidir las relaciones entre las 
administraciones públicas.

La existencia de distintos niveles administrativos con competencia en el ámbito de la 
salud pública y seguridad alimentaria, supranacional, nacional, autonómico y local, exige 
disponer de unas redes de información que mantengan interconectados a todos los 
estamentos implicados en el control oficial, redes que, si bien son importantes para la 
gestión en situaciones de normalidad, se hacen mucho más necesarios ante situaciones de 
emergencia o de crisis. Por ello, en el Capítulo III, la ley contempla la creación de redes de 
alerta para los incidentes y riesgos relacionados con salud pública y seguridad alimentaria 
con la finalidad de adoptar medidas especiales en situaciones en las que existe o puede 
existir un riesgo grave para la salud. Igualmente, la ley faculta expresamente la creación de 
un gabinete de crisis ante situaciones no solventables mediante las medidas especiales, lo 
que permitirá disponer de procedimientos organizativos, convenientemente adaptados a la 
materia, que permitan ser más eficaces en la gestión de dichas situaciones.

V
En el Título III, bajo la denominación «De la actuación de seguridad alimentaria y 

sanidad ambiental», se incorporan a la realidad legislativa de Castilla y León los profundos 
cambios que se han producido en estas materias, al tiempo que permite abordar nuevos 
retos y asume las definiciones y conceptos de la normativa que emana de la Unión Europea.

Las políticas tradicionales de seguridad de los alimentos han sido objeto de revisión 
como consecuencia de las distintas crisis alimentarias que pusieron en evidencia los puntos 
débiles de la seguridad sanitaria de determinados productos alimentarios, del gran 
dinamismo tecnológico del sector agroalimentario, del libre comercio en la Unión Europea y 
de los complejos procesos de producción globalizados mundialmente. Por ello, las políticas 
de seguridad alimentaria se han orientado hacia nuevos enfoques de control y cooperación 
entre sectores y hacia un nuevo planteamiento global e integrado sobre el control de la 
cadena alimentaria sustentado en sólidas bases científicas y técnicas.

Estos hechos han determinado que en esta ley se instrumente el control alimentario 
como un proceso integral que abarca «de la granja a la mesa». Superados los 
procedimientos tradicionales que estaban sustentados en un control de alimentos, 
especialmente en las últimas fases de la cadena alimentaria, asentando a través del Comité 
de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, las bases para una mejor coordinación del 
control oficial a lo largo de todos los procesos de obtención de alimentos. Esta realidad 
determina que, con esta ley, se integren hacia un mismo fin aquellas referencias legislativas 
que tienen incidencia en distintos operadores de la cadena alimentaria, como es la Ley 
6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, pionera en la concepción 
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integral de la sanidad animal desde su repercusión en la salud pública y en las etapas 
posteriores a la producción primaria.

La presente ley redefine el marco de responsabilidades dentro del ámbito de la 
seguridad alimentaria en coherencia con las orientaciones dimanadas de la Unión Europea. 
La responsabilidad de la seguridad recae, en primer lugar sobre los operadores del sector, 
correspondiendo a las administraciones competentes el establecimiento de sistemas de 
control oficial que garanticen el cumplimiento de las obligaciones por parte de los primeros. 
La población consumidora, por su parte, tiene el derecho de ser informada de manera 
permanente y de asumir su responsabilidad en el almacenamiento y manipulación de los 
alimentos en su hogar.

Por ello, esta norma, que entiende que el concepto de seguridad alimentaria evoluciona 
en el tiempo y en el ámbito de la realidad social y económica de los pueblos, no sólo tiene 
como objetivo garantizar que los productos alimenticios que se ofrecen en los mercados 
cumplen las necesarias condiciones de inocuidad para la población consumidora sino que, 
más allá de ello, trata de estimular en el conjunto del sector una cultura de excelencia en 
todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución, tanto de materias 
primas como productos elaborados, disminuyendo y controlando, desde la perspectiva de la 
salud de la población, todo el abanico de posibles riesgos asociados al consumo de los 
alimentos. En este sentido la ley permite incorporar aquellos retos y estándares que nuestra 
sociedad demande en un futuro en materia de seguridad alimentaria, como puedan ser la 
calidad alimentaria y nutricional.

La nueva política de seguridad alimentaria que ha sido plasmada en la ley y que es 
también aplicable a la sanidad ambiental, se sustenta en el análisis de riesgo, entendido 
como un proceso formado por tres elementos interrelacionados: determinación o evaluación 
del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo.

La evaluación del riesgo es un proceso con fundamento científico caracterizado por su 
transparencia, excelencia e independencia. Estas características de la evaluación han sido la 
génesis de los comités científicos que se crean en la presente norma.

Otro aspecto novedoso que recoge la ley es el reflejado en el ámbito de la sanidad 
ambiental, definida esta como el conjunto de actuaciones que realizan las administraciones 
sanitarias con el fin de proteger la salud de la población de los riesgos físicos, químicos y 
biológicos del medio. La ley regula, en este sentido, las responsabilidades de los titulares de 
establecimientos, instalaciones, servicios e industrias relacionadas con los factores 
ambientales, impulsa la implantación de los sistemas de autocontrol de las actividades de 
riesgo y mejora la información a la población sobre los contaminantes con efectos 
perjudiciales para la salud.

La exposición a diferentes factores físicos, químicos y biológicos que están presentes en 
el ambiente es causa de efectos sobre la salud de los ciudadanos, ya sea de manera puntual 
o de manera continuada. Los posibles peligros ambientales a los que cada individuo está 
expuesto pueden ser múltiples, y las circunstancias y duración de las exposiciones, difíciles 
de cuantificar.

En los últimos años, la sociedad ha experimentado cambios tecnológicos, industriales y 
de ocio que han originado la aparición de nuevos tipos de instalaciones que, si bien han 
contribuido a mejorar el bienestar y la calidad de vida, también han introducido situaciones 
potenciales de riesgo para la salud de los ciudadanos.

Las relaciones entre medio ambiente y salud son complejas, por lo que se hace 
necesario actuar abordando los principales problemas ambientales que puedan incidir en la 
salud de los ciudadanos, teniendo como base la prevención.

Todo lo expuesto debe entenderse desde una concepción de la sanidad ambiental que 
enfatiza los puntos comunes entre salud y desarrollo sostenible, se centra en los 
determinantes económicos y ambientales de la salud y en los medios para orientar la 
inversión económica hacia su compatibilidad con el uso sostenible de los recursos y la 
mejora de la protección de la salud.

Asimismo, deben mejorarse los sistemas de coordinación, intervención y vigilancia del 
impacto de los determinantes ambientales en la salud, lo que ha originado la creación del 
Comité de Vigilancia Sanitaria Ambiental.
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VI
El Título IV regula en cuatro capítulos, el régimen administrativo de intervención de las 

autoridades sanitarias en las actividades, públicas o privadas, que puedan provocar riesgos 
sobre la salud pública, insertando en el ordenamiento jurídico un marco estable que asegure 
a las administraciones públicas desarrollar eficazmente las funciones de control oficial.

En su Capítulo I se concreta quiénes son autoridad sanitaria y se introduce en nuestro 
ordenamiento jurídico la condición del agente de la autoridad sanitaria para los profesionales 
de salud pública que participan en las funciones de inspección y control oficial y vigilancia 
epidemiológica. La ley determina para qué están facultados los mencionados agentes en el 
ejercicio de sus funciones.

El Título enumera los mecanismos por los que las autoridades sanitarias verifican el 
cumplimiento de la normativa sanitaria por las entidades, empresas; las actividades de las 
que puede derivarse un riesgo para la salud pública y la seguridad alimentaria. Regula 
expresamente las diferentes medidas por las que las administraciones competentes pueden 
limitar el ejercicio de los derechos y libertades, tanto respecto a entidades, empresas y 
actividades incluidas en el ámbito de esta ley como frente a los individuos o grupos de 
personas, en caso de existencia o sospecha de un riesgo inminente y extraordinario para la 
salud.

La prerrogativa de intervención ante situaciones que puedan suponer un riesgo para la 
salud con la necesaria inmediatez de respuesta que ello supone se encuentra amparada por 
el principio de precaución o cautela, facultando a las autoridades sanitarias a la adopción de 
medidas especiales rodeadas siempre de principios rectores y de los derechos y 
obligaciones correspondientes a las partes implicadas.

El Título V complementa el régimen general de las infracciones previsto hasta ahora en 
múltiples normas, como Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 1/1993, de 
6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, o el Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de 
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, entre otras.

En este sentido, se ha hecho un importante esfuerzo en orden a incluir en el catálogo de 
infracciones hechos que hasta ahora quedaban fuera del ámbito sancionador fruto de los 
requerimientos de la constante evolución de la salud pública y seguridad alimentaria, cuya 
normativa se ve frecuentemente modificada y ampliada. Todo ello presidido por el espíritu 
garantista de los intereses ciudadanos y la observancia de los principios generales del 
ordenamiento jurídico.

VII
De entre las disposiciones finales del texto resulta de especial mención, la Disposición 

Final Primera, por la que se modifica la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Sector Farmacéutico de Castilla y León para dar respuesta a las necesidades y problemas 
surgidos después de casi una década de vigencia de la misma.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. Esta ley tiene como objeto establecer el marco normativo para el conjunto de 

actuaciones, medidas preventivas y servicios por los que las administraciones públicas de 
Castilla y León promoverán y tutelarán la salud pública y la seguridad alimentaria, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 16.16 y 74 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Castilla y León.

2. Asimismo, se incluye en esta disposición normativa el régimen general de las 
obligaciones de las personas físicas o jurídicas que realicen actividades que pueden tener 
incidencia sobre la salud individual o colectiva, en el ámbito del apartado anterior.
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Artículo 2.  Principios generales.
Son principios generales de esta ley:
a) La protección, promoción y prevención, como fundamento de la salud pública.
b) La atención integral, multidisciplinar e intersectorial de la salud pública.
c) La precaución o cautela en el ámbito de la vigilancia sanitaria y control oficial y el 

análisis del riesgo como metodología sistemática para establecer las medidas o acciones 
eficaces, proporcionadas y específicas para proteger la salud.

d) La transparencia respecto a la gestión de los riesgos y el tratamiento de la información 
de la salud pública.

e) La equidad y superación de las desigualdades territoriales, sociales, culturales y de 
género en la gestión de los recursos de la salud pública.

f) La participación social en los órganos del Sistema de Salud de Castilla y León en los 
que estén representados todos los interesados en la protección de la salud.

g) La garantía de la intervención en salud pública, tanto individual como colectiva.
h) La aplicación de los principios de seguridad alimentaria para garantizar que los 

productos destinados a ser enviados al resto de España, a otro Estado Miembro de la Unión 
Europea o a terceros países se controlan con el mismo rigor que los destinados a 
comercializarse en Castilla y León.

i) El reconocimiento, la experiencia, la motivación, y la formación de los profesionales 
sanitarios de la salud pública como uno de los elementos de garantía de calidad de esta 
prestación.

k) La coordinación entre las administraciones públicas con competencias en lo 
establecido en la presente ley en los ámbitos local, nacional, de la Unión Europea y 
organismos internacionales, en el marco de la legislación que les sea de aplicación.

l) La colaboración entre los distintos órganos de las administraciones públicas y entre 
estas y las entidades y los ciudadanos.

m) El fomento de la responsabilidad individual y colectiva y el autocontrol en materia de 
salud pública.

TÍTULO I
La prestación de salud pública

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 3.  La prestación de salud pública.
1. La prestación de salud pública del Sistema Público de Salud de Castilla y León es el 

conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas para preservar, 
proteger y promover la salud de la población en los términos previstos en la normativa básica 
estatal.

2. A los efectos de esta ley y en el marco de lo establecido en la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la prestación de la salud 
pública del Sistema Público de Salud de Castilla y León comprenderá las siguientes 
actuaciones:

a) Información y vigilancia epidemiológica.
b) La protección a la salud.
c) La promoción de la salud.
d) La prevención de las enfermedades y las deficiencias.
e) La promoción y protección de la sanidad ambiental.
f) La promoción y la protección de la salud laboral.
g) La promoción de la seguridad alimentaria.
h) La ordenación e inspección sanitaria.
i) La ordenación e inspección farmacéutica.
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j) La investigación biosanitaria y biotecnológica.
k) La formación.
l) La información sanitaria.
m) El control analítico en laboratorios.

Artículo 4.  Gestión de las actuaciones de la prestación de salud pública.
Las Administraciones sanitarias podrán realizar las actuaciones a que se refiere el 

artículo 3 mediante alguna de las siguientes formas:
a) Directamente, a través de sus propios órganos, organismos administrativos, o de las 

entidades de derecho público o privado que se constituyan.
b) Indirectamente, mediante cualquiera de las formas contractuales establecidas en la 

Ley de Contratos del Sector Público o mediante fórmulas de colaboración permitidas por el 
ordenamiento jurídico.

Artículo 5.  Profesionales de la prestación de salud pública.
1. A los efectos de esta Ley, son profesionales de la prestación de salud pública aquellos 

que por su formación y desempeño de actividad especializada poseen la aptitud necesaria 
para desarrollar todas o alguna de las actuaciones que comprende la prestación de salud 
pública.

2. Los profesionales de la prestación de salud pública deberán tener las titulaciones, 
conocimientos, habilidades y actitudes precisas para que, en función de su puesto de 
trabajo, sean capaces de realizar algunas o todas las tareas que se incluyan en las 
siguientes funciones:

a) Analizar la situación de la salud de la Comunidad Autónoma.
b) Analizar la relación de los factores de riesgo con los problemas de salud junto con su 

impacto en los servicios sanitarios.
c) Controlar las situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
d) Contribuir a la definición de la política de salud colectiva.
e) Impulsar la participación social y aumentar el grado de control de los ciudadanos 

sobre su propia salud.
f) Gestionar los servicios y medios sanitarios para la consecución de los objetivos de las 

actuaciones de la prestación de salud pública.
g) Fomentar el cumplimiento de las garantías de calidad de la prestación de salud 

pública.
h) Realizar inspecciones y otros actos de control oficial.
i) Prevenir y luchar contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis y el 

desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden 
producir la vida animal y sus enfermedades.

j) Aquellas otras que se determinen por la consejería competente en materia de sanidad.
3. La Comunidad de Castilla y León organizará a los profesionales de la prestación de 

salud pública valorando sus conocimientos, experiencia en las tareas o funciones 
establecidas en esta Ley y el mérito respecto al cumplimiento de los objetivos de la 
organización en la cual prestan sus servicios.

4. La naturaleza de las actividades y el nivel de especialización requerido a los 
profesionales implicados en la prestación de la salud pública y la seguridad alimentaria 
determinará una adecuada correspondencia de estas actividades con los niveles y 
complementos de las plazas que ocupen. Esta correspondencia se establecerá para todos 
los profesionales de las diferentes estructuras de la organización administrativa recogida en 
el artículo 18 de esta Ley.

5. Los profesionales de salud pública tienen derecho al reconocimiento de su desarrollo 
profesional en los términos expresados en el Capítulo I del Título IV de la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pública.

6. Para el acceso a la función pública, se utilizará con carácter general el sistema de 
concurso oposición, en términos similares al utilizado por el Servicio de Salud de Castilla y 
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León, cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar se hayan de valorar 
determinados méritos o niveles de experiencia.

CAPÍTULO II
Actuaciones de la prestación de salud pública

Artículo 6.  La protección de la salud y la promoción de la salud.
1. La protección de la salud y la promoción de la salud son el conjunto de procesos que 

permiten a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Abarca no solo 
las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los 
individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 
económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La participación 
es esencial para sostener la acción en materia de protección y promoción de la salud.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Diseño e implantación de políticas de salud para la protección de riesgos para la 

salud, prevención de enfermedades y promoción de la salud.
b) Capacitación de las personas con el fin de implementar estilos de vida saludables.
c) Promover líneas estratégicas y programas de actuación para la identificación de 

factores de riesgo y problemas de salud colectiva.
d) Establecer prioridades para resolver los problemas de salud colectiva.
e) Promover la educación para la salud.
f) Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el desarrollo de la 

prevención y promoción de la salud consecuente con la realidad socio-sanitaria.
g) Establecer los mecanismos de transmisión de información idóneos.

Artículo 7.  Prevención de las enfermedades y de las deficiencias.
1. La prevención de la enfermedad es la acción del sector sanitario que pretende la 

reducción de los riesgos para la salud de la población.
2. Son objetivos de esta actuación:
a) Fomentar la motivación, formación, y desarrollo de las habilidades personales y la 

autoestima necesaria para adoptar e implementar medidas sanitarias destinadas a prevenir 
las enfermedades y las deficiencias.

b) Impulsar la creación de ambientes saludables que eviten el desarrollo de ciertas 
patologías, así como la detección y control de aquellos determinantes que pudieran alterar la 
salud de las poblaciones.

c) Promocionar estilos de vida saludables entre la población, así como el desarrollo de 
actividades que mejoren la salud y prevención de las enfermedades en los grupos de mayor 
riesgo.

d) Vigilar el estado de salud de las poblaciones, mediante la identificación de posibles 
riesgos y el impulso en el desarrollo de medidas de control.

Artículo 8.  Información y vigilancia epidemiológica.
1. La información y vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades sistemáticas 

de obtención, depuración, análisis, interpretación y difusión de información que permite 
medir la aparición, frecuencia y distribución de diferentes problemas de salud y de sus 
factores determinantes para desarrollar acciones orientadas a proteger o mejorar la salud.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Identificar la aparición y las variaciones en la distribución y tendencia de los problemas 

de salud y de sus factores determinantes de interés sanitario.
b) Investigar los problemas de salud en función de los niveles de intervención y proponer 

medidas de control individuales y colectivas.
c) Aportar información para la planificación y evaluación de las estrategias de 

intervención que puedan ser aplicadas para la prevención y control de los problemas de 
salud.
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d) Iniciar las primeras actuaciones de respuesta para el control en situaciones que 
requieren acción inmediata por su potencial peligro para la salud colectiva.

e) Promover el establecimiento de redes de vigilancia epidemiológica.

Artículo 9.  Ordenación e inspección sanitaria.
1. La ordenación sanitaria es el conjunto de intervenciones relativas a la autorización, 

registro, control e inspección de los centros, establecimientos, servicios y actividades 
sanitarias que tienen como finalidad vigilar y proteger la salud pública y seguridad de los 
ciudadanos.

2. Constituyen objetivos de esta actuación:
a) Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación en materia de 

autorización de los centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias, 
independientemente de su titularidad y nivel.

b) Promover la calidad y seguridad de la asistencia que se presta en los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, mediante las medidas de inspección y control 
adecuadas.

c) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de salud pública, garantizando, 
entre otras, la calidad en las exploraciones de medicina nuclear, radiodiagnóstico y 
radioterapia.

d) Certificar las condiciones sanitarias en espectáculos taurinos.
e) Control del adecuado tratamiento de los residuos sanitarios, sin perjuicio del control 

que corresponda a la consejería competente en materia de medio ambiente.
f) Impulsar el cumplimiento de la normativa tanto relativa al consumo de tabaco, en el 

marco de la distribución competencial establecida como, en general, a cualquier sustancia 
que pudiera resultar perjudicial tanto para la salud de la persona que la consume como para 
otras personas.

g) Garantizar que la publicidad sanitaria y la promoción de aquellos productos y 
actividades con repercusión sobre la salud se ajusta a criterios de veracidad.

h) Asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad mortuoria, dada la 
repercusión sobre la salud pública.

i) Control e inspección de aquellas actividades que, sin estar sometidas a régimen de 
autorización sanitaria, puedan tener consecuencias sobre la salud pública.

Artículo 10.  Promoción de la seguridad alimentaria.
1. La promoción de la seguridad alimentaria consiste en el conjunto de actuaciones 

encaminadas a comprobar que todas las etapas de la cadena alimentaria, producción, 
transformación y distribución de alimentos, se desarrollen utilizando procedimientos que 
garanticen, a la luz de los conocimientos científicos disponibles y sin perjuicio de la 
aplicación del principio de precaución, un nivel elevado de protección de la salud de la 
población.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Velar por el cumplimento de la legislación sobre seguridad alimentaria y controlar y 

verificar que los titulares de las empresas y establecimientos cumplen los requisitos exigidos 
por dicha legislación en todas las etapas de la producción, transformación y distribución, 
mediante el mantenimiento de un sistema de control oficial.

b) Evaluar, gestionar y comunicar los riesgos asociados al consumo de alimentos, 
mediante la identificación y caracterización de los posibles peligros en todas las fases de la 
producción, la transformación y la distribución de los alimentos.

c) Impulsar la implantación de sistemas de autocontrol en las empresas alimentarias 
como la herramienta idónea para garantizar la inocuidad de los alimentos.

d) Fomentar la participación de los sectores involucrados en la seguridad alimentaria, en 
especial de la población consumidora, y de sus organizaciones representativas, de los 
agentes económicos y de la comunidad científica.

e) Abordar el ejercicio de sus competencias considerando el conjunto del proceso 
alimentario desde la obtención de la materia prima hasta su consumo.
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Artículo 11.  Promoción y protección de la sanidad ambiental.
1. La sanidad ambiental constituye el conjunto de actuaciones de las administraciones 

sanitarias destinadas a proteger y promover la salud de la población ante los agentes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el medio.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Mejorar la salud de la población, identificando, vigilando y evaluando los factores 

ambientales de riesgo que puedan afectar negativamente a la salud.
b) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de sanidad ambiental.
c) Impulsar la implantación de sistemas de autocontrol en las instalaciones o actividades 

con riesgo para la salud.
d) Desarrollar la cooperación y fomentar la coordinación de los ámbitos sanitario, 

medioambiental y científico con las corporaciones locales y responsables de instalaciones o 
actividades con riesgo.

e) Mejorar la información a la población integrando los datos existentes del medio y la 
salud para favorecer la comprensión y concienciación de la relación entre contaminación y 
efectos perjudiciales para la salud.

Artículo 12.  Ordenación e inspección farmacéutica.
1. La ordenación farmacéutica se configura como el conjunto de acciones dirigidas a la 

planificación, autorización, registro, control e inspección de todas las empresas, 
establecimientos y servicios a través de los que se realiza la atención farmacéutica a la 
población, incidiendo en el control del Sistema de Garantía de Calidad en los 
establecimientos donde se fabrican y distribuyen medicamentos. Comprende también las 
actuaciones dirigidas al control, registro e inspección de los establecimientos donde se 
fabriquen, distribuyan o dispensen productos sanitarios.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Garantizar una adecuada asistencia farmacéutica.
b) Desarrollar la planificación, la autorización y la inspección de los establecimientos y 

servicios farmacéuticos conforme a los principios de eficacia y atención integral de la salud 
pública.

c) Implementar los mecanismos precisos para verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente mediante las actuaciones de inspección y el control de los establecimientos y 
servicios donde se fabrican, dispensan o distribuyen medicamentos y productos sanitarios, 
cosméticos, de higiene y estética, y biocidas de uso en higiene personal.

d) Fomentar el uso racional de los medicamentos.
e) Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente con el fin de garantizar la calidad, 

seguridad y eficacia de los medicamentos y productos sanitarios cosméticos, de higiene y 
estética, y biocidas de uso en higiene personal.

f) Verificar eficazmente el cumplimiento de las normas de correcta fabricación y 
distribución.

g) Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia, así como las 
buenas prácticas de laboratorios.

h) Evaluación y autorización de la investigación con medicamentos ya comercializados, 
así como la inspección en materia de ensayos clínicos.

i) Establecer los controles precisos para garantizar que la publicidad de medicamentos 
destinada al público en general se haga conforme a lo dispuesto en las leyes.

Artículo 13.  Promoción y protección de la salud laboral.
1. La promoción y protección de la salud laboral constituye el conjunto de actuaciones 

sanitarias colectivas e individuales que se aplican a la población trabajadora con la finalidad 
de evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado de salud, con el fin de detectar 
signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad 
de daños o alteraciones de la salud.

2. Son objetivos de esta actuación:
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a) Fomentar la cultura de la prevención y la promoción de la salud en el trabajo y en la 
sociedad de Castilla y León.

b) Disminuir la patología derivada del trabajo.
c) Promover la detección precoz de la patología relacionada con el trabajo.
d) Impulsar el diagnóstico de la enfermedad profesional y su reconocimiento.
e) Prestar especial atención a colectivos laborales de especial riesgo.
f) La coordinación entre las administraciones y otros organismos implicados en materia 

de salud laboral para hacer efectivas las previsiones contenidas en la normativa de 
aplicación y en particular, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

g) Fomentar la mejora de la calidad de la vigilancia de la salud realizada a los 
trabajadores.

h) Impulsar un sistema de información en salud laboral integrado con el resto de los 
sistemas de información sanitaria.

i) Fomentar la formación en materia de salud laboral a todos los colectivos implicados en 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología de origen laboral, así como en su 
notificación y declaración como contingencia profesional.

j) Implementar los mecanismos precisos para verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente relativa a los requisitos técnicos y condiciones mínimas exigibles a las unidades de 
medicina del trabajo de los servicios de prevención de la Comunidad de Castilla y León 
mediante las actuaciones de inspección y control de dichas unidades.

Artículo 14.  Investigación biosanitaria y biotecnológica.
1. La investigación biosanitaria y biotecnológica en el ámbito sanitario comprende las 

acciones en materia de investigación básica, clínica, en salud pública, seguridad alimentaria 
en servicios de salud y aplicada. Asimismo, busca mejorar la salud de la ciudadanía, la 
satisfacción de los profesionales y el fortalecimiento de las instituciones en este ámbito, sin 
perjuicio de lo que señala la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Castilla y 
León.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Coordinar, gestionar y asesorar la investigación, el desarrollo y la innovación y la 

coordinación con el Sistema Nacional de Salud y otros estamentos nacionales e 
internacionales dedicados al efecto.

b) Impulsar los mecanismos de fomento y promoción de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, así como la cooperación entre centros sanitarios castellanos y leoneses con 
otros nacionales e internacionales.

c) Planificar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios 
para un adecuado desarrollo en este ámbito.

d) La promoción y el fomento de una formación adecuada a las necesidades de los 
centros de investigación sanitaria.

e) Asegurar a través de mecanismos de evaluación que las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación cumplen unos elevados estándares de calidad, de forma que estas 
actividades puedan ser reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

f) Garantizar que la actividad investigadora y de transferencia de resultados a la práctica 
clínica se desarrolla y se sustenta científicamente.

g) Considerar los centros de investigación sanitaria de Castilla y León como plataformas 
de cooperación tecnológica e innovación para el sector privado.

h) Impulsar la creación de una entidad que fomente la investigación biomédica en el 
ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León.

i) Impulsar la promoción, coordinación, fomento y desarrollo de actividades de 
investigación biosanitaria y biotecnológica de ámbito sanitario.

Artículo 15.  Formación.
1. La formación puede definirse como el proceso metodológico de aprendizaje de los 

profesionales de la Administración de Castilla y León para dar respuestas a las demandas 
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técnicas y tecnológicas y a los cambios en las tareas encomendadas, para la consecución 
de los objetivos incluidos en las actuaciones de la prestación de salud pública del Sistema 
Público de Salud de Castilla y León.

2. La formación tiene entre sus principales objetivos:
a) Impulsar la competencia de los profesionales de la prestación de salud pública, y su 

adecuación a los requisitos formativos y de actualización de sus puestos de trabajo.
b) Fomentar la actualización de los conocimientos y habilidades de los profesionales de 

la prestación de salud pública.
c) Conjugar acciones formativas de las instituciones públicas y de otras entidades que 

así lo demanden a través de acuerdos de colaboración.
d) Proponer a las autoridades sanitarias y académicas la fijación de criterios para la 

acreditación de los programas formativos en salud pública.
e) Participar, junto con las universidades de Castilla y León y otras organizaciones, en la 

elaboración y desarrollo de programas de formación continua y acciones formativas 
adaptadas a las necesidades de los profesionales de salud pública, así como promover el 
desarrollo de programas formativos especializados en aquellas áreas donde no exista 
suficiente oferta formativa.

Artículo 16.  Información sanitaria.
1. La Consejería competente en materia de Sanidad establecerá mecanismos de 

información, de publicidad y de divulgación continuada con la finalidad de informar a los 
ciudadanos de las cuestiones más relevantes en las materias recogidas en esta ley.

2. Son objetivos de esta actuación:
a) Desarrollar los mecanismos y estrategias adecuadas para comunicar a la población 

cualquier situación que pudiera entrañar un riesgo para la salud y que permita la adopción de 
medidas preventivas.

b) Promover campañas de divulgación y publicidad dirigidas a la población que fomenten 
el conocimiento y la adquisición de hábitos saludables en el consumo y de elaboración 
segura de alimentos.

c) Procurar que la información sea accesible, comprensible, adecuada, coherente y 
coordinada para contribuir a incrementar la confianza de los ciudadanos en el Sistema 
Público de Salud de Castilla y León.

d) Implantar los registros y métodos de análisis de información necesarios para el 
conocimiento de las distintas situaciones relacionadas con la salud individual y colectiva de 
las que puedan derivarse acciones de intervención, así como los sistemas de información y 
estadísticas sanitarias.

e) Elaboración y difusión de informes periódicos sobre el estado de salud de la 
población, principales enfermedades y riesgos, garantizando el acceso a los mismos 
mediante los avances tecnológicos de la sociedad de la información y otros medios que se 
consideren apropiados.

f) Establecimiento de sistemas de comunicación y redes de alertas, que garanticen el 
intercambio de la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Artículo 17.  Control analítico en laboratorios.
1. Corresponde a los laboratorios de control oficial llevar a cabo las tareas de control 

analítico, en el ámbito de la prestación de la salud pública, seguridad alimentaria y sanidad 
ambiental, de las muestras tomadas por los agentes de la autoridad sanitaria en 
cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control en el marco de los planes, programas o 
actuaciones de control oficial.

2. El control analítico en los laboratorios de control oficial tendrá los siguientes objetivos:
a) Prestar los servicios analíticos basados en las buenas prácticas profesionales y en la 

calidad de los ensayos.
b) Apoyar técnicamente, mediante la realización de ensayos, la verificación del grado de 

confianza de los autocontroles realizados por los operadores o responsables de actividades.
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c) Apoyar técnicamente, mediante la realización de ensayos, la decisión sobre la 
inocuidad o seguridad de los alimentos.

d) Realizar los ensayos que permitan evaluar el impacto que los contaminantes tienen 
sobre la salud de los consumidores.

e) Apoyar los estudios epidemiológicos que se lleven a cabo en relación con la detección 
y control de riesgos, especialmente en casos de brotes epidémicos.

f) Elaborar y mantener permanentemente actualizada la cartera de servicios en el marco 
de la planificación que determine el Centro Directivo de la Consejería responsable de los 
mismos.

g) Realizar las actividades de ensayo de cada laboratorio conforme a los requisitos 
establecidos en las normas de control y vigilancia oficial con objeto de garantizar su 
competencia técnica y la calidad de sus resultados.

3. A tal fin, se crea una Red de Laboratorios de Control Oficial de Castilla y León que 
practiquen las pruebas analíticas que, con significado sanitario, se realizan en el ámbito de la 
salud pública, seguridad alimentaria y sanidad ambiental.

4. La Red contemplada en el apartado anterior, se coordinará con cualquier otra red de 
laboratorios oficiales en las que se realicen ensayos que tengan relación con la salud pública 
y, en especial, la seguridad alimentaria y sanidad ambiental.

TÍTULO II
Organización de la Salud Pública y Seguridad Alimentaria

CAPÍTULO I
Organización administrativa y territorial

Artículo 18.  Organización administrativa y territorial.
1. Las actuaciones de salud pública se llevarán a cabo, con carácter de integralidad, 

desde las estructuras administrativas de salud pública centrales y periféricas, desde las 
estructuras de atención primaria y hospitalaria, así como desde las estructuras y puestos 
sanitarios de cualquier departamento de la Junta de Castilla y León.

2. Las demarcaciones sanitarias son las estructuras de ordenación territorial en las que 
se desarrollarán, fundamentalmente, las funciones de inspección y control oficial incluidas en 
la prestación de salud pública. Se configurarán tomando como referencia las zonas básicas 
de salud, atendiendo al número de entidades y empresas, factores de carácter geográfico, al 
número de industrias y establecimientos alimentarios, a factores ambientales, demográficos, 
sociales, epidemiológicos y viarios, y a cualesquiera otros criterios que pudieran valorarse 
para satisfacer el interés público y respetando el ámbito de la provincia.

3. Actuarán como criterios complementarios para la delimitación de las demarcaciones 
sanitarias los recursos existentes en las diversas zonas básicas de salud y la zonificación 
existente o que fuese establecida por la administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 19.  Equipos de Salud Pública.
1. Los Equipos de Salud Pública son los órganos colegiados multidisciplinares de cada 

una de las demarcaciones sanitarias, que se organizarán bajo el principio general de 
polivalencia de funciones de las personas que lo componen, para asegurar 
fundamentalmente el cumplimiento de las funciones de inspección y control oficial reguladas 
en esta ley y la normativa que sea de aplicación.

2. Cada equipo de salud pública actuará bajo la dirección y supervisión de un 
coordinador con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del equipo y la 
coordinación con el resto de estructuras del sistema sanitario y entidades locales existentes 
en el ámbito respectivo.

3. Igualmente, dichos equipos podrán coordinarse con cualquier otra estructura comarcal 
establecida por la Junta de Castilla y León en el marco de los programas que especialmente 
en el ámbito de la seguridad alimentaria y sanidad ambiental se establezcan.
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4. La constitución, composición y funciones de los equipos de salud pública se 
establecerán reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Competencias

Artículo 20.  Competencias de la Junta de Castilla y León.
Corresponden a la Junta de Castilla y León, en los términos establecidos en esta ley, las 

siguientes atribuciones:
a) Definir la política sanitaria en materia de salud pública y seguridad alimentaria del 

Sistema de Salud de Castilla y León.
b) Ejercer las facultades de intervención en los términos establecidos en la presente ley.
c) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos previstos en la presente ley.
d) Cualquier otra que le sea atribuida por el ordenamiento jurídico.

Artículo 21.  Competencias de la Consejería competente en materia de sanidad.
Corresponden a la consejería competente en materia de sanidad, en el marco de la 

política sanitaria definida por la Junta de Castilla y León, en los términos establecidos en 
esta ley, las siguientes atribuciones:

a) La organización y gestión de los recursos necesarios para la consecución de los 
objetivos que comprende la prestación de salud pública.

b) La vigilancia e intervención epidemiológica frente a situaciones de riesgo de la salud 
colectiva, sin perjuicio de las que corresponden a la Junta de Castilla y León.

c) La dirección, coordinación y programación del control oficial sobre los aspectos 
sanitarios relacionados con la producción, trasformación, y distribución de alimentos y 
productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación, incluida su autorización, 
sin perjuicio de las competencias de la consejería competente en materia de producción 
primaria.

d) La vigilancia y control sanitario sobre los productos químicos, biocidas y los riesgos 
biológicos, incluidas las zoonosis no alimentarias, sin perjuicio de las competencias de la 
consejería competente en materia de producción primaria.

e) La atención al medio ambiente en cuanto a su posible repercusión sobre la salud 
humana, en los términos previstos en el artículo 11 de la presente ley, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otras consejerías, en particular, la consejería competente en 
materia de medio ambiente y otras administraciones públicas.

f) La autorización y registro sanitario de establecimientos, modificación y cierre de las 
empresas e industrias que realicen actividades que tengan incidencia sobre la salud 
colectiva.

g) La definición de la estructura básica y características que han de reunir las redes de 
alertas y los sistemas de información, así como su implementación, a los efectos de 
garantizar un adecuado soporte de las decisiones que afectan al sistema sanitario y de salud 
pública.

h) La autorización y registro para la creación, modificación, traslado y supresión o cierre 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

i) El ejercicio de la potestad sancionadora y de intervención pública, en los términos 
previstos en la presente ley.

j) La dirección y programación de las actividades de vigilancia sanitaria de los riesgos 
para la salud derivados de la contaminación del medio en que se desenvuelve la vida.

k) La dirección, coordinación y programación de actividades de los laboratorios oficiales 
designados para realizar los ensayos ligados al control oficial en el campo de la seguridad 
alimentaria y la sanidad ambiental.

l) El desarrollo y gestión de cuantos registros, censos y sistemas de información sean 
necesarios en materia de salud pública y seguridad alimentaria.

m) Cualquier otra que le sea atribuida por el ordenamiento jurídico.
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Artículo 22.  Competencias de las corporaciones locales.
De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en esta ley, las 

corporaciones locales, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones 
públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado 
cumplimiento de las normas y planes sanitarios:

a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de 
aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y 
vibraciones.

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, 
especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene 
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de 
actividad físico-deportivas y de recreo.

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás 
productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humano, así como 
los medios de transporte.

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.
f) Desarrollo de programas de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de 

grupos sociales con riesgos específicos.
g) Autorización y control del sacrificio de animales de la especie porcina para 

autoconsumo.
h) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos establecidos en la presente 

ley.
i) El ejercicio de las demás competencias que les atribuyan la normativa sectorial en el 

ámbito de la salud.

CAPÍTULO III
Organización de las redes de vigilancia y gabinetes de crisis

Artículo 23.  La Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León.
1. La Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León está constituida por sistemas 

básicos y específicos de vigilancia epidemiológica.
Los sistemas básicos estarán constituidos por:
a) Sistema de declaración de enfermedades de declaración obligatoria.
b) Situaciones epidémicas y brotes.
c) Sistema de Alertas Epidemiológicas y su respuesta rápida.
d) Sistemas de Información Microbiológica.
Los sistemas específicos estarán integrados por:
a) Sistema de vigilancia epidemiológica del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) y de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
b) Sistema centinela de vigilancia de la gripe.
c) Registro de programa de prevención y control de la tuberculosis.
d) Sistema Centinela.
e) Registro de enfermedades integradas en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

y en la Red de Vigilancia Epidemiológica y Control de las Enfermedades Transmisibles en 
Europa.

f) Encuestas periódicas de serovigilancia y otros sistemas de vigilancia de las 
enfermedades inmunoprevenibles.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de cuanto se 
establezca en la normativa nacional o europea de aplicación.
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Artículo 24.  Red de Alertas Farmacéuticas de Castilla y León.
1. La Red de Alertas Farmacéuticas de Castilla y León tiene como objetivo la recepción, 

notificación, seguimiento y cierre de las alertas relativas a los riesgos de los medicamentos y 
productos sanitarios, cosméticos y de higiene y estética.

2. El centro directivo competente de la consejería competente en materia de sanidad 
será el responsable de la notificación, el seguimiento y cierre de las alertas farmacéuticas, 
pues es el punto de contacto para la gestión de las alertas emanadas de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

3. Se entiende por alerta farmacéutica aquella situación derivada de los riesgos que se 
puedan producir en la población por el consumo de medicamentos y productos sanitarios, 
una vez comercializados, que obliguen a su retirada inmediata.

4. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de cuanto se 
establezca en la normativa nacional o europea de aplicación.

Artículo 25.  Farmacovigilancia.
1. La Farmacovigilancia se define como la actividad de salud pública que, enmarcada 

dentro de la prestación de ordenación e inspección farmacéutica, tiene por objetivo la 
identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los 
medicamentos una vez comercializados.

2. La participación de nuestra Comunidad Autónoma en el Sistema Español de 
Farmacovigilancia se articulará a través del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León, 
dependiente de la consejería competente en materia de sanidad, teniendo las funciones que 
le vienen atribuidas en la norma estatal que le sea de aplicación.

Artículo 26.  Red de Alerta Rápida Alimentaria de Castilla y León.
1. Se constituye la Red de Alerta Rápida Alimentaria de Castilla y León, en adelante Red 

de Alerta Alimentaria, destinada a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud 
colectiva que se deriven de alimentos y que tendrá una configuración similar a la nacional y 
europea.

2. El centro directivo que tenga atribuidas las funciones en materia de seguridad 
alimentaria de la consejería competente en materia de sanidad, será el responsable de la 
gestión de la Red de Alerta Alimentaria y será el punto de contacto a nivel autonómico de la 
actual red de alerta nacional o de otras de similares características que pudieran constituirse 
para notificar los riesgos derivados de los alimentos.

Artículo 27.  Red de Alerta Rápida de Sanidad Ambiental de Castilla y León.
1. Se constituye la Red de Alerta Rápida de Sanidad Ambiental de Castilla y León, en 

adelante Red de Alerta de Sanidad Ambiental, destinada a notificar los riesgos, directos o 
indirectos, para la salud colectiva que se deriven de factores ambientales y que tendrá una 
configuración similar a la nacional y europea.

2. El centro directivo que tenga atribuidas las funciones en materia de sanidad ambiental 
de la consejería competente en materia de sanidad será el responsable de la gestión de la 
Red de Alerta de Sanidad Ambiental y será el punto de contacto a nivel autonómico de los 
sistemas de alerta nacionales o aquellos otros de similares características que pudieran 
constituirse para notificar los riesgos derivados de los factores ambientales.

Artículo 28.  Criterios generales en relación con las redes de alerta.
1. Con carácter general y en relación con las redes de alerta, la población tendrá acceso 

a la información sobre la identificación y la naturaleza del riesgo generado, así como a las 
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias competentes, salvo que por razones de 
interés público se le haya otorgado el carácter de confidencial o reservada conforme a lo 
dispuesto en las leyes.

2. La información a suministrar a la Consejería competente en materia de sanidad en la 
gestión de las redes de alerta tendrá como límite la invocación del secreto profesional, en los 
términos establecidos por la legislación vigente.
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3. En todos los niveles de las redes de alerta se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Las redes de vigilancia establecidas en el presente capítulo serán atendidas por 
profesionales sanitarios de la prestación de salud pública, que deberán disponer de las 
titulaciones, conocimientos, habilidades y aptitudes precisas para tomar las adecuadas 
medidas de control en circunstancias que requieran respuesta rápida y eficaz.

5. Teniendo en cuenta que las redes de vigilancia del presente capítulo están instauradas 
a nivel europeo y nacional mediante procedimientos de notificación y actuación permanentes 
en el tiempo y en los diferentes territorios, reglamentariamente se establecerán los sistemas 
de guardias que propicien su cobertura en Castilla y León.

6. Con la finalidad de mejorar la calidad y la efectividad de las actuaciones que dimanen 
de los riesgos correspondientes a cada una de las redes establecidas en éste capítulo, se 
coordinarán con cualquier otro sistema o red creados en la Comunidad de Castilla y León o 
establecidos en la legislación estatal.

Artículo 29.  Gabinete de Crisis de Salud Pública.
1. La Junta de Castilla y León, cuando tenga constancia de la existencia de una situación 

de crisis que entrañe un grave riesgo directo o indirecto para la salud humana que se derive 
de actividades, productos o alimentos y que no pueda prevenirse, eliminarse o reducirse a 
un grado aceptable mediante las medidas especiales establecidas en esta Ley, podrá contar 
con un gabinete de crisis, de carácter no permanente.

2. En el marco de planes y programas específicos se establecerán las funciones del 
gabinete de crisis.

TÍTULO III
De la actuación de seguridad alimentaria y sanidad ambiental

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 30.  El control oficial en el ámbito de la seguridad alimentaria y la sanidad 
ambiental.

1. El control oficial consistirá en las actuaciones permanentes que lleve a cabo la 
autoridad competente para verificar el cumplimiento de la legislación en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y sanidad ambiental, basándose principalmente en los siguientes 
métodos y técnicas: el control, la vigilancia, la verificación, la auditoría, la inspección, el 
muestreo y análisis.

2. Los controles oficiales, en este ámbito, se realizarán basándose en procedimientos 
documentados, a fin de asegurar que se llevan a cabo con un criterio uniforme y con una 
calidad elevada constante.

3. La frecuencia de los controles oficiales debe ser regular y proporcional a la naturaleza 
del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los propios controles efectuados por los 
operadores de empresas alimentarias conforme a programas de control basados en 
sistemas de autocontrol o a programas de aseguramiento de la calidad, cuando estos estén 
diseñados con la finalidad de cumplir los requisitos de la legislación sobre seguridad 
alimentaria y sanidad ambiental. También deberán efectuarse controles dirigidos, ante la 
sospecha de un incumplimiento. Además, podrán efectuarse controles dirigidos en cualquier 
momento, incluso cuando no haya sospecha de incumplimiento.

4. Para aquellos establecimientos alimentarios con autorización para exportar a terceros 
países, se llevará a cabo el control oficial teniendo en cuenta, además, los requisitos 
sanitarios específicos.

5. Con el objeto de elevar la protección de la salud de las personas en relación con la 
seguridad alimentaria, la Administración de la Comunidad de Castilla y León realizará un 
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Plan de Control Plurianual Integrado de toda la cadena alimentaria de acuerdo con los 
requisitos que establezca la Unión Europea y en el marco del Plan Nacional de España.

CAPÍTULO II
Obligaciones de los operadores de las empresas alimentarias

Artículo 31.  Operadores de las empresas alimentarias.
1. El operador de la empresa alimentaria, en los términos definidos por los reglamentos 

comunitarios y de acuerdo con los principios establecidos en los citados reglamentos y 
demás normas de aplicación de la Unión Europea, es el principal responsable legal en 
materia de seguridad alimentaria.

2. El operador de la empresa alimentaria no comercializará alimentos que no sean 
seguros, de acuerdo con la normativa establecida por la Unión Europea, nacional y 
autonómica y, en su defecto, de acuerdo con los conocimientos científicos disponibles.

Artículo 32.  Autocontrol.
1. Los operadores de las empresas alimentarias deberán crear, aplicar y mantener el 

conjunto de procedimientos permanentes necesarios que conforman el autocontrol para 
garantizar la seguridad alimentaria en sus alimentos, en los términos que disponga la 
normativa aplicable.

2. Los operadores de las empresas alimentarias deberán acreditar que, en todas las 
etapas de producción, transformación y distribución que tengan lugar en las empresas bajo 
su control, los alimentos cumplen los requisitos recogidos en la legislación sobre seguridad 
alimentaria

3. Los operadores de las empresas alimentarias garantizarán la apropiada eliminación, 
destrucción o canalización de alimentos en mal estado, caducados, decomisos o de 
subproductos no aptos para el consumo humano o animal hacia las empresas o circuitos 
establecidos y autorizados conforme a los marcos legales de aplicación, de forma que no 
puedan ser reintroducidos como parte de alimentos, ni puedan provocar la contaminación del 
medio ambiente.

Artículo 33.  Trazabilidad.
1. Los operadores de las empresas alimentarias deberán asegurar la trazabilidad de los 

alimentos, de los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra 
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o con probabilidad de serlo, en todas 
las etapas de producción, transformación y distribución.

2. Los operadores de la empresa alimentaria deberán:
a) Poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un 

animal destinado a la producción de alimentos o cualquier sustancia destinada a ser 
incorporada a un alimento o con probabilidad de serlo.

b) Poner en práctica sistemas y procedimientos para identificar a las empresas a las que 
hayan suministrado sus alimentos o productos.

c) Poner en marcha, dentro de sus empresas, sistemas de trazabilidad, diseñados en 
función de la naturaleza de sus actividades, con el fin de establecer un vínculo entre lo 
establecido en las letras a) y b) de este apartado, de tal manera que sea posible la relación 
entre las materias primas o alimentos que le son suministrados y los que ellos suministran.

d) Poner en práctica sistemas y procedimientos que permitan que la información 
derivada de la aplicación de las letras a), b) y c) de este apartado siempre esté a disposición 
de la autoridad competente.

3. En lo referente a trazabilidad, la información que debe documentarse, el tiempo de 
respuesta para la disponibilidad de los datos de trazabilidad y el tiempo que debe 
conservarse esta información será la que determine la normativa vigente, estando esta 
información en todo caso a disposición de la Consejería competente en materia de sanidad.
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Artículo 34.  Deberes de documentación.
1. El operador de la empresa alimentaria deberá mantener actualizada, en todo 

momento, la información relativa a su actividad, que pudiera tener repercusión, desde la 
perspectiva de la protección de la salud concerniente a la etapa de la producción, 
transformación y distribución donde opera, así como transmitir la información que 
corresponda, en su caso, a los diferentes operadores de la cadena alimentaria.

2. Dicha información estará siempre a disposición de la administración encargada de 
llevar a cabo el control oficial, que en todo momento tendrá acceso a la misma. Por razones 
de protección de la salud, la autoridad sanitaria dispondrá de acceso, de manera directa e 
inmediata, a dicha información, incluida la información de base informática, con 
independencia de la etapa donde opere la empresa alimentaria.

Artículo 35.  Retirada de alimentos y deberes de comunicación.
1. Los operadores de empresa alimentaria, cuando consideren o tengan motivos para 

pensar que existe o puede existir un riesgo para la salud y seguridad de los ciudadanos en 
relación con alguno de los alimentos que hayan importado, producido, transformado o 
distribuido, deberán proceder a la retirada inmediata del mercado de dichos alimentos.

2. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, los operadores de las 
empresas alimentarias deberán informar a las autoridades sanitarias del motivo determinante 
de la adopción de la medida a que dicho precepto se refiere. Esta obligación deberá 
asumirse también respecto a los consumidores si los alimentos o productos se hubieran 
distribuido.

En este último supuesto, los operadores deberán informar a las autoridades sanitarias de 
las medidas adoptadas para la protección de los consumidores.

3. La consejería competente en materia de sanidad establecerá los protocolos que 
regulen los procedimientos de comunicación, colaboración y coordinación a que se refiere el 
apartado anterior.

Artículo 36.  Otras obligaciones.
1. Los operadores de las empresas alimentarias estarán obligados a obtener las 

autorizaciones sanitarias preceptivas, así como cumplir con la inscripción en los registros y 
censos sanitarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa sanitaria básica y la 
presente ley.

2. Los operadores de las empresas alimentarias deberán implementar en su 
organización un plan de formación de sus empleados con objeto de garantizar la higiene y 
seguridad de los alimentos.

CAPÍTULO III
Obligaciones en relación con los factores ambientales

Artículo 37.  Obligaciones de los titulares de los establecimientos e instalaciones en relación 
con los factores ambientales.

En los términos previstos en la legislación vigente, las personas físicas o jurídicas, 
titulares de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias que realizan 
actividades que inciden o puedan incidir en la salud de las personas por riesgos físicos, 
químicos o biológicos, están obligados a:

a) Realizar la inscripción en los censos y registros sanitarios de los establecimientos y 
actividades establecidos en la normativa que les sea de aplicación.

b) Crear, instaurar y mantener el sistema de autocontrol correspondiente, de acuerdo con 
la normativa sanitaria que sea de aplicación.

c) Garantizar la formación específica de sus operarios en relación con la sanidad 
ambiental.

d) Garantizar la apropiada eliminación, destrucción o canalización de sustancias o 
preparados químicos u otros productos relacionados con factores ambientales que hayan 
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sido objeto de inmovilización o decomiso hacia empresas o circuitos establecidos y 
autorizados conforme los marcos legales de aplicación, de forma que no puedan ser 
reintroducidos en el mercado ni puedan provocar la contaminación del medio ambiente.

e) Facilitar las actuaciones de control oficial y colaborar en las medidas que se adopten 
para evitar o reducir los riesgos de factores ambientales.

f) Informar inmediatamente a la autoridad sanitaria competente en el caso de que se 
detecte la existencia de riesgos para la salud derivados de sus respectivas actividades o 
productos.

CAPÍTULO IV
Comités de coordinación y asesoramiento

Artículos 38 a 40.  
(Derogados)

TÍTULO IV
Intervención de la salud pública y seguridad alimentaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 41.  Autoridad sanitaria.
1. En los términos de la presente ley y de la legislación sanitaria, son autoridad sanitaria 

la Junta de Castilla y León, la persona titular de la Consejería competente en materia de 
sanidad, las personas titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería 
competente en materia de sanidad, de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 
León y de sus Servicios Territoriales de Sanidad, así como los Alcaldes y Alcaldesas.

2. A los efectos de esta Ley, el personal funcionario sanitario de los subgrupos A1 y A2 
con funciones de control oficial, inspección y vigilancia epidemiológica que les corresponda, 
tendrán la consideración de autoridad sanitaria y estarán facultados para llevar a cabo las 
siguientes actuaciones:

a) Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro o 
establecimiento sujeto a esta Ley y demás normas de aplicación.

b) Efectuar u ordenar pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar 
el cumplimiento de la normativa sanitaria.

c) Tomar o sacar muestras con el objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa 
sanitaria.

d) Acceder a la documentación, en cualquier tipo de soporte, industrial, mercantil y 
contable de las entidades y empresas sometidas a control oficial, y obtener copia de la 
misma, así como la obtención de imágenes; todo ello respetando los límites establecidos en 
la normativa vigente cuando resulte necesario para el cumplimiento de su función.

e) Requerir información o datos a los responsables de entidades, empresas y actividades 
en los formatos informáticos que establezca la consejería competente o, en su caso, en 
aquellos formatos de uso frecuente.

f) Adoptar las medidas preventivas previstas en los artículos 49.5, 50 y 51 de la presente 
Ley, que deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas por la autoridad sanitaria 
superior que corresponda de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de atribución de 
competencias.

g) Solicitar el soporte, auxilio y colaboración necesarios de cualquier otra autoridad 
pública, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de otros cuerpos 
policiales locales.

h) Realizar cuantas actuaciones sean precisas en orden al cumplimiento de las funciones 
de control e inspección que se desarrollen.
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3. De forma específica, tendrán la consideración de autoridad sanitaria a los efectos de 
prescribir la medida sanitaria de aislamiento domiciliario de personas enfermas o la medida 
sanitaria de cuarentena en personas que sean contactos directos de aquellas, en los casos 
de pandemias o epidemias declaradas por enfermedades transmisibles, el personal médico y 
de enfermería de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León a quienes corresponda el 
tratamiento y prevención de la enfermedad de los pacientes sujetos a aislamiento y de las 
personas sujetas a cuarentena, gozando de presunción de veracidad sobre la prescripción 
de la medida sanitaria y su comunicación al interesado, la constancia expresa en su historia 
clínica.

CAPÍTULO II
Mecanismos de control

Artículo 42.  Autorizaciones, registros, comunicaciones previas y declaraciones 
responsables de naturaleza sanitaria.

1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro 
por razones sanitarias a las empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente, 
tomando como base lo dispuesto en la normativa básica estatal y en esta ley.

2. La instalación, funcionamiento, modificación y cierre de las entidades, empresas y 
actividades públicas o privadas en el ámbito de la presente ley estarán sometidas a las 
autorizaciones sanitarias, registros obligatorios o, en su caso, comunicaciones previas y 
declaraciones responsables en los términos que sean establecidos reglamentariamente, 
tomado como base lo dispuesto en la normativa básica estatal y en esta ley.

3. Las autorizaciones previstas en este artículo no eximirán de la obtención del resto de 
autorizaciones, licencias, o títulos administrativos que resulten exigibles por el resto del 
ordenamiento jurídico.

Artículo 43.  Inspección y control oficial.
1. Las autoridades sanitarias someterán a las entidades, empresas y actividades sujetas 

a la presente ley a las inspecciones precisas para verificar el cumplimiento de la normativa 
sanitaria.

2. Las autoridades sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de autocontrol mediante el establecimiento de 
los mecanismos de vigilancia y control adecuados.

3. El control oficial de la autoridad sanitaria sobre las actividades, públicas o privadas, de 
las que pueda derivarse un riesgo para la salud pública y la seguridad alimentaria podrá 
consistir, además de las actuaciones previstas en la normativa básica estatal, en la 
realización de alguna de las siguientes actuaciones:

a) La realización de auditorías sobre los sistemas de autocontrol o de garantía de calidad 
de los centros sanitarios, empresas, entidades, establecimientos e industrias.

b) El examen de cualquier documento en soporte físico o informático relacionado con la 
actividad de dichas entidades.

c) La verificación de los sistemas de garantía de calidad.
4. Los controles oficiales se prestarán sin solución de continuidad mediante un sistema 

de control permanente que contemple la prestación de servicios especiales y jornadas fuera 
del horario habitual de trabajo.

Artículo 44.  Organismos colaboradores de la Administración.
Sin perjuicio de la ejecución de las funciones que representen el ejercicio de la autoridad 

sanitaria, las actividades específicas de inspección y control oficial podrán ser encargadas a 
organismos colaboradores de la administración sanitaria debidamente acreditados, de 
conformidad con lo que establezca la normativa reguladora del sistema de acreditación de 
este tipo de entidades y la normativa sectorial correspondiente.
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CAPÍTULO III
Mecanismos de limitación

Artículo 45.  Medidas preventivas.
1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo 

inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias y los agentes de la 
autoridad sanitaria adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes en los 
términos previstos en la presente ley, la normativa básica estatal y demás disposiciones de 
desarrollo.

2. Podrán adoptarse las siguientes medidas preventivas:
a) Intervención sobre medios personales.
b) Intervención sobre las personas.
c) El cierre de empresas o sus instalaciones o suspensión de actividades.
d) Intervención de medios materiales.
e) Inmovilización de productos.
f) Incautación de productos.
g) Ordenar la retirada, recuperación de productos del mercado y, en su caso, destrucción 

de los mismos.
h) Cuantas medidas preventivas se consideren sanitariamente justificadas.
3. En cualquier caso, las medidas preventivas habrán de ser proporcionadas a la 

irregularidad detectada y mantenerse solo durante el tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las diligencias oportunas o, en caso de que la falta de la adecuación a la 
normativa sea subsanable, el tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó su 
adopción.

4. Las medidas preventivas reguladas en el presente capítulo no tendrán carácter de 
sanción y su adopción será independiente del ejercicio de la potestad sancionadora regulada 
en la presente ley.

5. Los actos de adopción de medidas preventivas serán recurribles de acuerdo con los 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

6. Los gastos generados por la adopción de las medidas preventivas serán de cuenta del 
responsable de la actividad o titular de derechos sobre los productos.

Igualmente, dicho responsable de la actividad o titular de derechos sobre la mercancía, 
excepto si voluntariamente decide destruir los productos, tendrá la obligación de mantener 
los productos inmovilizados en las condiciones adecuadas que permitan su posible 
comercialización si ésta se autorizase, siendo estos gastos a cuenta del mismo.

7. Lo previsto en los apartados anteriores se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
y artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Artículo 46.  Principios generales.
1. Todas las medidas preventivas contenidas en el presente capítulo deberán atender a 

los siguientes principios:
a) Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias.
b) No se podrán ordenar medidas obligatorias que conlleven el riesgo para la vida.
c) Las limitaciones sanitarias deberán ser proporcionadas a los fines que en cada caso 

se persigan.
d) Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación 

de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos 
afectados.

2. En todo caso, la adopción de estas medidas preventivas se fundamentará en los 
principios recogidos en la normativa europea de análisis de riesgos y de precaución o 
cautela cuando, tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 207  Ley de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León

– 3397 –



que haya efectos nocivos para la salud o la seguridad, aunque continúe existiendo 
incertidumbre científica.

Artículo 47.  Intervención de medios personales.
1. Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y 

extraordinario para la salud, derivado de la intervención de determinada persona o personas 
en el proceso de producción de bienes o de prestación de servicios, se podrá prohibir su 
participación en el mismo, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario hasta la 
desaparición del riesgo.

2. Solo las autoridades sanitarias, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, serán las competentes para adoptar estas medidas.

Artículo 48.  Intervención sobre las personas.
1. Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y 

extraordinario para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una 
persona o grupos de personas, se podrá ordenar la adopción de las medidas preventivas 
generales y de intervención, entre las que se incluyen las de reconocimiento, tratamiento, 
hospitalización o control individual sobre la persona o grupos de personas, mediante 
decisión motivada, por el tiempo necesario hasta la desaparición del riesgo.

Estas medidas se podrán adoptar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

2. En todo caso, en situaciones de riesgo sanitario derivadas de la declaración de 
pandemia o epidemia, todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad así como la exposición 
propia y ajena a dichos riesgos, de acuerdo con las normas, órdenes, y recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.

Las personas a las que se acuerde situación de aislamiento o la cuarentena por parte de 
las autoridades sanitarias con funciones de tratamiento y prevención de la enfermedad, 
estarán obligadas a cumplir con todas las prescripciones que se les comuniquen para evitar 
la propagación de la enfermedad.

Artículo 49.  Cierre de empresas o sus instalaciones y suspensión de actividades.
1. Cuando existan indicios razonables de la existencia de un riesgo inminente y 

extraordinario para la salud de la población, podrá acordarse de forma cautelar y con 
carácter temporal el cierre de empresas o sus instalaciones, así como la suspensión o 
prohibición de actividades por requerirlo la salud colectiva y seguridad alimentaria, cuando 
exista incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, o falta de 
autorización, registro, título administrativo o trámite a que puedan estar condicionadas o por 
riesgo creado para la salud pública.

2. Para la adopción de esta medida será necesaria resolución motivada, una vez 
cumplimentado el trámite de audiencia, a las partes interesadas que, en un plazo no inferior 
a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que 
estimen pertinentes.

3. Cuando existan razones de extrema urgencia debidamente motivadas, podrá 
prescindirse del trámite de audiencia, sin perjuicio de que, posteriormente a la adopción de 
cualquiera de estas medidas, deban ser oídos los interesados y ser confirmadas, 
modificadas o levantadas mediante decisión motivada.

4. Sólo las autoridades sanitarias, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, serán las competentes para adoptar estas medidas.

5. En todo caso, se considerará riesgo inminente para la salud la carencia total y 
absoluta de autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios; de 
darse estos casos, los agentes de la autoridad, mediante acta, podrán adoptar con carácter 
inmediato la medida del cierre de la empresa o instalación, o la suspensión de la actividad. 
La adopción de esta medida deberá ser ratificada por la autoridad sanitaria competente en el 
plazo máximo de dos días.
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Artículo 50.  Intervención de medios materiales.
1. Procederá la adopción de la intervención cautelar de medios materiales cuando exista 

o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la 
salud y seguridad de los ciudadanos.

2. La adopción de esta medida comporta la prohibición de manipulación, traslado o 
disposición en cualquier forma de los bienes intervenidos, sin el consentimiento de la 
autoridad sanitaria.

3. Esta medida podrá adoptarse por la autoridad sanitaria o por sus agentes.
4. En el caso de que la intervención sea acordada por los agentes de la autoridad 

mediante acta, deberá ser confirmada, modificada o levantada mediante resolución motivada 
de la autoridad sanitaria, que deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción.

Artículo 51.  Inmovilización de productos.
1. Podrá acordarse la inmovilización de un producto o lote del mismo cuando se conozca 

que pueden ser inseguros, peligrosos o exista o se sospeche razonablemente la existencia 
de un riesgo inminente y extraordinario, grave, directo o indirecto, para la salud pública y 
seguridad alimentaria.

2. La adopción de esta medida comporta la prohibición de manipulación, traslado o 
disposición en cualquier forma de los productos inmovilizados, sin la autorización de la 
autoridad sanitaria.

3. Esta medida podrá adoptarse por la autoridad sanitaria o por sus agentes.
4. En el caso de que la inmovilización sea acordada por los agentes de la autoridad 

mediante acta, deberá ser confirmada, modificada o levantada mediante resolución motivada 
de la autoridad sanitaria, que deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción.

En el supuesto de no dictarse resolución expresa en el mencionado plazo, se entenderá 
levantada la inmovilización.

5. En caso de que las entidades o empresas soliciten el traslado de productos 
inmovilizados a otro emplazamiento o local, a un establecimiento autorizado para su 
destrucción o su reexpedición a su proveedor, deberán solicitarlo a la autoridad competente.

6. Si la autoridad sanitaria, tras los pertinentes análisis o pruebas documentales que 
aporte el interesado, resuelve sus dudas sobre la seguridad del producto, respecto al riesgo 
que motivó la inmovilización, deberá comunicarlo a la entidad o empresa en el menor plazo 
posible y proceder a la desinmovilización y liberación del producto para su comercialización.

7. En el supuesto de que persistan las causas que motivaron la adopción de las medidas 
se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 52.  Retirada, recuperación de productos del mercado y, en su caso, destrucción de 
los mismos.

1. La autoridad sanitaria que se determine reglamentariamente podrá ordenar la retirada 
definitiva del mercado de un producto o lote de productos o prohibir su comercialización, 
cuando resulte probada la falta de seguridad.

2. En caso de que los productos se encuentren en poder del consumidor, la autoridad 
sanitaria podrá ordenar a la empresa responsable la recuperación de los mismos.

3. Cuando sea necesario, podrá acordarse asimismo la destrucción del producto o lote 
de productos en condiciones adecuadas.

4. Los gastos derivados tanto de la retirada como, en su caso, de la destrucción de 
productos serán asumidos por la empresa responsable del producto.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 207  Ley de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León

– 3399 –



CAPÍTULO IV
Multas coercitivas

Artículo 53.  Multas coercitivas.
1. Para la ejecución de determinados actos derivados de la adopción de medidas 

preventivas, se podrán imponer multas coercitivas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un importe mínimo 
de quinientos euros y máximo de seis mil euros, reiteradas por lapsos de tiempo que sean 
suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del 
obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimare 
conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 

carácter y compatible con ellas.

TÍTULO V
Régimen de infracciones y sanciones

Artículo 54.  Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de salud pública y seguridad 

alimentaria las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en esta ley y el resto de la 
normativa que resulte de aplicación, cuando sean detectadas en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, cualquiera que sea el domicilio del presunto infractor.

2. Las infracciones serán objeto de las correspondientes sanciones administrativas, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden en que puedan incurrir.

Artículo 55.  Calificación de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas en materia de salud pública y seguridad alimentaria 

se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Si un mismo hecho fuera constitutivo de dos o más infracciones, se considerará 

únicamente aquella que comporte la mayor sanción.

Artículo 56.  Infracciones leves.
A los efectos de la presente ley, constituyen infracciones leves:
a) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en 

cada caso.
b) El incumplimiento de las prescripciones de esta ley o de la normativa sanitaria 

especialmente aplicable, en cada caso, que no tengan la calificación de graves o muy 
graves.

c) El incumplimiento simple del deber de colaboración con las autoridades sanitarias y 
agentes de la autoridad sanitaria.

Artículo 57.  Infracciones graves.
A los efectos de la presente ley, constituyen infracciones graves:
a) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable a 

cada caso.
b) La falta de autorización, registro, título administrativo o trámite a que pueda estar 

condicionada la apertura, funcionamiento, modificación o supresión de los centros, 
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empresas, establecimientos, servicios o actividades a las que se refiere el ámbito objetivo de 
esta ley.

c) El incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones o títulos administrativos a 
los que se refiere la letra b) de este artículo que determinen un riesgo sanitario grave.

d) La puesta en funcionamiento de los centros, empresas, establecimientos, sus 
aparatos o desarrollo de cualquier actividad, cuando el precintado, clausura, suspensión, 
cierre, o cualquiera de las medidas especiales reguladas en la presente ley se mantuvieran 
en vigor, siempre que se produzca por primera vez.

e) El incumplimiento de los deberes de control o de precaución exigibles en la actividad, 
servicio o instalación que produzca un riesgo o alteración sanitaria grave.

f) La falta de implementación y mantenimiento conforme a lo dispuesto en la normativa 
especialmente aplicable de los procedimientos permanentes basados en los sistemas de 
autocontrol.

g) La falta parcial de implementación y mantenimiento conforme a lo dispuesto en la 
normativa especialmente aplicable de los procedimientos permanentes basados en los 
sistemas de autocontrol, cuando exista riesgo para la salud reflejado en informe técnico-
científico o epidemiológico.

h) La producción, distribución o utilización de materias primas o alimentos obtenidos 
mediante tecnologías o manipulaciones no autorizadas o emplearlas en cantidades 
superiores a las autorizadas o para un uso diferente al que está estipulado.

i) La producción, distribución o comercialización de alimentos obtenidos a partir de 
animales o vegetales a los que se hayan administrado productos zoosanitarios, fitosanitarios 
o plaguicidas autorizados en cantidad superior a la establecida o con finalidades diferentes 
de las permitidas o a las que no se haya suprimido la administración en los términos 
establecidos.

j) El incumplimiento de los deberes de confidencialidad o custodia de la información 
relativa a la salud de los trabajadores.

k) La distribución de productos sin las marcas sanitarias preceptivas o con marcas que 
no se adecuen a las condiciones establecidas, así como utilizar marcas sanitarias o 
etiquetas de otras industrias o productores.

l) El incumplimiento de las obligaciones atribuidas a los titulares de empresas 
alimentarias y explotaciones agrarias en la normativa aplicable en materia de información 
sobre la cadena alimentaria.

m) La preparación y distribución de alimentos que contengan gérmenes, sustancias 
químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades 
al hombre, o que superen las limitaciones o tolerancia reglamentariamente establecida en la 
materia.

Artículo 58.  Infracciones muy graves.
A los efectos de la presente ley, constituyen infracciones muy graves las siguientes:
a) Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en 

cada caso o no proceda la calificación de las mismas como faltas leves o graves.
b) La puesta en funcionamiento de los centros, empresas, establecimientos, 

equipamientos o desarrollo de cualquier actividad, cuando el precintado, clausura, 
suspensión, cierre, o cualquiera de las medidas preventivas reguladas en la presente ley se 
mantuvieran en vigor, siempre que se produzca de modo reiterado.

c) La preparación y distribución de alimentos que contengan gérmenes, sustancias 
químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades 
al hombre, o que superen las limitaciones o tolerancia reglamentariamente establecida en la 
materia, con riesgo grave para la salud.

d) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o 
sustancias cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración de los 
alimentos.

e) El desvío para el consumo humano de productos no aptos para ello o destinados 
específicamente a otros usos.
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f) Cualquier incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o 
prohibiciones establecidas en la normativa sanitaria o cualquier otro comportamiento doloso 
sin perjuicio de la entidad del daño o riesgo sanitario que provoque.

g) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las 
autoridades sanitarias, cuando concurra daño muy grave para la salud de las personas.

h) Las que merezcan ser calificadas como leves o graves con arreglo a esta ley pero 
hayan causado un riesgo o daños graves o muy graves a la salud de las personas.

Artículo 59.  Sanciones.
1. Las infracciones previstas en la presente ley serán sancionadas con multas conforme 

a la graduación siguiente:
a) Las infracciones leves con multa de 300 a 3.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 3.001 a 60.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 60.001 a 600.000 euros.
2. Sin perjuicio de la multa que proceda con arreglo a lo previsto en el apartado anterior, 

y a los efectos de evitar que la comisión de infracciones resulte más beneficiosa para el 
responsable que el cumplimiento de las normas infringidas, en el caso de que quede 
acreditado que el beneficio económico obtenido por el responsable supere el límite máximo 
establecido para cada tipo de infracción, el importe de la sanción se incrementará hasta un 
importe que no supere el máximo del quíntuplo del beneficio obtenido de los productos o 
servicios objeto de la sanción.

3. La imposición de las sanciones a las que se refiere este artículo es compatible con las 
sanciones accesorias a las que se refiere el artículo siguiente, con la obligación del 
responsable de reponer la situación alterada a su estado originario y con el pago de las 
indemnizaciones que procedan.

4. La Junta de Castilla y León podrá, mediante decreto, proceder a la actualización del 
importe de las sanciones recogidas en el apartado 1 de este artículo a propuesta de la 
consejería competente en materia sanitaria. La actualización se realizará atendiendo a la 
variación del Índice de Precios al Consumo, salvo que razones de interés general 
debidamente justificadas por la consejería competente en materia sanitaria determinen la 
aplicación de otro criterio a todas o alguna de las sanciones.

Artículo 60.  Sanciones accesorias.
1. El órgano sancionador podrá imponer al responsable de las infracciones reguladas en 

esta ley como sanciones accesorias el decomiso de bienes o productos deteriorados, 
caducados, no autorizados o que por cualquier otra causa puedan entrañar un riesgo para la 
salud de las personas, siendo por cuenta de quien cometa la infracción los gastos que 
origine su intervención, depósito, decomiso, transporte o destrucción.

2. En los supuestos de infracciones muy graves, los órganos competentes para 
sancionar podrán acordar el cierre temporal del centro, empresa, establecimiento, industria o 
servicio, la supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de las ayudas oficiales, tales 
como subvenciones, desgravaciones u otras que tengan reconocidas, por un plazo máximo 
de cinco años.

Artículo 61.  Graduación de las sanciones.
Las sanciones se graduarán conforme a los siguientes criterios:
a) Intencionalidad.
b) Reincidencia en la comisión de la infracción, en el término de un año, de más una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
c) Número de personas afectadas.
d) Perjuicios causados.
e) Beneficios obtenidos a causa de la infracción.
f) Permanencia o transitoriedad de los riesgos.
g) El reconocimiento y la subsanación de los hechos determinantes de la infracción con 

anterioridad a la resolución del expediente sancionador.
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Artículo 62.  Responsabilidad.
1. Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones 

u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley. La responsabilidad administrativa se 
entiende sin perjuicio de la que penal o civilmente pueda corresponder al inculpado.

2. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas serán responsables 
subsidiarios los administradores o titulares de las mismas que no realizaran los actos 
necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
infringidas, consintieran el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaran 
acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

También responderán subsidiariamente las personas que asuman profesionalmente la 
dirección, organización y control de actividad económica de la que se derive la infracción.

3. En las infracciones en que haya participado más de una persona, física o jurídica, la 
responsabilidad será solidaria.

Artículo 63.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescribirán al año; las graves, a los dos años, y las muy 

graves, a los tres años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones calificadas como leves por esta ley 

prescribirán al año; las impuestas por infracciones graves, a los dos años y, las impuestas 
por infracciones muy graves, a los cinco años.

Artículo 64.  Competencia sancionadora.
1. Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora, previa instrucción del 

correspondiente expediente sancionador, a los siguientes órganos:
a) A la Junta de Castilla y León, en las infracciones muy graves, cuando la sanción esté 

comprendida entre 300.001 y 600.000 euros.
b) Al titular de la consejería competente en materia de sanidad, en las infracciones muy 

graves no atribuidas a la Junta de Castilla y León.
c) A los titulares de los órganos directivos de la consejería competente en materia de 

sanidad que tengan atribuidas competencias en materia de salud pública y seguridad 
alimentaria, atendiendo a la infracción cometida en relación con las funciones que realicen, 
en las infracciones graves.

d) A los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, en las 
infracciones leves.

2. Corresponde a las corporaciones locales de la Comunidad de Castilla y León el 
ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las infracciones previstas en esta ley 
hasta el límite que se fije en la normativa estatal y de régimen local, y sin perjuicio de las que 
les correspondan en virtud de las disposiciones reguladoras del régimen local. Cuando por la 
naturaleza y gravedad de la infracción haya de superarse la citada cuantía máxima, se 
remitirán las actuaciones a la consejería competente en materia de sanidad, la cual deberá 
comunicar a las corporaciones locales que correspondan cuantas actuaciones se deriven de 
su intervención.

3. El órgano competente para la imposición de las multas lo será también para imponer 
las sanciones accesorias a las que se refiere el artículo 60 de esta ley.

Artículo 65.  Procedimiento sancionador.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al 

procedimiento será de nueve meses, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.

2. El procedimiento sancionador será el establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, supletoriamente se aplicará el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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Disposición adicional única.  Intervención de los profesionales sanitarios en los proyectos 
sometidos a instrumentos de prevención ambiental.

La intervención de los profesionales sanitarios en los proyectos sometidos a 
instrumentos de prevención ambiental, en cumplimiento de la normativa de prevención 
ambiental, se ceñirá a la emisión de los correspondientes informes, con el fin de analizar las 
condiciones, requisitos y obligaciones que han de cumplir dichas actividades o proyectos 
desde el punto de vista sanitario sin perjuicio de las competencias de prevención ambiental.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

preceptuado en esta ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 13/2001, de 20 diciembre, de Ordenación 
Farmacéutica de Castilla y León.

Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 3 de la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, 
de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León.

«3) En aquellos centros sanitarios y servicios sanitarios integrados en 
organizaciones no sanitarias, la atención farmacéutica se prestará a través de 
depósitos de medicamentos debidamente autorizados, vinculados a una oficina de 
farmacia o servicio de farmacia ubicada preferentemente en la misma zona 
farmacéutica o municipio, quienes conservarán y dispensarán los medicamentos a 
los pacientes atendidos en el centro en el que esté ubicado.»

Dos. Se añade un nuevo apartado al artículo 20.
«4. Si durante la tramitación del procedimiento de apertura de oficina de farmacia 

por el farmacéutico autorizado se comprueba el incumplimiento de las condiciones 
que motivaron el otorgamiento de la autorización, el mismo órgano competente para 
su concesión podrá revocar la autorización concedida, previa tramitación del 
oportuno expediente en el que se garantice la audiencia del interesado.»

Tres. Se modifica el artículo 22 quedando redactado como sigue:
«1. Sólo se podrán autorizar traslados de oficinas de farmacia dentro de la misma 

zona farmacéutica y municipio.
2. Los traslados de oficinas de farmacia estarán sujetos al procedimiento de 

autorización administrativa, así como a las condiciones y requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. Los traslados podrán ser voluntarios y forzosos:

a) Son traslados voluntarios los que tengan su fundamento en la libre voluntad 
del titular de la oficina de farmacia, pudiendo ser:

– Son definitivos los que supongan el cierre con vocación de permanencia de las 
oficinas de farmacia.

– Son provisionales los que supongan el cierre temporal de la oficina de farmacia 
para la mejora de las instalaciones. Autorizan su funcionamiento en otras 
instalaciones, con la obligación del titular de retornar al primitivo local en el plazo 
improrrogable de un año.

Trascurrido dicho plazo sin producirse la reapertura en los primitivos locales, se 
procederá al cierre en los locales provisionales.

b) Son traslados forzosos aquellos en los que la prestación del servicio de una 
oficina de farmacia no pueda continuar en el local en el que esté instalada, pudiendo 
ser:

– Definitivos, por haber perdido el titular de la oficina de farmacia la disponibilidad 
jurídica del local por causa ajena a su voluntad.

– Provisionales, en los casos de derrumbamiento, reconstrucción o demolición de 
un edificio en los que el titular de la oficina de farmacia mantenga la disponibilidad 
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jurídica del local. El titular tendrá la obligación de retornar al primitivo local en el plazo 
de tres años.

3. La nueva ubicación de la oficina de farmacia en los traslados voluntarios 
definitivos respetará las condiciones señaladas en el artículo 19 de la presente ley y 
en su normativa de desarrollo. En los traslados forzosos definitivos podrá autorizarse 
el traslado a un local cuya distancia no sea inferior al ochenta por cien de la que en 
cada caso existiese en el momento del traslado, respecto a otras oficinas de farmacia 
y a los centros asistenciales que se determinen. En los traslados provisionales las 
distancias podrán reducirse al cincuenta por cien de la que en cada caso exista en el 
momento del traslado, respecto a otras oficinas de farmacia y a los centros 
asistenciales que se determinen.»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, quedando redactado como sigue:
«1. Al objeto de garantizar la calidad de la atención farmacéutica prestada, las 

oficinas de farmacia tendrán acceso directo, libre y permanente a una vía de uso 
público y exento de barreras arquitectónicas conforme a la legislación específica 
aplicable. Asimismo, los locales e instalaciones de las oficinas de farmacia deberán 
disponer del espacio, distribución de las áreas de trabajo, del equipamiento y de las 
condiciones higiénico-sanitarias necesarias. Sin perjuicio del posterior desarrollo 
reglamentario que para dichos locales e instalaciones pueda establecer la consejería 
competente en materia de sanidad, las oficinas de farmacia que se autoricen a partir 
de la entrada en vigor de la presente ley dispondrán para su uso exclusivo de una 
superficie útil mínima de setenta metros cuadrados y contarán, al menos, con las 
siguientes zonas:

a. Zona de atención al usuario.
b. Zona de almacenamiento de medicamentos y productos sanitarios.
c. Zona de laboratorio para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales.
d. Zona de atención individualizada o despacho del farmacéutico.»

Cinco. Se modifica el artículo 28, quedando redactado de la siguiente forma:
«1. La transmisión total o parcial de las oficinas de farmacia estará sujeta a la 

previa autorización administrativa, al abono de las tasas, así como al procedimiento 
que reglamentariamente se pueda determinar.

2. Sólo podrá llevarse a cabo la transmisión cuando el establecimiento haya 
mantenido la misma titularidad durante tres años, salvo en el supuesto de muerte, 
incapacitación judicial o declaración judicial de ausencia. En el supuesto de oficinas 
de farmacia de nueva apertura por concurso convocado y resuelto conforme a lo 
establecido en la presente ley, la titularidad deberá mantenerse inalterada durante los 
diez años siguientes a su puesta en funcionamiento, salvo en el supuesto de muerte, 
incapacitación judicial o declaración judicial de ausencia.»

Seis. Se modifica el artículo 31, quedando redactado como sigue:
«1. Los botiquines son establecimientos sanitarios vinculados a las oficinas de 

farmacia que garantizan la atención farmacéutica a una población determinada.
2. Por razones de lejanía, difícil comunicación con respecto a la oficina de 

farmacia más cercana, aumento estacional de población, o cuando concurren 
situaciones de emergencia que lo hagan aconsejable, podrá autorizarse el 
establecimiento de botiquines en aquellos núcleos de población que no cuenten con 
una oficina de farmacia.»

Siete. Se añade una nueva letra x) al artículo 66.3, quedando redactado como sigue:
«x) La prestación de atención farmacéutica en los centros sanitarios y servicios 

sanitarios integrados en organizaciones no sanitarias que no cuentan con un 
depósito de medicamentos debidamente autorizado.»
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Disposición final segunda.  Organización territorial de la prestación de salud pública.
En los términos establecidos en la presente ley y en la legislación de ordenación 

sanitaria vigente, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la 
presente ley, se procederá a la reorganización territorial de la prestación de salud pública.

Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Castilla y León».
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§ 208

Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 55, de 20 de marzo de 2014

«BOE» núm. 81, de 3 de abril de 2014
Última modificación: 6 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2014-3562

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo 
en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El sector agrario de Castilla y León ha sufrido una profunda transformación como 

respuesta a las nuevas necesidades y retos a los que ha tenido que enfrentarse en los 
últimos años y como resultado de un continuo e intenso proceso de innovación y desarrollo 
tecnológico. En Castilla y León constituye la principal actividad económica en la mayor parte 
de las zonas rurales.

Por su parte, el medio rural también se ha adaptado a esta transformación 
socioeconómica, que le ha conferido un carácter multifuncional. Así, además de ser el medio 
donde se lleva a cabo la producción de alimentos y materias primas, alberga gran parte del 
patrimonio natural y cultural de Castilla y León. Este patrimonio, que se mantiene con la 
referencia constante de las actividades propias del medio rural, se ha desarrollado a lo largo 
de la intensa historia de esta Comunidad, y la actividad agraria debe seguir esforzándose por 
compatibilizar sus prácticas con el respeto a la normativa sobre patrimonio natural y cultural. 
Por otro lado, a día de hoy, una amplia mayoría de los habitantes de nuestra Comunidad 
reside en áreas rurales.

Desde un punto de vista económico, y teniendo en cuenta que Castilla y León presenta 
la estructura propia de una economía avanzada, el sector agrario sigue desempeñando un 
papel relevante en el desarrollo de la Comunidad, con una productividad significativamente 
superior a la de España. De tal forma que si se compara con el resto de España y la Unión 
Europea, su porcentaje de participación en el Valor Añadido Bruto regional duplica al 
porcentaje medio que aporta en España y casi cuadriplica el porcentaje que supone en la 
Unión Europea.

La pérdida de activos en el sector durante el presente siglo, con ser importante, se ha 
mantenido en la media nacional. Es necesario, por tanto, mejorar la dotación de servicios en 
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el medio rural y su diversificación económica para favorecer la atracción de inversiones, 
emprendedores y residentes, hacia los pueblos de la Comunidad.

Respecto al peso del sector agrario de Castilla y León en el conjunto de España, la 
Comunidad ocupa las primeras posiciones a nivel nacional, en cultivos tan destacados como 
los cereales, la remolacha azucarera, la patata o la superficie de viñedo acogida a una figura 
de calidad. De igual forma, en el sector ganadero la Comunidad se encuentra en los 
primeros puestos en censo de ganado vacuno, en censo de ganado porcino –muy 
destacadamente en el porcino ibérico–, en censo de ganado ovino y en producción de leche 
de vaca y oveja.

También resulta indiscutible el papel fundamental que desempeña la industria 
agroalimentaria en el desarrollo de nuestra Comunidad, al ocupar una posición muy 
destacada en el sector industrial regional, tanto en lo referente a cifra de negocios y 
aportación al Valor Añadido Bruto de la industria manufacturera, como en términos de 
empleo.

Este liderazgo regional también tiene su reflejo en el ámbito nacional, tanto en términos 
de cifra de negocio global como en los distintos subsectores. De hecho, un rasgo definitorio 
del perfil de la industria agroalimentaria regional es el elevado grado de especialización, que 
está directamente vinculado con las principales producciones agrícolas y ganaderas de la 
Comunidad, destacando el sector cárnico, los productos de alimentación animal, las 
industrias lácteas, los vinos, y el sector de panadería y bollería y galletas. Se trata de una 
industria que ha apostado por la calidad diferenciada de sus productos, que pone en valor 
las figuras de calidad agroalimentaria reconocidas en Castilla y León.

Asimismo, el sector agrario y la industria agroalimentaria desarrollan actividades 
fuertemente vinculadas al territorio, lo que les confiere el carácter de motor de actividad 
económica en los núcleos rurales y un factor fundamental para fijar su población. Pero 
además, son dos sectores estrechamente vinculados entre sí, puesto que el agroalimentario 
es el responsable de transformar y comercializar las materias primas y dotarlas de un mayor 
valor añadido. El incremento de estas sinergias y la integración entre ambos sectores 
potencian la transformación en la Comunidad de una parte cada vez mayor de las materias 
primas que aquí se producen, la generación de más valor añadido y la creación de mayor 
número de empleos.

Desde el ingreso de España en la Unión Europea, la política de desarrollo rural y su 
metodología de aplicación han sido herramientas fundamentales tanto para la mejora de la 
competitividad del sector agrario y agroalimentario, como para la diversificación de la 
actividad económica y mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales. Por ello, es 
necesario establecer los objetivos que deben dirigir la política de desarrollo rural y su 
planificación estratégica.

En este contexto, esta ley se sustenta en dos premisas fundamentales: por una parte, en 
el carácter estratégico que poseen el sector agrario y la industria agroalimentaria para la 
economía regional y, por otra, en el reconocimiento de la importancia que tiene la actividad 
agraria en el desarrollo socioeconómico y ambiental de esta Comunidad.

Este desarrollo se atendrá a los siguientes principios rectores de las políticas públicas 
establecidos en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía más relacionados con su objetivo: 
el crecimiento económico sostenible orientado a la cohesión social y territorial y el pleno 
aprovechamiento de los recursos de la Comunidad; la creación de empleo estable y de 
calidad; el desarrollo de la actividad empresarial, con especial atención a la pequeña y 
mediana empresa y a los emprendedores autónomos, y el fomento y promoción de las 
iniciativas de economía social, especialmente el cooperativismo; la promoción y el fomento 
de la investigación científico-técnica, y la innovación tecnológica; la proyección exterior de 
las empresas de Castilla y León; la lucha contra la despoblación; la modernización y el 
desarrollo integral de las zonas rurales; e, igualmente, el apoyo a los sectores agrícola, 
ganadero y agroalimentario de la Comunidad, mediante el desarrollo tecnológico y 
biotecnológico, con el fin de mejorar la competitividad de los mismos.

Sobre estas bases y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Estatuto de 
Autonomía a la Comunidad en las reglas 13.ª, 14.ª y 15.ª del artículo 70.1, en materia de 
desarrollo rural, en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de 
acuerdo con la ordenación general de la economía, y en materia de denominaciones de 
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origen y otras protecciones de calidad relativas a productos de Castilla y León, así como en 
la organización de los consejos reguladores y entidades de naturaleza equivalente, se dicta 
la presente ley.

II
El sector agrario de Castilla y León ha demostrado su capacidad de adaptación a las 

distintas situaciones económicas y políticas agrarias a través de su reestructuración, la 
innovación y el desarrollo tecnológico han propiciado la modernización de las explotaciones 
y una mayor profesionalización del sector. Sin embargo, la actividad agraria de Castilla y 
León presenta rasgos de debilidad que deben ser corregidos para asegurar el adecuado 
desarrollo de nuestra Comunidad. En este ejercicio, no puede olvidarse que se trata de un 
sector estrechamente vinculado a la industria agroalimentaria, por lo que cualquier actuación 
sobre el mismo debe abarcarse desde un ámbito más global, que incluya también la 
producción agroalimentaria, con especial consideración a la producción de calidad 
diferenciada.

En consecuencia, esta ley nace de la necesidad de dotar a la actividad agraria y 
agroalimentaria de un respaldo que permita dar respuesta a los nuevos desafíos que se 
presentan en un mundo y una sociedad cada vez más globales y liberalizados, como son la 
adaptación a los distintos marcos de la Política Agrícola Común, la exigencia de una gestión 
sostenible de los recursos naturales, las presiones de otras actividades o actuaciones sobre 
el suelo agrario, los desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y la necesidad de 
establecer una regulación de la calidad diferenciada de productos agroalimentarios.

Además, esta norma también busca agrupar en un solo cuerpo normativo, en la mayor 
medida posible, el conjunto disperso de disposiciones autonómicas con rango de ley que son 
necesarias para un adecuado desarrollo de la actividad y producción agraria, la regulación 
de la calidad diferenciada y la comercialización de productos agroalimentarios, estableciendo 
así mismo un sistema de participación, interlocución y consulta en el ámbito agrario y 
agroalimentario, partiendo siempre del pleno respeto al reparto competencial que establece 
la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En este contexto, esta ley establece un marco general regulador de la actividad agraria y 
agroalimentaria en Castilla y León, con los objetivos de mejorar la competitividad del sector 
agrario; estimular la creación de explotaciones agrarias, empresas agrarias y empresas 
agroalimentarias; fomentar la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria; mejorar 
la distribución justa y eficiente de costes y beneficios en la cadena de valor de los productos 
agrarios y agroalimentarios; impulsar el desarrollo de la investigación e innovación en el 
sector agrario y la industria de transformación de materias primas de la agricultura y 
ganadería; fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario; favorecer la incorporación, 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y el reconocimiento y la promoción de la 
participación de la mujer en el sector agrario; fomentar la producción agraria de calidad 
diferenciada; favorecer la vinculación entre el sector agrario productor y la industria 
agroalimentaria; y preservar el equilibrio ambiental de las zonas rurales de la Comunidad.

El Libro Primero establece unas actuaciones transversales básicas para el futuro de los 
sectores agrario y agroalimentario, como son la incorporación de jóvenes, el reconocimiento 
y fomento del papel de la mujer y la investigación, el desarrollo y la innovación. La 
incorporación de jóvenes tanto a la actividad agraria como a otras actividades económicas 
de las zonas rurales está estrechamente vinculada al futuro de estos sectores y del medio 
rural de la Comunidad, por lo que es necesario establecer las directrices generales y las 
actuaciones concretas que guiarán la política de la Administración de la Comunidad en esta 
materia. De igual forma, con el fin de avanzar hacia una mayor incorporación de la mujer, la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el reconocimiento y la promoción de la 
participación de la mujer en la actividad económica de las zonas rurales, se considera 
conveniente establecer las actuaciones que se deben llevar a cabo en esta materia, tanto en 
el ámbito agrario como no agrario. A su vez, las actuaciones en investigación, desarrollo e 
innovación también deben tratarse con carácter transversal por estar estrechamente 
vinculadas a la mejora de la competitividad de los sectores agrario y agroalimentario. Y lo 
mismo debe decirse respecto del desarrollo rural.
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El Libro Segundo de esta ley responde a la necesidad de instaurar un marco básico que 
establezca las condiciones de la producción agraria en Castilla y León y para ello se regula 
tanto la unidad técnico-económica de producción, constituida por la explotación agraria, 
como aquellas infraestructuras o proyectos agrarios que afectan a estas explotaciones y que, 
en consecuencia, condicionan el entorno estructural y medioambiental en el que la actividad 
agraria tiene lugar.

En este sentido, en primer lugar, es objetivo prioritario promover el desarrollo de unas 
explotaciones agrícolas y ganaderas con una estructura y dimensión adecuadas. Sólo en 
este contexto será posible, tanto desde el punto de vista económico como técnico, mejorar la 
competitividad de las explotaciones existentes, estimular la creación de nuevas 
explotaciones, fomentar el rejuvenecimiento del capital humano, con especial atención a la 
incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, introducir técnicas y procesos 
innovadores y posibilitar que estas explotaciones se adapten de una forma rápida a las 
nuevas demandas del mercado y de la sociedad.

Para cumplir estos objetivos se considera necesario establecer las directrices y las 
actuaciones prioritarias que van a regir las actuaciones de la Administración de la 
Comunidad en su política de apoyo a las explotaciones agrarias. Además, se crea el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, como herramienta fundamental de la 
Administración de la Comunidad para disponer de información homogénea, unificada y 
actual que facilite la toma de decisiones y la gestión de las actuaciones destinadas al sector 
agrario.

Sin duda alguna, las infraestructuras agrarias constituyen un elemento fundamental para 
conseguir la mejora de la competitividad del sector. En consecuencia, es prioritario adaptar 
las actuaciones de la Administración de la Comunidad a la situación y necesidades actuales, 
por lo cual es necesario avanzar respecto a lo establecido en la normativa vigente en esta 
materia, incorporando los principios de celeridad y eficacia que deben regir todas las 
actuaciones de la Administración Pública. En lo referente al proceso de concentración 
parcelaria, se deroga la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de 
Castilla y León, con el fin de establecer un procedimiento más racional y rápido, cuyas fases 
se adapten a las nuevas situaciones de la estructura de la propiedad e incorporen las 
experiencias adquiridas.

De igual forma, se abordan nuevas fórmulas que permitan una mayor participación del 
sector privado en la financiación y en la explotación de infraestructuras agrarias, dado que la 
actual coyuntura económica ha afectado de una manera significativa a los recursos 
financieros de las Administraciones Públicas. En la misma línea de lograr una mayor 
participación económica de las aportaciones privadas en las infraestructuras agrarias, esta 
ley permite establecer contribuciones especiales para que aquellos que directamente 
resulten beneficiados de infraestructuras agrarias puedan contribuir a la financiación de las 
mismas.

Una de las figuras que se ha querido incluir en el articulado de la ley, y cuya utilización 
debe ser potenciada en el ámbito agrario y del desarrollo rural, es la de los Planes y 
Proyectos Regionales regulados en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León. Se quiere potenciar la aprobación de este tipo de planes y 
proyectos, de manera que se facilite su puesta en marcha, se logre una mayor simplificación 
de trámites y se garantice la optimización de las inversiones dirigidas a la modernización del 
sector agrario y el impulso del desarrollo rural. Para ello se crea una nueva figura 
denominada Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario, que se conciben 
como un instrumento de ordenación del territorio que regula las actividades agrarias sobre el 
conjunto o partes de la Comunidad Autónoma.

También en materia de explotaciones agrarias se crea el Fondo de Tierras Disponibles 
de Castilla y León, configurado como un registro administrativo de carácter público con la 
finalidad de crear una plataforma que informe y facilite el contacto entre los propietarios de 
parcelas agrícolas, cultivadas y cultivables, y aquellos que pretendan ejercer la actividad 
agraria sobre las mismas, lo que permitirá poner en valor las tierras infrautilizadas, asegurar 
la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes al 
sector agrario.
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La situación y las necesidades actuales hacen necesario derogar la Ley 1/1999, de 4 de 
febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por 
Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras y establecer una nueva regulación 
para los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito 
local.

Finalmente, se dedica un título a la protección y lucha contra las plagas agrícolas y 
epizootias. La necesidad de ese título se debe a dos razones, por un lado a que el diseño y 
ejecución de la política en materia de sanidad vegetal o de la cabaña ganadera debe 
abordarse desde una perspectiva regional y nacional, y por otro, porque el estado sanitario 
de la producción agrícola o ganadera incide directamente en la competitividad de las 
explotaciones, tanto por los costes que acarrea como por las limitaciones que conlleva en 
materia de comercialización de la producción.

El Libro Tercero se dedica a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y a 
la comercialización de la producción agraria.

El fomento de la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria constituye uno de 
los principales objetivos de este libro, pues la calidad y la diferenciación constituyen 
herramientas imprescindibles e insustituibles para alcanzar una mejor posición competitiva 
que permita hacer frente a los nuevos retos del futuro. Un primer paso para el cumplimiento 
de este objetivo consiste en definir la Figura de Calidad Diferenciada de Productos 
Agroalimentarios en Castilla y León. Una vez definida esta figura, es necesario establecer un 
sistema claro de reconocimiento y control y gestión de la misma, a la vez que se agrupa, en 
la medida de lo posible, en una misma norma jurídica toda la normativa comunitaria, nacional 
o regional al respecto. Además, por la singularidad e importancia de la Marca de Garantía 
«Tierra de Sabor» en la producción agroalimentaria de Castilla y León, se constituye un 
capítulo específico para la misma.

En materia de comercialización de productos agroalimentarios, esta ley pretende 
establecer todos los instrumentos normativos al alcance de la Administración de la 
Comunidad para mejorar el equilibrio en la distribución de beneficios de la cadena de valor 
de dichos productos. Para ello, se establece por primera vez en la Comunidad una norma 
aplicable a los mercados de productos agrarios en origen dirigido a facilitar y fomentar las 
operaciones de compra y venta de productos agrarios, garantizar la transparencia en la 
formación de los precios y en la información sobre los mismos, concentrar la oferta y la 
demanda y fomentar la calidad de las producciones agrarias.

Otra de las novedades que incorpora la ley en este ámbito responde a la necesidad de 
crear mecanismos alternativos más ágiles y eficaces para la resolución de los conflictos que 
puedan producirse en la interpretación y ejecución de los contratos agrarios. Al igual que en 
otros ámbitos sociales y económicos, las opciones del arbitraje y de la mediación como 
medios de resolución de conflictos suponen una solución innovadora que, al evitar el empleo 
de las fórmulas judiciales, ofrecen una respuesta en un menor plazo de tiempo y con un 
coste muy reducido.

Finalmente, dirigido también a lograr una distribución justa y eficiente de costes y 
beneficios en la cadena de valor, se crea la figura del Defensor de la cadena alimentaria y se 
establece la posibilidad de la creación de organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
cuyo ámbito sea la Comunidad de Castilla y León.

El Libro Cuarto está dirigido a fomentar y regular la participación de los agentes del 
sector agrario y agroalimentario de Castilla y León en el diseño y ejecución de la política 
agraria y agroalimentaria que se lleva a cabo por la Administración de la Comunidad. Para 
ello se establecen los siguientes órganos colegiados de carácter consultivo: el Consejo 
Agrario de Castilla y León, los Consejos Agrarios Provinciales, el Comité Asesor 
Agroalimentario de Castilla y León, el Comité de Cooperativismo Agrario y las Mesas 
Sectoriales.

Por último, el Libro Quinto regula el «Régimen sancionador» aplicable a importantes 
materias reguladas en la ley, como son las explotaciones agrarias, en este supuesto con 
especial incidencia en las infracciones cometidas con respecto al Registro de Explotaciones 
Agrarias, la concentración parcelaria, la calidad diferenciada de productos agroalimentarios, 
la comercialización agraria y la ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de 
interés colectivo agrario. Como novedad más significativa puede destacarse el tratamiento 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 208  Ley Agraria de Castilla y León

– 3411 –



común para el conjunto de materias mencionadas, con respecto a las facultades de 
inspección, las obligaciones de los interesados, los órganos competentes para incoar el 
expediente sancionador o el régimen de prescripción de infracciones y sanciones.

III
La Ley Agraria se estructura en cinco libros, una disposición adicional, seis disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
El Libro Primero, «Disposiciones generales y actuaciones transversales», se estructura 

en dos títulos. En el primero se establecen los objetivos de la ley, su ámbito de actuación y 
diversas definiciones de interés. En el segundo título se establecen las actuaciones 
transversales relacionadas con el rejuvenecimiento de nuestro sector, la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la política en materia de investigación, desarrollo e 
innovación agraria y agroalimentaria, y el desarrollo rural.

El Libro Segundo, «Condiciones de la producción agraria», se articula en siete títulos.
En su Título I, «La actuación pública en la explotación agraria», se disponen las 

directrices que rigen la política de la Administración de la Comunidad en materia de 
explotaciones agrarias y las actuaciones prioritarias que van a desarrollarse, y se establecen 
las obligaciones del titular de una explotación agraria. Se crea el Registro de las 
Explotaciones Agrarias de Castilla y León, que se configura como un servicio administrativo 
y gratuito donde deben estar inscritas todas las explotaciones agrarias de Castilla y León. 
Así mismo, se establece un catálogo de buenas condiciones agrarias que todos los titulares 
de explotaciones deberán conocer y respetar previamente a la puesta en marcha de 
cualquier actividad agraria y durante el ejercicio de la misma.

El Título II, «La concentración parcelaria», regula el proceso de la concentración, 
contemplando su finalidad, su tipología, las normas orgánicas del proceso, las fases del 
procedimiento, la financiación y la ejecución forzosa. Recoge la regulación tanto del 
procedimiento ordinario como del abreviado, y contempla los requisitos y características 
propias de las concentraciones parcelarias de iniciativa privada.

El Título III, «Las infraestructuras agrarias», establece las normas generales que afectan 
a la clasificación, titularidad, ejecución y explotación de las mismas. Contempla a su vez los 
requisitos y características de sus posibles fuentes de financiación, incluida la financiación 
privada, recogiendo la posible colaboración entre administraciones públicas, así como 
regulando de forma novedosa las contribuciones especiales en materia de infraestructuras 
agrarias, para lo cual se definen, entre otros conceptos, el hecho imponible, el sujeto pasivo, 
la base imponible, el devengo y la imposición.

El Título IV, «Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario», establece 
estas figuras como instrumentos de ordenación del territorio, por lo cual se regulan por lo 
dispuesto en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León.

El Título V, «El Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León», crea el Fondo, 
determina su finalidad, la forma de incorporación de las parcelas agrarias al mismo, así 
como su sistema de gestión.

El Título VI, «Régimen de ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de 
interés colectivo agrario en el ámbito local», establece una nueva regulación en esta materia 
y para ello define la figura y funciones de las Juntas Agrarias Locales y ordena el 
aprovechamiento de los recursos agropecuarios locales, abordando para ello tanto su 
gestión técnica como económica.

Finalmente, el Título VII, «Protección y lucha contra plagas agrícolas y epizootias», 
establece los objetivos estratégicos de la protección y la lucha, sus principios orientadores y 
la forma de actuación en esta materia.

El Libro Tercero, «La calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y la 
comercialización de la producción agraria», se divide en dos títulos.

El Título I, «La calidad diferenciada de la producción agroalimentaria», establece las 
Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios, los objetivos en materia de 
fomento y promoción de la Administración de la Comunidad, el procedimiento de 
reconocimiento de estas figuras y el sistema de control de las mismas. Regula los órganos 
de gestión definiendo su naturaleza, régimen jurídico, funciones y financiación.
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Esta norma también establece el sistema de reconocimiento de los consejos 
reguladores, así como su naturaleza, régimen jurídico, fines y funciones. Contempla a su vez 
los extremos relativos a su estructura y composición, el régimen de mayorías a considerar en 
la toma de decisiones, así como sus posibles recursos de financiación.

También se establecen disposiciones específicas aplicables a las marcas de calidad 
alimentaria y a la marca de garantía «Tierra de Sabor».

En el Título II, «La comercialización de la producción agraria», se define la figura de 
mercados de productos agrarios en origen, sus finalidades, y se crea el Registro de 
Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas de Precios de Castilla y 
León.

También en este título se establecen las actuaciones de la Administración de la 
Comunidad en materia de promoción del cooperativismo agrario y se definen los requisitos 
que deben cumplir las organizaciones interprofesionales agroalimentarias que se constituyan 
en la Comunidad Autónoma, su procedimiento de reconocimiento y del sistema de extensión 
de la norma acordada en el seno de una organización interprofesional al conjunto total de 
productores y operadores del sector productivo en Castilla y León.

Respecto al arbitraje y mediación en la cadena agroalimentaria, se establecen las 
actuaciones de la Administración de la Comunidad en esta materia y se crea la Junta de 
Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios, como órgano colegiado con funciones de 
arbitraje y mediación dirigidos a resolver las cuestiones litigiosas en materia de contratos 
agrarios. De igual manera, se crea la figura del Defensor de la cadena alimentaria, al que se 
le atribuyen las funciones de estudio, observación, vigilancia y propuesta en lo relacionado 
con el equilibrio entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena.

El Libro Cuarto, «La participación, la interlocución y los órganos consultivos en el ámbito 
agrario y agroalimentario», se estructura en dos títulos.

En su Título I, «La participación e interlocución del sector agrario en la planificación y 
desarrollo de la política agraria», se designa y reconoce a las organizaciones profesionales 
agrarias como cauce formal de interlocución y participación del sector agrario en la 
planificación y desarrollo de la política agraria. También se regula la representatividad de las 
mismas.

El Título II, «Los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario», determina 
los órganos consultivos en materia agraria y agroalimentaria, su naturaleza, composición y 
funciones.

Por último, el Libro Quinto regula el «Régimen Sancionador». Se estructura en seis 
capítulos, el primero referido a las disposiciones comunes y los cinco restantes recogen el 
régimen de infracciones y sanciones relativo a las materias contenidas en esta ley.

LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales y actuaciones transversales

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es establecer un marco general que regule la actividad de los 

sectores agrario y agroalimentario en Castilla y León, de conformidad con el carácter 
estratégico de los mismos para el desarrollo de la Comunidad.

Artículo 2.  Objetivos generales de la ley.
Los objetivos generales que determinan la regulación de la actividad agraria y 

agroalimentaria de Castilla y León son los siguientes:
a) Fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario.
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b) Estimular la creación de explotaciones y empresas agrarias y alimentarias viables y 
sostenibles, permitiendo que las personas que ejerzan la actividad agraria obtengan unas 
rentas justas.

c) Fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y a la actividad económica de 
las zonas rurales.

d) Favorecer la incorporación, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y el 
reconocimiento y la promoción de la participación de la mujer en la actividad económica de 
las zonas rurales.

e) Fomentar la producción agraria y agroalimentaria y asegurar la calidad alimentaria y la 
calidad diferenciada agroalimentaria.

f) Favorecer la vinculación entre el sector agrario y la industria agroalimentaria 
transformadora y comercializadora de Castilla y León, lo que permitirá que gran parte del 
valor añadido de la producción agroalimentaria repercuta de forma directa en la economía de 
la Comunidad Autónoma.

g) Facilitar la distribución justa y eficiente de costes y beneficios en la cadena de valor 
agraria.

h) Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector agrario 
y en la industria agroalimentaria como factores para mejorar la competitividad.

i) Preservar el equilibrio ambiental del territorio rural de Castilla y León, promoviendo el 
máximo desarrollo de la actividad agraria en condiciones adecuadas de protección del medio 
natural.

j) Fomentar el reconocimiento social de la actividad agraria y favorecer la 
multifuncionalidad del sector agrario y la diversificación económica del medio rural, partiendo 
de la transformación y distribución de los productos agrarios y del aprovechamiento de los 
recursos del patrimonio natural y cultural del medio rural.

k) Promover la formación, el asociacionismo y la profesionalidad agraria y alimentaria y, 
en general, fomentar la capacidad de interlocución, negociación y participación de los 
sectores agrario y alimentario, así como la representación de sus intereses.

l) Conservar el patrimonio natural, genético y cultural, asociado a la actividad agraria 
tradicional en la Comunidad Autónoma.

Artículo 3.  Ámbito objetivo.
1. Constituyen el ámbito objetivo de aplicación de esta ley las actividades de los sectores 

agrario y agroalimentario en los aspectos relacionados con las explotaciones agrarias, las 
infraestructuras agrarias, los recursos agropecuarios locales, la producción, la calidad 
alimentaria, la calidad diferenciada agroalimentaria, la comercialización de los productos 
agrarios y la cadena alimentaria. Constituyen también el ámbito objetivo de esta ley las 
políticas de desarrollo rural que contribuyen a la diversificación económica, la creación de 
empleo y la fijación de población en el medio rural.

2. A los efectos de esta ley, se entenderá como sector agrario exclusivamente al agrícola 
y ganadero.

Artículo 4.  Ámbito territorial.
Esta ley es de aplicación en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, atendiendo, 

según la materia de regulación, a la ubicación de las explotaciones o unidades de 
producción, a la ubicación de las infraestructuras, instalaciones industriales y medios de 
producción, y, en general, al lugar de realización de las actividades agrarias y 
agroindustriales objeto de la ley.

Artículo 5.  Definiciones generales.
A efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Agrario: concepto que engloba lo agrícola y lo ganadero.
b) Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de 

productos agrícolas y ganaderos, incluida la venta directa por parte de agricultores y 
ganaderos de la producción propia sin transformación o su primera transformación, cuyo 
producto final esté incluido en la lista del Anexo 1 a que hace referencia el artículo 38 del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integren la 
explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 
comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria toda aquella que 
implique la gestión o dirección y gerencia de la explotación. También se considerará 
actividad agraria la producción y, en su caso, la comercialización por uno o más titulares de 
explotaciones agrarias de biogás, de electricidad o de calor a partir de digestión anaerobia, 
cuando esta producción se obtenga, al menos en un cincuenta por ciento, a partir de 
productos obtenidos en la explotación.

c) Agroalimentario: concepto que incluye lo relativo a la producción, transformación, 
envasado y comercialización de los productos procedentes de la actividad agraria para 
alimentación humana o animal y los productos alimentarios derivados de lo forestal.

d) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por 
su titular, en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado y que 
constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

e) Explotación agraria familiar: aquella explotación en la que los bienes y derechos que 
constituyen la explotación agraria son aportados en régimen de propiedad, arrendamiento o 
bajo cualquier título de uso o disfrute, por uno o varios miembros de la unidad familiar que, 
además, gestionan y administran los medios de producción de la explotación y trabajan 
efectivamente en la explotación, siempre que el número de personas trabajadoras 
asalariadas de la explotación no supere a la mano de obra de los miembros de la unidad 
familiar que trabajan efectivamente en la misma.

f) Explotación agraria asociativa: aquella en la que la persona titular de la explotación 
agraria sea una persona jurídica que agrupe a varios socios o asociados. La titularidad se 
regirá por los estatutos o normativa que regule la forma societaria.

g) Explotación agraria prioritaria: aquella explotación agraria que posibilite la ocupación, 
al menos, de una unidad de trabajo agrario (UTA) y en la que la renta unitaria de trabajo 
obtenida sea igual o superior al treinta y cinco por ciento de la renta de referencia e inferior al 
ciento veinte por ciento de ésta. El titular, persona física o jurídica o comunidad hereditaria, 
deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

h) Explotación económicamente viable: aquella en la que su renta unitaria de trabajo no 
sea inferior al veinte por ciento de la renta de referencia.

i) Elementos de la explotación: los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera 
otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda unifamiliar con 
dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza 
industrial, y ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación afectos a la misma, 
cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad, 
arrendamiento, derecho de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su dueño. 
Asimismo constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que 
correspondan a su titular y se hallen afectos a la explotación.

j) Titular de la explotación: la persona física, ya sea en régimen de titularidad única, ya 
sea en régimen de titularidad compartida inscrita en el registro correspondiente o la persona 
jurídica que ejerce la actividad agraria y, en su caso, complementaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo segundo de la letra k) de este artículo, organizando los bienes y 
derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y 
responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación. A 
los efectos de esta ley, cuando la titularidad de la explotación la compartan varias personas 
físicas, como es el caso de las Comunidades de bienes, cada una de ellas será considerada 
cotitular de la explotación.

k) Agricultor o ganadero profesional: la persona física que, siendo titular de una 
explotación agraria inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad de 
Castilla y León, obtenga al menos el cincuenta por ciento de su renta total de actividades 
agrarias o de actividades agrarias complementarias, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 
veinticinco por ciento de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias 
o agrarias complementarias sea igual o superior a la mitad de una unidad de trabajo agrario 
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(UTA) y que deberá estar dada de alta en el Régimen de la Seguridad Social que le 
corresponda en función de su actividad agraria.

A estos efectos se considerarán actividades agrarias complementarias la participación y 
presencia de la persona titular de la explotación, como consecuencia de elección pública, en 
instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter 
sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario. 
También se considerarán actividades complementarias las de transformación de los 
productos de la explotación agraria y la venta directa de los productos transformados de su 
explotación, siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en la definición 
recogida en la letra b) de este artículo, así como las relacionadas con la conservación del 
espacio natural y protección del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que 
las cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación y cualquier otra actividad de 
diversificación realizada en su explotación, tal como la producción de energía renovable. En 
todo caso, el ejercicio de dichas actividades complementarias de la agraria se regirá por su 
normativa sectorial específica.

l) Agricultor o ganadero a título principal: el agricultor o ganadero profesional que 
obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su 
explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la 
explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

m) Agricultor activo: Se entenderá como agricultor activo aquel agricultor o ganadero que 
cumpla con los requisitos exigidos a nivel nacional para la aplicación de la Política Agrícola 
Común. En Castilla y León, a los efectos de la concesión de ayudas públicas directamente 
vinculadas con el ejercicio de la actividad agraria, sólo podrán ser beneficiarios de las 
mismas aquellos que cumplan como mínimo con la condición de agricultor activo.

n) Agricultor a tiempo parcial: la persona física que, siendo titular de una explotación 
agraria, dedica a actividades agrarias en su explotación no menos de la quinta parte ni más 
de la mitad de su tiempo total de trabajo.

ñ) Joven agricultor: persona física cuya edad esté comprendida entre los dieciocho y 
treinta y nueve años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria.

o) Unidad de trabajo agrario: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria.

p) Renta unitaria de trabajo: el rendimiento económico generado en la explotación 
agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el número de 
unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el 
margen neto o excedente neto de la explotación y el importe de los salarios pagados.

q) Renta de referencia: indicador relativo a los salarios brutos medios anuales de los 
trabajadores no agrarios en España.

r) Renta total del titular de la explotación: la renta fiscalmente declarada como tal por el 
titular de la explotación en el último ejercicio, excluyendo del cómputo las ganancias y 
pérdidas patrimoniales. A estos efectos, se imputará al titular de la explotación:

1.º La renta de la actividad agraria de la explotación.
2.º Las rentas procedentes de otras actividades empresariales y profesionales, así como 

las rentas procedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotación incluidas las 
pensiones y haberes que fiscalmente haya obligación de declarar.

3.º El cincuenta por ciento de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario, en el caso de 
régimen de gananciales, y el cien por cien de sus rentas privativas.

En el caso de cotitularidad, las rentas agrarias y complementarias procedentes de la 
explotación agraria se adjudicarán entre los diferentes cotitulares a partes iguales sin 
perjuicio de los pactos adoptados entre ellos. En el caso de titularidad compartida, tal y como 
se establece en el artículo 5 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre la titularidad 
compartida de la explotaciones agrarias.

Para evaluar la renta total del titular de una explotación agraria se podrá utilizar la media 
de la renta total conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores correspondiente a tres de 
los últimos cinco años, incluyendo en todos los casos el último.
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s) Materias de interés colectivo agrario: los bienes y derechos que independientemente 
de la titularidad individual o colectiva que se ostente sobre ellos, puedan precisar, por su 
naturaleza y caracteres, de una negociación y gestión colectiva.

t) Entidad asociativa agroalimentaria: las sociedades cooperativas, las cooperativas de 
segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las 
organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con 
la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agrícola Común y las entidades civiles o 
mercantiles, siempre que más del cincuenta por ciento de su capital social pertenezca a 
sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de 
transformación que tengan por objeto la comercialización y, en su caso, la transformación de 
los productos agroalimentarios.

TÍTULO II
Actuaciones transversales

CAPÍTULO I
La incorporación de jóvenes al sector agrario y agroalimentario y a la actividad 

económica de las zonas rurales

Artículo 6.  Actuaciones dirigidas a la incorporación de jóvenes en el marco de las 
explotaciones agrarias.

1. Con el fin de fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y su relevo 
generacional, en el marco de las distintas medidas sectoriales que desarrollen la política 
agraria de la Comunidad, se incluirá como criterio de prioridad la condición de ser joven 
agricultor titular de explotación, siempre que haya obtenido esta condición en los cinco años 
anteriores a la solicitud, o bien se encuentre en proceso de acceso a la titularidad de la 
misma. Para que el rejuvenecimiento del sector agrario sea efectivo, la política agraria de la 
Comunidad velará para que el relevo generacional esté incorporado en todas sus 
actuaciones.

2. De conformidad con el principio básico de actuación establecido en el apartado 
anterior, la Administración de la Comunidad de Castilla y León desarrollará actuaciones de 
fomento y discriminación positiva destinadas a promover la incorporación de jóvenes al 
sector agrario a través de:

a) El acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria.
b) El acceso a la cotitularidad de una explotación agraria.
c) La integración como socio en una explotación agraria asociativa o en una entidad 

asociativa agroalimentaria.
d) El acceso a la titularidad de una explotación agraria de titularidad compartida.
e) El tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario.
f) El tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Fondo de Tierras Disponibles 

de Castilla y León.
g) El tratamiento preferente en el acceso a los pastos, hierbas y rastrojeras gestionados 

por las Juntas Agrarias Locales.
h) El tratamiento preferente en el acceso a los cursos y programas de formación agraria.
i) El tratamiento preferente en la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, 

cuotas y otros derechos que genere la política agraria.
j) El desarrollo de equipamientos y servicios en el medio rural que faciliten el acceso y 

mantenimiento de este colectivo en el sector agrario.

Artículo 7.  Actuaciones dirigidas a la incorporación de jóvenes en el marco del desarrollo 
rural.

1. Los planes, programas y otros instrumentos de aplicación de la política de desarrollo 
rural deberán contemplar actuaciones dirigidas a fomentar la participación de los jóvenes en 
la actividad empresarial de las zonas rurales. Estas actuaciones se llevarán a cabo tanto a 
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través de la incorporación de jóvenes emprendedores como apoyando a aquellos que están 
desarrollando ya su actividad, pero puedan mejorarla por medio de medidas destinadas al 
aumento de la competitividad, a potenciar el uso de nuevas tecnologías y a facilitar el acceso 
a la financiación y a la internacionalización.

En este marco, se dará también un tratamiento preferente a la incorporación de jóvenes 
como trabajadores por cuenta ajena en las empresas cuya localización en el medio rural se 
fomente con políticas de desarrollo rural.

2. Las actuaciones descritas en el apartado anterior serán objeto de desarrollo a través 
de las medidas sectoriales que implementen la política de desarrollo rural.

Artículo 8.  Actuaciones dirigidas a la incorporación de jóvenes en el marco de la industria 
agroalimentaria.

En el marco de las medidas sectoriales que desarrollen la política de apoyo a la empresa 
agroalimentaria se articularán actuaciones destinadas a:

a) Fomentar las iniciativas empresariales promovidas por jóvenes.
b) Apoyar aquellas iniciativas empresariales que fomenten el empleo joven.

Artículo 9.  Criterios de edad para las políticas de incorporación de jóvenes.
A los efectos de las políticas de incorporación de jóvenes contempladas en este capítulo, 

se tendrán en cuenta los mismos criterios de edad a los que se hace referencia en la letra ñ) 
del artículo 5 para la definición de jóvenes agricultores.

CAPÍTULO II
La igualdad y el reconocimiento y promoción de la participación de la mujer en 
el sector agrario y agroalimentario y en la actividad económica de las zonas 

rurales

Artículo 10.  Actuaciones dirigidas a la participación de la mujer en el marco de las 
explotaciones agrarias.

1. La Administración de la Comunidad, en la planificación de la política agraria, deberá 
tener presente la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

2. Con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva y la participación de la 
mujer en el sector agrario, en el marco de las distintas medidas sectoriales de la política 
agraria de la Comunidad, se desarrollarán actuaciones destinadas a:

a) Favorecer el reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad 
agraria.

b) El acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria.
c) La integración como socio en una explotación agraria asociativa o en una entidad 

asociativa agroalimentaria.
d) Su constitución como titular de una explotación agraria de titularidad compartida.
e) El tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Fondo de Tierras 

Disponibles.
f) El tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario.
g) El tratamiento preferente al acceso a los cursos y programas de formación agraria.

Artículo 11.  Incorporación de las mujeres al empleo y el autoempleo en el medio rural y en 
el sector agroalimentario.

El conjunto de los instrumentos de aplicación de las políticas de desarrollo rural y las 
medidas que se desarrollen en el marco de la industria agroalimentaria contemplarán 
actuaciones específicas de apoyo a la incorporación de las mujeres al empleo y al 
autoempleo, en los mismos términos previstos en los artículos 7 y 8 para la incorporación de 
jóvenes.
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CAPÍTULO III
Las actividades de investigación, desarrollo e innovación en los sectores 

agrario y agroalimentario

Artículo 12.  Carácter estratégico de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en los sectores agrario y agroalimentario.

La promoción y el fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación 
tecnológica en los sectores agrario y agroalimentario de Castilla y León constituyen una 
prioridad para la política agraria de la Comunidad.

Artículo 13.  Objetivo de la investigación en materia agraria y agroalimentaria.
El objetivo principal de la actividad investigadora es ofrecer una respuesta adecuada y 

permanente a los retos científicos, tecnológicos y económicos a los que se enfrentan los 
sectores agrario y agroalimentario, y transferir soluciones prácticas, innovadoras y eficientes 
a la actividad económica productiva que mejoren la competitividad de ambos sectores.

La investigación en materia agraria y agroalimentaria se desarrollará en el marco de la 
planificación y coordinación de la política general de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de investigación, desarrollo e innovación.

Artículo 14.  Criterios orientadores de la investigación en materia agraria.
En materia agraria, la investigación científica tendrá como referencia los siguientes 

criterios orientadores:
a) Garantizar una producción agraria suficiente, de calidad, competitiva y sostenible, 

adaptada a las demandas de los consumidores, a los requerimientos de la industria 
transformadora y a las exigencias de la seguridad alimentaria.

b) Promover la integración ambiental de la actividad agraria, mediante el uso sostenible 
de los suelos y ecosistemas, la utilización eficiente del agua, la energía y la tecnología y la 
adecuada gestión y valorización de los residuos.

c) Recuperar, caracterizar, conservar y potenciar el patrimonio genético autóctono y 
favorecer la obtención e implantación de otras especies y variedades alternativas de interés 
agrícola, ganadero y forestal.

d) Desarrollar nuevas alternativas de aprovechamiento socioeconómico de los cultivos, el 
ganado y los recursos naturales que permitan al sector responder con eficacia a los retos del 
futuro.

Artículo 15.  Criterios orientadores de la investigación en materia agroalimentaria.
En materia agroalimentaria, la investigación científica tendrá como referencia los 

siguientes criterios orientadores:
a) Identificar las necesidades, demandas y proyectos del sector agroalimentario para 

darles nuevas respuestas científicas y tecnológicas capaces de poner nuevos o mejores 
productos y servicios en el mercado.

b) Desarrollar sistemas, procedimientos y soluciones tecnológicas que permitan asegurar 
de forma permanente la calidad, la excelencia, la seguridad y la trazabilidad de los productos 
alimentarios.

c) Impulsar la innovación en la producción agroalimentaria, mediante la investigación de 
materias primas y procesos orientados a la obtención de alimentos con nuevas 
características nutricionales y funcionales.

Artículo 16.  Estrategia autonómica agraria y agroalimentaria de investigación, desarrollo e 
innovación.

1. Coordinada con la política general de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
investigación, desarrollo e innovación, y encuadrada dentro de dicha política general, la 
Estrategia autonómica agraria y agroalimentaria de investigación, desarrollo e innovación 
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constituye la planificación ordenada de las actuaciones y actividades de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica en materia agraria y agroalimentaria.

2. Sus previsiones y contenido serán coherentes con las determinaciones de la 
Planificación Estratégica de la Comunidad de Castilla y León en materia de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica, en el marco de lo dispuesto en la legislación 
sectorial vigente, estimulando el trabajo en red y procurando la especialización inteligente de 
los distintos sectores y territorios de la Comunidad.

3. En el seno de la Estrategia autonómica agraria y agroalimentaria de investigación, 
desarrollo e innovación se dispondrá la creación de un órgano de participación de todos los 
agentes, públicos y privados, que intervienen en esta materia, orientado a favorecer el 
diálogo y la colaboración entre dichos agentes y el impulso de las acciones previstas en la 
Estrategia, en cuya elaboración participará este órgano.

4. La Estrategia será aprobada por la consejería competente en materia agraria.

CAPÍTULO IV
Desarrollo rural

Artículo 17.  Objetivos generales de la política de desarrollo rural de la Comunidad de 
Castilla y León.

La política de desarrollo rural estará orientada a la consecución de los siguientes 
objetivos:

– Garantizar y fomentar la actividad agraria y agroalimentaria como ejes vertebradores 
de las zonas rurales, tanto en su dimensión económica como en su carácter social, 
ambiental y cultural.

– Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y 
forestal y en las zonas rurales.

– Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el 
sector agrario.

– Favorecer la creación y establecimiento de nuevas actividades que contribuyan a la 
diversificación del tejido económico y a la creación de empleo en el ámbito rural, tanto desde 
el punto de vista de servicios como de industria, con un especial énfasis en las cooperativas 
y otras empresas de economía social, por su destacada capacidad para vertebrar territorial y 
socialmente el entorno rural.

– Favorecer el aprovechamiento del potencial y las ventajas competitivas de cada 
espacio rural con el fin de promover el desarrollo endógeno del mismo, apoyando a los 
productores y productos ya existentes, a la incorporación de los jóvenes y de las mujeres a 
la actividad económica, promocionando y consolidando las pequeñas empresas ligadas al 
territorio, incorporando las nuevas tecnologías y rentabilizando social y económicamente el 
patrimonio existente en estas zonas.

– Conservar y consolidar la biodiversidad, con especial atención a la agrodiversidad, 
compatibilizando las funciones productivas en el medio rural con su sostenibilidad ambiental.

– Apoyar la creación y dotación de infraestructuras necesarias para que los residentes 
en el mundo rural dispongan de los equipamientos básicos de una sociedad moderna 
avanzada en el marco de la educación, la sanidad, la asistencia social, el ocio, el deporte y 
la cultura.

– Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en 
las zonas rurales.

– Fomentar la interrelación y colaboración entre productores y consumidores a través de 
la creación de canales cortos de comercialización, que podrán articularse entre otras formas 
a través de la venta directa en las explotaciones, la distribución directa desde las 
explotaciones a los consumidores, o el apoyo a la creación de tiendas especializadas en 
productos locales.
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Artículo 18.  Planificación en materia de desarrollo rural.
La política en materia de desarrollo rural será objeto de una planificación estratégica que 

se plasmará en uno o varios programas que deben contemplar, al menos, los siguientes 
aspectos:

– Delimitación del ámbito territorial y temporal de aplicación.
– Descripción y análisis de la situación de partida, así como el diagnóstico de las 

deficiencias y necesidades existentes en el territorio y las potencialidades del mismo.
– Objetivos a alcanzar e indicadores de los mismos.
– Descripción de la estrategia a aplicar para satisfacer esas necesidades y eliminar esas 

deficiencias.
– Actuaciones concretas a llevar a cabo.
– Sistema o plan de financiación.
– Sistema de cooperación local para el desarrollo rural.
– Sistema de seguimiento y evaluación.

Artículo 19.  Cooperación.
Para la ejecución de los programas a los que se refiere el artículo anterior, la Junta de 

Castilla y León potenciará fórmulas de cooperación en el ámbito local que fomenten la 
diversificación de la actividad económica en el medio rural y que incluyan a todos los 
agentes y asociaciones del territorio de referencia, junto con las administraciones locales, 
para que constituyan entidades asociadas, con personalidad jurídica propia, donde se 
procure el mayor grado posible de pluralidad.

Artículo 20.  Ámbitos de actuación en materia de desarrollo rural.
Los programas a los que se refiere el artículo 18 abordarán, entre otras, actuaciones en 

los siguientes ámbitos:
– Mejora de la competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias.
– El desarrollo integrado y sostenible del medio rural a través del fomento de la viabilidad 

técnica, comercial y empresarial de las explotaciones agrarias y consolidación de la 
dimensión multifuncional del medio rural.

– Desarrollo y adecuación de las infraestructuras agrarias.
– Incentivar las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas 

infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético, 
así como aquellas infraestructuras que faciliten la implantación de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de la sociedad del conocimiento en el ámbito rural de 
Castilla y León.

– Gestión ambiental sostenible de la actividad agraria y agroalimentaria, con especial 
atención al uso eficiente de los recursos naturales.

– La conservación y consolidación de la agrodiversidad y la biodiversidad para conformar 
espacios armónicos de uso y disfrute compatibilizando las funciones productivas y 
medioambientales, propiciando la diversidad de ecosistemas y la sostenibilidad de la 
utilización del mundo natural y valorizando las facetas agronómicas, agrológicas y forestales.

– Mejora de calidad de vida de las zonas rurales.
– Promover inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales 

para la población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes.

– Apoyo al sector del comercio en el medio rural y la modernización de los 
equipamientos públicos comerciales, prestando una atención especial a las zonas rurales.

– Fomento de la diversificación económica en las zonas rurales.
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LIBRO SEGUNDO
Condiciones de la producción agraria

TÍTULO I
La actuación pública en la explotación agraria

CAPÍTULO I
La explotación agraria y el Registro de Explotaciones Agrarias

Sección 1.ª La explotación agraria

Artículo 21.  Directrices.
En materia de explotaciones agrarias, las actuaciones de la Administración de la 

Comunidad se regirán por las siguientes directrices:
a) Potenciar las funciones económicas de la actividad agraria, principalmente la mejora 

de la rentabilidad y la creación de empleo, promoviendo el desarrollo, la consolidación y el 
mantenimiento de explotaciones agrarias y modelos de gestión adecuados que garanticen su 
viabilidad y sostenibilidad, conforme a los objetivos generales recogidos en el artículo 2 de 
esta ley. Para ello, la consejería competente en materia agraria podrá determinar, 
reglamentariamente, las unidades de producción mínimas que permitan asegurar la 
viabilidad de la explotación, en función de su ubicación y del tipo de actividad agraria 
desarrollada en ella.

b) Garantizar que las explotaciones agrarias desarrollen modelos de producción 
compatibles con las funciones ambientales y territoriales que implica la actividad agraria. En 
concreto, las relativas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales, los 
ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito medioambiental y, en el ámbito territorial, 
las relacionadas con su valor para preservar el equilibrio territorial y conservar el tejido 
socioeconómico de los espacios rurales. Todo ello buscando un enfoque multifuncional de la 
agricultura.

c) Asegurar una gestión eficaz de los derechos ligados a las explotaciones agrarias, que 
provengan de una asignación administrativa relativa al ámbito de gestión de la Comunidad 
de Castilla y León.

d) Asegurar el futuro del sector agrario, a través de la implementación de medidas 
destinadas a fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario.

e) Elaborar y ejecutar las actuaciones necesarias para favorecer la incorporación en 
igualdad, promoción y reconocimiento de la participación de la mujer en el sector agrario.

f) Potenciar la modernización de la actividad en materia agraria de la Administración 
autonómica con el fin de prestar un mejor servicio al sector agrario.

Artículo 22.  Actuaciones prioritarias.
En el marco de las distintas medidas sectoriales de apoyo y fomento del sector agrario, 

se considerarán prioritarias las líneas de actuación siguientes:
a) La modernización de las explotaciones agrarias económicamente viables, con el fin de 

mejorar su competitividad, con especial interés en las explotaciones cuyos titulares sean 
jóvenes.

b) La pervivencia y el sostenimiento de las explotaciones agrarias de carácter familiar y 
la mejora de la calidad de vida de los trabajadores agrarios, tanto titulares como asalariados 
de las explotaciones agrarias.

c) La incorporación de jóvenes a la titularidad de explotaciones económicamente viables, 
tanto para ejercer la actividad agraria de forma exclusiva como para compatibilizarla con 
cualquier otra actividad económica.
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d) El reconocimiento de las mujeres como titulares de explotaciones agrarias, y a través 
de la titularidad compartida y el desarrollo de medidas de apoyo a su instalación en la 
actividad agraria.

e) La adaptación de los sistemas de producción a las demandas del mercado, a través 
del desarrollo de orientaciones productivas y métodos de gestión en las explotaciones 
agrarias que lo permitan.

f) El fomento de la diversificación en las actividades agrarias de las explotaciones 
buscando alternativas económicas, con especial incidencia en la transformación y venta 
directa de productos propios.

g) El desarrollo de fórmulas que aseguren el mantenimiento de explotaciones agrarias de 
dimensiones que las hagan económicamente viables y el fomento de explotaciones 
prioritarias. En concreto, se impulsarán los trabajos orientados a mantener o, en su caso, 
aumentar la superficie de las explotaciones agrarias con el fin de que estas tengan una 
dimensión adecuada, así como a favorecer su transmisión a personas profesionales del 
sector; asimismo se potenciará la concentración parcelaria, la transmisión de tierras entre 
profesionales y el desarrollo de infraestructuras de apoyo que contribuyan al reforzamiento 
estructural de una explotación.

h) La formación profesional de los titulares y trabajadores de las explotaciones agrarias, 
pudiendo contar para ello con los centros educativos específicos de enseñanzas agrarias.

i) La implantación de las nuevas tecnologías en las explotaciones agrarias, con especial 
incidencia en las de la información y la comunicación.

j) La utilización por parte de los titulares de las explotaciones agrarias de servicios de 
gestión técnico-económica, sustitución y asesoramiento.

k) El fomento, especialmente a través del cooperativismo, tanto de las explotaciones 
agrarias asociativas, con el fin de concentrar y agrupar las explotaciones agrarias, como de 
las entidades asociativas agroalimentarias, para concentrar la comercialización de la 
producción agraria.

l) El fomento de métodos de producción y gestión en las explotaciones agrarias 
respetuosos con la protección medioambiental y paisajística y con la ordenación del 
territorio, conforme a las directrices que emanen de la normativa comunitaria y de las 
administraciones públicas competentes.

m) Facilitar a los titulares de explotaciones agrarias un marco de relaciones 
contractuales que permitan mejorar el rendimiento global de su explotación, así como 
fomentar la simplificación administrativa para agilizar la relación del sector con la 
Administración de la Comunidad.

n) Articular las medidas sectoriales necesarias para asegurar la viabilidad de las 
explotaciones agrarias localizadas en zonas con limitaciones especiales.

ñ) El establecimiento de personas titulares de explotación profesionales y a título 
principal, apoyando especialmente el establecimiento de las mujeres y el de los jóvenes 
como titulares.

o) Ampliar las zonas regables y modernizar los regadíos existentes haciendo más 
efectivo el uso del agua, incrementando la productividad y buscando la mayor eficiencia 
energética posible.

Artículo 23.  Obligaciones del titular de la explotación.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias deberán asumir las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la consejería competente en materia agraria en los plazos previstos, los 

datos relativos a su explotación determinados en esta ley, así como aquellos que 
reglamentariamente se establezcan, y en especial los referidos al Registro de Explotaciones 
Agrarias de Castilla y León, censos y otras operaciones estadísticas de obligado 
cumplimiento.

b) Ejercer su actividad conforme a las autorizaciones, prácticas y métodos de gestión 
que se consideren exigibles desde la distinta normativa sectorial.

c) No infrautilizar el suelo agrario, salvo que, por determinación de la autoridad 
competente, agronómica o medioambientalmente se posibilite o concurran causas 
excepcionales justificadas.
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d) Aprovechar correctamente los recursos o infraestructuras disponibles como 
consecuencia de inversión pública.

2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior podrá dar lugar 
a la incoación del procedimiento correspondiente, de acuerdo con las previsiones de esta 
ley.

Artículo 24.  Fraccionamiento de explotaciones agrarias.
En el ámbito de las líneas de actuación de mejora estructural de explotaciones agrarias 

promovidas o auxiliadas por las administraciones públicas, no se considerarán admisibles las 
iniciativas o proyectos empresariales que se planteen sobre la base de un fraccionamiento o 
disminución de la dimensión física de explotaciones agrarias preexistentes. Esta prohibición 
de fraccionamiento podrá ser exceptuada, mediante resolución previa y expresa de la 
Administración de la Comunidad, en determinados casos debidamente justificados y en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 25.  Fomento de la incorporación a la actividad agraria.
En el marco de las disposiciones comunitarias y nacionales, la política de instalación en 

la actividad agraria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León favorecerá la transmisión 
de las explotaciones tanto en un marco familiar como fuera de él, al beneficiar a los 
candidatos que justifiquen su capacidad para realizar un proyecto viable a título individual o 
en el seno de una explotación agraria asociativa.

Artículo 26.  Red estadística de explotaciones agrarias.
1. A efectos estadísticos y con el fin de disponer de datos que faciliten la toma de 

decisiones en el ámbito agrario, se crearán redes de explotaciones agrarias representativas.
2. Los datos precisos para la toma de decisiones, en particular los relativos a los niveles 

medios de remuneración del trabajo y el capital agrario, se obtendrán a partir de las 
contabilidades de las explotaciones agrarias integradas en las redes a que se hace 
referencia en el apartado anterior. En todo caso, los procesos, los datos y la información 
obtenida se incorporarán a los Planes Estadísticos de Castilla y León, en coordinación con la 
consejería competente en materia de estadística.

3. Reglamentariamente se regularán todos los aspectos concernientes a lo dispuesto en 
los apartados anteriores de este artículo.

Sección 2.ª Registro de explotaciones agrarias de Castilla y León

Artículo 27.  Creación.
1. Se crea el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, en las condiciones y 

con los efectos que se determinan en esta ley y su normativa de desarrollo, como registro 
único en materia de explotaciones agrarias. El Registro se configura como un servicio 
público y gratuito.

2. Por razones de interés general, vinculadas a la necesidad de garantizar la seguridad 
alimentaria y la sanidad de las producciones agrícolas y ganaderas, será obligatoria la 
inscripción en el Registro de todas las explotaciones agrarias de Castilla y León.

3. El Registro catalogará las explotaciones como prioritarias, cuando reúnan los 
requisitos para ello y previa petición de su titular, y certificará las explotaciones prioritarias a 
los efectos previstos en la normativa vigente.

4. El Registro de Explotaciones Agrarias incorporará la información del Registro de 
Explotaciones de Titularidad Compartida creado de acuerdo con el artículo 6 de la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, 
indicando para cada una de ellas su calidad de explotación compartida y todos los datos 
reflejados en el apartado 2 del precitado artículo.

5. La gestión del Registro de Explotaciones Agrarias corresponde a la consejería 
competente en materia agraria.
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Artículo 28.  Actos inscribibles.
1. Serán objeto de inscripción:
a) El alta de las explotaciones agrarias de Castilla y León.
b) La baja de las explotaciones agrarias de Castilla y León.
c) Las modificaciones que se produzcan en la explotación agraria, que podrán tener la 

consideración de sustanciales o no sustanciales.
2. A los efectos de lo previsto en la letra c) del apartado anterior, se considerarán 

modificaciones sustanciales, las variaciones en la titularidad de la explotación agraria y 
además:

a) En las explotaciones agrícolas:
1.º Las modificaciones en la superficie de la explotación que supongan un incremento o 

disminución de la misma superior al 25 por 100 respecto de la superficie resultante tras la 
última modificación registrada.

2.º Las modificaciones en la calificación de la tierra o su cambio de uso de secano a 
regadío o viceversa, cuando supongan un incremento o disminución del 25 por 100 de la 
superficie afectada respecto de la superficie resultante tras la última modificación registrada.

b) En las explotaciones ganaderas:
1.º Las modificaciones que afecten a las especies de la explotación o a su orientación 

productiva.
2.º Las modificaciones en el censo de animales, cuando supongan un incremento o 

disminución superior al 25 por 100 del censo de la explotación respecto del censo resultante 
tras la última modificación registrada.

3. Los datos de las explotaciones agrarias que deberá comprender el Registro se 
determinarán reglamentariamente y, en todo caso, al menos, incluirán los necesarios para 
identificar al titular de la misma, y las características generales de la explotación, su 
situación, su dimensión y su orientación productiva.

Artículo 29.  Inscripción inicial.
1. La inscripción inicial en el Registro de Explotaciones Agrarias se practicará por la 

consejería competente en materia agraria, a través del procedimiento que 
reglamentariamente se determine, bien a partir de la comunicación previa que realice su 
titular para el caso de las explotaciones agrícolas, o mediante la correspondiente solicitud del 
titular en el caso de las explotaciones ganaderas, de acuerdo en este último supuesto con lo 
previsto en la normativa sectorial aplicable.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de la aplicación del 
régimen sancionador si procede, el órgano competente para la gestión del Registro podrá 
acordar la inscripción de oficio, previa audiencia de su titular, de aquéllas explotaciones 
agrarias no inscritas, utilizando para ello los datos que ya obren en poder de la 
Administración.

3. Una vez inscrita, el titular deberá comunicar o solicitar, en la forma prevista en el 
apartado 1 de este artículo, las modificaciones que se produzcan en la explotación agraria.

4. En todo caso, para poder acceder a los beneficios y a cuantas ayudas tenga 
establecidas o se establezcan por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en 
apoyo al sector agrario, con cargo a los Presupuestos Generales de Castilla y León, las 
explotaciones agrarias deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias o, en 
su caso, haber solicitado la inscripción, siempre que la documentación requerida esté 
completa.

Artículo 30.  Organización del Registro.
1. El Registro de Explotaciones Agrarias se organizará en los ficheros precisos para una 

mejor ordenación de sus datos, distinguirá las explotaciones que tengan la consideración de 
prioritarias de las que no lo son, indicará la calidad de explotaciones de titularidad 
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compartida para las que la posean y reflejará para todas y cada una de las explotaciones los 
datos exigidos en el artículo 28 de esta ley.

2. El Registro se constituirá a nivel provincial incorporando los datos de las explotaciones 
agrarias correspondientes a la provincia en cuestión. Los ficheros provinciales se integrarán 
en un fichero de ámbito autonómico.

3. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará la aplicación de 
sistemas informáticos admitidos en Derecho para la cumplimentación más ágil de los datos 
que componen el Registro.

4. Para la gestión y el funcionamiento del Registro, la consejería competente en materia 
agraria podrá utilizar los datos obrantes en su poder, así como los existentes en el resto de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, todo ello con pleno respeto a la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 31.  Efectos de la inscripción.
Los titulares de las explotaciones agrarias quedarán dispensados de presentar, en 

cualquier procedimiento seguido ante la consejería competente en materia agraria, la 
documentación que haya sido inscrita y depositada en el Registro, siempre que no se hayan 
producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos.

Artículo 32.  Certificación acreditativa de la inscripción.
La consejería competente en materia agraria, a petición del interesado, emitirá 

certificación acreditativa de la inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de Castilla y León, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
27.1 de la presente ley sobre el carácter de servicio público y gratuito del Registro.

CAPÍTULO II
El catálogo de buenas condiciones agrarias

Artículo 33.  Catálogo de buenas condiciones agrarias.
1. La consejería competente en materia agraria, en coordinación con la consejería 

competente en materia de medio ambiente, establecerá un catálogo de buenas condiciones 
agrarias, con un nivel mínimo de exigencias para el conjunto de la Comunidad, que todos los 
agricultores deberán conocer previamente a la puesta en marcha de cualquier actividad 
agraria y respetar durante el ejercicio de dicha actividad.

2. En el marco de la normativa europea y nacional, la consejería competente en materia 
agraria, en coordinación con la consejería competente en materia de medio ambiente, 
establecerá los requisitos de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales 
que deberán cumplir los titulares de explotaciones agrarias que soliciten ayudas con cargo a 
fondos europeos, nacionales o autonómicos.

3. La consejería competente en materia agraria establecerá los planes de controles 
necesarios para comprobar el cumplimiento de lo establecido en los dos apartados 
anteriores.

4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la elaboración de las guías 
correspondientes a las buenas condiciones agrarias a que hace referencia el apartado 1 del 
presente artículo que serán actualizadas periódicamente si fuera preciso.
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TÍTULO II
La concentración parcelaria

CAPÍTULO I
Finalidad de los procedimientos de concentración parcelaria

Artículo 34.  Finalidad.
La concentración parcelaria tiene como finalidad la ordenación de las fincas rústicas, en 

orden a promover la constitución y el mantenimiento de explotaciones agrarias de estructura 
y dimensiones adecuadas, que permitan su mejor aprovechamiento, incrementando la 
rentabilidad de la actividad.

CAPÍTULO II
Tipos de concentraciones e iniciativa para su promoción

Artículo 35.  Tipos de concentración parcelaria.
Las concentraciones parcelarias podrán ser de dos tipos:
a) Concentraciones parcelarias que llevan aparejadas la construcción de 

infraestructuras: son aquellas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas 
obliga a la ejecución de infraestructuras en su ámbito de actuación.

b) Concentraciones parcelarias que no llevan aparejadas la construcción de 
infraestructuras: son aquellas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas no 
lleva aparejada la ejecución de infraestructuras, teniendo como finalidad exclusiva dotar a las 
explotaciones de una estructura adecuada a través exclusivamente de la reordenación de la 
propiedad.

Artículo 36.  Iniciativa para la promoción de las concentraciones parcelarias.
Las concentraciones parcelarias a que hace referencia el artículo anterior podrán ser 

promovidas indistintamente por la iniciativa pública o privada, esta última en los términos 
establecidos en el artículo 54 y siguientes de la presente ley.

Artículo 37.  Supuestos de necesidad de los procesos de concentración parcelaria.
Se establecerá la obligatoriedad del inicio del procedimiento para las concentraciones 

parcelarias en aquellas zonas en las que, a iniciativa pública, se vaya a implantar un nuevo 
regadío o a modernizar el ya existente, salvo que mediante resolución motivada apreciando 
razones técnicas, la consejería competente en materia agraria considere que no procede 
realizar el proceso de concentración parcelaria.

CAPÍTULO III
Normas orgánicas

Artículo 38.  Aspectos generales.
1. Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades contenidas para cada uno 

de los procedimientos, la concentración parcelaria será acordada por la Junta de Castilla y 
León a propuesta de la consejería competente en materia agraria teniendo en cuenta los 
criterios que se determinen reglamentariamente.

2. Acordada la realización de la concentración, ésta será obligatoria para todos los 
propietarios y los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes sobre las 
fincas comprendidas en el perímetro a concentrar.

3. Corresponde a la Junta de Castilla y León, a través de la consejería competente en 
materia agraria, llevar a cabo las acciones recogidas en el presente título. La consejería 
competente en materia agraria podrá desarrollar aquellos procedimientos de concentración 
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parcelaria que tengan fuerte contenido tecnológico o necesiten equipos y sistemas altamente 
especializados, a través de las entidades de la Administración Institucional a ella adscritos. 
En este caso, la entidad que desarrolle el procedimiento podrá ejercer todas las 
competencias atribuidas en esta ley a esta consejería, salvo aquellas que resulten 
incompatibles con su naturaleza jurídica.

Artículo 39.  Integración ambiental de la concentración parcelaria.
1. A efectos de integrar ambientalmente los procesos de concentración parcelaria, se 

considerará la concentración parcelaria como una actuación única que, incluirá, en su caso, 
las obras y mejoras incorporadas a la misma.

2. Reglamentariamente se determinará el documento que ha de servir de base para 
efectuar la tramitación ambiental.

Artículo 40.  Concentración parcelaria de iniciativa privada.
La Consejería competente en materia agraria podrá autorizar la realización de la 

concentración parcelaria de iniciativa privada con arreglo a las especialidades establecidas 
en el presente título.

Artículo 41.  Comisiones Locales de concentración parcelaria.
1. Las Comisiones Locales de concentración parcelaria son los órganos colegiados de 

participación, colaboración y consulta de la concentración parcelaria, cuya constitución, 
composición, funciones y organización se establecerán reglamentariamente.

2. En todo caso, las Comisiones Locales de concentración parcelaria tendrán las 
siguientes funciones:

a) Elaborar y exponer las Bases Provisionales.
b) Elevar las Bases Provisionales a la consejería competente en materia agraria para su 

aprobación como Bases Definitivas.
c) Asesorar a la Administración en los asuntos que requieran su intervención.
3. Las Comisiones Locales de concentración parcelaria se extinguirán tras la aprobación 

de las Bases Definitivas.

Artículo 42.  Grupo Auxiliar de Trabajo.
Las Comisiones Locales de concentración parcelaria estarán asistidas por un Grupo 

Auxiliar de Trabajo que, sin integrarse en la composición de aquéllas, estará formado por 
agricultores y propietarios de terrenos rústicos residentes en la zona, que colaborarán en los 
trabajos de investigación de la propiedad, clasificación de tierras y cuantos otros les sean 
requeridos al efecto.

Artículo 43.  Colaboración y coordinación entre Administraciones.
1. Las Administraciones Públicas que pudieran verse afectas por el procedimiento de 

concentración parcelaria habrán de comunicar a la consejería competente en materia agraria 
las actuaciones previstas sobre las zonas de concentración parcelaria acordadas, a fin de 
que puedan reflejarse en el expediente de concentración.

2. La consejería competente en materia agraria facilitará la información necesaria a 
aquellas Administraciones que puedan verse afectadas. En este sentido, el procedimiento 
que desarrolle la concentración parcelaria deberá coordinarse temporal y jurídicamente con 
la tramitación ambiental en los supuestos en que fuera necesaria la misma, así como con las 
obras de transformación, modernización y construcción de redes de caminos y 
saneamientos.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 208  Ley Agraria de Castilla y León

– 3428 –



CAPÍTULO IV
Procedimiento de concentración parcelaria

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 44.  Tipos de procedimiento de concentración parcelaria.
Las modalidades procedimentales a través de las cuales se llevará a efecto la 

concentración parcelaria son:
a) El procedimiento ordinario.
b) El procedimiento abreviado.

Artículo 45.  Fases del procedimiento de concentración parcelaria.
1. El procedimiento de concentración parcelaria se iniciará mediante Declaración de 

utilidad pública y urgente ejecución y comprenderá las siguientes fases:
a) Bases Provisionales.
b) Bases Definitivas.
c) Proyecto de reordenación.
d) Acuerdo de reordenación.
e) Acta de reordenación.
2. Con carácter previo a la publicación de la Declaración de utilidad pública y urgente 

ejecución, tendrán lugar las actuaciones preparatorias que determinen la procedencia o no 
de la concentración parcelaria.

3. Reglamentariamente se desarrollará cada una de las fases del procedimiento de 
concentración parcelaria.

Sección 2.ª Procedimiento ordinario

Artículo 46.  Declaración de utilidad pública y urgente ejecución.
1. Sin perjuicio de las actuaciones previas preparatorias, que se desarrollarán según los 

criterios que se determinen reglamentariamente, la declaración de utilidad pública y urgente 
ejecución de la concentración parcelaria representa el inicio oficial del procedimiento y será 
adoptada por Acuerdo de la Junta de Castilla y León que se publicará en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».

2. El Acuerdo de utilidad pública y urgente ejecución podrá dictarse como consecuencia 
de solicitud motivada por los posibles beneficiarios o de oficio atendiendo a razones de 
interés general, en los términos que reglamentariamente se determinen.

3. A los efectos previstos en el presente título, se entenderán por beneficiarios tanto los 
propietarios como los cultivadores de las parcelas, así como quienes ostenten derecho o 
interés legítimo alguno sobre las mismas, incluyéndose, entre otros, Entidades Locales, 
Corporaciones de Derecho Público y Juntas Agrarias Locales.

4. La publicación del Acuerdo de declaración de utilidad pública y urgente ejecución 
atribuye a la consejería competente en materia agraria la facultad de instalar hitos o señales, 
así como para establecer un Plan de cultivos y aprovechamientos de las parcelas afectadas 
por la concentración parcelaria.

5. Desde la publicación del Acuerdo de declaración de utilidad pública y urgente 
ejecución, los beneficiarios de la concentración parcelaria deberán:

a) Facilitar toda clase de información que les sea requerida por la consejería competente 
en materia agraria sobre la situación jurídica de las parcelas afectadas por la concentración 
parcelaria.

b) Mantener el buen estado de las fincas afectadas, sin que puedan realizar actos que 
disminuyan su valor.

c) Solicitar autorización previa para la realización de obras o mejoras en las fincas 
afectadas.

d) Cumplir el plan de cultivos y aprovechamientos que en su caso se determine.
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e) Respetar las actuaciones que tengan por objeto la investigación, clasificación, 
deslinde y amojonamiento de las fincas afectadas.

f) En general, cumplir las obligaciones que les sean exigibles según la normativa en 
materia de concentración parcelaria establecida en esta Ley, así como en su normativa de 
desarrollo.

6. Las obras o mejoras realizadas sin la correspondiente autorización tras la publicación 
del Acuerdo de utilidad pública no serán valoradas, en ningún caso, a efectos del expediente 
de concentración parcelaria.

Artículo 47.  Bases Provisionales.
1. Una vez reunidos los datos que permitan determinar la situación física y jurídica de las 

parcelas, la Comisión Local de concentración parcelaria aprobará las Bases Provisionales de 
la concentración, cuyo contenido mínimo se determinará reglamentariamente.

2. Las Bases Provisionales serán objeto de publicación y se someterán a un período de 
información pública en los términos que se fijen reglamentariamente.

Artículo 48.  Bases Definitivas.
1. La Comisión Local, tras el período de información pública de las Bases Provisionales, 

las elevará a la consejería competente en materia agraria para su aprobación como Bases 
Definitivas.

2. Las Bases Definitivas aprobadas por la consejería competente en materia agraria 
serán objeto de publicación en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 49.  Proyecto de reordenación.
1. Tras la publicación de las Bases Definitivas, se aprobará el Proyecto de reordenación 

por la consejería competente en materia agraria, en el que se indicarán las fincas de 
reemplazo que en un principio se asignan a cada participante, así como la relación de las 
servidumbres prediales que en su caso hayan de establecerse según las conveniencias de la 
nueva ordenación de la propiedad. Dicho proyecto de reordenación se someterá a un 
período de información pública en los términos que se fijen reglamentariamente.

2. La consejería competente en materia agraria, mediante resolución motivada, podrá 
someter a información pública el proyecto de reordenación parcelaria aun cuando las bases 
no sean firmes.

Artículo 50.  Acuerdo de reordenación parcelaria.
1. Tras el período de exposición pública del Proyecto de reordenación, la consejería 

competente en materia agraria elaborará y aprobará el Acuerdo de reordenación parcelaria, 
que será objeto de publicación en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. Dicho Acuerdo establecerá la nueva ordenación de la propiedad mediante la 
determinación de las fincas que reemplazarán las aportaciones de los participantes 
afectados y sobre las que recaerán inalterados el dominio y los demás derechos reales y 
situaciones jurídicas que tenían por base las parcelas sujetas a concentración.

3. Publicado el Acuerdo de reordenación parcelaria se procederá a dar posesión 
provisional de las fincas de reemplazo.

4. No obstante lo anterior, en el supuesto de que el número de recursos administrativos 
presentados contra el Acuerdo de reordenación fuese superior al diez por ciento del número 
total de propietarios y dichos recursos afectaran a aportaciones de los recurrentes que 
representaran más del diez por ciento de la superficie total de la zona, la consejería 
competente en materia agraria podrá suspender la toma de posesión provisional de las 
fincas de reemplazo.

Artículo 51.  Acta de reordenación de la propiedad.
1. Resueltos los recursos administrativos interpuestos contra el Acuerdo de 

reordenación, la consejería competente en materia agraria extenderá y autorizará el Acta de 
reordenación de la propiedad, donde se relacionarán y describirán las fincas resultantes de 
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la concentración o fincas de reemplazo, con las circunstancias necesarias para la inscripción 
de las mismas en el Registro de la Propiedad, los derechos reales y situaciones jurídicas que 
hayan sido determinados en el período de investigación y la finca sobre la que hayan de 
establecerse, así como los nuevos derechos reales que se constituyan en las nuevas fincas 
de reemplazo.

2. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona, que se nutrirá con los 
sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo y que, una vez subsanados con 
dichas tierras sobrantes los posibles perjuicios ocasionados a los participantes, la consejería 
competente en materia agraria destinará a finalidades que beneficien a los agricultores 
mediante su uso para infraestructuras comunes o su integración en el Fondo de Tierras 
Disponibles o para actuaciones de mejora ambiental.

3. El Acta de reordenación de la propiedad será objeto de protocolización notarial y la 
consejería competente en materia agraria promoverá su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

4. La inscripción de los títulos de concentración en el Registro de la Propiedad se regirá 
por lo dispuesto en la legislación del Estado en la materia.

5. De la nueva ordenación de la propiedad se dará el oportuno traslado a la Gerencia 
Territorial de Catastro correspondiente, con la copia de los planos de concentración y 
cuantos datos complementarios fueran necesarios.

Artículo 52.  Fincas de titularidad desconocida.
Dentro de los cinco años siguientes a la fecha del Acta de Reordenación de la Propiedad 

y a los solos efectos del procedimiento de concentración parcelaria, la consejería 
competente en materia agraria estará facultada para reconocer el dominio de las fincas que 
reemplacen a las parcelas cuyo dueño no hubiera sido conocido durante el período normal 
de investigación, a favor de quien lo acredite suficientemente. Tales fincas se incluirán 
también en el Acta de Reordenación, pero no se promoverá su inscripción en el Registro de 
la Propiedad.

Sección 3.ª Procedimiento abreviado

Artículo 53.  Tramitación por el procedimiento abreviado.
1. La consejería competente en materia agraria, tras la aprobación del Acuerdo de 

declaración de utilidad pública y urgente ejecución, y para aquellos casos en los que aprecie 
que el procedimiento de concentración no reviste especial dificultad, o que las circunstancias 
concurrentes exigen la agilización del mismo, podrá acordar motivadamente la tramitación 
por el procedimiento abreviado.

2. Las especialidades del procedimiento abreviado consistirán en la refundición de las 
Bases Definitivas con el Proyecto de reordenación, a cuyo efecto, las Bases refundidas y el 
Proyecto de reordenación serán objeto de un único período de información pública y de una 
única resolución.

3. Finalizado el trámite de información pública al que se refiere el apartado 2 de este 
artículo, e introducidas las modificaciones resultantes del mismo, la consejería competente 
en materia agraria aprobará el Acuerdo de reordenación parcelaria.

CAPÍTULO V
Concentraciones parcelarias de iniciativa privada

Artículo 54.  Requisitos.
La promoción privada en las concentraciones parcelarias exigirá la solicitud de una 

agrupación de participantes que, constituida al menos por dos titulares de explotaciones 
agrarias, cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Represente los dos tercios de los propietarios de la superficie total a concentrar o 
cuente con el consentimiento de estos.
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b) Tenga la disponibilidad de aprovechamiento, bajo cualquier título, del cincuenta por 
ciento de la superficie total a concentrar.

Artículo 55.  Solicitud y documentación técnica.
1. Los interesados presentarán la solicitud de iniciación del procedimiento de 

concentración parcelaria, en la que deberá quedar suficientemente acreditado el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos recogidos en el artículo anterior, adjuntando 
plano o croquis que defina expresamente el perímetro a concentrar.

2. Junto con la solicitud presentada, se acompañará la documentación técnica 
correspondiente a las actuaciones preparatorias del procedimiento de concentración 
parcelaria llevadas a cabo por los promotores.

Artículo 56.  Resolución administrativa.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud de iniciación y 

la documentación técnica exigida, la consejería competente en materia agraria resolverá 
expresamente sobre la misma. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución 
expresa, la solicitud se considerará denegada.

2. Para los supuestos en los que la consejería competente en materia agraria resuelva 
autorizando el inicio de los trámites para la declaración de utilidad pública y urgente 
ejecución de la solicitud de concentración parcelaria de iniciativa privada presentada, esa 
autorización se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, siendo objeto de 
información pública en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 57.  Declaración de utilidad pública y urgente ejecución.
Tras el oportuno trámite de información pública, y a propuesta de la consejería 

competente en materia agraria, se procederá a declarar la utilidad pública y la urgente 
ejecución de la concentración de iniciativa privada, que será objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León», así como en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos donde radiquen las parcelas objeto de concentración.

Artículo 58.  Régimen Procedimental.
Tras la declaración de utilidad pública y urgente ejecución, por la Junta de Castilla y León 

se seguirán los trámites correspondientes a la concentración, bien por el procedimiento 
abreviado, bien por el ordinario, en función de las circunstancias previstas en el artículo 53 
de la presente ley.

Quienes hubieran ejercido la iniciativa para la concentración deberán prestar a la 
Administración toda la colaboración que les sea requerida durante el proceso de 
concentración.

CAPÍTULO VI
Financiación de concentraciones parcelarias

Artículo 59.  Financiación de la concentración parcelaria promovida mediante iniciativa 
pública.

1. En las concentraciones parcelarias promovidas mediante iniciativa pública, los 
trabajos de asistencia técnica necesarios para la realización de la concentración parcelaria 
se sufragarán íntegramente por la Comunidad Autónoma, con cargo al Presupuesto General 
de la misma.

2. La ejecución y financiación de las obras y mejoras territoriales contenidas en el 
proyecto de concentración se regirán por lo dispuesto para las infraestructuras agrarias de 
titularidad pública en la presente ley, pudiendo ser financiadas:

a) Íntegramente por las Administraciones Públicas.
b) Conjuntamente por las Administraciones Públicas y los beneficiarios de los efectos de 

la concentración parcelaria, por medio del establecimiento de las contribuciones especiales 
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que legalmente se dispongan. En este caso, la contribución especial que se imponga a los 
beneficiarios no podrá ser nunca superior al setenta y cinco por ciento del coste total de las 
obras.

Artículo 60.  Financiación de la concentración parcelaria promovida mediante iniciativa 
privada.

1. En las concentraciones parcelarias promovidas mediante iniciativa privada, los 
trabajos de asistencia técnica necesarios para la realización de la concentración parcelaria, 
se sufragarán íntegramente por los beneficiarios de la misma, sin perjuicio de los beneficios 
fiscales establecidos en la legislación tributaria.

2. La ejecución y financiación de las obras y mejoras territoriales contenidas en el 
proyecto de concentración se regirán por lo dispuesto en la presente ley para las 
infraestructuras agrarias de titularidad privada.

CAPÍTULO VII
Ejecución forzosa

Artículo 61.  Multas coercitivas.
1. Para la ejecución de las resoluciones y acuerdos dictados por la Administración en un 

procedimiento de concentración parcelaria, sin perjuicio de acudir a cualesquiera otros 
medios de ejecución forzosa de los actos administrativos previstos en la legislación vigente, 
se podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.

2. Tales multas se impondrán con periodicidad mensual y su importe máximo será de tres 
mil euros. Para la graduación de la multa coercitiva se tendrán en cuenta la gravedad del 
incumplimiento realizado, así como la imposición de multas coercitivas previas respecto del 
mismo incumplimiento.

3. En el caso de pluralidad de obligados serán responsables del pago de las multas 
todos ellos con carácter solidario. Cuando el obligado sea una persona jurídica, una 
colectividad de personas carente de personalidad o un patrimonio separado susceptible de 
relaciones jurídicas, y la entidad correspondiente no efectúe voluntariamente el pago de la 
multa en el plazo antes señalado, la Administración podrá exigirlo con carácter solidario de 
los administradores, gestores, responsables, promotores, miembros, socios o liquidadores 
que figuren en el expediente.

TÍTULO III
Las infraestructuras agrarias

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 62.  Clasificación de infraestructuras agrarias.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, las infraestructuras agrarias se clasifican en:
a) Infraestructuras agropecuarias: aquellas infraestructuras agrarias cuya construcción o 

mejora tenga por objeto contribuir al desarrollo del sector agropecuario.
b) Infraestructuras complementarias: aquellas infraestructuras agrarias ligadas al 

desarrollo económico del medio rural.

Artículo 63.  Infraestructuras agrarias de titularidad pública.
Las infraestructuras agrarias podrán ser promovidas por la consejería competente en 

materia agraria y ejecutadas por ella directamente, o bien a través de los diversos medios 
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previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 64.  Infraestructuras agrarias de titularidad privada.
Las infraestructuras agrarias podrán promoverse y ejecutarse a través de la iniciativa 

privada, por medio de aquellos interesados en su realización, pudiendo recabar para ello la 
actuación de la Administración Pública a los efectos de remover los obstáculos que dificulten 
su ejecución, particularmente, a través de la declaración como proyectos de interés regional 
a la que se refiere el artículo 66 de la presente ley.

Artículo 65.  Planes de obras.
1. Todas las actuaciones en materia de infraestructuras agropecuarias de titularidad 

pública, salvo aquellas a que se refiere el artículo siguiente y aquellas realizadas a través de 
convenios con otras Administraciones Públicas que ya dispongan de declaración de utilidad 
pública, quedarán fijadas en los Planes de Obras, que llevarán implícita dicha declaración.

2. Corresponde a la consejería competente en materia agraria la aprobación de los 
Planes de obra.

3. Las obras incluidas en dichos planes podrán ser proyectadas, realizadas y sufragadas 
conforme a cualquiera de las posibilidades contenidas en el capítulo II del presente título.

4. La entrega de las obras a los beneficiarios de las mismas se llevará a cabo por la 
consejería competente en materia agraria, una vez recibidas. El acto de entrega de obras 
será inmediatamente ejecutivo y dará lugar al nacimiento de todas las obligaciones 
dimanantes de la entrega.

Artículo 66.  Declaración de proyectos de interés regional.
1. Podrán ser aprobados como proyectos regionales aquellos que tengan por objeto 

planificar y proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras agrarias de utilidad 
pública o interés social, que se consideren de interés para la Comunidad.

2. Corresponderá a la Junta de Castilla y León la aprobación de los proyectos regionales 
citados en el apartado anterior. Esta aprobación se justificará por el interés general del sector 
afectado o de las actuaciones previstas, o bien porque a causa de su magnitud o 
características la influencia del Proyecto trascienda el ámbito local.

3. Los proyectos regionales podrán ser promovidos indistintamente por la iniciativa 
pública o por la iniciativa privada.

Artículo 67.  Explotación de las infraestructuras agrarias.
1. La explotación de las infraestructuras agrarias comprende las operaciones de 

conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de las mismas y a 
su mejor uso, incluyendo, entre otras, las referentes a señalización, ordenación de accesos y 
uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección.

2. Como regla general, para los supuestos en que la Administración sea titular de las 
infraestructuras agrarias, las explotará directamente y su utilización será gratuita para el 
usuario.

3. No obstante, por acuerdo de la Junta de Castilla y León, a iniciativa del órgano titular 
de las infraestructuras agrarias, estas podrán ser explotadas conforme a la normativa 
sectorial en materia de Patrimonio de la Comunidad o bajo el régimen de concesión de obra 
pública.

4. Las infraestructuras agrarias de titularidad privada se regirán por los acuerdos que las 
partes establezcan.
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CAPÍTULO II
Financiación de las infraestructuras agrarias

Sección 1.ª Fuentes de financiación

Artículo 68.  Financiación de las infraestructuras agrarias de titularidad pública.
1. La financiación de las actuaciones en materia de infraestructuras agrarias de 

titularidad pública se podrá efectuar mediante las consignaciones que a tal efecto se incluyan 
en los presupuestos de la administración titular, los recursos provenientes de otras 
Administraciones Públicas, de los organismos nacionales e internacionales y de particulares.

2. A tal efecto, la Junta de Castilla y León podrá acordar el establecimiento de 
contribuciones especiales por la realización de obras de infraestructuras agrarias de 
titularidad de la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en la sección 2.ª del 
presente capítulo.

3. Las infraestructuras agrarias que vayan a realizarse en virtud de un contrato de 
concesión de obras públicas podrán financiarse mediante los recursos propios de las 
sociedades concesionarias, los ajenos que éstas movilicen y las ayudas que pudieran 
otorgarse.

Artículo 69.  Financiación de las infraestructuras agrarias de titularidad privada.
Las infraestructuras agrarias que se ejecuten en el ámbito de la iniciativa privada se 

financiarán por los interesados en las mismas, sin perjuicio de las actuaciones de fomento 
que puedan instarse desde las Administraciones Públicas. En su caso, en estas actuaciones 
de fomento se deberá dar prioridad a los jóvenes, a las mujeres y a los agricultores y 
ganaderos profesionales.

Artículo 70.  Colaboración entre Administraciones Públicas.
1. Para la ejecución de obras relativas a infraestructuras agrarias, se podrán arbitrar 

medidas e instrumentos de colaboración entre las Administraciones Públicas interesadas.
2. El ofrecimiento podrá consistir, entre otros, en aportaciones dinerarias; aportaciones 

de terrenos libres de servidumbres y otros gravámenes; ejecución total o parcial de la 
infraestructura; compromiso de tomar a su cargo total o parcialmente la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura o de sus elementos complementarios, o la redacción de 
estudios, anteproyectos y proyectos.

3. Las aportaciones dinerarias podrán determinarse en porcentaje del coste de las obras, 
o bien en cuantía fija.

4. La colaboración a que se refiere este artículo se instrumentará a través de los 
correspondientes convenios entre las Administraciones interesadas, en los que se harán 
constar la clase de la aportación y su cuantía cuando sea dineraria, la forma y los plazos en 
que se hará efectiva así como las fórmulas para garantizar su efectividad, las obligaciones y 
compromisos recíprocos, y la consignación del gasto en los presupuestos correspondientes 
a los años en que haya de realizarse.

Sección 2.ª Contribuciones especiales en materia de infraestructuras agrarias

Artículo 71.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales, la obtención por el 

sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia 
de la realización de obras en materia de infraestructuras agrarias por parte de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 72.  Sujeto pasivo.
1. Tienen la condición de sujeto pasivo de las contribuciones especiales las personas 

físicas o jurídicas que obtengan beneficio o cuyos bienes vean aumentado su valor como 
resultado de la realización de las obras que den lugar al nacimiento del hecho imponible.
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2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las herencias yacentes, las 
comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición.

3. Asimismo tendrán la consideración de sujetos pasivos:
a) Los propietarios en el supuesto de que las obras afecten a sus bienes inmuebles.
b) Las personas o entidades titulares, en los casos en que las obras sean consecuencia 

de actividades industriales.
4. Las personas o entidades que habiendo sido notificadas de su condición de sujeto 

pasivo en el momento de ordenarse la imposición de la contribución especial transmitan sus 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período que 
media entre dicha notificación y el nacimiento del devengo, notificarán a la Administración 
dicha transmisión en el plazo de un mes desde la fecha de ésta. Transcurrido dicho plazo sin 
realizar tal notificación, la Administración podrá exigir el pago a quien figuraba como sujeto 
pasivo en el expediente de ordenación.

Artículo 73.  Base imponible.
1. La base imponible de las contribuciones especiales estará constituida, como máximo, 

por el coste total efectivamente soportado por la Comunidad Autónoma para la realización de 
las obras, excluyendo las cantidades recibidas en concepto de subvención o auxilio de otras 
personas o entidades.

2. Para la determinación del coste total se tendrán en cuenta:
a) El coste real de los trabajos técnicos, de redacción de proyectos y de dirección de 

obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar.
c) El valor de los bienes o derechos que hubieren de ocupar o afectar permanentemente 

las obras, salvo que se trate de bienes de uso público o de inmuebles cedidos gratuitamente, 
para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a 
comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones 
declaradas de utilidad pública.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que correspondan a los arrendatarios de 
los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés de los capitales invertidos en las obras cuando la Comunidad Autónoma 
tuviera que apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones 
especiales, o cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.

3. El cálculo de la cuota tributaria se realizará sobre la base del coste real de ejecución 
de la obra.

4. Si la subvención o auxilio citados en el apartado 1 se otorgasen por un sujeto pasivo 
de la contribución especial, no se excluirán a la hora de determinar la base imponible, sino 
que su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o 
entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediere de dicha cuota, el exceso reducirá, a 
prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.

5. El acuerdo de la Junta de Castilla y León al que se refiere el artículo 77 de esta ley 
establecerá una bonificación de hasta el veinte por ciento de la cuota total a satisfacer por 
aquellos titulares de explotaciones que reúnan la doble condición de jóvenes agricultores y 
de agricultores a título principal.

Artículo 74.  Devengo.
1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 

ejecutado. En este supuesto, y una vez determinada la cuota a satisfacer, la Administración 
podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla 
por un plazo máximo de cinco años, de conformidad con lo establecido en la legislación 
tributaria.
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2. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los 
sujetos pasivos desde el momento en que se hayan efectuado las correspondientes a cada 
tramo o fracción de la obra.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Comunidad Autónoma 
podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe 
del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva 
anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 
correspondiente anticipo.

4. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los 
efectos de determinar el sujeto pasivo, aun cuando en el momento de la ordenación hubiera 
figurado como sujeto pasivo otra persona o entidad.

Artículo 75.  Elementos cuantitativos.
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá, atendiendo a criterios 

objetivos, entre los sujetos pasivos teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras. El 
importe total de las contribuciones especiales se determinará sobre la base de los costes 
totales, directos e indirectos, realmente soportados en la realización de las obras, incluido, 
en su caso, el justiprecio de las expropiaciones.

2. En el supuesto de que las leyes o los tratados internacionales concedan beneficios 
fiscales, las cuotas correspondientes a los beneficiarios no serán distribuidas entre los 
demás contribuyentes.

Artículo 76.  Aplicación de los recursos obtenidos.
Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales podrán destinarse únicamente 

a sufragar los gastos de la obra por cuya razón se hubiesen exigido.

Artículo 77.  Imposición.
1. La realización de una obra que se financie en todo o en parte mediante contribuciones 

especiales requerirá acuerdo de la Junta de Castilla y León.
2. El citado acuerdo contendrá la determinación del coste previsto de las obras, la 

necesidad de exacción de contribuciones especiales, la cantidad a repartir entre los 
beneficiarios y los criterios de reparto. De proceder el anticipo de la contribución especial, el 
acuerdo lo establecerá de forma expresa y fijará el período de ejecución máximo de las 
obras una vez iniciadas éstas.

3. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y 
determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto 
pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos y, en su defecto, por edictos.

TÍTULO IV
Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario

Artículo 78.  Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario.
1. Los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario tienen por objeto 

ordenar y regular las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad 
Autónoma.

2. Los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario son instrumentos de 
ordenación del territorio que se regirán por lo dispuesto para los planes regionales de ámbito 
sectorial en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León. Su tramitación se hará conforme a lo dispuesto en dicha ley y su aprobación producirá 
los efectos previstos en los artículos 21 y 22 de la misma.

3. Los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario y las determinaciones 
en ellos incluidas serán vinculantes en su ámbito sectorial de aplicación para los planes, 
programas de actuación y proyectos de las Administraciones Públicas y de los particulares, 
en la forma prevista en el artículo 6.3 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre.
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4. La orden por la que se disponga la información pública del Plan podrá suspender el 
otorgamiento de licencias y la tramitación de instrumentos en la forma, plazos y con los 
requisitos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, sin perjuicio de 
que excepcionalmente el decreto de la Junta de Castilla y León que apruebe el Plan otorgue, 
en supuestos expresos y puntuales, un plazo a los municipios afectados para proceder a la 
revisión o modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que resulten 
contrarios a sus previsiones. A tal efecto, durante el procedimiento de aprobación del Plan 
deberá someterse a audiencia de los municipios afectados.

TÍTULO V
El Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León

Artículo 79.  Creación y características del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León.
Se crea el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, que se configura como un 

registro administrativo de carácter público gestionado por la consejería competente en 
materia agraria, que pretende constituirse en un instrumento que facilite la puesta en 
contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o cultivables, ubicadas 
en la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 80.  Finalidades.
El Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León se destinará preferentemente a los 

siguientes fines:
a) La puesta en valor de las parcelas agrarias abandonadas o en previsión de abandono.
b) Asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias, como instrumento básico del 

desarrollo económico en el medio rural.
c) La creación de nuevas explotaciones agrarias que contribuyan a fijar población en el 

medio rural.
d) Promover la incorporación de los jóvenes al sector agrario.
e) Promover el reconocimiento profesional, en igualdad de condiciones, de las mujeres 

en el sector agrario.
f) Potenciar y garantizar, en su caso, una dimensión estructural adecuada de las 

explotaciones que coadyuve a su viabilidad económica y posibilite así la dedicación a la 
actividad agraria como principal actividad económica.

g) Recuperar y/o frenar la pérdida de superficie agraria útil.
h) Mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones.
i) Promover el cooperativismo como sistema de explotación rentable y sostenible, 

potenciando una dimensión estructural adecuada del mismo para el uso racional de la 
maquinaria y de los medios de producción agrarios.

j) Evitar que se produzcan en suelos con aptitud agrícola situaciones de abandono que 
puedan generar riesgo de incendios, plagas, enfermedades fitosanitarias y/o daños a las 
parcelas colindantes.

k) Contribuir a la mejora ambiental de la comarca, como elemento básico de la calidad 
de vida en el medio rural.

l) Contribuir a la defensa de las explotaciones e infraestructuras agrarias, a la mejora de 
la sostenibilidad mediante la contención de las pérdidas de suelo y a la mejora del ciclo 
hidrológico.

Artículo 81.  Contenido del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León.
El Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León estará constituido, entre otros, por:
a) Las parcelas agrarias y los bienes o derechos vinculados a las mismas cuyos 

propietarios hayan solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo.
b) Las parcelas agrarias cuyo titular opte a las ayudas por prejubilación y haya solicitado 

voluntariamente su inscripción en el citado registro.
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c) Las masas comunes y fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de 
reemplazo, una vez transcurrido un año desde que el acuerdo de concentración sea firme, 
salvo las tierras que tengan otro destino.

d) Las parcelas agrarias que puedan adquirirse por expropiación forzosa de acuerdo con 
la legislación vigente.

e) Las parcelas agrarias que hayan sido objeto de declaración de incumplimiento de la 
función social del uso de la tierra, por su infrautilización, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 85 y 86 de esta ley.

f) Cualesquiera otras parcelas agrarias y bienes o derechos vinculados a las mismas 
que, con las finalidades recogidas en el artículo anterior, hubiera adquirido la Comunidad de 
Castilla y León por todos los medios existentes en derecho.

Artículo 82.  Alcance de la inscripción en el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León.
1. La incorporación de las parcelas agrarias en el Fondo de Tierras Disponibles de 

Castilla y León no constituirá prueba del derecho de propiedad o de cualesquiera otros 
derechos que sobre las citadas parcelas pudieran existir.

2. Los datos personales incluidos en el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León 
lo serán con finalidad exclusivamente administrativa, encontrándose sometidos al régimen 
jurídico establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal, y su normativa de desarrollo.

3. La cesión de datos personales, tanto por los propietarios de las parcelas que soliciten 
la inclusión de las mismas en el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, como por 
los interesados en las parcelas agrarias que lo integran, será expresamente autorizada por 
los mismos mediante las correspondientes solicitudes según los modelos que se establezcan 
reglamentariamente, en las que expresamente constará la autorización a la Junta de Castilla 
y León para la cesión de los datos incluidos en el mismo para el cumplimiento de sus fines.

4. Reglamentariamente se determinarán los datos que contendrá el Fondo de Tierras 
Disponibles de Castilla y León.

Artículo 83.  Gestión del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León.
1. El Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León será gestionado por la consejería 

competente en materia agraria, directamente o mediante encomienda de gestión, en este 
último caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. La consejería competente en materia agraria establecerá las condiciones y requisitos 
para la incorporación de las parcelas agrarias al Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y 
León; sus efectos; las causas y el procedimiento para la resolución de las cesiones; el 
procedimiento de consulta de los datos incorporados a dicho Registro; y el régimen de 
prioridades en la celebración de los contratos, en los supuestos de concurrencia de 
solicitudes sobre una misma parcela, en los que tendrán prioridad con carácter general los 
titulares de explotaciones empadronados en la localidad o municipio en la que radique la 
parcela o en los limítrofes, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.

Artículo 84.  Publicidad de los bienes del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León.
La consejería competente en materia agraria mantendrá permanentemente actualizada 

la información referida a todas aquellas parcelas agrarias que integren el Fondo de Tierras 
Disponibles de Castilla y León, que estará a disposición de los interesados que lo soliciten, 
sometiéndose, en todo caso, a la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.

Artículo 85.  Infrautilización del suelo agrario.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por suelo agrario infrautilizado aquel en el que 

concurran una o varias de las circunstancias siguientes:
a) Suelos en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras.
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b) Suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes pongan en peligro 
las cosechas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el medio natural.

c) Suelos agrarios que permanezcan sin actividad agraria durante tres años 
consecutivos, salvo que agronómica o medioambientalmente se posibilite o concurran otras 
causas justificadas.

2. Cuando las administraciones competentes detecten una parcela agraria infrautilizada 
levantarán acta de inspección, procederán a su declaración y apercibirán al titular de dicho 
suelo de las consecuencias que se derivan del mantenimiento de dicha situación conforme a 
lo que establece esta ley.

3. La consejería competente en materia agraria realizará un seguimiento de la utilización 
de las parcelas declaradas como infrautilizadas. Transcurridos tres años desde esa 
declaración y si se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la misma, se procederá a 
su inscripción en el inventario de suelo infrautilizado creado al efecto.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la declaración de suelo 
agrario infrautilizado y su revocación, así como a la creación y gestión del inventario de suelo 
agrario infrautilizado, que deberá ser actualizado anualmente.

Artículo 86.  Cesión de uso del suelo al Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León.
1. A efectos de lo establecido en esta ley, la consejería competente en materia agraria 

podrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la 
función social del uso de la tierra, por su infrautilización.

2. Se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, si 
una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto 
en el artículo 85 de esta ley durante dos años consecutivos.

3. La declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra respecto a 
una parcela o finca rústica conllevará, previa tramitación del expediente expropiatorio 
correspondiente, la cesión temporal de uso al Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y 
León, por un plazo no inferior a diez años ni superior a treinta, de la parcela o parcelas en las 
que se produce dicha situación.

4. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para la declaración de 
incumplimiento de la función social del uso de la tierra, así como el derivado de dicha 
declaración.

TÍTULO VI
Régimen de ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de 

interés colectivo agrario en el ámbito local

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 87.  Finalidad y objeto.
1. El presente título tiene como finalidad la ordenación de los recursos agropecuarios y 

otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local.
2. Tienen la consideración de materias de interés colectivo agrario:
a) Los pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común.
b) Los bienes y derechos de los colectivos de agricultores y ganaderos que les hubiesen 

sido atribuidos por adjudicación del patrimonio y de los derechos titularidad de las Cámaras 
Agrarias Locales.

c) Los terrenos de uso agrario cuya titularidad hubiesen adquirido las Asociaciones 
Locales de Agricultores y Ganaderos en virtud de su reconocimiento como Juntas Agrarias 
Locales.
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d) Cualesquiera otras materias de interés colectivo agrario distintas de las anteriores, 
entre otras, la utilización en común de maquinaria agraria y el uso en común y conservación 
de las infraestructuras agrarias.

3. Además de lo establecido en esta ley para los pastos, hierbas y rastrojeras, sometidos 
a ordenación común, reglamentariamente se establecerán las formas de adjudicación y las 
condiciones de uso de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo 
agrario.

4. En la adjudicación de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo 
agrario se garantizará el acceso a todos los titulares de explotaciones agropecuarias y 
forestales ubicadas en el ámbito territorial de la Junta Agraria Local.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en la adjudicación de los recursos 
agropecuarios locales y otras materias de interés colectivo agrario se priorizará a los jóvenes 
agricultores, y dentro de ellos especialmente a las mujeres, y a las explotaciones prioritarias 
ubicadas en el municipio o localidad en el que tiene su ámbito territorial la respectiva Junta 
Agraria Local.

Artículo 88.  De las Juntas Agrarias Locales.
Ostentará la condición de Junta Agraria Local y, por consiguiente, la capacidad para 

actuar como tal en su ámbito territorial, una única asociación de agricultores y ganaderos y 
titulares de predios forestales y propietarios de terrenos sometidos a pastos de ordenación 
común por cada localidad, constituida sin ánimo de lucro y dotada de personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora 
del derecho de asociación para fines de interés general.

Artículo 89.  Reconocimiento de la condición de Junta Agraria Local.
1. Para que una asociación de agricultores, ganaderos, titulares de predios forestales y 

propietarios de terrenos sometidos a pastos de ordenación común obtenga su 
reconocimiento como Junta Agraria Local deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Que en sus estatutos figure como objeto social y fines de la asociación su actuación 
como Junta Agraria Local, asumiendo y desempeñando los cometidos y responsabilidades 
que se establezcan reglamentariamente.

b) Que la asociación admita como miembros a los titulares de explotaciones agrícolas, 
ganaderas y propietarios de terrenos sometidos a ordenación común que reúnan las 
condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan.

c) Que sus reglas de promoción, representatividad y régimen de funcionamiento se 
adecúen a la normativa que les sea de aplicación.

2. Dichas asociaciones no serán reconocidas como Juntas Agrarias Locales hasta que 
no se proceda a su inscripción en el Registro General de Juntas Agrarias Locales de la 
Comunidad de Castilla y León.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos para el 
reconocimiento de dichas asociaciones locales de agricultores y ganaderos como Juntas 
Agrarias Locales, así como su régimen organizativo y de funcionamiento.

Artículo 90.  Funciones de las Juntas Agrarias Locales.
1. Corresponde a la Junta Agraria Local, en su ámbito territorial, la gestión de los 

recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario, como son los pastos, 
hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común, el patrimonio agrario común, y otros 
derechos vinculados o que pudieran vincularse al conjunto de agricultores y ganaderos y 
que, por su naturaleza, precisen que su gestión se lleve a efecto de forma colectiva.

2. Reglamentariamente se establecerán las funciones de las Juntas Agrarias Locales en 
relación con la ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de interés 
colectivo agrario en el ámbito local.
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Artículo 91.  Órganos sustitutorios.
1. La gestión de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario 

en aquellas localidades donde no se hubiera constituido Junta Agraria Local o en las que, 
constituida ésta, hubiera dejado de ejercer sus funciones, podrá realizarse por la entidad 
local del ámbito territorial correspondiente.

2. En todo caso, el producto de los intereses colectivos agrarios gestionados por las 
entidades locales tendrá como destino su aplicación a fines de interés general agropecuario 
y forestal.

3. Reglamentariamente se determinarán los supuestos y requisitos para la actuación de 
las entidades locales como órganos sustitutorios de las Juntas Agrarias Locales.

Artículo 92.  Pérdida del reconocimiento como Junta Agraria Local.
1. Se podrá declarar la pérdida del reconocimiento como Junta Agraria Local de una 

asociación local de agricultores, ganaderos, titulares de predios forestales y propietarios de 
terrenos sometidos a ordenación común, previa audiencia de la asociación afectada, en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando dicha asociación hubiera dejado de reunir las condiciones y requisitos 
exigibles para su reconocimiento como Junta Agraria Local.

b) Cuando no ejerciera sus funciones en el período de un año desde la celebración de la 
última asamblea general o pleno. A estos efectos, transcurrido dicho período la consejería 
competente requerirá a la Junta Agraria Local el ejercicio de sus funciones, y si la inactividad 
persistiera durante seis meses más se declarará la pérdida del reconocimiento.

c) Cuando no se comunicaran al Registro General de Juntas Agrarias Locales de la 
Comunidad de Castilla y León los actos o hechos que tengan la condición de inscribibles, así 
como la falta de comunicación de cualquier modificación de los datos que figuraran en el 
citado Registro.

d) Cuando la Junta Agraria Local o sus miembros hubiesen sido sancionados como 
responsables de la comisión de tres infracciones tipificadas como muy graves en la presente 
ley en el período de dos años.

2. La resolución por la que se declare la pérdida del reconocimiento de una asociación 
como Junta Agraria Local declarará asimismo la derogación de las ordenanzas reguladoras 
del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras de la localidad.

3. Por orden de la consejería competente en materia agraria se regulará el procedimiento 
para la declaración de la pérdida del reconocimiento de una asociación como Junta Agraria 
Local.

Artículo 93.  Reversión de bienes y derechos.
1. La pérdida del reconocimiento de una asociación como Junta Agraria Local 

determinará la reversión al patrimonio de la Comunidad de Castilla y León de los bienes y 
demás derechos que, integrantes del patrimonio de la Cámara Agraria Local, le hubiesen 
sido adjudicados a dicha asociación en virtud de su reconocimiento como Junta Agraria 
Local.

Dichos bienes y derechos podrán ser cedidos, de conformidad con lo establecido en la 
legislación en materia de patrimonio de Castilla y León, a aquellas entidades locales que, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de esta ley, actúen como órganos sustitutorios 
de las Juntas Agrarias Locales.

2. Si la reversión de los bienes y derechos a la que se hace referencia en el apartado 
anterior no fuera posible, procederá el reembolso del valor de los mismos a la fecha en la 
que se acuerde dicha reversión.

3. El mismo destino tendrán aquellos bienes adjudicados a las Juntas Agrarias Locales 
que se destinen por éstas a fines distintos de los fines de interés general agrario.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la reversión de dichos 
bienes y derechos al patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.
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Artículo 94.  Registro General de las Juntas Agrarias Locales.
1. El Registro General de Juntas Agrarias Locales de la Comunidad de Castilla y León, 

dependiente de la consejería competente en materia agraria, tiene por objeto el 
reconocimiento oficial por parte de la Administración Autonómica, mediante su inscripción en 
el mismo, de la condición de Junta Agraria Local a aquellas asociaciones que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente ley y su normativa de desarrollo, así como la 
inscripción de aquellos actos o hechos que tengan la consideración de inscribibles según su 
normativa reguladora.

2. El Registro General de Juntas Agrarias Locales de la Comunidad de Castilla y León 
tiene naturaleza administrativa y carácter constitutivo, territorial y único.

3. Por la consejería competente en materia agraria se establecerán reglamentariamente 
los principios, órganos y libros del Registro, los actos y hechos que tienen la consideración 
de inscribibles, así como el procedimiento para la inscripción de dichos actos y hechos.

Artículo 95.  Cámaras Agrarias Provinciales.
Corresponde a las Cámaras Agrarias Provinciales el asesoramiento jurídico-

administrativo de las Juntas Agrarias Locales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
por las mismas de las funciones que les corresponden en relación con las materias de 
interés colectivo agrario.

Artículo 96.  Competencias administrativas y de tutela sobre las Juntas Agrarias Locales.
1. Corresponde a la consejería competente en materia agraria el ejercicio de las 

competencias administrativas recogidas en el presente título y en su normativa de desarrollo.
En el ejercicio de dichas competencias se actuará en coordinación con la consejería 

competente en materia forestal en aquellos supuestos en los que los aprovechamientos 
gestionados por las Juntas Agrarias Locales afecten a masas forestales que representen una 
superficie significativa en relación con la superficie total sometida al régimen de ordenación 
común.

2. Corresponderá a la consejería competente en materia agraria, la tutela, control y 
supervisión de las Juntas Agrarias Locales en la forma que se establezca 
reglamentariamente.

CAPÍTULO II
De la ordenación de los recursos agropecuarios locales

Artículo 97.  Concepto de pastos.
Se consideran pastos, a los efectos del presente título, los productos vegetales 

derivados de terrenos rústicos que puedan servir para la alimentación del ganado extensivo 
y específicamente las hierbas y forrajes procedentes de terrenos agrícolas y forestales y los 
productos secundarios de las explotaciones agrícolas.

Artículo 98.  Contenido de las ordenanzas de pastos.
1. Para los municipios o entidades locales en los que existan terrenos que sean objeto 

de aprovechamiento de pastos sometidos al régimen de ordenación común deberá 
aprobarse una ordenanza de pasto que regirá dicho aprovechamiento.

2. Reglamentariamente se establecerá el contenido de las ordenanzas de pastos, que 
deberá contemplar como mínimo:

a) El número de hectáreas del municipio o entidad local, especificando las 
correspondientes a suelo urbano y a suelo rústico. Las hectáreas correspondientes al suelo 
rústico deberán clasificarse en terrenos sometidos a ordenación común de pastos y terrenos 
excluidos, consignándose en este último caso la causa de la exclusión.

b) Si el terreno sometido a ordenación común de pastos se considera polígono único o si 
por el contrario se encuentra dividido en varios polígonos.
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c) En los municipios o entidades locales en los que tradicionalmente se admitan 
ganaderías trashumantes, el polígono, o en su caso enclave, en el que se establecerá la 
ganadería trashumante.

d) Clase de aprovechamientos, épocas y duración de los mismos, con expresión de las 
condiciones a las que deban someterse.

e) Determinación de las unidades de ganado que constituyan, para cada especie, el 
rebaño base.

f) Número de hectáreas que precisan para su sustento una res de ganado mayor y 
menor, sin contar las crías, en cada uno de los polígonos, por años completos o temporadas.

3. Las ordenanzas de pastos una vez aprobadas tendrán una duración indefinida, 
entrando en vigor el primer día del año ganadero siguiente al de su aprobación.

4. Reglamentariamente se establecerá el régimen aplicable al procedimiento de 
aprobación y modificación de las ordenanzas de pastos.

Artículo 99.  Exclusiones.
1. Tendrán la consideración de terrenos excluidos del aprovechamiento de pastos:
a) Las zonas tradicionalmente reconocidas como de regadío, así como las que ostenten 

tal condición por disposición de carácter general, inclusión en el catastro, o que figuren 
inscritas con tal naturaleza en los registros dependientes de la consejería competente en 
materia agraria, siempre que dichas zonas se hayan regado en una de las dos últimas 
campañas.

b) Los viñedos, las plantaciones de frutales y de otras especies de carácter plurianual.
c) Los terrenos forestales cuyos aprovechamientos estén sometidos al régimen de 

licencia conforme a la legislación en materia de montes.
d) Los terrenos comunales y aquellos otros terrenos en que, por ley o por costumbre, su 

administración y gestión corresponda a las entidades locales u otros entes.
2. En el supuesto de repoblaciones forestales en fincas particulares, la exclusión se 

referirá únicamente al período en el que el pastoreo pueda dañar el desarrollo vegetativo del 
arbolado.

3. Asimismo podrán ser excluidas, a petición de parte, las fincas o agrupaciones de las 
mismas en las cuales concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Las que hallándose dentro de una misma linde, debido a sus características 
especiales y extensión, permitan un aprovechamiento independiente de sus pastos, 
pudiendo alimentar como mínimo durante la totalidad del año ganadero al rebaño base.

b) Las praderas naturales y artificiales, ya sean de carácter permanente o temporales, 
que sean objeto de aprovechamiento agropecuario, siempre que esta circunstancia se 
acredite de forma fehaciente por el solicitante de la exclusión.

c) Las que se encuentren cerradas, bien de forma natural o artificial.
d) Las que sean objeto de aprovechamiento por la explotación agropecuaria de sus 

titulares, siempre y cuando cumplan las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.

e) Los cultivos intensivos de regadío en cada campaña, así como las superficies que 
adquieran en cada campaña las condiciones establecidas en el apartado 1 para tener la 
consideración de terrenos excluidos del aprovechamiento de pastos.

4. A instancia de parte interesada podrá revisarse la exclusión acordada, siempre que se 
acredite previamente que ha cesado la causa que originó la exclusión o que han dejado de 
cumplirse alguno de los requisitos necesarios para acordar la misma.

5. Reglamentariamente se establecerán las condiciones, requisitos y procedimiento que 
habrá de observarse en la exclusión de fincas o agrupaciones de fincas a petición de parte.

Artículo 100.  Terrenos con condicionantes específicos.
Reglamentariamente se determinarán aquellos terrenos sometidos a ordenación común 

que revistan condicionantes específicos que incidan en el régimen ordinario de 
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aprovechamiento, así como el procedimiento para su declaración, y los condicionantes 
aplicables a su aprovechamiento.

Artículo 101.  Polígonos ganaderos.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones que deberá reunir el polígono 

único o polígonos ganaderos en los que se dividan los terrenos sometidos a ordenación 
común de pastos.

Artículo 102.  Modalidades de aprovechamiento.
El aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común 

podrá realizarse:
a) Mediante pastoreo en régimen colectivo, tanto en aquellos municipios o entidades 

locales donde no exista una delimitación de polígonos en las ordenanzas de pastos como en 
aquellos otros en las que, existiendo ésta, así se acuerde por la Junta Agraria Local antes 
del inicio del año ganadero.

b) Mediante la asignación de los polígonos establecidos en las respectivas ordenanzas 
de pastos.

Artículo 103.  Adjudicación de los aprovechamientos.
La adjudicación de los aprovechamientos de los pastos, hierbas y rastrojeras sometidos 

a ordenación común se podrá realizar de las siguientes formas:
a) Por adjudicación directa efectuada por las Juntas Agrarias Locales.
b) Por subasta pública de los terrenos no adjudicados directamente.
c) Por contratación directa de los terrenos declarados desiertos en las subastas públicas.

Artículo 104.  De la adjudicación directa.
1. La Junta Agraria Local adjudicará directamente los aprovechamientos a los titulares de 

las explotaciones ganaderas que, habiéndolos solicitado, se encuentren en posesión del 
correspondiente libro de registro de explotación o documento que legalmente lo sustituya, 
según el orden de prioridad establecido en el apartado 5 del presente artículo.

2. En ningún caso se admitirá al aprovechamiento un número de unidades de ganado 
mayor que supere el cupo máximo de reses que permiten alimentar los recursos pastables 
sometidos al régimen de ordenación común establecido en las ordenanzas de pastos del 
respectivo municipio o localidad, de conformidad con la tabla de equivalencias y edades de 
animales que se establezca por la consejería competente en materia agraria.

3. No podrán concurrir a la adjudicación de los aprovechamientos aquellos titulares de 
explotaciones ganaderas en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que hubieran sido sancionados mediante resolución firme por la comisión de una 
infracción grave o muy grave en materia de recursos agropecuarios pastables u otras 
materias de interés colectivo agrario o de las ordenanzas de pastos que regulen el 
aprovechamiento en un término municipal o localidad en los dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de adjudicación del aprovechamiento.

b) Que hubieran sido sancionados mediante resolución firme por la comisión de una 
infracción grave o muy grave de la normativa en materia de campañas de saneamiento 
ganadero, programas de erradicación de enfermedades u otras acciones sanitarias de 
carácter especial en los dos años anteriores a aquél en que se pretenden la adjudicación.

c) Que la explotación ganadera se encuentre inmovilizada y bajo vigilancia oficial.
d) Que no hubieran satisfecho la totalidad del precio de los aprovechamientos de los 

pastos, hierbas y rastrojeras que les hubieran sido adjudicados en la anualidad anterior.
4. La adjudicación directa de los aprovechamientos se efectuará anualmente por el 

precio de la propuesta de tasación, siendo necesario que el número de cabezas de ganado, 
por especie, que se admitan al aprovechamiento sea proporcional a la extensión del terreno 
sometido a ordenación del que se disponga, sin que en ningún caso pueda superar el cupo 
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máximo de reses que permitan alimentar los pastos, hierbas y rastrojeras de la localidad, y 
que figuran en las correspondientes ordenanzas de pastos.

5. La adjudicación directa de los aprovechamientos sometidos a ordenación común se 
efectuará observando el siguiente orden de prioridad:

1.º Los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en el término municipal o localidad 
que constituye el ámbito territorial de la Junta Agraria Local, que tengan la consideración de 
jóvenes agricultores y, entre ellos, especialmente las mujeres.

2.º Los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en el término municipal o localidad 
que constituye el ámbito territorial de la Junta Agraria Local, que tengan la consideración de 
explotaciones agrarias prioritarias.

3.º Los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en el término municipal o localidad 
que constituye el ámbito territorial de la Junta Agraria Local, que tengan la consideración de 
ganaderos profesionales.

4.º Los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en términos municipales o 
localidades limítrofes al municipio o localidad que constituye el ámbito territorial de la Junta 
Agraria Local, que tengan la consideración de jóvenes agricultores.

5.º Los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en términos municipales o 
localidades limítrofes al municipio o localidad que constituye el ámbito territorial de la Junta 
Agraria Local, que tengan la consideración de explotaciones agrarias prioritarias.

6.º Los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en términos municipales o 
localidades limítrofes al municipio o localidad que constituye el ámbito territorial de la Junta 
Agraria Local, que tengan la consideración de ganaderos profesionales.

7.º Otros titulares de explotaciones ganaderas.
6. En el supuesto de que existieran varios titulares de explotaciones ganaderas que 

soliciten el aprovechamiento de un mismo polígono para un número de reses que, en su 
conjunto, supere el cupo máximo establecido en las ordenanzas que rigen el 
aprovechamiento en el municipio o localidad, y éstos tuvieran el mismo orden de prioridad, 
se priorizará en la adjudicación a las ganaderías calificadas sanitariamente en los dos años 
anteriores al que es objeto de adjudicación. En el supuesto de empate, se priorizarán las 
solicitudes presentadas por los titulares de las explotaciones calificadas sanitariamente con 
mayor antigüedad y, de persistir el empate, se adjudicará el aprovechamiento a los citados 
ganaderos, en proporción al número de reses que figuran en sus solicitudes.

7. Si después de aplicadas las prioridades contempladas en el párrafo anterior no se 
hubiere adjudicado la totalidad de la superficie del polígono o polígonos objeto de 
aprovechamiento, dicha superficie se adjudicará siguiendo los criterios de prioridad 
establecidos en el apartado anterior.

8. Las ordenanzas de pastos que rigen el aprovechamiento de los pastos en un 
municipio o localidad no podrán contener disposición alguna que implique, directa o 
indirectamente, una restricción, limitación o prohibición de una especie ganadera en el 
acceso a los pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común.

9. Las ordenanzas de pastos deberán establecer, tanto si el terreno sometido a 
ordenación se encuentra constituido por un polígono único como dividido en varios polígonos 
ganaderos, el número máximo de reses, por especie, que admite dichos polígonos para su 
aprovechamiento.

Artículo 105.  De la subasta pública.
1. Los pastos que no hayan sido objeto de adjudicación por los sistemas de adjudicación 

directa serán adjudicados mediante pública subasta, a la que podrá acudir cualquier titular 
de explotación ganadera sin distinción por razón de su procedencia u origen.

2. El tipo de la subasta coincidirá con la tasación del aprovechamiento efectuada por la 
Junta Agraria Local, sin que opere la limitación del precio máximo que hubiera sido 
establecido para dicha zona ganadera y aprovechamiento.

3. En el supuesto de que los aprovechamientos quedaran desiertos o que no se 
adjudicaran la totalidad de los polígonos objeto de subasta, se celebrará una segunda 
subasta que se regirá por el pliego de condiciones que rigió la primera subasta, con la 
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excepción del tipo de la misma, que será el ochenta por ciento del tipo establecido para la 
primera.

4. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para poder participar en la subasta 
y el procedimiento que ha de observarse para su celebración, así como el contenido mínimo 
del pliego de condiciones que ha de regir dicha subasta.

Artículo 106.  Contratación directa.
Las Juntas Agrarias Locales podrán adjudicar los polígonos declarados desiertos en la 

segunda subasta a aquellos ganaderos que sean titulares de explotaciones ganaderas en el 
término municipal o localidad, sin sujeción a tipo alguno.

Artículo 107.  Condiciones sanitarias generales.
1. Para el aprovechamiento de los terrenos sometidos a ordenación común será 

condición indispensable que en el ganado que concurra a los mismos se hayan realizado las 
pruebas oficiales establecidas por la normativa vigente o aquellas otras acciones sanitarias 
de carácter especial que se establezcan por la consejería competente en materia agraria.

2. Asimismo, el ganado procederá de explotaciones que no hayan sido objeto de sanción 
administrativa por infracción de la normativa en materia de sanidad animal, bienestar animal, 
campañas de saneamiento ganadero u otras acciones sanitarias de carácter especial.

3. En aquellas localidades o municipios en las que existan explotaciones con distinta 
calificación sanitaria, un mismo polígono o enclave no podrá ser objeto de aprovechamiento 
por animales procedentes de explotaciones con distinta calificación sanitaria.

4. Queda prohibido el aprovechamiento de pastos de municipios o localidades saneadas 
por el ganado procedente de explotaciones en las que se hayan diagnosticado animales 
positivos en los programas de erradicación de enfermedades, campañas de saneamiento 
ganadero u otras acciones sanitarias de carácter especial. Asimismo se prohíbe el 
movimiento de animales procedentes de explotaciones sin titulación sanitaria hacia pastos 
pertenecientes a municipios o localidades saneadas.

5. A las ganaderías trashumantes procedentes de otras Comunidades Autónomas, que 
pretendan realizar el aprovechamiento de los terrenos sometidos a ordenación común en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León, les serán de aplicación las condiciones y 
requisitos establecidos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

Artículo 108.  Condiciones de alzado.
1. Con carácter general, los titulares de explotaciones agrícolas no podrán labrar los 

rastrojos, aplicar herbicidas o tratamientos fitosanitarios, ni esparcir residuos ganaderos, 
antes de que transcurra un período de tiempo, que se recogerá expresamente en las 
ordenanzas de pastos, y que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la 
finalización de la recolección del grano en la parcela. Dicho período no podrá ser inferior a 
veinticinco días.

2. Reglamentariamente se establecerán las superficies, cultivos y situaciones 
exceptuadas de la norma general, así como las condiciones de aprovechamiento.

3 En el caso de que se labren las fincas sin haber transcurrido el plazo señalado con 
carácter general en el apartado 1, los titulares de las explotaciones agrícolas perderán el 
derecho a percibir el valor de los aprovechamientos de pastos de los terrenos labrados y 
estarán obligados a indemnizar al ganadero por los daños y perjuicios causados.

4. Las Juntas Agrarias Locales, previa audiencia de las partes, fijarán el importe de la 
correspondiente indemnización, que deberá ser abonada en el plazo que se establezca 
reglamentariamente.

5. Sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales contempladas para la defensa de 
sus intereses, y con independencia de las mismas, podrá recaer sobre el titular de la 
explotación agrícola que no hace efectivo el importe de la indemnización fijada por la Junta 
Agraria Local en el plazo establecido la sanción administrativa que en su caso corresponda.
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Artículo 109.  Condiciones para la eliminación de rastrojos.
1. Queda totalmente prohibida la eliminación de rastrojos hasta la fecha que se 

determine en las Ordenanzas de Pastos de cada término municipal o localidad. En todo 
caso, con carácter previo a la eliminación de rastrojos, habrá de obtenerse la autorización de 
los organismos competentes.

2. En el supuesto de que se eliminen los rastrojos antes de la fecha establecida en las 
respectivas Ordenanzas de Pastos, el titular de la explotación agrícola perderá el derecho a 
percibir el valor de los aprovechamientos de los terrenos afectados, y estará obligado a 
indemnizar al ganadero por los daños y perjuicios causados.

3. Las Juntas Agrarias Locales, previa audiencia de las partes, fijarán el importe de la 
correspondiente indemnización, que deberá ser abonada en el plazo que se establezca 
reglamentariamente.

Artículo 110.  Entrada del ganado en los rastrojos.
1. El ganado no podrá entrar en los rastrojos hasta que no hayan transcurrido diez días 

desde la siega y acopio del grano de la parcela. Transcurrido dicho plazo, se entiende que el 
cultivador desiste de empacar la paja, salvo que ello se deba a factores meteorológicos o de 
otra índole, que deberán ser estimados por la Junta Agraria Local.

2. En el caso de que se aprovechen las fincas sin haber transcurrido el plazo de diez 
días, el ganadero estará obligado a indemnizar al cultivador por los daños y perjuicios 
causados.

3. Las Juntas Agrarias Locales, con audiencia de las partes, fijarán el importe de la 
correspondiente indemnización, que deberá ser abonada por el ganadero en el plazo que se 
establezca reglamentariamente.

4. Queda terminantemente prohibida la entrada del ganado en los barbechos labrados y 
preparados para la siembra.

Artículo 111.  Aprovechamiento de fincas no recolectadas.
1. Transcurridos veinte días desde la fecha tope que se establezca para la recolección 

de la cosecha, las fincas que quedaran sin recolectar podrán ser objeto de aprovechamiento 
por el adjudicatario de las mismas, entendiéndose que el titular de la explotación agrícola 
cede su aprovechamiento en beneficio del ganadero.

2. Los titulares de explotaciones agrícolas que contengan cosechas deficientes de 
leguminosas o cereales que no hayan sido recolectadas, o que hubiesen sufrido algún 
siniestro, manteniendo en pie rastras o muestras para su peritación por el seguro, o que se 
hallen en cualquier circunstancia análoga a las anteriores, podrán solicitar a la Junta Agraria 
Local, y ésta aprobar, un sobreprecio que se aplicará sobre el valor de tasación asignado por 
hectárea de acuerdo con los criterios que se establezcan.

No obstante, de existir causa justificada, el titular de la explotación agrícola podrá 
solicitar de la Junta Agraria Local que se retrase o, en su caso, no se efectúe el 
aprovechamiento de la finca. En estos supuestos, la Junta Agraria Local fijará el importe de 
las indemnizaciones que deben satisfacerse.

Artículo 112.  Acuerdos particulares.
Los titulares de las explotaciones agropecuarias podrán alcanzar acuerdos particulares 

sobre el aprovechamiento de las fincas y las normas de alzado de cosecha y siembra. 
Dichos acuerdos habrán de ser comunicados a la Junta Agraria Local, para su constancia.

Artículo 113.  Subarriendo del aprovechamiento.
1. Queda terminantemente prohibida la cesión o subarriendo a terceros de los 

aprovechamientos.
2. El incumplimiento de dicha prohibición, con independencia de la pérdida del derecho 

al aprovechamiento, dará lugar a la imposición de las correspondientes sanciones 
administrativas.
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Artículo 114.  Renuncia.
1. Los titulares de explotaciones ganaderas con derecho al aprovechamiento podrán 

renunciar al mismo con una antelación mínima de un mes a la fecha fijada como de inicio del 
aprovechamiento en las ordenanzas de pastos.

2. Reglamentariamente se establecerán los supuestos, requisitos y consecuencias que 
se derivan de dicha renuncia.

CAPÍTULO III
Régimen económico de los aprovechamientos

Artículo 115.  Fijación de los precios máximos y mínimos.
1. Los Consejos Agrarios Provinciales fijarán anualmente los precios máximos y mínimos 

que han de regir el aprovechamiento de los diferentes tipos de pastos en cada zona 
ganadera de su provincia, teniendo en cuenta la calidad de los mismos.

2. Reglamentariamente se establecerán los plazos para la aprobación de dichos precios, 
así como el sistema de determinación de los mismos.

Artículo 116.  Tasación de los aprovechamientos.
1. Fijados por los Consejos Agrarios Provinciales los precios máximos y mínimos, las 

Juntas Agrarias Locales formularán las propuestas de tasación, en las que se fijarán los 
precios concretos de los pastos, dentro de los límites establecidos por dichos Consejos.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de elaboración, exposición al 
público, presentación de reclamaciones y aprobación de las propuestas de tasación, así 
como su régimen de impugnación.

Artículo 117.  Pago del precio.
1. El pago del precio de los pastos se realizará de la siguiente forma:
a) En la adjudicación directa por precio de tasación, se abonará el cincuenta por ciento 

del precio con anterioridad al comienzo del aprovechamiento, y el cincuenta por ciento 
restante una vez finalizado el mismo.

b) En la adjudicación por medio de subasta pública, se abonará el cincuenta por ciento 
del precio con anterioridad al comienzo del aprovechamiento, y el cincuenta por ciento 
restante una vez finalizado el mismo.

c) En la contratación directa, el precio se abonará en su totalidad antes del inicio del 
aprovechamiento.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la fijación y el plazo para el 
pago del precio de los aprovechamientos.

3. No se tendrá derecho al aprovechamiento de pastos si no se ha abonado con 
anterioridad al inicio del mismo el porcentaje establecido en el apartado 1 del presente 
artículo.

Artículo 118.  Deducciones del precio.
1. Del valor de adjudicación de los aprovechamientos, cualquiera que sea su forma, se 

detraerá un porcentaje del quince por ciento de dicho valor.
2. El porcentaje detraído se distribuirá de la siguiente forma:
a) El seis por ciento a la Junta Agraria Local o entidad sustitutoria, en concepto de 

gastos de gestión y representación.
b) El seis por ciento a la Cámara Agraria Provincial o, en su caso, entidad que 

legalmente la sustituya, en concepto de asesoramiento jurídico administrativo.
c) El tres por ciento a la Junta de Castilla y León, en concepto de tasa.
3. Las Juntas Agrarias Locales podrán establecer anualmente una detracción 

complementaria sobre el importe de los pastos, que no podrá superar el sesenta por ciento 

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 208  Ley Agraria de Castilla y León

– 3449 –



de aquél, y que tendrá como destino la realización de obras de mejora del ámbito 
agropecuario local y otros fines de interés general agrario. El importe de estas detracciones, 
que deberán ser aprobadas por el Pleno de la Junta Agraria Local, será invertido en un plazo 
máximo de dos años, debiendo justificar la Junta Agraria Local la aplicación de los fondos a 
dichas finalidades.

4. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y régimen de aprobación de la 
detracción complementaria.

Artículo 119.  Retribución.
Realizadas las deducciones del precio y, en su caso, la detracción complementaria, los 

fondos restantes serán distribuidos entre los titulares de las explotaciones agrarias y los 
propietarios de terrenos sometidos a ordenación común, en proporción a sus respectivas 
superficies y aprovechamientos sometidos a ordenación común, en el plazo que se 
establezca reglamentariamente.

Artículo 120.  Renuncia.
1. Los titulares de explotaciones agrarias y los propietarios de terrenos sometidos a 

ordenación común podrán renunciar al cobro de su participación en el precio de los pastos a 
favor de las Juntas Agrarias Locales u órganos que las sustituyan.

2. La renuncia será formulada individualmente, no afectando la renuncia operada por el 
colectivo respecto de aquellos titulares de explotaciones que no hubieran renunciado 
formalmente al cobro de su participación en el precio de los pastos, a los que se deberá 
abonar el precio de los mismos.

3. De producirse la renuncia, los fondos recaudados por este concepto deberán 
destinarse, en el plazo de tres años, a finalidades de interés general agrario, debiendo 
justificar la Junta Agraria Local la aplicación de los fondos a dichas finalidades.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que habrá de observarse para la 
renuncia del cobro del precio de los aprovechamientos.

TÍTULO VII
Protección y lucha contra plagas agrícolas y epizootias

Artículo 121.  Importancia de la protección y lucha contra las plagas agrícolas y epizootias.
En el marco de la legislación vigente en materia de sanidad vegetal y animal, la 

protección de los cultivos y de la cabaña ganadera de Castilla y León contra los daños que 
puedan ocasionar las plagas agrícolas y epizootias constituye uno de los objetivos 
primordiales de la política agraria de Castilla y León por cuanto que afecta directamente a la 
competitividad de las explotaciones.

Artículo 122.  Objetivos estratégicos.
La protección y lucha contra las plagas agrícolas y epizootias de nuestra Comunidad 

persigue los siguientes objetivos:
a) Garantizar la vigilancia, prevención y control permanente y, en su caso, erradicación, 

de las plagas agrícolas y epizootias que pueden afectar a los cultivos y a la cabaña 
ganadera de Castilla y León.

b) Actuar de forma planificada, ágil y eficaz para evitar o minorar en todo lo posible los 
daños derivados de las plagas agrícolas y epizootias.

Artículo 123.  Principios orientadores.
La protección y lucha contra las plagas agrícolas y epizootias en nuestra Comunidad se 

llevará a cabo conforme a los siguientes principios orientadores:
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a) Asegurar la colaboración, cooperación y participación de todos los agentes implicados 
en la protección contra las plagas y epizootias tanto públicos como privados, y garantizar el 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

b) Desarrollar una estrategia integrada de las plagas y epizootias, que incluya un 
diagnóstico previo, planificación, programas integrados de control, actuación y evaluación de 
resultados.

c) Diseñar medidas de actuación proporcionadas al riesgo, que minimicen las posibles 
repercusiones sobre el equilibrio y el medio natural, la salud y las actividades económicas.

Artículo 124.  Investigación y desarrollo en la protección y lucha contra las plagas agrícolas 
y epizootias.

Con el objetivo de asegurar de forma permanente la producción agraria frente al riesgo 
de plagas o epizootias, en la gestión integrada de la protección y lucha contra las mismas se 
impulsará la investigación aplicada y el desarrollo biotecnológico, orientados a garantizar una 
adecuada capacidad de respuesta mediante alternativas de actuación eficientes y que 
supongan una mínima incidencia ambiental y sanitaria.

Artículo 125.  Planificación de la protección y lucha contra plagas agrícolas y epizootias.
Las políticas y actuaciones de la Administración de la Comunidad en materia de 

protección y lucha contra plagas agrícolas y epizootias se llevarán a cabo de manera 
planificada, a través de uno o varios instrumentos de programación y diseño de las políticas 
contra las plagas agrícolas y epizootias, que, de conformidad con la legislación básica y 
sectorial aplicable, establezcan el protocolo de actuación de los órganos y unidades 
administrativas implicadas en la vigilancia, prevención, control y respuesta última a las 
situaciones de crisis producidas con ocasión de las mismas.

Artículo 126.  Declaración de utilidad pública de la lucha contra una plaga agrícola o 
epizootia.

1. La declaración oficial de plaga agrícola y epizootia podrá conllevar la declaración de 
utilidad pública de la lucha contra la misma, en los supuestos contemplados en la normativa 
básica y sectorial aplicable, así como en aquellos casos en que, por razones de salud 
pública, sanidad animal o vegetal, lo exija el interés social.

2. Dicha calificación de utilidad pública de las medidas de lucha habrá de ser declarada 
mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León.

Artículo 127.  Exclusión del sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

En el Acuerdo de la Junta de Castilla y León que declare la existencia de una plaga 
agrícola o epizootia y ante supuestos excepcionales, se podrá establecer motivadamente la 
exclusión de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de las 
actuaciones obligadas a ello, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, así como en el artículo 45.3 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Artículo 128.  Coordinación de actuaciones.
1. La Junta de Castilla y León al declarar la existencia de una plaga agrícola o epizootia 

y calificar la lucha contra la misma de utilidad pública, podrá así mismo determinar la 
creación de un órgano colegiado de coordinación de carácter temporal, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León. En este caso, dichas declaraciones y la creación del órgano previsto en 
este artículo se efectuarán conjuntamente, mediante decreto de la Junta de Castilla y León.

2. El órgano previsto en el apartado anterior se constituirá con el objetivo de coordinar 
todas las actuaciones de la Administración de la Comunidad orientadas a la lucha y, en su 
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caso, erradicación, de la plaga agrícola o epizootia de que se trate, y de elaborar las 
directrices vinculantes necesarias para garantizar la eficacia de dichas actuaciones.

Artículo 129.  Obligaciones y prestaciones en materia de protección y lucha contra plagas 
agrícolas y epizootias.

1. En cualquier momento, y con independencia de la declaración oficial de plaga agrícola 
o epizootia, toda persona física o jurídica, tanto pública como privada, estará obligada a 
comunicar a los organismos oficiales responsables cualquier aparición atípica de organismos 
nocivos o cualquier otra anomalía que pueda dar lugar a la aparición de una plaga agrícola o 
epizootia, o sospechas de su existencia, así como facilitar toda clase de información que al 
respecto pueda ser requerida por los citados organismos.

2. Tras la declaración oficial de plaga agrícola o epizootia, y sin perjuicio de las 
obligaciones ya establecidas en la normativa sectorial que corresponda, los titulares de 
explotaciones agrarias afectadas tendrán la obligación de ejecutar las medidas que hayan 
sido incluidas en la declaración de existencia de la misma, siguiendo las instrucciones de los 
responsables técnicos que determine el organismo oficial competente, debiendo facilitar en 
todo momento a los inspectores el acceso a sus propiedades para la ejecución de las 
medidas necesarias.

3. La no ejecución por los afectados de dichas medidas, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran imponerse, podrá dar lugar a la ejecución subsidiaria de las mismas por el 
organismo oficial competente, por cuenta y riesgo del interesado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Una vez calificada la utilidad pública de las medidas de lucha de una declaración 
oficial de plaga agrícola o epizootia, la autoridad competente en materia de agricultura y 
ganadería podrá ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales, de acción u 
omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de necesidad y a la capacidad de 
cada individuo, sin derecho a indemnización por esta causa.

5. Asimismo, siempre que la emergencia lo haga necesario y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad, la autoridad competente en materia de agricultura y ganadería 
podrá ordenar la requisa temporal, así como la intervención y ocupación transitoria de los 
bienes de toda persona física o jurídica que se precisen para afrontar la emergencia. 
Quienes, como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes, tendrán 
derecho a ser indemnizados de acuerdo a lo dispuesto en las leyes.

6. En iguales términos, la autoridad competente en materia de agricultura y ganadería 
requerirá la asistencia y cooperación activa de las Administraciones Públicas, quienes 
deberán colaborar en la prestación de la misma, en los términos previstos en el artículo 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 130.  Régimen de contratación.
Siempre que concurran las circunstancias previstas en el artículo 113 del texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de 
emergencia, previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación previsto en el 
párrafo a) del apartado primero del citado artículo, los contratos que resulten necesarios para 
llevar a cabo las medidas de lucha contra las plagas o epizootias que resulten necesarias, 
cualquiera que sea su cuantía.

Artículo 131.  Contratación urgente de personal.
1. La declaración de la existencia de una plaga agrícola o epizootia cuya lucha ha sido 

declarada de utilidad pública tendrá la consideración de circunstancia excepcional de 
extraordinaria urgencia y necesidad, a los efectos de la contratación de personal laboral 
temporal.

2. Asimismo, la declaración de la existencia de una plaga agrícola o epizootia cuya lucha 
ha sido declarada de utilidad pública tendrá la consideración de urgente necesidad, a los 
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efectos contemplados en el artículo 15 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, con relación al personal interino.

LIBRO TERCERO
La calidad alimentaria, la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria 

y la comercialización de la producción agraria

TÍTULO I
La calidad alimentaria y la calidad diferenciada de la producción 

agroalimentaria

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 131 bis.  Control oficial de la calidad alimentaria.
El control oficial de la calidad alimentaria está conformado por el conjunto de principios y 

actuaciones que se desarrollen para garantizar la conformidad y calidad de los alimentos, de 
las materias y elementos destinados a la producción y comercialización alimentarias. Las 
actividades dirigidas al control oficial de la calidad alimentaria se extienden a todos los 
productos alimenticios o alimentos, conforme a lo dispuesto en la normativa básica de 
aplicación. En el ámbito de Castilla y León, las actividades de control oficial de calidad 
alimentaria se realizarán por la consejería competente en materia agraria, en los términos 
establecidos en la normativa básica de aplicación.

Artículo 131 ter.  Operadores y sus obligaciones.
1. En el ámbito del control oficial de la calidad alimentaria, operador es el definido en la 

normativa básica de aplicación.
2. Los operadores serán responsables del cumplimiento de las obligaciones y requisitos 

en materia de calidad alimentaria establecidos en la normativa de aplicación. Los operadores 
deberán acreditar documentalmente las operaciones de manipulación a las que se haya 
sometido el producto o elementos para uso alimentario. En materia de trazabilidad, se 
conservará toda la documentación durante cuatro años.

Artículo 131 quater.  Registro de operadores de establecimientos alimentarios de Castilla y 
León.

1. Se crea el Registro de operadores de establecimientos alimentarios de Castilla y León, 
que es de naturaleza administrativa, y en él se inscribirán, a efectos de su control, los 
operadores cuyo domicilio o alguna de sus instalaciones se ubiquen en el territorio la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. El Registro, que se constituye en una base de datos informatizada, permitirá de 
manera permanente, integrada y actualizada, disponer de toda la información relativa a los 
operadores de establecimientos alimentarios, rigiéndose por lo dispuesto en materia de 
protección de datos de carácter personal.

3. La inscripción en este registro se realizará de oficio para todos los operadores de 
establecimientos inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla 
y León.

4. La estructura, organización y funcionamiento del Registro de operadores de 
establecimientos alimentarios de Castilla y León se establecerá reglamentariamente.

Artículo 132.  Conceptos en materia de calidad diferenciada de productos agroalimentarios.
A efectos de la presente ley, y sin perjuicio de las definiciones establecidas en la 

legislación aplicable a los productos regulados por el presente libro, se entenderá por:
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a) Pliego de condiciones: Documento que establece las condiciones que debe cumplir un 
producto para obtener la protección que se otorga a las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas, y que contiene los elementos especificados en el artículo 7.1 del 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, 
sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, en el artículo 118 
quater.2 del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) o en el 
artículo 17.4 del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo, o normas que los sustituyan, según el producto 
de que se trate.

b) Operador: Persona física o jurídica que tiene la responsabilidad de asegurar que sus 
productos cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, antes de su 
comercialización.

c) Agrupación o grupo de operadores: Toda organización de productores y/o de 
transformadores, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, interesados en el 
mismo producto agrícola o alimenticio, incluidos los productos vitivinícolas y otras bebidas 
fermentadas, así como las bebidas espirituosas, pudiendo formar parte de la agrupación 
otras partes interesadas.

d) Calidad diferenciada: Conjunto de características de un producto agrario o alimentario, 
consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter 
voluntario, relativos a sus materias primas o procedimientos de producción, transformación o 
comercialización, y adicionales a las exigencias de calidad estándar obligatorias para el 
alimento.

e) Conformidad de un producto, materia o elemento alimentario: Adecuación de dicho 
producto, materia o elemento a lo establecido en esta ley y en las demás normas obligatorias 
que le sean de aplicación respecto a la calidad estándar.

f) Acreditación: declaración por el organismo nacional de acreditación o el organismo de 
acreditación de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, designado de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) Nº 339/93, de que un organismo de evaluación de la conformidad cumple 
con los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando proceda, otros 
requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, 
para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.

g) Auditoría: Examen sistemático, independiente y documentado para determinar si las 
actividades y sus resultados se corresponden con los planes previstos, y si estos se aplican 
eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos.

h) Certificación: Procedimiento mediante el cual la autoridad competente de la 
Comunidad de Castilla y León o los organismos autorizados proporcionan garantía escrita de 
que un producto, proceso o servicio es conforme con unos requisitos establecidos por la 
normativa de aplicación.

Artículo 133.  Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios.
Se consideran Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios las 

siguientes:
a) Las denominaciones geográficas de calidad; entre las que se encuentran las 

Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas de 
productos agrícolas y alimenticios; las Indicaciones Geográficas de bebidas fermentadas o 
espirituosas y las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 
vitivinícolas, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria en esta materia.

Sin perjuicio de su reconocimiento como Figuras de Calidad Diferenciada de Productos 
Agroalimentarios, las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 
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vitivinícolas reguladas por el Reglamento (CE) n.º 1234/2007, del Consejo, se regirán por su 
normativa específica.

b) La producción ecológica regulada en el Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, 
de 28 de junio.

c) Las Especialidades Tradicionales Garantizadas reguladas en el Reglamento (UE) n.º 
1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012.

d) Las marcas de calidad alimentaria que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 153 de la presente ley.

e) La Marca de Garantía «Tierra de Sabor».
f) La Artesanía Alimentaria de Castilla y León.
g) La Producción Integrada de Castilla y León.

Artículo 134.  Alcance de la protección.
1. La protección de las denominaciones geográficas de calidad se extiende al nombre 

geográfico de la denominación, así como desde la producción o elaboración a todas las 
fases de la comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, 
publicidad y documentación comercial, e implica la prohibición de:

a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación geográfica para 
productos no amparados por la figura de calidad, en la medida en que sean comparables a 
los productos protegidos bajo dicha denominación o en la medida en que, al usar la 
denominación, se aprovechen de la reputación o renombre de la denominación geográfica.

b) Toda usurpación, uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el 
origen verdadero del producto y aunque la denominación geográfica vaya acompañada de 
una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «elaborado», «aroma», 
«imitación», «gentilicio» o una expresión similar.

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la 
naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, 
en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la 
utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea 
acerca de su origen.

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el 
auténtico origen del producto.

2. En el caso de Especialidades Tradicionales Garantizadas, la protección implica la 
prohibición de cualquier práctica que pueda llevar a error a los consumidores, incluidas 
aquellas prácticas que hagan creer que el producto es una Especialidad Tradicional 
Garantizada reconocida.

3. En los casos de producción ecológica, la protección afecta a todas las fases de 
producción, elaboración y comercialización de los productos, incluyendo la presentación, 
etiquetado y publicidad y documentación comercial, sus ingredientes o las materias primas 
para la alimentación animal, en particular a la indicación «producción ecológica», los 
términos ecológico, biológico, sus derivados y abreviaturas, tales como «bio» y «eco», 
utilizados aisladamente o combinados, y en cualquier lengua comunitaria que solo podrán 
emplearse para designar producto que haya sido obtenido según la normativa aplicable.

4. En el caso de la Marca de Garantía «Tierra de Sabor» y las marcas de calidad 
alimentaria, la protección confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico 
económico, prohibiendo a un tercero su uso.

5. En el caso de la Artesanía Alimentaria de Castilla y León, se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 53/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la Artesanía 
Alimentaria en la Comunidad de Castilla y León.

6. En el caso de la Producción Integrada de Castilla y León, se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 208/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la producción 
integrada de productos agrícolas en Castilla y León.

Artículo 135.  Fomento y promoción de la calidad agroalimentaria.
1. En materia de promoción y fomento de la calidad agroalimentaria, la presente ley tiene 

los objetivos siguientes:
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a) Incentivar entre los operadores agroalimentarios del sector la utilización de las 
diferentes Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios.

b) Contribuir a la promoción de los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y 
León en los mercados nacionales e internacionales y al fomento de las buenas prácticas 
comerciales.

c) Preservar y valorar el patrimonio de los productos agroalimentarios de calidad de 
Castilla y León.

d) Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores 
agroalimentarios para la realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.

e) Incorporar, en coordinación con las consejerías competentes en la materia, la política 
de promoción de productos agroalimentarios de calidad en las políticas de desarrollo rural, 
medioambiental, turístico, gastronómico, artesanal y cultural, entre otras.

f) Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de la calidad de los productos 
agroalimentarios.

g) Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y adecuación de las denominaciones de 
venta y definiciones de los productos para una mejor información a los consumidores que 
permita revalorizar y diferenciar la calidad de los productos agroalimentarios y la protección 
de los consumidores y operadores.

h) Propiciar iniciativas públicas que permitan modificar las denominaciones y definiciones 
de alimentos cuando las actuales puedan inducir a la confusión en los consumidores y en los 
agentes económicos del sector.

i) Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la producción ecológica.
2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá financiar campañas de 

información y de promoción de productos agroalimentarios de calidad, en el marco de la 
normativa europea, básica estatal y de acuerdo con la normativa autonómica sobre 
Publicidad Institucional.

3. Las campañas a que se refiere el apartado precedente, en el marco normativo 
descrito, se llevarán a cabo siguiendo algunos de los siguientes criterios:

a) Recomendar el consumo de productos agroalimentarios de calidad diferenciada.
b) Difundir e informar sobre la calidad, propiedades y características diferenciales de los 

productos de calidad de Castilla y León, impulsando su conocimiento tanto en el mercado 
interior como en el exterior, destacando los aspectos históricos, tradicionales, culturales, su 
vinculación con el territorio, las innovaciones y nuevas elaboraciones.

CAPÍTULO II
Reconocimiento de Figuras de Calidad Diferenciada de Productos 

Agroalimentarios

Artículo 136.  Solicitudes de reconocimiento y procedimiento de oposición.
1. Toda organización de productores o transformadores, cualquiera que sea su forma 

jurídica o su composición, interesados en el mismo producto agrícola o agroalimentario o, en 
casos excepcionales, las personas físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto en el artículo 
49.1 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, podrán 
solicitar el reconocimiento o, en su caso, modificación de una figura de Calidad Diferenciada 
de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, con la excepción de la producción 
ecológica y de aquellas cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.

2. Desde la publicación de la solicitud de reconocimiento prevista en el apartado anterior 
y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, cualquier persona 
física o jurídica que esté establecida o resida legalmente en España, que se considere 
afectada en sus legítimos derechos o intereses como consecuencia del reconocimiento o, en 
su caso, modificación de una figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios 
de Castilla y León, podrá formular una declaración de oposición a dicho reconocimiento.
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Artículo 137.  Extinción del reconocimiento de la figura de calidad.
1. De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, si se estima 

que ha dejado de estar garantizado el cumplimiento de lo indicado en el documento que 
determine las condiciones que debe cumplir un producto agrícola o alimenticio amparado por 
una figura de calidad diferenciada para obtener la protección, se podrán iniciar las 
actuaciones para la revocación de su reconocimiento.

2. Cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá solicitar, 
justificando los motivos de su solicitud y de acuerdo con el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca, la extinción de reconocimiento de una Figura de Calidad 
Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, con la excepción de la 
producción ecológica y de aquellas cuya titularidad corresponda a la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO III
Control de la calidad diferenciada de productos agroalimentarios

Artículo 138.  Control oficial.
1. Control oficial es toda forma de control que efectúe la autoridad competente para 

verificar el cumplimiento de la legislación sobre calidad diferenciada de productos 
agroalimentarios.

2. La autoridad competente dispondrá los medios necesarios para la defensa efectiva de 
calidad diferenciada de productos agroalimentarios.

3. La autoridad competente garantizará que todos los operadores agroalimentarios que 
se acojan a una Figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios estén sujetos 
a un sistema de controles oficiales que asegure la verificación del cumplimiento de lo 
establecido en los pliegos de condiciones o normas que regulen el uso de la mención de 
calidad.

4. La autoridad competente organizará, en su ámbito competencial, los controles 
oficiales. El objetivo fundamental de los mismos es la prevención y lucha contra el fraude en 
materia de calidad agroalimentaria, la verificación de las características de los productos 
agroalimentarios y el cumplimiento de la normativa en materia de calidad diferenciada, en 
todas las etapas de la producción, transformación y distribución, así como de los 
procedimientos y servicios con ellos relacionados.

Artículo 139.  Autoridad competente y organismos de control.
1. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León tendrá la condición de autoridad 

competente a efectos del control del cumplimiento de las condiciones y requisitos que 
afectan a los operadores y a los productos agroalimentarios amparados por las Figuras de 
Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León.

2. La autoridad competente podrá delegar tareas de control específicas en uno o más 
organismos de control siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento CE n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

Artículo 140.  Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
1. La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones 

geográficas de calidad establecidas en la letra a) del artículo 133 de esta ley, previamente a 
la comercialización del producto, corresponderá a:

a) La autoridad competente mencionada en el artículo anterior.
b) Uno o varios organismos de control en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) 

n.º 882/2004 que actúen como organismos de certificación de productos y estén acreditados 
de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 «Evaluación de conformidad. 
Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios», o con otra 
norma que resulte más pertinente para las tareas delegadas de que se trate.
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2. Para la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones 
geográficas de calidad establecidas en la letra a) del artículo 133 de esta ley, la autoridad 
competente podrá contar con la colaboración de personal habilitado que preste servicios 
técnicos al órgano de gestión, siempre que se garantice su independencia e imparcialidad y 
su actuación se realice bajo la tutela de la autoridad competente.

CAPÍTULO IV
Órganos de gestión de las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos 

Agroalimentarios

Artículo 141.  Naturaleza y régimen jurídico de los órganos de gestión.
1. Las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios podrán contar con 

un órgano de gestión.
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por órgano de gestión aquella entidad 

con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus 
fines que, reuniendo los requisitos establecidos para ello, haya sido reconocida como tal 
órgano de gestión por la consejería competente en materia agraria en los términos y a través 
del procedimiento que reglamentariamente se determine.

3. Salvo lo previsto para los consejos reguladores en el apartado 1 del artículo 147 de 
esta ley, los órganos de gestión tendrán naturaleza jurídica privada, y someterán su 
actuación al ordenamiento jurídico privado.

Artículo 142.  Fines y funciones.
1. Los órganos de gestión tendrán a su cargo la representación, defensa, garantía, 

investigación, desarrollo y promoción de los productos amparados por las figuras de calidad, 
y para el cumplimiento de dichos fines podrán desarrollar las siguientes funciones:

a) Velar por el prestigio y fomento de la figura de calidad y denunciar, en su caso, 
cualquier uso incorrecto de la misma ante los órganos administrativos competentes.

b) Investigar los sistemas de producción, transformación y comercialización y difundir su 
conocimiento y aplicación, asesorando a las empresas que lo soliciten y a la Administración.

c) Elaborar y proponer a la autoridad competente el pliego de condiciones o normas de 
producción de las figuras de calidad, así como sus posibles modificaciones.

d) Informar a los consumidores sobre las características de calidad de los productos.
e) Realizar actividades promocionales.
f) Confeccionar las estadísticas de producción, elaboración, comercialización de los 

productos amparados y el resto de informaciones que les sean solicitadas, y presentarlas a 
la autoridad competente para su difusión y general conocimiento.

g) Colaborar con la autoridad competente gestionando los correspondientes registros de 
la figura de calidad donde se inscribirán los operadores agroalimentarios y sus medios e 
instalaciones.

h) Gestionar las cuotas obligatorias que en su norma reguladora se establezcan para la 
financiación del órgano de gestión.

i) Colaborar con las autoridades competentes, particularmente en el mantenimiento de 
los registros públicos oficiales, así como con los órganos de control.

2. Las competencias de cada órgano de gestión quedan limitadas a los productos 
protegidos por las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de que se 
trate, en cualquier fase de su producción, transformación, acondicionamiento, almacenaje, 
circulación y comercialización.

Artículo 143.  Reconocimiento de los órganos de gestión.
1. Podrá solicitar el reconocimiento como órgano de gestión de una Figura de Calidad 

Diferenciada de Productos Agroalimentarios cualquier organización, sea cual sea su forma 
jurídica o su composición, de productores o de transformadores interesados en un producto 
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agroalimentario objeto de la indicación, siempre que cumpla, además, los siguientes 
requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Ostentar un grado de implantación significativa en la producción y, en su caso, en la 

transformación y comercialización del producto objeto de la indicación. A dichos efectos, se 
considerará que cumple este requisito aquella organización que acredite contar entre sus 
miembros o promotores con, al menos, el veinticinco por ciento de los productores u 
operadores de cada uno de los sectores implicados, que deben representar, a su vez, como 
mínimo el cincuenta y uno por ciento de las cantidades producidas, transformadas y 
comercializadas en su caso.

c) Que sus estatutos o, en su caso, las normas que regulen su composición, 
funcionamiento, gobierno y administración, recojan y garanticen los siguientes extremos:

1.º Regular los requisitos para la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la 
organización, garantizando la pertenencia a la misma a todo operador interesado que se 
comprometa al cumplimiento de los estatutos y acuerdos de la organización, y que acredite 
producir, elaborar o comercializar productos agroalimentarios que cumplan los requisitos 
establecidos para poder utilizar la indicación de calidad de que se trate.

2.º Regular de manera paritaria la participación en el gobierno y gestión de la 
organización del sector productor, por una parte, y del sector transformador y 
comercializador, por otra.

2. Se podrá constituir un único órgano de gestión para varias Figuras de Calidad 
Diferenciada de Productos Agroalimentarios, de acuerdo con las peculiaridades 
organizativas de cada sector, previo informe del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y 
León.

Artículo 144.  Financiación de los órganos de gestión.
Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión podrán contar con los recursos 

siguientes:
a) Las cuotas que habrán de abonar sus inscritos por los conceptos e importes o 

porcentajes que se determinen en sus propias normas reguladoras, de acuerdo con los 
límites que las disposiciones específicas establezcan.

b) Las subvenciones que puedan recibir de las Administraciones Públicas.
c) Las rentas y productos de su patrimonio.
d) Las donaciones, legados y demás ayudas que puedan percibir.
e) Los rendimientos por la prestación de servicios.
f) Cualquier otro recurso que les corresponda percibir.

Artículo 145.  Suspensión y revocación del reconocimiento de los órganos de gestión.
1. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de un órgano de gestión, la 

consejería competente en materia agraria formulará una advertencia en orden a la 
subsanación del incumplimiento.

2. En caso de persistir el incumplimiento o si se comprueba la concurrencia de mala fe o 
de perjuicios a los productores u operadores afectados o al interés público, la consejería 
competente en materia agraria resolverá, previa la tramitación del correspondiente 
procedimiento, la suspensión del órgano de gestión y, en su caso, la revocación de su 
reconocimiento.
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CAPÍTULO V
Consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas e 

indicaciones geográficas protegidas de los productos agroalimentarios

Artículo 146.  Reconocimiento de consejos reguladores.
1. Al órgano de gestión de una denominación geográfica de calidad de productos 

agroalimentarios de Castilla y León le podrá ser reconocida la condición de consejo 
regulador. Sólo podrán denominarse consejo regulador aquellos órganos de gestión a los 
que expresamente se les haya reconocido tal condición.

2. Para que le sea reconocida la condición de consejo regulador, la organización de que 
se trate, además de cumplir los requisitos establecidos en el capítulo anterior, deberá:

a) Acreditar que cuenta entre sus miembros o promotores con, al menos, el cincuenta y 
uno por ciento de los operadores de cada uno de los sectores implicados, productores y 
transformadores, que deben representar, a su vez, como mínimo el cincuenta y uno por 
ciento de las cantidades producidas, transformadas y comercializadas, según cada caso.

b) Acreditar que cuenta con los recursos técnicos, económicos y financieros suficientes 
para el cumplimiento de los fines y el desarrollo de las funciones atribuidas, en los términos 
que reglamentariamente se determinen.

3. Los consejos reguladores deberán ser reconocidos por la consejería competente en 
materia agraria antes de iniciar su actividad. El procedimiento de reconocimiento, suspensión 
y revocación se establecerá reglamentariamente.

Artículo 147.  Naturaleza y régimen jurídico de los consejos reguladores.
1. Los consejos reguladores serán corporaciones de derecho público cuya actuación se 

someterá al derecho privado, excepto en los supuestos en que ejerzan potestades 
administrativas, en los que quedarán sujetos al derecho administrativo; en tal caso, contra 
sus actos podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería competente en materia 
agraria.

2. Los consejos reguladores estarán sometidos a auditorías técnicas, económicas y de 
gestión que serán efectuadas, con una periodicidad máxima de tres años, por la autoridad 
competente o bien por entidades privadas designadas por ésta, de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se determine.

Artículo 148.  Funciones.
1. Además de las que pueden desarrollar los órganos de gestión, los consejos 

reguladores podrán ejercer las siguientes funciones:
a) Proponer el reglamento específico o norma reguladora del consejo regulador, así 

como sus posibles modificaciones, para su aprobación por la consejería competente en 
materia agraria.

b) Llevar los registros establecidos en su correspondiente norma reguladora.
c) Establecer los requisitos mínimos de los controles que deberán llevar los operadores, 

sin perjuicio de la regulación del sistema de control en el reglamento de la denominación de 
origen o indicación geográfica y de las facultades del organismo de certificación y de la 
entidad de acreditación.

d) Establecer y gestionar las tarifas por prestación de servicios y demás recursos que 
financien sus actividades no sujetas al derecho administrativo.

e) Elaborar, aprobar y gestionar sus presupuestos.
f) Establecer los requisitos de contraetiquetas, precintas y otros marchamos de garantía, 

incluidos los que pudieran insertarse en el etiquetado, propios de la figura de calidad, así 
como expedirlos.

g) Establecer acuerdos de campaña sobre aspectos de coyuntura anual, con base en 
criterios de defensa y mejora de la calidad, y dentro de los límites fijados por la normativa de 
cada figura de calidad.

h) En su caso, calificar cada añada o cosecha.
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i) En su caso, actuar como organismo de certificación.
j) Expedir certificados de origen.
k) Realizar las funciones que les hubieren sido delegadas o encomendadas por la Junta 

de Castilla y León.
2. Se considerarán dictadas en ejercicio de funciones públicas las previstas en las letras 

b), j) y en su caso la letra k) del apartado 1 de este artículo.
3. Los consejos reguladores podrán tener delegadas tareas de control, de conformidad 

con lo dispuesto en el capítulo III del presente título, en cuyo caso no podrá interponerse 
recurso de alzada ante la consejería competente en materia agraria contra las decisiones 
tomadas relativas al cumplimiento por parte de los operadores de lo establecido en el pliego 
de condiciones.

Artículo 149.  Estructura y composición.
1. La organización de los consejos reguladores se desarrollará reglamentariamente bajo 

los principios de autonomía de gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento 
democrático, representatividad de los intereses económicos y sectoriales, con especial 
atención de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de los diferentes 
intereses que concurran, pudiéndose establecer las mayorías cualificadas necesarias para la 
adopción de acuerdos por el consejo regulador.

2. Forman parte del consejo regulador los productores, elaboradores y, en su caso, 
comercializadores inscritos en los registros correspondientes de la denominación.

3. Los órganos de gobierno de los consejos reguladores serán el pleno, el presidente, y 
cualquier otro que se establezca en su norma reguladora.

4. La consejería competente en materia agraria determinará el procedimiento para la 
elección de sus órganos de gobierno.

5. La consejería competente en materia agraria designará un representante que asistirá 
a las reuniones del consejo regulador, con voz pero sin voto. Dicho representante deberá ser 
personal funcionario o laboral adscrito a la consejería competente en materia agraria.

Artículo 150.  Toma de decisiones.
1. Los acuerdos del pleno del consejo regulador se adoptarán por mayoría de dos tercios 

del total de los miembros con derecho a voto cuando vengan referidos a las funciones 
señaladas en las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 148, así como a la ubicación de la 
sede del órgano de gestión.

2. El resto de acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo que el reglamento del 
consejo regulador establezca otro tipo de mayoría, siendo necesario, en todo caso, para su 
validez que estén presentes la mitad más uno de los miembros del pleno con derecho a voto.

3. El presidente tendrá voto de calidad si no es elegido de entre los vocales y así lo 
establece su reglamento.

Artículo 151.  Financiación de los consejos reguladores.
1. Los consejos reguladores se financiarán con los siguientes recursos:
a) Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, rentas y ventas del mismo.
b) Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
c) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones por daños y 

perjuicios ocasionados a la denominación de calidad.
d) La cantidad recaudada por cuotas y derechos por prestación de servicios.
e) Cualquier otro ingreso que proceda.
2. El consejo regulador establecerá en su reglamento cuotas de pertenencia y derechos 

por prestación de servicios, que en el caso de encontrarse dentro del ejercicio de funciones 
públicas, serán autorizadas por la consejería competente en materia agraria y en los 
términos que por la normativa correspondiente se determinen.

3. La Administración podrá ceder a los consejos reguladores los bienes y prestar los 
servicios que puedan serles útiles para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la 
normativa específica que sea de aplicación, o en régimen de colaboración.
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Artículo 152.  Suspensión y revocación del reconocimiento.
1. La consejería competente en materia agraria podrá apercibir al consejo regulador en 

caso de incumplimiento de sus obligaciones a fin de que corrija su actuación, 
suspendiéndole, en caso contrario, en el ejercicio de sus funciones por un tiempo máximo de 
seis meses, previo trámite de audiencia. Lo anterior se entenderá siempre que dicho 
incumplimiento no sea constitutivo de infracción administrativa de acuerdo con la presente 
ley y la normativa básica estatal.

2. La reincidencia o reiteración, la mala fe, el incumplimiento deliberado o la perturbación 
manifiesta del interés público conllevarán, previo trámite de audiencia, la suspensión del 
ejercicio de las funciones del consejo regulador por un período entre tres y seis meses, o su 
suspensión definitiva y la consiguiente convocatoria de elecciones de nuevos vocales.

3. La consejería competente en materia agraria designará una comisión gestora mientras 
dure la suspensión temporal o mientras no sean elegidos nuevos vocales.

CAPÍTULO VI
Disposiciones específicas de marcas de calidad alimentaria

Artículo 153.  Marcas de calidad alimentaria.
Las marcas de calidad alimentaria son las marcas de garantía y las marcas colectivas, 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria o estatal, que, además de 
cumplir la legislación que la regula, cumplan los siguientes requisitos:

a) Contar con un reglamento de uso, informado favorablemente por el órgano 
administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos a los que la marca 
de garantía se refiera, que establezca obligaciones detalladas en relación con métodos 
agroalimentarios que garanticen características específicas, incluido el proceso de 
producción, y una calidad del producto final que exceda la calidad estándar del producto de 
que se trate.

b) Que se atribuya la comprobación del cumplimiento de los anteriores extremos a un 
organismo de control.

c) Estar abiertas a todos los productores que cumplan los requisitos establecidos.
d) Haber sido reconocida como Figura de Calidad Diferenciada de Productos 

Agroalimentarios por la consejería competente en materia agraria, con motivo de haber sido 
los productos a los que se refiere producidos, elaborados y/o transformados en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO VII
La marca de garantía «Tierra de Sabor»

Artículo 154.  Marca de garantía «Tierra de Sabor».
1. La Comunidad de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 

y León, tiene inscrita a su favor en el Registro de Marcas el signo distintivo mixto 
denominativo y gráfico «Tierra de Sabor», como marca de garantía, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

2. La marca de garantía «Tierra de Sabor» garantiza al consumidor que la materia prima 
sustantiva con la que se elaboran los productos amparados por la misma procede de 
explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León y/o ha sido transformada mediante 
procesos tradicionalmente vinculados al territorio en industrias agroalimentarias de Castilla y 
León, facilitando su comercialización y aportando mayor valor añadido a la producción 
agroalimentaria de esta Comunidad.

3. La marca de garantía «Tierra de Sabor» tiene como finalidad distinguir en el mercado, 
garantizando su calidad diferenciada, determinados productos agroalimentarios destinados 
al consumo humano que, producidos, elaborados o transformados en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, reúnen las condiciones y cumplen los requisitos de calidad 
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que se especifican en su reglamento, certificando dicho cumplimiento y permitiendo a los 
consumidores identificar dichos productos de forma precisa.

TÍTULO II
La comercialización de la producción agraria

CAPÍTULO I
Los mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios

Artículo 155.  Mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se definen como mercados de 

productos agrarios en origen los centros o establecimientos existentes en áreas concretas de 
producción agraria en los que, independientemente de su titularidad, se efectúen 
operaciones comerciales de contratación de productos agrarios, con o sin presencia física de 
mercancías.

2. Se definen como mesas de precios aquellos foros cuya finalidad es la fijación de 
precios orientativos que sirvan de referencia para la contratación de productos agrarios.

3. Mediante decreto de la Junta de Castilla y León se establecerá la clasificación de los 
mercados de productos agrarios en origen y de las mesas de precios, sus órganos de 
representación y control, su régimen de funcionamiento y las obligaciones de sus titulares.

Artículo 156.  Finalidades.
Los mercados de productos agrarios en origen tendrán, entre otras, las siguientes 

finalidades:
a) Contribuir a la mejora de las condiciones en las que se efectúan las transacciones 

comerciales entre productores agrarios, comerciantes, industrias y, en general, operadores 
del sector agroalimentario.

b) Promover la concentración de la oferta y de la demanda de productos agrarios en las 
zonas de producción, estimulando la concurrencia de compradores y vendedores.

c) Fomentar la tipificación y normalización de los productos agrarios, de acuerdo con las 
normas establecidas o que se establezcan para cada producto.

d) Proporcionar a los usuarios la información sobre precios de los productos agrarios, 
transacciones efectuadas, y las tendencias del mercado, con el objetivo de hacer públicos 
los precios en origen, así como que la formación de dichos precios se efectúe con la máxima 
transparencia y en beneficio de los consumidores y usuarios.

e) Facilitar el abastecimiento de los centros de consumo y de las industrias de 
trasformación.

f) Fomentar la mejora en la calidad de las producciones agroalimentarias.
g) Garantizar la trazabilidad de los productos agrarios.
h) Facilitar el desarrollo e implantación de canales cortos de comercialización y la venta 

directa.

Artículo 157.  Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas 
de Precios de Castilla y León.

1. Se crea el Registro de Mercados de Productos Agrarios y de Mesas de Precios de 
Castilla y León, que se configura como un registro administrativo de carácter público, que 
dependerá de la consejería competente en materia agraria y en el que se inscribirán los 
mercados de productos agrarios en origen y las mesas de precios de la Comunidad de 
Castilla y León.

2. Mediante orden de la consejería competente en materia agraria se establecerá el 
régimen de organización y funcionamiento del Registro de Mercados de Productos Agrarios 
y de Mesas de Precios de Castilla y León, el procedimiento para su inscripción en el citado 
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registro, así como el procedimiento para la modificación de los datos contenidos en el 
mismo.

CAPÍTULO II
Cooperativas agrarias

Artículo 158.  Promoción del cooperativismo agrario.
1. La consejería competente en materia agraria promoverá el movimiento cooperativo 

agrario como canal de participación de los productores agrarios en los procesos de 
producción, transformación y comercialización de sus productos con el objetivo de 
incrementar el nivel de renta en el medio rural.

2. Asimismo, impulsará la mejora en la dimensión de las entidades asociativas 
agroalimentarias, particularmente de las cooperativas agroalimentarias, como medio para 
favorecer la vertebración del mundo rural y mejorar la posición de las mismas en los 
mercados. Para su consecución, se promoverán las entidades asociativas agroalimentarias 
prioritarias de carácter regional.

3. Reglamentariamente se regularán las entidades asociativas agroalimentarias 
prioritarias de carácter regional, así como las medidas que se determinen para su promoción 
y para los socios, agricultores y ganaderos integrados en las mismas.

Artículo 159.  Integración de cooperativas agrarias.
Se pondrán en marcha iniciativas dirigidas a favorecer la integración de las cooperativas 

agrarias y de otras entidades de naturaleza asociativa como medio para lograr los siguientes 
objetivos:

a) Incrementar la concentración de la oferta, para mejorar la eficiencia y la competitividad 
derivada de las sinergias de la cooperación, así como su posición en los mercados y el 
control sobre el valor añadido de sus productos.

b) Agrupar los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria, para que 
adquieran un mayor protagonismo en la regulación de los mercados en los que operan.

c) Mejorar la formación y especialización de los equipos directivos y de gestión de dichas 
entidades, especialmente en las nuevas herramientas e instrumentos de gestión y 
comercialización, para la puesta en valor de sus producciones.

d) Favorecer los procesos de transformación de los productos agrarios y mejorar su 
acceso a los mercados.

CAPÍTULO III
Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Artículo 160.  Definición de organización interprofesional agroalimentaria.
A los efectos de esta ley, se entiende por organización interprofesional agroalimentaria 

aquella entidad de naturaleza jurídico-privada legalmente constituida, cuyo ámbito de 
actuación sea la Comunidad de Castilla y León, integrada por organizaciones 
representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la comercialización 
agroalimentaria.

Artículo 161.  Finalidades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias que se constituyan en la 

Comunidad Autónoma tendrán las siguientes finalidades:
a) Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y favorecer unas 

buenas prácticas en las relaciones entre sus socios en tanto que son partícipes de la cadena 
de valor, así como contribuir a incrementar el valor de sus productos.

b) Desarrollar métodos e instrumentos para mejorar la calidad de los productos en todas 
las fases de la producción, la transformación y la comercialización.
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c) Llevar a cabo actuaciones que permitan mejorar el conocimiento, la eficiencia y la 
transparencia de los mercados, en especial mediante la puesta en común de información y 
estudios que resulten de interés para sus socios.

d) Elaborar los contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa de 
competencia nacional y comunitaria.

e) Promover la adopción de medidas para regular la oferta y mejorar el equilibrio de la 
cadena alimentaria, de acuerdo con lo previsto en la normativa de competencia nacional y 
comunitaria.

f) La negociación colectiva de precios cuando existan contratos obligatorios en los 
términos previstos en la normativa comunitaria.

g) Contribuir a mejorar la coordinación de los diferentes operadores implicados en los 
procesos de puesta en el mercado de nuevos productos, en particular, mediante la 
realización de trabajos de investigación y estudios de mercado.

h) Promover programas de investigación y desarrollo con la finalidad de impulsar los 
procesos de innovación y la mejora de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos 
relacionados con su sector.

i) Realizar campañas para difundir y promocionar las producciones agroalimentarias, así 
como llevar a cabo actuaciones para facilitar la información adecuada a los consumidores 
sobre las mismas.

j) Desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de los factores de producción, 
en especial los productos fitosanitarios y veterinarios, para garantizar la calidad de los 
productos, la protección del medio ambiente y la salud de los consumidores.

k) Proporcionar la información y llevar a cabo los estudios necesarios para racionalizar, 
mejorar y orientar la producción hacia las necesidades del mercado y las demandas de los 
consumidores.

l) Promover la producción integrada, la agricultura ecológica y otros métodos de 
producción respetuosos con el medio ambiente, así como las denominaciones de origen, las 
indicaciones geográficas protegidas y cualquier otra forma de protección de calidad 
diferenciada.

m) Cualquier otra que le atribuya la normativa comunitaria o el desarrollo reglamentario 
de la presente ley.

Artículo 162.  Reconocimiento de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
1. La consejería competente en materia agraria otorgará el reconocimiento a las 

organizaciones interprofesionales agroalimentarias que lo soliciten y cumplan con los 
requisitos exigidos en la presente ley, previa notificación a la Comisión Europea en aquellos 
sectores o productos en los que así lo exija la normativa comunitaria.

2. El reconocimiento llevará implícito su inscripción en un Registro específico habilitado 
para este fin y regulado en el artículo 169 de esta ley.

3. Para el reconocimiento de una organización interprofesional agroalimentaria se 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia, de naturaleza privada, con arreglo a cualquiera de 
las formas legalmente admitidas, exclusiva para finalidades reconocidas a las 
organizaciones interprofesionales, así como carecer de ánimo de lucro.

b) Representar, para uno o varios sectores o productos, un grado de implantación 
significativa, en la producción y, en su caso, en la transformación y comercialización.

Se considera un grado de implantación significativa en Castilla y León cuando se 
acredite representar, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, al menos el 51 por 
100 de las producciones afectadas en todas y cada una de las ramas profesionales.

c) Que su ámbito de referencia abarque el conjunto de la producción autonómica.
d) En función de la representación de intereses y atendiendo al objeto social para el que 

han sido constituidas, las cooperativas agrarias y las organizaciones representativas de la 
producción reconocidas podrán encuadrarse en el sector de la producción o en el de la 
transformación y de la comercialización, o en todos ellos simultáneamente.

e) Sus estatutos deberán recoger los siguientes aspectos:
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1.º Regular los requisitos para la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la 
organización interprofesional agroalimentaria.

2.º Establecer la obligatoriedad para todos sus miembros de cumplir los acuerdos 
adoptados por la propia organización interprofesional.

3.º Regularán la participación paritaria en la gestión de la organización interprofesional 
agroalimentaria del sector productor de una parte, y del sector transformador y 
comercializador de otra.

Artículo 163.  Número de organizaciones interprofesionales.
La consejería competente en materia agraria reconocerá una única organización 

interprofesional por sector o producto en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 164.  Envío de documentación a la consejería competente en materia agraria.
Las organizaciones interprofesionales reconocidas deberán remitir a la consejería 

competente en materia agraria en el plazo de un mes a contar desde su respectiva 
aprobación la memoria anual de actividades, las cuentas anuales, el presupuesto anual de 
ingresos y gastos y la liquidación del último ejercicio debidamente auditado.

Artículo 165.  Revocación del reconocimiento de una organización interprofesional.
La consejería competente en materia agraria revocará el reconocimiento a todas 

aquellas organizaciones interprofesionales agroalimentarias que dejen de cumplir alguna de 
las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 162 de esta ley, previa audiencia 
de dichas organizaciones.

Artículo 166.  Acuerdos de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Los acuerdos adoptados en el seno de una organización interprofesional agroalimentaria 

y que se refieran a alguna de las finalidades que se describen en el artículo 161 de la 
presente ley serán remitidos a la consejería competente en materia agraria en el plazo de un 
mes desde su adopción mediante certificaciones en las que se haga constar el contenido del 
acuerdo. En aquellos sectores o productos en los que así venga impuesto por la normativa 
comunitaria, se notificarán a la Comisión Europea los acuerdos adoptados.

Artículo 167.  Extensión de norma.
1. Una vez que se adopte un acuerdo en el seno de una organización interprofesional 

agroalimentaria, ésta podrá solicitar a la consejería competente en materia agraria la 
extensión de todas o algunas de sus normas al conjunto total de productores y operadores 
del sector o producto en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. La extensión de 
norma, en su caso, se realizará por decreto de la Junta de Castilla y León.

2. Solo podrá solicitarse la extensión de norma regulada en el apartado anterior en el 
seno de una organización interprofesional agroalimentaria, en las condiciones que se 
establezcan por vía reglamentaria, cuando concurra que:

a) El acuerdo es respaldado por al menos el cincuenta por ciento de cada una de las 
ramas profesionales implicadas y,

b) La organización interprofesional agroalimentaria represente como mínimo el setenta y 
cinco por ciento de las producciones afectadas.

3. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de control y seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos de extensión de norma.

4. El contenido de este artículo se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones contenidas en la normativa vigente en defensa de la competencia.

5. El decreto regulador correspondiente fijará la duración de los acuerdos, no superior a 
tres años o campañas, para los que se solicita la extensión de normas con base en la 
normativa nacional y comunitaria.
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Artículo 168.  Aportaciones económicas en caso de extensión de norma.
1. Cuando en los términos establecidos en el artículo anterior se extiendan normas al 

conjunto de los productores y operadores implicados, las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias podrán proponer a la consejería competente en materia agraria la 
aportación económica por parte de aquellos que no estén integrados en las mismas, bajo los 
principios de proporcionalidad en la cuantía a los costes de las acciones y de no 
discriminación con respecto a los miembros de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

2. Si se lleva a cabo la aprobación, ésta se realizará por decreto de la Junta de Castilla y 
León.

3. No se podrán repercutir gastos de funcionamiento de la organización interprofesional 
agroalimentaria que no correspondan al coste de las acciones.

Artículo 169.  Registro de organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
1. Se crea el Registro de organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Castilla y 

León dependiente de la consejería competente en materia agraria.
2. En la forma en que se determine reglamentariamente, la consejería competente en 

materia agraria inscribirá en este Registro a las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias que hayan sido reconocidas y los acuerdos adoptados por las mismas que 
le hayan sido notificados.

CAPÍTULO IV
Arbitraje y mediación en la cadena agroalimentaria

Artículo 170.  Fomento del arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos agrarios.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará la inclusión en los 

contratos agrarios de cláusulas que permitan la resolución de las controversias que pudieran 
originarse en su interpretación y cumplimiento mediante fórmulas alternativas al ámbito 
jurisdiccional, como el arbitraje o la mediación, de conformidad con la normativa sectorial 
aplicable.

2. La consejería competente en materia agraria facilitará el acceso a estos medios 
alternativos de resolución de controversias a través del arbitraje y la mediación 
institucionales a los que se hace referencia en el artículo siguiente.

3. La consejería competente en materia agraria garantizará que la actuación de estos 
órganos respete, en el ámbito de sus competencias, los principios de la mediación y el 
arbitraje establecidos en la normativa sectorial aplicable y la correcta actuación de los 
mediadores y árbitros, en la forma que establezcan sus normas reguladoras. Asimismo 
adoptará las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades.

4. A los efectos de lo establecido en el presente capítulo deberá entenderse por 
contratos agrarios aquellos que tengan por objeto tanto la compraventa de la producción 
agrícola y ganadera en origen, los contratos suscritos entre la industria agroalimentaria y la 
distribución, y los contratos de arrendamientos rústicos, tal y como los mismos se definen en 
la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos.

Artículo 171.  Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios.
1. La Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios, como órgano colegiado 

adscrito a la consejería competente en materia agraria, tendrá competencias para ejercer 
funciones de arbitraje y mediación dirigidas a la resolución de las cuestiones litigiosas 
relacionadas con la aplicación de los mismos.

2. Cualquiera de las partes que hayan pactado expresamente en el contrato la cláusula 
de sumisión arbitral o que la hayan acordado posteriormente puede acceder a la Junta de 
Arbitraje para los contratos agrarios. El laudo de la Junta Arbitral es de obligado 
cumplimiento para las partes y se rige por lo que dispone la legislación sectorial en materia 
arbitral.
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3. Asimismo, cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter 
a mediación las controversias surgidas o, cuando de forma voluntaria lo decidan las partes, 
las mismas podrán acceder a la Junta de Arbitraje y Mediación que actuará como institución 
de mediación para intentar lograr un acuerdo a través del procedimiento establecido en la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

4. Reglamentariamente se establecerá la constitución, composición, funcionamiento y 
organización de la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios, cuyos 
miembros serán nombrados por el titular de la consejería competente en materia agraria. 
Este órgano podrá tener secciones territoriales de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente.

Artículo 172.  Del Defensor de la cadena alimentaria.
1. El Defensor de la cadena alimentaria será un órgano integrado en la estructura 

orgánica de la consejería competente en materia agraria, con funciones de estudio, 
observación, vigilancia y propuesta en lo relacionado con el equilibrio entre los diferentes 
agentes de la cadena alimentaria, en el marco de una competencia justa que redunde en 
beneficio del sector y de los consumidores.

2. El Defensor de la cadena alimentaria tendrá entre sus funciones el control y denuncia 
de posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a 
las relaciones contractuales entre productores y compradores, cuyos contenidos podrán 
hacerse públicos. Asimismo, podrá elevar a los órganos que corresponda las 
recomendaciones que estime oportunas relacionadas con las materias objeto de su 
competencia.

3. Especialmente velará por el mantenimiento de un precio que cubra al menos los 
costes de producción, como garantía del equilibrio de las partes contratantes en las 
relaciones comerciales propias de la cadena alimentaria, evitando que la posición dominante 
del distribuidor y comprador de la mercadería impida negociar en términos de igualdad las 
prestaciones en que consista el acuerdo comercial. En este sentido denunciará los 
supuestos detectados de compras de productos agroalimentarios con pérdida para el 
vendedor de los mismos.

4. Podrá dirigirse al Defensor de la cadena alimentaria toda persona natural o jurídica 
que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. Este órgano deberá registrar y acusar 
recibo de todas las denuncias que se le presenten, pudiendo tramitarlas o rechazarlas; en 
este último caso deberá notificárselo al interesado mediante escrito motivado en el que 
podrá informarle sobre las vías más oportunas para hacer valer su derecho.

5. En todas las actuaciones que se realicen por parte del Defensor de la cadena 
alimentaria se garantizará la confidencialidad del titular de la denuncia presentada.

LIBRO CUARTO
La participación, la interlocución y los órganos consultivos en el ámbito 

agrario y agroalimentario

TÍTULO I
La participación e interlocución del sector agrario en la planificación y 

desarrollo de la política agraria

CAPÍTULO I
La interlocución y representación del sector agrario

Artículo 173.  Importancia de la interlocución y participación del sector agrario.
En el diseño y ejecución de los distintos planes, programas y medidas que elabore la 

Administración de la Comunidad en el marco de la política agraria y desarrollo rural, se 
deberá contar con la interlocución y participación del sector agrario.
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Artículo 174.  Representación del sector agrario.
1. Las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas, de conformidad 

con la representatividad reconocida en el Capítulo II del presente título, constituyen el cauce 
formal de interlocución y participación del sector agrario en la planificación y desarrollo de la 
política agraria.

2. Además, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la consejería 
competente en materia agraria podrá reconocer la condición de entidad colaboradora a 
aquellas organizaciones profesionales agrarias que contribuyan de manera significativa a la 
aplicación de los planes, programas y medidas en los que se articula la política agraria de la 
Comunidad y la Política Agrícola Común, a través de sus servicios de formación y 
asesoramiento de los agricultores y ganaderos.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos, procedimiento y efectos de este 
reconocimiento y se podrán establecer mecanismos de colaboración entre la Administración 
Autonómica y las organizaciones profesionales agrarias para mejorar los servicios que se 
prestan a los profesionales de la agricultura y la ganadería.

CAPÍTULO II
Representatividad de las organizaciones profesionales agrarias

Artículo 175.  Criterios de representatividad.
1. Las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la consideración de más 

representativas de acuerdo con lo dispuesto en esta ley tendrán reconocida la 
representación institucional ante la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 
otras entidades y organismos de carácter público dependientes de la misma.

2. Se considerarán organizaciones profesionales agrarias más representativas en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León aquellas que en el momento de presentar su 
solicitud para dicho reconocimiento acrediten haber obtenido al menos un quince por ciento 
del total de los votos válidos emitidos en el conjunto del proceso electoral, conforme a la 
última evaluación de la representatividad efectuada de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 177.

3. Se considerarán organizaciones profesionales agrarias más representativas en el 
ámbito de cada provincia aquellas que en el momento de presentar su solicitud para dicho 
reconocimiento acrediten haber obtenido al menos un veinte por ciento del total de los votos 
válidos emitidos en el proceso electoral en dicha provincia, conforme a la última evaluación 
de la representatividad efectuada de acuerdo con lo establecido en el artículo 177.

4. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley tendrán la consideración de electores 
las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de 
sus actividades agrarias, y las personas jurídicas que conforme a sus estatutos tengan por 
objeto exclusivo la actividad agraria, y que efectivamente la ejerzan.

Artículo 176.  Ponderación de la representatividad.
La participación de las organizaciones profesionales agrarias en el Consejo Agrario de 

Castilla y León y en los Consejos Agrarios Provinciales regulados por la presente ley se 
establecerá de forma proporcional a sus niveles de representación, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en los respectivos procesos electorales que se convoquen a tal efecto.

La forma proporcional de designación de los representantes de las organizaciones 
profesionales agrarias, prevista en el párrafo anterior, será igualmente aplicable a los 
órganos colegiados de la Administración de la Comunidad en los que las organizaciones 
profesionales agrarias cuenten con representantes.

Artículo 177.  Evaluación periódica de la representatividad.
La Junta de Castilla y León procederá, cada cinco años, a efectuar una nueva evaluación 

de la representatividad reconocida a las organizaciones profesionales agrarias, a través del 
procedimiento que se desarrolle reglamentariamente. Los criterios de ponderación de la 
representatividad serán, en todo caso, los establecidos en este capítulo.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 208  Ley Agraria de Castilla y León

– 3469 –



Artículo 178.  Subrogación en la representatividad de las organizaciones profesionales 
agrarias.

Tendrán la consideración de organizaciones profesionales agrarias más representativas, 
con los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 175, aquellas organizaciones 
profesionales agrarias creadas con posterioridad al último proceso electoral, siempre que su 
creación sea consecuencia de la unión de dos o más organizaciones en la que al menos una 
de ellas tuviera la consideración de más representativa en su ámbito respectivo, según los 
resultados obtenidos en dicho proceso electoral, de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 175.

TÍTULO II
Los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 179.  Régimen jurídico.
Los órganos consultivos regulados por la presente ley se regirán por lo dispuesto en la 

misma, en su normativa de desarrollo, en sus reglamentos de régimen interior, así como por 
lo establecido en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y por la normativa básica en esta 
materia.

CAPÍTULO II
El Consejo Agrario de Castilla y León

Artículo 180.  Naturaleza y adscripción del Consejo Agrario de Castilla y León.
1. El Consejo Agrario de Castilla y León es el órgano colegiado permanente de 

participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León en materia agraria y de desarrollo rural. La constitución y organización del 
Consejo Agrario de Castilla y León se establecerá reglamentariamente.

2. El Consejo Agrario de Castilla y León quedará adscrito a la consejería competente en 
materia agraria.

Artículo 181.  Composición y funciones del Consejo Agrario de Castilla y León.
1. El Consejo Agrario de Castilla y León estará presidido por el titular de la consejería 

competente en materia agraria y formarán parte del mismo al menos representantes de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias más representativas en dicho ámbito.

2. El Consejo Agrario de Castilla y León tendrá las siguientes funciones:
a) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agraria y de desarrollo 

rural que sean sometidos a su consideración.
b) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes respecto a aquellas políticas 

que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria.
c) Informar periódicamente sobre la evolución de la situación social y económica del 

sector agrario y del medio rural.
d) Formular recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se estimen 

necesarias en orden a la mejora de la actividad económica y el empleo en el sector agrario y 
la calidad de vida en el medio rural.

e) Proponer políticas que lleven a mejorar y a fomentar el empleo y la formación del 
sector agrario.
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f) Impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes en la actividad agraria, y 
fomentar la sostenibilidad económica y social del sector agrario y del medio rural.

g) Fomentar la cooperación con las administraciones competentes en la articulación de 
políticas de erradicación de las discriminaciones por motivo de género, edad, discapacidad o 
condición social, en el sector agrario y en el medio rural.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y finalidades 
que tiene encomendados.

CAPÍTULO III
Los Consejos Agrarios Provinciales

Artículo 182.  Naturaleza y adscripción de los Consejos Agrarios Provinciales.
1. Los Consejos Agrarios Provinciales son órganos colegiados de ámbito provincial de 

participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León en materia agraria y de desarrollo rural. La constitución y organización de los 
Consejos Agrarios Provinciales se establecerá reglamentariamente.

2. Los Consejos Agrarios Provinciales quedarán adscritos a la consejería competente en 
materia agraria.

Artículo 183.  Composición y funciones de los Consejos Agrarios Provinciales.
1. Los Consejos Agrarios Provinciales serán presididos por el titular de la Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León en la respectiva provincia, y formarán parte del 
mismo al menos representantes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 
de las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito de la 
provincia.

2. Los Consejos Agrarios Provinciales tendrán las siguientes funciones:
a) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agraria y de desarrollo 

rural que, en el ámbito provincial, sean sometidos a su consideración.
b) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes respecto a aquellas políticas 

que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria en la 
provincia.

c) Informar sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario y del 
medio rural en la provincia.

d) Desarrollar los estudios que se le encomienden sobre los aspectos antes citados.
e) Proponer al Servicio Territorial competente en materia agraria los precios máximos y 

mínimos que habrán de regir en cada provincia para el aprovechamiento de los diferentes 
tipos de pastos en cada zona ganadera.

f) En materia de ordenación de los recursos agropecuarios locales, informar 
preceptivamente sobre:

1.º Las actuaciones referidas a la constitución de las Juntas Agrarias Locales.
2.º Las ordenanzas de pastos, sus modificaciones, las alegaciones y reclamaciones 

formuladas sobre las mismas, así como sobre la exclusión de fincas y municipios del 
régimen de ordenación común de pastos.

3.º Los proyectos de presupuestos y liquidación de los mismos formulados por las Juntas 
Agrarias Locales, así como movimientos patrimoniales.

4.º Aquellas relacionadas con las actividades económicas y recursos que afecten a las 
Juntas Agrarias Locales.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y finalidades 
que tiene encomendados.
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CAPÍTULO IV
El Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León

Artículo 184.  Naturaleza y adscripción del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y 
León.

El Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León es el órgano consultivo adscrito a la 
consejería competente en materia agraria cuya finalidad es la de asesorar a la 
Administración en las cuestiones generales de la política agroalimentaria en Castilla y León. 
La constitución y organización del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León se 
establecerá reglamentariamente.

Artículo 185.  Composición del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León.
1. El Comité estará presidido por el titular de la consejería competente en materia agraria 

y estará integrado al menos por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y por 
los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el 
ámbito de la Comunidad, de la asociación más representativa del cooperativismo agrario y 
de la industria agroalimentaria con mayor implantación en el ámbito de Castilla y León, así 
como de las organizaciones sindicales y empresariales.

2. Podrán incorporarse al Comité organizaciones de ámbito autonómico representativas 
de otros intereses, siempre que se traten temas que se refieran específicamente a su ámbito 
de actuación sectorial, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 186.  Funciones del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León.
El Comité Asesor Agroalimentario tendrá las siguientes funciones:
a) Informar sobre aquellos asuntos específicos en materia agroalimentaria que sean 

sometidos a su consideración.
b) Asesorar a la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la definición de 

los objetivos de la política agroalimentaria.
c) Formular recomendaciones para la mejora de la competitividad de los productos 

agroalimentarios.
d) Proponer medidas de fomento de la investigación para promover el desarrollo y la 

innovación en el sector, e incentivar la participación activa de las empresas en las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación.

e) Proponer medidas para la promoción de políticas de calidad en el sector 
agroalimentario.

f) Proponer políticas que lleven a mejorar y a fomentar el empleo y la formación en el 
sector agroalimentario.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y finalidades 
que tiene encomendados.

CAPÍTULO V
El Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León

Artículo 187.  Naturaleza y adscripción del Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y 
León.

El Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León es el órgano consultivo adscrito 
a la consejería competente en materia agraria cuya finalidad es la de asesorar a la 
Administración en materias relacionadas con las cooperativas agrarias. La constitución y 
organización del Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León se establecerá 
reglamentariamente.
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Artículo 188.  Composición y funciones del Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y 
León.

1. El Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León estará presidido por el titular 
de la consejería competente en materia agraria y estará integrado, al menos, por la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y la asociación más representativa del 
cooperativismo agrario en el ámbito de la Comunidad.

2. El Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León tendrá las siguientes 
funciones:

a) Asesorar a la Administración en materia de cooperativismo agrario.
b) Formular iniciativas, sugerencias y propuestas encaminadas al fomento y mejora del 

sector cooperativo agrario de la Comunidad de Castilla y León.
c) Fomentar la implicación de las cooperativas en el desarrollo rural y en la mejora de la 

calidad de vida de la población rural.
d) Apoyar la integración, viabilidad y continuidad del sector cooperativo agrario de la 

Comunidad de Castilla y León, así como su reconocimiento y valoración social, económica y 
sectorial.

e) Apoyar e impulsar actuaciones sectoriales orientadas a la óptima dimensión de las 
estructuras económicas y financieras de las empresas cooperativas.

f) Fomentar la cultura empresarial, la formación a todos los niveles de socios, consejo 
rector y empleados de la cooperativa, y la realización de estudios y análisis económicos y 
agrarios de interés para el sector entre las cooperativas agrarias de la Comunidad de Castilla 
y León.

g) Elaborar planes de actuación, definiendo y delimitando su contenido, impulsando y 
coordinando su desarrollo, así como la ejecución de los trabajos y las actividades definidas 
en los correspondientes planes.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y finalidades 
que tiene encomendados.

CAPÍTULO VI
Mesas Sectoriales

Artículo 189.  Naturaleza y adscripción de las Mesas Sectoriales.
Con el objetivo de articular mecanismos de coordinación entre los agentes implicados en 

la cadena de valor de un determinado producto, podrán constituirse Mesas Sectoriales, 
adscritas a la consejería competente en materia agraria como órganos colegiados de 
asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas con un determinado 
sector productivo. La constitución y organización de las Mesas Sectoriales se establecerá 
reglamentariamente.

Artículo 190.  Composición y funciones de las Mesas Sectoriales.
1. Las Mesas Sectoriales estarán presididas por el titular de la consejería competente en 

materia agraria y estarán compuestas al menos por la Administración de la Comunidad 
Autónoma, por las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito 
de la Comunidad de Castilla y León, los representantes de los agentes implicados en dicho 
sector productivo y, si la hubiera, por los representantes de la organización interprofesional 
agroalimentaria de ámbito autonómico de dicho sector.

2. Las Mesas Sectoriales tendrán las siguientes funciones:
a) Impulsar las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y 

comercializadores de un determinado sector.
b) Promover el establecimiento de contratos tipo homologados.
c) Promover informes y estudios relacionados con el sector.
d) Seguimiento de la evolución del sector productivo.
e) Análisis de los modelos que integran la producción, transformación y comercialización 

de las producciones agrícolas.
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f) Fomentar acuerdos entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena de valor.
g) Proponer actuaciones de fomento de la promoción de productos agrarios.
h) Impulsar la modernización del sector asegurando la calidad en las producciones.
i) Proponer medidas para mejorar la competitividad del sector productivo.
j) Elevar propuestas de actuación relacionadas con la materia ante las diferentes 

administraciones públicas.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y finalidades 

que tiene encomendados.

LIBRO QUINTO
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Normas comunes en materia sancionadora

Artículo 191.  Obligaciones de los interesados.
1. Las personas físicas y jurídicas que en el ejercicio de sus actuaciones se hallen 

comprendidas en el ámbito objetivo de esta ley estarán obligadas a cumplir su contenido y 
las previsiones de su normativa de desarrollo. Estarán obligadas, igualmente, a consentir la 
realización de las visitas de inspección y a conservar, en condiciones que permitan su 
comprobación, por un tiempo mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las 
obligaciones que se establecen en el apartado 2 de este artículo.

2. Asimismo estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de los 
inspectores:

a) A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o 
sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación de los 
inspectores.

b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, 
así como facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.

c) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo de 
control o ensayo sobre sus explotaciones o sobre los productos o mercancías que elaboren, 
distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales que utilicen.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los 
operadores que intervengan en las relaciones comerciales que constituyen el ámbito de 
aplicación de la legislación sobre la cadena alimentaria, cuando la potestad sancionadora 
corresponda a la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 192.  Facultades de inspección.
1. Las facultades de inspección en relación con las materias objeto de este libro y en el 

ámbito de la cadena alimentaria, corresponderán a los inspectores de la consejería 
competente en materia agraria, salvo en los supuestos en los que la competencia 
corresponda a otra consejería.

2. Asimismo la inspección de los operadores inscritos en los registros de las Figuras de 
Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios podrá corresponder al personal técnico 
habilitado por la consejería competente en materia agraria en lo que afecte al cumplimiento 
de su reglamento específico y los acuerdos del órgano de gestión.

3. En el ejercicio de sus funciones de control e inspección, el personal que tenga 
atribuidas estas facultades, de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este 
artículo y que reúnan las condiciones requeridas, tendrán el carácter de agente de la 
autoridad, con los efectos previstos en la normativa básica reguladora del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. Podrán solicitar el apoyo necesario 
de cualquier otra autoridad, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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4. Podrán acceder a las explotaciones, locales e instalaciones y a la documentación 
industrial, mercantil y contable de las empresas que inspeccionen, cuando lo consideren 
necesario en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendrán carácter confidencial.

5. Los órganos de las administraciones públicas, las empresas con participación pública, 
organismos oficiales, organizaciones profesionales y organizaciones de consumidores 
estarán obligados a suministrar, a requerimiento de los servicios de inspección, la 
información que se les solicite, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
relativa a protección de datos de carácter personal.

6. Los inspectores estarán obligados a cumplir el deber de secreto profesional y su 
incumplimiento podrá dar lugar a la exigencia de las responsabilidades legales pertinentes.

Artículo 193.  Medidas cautelares.
1. Los inspectores podrán inmovilizar cautelarmente las mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados presuntamente con alguna de las infracciones 
previstas en esta ley y en la legislación sobre la cadena alimentaria, haciendo constar en 
acta tanto el objeto como los motivos de la intervención cautelar.

2. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo público o a 
un órgano de control de los previstos en el apartado 2 del artículo 139 de esta ley, el órgano 
competente para resolver el procedimiento sancionador podrá acordar, a propuesta del 
instructor, la suspensión cautelar del indicado organismo u órgano de control. En tal caso, la 
resolución que se dicte establecerá el sistema de control aplicable en tanto se sustancia el 
procedimiento sancionador.

Artículo 194.  Infracciones.
1. Las infracciones contenidas en este libro se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Las infracciones relativas a la cadena alimentaria son las tipificadas en la legislación 

básica sobre dicha materia.

Artículo 195.  Criterios de graduación y régimen de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga entre las asignadas a 

cada tipo de infracción, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada; para ello, se tomarán en consideración los 
siguientes criterios, con carácter general:

a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones 

que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial 

que la infracción haya podido producir sobre la salud, los intereses económicos de los 
consumidores, los precios, el consumo o el prestigio del nivel de protección de las Figuras de 
Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios reguladas en el artículo 133 de esta ley.

d) La reincidencia, en los términos establecidos en la normativa básica reguladora de los 
principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

e) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2. Serán también criterios de graduación de carácter específico los siguientes:
a) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector.
b) La superficie de cultivo, el censo de animales de la explotación o el volumen y valor de 

las mercancías o productos afectados por la infracción.
3. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos 

constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada 
de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de dichos 
beneficios.
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4. El órgano competente para resolver deberá imponer únicamente la sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida cuando de la comisión de una infracción 
derive necesariamente la comisión de otra u otras.

5. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine 
la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la 
sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía a dicho beneficio.

6. Las cuantías de las sanciones previstas en este libro podrán ser revisadas y 
actualizadas periódicamente mediante orden de la consejería competente en materia 
agraria.

7. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o retirada de 
derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará cuando proceda, en la 
determinación concreta de la sanción que se pueda imponer en aplicación de la legislación 
sobre la cadena alimentaria.

Artículo 196.  Incoación e instrucción.
1. La competencia para incoar los expedientes sancionadores en las materias 

comprendidas en este libro corresponde:
a) Por la comisión de infracciones leves y graves, a los jefes de los servicios territoriales 

de la consejería competente en materia agraria.
b) Por la comisión de infracciones muy graves, a los Delegados Territoriales.
2. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores derivados de infracciones 

en materia de calidad alimentaria diferenciada corresponderá al Consejo Regulador cuando 
así esté previsto en su norma reguladora específica, el presunto infractor esté inscrito en 
alguno de los registros del nivel de protección correspondiente y la presunta infracción afecte 
al cumplimiento de su reglamento específico o de los acuerdos del Consejo Regulador. En el 
supuesto de no concurrir alguno de los requisitos previstos en este apartado, la incoación e 
instrucción de los expedientes corresponderá a los órganos establecidos en el apartado 1 de 
este artículo.

3. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores en materia de la cadena 
alimentaria, en los casos en los que corresponda a la consejería competente en materia 
agraria, será:

a) De los servicios territoriales de la consejería competente en materia agraria, en el 
caso de infracciones leves en las que los operadores afectados por el procedimiento tengan 
su sede social o domicilio social en la misma provincia.

b) Del órgano directivo central de la consejería competente en materia agraria que tenga 
atribuida la competencia en materia de cadena alimentaria, para el resto de supuestos de 
infracciones leves y para las infracciones graves y muy graves.

Artículo 197.  Órgano competente para resolver.
1. La resolución de los expedientes sancionadores en las materias contenidas en este 

libro corresponderá:
– A los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, en el caso de infracciones 

leves.
– A los titulares de los órganos directivos centrales de la consejería competente por 

razón de las materias contenidas en este libro, en el caso de infracciones graves.
– Al titular de la consejería con competencia en materia agraria, en el caso de 

infracciones muy graves.
2. La competencia para resolver los expedientes sancionadores en materia de la cadena 

alimentaria que correspondan a la consejería competente en materia agraria, será:
– Del titular de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León competente por 

razón del territorio, en el caso de infracciones leves en las que los operadores afectados por 
el procedimiento, tengan su sede social o domicilio social en la misma provincia.
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– Del titular del órgano directivo central de la consejería competente en materia agraria 
que tenga atribuida la competencia en materia de cadena alimentaria, para el resto de 
supuestos de infracciones leves y para las infracciones graves.

– Del titular de la consejería con competencia en materia agraria, en el caso de 
infracciones muy graves.

Artículo 198.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y 

las leves al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las 

impuestas por infracciones graves a los dos años; y las impuestas por infracciones leves al 
año.

3. En materia de calidad alimentaria, los plazos de prescripción de infracciones y 
sanciones serán los establecidos en su normativa básica de aplicación.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones en materia de explotaciones agrarias y su Registro

Artículo 199.  Infracciones en materia de explotaciones agrarias y su Registro.
1. Constituirán infracciones leves, en materia de explotaciones agrarias y su Registro, las 

siguientes:
a) La falta de comunicación, así como la comunicación inexacta o incompleta al Registro 

de Explotaciones Agrarias de las modificaciones que experimente la explotación, siempre 
que no sea constitutiva de falta grave o muy grave.

b) El incumplimiento de los requisitos obligatorios que se establezcan en las guías a que 
hace referencia el apartado 4 del artículo 33 de la ley.

2. Constituirán infracciones graves, en materia de explotaciones agrarias y su Registro, 
las siguientes:

a) No solicitar la inscripción del alta y baja de la explotación en el Registro de 
Explotaciones Agrarias, dentro del plazo establecido para ello.

b) La falta de comunicación, así como la comunicación inexacta o incompleta al Registro 
de Explotaciones Agrarias de las modificaciones que experimente la explotación, siempre 
que las mismas tengan la consideración de sustanciales.

3. Constituirán infracciones muy graves las siguientes:
a) Impedir o dificultar la comprobación, por parte de los inspectores de la consejería 

competente en materia agraria, de los datos inscritos en el Registro de Explotaciones 
Agrarias.

b) No comunicar al Registro de Explotaciones Agrarias las modificaciones que 
experimente la explotación, siempre que las mismas, además de tener la consideración de 
sustanciales, supongan una variación de la renta unitaria de trabajo de la explotación 
superior al cincuenta por ciento, obtenida a partir de los datos inscritos en el Registro.

Artículo 200.  Sanciones en materia de explotaciones agrarias y su Registro.
Las infracciones en materia de explotaciones agrarias y su Registro podrán dar lugar a la 

imposición de alguna de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 

seiscientos euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre seiscientos 

un euros y seis mil euros.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre seis mil 

un euros y sesenta mil euros.
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CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones en materia de concentración parcelaria

Artículo 201.  Infracciones en materia de concentración parcelaria.
1. Constituyen infracciones leves, en materia de concentración parcelaria, las siguientes:
a) Impedir o dificultar la instalación de hitos y señales.
b) Dificultar los trabajos de investigación y clasificación de tierras.
c) Realizar actos que disminuyan el valor de las parcelas en un valor inferior al diez por 

ciento una vez que el Acuerdo de declaración de utilidad pública y urgente ejecución haya 
producido efectos.

d) El incumplimiento del plan de cultivos y aprovechamientos que se señalen para la 
concentración parcelaria.

e) No facilitar la información y/o documentación requerida en el procedimiento de 
concentración parcelaria.

f) Cualquier otra acción u omisión que suponga incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos establecidos en la presente ley que no esté clasificado como falta grave o muy 
grave.

2. Constituyen infracciones graves, en materia de concentración parcelaria, las 
siguientes:

a) Impedir o dificultar el amojonamiento y la señalización de las obras, así como retirar 
las señales cuando estén instaladas.

b) Realizar, con posterioridad a la publicación del Acuerdo de utilidad pública, obras o 
mejoras en las fincas sin la correspondiente autorización.

c) Talar o derribar arbolado, extraer o suprimir plantaciones o cultivos permanentes y 
esquilmar la tierra y realizar actos que disminuyan el valor de las parcelas en un valor 
superior al diez por ciento una vez que el Acuerdo de declaración de utilidad pública y 
urgente ejecución haya producido efectos.

d) Suministrar, los obligados a ello y a sabiendas, información falsa en el curso del 
procedimiento.

e) Impedir al personal encargado de la realización de los trabajos de concentración 
parcelaria el acceso a las parcelas o fincas para el desarrollo de su función.

f) El deterioro o mal uso de las infraestructuras asociadas a la concentración parcelaria.
3. Constituyen infracciones muy graves, en materia de concentración parcelaria, las 

siguientes:
a) Impedir u obstaculizar la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo.
b) Destruir o inutilizar infraestructuras asociadas a la concentración parcelaria.

Artículo 202.  Sanciones en materia de concentración parcelaria.
1. Las infracciones en materia de concentración parcelaria se sancionarán:
a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de hasta mil euros.
b) Las infracciones graves con multa de mil un euros a diez mil euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de diez mil un euros a cien mil euros.
2. El infractor deberá reponer la situación alterada a su estado originario, según se 

determine en la resolución que ponga fin al expediente sancionador. Si no se llevara a cabo 
esa reposición, se impondrán multas coercitivas en los términos dispuestos en el artículo 61 
de esta ley.
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CAPÍTULO IV
Infracciones y sanciones en materia de calidad diferenciada de productos 

agroalimentarios

Artículo 203.  Ámbito de aplicación.
El régimen sancionador previsto en este capítulo será de aplicación a las Figuras de 

Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios previstas en el artículo 133 de esta ley.

Artículo 204.  Infracciones leves en materia de calidad diferenciada de productos 
agroalimentarios.

1. Para los operadores inscritos en un nivel de protección, constituyen infracciones leves:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 

precisos en los registros del nivel de protección, cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la real no supere un cinco por ciento de esta última.

b) La falta de comunicación de cualquier variación que afecte a los datos suministrados 
en el momento de la inscripción en los registros, cuando no haya transcurrido más de un 
mes desde que haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de protección.

c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de protección o de los 
acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las generales 
de cualquier operador en materia de declaraciones, libros-registro, documentos de 
acompañamiento y otros documentos de control.

d) La ausencia de suministro o el suministro incompleto de la información o 
documentación requerida por el órgano de gestión del nivel de protección, incluida la 
solicitada con fines estadísticos y de seguimiento de la producción y comercialización.

2. Para las entidades independientes de inspección y certificación, tienen la 
consideración de infracciones leves las siguientes:

a) La ausencia de comunicación dentro de los plazos establecidos reglamentariamente; 
en el caso de la resolución de su autorización, la ausencia de toda la información que resulte 
necesaria para la supervisión de la Entidad relativa a sus actuaciones, organización y 
operadores sujetos a su control; así como la no comunicación de modificaciones en la 
documentación vigente.

b) La demora injustificada, por tiempo igual o inferior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por el órgano competente.

Artículo 205.  Infracciones graves en materia de calidad diferenciada de productos 
agroalimentarios.

1. Para los operadores inscritos en un nivel de protección, constituyen infracciones 
graves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la diferencia entre 
la cantidad consignada y la correcta supere el porcentaje que se establezca en la normativa 
estatal o autonómica, según corresponda, que en ningún caso podrá ser superior al cinco 
por ciento de dicha diferencia, o cuando afecte a las características del producto o 
mercancías consignados.

b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección, sobre prácticas 
de producción, elaboración, transformación, conservación, transporte, acondicionamiento, 
etiquetado, envasado y presentación.

c) La expedición, comercialización o circulación de productos amparados sin estar 
provistos de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier otro medio de control 
establecido por la norma reguladora del nivel de protección.

d) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación del 
órgano de gestión.
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e) Cualquier otra infracción de la norma específica del nivel de protección, o de los 
acuerdos de su órgano de gestión en materia de producción, elaboración o características de 
los productos amparados.

f) La presencia de producto protegido en las instalaciones inscritas sin la preceptiva 
documentación que ampare su origen como producto protegido por la denominación, o la 
existencia en las instalaciones de documentación que acredite unas existencias de producto 
protegido sin la contrapartida de estos productos.

g) La falta de comunicación de cualquier variación que afecte a los datos suministrados 
en el momento de la inscripción en los registros, cuando haya transcurrido más de un mes 
desde que haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de protección.

h) La oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la negativa a suministrar 
información o documentación necesaria para las funciones de inspección y control 
administrativo, así como la aportación de documentación o información falsa.

i) La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del 
órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, cuando no resulte 
acreditado que entrañen un riesgo para la salud, así como su traslado físico sin autorización 
del órgano competente siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan de 
las instalaciones en que fueron intervenidas.

j) La negativa absoluta a la actuación en materia de control, del personal técnico 
habilitado por la autoridad competente en materia agraria y del personal de los organismos 
de control.

2. Para los organismos de control, constituirán infracciones graves las siguientes:
a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de 

los hechos.
b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados organismos u 

órganos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de 
los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.

3. Para las entidades independientes de inspección y certificación, tienen la 
consideración de infracciones graves las siguientes:

a) La demora injustificada, por tiempo superior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por el órgano competente.

b) El incumplimiento de forma injustificada de lo establecido en sus propios 
procedimientos de actuación.

Artículo 206.  Infracciones muy graves en materia de calidad diferenciada de productos 
agroalimentarios.

1. Para los operadores inscritos en un nivel de protección, constituyen infracciones muy 
graves:

a) La elaboración, transformación o comercialización de los productos amparados 
mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que existan riesgos 
para la salud.

b) La no introducción en las etiquetas y presentación de los productos amparados de los 
elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de 
evitar confusión en los consumidores, derivada de la utilización de una misma marca, 
nombre comercial o razón social en la comercialización de los productos amparados 
correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de diferentes ámbitos 
geográficos.

c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los productos amparados en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud.

d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean 
constitutivas de delito o falta.

e) La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
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f) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 
cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.

g) La utilización de cualquier forma de presión a los empleados públicos encargados de 
las funciones de inspección o vigilancia administrativa, siempre que no sean constitutivas de 
delito o falta.

2. En relación con las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios 
incluidas en el ámbito de aplicación de este capítulo, constituyen infracciones muy graves:

a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados 
por un nivel de protección, o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres 
protegidos o con los signos o emblemas que les sean característicos, puedan inducir a 
confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan precedidos 
por los términos «tipo», «estilo», «género», «imitación», «sucedáneo» u otros análogos.

b) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya 
negado, así como la realización de las actuaciones prohibidas en los apartados 1 y 3 del 
artículo 134 de esta ley.

c) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios del nivel de protección, 
así como la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.

d) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas identificativos de las figuras de calidad 
diferenciada de productos agroalimentarios, o que hagan referencia a ellas, en la promoción 
de productos agroalimentarios o alimentarios para los que no ha sido autorizado su uso, 
cuando pueda inducir a confusión por tratarse de una promoción conjunta con productos 
agroalimentarios para los que ha sido autorizado su uso.

e) La utilización no autorizada de los signos distintivos de las figuras de calidad 
diferenciada de productos agroalimentarios en cualquier actividad, lugar o instalación.

3. Para los organismos de control, constituirán infracciones muy graves las tipificadas en 
el apartado 2 del artículo 205, cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive 
un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.

4. Para los órganos de gestión de las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos 
Agroalimentarios, constituirá infracción muy grave la intromisión en la actividad o la 
perturbación de la independencia o inamovilidad de los controladores.

5. Para las entidades independientes de inspección y certificación tiene la consideración 
de infracción muy grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de concesión de la 
autorización.

6. Se entenderán como condiciones esenciales de la autorización las relacionadas con la 
competencia técnica del organismo, su independencia, imparcialidad, objetividad y 
confidencialidad, así como, si procede, con el ejercicio de un control apropiado sobre la 
utilización de sus concesiones, certificados y marcas de conformidad.

Artículo 207.  Sujetos responsables en materia de calidad diferenciada de productos 
agroalimentarios.

1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones 
sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier indicación 
que permita su identificación cierta. Asimismo será responsable solidario el elaborador, 
fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción 
cometida y que prestó su consentimiento. En caso de que se hayan falsificado las etiquetas, 
la responsabilidad corresponderá a las personas que comercialicen los productos a 
sabiendas de la falsificación.

2. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la 
etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando 
se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda al actual.
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3. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos de 
gestión de los productos amparados y los organismos u órganos de inspección o control, 
serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no 
realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 
adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

4. Asimismo serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la 
elaboración y control respecto de las infracciones directamente relacionadas con su actividad 
profesional.

Artículo 208.  Sanciones en materia de calidad diferenciada de productos agroalimentarios.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta mil 

euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las mercancías, productos 
o superficies objeto de la infracción.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre mil un euros 
y diez mil euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del 
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico 
inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre diez mil 
un euros y cien mil euros. En el caso de que la infracción esté vinculada a un producto, esta 
última cantidad podrá ser rebasada hasta alcanzar el cinco por ciento del volumen de ventas 
del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio económico inmediatamente 
anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

4. Cuando se trate de productos agrícolas, el importe de la sanción será del tanto al 
quíntuplo del valor de la producción afectada. Ésta se calculará multiplicando la producción 
anual media por hectárea en el quinquenio precedente en la zona o provincia donde esté 
enclavada la superficie afectada por el precio medio ponderado en el mismo período y en la 
misma zona y provincia.

5. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un nivel de 
protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria no pecuniaria la 
pérdida temporal del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se 
tratase de infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida 
temporal por un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.

6. Sin perjuicio de lo establecido para los operadores acogidos, en el supuesto de la 
comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente para resolver podrá 
imponer como sanción accesoria no pecuniaria alguna de las siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo 
de cinco años.

d) Suspensión de los organismos públicos u órganos de control, de forma definitiva o por 
un período máximo de diez años.

Artículo 209.  Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que 
corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las mercancías o 
productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la 
salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o 
el decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse 
al propietario de la mercancía decomisada cuando éste no sea el infractor.

2. Cuando el obligado no cumpla una obligación impuesta como sanción no pecuniaria, o 
lo haga de forma incompleta, podrán imponerse multas coercitivas con una periodicidad de 
tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá 
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ser superior a tres mil euros. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con 
las multas que procedan como sanción por la infracción cometida.

CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones en materia de comercialización agraria

Artículo 210.  Infracciones en materia de comercialización agraria.
1. Constituirán infracciones leves, en materia de comercialización agraria, las siguientes:
a) El retraso injustificado en el envío a la consejería competente en materia agraria de 

cualquiera de los documentos citados en los artículos 164 y 166 de la presente ley.
b) El incumplimiento por los obligados al pago de la aportación económica obligatoria o 

de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de norma aprobada por la 
autoridad competente, cuando su cuantía no supere seis mil euros.

2. Constituirán infracciones graves, en materia de comercialización agraria, las 
siguientes:

a) La no remisión a la consejería competente en materia agraria de cualquiera de los 
documentos citados en los artículos 164 y 166 de la presente ley.

b) El incumplimiento por los obligados al pago de la aportación económica obligatoria o 
de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de norma aprobada por la 
autoridad competente, cuando su cuantía supere seis mil euros y no exceda de sesenta mil 
euros.

3. Constituirán infracciones muy graves, en materia de comercialización agraria, las 
siguientes:

a) Aplicar el régimen de aportaciones económicas por extensión de normas en términos 
distintos a los contenidos en el correspondiente decreto de la Junta de Castilla y León.

b) El incumplimiento por los obligados al pago de la aportación económica obligatoria o 
de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de norma aprobada por la 
autoridad competente, cuando su cuantía exceda de sesenta mil euros.

4. En las infracciones relativas al incumplimiento del pago de la aportación económica o 
de las cuotas en que se desglose, en los supuestos de extensión de norma aprobada por la 
autoridad competente, el impago deberá ser denunciado por la organización interprofesional 
ante la autoridad competente, acompañado de la documentación que acredite haber 
requerido el pago a los deudores, así como la admisión a trámite de la correspondiente 
demanda judicial o, en su caso, la solicitud de laudo arbitral.

5. No obstante, cuando la aportación económica impagada o las cuotas en que se 
desglose se calculen sobre los datos incluidos en declaraciones oficiales a la administración 
competente, o constatados en sus actuaciones de control, no será necesario acreditar la 
presentación de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 211.  Sanciones en materia de comercialización agraria.
Las infracciones administrativas previstas en este capítulo podrán dar lugar a la 

imposición de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta mil 

euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre mil un euros 

y diez mil euros. Además, podrá ordenarse la suspensión temporal del reconocimiento de la 
organización interprofesional agroalimentaria por un plazo no superior a un año.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre diez mil 
un euros y ciento cincuenta mil euros. Además podrá ordenarse la suspensión temporal del 
reconocimiento de la organización interprofesional agroalimentaria por un plazo comprendido 
entre un año y un día y tres años. Asimismo, se podrá ordenar la retirada definitiva del 
reconocimiento de la organización interprofesional agroalimentaria.
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CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones en materia de ordenación de los recursos 

agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario

Artículo 212.  Infracciones en materia de ordenación de los recursos agropecuarios y otras 
materias de interés colectivo agrario.

1. Se considerarán infracciones leves, en materia de ordenación de los recursos 
agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario, las siguientes:

a) El retraso en el pago del precio de los aprovechamientos por un período no superior a 
quince días desde la fecha en que el mismo fuera exigible.

b) El aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras por un número de cabezas 
superior al admitido, siempre que el porcentaje que dichas reses representa no supere el 
diez por ciento de las admitidas al titular de la explotación ganadera individualmente 
considerado.

c) El alzado o eliminación de los rastrojos antes de las fechas establecidas en la 
presente ley, en la normativa de desarrollo o en las respectivas ordenanzas, cuando afecte a 
menos de cinco hectáreas.

d) Toda actuación u omisión de los miembros de la Junta Agraria Local que provoque un 
retraso en el cumplimiento de sus funciones por tiempo inferior a tres meses.

e) La falta de comunicación a la Junta Agraria Local del no aprovechamiento de los 
pastos, hierbas y rastrojeras por parte del adjudicatario de los mismos.

f) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en la presente ley, su normativa de 
desarrollo o de las ordenanzas de pastos que regulen el aprovechamiento, que no estén 
tipificadas como infracciones graves o muy graves.

2. Se considerarán infracciones graves, en materia de ordenación de los recursos 
agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario, las siguientes:

a) El retraso en el pago del precio del aprovechamiento por un período superior a quince 
días e inferior a dos meses desde la fecha en que el mismo fuera exigible.

b) El aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras por un número de cabezas 
superior, siempre que el porcentaje que dichas reses representan supere el diez por ciento 
de las admitidas al titular de la explotación ganadera individualmente considerado.

c) El alzado o eliminación de los rastrojos antes de las fechas establecidas en la 
presente ley, su normativa de desarrollo o de las ordenanzas de pastos, cuando afecte al 
menos a cinco hectáreas.

d) El incumplimiento de los plazos establecidos para la entrada de ganado en los 
rastrojos.

e) El incumplimiento de la prohibición de entrada del ganado en los terrenos cultivados, 
así como los barbechos labrados y preparados para la siembra.

f) Toda actuación u omisión de los miembros de la Junta Agraria Local, que provoque un 
retraso en el cumplimiento de sus funciones por tiempo superior a tres meses e inferior a 
seis meses.

g) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en la presente ley, su normativa de 
desarrollo o las Ordenanzas de Pastos, siempre que afecte en su conjunto a más de diez 
hectáreas.

3. Se considerarán infracciones muy graves, en materia de ordenación de los recursos 
agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario, las siguientes:

a) El impago del precio del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras por los 
titulares de las explotaciones ganaderas.

b) El alzado o eliminación de los rastrojos antes de las fechas establecidas en la 
presente ley, en su normativa de desarrollo o en las respectivas ordenanzas, cuando afecte 
a más de diez hectáreas.

c) El subarriendo o cesión de los aprovechamientos de pastos, hierbas y rastrojeras por 
los ganaderos adjudicatarios.
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d) La aportación de datos falsos que incidan en el régimen de aprovechamiento de los 
pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común.

e) El aprovechamiento de superficies excluidas del régimen de ordenación común de 
pastos y así identificadas en las ordenanzas de pastos que rigen el mismo.

f) El aprovechamiento de fincas sometidas al régimen de ordenación común sin haber 
obtenido la adjudicación mediante alguna de las formas establecidas en la normativa 
aplicable.

g) Toda actuación u omisión de los miembros de la Junta Agraria Local que provoque un 
retraso en el cumplimiento de sus funciones por tiempo superior a seis meses.

h) La falta de ingreso de la tasa por el aprovechamiento de los pastos, hierbas y 
rastrojeras en los plazos establecidos.

i) El impago por la Junta Agraria Local del precio de los aprovechamientos.
j) El impago a la Cámara Agraria Provincial del porcentaje del valor de adjudicación que 

le corresponda en concepto de gastos de asistencia a la Junta Agraria Local.
k) La adjudicación de los aprovechamientos y otras materias de interés colectivo agrario 

con incumplimiento de las disposiciones que regulan la misma.
l) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en la presente ley, su normativa de 

desarrollo o las Ordenanzas de Pastos, siempre que afecte en su conjunto a más de 
cincuenta hectáreas.

Artículo 213.  Sanciones en materia de ordenación de los recursos agropecuarios y otras 
materias de interés colectivo agrario.

1. Las sanciones que pueden aplicarse por la comisión de las infracciones previstas en 
este capítulo son las siguientes:

a) En el caso de infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta trescientos euros.
b) En el caso de infracciones graves, multa de trescientos un euros a mil doscientos 

euros.
c) En el caso de infracciones muy graves, multa de mil doscientos un euros a dos mil 

euros.
2. En todo caso, el límite superior de las multas previstas en este artículo será el duplo 

del beneficio obtenido por el infractor, cuando dicho beneficio exceda de la cuantía máxima 
de la multa.

3. En el supuesto de infracciones graves o muy graves, cuando una infracción sea 
imputada a una persona jurídica, serán también consideradas responsables subsidiarias las 
personas que integren sus órganos rectores o de dirección.

CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones en materia de calidad alimentaria

Artículo 214.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves las siguientes:
1. No realizar anotaciones en el registro de trazabilidad en el plazo de diez días desde la 

fecha en que debieran haberse efectuado, siempre que los asientos no registrados puedan 
justificarse mediante otra documentación.

2. Las inexactitudes o errores en los registros de trazabilidad o declaraciones 
establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y 
la correcta no rebase en un 15 % esta última.

3. Aplicación deficiente del sistema de registro de trazabilidad, siempre que se pueda 
subsanar la deficiencia mediante documentación aportada por el operador.

4. No presentar las declaraciones de existencias, de elaboración o de movimiento de 
productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u omisiones o presentarlas 
fuera del plazo reglamentario.

5. No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase 
de productos a granel o los productos que contengan, o su identificación de forma no clara o 
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sin marcado indeleble, y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras indicaciones 
contempladas en la normativa de aplicación.

6. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o información en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros de trazabilidad, 
la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos, si dichas inexactitudes, errores 
u omisiones no afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, composición, 
procedencia u origen de los mismos.

7. Incurrir en discrepancias entre las características reales del producto y las que declare 
el operador en cualquier soporte cuando estas diferencias no superen el doble de la 
tolerancia admitida reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trate y no 
sea tipificada como infracción grave.

8. Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento 
meramente formal, no tipificado como grave, entre ellas el traslado físico, sin autorización del 
órgano competente, de las mercancías intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen 
los precintos ni las mercancías salgan de las instalaciones en las que fueron intervenidas.

Artículo 215.  Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves las siguientes:
1. No disponer de registros de trazabilidad, documentos comerciales, documentos de 

acompañamiento, certificados de conformidad u otros documentos establecidos por las 
disposiciones vigentes, o su gestión defectuosa, cuando ello dificulte verificar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de calidad alimentaria.

2. La falta de datos en el registro de trazabilidad, como la identidad de los 
suministradores y receptores de productos, así como las informaciones relativas a esos 
productos, como su identificación, naturaleza, origen, características cualitativas y 
condiciones de producción y distribución.

3. No presentar los registros de trazabilidad o libros-registro, declaraciones relativas a 
alimentos o los documentos de acompañamiento sin causa justificada, cuando fueren 
requeridos para su control en actos de inspección.

4. No conservar durante el tiempo establecido la documentación relativa al sistema de 
autocontrol y a los registros de trazabilidad.

5. No tener realizada una anotación en los registros de trazabilidad cuando haya 
transcurrido más de diez días desde la fecha en que debió anotarse a efectos de trazabilidad 
o cuando, no habiendo transcurrido dicho periodo de tiempo, el asiento o los asientos no 
registrados no puedan justificarse mediante otra documentación.

6. Las inexactitudes o errores en los registros de trazabilidad o declaraciones 
establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y 
la correcta rebase en un 15% esta última.

7. Las inexactitudes o errores en los registros de trazabilidad o declaraciones 
establecidos en la normativa alimentaria cuando afecten a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos.

8. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o información en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la presentación 
y el embalaje de los productos, si dichas inexactitudes, errores u omisiones afectan a la 
naturaleza, identidad, calidad, características, composición, procedencia u origen de los 
mismos.

9. Ausencia de garantías sobre la información acerca de la naturaleza e identidad de 
productos depositados en cualquier instalación o medio de transporte.

10. Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetado, los 
documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la rotulación, la 
presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean preceptivos.

11. No poder demostrar documentalmente la exactitud de las informaciones que constan 
en el etiquetado, los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales de los 
productos alimentarios, o las que constan en los productos utilizados en su elaboración o 
transformación.

CÓDIGO DE DERECHO AGRARIO (XI) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§ 208  Ley Agraria de Castilla y León

– 3486 –



12. Utilizar en el etiquetado de los productos alimenticios indicaciones, o términos 
reservados facultativos autorizados, o cualquier otra indicación facultativa regulada que no 
sean acordes con las normas de comercialización vigentes en la normativa nacional o de la 
Unión Europea.

13. Modificar la verdadera identidad de los productos alimentarios o de las materias 
primas o ingredientes o cualquier otra substancia, añadiendo o sustrayendo sustancias o 
elementos con el fin de alterar su composición.

14. Resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los órganos 
competentes o los inspectores, para el control del cumplimiento de la normativa de 
aplicación en defensa de la calidad alimentaria, y suministrar información o documentación 
inexacta.

15. No permitir el acceso a locales, instalaciones o vehículos de transporte, o no permitir 
la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre los productos.

16. Comercializar productos alimentarios sin que se haya levantado la inmovilización 
cautelar, movilizar los vehículos paralizados cautelarmente o poner en funcionamiento un 
área, un elemento o una actividad del establecimiento cautelarmente suspendido.

17. La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías intervenidas 
cautelarmente, si se violan los precintos, o si las mercancías salen de las instalaciones 
donde fueron intervenidas.

18. Los insultos y el trato no respetuoso al personal funcionario que realiza labores de 
inspección, al personal que colabore en las labores de inspección y, en su caso, a los 
instructores de los expedientes sancionadores.

19. La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o 
sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración 
del producto alimenticio o alimentario de que se trate, cuando no produzcan riesgos graves y 
directos para la salud de los consumidores.

Artículo 216.  Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:
1. Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 

adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros a los cuales se faciliten la 
substancia, los medios o los procedimientos para realizarlos, encubrirlos o enmascararlos.

2. La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
3. La falsificación de productos o comercialización de productos falsificados, siempre que 

no sean constitutivas de infracción penal.

Artículo 217.  Sanciones en materia de calidad alimentaria.
Las sanciones aplicables en materia de calidad alimentaria serán las que establezca la 

normativa básica estatal de aplicación, así como los plazos de prescripción de las 
infracciones y sanciones.

Disposición adicional única.  Referencias a la normativa sobre concentración parcelaria en 
la Ley 11/2006, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.

Las referencias a la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de 
Castilla y León, previstas en la disposición adicional tercera de la Ley 11/2006, de 26 de 
octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán realizadas al 
Título II del Libro Segundo de la presente ley.

Disposición transitoria primera.  Procedimientos de concentración parcelaria.
1. Aquellas concentraciones parcelarias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor 

de la presente ley continuarán rigiéndose por la normativa precedente, salvo lo dispuesto en 
el apartado 5 del artículo 46 y el Capítulo III del Libro Quinto de la presente ley.

2. En el caso de las obras complementarias que se estén realizando o hayan sido ya 
ejecutadas en zonas de concentración parcelaria y correspondan a infraestructuras de 
regadío, la parte reintegrable podrá ser abonada por los interesados en un plazo máximo de 
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cincuenta años, contados desde la aprobación de la liquidación definitiva de la obra, con el 
interés anual que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.

3. A partir de la entrada en vigor de esta ley, y en tanto no se apruebe el desarrollo 
reglamentario del Título II del Libro Segundo de la presente ley, continuará aplicándose con 
carácter supletorio la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de 
Castilla y León, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango regulen los procedimientos 
de concentración parcelaria, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 46 y el Capítulo 
III del Libro Quinto de la presente ley.

Disposición transitoria segunda.  Adaptación de los reglamentos de denominaciones 
geográficas de calidad existentes.

1. Los consejos reguladores existentes a la entrada en vigor de esta ley deberán 
presentar, en el plazo máximo de un año, el proyecto de adaptación de su respectivo 
reglamento a las previsiones de esta ley, sometiéndolo a su aprobación por la consejería 
competente en materia agraria.

2. En el caso de que en el plazo indicado no se hubiera presentado el proyecto de 
adaptación, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá proponer a la consejería 
competente en materia agraria la modificación del reglamento para adaptarlo a las 
previsiones de esta ley.

3. Los consejos reguladores de las denominaciones geográficas de calidad existentes 
antes de la aprobación de esta ley tendrán la consideración de corporaciones de derecho 
público a partir de la entrada en vigor del respectivo reglamento por el que se adapten a las 
previsiones de la misma.

Disposición transitoria tercera.  Régimen de inscripción en el Registro de las 
Explotaciones Agrarias ya existentes a la entrada en vigor de la ley.

Conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 29 y de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca, los titulares de explotaciones agrarias 
ya existentes en Castilla y León a la entrada en vigor de esta ley deberán comunicar al 
Registro de Explotaciones Agrarias los datos de su explotación. A tal fin, la consejería 
competente en materia agraria podrá proceder a la inscripción de oficio de dichas 
explotaciones a partir de los datos que ya obren en su poder y previa audiencia de los 
titulares.

Disposición transitoria cuarta.  Juntas Agropecuarias Locales existentes a la entrada en 
vigor de esta ley.

Las referencias hechas en esta ley a las Juntas Agrarias Locales se entenderán 
realizadas a las Juntas Agropecuarias Locales ya existentes y debidamente constituidas 
como tales al amparo de la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos 
Agropecuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y 
Rastrojeras.

Disposición transitoria quinta.  Representatividad de las organizaciones profesionales 
agrarias a la entrada en vigor de la ley.

Hasta que se lleve a cabo la primera evaluación de la representatividad prevista en el 
artículo 177 de esta ley, la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en 
la Comunidad Autónoma se determinará conforme a los resultados de las elecciones a 
Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla y León convocadas por Decreto 35/2012, de 4 de 
octubre de 2012, y celebradas el 2 de diciembre de 2012.
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Disposición transitoria sexta.  Elección de presidentes de los consejos reguladores de las 
denominaciones de origen vitivinícolas en los procesos electorales en tramitación a la 
entrada en vigor de esta ley.

Lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 8/2005, de la Viña y del 
Vino de Castilla y León, según la redacción dada al mismo por el punto 8 de la disposición 
final primera de la presente ley, será de aplicación a los procedimientos para la elección de 
los vocales de los consejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas ya 
convocados en los que, a la entrada en vigor de esta ley, aún no se haya llegado a un 
acuerdo sobre la designación del Presidente. En este supuesto, el plazo de dos meses 
previsto en el citado apartado empezará a contar a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en la presente ley y en concreto las siguientes disposiciones normativas:
a) Los artículo 5 y 39, así como el apartado 2 del artículo 30, de la Ley 8/2005, de 10 de 

junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León.
b) La Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
c) La Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios 

Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras.
d) El artículo 29 de la Ley 1/1995, de 6 de abril, de Cámaras Agrarias de Castilla y León.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del 
Vino de Castilla y León.

1. Se modifica el artículo 11 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de 
Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 11.  Niveles del sistema.
1. Según el nivel de requisitos que cumplan y, en su caso, de conformidad con 

las exigencias que se establezcan reglamentariamente, los vinos elaborados en 
Castilla y León podrán acogerse a alguno de los siguientes niveles:

a) Vinos con indicación geográfica protegida:
– Vino de la Tierra de Castilla y León.
b) Vinos con denominación de origen protegida:
– Vino de calidad con indicación geográfica.
– Vino con denominación de origen.
– Vino con denominación de origen calificada.
– Vino de pago.
2. Los operadores podrán decidir el nivel de protección al que se acogen sus 

vinos, siempre que estos cumplan los requisitos establecidos para cada nivel de 
protección en la legislación comunitaria, en la legislación nacional básica de la Viña y 
del Vino, en la presente ley y en las normas complementarias establecidas 
reglamentariamente.»

2. Se modifica el artículo 13 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de 
Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13.  Protección de nombres geográficos y uso de nombres y marcas 
comerciales.

1. La protección de las denominaciones geográficas de calidad se extiende al 
nombre geográfico de la denominación, así como, desde la producción o elaboración 
a todas las fases de la comercialización de los productos, incluyendo la presentación, 
etiquetado, publicidad y documentación comercial, e implica la prohibición de:
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a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación geográfica 
para productos no amparados por la figura de calidad, en la medida en que sean 
comparables a los productos protegidos bajo dicha denominación o en la medida en 
que, al usar la denominación, se aprovechen de la reputación o renombre de la 
denominación geográfica.

b) Toda usurpación, uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se 
indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación geográfica se 
traduzca o vaya acompañada de una expresión como “estilo”, “tipo”, “método”, 
“producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos.

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el 
origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o 
en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que 
se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear 
una impresión errónea acerca de su origen.

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el 
auténtico origen del producto.

2. Sin perjuicio de la protección del nombre geográfico a que se refiere el 
apartado anterior, el uso de las marcas y nombres comerciales se regirá por lo 
dispuesto en la legislación estatal en la materia, no siendo admisibles más 
limitaciones al derecho de propiedad industrial que comportan que las previstas en la 
citada legislación. No obstante, en aplicación de lo establecido en la letra e) del 
apartado 2 del artículo 26 de la presente ley, el órgano de gestión podrá exigir que, 
en el etiquetado de los vinos amparados, se introduzcan cuantas menciones 
garanticen la clara identificación del origen del vino, a fin de evitar cualquier 
confusión para los consumidores.»

3. Se modifica la letra b) del artículo 14 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del 
Vino de Castilla y León, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Que su elaboración se realice en bodegas ubicadas en Castilla y León.»
4. Se modifica el apartado 6 del artículo 18 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y 

del Vino de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:
«6. Con carácter general, el reconocimiento del nivel de protección vino de pagos 

tendrá lugar si el pago se halla incluido en la zona de producción amparada por un 
vino de calidad con indicación geográfica, por una denominación de origen o por una 
denominación de origen calificada, debiendo permanecer inscritas las parcelas y la 
bodega o bodegas en los registros de esos niveles de protección. No obstante, se 
podrá reconocer el nivel de protección vino de pagos cuando dicho pago no esté 
incluido en una zona de producción amparada por los niveles de protección 
señalados si, además de cumplir lo establecido en los apartados 1, 2 y 4 de este 
artículo, se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que tengan una norma reguladora y un órgano de gestión específico. No será 
necesario la constitución de un órgano de gestión específico si el número de 
operadores es igual o inferior a tres.

b. Que cuenten con un órgano de control y certificación autorizado conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 37.

c. Cualquier otro que reglamentariamente se establezca.»
5. Se modifica el Capítulo III del Título II de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del 

Vino de Castilla y León, en el que quedan sin contenido los artículos 21, 22 y 23, y que 
queda redactado en los siguientes términos:
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«CAPÍTULO III
Reconocimiento y extinción de Denominaciones de Origen Protegidas

Artículo 19.  Solicitudes de reconocimiento y procedimiento de oposición.
1. Toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, de 

viticultores y elaboradores de vino o, en casos excepcionales, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 118 sexies del Reglamento (CE) n.º 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las 
OCM), las personas físicas o jurídicas podrán solicitar el reconocimiento o, en su 
caso, modificación de una Denominación de Origen Protegida, de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

2. Desde la publicación de la solicitud de reconocimiento prevista en el apartado 
anterior y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine, 
cualquier persona física o jurídica que esté establecida o resida legalmente en 
España que se considere afectada en sus legítimos derechos o intereses como 
consecuencia del reconocimiento o, en su caso, modificación de la Denominación de 
Origen Protegida, podrá formular una declaración de oposición a dicho 
reconocimiento.

Artículo 20.  Extinción del reconocimiento de una Denominación de Origen 
Protegida.

De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, si se 
considera que el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones ha dejado 
de estar garantizado, se podrán iniciar las actuaciones para la anulación de su 
reconocimiento.»

6. Se modifica el apartado segundo del artículo 24 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la 
Viña y del Vino de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Un mismo órgano podrá gestionar dos o más vinos de calidad con indicación 
geográfica, denominación de origen, denominación de origen calificada y/o vinos de 
pagos.»

7. Se modifica el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y 
del Vino de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Los órganos de gestión de las denominaciones de origen y de las 
denominaciones de origen calificadas serán corporaciones de derecho público cuya 
actuación se someterá al derecho privado, excepto en los supuestos en que ejerzan 
potestades administrativas, en los que quedarán sujetos al derecho administrativo; 
en tal caso, contra sus actos podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería 
competente en materia agraria.

Cuando los órganos de gestión tengan delegadas tareas de control, y cumplan 
con lo establecido en el artículo 118 septdecies del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, 
no podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería contra las decisiones 
tomadas relativas al cumplimiento por parte de los operadores de los establecido en 
el pliego de condiciones.»

8. Se modifica el apartado primero del artículo 29 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la 
Viña y del Vino de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El Presidente será elegido por mayoría absoluta de los vocales electos del 
Pleno. El resultado de la elección del Presidente se notificará al órgano competente 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, para su nombramiento por el Consejero.

Durante el tiempo que dure el proceso de elección del Presidente, actuará como 
tal, ejerciendo las funciones que competen al mismo, el vocal electo o representante 
del vocal electo de mayor edad.
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Si en el plazo de dos meses desde la toma de posesión de los vocales no se 
hubiera llegado a acuerdo para la elección del Presidente, se comunicará esta 
circunstancia a la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuyo titular nombrará 
nuevo Presidente. No obstante lo anterior, el Pleno del Consejo Regulador podrá 
proponer para su nombramiento un nuevo Presidente, que sustituirá al designado por 
la Consejería de Agricultura y Ganadería, mediante acuerdo adoptado por mayoría 
de dos tercios de los vocales del Pleno.

Al Presidente le corresponden las funciones de representar al órgano de gestión, 
convocar, presidir y moderar las sesiones del Pleno, ejecutar sus acuerdos, y 
cualquier otra función que pueda serle encomendada de acuerdo con la presente 
Ley, sus disposiciones de desarrollo o por el reglamento de la denominación de 
origen protegida.»

9. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 30 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, 
de la Viña y del Vino de Castilla y León, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) El Reglamento de cada denominación de origen protegida determinará el 
número de vocales que corresponde a cada uno de los sectores y, en todo caso, se 
mantendrá la paridad entre ellos.

Para garantizar la representatividad de todos los intereses económicos y 
sectoriales integrados en la denominación de origen protegida, incluidos los 
minoritarios y, en su caso, de los vinos de pagos reconocidos, los vocales se elegirán 
de cada uno de los estratos que determinará la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, en función de la estructura productiva y social, en el caso de los 
viticultores, y en función del número de bodegas y del volumen de vino 
comercializado o de su valor, en el caso de las bodegas.

No obstante, en el caso de las bodegas cooperativas que elaboren más de un 
veinte por ciento del vino comercializado o de su valor en su caso, la Consejería 
establecerá el estrato específico adecuado que garantice su representatividad. Este 
estrato específico estará constituido únicamente por aquellas bodegas cooperativas 
que por sí solas hayan alcanzado dicho porcentaje. En el caso de que ninguna 
bodega cooperativa individualmente alcance dicho porcentaje pero en su conjunto se 
alcance sumando el vino comercializado por todas las bodegas cooperativas 
existentes en la denominación de origen protegida, se constituirá igualmente un 
estrato específico para todas ellas.

Por cada uno de los vocales se designarán uno o dos suplentes, elegidos en la 
misma forma que el titular.

Todos los vocales electos serán renovados cada cinco años, pudiendo ser 
reelegidos.

A las reuniones, según establezca su reglamento, podrán asistir, con voz pero sin 
voto, uno o dos representantes designados por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.»

10. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 30 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, 
de la Viña y del Vino de Castilla y León, que queda redactada en los siguientes términos:

«d) Los vocales electos perderán su condición de vocal:
– Cuando causen baja en el registro vinculado al sector por el que fue elegido.
– Cuando durante el mandato incurran en uno de los supuestos de 

representación doble previsto en la letra a).
– Cuando hubieran sido sancionados por resolución firme como consecuencia de 

una infracción tipificada en la presente ley como muy grave.
En cualquiera de los casos anteriores se procederá a su sustitución por sus 

respectivos suplentes.
No comportará el cese del vocal electo el hecho de que la persona que lo 

represente, en su caso, deje de ostentar dicha representación.»
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11. Se modifica el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 31 de la Ley 8/2005, de 10 
de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«El Presidente sólo tendrá voto de calidad si no es elegido de entre los vocales y 
así lo establece su Reglamento.»

12. Se modifica el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña 
y del Vino de Castilla y León que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El Reglamento de la denominación de origen o denominación de origen 
calificada establecerá su sistema de control y certificación, que podrá ser efectuado:

a) Por un órgano de control de naturaleza pública, adscrito al órgano de gestión, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

– Que se encuentren adecuadamente separados los órganos de gestión de los 
de control y certificación.

– Que su actuación se realice sin dependencia jerárquica ni administrativa 
respecto del órgano de gestión y bajo la tutela de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

– Que se garantice la independencia del personal que realiza las funciones de 
control y de certificación y la inamovilidad de los primeros por un período mínimo de 
seis años. El personal que realiza las funciones de control deberá ser habilitado por 
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y su remoción deberá ser motivada 
e informada favorablemente por este.

– Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.
La composición y funcionamiento de estos órganos de control serán autorizados 

por resolución del Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León.

b) Por entidades independientes de certificación que cumplan la norma UNE-EN 
45011 o norma que la sustituya, inscritas en el Registro de Entidades de Certificación 
de productos agroalimentarios de Castilla y León y con alcance para el reglamento 
específico.

c) Por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y león, en cuanto organismo 
público, mediante el departamento correspondiente integrado en su estructura y para 
los supuestos que reglamentariamente se determinen.»

13. Se modifica el apartado 2 del artículo 37 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña 
y del Vino de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. En el caso de vinos de pagos reconocidos dentro de la zona de producción 
de un vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen o 
denominación de origen calificada, el control y la certificación será efectuado por el 
mismo órgano de control del nivel de protección en el que están incluidos. En el caso 
de los vinos de pagos reconocidos fuera de la zona de producción amparada por los 
niveles de protección mencionados anteriormente, el sistema de control y 
certificación será efectuado por las entidades contempladas en la letra b) del 
apartado anterior.»

14. Se modifican las letras e) y f) del artículo 41 de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la 
Viña y del Vino de Castilla y León, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«e) Vigilar, inspeccionar y controlar los órganos de gestión así como los órganos 
de control de naturaleza pública previstos en esta ley, y las entidades independientes 
de certificación e inspección a los efectos establecidos en el artículo 118 sexdecies 
del Reglamento (CE) n.º 1234/2007.

f) Vigilar, inspeccionar y controlar los Consejos Reguladores de las figuras de 
calidad de productos agroalimentarios, el Consejo de Agricultura Ecológica, las 
entidades independientes de certificación e inspección a los efectos establecidos en 
el artículo 36 del reglamento (UE) n.º 1151/2012, y a las Asociaciones gestoras de 
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Marcas de Garantía, y de Artesanía Alimentaria y a los distintos gestores de Pliegos 
de Etiquetado facultativo.»

15. Se modifica el Título VI de la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de 
Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:

«TÍTULO VI
Régimen sancionador

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 42.  Obligaciones de los interesados.
1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta ley, estarán obligadas a cumplir lo establecido en esta 
ley y en su normativa de desarrollo. Estarán obligadas, igualmente, a consentir la 
realización de las visitas de inspección y a conservar, en condiciones que permita su 
comprobación, por un tiempo mínimo de cuatro años, la documentación relativa a las 
obligaciones que se establecen en el apartado 2 de este artículo.

2. Asimismo estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de 
los inspectores:

a) A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, 
servicios o sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa 
comprobación de los inspectores.

b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones 
efectuadas, así como facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida 
documentación.

c) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo 
de control o ensayo sobre sus explotaciones o sobre los productos o mercancías que 
elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o 
materiales que utilicen.

Artículo 43.  Facultades de los inspectores y veedores.
En el ejercicio de sus funciones de inspección y control en materia de 

vitivinicultura, los inspectores de las Administraciones Públicas y los veedores de los 
órganos de control de carácter público, habilitados por la consejería competente en 
materia agraria, tendrán la consideración de agentes de la autoridad, pudiendo 
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad en los términos previstos por la normativa del Estado.

Artículo 44.  Medidas cautelares.
1. Los inspectores podrán inmovilizar cautelarmente las mercancías, productos, 

envases, etiquetas, y demás objetos relacionados presuntamente con alguna de las 
infracciones previstas en esta Ley, haciendo constar en acta tanto el objeto como los 
motivos de la intervención cautelar.

2. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo 
público o a un órgano independiente de certificación e inspección, el órgano 
competente para incoar el procedimiento sancionador podrá acordar, a propuesta del 
instructor, la suspensión cautelar del indicado organismo u órgano de control. En tal 
caso, la resolución que se dicte establecerá el sistema de control aplicable en tanto 
se sustancia el procedimiento sancionador.
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Artículo 45.  Incoación e instrucción.
1. La competencia para incoar e instruir los procedimientos sancionadores en las 

materias objeto de esta ley corresponderá a los servicios territoriales de la consejería 
competente en materia agraria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, letra p) 
de esta ley.

2. No obstante, la incoación e instrucción corresponderá a los órganos de control 
de naturaleza pública cuando el presunto infractor esté inscrito en alguno de los 
registros del nivel de protección correspondiente y la presunta infracción afecte al 
cumplimiento de su reglamento específico y a los acuerdos del Consejo Regulador.

3. Cuando llegue a conocimiento de un órgano de gestión o de control cualquier 
presunta infracción en materia vitivinícola que pueda dar lugar a la incoación de un 
procedimiento sancionador que no sea de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto 
en el apartado anterior de este artículo, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento de la consejería competente en materia agraria.

Artículo 46.  Resolución.
La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá:
a) Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia en que se 

hubiera cometido la infracción, si ésta fuera leve.
b) Al titular de la Dirección General competente en materia de producción 

agropecuaria, las sanciones por infracciones graves en materia vitícola.
c) Al titular de la Dirección General competente en materia de industrias agrarias, 

las sanciones por infracciones graves en materia vinícola.
d) Al titular de la Dirección General competente en materia de Política Agraria 

Comunitaria, las sanciones por infracciones graves en materia de regulación del 
mercado vitivinícola.

e) Al titular de la consejería competente en materia agraria, si la sanción se 
impone por la comisión de una infracción muy grave.

CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones

Artículo 47.  Infracciones
Las infracciones previstas en esta ley se clasifican en leves, graves y muy 

graves.

Artículo 48.  Infracciones leves.
1. Se considerarán infracciones leves:
a) La ausencia de los libros-registro, sin causa justificada, cuando fueren 

requeridos para su control en actos de inspección.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a 

uvas, vinos y mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia 
entre la cantidad consignada y la real no supere un quince por ciento de esta última.

c) La falta de actualización de los libros-registro cuando no haya transcurrido más 
de un mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

d) La presentación de declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos fuera del 
plazo reglamentario.

e) El suministro de información incorrecta en las solicitudes relativas a viticultura.
f) La plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada 

que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar un derecho de 
replantación.

g) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria, 
nacional o autonómica, en materia de potencial de producción para la concesión de 
ayudas públicas.
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h) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o 
presentación de los productos, salvo lo previsto en el párrafo e) del artículo siguiente, 
o su expresión en forma distinta a la reglamentaria.

i) La falta de identificación de los recipientes destinados al almacenamiento de 
productos a granel y de la indicación de su volumen nominal, así como de las 
indicaciones previstas para la identificación de su contenido, a excepción de los 
recipientes de menos de seiscientos litros, que se realizará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40.3 del Reglamento (CE) 436/2009, de la Comisión, de 26 de 
mayo de 2009.

j) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones 
obligatorias.

k) La aplicación, en forma distinta a la legalmente establecida, de tratamientos, 
prácticas o procesos autorizados en la elaboración o transformación de los productos 
regulados en esta ley, siempre que no exista un riesgo para la salud.

l) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización 
de plantaciones, salvo lo previsto en el apartado siguiente.

m) Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados, el 
incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la 
concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones nuevas de 
vides o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un plazo 
inferior a dos meses desde que la consejería competente en materia agraria lo 
requiriera para el arranque, de la superficie afectada por la infracción.

n) La reposición de marras que incumpla las condiciones establecidas en esta 
ley.

o) El riego de la vid cuando esté prohibida dicha práctica.
p) El suministro incompleto de la información o documentación necesaria para las 

funciones de inspección y control administrativo.
q) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las 

disposiciones generales vigentes en la materia regulada por esta ley; en particular, la 
falta de inscripción de explotaciones, empresas, mercancías o productos, en los 
registros de las Administraciones públicas regulados en dichas disposiciones 
generales, o la no comunicación de los cambios de titularidad.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de 
protección, constituirán infracciones leves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso 
sean precisos en los registros del nivel de protección, cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la real no supere un cinco por ciento de esta última.

b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el 
momento de la inscripción en los registros, cuando no haya transcurrido más de un 
mes desde que haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de 
protección.

c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de protección o de 
los acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las 
generales de cualquier vitivinicultor en materia de declaraciones, libros-registro, 
documentos de acompañamiento y otros documentos de control.

d) La ausencia de suministro o el suministro incompleto de la información o 
documentación requerida por el órgano de gestión del nivel de protección, incluida la 
solicitada con fines estadísticos y de seguimiento de la producción y 
comercialización.

Artículo 49.  Infracciones graves.
1. Se considerarán infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones 

relativas a uvas, vinos y mostos, así como los errores, inexactitudes u omisiones en 
ellos que afecten a las características de los productos o mercancías consignados.
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b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de acompañamiento 
o declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la diferencia entre la 
cantidad consignada y la real supere un quince por ciento de esta última.

c) La falta de actualización de los libros-registro cuando haya transcurrido más de 
un mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.

d) La aportación de datos falsos en las solicitudes de ayudas y subvenciones 
públicas y el suministro de información falsa en las solicitudes relativas a viticultura.

e) La omisión en la etiqueta de la razón social responsable, o la falta de etiquetas 
o rotulación indeleble que fueran preceptivas, o la utilización de envases o embalajes 
que no reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

f) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de 
denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no 
correspondan al producto o induzcan a confusión, salvo lo previsto en las letras a) y 
c) del apartado 2 del artículo siguiente.

g) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones 
obligatorias de dos o más campañas en el período de cinco años anteriores a la 
inspección.

h) La tenencia o venta de productos enológicos sin autorización.
i) La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley 

mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no existan 
riesgos para la salud, así como la adición o sustracción de sustancias que 
modifiquen la composición de los productos regulados con resultados fraudulentos.

j) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, peso o volumen o 
cualquier discrepancia entre las características reales de los productos de que se 
trate y las ofrecidas por el productor, elaborador o envasador, así como cualquier 
acto de naturaleza similar cuyo resultado sea el incumplimiento de las características 
de los productos establecidas en la legislación vigente.

k) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, siempre que no entrañen riesgos para la salud.

l) Destino de productos a usos no conformes con la normativa relativa al 
potencial vitícola.

m) Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados, el 
incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la 
concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de 
portainjertos sin autorización, cuando el infractor no procediere, en un plazo inferior a 
dos meses desde que la consejería competente en materia agraria lo requiera para el 
arranque, de la superficie afectada por la infracción.

n) La oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la negativa a 
suministrar información o documentación necesaria para las funciones de inspección 
y control administrativo, así como la aportación de documentación o información 
falsa.

o) La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la 
autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, 
cuando no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para la salud.

p) El traslado físico, sin autorización del órgano competente, de las mercancías 
intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías 
salgan de las instalaciones en las que fueron intervenidas.

2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de 
protección, constituirán infracciones graves:

a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso 
sean precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la 
diferencia entre la cantidad consignada y la correcta supere el porcentaje que se 
establezca en la normativa estatal o autonómica, según corresponda, que en ningún 
caso podrá ser superior al cinco por ciento de dicha diferencia.
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b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección, sobre 
prácticas de producción, elaboración, transformación, conservación, transporte, 
acondicionamiento, etiquetado, envasado y presentación.

c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados sin estar 
provistos de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier otro medio de 
control establecido por la norma reguladora del nivel de protección.

d) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos 
amparados en instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente ni 
autorizadas.

e) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la 
financiación del órgano de gestión.

f) Cualquier otra infracción de la norma específica del nivel de protección, o de 
los acuerdos de su órgano de gestión en materia de producción, elaboración o 
características de los vinos amparados.

g) La elaboración y comercialización de un vino espumoso de calidad o de un 
vino espumoso aromático de calidad mediante la utilización de vino base procedente 
de instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente, así como la 
de un vino con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida 
a partir de uvas, mostos o vino procedente de viñas no inscritas en el nivel de 
protección correspondiente.

h) Para las Denominaciones de Origen Calificadas, la introducción en viñas o 
bodegas inscritas de uva, mostos, o vinos procedentes de viñas o bodegas no 
inscritas.

i) Utilizar en la elaboración de productos de un determinado nivel de protección, 
uva procedente de parcelas en las que los rendimientos hayan sido superiores a los 
autorizados.

j) La existencia de uva, mostos o vinos en bodega inscrita sin la preceptiva 
documentación que ampare su origen como producto por la denominación, o la 
existencia en bodega de documentación que acredite unas existencias de uva, 
mostos o vinos protegidos sin la contrapartida de estos productos. Las existencias de 
vino en bodega deben coincidir con las existencias declaradas documentalmente, 
admitiéndose una tolerancia del dos por ciento en más o en menos, con carácter 
general, y del uno por ciento para las Denominaciones de Origen Calificadas.

3. Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán 
infracciones graves las siguientes:

a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la 
realidad de los hechos.

b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados organismos 
u órganos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente 
constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.

Artículo 50.  Infracciones muy graves.
1. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La elaboración, transformación o comercialización de los productos regulados 

en esta ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que 
existan riesgos para la salud.

b) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los 
elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin 
de evitar confusión en los consumidores derivada de la utilización de una misma 
marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos 
correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de diferentes 
ámbitos geográficos.

c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud.
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d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que 
no sean constitutivas de delito o falta.

e) La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
f) La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías 

intervenidas cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las 
instalaciones donde fueron intervenidas.

g) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra 
forma de presión a los empleados públicos encargados de las funciones de 
inspección o vigilancia administrativa, siempre que no sean constitutivas de delito o 
falta.

2. En relación con los vinos con Denominación de Origen Protegida o Indicación 
Geográfica Protegida constituirán, asimismo, infracciones muy graves:

a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres 
amparados por un nivel de protección, o que, por su similitud fonética o gráfica con 
los nombres protegidos o con los signos o emblemas que le sean característicos, 
puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, 
aunque vayan precedidos por los términos “tipo”, “estilo”, “género”, “imitación”, 
“sucedáneo” u otros análogos.

b) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones “Reserva”, 
“Crianza” y “Gran Reserva”, definidas en la legislación básica de la Viña y el Vino.

c) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les 
haya negado, así como las infracciones de normas de protección de los nombres 
geográficos asociados al nivel correspondiente previstas en la legislación básica de 
la Viña y el Vino.

d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, 
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios de los vinos 
con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida así como 
la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.

3. Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán 
infracciones muy graves las tipificadas en el apartado 3 del artículo anterior, cuando 
de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e 
inminente para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.

4. Para los Consejos Reguladores de los vinos con denominación de origen o 
con denominación de origen calificada constituirá infracción muy grave la intromisión 
en la actividad de estos últimos o la perturbación de la independencia o inamovilidad 
de los controladores.

Artículo 51.  Infracciones y sanciones específicas de las entidades independientes 
de inspección y certificación.

1. Tienen la consideración de infracciones leves, sancionables con 
amonestación, las siguientes:

a) La ausencia de comunicación dentro de los plazos establecidos 
reglamentariamente; en el caso de la resolución de su autorización, la ausencia de 
toda la información que resulte necesaria para la supervisión de la Entidad relativa a 
sus actuaciones, organización y operadores sujetos a su control; así como la no 
comunicación de modificaciones en la documentación vigente.

b) La demora injustificada, por tiempo igual o inferior a un mes, en la realización 
de las comprobaciones solicitadas por el órgano competente.

2. Tienen la consideración de infracciones graves, sancionables con suspensión 
de su autorización por un período de tiempo igual o superior a tres meses e inferior a 
diez años, y sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo 
con la normativa básica, las siguientes:
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a) La comisión en un período de veinticuatro meses, de una tercera falta leve, 
siempre que las dos anteriores hayan sido sancionadas mediante resolución firme en 
vía administrativa.

b) La demora injustificada, por tiempo superior a un mes, en la realización de las 
comprobaciones solicitadas por el órgano competente.

c) El incumplimiento de forma injustificada de lo establecido en sus propios 
procedimientos de actuación.

3. Tienen la consideración de infracciones muy graves, sancionables con la 
revocación definitiva de su autorización, y sin perjuicio de la imposición de la sanción 
correspondiente de acuerdo con la normativa básica, las siguientes:

a) El incumplimiento de las condiciones esenciales de concesión de la 
autorización.

b) La comisión de una segunda falta grave, siempre que la anterior haya sido 
sancionada con la suspensión de su autorización en los tres años anteriores.

4. Se entenderán como condiciones esenciales de la autorización las 
relacionadas con la competencia técnica del organismo, su independencia, 
imparcialidad, objetividad y confidencialidad, así como, si procede, con el ejercicio de 
un control apropiado sobre la utilización de sus concesiones, certificados y marcas 
de conformidad.

5. De las sanciones que sean impuestas a estas entidades por faltas graves y 
muy graves se dará cuenta a la entidad de acreditación, así como al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la 
entidad de control, en el caso de que éste se encuentre ubicado fuera de la 
Comunidad de Castilla y León.

Artículo 52.  Responsabilidad por las infracciones.
1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o 

razones sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante 
cualquier indicación que permita su identificación cierta. Asimismo será responsable 
solidario el elaborador, fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se 
prueba que conocía la infracción cometida y que prestó su consentimiento. En caso 
de que se hayan falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponderá a las 
personas que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación.

2. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando 
en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, 
excepto cuando se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un 
tenedor anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.

3. De las infracciones relativas a plantaciones, replantaciones, reposiciones de 
marras o riego será responsable el titular de la explotación y, subsidiariamente, el 
propietario de la misma.

4. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos 
de gestión de los vinos con Denominación de Origen Protegida y los organismos u 
órganos de inspección o control, serán responsables subsidiariamente los 
administradores o titulares de los mismos que no realizaren los actos necesarios que 
fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, 
consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos 
que hicieran posibles tales infracciones.

5. Asimismo serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de 
la elaboración y control respecto de las infracciones directamente relacionadas con 
su actividad profesional.

6. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley 
será independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda 
exigirse a sus responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones 
en las que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico.
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Artículo 53.  Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 

dos mil euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las 
mercancías, productos o superficies objeto de la infracción. En materia de viticultura 
el cálculo del valor de los productos se realizará en la forma que se recoge en el 
apartado 2.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre dos 
mil uno y treinta mil euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el cinco 
por ciento del volumen de ventas del producto objeto de infracción, correspondiente 
al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento 
sancionador.

3. En el caso de infracciones graves en materia específica de viticultura, el 
importe de la sanción será del tanto al quíntuplo del valor de la producción afectada. 
Ésta se calculará multiplicando la producción anual media por hectárea en el 
quinquenio precedente en la zona o provincia donde esté enclavada la superficie 
afectada por el precio medio ponderado en el mismo período y en la misma zona y 
provincia.

4. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 
treinta mil un euros y trescientos mil euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta 
alcanzar el diez por ciento del volumen de ventas del producto objeto de infracción 
correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la iniciación del 
procedimiento sancionador.

5. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un 
nivel de protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria la 
pérdida temporal del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si 
se tratase de infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la 
pérdida temporal por un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal 
uso.

6. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano 
competente para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las 
siguientes:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del daño.

b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos 
relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.

c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período 
máximo de cinco años.

d) Suspensión de los organismos públicos u órganos de control, de forma 
definitiva o por un período máximo de diez años.

7. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o 
retirada de derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.

Artículo 54.  Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, 

etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a 
la que corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las 
mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo 
constituyera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el 
destino alternativo, la destrucción o el decomiso correrán por cuenta del infractor, 
incluida la indemnización que deba abonarse al propietario de la mercancía 
decomisada cuando éste no sea el infractor.

2. Cuando el obligado no cumpla la obligación impuesta en el artículo 6, relativa 
al arranque de viñedos, o lo haga de forma incompleta, así como cuando el infractor 
no cumpla una obligación impuesta como sanción accesoria, o lo haga de forma 
incompleta, podrán imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla 
íntegramente la obligación o la sanción establecida.
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3. En el caso de incumplimiento de la obligación de arranque de viñedos, las 
multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de seis meses hasta el 
cumplimiento total del arranque y su importe será de hasta tres mil euros por 
hectárea.

4. En caso de incumplimiento de la obligación de arranque, el órgano 
administrativo competente para requerir el arranque del viñedo podrá optar por 
ejecutar subsidiariamente dicha operación. Los gastos de arranque siempre correrán 
por cuenta del interesado.

5. En el caso de incumplimiento de la obligación impuesta como sanción 
accesoria, las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses 
hasta el cumplimiento total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá ser 
superior a tres mil euros.

6. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que 
procedan como sanción por la infracción cometida.

Artículo 55.  Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las 

asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes 
criterios:

a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o 

infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que 

la infracción haya podido producir sobre la salud o intereses económicos de los 
consumidores, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de los vinos con 
Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida.

d) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una 
infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución 
firme.

e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el 
sector vitivinícola.

f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se 
resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.

g) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de las mercancías 
o productos afectados por la infracción.

2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos 
constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o 
retirada de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de 
dichos beneficios. Asimismo podrá minorarse motivadamente la sanción, en atención 
a las circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente 
onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se 
determine la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones 
sancionadas, la sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al 
mismo.

Artículo 56.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 

años, y las leves al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres 

años; las impuestas por infracciones graves a los dos años; y las impuestas por 
infracciones leves al año.»

16. Se añade una Disposición Adicional a la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del 
Vino de Castilla y León, con la siguiente redacción:
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«2. Todas las referencias a los vinos de calidad producidos en región 
determinada (v.c.p.r.d.) que figuran en la presente ley se entenderán realizadas a los 
vinos con Denominación de Origen Protegida.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 7/2002 de 3 de mayo, por la que se crea 
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

1. Se añade un nuevo guion dentro del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 7/2002, de 3 
de mayo, por la que se crea el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que quedará 
redactado en los siguientes términos:

«– Control oficial del cumplimiento de las condiciones y requisitos que afectan a 
los operadores y a los productos agroalimentarios amparados por las Figuras de 
Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León.»

2. Se añaden dos guiones al apartado 4 del artículo 3 de la Ley 7/2002, de 3 de mayo, 
por la que se crea el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que quedará redactado 
en los siguientes términos:

«– Actuar como autoridad competente a efectos del control del cumplimiento de 
las condiciones y requisitos que afectan a los operadores y a los productos 
agroalimentarios amparados por las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos 
Agroalimentarios de Castilla y León.

– Habilitar al personal que preste servicios técnicos en los Consejos Reguladores 
para la verificación y el control del cumplimiento del pliego de condiciones de las 
denominaciones geográficas de calidad.»

Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario e integración en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Castilla y León de los registros actualmente existentes.

1. La Junta de Castilla y León procederá a la aprobación de las normas reglamentarias 
de desarrollo de la presente ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

2. En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de Castilla 
y León deberá aprobar el desarrollo reglamentario relativo al Registro de Explotaciones 
Agrarias y la normativa necesaria para integrar en el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Castilla y León todos los registros ya existentes que contengan datos relativos a 
explotaciones o actividad agraria en Castilla y León.

3. En el mismo plazo de nueve meses, la Junta de Castilla y León deberá proceder a la 
aprobación del desarrollo reglamentario relativo a la concentración parcelaria y a la 
ordenación de los recursos agropecuarios regulados en esta ley.

Disposición final cuarta.  Régimen de las deducciones en las aportaciones de tierras y de 
las adjudicaciones en la concentración parcelaria.

Reglamentariamente se determinará el régimen de las deducciones a que estarán 
sujetas, en la nueva ordenación de la propiedad, las aportaciones de tierras realizadas por 
los participantes en la concentración parcelaria, así como el régimen de adjudicaciones 
atendiendo a la superficie total de las aportaciones superiores a la unidad mínima de cultivo 
y las realizadas en distintas zonas colindantes sujetas a concentración parcelaria.

Disposición final quinta.  Actualización de los importes de las multas coercitivas.
El importe de las multas coercitivas a que se refiere el artículo 61 de la presente ley se 

actualizará anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo, por 
decreto de la Junta de Castilla y León.

Disposición final sexta.  Habilitación normativa.
Se habilita a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias para la 

aplicación y desarrollo de los preceptos contenidos en esta ley.
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Disposición final séptima.  Delegación en la Junta de Castilla y León para la refundición de 
disposiciones legales.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de Castilla y León 
elaborará y aprobará un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la materia 
de la Viña y el Vino de Castilla y León.

Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Castilla y León».
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§ 209

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y 
León. [Inclusión parcial]

Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 61, de 30 de marzo de 2015

«BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2015
Última modificación: 24 de junio de 2022

Referencia: BOE-A-2015-4103

[ . . . ]
TÍTULO III

Integración de la conservación del patrimonio natural en los planes, programas 
y políticas sectoriales

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Integración de la conservación de la naturaleza en las políticas sectoriales

Sección I. Actividades agropecuarias

Artículo 30.  La actividad agropecuaria.
1. La consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural 

identificará aquellos sistemas agropecuarios y prácticas asociadas que resultan más 
relevantes de cara al mantenimiento del patrimonio natural, así como las áreas agrarias de 
alto valor natural. Estos sistemas, prácticas y áreas serán prioritarios en la percepción de 
ayudas agrarias vinculadas a la conservación del patrimonio natural.

2. Se prestará especial atención a los sistemas y prácticas de pastoreo extensivo ligados 
a la conservación de hábitats de pastizal, a los sistemas y prácticas agrícolas que permiten 
la presencia de avifauna esteparia y a las dehesas, debiendo ser considerados en el diseño 
de las líneas de ayudas al sector agropecuario.

3. La lucha contra las plagas agrícolas, los tratamientos fitosanitarios y la fertilización de 
sistemas agrarios deberán realizarse de forma que resulten compatibles con la conservación 
del patrimonio natural, teniendo en consideración lo que contempla el Título VII de la Ley 
1/2014.

4. Las consejerías competentes en materia de patrimonio natural y agrario elaborarán un 
catálogo de buenas prácticas agrarias, desde el punto de vista de su compatibilidad con la 
conservación del patrimonio natural, con especial relevancia en las zonas definidas en el 
punto 2 del presente artículo.
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Artículo 31.  Concentración parcelaria.
1. Las actuaciones de concentración parcelaria estarán condicionadas al mantenimiento 

de los valores naturales de las zonas a concentrar.
2. A tales efectos, la consejería competente en materia de conservación del patrimonio 

natural emitirá informe en los procedimientos de concentración parcelaria. 
Reglamentariamente se establecerá el momento y el plazo máximo de emisión del citado 
informe, que tendrá carácter vinculante en los aspectos relacionados con la conservación del 
patrimonio natural y analizará, de forma conjunta, la totalidad de las actuaciones. En 
concreto, la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural 
informará, al menos, sobre los siguientes aspectos:

a) Cuando el procedimiento de concentración contemple la inclusión de hábitats en 
peligro de desaparición o zonas relevantes para la conservación de especies amenazadas, 
se determinarán las medidas necesarias para garantizar su conservación.

b) La valoración de la calidad de las parcelas cuando exista presencia de arbolado.
c) La adecuación del diseño de las obras de transformación, modernización y 

construcción de redes de caminos y saneamientos a los objetivos de la presente ley.
3. En aquellos procesos de concentración parcelaria que incluyan montes, se estará a lo 

dispuesto en la normativa específica respecto a la delimitación de los terrenos que deban ser 
adscritos al uso forestal y aquellos que deban ser autorizados para cambiar al uso agrícola, 
como consecuencia de su integración en las nuevas fincas resultantes y en la nueva 
estructura de la propiedad.

4. Los proyectos y acuerdos de concentración parcelaria que dan lugar a las nuevas 
fincas de reemplazo, así como sus infraestructuras asociadas, deberán diseñarse de manera 
que, en la medida de lo posible, se garantice la conservación de los elementos naturales y 
culturales tradicionales que vertebran el paisaje y la conectividad, la diversidad y el 
funcionamiento de los ecosistemas.

5. Para la ubicación de las parcelas destinadas a restauración del medio natural y de las 
parcelas de reemplazo propuestas como consecuencia de la modificación de vías pecuarias 
de la zona a concentrar, se tendrán en cuenta los parámetros de conectividad, estructura y 
funcionalidad de los hábitats, buscando de forma preferente el entorno de cursos de agua, 
humedales, áreas de especial relevancia para las aves esteparias y hábitats en peligro de 
desaparición o de interés comunitario. Así mismo, la consejería competente en materia de 
patrimonio natural informará sobre la adecuación del proyecto de restauración del medio 
natural.

[ . . . ]
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